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RESUMEN: 
El objetivo del presente texto es mostrar la 

situación actual de la historiografía sobre Nuevo 

León durante el proceso de Independencia de 

México, los motivos del porque no es tan 

estudiada a comparación de otros periodos 

históricos de Nuevo León, la situación de la 

historiografía actual del proceso de 

Independencia de Nuevo León, sus logros y el 

cómo estos textos forman bases firmes para que 

se desarrollen en el futuro nuevos trabajos, así 

como también los retos a los que los historiadores 

se deben enfrentar para investigar sobre el 

periodo de independencia en el ámbito regional y 

las diversas formas o posibilidades de enfrentar y 

superar dichos retos. Este texto fue elaborado 

como producto de la participación en el Seminario 

“La Independencia en Nuevo León, visiones y 

revisiones historiográficas” organizado en 2021 

por el CIH-FFyL de la UANL. 

ABSTRACT: 
The objective of this text is to show the current 

situation of the historiography on Nuevo León 

during the process of Independence of Mexico, the 

reasons why it is not so studied compared to other 

historical periods of Nuevo León, the situation of the 

current historiography of the process of 

Independence of Nuevo León, its achievements 

and how these texts form firm bases for new works 

to be developed in the future, as well as the 

challenges that historians must face to investigate 

the period of independence in the regional scope 

and the various forms or possibilities of facing and 

overcoming these challenges. This work is the 

result of the participation of the author in the 

Seminar "Independence in Nuevo León, visions and 

historiographical reviews" organized in 2021 by the 

CIH-FFyL of the UANL. 
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RETOS Y POSIBILIDADES PARA LA PRODUCCIÓN 

HISTORIOGRÁFICA DE NUEVO LEÓN EN EL PROCESO DE 

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

diferencia de la abundante 

producción historiográfica sobre 

el siglo XX de Nuevo León, la cual 

se enfoca sobre todo en el 

apartado industrial y económico 

que vivió el estado norteño a fines del siglo XIX -

bajo la gubernatura de Bernardo Reyes-, la 

producción historiográfica sobre el siglo XIX es 

muy inferior; esta problemática se agudiza 

cuando se trata de la producción historiográfica 

sobre la Independencia de Nuevo León. 

Como lo explica Morado, al momento del 

Bicentenario del comienzo de la Independencia 

de México, “la literatura producida en Monterrey 

sobre el proceso de independencia es 

escasísima. Aunque parezca increíble, apenas 

contamos con una tesis de grado sobre el tema, 

que además permanece inédita”1. Los motivos 

pueden ser muy diversos y no se podría 

generalizar, ya que cada historiador, así como 

cualquier investigador interesado en la historia, 

tiene diversas razones para dedicarse a indagar 

sobre cierto tema o periodo, así sea de Nuevo 

 
1 César Morado Macías, «Monterrey: actores políticos y 
fuerzas militares en torno al proceso de independencia » 
en La independencia en el septentrión de la Nueva 
España. Provincias Internas e intendencias norteñas, 
coord. por Ana Carolina Ibarra,  Históricas Digital, Serie 

León, alguno de sus municipios o fuera de la 

entidad o incluso del país. 

Sin embargo, es posible afirmar que una 

de las causas por la cual no se ha investigado a 

profundidad el proceso de Independencia en 

Nuevo León, es por el peso que la industria y la 

economía tienen en la sociedad regiomontana y 

que, por lo tanto, generan interés en los 

historiadores nuevoleonenses y de México. 

Asimismo, en el propio siglo XIX hay eventos y 

actores históricos de importancia que, con su 

peso le restan atención a la Independencia, como 

lo son la Guerra de México-Estados Unidos 

(1846-1848), con su célebre Batalla de 

Monterrey -que tiene su grupo de fanáticos-, la 

Segunda Intervención Francesa y el Segundo 

Imperio de Maximiliano (1863-1867), los 

gobiernos de Santiago Vidaurri y Bernardo Reyes, 

entre otros.  

Otras cuestiones que alejan a los 

historiadores de investigar la lucha de 

Independencia en el Nuevo Reino de León, es la 

disponibilidad de los propios archivos, los cuales 

tienen un horario un tanto inaccesible -

Historia Moderna y Contemporánea no. 55 (2010): 340, 
página consultada el 7 de noviembre del 2021) 
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadig
ital/libros/533/533_04_11_MonterreyActores.pdf. 

