
LA CrVILIZACION
POCHA

EN MEXICO*

Julio de la Fuente

Los cambios sociales y culturales que se vienen efectuando en Mexi-
co por el contaclo de su civiiizacion y su cultura con la variante nor-
teamcricana de la civilizaci6n europea, pueden ser considerados co-
mo el quinto episodio de la serie de pequenas y grandes transcultu-
raciones experimentadas por nuestras sociedades. Si se prescinde del
accidenle de que contacto y cambio cuUurales lienden a ocurrir en-
irc grupos con distinta herencia biol6gica y con culturas sumamente
opuestas o distintas, y se aprecian en su verdadera medida las dife-
rencias cuUurales, hay que reconocer una primera y crucial transeul-
turacion en la adopcion de las tecnicas agricolas y la vida en comuni-
dadcs eslables, realizada en la epoca prehisp^nica por numerosos y
pequenos grupos nom^dicos, en contacto con quienes ya teni'an tal
tecnica y tal vida. El refinamiento o la invencion de formas de orga-
nizaci6n social, incluyendo el estado; el perfeccionamiento de instru-
mentos primarios y secundarios de producei6n; el incremento en la
division del trabajo y en las artes; la formaci6n de centros urbanos
bien definidos; la consecucion de un grado alto de comercializacion
y de especulaci6n intelectual, son susceptibles de catalogarse entre
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los rasgos basicos resultantes de esta transculturaci6n entre socieda-
des con manifiestas afmidades.

Con todo y lo crucial de las modificaciones condicionadoras a
las que dio lugar este contacto entre las numerosas sociedades erra-
bundas de recolectores con las agri'colas estables — un proceso no
terminado aun al arribar la conquista espanola— el contacto de las
sociedades aborigenes con las de Espana fue quiz^ de mayor tras-
cendencia, porque aquellas dejaron de ser sociedades aut6nomas
respecto de otras sociedades del mundo, porque quedaron incluidas
dentro dc la 6rbita de la civilizaci6n europeo-occidental, y por su
predisposici6n a futuros cambios, bajo la influencia de 6sta. Elemen-
tos primordiales condicionadores de esta predisposici6n fueron, en-
tre otros, la introduccion y consolidaci6n de la propiedad privada
bien defmida, la del dincro durable, factores de individualizacidn y
comercializaci6n, las nociones morales procedentcs del cristianismo
y Una pauta de subordinaci6n cultural a lo forAneo, consecuente al
car^cter de la sociedad emergente de minoria heterog^nea y desarti-
culada. Como en el caso anterior, y por lo que se acaba de decir, el
cambio cultural y social nunca Ileg6 a ser completo, y pcrsistio la
aeumulaci6n de diferencias —esta vez incrementadas — aunque en
otros niveles.

Paralcia a la transculturaci6n a Io europeo occidental en su va-
riante espanola, fue quizd de menor trascendencia la efectuada con
retacion a Io africano, poco estudiada alin, pero que aparece hoy de-
finida por la difusion y absorci6n dc pocos elcmentos de la cultura
material, la miisica y e\ folklore de los negros. La contribuci6n de 6s-
tos en otros aspcctos mejor conocidos, v.g., la producci6n de indivi-
duos decididamcntc marginales y por ello muy m6viles, no puede de-
jar de notarse, por el papcl dc 6stos, similar al de los mestizos, en la
estructuraci6n de la nueva sociedad. Tampoco han sido estudiados
adecuadamente los efectos de la cuarta transculturacion, esta vez
con rclaci6n a lo europeo tambicn, pero en su variante francesa, m^s
perceptibles en los cambios en gustos, habitos costumbres y objctos
de los estratos sociol6gicamente superiores, y que escasamente pare-
cen haberse efectuado en los inferiores. Estas, sin duda, no se orien-
taban como las primeras en esa nueva subordinacion hacia cl centro
metropolitano de Pan's.

A diferencia de las transculturaciones anteriores, tan esquema-
ticamente mencionadas, la que se efcctua con relacion a lo norlea-
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mericano estadounidense tiene, entre sus caracteristicas, la de reali-
zarsc por la influencia de una sociedad contigua, mas bien que por la
de Una lejana, aunque en esta caracteristica se asemeja a la primera;
la falta del elemento de aventura respecto de lo desconocido, en mu-
chos de los portadores de los nuevos elementos, aunque en algunos
casos, puede darse la aventura; su sentido eminentemente priictico
quo matiza tanto las penetraciones como las adopciones, y sobre to-
do el paso rapido con que se realiza. Esto ultimo es sin duda su ele-
mento mas distintivo. En tres siglos de sujeci6n al espanol no se efec-
tuo la adopcion total de elementos de la cultura de 6ste, ni ocurri6 la
fusion total de los elementos dc interacci6n. En un periodo menor de
cuarenta afios una considerable parte de la poblacion de Mexico se
ha converlido en usuaria de elementos que provienen de la civiliza-
cion norteamericana, estos son distinguibles aun en las comarcas ru-
rales mas aisladas, y el proccso se acelera visiblementc.

Los incomplelos cambios presentes, que se suman a los in-
completos cambios pasados, parecen condicionados, en primer t6r-
mino, por el acortamiento de las fronteras fi'sicas y la acrccentada
movilidad, factores causales dc una mayor comunicaci6n interna y
con el exterior. Apdyanse tambien en elementos de predisposici6n,
anterior o rccientemente emergidos en ia sociedad receptiva: la
persistencia de la hclerogencidad, favorccedora de la ausencia de
pautas uniformes; la ausencia de una verdadera cultura c de una ci-
vilizacion conscientc de serlo; la orientaeion decididamente indivi-
dualista de los miembros de la sociedad; el grado obtenido de urba-
nismo, industrializacion y comercializacion y, un rasgo propicio para
el estudio por parte del psic6Iogo, un acentuado sentimiento de me-
nor valia, propicio a la limitacion, que se basa en conceptos superva-
luatorios del progreso y de la modernidad.

Como otros contactos, este ha creado un tipo de personalidad,
sujeto y agente de cambios a la vez, un hombre marginal, asentado
desigualmente en ambas civilizaciones. Avizoramos este tipo, sin lle-
garlo a prccisar bien, en algunos nahuatizados, pertcnecientes a dis-
linto.s grupos ctnieos prehispSnicos, adoptadores de los patrones del
grupo dominante en un periodo. Se le ve mejor en los mulatos y mes-
tizos, tipos no tanto biologicos como culturales y psicologicos, busca-
dores ambos del pase en el grupo sociologicamente superior de los
espanoles con Ios que se identificaban. Se acentua, por su proximi-
dad, en Ios afrancesados de una epoca, cuya inspiracion y modelo se
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encontraba en la Ciudad Lux. A la mano, asequible para su estudio y
valorizaci6n, nuevo pero similar producto, clpocho representa en es-
ta trascuUuraci6n el papel que antes desempeiiaron los anteriores.
Desprendi6ndose de los elementos subjetivos del t6rmino, aeeptando
que toda civilizaci6n es un producto de fusiones y mezelas de eultu-
ras y eivilizaciones; y reconociendo en los elementos empiricamente
observables de la civiiizaei6n y las culturas de Mexico la creciente fu-
si6n de ambas con la civilizacion norteamericana, literal y figurada-
mente podemos hablar de la cmlizacidn pocha de Mexico. En esta, su
principal representativo dejarA eventualmente de serlo a medida que
la difusi6n aumente y los rasgos particulares de aquci hayan pasado a
ser generales de la mayoria.

