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 Un cuarto de siglo de investigación

Desde febrero de 1991, la Universidad Autó-
noma de Nuevo León organizó un primer 
encuentro de historia económica del norte de 

México con el propósito de promover la investigación 
sobre la historia de México en general y del norte de 
México en particular. Los encuentros comenzaron a ce-
lebrarse de manera anual en diversas sedes siempre con 
el mismo interés por la investigación y creación de nue-
vos conocimientos en torno a los fenómenos económicos 
norteños.

El Centro de Investigaciones Históricas de la Univer-
sidad Iberoamericana Torreón y su coordinador ini-
ciaron su membresía en la asociación desde octubre de 
2005, cuando se participó en el XIV encuentro con la 
ponencia “La vid y el algodón. Cultivos comerciales en 
La Laguna a fines de la era virreinal”. 

La siguiente reunión se llevó a cabo en octubre de 
2006 en el Colegio de San Luis en el marco del XV En-
cuentro de la Asociación de Historia Económica del 
Norte de México. En esa ocasión la ponencia fue “La 
producción de algodón en Nazas y Cuencamé a fines de 
la era colonial”. 

El XVI Encuentro de la Asociación de Historia Econó-
mica del Norte de México tuvo por anfitrión al Centro 
de Investigaciones Históricas y, por sede, la Universidad 
Iberoamericana Torreón. En dicha ocasión se participó 
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con la ponencia “La innovación agrícola y tecnológica 
en la Comarca Lagunera. Una respuesta encaminada a 
la satisfacción de la demanda del mercado interregional 
(vid y algodón)”. 

Desde entonces, el Centro de Investigaciones Históri-
cas y su Archivo han estado al servicio de los miembros 
de esta prestigiada asociación. 

A continuación se muestra un repaso histórico y la 
nueva convocatoria de la Asociación (SACP).

Monterrey celebrará en el 2016 el XXV En-
cuentro de Historia Económica del Norte 
de México. Un cuarto de siglo atrás (21 y 

22 de febrero de 1991), la Universidad Autónoma de 
Nuevo León auspició la primera de estas reuniones, 
cuyos objetivos explícitos y de largo plazo eran pro-
mover la investigación “sobre la historia económica de 
México en general y de su área norte en particular”. 
Además se planteaba el compromiso de alentar “la 
organización de encuentros especializados y la puesta 
en marcha de seminarios, cursos y demás eventos que 
contribuyan a ampliar la difusión del conocimiento 
sobre la historia económica del norte”. Finalmente, se 
atrevía a sugerir un plan para “el establecimiento de 
relaciones de colaboración con instituciones naciona-
les y extranjeras vinculadas al estudio de la historia 
económica”.

I. Itinerario norteño y creación de la AHENME
A partir de aquel febrero de 1991, y durante un cuar-
to de siglo, los encuentros se fueron sucediendo sin 
interrupción. La segunda reunión, que tuvo como 
escenario nuevamente a Monterrey (abril de 1992), 
permitió que madurara su primer fruto institucional: 
los asistentes acordaron la creación de la Asociación 
de Historia Económica del Norte de México (AHEN-
ME), cuyos estatutos fueron aprobados en la ciudad 
de Durango un año después.1 Primera asociación de 
su tipo establecida de manera formal en México y en 
no pocos países latinoamericanos, AHENME terminó 
de institucionalizar los encuentros anuales. La sede se 
fue moviendo —año tras año, con el generoso apoyo de 
instituciones locales— por gran parte del ancho norte 
mexicano: Hermosillo (Sonora), Saltillo (Coahuila), 

Ciudad Juárez (Chihuahua), San Luis Potosí, Ciudad 
Victoria (Tamaulipas), La Paz (Baja California Sur), 
Saltillo, Hermosillo, Ciudad Victoria, Mazatlán (Si-
naloa), Monterrey, San Luis Potosí, Torreón (Coahui-
la), Hermosillo, Tijuana (Baja California), Querétaro, 
Matamoros (Tamaulipas), Mazatlán, Ciudad Victoria, 
Durango, Hermosillo.  

