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cas en una comunidad "biotica", que 
af ectan a la actividad y distribucion de 
los individuos pero no al numero to 
tal. Por lo general, los ritmos obede 
cen, igualmente en un sentido vital, a 
cambios del medio ambience que su 
ponen un lapso temporal. 

Siguiendo el lenguaje metaf6rico, 
Jo regional y lo hist6rico pueden ser 
observados en los confines de la ar 
rnonia, en el sentido de la l6gica que 
exhiben la simultaneiclad de los he 
chos atendiendo a los acordes (lease 
caracteristicas y modos de integraci6n 
intrarregional) de sus intervalos y a 
su relaci6n con "notas extrafias" a ta 
les acordes (lease hechos ajenos, ex 
trarregionales), los cuales, sin pertene 
cer a los modos de integraci6n regio 
nal, sustituyen a algunos de los origi 
nados en SU ambito. 

Tampoco parece inadecuada la Ima 

Jose Lameiras 
EL COLEGIO DE MICHOAcAN 

* Una prirnera version de esre rrabajo se 
presento en la reunion "Historia regional: Re 
tos y posibilidades" organizada por el CIESAS 
Sureste y el Instiruto Chiapaneco de Cultura. 
San Cristobal de las Casas, 911 de diciembre de 
1992. 

P ermitaseme la recurrencia a la 
composici6n y a la estructura 
musical para, metaf6ricamente, 

referir una primera idea global de 
la cuestion general. Me parece que, 
como la historia, tambien las regio 
nes tienen un ritmo, una alternancia 
peri6dica de los elernentos de un pro 
ceso, un orden en el que se articulan 
hechos en el tiempo, mediante la su 
cesi6n peri6dica de acontecimientos, 
situaciones y coyunturas. En termi 
nos de ritmo biol6gico, por otro lado, 
tambien se puede pensar en la region 
como un espacio en el que se presen 
tan modificaciones periodicas y cicli 

El ritmo de la historia y la region= 
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1 De la Pef1a,"Escudios", 1981. 

un concepto historico, polirerico, cuyo 
significado se modifica por circunstan 
cias de Liem po y de lugar ( ... ) (rcgioncs) 
en fin[ ... ) un recurse metodol6gico [ ... ] 

rreno relative de una region. Vale la 
pena por ello dar cuenta, aunque sea 
brevemente, de algunos criterios so 
bresalientes que historiadores y otros 
cientificos sociales han utilizado para 
representarse reflexivamente la region 
y su dimension hist6rica. Antes de ello, 
considero necesario apelar a ciertas di 
similitudes que representa la region y 
lo regional en las culturas de las inves 
tigadores de tal fen6meno. 

Quiza, para la mayoria de los inves 
tigadores preocupados par la region, 
el punto de partida lo constituye un 
simple concepto que Jes permita la 
descri pci6n de hechos bidimensiona 
les (espacio y tiempo), su clasificacion 
en rerrninos de orden o nivel y la re 
laci6n que entre diversos niveles se cs· 
tablezca. Mas, corno sabemos, los con 
ceptos, adernas de posibilitar la des 
cripci6n y la clasificaci6n, conduccn 
hacia la prevision de objetos cognos 
cibles. 

Aqui cabe observar que la sola des 
cripci6n y clasificacion de los hechos 
presentes y preteritos en busca de su 
logica, no basta, al menos para discipli 
nas como la antropologia, la econornfa 
y la sociologfa, para la demarcaci6n re 
gional y la explicaci6n de su confor 
maci6n y variaci6n en el tiempo. Es ne 
cesario "un planteamiento previo de 
problernas a partir de teorfas y con 
ceptos transregionales", 1 basado en la 
consideraci6n de la region como 
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gen de la rnelodia, en cuanto la region 
puede concebirse, constitutivamente, 
como una sucesi6n de hechos (notas 
en terminos musicales) que compo 
nen un periodo completo y constitu 
yen el elemento vertical temporal 
del espacio regional. Dentro de esta 
ultima figura, y abusando de la meta 
fora musical, puede decirse que, en la 
composici6n regional, uno puede ha 
blar de "monofonia", "pollfonia" y "ho· 
rnofonia" (apoyo de la constitucion 
arm6nica regional en otras arrnonias). 
En cuanto a los "tempos" regionales 
puede uno pensar en las "andan 
tes", "maestosos", "cantabiles't y "alle 
gros", ello tarnbien es adecuado, con 
vencionalmenre, para asociar a un es 
pacio territorial, un cornpas temporal 
de integracion o disoluci6n, el ritmo 
con el que discurre, a manera de una 
obra teatral, la vida de una colectivi 
dad en un espacio yen una tempo 
ralidad acotada internamente y con 
dicionada externamente. La idea del 
"primo tempo" tambien es sugerente 
para apreciar el proceso de formacion 
regional que, tras cambios perrurba 
dores, retoma su direcci6n original asi 
milando o refuncionalizando en su fa. 
vor las alteraciones que le Hegan del 
exterior. 

