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 L os FSTUDIOS sobre Mexico se basaron durante mucho tiempo en

 explicaciones generales y extensivas, validas sin duda para el con-
 junto del pais, pero insuficientes, y a veces erroneas, cuando se apli-

 caban a espacios mas particulares. Los analisis de los fen6menos regionales
 cobran cada vez mayor relevancia; los estudios de caso, por su tratamiento
 intensivo y detallado, aportan afirmaciones y explicaciones ricas en matices.

 Cuando se ubica el estudio de los empresarios en el ambito regional, se
 parte de la consideraci6n de que una region, como espacio diferenciado,
 esta conformada por condiciones naturales, actividades economicas, una
 estructura social local y limites administrativos.

 Los empresarios participan en forma notable en la conformaci6n de
 ciertas regiones, aunque tambien estas dan origen al surgimiento y con-
 solidaci6n de hombres de negocios con determinadas caracteristicas. La
 identidad regional, frecuentemente promovida y cuidada por los empre-
 sarios, cobra importancia en la medida en que la actividad econ6mica no
 pasa al plano nacional; cuando el mercado de trabajo tiene singularidades
 que lo distinguen del nacional y cuando el peso de la administracion fe-
 deral no ahoga a la local. En este marco, la clase dominante regional,
 mediante el control de los recursos econ6micos, de la administraci6n local
 y de la identidad regional, busca expandir su base material y promover
 sus propios intereses, haciendo compatibles, como lo ha senialado Roberts
 (1980:9-40), algunas de las principales instituciones de un area: familia,
 religion, politica, empresa econ6mica. Por tales motivos, las regiones son
 dinamicas y sus limites, dificiles de definir, canbian con el tiempo.

 La cuesti6n regional es polisemica. Puede significar un conjunto de
 paises, de entidades federativas, de municipios o de asentamientos huma-
 nos con cierta homogeneidad hist6rica, ecologica, economica o cultural.
 Puede ser un territorio delimitado por elementos naturales, como una

 * Trabajo presentado en el IV Encuentro Nacional de Investigadores sobre los
 Empresarios y las Empresas en Mexico, organizado por el Consejo Mexicano de
 Ciencias Sociales. A. C.; la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM,
 v el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del 4 al 7 de abril de 1990, en
 la ciudad de Mexico.
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 cuenca hidrologica, o politico-administrativos, por razones dc dominio o
 de planificaci6n.

 La perspectiva analitica de la que se parta determinara. la conceptua-
 lizaci6n y la delimitaci6n de una regi6n. Desde una perspectiva hist6rica,
 las regiones en Mexico se han definido mas por oposici6n al centro que
 por las peculiaridades que les son propias. No existe un claro consenso
 sobre que es una regi6n ni sobre cuales son sus elementos constitutivos.
 Sin embargo, una caracteristica siempre presente en los estudios regionalcs
 es la referencia a un espacio diferenciado, a un "desarrollo desigual", fre-
 cuentemente planteado en terminos generales y abstractos. Se ha consi-
 derado a una colectividad asentada en un espacio definido como region,
 como "un complejo social-natural, donde no s6lo hay agentes sociales y sus
 relaciones, sino tambien elementos naturales relacionados a traves de pro-
 cesos ecologicos y asimismo un sistema de relaciones sociales de apropia-
 cion de los elementos naturales por los elementos de la sociedad" (Corag-
 gio, 1987:36). En este sentido, "la regi6n es la forma espacial de un
 subconjunto social (complejo social-natural) o, en forma mas amplia (...)
 la regionalizaci6n es una forma espacial de una sociedad" (iden: 36).

 Angel Palerm (1972), en un estudio clasico, plantea que las politicas
 de desarrollo regional, que se han concebido como la mancra mnis eficaz de
 enfrentarse al problema de las diferencias geograficas internas de riqueza,
 siguen operando en el cuadro de las teorias mas arcaicas del desarrollo;
 para que dichas politicas cumplan una funci6n realmente "igualizadora",
 deben tomarse en cuenta no s6lo los sistemas clasistas de explotaci6n, sino
 tambien los sistemas de explotaci6n interregional. Segun e1, en el piano
 interregional, la explotacion es inseparable de algiun sistema que centraliza
 el poder de decisi6n en una zona, desde la cual se ejerce pleno dominio
 sobre las areas perifericas.

 Los trabajos que hasta la fecha se han realizado sobre enpresarios e
 industrializacion, ofrecen un complejo mosaico de singularidades que, reu-
 nidas en la riqueza de su diversidad, permiten conocer y explicar la unidad
 constituida por la naci6n.

 Una parte importante de los estudios que en Mexico se ban efectuado
 sobre los empresarios, ha tenido como preocupaci6n central la dimensi6n
 sociopolitica de estos actores sociales, es decir, sus relaciones con el poder,
 con las politicas ptiblicas y, en general, con el Estado. De ahi que se haya
 privilegiado el examen de su comportamiento en el plano nacional, el cual
 se ha manifestado a traves de los principales organismos e instituciones
 que representan sus intereses.1

 1 Algunos de estos trabajos son los siguientes: Carlos Arriola, "Las organiza-
 ciones empresariales mexicanas contenpordneas", en Lecturas de politica mexicana,
 Mexico, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de MCxico, 1977; del mismo
 autor: "Los empresarios y el Estado", Mexico, Sep/80, y FCE, 1981; asimismo: "De
 la perdida de confianza en el buen gobierno, 1979-1982", en Soledad Loaeza y Rafael
 Segovia (comps.), La vida politica mexicana en la crisis, Mexico, El Colegio de
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 Los pocos cstudios que existen en M6xico sobre: grupos industiriales han
 puesto el acento en Ia cuantificaci6n y clasificaci6n ccon6mica (Cordero
 y Santin, 1977), ya quc sus fuentes principales estan basadas en datos es-

