
Reseñas

tra unadimensiónpolítica,no realiza—en mi opinión—unacríticaalospre-
supuestospolíticosde la labor. Se habladeposibilidadespolíticas,dela nece-
sidadde restituir significadosparaoponeralos discursosoficiales,queimpo-
nen una falsahomogeneidaden las escuelasmedianterepresentaciones
hegemónicas.Peroestoapareceen un tercernivel,despuésdehabersedotado
deherramientasy conceptosepistemológicossin plantearlas condicionesso-
ciopotíticasen que se hanproducido. Se restringe,de estemodo, el sentido
político a la acciónsignificativatal y comoterminasiendointerpretadapor el
etnógrafo,quedandofuera del análisistodoslos presupuestosconceptualesy
metodológicosqueproducental interpretacióny su inserciónen contextosso-
cioculturalesy políticos.

Pensarque la restituciónde significadosllevadaa cabopor el etnógrafo
puedecontribuir a un cambio,al menosen la representación,de los fenóme-
nos socialesinterpretados,puededebersea la faltade cuestionamientosobre
la posición del etnógrafoen tanto quesujeto sociopolíticamentesituado,no
sólo productode unabuenao malafonnacion.
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El titulo de la obra,unacuidada(y lujosa)ediciónrepletade vistosasfoto-
grafíasde la localidadgallegade Betanzosy unahojeadaapresuradaalas pá-
ginas del libro, ofrecenla primera impresión de que nos hallamosfrente a
otra monografíade unapequeñaciudadde las consideradas«históricas»,en la
que un estudiode sustradiciones,susritos festivos,suorganizacióninternay
susrelacionescon el exterior, parece«hechoa medida»de los instrumentos
de análisis y sobretodo de las tradicionestemáticasde la antropología,a la
vezqueconectacon un interéssocialgeneralpor el conocimientoy la preser-

vacióndel patrimoniocultural y de las tradicionesautóctonas—lo cual expli-
caríala identidaddel editorasícomo lacalidad,difícilmentemejorable,dela
edición. Sin embargo,una posterior lectura del libro, deshacerápidamente
estaprimera y prejuiciosaimagen,paradejarnosfrente a unaobracompleja,
que integradistintose imbricadosniveles de análisis,cuyaconexión se nos
antojaen ocasionesdemasiadoimplícita, poco subrayada,lo que obligaa la
realizacióndeunalecturaespecialmenteactiva, quelogre seguirlos distintos
hilos de una obraque conectaheterogéneasaproximacionesetnográficasala
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ciudaddeBetanzos,contodaunaseriedeproblemáticasteóricasdemuy am-
plio alcance.

Irónicamente,si tenemosen cuentaesaprimeraimpresiónquepuedecau-
sar la obra, los autorescentrandesdeel principio su interésen esaespeciede
«hechizode permanencia»que poseenlas ciudadeshistóricas,como si en la
bellezade susedificaciones,de suscalles,de una atmósferaque nostálgica-
menteevoca«antiguedad»,no pudieramásque leerseunahistoria de conti-
nuidad, de permanenciaa lo largo del tiempo de unasuertede particular
modo de serintemporal,deunaesenciacultural local quelos autóctonosesta-
rían tan orgullososdepreservar,comolos visitantesávidosde recorrery ex-
perimentar.Un «hechizodepermanencia» queescoincidenteconesaconsi-
deracióndel pasadoestáticay esteticista,implícita en las contemporáneas
concepcionesdel patrimoniocultural, paralas quelasciudadestienenquepa-
recerselo másposiblea unaimagende símismas,narrándosey espectaculari-
zándosedentrode las reglasde unagramáticacultural específica,parahacer
posible a sus ciudadanosy visitantesel disfrute de una experienciaestética
con similitudesa la que tiene lugar en un museo.Es estaconsideracióndel
pasadola quesirve de punto departidaa los autores,embarcadosen la tarea
de «romperel hechizode la historia»y analizar,contodo el instrumentalan-
tropológicoaplicadoal casode Betanzos,en quéconsistey dónderadicala
duraciónde la realidadcultural, de qué modo se conectanpasadoy presente
o, dicho en otros términos,cómose hacela Historia.

Los autorestratandeir másallá de lo que llamanuna«historiadocumen-
tada»u oficial de la ciudad, la queasentadaen documentosy monumentos
trazaunagenealogíadeBetanzosque subrayaunacontinuidadinalteradaen-
tre pasadoy presente.De ella se distinguelo quedenominanla«historiamás
natural»de los habitantesde la ciudad («los propios recuerdosde las expe-
rienciasde su vida, los recuerdosde comentariosde gentesde generaciones
anteriores,laelaboracióndetodo estoen su gruposocialde pertenencia...»),
unahistoria máspróximay vivida, destiladaen los discursosy las acciones
de los vecinos,quenos hablade conflictos,de interpretaciones,de transfor-
mación,de distintase interesadas—en el sentidode situadas,localizadas
perspectivas,desdecuyo conocimientoy análisispodemosir másalláde esa
mirada lejanadel turista,una miradacultural asentadaen un tipo particular
de relación (estética)con un pasado(estático),que la antropología,en su
ejercicio crítico, contribuyea poneren evidencia.Paraaproximarsea esa
«historiamásnatural»,nadamejorque el trabajode campo, uno de cuyos
frutosmáslogradoses,a nuestrojuicio, el seguimientoquelos autoreshacen
de las discusiones,en el senode lasociedadbetanceira,de losproyectosde
restauraciónde algunasedificacionesemblemáticasde laciudadgallega.Es
en eseejerciciodonde,de maneramásrotunda,consiguenconectarel análi-
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sis etnográficode la realidadlocal conesasotrascuestionesde caráctermás
teórico.

