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También,enel espaciourbano,el conjuntodeobrasy mensajesque
estructurabanla culturavisual y dabanlagramáticade lecturadela ciu-
daddisminuyeronsu eficacia.No hayun sistemaarquitectónicohomo-
géneoy se van perdiendolos perfiles diferencialesde los banjos. La
falta de regulaciónurbanística,la hibridezcultural de constructoresy
usuarios,entremezclanen unamismacalleestilosde variasépocas.La
interacciónde los monumentoscon mensajespublicitariosy políticos
sitúaenredesheteróclitasla organizaciónde la memoriay el ordenso-
cial (García-Canclini,1990:282).

Resultaespecialmentenecesariadesdela antropologíasocialunareflexión
sobrelas transformacionesrecientesqueestánexperimentandolas ciudades,y
mtiy especialmentelas metrópolis,dentro del marcomásgeneraldelos cam-
bios económicosy culturalesa los quedemaneraconvencionalse les asigna
la etiquetade globalización.Peroresultainevitable entreverarestareflexión
con el análisisde las transformacionesquese hanproducidoenlos modelosy
perspectivasteóricascon las quese abordael análisisde lo urbano,especial-
mentesi dichareflexión se realizadesdeunatradiciónacadémicadoblemente
periféricaen el estudiode las ciudades:la dela antropología,en general,y la
dela antropologíaespañola,enparticular.

En esteartículoutilizarépreferentementecomo sustentoempíricoa misre-
flexiones material etnográficoy documentaciónpropios,así como material
bibliográfico diverso,que se refieren a la ciudad de Lisboa, donderealicé
campañasetnográficasentrelos años1989 y 1992, con brevesestanciaspos-
teriores.Los objetivosdel articulo sontres:
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Abordarcríticamentela falta de contextualizaciónhistórica,política y te-
rritorial con la quese hanabordado,en general,los análisisde losprocesosde
urbanización,especialmentepor partede la antropologíaurbana,que rara-
menteha sabidoubicara sus actoressocialesbardales(obreros,indígenase
inmigrantes)enelcontextourbano,metropolitanoy regional,tendiendoaeli-
dir, además,la historia culturaldecadagrupoestudiado,asícomolas vincula-
cionesconlos respectivosgruposde referenciafueradela ciudad. Parailus-
trar estaproblemáticaesbozaremosel análisisde las Marchasde los Santos
Populares de Lisboa.

Introducirel debatesobreel significadoparalos actoressocialesurbanos
(heterogéneosy con identidadessocialesdiferenciadas)de los abigarradoses-
cenariosurbanosque son el reflejo de diferentesépocasdela historia urbana
incrustadosen la contemporaneidad.Nos interesa,especialmente,hacerhin-
capié en las luchaspor la hegemoníaen el procesode interpretaciónde la
historia urbanay enla asignaciónde significadosalos elementossimbólicos
quenutrenla memoriacolectiva.Comoilustracióndeestetemaintroducire-
mosel debatesobrela apropiacióndel mito sa/ojo por partede los actores
metropolitanoslisboetas.

Finalmente,nos interesapresentarla problemáticadel nuevopapely usos
de las grandesciudadesen el marcode losprocesosde formaciónderegiones
metropolitanas.Lasciudadesse vuelvencadavez másespaciosparalos nego-
cios,el turismoy la adquisicióno disfrutede bienesy servicios.Losurbanitas
vandejando,pocoapoco,deserresidentesurbanos,paraconvertirseencom-
muters o visitantesocasionalesy reorganizansus vidas familiaresa decenas
de kilómetrosdela ciudad. ¿Cómoreorganizansu identidady susentimiento
de pertenencia?NuevamenteLisboa y la cuestiónsabia puedenaportamos
algunaevidenciaempíricaparaensayarunaposiblevía analíticaa lacuestión.

EN BUSCA DE LA CIUDAD: BARRIOS,COMUNIDADES
Y GRUPOSSOCIALESDESAGREGADOS

Cuandorevisamoscríticamentecuál hasido la aportacióndela antropolo-
gía urbanaal conocimientode las ciudades,comprobamosque éstaha sido
muyescasa.Es cierto que,desdela décadadelos años60 y 70 los antropólo-
gos irrumpierondeforma decididaenlos escenariosurbanos,enbuenamedi-
da acuciadospor el hechomanifiestode quelas corrientesmigratoriasy los
procesosde urbanizaciónhabíantomadoun granprotagonismodesdela fina-
lizaciónde la II GuerraMundial. Hastaentonceselúnicoprecedenteverdade-
ramenteinfluyente habíasido RobertRedfield, miembrode la Escuelade
Chicago(Redfield, 1930, 1941; Redfieldy Singer,1954).
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Aunquela obrade OscarLewisestámásvinculadaa los estudiossobre
pobrezay marginación,es indispensableevaluarsusaportacionesa los estu-
dios urbanos,especialmentepor sus discrepanciascon los planteamientosde
la Escuelade Chicago,tan influyentesen los estudiossobrela ciudad. Los
trabajosdeLewis, apesarde laendeblezde su enfoquesobrelasubculturade
la pobreza,son fundamentalesparaentenderlas corrientesinnovadorasde la
antropologíanorteamericanade los años50 y 60. Lewis (1965)sometearevi-
sión y crítica algunosplanteamientoscentralesde la sociologíachicaguense,
como las ideasde Wirth (1964: 71) sobrela segmentariedad,impersonalidad
y superficialidadde las relacionessocialesurbanas.Por otro lado,si bien no
puedenegárseleaWirth la inclusiónde la variableheterogeneidaden sudefi-
nición de urbanismo,éstaacabasiendounavariabledependientedel tamañoy
la densidadurbanas,como sugiereHannerz (1986: 76). Wirth, como Park,
concebíala heterogeneidaden términosde desorganizaciónsocial y a ésta
comoel resultadodel aumentopoblacional,via inmigración.¿Cómoconjugar
el meltingpoi~ con la pretensiónde representarde forma generalizadaal hom-
bre dela calle,alurbanitaprototípico?’.

Algunostrabajoscaracterísticosde los años60 y 70 quedanrecogidosen
el libro clásicode W. Mangin,Peasantsin cities (1970)y en los dosvolúme-
neseditadospor B. Du Toit y H. Safa (1975), resultantesde los debatesdel
IX CongresoInternacionalde CienciasAntropológicasy Etnológicas(Chica-
go, 1973), titulados: Migration and urbanizationy Migration and devebop-
ment,respectivamente2~

Algo mástarde, entrelos años70 y 80 la Antropologíaurbanaaparece
comomateriadocenteenlas licenciaturasdeantropologíasocialy cultural en
las universidadesnorteamericanasy, pocoa poco,en las universidadeseuro-
peas.Por ello, aparecennumerosostextosuniversitariosparaservir de apoyo

Estaconcepciónchicaguensedeldesordensocialy del conflicto, comoresultadodirectode
la heterogeneidadcultural deunaciudadenplenaexpansiónindustrial,quesenutríaparasu cre-
cimientode efectivospoblacionalesqueeranensu mayoríadeprocedenciaextranjera,proviene
no solamentedeunaconcepciónetnocéntrica,inmunea cualquierconcepcióndemulticulturali-
dad, sino delsupuestoimplícito dela angloconfrrmidad.Estoes,dela presuposicióndequeto-
dosíos contingentesinmigrantes,poreí hechodeemigrara los EEUUpartíandeunaactitudfa~
vorable a la asimilación lingtiislica y cultural. De hecho,estemodelo inmigratorio de la
ongloí.onfrrmidadsebasabaenexpedirvisadosdeentradaa losEEUU solamenteaaquellaspo-
blacionesqueseconsiderabanasimilables(Kymlicka, 1996: 29 y ss).

2 Hayqueteneren cuenta,comoexcepciónala tendenciageneralde lasdiferentesescuelas
y tradicionesen antropología,el casodela EscueladeManchester,quedesarrollaun programa
coherentede investigacionesurbanasen Zambiadesde1941 (Epstein, 1958; Harries-Jones,
1975; Kapferer,1966, 1972;Little, 1965, 1974; Mitchell, 1956, 1970;Powdennaker,1962; Wil-
son,1941, 1942). EnPujadas(1996)puedeverseunarevisiónbastantecompletadel papelCen-
tral queestaescuelahajugadoene1desarrollodela reflexiónsobreel papelde los procesosde
cambiosocial, urbanizacióny elnieidad.
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a lanuevaasignatura(Basham,1978; Fox, 1977; Hannerz,1986 [1980];Sout-
hall, 1973). Los textos de Bashamy Hannerz,concebidoscomotextos intro-
ductorios,ponenun énfasisespecialentrazarla historia intelectualdela rela-
ción entrelos antropólogosy las ciudades.Ambosinsistenen la primacíade
laEscuelade Chicagocomoel primer antecedentedela antropologíaurbana,
otorgandoconello unaespecialrelevanciaa los estudiossobreurbanizacióny
conflictossociales.El trabajodeFox es de cortemásweberianoy organizala
presentacióndel campode estudioenforma de unatipologíadc doblematriz,
en la quelos modelosde ciudadse basanen la naturalezade sus relaciones
políticasy económicasconrelaciónalestadoy a la sociedad.

