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Jorge A. González -
feria también significa algo. Entender entonces esos significados, es
meterse de cabeza en el terreno del análisis de la cultura. Nuestro
asunto se torna un poco más complicado si tratamos de fijamos en la
interpretación de procesos culturales de estos tan criticados tiempos.
Una revisión nos hará comprobar como la gran mayoría de los estudios
que han versado sobre "lo festivo" han enfocado sus miras casi ex-
clusivamente sobre sociedades llamadas 'primitivas', 'simples',
'tradicionales' y campesinas. Pareciera como si la dimensión
iúdico/ceremonial fuera una reliquia medio fosilizada de la que sólo
nos quedan nostalgia y recuerdos, o cuando mucho una importante
componente de algunos excelentes estudios etnohistóricos realizados
en sociedades preindustriales de la actualidad (González, 1985).

Ejemplar, pero en el sentido contrario, es la obra de Roberto
DaMatta quien ha comenzado a voltear la mirada de la antropología
y las ciencias sociales hacia fenómenos bien vivos y recurrentes como
el carnaval, el futbol, los desfiles militares y las ceremonias de cambio
de poderes (DaMatta, 1980, 1986, 1987).

Pero ¿qué es la cultura y cómo abordarla? Es conocido que hay
tantas caracterizaciones de la cultura como pensadores han escrito
sobre ella (Rossi, 1970) (González, 1981). Para aguantarnos la
tentación de tan sesuda discusión, optamos mejor por caracterizar a la
cultura como una dimensión omni-presente de las relaciones sociales, o
sea, que está en todas partes y no sólo en la azotea o el penthouse del
"edificio" social. Esta posición implica varias cuestiones:

1) Que la cultura es una propiedad consubstancial a toda
sociedad concreta e histórica (Fossaert, 1983:35).

2) Que la cultura no es una "entidad" flotante dentro de las
superestructuras sociales que sólo permanezca y se mueva de modo
especular y acorde a los movimientos "reales" de la infraestructura
económica.

3) Que la cultura tiene materialidad y soportes sociales objetivos
y por lo que respecta al ámbito de su especificidad, la división social
del trabajo lo ha circunscrito a los distintos procesos de constrncción,
codificación, interpretación y redefinición social del sentido.

4) De esta manera, la especificidad "sígnica" o "semiótica" de la
cultura no es una componente más agregada a la ya de por sí compleja
trama de relaciones sociales, sino una dimensión integral de todas las
prácticas y relaciones de la sociedad en su conjunto. No se puede ser
socialmente y no sigltificar. No hay ni siquiera una sola acción social
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Jorge A González

hegemonía permite destacar un nivel específico de lectura inicial y
tendencialmente semiótico (ideológico/cultural) de las relaciones
entre las clases de una misma formación social y por ello nos permitiría
responder a la pregunta: ¿cómo se relacionan las clases de una
sociedad particular desde la óptica de la construcción e interpretación
social del sentido? Sin embargo, cuando elegimos un objeto como las
ferias debemos estar vigilantes para no crear "mapas" demasiado
abstractos y pequeños, incapaces de servir para guiamos en situaciones
concretas y tampoco mega-mapas que precisamente por representar
tan celosa y fielmente la realidad terminen (tal y como iniciaron) por
servir para cualquier otra cosa, excepto para lo que fueron hechos:
para orientar y guiar .

11 a.m. Presentación su graciosa majestad María Luisa 1

Pero, vayámonos acercando al asunto de este trabajo: las ferias.
Estas tienen que ver en primera instancia, con el comercio de mer-
caderias, con la diversión y con la celebración. Las dimensiones lúdicas
y ceremoniales de la cultura no son -evidentemente -un atributo
del pasado ni mucho menos una "característica" exclusiva de
sociedades etnológicas o distantes, antes bien son importantes con-
figuraciones culturales transclasistas que deben ser tomadas en cuenta
dentro de los análisis de las culturas contemporáneas (González, 1987)
(Cirese, 1984). Se encuentran en la literatura disponible algunos inten-
tos serios por comprender las fiestas (Propp, 1978), (García Canclini,
1982), (Giménez, 1978), (González, 1981), (Villadary, 1968), (Wunen-
burger, 1977), pero por lo que toca a las ferias urbanas, tal y como se
han venido desarrollando y se realizan en nuestro país, el remarcado
descuido por el análisis de la cultura se convierte en una carencia casi
absoluta (González, 1985) (Gómez, 1985). Será quizás que la feria, por
ser de alguna manera tan cotidiana, tan pegada a la costumbre ha sido
considerada como un objeto no muy digno de estudio comparada con
las apremiantes polémicas sobre la marginación social, las cuestiones

Idemográficas, el hambre, las fluctuaciones y crisis económicas y

políticas o la contumaz influencia de los medios de difusión y las

innovaciones tecnológicas de todos tan temidas. Pero, para bien o para
mal, no siempre las preferencias de estudio de los científicos coinciden
con las prácticas efectivas y afectivas de la gente común y no por
carecer de estatuto teórico las ferias dejan de ser una realidad social
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Las crisis remueven estructuras y dentro del universo de los
imaginarios, la construcción del consenso y de las identidades que
coexisten en una sociedad con una base poblacional étnica y tan plural
y diversificada, constituye un problema de primer orden,
simultáneamente político y académico. Así entonces, es urgente saber
cómo se ha logrado construir y equilibrar aun precariamente el con-
sentimiento social dentro de una sociedad profundamente des-
nivelada, no sólo desde la escala de las macro estructuras, sino también
dentro de una escala de fenómenos, hechos y relaciones más ligada a
la vida diaria y común del grueso de la población. En torno de las ferias
se juegan cuestiones que si bien no son "inmediatamente políticas", no
dejan de ser por ello menos importantes. Ahí se verifican procesos de
atesoramiento, reproducción, utilización y escenificación de la
memoria social, de búsqueda y auto-representación de identidades en
conflicto, de organización social capilar, de creación y recreación
sígnica muy concretos, muy cercanos, muy humanos, muy cotidianos.
Porque la feria organiza, viste y representa un "nosotros" plural que
está (o ha estado) ligado no sólo a la razón, sino a las pasiones y las
mismas vísceras. Esos mojones de identidad, recuerdo y porvenir
ligados a espacios, ambientes y sensaciones, son verdaderos puntos de
toque, encuentro y convergencia de una pluralidad de grupos y clases
de agentes muy diferenciados en lo social que se reconocen -a su
manera -en su feria. Además, y por si fuera poco, la feria inaugura un
tiempo y abre una serie de espacios de diversión y juego, de alegría y
excesos, de descanso y derroche. Temporalidad que también opera
sobre variables elementalmente humanas, que no dependen exclusiva-
mente de la dinámica de la estructura de clases y que son precisamente
algunos de los puntos que todos los agentes sociales comparten en
mayor o menor medida. Son este tipo de elementos sobre los que
descansa -nos parece que no podría ser de otra manera -una buena
parte de la posibilidad real y objetiva de la conformación y ejercicio
del poder cultural terrenal -y con minúsculas -.Finalmente, todo
poder (aunque sea chiquito) para ejercerce cabalmente debe ser capaz
de 'representarse' y normalmente tal tipo de representación se realiza
mediante rituales complejos y complejos de rituales. La feria es
también un ritual complejo en el que se escenifica la sociedad con sus
jerarquías, sus límites y sus fluctuaciones toleradas, con sus deseos y
fantasías.