Lo hasta aqui dicho es simplemenre 
una apreciaci6n o una representacion 
personal de lo que diversos estudio 
sos de la regionalizacion y lo regio 
nal han postulado como la esencia de 
esa problematica, Tales observadores 
se han valido, en su caso, de referen 
tes multiples y de la combinaci6n en 
tre ellos para tratar de delimitar por 
lo cornun sin dejar de tomar en cuenta 
la dimensi6n temporal el espacio te 

 ~ 
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el conoctmiento. El habitar, 'usar y ex 
perirnentar un espacio lleva a un co 
nocirniento acumulado y a una pla 
nificacion cotidiana que origina tanto 
continuidades como cambios. La per 
cepcion del espacio comienza en los 
lugares vividos en la vida diaria y fa 
miliar, continua en los espacios socla 
les que son sigruficativos para los habi 
tantes de las Iocalidades, y llega, igual 
mente a traves de representaciones, a 
una conciencia, tanto practica coma 
"reflexiva" de lo regional. Todos estos 
niveles de percepci6n del espacio, que 
poseen su propia 16gica y especifici 
dad manifiestan una forma de estruc 
turaci6n regional. 

Los econornistas tienen, a su vez, 
sus propias forrnas de matar pulgas, 
de abordar el problema regional. Son, 
quiza jumo con los practicantes de 
otras disciplinas. los que han sido mas 
sugerenres para los antropologos e 
historiadores metidos en el problema 
de la regionalizaci6n. Los economis 
tas comienzan propiamente tratando 
de dividir un espacio territorial en 
terminos. recursos y poblacion, obser 
van las comunicaciones y los centros 
de producci6n, distribuci6n y articu 
lacion de mercados. Les interesa loca 
lizar agentes y acuvidades economicas 
a todo nivel; luego qui tan la cuadricula 
para descubrir redes, las redcs que 
permiten apreciar las constituciones 
verdaderamcnte arnibaceas de las re 
giones. Utilizan la hisroria para apre 
ciar el rnovirniento, la dinamica, de 
sus regiones. Atienden a lo que dicen 
otros, como los biologos, los geogra 
fos y los hlstoriadores, y particular 
mente a los queen ese espacio se prco 
cupan por "trazar series de aconteci 

EL Rl.TMO DE LA HIS.TORIA Y LA REGION 

2Jbid. 

Varlas disciplinas se han preocu 
pado por definir espacios regionales y 
se han ocupado de diversos fenome 
nos que se presentan al interior de ese 
espacio. A la mayoria, st no a la tota 
lidad de ellas, Jes es de gran utilidad 
el tratamiento historiografico, mas no 
todas se interesan por el todo, la glo 
balidad de los acontecimientos que se 
presentan en la region, y eso se com 
prende por la parcelizacion que ha de 
hacerse de acuerdo con los linearnien 
tos disciplinarios. 

Por otro lado, en la biologia el con 
cepto regi6n se asocia estrecharnentc 
a los de nicho ecologico y ecosistema. 
Su inreres son los procesos y los aco 
plarnientos por los cuales agregados 
mas o menos heterogeneos de seres vi 
vos coexisten y se adaptan a un territo 
rio y sus recursos naturales, 

Pero la geograffa conremporanea ha 
ido mas alla del concepto de "region 
natural" e insistiendo en la impor 
tancia de la historia se ocupa de la 
formaci6n historica de los territorios 
a la que condicionan, relativameme'. 
factores fisiograficos. Reconocen estos 
ge6grafos, como los antrop61ogos, his 
toriadores y otros cientificos. que Ios 
espacios no s6lo son ocupados sino 
tarnbien percibidos, interpretados y 
realizados hist6ricamente por sus ha 
bitantes, en los termmos de cumplir 
en ellos lo que las apariencias da 
ban lugar a esperar. Tales realizacio 
nes constiruyen una cadena que va 
desde la practica hacia la experiencia y 

que puede ser exigido, incluso, por la 
propia teorfa.2 
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que determinado que se obstaculizaria 
dcsde un principio al proponersc una 
meta holisrica como principio de des 
cripci6n y de explicaci6n. 