Resultade utilidadindiscutible analizarestostextos,yaquenosproporcio-
nanlas clavesparacomprendercuálesson loslugarescomunesy losenfoques
predominantesdentrode estedominiode análisisantropológico.Conexcep-
ción del libro de Southall,que acogetextos de algunosde losmiembrosde la
Escuelade Manchestery del InstitutoRhodesLivingstone,el resto de obras
se almeacon la tradición norteamericanaen antropologíaurbanaque, como
sabemos,vienemuy marcada,tantopor la obrade RobertRedfield,comopor
la tradiciónsociológicade la Escuelade Chicago.Solamenteel libro de Han-
nerz trata de maneraconvenienteambastradiciones,dandoel espacioy la
profundidadquese merecea las aportacionesdel grupomanchesterianoque,
desdemi puntode vista, constituyela únicaperspectivaclásicapropiamente
antropológicaen los estudiosurbanos.

Es indiscutible, no obstante,la influencia de Redfielden los primerosestu-
dios urbanosde la épocade la posguerra,especialmentesu idea del continuo
folk-urbano,compartidacon Wirth. Aunque es indudableque el gradualismo
quesugieresu formulaciónno consiguevencerla tendenciaaladicotomización
que los científicossocialeshabíanheredadodel pensamientosocial del siglo
xíx. ComodestacaLeedsalo largo de su obra(especialmenteen Leeds,1994ay
1994b),la operaciónde dicotomizar,tanarraigadaenel pensamientojudeo-cris-
tiano,se combinaconunaconcepciónsubstancialistade esenciaspuras(rural y
urbana,en estecaso),queprovienenen últimainstanciadel idealismoplatónico.

Clyde Mitchell (1956),igual queAduian Epstein(4958). yahabíanmostra-
do cómoen Luanshyaesaesenciaurbana,definidapor unasrelacionessocIa-
les segmentarias,impersonalesy superficiales,no tenía razónde ser. Tanto
las asociacionesde mineroscomo los gruposde danzaka/e/amostrabanla
complejidad,continuidade implicaciónpersonalen la relacionessociales.La
etnicidad,enel contextode las ciudadescoloniales,dondela gran rupturase
establecíaentrebritánicosy africanos,es el resultadode la asociación,de la
búsquedade los elementoscomunesy compartidos,quedejansin efectolas
diferenciasy las rivalidadesinter-tribalesque dividían en un principio a los
trabajadoresurbanoszambianos.
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Las nuevasformasde identidadurbana,queno suplantanalas anteriores,
pero que se superponen,trazanun caminohaciala construcciónde unauni-
dadde acciónquetrataladiversidadculturalinternademaneraqueno seaun
obstáculoparalaparticipacióny la inserciónsocial. IndiscutiblementelaexIs-
tenciade un frentecomún,en el marcode unasrelacionessocialesmarcadas
por la presenciacolonial y la explotaciónde clase,tiñen a estasformasde
asociaciónintertribal de un componentereivindicativo (casi sindical)muy
elevado(Little, 1965).La heterogeneidad,pues,no constituyenecesariamente
la antesaladel conflicto social. Existen formasdistintasde heterogeneidad,
que ademásno son siempredependientesdel tamañoy de la densidadurba-
nas.La heterogeneidad(identitaria y cultural) tiene espaciospropios en la
vida familiar y ritual paramanifestarse,e incluso reforzarse,pero ello no es
obstáculoparalaapariciónde nuevasidentitadesadscriptivasX

Una ilustraciónde un procesode construcciónde una identidadurbana,
queconvivey se alimentade viejasidentidadesregionales(y que sobrevivea
las enormesmudanzassociales,económicasy morfológicasde la ciudad),la
tenemosen Lisboa. Se tratade la participaciónde los denominadosbarrios
popularesde Lisboa en las Marchasde los SantosPopulares(SanAntonio,
SanJuan y SanPedro),en el ciclo festivode la ciudadquese celebraanual-
menteen la segundamitad del mesdejunio. Comoha establecidodemanera
minuciosala profesoraGragaCordeiro (1997), el origen de estacelebración
datade los años 1930. Existían abundantesexpresionesreligiosasy festivas
anterioresdecarácterespontáneo,en Lisboay enel restodePortugal,basadas
en la devociónaestostressantos,especialmenteapartir de mediadosde los
años20,pero su definitiva fijación comoespectáculoy expresióndel rico pa-
trimonio cultural popularde los barriosde Lisboacorrespondea la iniciativa
del gobiernomunicipal de la ciudad, enel contextopolítico másamplio del
EstadoNovo.

Esteciclo festivose componede doselementosbásicos,la verbenaalaire
libre que se organizaen cadabarrio y, por otro lado, la celebraciónde las
Marchaso pasacalles.Estasson organizadasa lo largo de todo el añoy repre-
sentadasen estosdíaspor los vecinosde los barrios,queacudenconsusves-
tidos «típicos»(si bien éstosson modificadosañoa año), emblemas,adornos

Tenemosejemplosbienexpresivos,y cercanos,deestaidea. Enprimer lugarrecordemos
la movilizacióndelos inmigrantesextranjerosenBarcelonadurantelos mesesdemarzoy abril
deesteaño.Pakistaníes,ecuatorianos,colombianos,centroamericanos,junto a magrebíesy sub-
saharianos,unidosfrenteala agresióninstitucionalquerepresentala nuevaLey de Extranjería.
Ensegundolugarel casode la movilizaciónde los másdecincuentapueblosindígenasdeMé-
xico, bajo el liderazgodel EZLN, reunidosen Nurio (Michoacán)a inicios del mesde marzo,
paraapoyary darcohesiónal movimientoquesearticulaalrededordelCongresoNacionalIndí-
genaenestanuevaetapadelavida política mexicana.
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y a¡-cos hacialascalles del centrode Lisboa,especialmentela AvenidadaLi-
berdade,adondeacudendecenasde milesde personasa contemplarelespec-
táculot Cadabarrio compitecon los demás,tantopor la brillantezde su esce-
nografía,comopormediode cancionesy coreografías,quepretendenmostrar
la esenciaespecíficay constitutivadel barrio entendidocomocomunidad,que
reinterpretay muestrasu identidady su memoriacolectiva.De algunamane-
ra, el significadoespecificode cadabarrio está inscrito en su propiahistoria
(urbanay nacional).Unosson los barriosconstitutivosde laciudad, desdesu
reconquistamedieval(Alfama, Castelo,Bairro Alto y Moureria),otros exhi-
benlas marcasdesu identidadprofesionaly de suorigen regional (como las
varinas,vendedorascallejerasde pescado,originariasde la región nortefia de
Ovar, que son el emblemaperennedel barrio de Madragoa),otros barrios,
surgidosde la expansiónde inicios de siglo, representanla juventudde una
poblacióninmigrada,llegadadesdetodoslos puntosde Portugal (Campolide,
Benfica,Campode Ourique y Chelas),otros se distinguenpor su vocación
marinera(Alcántaray Ajuda).

El vigor con el que se mantienenestascelebracionesurbanasen Lisboa
son La expresiónde sudoblepapelsimbólico,en el ámbito urbanogeneraly
enel barrial. No haydudade que lasMarchasconstituyenunode los puntos
álgidosde la sociabilidadlúdicalisboeta,en las cálidasnochesdel mesjunio,
antesde quebuenapartede los habitantesde lacapitalempiecena dispersarse
en las segundasresidenciasestivales.En síntesis,constituyeunacelebración
de la identidadlisboeta,que se expresamediantela diversidadcoloristade
unossímbolosparticulares,quepretendenafianzarunamemoriacolectivaso-
bre losorígenesy losemblemasdel mosaicourbano:origenesregionales,oIt
cios, tiposhumanos,edificios, formasdesociabilidady otros elementospatri—
monializados.

Estampas,en definitiva, de un pasadoque se resistea desaparecerfrente al
empujedel crecimientourbanoy el indiscutibleprocesode aburguesamiento,
turistizacióny relocalizaciónde la poblaciónt Muchosde los espaciosemble-
máticosparalasociabilidadde los habitantesproletariosde estosbarriospopu-
lares (Rica, Moureria,Alfama o Madragoa,entreellos), comolas viejastaber-
nasdondese organizabanespontáneamenteveladasdejado vadio, o han
sucumbidofrente al empujede los constructoresquereahabilitano construyen
exnovoen dichosbarriosparacubrir la crecientedemandade las clasesmedias
y profesionales,ansiosasde convivir conel imaginariopopularde losviejosba-

Los arcossonadornosqueacompañanlas procesioneso Manijas. Su nombrederiva, lite-
ralmente,de los adornosenformadearcodemaderadecoradoconguirnaldasdeflores,

A falta deun términomásespecíficoen castellano,he utilizadola expresiónahurguesa-
m,enlo,parareferirmealo queeninglés sedenominagentrífication.
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rríos,o bien se hanconvertidoenestablecimientosparafadistasprofesionales,
queseorientanala crecientedemandaturísticadelosvisitantesde laciudad6.

Hay quedestacarel procesode resignificaciónsimbólicadeestascelebra-
cionesen lahistorialisboeta.Estacelebraciónfestivanacey se consolidabajo
el régimensalazarista,comounaexpresióndel enraizamientorural de las ca-
paspopularesde la capital,que le danaéstaun selloparticular,comolugar
de acogidade los portuguesesde todaslas regiones.Se tratade unacelebra-
ción de la diversidadregionalbajo la ópticadeun nacionalismopaternalista,
ruralizante,tradicionalista,católicoy anti-extranjero.Parael lector españolno
seránadadifícil establecercorrespondenciascon las celebracionessindicales
españolasdel día primerode mayo y sus exhibicionesde bailesregionalesa
cargode la SecciónFemeninade la Falange.Pero,a diferenciade estascele-
braciones«oficialistas»del sindicalismoverticalespañol,cuyacasposidady
falta de atractivola reducíana un ritual «deobligadocumplimiento»,sinnin-
gún atractivopopular,las celebracioneslisboetasarraigaronentreel público
de laciudad y, sobretodo, entresus protagonistas(lasgentesde los barrios
quemarchabany danzaban),dandolugar aunacelebraciónverdaderamente
popular,dela quese apropióla ciudadanja.