16



L1

ns epol ua uoJeu!~!Jo as 'O!:)Jawoo ap soay:)t)u solsa ap saye!:)Jawo:)

sapep!A!l:)e sey op.ue:)!ydwo:) asJ! IV "edoJn3 epol aluawye!:)!lSJalU!
ue!JJo:)aJ 'se!J'Jj sey ap OA!10W UD:) 'Jnb s'JJape:)Jaw sapueili Á soyanb'Jd

ap paJ ew!sJlseA eun uoJeJaua~ SOlua!wezeydsap sos3 "(1861 'laJ!ew)
se!Jaj sey ap OW1!J ya Jod aluawes!:)aJd epey~aJ eqelsa sauo!~aJ selsa
ap ye!:)os ep!A el "aluawP;:)!P9!JOO ueqeJluo:)ua as edoJn3 ap alJOu

yap Á OJlua:) yap 'Jns Y'Jp Salue!:)Jawoo apuop se!Jaj sapueJ~ ap apas
ua UOJ'J!1J!AuO:) as 'saJaqwy 'JpJel syw Á SefnJa owo:) sapepn!:) anb Jse

ynd "SOrRa sasJed soy Á eJJ'Jley~uI elseq e!yelI apsap ew!1JJem ye!:)J'Jwo:)

elnJ eun J!Jqe uoJeJ~oy soue!:)auaA Á sasaAoua~ sou!Jew soy opuen:)

uoJeuH:)ap -e:>gyilio'J~ u9!:)e:)!qn ns Jod se:)!~yleJ1Sa -a~edweqJ !

ap u9!~aJ ey ap se!Jaj sapueili gel 'AIX yap so!d!:)u!Jd Á IlIX O~!S lap

samJ eJed eA "e:)ody ey ap ¡tJ!.)JéJUIO:> lI9!:>n¡OAéJ.J ey ewen (0861) Áal~O
anb oy e eA!le:)g!~!s eJauew ap uoJeJoqel°:) Á asopuywJOjSueJl odwa!l

ya UD:) uoJanj se!Jaj seS3 "saleuo!:)euJalu! soJa!:)ueug SOJlua:) soJapep
-JaA owoo odwa!l OWS!W le Á elS!lel!de:) eJwouo:)a alua!:)eu el ap
sale!:)Jawo:) SelnJ sey ap OJluan:)ua ap SO!l!S owo:) ueqeuo!:)unj sand

(6L61 'u!alSJaneA\) e'JdoJna "opurtw -eJwouo:)a" el ap olua!Wezuege
Á °nOJJesap ya eJed saAel:) 'e!paw pepa elle el apsap 'uoJanj se!Jaj sel

pepn!:> el ap salle:> sel.lod al!Jsap Á So:>!.l9~ale SO.l.l1J:> .w.d 111

"(L861 'zalyzuoD) sayeJn1ln:) SaluaJj soy :ses

-JaA!p sale!:)os sauo!:)!sod aJlua eq:)nl ap euaJe Á °l:)eluoo ap eJaluOJj

aluaweauYlynW!S UDS anb sale!:)os sauo!:)elaJ ap sa:)eq Á so!:)edsa
sol ap u9!:)eJn1:)nJ1Sa Á u9!:)eJaUa~ el ua sowefg sou !S "Jofaw ayes"

aluaweJ~as A "Jofaw JeleJlaJ efap as apu9P Jod 'eq:)aq Ylsa ynb ap

Ja:)ouo:) anb Uy!qwul sowaual 'eJuowa~aq ey ap e!:)uals!Xa ey Je!:)unua
elseq °N "sepeladsaJ Á Sep!luaS OU!S 'selsandUJ! J'JS ap °19s ou sa:)ede:)

'opunw lap Á ep!A el ap 'pep!¡eaJ el ap seUJ!lJ~al syw 'sayq!sneyd syw
~éJUO!S!A Á saUO!SJaA sey 'sauo!:)!ugap sel JeJoqeya Á JaUalS0s ap zede:) sa
(sepeyaA!Usap Á saye~!sap sauo!:)!sod ua aluawelJa!:) Salua!pualuo:)
soy ap yyn:) JeJ1S0w Jod seq:)ny ap SyAeJl e °p!luaS ap u9!:):)nJ1SuOO

ap saye!:)os sosa:)oJd SOSJaA!p ap °lua!w!:)ouo:) ye sauo!:)elJode

Á sels!d seu~ye souJeP sa:)uolua eJJaqap se!Jaj sel ap S!s!yyue Y3
"ews!w Js aJqos tJ¡qtJl{ sou 'pep!ue!p!lo:) e!doJd

ns ap sel'J:)ej seu~le Jel¡esaJ le Á osed ns oood un elua¡eJ 'OlUa!W!A°w
ua pepa!:)os ey anb ya ua (OO!19!waS aluawu!doJd Uy!qwul Á ¡euO!:)n1!lS

-U! 'ye!Jalew) osJn:)s!p ofaydwoo un 'al!WJ1 ya ua sa e!Jaj el

"'~!I~ o~~nr



-

Jorge A. González

plenitud los acuerdos comerciales, las operaciones bancarias y los
procedimientos contables con una flexibilidad y elaboración sin prece-
dente en la historia (González, 1985). También ahí se sentaron las bases
de una ideología económica individualista que penetró y prevalece aun
en toda la vida cultural de occidente (Dumont, 1982). En el naciente
capitalismo mercantil, las ferias funcionaron como uno de los pivotes
del crecimiento y digamos de la transformación urbana de la europa
moderna. Sin embargo, en la medida en que Europa se fue inter-
comunicando y el mercado mundial se fue generando y expandiendo,
la importancia económica de las ferias pasó a segundo plano.

Por acá por nuestra América, todo parece indicar que una vez
consumada la conquista de México y hasta por lo menos los principios
del siglo XIX, el comercio de la Nueva España tenía un ritmo periódico
sujeto a tiempos y lugares fijos. La actividad mercantil se verificaba
normalmente en mercados semanales o mensuales (recuérdese la
tradición y funcionalidad de los tianguis pre-cortesianos) y año con año
en las ferias.