A semejanza de las anteriores transculturaciones, la relaci6n
primaria o directa —esta vez aumentadas por la contigiiidad— de-
sempena un papel preponderante en la actual. Portadores de la con-
dici6n y penetracion de los nuevos elementos, son los miembros de
las dos sociedades en juego, con toda clase de ocupaciones, ideolo-
gias, culturas, categorias eeon6mieas y propensiones: entrepreneurs,
industriaies, comerciantes, profesionistas, empleados, obreros, cam-
pesinos, indi'genas, religiosos, laicos, ricos, pobres, turistas, braceros.
Todos los grupos de edad y sexo tienen un rol en la transculturacion.
Puede proponerse, para su posterior y cuidadoso examen que, ade-
miis de la subordinaci6n econ6mica, la diferencia proporcional en
las ocupaciones existente entre ambas sociedades en compenctra-
ci6n, y el numero de roles que los individuos desempenan en 6sta son
factores que inclinan al proceso a adquirir mayor 6nfasis en una que
en otra. Comparados los elementos adoptados en Norteamerica de
la civilizaci6n de Mexico, con los de aqu611a tomados por 6sta, no es
improbable que sea considerablemente mayor el numero de estos ul-
timos, asi como su infiuencia cualitativa.

En contraste con la relaci6n directa — muchas veces perso-
nal— influyente y preponderante en las anteriores transculturacio-
nes, la indirecta o secundaria es hoy la mas influyente, y se manifiesta
al trav6s del impreso, los objetos, el cine, el radio y la grabacion, que
afectan repetidamente a millones de individuos, ltev^ndoles tas di-
rectivas, formas y pautas dc la civilizacion de Estados Unidos, pues
no hay, posiblemente, capa de la poblaci6n que dejc de ser afectada
directa o indirectamcnte. Lo anterior resulta, en gran medida, de las
modificaciones esenciales en la economi'a, derivadas del contacto y la
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penetraci6n. La presencia de esas formas, pautas y efectos es con-
traste en las culturas locales, tejanas y relativamente aislada Es m^s
frecuente, en cambio, en lo que constituye el mfedio natural de pene-
traci6n y aeeptacion de los elementos modernos, esto es, las ciuda-
dcs. La combinaci6n de cercania a la zona de influencia y urbanismo
determina un grado mayor de transeulturacion, y dc ahi el acentuado
hibridismo de ciudades fronterizas como Laredo y fronterizas e in-
dustriales como Monterrey. A un mayor grado de urbanismo corres-
pondc, en forma similar, un mayor grado de transcuUuraci6n, ejem-
plificado en grado extremo por la capital del pais, pero tambi6n por
ciudades mcnores del interior. Llegados en rSpida sucesi6n, los
nuevos elementos dejan de pcrcibirse, a menos que tengan la promi-
neneia de! rascacielos, el volumen del tr^fico o la singuiaridad extra-
ha, de los anuneios en ingI6s, profusos en el panorama urbano, pero
tambien el rural.

Si, siguiendo mas bien los m^todosde la sicologia que los dc la
aniropologia, nos dirigimos a un vehiculo esencialmente urbano y
moderno de comunicacion e influencia repetida para encontrar los
elementos estadounidenses que son introducidos dia tras di'a, el exa-
men de un rotativo de la capital, tomado al azar, nos proporciona,
sin necesidad dc un an^lisis excesivamente cuidadoso, los siguientes
resultados que se exponcn a grandes rasgos:

4 p^ginas de informacion mundial, incluyendo una en ingl6s,
relativa a poli'tiea, finanzas, acontecimicnlos generales y deportes, in-
formacion trasmitida por una agencia especial norteamericana, con
sede en Nueva York.

2 columnas dc cronicas internacionales, dc autores norteameri-
canos.

1/2 pagina dc consultas medicas, psicologicas y familiares y fi-
losofia intrascendente, producidas por autores nortcamcricanos y
distribuidas por sindicatos de igual origen.

3/4 dc pagina de tiras c6micas y curiosidadcs ilustradas, igual-
mente producidas y distribuidas.

3 p^ginas de anuneios dcsplcgados de juguctcs de factura nor-
teamericana, incluyendo juguetes mccanicos, cl6etricos y eientificos,
vehieulos para ninos y otros; uno de los anunciantcs es sucursal de
una cadena norteamericana, cstablecida recientemente y cuyas im-
portaciones vienen predominantemente de Estados Uhidos, y abar-
can toda clase de articulos.
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3 1/2 paginas de anuncios de cines en que los que se exhibi'an,
en el dia, peliculas producidas en Hollywood, perteneciendo un nu-
mero de dichos cines a empresarios norteamerieanos.

1 1/2 paginas de anuncios generales de tres li'neas aereas nor-
team6ricas, asi como de articulos de esta procedencia, ineluyendo en
ellos los de cigarros, plumas, lapiceros, automoviles, maquinas de es-
cribir, licuadoras, productos de belleza, medicamentos, pastas de
dientes y poUitos.

1 pagina de anuncios de productos nacionalcs, obtenidos por
medio de maquinas y proccsos, ahi anunciados, de origen norteame-
ricano, o hechos con materiales plasticos, mctalicos o de otra espe-
cie, de igual origen,

2 columnas de noticias cortas y murmuraciones, producidas
por periodistas que siguen el estilo de los "columnistas" norleamcri-
canos, origninadores de ese estilo para transmitir tales noticias.

Noticias diversas rclativas a prestamos hechos por Estados
Unidos al pais, visita de autoridades nortcamericanas en sanidad, re-
lacionadas con la campana antiaftosa, turistas, induslriales y viajeros.