 Mkxico, 1987; Marco Antonio Alc6zar, "Las agrtpaciones patronales en M16xico4.
 Jornadas 66, Mexico, El Colegio de M6xico, primera reimpresi6n, 1977; Roderic A.
 Camp, Entrepreneurs andti politics in twentieih ccstuiy Mdxico, Nueva York/Oxford,
 Oxfcrd/University Press. 1989; Ricardo Cinta, "Burguesia nacional y desarrollo", en F?
 pcrfil de Mexico en 1980), t. III, M%Wxico, Siglo XXI Editores, 1972; Nora Hamilton.
 Thc State and the Natioinal Bourgeoisie in Postrevolutionary Mexico: 1920-190", in
 Latin American Perspectivas 9, otolo H 1982, pp. 31-54; existe traducci6n al casteLlano:
 "Estado y burguesfa en Mexico: 1920/1940", en Cuadternos Politicos, uiim. 36, McWxico,
 ahril-junio de 1983, pp. 56-72; de la misma autora: Mi'xico: Los lirnites de la auto-
 nomnia del Estado, Mexico, Ediciones ERA, 1984; Rogclio Hcrndndez Rodn'giguez,
 Enzpresarios, banica y Estado. El conflicto durante el ,gobierno de Josd Ldpez Pontiilo,
 1976-1982, NMxico, FrLAcso-MfigJucl Angel Porrt6a, 1988; Edmiunido Jacobo: "Las
 rc-l:iciones Estado-empresalios. ;Hacia un nuevo pacto social?", en Ricardo Pozas
 liorcasitas (cump.): Los eri21resarios y las empresa.s de Me'xico, Me6xico, Ed. Grijalbo
 (en prensa); Edmuindlo Jacobo, Matilde Luna y Ricardo Tirado: "Empresarios, pacto
 politico y coyuntura actual en McWxico", en Estudios Politicos, nteva 6poca, vol. 8,
 n6um. 1, ener-xnarzo de 1989, pp. 4-15; Leticia Jwirez: "El pxoyecto cardcnista y la
 posici6n empresarial (1934-1938) ", ponencia presentada en el XX Congreso Mundial
 tle Sociologia, mclxico, agosto de 1982; Julio Labastidla, "Los grupos dominantes
 frente a las alternativas de cambio", cii El perfil de Mdxico en 1980, t. III, M6xico,
 Si-lo XXI Editores, 1972, pp. 99-164; del mismo autor, la compilaci6n: Grupos
 tcolldmicos y organizacifnes empresariales en Miixico, Mexico, Alianza Editorial Mexi-
 cana-UNAMT, 1986; 'Matilde Luna, El Estado, los empresarios v las transformaciones
 del regimcn politico-adrminist-rativo, Mfdxico, 1970-1987, tesis de doctorado en ciencia
 politica, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNA.M, M6xico, nioviembre de 1989,
 334 pp.; Matilde Luna, Ricardo Tirado y Francisco Valds, "Los empresarios y la
 politica en MCxico, 1982-1986", en Ricardlo Pozas Horcasitas (coIIIp.), Los emipre-
 sarios y las empresas de Mtixico, Mexico, Ed. Grijalbo (en prensa); Matilde Lunia,
 Ren6 Milln y Ricardo Tirado, "Los empresarios eni los inicios dcl gubierno dc
 Miguel de la Madrid", en Revista Mexicana de Sociologia., aflo XLVIII, nfim. 4,
 MeCxico, iIs-UNAM, oct.-dic., 1985, pp. 215-257 Juan Manuel Mfartinez Nava, ConfLicto
 Estado-empresarios en los gobiernos de Cdrdenas, Ldpez Mateos y Echeverria, Me6xic:),
 Nueva Imagen, 1984; Cristina Puga, "Dos proycctos de la burguesia mexicana", en
 uAM-Iztapalapa, aiio 1, nc'm. 1, M6xico, julio-diciembrc de 1979; de la misma autora.:
 "Los empresarios mcxicanos ante la nacionalizaci6n bancaria", en Julio Labastidn,
 Grupos econJmicrs y organizacioncs emnpresariales en Mdxico, Mexico, Alianza Edi-
 torial Mexicana-UNAM, 1986, pp. 391-410; Mario Ramirez Rancafto, "Los empresarios
 inexicanos: las fracciones dominantes", en Probleinas del desarrollo, aflo VI, nurn.
 24, MeXico, UNAM, nov. 1975-ene. 1976, pp. 49-82; Dale Story, "Industrial Elties in
 Mecxico, Political Ideology and Influence", en Journal of inter Amnerican Studies anld
 WVorld Affairs 25, agosto 1983, pp. 351-376; del mismo autor: Industry, the State,
 and Public policy in Mdxico, Austin, University of Texas Press, 1986; R. J. Shafer.
 Mexican business organization, htistorv and analysis, Nueva York, Syracuse University
 Press, 1973; Ricardo Tirado y Matilde Luna, "La politizaci6 (le los empr
 mexicanos (1970-1982) ", en Julio Labastida, Grupos econdmicos y organizaciolus
 empresariales en Mexico, Mc4xico, Alianza Editorial Mexicana-IuNAM, 1986, pp. 411-
 455; Francisco Valdtis Ugalde, "Una aproxiniaci6n al ani1isis de las relaciones entre
 empresarios y gobierno en Me6xico, 1970-1976", en Julio Labastida, Grupos econdmico$
 y organizaciones emnp-esariales en Mixico, Mexico. Alianza Editorial Mexicana-
 UNANM, 1986.
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 tadisticos. Sin embargo, hay que tener presentes los estudios sobre estos
 grupos, sobre sus facciones y fracciones, que han sido abordados desde
 otras perspectivas (Alba y Kruijt, 1986; Cerutti, 1983; Gonzalez y Alba,
 1989; Hamilton, 1984; Luna, 1989; Martinez Assad, 1984; Puga, 1979;
 Ramirez Rancafio, 1976; Tirado y Luna, 1986).

 La mayor parte de los estudios regionales ha tenido como perspectiva
 analitica preponderante el punto de vista hist6rico, aunque cada vez in-
 tervienen mas investigadores de otras disciplinas como la sociologia,2 la
 antropolgia,3 la ciencia politica o la economia.

 Cuando se observa regi6n por regi6n, puede concluirse que desde que
 se inicio la Revolucion hasta finales de los afios veinte, Mexico vivi6 un
 periodo de estancamiento. La economia mexicana se recuperaba lenta-
 mente, gracias a las exportaciones alentadas por la primera guerra mun-
 dial, cuando sobrevino el gran colapso de 1929, y con 1e se contrajo el
 mercado interno y se desplomaron los principales mercados de exportaci6n
 de los productos minerales, del petroleo y de la agricultura.

 Podemos advertir que a partir de 1940, todas las regiones del pais
 experimentaron dinamicas diversas en la producci6n industrial. Sin em-
 bargo, este modelo, que permiti6 altas tasas de crecimiento durante tres
 decadas, por sus propias caracteristicas tendi6 a agotarse. En este contexto,
 el caracter peculiar de cada regi6n posibilit6 la emergencia de empresarios
 e industrias con caracteristicas diversas. Algunos nuicleos de industrializa-
 ci6n conducidos por empresarios regionales ya han sido objeto de estudio.
 Conviene presentar, aunque sea de manera sumaria, algunos de los rasgos
 especificos de los espacios industriales y de los empresarios regionales que
 han sido analizados.