Al decir de Don Manuel Carrera Stampa (1953 y 1959) durante
la Colonia las ferias de Xalapa y Acapulco fueron no sólo importantes,
sino fundamentales dentro de la relación comercial entre el Oriente
(principalmente la China e India por la via del tráfico de especias tales
como canela, clavo, pimienta, nuez moscada y azafrán, sedas, tejidos,
porcelana, jarras, jarrones y vajillas, muebles y cera blanca) y Europa
Occidental a través del eje:
Manila -Acapulco -México -Jalapa -Veracruz -CadizySevilIa.

En el otro litoral, Acapulco era el sitio de comercio de la Colonia
con el Asia, via las Filipinas. La Nueva España funcionaba con el eje
Acapulco -México -Xalapa a la manera como hoy lo hace Panamá:
era el puente imperial más accesible de paso por el que el mundo se
surtía de extremo a extremo. Teniendo como columna vertebral este
eje, hubo también otras ferias de importancia para el comercio interno.
Entre estos puntos se tejía la red principal de comercio y distribución
de la Colonia, pues conjuntaba productores, mercaderes y con-
sumidores cuyo movimiento afianzaba paulatinamente el naciente y
dependiente capitalismo mercantil de la Nueva España. Salvo el caso
de Aguascalientes, no poseemos información suficiente sobre las ferias
colimenses en el siglo XIX, pero suponemos que mientras
prevalecieron las condiciones de aislamiento regional y raquitismo del
mercado interno nacional, las ferias mexicanas del siglo diecinueve
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después ellos mismos "por amor de dios" retiraran los cargos contra
el mestizo que les agredió.

El incidente no pasó a más, pero de acuerdo a nuestra
interpretación, este documento sustenta una parte de la hipótesis
según la cual en el paso de la fiesta de gestión popular (muertos) a la
fiesta de gestión religiosa (Todos Santos) y finalmente a la Feria
Regional (gestión estatal), se verificó un doble proceso de expropiación
de la organización y del sentido del evento. Vemos asimismo, que lo
que hoy en día es la Feria de Colima, tiene un espesor histórico enorme
y el sentido de la celebración ha sido durante siglos un campo de
disputa.

Por otra parte, encontramos una primera señal del modo de vivir
la celebración en ámbitos diferentes: desde el primer documento hasta
estas fechas de Feria van unidas clases pobres y la embriaguez como
modo de expresión ceremomial y ejercicio de la dimensión lúdica de
la cultura. También consta que en Colima del siglo XVI los días 1 y 2
de noviembre existía una celebración propiamente indígena (popular)
que por efecto de la evangelización y del ejercicio del poder se
transformó (se expropió) en una religiosa. Es muy posible que este
paso se haya dado durante los siglos XVI Y XVII Y ya dentro del siglo
XVIII podemos -a falta de mejor información -imaginar que dadas
las características de la población y el aislamiento geográfico, el com-
ercio se realizaba a "lomo de mula" y la celebración frente a Catedral,
en lo que hoyes la Plaza Principal o Jardín Libertad, funcionaba como
un importante local de intercambio. No tenemos tampoco ningún dato
que nos pueda conectar a la celebración colimense de Todos Santos
con el eje de las ferias novohispanas (Xalapa, Acapulco, San Juan de
los Lagos, Saltillo, Chihuahua o Taos). Más bien nos parece im-
probable, pues sabemos que hasta 1880 Colima estuvo aislado de las
rutas de circulación de productos agrícolas (Moreno Toscano, 1972),
aunque también sabemos que desde el siglo XVIII, la exportación de
sal de Colima era indispensable para el tratamiento de los metales
preciosos de Zacatecas y Guanajuato (Lameiras, 1981). Es también un
hecho la existencia de una red de arrieros y pequeños comerciantes
que mantenían el contaeto por caminos de herradura directa o indirec-
tamente con numerosos poblados y rancherías y más espaciadamentecon Zapotlán, Guadalajara o la Ciudad de México. I
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carácter regidor sobre asuntos completamente lúdicos y urbanos, tales
como el de Diversiones Públicas (1875), el de Toros (1873) y el tan
esperado -dedicatorias aparte- Reglamento de Vagos (1873). En
este último encontramos la definición o perfil del vago precisamente
como prototipo de las clases bajas: músicos, bohemios, y jornaleros
que sólo trabajan medio día, tahures, los que ejercen sin título, etc. En
fin, de los doce perfiles del vago que define el reglamento, cinco están
directamente relacionados con algun tipo de ejercicio popular de la
diversión o del sentido lúdico de la cultura (Ruiz, 1986).

Normar, vigilar y castigar la diversión de las clases pobres,
contribuía a dotar de una imagen "más culta" y "digna" a la ciudad y
a preservar a las capas más altas de los espectáculos bochornosos
propias de las diversiones bajas y escándalos varios de los pobres. Una
relación entre el grado de represión urbana con el alto índice de
alcoholismo de la sociedad no parecería descabellada. Pero, no hay
poder que se ejerza sin oposición a él (Foucault, 1979) y dentro de ese
furor de reglamentar, recordemos que en las ferias del Jardín Libertad
estaba oficialmente prohibida la venta de alcohol y sin embargo, en
1905 siete de cada diez detenidos, fueron por "ebriedad y escándalo".
En fm, parece ser que hacia el término de siglo, la vida social y cultural
colimense era una calca de la moralidad porfirista del centro
(Lameiras, 1981) y así, la feria encuadrada en una ciudad en continuo
proceso de embellecimiento, comenzó a crecer en medio de una
sociedad fuertemente dividida, pero con un también fuerte vínculo de
mutuas relaciones de interconocimiento. En el Colima de aquellos
tiempos todos se conocían recíprocamente hasta en los sueños. i

I
I

17 p.m: Paseo por las instalaciones de la Feria :

Los años de afianzamiento, redefinición y despegue: 1906 -1957
Es en 1906 que nuestra tradicional feria, que por mucho tiempo se
verificó -como dios manda -en la plaza principal, cambia de lugar y
del "ombligo" social de Colima, se traslada al Jardín Nuñez, en el
extremo oriente de la ciudad. Este es un período particularmente
importante pues en mehos de medio siglo país, estado, ciudad y feria
se transformaron completamente. La celebración de la feria de Todos
Santos al avanzar el nuevo siglo, era ya una práctica que de alguna
menera involucraba a todos los sectores y grupos sociales de Colima y
nada nos indica que el modo de organización haya cambiado sustan-