El encuentro previsto para el venidero noviembre 
llevará, por lo tanto, el número XXV. Se realizará entre 
el 9 y el 11 de ese mes en instalaciones del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM-campus Monterrey), con la colaboración de 
la Facultad de Economía de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León. Se ha previsto la asistencia de in-
vestigadores de Baja California, Baja California Sur, 
California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas y Texas. 

Monterrey XXV permitirá celebrar y resumir, nada 
más y nada menos, un cuarto de siglo que, entre mu-
chos otros resultados, ha generado decenas de inves-
tigaciones, centenares de papers y numerosos proyec-
tos, seminarios, coloquios, conferencias, intercambios 
y publicaciones sobre la fértil historia económica del 
norte mexicano, una de las dos únicas áreas del plane-
ta que tienen y mantienen contacto directo, cotidiano, 
casi doméstico, con el más grande mercado nacional 
creado por el capitalismo: el de Estados Unidos.

II. Septiembre en Milán
Septiembre de 1994 resultó una fecha muy especial 
para la aún adolescente AHENME. Durante el XI 
Congreso Internacional de Historia Económica, rea-
lizado en Milán (norte de Italia), fue aprobada su in-
corporación a la International Economic History As-
sociation (IHEA). 

La decisión fue adoptada por la Asamblea Gene-
ral de esa organización “tras evaluar los antecedentes, 
planes de trabajo, actividades académicas, situación 
jurídica y representatividad de AHENME en Méxi-
co”. A pesar de ser una organización de tipo regional, 
AHENME fue admitida junto a “la sociedades cole-
gas” de Alemania, Argentina, Australia/Nueva Zelan-
dia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Españas, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, 
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Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bálticos, 
Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia y 
Suiza. Hasta ese momento, sólo la formada en Argen-
tina se encontraba como representante latinoamerica-
na. En Milán, simultáneamente, fueron admitidas las 
asociaciones nacionales de Uruguay y Brasil.

Es necesario y muy grato recordar que la presen-
tación formal de AHENME fue realizada por nuestro 
muy apreciado colega Gabriel Tortella Casares, uno de 
los historiadores de la economía de mayor prestigio 
en España y en Europa. En esa misma reunión, Torte-
lla fue elegido nuevo presidente de la Asociación In-
ternacional, función que ocupó durante cuatro años. 

III. 25 años de trabajo
El encuentro XXIV de la AHENME se realizó en Her-
mosillo, en octubre del 2015 y en la muy amigable 
Universidad de Sonora. Los allí reunidos decidieron 
que “la sede del cuarto de siglo” tenía que ser Monte-
rrey, la ciudad donde habían nacido estas reuniones y 
donde se había engendrado la misma AHENME. Fue 
allí, en Hermosillo, donde me permití presentar la 
ponencia “La Historia Económica en y desde el norte 
(1991-2015)”. ¿Que se trató y qué se propuso en esa 
exposición? En pocas palabras: las tareas de concretar 
la cuantificación y, en la medida de lo posible, de edi-
ficar un nuevo estado de la cuestión de lo investigado 
sobre el norte en materia de historia económica, es-
tudios empresariales y temas considerados conexos a 
partir de 1991. El intento 
debía recorrer el cuar-
to de siglo: por lo tanto, 
el compromiso suponía 
registrar resultados pu-
blicados hasta mediados 
del 2016, vísperas del 
XXV Encuentro.

Hasta el momento de 
redactar estas líneas (úl-
tima semana de agosto), 
solo la primera de las 
tareas se ha cumplido: 
la cuantificación de lo 
publicado sobre la his-
toria económica y las 

actividades empresariales del norte durante los siglos 
XIX, XX y XXI. Pero a diferencia de lo plasmado en 
reseñas anteriores, la muestra del material recopilado 
se restringió sólo a investigadores que habían partici-
pado en varios o la mayoría de los XXIV Encuentros 
de Historia Económica del Norte. 