El primer proyectode restauraciónatañeal llamado«Edificio Liceo»,una
construccióndel siglo xviii, pensadaen sus orígenescomosededel archivo
del reinoquehabíade trasladarsedesdeLa Coruña,lo quefinalmentenunca
sucedió.Nosencontramos,entonces,conun edificio queirá siendodestinado
amuy variadosusos(cuartel,casino,salade baile...)sinencontrarjamásaco-
mododefinitivo ningunode ellos. Cuandose planteala conservacióndel Li-
ceoen tanto edificio histórico y emblemáticode la ciudad,los autoressepre-
guntan:¿Puedehablarsede permanencia,decontinuidad,deun edificio cuya
materialidadha estadopreñadade tan diferentesfuncionesy significaciones
paralosdistintosvecinosde Betanzos?.El segundoproyectoderestauración,
cuyagestacióny debateen la sociedadde la ciudadtambiénrecogenlos auto-
res, contribuyea ampliar la reflexión. El parquedel Pasatiempoes unaobra
realizadaa finalesdel siglo xix por unaparejade hermanos,los GarcíaNavei-
ra, enriquecidosindianosconvertidosen benefactoresde su lugar de origen.
Es unaconstrucciónimpactante,original, estéticamentemuy discutida,conce-
bida por susautorescomo un lugarde esparcimientoy recreoy tambiénde
instrucciónparalos habitantesde la ciudady susalrededores.De estemodo,
el parquese diseñóplagadode edificios,estanques,monumentos,inscripcio-
nes...que pretendíandesempeñarunafunción educativaespecialmentepara
las clasespopulares.La ruina en la queseencuentrael parque,puntodeparti-
da paralos proyectosderestauracióndiscutidos,ponesobreel tapeteunadis-
continuidadentrepasadoy presente,evidenciaque,en el casodel Liceo, cuya
integridad material se ha mantenido,quedaoculta«bajo una aparienciade
continuidadquecreaun efectocasi óptico de perennidad».En el Pasatiempo,
sinembargo,el problemaseplanteaen todosu dramatismo:¿cómorecuperar
el pasado?,¿cómoes posiblerestablecerla continuidad,hoy interrumpida,a
la vistadel estadoruinosodel parque?.En las distintasrespuestasal problema
discutidas,podemosobservaren profundidadlos distintosmaticesde lo que
es propiamenteun problemahermeneútico.Algunosplanteanreconstruirel
parquetal y comoera antesde su decadencia,tal y comofue ideadopor sus
autores.Otrossostienenque lamejor forma de serfiel alpasado,esmantener
el parque como ruina, hacerlahabitablecomo tal, sin borrar las huellasdel
pasodel tiempo. Un tercergrupo de opinionesabogapor restablecer,no la
materialidaddel proyecto,sino suespíritu,el propósitode los Naveirade en-
carnarel progresoy servir aunanovedosatareaeducativa.Paraello plantean
inclusola instalaciónen el parquede un planetario,o algunaotra formaactual
de acercarlos descubrimientosde la cienciaal público general.Un proyecto
que,a decirde los autoresdel libro, restauraquizásel espíritu,la intencionvi-
tal del parque...peroacostade eliminaresaatmósferaquehaceposibleel re-
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cuerdo nostálgico,eso tan caro a nuestrasensibilidadcontemporáneay a
nuestrasideassobreel «respetoal patrimonio cultural». Vemos, entonces,
cómose planteauno de los temascentralesde la obra:en quéconsistela du-
ración, lacontinuidadde lo cultural, cuál es el mododehacer-sede la Histo-
ria. Estapreguntadarálugara laexposiciónde todaunaconcepcióndel signi-
ficado, que bebeen las fuentesde la hermeneúticagadameriana,y que
supondrádentrode la obray adistintos niveles,por un ladounacrítica a la
ideamásextendidaen nuestrassociedadessobreel patrimonio cultural y al
modo en que,desdeella, se conceptualizael pasado;y por otro, la presenta-
ción de una ontologíade la duraciónhistórica,sobrela que asentaruna serie
deconsideracionesepistemológicasacercadel mododeprocederla Historiay
laAntropologíaen tanto disciplinascientíficas.