 Oscar Contreras (1988:37-53), en su analisis titulado La industria en
 Baja California (1890-1982), sefiala que a pesar de las disparidades y las
 rupturas a las que durante casi cien afios ha estado sujeta la planta indus-
 trial de esa entidad, hay un rasgo que es constante en todos los periodos

 2 Un analisis comparado de la dimension regional de los emprcsarios de Sonora
 y Nuevo Le6n, se encuentra en el trabajo de Graciela Guadarrama: "Empresarios y
 politica: Sonora y Nuevo Le6n, 1985", en Estudios socioldgicos, vol. 5, nfin. 13,
 cnero-abril. 1987, pp. 139-168.

 3 Algunos estuctios de caso se encuentran en Guillermo dc la Pefia et al., Ensa-
 yos sobre el sur de Jalisco, MWxico, DF, CISINAH, Cuadernos de la Casa Chata, 4, 1977.
 Tambi6n pueden consultarse los trabajos de: Patricia Arias, "La consolidaci6n de
 una gran empresa en el contexto regional de industrias pequeflas: el caso de Calzado
 Canada", en Relaciones ndm. 3, Zamora, El Colegio de Michoacfn, 1980, pp. 171-
 253; Silvia Lailson: "Expansi6n limitada y proliferaci6n horizontal. La industria
 de la ropa y del tejido de punto", en Relaciones nim.. 3, Zamora, El Colegio de
 MichoacAn, 1980, pp. 48-102; Ignacio Medina, "Un dinamismo frustrado: la indus-
 tria metal-mccanica en Guadalajara", cn Relaciones num. 3, Zamora, El Colegio de
 MichoacAn, 1980, pp. 103-170; H6ctor Oscar Gonzilez Segui, Trabajar en Guadalaja-
 jara. L6gica empresarial y organizacidn del trabajo..en las empresas medianas, tesis
 de maestria en antropologia social. El Colegio de Michoacan, Zamora, diciembre de
 1985.
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 de su evoluci6n: el caracter esencialmente fronterizo del espacio regional
 en el que se ha desarrollado; su estrecha vinculaci6n con las contingencias
 de la economia estadunidense; su franca vulnerabilidad frente a los vaive-
 nes de los mercados y los capitales externos. Este es el hilo conductor que
 nos guia hacia una reconstrucci6n de la historia industrial y empresarial
 de Baja California.

 En 1919, un fenomeno de origen externo, la "ley seca" de los Estados
 Unidos, dio un profundo vuelco a la economia regional cuando engendro
 lo que el autor llama los "capitales de la prohibici6n". Numerosos empre-
 sarios californianos trasladaron a la ipequeia rancheria de Tijuana y al
 poblado de Mexicali sus negocios de bebidas, casas de juego y otras acti-
 vidades tan fugaces como rentables. Tambien empresarios de la regi6n
 incursionaron en estos negocios, alentados por el movimiento noralista
 estadunidense, de origen puritano. Dentro de estas actividades se formo
 buena parte del capital que luego seria invertido en la industria. El ca-
 mino natural para los negocios comerciales y de scrvicios ligados al turismo
 fronterizo, parece haber sido la fabricaci6n de vinos y de cerveza y el em-
 pacado de productos del mar.

 La gran recesi6n cconomica de 1929, el fin de la ley seca en 1933 y la
 baja internacional de los precios del algod6n, provocaron una severa crisis
 que condujo a una restructuracion de la economia. Contreras nos hace ver
 que la nueva estrategia industrial se basa en las empresas maquiladoras
 de exportacion, las cuales se han convertido en uno de los temas predilec-
 tos de muchos investigadores, y en la nueva panacea que reemplaza a la
 de la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones de la postguerra. De
 hecho, diversos investigadores y politicos la consideran ambivalente y, al
 mismo tiempo, como una fuente de oportunidades y desafios para la aper-
 tura comercial, el equilibrio regional, sectorial y social, y la dependencia
 economica. En 1988, la industria maquiladora contaba en todo el pais
 con mas de 1 300 plantas; ocupaba alrededor de 345 mil empleados; tenia
 un crecimiento anual del 20% en el empleo y concentraba mras de la deci-
 ma parte del eripleo industrial y cerca del 8% de los ingresos de cuenta
 corriente del pals (Gonzalez-Arechiga y Barajas Escamilla, 1988:7).

 En El proceso de industrializacion en Sonora, Jose Carlos Ramirez
 (1988:55-79) muestra que la primera expansi6n industrial a gran escala
 se baso en la extraccion de minerales cupriferos; estas empresas fungieron
 como los centros fabriles de Sonora mas desarrollados tecnologica y eco-
 nomicamente. La gran recesi6n mundial de 1929-1932 repercuti6 drasti-
 camente en la producci6n y exportaci6n del metal rojo, y las famosas minas
 de Cananea y Nacozari sufrieron las consecuencias. Ademas, muchas otras
 compaiiias madereras, ganaderas, financieras e industriales que se encon-
 traban asociadas a las companiias norteamericanas, entraron en crisis.

 Entre 1940 y 1955, Sonora experiment6 la segunda gran transforma-
 cion economica de todos los tiempos; se habilitaron 350 mil hectareas para
 el cultivo. de trigo, algodon y arroz; se crearon uniones de credito regio-
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 nales; se vinculo la modernizaci6n ganadera con el crecimiento agricola
 y se desarrollo un tipo de industria estrechamente ligado a la agricultura,
 la ganaderia y la pesca.

 A diferencia de casi todas las demas entidades del pais, en esta no
 fueron los comerciantes sino los agricultores quienes impulsaron la expan-
 ;sin industrial.

 Finalmente, Jose Carlos Ramirez clasifica al periodo de 1955 hasta la
 actualidad como la dpoca de las nuevas transformaciones industriales, que
 lan acentuado la urbanizaci6n de Sonora en cinco ciudades de la costa, y
 mas recientemente en dos de la frontera norte. Las industrias de alimentos,
 textiles y agroquimicos de las ciudades costefias derivaron de la estrategia
 econ6mica adoptada por las uniones de credito a raiz de la controvertida
 "Revolucion Verde" (Hewitt de Alcantara, 1979); y la de las ciudades
 fronterizas junto con Hermosillo, por la presencia de industrias de alta
 tecnologia que son las mas dinamicas de la entidad, constituidas por em-
 presas maquiladoras de exportaci6n, una gran empresa automotriz, y por
 la reciente modernizaci6n de la ganaderia y las ninas.

 En La evolucion industrial de la Ciudad de Mexico (1821-1985), Gus-
 tavo Garza y Erika Aguilar (1988:167-195) analizan uno de los aspectos
 mas irrportantes y problematicos de este notable proceso de industrializa-
 ci6n ocurrido en Mexico a partir de los afnos treinta, que se caracteriza,
 entre otros rasgos, por su elevado grado de concentraci6n en la capital
 nacional. En efecto, si para 1930 su participaci6n en la producci6n nacio-
 nal equivalia al 27o%, en 1980 ya habia ascendido al 49%.