En tal sentido se solicitó, en enero del 2016, que 
se enviara la respectiva información: podían incluirse 
todas las publicaciones que los colegas “considerasen 
oportunas” (libros de autor o colectivos, capítulos, ar-
tículos y hasta materiales de divulgación considerados 
de calidad). Por otro lado se sugirió indicar en cuales 
categorías generales y subáreas convenía clasificar los 
trabajos, así como lo atinente a la ubicación espacial 
del objeto de estudio (con acentuación, en este caso, 
en las configuraciones o espacios regionales). Y dada 
la visible articulación que mucho de lo indagado solía 
tener con lo social, lo laboral o lo ambiental, se solicitó 
no dejasen de hacernos llegar títulos que involucraran 
estos matices conexos. Finalmente, no se aceptarían: 
a) trabajos publicados en más de una ocasión; b) po-
nencias o similares; c) trabajos incluidos en memo-
rias, con excepción de las generadas durante la exten-
sa y calificada trayectoria del Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora. En definitiva, el mecanismo 
de clasificación del material se formuló como se sinte-
tiza en el cuadro 1:

Tras la revisión, depuración y sistematización de 
los expedientes recibidos, la síntesis cuantitativa del 

Tipo de estudio          Espacio estudiado   Actividad básica    Producto
              bajo análisis 
               a) Industria fabril/
       agroindustria 
               b) Agricultura 
I. Historia económica          1. Noreste          c) Minería 
II. Historia económico        2. Noroeste          d) Finanzas         A) Libro
     -social 
III. Historia económica       3. Norte central            e) Servicios         B) Capítulo
       y ambiental
IV. Historia social          4. Frontera          f) Comercio         C) Artículo
      y /o Laboral
V. Estudios empresariales   5. Rural                       g) Transporte 
            6. Urbano          h) Pesca 
                           i) Ganadería 
               j) Otros 
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material publicado entre 1991 y mediados de 2016 
por quienes habían asistido a algunos o muchos de los 
XXIV encuentros de Historia Económica del Norte de 
México, fue la que resume el cuadro 2.

Pero quizá lo más interesante y aprovechable de 
esta inicial cuantificación es lo que refleja el cuadro 3, 
que aglutina las referencias generales o derivadas que 
ofrecía cada publicación. En las generales, como allí se 
ve, la historia económica y los estudios empresariales 
encabezaron las listas (376 y 288 referencias respecti-
vamente), pero se ha manifestado asimismo una in-
tensa relación con las historias social y laboral. Dentro 
de los tres espacios regionales con que se ha fraccio-
nado el gran norte mexicano (once estados si se inclu-
ye San Luis Potosí), el noroeste aparece como el área 
más trabajada (402 referencias). Y ya en lo que atañe 
a las actividades estudiadas en estos 25 años, destacan 
la industria fabril y la agroindustria (se adoptó como 
tema central en 169 publicaciones), mientras que la 
agricultura, con 148, se ubicó en segundo término, 
con seguridad por lo generado en los últimos diez 
años. El cuadro 3 alerta asimismo sobre actividades 
de indudable importancia que han quedado más que 
descuidadas por la investigación: el sector servicios, 
por ejemplo, o la siempre importante ganadería y la 
menos conocida labor pesquera (cuadro 3).

Queda pendiente, como trabajo inmediato, efectuar 
un estado de la cuestión y un análisis de fondo sobre lo 
producido durante estos largos 25 años, de manera si-
milar a los resúmenes que difundimos en 1994, 1999 y 
2007. Pero como prueba fehaciente de la vasta tarea ela-
borada en este cuarto de siglo por casi cuarenta colegas 
dedicados a indagar la historia económica, la historia 
económico-social y las actividades empresariales en el 
norte de México durante los siglos XIX y XX, los datos 
aquí presentados parecen más que suficientes. 

