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Resumen

A más de 60 años de los primeros asentamientos de menonitas en los municipios 
de Ascensión, Buenaventura, Janos y Nuevo Casas Grandes en el noroeste de Chi-
huahua, aún es necesario desarrollar estrategias de comunicación, interacción y 
comprensión entre los diferentes asentamientos, pero también con relación en la 
comunidad receptora, pues si bien se distingue a los menonitas como personas 
trabajadoras y con valores tendientes a la paz, poco se conoce más allá de ello.

Este manuscrito tiene como objetivo reflexionar sobre los asentamientos me-
nonitas en el noroeste de Chihuahua, para ello se mostrarán resultados de una 
investigación mixta de corte descriptivo, donde se revisará la percepción por 
parte de la comunidad receptora y describirá la situación. En ese sentido, se 
aplicó una encuesta digital en MicrosoftForms para recopilar las percepciones 
que tienen los “mestizos”, además de que se aplicaron técnicas etnográficas 
como la observación y entrevista en los recorridos in situ.

1 - Doctora en Ciencias Sociales, División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Correo: 
elizabeth.bautista@uacj.mx

2 - Maestra en Educación. Docente de tiempo completo en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua. Correo: nloreto@uacj.mx

EDUCACIÓN Y 
SOCIEDAD

T E M Á T I C A



138ANUARIO DE CIENCIAS SOCIALES 2022 / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 
AÑO 3 / NÚMERO 3 / DICIEMBRE DE 2022

Por lo tanto, se afirma que, los procesos migratorios registrados en la región no-
roeste de Chihuahua, desde fines del siglo XIX, han fortalecido el sentido del tra-
bajo y progreso tecnológico, de tal manera que le permitieron consolidarse como 
polo de desarrollo en actividades agropecuarias, sin embargo, poco se ha traba-
jado en la cuestión de integración socio-cultural y de comprensión entre las cul-
turas; ahí la importancia por mejorar los estilos de convivencia y bienestar social.

Palabras Clave: Colonias menonitas, Noroeste de Chihuahua, Asentamientos, 
Percepciones

Abstract

More than 60 years after the first settlements of Mennonites in the municipalities 
of Ascension, Buenaventura, Janos and Nuevo Casas Grandes in the northwest of 
Chihuahua, it is still necessary to develop strategies of communication, interac-
tion and understanding between the different settlements, but also in relation 
to the receiving community, because although Mennonites are distinguished as 
hardworking people and with values aimed at peace, little is known beyond that.

This manuscript aims to reflect on the Mennonite settlements in the northwest 
of Chihuahua, for this purpose the results of a mixed descriptive research will 
be shown, where the perception by the receiving community will be reviewed 
and the situation will be described. In this sense, a digital survey was applied in 
Microsoft Forms to collect the perceptions that the “mestizos” have, in addition 
to the ethnographic techniques such as observation and interview in situ tours.

Therefore, it is affirmed that the migratory processes registered in the northwest 
region of Chihuahua, since the late nineteenth century, have strengthened the 
sense of work and technological progress, in such a way that they allowed it to 
consolidate itself as a pole of development in agricultural activities, however, 
little work has been done on the question of socio-cultural integration and un-
derstanding between cultures; hence the importance of improving the styles of 
coexistence and social welfare.

Keywords: Mennonite Colonies, Northwest Chihuahua, Settlements, Perceptions

Introducción
Los procesos migratorios a comienzos del siglo XX, que se registraron en 
América Latina, como parte del reacomodo geopolítico implicó un proceso 
de reorganización en las esferas económicas y en la distribución de tierras 
con diferentes asentamientos de grupos étnicos. En principio porque quie-
nes arribaron fueron grupos familiares que, al formar una comunidad, podían 
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hacer frente, por sí mismos, a las necesidades o problemas que pudieran te-
ner. Ello, en buena medida, implicó una distancia de las comunidades recep-
toras para mantener su propio orden. 

Este texto abordará dos dimensiones de las colonias menonitas en el noroes-
te de Chihuahua, la primera es interna, y se rige bajo la siguiente interrogan-
te: ¿cómo se vive la diversidad cultural en la región noroeste a más de 60 
años de la llegada de los primeros asentamientos menonitas? y la segunda es 
externa, que busca responder a ¿cuál es la percepción de los miembros de la 
comunidad receptora de los menonitas?

