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E I Colegio de Jalisco inicio sus publicacio- 
nes de 1988 con la edicion del libro que 

ahora comentamos. Significo tambien el estreno 
de una obra inedita en el escenario bibliografico 
jalisciense: el analisis de la historia y trayectoria 
de la burguesia industrial tapatia, ese sector ca- 
da vez mas presente en la vida urbana regional 
pero del que, hasta ahora, solo se oian recuer- 
dos, se contaban anecdotas, se elaboraban mitos. 

En "La herencia historica", capitulo con el que 
se inicia el volumen, se reconoce una de las gran- 
des propuestas de la investigacion sobre la cues- 
tion regional: que los sistemas economicos que 
se desarrollan en una region y las vinculaciones 
que promueven tienen consecuencias para la vi- 
da y sociedad locales y para la dinamica y orga- 
nizacion regional mas amplia y de mas largo 
plazo. Del otro lado de la misma moneda, se re- 
conoce una preocupacion que de diferentes mo- 
dos esta presente en toda la obra: entender el 
proceso y la dinamica industrial urbana en rela- 
cion a la historia y trayectoria de su entorno re- 
gional. 

Investigaciones anteriores de los autores (D. 
Kruijt, estudio el valle del Mantaro en Peru) les 
ayuda a comparar y conceptualizar las formas de 
desarrollo economico y las consecuencias de la 
articulacion regional en el Jalisco colonial y deci- 
mononico. La imagen que resulta es la de una 
economia rural y urbana muy diversificada y de 
pequena escala orientada siempre hacia el mer- 
cado interno y el ambito regional. Una mineria po- 
bre y por ello mismo movil en el territorio y en el 
tiempo no permitio mas que pequenos y efime- 
ros desarrollos. Lo que aparece como una cons- 
tante mas significativa para la vida economica y 
la organizacion espacial son la ganaderia y la agri- 
cultura, ambas destinadas durante la epoca co- 
lonial al abasto urbano tapatio y a las demandas 
zacatecana y guanajuatense de carne, animales 
y granos. 

Esta orientacion hacia el mercado interno que 
caracterizo historicamente a la region jalisciense 
pareceria no haber acarreado al mismo tiempo un 
proceso de articulacion intrarregional, quiza la se- 
mejanza de los productos que se cultivaban o cria- 
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ban en las distintas regiones o la pequenez de 
los mercados locales influyeron para inhibir las 
relaciones economicas directas entre las diversas 
regiones del estado y para dirigirlas todas hacia 
la capital del estado. El fortalecimiento y la cen- 
tralizacion de los flujos y relaciones en Guadala- 
jara significo al mismo tiempo la desvinculacion 
y la incomunicacion economicas entre las regio- 
nes jaliscienses y entre ellas y el exterior. Quiza 
esta haya sido otra de las vertientes que ha nu- 
trido a esas dos grandes constantes que todavia 
caracterizan a la organizacion espacial y la vida 
economica jalisciense: el centralismo tapatio y la 
desarticulacion regional. 

En el segundo capitulo, que analiza la relacion 
entre campo y ciudad en Jalisco, los autores cons- 
tatan un cambio rotundo de los flujos hacia Gua- 
dalajara. Si en los siglos coloniales y 
decimononico la capital jalisciense habia sido la 
principal destinataria y beneficiaria de los bienes 
y recursos economicos de su entorno rural, en el 
siglo XX la red de araria laboriosamente tendida 
por Guadalajara atraeria y capturaria a un sector 
nuevo y sin duda mas numeroso y precario de la 
sociedad regional: la poblacion rural. 

Con el transfondo de un crecimiento demogra- 
fico constante y de una urbanizacion acelerada, 
Alba y Kruijt han preferido hacer hincapie en los 
variados, cambiantes pero sucesivos fenomenos 
rurales que han obligado a la gente a buscar re- 
fugio y trabajo en Guadalajara y a irse de brace- 
ros o de alambres, indocumentados como se dice 
ahora, a los Estados Unidos. Con la mecaniza- 
cion de los quehaceres agricolas, la tranforma- 
cion de cultivos y la orientacion mercantil de la 
economia agropecuaria siempre en funcion de los 
sectores urbanos industriales de la sociedad con- 
cluiria, dicen, el proceso de incorporacion y su- 
bordinacion del agro. En los capitulos siguientes, 
los autores muestran como la inversion en los cul- 
tivos tradicionales del medio rural ha desapare- 
cido de los planes y propositos de los grandes 
empresarios jaliscienses. 