La restauracióndel Edificio Liceo y del parquedel Pasatiempobetancei-
ros,nos sitúandeplano ante los «imposiblesdela Historia»: no sepuedeha-
cervolver avivir el pasado,recuperarlotal cual fue. La duraciónde la reali-
dadcultural estácifradano en la duraciónde la materia,de las piedrassobre
las que se alza una ciudad, sino de los significadosque socialmentese les
atribuyena esasmaterialidadesy que permanecenen la memoria.Pero esos
significadosno son un conjuntoestáticode datossusceptiblesde recuperarse,
sino queel procesodel recuerdo,que loshacepresentes,imponesiempreuna
re-significación,una ampliacióndel sentido, dictadapor los imperativosde
las distintassituacionespresentesdesdelas cualesrecordamos.Nos encontra-
inosasícon unaconcepcióndinámicadel significado,quelo entienderadical-
mentemarcadopor la temporalidad,lo cual no significa en modo algunoque
seaalgo arbitrario, puestoquesejuegadentrode un campolimitado de posi-
bilidades.La restauraciónde los significados,la duraciónde lo cultural, no es
entoncesunacontinuidadidénticacon el pasado,unarecuperaciónde algo ya

dado,perono es tampocounainvención, sino másbienalgoqueseencuentra
a mediocamino, a lo quetosautoresaludenconla metáforadel desvelamien-
to. Porello, quizásun planetarioen el Pasatiempoestaríamásde acuerdocon
estaconcepcióndinámicadel significado queesaotra ideade volver arcstau-
rario «tal cual era». Seacomo fuere, no cabedudaque el libro cornribuyea
ponerde manifiestocuáles la relación que,trasel tópicodel «respetoal patri-
monio»,nuestraculturamantieneconel pasado.

Finalmente,podemosaludira un último nivel de reflexión,dondelos auto-
resextraenlas consecuenciasqueestemodode serdel significadoy de la his-
toria tieneparalaAntropología,entendidaen tanto actividadcognoscitiva.Si
el significadoes temporaly sevaconstruyendoen devenir,reactualizadodes-

deconcretasperspectivasy posiciones,asímismotampocoel antropólogoac-
cedea unossignificadosdados,estáticos,que poseensus informantes,sino
que desdesupropiaposiciónse abre a las perspectivasde los otros,y en ese
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procesodesvelasignificados,queno son arbitrariospuestoqueestánbasados
en una escuchaatentade los otros,pero que tampocoestabanahí paraser
descubiertos,sino quevan surgiendoamedidaqueavanzael procesode la in-
vestigación.Cualquieractividadcognoscitivaesforzadaencomprender,supo-
ne, de estamaneraentendida,un actocreador.

Igual quea los ocasionalesvisitantesamigosde losautores,queaúnprenda-
dos del conjunto histórico de Betanzos,les fascinaesaintensavida vecinalde
la queno es aúnuna«ciudad-escaparate»,«y sueñanasícontrascenderla leja-
nía de su mirada»turística,asítratanenestaobralos autoresde trascenderuna
miradalejanasobreuna«ciudadhistórica»,a la vezqueintentanarrojaralguna
luz sobrela maneraenquetodoslos antropólogos,en sus trabajosde campo,se
esfuerzanen trascenderunamiradalejanasobrelas realidadesqueestudian.

MontseCAÑEDO

PROFESIONALESDEL PERIODISMOHOMBRES Y MUJERES
EN LOSMEDIOS DE COMUNICACION
MARISA GARCÍA DE CORTÁZAR y MARÍA ANTONtA GARCÍA DE LEÓN, coord.,
Centro de InvestigacionesSociológicas,Colección«Monografías».Madrid,
2000,293 Pp.

Sin dudaalguna,hoydíavivimos en unasociedaden lacual losmediosde
comunicaciónconstituyenunapartedominantede nuestrarealidad.Llamado
por algunosel «cuartopoder» y cuestionadopor otrosmuchos,no podemos
negarque estaactividadtieneun pesorelevanteen nuestroquehacercotidia-
no.

Diferentesprofesionalesde la Sociologíase han reunidoen estaocasión,
parallevar a cabounainvestigaciónrelativaa los mediosde comunicacióny
a las múltiplespercepcionesque se creanen tornoa las figurasdel periodis-
mo. Hasido la fusiónde laexperienciaaportadaporalgunosde loshombresy
mujeresdirectivosimplicadosen estemundo,y la utilizaciónde métodoscua-
litativos (entrevistaen profundidad)y cuantitativos(encuestas),aquelloque
ha dadocomoresultadoesteesfuerzoqueahorasenos presentaenunapubli-
cacióndel Centrode InvestigacionesSociológicas.A pesarde que los datos
obtenidosno seanextrapolablesa todoel colectivo, sí son representativosde
ciertosvaloresfundamentalesdel mismo.

Como es lo habitualen estostipos de estudiosy publicaciones,los temas
abordadosdesdeun mismo hilo conductory un materialinformativocomún,
parecena primeravistaestarclaramenteseparados.Sin embargo,la sensación
quese desprendeunavez leído,es quecadaautoro autorahacesuparticular
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