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INTRODUCCI6N 

E I camino recorrido en  la  siguiente  investigación,  surge  por  la 

necesidad  de  explorar  nuevos  horizontes  en  el  campo  de  la 

Antropología Social, y así heredar  a ésta nuevos  elementos  que  pueden  ser 

analizados más adelante  por los siguientes  antropólogos  que  decidan ir a  explorar 

reservas tan  importantes  e  interesantes  como es el  Norte de  México.  Hemos 

constatado (que la Zona Norte de nuestro  territorio mexicano  ha  sido  en  buena 

parte abandlonada por esos  placeres y esa virtud que tiene  el  antropólogo de 

observar,  analizar y reflexionar  aquellas  prácticas  sociales o cualquier  modo de 

sentir,  vivir y explicar el mundo  que  nuestros  informantes  nos  proveen  cada vez 

que  decidirnos  realizar  una  investigación  de  campo; y que  sin  duda  alguna,  son 

una  buena  lherramienta o un  excelente  soporte  para  poder  interpretar  desde  la 

perspectiva  que  nos  ofrece  la  antropología  claro  esta, lo que  pasa  en  su 

organización  social,  política,  económica,  en  su  modo  de  vida,  en  sus  prácticas 

culturales  que  dan  sentido a la  vida a cualquier  poblador de  una  comunidad. 
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Este trabajo tiene la intención de  describir la vida  de 10s pobladores  de Gana 

Valdez,  Tamaulipas. Para ello se ha decidido  elaborar tres apartados  donde se 

ofrece  corno parte introductoria una  descripción del medio  geográfico  de la 

comunidad,  lposteriormente  una  breve  descripción  histórica  de Cómo  se fue 

conformando Gana Valdez  y  sus  lugares  aledaños  para  que el lector tenga una 

idea  de por qlué el interés por  estudiar  una  comunidad  como la ya  mencionada Y, 

finalmente, ulna descripción  más  contemporánea  de lo que  es  Garra  Valdez  y  como 

ciertas pautas  culturales  y  prácticas  sociales se ven  influenciadas por factores 

internos;  es  decir,  factores  socioculturales  que  se  desarrollan dentro de la 

comunidad y por factores  externos, los cuales  obviamente  provienen  de 

comunidades  aledañas  que  con el paso del tiempo tienden a adoptane y a 

convertirse en un elemento híbrido  que los' pobladores  asimilan  dependiendo  de  las 

necesidades  !;ocioculturales  que se tengan. 

Por otra partle, este trabajo tiene la intención de  recopilar  aquellas  anécdotas  que 

son  escuchadas por unos  cuantos  y  que esa información no  puede  salir a la luz 

porque hace falta un poco la mano  de  aquellos  sujetos  interesados  en  dar  a 

conocer  la historia de otros pueblos.  Simplemente, el charlar  con  aquellos  grandes 

historiadores  del  pueblo,  que  nos  cuentan  sobre  el origen de la comunidad,  cómo 

fueron poblando el sitio y  las  diversas  historias  que  se  han ido estructurando,  son 

el soporte  que  dan  vida  y  sentido  a  las  poblaciones  que  pretendemos  conocer. 

Per0  para  ell0  requerimos  de  mucha  paciencia  para  estudiar  cada  palabra,  cada 
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frase  que  nos  dicen  nuestros  informante!;. Esto pareciera  como  algo  sencillo  Para 

realizar, peno son  muchas  horas  de  trabajo,  muchas  horas  para  hacer  labor  de 

convencimiento  para  que los informantes puedan  realmente  confiar  en  nuestro 

trabajo. 

Curiosamente,  la  imagen  de  un antropólogo en el  noreste  de  México,  no es 

conocida  en  las  áreas  rurales  de  esta  zona. Solo se conoce la imagen  del  profesor 

como la persona  capacitada  para dirigir y guiar  a l o s  pobladores  de  una 

comunidad, y que tiene mas prestigio  dentro de  la  misma; por tal motivo, durante 

mi estancia  en el  noreste  de  México, y em específico  en  Garza  Valdez  Tamaulipas, 

el trabajo  desarrollado  para  poder  llegar ,a un trabajo final como  este,  implicó  mas 

horas  de  trabajo  que se  excedieron  de  las  horas  planeadas;  debido a  que  no es 

nada  satisfactorio el ir a  observar  a  la  gente  cuando  por  el  contrario,  uno  era  el 

observado. '7 cuando  eso  sucede,  en  un primer  momento  no se  sabe  que decir o 

como  comportarse  al  momento  de  ser  analizado.  Estamos  obligados  a  doblar  el 

esfuerzo  para  hacer  una  observación  participativa  dentro  de  un  contexto 

sociocultural  ajeno  al  que  nos  hemos  deswrollado. 

Es por  ello  que  este  trabajo  básicamente  tiene  la  intención  de  describir  en  las 

Siguientes  líneas  una  pequeña  sociedad  donde los roles,  las  pautas  de  conducta, el 

modo  de  vivir, sentir y pensar  las  cosas, difieren  de  las mructuras sociales a las 

que  uno  esta  acostumbrado a observar  en  algunas  partes  del  Norte  de  México. 
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Por otra partie,  es importante  mencionar clue la elaboración  de  este  trabajo  no  fue 

fácil  de  logra-,  debido  a  que  por  un  lado la única  zona  tamaUliPeCa  que Se ha 

trabajado  por  antropólogos es la huasteca;  y  aunque  parezca  algo  sin  sentido, 

resulta  que  por  el  detalle  de  no  encontrar  suficiente  información  sobre la 

comunidad  de  estudio  dio  pie  a  hurgar  en  todos los rincones  donde  posiblemente 

podría  obtenler  un  buen  paquete  de  infomiación  para  así  explotar  esa  veta  cargada 

de  dotes  infalrmativos  que  pudiesen facilitar el  desarrollo  de la investigación. 

Amén  de lo anteriormente  mencionado se puede  agregar  que  en  algunos  lugares  si 

fue frudifera la investigación,  como por ejlemplo,  en  el Instituto de  Investigaciones 

Históricas  de  Ciudad  Victoria,  así  como la Universidad  Autónoma  de  Tamaulipas, 

pero  al tratar de  buscar  archivos  que  ayudaran  al  complemento  de  dicha 

investigación,  en  algunos  lugares se presentó  la  desagradable  noticia  de  que 

muchos  de los archivos  habían  sido  quemados  durante  el  período  revolucionario,  y 

otros  tantos  fueron  perdida total por  no  darles  el trato adecuado  para  su 

preservación, tal es el  caso  de  algunos  archivos  concentrados  en  la  iglesia  que se 

encontraba  ubicada  en la cabecera  municipal  de  Garza  Valdez. 

Ante tal situación  la  única  alternativa  para  recopilar  información  sobre la 

comunidad die estudio, fue  recurrir  a los pocos  historiadores  de la comunidad  que 

pudieron  aportar la mayor  cantidad  de  información  para  concentrarla  finalmente 

en  este trabajo. De ahí que la referenda  bibliográfica  no  pueda  ser tan rica Y 
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variada tal y  como si se  hubiese  trabajadlo la huasteca  tamaulipeca O alguna otra 

región donde se observara  la  huella del antropólogo. 

Pero a pesar  de todos estos contratiempos no  está  de  mas  decir  que  las virtudes 

de la antropología  son muy grandes, porque permiten entender a las sociedades 

desde  una  óptica objetiva y  siempre  comprende  y  analiza  aquellos  procesos 

sociocultural'es  que  son  ajenos a otras sociedades.  La antropología tiene la virtud 

de  estructur,ar,  analizar  y  comparar los fenómenos sociales, de tal forma que los 

resultados sean objetivos;  y  puedan ser como  una  especie  de  paradigma  para 

estudios  posteriores. 

Luego  entonces,  las virtudes de  la  antropología ante los procesos  de  cambio, 

orden  y  estructuración que viven las'  sociedades, permiten ser un soporte 

científico  para el análisis  de  los  estudios mciales que se realizan día a día. Es muy 

probable  que  este trabajo no sea suficiente para tener un conocimiento  amplio 

sobre  las  sociedades del Noreste  de  México, pero se  sabe  que  puede resultar como 

un soporte que  impulse  el  estudio  de  cornunidades  aledañas a esta zona, o hasta 

de la misma  comunidad  de  Garza  Valdtn;  lugar  donde  se  conoció  de  manera 

somera los intereses  que  persigue  un integrante mas  de la antropología al tratar 

de aportar algo  nuevo a las  siguientes  generaciones. 

CLAVEUNA LÓPR GUTIÉRREZ 

DICIEMBRE DE 2002 
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L ;a comunidad 

(occidental  del 

de  Garza  Valdez  está  situada  en la  región  centro 

estado  de  Tamaulipas,  México.  Dicha  comunidad se 

encuentra  rodeada por dos  sierras  importantes que,  sin  duda  alguna  son  las  que 

determinan llas  condiciones climáticas  de  la  zona.  Por  un  lado  tenemos a la  Sierra 

Madre  Oriental’, y por otro a la  Sierra  de  Tamaulipas’.  Ambos  corredores  naturales 

son parte  iniportante  para  la  vida de  las  poblaciones  que se encuentran  ubicadas 

en la zona  noreste  del territorio tamaulipeco. Y aunque la Sierra  Madre  Oriental  no 

obsequió  mlrchos  elementos  naturales y (de carácter vital para  las  poblaciones del 

noreste  debido  a sus  grandes  altitudes,  que  son  de  más  de tres mil metros  a  nivel 

del mar,  eslta  población solo tiene  como  elemento vital el río Pilón, el cual  se 

La Sierra Math Oriental  recorre  la  parte centra  de los Estados  Unidos  hasta  la  zona  sureste d e l  
territorio mexicano,  la  cual  forma  una  especie  de  arco que se amplía en dirección  noroeste  sureste 
abarcando nwstra ZOM de estudio y que  sin ducla  alguna  determina  las  condiciones  climáticas de 
la  zona.  Aunque esto tambkn se debe a  la  altitud en la que se encuentra  la  comunidad. 

La Sierra de ‘Tamaulipas es conocida  por los pobladores de esta zona  como  la Siem CWquita, se 
le  llama de esta manera porque es la  Sierra  que  alberga  a un  gran  número  de  poblaciones,  las 
cuales  subsisten  principalmente  de  la  flora y la  fauna que la  misma  sierra les  provee  a estos. Entre 
las  poblaciones  más  importantes  que  dependen  de esta Sierra son Guadalupe San Lázaro, Paxual 
Orozco y por SIJ puezto,Garza  Valdez. 
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encuentra halcia el sur de Garza  Valdez;  mlismo que es socorrido por los pobladores 

debido  a  las  altas temperaturas que se  de:sarrollan en la zona. 

La condición  climática  que se presenta  comúnmente  en  la  zona noreste es 

sumamente  extremosa,  con temperaturas en invierno de  hasta  menos 8 grados 

centígrados y en  verano  alcanzan  hasta los 44 grados  centígrados a la sombra. Lo 

que ocasiona  que entre los pobladores el agua se convierta  en un elemento vital y 

necesario  palra  satisfacer  sus  necesidades,  además  de  que las lluvias por lo general 

son  escasas  en  la  zona. 

En el paisaje  de  nuestra  zona  de estIJdi0, encontramos  mezquites,  arbustos 

espinosos,  algunas  cactáceas  como los nopales,  biznagas,  órganos, entre otros. 

Pero si nos  acercamos a la zona  sur, donde se encuentra el río  Pilón o bien  si  nos 

acercamos un poco  hacia el oriente de la comunidad, que es  donde  hay  algunos 

veneros  de  agua3,  es fácil toparnos con  vegetación  que difiere de  la que se 

encuentra  en  las orillas del poblado,  porque  cuando  hay  de por medio un río es 

muy probable  que  la  vegetación  cambie un poco  y  sea  más  verde  debido a un 

ambiente miis húmedo. La hiedra  y  la  pegaropa  son  dos  plantas muy comunes  y 

cuando se tiene contacto  con  ellas  pueden  causar  erupciones  en la piel. 

La zona  sur 11 oriente de Garza  Vaklez, son zonas  donde se encuentran los campos  de  cultivo. 
Obviamente, son dos zonas  donde  tienen  un mejor acceso  al  liquido  vital,  sin  necesidad  de 
interrumpir sus, actividades  en  las &bores por la falta  de agua. Y en estas áreas es muy  fácil 
encontrar  vegetación  que  difiere  de  la  que se encuentra  en los alrededores  de  la  comunidad. Cerca 
de las áreas  de  cultivo  encontramos  hiedra o la  planta  que se conoce  como  pegaropa,  vegetación 
que es muy  calmún  encontrar  en la comunidad  siempre  y  cuando se presente un clima un poco 
húmedo. 
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Fuelnte: Instituto  Nacional  de  Estadística  Geografia e Infomdtica 
(INEGI) 
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~a hiedra es la  planta más agreste  porque  comienza a actuar  sobre  la  Piel 

ocasionando  mucha  comezón y posteriormente ampUlaCiÓn, y si  esto  no  es 

tratado,  el tejido cutáneo se irrita e infecta cada  vez  mas.  En  Cuanto a la 

pegaropa, su nombre lo dice,  pues  si se pasa por los  campos  de  cultivo,  al  salir  de 

los  mismos,  los  pobladores  salen  con esta planta  adherida a la ropa. Pero 10 

curioso  de  esta planta es  que  una  vez  que  nos  alejamos  del  clima  que  es  un  poco 

húmedo,  esti3 planta se  cae  de  la  ropa  debido a los  cambios  climáticos. 

Ahora  bien,  en cuanto a la  fauna  que  caracteriza a la  comunidad  de  Garra  Valdez 

en  específico' y en  general a la zona  del noteste tamaulipeco,  hay  animales  salvajes 

como  son el jabalí, el coyote, el tigrillo,  la onza,  el  venado, los cuales  eran  cazados 

por los prim'eros  pobladores  mediante el uso  de  arcos y flechas, y en  ocasiones 

valiéndose  de  ingeniosas  trampas.  Aunque también  predominaban otros de  poca 

importancia  como  los  correcaminos, vítora de  cascabel,  tarántulas,  alacranes, 

madres  de  allacrán, tijerillas, campamochas,  viudas  negras,  animales  que  para  los 

primeros  pobladores  no  se  encontraban  en  sus  niveles  prioritarios,  pero  que  para 

los actuales  pobladores  de  Garza  Valdez  han  propiciado  la  creación  de  un nivel de 

tolerancia,  porque  es  común  observar  la tranquilidad con  la  que  viven los 

pobladores  cuando  se  topan  con  alguno (le estos  animales  que  en su mayoria son 

muy  nocivos  para  la  salud y en  casos extremos  pueden  ser  factor importante para 

causar la muerte. 



manera  el1  la  que los pobladores  han  sobrevivido a las  condiciones  ClimáticaS 

así  como a ICE contratiempos  que  les  han  generado se  han  superado debido  a  la 

necesidad  que tienen ellos mismos  por  establecerse  en  un lugar. En 10s caPítUiOS 

siguientes  veremos  como  en  la  comunidad  de  Garza  Valdez  se  han  presentado 

infinidad  de  contratiempos,  como  sequías o bien  la  presencia  de nortes o heladas 

que  en  la  mayoría  de  las  veces  afectaban los cultivos de los pobladores de  la 

comunidad. !;in embargo, a pesar  de  esos  enormes  contratiempos los primeros 

pobladores  supieron  sobrevivir  a  cualquier  inclemencia  del  tiempo  y  la  poca 

abundancia  cle  alimentos,  mediante  el  consumo  de frutos, semillas y raíces  de  las 

plantas  silvestres,  pues  como  ellos  no se dedicaban a  la  agricultura,  hasta  después 

de la  Ilegad,a  de los colonizadores, el Único  medio  de  sobrevivencia  era  por 

mecanismos  regidos  por  el  sedentarismo,,  ya  que  fue  el  momento  en  el  cual se 

presentó  el  establecimiento  de  villas  y  colonias  que  funcionaron  como  el  vehículo 

adecuado  para  el  crecimiento  económico  de los colonizadores y como  un  nuevo 

modo  de  vida  para los primeros  pobladores. 

Por otra  paite, es necesario  mencionar  que  una  pequeña  porción  sur  de  la 

comunidad  de  Garza  Valdez  en su segunda  fase  de  poblamiento; es decir, durante 

el establecim'iento  y  fundación  de  las  villas;,  se  observa  que  con  el  gobierno  de J O S ~  

de  Escandón  Garza  Valdez  estaba  ocupada  como  zona  de  reserva  para  la 

COfnerCialiZa(:iÓn de la sal. Como  en  la  mayor parte  del año se presentaban  severas 

sequías,  entonces  era  fácil  la  extracción  de  la sal para  comerciarla  con 10s 
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poblados  vecinos. Actividad que fue de gran apoyo para la obtención de capital 

que posteriormente sería redituable una  vez complementándolo con las actividades 

agrícolas  y  g,anaderas,  para  que de esta forma se fomentara el crecimiento de las 

villas en el NOreste Tamaulipeco. 

Además de clue en  esta  segunda  fase  ya se hace presente el exterminio excesivo 

de los pueblos  indios,  y  la  expropiacióln de sus tierras fértiles convirtiéndose 

algunos  que se sublevaron  en grupos sedentarios olvidando por completo la forma 

de vida nómada; y su  vez, obligados  a prestar sus servicios  a  los  nuevos 

pobladores que  darían cuenta de lo que hoy es Garra Valdez. 

A s í  pues, una vez descrita  la  situación  geográfica de la  zona de estudio,  en  los 

siguientes  apartados  se  explicara detalladamente como las  condiciones  geográficas 

han influido en  la forma de vida de la  zona de estudio. 
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ORÍGENES DEL NUEVO SANTANDER 

El Now ofrecía  bastantes  atractivos  para  seducir  a los 
aventureros  que  brotaban de los barcos  desparramlndose  a 
baks  &E la Nueva Espaib. El Norte era  un poco el  Dorado y 

poco la California  de los buscadores de oro. Presidios y 
misiones  jalonaban b ruta de la minería. Una fortaleza, una 
gleswa con  su  espadaña,  murallas  almenadas  resguardando  el 
caserío, se extendían perezosas bap el cielo profundo del 
desierto. 

Fernando Benitez 

D urante la segunda mitad del siglo XVI el  Imperio Español  tenía  la intención 

de  ampliar el dominio del mismo;  cuya  estrategia fundamental se basaba 

en el envío  de  pobladores a toda la zona norte del territorio mexicano.  Dicha 

acción, permitió la conformación  de  reirtos,  los  cuales  estaban estructurados en 

villas  que  serían  entonces  considerados  como  extensiones  de tierra fértil que 

permitiera el crecimiento económico y poblacional, mediante el desarrollo  de la 

agricultura y la ganadería principalmente como  actividades  económicas. 