Para los autores la industria jalisciense no es 
facil de tipificar: si algo la unifica es precisamen- 
te su heterogeneidad en cuanto a tamano, tec- 
nologia, organizacion empresarial y la 
diversificacion en cuanto a ramas, productos, mer- 
cados. Frente a esta diversidad asumen una po- 
sicion cautelosa: la descripcion de la situacion con 
base en tres tipos de indicadores: el significado 
de la industria jalisciense a los niveles nacional 
y local, la-propiedad del capital mayoritario y las 
principales caracteristicas de las industrias. 

De acuerdo al primer indicador la industria ja- 
lisciense concentra una proporcion elevada de ra- 
mas productivas tradicionales (alimentos, bebidas, 
tabaco, calzado y curtiduria) de elaboracion de 
bienes de consumo que, junto con la quimica, re- 
presentan mas de la mitad del valor de la produc- 
cion y del valor agregado en la entidad. En la 
propiedad de las empresas se constata otra im- 
portante y mas reciente fuente de diferenciacion. 
En la actualidad Jalisco es un mosaico de empre- 
sas de origen y destino transnacionales. de indus- 



trias nacionales foraneas, de industrias 
paraestatales, algunas del sector social y de em- 
presas privadas tapatias. Diversidad que repre- 
senta tambien diferentes momentos y tendencias 
de industrializacion. La llegada de las companias 
transnacionales ha sido un fenomeno relativamen- 
te reciente pero decisivo: ellas ocupan los luga- 
res mas destacados de algunas ramas -ya sea 
de manera independiente o asociadas con empre 
sarios locales-, y una posicion exclusiva en el 
sector de ensamblaje y maquila electronica para 
el mercado externo. Consideradas como un ele- 
mento fundamental de la modernizacion industrial 
del pais, las transnacionales resultan privilegia- 
das por los apoyos federales y estatales. 

Tambien reciente ha sido la llegada, median- 
te el establecimiento de nuevas empresas, de va- 
rios grupos empresariales nacionales. Las 
presencias paraestatales y del sector social se ad- 
vierte en unas cuantas pero grandes industrias, 
por lo regular filiales para la region occidente, va- 
rias de las cuales se localizan fuera de Guada- 
lajara. 

Finalmente dejan sentir su presencia en la es- 
tructura industrial del estado y sobre todo de su 
capital, algunas grandes empresas de origen y ca- 
pital tapatios. Tradicionalmente orientadas a la 
produccion de bienes de consumo y organizadas 
en forma de empresas familiares, la llegada de 
los capitales foraneos las han orillado a reestruc- 
turarse. Asi han empezado a transitar hacia la di- 
versificacion empresarial como forma de 
acumulacion y hacia el holding como modelo de 
administracion. En este tipo y nivel de empresa 
se situan los empresarios estudiados. 

A partir del analisis de los datos de una 
exhaustiva encuesta industrial realizada por el 
mismo Carlos Alba hace un tiempo, se identificaron 
tres estratos de empresas -unidades artesanal- 
familiares, manufactura mediana, industria gran- 
de- cuyo comportamiento empresarial se anali- 
zo y contrasto de acuerdo a cinco rubros: tecno- 
logia, materias primas, produccion, 
comercializacion y ventas, financiamiento y 
creditos. 

Este analisis mas general de la condicion in- 
dustrial del estado ayuda a deslizarse sin ruptu- 
ras hacia el meollo del libro que se inicia en el 
capitulo IV y la pagina 121: el analisis de los em- 
presarios de las grandes industrias locales como 
actores sociales que influyen y son afectados por 
su region, que forman parte de la estructura re- 
gional de poder y que de manera novedosa han 
empezado a buscar y demandar espacios mas 
amplios y decisivos de participacion publica. 