 Los autores realizan su investigaci6n a partir de tres aspectos interde-
 pendientes. En primer lugar, desde una perspectiva hist6rica analizan las
 politicas de industrializacion que propiciaron la concentraci6n fabril en
 la ciudad de Mexico. En segundo lugar, examinan los principales factores
 qule determinaron la concentracion, entre los que destacan la construccion
 del ferrocarril, la introduccion de la energia electrica y otras obras de
 infraestructura que privilegiaron a la capital, como fueron los oleoductos,
 los gasoductos y los poliductos, que han sido un soporte clave para la
 producci6n industrial.

 Finalmente, los investigadores realizan un diagnostico de lo que llaman
 la superconcentracion industrial en la capital, que paso de ser una pequefia
 ciudad de 344 mil pobladores en 1900, a una metrqpoli de 19 millones de
 habitantes en 1988, afio en que, seguin los autores, se convirtio en la urbe
 mas poblada del planeta. En El proceso de industrializacion en la ciudad
 de Mdexico, Gustavo Garza (1985) incorpora, desde una perspectiva eco-
 n6mica y de desarrollo urbano, variables relevantes para explicar la con-
 centracion, entre las que destaca el papel desempenado por el Estado. Sin
 embargo, hace falta complementar el estudio de la industria del Valle de
 Mexico, tomando en consideraci6n a los empresarios desde una perspectiva
 sociologica.

 Will Pansters (1988:197-207) ha analizado a grandes rasgos a la in-
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 dustria v los industriales de Puebla, lugar de producci6n manufacturera
 textil qu- para principios del siglo >x era el mas importante del pais.

 El in-vestigador muestra que la expansi6n del aparato productivo po-
 ;'lano esiaba cifrada en la conjunci6n de varios factores capitales: la aineja
 tradici6n comercial v sobre todo industrial que, desde los obrajes colo-
 niales gener6 oun amplio contingente de mano de obra calificada y barata;
 su localizaci6n geograiica estrat'6gica, justo en medio de las zonas de abaste-
 cimiento d.e miaterias primas, entre las que destaca Veracruz, y el gran
 mercado de la capital mexicana; la liberaci6n de las limitaciones fisicas
 y geograficas que imponia la falta de energia hidr.ulica, con la introduc-
 cio,n de la electricidad. En fin, la industria textil poblana, advierte Pais-
 ters, con" Sus periodos de auge y declinacio6n, maantuvo el predominio en
 el pais por mi,-s de 150 afios, hasta que, en los afios sesenta del presente
 sigblo, tuvo ciue buscar la diversificacio6n de su piroducci6n, asi como nuevas
 Ibases de apoyo para seguir crcciendo.

 Carmcn Bllzquez y Aiberto Olvera, en su estudio titulado Desarrollo
 6ndustrial dt V'er?acruz, imuestian c6mo la economia de esa entidad estuvo
 determinada, cesde la ecpoc-a colonial, por cuatro factores: una escasa po-
 biaci6n blanca e indi'gena: la imnosici6n de un patr6n economico colonial
 basado en el intiercambio mercantil exterior; la creaci6n de un sistema de
 comunicaciones que respondia a movimientos mercantiles de largo alcance,
 v el establecimiento de la ciudad de VeracrLz como la poblacion portefia
 mns importante de la costa del Golfo.

 Habida coenta de Ia fabricaci6n de az(ucar y melazas, de cigarros y
 puros quo a lo largo del siglo xix adquirieron relevancia, la tradici6n pro-
 p)iaTmente indusirial de la entidad arranca con un pufiado de fTaricas texti-
 les quie. estirnuladas por la creaci6n del Banco de Avio (Potash, 1953 y
 1939) surgieron de manos de los comerciantes de Jalapa y C6rdoba.

 Los invcsfigadores de Veracruz nos permiten conocer c6mo la moder-
 nizaci6n Torfirista alent6 el desarrollo de la industria textil con cuantiosas

 inversiones franct?sas en nuevas tecnologias. Al lado de la manufacturera
 textil. prosprcr6 la industria azucarera que era tambien propiedad de ex-
 tranjeros. Ademn"is, la naturaleza dot6 a Veracruz de ricos yacimientos pe-
 troleros que desde principios de siglo fueron explotados intensivarnente. El
 caractOr probt:-!hiistico y aleatorio de los yacimientos petroleros condujo
 a las coi-nafi?.r s internacionales a garantizar la apropiacion de grandes es-
 i;F'a-olo quc abarcaTan decenas de miles de hectareas.

 El auge y Ia dlversificaci6n productiva, que cobr6 impetu en Veracnruz
 a partir de 1954, se centro en dos industrias nuevas y estrat6'gicas: la mie-
 talmecTh5ica y la petroquimica. Pero con algunas excepciones, no fueron los
 emn-ipresarios rcgionales quienes dirigieron el proceso econ6mico, sino los em-
 presarios de la ciudad de M6'xico. En este aspecto, el proceso veracruzano
 tal vez se asemiea al caso de Queitaro, del que tenemos ya alg-unos ana'-
 lisis de MNfarcc Antonio Huerta (1989) y Rube'n Martinez (1990).
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 Vale la pena tomar en conjunto los casos de Monterrey y Guadalajara.4
 En primer lugar, porque constituyen las dos regiones mAs industrializadas
 del pais, despues del Valle de Mexico. En segundo, porque existe infor-
 maci6n abundante sobre ellas, aunque no para los mismos periodos. En la
 regi6n de Monterrey, que ha sido objeto de un estudio reciente por parte
 de Oscar Flores, Jose Antonio Olvera y Rocio Gonzalez (1988:295-323),
 se dio una notable expansi6n de la industria por varios factores: la acumu-
 laci6n de capital se facilit6 por su ubicaci6n fronteriza, tanto en terminos
 politicos como fiscales (aduana) y administrativos. Ademas, esta importan-
 cia de zona de frontera se reforz6 con la anexi6n de Texas a los Estados

 Unidos (1848) y con la Guerra de Secesi6n en aquel pais (1860-1865)
 que, gracias al bloqueo de ciertos puertos sudistas, convirti6 a Monterrey
 en centro de comercio y de trafico del algod6n norteamericano (Mauro
 1964; Vizcaya Canales, 1971).