A s í  pues, tenemos al Nuevo  Reino  de  León; el cual fue fundado  de 1579 a 1580 

con el gobierno  de  Luis  Carbajal  y  de la Cueva. Durante  este  período  de  formación 
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del Reino, el crecimiento  poblacional se incrementaba  considerablemente; Ya que 

con el  descubrimiento de  las  minas, los españoles  comenzaron  a expandese Y así 

formar  mas  tarde  villas  debido  a  que los pastizales se encontraban  en  excelentes 

condiciones  para  el  desarrollo  de  la  actividad  ganadera. 

Este  esquema  poblacional  fue  semejante  para  las  Colonias o Reinos  de  la  Costa  del 

Seno MexiElno.  Pero  si  hay  algo  de pJslrk!cuIa t? 2 )  que se Conocía  como  la  Colonia 

del  Nuevo  Santander, - hoy Villagrái., La;x?~:f:-'.t Lr';*lMpal de  Garza  Valdez- fue que 

10s primeros;  pobladores  provenían (i:' 'i: l b  :I:+ :i::j:?:la Almadán; situada  actualmente 

en  Monclov,a,  Coahuila; debido  a L,U? ILs iw,wciones  geográficas  no  eran  tan 

fructíferas ccDmo las  que  ofrecía  la  zona  nloreste  del territorio  tamaulipeco. 

Pero los asentarnientos  humanos  en nuestra zona  de  estudio  no fueron  fácil de 

lograr  debido  a  que  hubo  pequeños  grupos de  franceses  que también  tenían 

intenciones de realizar  asentamientos.  Ante tal presión, se realizó  por  parte  del 

Imperio Español  una  serie  de  expediciones  en los años  de  1687  y  1688;  con  la 

intención  de  no  permitir  que se lograran 110s intereses  que  perseguían los franceses 

en  la  Costit  del  Seno  Mexicano.  Para  ello,  la  corona  española  analizó cuatro 

proyectos  para  evitar  la  intromisión de lo!; franceses  a  estos  lugares. 

l3ásicamente  estos  proyectos  se  elaboraron  con  la  intención  de mejorar  las 

condiciones  de los territorios que, de  manera  paulatina se  iban convirtiendo  en 

villas  y  colonias.  Sin  embargo,  cada  uno  de los proyectos  denotaban  el  beneficio 

personal  de!  cada uno de los personajes  que los elaboró.  Beneficio  donde se 

añoraba el  pi'esto de  capitán  de  villa, tal y como lo logró José de  Escandon. 
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“El primer  proyecto  de  colonización  del territorio del  Seno  Mexicano, fue  efectuado 

en 1736 por José Antonio  Fernández  de  Jáuregui,  gobernador  del  Nuevo  Reino  de 

León, proponía  llevar  a  cabo  tres  campañas  a  costa  del  erario  real o, al  menos, 

una  de cuatro meses  compuesta  de  cien  soldados  e  indios  auxiliares.  Además 

planteaba  la  fundación  de  una  villa  de españoles, con  setenta  familias,  en  el  paraje 

de  Santa Inés o Santa  Engracia,  cerca  de  :San Antonio  de los Llanos. 

El  segundo proyecto  fue  de  Narciso  Barquín  y  Montecuesta,  después  de  haber 

terminado su gestión  como  alcalde  mayor  de  la  villa  de los Valles.  Este  alcalde 

ofrecía  el  beneficio  de  algunas  salinas qlue  estaban  sin explotar  y  retirar  a los 

vecinos  de  Tampico otras que  habían  sido  concedidas  antes  para  que,  de  esta 

manera, la Real  Hacienda  recuperara los gastos  efectuados  para  la  pacificación y, 

de  igual  fomla, se aprovechara  para  la  manutención  de los soldados  que  cuidaran 

las  posesiones  pacificadas. 

El tercer  proyecto  fue  presentado  por  Antonio  Ladrón de  Guevara,  vecino  del 

Nuevo  Reino  de  León, quien  aspiraba  al  cargo  de  gobernador  y  capitán  general 

que  las  autoridades  reales  concedían  a  aquel  que  pacificara  y  colonizara los 

territorios de la Costa del Seno  Mexicano.  Además  solicitó  para los pobladores 

aperos  de  labranza  y  herramientas  para la edificación  de  las  casas  e  iglesias  que 

constituirían  el poblado,  así  como  para los presidios  que  servirían  para  su 

resguardo.  Asimismo  proponía  que  las  nluevas  fundaciones  se  conformaran  con 

vecinos  del  Nluevo  Reino  de  León  y  a é s t c s  se les  dotara de tierras con  indios  en 

congregas E...]. Pedía  para éI un  porcentaje  de  la  producción  de  todas  las  salinas 
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que  encontrara,  desde la porción oriental del  Nuevo  Reino  de  León  hasta  la 

desembocadura  del no Bravo".' 

Los tres proyectos  que se han  presentado  en  las  líneas  anteriores  no  fueron 

aceptados  por la Junta  General  de  Gut!rra  y  Hacienda;  ya  que  esta  institución 

encargada  de  resolver  cualquier  asunto  concerniente  a los territorios de  la Costa 

del Seno  Mexicano no  consideraba  buena  idea el beneficio  personal  para  gentes 

que  ya  hablían tenido  cargos  que  estuviesen  relacionados  con la misma  Junta 

General  de  Guerra  y  Hacienda. 

En  realidad, lo que  perseguía  esta  institución  era  un  proyecto  que  tuviese  a la 

persona  adecuada  para  gobernar  en  estas  tierras,  pero  que  se  estructuraran 

cargos  como  capitanes  de  villas,  hacendados  y  oficiales  militares  para  así  mantener 

en  orden  toda  esta  zona  de tierras fél?tiles y que  además  no se presentaran 

desviaciones;  de  dinero  por  el  abuso  de  autoridad. 

Cabe  mencionar  que  Don José de  Escand6n quien  fue  un  audaz militar en  la  Sierra 

Gorda  presenta  en 1744 un  proyecto  a  las  autoridades  reales  para  pacificar  y 

colonizar  el  1:erritorio  del  Seno  Mexicano. Dentro de  su  proyecto se establecía  como 

parte  medular la fundación  de  villas  de  españoles,  el  reconocimiento  del territorio 

y  el  dominio  de la costa  así  como  de  cu'encas y ríos,  con la finalidad  de  ampliar 

comercios bajo una estricta vigilancia militar para evitar cualquier tipo de  invasión. 

Osante, Patrich y Akaraz Cienfuegos. (1999). Nuevo Santander 1748-1766. Un  acercamiento  al 
origen  de  Tamaulipas. 
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La presentación  de  dicho  proyecto  sin  d'uda  alguna  era  el  que  más  se  acercaba  a 

los  intereses  de la  corona  española;  y cm especial  de la Junta, por lo que  se le 

permitió  al  coronel  Escandón  la  facilidad  para  ejecutar su proyecto  colonizador  sin 

ningún  contratiempo. 

PREPARATIVOS  PARA LA FUNDACI~N 

Una  vez  apoyado el  proyecto  de José  de  Escandón  en 1748, este  general  propagó 

la  noticia  del  establecimiento de los pueblos  en  la Costa del Seno  Mexicano;  a 

solicitud  de  gentes  que  quisieran  radicar  en  aquellos  sitios  donde  la  estampa  de  un 

admirable  clima  que  facilitaba  la  presencia  de  suelos  fértiles  en  abundancia  y  la 

posibilidad  de  vivir  en  bonanza  era  ofrecido  a todo aquel  que  deseara formar 

parte  del  proyecto colonizador.  La oferta se hacia  más tentadora cuando  Escandón 

ofrecía  dinelro  a  las  familias  para  que se  establecieran;  así  como  el reparto de 

solares  para  que  construyeran sus casas y  las  tierras  de  siembra  y  pasto  que  les 

correspondían  como  primeros  colonos. 

La gente  que  fue  candidata  a  ser  colono  era  en  su  mayoría  gente  pobre  que 

ambicionaba tener algunos  bienes;  los mas eran  agricultores,  pastores  y  gentes 

humildes  y  sin  estudios  en su gran  mayoría;  aunque  también  había  quienes  sabían 

leer  y  escribir  y  que  más  tarde  serían  las  personas  que  ocuparan los lugares 

preferentes  en  el  mando  de  los  pueblos  y  en  el  reparto  de  las  tierras. A s í  que,  en 

realidad lo que  queria  José de Escandón eran  hombres  de  trabajo  que  aseguraran 
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el sustento  propio  y  el  de  sus  hijos.  Podría  decirse  que  requerían  de  personas  que 

fueran  capaces  de construir sus  poblados  y  edificar  sus  habitaciones,  del 

campesino al cuidar  del  ganado  y  labrar  las  tierras  y  el  de  soldado  al  defender los 

bienes. 

Pero la  estrategia  del  poblamiento  no  ,termina ahí;  ya  que el  creador  de  este 

proyecto  de  colonización tomo como punto  fundamental  la  selección  de  personas 

que  poblaran  determinados  sitios  para  que  así se fundaran  pueblos  exclusivamente 

de  pastores;, otros de agricultores  y  algunos  mas  de  ambos2. Se dice  que  la 

culminación de  su proyecto  en  cuestiones  prácticas  duró  aproximadamente  tres 

años, lo cual  implicó  realización  de  trabajos  duros  y  la  conformación  precisa  de 

cada villa bisen solidificada;  de tal forma que,  desde  sus  inicios,  Escandón  comenzó 

a  poner  en  práctica  medidas  que  fueran  necesarias  para  evitar  la  decadencia  e 

impulsar  el  engrandecimiento  de  la  colonia. 

Lo que  ahora tenía en  mente  para  realizar  era  la  búsqueda  y  apertura  de  canales 

que permitieran  regar  todas  las  tierras  vírgenes  donde se introducía  la  cría de 

ganado,  y  también  tenia  el  interés  de  abrir  caminos  para  que  se  permitiera  el  libre 

tránsito. 

Ante tal situación es menester  agregar  (que  estos  tres  objetivos  del  general  eran 

fundamentalles  para el  cultivo de  las tierras  y  el  crecimiento de la  población  de los 

Conviene  mcancionar  que  toda  la  colonia  del Nuevo Santander  en 1749 ya  tenía  estructuradas  a 
vanas  villas  donde se determinó  claramente los roles de  cada  habitante,  las  clases  sociales  y  las 
actividades  económicas.  En  este año se fundó  la  Villa de Llem,  Güemes,  Padilla,  Reynosa,  San 
Fernando, Altamira y Santa Bárbara - hoy  conocida  como  Ocampo -, villas que actualmente son 
municipios que colindan  con  Villagrán,  cabecera  rnunicipal  de  Garza  Valdez. 
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animales en el campo. Sin embargo,  este objetivo lo logró cuando se auxilió de  sus 

capitanes de villas  ya que estos últimos eran los que daban  cuenta al general  de 

cualquier movimiento realizado  en cada villa que constituyó teniendo como 

beneficios  que los pueblos fueran dotados  de  canales Para riego Y así incrementar 

el beneficio  de  las  actividades  agrícola^.^ 

Por  cada  zona,  ya  sea en  la parte sur  donde se dedicaban al desarrollo de  la 

actividad  agrícola, o el norte donde  la actividad principal era  la  ganadera, se 

pretendía ser mejor en  cuanto a la  calidad  de vida;  además  de  que también se 

tenía el interés de  que los pobladores  desarrollaran sus conocimientos  en  la  nueva 

actividad que Escandón  descubre  una  3vez  consolidadas  las  dos  actividades  ya 

antes  mencionadas. 

A s í  pues,  para  cuando se descubre  la  existencia  de  ricos mantos mineros, los 

familiares dle los primeros pobladores de  las  villas  serían invitados para  poblar  en 

lugares  propicios  para el desarrollo  de la actividad  minera,  puesto que esta ya  se 

consideraba  como otra fuente de ingrems para el crecimiento de  la  Colonia del 

Nuevo  Santander. Es importante agregar que la actividad minera a  pesar  de  haber 

sido  una gran ayuda  para el mejoramiento económico  del territorio tamaulipeco, 

fue esta  adtividad escasa debido a la concentración  de  mantos mineros ubicados 

en el sur dle  Tamaulipas, donde un porcentaje mínimo de  población  negra  era 

quien se dedicaba  a  las  arduas  tareas  de la mineria. 

Cuando se crearon los canales de riego fue porlque los rios crecían,  afectando las cosechas.  Por lo 
que los habitantes deí sur de la  entidad los perfeccionaron en cuanto a estructura y función. 
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ESTRATEGIA PARA  EL  PROYECTO COLONIZADOR 



GENES EL r w m  SANTANDER 

JOSÉ DE ESCAND~N Y HELGUERA 



ORÍGENE DEL N'JEVO SANTANDER 29 

FUNIDACION DE VILLAS HECHAS POR losi DE ESCANDÓN Y HELGUERA 



OR~GENES m ~VUEVO SAWANDER 30 

LA POWKIÓN INDIA FRENTE AL PROYEC~O COLONIZADOR 

Sin  duda  alguna, el  proyecto colonizador  de José  de  Escandón  causó  un conflicto 

Severo que se desbordó  en  rivalidad  entre los colonizadores y los reales  pobladores 

del territorio tamaulipeco;  puesto  que al establecerse  las  primeras  poblaciones 

colonizadoras,  indios  como los cometunas,  olivos y  janambres tuvieron que 

abandonar !;us territorios,  para  refugiarse en  las  serranías y desde  ahí  observar 

todos los movimientos  que se  realizaban  en  sus tierras  por  parte de los 

colonizadores. Los grupos  indios  no se sometieron  fácilmente  ante los dominantes, 

ni mucho  menos fueron quienes trabajarlan en un  primer  momento  para ellos. 

Los despojos  con  frecuencia se daban vía militar pues  las  estrategias  así  como  sus 

intereses  de  poblar  tenían  que  ser  resueltos lo más pronto posible  ya  que 

Escandón prometía  a sus  allegados  principalmente el  poblamiento  de  las  tierras 

fértiles de la Costa del Seno  Mexicano.  Pero el despojo  realizado  por  parte  de los 

colonizadores no  fue  gratuito; en  el  sentido  de  que  estos  recibían  ataques 

constantes !;obre  sus  villas, a tal grado  de  ser  destruirlas  por  completo. 
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En  ocasiones;  los pobladores  indios  del  nloreste  de  México  cometían  robos  en el 

ganado o en los sembrados y dichas  acciones  eran dirigidas  por los alxi5tatas4; 10s 

cuales  orientaban a los  indios  para  tomar los bienes  de toda  villa  que se 

encontrase  desprevenida. 

Podría  decirse  que  los  apóstatas  eran  los  ideólogos  más  allegados a los  grupos 

indios  que  les  esbozaban  en forma  breve  la  manera  en  cómo se organizaban  los 

colonizadores  en  áreas  como  la  economía,  política, cultura y sociedad, pero 

además  les  rnarcaban  las  estrategias y los momentos  adecuados  para  atacar y en 

ocasiones destruir las  villas  fundadas  en sus territorios. 

A s í  pues,  la  instalación  de  villas y colonias  no fueron logradas  con  facilidad,  pues 

tenemos  por  un  lado a los  apóstatas,  quienes  eran  bautizados y trabajaban  para 

los colonos, mostrando  ante  ellos  rasgos de lealtad y fidelidad  pero además 

comunicabarl a aquellos  que fueron bautizados  los  momentos  idóneos  para  atacar, 

y lo lograban  conociendo los movimientos  institucionales  realizados  dentro  de  las 

colonias. Por otro lado, tenemos  la  fuerza  militar  con  la  que  contaban los colonos 

para  arrasar  con los suelos f é r t i l e s  que  en  un principio  pertenecían a 10s 

pobladores  indios. 

' Los ap6stata5  eran  aquellos  indígenas  que  aún  después de haber sido bautizados  por  la iglesia 
católica,  profesaban sus antiguas  creencias religkxas; practicando  actos  de  brujeria y hechicería. 
Ante esta situación, y con el  crecimiento  de  la  apustasia  durante  el  período  colonial,  la  fglesia  había 
considerado  pertinente la condena de muerte  a  aquellas  personas  que  predicaban  en  contra  el 
catolicismo, o bien,  en otros términos  que  fuesen  acusados de apóstatas. 
Para mas  doclumntadón acerca de la  apostasía es recomendable  el  articulo de Carlos Garma 
Navarro "Cmms, busw&~s y apstatas. Un estudio sobre mov~lkhd relgiosa'; en 
Perspectivas del Fen6meno Religioso. 
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Uno  de los grupos  indios más conflidivols  y  que  fueron  extinguidos  en  grandes 

cantidades y con cierta  resistencia  durante  el  gobierno de Exandón fueron  los 

janambres  en  la zona.  Debido  a  su alto  grado  de  agresividad, los janambres  fueron 

el grupo  que se extinguió en  un  primer  momento  porque  las  enérgicas  campafias 

de Exandón por  eliminar a aquellos  grupos  que se les  rebelaran  serían  atacados 

hasta  llegar a l  exterminio. Sin  embargo, a  pesar  de lo enérgico  que  era  el  general, 

no  fue  impedimento  para  que  los  indios  realizaran  asaltos  frecuentes  en  los 

caminos  construidos  por  los  colonos  por  lo  que los caminos tuvieron que  ser 

vigilados por militares pues  al  ser  intransitables,  generaría  un  deceso  económico 

en el Nuevo  Santander  porque  el  comercilo  por  una  parte,  no  sería  impulsado por 

los constantes  asaltos  realizados  por  los  indios;  y  esta  actividad  sin  duda  alguna 

era la parte  medular  que  hacia  crecer a todo el proyecto colonizador;  y por otro 

lado  porque  si  continuaban  presentándose  los  asaltos  a  las  villas,  en  proyecto 

colonizados de Escandón podría  perder su fortaleza. 

Luego  entonces, la  estrategia  empleada  para  acabar  con  las  constantes  invasiones 

de  los  indios  consistió  en  el  minucioso  anhlisis  de  todos  los  movimientos  realizados 

por los indias  así  como el  conocimiento de  sus  guaridas.  Como  la  matanza  de estos 

grupos  fue  devastadora  por  parte  de los colonizadores, los indios  que  lograron 

sobrevivir  tuvieron  que  refugiarse  en  las  misiones  y  permanecer  ahí  de  una  forma 

Pacifica, prometiéndoles  los  religiosos  el  cuidado  de su integridad  a cambio  de la 

realización  de trabajos  rudos  y que  permitieran  además  catequizarse. 
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El proceso de catequización en nuestra zona de estudio fue impulsado por frailes 

zacatecanos 'y del Colegio  de San Fernando, - ubicado este último en la  zona norte 

del actual territorio tamaulipeco -. Su interés primordial de  ellos era desintegrar 

los sistemas  colonizadores estructurados por Escandón  ya  que este último durante 

la repartición de territorios no les proporcionó a los religiosos aquéllos territorios 

fértiles para instalar las  misiones  e  impulsar de una  manera  laxa sus procesos 

evangelizadolres. 