La diversidad y sus implicaciones por estrato 
-talleres, manufactura mediana, industria 
extragrande- es la manera escogida por Alba y 
Kruit para presentar las caracteristicas de los in- 
dustriales hoy -origen geografico y social de los 
empresarios y sus establecimientos, niveles y ti- 
pos de educacion formales, orientaciones de 
inversion-. Una parte de este capitulo, rinde tri- 
buto a ese ambito fascinante y ahora si bastante 
conocido de la pequeria empresa y el trabajo a 

domicilio que sobrevive y se reproduce en los sec- 
tores populares de la ciudad. El contraste entre 
lo que reciben y hacen con sus recursos los pe- 
querios y grandes empresarios resulta tan abis- 
mal como la distancia fisica que los separa. 
Mientras los primeros apenas viven de los ingre- 
sos del taller, los segundos han emprendido una 
vertiginosa y al parecer muy exitosa carrera ha- 
cia la diversificacion de sus capitales. 

Gracias a todo lo anterior el capitulo V, que 
es el que se lleva la mayor parte del libro, puede 
estar ampliamente dedicado al analisis de los seis 
principales grupos industriales de la ciudad. Alli 
se trata sin duda del meollo del asunto. Escogi- 
dos por su peso economico, su liderazgo en el pro- 
ceso industrial y su participacion social, los 
autores nos ensenan una historia fascinante: el 
origen, la trayectoria, los aciertos y las vicisitudes, 
las viejas y nuevas tendencias de organizacion, 
inversion, administracion de los grupos Arangu- 
ren Castiello, Martinez Guitron, Lopez Chavez, 
Urrea, Garciarce Ramlrez, Gutierrez Nieto. 

Posteriormente se estudian la estructura fun- 
cional de aigunos de los grupos industriales. Las 
modalidades de holdings locales se analiza para 
tres casos: Calzado Canada, Grupo Sidek y Va- 
llarta Internacional. Una conclusion se abre pa- 
so. Para Alba y Kruijt la burguesia tapatia es "una 
clase con intereses multiples ... son empresarios 
polivalentes involucrados en sectores dispersos 
mas que artifices de imperios industriales o Iide- 
res de conglomerados produc!ivos". Su compor- 
tamiento es mas cercano al de hombre de 
empresa que al de industrial. 

Otra mas vieja y publica forma de asociacion 
de los industriales es la de las organizaciones em- 
presariales que, en Jalisco, han sido muy prolifi- 
cas: multiples camaras, centros, confederaciones. 
Pero, como bien muestran los autores, las orga- 
nizaciones formales parecen se~ i r l e  especialmen- 
te a los empresarios medianos. Los grandes 
negocian solos y directo; los pequenos prefieren 
prescindir de las posibles ayudas mas que de las 
ventajas de su anonimato. 

Ante una participacion formal que parece res- 
tringida los autores rastrearon entonces las rela- 
ciones y acciones economicas, politicas y 
culturales de los empresarios en el contexto ur- 
bano mas amplio. Este, que es el tema del capi- 
tulo VI del libro, "Los empresarios y los poderes 
locales", se analiza en tres dimensiones: la ban- 
ca regional, el sector publico y la cultura. Cierta- 
mente en los proyectos culturales, en su apoyo 
a una u otra institucion de educacion superior, es 
donde se constata con mayor nitidez el perfil ideo- 
logico que los empresarios no dejan traslucir en 
los demas ambitos de su participacion publica. 

En las paginas finales, los autores evaluan crl- 
ticamente esas dos grandes tendencias que han 
constatado en la dinamica industrial de la ciudad: 
la heterogeneidad de la estructura industrial y la 
diversificacion en las inversiones de los empre- 
sarios. Pecualiaridades que les han permitido so- 
brellevar, mejor que a otras regiones e 
industriales, el impacto de la crisis pero que en- 



frentan ahora el desafio de una modernizacion 
que empieza a modificar los escenarios previstos. 

Sin duda el libro de Carlos Alba y Dirk Kruijt 
modificara viejas ideas sobre el tema y se con- 
vertira en un texto necesario de los estudios de 
la industrializacion en regiones. 