Por lo tanto, el manuscrito se organiza en tres apartados, el primero muestra 
una revisión de literatura científica para describir aquello que se ha escri-
to sobre este grupo étnico-religioso que se resguardó en varios países la-
tinoamericanos. Después se mostrarán los resultados obtenidos de una in-
vestigación mixta de corte descriptivo; donde la parte cualitativa requirió 
de herramientas etnográficas (observación y entrevistas); en tanto que la 
cuantitativa implicó el diseño y aplicación de una encuesta a la población de 
la comunidad receptora de tres municipios diferentes: Buenaventura, Janos 
y Nuevo Casas Grandes, donde se localizan asentamientos menonitas. Por 
último, se incluyen la discusión y conclusiones, donde puede decirse que, 
si bien los menonitas han logrado mantener una buena relación con la co-
munidad receptora, es causa de los aportes brindados en la gastronomía, la 
economía y los valores religiosos; los problemas que mantienen al interior 
siguen siendo relevantes debido a que existen tensiones entre los miem-
bros de las colonias, pues aún se debaten las posturas entre quienes desean 
mantener una distancia y conservación de sus ritos y tradiciones religiosas 
y aquellos quienes desean incorporarse a otros estilos de vida propios de la 
sociedad moderna. Dichas disputas tienden a generar la división entre los 
miembros y provocan la separación entre sí, de ahí que se le conozca como 
diáspora, al proceso de dispersión de un grupo para asentarse en otro sitio; 
éste fenómeno, si bien es propio en muchos grupos étnicos migrantes, la 
tradición menonita la ha mostrado históricamente desde fines del siglo XIX.

Por ello se afirma que los movimientos migratorios de los menonitas han 
provocado una serie de tensiones, contradicciones e intercambios econó-
micos-culturales, donde se crean dinámicas por mantener la tradición reli-
giosa y, de manera paradójica, se impulsan los intercambios comerciales en 
una zona fronteriza como el noroeste de Chihuahua, donde se cuenta con 
oportunidades para incorporar procesos de industrialización, desarrollo de 
mercados en productos y servicios y acceso tecnológico digital.

Una revisión sobre los asentamientos menonitas

En una revisión de literatura científica sobre el tema de los menonitas es co-
mún identificar temáticas sobre los valores y la religión; el nivel organizacional 
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y trabajo, así como los procesos de migración por el mundo (Llera y Bautista, 
2013). En ese sentido ya es más frecuente encontrar temáticas que indican la 
diseminación de la religión menonita por Latinoamérica, así como los asenta-
mientos de colonias menonitas migrantes.

Los menonitas se diferencian de otros grupos migrantes, debido a que el 
eje principal de su comunidad se expresa en el pacifismo, el sentido de per-
tenencia a la comunidad y el respeto a la estructura social en la toma de 
decisiones al interior de su colonia e iglesia (Moya, 2009; Prieto Valladares, 
2019), así como por la fortaleza de los vínculos que mantienen, a partir del 
Congreso Mundial Menonita (WMC). 

Las convicciones compartidas en el siglo XVI fueron 
las siguientes: 1) el bautismo de creyentes, 2) la amo-
nestación fraternal (disciplina congregacional), 3) la 
cena del Señor para quienes eran bautizados, 4) se-
paración del mundo, 5) perfil y papel del pastor en 
la iglesia, 6) renuncia a la violencia y 7) renuncia al 
juramento. Por su parte, las del año 2006 fueron: 1) la 
concepción trinitaria de Dios y su propósito, 2) Jesús 
como Hijo de Dios y su papel redentor, 3) definición 
de la iglesia como comunidad de creyentes, 4) la Bi-
blia como máxima autoridad en asuntos de fe en la 
iglesia, 5) una ética regida por la vida en el Espíritu, 6) 
el propósito al reunirse regularmente y, 7) la vida en 
el mundo sin conformarse al mal (Moya, 2009, p. 2).