Ante tal situación  la estrategia de los religiosos para atraer a los pocos  pobladores 

indios que quedaron después  de  las;  severas  matanzas era mediante el 

otorgamiento de  estancia, alimentos y un buen trabajo, debido  a  las  condiciones 

en las  que  se encontraban no eran muy ventajosas después de haber  sido 

despojados de sus territorios, dejándoles en condiciones precarias de 

sobrevivencia. 

Resumiendo,,  podemos  considerar  que el destino final de los primeros pobladores 

indios ante el proyecto del general Exandón era el ser  despojados de sus 

territorios, alún cuando  estos se sublevaran.  El  plan fue eficaz  para  la gente de 

Escandón pero para lograr dicho objetivo se tuvo que emplear la  fuerza 

militarizada. Luego  entonces,  una  vez derrotados los indios se presenta  una 

pequeña rivalidad entre los misioneros  y  la gente allegada al general que 

solucionaba  cualquier problema de carácter civil y  estatal;  manejándose los 

misioneros c:omo las  personas  adecuadas para cuidar de  la integridad de los pocos 

indios sobrevivientes;  y estos últimos coln tal de tener una mejor calidad de vida 
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deciden  trabatjar  para  las  grandes  misiones - pues  recodemos  que  ellos  realizaban 

las  labores  agrícolas y ganaderas. 

Ante tal situación es menester  agregar  que  como la mayoría de  las tierras que 

pertenecían a las  misiones  no  eran muy  factibles  para  prosperar  en  términos 

económicos y que  además no  tenían  el apoyo  del  gobierno,  tuvieron  que  cerrarse 

paulatinamente  pues  no  había  medios  para  poder  subsistir,  quedando  finalmente 

los indios  en  manos  de los colonos. 

POBLACIóN  NEGRA EN EL NUEVO SANTANDER 

Para hablar cle los principales  motivos  por los cuales  un porcentaje pequeño  de la 

población  negra se integró  a una parte  del Nuevo  Santander,  como otra fuerza  de 

trabajo  para  beneficio de  las  colonias tiene que ver sin  duda  alguna  con  dos 

vertientes:  por  un  lado  tenemos  que  la  población  negra se introdujo al continente 

americano v6a tráfico de  personas  para  trabajar  en  las  labores  más  pesadas  como 

es el  caso  de la  actividad  minera. Y por otro lado,  las tareas  de los frailes por 

evangelizar y además tener gente  que  trabajase  en  sus territorios fue otro de los 

factores  que  dieron  origen  a  la  introducción  de  población  de  color  a  Tamaulipas. 

La zona  sur  de  dicho territorio es la  que  más  población  de  color  albergó,  pero  a 

pesar  de es? alto índ'ce  de  concentración  poblacional,  esto  no  fue  impedimento 

para  que  una  parte se ubicara  en  el  Nuevo  Santander. 
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Se dice  que José de Escandón, quien fue considerado  capitán  de  la  Sierra  Gorda 

fue quien permitió et tráfico de esclavos  siendo como puerto de  entrada  Soto la 

Marina  (ubicado  en  la parte sur  de  Tamaulipas, y que Conforma el territorio de  la 

Huasteca);  dlicha  acción  la  aprovecho  para  que  esta  comunidad  de  esclavos 

mantuvieran  en  pie todas las  actividades algrícolas y ganaderas  para el crecimiento 

del noreste cle México.  Pero  el tráfico de  gente  de  color  no  tenía la intención de 

mantenerlos  para  las  actividades que se desarrollaban  en  las  villas  que  pertenecían 

a José de Escandón,  pues también los grupos  religiosos  que se establecieron  en 

dicho territorio perseguían  el  apoderamiento  de los negros  para que también les 

ayudaran  en  las  labores  más  duras  del  palstoreo,  las  minas, la curtiduría de  pieles, 

vaquería,  agricu1tura;actividades  que sostwieron en gran parte la economía  de la 

colonia del Nuevo  Santander . Lo Único que  marca  la  diferencia  en el  trato de  los 

negros  en las; villas  de  Escandón a las  de los frailes,  era  que éstos últimos ofrecían 

una  educació'n a parte de  una  vivienda y la  dotación  de  víveres. 

A s í  pues, el proceso  de  evangelización fue! una  de  las  estrategias  más importantes 

y más  reditu'ables  para  mantener a esta  población,  que  de  alguna  manera fueron 

pieza importante para el incremento de  las  ganancias  a partir de  las  diversas 

actividades  desarrolladas  en  dicho territorio. Los frailes  al tratar de  evangelizar 

gente  que  venía  de tierras lejanas y con ulna serie  de  códigos  simbólicos  culturales 

diametralmente  opuestos a la ideología de los religiosos trataron de  solucionar  esto 

mediante la implementación  de  una educxión que  de  forma  paulatina  cambiara 

algunos  aspectos  culturales  que  traían  aquellas  personas  con  raíces ahcanas. 
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EI proceso  de  evangelización  fue  una  piez'a importante que determinó el origen de 

una  especie  de cultura híbrida, la cual propició la  diversidad cultural en el Nuevo 

Santander  y  en sí, en todo el noreste  tamaulipoeco. LOS negros resultaron ser 

entonces, unlo  de los grupos  socialeg qule fueron impulsando todo ese  mOMiC0 

cultural que más tarde definiría  algunos  aspectos  socioculturales  en el territorio. 

Tenemos por ejemplo su  facilidad  en todos los aspectos artisticos como  es  et  caso 

de la música  y la danza, que influyeron en los aspectos  culturales  que se pueden 

observan  aunque  de forma tenue en  algunas  prácticas  culturales  como  son los 

encuentros  de  huapangueros,  (que  actuallmente se desarrollan  anualmente)  donde 

los instrumentos y la esencia  de la música  nacen  de  esta  cultura. O bien,  podemos 

encontrar la influencia  de  estos  grupos  de  color  en  algunos rituales dentro del 

contexto religioso, en donde la presencia  de un sincretismo religioso ha 

determinado la religiosidad  de los habitantes  de la mayoría del noreste del estado 

de  Tamaulipas. 

Ante tal situación  podemos encontrar que la mezcla  de estas prácticas  culturales, 

como los huapangos,  corridos,  la  utilizaaión  de  las  mojigangas  en  festividades, 

entre otras,  son los determinantes  primordiales  para poder entender el por qué la 

comunidad cle estudio tiene algunos  rasgos  que  nos remiten a los orígenes del 

Nuevo  Santander. Incluso cuando  se presentó el sistema  de  castas  se  hizo  visible 

una  nueva estructuración de la sociaedad; por ejemplo, tanto en Garza Val&&, 

como  en las comunidades  aledañas  es  posible  observar a pobladores  con  rasgos 

negros  aunque  no tan pronunciados  como  en la parte sur  de  Tamaulipas; pero 
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aunque  estos  rasgos sean-tenues demuestran  de  alguna  manera  la  presencia  de 

ellos  en  tiempos  pasados.  Aspectos  que  dan  pie a  la  explicación  de lo que  ahora es 

Tamaulipas y en  especial  Garza  Valdez. 

ANEXO 

Se presenta  como  anexo  un  documento  que  ayuda a  comprender  cual  era  la 

situación  en  la  que se encontraban  las  villas;  esto es, en torno a las  actividades 

culturales.  Dicho  documento  ha  sido  extraído  de los archivos  que  tienen  el 

Instituto de  Investigaciones  Históricas de  Ciudad  Victoria, y esta información  sirve 

como refere8nte  para comprender  muchos  aspectos  de  vida y pautas  culturales  que 

vivió  el Noreste  de  México y que  vive  actualmente. 

INFORME  DE DON JOSk DE ESCAND~N AL VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA SOBRE LOS 

PRIMEROS'  ACTOS  CULTURALES EN LA PROVINCIA  DEL NUEVO SANTANDER  EN 1760 

Excelentísimo  Señor: 

Un veinte y tres de  septiembre  di  cuenta  a  Vuestra  excelencia  de  haberse 

publicado  en  esta  Capital y en  todas la!; demás  poblaciones  de esta Colonia, la 

plausible noticia de la coronación  de  nuestro  Rey y Señor,  (que Dios guarde) y el 

modo  en  qule tenía dispuesta la Jura y  fiestas en ella  para  el  ocho  de  noviembre;  y 

ahora lo haglo  de  haberse ejecutado en  el  modo  siguiente: 

Contemplando,  Señor  Excelentísimo,  cuan justo era,  que  la primera Jura  que se 

hace  en  esta  Colonia, fuese con la  ostentación posible,  que  en parte manifestase 



ORÍGENES DEL NUEVO SANTANDER 38 

mi amor  y  celo  y  el  de  estos  nuevos  pobladores  a  nuestro  Católico  Monarca,  y  que 

no se conselguiría  con tanto esplendor  haciéndose la  proclamación  en  cada  una  de 

sus  poblaciones,  que  aún todavía  no se hallan  con  las  correspondientes  fuerzas  a 

tales  funciones, ni aún  están  en  el  modo;  determiné se celebrase  en  esta  Capital, 

por sí y  por todas,  concurriendo  de  cada  una  de  ellas  dos  diputados  y los oficiales 

que  buenamente,  y  sin  riesgo  de  ellas se pudiesen  destacar,  dejando  a  su arbitrio 

el que  podría  conducir  la  que  quisiese,  alguna ligera  demostración de  regocijo, 

como  loa,  d'anza o cosa tal, porque  para lo que  conducía  a  función  y  fiestas,  tenía 

hecha la prevención necesaria, a su  costa, el  Teniente  de Campaña (hoy Capitán 

de  esta  Villa por  muerte  del  que lo era) D. Manuel  de Exandón,  mí  hijo,  a  quien 

nombré  por  Alférez  Real,  a fin de  que  no se gravase  a  nadie. 

El citado  día  ocho  de  noviembre  a  las  cuatro  de  la  tarde,  habiendo  dispuesto  en 

esta  plaza  un  hermoso  tablado  con  sus  arcos  y el posible  adorno,  salió  de  esta 

casa fuerte  un paseo  compuesto  de  muchos  oficiales  de los diputados de  las 

poblaciones y de  sus  principales  pobladores,  acompañando  a el Alférez  Real,  que 

llevaba el R.eal Estandarte;  y  habiendo  llegado  a el  referido tablado,  formada  la 

caballería  clue  componía  el  paseo  y  distancia  proporcionada la  infantería, 

apeándose  dicho  Alférez  Real  con  dos  capitanes  que  le  acompañaron,  subió  al 

tablado  y sf! hizo  el acto de  la  Jura  y  Proclamación  en  el  modo  regular  con  salva  de 

todos los cañones, y se tiraron bastantes  monedas.  Concluido,  volviendo  a  montar, 

cantó  el  Te Deum, repitió  la salva, y  marcharon  para  la  iglesia,  donde se prosiguió 

el  paseo,  que  volvió  a terminar en  diclho  tablado,  donde bajo  el dosel  en  que 
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estaba  el  rebrato  de  nuestro  Rey  y  Señor,, se puso el Real  Estandarte,  con  lucida 

guardia,  hachas  de  cera  y  luminarias,  que  ardieron toda la noche,  en la que se 

quemaron  algunas  invenciones  de  fuegos y hubo  divertidas  músicas. 

El domingo  nueve por la mañana  habiéndose vuelto  a  formar  el paseo,  siguió  con 

el Real  Estandarte  a la Iglesia,  asistió  a la función  de  ella,  que  fue  solemne;  en 

cuyo  día  y el anterior  hubo  carro con SUIS loas,  refrescos,  varias  danzas  y  en la 

noche se presentó  una  comedia  de  las tres que  dispuso  el  Alférez  Real,  muy  bien 

ejecutada.  Los  seis  días  siguientes se jugaron toros,  y por la noche se presentaban 

comedias,  coloquios, loas, escaramuzas  de moros  y  cristianos,  mojigangas  y  otras 

cosas,  que  hiicieron divertida la función,  a  la  que  sin  embargo  de  la  prevención  que 

se  les  hizo, condujeron  motu  propio lo siguiente: 

La villa de Sin Fernando,  una  comedia  con su loa al  efecto,  entremés  y  sainete. 

La de  Reynosa  con  algunos  juegos,  loa  y minete. 

La de  Camargo,  con  una  comedia,  loa  y  entremés. 

La de  Revilla,  con  su  loa  y  sainete. 

La de Burgo!;, con  su  loa,  coloquio  y  danza. 

La  de  Santilllana  y  Soto la Marina  displusieron  de  una  mojiganga  vistosa,  que 

acompaño todos los días  el  encierro  de lot; toros,  con  relación  y  música  de  costa. 

La  de  Padilla  con  una  mojiganga  en  formal  de  marcha  y su relación. 

La de  Hoyo  con  un  coloquio. 

La  de  Güemez  y  Aguayo  con  dos  cuadrillas  de  moros  y  cristianos  y  sus  relaciones, 

en  que se portaron  con  destreza. 
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La de  Villa  de  Llera se mantuvo sobre las armas  para  su  seguridad y la de los 

caminos. 

La de  Santa  IBárbara una  comedia  con  su  loa,  entremés y sainete. 

La de  Escanclón,  una  loa,  danza y mojiganga. 

La ciudad  de  Horcansitas, lo mismo. 

~a Villa  de  Adtamira,  dos  comedias,  varia!;  danzas y bailes al uso  de  las costa de 

donde  condujeron  muchas frutas. 

El concurso,  a  proporci6n  de  la  corta  edad  que  esto  tiene,  fue  grande, por haber 

concurrido dle todas  sus  fronteras, y la  variedad  de  invenciones  hicieron  divertida 

la  función. Yo celebro  haberla  podido  hacer  como  pedía  el  asunto,  pero  he  tenido 

particular complacencia  en  ver  la  fidelidad y amor  con  que estas poblaciones  de 

mi cargo se han  esmerado  en  obsequio  de  su  Soberano y reconocimiento  de su 

ciega  obediencia. 

Deseo  sea la satisfacción  de  Vuestra  Excelencia,  a  quien  rendidamente  suplico  que 

si en  el  modlo hubiera  habido  algún  defecto,  me  supla  con  evidencia  de  que  no 

pudo  haber  sido  voluntario, y que,  sobre  todo,  me  mande lo que  estime  de  su 

superior  agrado,  que  como  siempre  será lo mejor. 

Villa  de  Nuevo  Santander, y noviembre  veinte y seis  de mil setecientos y sesenta 

años. 

José de  Escandón 

Rúbrica. 





HACIA UN NUEVO GARZA VALDR 

n los capítulos  anteriores  hemos  analizado la situación  geográfica así 

como  el  origen  y  desarrollo  de  Garza  Valdez  como  una  comunidad  que 

por  su  ubicación  geográfica  promete  el  desarrollo  de  una  sociedad  desde lo 

económico, lo político  y lo cultural;  ya  que  por la cercanía  de  las  vías  del  tren,  este 

permite  a la comunidad  el  constante  contacto  con  aquellos  pobladores  que  no 

cuentan  con  servicios  como  es  el  transporte  hacia  las  zonas  urbanas, los servicios 

de  luz,  agua 'y educación. 

De alguna  manera,  esta  comunidad  ha  sido  el  centro  de  acopio  para mejorar  y 

facilitar la forma de  vida  de  las  comunidades  de  Guadalupe  y  San  Lázaro, 

comunidades  carentes  de  servicios  que  nuestra  comunidad  de  estudio  de  alguna 

manera posee. Las  comunidades  antes  mencionadas, se encuentran  situadas  en la 

Sierra  de  Tanlaulipas o Sierra Chiquita, corno la conocen los oriundos  de  la  zona. 

c 
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Por otro lado,  así  como  los  procesos  históricos  se  ven  en  constante  cambio, porque 

factores  socioculturales  internos  y  externos se conjugan  para  la  creación  de  una 

nueva  secucmcia histórica y por ende un nuevo  momento  para  vivir;  el  caso  de 

Garza  Valdez no es la  excepción;  pues si vemos  que  en sus orígenes  era  una 

población  donde  el  comercio se impulsó  a  grandes  escalas;  llegando  en los 

grandes  vagones del tren principalmente  productos  comestibles  para  ella  y sus 

comunidades  vecinas,  entonces  se  puede  constatar  que  el  estado  en  el  que se 

encontraba  la  comunidad  era  de  extrema  bonanza; y más  cuando  se conjuga  con 

la  actividad  ganadera  que se impulsó  por  un  tiempo. 

Actualmente!  la  comunidad  exige otras necesidades; y esto se debe  básicamente a 

que  la  bonanza  ha  cesado  paulatinamente  porque  ahora  ya  no  es  el centro de 

acopio  que mejora las  condiciones  de  vidla  de los pobladores,  al contrario  mejora  la 

vida  de los pobladores  de  aquellas commidades cercanas  que  aspiran tener una 

situación  económica  semejante  a  la  de los garzavaldecenses.  Por el contrario, los 

nativos  de  Garza  Valdez,  miran  hacia  nuevos  horizontes'  con  la intención de  crecer 

Es curioso observar  como  los  nativos  de Gam VaMez  han  tratado  de  asemejarse  a  la  forma  de 
vida  de  los  pobladores  del  municipio  de  Villagrán. A lo  largo  de  la  historia se ha  encontrado  que  los 
primeros  pobkadores  en  el  municipio  de  Villagrán  que,  durante  el periodo colonial  era  conocido 
como  la  Colonia  del Nuevo Santander  estaba  habitado  por  peninsulares y posteriormente  por los 
hijos de los  peninsulares  nacidos  en  el  territorio  mexicano.  Ante tal situación,  los  primeros 
pobladores  de  las  comunidades  que  pertenecian  a  la  Colonia  del Nuevo Santander,  estaban 
pobladas  por  algunos mestizos o bien exlavos -parhcularmente  gente  de  piel  morena  u  obscura 
que  no  era  valorada  en  la cdonia por el  simple  hecho de no  tener  el  mismo  nivel  sociocultural  de 
los  pobladomi del Nuevo Santander-;  dicha  acción  que  nunca se pudo  concebir. 
Actualmente  los  pobladores  de  Garza  VaMez  hacen  el  intento  por  ser  parte  de  ellos y esto se ve 
reflejado  por  ejemplo  en  la  aspiración que tiellen  las  féminas  por  casarse  con  un  oriundo  de 
Villagrán  para  adoptar  una  identidad  que  con  el paso del  tiempo se irá  desarrollando y conociendo, 
pero que  a su vez le datá  un  mayor  prestigio  ante  la  comunidad de la  cual  procede. 
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En t6rminos  económicos  principalmente,  pensando  que lo cultural y lo social no es 

importante lpara  estar  bien.  Pero lo que  ellos  no  han  tomado  en  cuenta es que  al 

tratar de mejorar su vida  económica  también  están  esquematizando  nuevas 

formas  de  vivir,  y  más  cuando  esta  pequeña  sociedad  sufre  constantes  cambios  en 

su  estructura  social, los cuales se anexarih en los siguientes  apartados. 