Cuantitativamente, un cincuenta por cicnto del lotal dc paginas
del contenido del periodieo es indicador de la dcpendencia del mis-
mo y prcsumiblcmentc de sus lectores respecto de la civilizaeion nor-
Icamericana en cuanto a informacioncs, formaclon y direccion de la
opinion publica, conceptos sobre la vida, la conducta en la familia y
la sociedad, la salud, la educacion de los hijos, la recreaci6n, el trans-
porte, los viajes, la escritura, formas de exprcsion grafica, la econo-
mi'a individual y la nacional, el equipo domestico, de oficina y de fa-
brica y, finalmcntc, la direccion del interes hacia los asuntos de
otros. Por supucsto, las tecnicas dc produccion del periodieo y las
del anuncio, e! equipo electro-mecanico que esle usa y un gran nu-
mero dc detalles tienen, si no su origen —en tcrminos dc inven-
cion — por lo mcnos su inspiracion y procedencia en patrones nor-
tcamerlcanos. Si tomamos al azar cualquier otro rotativo seria posi-
blc ampliar en grado considerable el numero y la variedad de ele-
mentos foraneos norteamerieanos, incluyendo entre ellos diversas
maquinas industriales, radios, victrolas, pianos, pic/as de indumenla-
ria, productos alimenticios, ocasioncs e instituciones de intcraccion
social, iglesias protestantes, amarillismo periodistico, etcetera.

La influencia norteamericana ejercida al traves del impreso no
terminaria aqui, sin duda alguna, sino que se encuentra tambicn en
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los peri6dicos, revistas, textos cientiTicos, libros religiosos, produc-
ciones musicales, novelas y otros, producidos en ingl6s o en cspanol
en Estados Unidos, y en las publicaciones locales de contcnido esen-
cialmente gr^fico o especializado, v.g., las publicaciones de cine, los
folletos y cartcles anunciadores y otros que, en una forma u otra,
proceden dc modelos norteamericanos. El cine, la radio y la musica
grabada — inventados o perfeccionados en los Estados Unidos, y
aceptados por todos— deben ser agrcgados como medios incremcn-
tadorcs dc la comunicaci6n, que desempenan un papel b^sico en la
informaci6n, la direccidn de la opini6n publica, la educacion y la re-
creaci6n. Todos ellos hablan, tambidn, de una dependcncia cconomi-
ca y t6cnica.

El aumento en la comunicacion, la dcpendencia y el cambio cs
susceptible de registrarse, si se atiendc al grado que ha llcgado la
movilidad horizontal en un corto tiempo, y a la medida en que esta
movilidad tiende a caracterizar la vida. La movilidad — un rasgo que
pucdc o no ser imitado directamentc — depende en mucho del desa-
rrollo de las vi'as de comunicacion y ios medios de trasportc trasplan-
tados en raz6n dc conveniencias de varios 6rdenes. Solo en las co-
marcas rurales, donde aun no existen carretcras, o donde los indivi-
duos son incapaces de hacer el gasto que dcmanda cl viajc en vehicu-
los modernos, todavi'a se viaja a pic y se transportan las mercancias
sobre la espalda o en animales de carga. En las comarcas urbanas y
semiurbanas, en cambio, el individuo dc rccursos modestos tiene al-
ternativas para trasladarse de un punto a otro usando camiones —en
la mayoria si no en la totalidad de los casos, de factura norteamerica-
na—, tranvias -cuyo cquipo y fuerza guarda estrecha relacion con
lo norteamericano, o trenes, prcstados, comprados en Estados Uni-
dos o ilegados de ahi. El mayor volumen de mercancias y viajcros cs
llevado dc un punto a otro en camiones dc carga y en trenes produci-
dos por la civilizacion norteamericana. Elementos asociados al trans-
porte terrestrc son la construccion dc carrcteras, el pavimento de cs-
tas y el de las calies, la fabricacion y el uso del petrdleo, gasolina y lu-
bricantes, las "estaciones de servicio", los sistcmas de ventas de au-
tos y rcfaccioncs y otros detalles, en general, copiados de sus mode-
los norteamericanos. Las li'ncas importantes de navegacidn a^rea son
norteamericanas, en tanto que las secundarias, como aquellas, de-
penden esencialmcnte dc la industria aeronautica de Eslados Uni-
dos.
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Forma particular de la movilidad horizontal adquirida y adop-
tada en los ultimos veinte anos es el timsnio, una invenci6n inglesa
perfeecionada y llevada a su grado mas extremo p>or los norteameri-
eanos. El turismo interno, factor determinanle del decrecimienlo en
el aislamiento de individuos y comarcas en el pais, y por ello de un
mayor conocimicnto entre los miembros de las diversas sociedades
locales, ha dejado para el comentario de tradiciones folcl6ricas el
empleo de los domingos para banarse, hacer la plaza, ir a misa, inge-
rir licores en las pulquerias y cantinas o ir de di'a de campo a un pun-
to cercano, no contaminado del todo por las ciudades, al cual podia
Ilegarsc sin necesidad de grandes esfuerzos y sin complicados me-
dios de transporte. El domingo ha sido radical y secularmente trans-
formado en di'a dc pic-nic, playa o montana; las familias o los indivi-
duos se trasladan a regiones m^s o menos distantes, empleando loda
suerte de medios de transporte. Las vacaciones, empleadas en otros
tiempos en hacer arreglos en el hogar o visitar parientes lejanos que
podri'an dar alojamiento a la vasta familia, han cambiado asimismo y
son ahora periodos de excursiones nada patriarcales, patrocinados
por agencias destinadas a hacerlo.

Adem^s de los resultados del turismo que antes se han apunta-
do, aunque de modo tan general, podri'an precisarse otros, parcial-
mente derivados de este factor: la formacion, empleo o dispendio de
ahorros hechos o no especialmente para los viajes de excursi6n, el
uso de los .nismos para cumplir las exigencias del consumo conspi-
cuo, la variac;6n de la vida rutinaria, la practica de aligerarse de la
ropa y vestir las abreviadas prendas que exigen las modas de bano o
ciertos deportes y actividades, eseneialmente norteamericanas y
aprendida de revistas, peri6dicos y cintas de cine; la exposicion al sol
y al aire, el registro fotografico de los incidentes de las exeursiones,
prdctica tambien difundida por los norteamericanos y grandemente
dependiente en lo tecnico y to econ6mico de la industria fotogr^flea
de Estados Unidos. La tendencia a la modificacion de conceptos y
prdcticas, otrora enraizados, y a la seeularizacion — producida tam-
bien por otras eausas— es perceptible en el abandono de ciertos
conceptos como lo nefasto de exponerse al sol y al aire, y en la prac-
tica del "desnudismo", aprobada por los nuevos conceptos higieni-
cos, pero reprobada antano por la moral, las buenas costumbres, la
Iglesia y aun por ciertas eonsideraciones de lndole estdtica. Lo mas
concluyente en este aspecto es que diehas praeticas se efectuan aun
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en un periodo del aiio como la semana santa, en que el eatolicismo
demanda vestir pudorosamente y hasta de negro en ciertos di'as, y
mostrar actitudes recatadas y dolientes.