Con dichas convicciones, es clara la dinámica de desplazamientos menoni-
tas en Latinoamérica cuando se ven amenazadas sus tradiciones religiosas. 
Si bien se tiene documentado que los primeros registros datan de 1917 en 
Argentina y 1922 en México; algunos autores (Alarcón Quezada, 2014; Wall 
& Wiens, 2015) mencionan que los primeros menonitas llegaron en el siglo 
XVI a Brasil, pero con la expulsión de los europeos en el siglo XVIII, éstos 
abandonaron las colonias y regresaron hasta 1930, cuando fueron apoyados 
por el gobierno alemán para salir de Rusia y asentarse de nuevo en el sur del 
país (Bautista y Sánchez, 2018). En la segunda mitad del siglo XX, los despla-
zamientos se hicieron a Cuba, Bolivia y ya más recientemente en Colombia.

Cabe mencionar que, si bien las migraciones en un principio fueron de Euro-
pa, luego se hicieron de Canadá y Estados Unidos; ya en el último cuarto del 
siglo XX, los desplazamientos se dieron de diferentes países latinoamerica-
nos, donde el recurso del agua es un factor importante para el asentamiento 
hacia el sur. De hecho, en el caso México, se han registrado diásporas del 
noroeste de Chihuahua y Zacatecas que se han establecido en Bolivia, Para-
guay, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina (Loureiro-Rodríguez, 2016).
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Las colonias menonitas en Chihuahua

En México, la llegada se dio con apoyo del gobierno del entonces presidente 
Álvaro Obregón (1920 -1924). El 8 de marzo de 2022 se cumplieron 100 
años de la llegada de los primeros colonos menonitas a México. El tren partió 
de Manitoba, Canadá y encontró su destino en el entonces San Antonio de 
los Arenales, Chihuahua, hoy ciudad Cuauhtémoc.

De 1922 a la fecha se han generado una serie de transformaciones y cambios 
socioeconómicos no sólo en la región, sino en el estado completo, donde in-
cluso se pueden ver las repercusiones en otros países latinoamericanos a los 
que se han desplazado la diáspora menonita. 

Desde las primeras décadas del siglo pasado, la presen-
cia menonita tuvo un carácter étnico de migración. Un 
ejemplo es Old Colony Mennonite, de origen ruso y pro-
cedente de Manitoba y Saskatchewan (Canadá). Se ubi-
có en la ciudad de San Antonio de los Arenales, México, 
desde 1922 hasta 1926, con una migración de aproxi-
madamente 6.000 personas. (www.cmm.org, 2016).

De acuerdo con Alarcón (2014), para la década de 1930, habían llegado 
nueve mil 263 personas, mismas que se organizaron en varios asentamien-
tos; el 86% de la población se ubicó en el municipio de Cuauhtémoc, apenas 
el 5.5% se desplazó a Namiquipa y el resto a Riva Palacio, Chihuahua. 

Este tipo de organización puede mostrar con claridad la forma en la cual se 
estructura la comunidad menonita. Es común que tanto el obispo como el 
jefe de colonia se reúnan para tomar las decisiones, en beneficio de la co-
munidad. El primero es el responsable de la feligresía mientras el segundo es 
propiamente un gestor de necesidades de los miembros de los colonos con 
la comunidad receptora, pues se encargará de establecer vínculos o enlaces 
con las autoridades de gobierno para ser atendidos en sus necesidades.

Otro punto importante es el diseño de los espacios y la apropiación de los 
entornos geográficos. De ahí que las casas tengan una distribución particu-
lar y precisa no sólo en la arquitectura, sino también en cuando a las plantas 
y árboles, en particular, cuando se considera que, en el caso de estudio, el 
desierto es el contexto principal. (Bravo Peña, Alatorre Cejudo, Díaz Cervan-
tes, Wiebe, y Moreno Murrieta, 2015)

El comienzo de las tensiones y el acceso a la modernidad

Por mucho tiempo las colonias menonitas asentadas en México mantuvieron 
en relativa distancia de la comunidad receptora. Las tradiciones menonitas 
fueron, para muchos, como un ideal o ejemplo de trabajo y dedicación. Ello de-
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bido a que al autorizar el privilegium por parte del entonces presidente Álvaro 
Obregón, se ganaron prerrogativas que, con el tiempo, se convirtieron en apo-
yos, luego en beneficios y ahora son propiamente ventajas competitivas en el 
sentido económico y cultural, a causa de la sólida organización que muestran 
los colonos ante la gestión de créditos bancarios u otro tipo de apoyos.