La explicacióna esteprocesode enraizamientoy legitimaciónde unaInI-
ciativade las autoridadesmunicipalesdel EstadoNovo hayquebuscarlaen la
dimensióncompetitivaquetuvierondesdeel mismomomentodesuestableci-
miento y fijación en el orden ritual. Se tratabade unacompeticiónentreba-
nos,de unaluchapor unaprimacíasimbólica,queposeíaelementosdecom-
pensaciónfrentea la pobrezabastantemíseraquedefiníalasvidas cotidianas
de sus protagonistas.Prepararlas Marchas, tareaque lleva a los vecinosde
cadabarrio a un trabajocontinuadoque duracasitodoel año,servíaademás
como elementode cohesióncolectivay de promociónindividual. Especial-
mentelos líderes de cadabarrio, conmotivo de las gestionesy preparativos
de las Marc/zasmanteníanunavinculación asiduaconfuncionariosy autori-
dadesmunicipales,queejercíandemediadoresy queproporcionabanrelacio-
nesy contactosde toda índole,queservíanparaunapromociónsocial y labo-
ral bastantesegura.

6 El profesorJoaquimPais de Brito ha exploradoprofundamentelos itinerarioshistóricos

del fado enla ciudaddeLisboa,asícomola diversidady heterogeneidaddeelementossimbóli-
cos, significadosy actoressocialesquelo hanproducidoy reproducidoa lo largodel tiempo.El
fadono ha sido solamentela expresióndelos actoressocialesurbanos,sinoquehastamediados
del siglo xx eran reconocidospuntosdeencuentrofadistaalgunospequeñosrestaurantescam-
pestres,fuerade laspuertasdelaciudad,cuandoCampoGrandeeratodavíaun lugardedestino
en las vacaciones,.,comoha Iría, Ferro deEngomar,Josédos Pacatoso Pernade Pau (Brito,
1999: 28-29). Muchomásrecientemente,el fadosehaasociadoala ofertaturística,quesecon-
centraenalgunos lugaresprecisosde Lisboa,quedistorsionanla amplitudy espontaneidadcon
quesemanifestabaestaexpresiónmusicalhastahacebien pocotiempo.
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Porotro lado, introducirun elementolúdicoen lasociabilidadcotidiana,que
servíaademásparavisibilizar haciael exteriorlapropia imagencolectiva,fren-
te a otras,poseíaun importantecomponenteaglutinadordel sentimientocomu-
nitario. La vida de muchosde estosbarriosha sido, hastahacebienpoco,una
vida orientadahaciasu interior, muy marcadapor un control social estricto y
poruna sociabilidadde becosy cantinhos,queno distinguíacasi entreespacios
públicosy privados.En Madragoa,durantelos años1989 y 1990,pudimosob-
servarconstantementeapequeñosgruposde hombresy mujeres,reunidosinfor-
malmentedurantehoras,hablandode puertaapuertadesdesus casas o senta-
dos en laesquinade unade susestrechascallejuelas,o en algunosde los cortos
callejonessin salida(becos)quedelimitabanla entradade variasviviendas.

Comoen unaaldea,eraimposibleobservarsin serobservado.Cuandoem-
pezamosa conoceravarias de laspersonasdel barrio y comenzamosa hacer
entrevistas,erafrecuentequenuestrosinformantessupieranconexactitudqué
habíamosestadohaciendodesdenuestraúltima entrevista,a quiénhabíamos
visto, dóndehabíamosestadoy hastadóndeteníamosaparcadoel coche.No
solamenteéramosreconocidoscomoindividuos, sinoque algunasde las per-
sonasintentabanrelacionamos,en el ámbitomásamplio dela ciudad,con las
«personastmportantes»de las que ellas teníannoticia. En varias ocasiones
fue evidenteque su disponibilidada charlarcon nosotros,tejidapor nuestra
partecomounacomplicidadcompartida,queteníalas fiestas localesy su par-
ticipaciónen las Marchascomoelementoprincipal, se concebíacomounaes-
trategiaen buscade unareciprocidaden formade peticionesconcretasde me-
diación frente a entidadespúblicaspara conseguirsubsidios,resoluciónde
problemasburocráticoso amparo.

Igual queenel mundodelas aldeas,los agentesexternoshandeser«civi-
lizados>~,clasificados,paraeliminarel potencialamenazadory distorsionador
del queson potencialmenteportadores.El agenteexternopuedeser,al mismo
tiempo, el medio parala resoluciónde conflictos o problemasburocráticos
queel escasoconocimiento,entrelos vecinos,del entramadoinstitucionalno
estáen condicionesde solventar.Así, la experienciareflexiva denuestrapro-
pia maneradeentrary de relacionarnoscon la gentedel barrio fue un medio
paracomprenderel papelde losmediadoreslocales(muchosde ellos respon-
sablesdela organizacióndelas Maix-lzas)en suestratégicaubicaciónentreel
mundodela ciudady el mundointerior, comunitario.

La estrechezdelas fachadasdela mayoríadelas casasdel barriode Madragoano permi-
tenla existenciademásde un vanoporfachada.Porello, en lasplantasbajas,la solucióncons-
tructivam~sfrecuenteesla depuertasbajasde accesoalascasascortadaspor la mitad, dema-
neraquelamitad bajasirvepropiamentedepuerta,y sueleestarcerrada,mientrasquela mitad
altaesdevidrio y funcionacomoventana.Estasueleestarabiert.ay, desdeella, lasmujerescon-
trolanel pasodela gentepor lacalle o, asomadas,hablancon sus vecinas.
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Existe, por otro lado, unaclara analogíaentreestedispositivo político y
festivodel salazarismoa nivel urbano,la celebraciónlisboetade las Marchas
de los SantosPopulares,con la concesiónanualde un premio a la «aldeia
maisportuguesa»dentrodel ámbitonacional.Cadaañose premiabaa aquella
poblaciónrural quemásy mejorhabíaadecentadosuscallesy decoradosus
fachadas.Frenteal aislamientointernacional,la pobrezay el estancamiento
económico,estosestímuloseran una válvula de escapeparalas autoridades
políticascomomedioparafomentarun cierto orgullo colectivoporpartede la
ciudadaníaportuguesa.

El significadoactualde las celebracionesdel mesdejunio en Lisboa, tal
comohemospodidocomprobaretnográficamentea inicios de ladécadade los
años90,revisterasgosbiendistintosa los señalados.A nivel urbanosu signi-
ficación primeraes llenarun espaciosimbólicocentraldentrode la ofertatu-
rística.Paralosactoresbarriales,que siguenprotagonizandolapreparacióny
la representaciónde las Marchascallejeras,éstasconstituyenelpunto de apo-
yo mássubstantivoparareclamarsu identidadurbanaprimordial y su condi-
ción de «verdaderosvecinos»del barrio, frenteala intrusiónde los «nuevos
vecinos»y de los abundanteslocalescomerciales,restaurantesy cafeterías,
queestáncambiando,pocoa poco,suconfiguraciónsocialy suambienteco-
tidiano.

El procesoque experimentaMadragoapuedeservir de indicadorde un
procesomásgeneraldel que el casodel Bairro Alto seríael ejemplomásex-
tremo.En efecto,el Bairro Alto haabandonadodefinitivamentesu condición
de barrio obrero,dondeconvivíanlas casasde comidabaratasconlas redac-
cionesde los periódicoslocales,los traperos,las casasdeempeño,de las que
nos hablaen su Guía de Portugal el polígrafo lisboetaRaúlProenga(1988:
327-328)~. Desdehacedos décadasel Bairro Alto es un centrourbanode ser-
vicios, dondeconvivenrestaurantes,baresmusicales,discotecasy otras ofer-
tas lúdicas y comerciales.Durantela noche,especialmente,sus calles están
llenasdegente,especialmentejoven, que generaun granbullicio, incompati-
bleconel descansodelos vecinost Poco apoco, elbarrio se haido vaciando

La ediciónoriginal de la GuíadePortugaldatade 1924. La edición queyo cito esla edi-
ción faesimilar,promovidapor la FundaciónGulbekian,aparecidaen 1988.