El papel del turista nacional como introductor de innovaciones
en indumentaria, costumbres, pr^cticas y hdbitos, de modifieador de
la economia local y regional, y de factor en el decrecimiento del ais-
lamienlo interno, es desempenado en otro piano, el mas proximo a la
transcuUuraci6n, por el especimen mSs representativo del turista, es-
to es, por el norteamericano (t6rmino este ya sinonimo de turista), al
que se encuentra en todas partes, propagando, consciente o incons-
cientemente, sus modos y modas, sus nociones y sus practicas, sus
costumbres y preferencias. Con este turista se originan, y de 61 de-
penden en gran medida, innovaciones de todas especies: la maquina-
ria de organismos oficiales y privados destinados a atraerlo, agasajar-
lo, obtener su dinero y hacerle la vida faeil; hoteles, courts y otros lu-
gares de alojamiento, mas o menos espeeiales; la modificacion de los
estandares de confort e higiene en hoteles y restaurantes-el trato di-
ferencial de acuerdo eon la extraccion naeional o racial del indivi-
duo, o de acuerdo con su categoria social o economiea; los talleres y
casas de curiosidades y las destinadas a la elaboracion o venta de
ciertos productos locales; la creacion y formacion de gui'as de turis-
mo y de turistas; lineas espeeiales de transporte; el empleo incrc-
mentado del ingl6s por los grupos subordinados al turista, la tramita-
ci6n de divorcios como un negocio oficial o privado, variantes sus-
taneiales en la alimentacion; mayor conocimiento y, en algunos ca-
sos, mayor entendimiento entre gentes eon diferente cultura o eivili-
zacion. A la penetracion turfstica — decididamente unilateral— en
combinaci6n con el comcrcialismo nativo, desinteresado en lo tradi-
eional si no es por la ganancia que este proporeiona, puede atribuir-
se, la transformacion dc\ folklore, la cancion y la danza nativa en acti-
vidades de explotacion, celebradas en ocasiones espeeiales, pero no
necesariamente tradicionales, previo anuneio, en lugares espccifiea-
mente dedieados para ello, y a las que se obtiene acceso mediante el
pago de una cantidad. Los modos tradicionales de la gente de cul-
tura folclorica tienden, en cstas condiciones, a ser comercializados
por esta misma.

Reconocidamente resistentes al cambio en muchas, si no en to-
das, las culturas son los departamentos de la atimentacion y la eons-
lrucci6n. Ni uno ni otro pareeen mostrar resistencia a la modifica-
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cion bajo el impacto y la aceptacion de los modos norteamericanos,
los cuales afecta, en mayor grado, las ciudades y las clases alta y me-
dia, cuya capacidad para la imitacidn es casi inigualable. El desayuno
compuesto de imjugo de tomate, naranja, o pomela, un cereal, avena,
crema de irigo, lostaditas de mai'z, arroz infiado, Irigo en cstropajo o
salvado, etcetera, cafe con leche y una modesta tostada, o el jamdn
con huevos reintroducido por la influcncia norteamericana, consumi-
do en lugar del voluminoso y variado desayuno de los ricos tradicio-
nalistas, es significativo del mayor valor social dado a aquellos ali-
mentos en contraste, con el consumo de los frijoles, la salsa y ta torti-
lla abon'genes. Es tambien significativo de la dispersion de nociones
sobre los males quc acarrearia comer irutasfrias en la manana, del
facilismo, el aprisismo y la subordinaeion a pautas extranas, vistas
antes algunas de ellas, como repugnantes o propias de gustos inedu-
cados. La hereji'a de mezclar frijoles y azucar, comer carne cruda o
vcrduras sin agregado alguno, no constiluye obstaculo para hacer y
consumir todo csto. La adopcion del lunch en lugar de la comida
abundante del mediodia habla, no tanlo de una imitacion directa, co-
mo de la accion dc presiones economicas y de tiempo, originadas por
la comercializaeion y la induslrializacion, que conducen a esta adop-
cion, una vez tenido el cjemplo. La pauta norteamericana se infiltra
aun en los aspectos m5s tradicionales de la vida de ciertos estratos
sociales, v.g., !a prAetica de comer pavo con relleno y dulce en la no-
chebuena. Los signos mas agudos de la insuficiencia y la subordi-
naeion son visible en la importaeion de leche, huevos y otros produc-
tos, mas visibles aun y, juzgados subjetivamente, casi ridiculos —en
la importaeion de chiles, y mas significativos de formas e incidentes
en un proceso de Iransculturacion, en la importacidn y consumo de
hibridos subvaluados como el chile con came. La sustitucion de bebi-
das tradicionales por las aseptieas industriales de procedencia nor-
teamericana debe anotarse tambidn en este capi'tulo.

Asentar que hay una modificacion en los conceptos y las pr5c-
ticas de la alimentacion no revela la lotalidad del fenomeno, que estA
acompanado por elementos colaterales. Precediendo, acompanando
o siguiendo la adopeion de habitos y productos alimenticios nortea-
mericanos, se encuentra la modificacion de tficnieas y utensilios.
Respeeto de cstos, se registra el empleo de petroleo en estufas deri-
vadas de formas norteamericanas o importadas; el de gas, en estufas
importadas, que es Irasportado en recipientes metalicos, siguiendo
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en elio y urbanizando una prSctica industrial-comercial propia de al-
gunas comarcas rurales de Estados Unidos; el de refrigeradores y el
de toda suerte de vasijas de aluminio, hierro, cristal, licuadoras, bati-
dores, moldes, abreiatas, cernidorcs y muchos otros mas, acordes
con las tecnicas de preparaei6n y las reeetas de cocina adecuada-
mcntc facilitados por los fabricantcs de instrumcntos, maquinas y
produclos. A diferencia de la cocina de los mds rusticos, tradiciona-
les y pobres, la de la gente perteneciente a los estratos alto y medio-
alto de los centros urbanos, tienden a ser la via de entrada de un con-
siderable numero de innovaciones mec^nicas e industriales, esta vez
de la civiUzaci6n norteamericana, elaboradas para sucederse unas a
las otras. Una vez comenzado el proceso de adopci6n de ellas, este
no tiene fm.

