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Se presentan en esta reseña, desde una perspectiva referencial y un análisis 
crítico, los principales eventos tratados en la obra comentada, así como 
algunos procedimientos como historiador.

En septiembre de 2021 apareció publicado un libro de Carlos Manuel 
Valdés, Ensayos de historias nordestinas, en el que recopila algunos temas 
que ha expuesto en foros y espacios diversos bajo la forma de ponencias de 
congresos, conferencias, artículos sobre la historia del noreste mexicano, 
ahí incluidas amplias regiones usurpadas y anexadas por Estados Unidos. 
Más que temas son auténticos eventos históricos, en el sentido foucaultiano 
del término,1 con toda su positividad y operatividad, i.e., como verdad-acon-
tecimiento y como acontecimiento-discursivo, con sus continuidades y 
rupturas. Eso es así por el conjunto de relaciones de fuerza o de poder que 
se han sucedido en el tiempo y que el autor va desarrollando en todo su 
libro, como son los acontecimientos ofensivos y bélicos entre conquistado-
res y nativos, las luchas interétnicas y las pugnas por la apropiación de re-
cursos y por el control de la organización de los grupos indígenas.2 También 
por las relaciones que establece entre diversos campos del saber, lo que de 

1 Véanse Daniel Verginelli G., “Verdade-acontecimento e alteração no pensamento de 
Michel Foucault”, Revista de Filosofía Aurora, v. 31, n. 52 (enero-abril 2019): 167-190, https://
doi.org/10.7213/1980.5934.31.052.DS08; Philippe Sabot, “Dans les ‘Archives’ de l’Ar-
chéologie. Relire Les mots et les choses aujourd’hui”, Revista de Filosofia Aurora, v. 28, n. 45 
(septiembre-diciembre 2016): 747-766, https://doi.org/10.7213/1980-5934.28.045.DS01.

2 El problema de las relaciones de fuerza ha sido tematizado y desarrollado por Antonio 
Gramsci, Cuadernos de la cárcel (México: Era, 1981), en 6 volúmenes; por Pierre Bourdieu, 
quien trata las relaciones de fuerza en cuanto a la arbitrariedad cultural en su proposición  
0 del libro La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza (Barcelona: 
Laia, 1977), 44; y también por Michel Foucault, Microfísica del poder (Madrid: La Piqueta, 
1992), 144.
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manera elegante se denomina interdisciplina. En una palabra, por el inten-
to de identificar y aclarar las relaciones entre indígenas y conquistadores, 
por tematizar la conquista, al menos en esta región, como transculturación 
y extinción. El autor expone las narrativas de y sobre los conquistadores, ya 
sea que fueran frailes, gobernantes o civiles, pero sobre todo al aclarar las 
experiencias vitales de aquellos pueblos indígenas nómadas, que se resis-
tieron a desaparecer por la fuerza de la cruz y de la espada, pero finalmen-
te fueron aniquilados y extinguidos. Tema este último que es tratado en 
profundidad en su tesis doctoral en la Universidad de Perpiñán.3 

La portada misma del libro representa el cometa Halley avistado en 
1607 por los pobladores de Mapimí —bolsón ubicado en la confluencia de 
Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas—. Esa imagen condensa una 
buena parte de lo tratado en el libro: orden y caos, misterio y secreto, cielo 
y tierra, centralismo y regionalismo o localismo, cosmos o naturaleza y 
humanidad, superioridad e inferioridad, cosmovisiones disímbolas como 
el pensamiento práctico y holístico de los nativos y el deductivo propio de 
los sacerdotes con formación escolástica, quienes atribuían a los indios una 
ceguera diabólica. El fenómeno astral del cometa que representaba temor y 
muerte para los indígenas, cual ídolo cósmico, despertaba en ellos una serie 
de supersticiones e idolatrías, así representadas por los provenientes del 
imperio. Aquí vale la pena contrastar la visión del conquistador con la del 
nativo, en donde encontramos cierta coincidencia entre Valdés y O’Gor-
man. Este último redactó un manuscrito sobre El diablo en la conquista, 
reseñado por Ciaramitaro,4 donde muestra con claridad la perspectiva del 
conquistador imperial, cristiano, universalista, que negaba, según Carlos 
Valdés, la identidad del otro y debía imponer con violencia, en cualquiera 
de sus modalidades civilizatorias, su religión y lengua a esos bárbaros chi-
chimecas. Incluso se eufemiza el término conquista por el de pacificación 
desde las ordenanzas de Felipe II de 1573.5

3 Tesis traducida y transformada en libro por el mismo autor Carlos Manuel Valdés, Los 
bárbaros, el rey, la iglesia. Los nómadas del noreste novohispano frente al Estado español (Méxi-
co: Universidad Autónoma de Coahuila, 2017).