Existen dosambientesclaramentediferenciados:al mediodía,cuandolos abundantesres-
taurantesdel barrio se llenande turistas,visitantesy de empresariosencomidasdenegocios,
respectode la noche.En estahoraconvive un sectordejóvenes,muchosdeellos estudiantes,
junto alos homosexuales(debidoa la promocióndelbarriocomositiodeambiente)y consumi-
doresy distribuidoresdedroga.Los restaurantestambiéntrabajancongruposdeturistasy dejó-
venes,peromenosqueal mediodía.Porotro lado, el ambientejuvenil nocturnohadecaído,ya
quehasufridola competenciadelasnuevasáreaslúdicasquesehancreadorecientementeenla
zonadelasDocas,junto al río, yenel antiguorecintodela Expo.
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de residentes(tan solo quedaunaescasapoblaciónenvejecida)y los aloja-
mientoshansido substituidospor oficinasy todo tipo de empresas.La violen-
cia nocturnava incrementándose,comopuedeconstatarseatravésde la pren-
sa ~. El barrio ya no pertenecea susexiguosresidentes,sino a unapoblación
marginalquese dedicaal tráfico dedrogasy a unaheterogéneapoblaciónvi-
sitanteformadapor lisboetasjóvenes,visitantescasualesy turistas.Dado el
caráctermultirracial del barrio, constituyetambiénun lugar favorito paralas
accionesviolentasde losskin-heads

El barrio de Madragoa,por otro lado, se harelacionado,alo largodel si-
glo xx, conlas actividadesfluvialesy marítimas(pesca,industriaconservera,
marinamercante,estiva,etc.).El geógrafoportuguésJorgeGasparnos dano-
ticia del sitio, denominadoentoncesMocambo,cuandoésteno eramásque
un asentamientoperiféricode Lisboa,dondeel rey Diniz hizo construiraini-
dosdel siglo xív un convento,cercadedondesupadre(DonAlfonso III) ha-
bía construidoun palacio (Gaspar,s.f.). En la primeramitad del siglo xvítí,
conel crecimientoe impulsoarquitectónicode la ciudad,estaaldea,yacerca-
naal centrourbanolisboeta,se consolidaurbanisticamentey ve incrementado
su patrimonio monumentalcon la creacióndel Conventode la Trinidad (de-
nominadopopularmenteConventodasTrinas).Hoy dichoconvento,compar-
timentadosuespacio,sirve de habitaciónparafamiliaspobresdel barrio. Du-
rante el restodel siglo xvííí y XIX Madragoaera un espaciomuy poco
densamentehabitado,queposeíanumerosospalaciosy conventosy servíade
límite al aristocráticobarrio deLapa.

El gran crecimientodel barrio no se producehastainicios de este siglo,
conla llegadade numerosapoblaciónprocedentede la costanortede Portu-

La edicióndigital del periódicoO Día (13/07/00),porejemplo,sehaceecodeun suceso

acaecidoen la nochedel 8 a9 de abril de2000, cuandoun grupode estudiantesuniversitarios,
despuésdecenarseencuentranconla agresiónquetresjóvenesafricanasestabaninfringiendoa
un hombrequeestabacaidoy con signosde inconsciencia.Dos de los jóvenesuniversitarios
quisieroninterveniry fueron acuchilladosenel rostro sin mediarpalabra.Los compañerosde
estosúltimos montaronunacampañaatravés delcorreoelectrónicoe instalaronunawebpara
difundir el suceso,que todavíahoy es consultable.No sabemossi lo inusitadodel sucesoo la
ola de inseguridady miedo entrelos lisboetas,acostumbradosa tina ciudadtranquila,hansido
los detonantesdela apariciónpordiferentesmedios,muchosdeellos deInternet,deversionesy
variantesdel suceso.Estamoscercadelestilo deleyendaurbanaque, segúnparece,ya tiene a
unaheroínade laviolenciajoven. Unajovenmulata,llamadaRute,de 19 años,dela quesedice
quepracticaunaviolenciaextremaen sus accionesde robo con intimidación, marcandoa sus
víctimasenla cara,

LarevistaelectrónicaportuguesaSAPO,ensu edicióndeldíaSdemayode2001, contie-
ne un articulo sobrela violenciaracistaen Portugal y narradiferentesaccionesviolentasde
gruposneonazisy de skin-heads.Resultaespecialmentecrudala narracióndel ataquedelque
fueronobjetovariosciudadanoscaboverdianoslanochedcl lO dcjulio de 1995porpartedeuna
veintenade eahe:asrapadasenel BairroAlto y quecausóla muertedeAlcindoMonteiro.
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gal, del ConcejodeOvar, Distrito de Aveiro. De los 3.500habitantesdel ba-
río, aproximadamenteel 40% proviene, o es descendientedirecto, de este
enclavenorteño(Pujadas,1994:12)i2~ Parecefueradetodadudaquedel topó-
nimo Ovary de su gentilicio ovarina provieneel término varina, conel que
eranconocidaslas famosasvendedorascallejerasde pescado,procedentesde
estebarrio. Aunqueestetipo de ventaambulantefue prohibidohacemásde
treintaañosporrazoneshigiénicas,el personajedela varina siguecondensan-
do la identidadendógenay exógenadelbarrio y es un emblemacomunitario,
cuyarememoraciónsueleprotagonizarlaparticipacióndel barrioen lasMar-
chas y que,por ello, ha sido un símboloidentitario apropiadopor la ciudad
comoun todo~

ActualmenteMadragoa,sin llegar a los extremosdel Bairro Alto, yaco-
mentados,o al tambiéndrásticoprocesode desplazamientopoblacional,urba-
nístico y funcional de otros barrios,comoMouraria o Alfama, estáexperi-
mentandoese procesode aburguesamientotan característicode los procesos
recientesde revalorizaciónde los cascosantiguos,resultantes,tanto de las
políticasmunicipalesde remodelacióndel tejido urbano,relacionadasconla
escasezde suelourbanizableen las zonascentralescomo, también,de laevo-
lución del gustoy de la modaentrelas capasprofesionalese intelectuales,que
son unapartede los destinatariosde estasoperaciones.Todaestapoblación
conempleosprecariosy que siempreanduvieronen el umbralde lapobreza,
con una viviendade alquiler y bastanteprecaria,constituyenunapoblación
envejecida.Muchaspersonasmayores,cuandoempiezana perdersuautono-
mía por razónde la edad,acabanmarchandoal áreasur del río Tajo, donde
vive la mayoríade sushijos y descendientes.

A medidaque las viviendas,viejas y ruinosas,se van desocupando,sus
propietarioslas vendena inmobiliariaso, si poseencapitalsuficiente,invier-
ten en suremodelacióno enedificacionesnuevas,paraofrecerapartamentos
convencionalesalas parejasjóvenesy demedianaedadde las capasmedias-
altaslisboetas,quedeseanrecuperarel centrode laciudady, sobretodo, que

12 La llegadadetodosestoscontingentespoblacionalesala capitaldePortugalno seexplica

tanto por la demandade la industriay del restode sectoresproductivosdelárealisboeta,como
porla crisisreproductivadelsistemaagrarioy pesqueroenlasregionesdeorigen.

No siemprelasimágenesdeun barrio secorrespondenconlas prácticascotidianasdesus
vecinos.HoyendíapocosvecinosdeMadragoatienenalgoquevercon la pescao conlas acti-
vidadesfluviales o marítimas.Sin embargo,en los años40, prácticamentela mitaddelapobla-
clon vivía de actividadesmarítimas(34,8%),vendiendopescado(4,9%) o como estibadores
(2,6%),segúnel fnquériíohabiíacional(1941). Un 17% dela población,todaellafemenina,se
dedicaaactividadesdomésticasendiferentesbarriosy distritosdela ciudad(entreellasdosdo-
cenasde lavadeiras,queejercíansu trabajoen el lavadourodel barrio): Hay, además,obreros
(6.9%),empleadosdecomercio(6,1%),funcionarios(5,4%),vendedoresambulantes(5%), me-
cánicos(5%), comerciantes(5%)y chóferes,(3,6%).
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valoranel valor añadidosimbólico deestetipo de tejido urbano.Algunosde
estosnuevos vecinos, agentesde esteprocesotransformador,se convierten
paradójicamenteen los primerosdefensoresdel conservacionismourbano,ya
que suproyectopersonalno consisteen expulsarala poblaciónpopularpree-
xistente,sinoen convivir conella 14 Setratade urbanitasdesarraigadosde re-
ferentesterritorialesurbanosen buscade una identidad,que constituyenla
basedeese nuevofenómenodel nuevolocalismo,quepropusoSandraWall-
man(1993:65)15.Estenuevolocalismoes palpableactualmente,tanto en anti-
guasaldeascampesinas,fagocitadasactualmentecomodormitoriosperiurba-
nos, y quehancrecidograciasaesoscommutersexpulsadosdesdelos centros
urbanos,comoen los viejos barriosobreros,ganadosparael mercadoy para
eldisfrute de esasotrascapasmedias-altasquepuedensatisfacerloselevados
preciosdelmercadoinmobiliario. Volveré sobreestetemadentrode unaspá-
ginas, a propósitode la región sabia, ubicadaal noroestede la ciudad de
Lisboa.

CIUDADES, METRÓPOLISY REGIONESMETROPOLITANAS

Ya hemosrevisadola incapacidadde la dicotomíarural/urbano,así como
lade suversióngradualistaen la obradeRedfield,paradarcuentade la com-
pleja articulaciónentrelugaresde residencia,poblacionesy actividadeseco-
nómicasy profesionales.Pero, si en algúnmomentohistórico estedualismo

~ Este fenómenodeinmersiónel, losasuntosdelbarrio, y muy especialmenteenel asocia-

cionismo dirigido a la preservacióndel patrimoniomateriale inmaterialqueconstituyeel con-
junto deemblemasidentitariosde la pequeñacomunidadurbanadentrode la granmetrópolis,
tiene un paralelointeresanteenel barrioocoloniadeCoyoacánenMéxico DF, estudiadoporla
profesoraPatriciaSafa. Enestamagníficaárearesidencialmexicana,antiguavilla residencialde
HernánCortés,convivengruposindígenasdearraigosecular,junto adiferentessectoresobreros
y de clasesmedias-altasy altas,disputándosela hegemoníaterritorial y la hegemoníaen la in-
terpretaciónde su significadohistóricoy patrimonial.Todoello en el mareode unainagotable
avalanchade turistasquepugnapor contemplarlas abundantesbellezasqueatesoracl barrio
(Safa,1998).