Patricia Arias 

m ENRIQUE DE LA GARZA 
TOLEDO 
ASCENSO Y CRISIS DEL 
ESTADO SOCIAL 
AUTORITARIO * 

S e trata de un analisis de la crisis del Esta- 
do mexicano hecho en un momento de ruo- 

~ ,~ 
turas, discontinuidades y desafios ante la incerti- 
dumbre de los nuevos procesos de modernizacion 
que se estan gestando. 

El autor se da a la tarea de buscar no solo en 
la historia sino en la teoria marcos referenciales 
que den senales de la definicion del rumbo politi- 
coy  productivo del pais, asi como de las posibili- 
dades de accion de los sujetos. Reflexiona de 
manera globalizadora en torno a la formacion so- 
cial mexicana durante el periodo 1940-1976, tra- 
tando de articular y dar cuenta de los procesos 
economicos, estatales. y de los movimientos so- 
ciales. 

El tema es abordado desde una triple perspec- 
tiva: economica, politica y movimientos sociales. 
La articulacion de estos tres aspectos, analizados 
en sus transformaciones, se presenta mas como 
una convocatoria a la critica y al cuestionamien- 
toque como un manual de respuestas y solucio- 
nes. Quizas por ello el autor manifiesta que solo 
"deja expresadas en la investigacion las alterna- 
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tivas mas probables de su desarrollo, que nunca 
pueden ser univocas puesto que el futuro concreto 
depende tambien de la voluntad, especificamen- 
te de la voluntad politica organizada". 

El libro esta integrado por cinco capitulos y un 
apendice metodologico. El primer capitulo es emi- 
nentemente teorico, en el se resucita criticamen- 
te la vieja discusion sobre las teorias de la 
dependencia. Los otros elementos de referencia 
que se discuten son los conceptos de Estado So- 
cial, Estado Social Autoritario, Corporativismo 
Autoritario y la relacion entre la forma sindicato 
y el corporativismo. Las proposiciones teoricas en 
este caso se sustentan en el acopio de datos e 
informacion teorica y empirica organizada, en don- 
de se recuperan polemicas de actualidad sobre 
la especificidad del estado contemporaneo. 

Para el autor "el Estado Social es el resulta- 
do de dos vertientes: el desarrollo del proletaria- 
do, sus luchas y organizacion, y el desarrollo del 
modo de produccion capitalista como capital rno- 
nopolista e imperialista". Senala que se trata de 
un "Estado Social incompleto, incapaz de basarse 
en las concesiones a los dominados y en la insti- 
tucionalizacion de la lucha de clases". Por lo que 
en el caso mexicano, senala el autor, "lo autori- 
tario tomo la forma de control organizacional y ju- 
ridico de los agrupamientos de las clases 
dominadas por el Estado". 

Sugiere el concepto de Corporativismo Auto- 
ritario para dar cuenta de la centralizacion de las 
decisiones economicas y politicas de las organi- 
zaciones sociales por el ejecutivo gubernamen- 
tal, y de las practicas antidemocraticas que 
predominan en Mexico, a diferencia del modelo 
corporativo moderno que opera en otros paises. 

En los tres siguientes capitulos, el autor re- 
construye historicamente los procesos sociales 
que permiten mirar la crisis del Estado mexica- 
no. Para ello divide la investigacion en tres pe- 
riodos que obedecen a cambios en la direccion 
de estos procesos: el periodo 1940-1955 se re- 
fiere al "afianzamiento del sistema, cristalizacion 
de la forma del Estado, de las organizaciones de 
masas y el paso de la economia de una fase a 
otra en las formas basicas de extraccion de plus- 
valia"; el de 1955-1970 estudia el "periodo de 
auge en la economia, de afianzamiento estatal y 
de control casi absoluto sobre el movimiento obre- 
ro"; y, el de 1970 a 1976, en el que reflexiona so- 
bre los limites del sistema y el inicio de la crisis. 

En el ultimo capitulo se presentan las conclu- 
siones: la crisis que vive el pais no puede ser vis- 
ta solo como crisis de la forma Estado, ni tampoco 
unicamente como crisis del modelo de acumula- 
cion. Afirma, por el contrario, que la crisis actual 
tiene dos componentes interrelacionados. Por una 
parte, tecnologica que se expresa en la producti- 
vidad y, por la otra, crisis del Estado Social Auto- 
ritario en sus dimensiones economico-~olitica. 

Janette Gongora 