LOCALRACI~N DE GARZA VADE2 

Garza  Valdez  es  una  población  de  aproximadamente 640 habitantes,  cuyo  grado 

de  importancia es  extenso  porque  conc:uerda  con la construcción  de la vía  del 

ferrocarril; la cual  abarca  desde  el puerto de  Tampico  hasta la ciudad  de 

Monterrey.  Esta  construcción se debe ¿I un  proyecto  de  expansión  del  sistema 

ferroviario  que  data  desde 1889; proyecto  que  permitió  el  fácil  contacto  con 

comunidades  que  se  encuentran  situadas  de  forma  paralela  a  Garza  Valdez;  así 

como la ampliación  de  redes  comerciales  entre  ellas. 

Entre  las  vías  del  ferrocarril; esta es, a  un  kilómetro  de  distancia 

aproximadamente,  encontramos  una  gran  cantidad  de  viviendas  austeras  rodeadas 

por  una  molderada  vegetación  que,  en !;u mayoría se compone  de  matorrales y 

mezquites;  destacando  las  populares  cactáceas  de la zona. Dentro de  las 

cuestiones  arquitectónicas se refleja el  temperamento  de los moradores  así  como 

la sobriedad  de  las  viviendas,  en  especial  aquellas  de  más  antigüedad  que  aún 
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siguen  de  piie  en los alrededores  de  las  vías  del tren.’  Por otra parte,  encontramos 

que  uno  de los principales  ríos  que  irrigtan  el  territorio  es  el río Pilón, el cual se 

encuentra uibicado  en la  porción  sur  de  la  zona,  rodeado por  un  extenso  número 

de ahuehuetes  cuyas  altas  copas  sobresalen entre  la  monotonía  del  paisaje. 

En la  parte  Este  de  la  comunidad  encontramos  diversas  porciones  de  terreno 

destinado a las  labores  del  cultivo de productos  como  el  sorgo,  chile,  trigo, 

cártamo,  maíz, frijol y  algunas  legumbres  como el pepinillo. En la  parte  Noreste 

existe  un calmino  de carácter  vecinal  en  dirección  a los caseríos  establecidos  en  las 

faldas  de  la  Sierra  Chiquita  sobre  el  cual se localiza  el  cementerio  de los poblados 

de  las  comunidades  de  Guadalupe Y Saln  Lázaro y obviamente  del  mismo Garza 

Valdez. 

A pesar  de la minúscula  extensión  de  la  comunidad  de  estudio,  podemos  ver  que 

ésta, a  diferencia  de  las  comunidades  vecinas  ya  antes  mencionadas  tiene  un 

mayor  grado  de  importancia  porque  las;  vías  del tren así  como  su  cercanía  a la 

cabecera  municipal  que  es  Villagrán, permite  un  amplio  contacto con  poblaciones 

mas  urbanizadas  ya  que  a  escasos 14 kil6metros  tienen  la  carretera  nacional que 

’ Las características de las moradas  en  cuanto  a  la  arquitectura  son  típicas  del periodo colonial;  las 
cuales  consisten  principalmente  en sus fachadas  altas  de  adobe  con  ventanales  protegidos por 
barrotes de hierro, portones de  madera muy pesados.  Para una información mas detallada sobre la 
arquitectura tk la zona ver Jesús Franco Carrasca, El Nuevo Sanrander y su ArquiWra, v.2, 
Universidad  Filacional  Autónoma  de  México,  Instituto  de Investigaciones Estéticas, Cuadernos  de 
Historia  del Ate, 48, 1991, México. 
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Este  mapa muestra como  esta  conformada la comunidad  de  garza  Valdez 
así  colmo la  facilidad  que  tiene  para  comunicarse  con  dos  ciudades  más 
importantes  para  esta: Ciudad  Victoria  al Sur y Monterrey  al  Norte. 
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los puede  conducir  en  dirección  al norte hacia  Linares,  Nuevo  León  y  Monterrey; 

en  dirección  al  sur  a  Ciudad  Victoria,  Talmaulipas. Esta excelente  ubicación  le  ha 

permitido  a Garza  Valdez  ser  una  comunidad privilegiada  debido  al acceso  de los 

pocos  servic:ios  de  luz,  agua,  caminos  pavimentados, por mencionar  algunos; 

servicios  que  las  comunidades  vecinas  no  han  podido  obtener  y  que se debe por 

un  lado  a  su  ubicación  geográfica y por otra parte,  a la poca  atención  que  les  ha 

ofrecido  la  cabecera  municipal. 

Pero  en el caso de  Garra  Valdez se observa  que  esta se encuentra  en  constante 

cambio  porque  los  procesos  de  urbanización se amalgaman  con  las 

transformaciones  que  sufre  el  contexto rural de la comunidad.  De tal forma que, 

Gam Valde;!  ha tenido  intenciones  de  mejorar  la  esencia  de  cada  una  de  sus 

estructuras clue conforman su  sociedad. Se ha  notado  el  interés  de los pobladores 

por ir modernizando  cada  uno  de los rincones  de  la  comunidad;  de tal forma  que  el 

albergue escolar,  los  campos  de  cultivo, los pequeños  comercios,  las  escuelas  de 

preescolar,  primaria y telesecundaria; por ejemplo, permitan  el  mejoramiento de  la 

condición  de  vida  para  ellos  mismos  y SUS pueblos  vecinos.  Pareciera  que  Garra 

Valdez  es el  ejemplo  de  aquellos  poblados  que  pueden  tener  un mejor modo  de 

vida  al  estar  en  contacto  constante; y eso  básicamente se ve reflejado en el apego 

a  las  redes  ferroviarias  como el mejor  medio  de  comunicación 

Las comunidisdes  que se encuentran  de  forma  paralela a  las redes femiarias y que  son 
dependientes  de las mismas  son  prindpalmentc? los siguientes  municipios: Mairtero, Hidalgo, 
Güémez y comunidades  que  pertenecen a  dichos  municipios  como  Santa  Engracia,  Caballeros, 
entre Otras. Cfr. Abbs HUI &I Estado de Tamuhws, 1998, INEGI. 



ESTRUCNRA SOCIAL DE GARZA VALDU 

~a comunidad  de  Garza  Valdez  es  en  realidad  un  pueblo muy pequeño,  quien tiene 

la  posibilidad  de  visitarlo  tiene  como plimera impresión  una  imagen  donde  el 

abandono y la desigualdad entre sexos, familias  e  instituciones  imperan  por 

naturaleza  propia. Sin  embargo, la comunidad a pesar  de  su  panorama tan árido 

tiene muchos  factores  socioculturales  que  dejan  perplejo  a  cualquier  visitante 

debido  a  que  es  una  comunidad  en  donde los roles4  que  desarrolla  cada  uno  de 

los oriundos  no  necesariamente  coinciden  con  un  sistema  social al  que se está 

acostumbradio a  ver  dentro de  las  comunidades  rurales.  Podemos  pensar  que, 

como  es  una  comunidad  situada  en el norte de la República  Mexicana, se 

encuentra  envuelta  en  un  sistema  social  donde  las  decisiones  del  varón y el trabajo 

del  mismo Scln  más  valiosas  que  la  de  la mujer. Podríamos  probablemente  pensar 

Los r o l e s  a las que se hace  referencia son por  ejemplo el que los niños  realicen  sus  estudios 
esporádicos  debido a que  están  obligados  a  participar  con su núcleo  familiar  en  la  pizca  de los 
productos  cultivados. Y a pesar  de  que el  gobierno  creó  albergues  escolares  pata  que los niños 
concluyan sus estudios,  aunado a un pago mensual  que se les da a los padres  para  que sus hips 
no  abandonen  las  actividades  escolares,  aún  así e l  alto índice  de  alumnos  que  desertan se hace 
presente. En el caso de  las  mujeres  jóvenes, se presenta  una  movilidad  Social  relacionada  con  un 
tiempo y espacilo;  con esto me refm a procesos  rnigtatorios  donde  las  migrantes se permanecen 
en la semana  en  un  contexto urbano y los fines  de  semana se recontextualizan  a  su  lugar  de 
origen. 
El caso de los varones  es  distinto, porque éstos no  contemplan en sus  actividades el aspecto 
migratorio,  sino  que  pata  ellos el ser personas  activas  en  aspectos  económicos se tiene  como  punto 
de  referencia  el  manejar  una  camioneta  que  sirva  como  transporte  público y combinarlo  con  las 
actividades  del  campo. Y finalmente  las  personas  de  la  tercera  edad  observan  con  recelo la 
transformación  de  dichas  actividades,  visto  desde  luna  perspecbva  de  género;  es  decir,  cuando  en 
10s momentos  activos  de  este  grupo  la  mujer sólo realizaba  labores  domésticas y el  varón  ejecutaba 
largas  jornadas  de  trabajo,  acompañado  de  sus  hijos  varones. 
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que  las  mujeres tienen como preferenaa  principal en  sus roles  el desempeño  de 

las  labores  del  hogar  así  como  el  cuidado  del  esposo  e  hijos.  Pero  al  estudiar  ese 

tipo de  organización tan complejo  en  una  comunidad tan pequeña,  nos  damos 

cuenta  que llas hipótesis  primarias  que se crearon  fueron  simplemente  elementos 

informativos  erróneos cuando  nos  percatamos  que tanto el  hombre  como  la mujer 

gatzavaldecense  han  conciliado  nuevos  roles  socioculturales  como  el  romper esa 

relación  de  codependencia  del  varón, lo que  ha  permitido  la  organización  de  la 

comunidad alsí como el  paulatino  crecimiento  de  la  misma. 

Los roles  anteriormente mencionados  son  básicamente la  llave  para  acceder  a  una 

forma de vida  semejante  al  de sus  vecinos  del  norte;  donde  las  libertades  para el 

crecimiento  de  la  población  en  términos;  culturales,  económicos,  educativos y/o 

políticos han  traspasado  las  fronteras  de lo tradicional;  es  decir, la comunidad  de 

Garza  Valdeir  no  puede aceptar  dentro  de su círculo  social  a  una mujer que no 

tenga la  caplacidad  de mantener  la  casa  sin  que  su  esposo  le tenga que  ayudar  en 

aspectos  económicos o bien, a  una mujer que solo quiera  realizar  labores  del 

hogar.'  Tamlpoco  es  concebido dentro de  este contexto  a una mujer que no desee 

Durante  la  estancia  en Garza Valdez, se pudo  observar  a  varias  familias  donde  las  esposas  eran 
profesoras  de la escuela primaria "José Silva !%ncIiez", exuela situada  en la misma  comunidad-,  a 
parte  de  desanollar su actividad  profesional,  tenían  la  obligación  de  atender  las  labores  del  hogar y 
además no ser d o r a s  al subsidio  de  carácter  monetario  para  la  compra  de  cualquier  artículo 
que se necesitara  en  el  hogar o que  requirieran k)s hjios;  ya que como  personas  económicamente 
activas  para  la  comunidad  podían  solventar los 'gastos del  hogar;  mientras  que,  el  mando solo 
podía  dedicarse  a un trabajo de  medio  tiempo pala así  poder  comprar  las  cervezas,  bebida  que  no 
podía faltar  dulante  la  charla  vespertina  con los amigos.  Cabe  agregar que el tipo de  trabajo  que 
ejercen los vanmes  que se encuentran  en  una  situación  como  esta  consiste  en  dar un servicio de 
transporte  públlico  a las  comunidades  cercanas  a Garza Valdez y la  misma  comunidad  para 
comunicarlos all municipio  de  Villagrán. Estas personas solo ofrecen sus servicios  desde las 7 de  la 
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superarse  y migrar de forma  temporal a una  ciudad  industrializada  -como es el 

caso de  Monterrey-  y  con  grandes  expectativas  para  el  crecimiento  de  la  población 

activa. Las mujeres  y los hombres  de  nuestra  comunidad  de  estudio  han  conciliado 

una informal  y  a  la vez híbrida  reestruoturación  de  actividades  dianas  para vivir 

casi  semejante  a  sus  vecinos  del  norte;  de tal forma que, si los hombres  jóvenes 

han  decidido  dedicarse  a  las  actividades;  del  campo,  las  mujeres por lo general 

procuran  estudiar  la  telesecundaria,  que  es el nivel  educativo  al  que  m6s  han 

llegado  para  salir  del  contexto rural e  inte'grarse  a  uno  más  urbano. 

La mención  de  estas  acciones se van  esquematizando  y  reproduciendo  de 

generación  en  generación;  de tal forma qlue  hasta la  mentalidad  de  la  mayoría  de 

los  pobladores  y  en  espeaal  gente  joven  ya  proyectan  su  vida  a  algo  mas  urbano 

que permita el f6cil acceso a  ganar  dinero  sin  necesidad  de  dedicarse  a  las  labores 

del campo. EEI simple  hecho  de  observar I'as estructuras  de  las casas, por ejemplo, 

demuestran  que  la  forma  de  pensar  y  de  vivir  de los pobladores  va  cambiando  de 

manera  paulatina  para los pobladores  jóvenes  y de manera  brusca  para  la  gente 

que  tiene arraigados  sus  códigos  culturales los cuales  no permiten la  inclusión  de 

un  orden  social  de  las  cosas  que  amenace  con  la  decadencia  de  una  forma 

tradicional de  vida.  Para los viejos  la  arquitectura  de  una casa es  buena  cuando se 

mañana  hasta  ¡,as 15:OO hrs. En caso de que alguic?n  no  alcanzara  el servicio público,  entonces  este 
se convierte en parbicular y con  un  precio que se triplifica  al d e l  normal. 
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posee  una  casa de  adobe  con  dos  cuiwtos  donde  en  uno  duermen todos  los 

integrantes Idel  núcleo familiar  y el otro se usa  como  estancia  para  recibir  a  las 

visitas,  hay  también  un cuarto donde se cocina  y  se  almacenen l o s  granos,  un 

pozo  para  la  adquisición  del  líquido  vital,  una  letrina  y  un  solar; es decir,  una 

pequeña  extensión  de  tierra  dividida  en  dos  partes:  una  para  el  cultivo  de  granos  y 

otra para la (quema  y entierro de  basura. 

Sin  embargo, para  las  nuevas  generaciorles  la  arquitectura de  una casa es mejor 

cuando el adobe  ha  sido  substituido  por  el  tabique,  la  letrina  por  un  cuarto  de 

baño, los telchos  de  concreto  y no de paja  y el piso  de  los  cuartos  también  de 

concreto y nlo  de tierra. 



Estructura  típica  de  las casas  de  la  comunidad.  Obsérvese  que,  aunque  la familia 
fuese  numerosa,  esto no  afecta  a los pobladores  en el sentido  de  la falta de 

espacio  para la comodidad  de los inquilinos de la casa. 



VIDA ECON~MICA: 
TRANGRESIONES Y SOLUCIONES 

En  cuanto a las  actividades  económicas  en  Garza  Valdez,  tenemos  que  la  t'nayoría 

de  la  poblaclión  ha sustituido  la  actividad  ganadera  por  la  agricultura6. Esto tiene 

que  ver  con  las  políticas tanto locales  corno  globales  ya  que  la  mayor parte de la 

producción  clue extraen de la actividad  agrícola  es  mandada  hacia  el  sur  de  los 

Estados  Unidos.  Por tal motivo,  la  mayor  parte  de  su  producción se envía  siempre 

y cuando  sea  de  buena  calidad y el sobrante es  consumido  por  los  animales  que 

tienen en  sus  solares  -puercos y gallinas-.  Cuando  nos referimos a que  la  actividad 

ganadera se sustituyó  por  la  agricultura  por  medio de políticas  locales y globales 

con  ello  queremos  decir  que durante  el 9xenio de  Luis  Echevem'a (1970-1976) se 

tomó la decisión  de  sustituir  la  ganadería  por  la agricultura con  la finalidad de 

mejorar supuestamente  la  condición  de  vida  de los tamaulipecos.  Obviamente  esto 

ocasionó  sevcms trastornos porque ademis de  decaer  la  actividad  ganadera,  viene 

consigo el decaimiento  de  las  actividades  artesanales  así como de la calidad 

educativa. 

Con  estas  medidas los roles tanto de  los  hombres,  mujeres y niños  dan  un  cambio 

drástico;  porque  ahora  las  mujeres tambih participan en  las  actividades  agrícolas 

' Los productos que  cultivan  mucho es el sorgo, maíz,  chile y el  pepino, el cual  solo  es  comprado 
por los  estadounidenses  cuando  este es pequeño,lo  conocen  comúnmente  como  pepinillo. 
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y los niños  se  ven  obligados  a  abandonar por algunos  días  sus  clases  para  ayudar 

a  la  familia  a  la  recolección  -pizca-  del  producto,  que se obtiene  después  de  haber 

trabajado  arduamente  la  tierra.  Tenemos  como  dato  importante  que  la  población 

total del  municipio de  Villagrán entre el período  de  1990  a  1995  era  de 648 

habitantes7. La población  parece  estar  equilibrada  en  cuanto  al  número  de 

hombres  y  (de  mujeres;  sin  embargo,  existe  un  problema  muy  grave  y  es el  del 

crecimiento  anual  de  la  población  ya  que  este  es  de -0.4%, lo cual  genera  graves 

problemas  en  cuanto  al  impulso  de  las  actividades  económicas  que  tienen  que  ver 

con la  productividad  y  un  mejor  modo de vida  para  el  municipio. Esto básicamente 

se  debe a  que  la  población  tiende  a  estancarse  durante  unos  años y 

posteriormelnte el  crecimiento  poblacional se motiva en  el momento menos 

esperado,  propiciando  un  desequilibrio  en el número  de  habitantes  y sus  edades. 