 Tanto la industria de Monterrey como la de Guadalajara fueron en-
 gendradas por el capital comercial, pero esto ocurrio en dos momentos
 hist6ricos diversos. La oligarquia comercial de Monterrey dio pasos firmes
 para convertirse en la burguesia industrial mas poderosa de Mexico, 20
 afios antes de la Revoluci6n, hacia 1890. La cercania con los Estados

 Unidos le brind6 ventajas irrepetibles en otras regiones del pais, como la
 fuerte demanda de productos minero-metalurgicos, una de las ramas mo-
 toras de la industrializaci6n regiomontana, propiciada por la gran expan-
 sion del mercado del noreste de los Estados Unidos. Ademas, las industrias
 mas importantes para el desarrollo manufacturero de Monterrey nacieron
 como empresas grandes por la confluencia de varios capitalistas locales y
 extranjeros, que tuvieron que constituirse en sociedades anonimas para
 reunir los montos de capital (a veces de millones de dolares), y la tecno-
 logia mas avanzada de la epoca. Los primeros industriales de Guadalajara,
 los de mediados del siglo xrx, no fueron relevados por sus descendientes.
 Antes que ocurriera la Revolucion (1910) las principales empresas, que
 eran textiles y por tanto tenian periodos ciclicos de auge y crisis, ya habian
 pasado a manos del grupo de Barcelonnette. Los nuevos empresarios ta-
 patios, de primera y segunda generaci6n, enriquecidos a partir de la se-
 gunda guerra mundial, empezaron con pequeinos establecimientos que eran
 manejados por una sola familia y no por la asociaci6n de varias de ellas,
 oomo en el caso nortenio.

 La cercania de Monterrey con ciertos energeticos estrategicos para la in-
 dustria metalurgica, como el carb6n mineral de Coahuila y el gas natural
 de Texas, hicieron posible el desarrollo de la industria pesada: la metalur-
 gica basica orientada al mercado norteamericano y la siderirgia destinada

 4 Una version amipliada de la analogia entre estos dos procesos regionales y del
 cfecto que en ellos ha tenido la crisis econ6mica, se present6 con el tftulo: "Las
 respuestas a la crisis en dos metr6polis regionales de Mexico. Los casos de Monterrey
 y Guadalajara", en el XI Coloquio de El Colegio de Michoacin: "Las realidades
 regionales de la crisis nacional", Zamora, Michoacan, 25 a 27 de octubre de 1989.
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 al mercado interno. Guadalajara, en cambio, sede de una regi6n con una
 gran tradici6n agricola y ganadera, y con una poblaci6n en constante ex-
 pansion, produjo un empresariado orientado a la industria tradicional: ali-
 mentaci6n, bebidas, textiles, calzado y hasta hace poco a la industria del
 plastico, la quimica y los productos metalicos.

 La llegada del ferrocarril fue menos determinante para la capital de
 Jalisco que para la de Nuevo Leon. Segiln Cerutti, en Monterrey fue clave
 por tres razones: lo comunic6 con su area de influencia en el noreste de
 los Estados Unidos, de donde llegaron tambien maquinaria y materias
 primas; unifico en su provecho el mercado nacional y facilito la llegada
 de ia fuerza de trabajo a las zonas mineras y a la ciudad. Cuando la via
 ferrea lleg6 a Jalisco, varias industrias que habian podido prosperar por
 su relativo aislamiento, sucumbieron ante la competencia de las zonas
 industriales mas desarrolladas. La regi6n del sur de Jalisco es un buen
 testimonio de ello (De la Pefa, 1977).

 Por si fuera poco, la politica gubernamental de Nuevo Le6n, especial-
 mente la del gobernador Bernardo Reyes, estimulo de manera especial el
 desarrollo industrial durante el periodo de arranque.

 El crecimiento de Guadalajara se ha sustentado en varios sectores:
 agricola, ganadero, comercial, turistico y, a partir de los afos cincuenta,
 industrial.

 En cierto modo, la ciudad primero se urbaniza y despues se industria-
 liza, mientras que en Monterrey sucede lo contrario: es a partir de la
 industria que emerge la urbanizaci6n.

 Los empresarios de una y otra region han utilizado las alianzas ma-
 trimoniales como una forma privilegiada de consolidar sus fortunas. Por
 ejemplo, uno de los empresarios pioneros del norte, el irlandes Patricio
 Milmo, que llego a Monterrey en 1849, contrajo matrimonio con la hija
 del poderoso gobernador Santiago Vidaurri, lo que le brindo la posibilidad
 de extraer cuantiosos dividendos durante la Guerra de Secesion en los

 Estados Unidos. Posteriormente, Evaristo Madero, el abuelo de Francisco
 I. Madero, a traves de dos de sus hijos se une a la familia Gonzalez
 Trevifio, de grandes comerciantes, latifundistas, industriales y mineros. Sin
 embargo, no se trata de casos aislados; Cerutti (1983) ha reconstituido la
 historia de estas alianzas y llega a la conclusion de que muchos de los en-
 trelazamientos entre las familias prominentes se hacen efectivos por medio
 de matrimonios y ademas, de que las uniones de parentesco suelen llevar
 con frecuencia a uniones de tipo empresarial. Las principales familias de
 empresarios regiomontanos, muchas de las cuales llevan mas de cien afios
 como grupo hegemonico, fueron: Armendaiz, Belden, Calderon, Ferrara,
 Garza, Hernmndez, Madero, Mendirichaga, Milmo, Muguerza, Rivera,
 Sada y Zambrano.

 En el orden productivo, algunas grandes industrias pesadas de Mon-
 terrey engendraron desde muy pronto cadenas industriales, que vincularon
 industrias complementarias. La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey
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 (1910) 5 es el rnejor ejemplo de lo que Destanne de Bemis llama una
 "industria industrializante". La siderugia se presta a la creaci6n de con-
 plejos tanto en los lugares de extracci6n (mina de hierro-planta de
 refinado-tratamiento del carb6n-alto horno) como en la metr6poli transfor-
 madora (alto horno-acerias-laminadoras-productos, terminados-mecanica).
 Una sola firma, como lo seniala Revel-Mouroz (1976:9), puede integrar
 todas las fases de la producci6n por filiales especializadas. Otro caso im-
 portante de cadena productiva en Monterrey es el del grupo Cuauhtemoc-
 Vidriera. A partir de la creaci6n de la Cerveceria Cuauhtemoc (1890) y
 de la Vidriera Monterrey (1911-1925) nace un complejo industrial y fi-
 nanciero: fabricaci6n de materias primas, empaques de cart6n, fabrica de
 hojalata y lamina, aceros, bancos, cristales de diversos tipos, aparatos elec-
 trodomesticos, fibras quimicas para la industria textil, productos quimicos
 y muchos otros.