4 Fernando Ciaramitaro, “Reseña sobre Edmundo O’Gorman, El Diablo en la conquista, 
México: Centro de Estudios de Historia de México-Carso”, Estudios de Historia Novohispana, 
n. 66 (enero-junio 2022): 221-229, https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2022.66.77711.

5 Cecilia Sheridan, “‘Indios madrineros’. Colonizadores tlaxcaltecas en el noreste novo-
hispano”, Estudios de Historia Novohispana, n. 24 (enero-junio 2001): 15-51, https://doi.
org/10.22201/iih.24486922e.2001.024.3530. Esta autora hace referencia a Carlos Valdés y 
recomienda su lectura para mayor conocimiento de los indios del noreste novohispano.
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Es correcto señalar que para Carlos Valdés no todo se reduce a dicoto-
mías, pues es preciso para él aguzar la mirada, modificar el esquema de 
análisis e integrar diversos niveles y ritmos de historicidad, por lo que caben 
el matiz, la abducción y la paradoja. El acontecimiento se va presentando 
como en espiral de manera que se va complejizando, al mismo tiempo que 
se enriquece con matices. La abducción propuesta originalmente por Pierce, 
en tanto proceso inferencial que rige todo tipo de percepción, memoria y 
conocimiento, y que al decir de Umberto Eco 

es el mecanismo semiósico que explica no sólo nuestra relación con mensajes 

elaborados intencionalmente por otros seres humanos, sino también cualquier 

forma de interacción del hombre (y quizá de los animales) con el mundo 

circunstante. Precisamente a través de procesos de interpretación nosotros cons-

truimos cognitivamente mundos, actuales y posibles.6 

Porque si no es así, ¿cómo interpretar el comportamiento de los indios 
conversos que permanecían un tiempo en las misiones, para luego huir a 
los montes?7 ¿Cómo explicar que los sitios como Parras, Saltillo y Monterrey 
perduraran gracias a los tlaxcaltecas? Y ¿cómo entender que los otomíes, 
mexicas y purépechas se hacían pasar por tlaxcaltecas en los sitios señala-
dos previamente? ¿Los tlaxcaltecas deben ser asociados estrechamente con 
los colonizadores, sin entender la posición que éstos ocupaban en el imperio 
náhuatl? ¿Cómo entender la construcción de dispositivos de instauración 
del dominio español en lo militar, lo político, económico, religioso y la opo-
sición de algunos misioneros o frailes al menos en alguna de esas dimensio-
nes? O todavía más, ¿la resistencia activa o pasiva de tribus específicas a 

6 Podríamos añadir a la cita de Eco mundos actuales y pasados. Umberto Eco, Los lími-
tes de la interpretación. Palabra en el tiempo (Barcelona: Editorial Lumen, 1992), 17. Umberto 
Eco, al igual que Pierce, plantea que la semiosis implica necesariamente cooperación o in-
fluencia de un trío indisoluble: la de un signo, su objeto y su interpretante, sea éste el emisor 
o el receptor. Esto es muy importante para Valdés porque constantemente incita al lector a 
que realice su propia glosa, esto es, la interpelación para la búsqueda de sentido. La parado-
ja se trabaja con un registro diferente a la contradicción, en tanto que se dan simultánemen-
te violencia y resistencia, libertad y coerción, individuo y organización, estructura social y 
estructura mental, puesto que, según Foucault, las paradojas soldan la sociedad. Véase Michel 
Foucault, Dits et écrits I, 1954-1975, dirección de Daniel Defert, Francois Ewald y Jacques 
Lagrange (París: Gallimard, 2001).

7 Las misiones, tanto para Valdés como para Sheridan, eran espacios de control y orde-
namiento de los indios.
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dicha imposición y dominación? Indicios y elementos de respuesta encon-
tramos en el libro reseñado.

El trabajo de archivo que lleva a cabo nuestro autor le proporciona 
posibilidades de hacer algunas rupturas epistemológicas a lo Bachelard, 
así como elaborar un delimitado análisis estructural para enriquecerlo con 
el análisis del discurso y el estudio del imaginario social; todo ello le per-
mite analizar las continuidades y rupturas históricas, así como la explicita-
ción de sus aprioris.