Por esta razon, consciente de sus li 
mitaciones y dirigida a sus finalidades, 
la antropologia regional que igual 
puede ser nominad.a como antropo 
logia historica, del desarrollo cultural 
y demas abreva y ha abrevado en los 
resultados que proceden de investiga 
ciones de naturaleza arqueol6gica, et 
no16gica, socio16gica, Iusroriogrdfica, 
ecologlca. econ6mica y legal. Una deri 
vaci6n de esa actitud parece haber sido 
redituable cuando uno analiza crea 
ciones y adaptaciones de los metodos 
antropologicos al problema regional. 
u na mas, qulza la mas importante, es 
la orientaci6n que la antropologla re 
gional ha tenido de esa especie de sim 
blosis en relaci6n con otras ciencias. 

A la historia regional apelan, tanto 
los que se interesan por las proce 
sos de formaci6n econornico social, 
como los que investigan y tratan de es 
tablecer el origen de un orden, una 
jerarquia, en la que hay una plurali 
dad, y en este sentido se trata de una 
pluralidad de 6rdenes en una sola je 
rarquia y el orden es simplemente el 
grado, el piano o el nivel de un or 
den total. Justamente el estudio de 
la formaci6n de la naci6n y el de la 
formaci6n del Estado, en relaci6n a 
las formaciones regionales pretende 
encontrar los 6rdenes que historica 
mente han relacionado a uno con orro. 
De ahi que sea importante referirnos 
brevemente a asuntos 
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3 Lewis,./fistoria, 1972, p. 11. 

mientos pasados en terminos de re 
laci6n de causa y efecto'v o de estu 
diar, como algunos historiadores, la 
evoluci6n de las manifestaciones de 
la vida social preguntandose, la ma 
yoria de las veces, el porque pero no el 
c6mo. Los economistas abocados a la 
regionalizacion son quiza los mas avi 
dos buscadores de una teorlzacion del 
problema y el seguimiento de tal ac 
titud ha preocupado sensiblemente a 
muchos antrop6logos sociales, a hisro 
riadores, dem6grafos y soci6logos. 

Conviene a estas alturas convenir 
en un listado de asuntos Importances 
y pertinentes para quienes se preo 
cupan y ocupan de la problernatica 
regional, que cornienza en un mo 
menta con planteamientos conceptua 
les y metodol6gicos y concluye en 
otro con explicaciones estructuralis 
tas, funcionalistas, historicistas, evo 
lucionistas o culturol6gicas de Indole 
te6rica. 

Lo que en primer lugar aparece 
como evidente es el hecho de que cada 
disciplina que se aboca al estudio de 
una region requiere, de hecho, de la 
recurrencia original y final de los re 
sultados que de la exploraci6n de lo 
regional se derivan de otros enfoques. 
En esta forma los mirares de los biolo 
gos, ge6grafos, demografos, ec6logos, 
economistas, soci6logos, historiado 
res y psicologos tienen un particu 
lar significado, en cuanto que arriman 
materiales id6neos para una antropo 
logia regional, las cuales constituyen 
una manera de profundizar y ampliar 
aunque sea en plan de utilitaristas, 
pepenadores o interpretes un enfo 
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6 Ibid. 
7 O'Gorman, "llistoria", 1974 (publicado 

originalmenre en 1956). 
11 Lewis, Historla, 1972. 

la historia sigue siendo esencialrnente 
una manera de considerar los datos y 
de preguntar y responder a la pregunta 

  

El afan o la pretensi6n de holismo 
habia sido una tradici6n generalizada 
entrc los antropologos hasta que la 
disciplina ingres6 al estudio de socie 
dades complejas. No obstante, ellos 
han buscado unidades espaciales co 
mo la region para tratar de perrnane 
cer ficles a su afecto por la globalidad 
ya su objetivo de generalizar y "descu 
brlr" leyes. Todo esto los contrasta con 
la mayoria de los historiadores. 

La teorizacion constiruye una dife 
rencia relativa. I. M. Lewis8 escribe 

el cscollo fundamental de toda Iilosoffa 
de la historia es la dificultad de concep 
tuar la pluralidad de los hechos dentro 
de una unidad significativa: aprchcnder 
la multiplicidad coma un todo. 

vez se plantea con mas frecuencia la 
imposibilidad de capturar las interre 
laciones de los aspectos en que se di 
vide la cultura".6 

Esta situaci6n rompe con el ideal 
hegeJiano que considera a la hisroria 
como una ciencia global de una reali 
dad global y Jleva a pensar los riesgos 
de la especializacion, el em pirismo, 
el monografismo y la parcelaci6n del 
conocimiento. Tai problema lo sefiala 
Edmundo O'Gorman, en termlnos re 
Ilexivos respecto al uso deJ saber para 
ventaja del hombre," advirtiendo que 

El RITMO OE LA HISTORIA Y LA REGION 

4 Diccionarto Enciclopedico Grijalbo, "His 
roria", 

~Mature, Teoria, 198L p. 25. 