 La industrializacion de Monterrey, altamente concentrada y centrali-
 zada, se encauz0 desde el principio hacia una integraci6n vertical, en
 contraste con Guadalajara, que se caracteriza, salvo algunas excepciones,
 por una integraci6n horizontal. Estte factor, unido a la diversidad de acti-
 vidades productivas, a la heterogeneidad de las empresas y al predominio
 de la pequefia industria (nacida por la fuerte presencia del capital comer-
 cial), contribuyen al hecho que no exista un liderazgo definido ni una clase
 hegem6nica en el proceso industrial. Los grupos industriales dominan por
 lo general una o dos ramas de la industria tradicional: alimentos, bebidas,
 curtiduria, metalurgia. Esta es otra diferencia con los grupos industriales
 de Monterrey, los cuales por su alto grado de concentracion economica
 y de interdependencia productiva, al pronunciarse por tal o cual motivo,
 arrastran tras de si a muchos otros empresarios que dependen de ellos como
 proveedores o compradores. El liderazgo en Guadalajara nunca es defini-
 tivo ni facil de ejercer. Es necesario lograr un consenso entre infinidad de
 empresarios independientes. Esto se refleja muy claramente en las camaras
 industriales; mientras que en Monterrey todos los industriales pertenecen
 a una sola camara, la Camara de la Industria de la Transformaci6n
 (CAINTRA), en Guadalajara existen 16 camaras industriales, casi cada rama
 industrial cuenta con la suya.

 Respecto de su relacion con la clase obrera, en Monterrey los empre-
 sarios se esforzaron desde principios de siglo por evitar, con beneficios de
 corte pateralista y la formacion de sindicatos blancos creados por los pa-
 trones, el desarrollo de un movirniento obrero independiente. Desde esta
 perspectiva, se podria afirmar que los empresarios de Monterrey se encuen-
 tran economicamente entre los mas progresistas de Mexico, y socialmente

 5 Algunas de las conecuencias del cierre de esta gran empresa, ocurrido en
 1986, pueden leerse en el trabajo de Juan Zapata: La muert e de Fundidora. Recon-
 versidn de la cultura industrial mexicana, Mexico, Noriega Editores/Editorial Limusa,
 1989; y en Josd Luis Correa V., "La liquidaci6n de Fundidora Monterrey", en
 Cuadernos Politicos nfim. 47, 1986.
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 entre los mias conservadores (Vellinga, 1979; Hamilton, 1986:130). En
 Guadalajara los empresarios lograron los mismos fines con diversos medios;
 los sindicatos estan adscritos a las grandes centrales oficiales, que en el
 ambito regional son mas conservadoras que las nacionales (Taimayo, 1985).
 Ademas, los propios empresarios han buscado mecanismos patrimonialistas
 y sociales en su relacin con los obreros. Uno de esos productos regionales
 cs la creaci6n del Instituto de Bienestar Social, antecedente, seguin los
 enlpresarios, de la creaci6n del INFONAVIT.

 Desde otra perspectiva, la relaci6n que tienen unos y otros empresarios
 con el Estado es tambie'n diversa. La burguesia de Monterrey, probable-
 mente la mnA consolidada del pais, ha mantenido hist6ricamente una
 mayor autononmia que la de Guadalajara respecto del Estado, raz6n por
 la que Derossi (1971) calific6 a la primera como periferica independiente y
 a la segunda como dependiente. Aquella negocia con mayor agresividad
 y desde posiciones de fuerza. Ilist6ricamente, el poder regional asentado en
 Monterrey tuvo grandes diferencias con el poder central, y la burguesia
 regiomontana se sinti6 diferente y superior a las demas. Desde mediados
 del siglo pasado, el gobernador y cacique Santiago Vidaurri se opuso al
 regimen liberal de Benito Juarez; ya en el siglo xx hubo enfrentamientos
 en varios momentos: en 1929 naci6 ahi el primer Centro Patronal del
 Pais (Arriola, 1981); tambien se suscitaron fuertes diferencias con los
 gobiernos de Cairdenas, L6pez Mateos, Echeverria y Lopez Portillo. Esto
 no significa que los grandes einpresarios no se hayan beneficiado enorme-
 mente de estos uiltirnos regimenes. De hecho, entre 1974 y 1980, durante
 cl gobierno de Echeverria, el grupo Monterrey crecio desmesuradamente
 y sus conglomerados del tipo de Alfa y Visa se clasificaron entre los pri-
 :neros de Mexico y America Latina (Vellinga, 1979; Nuncio, 1982:22).
 Los emprcsarios de Guadalajara son mas debiles en terminos de clase y
 se han inventado algunos mecanismos de relacion que garantizan a largo
 plazo el entendimiento entre ellos y el Estado. Estos mecanismos tienen
 que ver con la distribucion del poder en el piano local. En efecto, despues
 de la Revoluci6n y de la guterra cristera, se crearon varias instituciones
 "mixtas", compuestas por miembros de la clase politica y de la clase eco-
 nomica. Tales fueron el Banco Refaccionario (1930) y el Consejo de Co-
 laboraci6n Municipal (a principios de los afios cuarenta), el cual decide
 sobre las inversiones en materia de planeaci6n urbana (Vazquez, 1975).
 Ade4mas. desde los afios cuarenta se creo la vicepresidencia municipal de
 Guadalajara, caso Linico en Me.xico, que pertenece a los empresarios. Por
 otra parte, "la socializaci6n comuin de los grandes lideres regionales de
 mediados de siglo, el hecho de haber sido paisanos, condiscipulos, maestros
 o alumnos, seminaristas o mlilitantes juveniles (generalmente en organiza-
 ciones religiosas), tuvo una influencia decisiva en sus relaciones futuras. El
 papel que tuvieron como actors de clase en los campos eclesiastico, guber-
 namental, empresarial o tecnico, estuvo determinado por sus relaciones de
 parentesco, de amistad o de compadrazgo. Fueron estos espacios de relaci6n
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 privada los medios privilegiados para atemperar conflictos y resolver los
 asuntos de la esfera publica" (Gonzalez y Alba 1989:91).

 La nacionalizaci6n de la banca en Mexico en 1982 modific6 la hege-
 monia del capital financiero dentro de la clase dominante del pais, cambi6
 las bases del entendimiento que se habia dado entre el Estado y los empre-
 sarios desde los afios veinte y aceler6 el proceso de politizaci6n de estos
 tiltimos (Puga 1986:391; Tirado y Luna 1986:411). Los empresarios tien-
 den a convertirse en nuevos sujetos politicos y a militar directamente en
 las contiendas electorales, como es el caso de varios candidatos del Partido
 Acci6n Nacional (PAN), o incluso de la candidatura de Manuel Clouthier,
 ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (el maximo organismo
 de los empresarios mexicanos), a la presidencia de la Republica en las
 elecciones de 1988.6 Los empresarios de Monterrey y los de otras regiones
 no han logrado un apoyo decidido frente al Estado, de sus colegas de
 Guadalajara. Hemos visto que desdc hace casi medio siglo, los empresarics
 tapatios han mantenido en forma ininterrumpida un contacto estrecho
 con las autoridades estatales y federales.