A 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/533/533_04_11_MonterreyActores.pdf
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/533/533_04_11_MonterreyActores.pdf
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principalmente para los estudiantes de la Lic. 

Historia de la UANL-, ya que cierran en su 

mayoría a las 15 horas, lo que hace que los 

futuros historiadores de plano decidan no 

investigar dicho periodo o lo posterguen una vez 

terminada la carrera. 

Asimismo, no resulta de ayuda que el 

catálogo del Archivo General del Estado de 

Nuevo León (AGENL) solo se puede consultar 

una vez presente en el edificio, en vez de 

consultarlo en línea, como se puede hacer tanto 

con el Archivo General de la Nación (AGN) así 

como en el Archivo Histórico Monterrey. Estas 

circunstancias entorpecen la investigación, 

dificultando saber de antemano cual catálogo o 

archivo consultar y más en estos tiempos de 

pandemia, en que diversos edificios 

gubernamentales, fueron y siguen estando 

cerrados. 

Una forma de solucionar el problema de 

acceso a los archivos locales, sobre todo en 

situaciones de emergencia como desastres 

naturales o la pandemia en curso de COVID-19, 

es la de digitalizar los archivos y que estos estén 

disponibles para todo el público, o bien, 

accesibles para estudiantes, investigadores y 

docentes relacionados con alguna universidad o 

asociación de investigación. 

Ahora bien, como se mencionó 

anteriormente, hay una escasa pero interesante 

bibliografía sobre la Independencia de Nuevo 

León, con la cual se imparten, o impartían (ya que 

cambió el programa de estudios), las materias de 

“Historia Regional” y “Seminario sobre historia de 

Nuevo León” de la carrera de Licenciatura en 

Historia y Estudios de Humanidades de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Gracias 

a estas clases los estudiantes de la UANL, 

además de aprender sobre la historia de Nuevo 

León, conocen la historiografía regional, sus 

contribuciones y su situación actual, así como, las 

bases de la historia de Nuevo León en sus 

distintos periodos y también los textos de autores 

destacados en cada periodo, sus logros, 

contribuciones y límites; con esto, los estudiantes 

pueden identificar como pueden contribuir a la 

construcción de la historia local. 

Entre los textos que se ven en la carrera -

los que abarcan el proceso de Independencia-, 

uno es del ingeniero agrónomo Isidro Vizcaya 

Canales “En los albores de la Independencia. Las 

Provincias Internas de Oriente durante la 

insurrección de Don Miguel Hidalgo y Costilla, 

1810-1811” publicado en 1976. Esta obra de 

Vizcaya, si bien, está muy detallada, brindando 

mucha información sobre los personajes 

protagonistas de los principales eventos que 

tuvieron lugar antes, durante y después del 

primer periodo de la lucha de Independencia, 

también se hace pesado, en parte porque no 

tiene mucha interpretación, lo que ciertamente lo 

hace ser digno de ser uno de los textos finales y 

del cual se basaba el examen final de la materia 

“Historia Regional”. 

Otro libro visto durante la carrera fue la 

tesis de licenciatura de la Dra. Claudia Roxana 

Domínguez García, publicada en el 2004 con el 

título “La élite intelectual de Monterrey durante la 

Independencia”, del cual se vio solo la 

introducción en la materia de “Seminario sobre 

historia de Nuevo León”. Pedir leer todo el texto 

cuando gran parte del alumnado estaba 

realizando sus Prácticas Profesionales hubiera 
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sido algo imposible de realizar, sin mencionar los 

que trabajaban después de clases. 

Estos textos sirvieron para conocer el 

proceso de Independencia de Nuevo León, así 

como, la evolución historiográfica de la misma, ya 

que, aunque se leyeron solo dos libros, el texto de 

la Domínguez era mucho más sencillo de leer y 

analizar que el de Vizcaya, el cual fue consultado 

por ella para realizar su tesis. Ahora bien, el solo 

haber revisado dos libros sobre la Independencia 

de Nuevo León como parte de la bibliografía 

obligatoria de la carrera de Licenciatura de 

Historia de la UANL, hace parecer que este 

periodo no es tan estudiado en la carrera -lo que 

tiene su parte de verdad-, sin embargo, debe 

recordarse que es prácticamente imposible 

leerse toda la bibliografía de solo un periodo y que 

en la carrera se debe ver lo principal y más 

destacado de cada periodo de la historia. 