Por lo tanto, es  muy  común  observar  que dentro  del  ámbito  educativo  por 

ejemplo, el  número de  alumnos tiende  a !saturarse  a  un nivel escolar,  ya  sea jardín 

de  niños,  primaria o telesecundaria.  Luego  entonces, la  población de los 

educandos no es  constante ni estable  y S O  también  genera secuelas dentro de los 

niveles  educativos;  es  decir,  una  vez  que  se  presenta el  bajo  indice  poblacional 

viene  consigo  problemas  muy  graves  para  quienes  forman  parte  de  una 

comunidad.  Tenemos  que  la  población  económicamente  activa  en  algunos  lapsos 

’ Tamaulipas.  Conteo de Población y Vivienda.  Resultados  definitivos,  Tabulados  básicos 1996, 
Instituto  Nacional  de  Geografía  e  Informática. 
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de tiempo es favorable  para  esta  comunidad,  aunque a veces  esta  llega a decaer 

por  el factor migratorio'.  Muchos  de los habitantes de  Garza  Valdez  optan por vivir 
4 

en otros  lugares  donde los tentáculos  de la urbanización  son  de  gran  atención  para 

estas personas.  Cuando se presenta  un  nivel alto de  migración,  la  condición  de 

vida  sufre  dos  fenómenos  muy  important:es.  Por  un  lado  tenemos  que  la  Población 

Económicamente  Activa (PEA) disminuye  en  esos  lugares  por  la falta de  mano 

interesada  en  las  actividades  primarias  -actividades  agrícolas,  caza y ganaderas 

aunque  esta última sea  en menor  grado-  y  por otro lado  tenemos  que  esa  misma 

PEA se incrementa en los lugares  urbanizados  para  impulsar  en  mayor  grado las 

actividades  secundarias;  es  decir,  las  actividades  realizadas  en  fábricas e 

industrias. 

No debemos dejar de  lado  que  para  el  desempeño  de  las  actividades  secundarias 

se requiere  de  un  nivel  educativo  concluido y es la telesecundaria. Es muy  común 

encontrarse  con  personas  que solo terminaron la primaria o la  dejaron  inconclusa  y 

forman  part(? de  la  mano  de obra  que se dedica a trabajar en  las  actividades 

primarias  qut?  no  exigen  un  nivel  educativo  ni  mucho  menos  una  edad limite. 

Aproximadamf?nte  un 80% de la población  femenina,  donde  las  medias  de  edad oxilan entre los 
15 a 20 años m el grupo que podría considerarse  como  un  arma de dos filos pues por un  lado  dan 
pie a ese favorecimiento  económico,  aunque  también al descenso  del  ingreso  económico  de  la 
comunidad. Este fenómeno suele observarse  en la culminación  de cada ciclo  escolar,  momento 
adecuado para el alto  índice  de migrants a un contexto urbano. 
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Sin embargo, la PEA que ha  concluido sus estudios  hasta  la  secundaria tiene la 

oportunidad de ir a los lugares  urbanizados  como  Monterrey,  para mejorar su 

calidad  de  !vida  aunque  sea  simplemente trabajando en  una  larga jornada de 

trabajo dentro de  una  fábrica. Y eso  paral los que decidieron trabajar dentro de  su 

comunidad es visto con muy buenos ojos ya que  quien  decidió migrar tiene un 

mejor salario  que el que se dedica a la  recolección  de los productos cultivados. 

Dicha  accidln  no tiene que ver solamente  con el nivel de la población 

económicamente  activa, ni con los ingresos  que se llegan  a  obtener; estas 

actividades  también propician un cambio dentro de  la  esfera  de los patrones 

culturales pues el contacto paulatino entre los migrantes y los no migrantes 

propicia  competencia entre ellos. 

Cuando los migrantes han  decidido visitar a sus  familias,  estos  llegan  con  nuevas 

ideas  y  nuevos  patrones  de  conducta,  que tienen más  relación  con el ámbito 

urbano; luego entonces,  el  choque  cukuri3l  es evidente porque se pone  en tela de 

juicio la  cuestión  identitaria,  un  problema  donde  se  hace  presente  la reconstitución 

del orden  social  y  a la vez  una  etapa  de  crisis por quienes  la  experimentan, 10 que 

conduce  a uln momento de conflicto al no tener presente la integración y  unidad 

del grupo, visto por quienes lo viven. Pero la  cuestión identitaria no debe 

considerase como  una  partícula que crea caos en  la  comunidad, ni tampoco corno 

algo  que  destruye  la  armonía  en  la  vida  social.  Simplemente  como  dice  María Ana 

Portal " La identidad no  puede  pensarse  como un oijeic, que se posee y se otorga 
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de  generación  en  generación, ni  como  un  conjunto  de  rasgos  que se pueden 

describir  de  manera  permanente,  ni con10  una natura/eza o esencia  en sí misma. 

La identidad  debe  pensarse  como  un  proceso  de  identificación y reconocimiento-, 

siempre  en  movimiento  y  por lo tanto siempre reconstit~yéndose”.~ 

Simplementle los procesos  de  identificacicjn  social  son  aspectos  donde lo ideológico 

tiene much’o  peso  porque  es muy c:ierto  que  las  prácticas  sociales  están 

supeditadas al aspecto  de lo ideológico, a las  cuestiones  de lo que se cree  y lo que 

se desecha  cuando  no se explican  las  necesidades  culturales  que  cada  sociedad 

exige. En el caso  de  Garza  Valdez  se tiene  que  el  proceso  de  identidad se  desborda 

en la cuesticin  generacional  y  además  de  género.  Ambas  fusionadas,  ya  que  una  es 

la causa  de la  otra  y viceversa; por ejennplo, los procesos migratorios han  hecho 

que  la  comunidad  conciba  que  este asptxto sea  impulsado  más por las  mujeres, 

que por los hombres;  fenómeno  que se observa  comúnmente  en  la  mayoria  de  las 

sociedades  del  país  de  forma  contraria, 

Dicho  fenómeno  altera  la  idea  que  tienen  las  generaciones  más  viejas;  esto es,  en 

Cuanto a  papeles  que  desempeñan tanto los hombres  como  las  mujeres,  siendo 

que  a  pesar  de  las  posibles  carencias  que  viviera  la  familia, la  mujer  y los hijos solo 

trabajarían c!n las  labores  y  por  ningún  motivo  tendrían  la  oportunidad  de  buscar 

trabajo  fuera de  la  comunidad. 

Portal Ariosa, Mana Ana.  (1997). Ciudadanos desde el pueblo.  Identidad  urbana y 
religiosidad  popular en San  And&  Totoltepec,  Tlalpan,  M&ico, D.F. , CNCA, p.51. 
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otro aspecto  que  pone  en  marcha los procesos identitarios es la  historia. La 

historia es un  elemento  que  da  sentitdo a un  grupo  social  a  través  de  la 

estructuracidm  de  elementos  ideológicos,  cuyo  significado  ayuda  a  determinar  la 

unidad.  Cabe mencionar  que  este  aspecto es prioritario para  entender  por  qué  la 

cuestión  idelntitaria  tiene  mucho  que  ve  con  la  cuestión  de  género y a su vez 

generacional. 

Esta cuestión  de la identidad  no es prioritaria de  los  fenómenos  económicos  en la 

comunidad,  sino  que  abarca  todas  las  elsferas:  la  política,  cultural, y educativa. 

Simplemente  fue  conveniente  hacer  mención  de  este  fenómeno  en  el  ámbito 

económico  para  comprender  claramente SIJ complejidad  social. 

Ahora  bien, 110 que se ha tratado de  explicar  en  este  apartado  es  básicamente  los 

problemas  que se presentan  en  el  ámblito  económico,  pero  desde  una  visión 

global. AI hablar  de  la  vida  económica  de 110s pobladores de  esta  comunidad a  nivel 

general,  tenemos  que los integrantes de  un grupo  familiar  tienen las  mismas 

actividades  a  desempeñar;  ya  que el niñu, el adolescente, el adulto  y  el anciano 

participan  en  las  actividades  agrícolas  para  poder tener un  ingreso,  sin tomar en 

cuenta  que estas decisiones  pueden privarlo de  las  actividades  que  desarrolla 

diariamente. El niño o el  adolescente  por  ejemplo,  tienen  la  obligación  de  ayudar a 

Sus padres  no importa si  abandona  las  clases y las  consecuencias  que  se  pueden 

generar posteriormente pues lo primordial para  ellos es mantener  estable SU 

condición  ecolnómica:  ganar  dinero  sin tomar en  cuenta los beneficios  que se 
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pueden tener cuando se puede  ingresar  a  las  actividades  educativas Y 

posteriormente  concluirlas. 

En cuanto  a la división  por sexos en el trabajo,  tenemos  que esta no es  rígida. HOY 

día,  es  muy  común observar la integración  del sexo  femenino  al trabajo ProduCtivO 

fuera  del  árrlbito doméstico. Es muy  cierto  que  todavía se preservan  las  actividades 

que tiene que  desempeñar  la mujer dentro de  su  casa, pero también  tiene  la 

obligación  de  ayudar  al esposo en  las  actividades  que  desarrollan fuera del hogar. 

Las mujeres  jóvenes;  entonces,  crecen  con  esas  dos  visiones y saben  de  antemano 

que  ahora  deben  realizar  actividades dentro  y  fuera  del hogar,  incluyendo  las  que 

se dan  una vez que la  mujer  tiene  hijos. 

En su vida  económica los roles se  han  mezclado  de  manera paulatina  y  ahora se 

está  formando  un Nuevo Gam Valde, porque  automáticamente  ellos interpretan 

en  el  ámbito  económico  una  visión totalizante donde  no  solamente se perfilan al 

desempeños  de  sus  actividades a  nivel  local:  a  las  actividades  del  campo 

exclusivamenlte. Los habitantes  de  este  rrlunicipio  contemplan entre sus planes  el 

cambio  en su modo  de  vida  tomando  en  consideración  la  idea  de  migrar  a  un  lugar 

urbanizado  donde los ingresos  son  mejores y  probablemente  las  condiciones  de 

vida  son  también  más  favorables  para  quienes  han  decidido recorrer y conocer 

nuevos  espacios e inmiscuirse  en  nuevas  formas  de  vida. 

En  eso se desencadena  la  perspectiva que tienen los habitantes  de  Garza Valde 

en  cuanto  al  modo  de  vida  económica. Las carencias los obliga  a  ganar  más  dinero 
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siempre y cuando  tengan  el  empleo  que  para  ellos  es  adecuado  como  por  ejemplo, 

el trabajo en  fábricas,  tiendas  de  autoservicio,  en  maquiladoras O Cualquier  espacio 

que sea diarnetralmente  opuesto  a  las  actividades  agrícolas. No importa la edad Y 

el sexo, estx personas  simplemente  tienen  en  consideración  dos  cosas  que  son 

prioritarias en  su  vida: por un  lado  tenernos  que  desean  casarse  a  temprana  edad 

y por otro lado  tenemos  que  existe la necesidad  de sustituir las  actividades 

agrícolas  polr  las actividades  fabriles.  Semejante  a  la  sustitución  que  sufrió  la 

ganadería por la  agricultura,  que  sin  duda  alguna tiene que  ver  con  la  idea  de 

integración y progreso. 

En cuanto  al tipo de  suelo y el empleo  que éstos le  han  dado,  se  ha clasificado  en 

tres tipos:  para  asentamiento  humano,  que  es  el  espacio  fisico  donde los 

pobladores  han  destinado  para la construcción  de sus  viviendas, tierras de  uso 

común,  que  son  consideradas  como el  lugar donde  se constituye  el  sustento 

económico  de la comunidad; y además  estas  se caracterizan por no ser  reservadas 

para  el  asentamiento humano, y finalmente las tierras parceladas,  las  cuales  son 

los terrenos clue se han repartido  entre un  número  de  miembros  interesados y que 

se pueden  explotar  de  manera  individual o colectiva.  Aquí  las tierras son  utilizadas 

para las actividades  agrícolas,  ganaderas  -en  menor emla-, agropecuarias, 

forestal,  dependiendo  del  microambiente  que  rodee  al  municipio;  es  decir,  al 

territorio donde  se establecieron los pobladores. 
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En el  caso  de  Garza  Valdez,  tenemos' la presencia  de  un  gran número de 

pobladores  que  son  dueños  de  sus  parcelas  y  que  por lo tanto no  son  mano  de 

obra  destinada  a  las  actividades  agrícolas.  Además,  poseen  solares  que  son parte 

importante para tener una  cantidad  moderada  de  animales  de  patio  que  les 

provean de  lproductos  básicos  como  huevo y leche; productos  que  para  ellos  son 

de  gran  ayuda a su  economía.  Asimismo, estos pobladores  tiene  dos  formas  de 

obtener  ganancias  con el uso  de  sus  parcelas;  por un  lado  ofrecen trabajo a 

hombres  de  las  comunidades  vecinas;  ya  que  ellos  no tienen los mismos  recursos 

naturales  que  posee  Garza  Valdez o bien,.  pueden rentar sus tierras  a los  mismos 

pobladores de la  comunidad o de  sus  comunidades  vecinas.  Con  dicho  mecanismo 

económico dle sobrevivencia  estos  dueños  de  sus  parcelas  pueden  dedicarse a 

otras  actividades  como  ofrecer  servicio de transporte  público o bien  no  dedicarse a 

ninguna  actividad  y solo realizar  la  supervisión  de  aquellas  personas  que  trabajan 

sus  tierras,  para  que se les  de  un  buen  uso. 

Por otra part:e,  también  tenemos  que  dentro  de los fenómenos  sociales  que  han 

determinado  la  actividad  económica  está  presente  el  factor  migratorio,  dicho 

fenómeno  sulele  ser  un  poco raro pues  no se puede  hablar  de  un  factor migratorio 

de tipo total; es  decir,  que  el migrante r,adique  en otro lugar  y  realice  cualquier 

tipo de  actividad por  tiempo  indefinido. El factor  migratorio  que se presenta  en 

esta  comunidad podría  definirse como  temporal  porque  las  personas  migran  a 

Monterrey  por  espacios  definidos  y  cortos  pero  que  en  su  mayoría  son  las 
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mujeres. b s  mujeres  cuya  edad  oscila  entre l o s  15 hasta los 25 años  son  quienes 

aspiran  a  una  mejor  forma  de  vida  para  ellas Y sus  familiares. Estas personas  que 

forman  parte  del  círculo  de la población  económicamente  activa  trabajan  en los 

centros  conqerciales  como  cajeras,  en  maquiladoras  como  costureras O hasta 

dedicarse  al  área  del  sexoservicio:  todo  este  factor  tiene  que  ver  principalmente 

con  aspectos  socioculturales  externos  que  han  invadido  el  pensamiento  de  estos 

pobladores  lpara ir reestructurando  el  esquema  tradicional  de  vida.  En  cuanto  al 

ámbito migr'atorio se puede  decir  que,  ha tenido sus ventajas  para el crecimiento 

de  la  población  porque la entrada  de  dinero se incrementa  a tal grado  que los que 

tienen tendabones,  depósitos  de  cerveza, el carnicero,  el  dueño  de la cantina  del 

pueblo  esperan  ansiosos la llegada  de  aquellas  personas  que  descienden  del tren o 

que  llegan  por la carretera  cada  sábado  por la tarde;  pues saben que  estas  son  las 

portadoras  del  nuevo  capital  que  puede  incrementar  el  capital  de  reserva  que  tiene 

la comunidad  y  así  reproducir  el  sistema  de  autoconsumo y además, el crecimiento 

de los pequeños  negocios  aunque  esto  sea  en  una  escala  menor. Esto se puede 

decodificar  de  la  siguiente  manera:  si  hay  capital  constante 'que llega  a  la 

comunidad  con  poco flujo de  dinero,  entoinces  dicha  comunidad tiene la esperanza 

de  que la enWada  del  nuevo capital  pueda  convertirse  en  el  camino  adecuado  para 

mejorar  la  siluaci6n  económica  de  la  zonal  y  así  llegar  a  un  estado  de  bonanza;  el 

capital  que  entra,  circula y se reproducle  a  través  de los pequeños  comercios 

establecidos dentro de la comunidad;  cuyos  productos  que  se  ofrecen  para SU 
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venta  externa  también ayudan  al  beneficio  del  consumo  interno por ejemplo,  el 

maíz,  el  frijoll, el sorgo,el  chile, pepinillo  y  algodón. 

Por otra parte,  una  de  las  actividades  que  dejó  grandes  ganancias  por  mucho 

tiempo en la comunidad  fue  la  producción  de  tabiques. En  Garza  Valdez solo había 

una  persona  que  era  dueña  de la tabiqueira y  contrataba  gente  para  la  producción 

del  mismo. LB calidad  del  tabique  era tar1 buena  que  hasta  la  producción  no solo 

era  para  el cmsumo interno sino  para  el  resto  de  las  comunidades  y  la  cabecera 

municipal  que es Villagrán.  La  fábrica  de  tabiques  decayó  cuando no hubo  buen 

flujo de  capital  que  ayudara  a  la  reproducción  del  mismo,  de tal forma que  esta 

actividad tuvo que  cancelarse y la  gente tuvo que  dedicarse a nuevas  actividades 

como  los  pequeños  comercios y las  actividades  primarias  como  la  agricultura  y  la 

ganadería  de  menor  escala.  Sin  embargo,  Garza  Valdez  espera  aún el  momento 

que  pueda  'otorgarle  un  buen  nivel  económico  de tal forma que, el  nivel 

poblacional  sea  estable  ya  que por las  altas  y  bajas  de  la  situación  económica;  es 

decir,  por la carencia  de  un  capital  estable  muchas  personas y en  general  familias 

enteras optar) por  radicar  definitivamente en  un  lugar  urbanizado e industrializado, 

pues  dicho  lugar  ofrece  muchas  posibilidades  para  vivir  modestamente y sin 

necesidad  de  encontrarse  en  condiciones  precarias,  como  podrías  ser el  servicio  de 

agua y luz,  que  aunque cuentan  con  ellos  este  resulta  un  servicio  muy  austero.. 

Cabe agregar  que  no  son  muchas  las  personas  que se inclinan  por  esta  opción, 

pero lo que sí es preocupante  para  ellos  es  que  dicho  fenómeno  se repita 
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constantem'ente  pues tomemos en culenta que con  una  comunidad de 640 

habitantes donde sus  orígenes  marcaron el indicio de un lugar con  grandes 

porvenires puedan  disiparse  de un momento a otro por el simple  hecho  de  que  no 

hay  compromiso por parte de los pobladores  para  hacer  crecer  la  economía  de  la 

comunidad. 

DE LA VENGANZA A LA JUSTICIA INSTrmCIONAL 

Bien  es cierto que  a lo largo de  la historia de México  ha  habido  pequeños  poblados 

que se han  organizado por medio de  ordenes y leyes internas donde  las  normas 

jurídicas se toman con  indiferencia  para  que los sujetos  hagan justicia por su 

propia mana Esto  es muy común  en  poblaciones muy pequeñas  pertenecientes  a 

la República  Mexicana, y en el caso  de  Garza  Valdez,  vemos que no es la 

excepción. 

En este  apartado, se tiene la intención de  explicar el cambio tan importante que 

vivió G a m  \laldez  una  vez  que  la justicia institucional sustituyó a la justicia hecha 

por cuenta  propia o como  comúnmente SE! dice por su propia mano. 