Las colonias menonitas en el noroeste de Chihuahua comenzaron a integrar-
se a fines de 1959 (Bautista y Sánchez, 2018). En pocas décadas se multi-
plicaron los asentamientos y con ello una diversidad de necesidades, donde 
la mayoría son atendidos con la gestión del Jefe de colonia. Hoy en día, los 
asentamientos se ubican en cuatro municipios: 

Ascensión: El Sabinal, El Camello, La Salada y La Sombra; 
Buenaventura: El Valle, Las Pestañas, Cerro Blanco, 
Vado de Santa María, Velarde, El Caracol, Villa Nueva 
y Santa María Chica; 
Janos: Buenos Aires, Las Virginias y Buenavista; 
Nuevo Casas Grandes: El Capulín y El Cuervo
Ahumada: Campanas, El Llano y Cimarrón

Cabe agregar que, un factor de expansión de los asentamientos menonitas 
es la cantidad de tierras con que cuenta la región. En ese sentido, las colonias 
se han desplazado al noreste de Chihuahua, pues el municipio de Ahumada, 
donde se tienen registros de reciente creación en 2006, ya cuenta con tres 
colonias: El Llano, Campanas y Cimarrón. Todas ellas pueden considerarse 
asentamientos recientes y han sido colonizados por desplazamientos de co-
lonos de Cuauhtémoc, así como del municipio de Buenaventura.

Método 
Esta investigación es mixta de tipo descriptiva. Por ello, se organizó en dos 
etapas, primero la cualitativa, donde se realizó recorrido de campo en colo-
nias menonitas, donde destaca El Sabinal y El Capulín (19 de marzo). Para 
ello se recopilaron datos con base en técnicas etnográficas (Peralta, 2009), 
como fue la observación en los lugares de estudio, así como la recopilación 
de evidencias visuales, enfocadas en variables relacionadas con el acceso 
tecnológico, la calidad de vida y elementos de competitividad agrícola.

Además, se hicieron entrevistas no estructuradas a colonos en lugares pú-
blicos y tres entrevistas tipo conversacional con informantes clave, sobre la 
situación actual en el interior de la colonia, para documentar la diáspora re-
gistrada a fines de 2019. Las preguntas  detonadoras fueron relacionadas 
con la llegada de los menonitas a México y con la identidad regional. Es de 
mencionar que todos los entrevistados solicitaron el anonimato y negaron la 
opción a grabar audios o tomar fotografías y videos.
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Para la parte cuantitativa, se diseñó una encuesta de 10 preguntas cerradas 
de opción múltiple, para seleccionar una opción. Además de dos preguntas 
abiertas para ilustrar las percepciones que tienen los mestizos con relación 
a los menonitas. En cuanto a la población muestra se consideróa diferentes 
sectores sociales y académicos, mayores de edad en la comunidad de tres 
municipios: Buenaventura, Janos y Nuevo Casas Grandes. Fue una muestra 
aleatoria simple, con base en la estrategia bola de nieve, donde cualquiera 
con el vínculo electrónico pudo contestarla sólo una ocasión, desde un dis-
positivo digital. Éstos a su vez la compartieron con al menos tres personas; 
ello implicó que se alcanzaran 166 respuestas. La encuesta se lanzó por me-
dio de la red social WhatsApp, del 24 al 26 de marzo de 2022. Los datos fue-
ron descargados en Excel y se obtuvieron tablas y figuras para la estadística 
descriptiva. 

Las percepciones, los intercambiosy las interacciones

Históricamente, la agricultura y el manejo de ganado bovino son las dos 
prácticas esenciales en el desarrollo familiar y de la comunidad menonita. A 
partir de ellas se distribuyen los roles en las familias. La primera se centra en 
cultivos de alto rendimiento como son el algodón, el maíz y el chile rojo que 
requieren de un alto nivel tecnológico y poca mano de obra externa. A ello 
se suma el trabajo con el ganado de leche vacuna, de la cual ha surgido uno 
de los productos emblemáticos como el queso llamado menonita (Bautista y 
Sánchez, 2020) y que ha penetrado en buena parte de la gastronomía en el 
norte de México, al que se ha añadido mantequilla y panadería estilo alemán. 
De ambas actividades se han derivado una serie de productos en tiendas que 
en poco tiempo se han incorporado a la vida cotidiana de los habitantes de la 
región noroeste de Chihuahua.