Se advierte igualmente que "cada 

se ha llegado a afinar tanto los instru 
mentos de analisis [ ... ), que ya la rnirada 
de un solo historiador parece no ser su 
ficienre para abordar el conjunto de ac 
tividades humanas que constituyen la 
historia [para quienes] es menester di 
vidir cl acontecer, no solo en epocas, 
sino en aspecros [economicos, sociales, 
politicos, artfsticos, cientfficos, cultura 
les, idcol6gicos, ctcetera).5 

Para la historia de vision global, a Ja 
que se someten tanto el enfoque coma 
la selecci6n de datos y las conclusio 
nes, como para las historias que parce 
lan la realidad, otras disciplinas se con 
vierten en inspiradoras y auxiliares. 
Esto es asi, tanto cuando el historia 
dor toma los datos directamente de la 
geografia, economia, politologia, an 
tropologia, sociologia y demas, como 
cuando dentro de la propia ciencia de 
la historia 

la historic se ocupa de estudiar las re 
lacioncs que los horn bres han estable 
cido en las sociedades del pasado, la in 
teracci6n entre dichas relaciones y los 
modos culturales que generan, y los 
acontecimienros con que se expresa el 
conjunro.:' 

... que son de provecho para Ja histo 
riograffa regional, comenzando por un 
nivel general y macro, y aceptando que 

... OE HISTORIA, HISTORJAS E HISTORIETAS ... 
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Para aquellos historiadores que, sin 
negar el ideal que constituye la historia 
global, advierten la complejidad y plu 

MAGNITUD DE ACONTECERES Y 
VOLUNTAD HJSTORIOGRAFICA 

pero sin que ello trascienda en la for 
mulaci6n de mecanismos generaliza 
dos, en las formas de agraci6n y desin 
tegraci6n regional respecto a factores 
de caracter mas amplio. 

No obstante que las historias ma 
crorregionales son de importancia pa· 
ra la comprensi6n general de la regi6n 
demuestran la relativa importancia 
que los hechos hist6ricos extrarregio 
nales tienen para las h.istorias y las for 
maciones sociopoliticas de dimensi6n 
regional, no nos ocuparemos de ellas 
en cuanto a sus implicaciones o condi 
cionamientos para construir la historia 
nacional y del Estado. Adelante explici 
taremos algo sabre el asunto, pero en 
el sentido Inverso: lque tanto las his 
torlas regionales y su re)aci6n inciden 
en la construcci6n de historias mas ge 
nerates, salvando las dificultades de las 
"totalidades" y las "globalidades'' ya re 
feridas? 

Las llistorias regionales, por cierto, 
tarnbien pueden enriquecerse con his 
torieras, con narraciones cortas, con 
los anecdotarios que se recogen de los 
informantes "en vivo" o de la docu 
mentaci6n escrita, que no son nada 
despreciables cuando uno los reune, 
los selecciona como "parches compati 
bles" mediante la critica, para la elabo 
raci6n de un tejido en el que desapare 
cen las incongruencias y los mitos para 
desembocar en la significaci6n que en 
los individuos han tenido los hechos 
sociales. 
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9 Ibid., p. 11. 
10 lbid., pp. 912. CursivasJ. L. 

Otra cuesti6n que atane a la histo 
riografia y a la antropologia tiene que 
ver con el particularismo, procreador 
de historias y etnografias singulares, 
condicionador de la relaci6n y de la 
generalizaci6n que coadyuva a la reo 
rizaci6n. Desde esta perspectiva es po 
sible abordar la cuesti6n de la region 

la teoria SC VC con mas clarldad ( ... J 
se relaciona [ ... ] con las propiedades 
distintivas de complejos institucionalcs 
[ ... ] pero va mas alla y alcanza lo que en 
la valoracion mas baja puede caracteri 
zarse como "perspicacias" con respecto 
a la naturaleza y consecuencias dcl con 
flicro y la competencia, las relaciones 
entre las poderes secular y mistico, las 
lrnplicacioncs de Los difcrentes tipos de 
actividad, de marginalidad o las con 
cornitancias sociales de la division de 
sexos.l?   