 La base de las buenas relaciones tiene una vertiente politica que se
 manifiesta en el reparto del poder local, y otra econ6mica: los grandes
 empresarios tapatios se han beneficiado en forma notable con la politica
 econ6mica guberamental, en particular de los creditos oficiales destinados
 a la inversi6n industrial, inmobiliaria y turistica. Ademas, la nacionalizaci6n
 de la banca no toc6 sus intereses economicos. Todos los bancos locales
 que en el pasado habian sido suyos, antes de la nacionalizaci6n ya habian
 pasado a manos del gran capital financiero. Los grandes empresarios ja-
 liscienses eran consejeros y consultores de la banca privada, pero tambien
 lo siguen siendo de la banca nacionalizada.

 La inversi6n extranjera no parece haber preocupado a los industrialcs
 de Guadalajara ni haber interferido con sus intereses. Hasta ahora no se
 ha dado ninguna competencia o conflicto realmente significativos entre la
 inversi6n foranea y la local. Ambos tipos de capitalistas operan en mercados
 distintos. El capital transnacional lo hace en areas cuyo proceso productivo,
 tecnologia, organizaci6n y montos de inversi6n estan vedados a la burgue-
 sia local, y tiene como destinatario de sus productos tanto el mercado na-
 cional como el exterior. Los empresarios de Guadalajara parecen enfrentarse
 con una dificultad estructural para pasar de las ramas industriales tradi-
 cionales a las dinamicas, salvo si se asocian en forma subordinada al

 6 El anilisis de este tema ha sido efectuado por diversos autores. Ademas de
 los trabajos de Carlos Arriola, est/n el de Soledad Loaeza, "Derecho y democracia
 en el cambio politico mexicano, 1982-1988", ponencia prescntada en la Reuni6n de
 LASA, celebrada del 4 al 6 de diciembre de 1989 en Miami, Florida; Leonardo
 ValdCs, "-C6mo votaron los empresarios?", en Estudios Politicos, Nueva epoca, vol. 8,
 nfim. 1, enero-marzo de 1989, pp 16-27; Victor Manuel Munoz, "Los empresarios
 y la sucesi6n presidencial de 1988: la posici6n frelte al Partido Revolucionario Ins-
 titucional", en Estudios Politicos, Nueva epoca, vol. 8, nam. 1, enero-marzo de 1989,
 pp. 28-34.
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 capital transnacional -especialmente para conseguir tecnologia- cuando
 a este le resulta conveniente y se los permite. La mayor parte de los em-
 presarios queda entonces limitada a invertir en bienes raices o a elaborar
 productos tradicionales para el mercado regional y nacional, si bien no fal-
 tan casos de industriales que tienen capacidad de exportacion.

 Ademas de los cstudios de nucleos de industrializaci6n, se han empren-
 dido analisis de casos de industriales, de familias y de empresas. Lejos de
 limitar la comprensi6n del comportamiento empresarial y la dinamica in-
 dustrial, los enriquecen y los profundizan. En efecto, este tipo de estudios
 permite fijar el alcance y los limites de los actores sociales en un tiempo,
 una region, un pais y un campo social, teniendo como base un conjunto
 de posibilidades y alternativas, y como cubierta una gama de restricciones,
 ambas, materias primas basicas para la acci6n.

 Gracias a los estudios monograficos, sabemos ahora c6mo surgieron
 hombres de negocios precapitalistas durante la epoca colonial, como Pedro
 Romero de Terreros, el conde de Regla, que habiendo llegado de Espafia
 a Queretaro, se convirti6, por una mezcla de habilidad, energia y suerte,
 de comerciante provincial en banquero de minas de plata, empresario mi-
 nero de Pachuca y finalmente en gran productor de aguardiente (Coutu-
 rier, 1985:17-32). Los estudios de empresarios del periodo colonial, por
 cjemplo Vizcarra o Cafiedo en la Nueva Galicia (Palomino y Caiero,
 1947; Serrera, 1977; Van Young, 1981) nos permiten conocer algunos
 de los obstaculos que impidieron el desarrollo del capitalismo industrial.
 Tarnbien disponemos de los casos de empresarios en proceso de constituirse
 como una nueva clase social durante el siglo xIx, tales como los industria
 lizadores de Puebla, Estevan de Antuiiano (Quintana, 1957) y los Quija-
 no-Ribero (Gamboa Ojeda, 1986:57-81); los empresarios radicados en
 Monterrey, del tipo de Patricio Milmo (Cerutti, 1983) o Valentin Rivero
 (Hernandez E.. 1978: 267-286); el queretano Cayetano Rubio, del que
 s6lo se han delineado sus primeros trazos (Calcaneo, 1979); los residentes
 de la ciudad de Mexico, de Manuel Escandon (Urias, 1978:25-56) y Juan
 Antonio de Beistegui (Meyer C., 1978:108-139); Ios hermanos Martinez
 del Rio (Beato, 1978:57-107), hasta Isidoro de la Torre (Huerta, 1978:
 164-187); los de Tepic; Barr6n y Forbes (Meyer, 1981), los de Guadala-
 jara, Manuel Olazagarre (Lindley, 1976), Francisco Martinez Negrete
 (Durand, 1983) o Jose Palomar (Corcuera, s/f.)

 Los analisis de casos de industriales, familias y empresas en la epoca
 contemporanea son mas escasos. De cualquier manera, no han faltado los
 estudios sobre empresarios de Monterrev (Cerutti, 1983; Hamilton, 1984;
 Luna, 1986; Vellinga, 1979); GuadalaJara (Aceves, 1989; Alba y Kruijt,
 1988; Gonzalez y Alba) Zamora (Tapia, 1990), y algunos de la ciudad de
 Mexico (Herndndez R., 1984).

 Existen estudios de empresas sobre el proceso de trabajo y los traba-
 jadores en diversas partes del pais. Para Jalisco contamos con el del com-
 plejo industrial papelero de Atenquique (Champbille, Karel; 1984), los
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 ingenios azucareros (Gonzalez de la Rocha y Escobar, 1979), la industria
 textil (Durand, 1983) y del vestido (Lailson, 1980), la del calzado (Arias.
 1980), la metal mecanica (Medina, 1980; Gonzalez Segui, 1985), la del
 tequila (Luna, R., 1989) y varios trabajos detallados sobre los pequenfos
 productores, dentro del sector informal (Padilla, 1978 y 1982; Arias, 1980
 y 1985; Hernandez y Sanchez de Tagle, 1984; Alba, 1985). Sobre el
 centro del pais, existen estudios de la implantacion industrial reciente y
 sus relaciones con espacios campesinos y urbanos, como son los casos de
 Ciudad Sahagi'n (Novelo, Urteaga), las plantas de la Nissan (Lucia
 Bazant), de la Volkswagen (Yolanda Montiel, Aehnelt, 1986) o de la
 Ford. Tambien existen investigaciones sobre la pequena producci6n (Sin-
 chez, S. R., Nieto y A. Urteaga, 1980).