22

yarenny
Rectangle



fZ

~Jepeled 1:1 U:I OSO!:>!I:lP JozO:>S:I un e10Jq 'SeIJ:lA O(gs :lp :lnb sepUop:lJ
seJ:ld .ug= U:I S01nJj :lp Á :l1J:lnj eJ:lAew!Jd :lp JOIO 'je1nJj :lp se:>seJJoq
se( 'qOj .e!:>ue1:>ef UO:> ope:lpel :l1~ (:1 UO:> Á soll:lqe:> ;¡P ugq:>;¡W un
:lJ!e le e:lUO:>MeJq 01!p(ew (;¡ 'Jnby .pep!:>e:>oJd epnJ e ;¡PU:I!:>SeJ1 Á (oqo:>(e e
;¡(;¡nq :lnb ug!:>ue:> eun eU01U;¡S;¡P 1;¡1Je:> ;¡P ezow el ;¡PUOP U;¡ sepedeJJIIS;¡p
seq:>nU!1ue:> SOW;¡JIX;¡ sal u;¡Á ~sopeJOpÁsope1s01 S;¡1enqe:>e:> ;¡1U;¡We:>!jgso(!j
opue!wnJ sefnJq sel u;¡JJn:>s!p Sef;¡lIe:> se( JOd .JOP!:>;¡pÁo,lAeJq DOS (;¡ uepU!Jq
UgJJel!ng 1:1 Á UJJ°!A I;¡ 'edJe I;¡ SeJ1U;¡!W .S:IJed sef:lJed se( :lp OSOJowe Jowe
1:1 'OÁeISOS :lp uefm:IJde ;¡S SO!A°U ;¡P ef;¡Jed eJ OJng;¡s :lp 'Jlle ~e(qe1 eun °lgs
Jod SOJOW sol Á OJO (:1 ;¡:>;¡JjO ouolguow ugg;¡Jd 1:1 se!J:l101 sel U:I 'sonu:lgu!
sol :lp RISO:> e JeJp;¡w e SeJJ;¡!1 SeJ10 :lp °P!U;¡A 'Jnqe11:1 e1!Jg 'jOJJnq ;¡P eje:>

':l1:1!Sj"".;¡pJ:lA :l1:1de11;¡:lJqos ;¡Jqo:>:lp OW!:>?P 1:1 e:>I:lMJoP!Y;¡:> (;¡P -O;)SIIS:lP
Á o!:>ulISue:> '(OS- epeUm!;¡:>e Z:l1 :lp OJ;¡q:>ueJ I;¡ owo:> }nbe ?q J.. .0WOJ:>Jlod
l:ldoJ1 U;¡ opeweJJ:lp ueq ;¡S Se1:1(nJ Á s:lu!lueloA 'sols;¡nd Á se:>eJJeq
'z:lynN u}PJer I;¡ u3 .01;¡nSe U:I le~;¡Jo:> un owo:> :I!J e}Aepo1 ':lSJe1ln:>o
:lp S:l1ue Á ;¡(IIS :lnb ;¡PS:lp s?ngJnq ozog un :lU:I!1 :l1U;¡Weuoq:>euoq los
13 .eJJ'8;¡(e e1!pug:>;¡J :lp 'e!q!1 znl :lp op\!ÁOfu:I eq ;)S pepn!:> e( eÁ Á ;¡:>;¡uewy-

:O~U;)A;) 1;) ;)q!l;)S;)P sou ;)nb
lf:61 ~P u<)~oq un el~S;)nW eled lelow Á le!l!wej U<)!Sl;)A!P vuvs el;)nj
OU ~nb 01 opo~ l;););)ledes;)p lod u<)!S;)ld ;);)1;)[;) ;)S 'oye St!l~ oye Á ~JP

sel~ eJp '011;) 10d 'e!l;)j el ;)P so~s;)nd SOl e SOqOl syw Z;)A ept!:) U~~lod;)l
;)S odw;)!~ OWS!W IV 'e!l;)~ el ;)P OA!~OW UO;) s;)rP.lndod se;)!~;)Yld
Á S;)UO!Sl;)A!P sel ;)lqOS U01;)!A°II 's;)lel!w!s SO~;)~Jd;) SOllO Á "SO!;)!A

;)P eyozuod 'SOSOU!P!q!1 SOl;)pewnlds;)p 'Sel;)n~!lp~W 'S;)UOI~;)ef"
'sep~;)9!le;)s;)p ~rP.d ue!;)unuold ;)S s;)u;)!nb pepn!;) el ;)P sepepowo;)e
Á sepe;)np;) s;)sel;) sel e (uYlel!ll! ;) Uel!ll! 'rP.lndod 0[!;)0~;)1 I;)P

SeA!S!Wl;)d S;)UO!;)~AOUU! SelS;) ;)P seun~IV 'SOlOl ;)P Sep!llO;) Á solle~
;)P se;)l;)d ';)[enllt!:) U;) so;)sed Á S;)19S;)P 'O;)l!;) 1;) 'S!1{;)e!leW 'OpelS;)

I;)P sepueq S~I 'SOl~e;)l SOl 'S;)I!eq SOl 'seU!lel!t!q St!1 'SO;)!uy;);)W So~;)n[
SOl '~Jl;)101 el 'Seu!lut!:) sel 'leze ;)P so~;)n[ SOl e!l;)j elS;) ;)P S;)luelSUO;)
SOlU;)W;)I;) uos 'JSV 'SOP!q!1{old ueqelS;) e~!1910d e;)od9 ~I U;) ;)nb

"~lnd,, U<)!Sl;)A!P ;)P SOlU;)W;)I;) ;)lU;)W;)lU;)!;);)l;) l!;)npOllu! ~ ~U;)!WO;)
'op!ldwn;) ;)P l~[;)P U!S Á OO!W9UOO;) °lU;)!Ult!uo!;)unj oA!snl;)x;) ns sYlle
opu~[;)P eA e!l;)j ~'l ';)lu;)wlelu;)wepunj O;)!PlJI od!l ;)P s;)UO!;)eA°UU!
~p ;)!l;)S eun u;););)rP.de ol;)d ";)1;) 'S;)le!llsnpU! sOl;)npOld 'St!ml;)ejn~w

'S;)l;)n~n[ 'eJUeS;)lrP. '~ol 'Selnlj :S;)l~ ;)nb sesoo sewS!W sel SOU;)W
O syw ~qeldwo;) ;)S z;)ynN UJPrP.f I;)P ~!l;)j el U;) 'S;);)U01U;) elSt!H

'u<)!su;)dsns ;)P o~le O!;)!PU! Á~1{ ou Á el;)ds;)l el u;)!q S;)lue 'e!l;)j ~I
UO;) ~qt!:)~ ou (;)l~I;)P~ U;) 9Z61) SOl;)lS!l;) sol ;)P ell;)~ e'l 'e!l;)J el ~