Luego observa, al referirse a los tra 
bajos monograficos frecuentemente 
particularistas coma los de los historia 
dores de tendencia generalizadora y 
comparativa no del todo ausente en 
los historiadores ortodoxos, que en 
los antropologos 

"ipor quer" con relaci6n a aconteci 
rnientos pasados en terminos de causa y 
efecro y continua. la antropologfa so 
cial es, asimismo, primera y principal 
mente, una rnanera de reunir y anal.izar 
la misma clase de dates, aun cuando su 
empleo geogn'1fico y cronologico tradi 
cionalmente ha diferido de modo con 
siderable del que hasta fecha reciente 
atraia la atencion de las historiadores 
mas ortodoxos.? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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l5 lbid. 
16 Ibtd. .• pp. 2829. 

Me parece que cada una de estas 
posiciones es valida, interesante y pra 
ductiva y que, antes que oponerse, 
pueden ser complementarias a la luz 
de· las hechos historicos globalcs que, 

  
cuestionan radicalrnente la correspon 
dcncia enrre Estado y naci6n: niegan 
que cl hecho nacional pueda subordi 
nurse a factores de continuidad politica. 
La naci6n cs la historia de un tcjido in 
extricable de etnia, politica y economia, 
y 1.1 region en la acepcion de los histo 
riadores nacionales es la expresi6n es 
pacial de tal tejido.16 

Los historiadores de la naci6n y del 
Estado, par su lado 

la region es un rnarco de referenda que 
surge irremediablernente al hablar de 
fenomenos locales pero que varia a 
traves del tiempo, cuyos com ponen 
res "esrratigraficos'' son las oleadas de 
poblarniento, los sistemas de propie 
dad territorial y su concreci6n en pa 
trimonios y heredades, Los sistcmas de 
produccion agraria y de organizacion 
del traba]o, L1 movilidad de la mano 
de obra, las formas de dominaci6n ad 
ministrativa e ideol6gica y sus dimen 
siones espaciales, las configuraciones 
sirnbolicas (Iengua, arte ritual), la con 
ciencta de un espacio propio (lo cual es 
propiamente historia. Cursivas J .L. ).15 

zaci6n y la regionalizaci6n, las clases 
sociales y otros. 

Para los historiadores de lo local, 
observa De la Pena, 

EL RITMO DE LA HISTORIA Y LA REGl6N 

11 Bloch, Frencb,.1973. 
l2 De la Pena, "Estudios", 1981. 
l3 Vilar, "Fundamenros", p, 13. 
l4 De la Pena, "Estudios", 1981, p. 48. 

Es aqui donde los hlstoriadores de 
lo local y de la formaci6n, de la naci6n 
y el Estado, que se ocupan de la his 
toria regional, tratan de dar respuesta 
a la relaci6n historica entre realida 
des historicas de distinta magnitud: la 
colonizaci6n, el campesinado, el mer 
cado, la industrializacion, la urbani 

en las variaciones a largo plazo, detcc 
tables en series estadisticas continuas, 
que no puedcn explicarse por consran 
tes geograficas o estructuras intempora 
les, sino que exigen modelos interpreta 
tivos mas complejos. 14 

ralidad de los hechos que constituyen 
la actividad humana, la historia rural 
francesa11 constituye, sin lugar a du 
das, un excelente modelo de referen 
cia para imerrelacionar una historia 
nacional con las de su provincia. Preci 
samente, coma consigna De la Pena 12 

al traer a cuenta c6mo es tratada la 
region en la historia social contern 
poranea, h.istoriadores como Lucien 
Febvre y Marc Bloch, luego de aban 
donar la lustoriografla superestructu 
ral y anecd6tica, plantearon "la ne 
cesidad de una 'geografia historica'", 
de la busqueda del arraigo espacial 
de los acontecimientos, del conoci 
miento "de los fundamentos natura 
les ofrecidos a las fuerzas productivas 
desarrolladas por el hombre en cada 
una de las etapas atravesadas por la 
economia" .13 La revision continua con 
el enfasis que los seguidores de la Ila 
mada historlograffa coyuntural ponen 
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17 Miranda, Instituciones, 1952, p. 7. 

la mas exteridida parece haber sido la 
dcl Estado mexica y sus federados Tex 
coco y Tacuba, consistcnte en un jefe 
supremo asistido por algunos altos 
funcionarios, una asarnblea electoral, 
un conscjo, varios jefes locales (caci 

la progresiva formaci6n regional en 
Nueva Espana. 