‘> Wallmanserefiereal crecientenomadismoresidencial,queseextiendedesdelos grandes
centrosmetropolitanoshastaáreascadavezmásdistantes.El preciodel suelourbano,cadavez
máselevadoy lejos del alcancede la mayoríadelaseconomíasfamiliares,junto al predominio
cadavez mayordel modelo deresidenciaunifamiliar, hacreadoentrelas capasmediasde las
sociedadesoccidentalesunatendenciahaciaubicacionesresidencialesquedistanbastantesde-
cenasdekilómetrosdelos centrosurbanos.En elcasodeLisboala región metropolitanaseex-
tiendehoy endíahastaCascaisenel oeste,hastaSantarémy Penicheporel norte,hastaSetúbal
porel sur y hastaÉvora por el este.Estefenómeno,si no va acompañado,comoes el casode
Lisboa,de muy buenasinfraestructurasferroviarias,esla causaprincipal del caoscirculatorio
diarioentrelo.s commuíersquediariamentese desplazandesdesus lejanasresidenciashastasus
puestosdetrabajourbanos.
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se muestrainoperantee incapazde servir,ni tansólocomomodeloheurístico,
es en la actualidad,cuandoresultacadadíamásfrecuenteencontrarejemplos
de ciudadesque, consu crecimiento,se convirtieronenmetrópolisy que,en
laactualidad,son el centroneurálgicode regionesmetropolitanas,máso me-
nos grandes,en las quese extiendela influenciacotidianade los centrosde
decisiónurbanos,no solamentesobreel territorio de éstas,sino sobrela vida
cotidianade sus gentes,sobresusactividadesy sobresusestilosdevida. Por
ello, hoy endíaes difícil establecerquiénes urbanitay quiénno.

Uno delos primerosrasgoscaracterizadoresde loscentrosurbanosde las
regionesmetropolitanases la tendenciade éstosa perderpoblaciónresidente.
La densidadpoblacionaldecrece,a medidaque aumentala densificaciónde
los subeentrosperiurbanosy de losperímetrosexcéntricos,queantañocons-
tituían zonasde producciónagraria.En los dos últimos deceniosse ha ido
acrecentandoenEuropaunacrisis en la planificaciónurbanade viviendasso-
ciales,asícomoun encarecimientoespeculativodel precio del suelo,conlo
que la adquisiciónde viviendaen loscentrosurbanosse ha convertidoen un
objetivo inalcanzableparala mayoríadelas economíasfamiliares(Lichfield,
1990: 152 y ss.). Al mismotiempo, estaluchapor esebienescaso,quees el
suelo urbano, se ha incrementadoen la medidaen que los agenteslocales
(compradoresparticularesy empresarios)se hantenidoque enfrentaraagen-
tes internacionales,pertenecientesa grandesgruposeconómicos,que han
tendido a transnacionalizarsus inversionesen diferentespaíses.El casode
Madrid durantelos años80, analizadopor Castelís(1990: 17-64),nosmues-
tracómo la calidadde vidade los madrileñoshadescendidode manerasigni-
ficativa como consecuenciadirectade la intensificaciónde la actividad in-
dustrial y de servicios,que fue especialmenteespectacularentre 1985 y
1988. Sin embargo,el sectorque másha crecido, tanto en Madrid, como en
el resto de grandescapitalesespañolas,sobretodo Barcelonay Sevilla, ha
sido el sectorinmobiliario y el de las obraspúblicas,especialmentedurante
las obraspreviasa la celebraciónde la Expode Sevillay los JuegosOlímpi-
cosdeBarcelona.

En cualquiercaso,resultaevidentequeuno de los factoresprincipalesen
el cambioderumboaceleradodelas ciudadesespañolasha sido la incorpora-
ción de Españaa laUnión Europea:

La integracióneconómicaen Europa,quereforzó laarticulaciónde
Españacon la economíamundial ehizo de sus grandesciudades,y en
particularde Madrid y Barcelona,loselementosde articulaciónde los
dispositivosde gestión,innovacióny comercializaciónquecaracterizan
el papel de las llamadas«ciudadesglobales»en la red de flujos de la
nuevaeconomíamundial (Castelís,1990: 24).
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La transnacionalizacióndela economía,o globalizaciónsi se prefiereeste
término,no es la únicavariablea serconsiderada,aunquetal vez seala más
condicionanteen los procesosde mutaciónmetropolitana.Hannerz(1998:
205 y ss.)destacabade maneraespecialel papelcultural que desempeñanlo
queél denominaciudadesmundiales.A propósitode esto,resultaimprescin-
dible detectarquiénesson los nuevosagentessocialesqueirrumpenen la es-
cenaurbanay metropolitanade maneradeterminante.El mismo Hannerz
identifica cuatro: (1) los agentesfinancierosy empresariales,que defienden
interesestransnacionales,(2) la manode obraqueafluye haciaestasgrandes
concentracionesmetropolitanasdesdelos paísesdel llamadoTercerMundo,
(3) el grupodeprofesionalesqueél denominaespecialistasen actividadesde
tipo expresivo(diseñadores,artistas,intelectuales,investigadores,entreellos),
y (4) los turistas.

Fijémonosqueenestecatálogodenuevosagentessocialesurbanosexiste
un rasgocomúnquecompartentodosellos: lamovilidad.Sin dudase tratade
unamovilidad denaturalezamuy diferente.El primer grupo,el delos ejecuti-
vos empresarialesentray sale constantemente,vive másen el avión queen
unaciudadconcreta ~. El segundogrupo, los obrerosdelTercerMundo,debi-
do a un estatutode ciudadaníamuy limitadoo a lacondicióntan frecuentede
residentesilegales,estáenun procesoconstantede movilizaciónespacial,a la
búsquedade trabajo.Muchos de ellos ejercenlaborespoco o nadacualifica-
dasen el sectoragrícolay cambianconstantementede lugar de trabajo,sin
embargotodoscirculanconstantementeentreciudades,ya queen ellas suelen
encontrarlos contactosy las redesde relacionesnecesariasparasusubsisten-
cia ~. El tercergrupo, por la propianaturalezade supapelsocial son visitan-
tes puntualesde unametrópolis,que asistena unaconvención,congreso,es-
pectáculo,desfileo festival y constituyenunacategoríanuméricamentepoco
elevadade visitantesilustres. Finalmente,los turistas son aquelgrupo que,
mediantela capacidadmovilizadorade los operadoresturísticos,acabade

Se hadichohacepoco apropósitodeellos que, másquevivir en unaciudad,viven entre

ciudades.Con elloseenfatizauno delos rasgoscaracterizadoresdela globalización:la desloca-
lización. Una deslocalizaciónqueafecta,no solamentea los actores.,sociales«globalizados»,
sino tambiénal conjuntodeactividadesquedesarrollan,quese insertaen unared derelaciones
y detiujos decarácterpolicéntrico.

Recordemosaesterespectoel trabajoclásicode la EscueladeChicago,firmadoporNeils
Anderson,The¡lobo (1961),enel quedescribela figura dceste«obreroitinerante»quetrabaja
enactividadesdiscontinuas,normalmentedebraceroagrícolaenépocasdecosechay siguiendo
itinerariosestacionalesprefijados.Chicagoesel lugardeencuentro,dondehahitaenhotelesba-
ratoso pensiones,paradescansary, a la vez,paralograrnuevascontrataciones.Este obrerova-
gabundoseconfundeconotrasfiguras..,socialmentemásdecadentesy estigmatizadas:vagabun-
dos,vagoso mendigos.La mayoríadeellos eran antiguosobrerositinerantesa los quelaedado
el alcoholismolos relegabaaestacondiciónmarginal.
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completarla lista de reservasde los hoteles,acudea museos,exposicionesy
centroslúdicos y permiterentabilizar las abundantesy crecientesinfraestruc-
turas y equipamientosque, pensandosobretodo en el primer y en el tercer
grupo,se vanerigiendosin cesaren las grandesciudades.