Entendemos  ambos términos como un mecanismo  de impartición de  derechos o 

castigos  que son a la vez  técnicas  de  cohesión  y control social.  En  caso de Garza 

Valdez  adem'ás  de funcionar como un mecanismo  de  cohesión  y control social,  este 

fenómeno  además  creó  barreras entre Garza  Valdez y las  comunidades  aledañas; 

porque se propició un ambiente lleno de  ttmsiones y desconfianzas. 
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A partir de  estas  consecuencias  uno  puede  cuestionarse  ¿en  qué sentido  la 

venganza  sin  carácter institucional  controló  a  la comunidad  en  general?,  ¿qué 

impacto  tuv'ieron tanto los hombres  conno  las mujeres?  ¿qué  imagen  dio  Garza 

Valdez a las  comunidades  aledañas,  al tener como justicia para  un acto delirno la 

venganza y no la  aplicación  de  leyes a través de  una institución  bien  cimentada? 

Dichas  preguntas  son  importantes  para  poder  conocer  el  mecanismo o más  bien el 

medio  por el cual Garza Valdez  aprendi6  a  sobrevivir  aplicando  una justicia no 

institucionalizada  y  con  ello,  comenzó  a  infundir  a  las  poblaciones  vecinas  cierto 

respeto  para sí misma y sus  habitantes. 

La existencia1  de  este tipo de justicia no  institucionalizada o como  comúnmente se 

conoce justkia por la propia mano, comenzó a  mantener  orden entre los 

pobladores  cle la  comunidad. El papel  de los hombres  consistia  en  conservar  la 

capacidad  de  imponer y  mostrar  valentía  ante los demás  acompañado  de  una 

pistola en  mano y  fortaleciendo  esa  imagen  cuando  el sujeto  montaba  a  caballo. 

Mientras mas;  peleas tenía  un hombre, y  mientras  más  problemas  solucionaba por 

vía de la venganza,  mas valiente  era  y más  admirado  era  aquel  hombre  que  cubría 

todas esas  perspectivas  que  el  mismo  poblado  fue  construyendo y  reconstruyendo 

durante  mucho  tiempo. 

Las mujeres  (por  su  parte,  han  sido  la  mayor  causa  por  la  que  se  realizaban  estas 

acciones,  pues  en  Garza  Valdez  hubo  muchas muertes  porque los hombres se 

robaban mujeres que  no  eran  su pareja o bien, eran  menores  de  edad;  es  decir, la 
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obsesión  de los hombres por  llevarse  mujeres  ajenas es  causa  de  enormes 

enfrentamientos  entre  sujetos  del  género,  masculino  ocasionando  caos  entre 

familias,  llelgándose  a  acabar  estas por completo  debido  a  la  aplicación  de  la 

justicia  por SU propia mano.  Asimismo,  este tipo de  actos  que se daban  en  la 

comunidad !;e daban por  recuperar  el  honor de algún  familiar acaecido o también, 

por  conflictcs de carácter  religioso. 

Todo este tiipo de  acciones iba  generando  paulatinamente  una  imagen  de  terror, 

honor  y  respeto  a Garza  Valdez  que  todavía  se  ha  conservado  debido  a  esa  imagen 

que  no solo abarcó  a  las  comunidades  aledañas,  sino  que también  la  imagen de 

esta  cornunitdad  como  un  poblado  lleno  de  venganza,  agresividad  que  se regía  bajo 

una  justicia lno institucionalizada y que  sa:stifacía  las  necesidades  de  cada  poblador. 

La  imagen  cle  Garza  Valdez  como un  pueblo  temido  por sus  hombres  que tenían 

agallas  para  pelear  y  resolver  sus  conflictos  sin  ningún  temor  llegó  hasta  estados 

cercanos  corno el de  Nuevo  León.” 

Sin  embargol,  Garza  Valdez, hoy  día  muestra  una  imagen  más  sobria  y  con  menos 

tintes de  aut:ojusticia  debido  al  establecimiento  de  un  orden  jurídico  que  fue  capaz 

de  cambiar  paulatinamente  por  medio de sanciones  las  acciones  tomadas por 

quienes  pasaban por  alto  a  la  autoridad. 