Por otra parte, si bien, la Independencia en 

Nuevo León no ha sido muy estudiada, si lo ha 

sido uno de sus más grandes intelectuales que 

nació en el Nuevo Reino de León y que fue un 

fuerte partidario por la Independencia de la Nueva 

España y más adelante formó parte del primer 

congreso de la nación: Fray Servando Teresa de 

Mier, el equivalente de Alfonso Reyes en el siglo 

XIX. El regiomontano universal decimonónico ha 

sido objeto de estudio de varios historiadores, 

destacando Linda Egan, Susana Roster, Silvia 

Alicia Mancilla, Ludivina Cantú2, César Morado 

Macías, Benjamín Palacios Hernández, Alfonso 

 
2 Abraham Nuncio «Introducción», en Fray Servando en 
su tinta, compilado por Abraham Nuncio (Monterrey: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013), 11. 

Rangel Guerra, Christopher Domínguez Michael e 

Israel Cavazos Garza, habiendo  

un número considerable ya de 

autores que, si bien han podido 

errar en algunos datos e 

interpretaciones, en su 

conjunto proporcionan –

información y ejercicios 

teóricos- valiosos logros sobre 

el tema, que nos permiten 

tener una idea más precisa de 

aquello que fue y escribió fray 

Servando y ahondar en ambas 

dimensiones.3 

Estos textos de Fray Servando estudian distintos 

ámbitos de su vida e ideología y nos permiten ver 

que, si bien, en el Nuevo Reino León no tuvieron 

lugar batallas destacadas para la lucha por la 

Independencia, si se aportó a uno de los más 

grandes eruditos con los que contó la nación 

mexicana. Asimismo, estos textos permiten 

explorar el proceso de Independencia en Nuevo 

León a través de la vida de sus habitantes, desde 

los más ilustres como también de su población 

común, pudiéndose encontrar, si se investiga lo 

suficiente, que el Nuevo Reino de León contó con 

hombres y mujeres que -de alguna manera- se 

opusieron al régimen monárquico o, al contrario, 

que contó con súbditos fieles a la corona 

española, ya sea por devoción o porque los 

insurgentes afectaban su estilo de vida y/o 

intereses. 

Para localizar esta información no solo es 

necesario ir al AGENL sino también consultar los 

distintos archivos eclesiásticos de las iglesias que 

hay en Nuevo León, ya que en la época de la 

Independencia era la Iglesia católica quién se 

3 Ibíd., 9. 
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encargaba de los nacimientos, bautizos, 

defunciones, excomuniones, etc., de la 

población, por lo que una buena parte de la 

información sobre el pasado de los habitantes de 

Nuevo León del S. XIX está en sus manos. 

Ahora bien, los archivos eclesiásticos son 

famosos por ser muy restringidos y burocráticos, 

casi no permitiendo el ingreso a sus archivos. Sin 

embargo, se debe hacer el esfuerzo para acceder 

a los documentos y sacar del olvido la vida de los 

hombres y mujeres del Nuevo Reino de León; 

para conocer a fondo si hubo o no personas que 

se opusieron de alguna manera al régimen 

novohispano, o bien, identificar a sus acérrimos 

colaboradores. 

También, se debe investigar al bando 

realista del Nuevo Reino de León y las Provincias 

Internas de Oriente, destacando a Joaquín de 

Arredondo, quién estuvo a cargo de las 

Provincias Internas de Oriente de 1814 hasta la 

consumación de la Independencia. Sus 

estrategias y acciones militares son en parte, la 

razón por la cual en Nuevo León los insurgentes 

no tuvieron tanta presencia como en el resto del 

país. 