Los resultados obtenidos en la encuesta son que 52% fueron hombres y 48%, 
mujeres. Las edades fueron establecidas en quinquenios, de 18 a 22 años y de 
23 a 27 años fue de 8% cada uno; de 28 a 32 años, 9%; de 33 a 37 años, 17%; 
de 38 a 42 años, 18%; de 43 a 47 años, 11%; 48 a 52 años, 11%; de 52 a 57 
años, 8%; y 58 años y más 10%. En cuanto al nivel académico, los participantes 
indicaron tener preparatoria o bachillerato, 12%; Técnico, 5%; nivel universi-
tario, 58%; posgrado, 21% y el resto, indicó sólo contar con educación básica.

En cuanto a la actividad laboral, 33% respondió ser empleado de gobierno; 
46%, son empleados de empresas privadas; con negocio propio, 18%; jubi-
lados, 6%; empleados de empresas civiles 5% y el resto fueron estudiantes 
y amas de casa. A pregunta expresa si conocen a miembros de colonias me-
nonitas en la región, 24% respondió de forma negativa y 76%, respondió, sí.

A la pregunta sobre la opinión de las colonias menonitas, 73%, respondió 
son personas trabajadoras; 10%, indicó no respetan los recursos naturales; 
7%, señaló son personas de paz y 6%, aprovechan los recursos financieros. 
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El resto se dividió en pocas menciones como no saber, forman familias ex-
tensas y cuentan con privilegios del gobierno. En ese sentido, es claro que los 
encuestados consideran positiva la presencia de menonitas en la región, con 
80%, mientras 17%, mencionó no saber y 3%, dijo es negativa.

Esa percepción es evidente cuando a la pregunta abierta se les cuestionó para 
expresar los motivos de la elección, por lo que al codificar las respuestas se 
obtuvieron los resultados en la misma proporción. Es decir, 83% respondió con 
frases positivas donde se destacaron los elementos económicos y laborales, 
dadas las condiciones a las que por lo general se les percibe. Resulta relevante 
la casi nula mención a las cuestiones religiosas o eclesiales, e incluso la vesti-
menta o rasgos físicos, no fueron señalados en las respuestas; siendo que en 
cuestiones de percepción los elementos visuales son determinantes, pues “es 
función de la percepción realizar abstracciones a través de las cualidades que 
definen lo esencial de la realidad externa” (Oviedo, 2004, p. 96).

Tabla 1. Frases de percepciones de los participantes  
en la encuesta a pregunta abierta