No se nosocultaqueestoscuatroactoresson los quedana unaciudadsu
dimensióncosmopolitae internacional.Sinembargo,tantolos mediosdeco-
municación,como los científicossocialeshemosido creandouna categoría
especial,queha hechomella en la opinión públicay en el lenguajepolítico,
parael tipo de cosmopolitismoqueaportanlos nuevosagentessocialesque
pertenecenal segundogrupo, los inmigradosextranjerosprovenientesdepaí-
sespobres:ellosno aportancosmopolitismoa las ciudadesoccidentales,ellos
introducenla multiculturalidady lapluralidad étnica.Estostérminos,obvia-
mente,no sonneutros.Están indisolublementeunidosa un planteamiento
conflictualista,cuandono etnocéntrico,delasrelacionessocialesurbanas.Ya
que,no nos engañemos,elhechodequela ciudadsellene de turistas,agentes
financierosy empresarialestransnacionaleso de artistas,intelectuales,gente
del mundode la moday de la farándulaes concebidocomo una bendición,
como la pruebadel interésy del atractivode unaciudad. Queesapresencia
cosmopolitarequiera de la contribuciónde mano de obraextranjeraes un
mal, es un problemaserioparala convivencia.Así, almenos,puedecolegirse
delas actitudesy del discursomediático,institucionaly popular~

Si leemosestoscambiosde la cotidianidadurbanadesdela perspectivade
los urbanitas,comprobaremosque estaconstrucciónsocialque discrtminaa
unosagentestransnacionalesrespectoa los demás,tiene su origen en una
multiplicidaddefactores.En primer lugar, los obrerostransnacionalesconsti-
tuyen(real o imaginariamente)unacompetenciaparalos obreroslocalespor
ese bien escasoque es un puestode trabajo.En segundolugar, son también
competidorespor el espaciourbano.Se «apoderan»de barriosy distritosur-
banosy suvisibilidadse haceominosa,cuandoasu presenciafísicase suman

~ Puedenparecerparadójicaslas percepcionesbasadasen el sentidocomún,puesresulta
bien patentequelos grandescompetidoresdelos urbanitasresidentesde cualquierciudadson
los otros tresgruposdc nuevosagentesexternos.Son ellos losquepromueveny/o posibilitan las
grandesoperacionesurbanísticasqueencarecenel preciodel suelourbanoy vacíandístntosre-
sidencialesenterosde laciudadparaerigir sus grandesinfraestructurase instalacionescomer-
ciales,turísticas,deexposición,culturales,etc.,relegandoalos viejos residentesaun desplaza-
miento haciala periferiadc la ciudad o, muchomáslejos, haciala búsquedade vivienda en
lugaresmuchomásalejadosdentrodeunaregiónmetropolitana.Las ciudades,y especialmente
sus nuevoscentros«posmodernos»,pertenecencadadía másaestos agentesexternosy a sus
aliadose intermediariosmunicipales(políticos y agentesempresarialeslocales),quea los resi-
dentes.Esascapassocialespopulares,distraidasen su confrontacióncon los nuevosresidentes
tercermundistas,no sepercatandequeestánsiendodesalojadosy desposeidosde su ciudadpor
el resto(le nuevosagentes.
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losprejuicios quelos «viejosresidentesurbanos»tienensobresu cultura,su
lenguao sureligión ~. El racismolatenteenlas sociedadesreceptorasdepo-
blación inmigraday la desconfianzagenéricahacialo desconocido(xenofo-
bia) se ve retroalimentadapor el hechode que se tratade poblaciónpobrey
porquese poneen cuestiónel nivel de «civilización» del quees portadorala
cultura que ellos representan.En el casoconcretode Españao de Franciala
presenciadelos colectivosmagrebiesestárevestidade unaagresiónsimbóli-
caa la nación.En efecto,el moro es la categoríacontrala quese construyela
historia dela naciónespañola,la historiarománticay nacionalistaqueinsiste
en la ideade unacruzadaseculary continuaparacaracterizarlaReconquista.
En el casode Francialos magrebíesargelinosrecuerdana todoslos franceses
la másbochornosaderrotade su ejército colonial. Una derrotatan reciente
quetodavíano hacicatrizado.

Las relacionesentrenuevosy viejosresidentes,enel marcode procesosde
mutaciónsocialacelerada,tiendena serconflictivas:unoscambios,queresul-
tan incómodoso desconcertantesparalos viejos residentes,y que tienenen
losnuevosresidentessu chivoexpiatorio.Los cambiostienenorígenesy cau-
sasdifusas,sin embargo,los nuevosresidentesson unarealidadpalpabley
definida y sobreellosse sueleproyectarla agresividadquegenerala impoten-
ciaque produceel no saberleer o ubicarseenun presentequerompe conór-
denesclarosy previamenteestablecidos.

Hoy en día no es posible,como subrayaMartinotti (1996),seguirsusten-
tandoun análisisde las nuevasformasdemorfologíaurbanasobrela basede
conceptualizacionestalescomopatronesde residenciao unidadesresidencia-
les, yaque las relacionesentrepoblacióny territorio son tan dinámicasque
las perspectivasestructuralesnos dicenmuchomenosde esarealidadquelas
perspectivasde tipo procesualista.Porotrolado,es indispensableinsistiren la
necesidaddeun análisisde lasmetrópolis,y desusáreasde influenciadirec-
ta, en términosde sistemasregionalesqueintegrangrandeszonasmetropoli-
tanasconstituidaspor decenaso centenaresde municipiosy quegiran en tor-
no alos grandescentrosurbanos.

Perovolvamosa la ciudadde Lisboa,queconstituyenuestroobjetoprin-
cipal de reflexióny análisis.La explosióndemográficay urbanade Lisboay,

La literaturasobrerelacionesinterétnicasencontextosurbanosabundaen referenciasa
los procesosderelocalizacióndesectoresde lapoblaciónautóctona,comoresultadodela llega-
da de nuevoscomponentespoblacionales,pertenecientesa minoríasétnicas.Estos tienden a
agruparseenlugaresbiendefinidosdelasciudades.,comoresultadodc la acogidadesusamigos
y coterráneos,con los queformanlasllamadas«cadenasmigratorias>’.Estasformasdeagrupa-
miento étnico sonmuy visibles enciudadescomoLondres,París,NuevaYork o Los Angeles,
peroestaníbiénpcrccptibleetiloscasosde «nuevasciudatíesmundiales»comoMadrid. Lisboa
o Barcelona.
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mastarde,de suregiónmetropolitanageneró,tras la finalizaciónde las últi-
masguerrascolonialesde los años70, un procesocrecientede flujos migra-
torios: por un lado,delos portuguesesretomadosy, porotro,de los ciudada-
nos de las excolonias,especialmentede Cabo Verde. Una ciudadpacata,
cenadasobresímismay relativamentehomogénea,comoLisboa, se convir-
tió de la nochea la mañana,durantelos años80, enunametrópolismulticul-
tural.

No voy a tratar,sin embargo,el temadela multiculturalidady del conjun-
to de procesosgeneradospor la presenciadel abundantecontingentede resi-
dentesextranjerosen la regiónde Lisboa. Mi intenciónes másconcretay li-
mitaday el objeto de estudiopanicularque deseopresentarparailustrar el
procesode recomposiciónidentitariadela sociedadalfacinha,estoes,lisboe-
ta,puedaquizásparecerun tantoetéreoy limitado, perocreo queresultasu-
mamenteilustrativo20, Me refiero a lo que la literaturaolisiponenseconcep-
tualizacomola cuestiónsabia.

El términosabio designaal campesinoperiurbanode la ciudaddeLisboa,
quehabitala región noroccidentalde la provinciade Estremadura.La historia
románticaportuguesay los especjalistasen EstudiosOlisiponensesinventan
el mito del origen árabede estoscampesinos21, Esteestigmaoriginario atri-
buido a los sabiosoperócomo categoríaantagónicade la categoríade alfa-
cinha. Comoveremos,estadualidadhaevolucionadode maneraespectacular
en el último decenio,acompañandoal conjuntode procesosderivadosde la
metropolitanizaciónde todala región sabia.

Tanto las fronterasfísicas,que separabanantañoa la ciudadburguesade
superiferia rural y campesina,comoel conjuntode marcadoresquepermi-
tían la netadiferenciaciónentrelos actoressocialesurbanosy susvecinosru-
rales,han desaparecidocasi por completoen el nuevoorden metropolitano
lisboeta.Consideramosqueunacabal comprensióndel fenómenosabio re-
quierede la recuperaciónde los dos sujetoshistóricosimplicadosen el pro-
ceso,asaber,el urbanita-alftcinhay el campesino-sabio.No es posibleres-
catar la historicidaddel procesosin delimitar el marcode las relaciones
sociales,económicasy simbólicasbajo las quese produjo la construccionso-
cial de la salo/ce.

Subscribimoslas palabraspronunciadasporPaulo Costadurantelas II Jor-
nadassobrecultura sabia, cuandoafirmaque:

»~ El términoal/bembadesignaal habitantedela ciudaddeLisboao, másconcretamente,al
lisboetade«puracepa».

Por EstudiosOlisiponensesdebemosentendereí acervodeaportacioneshistórico-folkló-
ricasquetratandesdeunaperspectivalocal temasculturalesrelacionadoscon la ciudadde Lis-
boa. Uno de los principalesórganosdeexpresióndeestemovimiento,originado en la segunda
mitaddelsiglo XIX, esla revistaOlisipo.
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Parece-nosqueo quese deverátomarporobjectoantropológiconáo
é o Sabio(en quantogrupocultural distinto dotadodeumaorigem his-
tóricaedeusose costumesparticulares,ou aindadecaracterísticasfísi-
casou psicológicasdistintas)mas,anteso discursoquesobreele se tem
produzido,ora paradele escarnecer,ora parao tomarinteligível á luz
daHistóriada cidadede Lisboae do País.E, sobretudo,o facto de gru-
possociaisalargados(como,porexemplo,apopula9áolisboetadeoito-
centoseinicios do presenteséculo),institui~óesde cariz político-adnii-
nístrativo. científico-pedagógico,etc., se terem servido do Sabio,
mediantea utilizacáo de discursospolíticos enformadosen ac9óesde
defesadepatrimóniosepretensasautenticidadese especificidadescuí-
turais,parafabricaremas suasprópriasidentidades(Costa,1998: 102).