Monterrey, 24 de agosto de 2016

1 El acta de constitución de la Asociación (firmada en 
Monterrey, notaría 97, José Luis Manrique Treviño, 19 

Áreas investigadas  Referencias
Historia Económica  376
Historia Económica y Social 111
Historia Económica y Ambiental 34
Historia Social y/o Laboral  178
Estudios Empresariales  288
Noreste    257
Noroeste    402
Norte Central   137
Frontera    89
Urbano    33
Rural    20
Agricultura    148
Industria Fabril/Agroindustria 169
Comercio    73
Servicios    26
Finanzas    88
Minería    93
Pesca    26
Transportes    39
Ganadería    19
Otros    235
Total de referencias   2,544

de agosto de 1993), dejó constancia sobre su primer 
Consejo Directivo: Ricardo León García (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez), Octavio Herrera Pérez 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas), Mauricio Yen 
Fernández (Universidad Juárez del Estado de Durango), 
Juan José Gracida (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, sede Hermosillo) y Mario Cerutti, como 
Secretario Ejecutivo, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Además de los citados figuraban, entre los 
socios fundadores, Antonio Arreola Valenzuela, Jorge 
Piña Gritssman, Miguel Vallebueno y Gabino Martínez 
Guzmán  (Universidad Juárez del Estado de Durango); 
Manuel Cedeño del Olmo, Armando Márquez Herrera 
y Miguel Moctezuma Longoria (Universidad Autóno-
ma de Zacatecas); Oscar Flores Torres (Universidad de 
Monterrey); Carlos González Herrera (Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez); Miguel González Quiroga y 
José Antonio Olvera Sandoval (Universidad Autónoma 
de Nuevo León); Roberto Hernández Elizondo (Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas); Juan Manuel Romero 
Gil e Ismael Valencia Ortega (Universidad de Sonora); y 
Guadalupe Villa (Instituto de Investigaciones Dr. Mora, 
México, DF). “Todos ellos, indicaba el acta, estuvieron 

Trabajos contabilizados 961
Investigadores    38
Estados en que trabajaron  12
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presentes en el II y III encuentros de Historia Económi-
ca del Norte México”.

2 Cerutti, “Investigación regional e historia económica y 
empresarial del norte de México (1850-1925). Quince 
años de trabajo”, en Revista de Historia, 4, Universidad 
Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina), marzo 
de 1994; “Regional Studies and Business History in 
Mexico since 1975”, en Carlos Dávila and Rory Miller 

(eds.), Business History in Latin America: the Experien-
cie of Seven Countries, Liverpool, Liverpool University 
Press, 1999; y “Los estudios empresariales en el norte 
de México (1994-2004). Recuento y perspectivas”, en 
Jorge Basave y Marcela Hernández (coords.), Los es-
tudios de empresarios y empresas. Una perspectiva in-
ternacional, México DF, Plaza y Valdés/UNAM/UAM, 
2007

✳
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Jaime muñoz Vargas (Gómez Palacio, Durango, 
1964) es escritor, maestro, periodista y editor. Radica 
en Torreón. Entre otros libros, ha publicado El principio 
del terror, Juegos de amor y malquerencia, El augurio 
de la lumbre, Las manos del tahúr, Polvo somos, Ojos 
en la sombra, Leyenda Morgan y Parábola del mori-
bundo; algunos de sus microrrelatos fueron incluidos 
en la antología La otra mirada publicada en Palencia, 
España. Ha ganado los premios nacionales de Narrativa 
Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), 
de cuento de SLP (2005), de narrativa Gerardo Cornejo 
(2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009). 
Escribe la columna Ruta Norte para el periódico Mi-
lenio Laguna. Algunas de sus obras han sido motivo 
de estudios académicos, tesis y referencias, entre otras, 
de la Universidad de Misisipi y de Texas, en EU; de 
la de Ultrecht, en Holanda; y de la de Valladolid, en 
España. Actualmente es coordinador editorial de la 
Ibero Torreón. rutanortelaguna@yahoo.com.mx