lo Es muy  comlún exuchar  a los pobladores  de  Nuevo León que  hablen de Garza  Valdez un poco 
aterrorizados por la  actitud de los pobladores,  en  especial los hombres.  Cuando  uno  le  pregunta  a 
un  Nuevoleones por curiosidad  cómo  llegar  a  Garza  Valdez  ellos  muy  aterrorizados  preguntan  si 
uno esta dispuesto  a ir al  poblado pues es un  pueblo  sin l e y .  

~~~ 
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~ s t a  comurtidad  actualmente, dentro  del  marco jurídico se encuentra  regida Por 

autoridades  que se concentran  en el municipio  de  Villagrán.  Dicho  municipio  tiene 

bajo SU carlgo a  esta  comunidad  y  a  otras  como  Guadalupe , San  LáZarO,  Pascua1 

Orozco,  Lucio  Blanco,  Ranchería  Juárez, entre otras,  donde  la justicia Por la Propia 

mano  ya  no  es tan evidente, o bien,  se desarrolla  de  manera  clandestina Y en 

menor  grad'o. 

En el caso de  Garra  Valdez,  tenemos  que  hubo  un tiempo en  que se construyeron 

dos  pequeños  cuartos  en  la  plaza  central  de esta comunidad  que  servían  de  cárcel. 

Sin  embargo,  con el  tiempo estos cuartos,  no  fueron  muy  importantes  ya  que  con 

La aplicación  de  castigos a partir de la  justicia  ya  institucionalizada, los delitos 

comenzaron a descender  hasta  que los habitantes  tomaron la decisión  de  eliminar 

esta pequeiia cárcel  para  que  en  la  plaza  principal se instalara  un  tinaco  que 

proporcionalra  agua a  todos los habitante!;. 

La aparición de militares en  la  comunildad, fue  una  estrategia  de  control  que 

provenían  de  la  presidencia  municipal;  dicha  acción se  dio  con la  intención  de 

vigilar  a aquellas  personas  rebeldes  que  practicaban la venganza  cuando tenían 

conflictos con  alguna  persona  de  la  comunidad." Los posibles  conflictos  que 

lleguen  a  aparecer  tienden  a  ser  resueltos  por  un  presidente  municipal  que  tenga 

Mientras  que! los varones  miran  con  cierto  recelo  a los militares  cuando  van  a  cerciorarse  que no 
haya  desorden  dentro de la comunidad, las mwjeres  y en  especial las jóvenes  suelen  reunirse 
rápidamente  a  la  plaza  central  del  pueblo  muy  maquilladas  y  con sus mejores ropas, cuando  saben 
que los militare!s  van a ir  a la comunidad. Y se retinen  con  la  intención  de  buscar un esposo militar 
que la  mayoria  de  las  féminas  desean  porque pala ellas  el  militar es una  persona  atrachva,  viril  y 
que  además  ejerce m e r  sobre  aquellos  hombres  con pocas intenciones para ellas. 



la capacidad  de  mantener  el  orden y el  respeto  entre los pobladores  sin  importar 

diferencias  (de  oficios, sexo y hasta  religicin. 

En  Garza  Valdez se presentó  un caso donde  hubo  venganza entre dos  familias  que 

compartían  fuertes  relaciones  de  parentesco y que  además  pertenecían  al  mismo 

grupo  religiloso.  Dicha  venganza  nació  a partir de  un  conflicto  relacionado  con  el 

sexo femenino,  propiciando  un  gran  número  de  muertes entre los  varones  pero 

también  con  estas  acciones se provocó  la  desaparición  de  un  grupo  religioso - 

Testigos  de  Jehová-  que  apenas  comenzaba  a  crecer y expanderse dentro de la 

comunidad. 

Por otra parte,  tenemos  que los conflictos  relacionados  con  la  justicia  no 

institucionalizada  son  muy  comunes  dentro  de los pobladores  de  Garra  Valdez, 

digamos  que  la  presencia  de  un  presidente  municipal solo es válida  cuando &e 

decide ir a  vitsitar  cada  una  de  las  comunidades  que  tiene  a  su  cargo,  pues  aunque  la 

justicia  ya  haya sido institucionalizada SQ no  implica  para lo pobladores  de esta 

comunidad qpe las  leyes  deben  de  acatarse  al  pie  de  la  letra.  Simplemente  que  para 

la  gente  de Gam Valdez  la  aplicación  de  la justicia no  institucionalizada  ya  ha  dado 

sentido  a los lugareños  desde  hace  muchos  años. 

Quienes  fomentan estos son los varones  ya  que  les  ha  servido  como  un  medio  de 

sobrevivencia básico que les permite  integrarse  a  la  esfera  del  poder.  Para  acceder  a 

ellos, lo que se requiere es pasar por un  proceso  muy  simple y común  que se 

observa  en  cualquier  sociaedad;  que  consiste  en la  capacidad  que  tenga  el  varón 
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para  resolver  reincillas  con  gente  de  su  mismo sexo, para  adquirir  un  status y ser 

considerado  ‘como  uno  de los hombres más fuerte,  valioso  y  capaz  de  resolver  sus 

problemas  sin  necesidad  de la  justicia  institucionalizada. 

Luego  entonces,  cuando  es  reconocido dentro  del ámbto de la  jusbcia  no 

institucionalizada,  el  varón  ya  enfrentó  cualquier  problema y entonces se considera  a 

este como un  sujeto  apto  para  resolver  cualquier tipo de  problemas  como  son todos 

aquellos  relacionados  con  mujeres  casadas y menores  de  edad.  Entonces  este 

personaje  será  considerado  como  uno  de los elementos  más  valiosos  del  poblado”. 

Sin  embargo,  aunque la  presidencia  munilcipal  funcione  como  la  institución  destinada 

para  el  conltrol  y  prevención  de  cualquier  delito, ésta sin  duda  alguna  resulta  como 

un  órgano  que  no  causa  preocupación  para  la  comunidad,  pues  aunque se empleen 

mecanismos  para  la  prevención  de  delitos, tal es  el caso de  la  constante  supervisión 

de l o s  mililtares  a  las  comunidades,  que  en  general  no  preocupan  en  ningún 

momento  a los pobladores  de  Garza  Valdez  ya  que  esta  de por  medio  una  serie  de 

factores  culturales  que  provocan  el  arraigo  de  ciertas  creencias  que  permiten  la 

estructuracitjn de  una  identidad.  Una  identidad  que se encuentra  rodeada  por  el 

macho  y  el  ranchero  de  viejo  cuño,  al  que  no  le  importan  las  consecuencias  cuando 

se ha  cometido  una f a l t a  grave  ante  la  autoridad.  Dichos  factores  idenMarios, 

relacionados  con  el  campo  de  lo  cultural  serán  analizados  en  el  siguiente  apartado. 
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ASPECTOS CULTURALES 
HACIA UNA IDENTIDAD RECONSTRUIDA. 

La cultural  es un  concepto  muy  estudiado por antropdogos, filósofos, 

historiadores,  que  han tratado de definir ese concepto y  de  buscar  un  camino  que 

pueda  explilcar  las  relaciones  existentes entre  el  hombre  y su  realidad. La cultura 

tiene vasta  cantidad  de  definiciones,  creemos  pertinente  mencionar  algunas  para 

poder  explicar  el  camino  por  el  cual  hemos  decidido  andar  y  así  poder  describir  a 

partir de  nuestra  concepción  de  cultura  la  situación  en  la  que se encuentra  el 

poblado  de  Garza  Valdez.  Retomando  algunas  ideas  de  Marshall  Sahlins  podemos 

decir  que Ira cultura, tiene  relación  con  la  presencia  de  un  esquema  histórico 

aunado a  un campo  de  elementos  simbólicos  que tiene  la capacidad  de delimitar  y 

transmitir comportamientos,  acciones y modos  de  pensar frente a una  realidad 

dada. Los c6digos  simbólicos  presentes en la  cultura  desarrollan  y  perpetúan  las 

actividades de los individuos  en  su contexto socialmente  determinado. Los 

individuos,  gracias a la  presencia  de los elementos  simbólicos tratan de  mantener 

orden  dentro de  su  campo,  un orden  oocialmente  estructurado  que  desarrollan, 

conservan y explican a partir de  su propio  contexto  histórico-social  donde además, 

"el  modo de funcionamiento  de  una  forma  cultural,  es  un p rocm de 

adaptación". l2 

l2 Sahlins Marshall, David (1998). Cultura y Razón Práctica. Contra el Utilitarismo de la Teoría 
Antropológgica. Gedisa, México, p.207. 
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Definlir la cultura, no  significa  explicar sólo el  concepto  para  saber  a  que se 

refiere. Cuando se intenta estudiar  este  concepto  tenemos  que  definido  pero 

además, explicar  la  función  que  el  individuo  le  ha  designado  en  el  contexto  social. 

~a cultura,  es parte  fundamental  porque  explica,  ordena,  produce  y  reproduce el 

orden  dentro de  una  sociedad.  Asimismo, ésta se encuentra  en  constante  cambio, 

y seria  erróneo  pensar  que  la  cultura  simplemente  tiene  sus  estructuras 

homogéneas  y  pasivas;  si  pensáramos  de  esta  manera no  tendría  sentido hacer un 

estudio  minucioso  y  de  hecho,  no tendría  ningún  sentido  estudiar en  específico  a 

la comunidad  de  Garza  Valdez  si no  estuviera  en  constante  cambio. 

AI decir  que  la  cultura está en  constante  cambio,  significa  que entra en 

juego un  proceso  coyuntural entre la historia  y  todo  el  conjunto de  símbolos 

concebidos por  el hombre, los cuales  sir1  duda alguna  dependen por completo de 

la  entidad  histórica;  dependiendo  de  dos  elementos  que  le  corresponden  y  que  son 

tiempo  y espacio,  considerando  a  estos  como  dos  órganos  medulares  de la  cultura. 

Por otra parte,  tenemos  que  la  cultura  está  en  constante  cambio  y  como  dice 

Geertz  “La cultura se  mueve también  a  semejanza  del  pulpo,  no  en  una  armoniosa 

sinergia  concertada  de  las  partes  como  un  todo,  sino  con  movimientos  inconexos 

de  una parte ahora  que,  luego  es  de  esta otra y más  adelante  de otra parte cuyo 

efectos  acumulado  de  alguna  manera  determina  un  cambio  de La 

cultura  sufre transformaciones,  innovaciones y adecuaciones y eso,  es parte 

l3 ~eertz, cliffiord. (1997) b Interpretaci6n de las culturas. G e d i s a ,  España, pp.387. 
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natural de la misma. No es  posible  hablar  de  la cultura Como algo  Pasivo Y Sin 

tendencia  al  cambio. El cambio cultural está  presente  y el cambio  implica  una 

revalorizacidln  de los significados  mismos  que se  van determinando y tomando un 

lugar en la practica.  Hablar del cambio cultural implica  una reValOriZaCiÓn, un 

nuevo orden en las creencias,  normas,  valores y expresiones  simbólicas  que 

tienden a sufrir el  cambio  a partir de las necesidades  que tienen los individuos 

dentro de lo cotidiano.  Cuando los actores  sociales viven nuevas  experiencias esto 

significa un cambio  cultural, porque el conjunto de  elementos  simbólicos  que 

llegan a un contexto tienden a  fusionarse  con los que ya determinaban su  vida. 

Un cambio cultural genera  nuevas  perspectivas,  nuevas actitudes y nuevas 

maneras  de  relacionarse dentro de un c:ontexto  social,  interactuando también la 

relación entre símbolo y signo.  Una  vez  presente esa forma dentro de los procesos 

culturales se hace  presente  la  producción,  reproducción,  interacción y adaptación 

de los rasgos  culturales,  no importarldo si estos puedan  ser  simétricos o 

asimétricos, o en otros términos adaptables o dificil de integrar dentro de  una 

sociedad, pero los cambios  están  y  estarán  presentes. 

Ahora  bien, ante todo este  pequeño  análisis de lo que es la cultura y los factores 

que  propician el cambio,  uno  puede  cuestionarse  en  relación a Garza  Valdez,  ¿qué 

tipos de  factores  culturales  influyen, se desarrollan,  reproducen y perpetúan en 

esta  comunidad?. La pregunta no es  nada fácil de  resolver porque por lo menos  en 
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la  comunidald  han  pasado a lo largo de  su historia  infinidad de  cambios  culturales; 

mismos  que  han  determinado  el  comportamiento  de  los  pobladores. 

Podemos  mencionar por ejemplo, el papel  de  los  corridos  como  medios  de 

identidad. Estos son parte  privilegiada  para  poder  alcanzar  un  buen  nivel 

identitario que los permita  diferenciarse  de  las  comunidades  vecinas. Los corridos  a 

lo largo  de  la  historia  han  tenido  un  lugar  privilegiado y mas  en  las  comunidades 

situadas al  norte de  México. Los corridcs hacen  que los esquemas  culturales se 

reproduzcan1 y conserven  aconteceres  que  marcaron  una  etapa  de la comunidad. 

Tenemos  palr ejemplo  a  un  personaje  corlsiderado  como  el  héroe  de  la  comunidad: 

José Silva Sán~hez'~. Este  personaje es uno  de los hombres  que  permitieron  el 

progreso  de  Garza  Valdez  al  no permitir que  las  personas  de  Adolfo  de  la Huerta se 

apoderaran y manejaran a su  conveniencia  las tierras fértiles del  ejido de  Garza 

Valdez,  ha sido  mitificado;  a tal grado  que  el  Jardín  de  Niños, la Escuela  Primaria y 

el Albergue lbcolar llevan  su nombre. 

Un historiaclor  de  la  comunidad Don Santana  Alemán, nos dice  que la muerte  de José Silva 
Sánchez fue muy trágica, ya  que los profes01-e~ de  la  comunidad  lo  invitaron a comer  en 
agradecimiento  a todo lo que  hizo  por la comunidad.  Sin  embargo, ese día  fue  trágico  para éI, pues 
llegaron los laristas, esto es de 1913  a  1914. Afirma  que  a todos los niños de la  escuela  primaria - 
cuyo  nombre era el de José Silva  Sánchez-  los  sacaron  de la escuela  para  que  vieran  como  sacaban 
al  coronel  de ulna rastojera sin  su  cuera,  calzado  y  sin  sombrero,  para  amarrarlo  por  debajo de la 
panza d e l  caballo. Cuando se dio este hecho tan1 impactante,  hecharon  a  andar  el  caballo  con  el 
corones,  para  que este se golpeara  mientras el c a b a l l o  trotaba. Asimismo, J& Silva  Sánchez 
murió  en un qlldo  situado  al  norte  de Garza Valdez,  llamado El Chino  y  trece de sus soldados  fueron 
fusilados  en  el  ejido  de Gam Valdez. Se dice  que  a  este  personaje lo mataron  ahí  una  vez  que 
llegó moribundo  a este lugar. Es por  ello  que esta comunidad  ahora  lleva  su  nombre;  sin  embargo, 
los restos de C m  José Silva  Sánchez fwron llevados  por su hermana y una  tia  al  ejido  de Garza 
Valdez,  lugar  donde  descansa. 



HAaA UN NUEVO GARZA V U E !  74 
, 

306 Silva  SSnchez se ha convertido en Ila figura  más  importante,  ha  sido Como el 

estandarte clue identifica  a los pobladores y los hace diferentes  de los vecinos.  Este 

personaje  no solo se comprometió  a  mejorar  la  situación  de  la  comunidad  en 

aspectos  económicos,  sino  también  educativos;  de tal forma  que los corridos  que 

se producen dentro de  este lugar  giran  entorno  a  este  héroe  mítico,  cuya  imagen 

se pretende  imitar por la  mayoria  de los jóvenes  varones.  Digamos  entonces  que 

este  person,aje  tiene  un  lugar  privilegiado  en los elementos  significativos  de la 

cultura  de esta sociedad;  de tal forma que,  hasta  en los actos  cívicos  que se 

realizan  en Ita comunidad se rememora  la  acción tan importante que  hizo  José  Silva 

Sánchez para  beneficio de la misma. 

Pareciera  que la imagen  de  este  personaje se  ha convertido en el  patrón  a  seguir 

aunque  para  algunos  poblados  cercanos  sea  considerado  como un bandido.  Sin 

embargo,  para el caso  de Gana Valdez  este  personaje fue como el punto  central 

que permititj que  la  vida  social  en  dicho  poblado  girara  en torno a  un aspecto 

identitario;  dicho  aspecto  fue  el  mismo  José  Silva  Sánchez;  es  decir, al  hablar  de 

Gana Valde;! se asocia  inmediatamente  a  Silva  Sánchez y su labor  comunitaria que 

no permitió la  desaparición  de  las tierras ejidales.  Distribución territorial que 

actualmente  funciona  para  la  vida  de los pobladores  en todos sus  aspectos. 

Otro de los ,factores  culturales  que  dan  sentido  a  la  vida  de  estos  pobladores Son 

10s bailes  populares  que se realizan  en el centro  ejidal donde  esta  situada  una 

cancha  de  basquet-ball. La realización  de estos bailes  significa  que tanto 10s 
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hombres  y mujeres jóvenes buscan SUS mejores ropas  para lucirlas ante los 

demás.  Mielntras  que  las mujeres procurim un bonito vestido o Pantalón  entallado, 

los hombres  procuran ir a  caballo  con  una  de  las  más  lujosas  chaparreras, 

pantalón  de  mezclilla,  camisa a cuadros  y un sombrero  de  gamusa negro con  un 

filo dorado  alrededor,  semejante  al  que  usan los texanos,  para  impactar a la 

fémina  mas joven y  mas atractiva de  la  comunidad. 

Cuando  la  comunidad  está  en  vísperas  de  realizar un baile,  los  pobladores  ansiosos 

están  para  que  llegue el día  esperado,  pues  en los  bailes  populares  llevan  a los 

mejores grulpos del  género  del  huapango  de la zona; y que por lo general  son  dos. 

Lo más importante en  este tipo de  actividades  básicamente  está  contemplado  en 

dos  partes:  por un lado, que los varones  puedan  acercarse a la mujer que le llama 

la atención y por otro para  que  los  músicos compitan con  sus  famosas  frases 

populares qlue  se envían entre ellos  sin  ninguna  ofensa. Y mientras mas  frases 

sean  enviadas al grupo contrincante mas  prestigioso  será el grupo ante los 

espectadores. Es evidente también la ardua  competencia entre los  varones  que 

asisten a este tipo de  eventos;  cuya  edad  es por lo general ente los 18 a los 30 

años. 

También, durante este  evento se observa  que  varones  de  edad  madura  asisten 2 

los  bailes  con  sus  esposas  y  sin importarles la presencia  de  ellas  buscan  la 

conquista  de  una joven mujer sin importar la  competencia  que tienen con 10s 

varones  jóvenes.  Ante tal contexto,  que es excesivamente  tenso, se han  dado 
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algunos  crímenes durante  el  baile  y su  causa principal es por una mujer. Esta 

acción ha slid0 adoptada por los varones  adolescentes  quienes  cuando  llegan  a la 

edad  de 14 años  aproximadamente,  comienzan  con la  formación  e  integración de 

sus grupos  sociales  donde se trata de  presentar  ante los demás la imagen  de un 

varón  que  está  en  proceso  de  crecimiento  para  convertirse  en  un  hombre 

respetado por la  comunidad. El ritualI5 para  pasar  de  un  pequeño  adolescente  a  un 

hombre  consiste  básicamente  en  la  búsqueda  de  riñas;  es  decir,  para  que  un  varón 

sea  respetaldo por sus  demás  compañeros  y  considerado  como  un  buen  candidato 

para  ingresar  al  grupo  de  varones  de  edad joven que  es  de los 18 a los 25 años 

necesita  pelearse  con  alguna  persona  sin motivo alguno  y  así  pueda  demostrar que 

tan hombre es, tal y  como lo dicen los nativos  de  la  comunidad. Estas acciones  no 

se observan  en  varones  cuya  edad  es de! l o s  12 a los 17 años, pero se observa  la 

ansiedad por  llegar  a esos espacios  del ritual. 

Por otra parte, los jaripeos,  que  es  cuando los hombres  montan  a  un toro 

enfurecido, no se realizan  en  la  comunidald,  esto  si es muy  extraño  ya que  en la 

mayoría  de  las  comunidades  vecinas  a  Garza  Valdez se usan  como parte de los 

festejos,  incluyendo  claro  está, los bailes  populares  que  van  acompañados por un 

espacio  musical  donde los huapangueros  tocan  y  después  grupos  que  tocan 

música vesbtil. 

l5 Pam este  concepto se toma  en  cuenta  la  exp4icación  de Mana Ana Portal  quien afirma que  el 
ritual es el  que  conduce a la reproducción y estructuración de la identidad; donde esa reproducción 
depende  de  un  tiempo y un espacio en  particular. 



Sabemos  que  en  cuanto  a  elementos  simbólicos  que  determinen los factores 

culturales  de la comunidad no son  muy  bastos  a  diferencia  de  otras  comunidades 

que se dedican  a  las  actividades  artesanales,  como por ejemplo la creación  de 

cueras, típicas de  la  zona, chaparreras  para los caballos,  cinturones,  botas, entre 

otras cosas.  Probablemente tenga que ver con  la  actividad  principal,  la  cual  es  la 

agricultura y además tomando en cuenta  que es una  comunidad  que  su interés 

principal es la  producción  a  gran  escala  de los diversos  vegetales  que  le  piden  sus 

vecinos  del  Norte.  Actividad  que  hasta  el  momento  ha  sido  redituable  para  su 

modo  de  vidla. 
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Corrido de J d  Silva Sánchez. 

El día 15 de  Febrero 
presente Io tengo yo 
que  Garcia  Cavazos 

a Garza  Valdez llegó. 

Venían los laristas, 
venían  que se hacía  pedazos 

nomás  un grito se oía 
¡Qué viva  Garcia  Cavazos! 

Entraron los laristas 
a  rienda  suelta 

nomás  un grito se oía 
¡Que viva  Adolfo  de  la  Huerta! 

Decía  Macedonio  Luna: 
hermanito!; de mi vida 

por andar  ganando  dos  pesos 
nos  van  a quitar la  vida. 

Decía  Erminio  Almeda: 
hermanitos  de mi vlida tengo mucho frío 

se encontró  con los laristas, 
yo ando  corriendo  ladrillo. 

Decía José Slilva Snchez: 
cerca  de  una  grande  hoguera, 

me  cogieron  preso  en  una 
grande  r,astrojera. 

José Silva y los Gutiérrez 
fueron de los aprendidos 

José Silva  llegó a San  Pedro 
y los Gutiérrez se  han perdido. 
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J o d  Silva  por el momento 
no  hallaba  ni que pensar, 

pero  por lo que éI veía  decía 
que lo  iban  a  fusilar. 

Ya  se van los laristas, 
Ya  se van  a  padecer, 

Ya  se  van 'a la  marina, 
Ya no  los  volverán  a ver. 



Himno al Albergue  del Ejido de Garza Valdez 

Septiembre  cinco  del  noventa  y  cuatro, 
fecha  especial,  sin  duda lo es 

se fundo  nuestro  albergue  querido 
en el ejido de Garza  Valdez. 

Nuestro  pueblo se llena  de  gozo 
en  este  acto  hay justicia social 
es  sin  duda un  gesto  generoso 

la creación del  albergue  escolar. 

Hoy los hijos de los campesinos 
ya  podremos  venir  a  estudiar 
con  abrigo  del  techo  seguro 

que  nos brinda el albergue  escolar. 

Silva  Sánchez un  hombre  valiente 
quien  muriera por un  ideal 

hoy su  sueño  aquí se hace  presente 
con los niños  que  vamos  a  estudiar. 

Acudimos  de  nuestros  ejidos 
con la  firme intemión de aprender 

con los rayos cle sol tan bonitos 
que  nos  brinda el nuevo  amanecer. 

Empuñemos  la  antorcha  compañeros 
y cumplamos  del  héroe  el  ideal 
de la tierra para  el  campesino 

y una  escuela  para  educar. 



LOS VELOS DE LA RELIGIOSIDAD. 
DE UNA REUGIÓN  INSITIUUONALIZADA  A UNA POPULAR. 

Hablar  de  religión  en  la  comunidad  de Gam Valdez, resulta  un  tema reahente 

complicado  porque los niveles  de  religio!;idad  así  como  las prdcticas  religiosas  han 

cambiado  die  acuerdo a  las  necesidades  de los pobladores.  Me atrevo  a  decir  que 

esta  comunidad  no  tiene tanta importancia  en los factores  religiosos  como  un 

medio  que  lpueda  cohesionar  y  además  hacer sentir seguros  a los pobladores  en  su 

vida  diaria.  Son  varios los grupos  religiosos  para  una  sociedad tan pequeña  y 

pocas  las  personas  que se integran  a estos  grupos;  sin  embargo,  esas  pequeñas 

denominacilones  religiosas  han tratado  de  competir  entre ellas,  con la  intención de 

ampliar  el  número  de  personas  para  fortidecer  dichos  grupos. 

Es muy  curiosa  la  relación  y los papeles  que  ejercen  cada  uno  de  los integrantes 

de  estos  grupos,  porque  no  ejercen los aspectos  de  la religión tal y  como 

originalmente lo establece  su grupo relilgioso, pero  esto  a  un  nivel  de  autoridad. 

Podría  decirse  que  quienes se acercan  a  una minoría  religiosa  practican  una 

religiosidad por convicción;  es  decir,  su  ildeología  es  regida por cuestiones  de fe y 

espiritualidald  basada  en las sensaciones  y los simbolismos  que el mismo  seguidor 

da  al  momento  que  esta  viviendo,  pero  sin  seguir  las  demandas  que  pide  la 

religión conno institución. Asimismo,  la  manera  en  que  profesan  su  religiosidad 

puede  también  observarse  desde  una óptica  mercantilista, en el  sentido  de  que  la 
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gente siempre  espera  algo  a  cambio  de  pertenecer  a  la  minoría  religiosa.  Dicho  de 

otra manera, mientras más  regalos  teinga  el  seguidor  más  allegado  estará a la 

religión’6 lenemos pues, entre los grupos  que se encuentran establecidos  en  esta 

pequeña  comunidad  a los Pentecostés,  Católicos,  Bautistas  y Testigos de  Jehová. 

Grupos  que  aspiran  a tener un gran número de  seguidores  y  además el poder de 