No cs la cocina, sin Juda, la unica secci6n de la casa familiar a
la que cntran y en la que arraigan las imitaciones y las importaciones.
El sof̂ , las sitlas, el radio, las Idmparas, los cenieeros, los couches y
un gran numero dc otros objetos de procedencia o imitacion de lo
nortcamericano son discernibles en la sala. Las camas de resortes
con gruesos y blandos colchones, los tocadores, los closets, prendas
como la pijama, las medias'iWon, los portabustos de los ultimos mo-
delos, los fondos, los veslidos comprados en el ultimo viaje hecho a
Laredo o Nueva York, los trajes ordenados al sastre, despu6s de
consultar un cuadcrno de modas heeho en Nucva York, Chicago o
Los Angeles, y los zapalos o zapatillas norteamerieanos, mcjores que
los nacionales y por cMo preferidos, son otros tantos objetos de la
cultura material obscrvablcs en las alcobas, de origen norteamerica-
no o imitados de £ste. Las sccciones de la casa llamada eufemi'stica-
mcnic bano, de acuerdo con las coslumbres puritanas nortcamerica-
nas prcsenlan. como elementos importados, el mobiliario; las maqui-
nas de rasurar, las navajas apropiadas a estas y la practica norteame-
ricana de rasurarsc a diario, so pena de sufrir ostracismo social; las
cortinus, los desodorantcs, tipicos de una civili/acion que vari'a de
modos de alraccion sexual, climinando los hasta ahora naturales; las
crcmas dcntales, bonificadoras dc la sonrisa y los dientes socialmen-
tc aprobados, segun lo prcgonan ruidosamente sus fabricantes y dis-
tribuidorcs, con los que tambicn sc consiguc no ofender a alms; las
cremas o implementos anticonccpcionales y otros muchos objelos
mas. El garage y el bar dc los ricos y los socialmentc importantes
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agrcgarian otros elementos norteamericanos a los ya enumerados en
este parrafo.

Bajo la influencia nqrteamericana las ciudades cambian su as-
pecto y su tiempo dc vida. Lo primero, en algunos casos, cs produc-
to de Una consciente imitacion parcial de ciudades estadounidenses,
o de patrones de esta extracci6n, mientras que en otros se encubre
bajo el rubro de progreso o modernidad, significativo de un patr6n
norteamericano. El reflejo mas prominente del cambio y los signos
mas concrelos de la influencia se encuentran, quiza, en la construc-
cion — particularmente en el uso de la tecnica del cemento arma-
do—, la construccion de casas de apartamentos, edificios para ofici-
nas, rascacielos y casas m5s o menos al estilo del Misi6n californiano,
en el volumen del trafico y e! uso — o abuso— de la luz en ciertas
secciones. Las casas de apartamentos se encuentran posiblemente
en el nivel de la imitaci6n directa, y es posible seguir en ella los pasos
del proceso de imitacion modificada de un sistcma, con aportaciones
propias, hasta cl trasplante completo, con un minimo de estas. Uno
de los detalles que ilustran lo anterior se advierte en el dcsarrollo de
las vcntanas, pcquehas en un principio, y acordcs con la animosidad
tradicional hacia cl aire y la luz dentro de las casas, y amplias poste-
riormentc, acordes con las nuevas pautas y la modificaci^n de con-
ceptos y practicas con relacion a estos elementos naturales. La cons-
trucci6n de casas de aparlamentos responde a razoncs puramcntc
economicas o de explotacion comercial, pero su aceptacion puede
ser un resultado de distintos fenomenos. E! valor social de vlvir en
tales casas y la disociacion de las familias grandes en pequenas fami-
lias, esto ultimo no necesariamente imitable del fenomeno similar en
Estados Unidos, pero resultante, a su vez, de causas similares a las
que se encuentran en este ultimo pals. De manera convergente, y sin
necesidad de imitacion, resulta una similaridad con la vida nortea-
mericana pues las casas de apartamentos actuan como elementos de
disociacion dc la familia y, con ello, de aislamicnto. La transforma-
cion de las sociedades de patio y otras en pequenas familias aisladas,
cada una en su apartamento, sin mcis conexion con las vecinas, que la
fi'sica, concentrada cada una en sus propios intereses, cs en este res-
pecto significativa de una radical transformaci6n estructural en las
relaciones sociales, y resultante del trasplante directo y de la influen-
cia indirecta.
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La construccion dc ediricios para oficinas cs el rcsultado del
incrcmcnto comercial e industrial, influenciado a la larga por la con-
tiguidad con el comcrcio y la industria expansiva de Estados Unidos,
y la de rascacielos, una imitacion justificada muchas veccs por racio-
nali/acioncs comereialcs, mas que por hechos comerciales. El am-
plio uso de la luz el6ctrica, posible, si no siemprc ascquible, para los
cenlros urbanos y aun los rurales, guarda rclaci6n con el anuncio co-
mercial, que en el pais adquiere un caracter particular, aunque no
del todo ajcno a su cxagurado modelo norteamericuno. Por supucsto,
la lu/- elcctrica. dispersadora de fantasmas rc/agados y hasta de ma-
leantcs, es predominantemente —como la fuer/^ eldctrica en gene-
ral— una consccuencia dc la expansi6n comercial e industrial nor-
teamericana, dc la quo dcpcndc en cl equipo y el servicio.

Las referencias, m&& bien impUcitas que explicitas, que sc bi-
cieron respecto dc la influencia norlcamcricana en la educaci6n y la
desorganizacion dc la familia, dcben scr eomplementadas con las
prefcrencias que muestran ciertos estratos, formados generalmente
por los nuevos rieos, por el uso de libros, objcios c instituciones cdu-
cativas norteamericanas. En este aspeclo, como en otros ya apunta-
dos, no nos encontramos ante un cambio subito, sino ante un incre-
mcnto del cambio y una acentuaci6n de la direcci6n del mismo. El
empleo dc libros y el uso de escuelas de formacion exlranjcra era co-
sa comun en algunas ciudades antes del impacto norteamericano.
Lo nuevo y contrastanle se encuentra en la diferencia entre la educa-
cion tradicional, formal c informal, sentimental y civica, y la educa-
cion norteamcricani?iida, practica y raciona!, por lo menos en mu-
chos dc sus aspectos. Principla (:sta, quiza inconscientemente, con el
uso dc los juguetes mecdnicos y cientiTicos y los vehi'culos para niiios,
antes scnalados, induclores probables para la propcnsion tecnol6gi-
ca, el racionaiismo y la movilidad. El cine, qui/i en mayor mcdida
que cl radio, asi' como muchas tiras y publicaciones graficas, tan uni-
vcrsalmcnte accptadas, lambitin contribuyen a similares resultados.
Tanto la imitacion directa como la rcspuesta a la necesidad de un ti-
po dc cducacion que pretende ser mas acorde eon las nucvas formas
y actividadcs en la vida, son sugeridas por el auge de las academias
concursos practicos comerciales y las militari/adas, replicas cstas,
m ^ o mcno.s afortunadas, de las simitares que funcionan en Texas u
otros estados de la uni6n norteamericana. El cnfasis en el aprcndiz^-
je del inglC's, y la temprana educacion dc los hijos en instituciones de
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Estados Unidos, pueden considerarsc como la culminaci6n de la
educaci6n que sigue normas norteamericanas y como signos —entre
otras cosas— dc la desconflanza que merecen las instituciones pro-
pias, como medio de preparacidn para las Hnalidades prdclicas que
interesan a los padres.