Por otra parte, podría haber información 

útil sobre el Nuevo Reino de León durante los 11 

años de lucha independentista, tanto en el AGN, 

como en los distintos archivos de Coahuila, 

Tamaulipas (en ese tiempo Nueva Santander), 

San Luis Potosí y Texas que podrían 

complementar y llenar los huecos en la 

historiografía. Tampoco se puede descartar el 

Archivo de Indias ubicado en Sevilla, España, el 

 
4 Moisés Domínguez Benítez "La formación de la 
hacienda pública en Nuevo Léon (1824-1830)",  

cual probablemente no tenga muchos 

documentos del Nuevo Reino de León de la 

primera mitad de la década de 1810, debido a la 

Invasión Napoleónica, pero con el regreso del 

deseado Fernando VII en 1814, puede haber 

documentos de los restantes siete años que duró 

el gobierno virreinal.  

También se debe investigar más a fondo la 

participación de la Iglesia en el conflicto armado 

en Nuevo León, ya que era la mayor institución 

financiera, incluso mayor que el gobierno local, en 

esa época. El ya mencionado texto de Isidro 

Vizcaya, así como también el libro de Vejamen 

Galindo “El provincialismo nuevoleonés en la 

época de Parás Ballesteros 1822-1850”, 

publicado en el 2005, presentan los 

conocimientos generales y las bases suficientes 

para saber de manera superficial el papel de la 

Iglesia en Nuevo León antes, durante y después 

del periodo de Independencia y es de gran ayuda 

para poder realizar una investigación más 

profunda y compleja a futuro sobre la Iglesia. 

Por otra parte, Domínguez en su texto 

publicado en la revista Humanitas en el 2018 “La 

formación de la hacienda pública en Nuevo León 

(1824-1830)" habla de los distintos tipos de 

impuestos que el recién creado gobierno federal 

y estatal intentaron implementar en el estado, los 

intentos infructuosos por hacer que la economía 

de Nuevo León despegara y de cómo las élites u 

oligarquía agrícola tenían la influencie suficiente 

para mover parte de las políticas tomadas por el 

gobierno para favorecer sus negocios.4 

Humanitas, Año 45, No. 45, Vol. IV (2018): 113, 141-142, 
página consultada el 10 de noviembre del 2021, 
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Posiblemente parte de esta élite agrícola, 

que también era comercial, son las redes de 

poder familiares que Domínguez y Gastelum 

mencionaron en su obra “Élite y poder político en 

Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX: 

el caso de la familia de Llano”, publicado en el 

2019 en la revista Humanitas. En dicho texto se 

habla, y se muestra mediante tablas y cuadros, la 

compleja telaraña de relaciones entre las distintas 

familias de las élites de Nuevo León, las cuales se 

interrelacionaban para mantener el poder y su 

influencia sobre la política y el cómo, durante y 

después de la Independencia hubo pocos 

movimientos en el poder, estando este en algunos 

casos en las mismas personas y en otros ocurrió 

un relevo generacional, pero con los mismos 

apellidos.5 

Por lo tanto, juntando las redes familiares 

de poder del texto de Domínguez y Gastelum con 

lo mostrado del texto de Moisés Domínguez, 

sobre el peso de la élite agrícola en la política de 

Nuevo León, se puede suponer que dicha élite 

agrícola formaba parte de la que ya estaba en el 

poder del Nuevo Reino de León antes y durante 

la guerra de Independencia. Gracias a estos 

textos, se podría investigar las acciones de dichas 

élites agrícolas o grupos familiares durante el 

conflicto bélico, pues ya se conocen a algunos de 

sus miembros, lo que facilitaría esclarecer las 

acciones de la elite nuevoleonesa, y al mismo 

tiempo, ayudar a comprender el desenvolvimiento 

económico en el Nuevo Reino de León y los 

efectos económicos que la lucha de 

 
https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/130/
120. 
5 Claudia Roxana Domínguez García y Alfonso Gastelum 
Strozzi, “Élite y poder político en Monterrey durante la 
primera mitad del siglo XIX: el caso de la familia de 

Independencia tuvo, tanto a nivel local como 

nacional.  

Otro aspecto o área que se debe 

investigar y de la que hay poca o nula producción 

bibliográfica es sobre el papel o postura de la 

población indígena del Nuevo Reino de León, 

tanto de los indígenas tlaxcaltecas que llegaron 

para fundar misiones como también de los pocos 

indios nativos que quedaban. Se debe recordar 

que los chichimecas eran indios nómadas muy 

violentos que fueron imposibles de colonizar por 

los españoles, por lo que estos emprendieron la 

tarea de pacificar el Nuevo Reino de León, 

persiguiendo a los indígenas tanto para 

exterminarlos, pero muchas veces más para 

capturarlos, venderlos y utilizarlos como 

esclavos. 