→Claves: literatura argentina, humor, periodismo

La edición tira a fea y el ejemplar que el azar con celofán 
me deparó está descabalado —le faltan algunas diez pági-
nas—, pero no importa, es un gran libro. Me refiero a El 

humor de Borges, de Roberto Alifano, amigo y colaborador de 
Borges. Sé que hay una edición más reciente y, supongo, mejor, 
más aseada, así que es de relativamente fácil consecución. Hago 
énfasis en la idea de conseguirlo sobre todo a los borgólatras, 
aunque no está de más para los no iniciados en este autor que, 
como el mismo Borges señalaba de Quevedo, es menos un es-
critor que una literatura, una amplia y profunda y divertida li-
teratura.

Lo leí en 2009, cuando lo compré, y desde entonces no dejo 
de sentir gozo ante el pingüe racimo de anécdotas compiladas 
por Alifano para demostrarnos lo que observa en su presenta-
ción: “Borges fue generando así una obra verbal paralela a su 
obra escrita que compite con ésta y la enriquece. A fuerza de 
tanto reportaje y tanta inquisición terminó siendo un conversa-
dor fascinante. Por más que se lo saque de contexto [las cursivas 
son de Alifano], Borges siempre es genial, siempre es prodigioso. 
Un escucha sagaz puede notar que, a la vez que contesta toda 
respuesta muy solemnemente, por lo común toma el pelo muy 
solemnemente a su interlocutor”.

Es pues una colección de comentarios del mejor escritor y 
repentista latinoamericano, de manera que uno puede leerla de 
corrido o a saltos, dejándose llevar por el encabezamiento más 
sugerente. Nunca en estos años di una opinión general sobre el li-
bro, pero lo mencioné y cité directamente en un artículo titulado 
“Borges en el futbol”; ahora, en el cumpleaños 117 de Borges, no 
sobra recomendar El humor de Borges como una de las muchas 
puertas de entrada, la más risueña, a la lujosa mansión de su obra 
escrita. La compilación de Alifano me lleva a creer que se trata 
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de un libro importante pese a su ligereza, pues subraya de forma 
sencilla, nada abstrusa, el talento del inmenso escritor argentino: 
si así hablaba, si así respondía a cualquier espontánea incitación, 
ya podemos imaginar cómo se desempeñaba a la hora de escribir.

Es, en suma, un libro que no complica su justificación. Con 
unas cuantas instantáneas arrancadas de sus páginas basta, creo, 
para persuadirnos: hay que buscarlo, leerlo y sonreír con sus nu-
merosas pinceladas.

Va un puñado:

La peligrosidad de ser Borges
Borges es acosado por unas señoras en el momento mismo en el que 
cruzamos la calle.

—¿Usted es Borges, verdad? —pregunta una de ellas.
—Sí —responde el escritor—. Pero si seguimos aquí corro el 

riesgo de dejar de serlo en cualquier momento.

Posición ética
Hacia mil novecientos cuarenta y tantos Borges integraba la co-
misión directiva de la Sociedad de Escritores. En una reunión, el 
poeta Vicente Barbieri clama ante sus compañeros:

—Señores, debemos hacer algo por los jóvenes que se inician en 
el camino de las letras.

Borges levanta la cabeza y con dos palabras aconseja el proce-
dimiento a seguir:

—Sí, disuadirlos.

Trueque
Aunque es bien sabido que nunca se le concedió el Premio Nobel de 
Literatura, muchas veces Borges fue propuesto para ese premio. Las 
propuestas venían de diversas instituciones del mundo. Un señor le 
informa en la calle que se ha enterado de una de ellas.