SeA!lel;)l S;)Uo!;)!sods!p ;)P ;)!l;)S eun t!:)!lqnd ~W!IOJ ;)P 01U;)!Ult!lUnÁy
1;) f:161 U;) ~~!l;)j ~I ;)P u<)!;)elU;)Wet1J';)l el U;) Opels;) I;)P ~!;)U;)l;)[U!
10Áew Z;)A ept!:) ~un sowe!;)u;)s;)ld 'JS 'u<)!;)nIOA;)~ el uoo ;)lU;)~A!l

...osotj.!I:Id og:lnr



~~ ---

Jorge A. González

orejones de tez arrugada ysepia; dátiles con reminiscencias del desierto; perones
de mejillas como de muchacha campesina; duraznos, cuyo bolo semeja el de un
adolescente; uvas norteñas, transparentes como perlas, manzanas de ácido sabor
y la ciruela pasa dulce y empalagosa como una caricia repetida a diario. Y los
monos de manufactura indígena, loza dibujada como primor por las manos
sabias y pacientes del indio de San Pedro llaquepaque, ollas olorosas a barro,
jarros jetones, burdos y democráticos, botellones con nombre de mujer en el
vientre y cazuelas inmensas que esperan el picho del casamiento rumboso.
y gentes del terruño que van y vienen codeándose con los fuereños, muchachas
endomingadas que charlan con el amado a fruto de la suegra presunta; loterias
disimuladas para desplumar al incauto, j uegos de azar permitidos por la ley como
reglamentables, en donde una troupe de comiquillos asesinan al canto y la corista
del cuerpo de bailarinas que danzan entre aullidos de plebe ebria de vino y

lujuria.
!Peria de Todos los Santos, fuiste de un tiempo mejor!

(Ecos de la Costa, 10. de noviembre de 1931, No. 214, p. 3)

Es en 1934 cuando por decreto del gobernador, la feria de Todos
Santos se declara "obligatoria" y con ello el estado se apropia de su
organización y cierra así un ciclo de enconadas luchas entre el Estado
y la Iglesia. Esta es, en el sentido que le hemos dado, la segunda
expropiación de la gestión y organización del evento. El estado a su vez
re -bautiza la celebración para alejarla de toda reminiscencia
religiosa y de "Todos Santos", pasa a ser la Primera Feria Regional,
Agrícola, Ganadera e Industrial del Estado de Colima. La ola de
protestas por el atentado contra la tradición no cesará durante
décadas.

La feria pasó a ser responsabilidad oficial del gobierno estatal y
municipal. Ello dió pié a que comenzaran a tomar auge las ex-
posiciones ganaderas, agrícolas e industriales en las que se pretendía
dar una imágen del avance del estado. Con el tiempo, la feria quiere
dejar de ser sólo para la ciudad de Colima y se invita a participar a los

Imunicipios. Todo este movimiento está acompañado por el rechazo

latente o manifiesto al estigma del provincialismo que se va a agudizar

en la década de los 50's. El ataque constante a las cantinas, lupanares,
burdeles y cane/erias por parte de la burguesía y clases medias es
respondido con mayores grados de vicio, desvergüenza y
alcoholización, y el estado sin embargo, debe tolerar, regulando los
excesos de esas prácticas "indeseables". Si sacara el alcohol, losjuegos
prohibidos, la lujuria y el escándalo, la feria hubiera perdido toda su
base social popular y se habría convertido en un ascéptico y moral
divertimento de las capas más altas de la ciudad. Sería peligrosamente
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tinta: se le llama "Feria de Todos Santos" y al mismo tiempo "Feria
Regional, agrícola, ganadera e industrial". La Feria se moderniza
conservando aspectos del pasado y apuntando al progreso. En la
propaganda del evento se notan también elementos claves de esta
definición de la identidad y de la memoria popular:

I-La Feria Regional, agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial que I
tradicionalmente se celebra en Colima del 10. de noviembre en adelante,
tendrá este año un máximo esplendor; ...contará con exposiciones, concur-
sos, juegos permitidos e innumerables atracciones constituirán estímulos
comerciales y ocasión de alegría y divertimento". "La risueña Ciudad de las
Palmeras, esencia fragante de la provincia mexicana, recostada en la falda de
sus volcanes, imponentes y adormecida por el murmullo del mar Pacífico,
invita a su ya Tradicional Feria". "Visite Colima durante la más bella y
pintoresca de sus fistas y disfrutará de un espectáculo inolvidable.

(Ecos de la Costa, 29 de septiembre de 1954)

Toca a la Feria de Colima otro importante suceso: de acuerdo
con la constitución local, el cambio del poder ejecutivo se realiza el
primero de noviembre de cada seis años, precisamente en plena feria.
La identidad regional se manifiesta y tiene cara, cuyos contornos
moldea la memoria colectiva. Colima es una ciudad productiva y en I
crecimiento, la economía florece y por voluntad del comité "las diver-
siones son moralizadas al máx:imo, eliminando centros de vicio y
tugurios, muy propios de las ferias pueblerinas". Las bases están
sentadas y la feria se fuerza y se esfuerza para nunca más parecer
"pueblerina". Pero, el progreso no es tal si no se representa. El gobierno
de Colima y todos lo sectores sociales (fundamentalmente un grupo
amplio de comerciantes y empresarios agrícolas) se dan a la tarea de
"poner en escena" la modernización que se tiene y que se desea. Así,
la feria es clausurada con un ballet de más de doscientos elementos y
se llena de concursos en los que la población participa entusiasta:
mejor costurera, mejor agricultor, confección de flores, cancioneros,
etc. y comienzan a realizarse por primera ocasión concursos de tipo
cultural, como el de novela, por ejemplo. Al fin, se decidió el cambio
en 1958 para realizar la feria en los terrenos de la Unidad Deportiva
Zaragoza, en el extremo noreste de la ciudad. La feria, en su máx:imo
esplendor, se cambia de sitio: los motivos, también son permeados por
la ideología de la voluntad de modernidad y porque prácticamente la
participación social desbordó el espacio limitado del Jardín Nuñez.
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la feria. Aparece como novedad, el Teatro Popular al aire libre, en
donde gratuitamente el pueblo podría ver en acción artistas que sólo
pagando grandes cantidades de dinero en el Casino, le sería permitido
gozar. Ya en la década de los setentas, la feria comienza a entrar en un
proceso creciente de turistificación. Se hace publicidad ad -hoc y
adquiere rápidamente el carácter de promoción turística anual. Se
presentan más actos culturales, más concursos y las exposiciones se ven
concurridas por empresas de automóviles y comercios locales de
renombre. La tradición continua viva en los puestos de fruta y en la
elección de la reina, que todavía movilizaba a una gran cantidad de
personas. Los comerciantes, en alianza con otros grupos tomaron el
control de la feria, desde el comité organizador, hasta el trono de la
reina por causa de su interés, por su experiencia y por su lugar en el
proceso económico colimense. En Cm, el período de la feria en la
Unidad Deportiva Zaragoza, marcó su entrada defmitiva al mundo de
la industria cultural de la XV diversión y al privilegio de los avances
tecnológicos. No en balde los eventos más apreciados eran precisa-
mente aquellos en los que se podía "ver" a grandes artistas (Lucía
Mendez, VeróDÍca Castro, etc.) que cotidianamente eran escuchados
en la radio local y en la tv nacional. La población y el público seguían
aumentando y fmalmente en 1978, se decide construir un espacio
especial para la feria, en unos terrenos situados a 4 km. de distancia
de la ciudad.