El tipo generico de las instiruciones 
politicas Indlgenas, caracterizado por 
Jose Miranda como "tribalterrttorial 
en la base, claslstafunclonal en la cs 
tructura, y sefiorial feudal en cl vin 
culo o lazo politico", 17 tomando en 
cuenta las variaciones en la organi 
zaci6n polirica, enrre las cuales 
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La organizaci6n prehispanica del es 
pacio en funci6n de la produccion, 
los asentamientos poblacionales, la 
guarda del rerrirorio, la densidad de 
mografica y la division y jerarquia 
gubernamental antigua, constituyeron 
las precondiciones fundamentales para 

PRECONDICIONES Y CONDICIONES 
INICIALES DE IA FORMACION DEL ESPACIO 
SOCIAL NOVOHISPANO 

  
a partir de la conquista y la coloni 
zacion hispana de lo que hoy es la 
republica mexicana, han sido significa 
tivos para delimirar, historica y rerrito 
rialmente, la diversidad de regiones en 
la nacion. 
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l9 ua«, p. 30. 

Hasta aqui Miranda nos propor 

  
desde Espafia o desde America, salian a 
rcalizar 1:1 conquista grupos de cspafio 
les, delegados de quien se arrogaba la 
soberania, que constitufan el cmbti6n 
de una provincia o region ultramarina 
de la monarquia hispdnica, Estos gru 
pos son en realidad las celulas prirna 
rias de las nuevas organizaciones politi 
cas, Cabe dccir que cada uno de ellos, 
coma el de emigrantes del Mayflower, 
era una entidad polftica que iba en pos 
de un territorio para completarse.l? 

pretando, paralelamente a los civiles, 
los estrategicos creados por aquellos 
para las fundaciones tcrrenas que re 
forzarian o se constituirian en otros 
centros regionales de inspiraci6n mi 
sionera. 

Mas en terminos de instituciones 
coadyuvantes, desde las disposiciones 
impeciales hasta las ejecuciones de 
los colonos, pasando por las contra 
dicciones que en buen numero se 
presentaron entre el poder legal del 
Estado y el poder real de los colo 
nos aun potencialmente otras ins 
ti tuciones resultan significativas para 
apreciar, dcsde un principio, la carga . 
genetica de las actuales regiones en la 
naci6n y el proceso de sus ciclos de 
vida e intermitencias. 

Recurrimos nuevamente a Jose Mi 
randa para rastrear una regionalizaci6n 
original que, aparenternente, parte del 
Estado (ultramarino, colonial y extra 
nacional), pero que, en realidad, su 
pone una dialectica en la que la antite 
sis la constituye, en su momenta, Io 
publico y lo privado: 

EL RITMO DE LA HISTORIA V LA REGl6N 

18 Ibid., p. 8. 

fue aprovechada parcial pero prove· 
chosamente por los conquistadores. 

La institucion del tributo y sus irn 
plicaciones para la distribuci6n y con· 
centracion de bienes y la constituci6n 
de redes comerciales y centros de mer· 
cado, fueron igualmente utiles para 
determinar la distribuci6n de enco 
miendas a lo largo y lo ancho del terri 
torio ocupado: las encomiendas, sus 
sedes territoriales como ejes de pue 
blos y barrios, ayudaron a establecer 
una de las redes articuladoras de las 
incipientes centros urbanos, a traves 
de las cuales se transmitia el poder im 
perial. 

Sabemos todo lo que la propia gue 
rra de conquista, la desintegracion 
de la producci6n econ6mica, social y 
politica causada por las epidemias, los 
abusos de los empresarios, colonos y 
autoridades afectaron a esas precon 
diciones de la formaci6n original de) 
espacio social novohispano y a Ia inte 
graci6n temprana de sus regiones. In 
tegraci6n en la que la sarta de misio 
nes religiosas contribuyo, como las en 
comiendas, a establecer redes de ar 
ticulaci6n con la metr6poli y sus de 
legados en America cum pliendo fun 
ciones de introduccion, ocupaci6n y 
enlace politico =bicefalamente como 
el aguila de los austrias por el lado 
de la Iglesia y por el correspondiente 
al Estado civil. Los religiosos, man 
cornados por disposiciones reales con 
los encomenderos, constituyen otro 
tipo de conexi6n, defensa y protecci6n 
de los espacios conquistados inter 

ques) y numcrosos sefiores subordina 
dos a estos (principales), 18 
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20 Ibid., p. 33. 

Tai concertaci6n implic6, por el 
lado del concesionario, la obligaci6n 
de fundar ciudades dentro de un 
tiempo convenido. A cambio recibirfa 
la facultad de repartir tierras y solares, 
repartos que dcberian ser ratificados 
por las autoridades superiores. 