Se ha propuesto, en paginas anteriores, la hip6tesis del encade-
namiento de los elementos que se recibcn y adoptan, y mSs bien im-
plicita que expli'citamcntc, que las diferencias entre la civili/aci6n
que envia y la que recibe — la segunda m^s pr6xima a una cultura
que la primera - pareeen determinar ciertas modificaciones en los
elementos que son adoplados, los cuales pierden asi mucho de su ca-
r^cter original. El caso del autom6vil es adecuado para ilustrar tanto
ese encadenamiento como el trasplante, no tanto de sistemas totales
como de partes de ellos, encadcnables entre s( por sus propias afmi-
dades. A la adopci6n del au(om6vil, sigui6 la de carreteras, agendas
importadoras, lineas de transporte, turismo, ga&olincras, hoteles, res-
laurantes, playas y lugares de recrco, turisino, nucvas formas de em-
plear el tiempo y de divertirsc y. asi sucesivamcnte, otros elemenlos
como la organizaci6n misma del tr^fico, eta^tera.

La altcracion de los elementos es visible por la misma adop-
ci6n del au(om6vil — un complejo decididamente urbano— que pue-
de ser examinado tomando eomo punto de partida la adopci6n del
autobus y su transformaci6n en camidn. Cuando lo que se recibe pa-
ra £stc consiste solamente en las partes vitales del mismo -chasis,
motor, etcdtera- los agrcgados convenientes que se le hacen — ca-
rroceria, asientos, toldo, etcetera- guardan sin duda una similari-
dad fi'sica y funcional con los modelos en que sc inspira, los cuales
varian temporalmenle, pero al mismo tiempo cl nucvo producto pre-
scnta diferencias notables. Las diferencias t6cnica.s, las convenien-
cias del ahorro y la ganancia, motivan la construcci6n de vcntanas
mal ajustadas, asientos demasiado pr6ximos y el empleo de maleria-
les que pronto sufrcn un deterioro. El considerable numero de for-
mas y detalles de la carrcKcri'a son indicadoras no solo de la capaci-
dad creadora de los constructorcs, en este caso no reducidos, dentro
de las formas modernas de la indu.stria, sino tambien dentro de las
industrias incipientcs con rczagos de artesanado, que se fabrican no
s61o en unos euantos talleres no en un gran numero de ellos. El vehi-
culo es mantcnido en servicio durante muehos m5s anos que su simi-
lar en Eslados Unidos, y pucdc .ser en muchos casos, dc hecho, un
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autobus desechado en ese pai's, pero segun todas las evidcncias, sufi-
cientemente bueno para uno menos exigente como Mexico. Cuando
es nccesario, se hacen al vchiculo reparaciones que no signlfican
siempre cl empleo de refacciones adecuadas, sino de otras que el
chauffeur o el mecanico inventan, desplegando gran ingenio y eehan-
do mano de cosas comunes, v.g., una poca de yerba y ramas para re-
llenar la Uanta cuya c^mara ha sufrido un destrozx) completo en el
camino, cuando no tienen otra a la mano para sustituirla; un cordel
de ixtle, un alambre torcido, o un trozo de tubo de hule, son adapta-
dos para sustituir a las piezas danadas.

Aunque el eami6n estd destinado exelusivamente a pasajeros,
eonveniencias de distintos 6rdenes hacen que se acepten bultos de
lodas especies, algun eerdo, alguna cabra o gallinas, y difiere asi en
csto el uso del vehiculo del que se da a su modelo. Un pcrsonaje sin-
gular es el cobrador, en modo alguno una invencion local pero con
caracteristicas bastante propias, como que adquiere la flexibilidad de
un reptil y la agitidad de un cirquero, necesarias para cumplir su mi-
sion de cobrar, al parecer la unica en que guarda mayor similaridad
con su congenere norteno. -

Ni en apariencia personal, ni en su conducta haeia el publico,
se ascmejan mucho cobrador y chauffeur a lo que en ideal, sino siem-
pre en la practica, son sus modelos. y diserepan mucho en todo eslo,
asimismo, dc las prescripciones ideales - importadas— que los eon-
sideran como servidores de! publico. M^s aun, el cambio dc persona
comun y corricnte, salido de las estratas populares, en chauffeur con
dominio sobre una importante y necesitada maquina, opera en cl su-
jeto una modifieaeion especial, quc parece conferirle una singular
autoridad y un poder, lo eual le conduce a guiar cl camion dc acuer-
do con sus propensiones individualistas, prestando un minimo de
alenci6n a las reglas del trafico y a la vida dc otros. Su preocupaci6n
principal parece ser la de llenar el camion mas all^ del tope y ganar
la delantera a otro vchiculo dc la mismo li'nea o a un eompetidor, lo
cual, por lo demas, no deja de estar en desaeuerdo eon el sistema de
compctcncia demandado por la empresa, que es una organizacion
semejantc a algunas estadounidenses, pero tambi6n con caracleristi-
eas muy propias.

Debiera t)bservarse quc, en muchos casos, cl chauffeur ha
adoptado, para ganar en elegancia, una gorra que es replica de la
que usan sus similares en el pais del norte, y quc ha copiado de estos
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un saludo especial que hace con la mano al encontrarse en su ruta
con otro chauffeur de su amistad. El interior del cami6n con frecuen-
cia muestra poca semcjanza con sus bien cuidados modelos, por su
deterioro y otras peculiaridades enteramente propias, reprobadas
por la higiene. Muestra, tambidn con frecuencia, elementos de ador-
no y de otro tipo. Puede observarse, por ejemplo, que se ha dotado
el vehiculo con grandes espejos en marcos coloniales, una o m^s imS-
genes de santos y reproducciones graficas varias. Las imagenes, de
bulto o estampa, han sido colocadas en altarcillos hechos a prop6si-
to, adornados, enflorados y alumbrados. Junto a estos elementos m^-
gicos, vcrdaderos amuletos sacados del catoiicismo, con los cuales se
busca la proteccion del cami6n, del chauffeur y quiz^ del cobrador,
pero no necesariamente de los pasajeros, pueden encontrarse bande-
rines, postales y reproducciones grdficas, decididamente seculares,
por su caracter sexual mas o menos definido. Amuletos mas precisos
son las medallas o tos escapularios que se Uevan a! cuello para obte-
ncr la proteccion de un santo, distinto al patrono de los chauffeurs, a
veces llevado en uno de los altarcillos. El vehiculo, de este modo,
adem^s de serlo en su senlido estricto, tambi6n lo es en el de vehicu-
lo de expresion de los sentimientos personales del chauffeur o del
propietario hacia el camion en si y hacia otros elementos, religiosos y
m^gicos unos, sexuales otros. Los santos, por otra parte, denotan la
confianza que se pone, no tanto en lo racional y lo tecnico que supo-
nen la industrializacion y la maquina, sino en lo subjetivo de la magia
que desempena aqui el mismo papel que la bendicion de una nueva
fdbrica o de los cimientos de un edificio en la industria y la construc-
ci6n, o la ereccion de una cruz el 3 de mayo en los edificios en cons-
truccion. Ningun proceso de modificacibn, semejante al descrito,
ocurre cuando el vehiculo es importado completo, particularmente si
sirve a ciertas li'neas que transportan pasajeros con medios economi-
cos m^s allos que lo comun, o cultura superior a ia comun, aunque si
puede ocurrir que los nuevos vehiculos sean objeto de las bendieio-
nes descrilas.