20 p.m. Gran noche de gala con la presentación de Emmanuel
(para bailar amenizará la velada la Orquesta del Colorado Naranjo)

En la feria de los ochentas, todas las tendencias anteriores se man- Itienen, pero se cuenta ahora con un espacio propio para su uso 15 días
al año. Es con la gobernadora Griselda Alvarez que el período de
celebración de la feria se amplia a 16 dias y la afluencia de público al
evento no disminuye por el hecho de ser un lugar bardeado, en el que
se cobra por entrar. Rutas especiales de camiones se abren para ir a la
feria cada año. El palenque y las terrazas cerveceras están separados
del área de la feria y ante la crisis y la baja participación de empresas
expositor as, las dependencias gubernamentales y últimamente los diez
municipios, han ocupado la parte central de los módulos de exposición.
Esto ha servido, indudablemente, para darle un carácter "verdadera-
mente" estatal al evento. Cada municipio, además de enviar una
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criticón -la presentación de cada uno de ellos. Improvisación,
pobreza de recursos materiales e imaginativos, simpleza, descuido y
desorden lógico, son juzgados muy duramente por la gente que tiende
a privilegiar la laboriosidad, el ingenio, la originalidad, la riqueza de
materiales y el orden. Otra parte de la zona de exposiciones se destina
al comercio, la industria y al sector agropecuario.

6) La zona comercial. Situada en el extremo occidental de la feria,
es un área de composición plural y multicompuesta, pero cuadriculada
a la perfección. Prácticamente cualquier cosa vendible (bajo ciertos
criterios de calidad y vigilancia) es pósible comerciar ahí. La gama es
variadísima y va desde los puestos "de rigor" tales como los de loza
michoacana y galletas, fruta y ropa agrupados en la CNOP -PRI
(quienes viven viajando de feria en feria durante todo el año), hasta
puestos de venta de caña de azucar partida, libros, helados, matamos-
cas, baratijas, nueces, rebozos, vestidos, cristalería y plástico. Es par-
ticularmente distintivo de esta zona la atmósfera que se genera cuando
al unísono ocho vendedores elaboran -a gritos -una hábil estrategia
retórica para vender casi cualquier cosa en "oferta" (cobijas, platos,
cristalería, cubetas, botes, vasos, etc.).

7) La comida. Es tradición añeja el ir a comer en familia a la feria
el primero de noviembre. La feria sin puestos de comida o restauran-
tes, no se percibiría igual. En ellos se venden todo tipo de alimentos,
leche, aguas frescas, tacos, hot -dogs, elotes, chicharrones, plátanos
fritos, churros, tamales y atole, pizzas, carnes y comida preparada y
servida en la mesa.

8) El teatro al aire libre. Colocado en el eje central, al norte de la
feria, es un espacio gratuito de descanso y diversión familiar. En él, se
presentan todo tipo de espectáculos desde recitaciones infantiles,
magos, ballets forlklóricos y payasos, hasta desfiles de moda. Es el sitio
en el que se realizan los grandes rituales de la feria: la Coronación de
la Reina y la Clausura del evento y suele ser en determinadas horas un
lugar muy concurrido que para muchos significa poco más o menos
que la columna vertebral de la feria, porque garantiza su carácter
popular.

9) El lienw chalro taurino, en donde se hacen campeonatos
nacionales de charrería y corridas de toros con matadores de primera
línea.

La feria aunque se fue de la ciudad, también toca la urbe con una
gama variada de actividades: desfiles, carros alegóricos, carreras,
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grupos y actores sociales. Lo que ha estado en juego ha sido la
participación y la definición del sentido de la feria.

21 p.m. Juegos florales y solemne ceremonia de clausura

La feria, como la sociedad y la vida, cambia, se mueve, se transforma.
De los cánticos y rezos de la celebración indígena que pasa por la calle
alumbrada con velas y teas, a la gritería que provoca el show de
Ernmanuel, quien sale entre nubes, acordes electrónicos y rayos laser
encontrados, parece bastante evidente que se ha recorrido un buen
trecho. La Ciudad de las Palmeras también ha cambiado. Se ampliaron
las calles, se cambió la teja por el colado, el patio central por el "living".
La gente ya no es la misma. Los taxistas son una calamidad, nunca se
encuentran sirvientas y cada día llegan más extraños a radicar. En la
feria convergen muy distintos grupos y clases sociales. Desde los
primeros documentos que tenemos, hasta la actualidad, la celebración
de la feria nunca se ha caracterizado ni definido como patrimonio
exclusivo de un grupo o clase. Sin embargo, es posible pensar en una
primera etapa en la que la fiesta era "popularmente connotada"
(Cirese, 1976), es decir, era patrimonio exclusivo de las capas más
pobres de la población. Ello permitía una manera de vivir la
celebración y al mismo tiempo posibilitaba un cierto tipo de expresión
popular en la que la embriaguez ceremonial era la norma hecha gusto
y disposición. La fiesta tenía entonces un marcado acento numinoso:
celebrar a los muertos y destacar la muerte cotidiana de la vida diaria
tiene que ver con lo misterioso, lo tremendo y con lo fascinante (Otto,
1980). La presencia de la Iglesia y las estrategias de conversión
religiosa (formal o aparente) de los evangelizadores, unida al ejercicio
del poder coactivo, enfocan sus baterias sobre la mutación de lo
"numinoso" en "religioso". Lo numinoso, es impredecible y como bien
lo señala Otto, es energía. Lo religioso es control, orden y prevalencia
de lo controlable sobre lo instituyente. De este modo, el pueblo perdió
su celebración, o mejor dicho, el sentido de su ceremonia ritual. Esta
primera expropiación es acompañada de una mutación en el tiempo y
en el sentido del mismo (Zerubavel, 1981). La energíanuminosa de la
fiesta pagana se re -encauza y se aprovecha para celebrar a Todos los
Santos del santoral católico. Esta remodulación termina con la fiesta
popularmente connotada y finca las bases para la construcción de un
evento ceremonial -es decir, "destacado" , "realzado" -en el que la
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comienza acrecer, como Aparato y también como Poder. Su efecto en
el bienestar social, fue muy notorio. La sociedad se alfabetiza, la
mortalidad decrece, el país se industrializa, la tierra se reparte y la
economía crece dentro de una tensión ideológico/política de fondo:
una población religiosa abrumadoramente católica en la forma, con un
Estado fuerte (o en rápido proceso de fortalecimiento) que nace
precisamente en lucha contra el poder y el aparato eclesiástico.
Durante toda la segunda mitad del siglo pasado, hasta la fecha, con
períodos de agudización extrema (La Cristiada) y con espacios de
tregua y tolerancia que a veces rayaban en franco coqueteo (La Paz de
PorflTio), la relación Iglesia -Estado ha movido y enmarcado incluso
las contradicciones más agudas de las clases. Colima, a pesar de su
relativo aislamiento, nunca estuvo completamente fuera de estos
movimientos. Así, cuando en 1934, con las heridas todavía frescas de
la guerra de los cristeros, la feria se hace "oficial" y cambia de
denominación; se verifica la consumación de un proceso de
apropiación estatal de la feria. No sólo se limitaría a cobrar el impuesto
por el uso del espacio, ahora, el estado mismo sería el gestor y or-
ganizador directo del evento ceremonial para entonces más impor-
tante del año. La feria, a la manera de la escuela de la revolución, se
hizo laica y obligatoria, aunque no del todo gratuita. Para entonces, la
feria pasa a tomar una importancia sígnica, cultural cada vez mayor.
Se convierte en un formidable instrumento de auto-representación y
auto-aflTmación colectiva del proceso de pacificación y despegue so-
cial de la ciudad, del estado, del país. Surge la necesidad de "exponer"
y de que la feria sea de "todos". Ello sólo era posible en la medida en
que la celebración se encontrara muy profundamente anclada en la
memoria del colimense. y ese era precisamente el caso. La otra
celebración multitudinaria de la Guadalupana, por su propia escencia,
era patrimonio exclusivo de la Iglesia en su relación con su público de
pertenencia y movilizaba otro tipo de configuración cultural
transclasista y elementalmente humana: la relación del hombre con los
poderes metasociales. La identidad y la diversión mundanas y ter-
renales se quedaron en la feria.