Efectivamente,son inseparablesel procesosimbólico de mitificación es-
tigmatizadoradel universosabio y el procesoparalelode consolidaciónde
unaidentidadurbanalisboeta:se tratade las dos carasde unamismamoneda.
Existeun dualismoimplícito entodo elprocesodeatribucióndelos supuestos
rasgosdiferenciadoresdel sabiotal como los presenta,por ejemplo,Raul
Proen9a:

~<Psicologicamente,caracteriza-o(o sabio)o espirito de rotina, a
curtezadevistas,aavarezalevadaá sordidez,aessasistemáticaatitude
de desconfian~aquesob o nomede espertezasabia, tomou foros de
proverbial,e foi filáo aproveitadopormuita veia cómicanosteatrosde
Lisboa»(Proenga,1988: 464).

La inteligencialisboeta,desdeVasconcelos,Pimentel,Proengao Felguei-
ras hastaCunha,Brito o Fontes,contribuyóa construirel perfil alfacinhaen
términos de cosmopolitismo,creatividad,visión de futuro, prodigalidady
confianza,a] tiempoquenegabaestasvirtudesa suspobresvecinoscampesi-
nos de los que,por otraparte,dependíaparaalimentarsey abastecerse.

Frenteala convivenciacotidianaentrealfacinhasy sabiosen los merca-
dos, recogidaen las imágenescastizasde las ilustracionesy postalesdondese
representanlos tipos sabios(la lavadeira,el lechero,el criadorde ganadoy
de aves,el agricultor), los agentesilustradosde laburguesíacapitalinaquie-
ren tmponerbarrerassimbólicasdediferenciacióny sometimiento.La degra-
dación y el envilecimientode la imagensabia son un mediofácil, peroefi-
caz, de destacarlas virtudesde los habitantesde la ciudad: empleados,
funcionarios,trabajadores,profesoreso políticos. Todos ellos ilustradosy
mundanos,al menospor oposicióna los campesinoscircundantes.

Son muchoslos autoresquese hanpreguntadopor las causasde estacons-
trucción simbólica,poreste intentode circunscribira lapoblaciónrestringida
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del Noroccidentede Lisboaconlos atributosestigmatizadoresdel supuestoy
privativoorigenárabe,en lugar de insistir en la importanciade estesubstrato
civilizatorio parael conjuntode las tierrasmeridionales,ya no solode Portu-
gal, sino del conjuntode laPenínsula.Los motivosparecenbastanteeviden-
tes, aún cuandofalta un estudiodetalladodel proceso.Resultainaceptable,
comodiscursoidentitario,quela ideadePaís,deNación,representadaemble-
máticamentepor la capital, puedaverse«contaminada»con unos orígenes
culturalesy racialesárabesdemanerageneralizada,pues,¿cuántosson los ha-
bitantesde la ciudadquetienensusraícesculturalesenotros confinesdeEs-
tremadura,Alentejoo Algarve?Estaherenciarechazadadebecircunseribirse,
localizarse,comomedioparapodercercaríay aislarla.La imagenestereotipi-
cadel sabiono puede,ni debe,en estecontextosimbólicoy discursivo,con-
fundirsecon el emblema,diferenciadory paternalista,pero al fin y al cabo
positivo, deZé Povinho22

El ensañamientocon el pobre vecino saboio, que analizanConsiglieri y
Abel (1998: 163-171)atravésde las publicacioneshumorísticasy del género
teatralde la revista,especialmenteen el períododel EstadoNovo, nosmues-
tran cómo,en muchossentidos,el chistefácil y la descalificaciónhumillante
son unacuestiónde vecindady de rivalidad,de afirmaciónsocial y de nega-
ción de la alteridad.

Da sedimenta~áodas diversasformas de acultura9áo,emborafrag-
mentadae semsaudosismo,resta-nosidentificarqueo citadinose utili-
zou do sabio—do seu modo de vida e da sua cultura—paradiverti-
mento e gáudio, em atitudes preconceituosas,fruto de inevitável
superioridadecultural e social, geradano pensamentodo citadino ao
longo do processohistóricoda cidadee do termo (Consiglieri/Abel,
1998: 171).

CoincidimosconCosta(1998:97) en que,másallá de las imágenesestereo-
típicasquese reproducenacríticamentecomocitas de autoridad,existeun enor-
me vacíode informacionesde primeramano,basadasen la observacióndirecta
sobreel terreno.Además,laúnicaetnografíaen profundidadrealizadaen la re-
gión sabiaa inicios de los años60, queposeepor su singularidadun valortras-
cendentalparaconocerla vida cotidianasabia,no ha sido referenciadanunca
por ningunode los especialistasolisiponensesen el temaquenosocupa.Nos re-
ferimos al trabajode JoyceRiegelhaupt(1964)sobreSáoJoáodasLampas.

~ La figura deZé Povinísoconstituye,efectivamenteun emblema,paternalistaperopositi-
vo, con el quese pretenderepresentarla figura delcampesinoportugués:bajo deestatura,re-
choncho,bonachóny con no muchasluces. La iconografíasurgea inicios del siglo xx de la
manodel famosoilustradorBordaloPinheiro.
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En estadetalladamonografíala profesoraRiegelhaupttrazaun pormenori-
zadoanálisisde las transformacionessocio-económicas,políticasy demográ-
ficas queteníanlugar en estaaldeadel concelhode Sintra. El interésfunda-
mental de este trabajoes documentarel procesode secularizaciónde la
sociedadlocal, la desapariciónde los mediadorestradicionales,así comode
las relacionessimbólicasy materialesquevinculabanalos habitantesde laal-
deacon la capital, en términosde comerciode productosagrícolas.La cre-
ciente industrializaciónde algunosde los núcleosal sur del Tajo, comoBa-
rreiro, empezabaa generaren aquellosaños un procesode emigración
selectivadeaquelloshabitantesde la aldeasinaccesoala tierra.Se ibanrom-
piendo,portanto,algunasdelaspremisasquehabíanvinculadode manerare-
lativamenteestablealas poblacionesurbanasy ruralesde la región de Lisboa,
especialmenteaquelloslazossimbólicosestereotipadosque encadenabana
los salojos a la tierra y a la actividadagrícola. Lasfronteras espacialesson
subvertidas,atravésde la emigración,con lo queel universosabioextiende
sus fronteras,más allá del Tajo, paraparticipar del procesotardío de indus-
trializacióndeLisboay de lacreaciónde unaculturaobrera,quese sobrepone
a una cultura capitalinacaracterizadapor su condición de Capital adminis-
trativa.

Resultaevidentequeesteperíodocrucial en la transformaciónde Lisboa,
primeroenunaciudadindustrial y, después,en el centrodeun sistemametro-
politano (años60 a 80) ha sido insuficientementeestudiado,por lo que res-
pectaa las transformacionesde la región sabia.Ya que paraese períodono
parecehaberotro estudiocomparableal de laprofesoranorteamericana,pare-
cequeresultaríaimprescindibleparadocumentareseprocesodecambioacu-
dir a las historiasde vida, pararecuperarla memoriade los actoressociales
quevivieron dichas transformacionesen diferenteslocalizacionesde la re-
gión. Los estudiosde los últimos años,especialmentelos desarrolladosal am-
paro institucional de museoscomo el de Loureso de las universidadesde la
región lisboetaparecen-garantizarun mayor conocimientode las circunstan-
cias nuevasquese producencon la definitiva metropolitanizaciónde la región
lisboeta.al nortedel Tajo.

Máscomohipótesisde trabajoo modeloheurístico,quecomounapropues-
ta cerrada,propongounaperiodizaciónqueintentaestablecerlos diferenteses-
tadios por los queha atravesadoel procesode transformaciónsociocconómica,
territorial y simbólicaque acompañala modificaciónde las relacionesentresa-
bios y alfacinhasa lo largo del siglo xx23. Setratade cuatroetapas:

23 Estaesunaversiónmodificadade la propuestaelaboradaconjuntamenteconel Prof. Luís

Baptista.de la UnivcrsidadeNovade Lisboa,enel marcode las III JornadassobreCulturaSa-
loia, Loures,días6 y 7 dediciembrede2000(Baptistay Pujadas,enprensa).
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La región sabia pennaneceen unarelaciónde autonomíaconrespectoa
la ciudadde Lisboa. Se trata de unaautonomíaen el ámbitoterritorial y po-
blacional, pero no en el económico.La poblaciónsaloia se especializaen
aprovisionarala capitalde frutas,hortalizas,pany servicios,comola limpie-
zaderopa.La diferenciaciónterritorial y funcionalentreLisboay alrededores
es muymarcada.Estasituaciónse prolongadahastalos años40.

La regiónsa/olaempiezaa serocupadapor segundasresidenciasde pobla-
ción lisboetay su territorio agrícolaempiezaa entrar, pocoa pocoen el mer-
cadoinmobiliario. Una partede la población sa/ola empiezaa emigrar a la
periferiadela ciudad(especialmentehaciaBarreiro),o biencambiadeactivi-
dadeconómica.Lo sa/ob y loalfacinhaempiezana confrontarseadiario con
una ligera modificación de papeles.Estasituacióncorresponderíaa la etapa
quevade finalesde los años50 hastamediadosde los 70.