El analisis podria continuarse con observaciones relativas a la
falta dc urbanidad de los pasajeros y su reemplazo por modales que
son urbanos simplemente por ser m^s tipicos del "urbanita" apresu-
rado, pero que son lo opuesto de lo que significa urbanidad. Se hace
referencia al abandono de la practica de ceder el asiento o el paso a
las mujeres, a personas de corta o avanzada edad y a los cnfermos,
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habitual en los modales caballerosos de otros tiempos. La termina-
cion de dicha practica podri'a atribuirse —como se hace a veces— a
una imitacion dc la conducta que algunos saben es comun entre los
norteamericanos, confirmada para 6stos por expcriencias per.sonales
de que no s61o ocurre eso, sino que las mujeres norteamericanas re-
husan el asicnto o el paso que sc !es ofrece. De ser esto asi, podria
imaginarse que la todavi'a embarazosa conservaci6n del asiento,
cuando hay mujcrcs de pie, seria como extender la negaci6n de
asicnto a las cxtranjcras, o un resultado de considerar a las mujeres
en un piano de igualdad respecto de los hombres, por la aceptacion
de ellas en los cmpleos que es un elcmcnto susceptible de imitarse
directamcnte, pero que puede llegar de otros modos. Sin embargo, el
nuevo modo de conducta podria ser simplcmente un resultado de las
dificultades y dilaciones que los gestos caballerescos encuentran y
ocasionan en situacioncs de acumulacion y aprisismo, o s61o de las
diferencias sociales entre los pasajeros, que no obligan a algunos a
ceder cl asiento o el paso a mujeres que consideran de una cstrata
sociol6gicamente inferior.

El caso sugiere que puede llegarse a la conducta descrita por la
influencia directa o la indirecta de lo norteamericano, pero que po-
dria darsc tambien bajo otra influencia que motivase el uso de vehi-
culos, con acumulacion y aprisismo, y prescripci6n solamente escrita,
pero no obcdccida, de reglas acerca del cupo dc pasajeros. No inten-
ta probar que haya o no una imitaci6n, y sugiere solamente la b(is-
queda de las condiciones que pueden dar lugar a una nueva situaci6n
que, sin embargo, no es obligada por el trasplante de un elemento.
Es posible, digamos, mantcner la practica de la urbanidad tradicio-
nal, si tal practica tiene un valor social reconocido, no obstante la ex-
istencia de fuerzas opuestas a ella.

Las notas presentes pueden terminar refiri6ndosc, brevemente,
a un dcpartamcnto en cl cual existc difusion directa de elementos
norteamericanos, el tlamado pr^stamo de palabras del ingles vecino.
Sus medios prcfcrcntes dc introduccion son el eomercio, la tdcnica,
cl dcportc, el radio, cl cine y el impreso. En medios como la tecnica,
el idioma propio es baslante lento para reaccionar, y sc limita, por lo
general, a la apropiaci6n dc palabras sin modificaci6n importante,
exccpto en la fonetica. En los otros, y muchas veces de modo conse-
cuente al tiempo durante cl cual un tdrmino se viene usando, pueden
registrarse la modificaci6n y la traduccion. El continuo arribo de ma-
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yor numcro de tcrminos, inherente a la mayor comunicacion, parece
asegurar, en cambio, la adopcion de muchos tcrminos sin modifica-
cion dc cllos. El empleo del ingles en el Icnguajc familiar y el social
- e n lo afcctivo y lo formalisla— dcbc sumarse a su uso en los me-
dios y actividiidcs rclativas antes mcncionadas, para dar un cuadro
m^s completo dc las areas dc asimilacion, dc los objc'os que sc rcci-
ben, dc las actitudcs que se modifican. Posiblcmcntc, tambien, dc la
rapidc/ dc la tran.sculluracion, ct pcriodo en que sc cfcctua y i;ts cau-
sas dircctas que la motivan."

274



Notas y referencias bibliograficas

L No obstanle hi.s difcrcncias que cs posibic establecer entre
cambio cultural y traii.scullurucion, se usiiran ambas expresiones in-
disiintamente.

2. Paul Kirclihtiff, en Civilizin}^ the chlchiniecs: a chapter in the
culture history of ancient Mexico, sobrcliro dc Some Educational and
cnlhropological Aspeclns of Lalin-Amcrican Studies V, The Univer-
sity olTexa.s, Institute of Lalin-Amcrican Studies, ha Ilamado ultima-
mcntc la atcncion sohrc cstc proceso en cl (]uc dislingUL- la prcpon-
tii.'r;incia dc la cn.scnan/a (dc l;i agriciiluira) sohrc la incra imitacion
dc las practicas dc t|uicncs las po.scian.

3. Numcrnsu.s csiutlios dc lus arilropoltigo.s suminislran suR-
cicnlcs pruchas dc cstd.

4. Los csludios dc Cion/alo Aguirc Bcltr;in en las coslas del Pa-
cifico y del golfo aporlaran sin cliuia Ui/. a cslo-s puntos. No se tienen
a la mano dclallcs sohrc la transcuiluracion a It) cliino, sin duda bas-
tantc pccjucfia.

5. V. aulor ;mics citado. Lapobtacion negra de Mexico, Edicio-
ncs Fucnlc CulUiral, Mexico, 1946.

6. La conlribucion poli'lico-social, lllosollca, literaria y artistica
dc lo Trances cs mcjor ct)nocitla cjuc la t]uc qucdaria mas estricta-
mcnlc dcniro del campo dc estudio dc la antropologia.

7. La aventura, adcmas dc las ganancias cconomicas, es una
molivacion en nuithtis liraccros.

S. Sc cmitcn aquf datos concrelos sobre los elementos nortea-
niericanos en la vida rural e indi'gcna dc Mexico, incluidos en obras
dc Robert RedHeld, Alfonso Villa Rojas, Paul S. Taylor y el autor,
[lor rclcrirsc cslas nolas a la civili/acion urbana mas que a la cullura
dc Mexico.