Sin embargo, este tipo de marco externo de la feria, no
obstaculizaba el hecho de que una vez definida la materia prima
semiótica (el "ser" y el "parecer" colimense, así como el "divertirse"
en sociedad) de las fronteras entre culturas de clases muy distintas, la
feria se desarrollara en su interior, como punto y como trayectoria,
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Jorge A. González

El Colima de hoy, se representa con los medios más modernos:

videotapes, acrílicos, espacios geométricos, tecnología, modernidad,
pulcritud y funcionalidad, pero sin rostro propio, ligado a una
definición "televisiva" del progreso, que convierte lo étnico en típico
(García Canclini, 1982) y así diciendo le agrega muchas plumas o en
este caso, mucho campo, plátanos y rudeza campirana de materiales. La
feria, a través de sus cambios, ha conservado varios elementos de
importancia que le dan particularidad a su carácter de celebración.
Hoy en día (y durante mucho tiempo así ha sido) se le considera una
"feria popular". es decir, una oportunidad para la diversión de las
clases sociales más menesterosas que durante el año no pueden tener
acceso a estas formas de diversión. Esta concepción ha originado
políticas diversas y disposiciones espacio/temporales adecuadas a tal
fm. Así se explica la aparición del Teatro al Aire libre, los desfiles por
las calles del centro, la repartición de refrescos y golosinas, las rutas
camioneras modificadas, la "feriación" u otorgamiento de permisos
para no trabajar en los "meros" días de feria, etc. La feria está hecha
para divertir al pueblo de una cierta manera, pero no se hizo popular,
sólo porque haya sido hecha para el pueblo, sino porque "el pueblo".
el conjunto de las clases explotadas y dominadas -a su modo -la ha
hecho suya. Y es ahí en donde comienzan las dificultades, pues ese
modo popular de ejercitar elludismo, no siempre está acorde con la
definición legítima (histórica y clasistamente definida, por cierto) de
ello. Sin embargo, la Feria de Colima, aunque es "popular". no es una
feria populannente connotada. Puede ser interpretada como un Frente
Cultural, precisamente porque la totalidad de las clases y grupos
sociales locales se reconocen y encuentran en ella y no sólo las llamadas
clases populares.

Por ello, la historia de las ferias de Colima es también la historia
de la lucha entre distintas formas de ludismo que se enfrentan en
términos del tipo de uso y apropiación efímera del espacio, el tiempo
y los objetos de la feria. La disposición y composición física del actual
espacio "especializado" de la feria, en donde hay una separación
funcional entre la feria para todos (lo comercial, los juegos, el teatro,
las exposiciones, la comjda, etc.) y la feria para algunos (las terrazas, el
palenque y el casino) es el resultado cristalizado de dichas tensiones.
Así pues, desde tiempo inmemorial, las clases altas han descalificado
constante y regularmente las lecturas sociales, los usos y apropiaciones
populares (o popularmente connotados) de la feria. Lo sucio, lo
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borrachera. Pero eso no es una modalidad de la época moderna. Por
la historia, más bien parece ser que ante una cierta rigidez "sugerida"
del gozo decente de la feria, la manera de divertirse de dichas clases,
es precisamente la embriaguez y la majadería.