—Borges, más de veinte críticos italianos lo proponen a usted 
como candidato al Nobel para este año.

Y Borges responde con sonrisa maliciosa:
—Bueno, le cambio a esos veinte italianos por un sueco.

Asesino sí, pero ladrón, no
Contaba Borges que un compadrito le contó que había estado preso 
un par de veces; pero agregó: “Siempre por homicidio, señor, siem-
pre por homicidio”.

Seguridad borgiana
En la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, le 
presento a Borges al periodista Enrique Bugatti.

—¿Cómo me dijo que se llamaba usted, señor? —le pregunta 
Borges.

—Bugatti, como los automóviles —le responde el periodista.
—Ah, encantado, yo soy Borges, como las cajas fuertes.

Plagio
Una tarde, mientras completábamos un artículo que Borges me 
dictaba para la agencia EFE, cierta urgencia (no literaria), hizo 
que me disculpara por un minuto. Cuando regresé, Borges me espe-
raba de pie afirmado en su bastón: “Bueno, el hábito del plagio —
me dijo sonriendo—. En este caso será un plagio diurético. Ahora 
discúlpeme usted por un minuto”. Y se dirigió al baño.

En el trono
En el avión que nos lleva a la ciudad de Santa Fe, donde manten-
dremos un diálogo público sobre El Quijote, Borges me pregunta si 
conocí al poeta Pedro Miguel Obligado.

—Lo conocí muy poco, casi no lo traté —le respondo—. Era un 
excelente poeta.

—Pero sí, tiene poemas magníficos —asiente—. Yo recuerdo de 
memoria un poema de él  que empieza con estos versos: Es otoño. 
Estoy solo. Pienso en ti. Caen las ojas… Unos versos realmente 
espléndidos.
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—Coincido con usted, tiene poemas bellísimos; un gran lírico.
—Sí, pero era un hombre raro, poco tratable —comenta Bor-

ges—. Le voy a revelar uno de sus hábitos, un hábito un poco esca-
tológico. Resulta que todos los días, a las cinco de la tarde, entraba 
a la librería Atlántida, de la calle Florida, pedía la llave del baño, 
tomaba un voluminoso tomo de arte, y se encerraba por un largo 
tiempo. Cuando algún empleado quería entrar al baño, lo encon-
traba ocupado, y si golpeaba la puerta, se oía de adentro: Un mo-
mento, tenga paciencia, soy Pedro Miguel Obligado”. ¿No le parece 
raro eso a usted?

Al día siguiente, por la mañana llamo a la habitación  de Bor-
ges para bajar a desayunar y no responde. Preocupado le pido a 
una empleada del hotel que me abra la puerta. Compruebo enton-
ces que Borges está en el baño. Golpeo y desde adentro se oye su 
voz, intencionalmente grave: “Un momento, tenga paciencia, soy 
Pedro Miguel Obligado”. Cuando sale, completa la broma dicien-
do: “Bueno, Alifano, como puede imaginarse estaba ocupando el 
sitio de Pedro Miguel Obligado”.

Sensatez trasandina
—Borges, esto sin duda habrá de alegrarlo —dice asombrada 

una joven chilena—. En mi país a usted se lo estudia, se lo lee y se 
lo reconoce más que en el suyo.

—Bueno, eso puede ser una prueba de que aquí seguramente 
son más sensatos que en Chile  —responde Borges.

Último comentario: el libro cierra con un texto sobre el 
sobreseimiento a Alifano luego de que María Kodama lo acu-
só de “delitos contra la propiedad intelectual” por El humor de 
Borges. La justicia argentina juzgó que Alifano no incurrió en 
ningún delito pues “aportó su creatividad individual transcri-
biendo fragmentos de conversaciones entre ambos, y que en ellas 
fue co-protagonista y determinador de muchas respuestas a sus 
preguntas”.

La risa de Borges, Roberto Alifano, Lectorum, 2008, 207 pp.
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