 La comprensi6n de la acci6n empresarial desde la perspectiva etnica
 se ha enriquecido con un buen numero de trabajos sobre los franceses
 (Cuzin, 1983; Gouy, 1980; Gabayet, 1988; Meyer, 1980), los alemanes
 (Katz), los ingleses (Meyer, R. M., 1989), !os espanIoles (Garcia Acosta,
 1979; Perez Herrero, 1981) y los libanescs (Alonso, 1983)

 CONCLU SIONES

 1. El estudio de los empresarios es fundamental para conocer los pro-
 cesos de desarrollo. Ante todo, los empresarios dirigen en parte la sociedad
 e intervionen en la estnmctura social en los planos local, regional y nacio-
 nal. Ademas, por sus relaciones sociales, personales, de grupo, de clase o
 institucionales, son frecuentemente intermediarios de primera importancia
 entre la sociedad regional o nacional y otras sociedades, en los campos eco-
 nomico, cultural y politico. Participan no solamente en la transformaci6n
 de los modos de producci6o o de consumo, sino tambien en el cambio de
 estilos de vida y de significados culturales; en la instauraci6n de modifi-
 caciones en la forma de organizacion social y de ejercicio del poder. Por
 lo tanto, su estudio esta directamente ligado a otros actores sociales, entre los
 que destacan la clase obrera, el Estado y el capital transnacional.

 2. El analisis de la cuestion regional es relevante para comprender la
 formaci6n, la naturaleza y los efectos de las diferencias espaciales (Massey,
 1987:43-67), intimamente vinculadas al desarrollo economico, politico y
 cultural de un pais.

 Importa tanto la comprension del funcionamiento de la economia re-
 gional como los problemas de la acumulaci6n, los mercados de trabajo, la
 estructura agraria, las grandes inversiones gubernamentales o privadas,
 la presencia del capital comercial, industrial y financiero, la concentraci6n
 demografica y productiva en la capital nacional o el impacto diferenciado
 de la crisis en diversas areas.

 Es uitil tambien para entender la dinamica politica de los movimientos
 separatistas regionales en varios paises, o la organizaci6n y militancia de la
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 fuerza de trabajo, asi como la oposicion politica ciudadana en diversos
 espacios de Mexico.

 Tanmbien tiene que ver con los conflictos culturales, que en esta ultima
 parte del siglo xx lan cobrado la relevancia que tuvo en otros momentos
 la lucha en torno a la distribucion del excedente econ6mico, la etnia, la
 lengua, la religion o las formas de organizacion social.

 3. La definicion de una entidad espacial con cierto grado de coheren-
 cia interna, economica, politica o cultural, no puede tener como punto
 de partida una regionalizaci6n predeterminada, sino que debe ser la resul-
 tante del analisis concreto. La estructura social y economica de cualquier
 area local dada, corno lo sugiere Massey (1987:48 y 56), sera un resultado
 complejo de la nmezcla de una sucesion de papeles de esa area, dentro de
 la serie de divisiones espaciales del trabajo mis generales, nacionales e in-
 ternacionales.

 4. lI surgimiento y desarrollo de la industria en Mexico pone de ma-
 nifiesto hasta que punto es resultado de condiciones internas y de influencias
 internacionales. Deja ver muy claro que las regiones y las ciudades indus-
 triales han sido profundamente modificadas por los centros metropolitanos,
 aunque no de manera homogenea ni mecanica, en razon de sus singulari-
 dades geograficas, ecologicas, hist6ricas, economicas o sociopoliticas. Pero
 ademas, las regiones, como espacios historico-sociales concretos que estan
 en un constante proceso de formacion y transfonnaci6n, no son territorios
 pasivos, susceptibles de ser modificados unilateralmente por el centro. Pue-
 den tambien, a partir de sus determinaciones complejas, influir radicalmente
 en el desarrollo de la vida nacional. Se ha demostrado que la conquista
 de Mexxico fue posible en gran medida por la habilidad con que los espafio-
 les supieron aprovechar los conflictos entre el centro politico del imperio
 mexica y las diversas regiones dominadas. Sabemos tambien que toda la
 historia poliica del Me,xico colonial esita marcada por la tensi6n entre la vo-
 luntad centralista de las autoridades tanto de Madrid como de la ciudad
 de Mexico, y los esfuerzos de los intereses locales de espafioles, criollos e
 indigenas por rnantener y aumentar el margen de autonomia (Meyer,
 1986:23). En la historia moderna de Mexico tambie'n existen testimonios
 del papel determinante que tuvieron varias regiones en la gestaci6n y de-
 sarrollo de grandes movimientos sociales como el de Independencia, cl
 de Refonna o la misma Revolucion,

 Esta influencia regional, referida a nuestro tema, se hace sentir en
 multiples especialidades productivas, resultado de necesidades, potencia-
 lidades e historias cspecificas.

 Los trabajos que se han realizado sobre regiones y localidades penniten
 ayudar a responder preguntas como las siguientes: por que Puebla se
 especializo en la produccion de textiles; Morelos, Veracruz y Jalisco en el
 azucar, o Aguascalientes en las prendas de vestir? <C6mo surgio el predomi-
 nio de Leon en la produccion de calzado para hombre y el de Guadala-
 jara en calzado para mujer? , Que factores regionales influyeron para
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 que Monterrey, habiendo iniciado tardiamente su proceso se convirtiera
 en el segundo centro industrial del pais y en la sede de la burguesia indus-
 trial, con la mayor independencia relativa del Estado? Por que la in-
 dustria de la capital regiomontana esta constituida por grandes unidades
 de producci6n y la capital de Jalisco se reconoce como la gran ciudad de
 la pequenia industria? Cuales han sido los determinantes historicos que
 explican la nueva industrializaci6n de los estados fronterizos del norte?
 < Que importancia y que consecuencias tiene para Mexico la implantaci6n
 de empresas maquiladoras? EQue causas son atribuibles a la gran concen-
 traci6n de la producci6n industrial en el valle de Mexico? Hacia d6nde
 se han orientado las inversiones del Estado mexicano en materia de ener-

 geticos y petroquimica, y que influencia han tenido en el ambito regional?
 Cuales son los estados que han sido mas y menos afectados por la crisis
 en los afnos ochenta? Existe alguna relaci6n entre los empresarios regio-
 nales, la industrializacion y la participacion politica ciudadana?

 Este tipo de cuestiones pueden ser respondidas uinicamente a partir del
 analisis concreto de las regiones. El enfasis en las particularidades de los
 espacios geograficos no pretende ser una defensa del "provincialismo";
 rnas bien reconoce que si bien las regiones no pueden explicarse en si
 mismas y necesitan una referencia nacional e internacional, la vida nacio-
 nal, y en este caso la industrializaci6n y los agentes sociales que participan
 en el proceso, necesita ser comprendida y explicada tomando en conside-
 raci6n las regiones que la componen.
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