Laboral Empresarial Cultural Social

Creo que son tra-
bajadores y abren 
oportunidades a 
otros sectores de 

la población, Mujer, 
38-42 años

Generan fuentes 
de empleo, mayor 
circulante en la en-
tidad, son personas 

de paz. Hombre, 
42-47 años

Han trabajado el 
campo de manera 

que la región ha sido 
reconocida por la 

calidad de la agricul-
tura a nivel nacional 
y mundial, Mujer, 28 

a 32 años

Le han dado dina-
mismo a la econo-

mía de las regiones, 
Hombre, 53 a 57 

años

La apertura de 
los Países es muy 
importante para 

su desarrollo, ellos 
vinieron a nuestro 
País para aportar 
y son ejemplo de 

trabajo y esfuerzo, 
además las nuevas 

generaciones ya son 
todos nacidos en 

nuestro País y ya no 
tenemos que verlos 
como extranjeros 

son mexicanos tam-
bién, Hombre 43 a 

47 años

No afectan a nadie, 
Mujer, 48 a 52 años

Son personas que se 
ponen metas y las 

logran, Hombre, 48 
a 52 años

Siempre buscan el 
lado bueno de las 

cosas, Hombre, 33 a 
37 años

Personas que son 
muy creativos y 

prósperas, Hombre, 
58 y más

Mejoran la calidad 
de vida donde se 
instalan, Hombre, 

58 y más

Traen negocios que 
benefician al agricul-
tor, Hombre de 18 a 

22 años

La diversidad cultu-
ral enriquece nues-

tro país, además 
de ser productivos, 
Mujer, 28 a 32 años

Me gusta su manera 
ordenada de vivir, 
Mujer de 33 a 37 

años

Elaboración propia (2022)
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La Tabla 1 muestra algunas expresiones en palabras de los encuestados que 
fueron categorizadas en cuatro grupos: laboral, económico empresarial, cul-
tural y social. Estas categorías son acordes a las respuestas obtenidas en la 
pregunta cerrada, así se cristaliza la idea de la aportación y dinámica econó-
mica en la región, pero también se les reconocen elementos como la riqueza 
cultural, la identidad nacional como mexicanos y las actitudes pacíficas pro-
pias de su religión. En cuanto al intercambio gastronómico debe mencionar-
se la apropiación del territorio, debido a que, al impulsar la creación del que-
so menonita, que, en la región, es uno de los más demandados en el mercado 
local, estatal e incluso de exportación a otras entidades y países. De 2013 a 
la fecha, el crecimiento de la industria quesera en la región ha sido constante 
(Sánchez y Bautista, 2017), y ello se muestra en la variedad de versiones, ta-
maños que tienen los quesos actualmente, pues se combinan con chile rojo.

Si se comparan ambas respuestas tanto en la pregunta cerrada como en la 
abierta, es posible afirmar que, para los mexicanos mestizos, la presencia 
de los colonos menonitas no es del todo negativa (Figura 1), pues por lo 
general, se les asocia con la dedicación al trabajo diario (27%), así como al 
impulso en la economía local (23%), a lo que se suma la aportación gastro-
nómica y cultural (10%).

Figura 1. Clasificación de percepciones positivas  
de los menonitas por en la región noroeste

Elaboración propia (2022)

Es posible que el alto nivel de aceptación que tienen en cuanto a su estancia 
se deba a la actividad económica, pues 90% de los encuestados indicaron 
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ser consumidores de los productos o servicios prestados por los menoni-
tas; del cual destaca el queso y la panadería como los dos productos de alta 
demanda para los mexicanos (90%); muy abajo quedan la mantequilla, los 
bordados u otros productos.

Es clara la relación que los menonitas tienen y es percibida por los miembros 
de la comunidad receptora, pues 79% considera que la principal aportación 
que han hecho a la comunidad es para el campo y la ganadería; 10%, mencio-
nó a la gastronomía, como ese elemento de intercambio cultural, así como al 
desarrollo de empresas locales (6%). Muy pocos participantes mencionaron 
los niveles de organización o hicieron referencia a la religión.

Figura 2. Clasificación de percepciones  
negativas de los menonitas en la región noroeste

Elaboración propia (2022)

En cuanto a las percepciones negativas (Figura 2), se pudieron detectar dos; 
ambas van relacionadas en el sentido del trabajo agrícola, pues se pueden 
condensar en cuanto al uso de los recursos naturales, especialmente por el 
uso de agua que se requiere para los cultivos como el algodón, el maíz y el 
chile, los cuales requieren altos índices de agua para que logren alcanzar la 
madurez del fruto y la cosecha sea la esperada. Cabe añadir, que en muchas 
ocasiones este tipo de cultivos son intensivos y usan semillas transgénicas. 
Éstas últimas están prohibidas para sembrarse en la cercanía de El Rancho El 
Uno, zona considerada de conservación, debido a ser reserva ecológica en el 
municipio de Janos. Dicha prohibición molesta a algunos agricultores mes-
tizos y menonitas por igual, aunque los mayores conflictos se dan propia-
mente por que, dado el sentido de trabajo colectivo de los menonitas, éstos 
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logran mayores apoyos económicos y tecnológicos, por parte del gobierno, 
a diferencia de otros agricultores. 

El caso de observación y la diáspora más reciente

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del trabajo de cam-
po, por un lado, se explicará cómo se ha expresado la diáspora menonita en 
la colonia El Sabinal. Luego de una serie de tensiones entre las autoridades 
religiosas y los miembros más jóvenes y progresistas. Para ello se retoman 
estudios anteriores para dar secuencia y contextualizar la situación. 