Debido a esto, los indígenas nativos fueron 

cuasi exterminados, actualmente se está 

estudiando la posibilidad que algunos grupos 

fueron asimilados, y fueron finalmente eliminados 

de Nuevo León a fines del siglo XIX. Aunado a lo 

anterior, se debe tomar en cuenta a los indígenas 

empujados por la expansión norteamericana. 

En la historiografía del Nuevo Reino de 

León, es una constante ver como los indígenas 

realizaban frecuentes ataques a las poblaciones, 

así como robaban el ganado de los vecinos del 

Nuevo Reino de León y de los colonos 

americanos establecidos en Luisiana, como es 

explicado por Barrera en su texto “Contrabandear 

en la frontera. Relaciones comerciales 

Llano”, Humanitas Año 46, No. 46, Vol. IV (2019): 70, 
página consultada el 10 de noviembre del 2021, 
https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/153/
136. 

https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/130/120
https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/130/120
https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/153/136
https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/153/136
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clandestinas en la frontera noreste de la Nueva 

España, 1808-1821”, publicado en el 2015: 

En las Provincias Internas de 

Oriente, el contrabando 

comenzó a despuntar desde 

las últimas décadas del siglo 

XVIII. A inicios del siglo XIX, era 

común que en este comercio 

ilegal participaran españoles 

(ricos y pobres), indios de 

misión, indios bárbaros, 

angloamericanos y franceses.6 

De hecho, los indios eran los principales actores 

en el contrabando de mercancías, hace Barrera 

las distinciones de los tipos de indios y quienes 

eran los que más participaban en dicha actividad 

ilegal, así como, menciona casos de 

contrabandistas detenidos en tiempos en que se 

libraba la lucha de Independencia.7  

Por otra parte, Morado menciona que al 

estar las Provincias Internas de Oriente bajo la 

comandancia de Joaquín de Arredondo a partir 

1814 “la insurgencia parecía estar derrotada; sólo 

se llevaban a cabo ataques esporádicos de 

grupos indígenas que aún no habían sido 

sometidos, como lipanes y comanches”8, por lo 

que su presencia es clara. 

Por lo tanto, se debe investigar a los 

indígenas en el marco de la Guerra de 

Independencia y si estaban conscientes o no del 

momento coyuntural por el que estaban pasando 

las Provincias Internas de Oriente y si hicieron 

tratos con alguno de los bandos para atacar a 

miembros del otro, si sirvieron como espías, 

 
6 Alberto Barrera Enderle, “Contrabandear en la frontera. 
Relaciones comerciales clandestinas en la frontera 
noreste de la Nueva España, 1808-1821”, Fronteras de la 
Historia vol. 20, núm. 1 (2015): 50, consultado el 11 de 

informantes o vieron la guerra como una 

oportunidad para aumentar el contrabando y sus 

ganancias. En este caso se podría encontrar más 

información en los archivos texanos que en los del 

noreste mexicano, ya que en ese momento Texas 

era el norte de México y la frontera con los 

Estados Unidos, por lo que forzosamente los 

indígenas y demás contrabandistas pasaban, y a 

veces eran detenidos, por ahí para mover la 

mercancía que importaban y exportaban.  

Si se considera que la información 

recolectada sobre el Nuevo Reino de León sobre 

un tema es escasa, o bien, que la información 

recolectada sobre cierto tema rebasa los límites 

políticos de dicha entidad, posiblemente lo mejor 

sea expandir el área de estudio al actual noreste 

mexicano o a las entonces Provincias Internas de 

Oriente, ya que varias de las problemáticas que 

vivía el Nuevo Reino de León eran compartidas 

con sus vecinos Coahuila y Nuevo Santander. 