9. La posicion ineicrla del pocho, cntcndido como norteameri-
cano dc padres mcxicanos, I'LIC rcgistrada ptir Manuel Gamio, en
Mcxicann Immigration lo ihe United Stales, y The mcxican invni-
^ranl, his lije-stoiy, The University of C'hicago Press, Chicago. 1930 y
1931. EI lipo marginal a c|uc sc IKICC ac|iii' rclcrcncia es el mexicano
\imcricaiii/atlo''. dc lenguajc niixio, aetituiles conlradiclorias, super-
vaiuador dc lo iiortcamericano c|uc es sii nortc y tjue Ic da paiita para

275



Julio de la Fucnie

todo juicio, tambien llamado pocho. Los materiales que siguen indi-
can claramente la "norteamericanizaci6n" del mexicano comun de
las eiudadcs, que no Mega necesariamente a "pochismo" o eonflicto
personal y ambivalencia en lodos los casos, ni a que se coloque al
transculturado en una posicion incierta. Historicamente, lo pocho
comienza en M6xico eon la transculturacion a io espaiiol.

10. En el peri6dico del que se tomaron los datos que se resu-
men inmediatamente, un periodista asienta sin acrimonia, stibre
Guadalajara, que "ataeada por ese empeno de modernizaeion, esta
perdiendo en la actualidad todas sus eosas tipicas, comenzando por
lo portales, sacrifieados en aras de un espiritu progresista que, segu-
ramenle, va a convertir a la sefiorial y tipica ciudad colonial en una
poblacion de tereera elase norteamericana [...] eon ealles anchas, so-
ddfounlains y puestos dc ho(-dogs". El autor procede a seiialar otros
aspeclos tipicos dc consumo, de elaboracion y conservacion de bebi-
das y alimenlos que experimcnlan una iransformucion casi radical.

11. No obstante cl rol relalivamcnle pcquefio del pais en los
asuntos internacionales, se encuentra a veces que el volumen de in-
formacion extranjera en alguno.-̂  pcriodicos cs superior al dc la inter-
na o nacional, si se descuentan de csla las cronicas de deportes y to-
ros.

12. Entre las eontribucioncs norlcamcricanas a! deporte en el
pais pueden senalarse el beisbol, el fulbol (nighy), el basquetbol
(maseulino y femenino), la pesca con artificios espeeiales y el incre-
mento de otros deportes, Para la practica de estos, se depende csen-
cialmente de la Industria norteamericana que fabrica los equipos.

13. La discriminacicm fundada en conceptos raciales, adoptada
en eicrtos casos bajt> la inllucncia dc norteamericanos, no guarda un
todo caso continuidad con la que uxisllo o existe en el pais, siendo su
contexto y fines grandemente diferentes a los de esta otra discrimina-
ei6n.

14. Uno de tanlos casos de esta naturaleza Io ofreee, por ejem-
plo, un "Centro dc la Cultura y et Folklore de Mexico", quc anuncia
(en ingles) "vestidos tipicos de muchas partes de Mexico, eanciones
y danzas mexieanas", el ser un lugar "ideal para fotografi'as", "espe-
cialmente condlcionado para artistas y esludiosos de la vida nativa",
y termina senalando que "las famosas posadas o eclebraciones de
Navidad (Christmas) son las festividades mas destacadas que tienen
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lugar en este Rancho y que ningun visitante de Mexico debiera dejar
de ver".

15. La demanda dc un pago por cl derecho a tomar fotografias
o presenciar una Icstividad tradicional cs cada vez mas comun en al-
gunas comarcas indigenas.

16. Con referencia a esta celebraci6n, debe mencionarse la
dualidad de conducla que da origen a !a inlroduccidn dc "Santa
Claus" y el 6rbol de Navidad como sustitutos, altcrnantes o complc
mcntarios de lo.s reyes magos y el nacimienlo tradicional. La suslitu-
ci6n casi complcia dc eslos ultimos es mSs visible en las ciudades.

17. La rcintruducci6n dc chicle, de sf un nuevo rasgo, y cl con-
sumo de cigarrillo.s dc (abaco norlcamcricano en lugar de nacional,
pueden agrcgarsc a csia parte.

18. La supcrioridad dc lo amcricano. prcgonado por sus fabri-
canles, es cosa generalmente aceplada consliluycndo un area de
conflicto, incluida en una mas ampli;i, la impiicita en el tfirmino "ma-
linchismo", sinonimo dc rcnicgo, pcfcrcncia a lo cxtranjero y senti-
micnlo dc mcnor vali'a.

19. La abundancia de cines, asf como muchos detalles de ellos,
las nuevas "tiendas dc depariumcnto" y los supermercados en cade-
na son suscepliblcs dc agregarsc a los antcriores.

20. Esta tran.sformaci6n teni'a ya lugar sin duda antes del im-
paclo norteamericano.

21. Hacia 1920 sc empico un libro, traducido del ingI6s, para la
en.scnan/a del cspafiol. y sc introdujo la cscucla sccundaria. Hacia
1910 sc usaban ampliamcntc en las escuelas primarias libros de lec-
tura, traducidos (y en casos, adaptados) del franc6s y cl italiano. El
dcsplazamiento dc lo francos, prcdominanic en una epoca, por lo
norteamericano, cs un fcnomcno observable en la profesion mddica,
los produclos dc beltc/a, la prcfcrencia al ingles sobre el franc6s co-
mo matcria dc aprcndezajc, etcetera.

22. Esic parrafo y los siguicntcs se refieren a situaciones con-
cretas observadas en la ciudad dc Mexico, la mayor parte de ellas.

23. La colocaci6n dc santos en los camiones, la bendicion dc ci-
mientos o cdificacioncs y de nuevos vehiculos son ajuslcs psicol6gi-
cos lardios, dctcrminados a vcccs por fines formalislas puramente,
propios dc una epoca cariiclcri/ada en paric por cl rcgrcso a! con-
servadurismo, la paz con cl calolici.smo, la militancia de ^ste y su
oposici6n al protcstanlismo, oira area dc conflicto. La erecci6n de la
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cruz en los rascacielos rcintcrprclii a ;H|uella como cIcincnU) protec-
tor que eviie la caida de un cdilicio allo, y la bcndicion dc Ios cimicn-
los de un rascacielos, pedida por los misnios artcsanos de cultura fol-
clorica que erigen la cruz, esto es, los aibaiiiles, muchos de ellos cam-
pcsinos, ticnc igual objetivo.

24. Lo anterior cs sugcrido por el abundante empleo en los dos
uitimos anos de "erradici6n" y "rehabiUtacion".
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