mando  -en  aspectos  religiosos  claro esti¡,- en la comunidad. 

AI observar  las  prácticas  sociales  diarias  de la comunidad, se observa que estas 

están  propensas a sufrir severas transfcmaciones, pues no existe la aplicación  de 

una  religiosidad  con un corte institucionalizado  donde  pueda asistir el  sacerdote o 

pastor; esto es, dependiendo  de la denominación del grupo religioso  que tiene 

que oficiar la misa.”  Todo esto sin dudla  alguna,  ha propiciado el incremento por 

no intereame en  cuestiones  religiosas ya que  la falta de orden dentro de  las 

minorías  generó la apropiación  de  cargos  no  tradicionales  y  carentes  de  rango 

institucionztlizado.  Ante tal situación, los cargos se encuentran  en  manos  de 

l6 Es muy  común  la  visita  de l o s  grupos  católicos  procedentes  de Corpus Cristy a  la  comunidad, 
cuya  intención  principal es la  de  ir  incrementando  el  número  de  creyentes en  donde el  mecanismo 
para  que  ellos  puedan  lograr su objetivo  es  el  de  obsequiar  dulces,  cuadernos,  colores  e  infinidad 
de  cosas  que  puedan  llamar la atención  de l o s  infantes. En tanto  que  para los adultos se les  tienen 
reservados c ~ m s  que  necesitan  como  es  el caso de  atención  médica y el uso de  los  anteojos; 
artículos  carlentes  en  la  comunidad y con  gran  demanda. Todas estas acciones  las  hacen 
básicamente  con  la  intención  de  competir  con  las  otras  minorías  religiosas  e  incrementar  el  número 
de  seguidores  para su grupo  religioso;  ante  tcdas estas acciones,  podemos  determinar  que sus 
intenciones no se alcanzaban  a bgrar porque  a  casi  todos los pobladores  les  interesaba  más  la 
ayuda  que  la  idea  de  integrarse o pertenecer  a  un  grupo  religioso. 

En una  pequeña  charla  que se tuvo  con el  sacerdote  de  la  iglesia  del  municipio  de  Villagrán, se le 
preguntó  la causa de su inasistencia  a  las  comunidades  que  pertenecen  a su municipio  y  en su 
respuesta  para  justificar sus inasistencias  dijo  que l o s  pobladores  como no  daban  limosna  no  le 
convenía porque no  podía  de esa manera  comprar  la  gasolina  para su automóvil,  y  además 
complementa  diciendo  que solo los pobladores lsuxaban de sus servicios solo cuando  había  algún 
bautizo, boda o difunto en la  comunidad. 



mujeres que  persiguen  la  aceptación y la obtención  de autoridad  ante  la dinámica 

de la  autoridad  del  hombre,  que se maneja dentro de  su contexto social;  así  que  el 

Único  espacio  en  el  cual  algunas mujeres pueden  acceder a un  poco  de autoridad 

sería dentro  del  marco  religioso. 

Y aunque  estos  grupos  no  tengan  a  un  gran  número  de  seguidores,  tienen  algunos 

mecanismos  para lograr que se cumpla  ese objetivo y esto es, mediante 

peregrinaciones  anuales y procesiorles  según  la  fecha a  festejar. Las 

peregrinaciones  anuales  consisten  básicamente  en reunir  a  todos los creyentes  de 

los ejidos  del  municipio de  Villagrán  con  la intención de  hacer labor de 

convencimiento  para  incrementar  el  número  de  integrantes. Y dicha  acción  se  da 

mediante  la  narración de  historias de vida  en  la  cual  básicamente  algunos 

participantes más asiduos a  la  peregrinación  cuentan  la  parte  "obscura  de su 

vidatt18  y  posteriormente  como  esta se ha ido esclareciendo o mejorando con 

ayuda  de  la  constante  participación  en su grupo  religioso. 

Con  ello, lo que se persigue  es  convencer a las  personas,  quienes  están  en  calidad 

Cuando  algunos  participantes  cuentan los pasajes malos de su vida,  como por ejemplo  la  afición 
por  el  alcohol, las  drogas, la infidelidad,  el  cometer un asesinato, se realizan  con  la  intención  de 
que  quienes  escuchan  sean  convencidos  de  que  el  acercarse  a  Dios es sinónimo de felicidad y con 
ello se hace  barrera  para  separar las cosas  fructíferas  de  la  vida  ante  las  obscuras o maléficas  a  las 
que puede eslar  inmiscuida la misma. 
Es muy  curiora la forma  como se cuentan esta's historias  de  vida,  pues  la  narración  adopta  una 
tonalidad  de  (efusividad,  la  cual  va  acompañada  de  una  pequeiia  interpretación  musical  una  vez 
narrado cada  episodio  donde  la  persona  afectada  salió  a  la luz por ayuda  de Dios. Esta acción  ha 
sido como  la  Nave  de  acceso  a  la  mente  de  quienjes son  seguidores  de la  religión, y en es-0 de 
la  Pentecostés. 



de  miembros pasivos,  pues tratan de  hacer  válido  el objetivo de reunir a  mucha 

gente  para  ampliar su grupo  religioso. 

Ahora  bien, dentro  de  la comunidad se observan tres categorías  que  pueden 

ayudar  a definir  el perfil de los integrantes  y los tipos de  intereses  que  persiguen 

dependiendlo  de  las  necesidades  que  tengan  en  cuanto al  desarrollo  de  su 

religiosidad. Se pueden  encontrar  a los alctwos, quienes  pueden  ubicarse  como  los 

sujetos  que  organizan  las  peregrinaciones  anteriormente  mencionadas  y  que 

además se preocupan  porque los rituales se produzcan  y  reproduzcan;  es  decir, 

que  cada  uno  de los rituales sean permanentes pero con  un  mayor  número  de 

participantes  que  persigan los mismos objetivos  e intereses  colectivos. En este 

sentido  podemos  ubicar  a  gentes  de  las  distintas  denominaciones  religiosas  como 

los pastores y sacerdotes;  así  como  aquellas  personas  que  pueden fungir el 

puesto  de  a:sistentes  de  los  mismos. 

Los pobladores  que  pueden  considerarse  como  pasivos,  son  aquellas  personas  que 

no  necesariamente  participan  dentro  de los rituales,  que  no  asisten  a  las 

ceremonias  religiosas  de forma  constante  sino  esporádica,  pero  que  realizan  un 

tipo de  religiiosidad  de forma  particular;  debido  a  que por la  falta de  asistencia  a la 

iglesia o a los templos l o s  religiosos  pasivos  son  menos  apegados a los rituales que 

Ofrece  su  r€!ligiÓfl  como  rigurosos, lo que  ocasiona  que se ejercite una  religiosidad 

de  carácter  privado  y  poco  relacionada  con lo institucional. 
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Por otra parbe, a los miembros  que se  denmominan como  exógenos o ajenos  son  las 

personas  que  en  su  mayoría  pertenecieron a las  minorías  religiosas  existentes  en la 

comunidad, pero que  no  encontraron  en  ella  solución  alguna  para sus problemas 

existenciales..  Este tipo de  personas  considera  que  la religión dentro de  su  sistema 

cultural como  rígido  u obligatorio a seguir  no son lo suficientemente capaz  para 

encontrar unla respuesta a sus problemas  de  vida  espiritual,  debido a que  ellos 

tienen una  idea  de la vida  relacionada  en  un primer momento con lo económico  y 

lo material,  siendo lo espiritual como  algo  que  puede  complementar  sus  vidas  pero 

no  darle  solución a estas. 

'Tipos de Participantes  en  Minorías  Religiosas 
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Por 10 ante!riotmente  mencionado,  nos  podemos  dar  cuenta  de  la  situación  en la 

que se encuentra la religión; porque al menos  en esta zona  de  estudio  ya  ha 

perdido el peso, la importancia así corno el papel  de  ordenador  colectivo  en  el 

marco  de  las  identidades a un nivel niacrosocial. La religión ha  sido  en  Garza 

Valdez uno de los últimos elementos  que  son  utilizados  para  ayudar  a mejorar la 

calidad  de  vida  de  los  pobladores  y esto se ha podido comprobar  una  vez 

determinado el tipo de participantes existentes dentro de  las  minorías que son 

principalmente católicos  y  pentecostés. 

Se puede  observar  que el tipo de participantes que más  predominan en este 

contexto son los  exógenos o ajenos  porque no se observa la existencia de una 

fuerte orgatnización  en la realización y presencia  de  festividades  de  carácter 

religioso. 

En virtud cle lo anteriormente mencionado,  dicha afirmación no  significa  que 

cualquier tipo de festividad del género  religioso se encuentre  ausente por 

completo. Ln que  sucede  simplemente, es que es  una comunidad  que por su 

carencia  de  efusividad  clerical  no  existe un calendario  que  marque  de  manera 

rígida  las plosibles festividades a realizar;  en primer lugar, porque no  hay  una 

fuerte prestmia de la iglesia  como  una institución que tenga el poder o la 

capacidad  para  hacer un conglomerado  de  personas  que  sigan  las  festividades tal 

Y como se propone  tradicionalmente. Y por lo tanto al estar la iglesia  fisicamente, 

pero no cork la  ejecución  de sus redes  de  poder  y  dominación, el orden y 10s 



significados  de  las  festividades,  para lis población  allegada  a  este  círculo  de lo 

religioso se encuentra  dispersa  en  diversas  formas  de  creencia Y por si fuera poco 

son pocas las interesadas  en  fomentar SIJ vida hacia  un  camino  espiritual. 

De  ahí  que la  religión sea un  sistema  cultural más  que  una  institución,  porque 

quienes s o r )  parte  del  mismo  contexto  religioso  dan  cierta  valoración  a todo objeto 

u  acto  relalcionado  con  la fe. Porque  no  es  posible  concebir  una  sociedad tal y 

como lo dice GeeFtz desmiZificada pues  eso  es  el  equivalente a una  sociedad  que 

se encuentra  sin  el  orden  social  de  las cosas o en  palabras  de nuestro autor 

despo/&zaab. En otras palabras  esto  significa  que  quienes  creen  en  cualquier  acto 

de  fe,  requieren  de  la  narración  de  un  pasaje  religioso  para  considerarlo  como  un 

suceso  váliclo y que tiene que  ser  respetado y además  un ejemplo  a  seguir en la 

vida,  pues e l  no  creer  en l o s  actos  relacionados  con  la fe y esperanza  de  recibir 

algo a cambio  de  una  manda y/o petición  significa  destruir todo una  red de 

símbolos y significados,  mismos  que  recaen  en  el tejido cultural. 

Ahora lo que  falta  de  tocar  en  cuanto  al punto de  la  religión  es  sobre a las  pocas 

festividades o bien  encuentros  que  permiten de  alguna  manera el establecimiento 

de la  fe en  unos  cuantos  pobladores.  Cabe  agregar  que  en  la  práctica  de  dichas 

fiestas  religiosas,  muy  pocas tienen fecha  de  ejecución;  como  por  ejemplo,  las 

peregrinaciones  anuales  de los pentecostés  para  dar  gracias a  todo  el  ciclo  anual 

en tanto que  otras solo se aplican  cuando los creyentes  consideran  que es 

importante  ejercerlas  porque  están en  crisis  por  la  carencia  de integrantes al  grupo 



O porque se les  presentaron  problemas  que  de  alguna  manera  pueden facilitar su 

resolución  lpor  vía  religiosa, tal es el caso de  la  procesión  que se le hace  al  Señor 

de  la  Agonía,  en  el caso de los católicos. 

Entonces la religión  puede  ser  de  alguna  manera el medio  que  permita  la 

resolución (de problemas o crisis  existenciales  en  caso  de  presenciar  una  crisis  de 

emergencial. Wsta mencionar lo que  define  Clifford Geertz en tomo al  concepto de 

religión  para  entender  de  manera más  clara  la  situación, y esta es definida  por 

nuestro  autor como un "sistema  de  símbolos  que  obra  para  establecer  vigorosos, 

penetrantes y duraderos  estados  anílnicos y motivaciones  en los hombres, 

formulando  concepciones  de  un  orden  general  de  existenda y revistiendo estas 

concepciones  como  una  aureola  de  efectividad tal que los estados  anímicos y 

motivaciones  parezcan  de  un  realismo Úr~ico."'~ 

La definicióln  de  Geertz  es tan pertinente para nuestro  estudio  porque  nos  permite 

ver  como  fen  el  sentido  de  que  las pocas festividades  presenciadas  en  esta 

comunidad  de  estudio  pueden  captar  la  atención total de  sus  participantes, 

haciendo  crleer  que  esas  verdades y esas  peticiones  que se pueden  observar  en  las 

procesiones y/o peregrinaciones  hechas  al  Señor  de  la  Agonía -ritual de  mas 

importancia  en  la  comunidad-  pudieron motivar  el  estado  anímico  de  sus 

seguidores  manteniendo  una  esfera  de  credibilidad  Única y ademds la aparición  de 

Geem Clipford (1997). La rt?igión como s r f s t e m a  cultv/al, en La interprctaci6n de las 
culturas, Ed. Gedisa, España 



las cornmunit-8' que se define  como la  etapa  en  la  que  existe  una  relación  de 

fraternidad  e  igualdad  entre  los  participantes y además se hace  ausente  Cualquier 

tipo de jerarquía que  impida la unidad  e  integración. 

Por  otra, parte  la celebración  sin  duda  alguna se asemeja  a la que se celebra  en la 

Sierra Norte de  Puebla y que se conoce  en  esa entidad  como  la  Fiesta  del  Padre 

Sol o la  Fiesta  de  Corpus Cristy. Dicha fiesta se realiza  durante el solsticio  de 

verano  con  la  intención  de  renovar el ciclo  agrícola,  pues  debido  a  las  condiciones 

climáticas  en  las  que se encuentra la comunidad;  es  decir,  en  un  estado  de  sequía 

casi  total,  la  procesión se inicia  desde  donde se percibe el suelo  con  escasa 

humedad,  pues  se  cree  que  con ello se motiva  a  las  fuerras  que  emanan  del  señor 

de  la  agonía  para  hacer  llegar el líquido  vital  que se requiere  para  que  las  cosechas 

se logren  en  abundancia, y esta  procesión  culmina  en  el  centro  ceremonial 

católico. 

Cabe  menclionar  que la  gente  encargada  a  realizar  dicho  ritual  recurre  a  la  iglesia 

que  se encuentra  en  la  cabecera  municipal  de  la  comunidad  de  estudio,  donde 

solicitan el préstamo  del  santo  que  les  permitirá  realizar  dicho  acto  con  referencia 

a  la  petición de  las  lluvias  en  el  ciclo  algrícola  a  causa  de  las  extensas  sequías, 

mismas  que  han  provocado  una  baja  en la actividad  económica y por ende  en  su 

' O  Este  concepto  fue  extraído  del  ensayo  de  Bravo  Marentes, Carlos.(1994). Territorio y espacio 
Sagrado, en bas Peregrinaciones religiosas: una aproximacih. Sin  embargo, es perhnente 
menciona que 1 4  concepto  pertenece a l o s  estudios  de Victor Turner. 



capacidad de  adquirir un sueldo  para su sobrevivencia, por la carencia  de  campos 

que  necesiten  de  la  recolección del  producto. 

Sin  embargo, lo que  m&  llama  la  atención  en  cuanto  al  ejercicio  de  dicha 

procesión, es de  que  quien dirige el acto  religioso  no es una  persona  que  haya 

hecho méritos o bien,  haya  cumplido  con los requisitos que se piden  para tener un 

cargo  de  autoridad dentro del  marco  religioso,  con  ello  me refiero  a  la  posibilidad 

de  un  sacerdote  quien dentro de los parámetros  clericales es la  persona  idónea 

para  la  ejecución  de  este tipo de  actos.  En  este tipo de  actividades  no  hay 

presencia  de  autoridad  clerical  sino por el contrario se carece  de  ella  para  cualquier 

celebración  religiosa,  sea  una  boda,  bautizo,  misas  de difuntos o en  casos  más 

prioritarios  las  celebraciones  de  petición  que se hace  anualmente  al Señor de la 

Agonía. 

Amen  de lo anteriormente mencionado  es pertinente  aclarar  que  a  pesar  de  que 

hay  una  carencia  de  efusividad  religiosa,  las pocas personas  que  relacionan la 

religión  corno  parte de su vida se encuentran  inmersas  en  un  juego  de  símbolos; 

porque  al  final  de  cuentas,  la  religión  denota  una  esfera  de  símbolos  dispersados 

en un territorio, el  cual  es  marcado por  límites de  espacio.  Pero,  una  vez  que  el 

territorio ha  sido  legitimado y además  delimitado, se hace  presente  la  reproducción 

cultural  y  a  la vez  social  de los fenómenos  religiosos. 

Y aunque  el  papel  de  la  religión o bien, el peso que  esta tiene en la comunidad  de 

estudio  no  ha  sido el factor de  cohesión y adaptación  de los procesos  sociales e 
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identitarios  por excelencia,  el  poco  poder  que  ejerce  hace  que  el context0 soda1 

sufra  alterzciones tal y como lo dice Geerh: "lo que  hace  solamente a la religión 

tan poderolsa, por lo menos  con  frecuencia; es esta  manera  de  colocar  hechos 

próximos  dentro de  conceptos  últimos. La religión  altera,  a  veces  radicalmente 

todo  el paimje que se le  representa  al  sentido  común, y lo altera de  maneras tales 

que los estados  anímicos y motivaciones  suscitadas por las  prácticas  religiosas 

parecen  sulpuestamente  prácticas y lo úmico  que  es  sensato adoptar  atendiendo  a 

como  son  realmente  las  cosas".*' 

A s í  que,  el  papel  de la  religión,  esta  compuesto  por  un  sistema  de  símbolos, el cual 

permite  el  isnálisis  del  sistema  de  signifilcaciones. AI analizar  minuciosamente  esta 

relación  entre  símbolo y signo, dentro de los parámetros de la religión y en 

especifico  en los actos  que tienen que  ver  con  la  fe, lo que se está haciendo  es 

caer  en los terrenos  de la moral,  porque entran en juego las  tipicas  dualidades  que 

van a  determinar  el  bien y el  mal de los fenómenos  sociales  que  se  viven a  diario, 

Pero  es  necesario  decir  que  al entrar en la  esfera  de  la moral estamos  tocando  la 

parte  medular de lo que  están  compuestos  todos  los rituales  religiosos  a  realizar 

en la  comurtidad. 

Porque  si  bien  es  cierto  que  la  religión  sea  institucionalizada o de  carácter  popular 

tiene la  finalidad  de  determinar  una  función  cultural,  que  de  alguna  manera 

desemboca  en lo moral,  de  la  cual  emanan los aspectos  sociales y psicológicos, 
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con ello quiero decir  que  la religión puede  aplicarse  en cada momento de la vida 

social  para  ayudar a explicar  su  entorno,  aunque  a  veces la explicación  de los 

mismos  aconteceres  pueden ser muy triviales o muy obvios. 

Pero  así e:; y será el papel  de la religi6n. Las funciones  de esta las determina el 

contexto histórico de cada  sociedad,  de  ahí  que  Garza  Valdez  aunque tenga 

algunas  festividades  que se asemejen a las  de  algunas  comunidades  indígenas, 

estas  son  adaptadas  y  transformadas  dependiendo  de los elementos  simbólicos 

con los que  cuentan  para  solucionar los aspectos  de  su  vida  diaria. 





CONCLUSIONES 

En cuanto a este trabajo se puede conduir que  uno  de los factores  primordiales 

que  dieron lpie a  la  conformación  y  consolidación  de  la  comunidad  de  Garza  Valdez 

fue  básicamente la  actividad  colonizadora  de José de  Escandón.  Ya que por un 

lado  tenemos  que  con  la  formación  de  villas se comenzó  a estructurar el proyecto 

realizado por el mismo  personaje,  quien tenía la  firme  intención  de  terminar  con 

toda población  india  para  así  consolidar  el  poblamiento  de  los territorios fértiles 

del  noreste 'de  México  con gente  del  viejo  mundo;  dando  como  resultado  un  nuevo 

orden poblatcional, principalmente por gente  peninsular  y  posteriormente  con  el 

sistema  de castas esta zona  sería  conformada  también por gente mestiza. 

Las labores no  fueron  fácil de  resolver  y  eso se explicó  con  anterioridad, pero los 

resquicios  de todo este conglomerado  %:¡al fueron los determinantes  en  la  vida  de 

estos  pobladlores. La historia y la cultura,  como  dos  entidades  coyunturales  fueron 

partícipes de! la  determinación  y  la  construcción  de lo que se pudo  describir  en los 

apartados  anteriores. Ambos  elementos lireron el  cimiento  para  dar  el  colorido  a 

toda esa estructura m i a l  que se conocía  como el  periodo  de  Escandón  corno la 

Colonia del Nuevo  Santander  y  hoy  día  es  Garza  Valdez. 
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pero e s  cimientos  con el paso del tiempo o bien se desmenbraban; O en SU caso, 

se reestucturaban  para el reforzamiento identitario. Sabemos que el factor  de la 

identidad file cómplice de todo lo que  ha vivido la comunidad  de Garza  Valdez y 

que  puede  ser  considerado  como  el  comodín  que  ha  sido  capaz  de  salvar todo 

problema  relacionado  con  la determinación de  ideologías  sean  de tipo generacional 

o de  género.  Porque  gracias  a el papel  que ejerce la identidad en la comunidad;  es 

decir,  como la ruta a  seguir  para  llegar a los parámetros  de  la  unidad, sus 

pobladores  han tenido la capacidad y la libertad de  decidir  hacia  donde  es 

pertinente desarrollarse  en la diversidad  de grupos que  presenta su  sociedad. 

Considerando  que, a pesar  de  ser  una  comunidad  que comparte e  impulsa su 

actividad ec:onómica, que  es la agricultura y que esta sin  duda  alguna  es el eje del 

crecimiento  económico  de la misma, la diversidad  en  aspectos  como el económico, 

cultural y re!ligioso se hace  presente. 

Bien  es cierto que  la parte económica  de la comunidad ha logrado de  alguna 

manera la unidad  en cuanto al  desarrollo  de  actividades  agrícolas,  las  cuales  han 

sido  el factor necesario  para  dar  sentido a la vida  de los pobladores;  pero si 

hablamos dle  aspectos culturales y religiosos  entonces es  en  esta irea donde se 

presenta el desmembramiento  de los tejidos de la unidad; porque la  sociedad se 

secciona y ce crean  entonces los paradigmas  de la identidad.  Dichos  paradigmas 

se eStrUCtUri3n tanto en  la  entidad cultural como  en  la  religiosa porque el hecho  de 

que un poblador  crea  en  una  u otra cosa que es parte de  su vida m i a l  tienen que 
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ver con la cuestión identir ia relacionada  con los aspectos  generacionales Y de 

género.  %la  basta  mencionar  un  ejemplo  para  entenderlo  mejor: El poblador  viejo 

de la comunidad tiene organizadas SU!; propias Creencias,  las  Cuales  le fuwm 

inculcadas por sus  anteriores  generaciones; y se conciben  como  algo  adecuado 

para  poder  explicar  todo  fenómeno que le rodea.  De t a l  modo  que,  quienes  fOrman 

parte  del  grupo de la  tercera edad  se resisten  a  la  aceptación  del  cambio,  Pues 

debemos tomar en  cuenta  que todo su entorno  social  que se determinó  por  ciertos 

valores y normas,  decodificados por la conciencia  misma de  este  círculo  social así 

como  de  la  interacción  de  las  redes  sociales  a  las  que  pertenece,  le  impide  a  este 

grupo  el  reconocimiento  de los cambio!;.  En tanto que los grupos  sociales  más 

jóvenes  que  ansían  la  búsqueda  de  nuevos  ordenamientos  sociales o bien  la 

innovación de factores  que  puedan  servir  como  referentes  identitarios  procuran 

ignorar o hacer  uso  en  menor  grado lo que  le  han  heredado  las  generaciones 

anteriores. 

La  razón  bársicamente,  es por tratar de conformar  un  espacio  que  les permita  a  la 

vez  identificarse y diferenciarse  de  las  distintas  generaciones y del  género,  es 

decir,  buscar  las  posibles  semejanzas y marcar  las  diferencias  en  grupos  de  gente 

anciana,  jovlen y de  niños,  de  hombres y mujeres aunque también  por aspectos  de 

creencias o actividades  diarias  a  realizar. 

De  hecho,  c:onsidero  que a  ninguna  sociedad  le  es  satisfactorio los cambios y más 

cuando  estos  presentan  una  alteración  a  un  orden  determinado  al  que  de  alguna 
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forma  ya se e& acostumbrado.  Pero l o s  cambios  sociales  son mmo un  mal 

necesario  porque  no  puede  una  sociedad  estar  est6tica  porque eso determinaria  la 

pausada muerte de la  misma. 

Por otra parte, todo cambio  social  es  impredecible y además inevitable pues  hay 

que  recordlar  que toda sociedad tiene en su  esencia  el  cambio y la reestucturación 

del  orden  social.  Cabe  mencionar  que esta dinámica  social  no es exclusiva  de  la 

comunidad  ya descrita en los capítulos  anteriores,  pero  son  procesos o 

simplemente  dinámicas  que toda sociedad  vive y vivirá a  diario  porque  los únicos 

actores  que  determinaran  este  fenómeno  son los mismos  individuos  que  viven, 

actúan,  cambian,  ordenan,  estructuran,  construyen y  reconstruyen todo campo 

social. A veces  para  algo fructífero o en otras ocasiones  para  algo 

contraprodlucente. 
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