El crecimientourbanoy demográficode Lisboa,junto al encarecimiento
del suelode la ciudad y de susalrededoresinmediatos,debidoal procesode
terciarizacióneconómica,agudizanlas tendenciasde la segundafasey se ini-
cia, por otro lado, la suburbializaciónde los municipiosmáspróximosa la
ciudad. Ello comportauna modificación de las categoríasde residentey de
usuariourbano.Empiezaa generalizarseel fenómenode los commuters,esto
es,el de la circulacióndiaria de milesde personasdesdesusresidenciaspe-
riurbanashaciasuscentrosde trabajoen la ciudad. Estefenómenocomporta
unatransformacióndrásticadel sistemade carreteras,la creaciónde autopis-
tas y unaciertamejorade la líneaferroviariaLisboa-Sintra.Se tratadel perio-
do enqueel territorio sa/ob es apropiadode maneramasivapor agentesa/fa-
cinhas. Estafaseempiezaa inicios de los años70 y se prolongahastala
actualidad.

Se produceunareacciónidentitariaen losmunicipiossabios(Loures,Sin-
tra, Malveira), quebuscanfijar su identidadespecíficay diferenciadamedian-
te accionespatrimonialesy un procesode mercantilizaciónde su «imagende
marca»,atravésde susproductostradicionales,entrelosvisitantesurbanosde
fin de semana.Estatendencialocal convienea y esreforzadapor los agentes
económicosde la nuevametrópolis,puesse creannuevosatractivoslúdico-
turísticosque tienensu sedecentral en Lisboa y en su crecientecapacidad
parahospedaraturistasy visitantes.El mito sabio acabade cristalizary se
seculariza.Estaetapaempiezaa finalesde los años80 y se consolidaen los
noventa.La relacióndeestaetapacon el25 deabril no es directae inmediata,
pero sí estárelacionadaconel refuerzodel poderlocal que se instauraen la
democraciaatravésde la nuevaConstitución.El nuevopoderlocal se reafir-
mafrente al poderabsolutode la capital.En estecontexto,reivindicarenpo-
sitivo una identidadsabia constituye un acto de afirmación localista, que
buscadiferenciarsesimbólicamentede Lisboa.
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En una faseavanzadade metropolitanización,en que lasviejasdesarticu-
lacionessocialesy territorialessonsubstituidaspor un procesode integración
y, a la vez, de especializaciónfuncional, el viejo símboloestigmatizadodel
sa/oio se convierteen emblemade autenticidady, al mismotiempo, en una
marcamercantilizaday mercantilizable,entendidacomorecursoal servicio
de los city users,que tambiénse conviertenen regiona/ users.Por otro lado,
muchaspersonaspertenencientesamediosprofesionalesy del sectorempre-
sana!han adoptadoviejaslocalizacionesdel mundorural sabiocomoprime-
raso segundasresidencias.Ellos son,sinduda, losprincipalespropagandistas
de las virtudesolvidadasdel territorio, de susgentesy de susproductosagrí-
colasy artesanales.El territorio cerrado,remoto,rural, exóticoy fiero de an-
tañose conviertehoyenemblemadecalidadde vida y en síntomade losnue-
vos valoresde lasociedaddel ocio. Los fines de semanagrandescaravanasde
autocaresy de cochesparticularesactualizansu peregrinaciónlaicahaciael
que fuera un no man’s /andperiurbano,convertidoahoraen santuariode la
identidadrural y regional.

HISTORIA, TERRITORIO,IDENTIDAD Y MEMORIA

Pormediode estasdos brevesincursionesa losprocesosdefijación de la
memoriacolectiva,quesirvende baseparalasconstruccionesidentitarias,en
el casode Lisboa y de su región metropolitana,he pretendidoilustrar tres
principiosmetodológicosbásicosrelacionadosconel estudiode las ciudades
y lasregionesmetropolitanas:

No es posibleel análisisde las realidadesurbanassin tomaren cuentael
contextomásamplio de los hinterlando regionesperiurbanascon las que la
ciudadvive en unarelaciónsimbióticao parasitaria.Conla hipótesisde Han-
nerz,en otrosautores,sobrelas ciudadesmundialesy losprocesosde transna-
cionalización,se enfatizael hechode que estosámbitosde interaccióncam-
bian de escalay queel volumen de flujos de intercambiose incrementande
maneraconstantementeacelerada.Con estaperspectivano solamenteno hay
espacioparaun abordajeesencialistade la ciudad, sino queesoquedenomi-
namosciudades,másallá de constituirunarealidaddelimitadaadministrativa-
mentecomoentidadesmunicipales,tiendena perdersu especificidadterrito-
rializadaparaconvenirseen merosenclavesde un sistemade flujos y redes
ampliamentedesterritorializado,difuso y de fronterasflexibles (Castelís,
1997).

Tampocoes posibleabordarun análisissobrelos mecanismosde fijación
de la memoriay la construcciónde identidadescolectivassin acudiral análi-
stsde los procesoshistóricos. No se tratasolamentede acercarsea la historia
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dela ciudad,sino tambiénala historia regionaly nacionalparaposeerlascla-
vesquenos puedenayudara desvelarprocesosquetienenaunaciudadespe-
cífica comoescenariode un fenómenode ámbito muchomásgeneral.Tanto
laconstrucciónde las identidadescomunitariasde barrio en Lisboa,comola
comprensióndel mito sabio requierende una exploraciónmásamplia en la
historia nacionalportuguesa.

Finalmente,es importantedestacarel carácterdinámico y crecientemente
policéntricoy desarraigadode las relacionesentrelas ciudadesy los agentesso-
ciales.La movilidad, social y territorial, es uno delos principalessignoscarac-
terizadoresde nuestrostiempos.Las grandesciudades,como entidadesadmi-
nistrativascon unos límites territorialesdef¡nidos,pierdenpoblación,mientras
las áreasperiurbanasno parande crecery de transformarsemorfológicamente:
ciudadesdormitorio suburbanas,villas residencialesy antiguasaldeascampesi-
nasconvertidasencentrosturísticosy de servicios,directamentedependientes
de los agentesurbanos.La mayoríade las grandesciudadesyano sonsimple-
menteciudades,sino los centroslogísticosde grandesregionesmetropolitanas,
formadaspor unaconstelaciónde enclavesproductivos,residenciales,búdicos y
de servicios,queestánplenay directamenteintegradosen la vida cotidianade
lasciudades.Los flujos diariosde poblaciónquecirculay se trasladapor las ar-
tenasviariasy ferroviariasson unamuestrade que, en estosnuevoscomplejos
metropolitanos,actividadprofesionaly residenciano tiendena coincidir territo-
rialmente.Cadaactividady cadafuncióntienensu propio espacioacotado,con-
centradoy segregadodel resto.
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RESUMEN

Tomandocomopunto de referenciael análisisdelas transformacionesmetropoli-
tanasde Lisboa,el artículo reflexionasobrealgunosde los objetosde estudiocons-
truidospor la antropologíaurbana,conla intencióndehacerunaevaluacióndesusca-
renciasy sesgosmetodológicos.No haydudadequela miradaantropológicasobrelas
ciudadesvino fuertementecondicionadaporel modeloconflictualistade la Escuelade
Chicagoy por losdebatesde laantropologíanorteamericanay de quela influenciade
la Escuelade Manchester,más interesantee imaginativametodológicamente,tuvo un
impactomenory más tardío. El énfasisprincipal del trabajose dirige a delimitarqué
procesosy quéactoressocialesprotagonizanactualmentela escenaurbana,intentando
destacarla fluidezy celeridadcon la que barrios, ciudadesy aldeascambiande mor-
fologíay redefinensusfuncionesen el marcode las nuevasregionesmetropolitanas.

Los elementosanalíticossobrelos «barriospopulares»de Lisboapretendenmos-
trar cómo se producenhistóricamentelos procesosde construcciónidentitariade co-
lectivosvecinalesa losque se atribuyenrasgosde especificidady cómo seproducela
dialécticadeaceptacióno rechazodeesosperfilespor partedelos actoressociales,en
el marcomásamplio delas transformacionesurbanísticasy de las relacionessociales
dela ciudad.Finalmente,la presentaciónde la cuestiónsabiapretendeintroducir un
estudiode caso,comoinstrumentoparaacercamosal procesomismo de construcción
de unaregiónmetropolitana,con susimplicacionesreferidasa los estilos de vida, a
losnuevosrolese identidadesde los agentessocialesmetropolitanos

ABSTRACT

Taking as a poiní of referencethe analysisof Lisbon’s metropolitantransforma-
tions, the article refiectson sorneof the objectsconstructedby urban anthropology,
with the scopeof makean evaluationof their methodologicallacks andslants.There
is no doubt that the anthropologicallook te cities was stronglyconditionedby the
conflictualist model of the ChicagoSchool and by thedebatesod the Northamerican
anthropologyand, also. that the influenceof the ManchesterSchool, methodologi-
cally more interestyingandimaginative,hada lesserand later impact. The work’s
mainemphasisrelateswith an attemptlo identify what processesand socialactorshe-
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adsat presentthe urbanscene.We try, aNo, to show thesmoothmannerandcelerity
with which neighborhoods,cities andvillages changetheir morphologyandredefine
their functionsin thecontextof the newmetropolitanregions.

Ihe analyticalelementson Lisbon’s «popularneighborhoods»try to show howare
producedhistorically Ihe processesof identity constructionof neighborhoodcollecti-
ves,which hadbeendelimitedwith sornetraits of specificity, andhow worksthe ac-
ceptance/refusedialecticsof thoseprofiles by social actors,in the wider contextof ci-
ties’ planning transformationsand new social relations.Finally, the presentationof
sabioquestiontries to introducea casestudy,as a meansto bring to the sameprocess
of constructionof a metropolitanregionwith alí the implicationsrelatedwith life sty-
les, new rolesand identitiesby metropolitansocial agents.
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