La necesidad de hacer expeditos los 
contactos politicos y comerciales con 
la metr6poli alent6 la colonizaci6n de 
las costas. El resguardo <lei nucleo cen 
tral del territorio colonial oblig6 al po 
blamicnto de las fronteras de tierra 
adcntro, desde las que partirian nue 
vos expedicionarios que ampliarian cl 
territorio ocupado y adendarian nue 
vos y divcrsos recursos que explotar, 
comercializar internamente y transfe 
rir como capital a la metr6poli ultra 
marina. 

La explotaci6n de metales precio 
sos, azogue, sal, mano de obra afri 
cana e industrias manufactureras y ex 
tractivas diversas dieron origen a una 
consolidaci6n de las redes corncrcia 
les y a nuevas formas, ya no tan cs 
tatalcs, de regiona1izaci6n en las que 
los parriculares ganaron rerreno, sa 
bre todo, los cornerciantes y con cllos, 
sus concesionarios. los corregidorcs y 
alcaldcs mayores. Entre 1531 y 1630, 
la busqueda de un mayor control por 
partc dcl Estado revela el poder al que 
habian llcvado sus licencias a los parti 

ordinaries; el establecimiento de orde 
nanzas para el gobierno de la ticrra y 
para la labor de las minas. Y anade 
al adelanrado soHan concederscle, por 
rnerced especial, privilegios serioriales: 
vasallos, titulo nobiliario y el derecho 
de fundar mayorazgos. 20 
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cl nombrarniento de oficialcs y magis 
trados; L1 supcrioridad en la justicia: 
ht division territorial de su provincia o 
distrito; la confirmacion de Los alcaldes 

ciona, a traves de SU analisis historico. 
elementos muy validos para apreciar 
la interacci6n que se est.ableci6 entre 
el Estado imperial y los colonos en re 
laci6n con la formaci6n de una region, 
a nivel macro y micro. De esa inter 
acci6n surgiran las situaciones que, 
en el ruvel de colonos mercedados y 
prebendados, se daran para establecer 
las condiciones del surgimiento de la 
naci6n y el establecimiento de un Es 
tado emancipado de la tutela metropo 
litana. 

Las concesiones reales a los partl 
culares, a cambio de) reconocimiento 
de estos de la autoridad y de la so 
berania imperial metropolitana, fue la 
base de un pacto que inicio, descentra 
lizadamente, entrc 1521y1530. la for 
maci6n del espacio amplio y regional 
novohispano. Las capitulaciones cons 
tituyeron las reglas especiales, por me 
dio de las cualcs, los monarcas con 
certaron con los particulares determi 
nadas estipulaciones, tratando de esta 
blecer y normar gubernamentalmente 
su presencia "continua y cercana" en 
la empresa, realmente inedita en la 
aun breve historia del reino espanol en 
America. 

Los jefes de las expediciones o ade 
lantados, capitanes generates, benefi 
ciarios de cartas pueblas y fueros mu 
nici pales ruvieron diversos privilegios: 
la participaciori principal en las vcn 
tajas econ6micas derivadas de la em 
presa mixta, la direccion de los parti 
cipantes en ell a (la hueste): como Mi 
randa enurnera: 
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ducci6n y sus articulaciones en el con 
junto tributario de la metr6poli fueron 
afectadas por las reformas borb6nicas. 
Estas fueron de significaci6n diversa 
en una Nueva Espana con un territorio 
heterogeneo, continente de un muy 
desigual sistema de regiones con una 
hlstoricidad y un desarrollo muy di 
verso. 

Esto nos lleva a otro supucsto: a 
partir de la desarticulaci6n interregio 
nal que Nueva Espana padeci6 a par 
tir del movimiento emancipauvo de 
1810, el Estado liberal consolidado 
ese interesante momenta que los his 
toriadores han bautizado como "la 
republica rcstaurada" dio origen, a 
partir de una nueva legalidad, a otras 
posibilidades de regionalizaci6n. Las 
lcyes de desarnortizacion no solo in 
tensificaron la circulaci6n de las tierras 
como mercancia, sino que originaron 
un sensible movimiento de poblaci6n. 
Regiones antes muy poco pobladas re 
cibieron inrnigrantes y cultivos, esta 
blecieron diversas industrias y crearon 
nuevos mercados. Las regiones llega 
ron a tener una gran autonomia y se 
Iortalecieron con los capitales genera 
dos en su interior. 