De las colonias menonitas que hay en la región noroeste de Chihuahua, la 
más destacada, en cuanto a la tradición religiosa, es El Sabinal, conocida 
como la colonia más conservadora en su tradición religiosa donde se nega-
ba el acceso y uso a la tecnología. Fueron cotidianas las imágenes donde se 
observaban los tractores con ruedas de hierro; los motores a diésel o el uso 
de lámparas y quinqués de petróleo. Una vida cotidiana que parecía ascética, 
pero que, en el fondo, se ocultaba una serie de contradicciones y tensiones 
entre sus habitantes; donde los jóvenes eran quienes manifestaban sus mo-
lestias con las autoridades eclesiásticas, principalmente los obispos, debido 
al control en las conductas de socialización con los mestizos y el rechazo a la 
tecnología digital. (Llera y Bautista, 2013)

Además, la colonia El Sabinal se distinguió por el apego a las tradiciones más 
conservadoras. Incluso por comentarios de otros colonos progresistas, llega-
ron a considerarla un elemento de atraso, sometimiento y miedo al acceso 
de una economía global y competitiva.Con ello se consolidó la idea del me-
nonita con pantalones de mezclilla con pechera, sombrero y camisas a cua-
dros, mientras que las mujeres se mostraban con vestidos confeccionados 
por ellas mismas de colores neutros, calcetas blancas, sandalias, sombreros 
blancos y cinta de color violeta para las solteras o negra, para las casadas.

En la última década, los cambios fueron ineludibles e inaplazables; comenza-
ron las tensiones al interior de la comunidad; para algunos miembros fueron 
insostenibles las limitaciones e incluso prohibiciones del uso de los neumáti-
cos en los tractores o del diésel para las máquinas de riego, uso de telefonía 
celular o vehículo automotor, pues de acuerdo con entrevistas realizadas en 
2012 (Quintana y Echavarría, 2013), los pobladores ya reconocían el proble-
ma de acceso tecnológico incluso para conducir o contar con energía eléc-
trica en los hogares, pues el uso de la tecnología se detenía, debido a que se 
relacionaba con “la tentación”, en alusión a ser parte del mal en un mundo 
postmoderno y tecnologizado.

En 2018, durante entrevistas a colonos se detectaron más tensiones con 
jóvenes quienes deseaban tener mayores rendimientos en los cultivos como 
el algodón, chile o maíz, que, en ocasiones, por el alto costo del combustible, 
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las ganancias se reducían. Es decir, los gastos promedio al día por los siste-
mas de riego que requieren de diésel, ascendieron a ocho mil pesos diarios, 
que sumados al mes acumulaban un promedio de 240 mil pesos y al año 
alcanzaron dos millones 880 mil pesos. 

Ello provocó el quiebre más importante al interior de la comunidad. Por lo 
que, a finales de 2019, comenzaron las migraciones de familias a Campeche, 
principalmente; y al momento de redactar este manuscrito se han subastado 
las tierras de quienes abandonaron El Sabinal. Es cierto, que por el momento 
las transformaciones en El Sabinal han comenzado. Las oportunidades, se-
gún los entrevistados, son muchas, debido a que tienen las mejores tierras 
de la región en cuanto a calidad de minerales, acceso al agua para riego y 
buen soporte crediticio en diferentes bancos de la región.

A manera de resumen puede decirse que, en este primer recorrido obser-
vacional, se han constatado los siguientes cambios en la colonia El Sabinal, 
habrá que dar seguimiento a los impactos en el corto y mediano plazo, pues 
uno de los temas a atender, de acuerdo con lo recopilado, es sanear las finan-
zas de la comunidad ante oficinas de crédito, debido a compromisos adquiri-
dos por algunos de los miembros que se han marchado y dejaron préstamos 
sin cubrir y que el estar en un orden comunitario, la deuda debe ser absorbi-
da por los actuales colonos. A manera de resumen se puede decir que, en El 
Sabinal, se observó lo siguiente:

a. Se cuenta con energía eléctrica al menos en el 50% 
de la colonia y se tiene planificado cubrir al 100% en 
los siguientes meses de 2022;

b. Cuentan con antena de telefonía para dar cobertura 
de servicio de wifi,

c. Uso de celulares en todas las generaciones y edades,
d. Sustitución del caballo y los boogies, por motocicle-