La feria es también un campo de batalla en el que al menos dos
concepciones y modos de lectura, apropiación y uso del evento festivo,
se han encontrado y se encuentran en condiciones desniveladas. Pero,
en toda batalla siempre hay bajas. ¿Cómo son las bajas en un "com-
bate" por imponer una definición legítima delludismo? En la época
moderna, el orgullo y la constante preocupación de los comités de
feria, estriba en poder entregar una "feria blanca", en la que no haya
muertos: los esfuerzos y gastos en vigilancia y seguridad han ido
crecientemente en aumento para obtener tal fin. La feria cada vez está
más vigilada. ¿Cuáles son pues, los "muertos" simbólicos del combate?
La respuesta la obtuvimos escudriñando en los archivos de la Policía
Preventiva del Estado (ver Figura 2) y en distintas relaciones de
detenidos anuales de los archivos municipal y estatal. De esta manera,
año con año podemos observar cómo en épocas de feria (es decir, en
los meses de octubre y noviembre) la cantidad de arrestos por infrac-
ciones ligadas con ebriedad y escándalo, faltas a la moral, a las buenas
costumbres, etc. se eleva muy significativamente. Colima, por sus
condiciones particulares ha tenido un índice de criminalidad "normal"
respecto a otros estados de la nación, pero de 1981 a 1984, los arrestos
(sea por delito -los menos -o por faltas) ligados de alguna manera
con ebriedad o inmoralidad, nunca bajan del 90% del total. Y de ello,
comparativamente durante el año, siempre en los meses de octubre y
noviembre la cantidad de detenciones se eleva muy por encima de lo
normal. Esto nos parece que documenta muy bien los rastros de un
"combate", de una lucha por la legitimidad de un modo de divertirse
en feria, en el que la abrumadora mayoría de las "bajas" son precisa-
mente del bando perdedor: las clases pobres. Jornaleros, obreros,
peones, albañiles, campesinos, subempleados, desempleados, etc. son
arrestados, no necesariamente por "ser" lo que "son", -no es esta una
guerra declarada de clases- sino por "ser" como "son". Es una
"guerra" -juego siempre, pero algunas veces, para algunos,
peligroso- entre oponentes desbalanceados en fuerzas y en número,
por la legitimidad de "ser" o de divertirse y gozar la feria de un modo
particular. Esto no quiere decir que los desmanes y las faltas deban,
por ser del pueblo, permitirse o favorecerse. No va por ahí el trabajo
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inteligible, sin entender las dinámicas de constitución de la legitimidad.
y ésta sólo se logra cuando se es capaz de darle coherencia al discurso
de un grupo social. Al mismo tiempo, no basta la coherencia si no se
hace "comunicable" en un lenguaje accesible que dé la posibilidad de
captarlo a una pluralidad de grupos portadores de distintos y desbalan-
ceados volúmenes de capital cultural. El grupo que ha conquistado el
monopolio legítimo de legitimar la identidad y las diversiones festivas,
ha logrado ejercitar una competencia comunicativa suficientemente
inteligible en su actuación para todos, basada precisamente en elemen-
tos culturales transclasistas, completamente cotidianos, ligados a la
experiencia y sobre todo a la memoria colectiva, que como ya vimos,
es también un campo de lucha permanente, pero que cuando es
presentada no como proceso, sino como resultado fijo y cristalizado,
adquiere el poder de la legitimidad, del misterio y de la autoridad, en
otras palabras, se nos presenta y re-presenta de tal manera que
vehiculiza una enorme carga de capital simbólico, carisma reconocido
que aunado al ritual de su presentación (desfiles, declaraciones,
coronaciones, salutaciones, más coronaciones, más desfiles, más
difusión, etc.) logra una eficacia sin par, aunque nunca exenta de
resistencias diversas y móviles.

La feria de Colima, en efecto funciona como un complejo sistema
significante comú/~ en torno al cuál, una variedad de grupos sociales
elaboran y han elaborado significados y prácticas comunes y otras
distintivas. La mayor parte de los significados y prácticas diferenciales,
han sido construidos al rededor de subsiste mas de significantes
(espacios, tiempos, prácticas y objetos) diferentes, pero copresentes
bajo el techo único de la feria. Los significados "comunes" que se
constituyen ante significantes transclasistas ligados a la auto-repre-
sentación, a la memoria y a la definición "propia" de la diversión son
los más importantes componentes de las fronteras de contacto entre
las clases. La Identidad Colectiva y la memoria social elaboradas en
torno a la feria de Colima, han sido y son un espacio permanente de
re-definición, ajuste y lucha constante entre los diversos grupos que
convergen a la feria. Los polos de lucha, han sido primeramente el
pueblo y la Iglesia, posteriormente, la Iglesia y el Estado. La
composición y disposición espacial (lugar especializado, separado del
centro de la ciudad, bardeado, controlable y cuadriculado, los aumen-
tos del tiempo de la celebración, los horarios y días de ocio oficial, así
como los nueve elementos básicos de la feria actual, la norma estética
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En efecto, las prácticas populares de diversión, no ligadas a la
espectacularización, han sido severamente reprimidas e
históricamente descalificadas por los grupos dirigentes.
Vale la pena identificar algunas líneas de investigación para adelante.

1) El análisis hasta aquí presentado de las Ferias de Colima,
adolesce de múltiples lagunas de información que han dificultado el
análisis; esto no es casual, pues los fenómenos de ceremonialización
en la sociedad moderna, apenas comienzan a ser estudiados. Así pues,
urge elaborar una estrategia de documentación y análisis del ciclo
festivo del estado para así poder sostener o rechazar algunas conjeturas
aquí propuestas, que necesariamente se completarán cuando enten-
damos a la Feria, como un subsistema del Sistema General de
ceremonialización y sus relaciones con el crecimiento urbano.

2) En la misma línea, se requiere profundizar en el diseño de los Isistemas de descripción, clasificación y fonnalización de los rituales
complejos que convergen dentro de la feria.

3) El estudio abre la necesidad de dedicarle tiempo a los distintos
procesos de constrocciólI de la idelltidad colectiva, de los cuáles, la Feria
es tan sólo uno de ellos. Detectarlos, analizarlos y compararlos es
también una labor académica y política impostergable ante el severo
deterioro cotidiano de la legitimidad y por efecto de la crisis, la
creciente anomia de las relaciones sociales.

4) Otra veta igualmente importante es el estudio de la memoria
colectiva, que fija la dimensión "pasada" de la identidad. Recuperar
las memorias parciales, es en ésta época de olvidos y desesperanzas,
no sólo útil, sino imprescindible.

5) También se requiere estudiar otros puntos de convergencia
cultural entre las clases y los grupos de la sociedad concreta, par-
ticularmente aquellos ligados a la religiosidad y a las industrias cul-
turales del melodrama. La interpenetración de códigos culturales en Ila feria, con la profusión y valoración positiva que poseen los productos
televisivos (discos, posters, modas, comida chatarra, artistas, es-
cenografias, concursos, etc.) hace que el estudio de otros posibles
Frentes Culturales y sus intersecciones, sea inaplazable.

6) Falta finalmente hacer una detallada etnografía de la vida
cotidiana moderna, de tal modo que podamos conocer el peso
específico que distintas prácticas y concepciones tienen en el presente
de clases diversas y sus relaciones con la asunción diferencial de la
modernidad y sus vectores.
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precisamente en una Feria. Y en 1810, la liberación del Imperio no era
más que un sueño. La Feria es juego. La Feria es sueño. La Feria es
utopía. La Feria es energía. Es uno de tantos Frentes Culturales en la
vorágine del cambio de la cultura. El peligro, no está en perder un
juego, un sueño, una utopía. El verdadero peligro de este juego está en
perder la esperanza y la confianza en el valor del juego, del sueño, de
la utopía. En perder, en fm, la perspectiva de aprender y luchar para
vivir gozando la energía del afecto, del amor, de la solidaridad.
La energía que alienta -desde el sueño y la utopía -toda esperanza
de la vida.

Pero yo digo:
sólo por breve tiempo,
sólo como la flor del elole,
así hemos venido a abrimos,
así hemos venido a conocemos sobre la tielTa

(ideas desde el México profundo)
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