Fue la acci6n del Estado porfiriano 
que lleg6 a vincular numerosas re 
giones con centros urbanos dorninan 
tes por medio del ferrocarril, el au 
mento de las importaciones y la espe 
cializacion en cultivos de importacion 
Jo que comenz6 a desdibujar los If mi 
tes de numerosos espacios rcglona 
lcs. Los afios de revolucion que en 
multiples regiones perduraron hasta 
los afios treinta, la emigraci6n, la di 
versificacion e intcnsificacion de los 
mcdios de comunicaci6n, la industrla 
lizaci6n y moctemizaci6n nacional y el 

EL RITMO DE LA HISTORIA Y LA REGION 

culares. No obstante los contratos que 
la corona establecia con los particula 
res para darles mano libre en los mo 
nopolios cornerciales de exportacion 
e importacion se rnantenia dentro dcl 
caracter mixto original, las avances en 
el control territorial real fueron ca 
yendo en manos de particulares, con 
testatarios frecuentes de las dlsposi 
ciones del Estado colonial. 

El control de centros de producci6n 
alimentaria y extraccion minera, de re 
des comerciales, de estructuras polf 
ticas territorialcs y de conductos fun 
cionales que hicieron viables los po 
deres regionales frente a los podcrcs 
centrales virreinales y peninsulares 
acentuaria consolidaciones regionales, 
coma las de los bajios occidentales, 
productores cerealeros y ganaderos: 
las zonas mineras guanajuatenses, za 
catecanas y morelenses, entre otras, 
junta con sus productos sociales: oli 
garquias, obreros, comerciantes, bu 
rocratas, clerecia, vagos y dernas. 

Sabemos poco sabre el conocimien 
to que el Estado borb6n tuvo sobre 
la evoluci6n y el poder regional en 
sus colonias. Sus reforrnas, sin em 
bargo, indican la necesidad de inter 
venir en contra de una evidente auto 
nornizacion general, de una naci6n en 
formaci6n que, finalmente, lo consi 
deraria adverso a sus intereses. Nucva 
Espana y sus regioncs, a pesar de todo, 
ya constituian, potencialmcnte, una 
comunidad hist6rica, con una cultura 
y un territorio comunes y una concien 
cia de pertenecer a ella que la Consti 
tucion de Cadiz, el campanazo de Do 
lores y la criolliza iturbidista harlan 
ernerger para bien o para mal. 

No parece err6neo suponer que las 
especializaciones regionales en la pro 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


JOSE LAMEIRAS 

Mexico", Relaciones, vol. II, rnirn. 8, otono 
de 1981. 

Gonzalez y Gonzalez, Luis, "De la 
multiple utilizaci6n de la historia", en 
Carlos Pereyra y otros, Historia ipm·a quet, 
Siglo XXI Editores, Mexico, 1980. 

 , La ronda de las generacto 
nes, SEPCultura, Mexico, 1983. 

, El oficio de bistorlar, El 
Colegio de Mlchoacan, Mexico, 1988. 

Lewis, I. M. y otros, Historia y antro 
potogia, Seix Barral, Barcelona, 1972. 

Matute, Alvarn (comp.), La teoria de la 
bistoria en Mexico: 19401973, Secretaria 
de Educacion Publica, Mexico, 1974. 

Miranda, Jose, Las ideas y las instttu 
ciones poltticas mexicanas, Institute de 
Derecho Comparadoutesxt, Mexico, 1952. 

Nisbet, Robert A., Social change and 
history, Oxford University Press, Oxford, 
1969. 

O'Gorrnan, Edmundo, "Historia y vi 
da", en Alvaro Matute (comp.), La teoria 
de la bistoria en Mexico: 19401973, Secre 
tarfa de Educaci6n Publica, Mexico, 1974 
(Scpsercntas). 

Vilar, Pierre, "Sabre los fundamcntos 
de las estructuras naclonales", Htstoria 16, 
Madrid, Extra V (516), 1978. 

122 

  

Bloch, Marc, French rural bistory. An es 
say on its basic cbaracteristics, University 
of California Press, Berkeley y Los Angeles, 
1973. 

De btstoria e bistortadores. "Home 
na]e a fose Luis Romero", Siglo XXI Edito 
res, Mexico, 1982. 

De la Peria, Guillermo, "Los estudios 
regionales y la antropologfa social en 

BIBLIOGRAFIA 

ferreo control de un partidogobierno 
que ha favorccido el aprovecbamiento 
de recursos regionales y la inversion 
de capitales extrarregionales han sido 
lo que finalmente acab6 con regiones, 
auronornias, culturas locales e iden 
tidades. No obstante, grandes areas, 
continentes de antiguas regiones, con 
tinuan considerandose como regio 
nes. Tales son los casos del suroeste, 
el norte, el Golfo, el centro y el occi 
dente de Mexico, que tienen su espa 
cio funcional y convencional y tarnbieri 
tienen su hlstoria particular. 
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