tas y motos en los jóvenes
e. Impulso al comercio local y emprendedurismo en 

mujeres,
f. Uso de vehículos automotor por mujeres,
g. Se instalará tubería de gas natural para dar servicio 

el siguiente año,

La instalación de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), implicó el acceso ala refrigeración, aires acondiciona-
dos e iluminación en las habitaciones, vías públicas y sistemas de riego 
para los cultivos. El permiso para el uso de tecnología implicó la adquisi-
ción e instalación de paneles solares en las casas, así como en los tanques 
de agua. 
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Discusión y conclusiones
La discusión se dará en dos planos, el primero es que la percepción de los 
mexicanos con relación a las colonias menonitas es por el reconocimiento 
al trabajo y aporte en el sector agropecuario, por lo que resulta interesante 
no identificar menciones a las características físicas, indumentaria e inclu-
so idioma. Es posible que esta aceptación se deba también a la historia del 
mismo municipio, pues, así como los menonitas, los primeros habitantes de 
Nuevo Casas Grandes, en su momento fueron parte de una diáspora del mu-
nicipio de Casas Grandes. La tensión entre los miembros comenzó por la ins-
talación de una estación de tren, ello provocó que existieran dos corrientes, 
quienes la rechazaban y quienes la defendían.

Así, una parte de sus miembros decidió salir del municipio y dar paso a un 
nuevo asentamiento donde se instalaron dos estaciones ferroviarias, una en 
el centro y otra en la Colonia Dublán, donde se encontraban los mormo-
nes, quienes se asentaron en 1893, con apoyo del entonces presidente Por-
firio Díaz. De esa forma, en 1897, se fundó la primera estación de tren en la 
región; más tarde, Nuevo Casas Grandes ganó el reconocimiento en 1923 
como municipio de Chihuahua; además, con la llegada de las estaciones del 
tren, afines del siglo XIX, también se consolidaron los intercambios comer-
ciales con otros grupos migratorios como mormones, lebarones y chinos 
para impulsar la economía local, lo que ha convertido a Nuevo Casas Gran-
des como polo de desarrollo para la región noroeste.

Es comprensible que los grupos étnicos tuvieran como principal actividad de 
desarrollo el trabajo agropecuario, para la integración y colaboración, pues 
si bien todos confluyen en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, también se 
cuenta con una cercanía a los Estados Unidos. Ahí es posible que, en una 
sociedad industrializada y con pensamiento liberal y capitalista se considere 
relevante el trabajo como elemento de unidad y respeto entre los grupos, 
pues son evidentes las habilidades de estos grupos en general para dominar 
el entorno natural y apropiarlo para hacerlo conveniente a las necesidades 
humanas. En palabras de Hannah Arendt (2001), la apropiación de la na-
turaleza en el uso cotidiano de la vida moderna es lo que más importa en 
la actividad laboral, es la transformación a objetos que se incorporarán al 
mercado. Es decir, “El propio trabajo siempre requiere algún material sobre 
el que actuar y mediante la fabricación, la actividad del homo farber se trans-
formará en un objeto mundano” (Arendt, 2001, p. 114).

Además, las diásporas registradas a lo largo de la historia son propiamente por 
la ruptura entre dos perspectivas. Por un lado están los menonitas liberales, 
quienes buscan acercarse a los tiempos actuales y disfrutar de la comodidad 
tecnológica, mientras que los conservadores tienen problemas para aceptar 
un estilo de vida basada en la tecnología y el consumo, por lo que prefieren 
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aislarse de nuevo y fundar una nueva colonia. Es por ello que, quienes se mue-
ven a otros lugares son los conservadores, por lo que las deliberaciones no 
son fáciles ni de manera intempestiva, pues se requieren tierras suficientes y 
productivas que estén alejadas de la urbanización, pues ello implica un riesgo 
para su lengua, tradiciones y ritos religiosos. (Le Polain, et. al. 2020).

Con ello, las comunidades menonitas tradicionales se encuentran en la 
disyuntiva entre la producción agrícola de antaño y aquella que se impulsa 
desde los marcos de los organismos transnacionales y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos que se promueven desde la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para alcanzar el desarrollo sos-
tenible con respeto a los entornos ecológicos y socioculturales.
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