A propósito de presupuestos, nuestro autor como historiador se posi-
ciona él mismo: no es un observador amorfo y falazmente indiferente, sino 
que expone, precisa cuál es su postura, no tiene empacho de explicitar su 
a priori (¿cuántos historiadores lo hacen?) en cuanto a la selección del 
objeto-sujeto de sus pesquisas; en general son los marginados y de manera 
específica son los indios chichimecas, los esclavos, negros, las vicisitudes 
de un indio cuechale. Opta por una historia no de los vencedores, sino de 
los sometidos y pobres. Para ello despliega un sistemático y prolongado 
trabajo de archivo,8 entre otras partes, en la ciudad de México, Guadalajara, 
Zacatecas, Sevilla, Austin, Saltillo, Monclova, por ejemplo. Ha publicado 
conjuntamente con equipos de investigadores varios tomos de catálogos 
parroquiales.9 Con ese trabajo documental, aunado a la construcción teó-
rica y la riqueza del aparato crítico, afina y abre nuevas vías de análisis con 
datos muy precisos, al mismo tiempo que descubre nuevos puntos de apo-
yo y argumenta cada una de las proposiciones expuestas. En breve, matiza 
las miradas y los discursos.

8 Ese trabajo en cierta forma conduce, siguiendo a Foucault, hacia una arqueología y 
genealogía, ya que, al decir de Patrinieri, el archivo-discurso representa un “… principio de 
selección de los enunciados, el espacio de transformación, de circulación, de restricción que 
garantiza la correlación entre grupos de enunciados”. Luca Patrinieri, “L’archive comme 
objet: quel modèle d’histoire pour l’archéologie”, Les Études Philosophiques, n. 114 (2015): 
373, https://doi.org/10.3917/leph.153.0353.

9 Hemos podido tener acceso a los tomos v y vi del Catálogo del archivo Parroquial de 
Santiago, Monclova Coahuila, cuyo contenido es la sección de informaciones matrimoniales 
en donde tanto los contrayentes como los padrinos vienen caracterizados por su origen. En 
los dos tomos se señalan los grupos étnicos de pertenencia: indio, esclavo, mulato esclavo, 
mulato libre, español, coyote, francés, tarahumara, lobo, etcétera. Al decir de Carlos Valdés, 
en tomos previos sí aparecían las tribus de pertenencia de los indios; sin embargo, en estos 
tomos no se presentan sencillamente porque ya no vienen en los archivos originales. Cfr. 
Carlos Manuel Valdés, Seidi Martínez Loera, Betsabé Olvera Guzmán, Liliana Perales Jiménez 
y Dulce Aracely Niño García, Catálogo del Archivo Parroquial de Santiago, Monclova. Tomos v y 
vi. Sección de informaciones matrimoniales i y ii (Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila/
Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 2021).
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Es verdad que algunos apartados tienen un cariz exploratorio, que se 
anclan más en hipótesis que en un procedimiento algorítmico, de ahí que 
haya congruencia con el título que dice Ensayos.

Pruebas de que el autor domina el problema tratado son la descripción, 
el análisis y la interpretación del hábitat de los pobladores en esas latitudes, 
de sus experiencias de la vida en el desierto y el nomadismo, su alimenta-
ción a partir de la recolección y la caza, algunos de sus rituales o manifes-
taciones culturales, esto es, tanto de sus condiciones materiales como de 
sus procesos simbólicos. Además, expone todo un apartado que denomina 
“Un panorama de los estudios sobre la gran chichimeca”, en el que va des-
granando algunas investigaciones clásicas y las más recientes, lo cual desde 
nuestra perspectiva configura todo un estado de la cuestión más actualiza-
do y completo de los eventos, relatos y discursos del objeto de estudio. 

Es preciso señalar que el contexto de la exploración histórica incluido 
en el libro que reseñamos contiene un estilo descriptivo y argumentativo 
tanto por las fuentes, como por el análisis y reflexiones que despierta en el 
lector. Se encuentra minuciosidad en el tratamiento de lo eventos, vistos 
desde diversos enfoques que entrecruzan disciplinas como la historia con 
la geografía, la economía, la sociología y la política, sin dejar de lado la filo-
sofía. Existe precisión de conceptos y términos recurriendo incluso a otras 
lenguas como el griego, latín, francés, italiano e inglés. Todo ello enriquece, 
con perspectivas frescas, el acervo de los estudios históricos del noreste 
mexicano, historias que durante mucho tiempo han sido postergadas, si no 
es que desdeñadas. 
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