Por otra parte, si no se puede viajar a los 

otros estados para consultar los archivos, la 

solución será hacer trabajo en conjunto con otros 

historiadores de otros estados, para así realizar 

una obra que, ya sea la combinación de todas las 

investigaciones en un solo texto, o bien, un 

conjunto de textos pequeños que hablen sobre el 

mismo tema y que abarquen el mismo periodo, 

pero que cada texto hable de un estado o región 

en particular. Esto último también aplica si se 

realiza un trabajo de historia comparada del 

proceso de Independencia del Nuevo Reino de 

noviembre del 2021,  
https://www.redalyc.org/pdf/833/83341603002.pdf. 
7 Ibíd. 62. 
8 Morado Macías «Monterrey: actores políticos y fuerzas 
militares en torno al proceso de independencia»,  342. 

https://www.redalyc.org/pdf/833/83341603002.pdf
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León con la de otras regiones de otros países, 

pues, si es complicado ir al archivo de otro estado 

y luego conocerlo todo a detalle, lo será aún más 

con los archivos localizados en otros países, de 

modo que el trabajo en equipo con historiadores 

de otras naciones se vuelve algo indispensable 

para el éxito de dichos proyectos. 

El historiador está acostumbrado a 

trabajar solo, en parte por la propia naturaleza de 

su trabajo, pero este debe aprender a trabajar en 

equipo con otros historiadores y otros estudiosos 

de las ciencias humanísticas, para poder lograr 

trabajos más completos y complejos, ya que hay 

limitaciones que hacen que sea más sencillo y 

enriquecedor, hacer un trabajo en conjunto que 

en solitario. 

Parte de estas limitaciones son las físicas 

que impiden ir a archivos localizados en otro 

municipio, estado o continente, así como, las de 

presupuesto, que impiden moverse o el acceder 

a ciertos libros que son caros de conseguir. Los 

otros límites son los del tiempo y dedicación, ya 

que el historiador no cuenta con el tiempo 

suficiente para especializarse en todos los temas 

que quisiera o explorar cierto archivo en su 

totalidad. 

Por lo tanto, recurrir a la ayuda de otros 

historiadores que investigan el mismo tema puede 

ayudar a enriquecer el trabajo además de 

completarlo. Asimismo, si el tema a investigar es 

en un municipio o se quiere acceder a un archivo 

fuera del Área Metropolitana de Monterrey, se 

puede solicitar ayuda o apoyo al historiador o 

cronista local -el cual puede o no haber estudiado 

historia y tiene ese puesto porque le gusta la 

historia y quiere conservarla-. 

Los cronistas, si bien, puede que no hagan 

una interpretación histórica de los documentos 

localizados en los archivos, son los que cuidan de 

los archivos, los ordenan y saben de su 

localización. Lo anterior, es sí hacen bien su 

trabajo, por lo que el historiador debe reconocer 

el trabajo de los cronistas, que no solo es cuidar 

del archivo. 

En conclusión, si bien, no hay mucha 

historiografía sobre la Independencia en Nuevo 

León, esto no quiere decir que no haya 

investigaciones, ya que hay diversos trabajos 

ubicados en dicho proceso histórico y que 

abarcan diversos aspectos, enfocándose 

principalmente en los políticos, militares y 

económicos. Dichos textos y sus autores forman 

una base sólida de la cuál partir y realizar 

investigaciones más profundas y complejas, ya 

sea que traten alguno de los temas expuestos en 

esos textos o bien llenen los huecos en esas 

obras y que están ahí, ya sea por la falta de 

documentación o bien porque no era el objetivo 

de investigación de dichos autores o estos 

mismos los pasaron por desapercibido. 

Por otra parte, las dificultades que se 

presentan a la hora de realizar estas 

investigaciones son ir a al archivo deseado y en 

ocasiones el problema de acceder a ciertos 

archivos, como los eclesiásticos. Una forma de 

solucionar estas dificultades sería realizar un 

programa de digitalización para los archivos y que 

puedan ser accedidos en línea, lo que ayudaría 

tanto a preservar el archivo físico como también a 

su difusión y acceso 

Otra opción es unir fuerzas con otros 

historiadores para realizar un solo trabajo en 
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conjunto, o bien, juntar las distintas obras hechas 

por distintos historiadores que toquen un mismo 

tema o periodo y publicarlo en un mismo libro o 

texto, ya que resulta imposible para un solo 

historiador abarcarlo todo. Estos trabajos en 

equipo pueden ser para formar una historia de los 

distintos asentamientos del Nuevo Reino de León 

durante la Independencia de México o también 

sobre las Provincias Internas de Oriente o, por 

último, una historia comparada de la 

independencia del Nuevo Reino de León con 

alguna región de otro país de Latinoamérica. 
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