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El rectorLluch y el vicerrectorArango,al sugerirun cursoen estaUni-
versidadbajo el título «Antropologíade los pueblosdel Norte de la Penín-
sula Ibérica» revivenunaconfiguracióncultural dos vecesmilenaria: fue el
griego Estrabónquien, basándoseen Polibio, Artemídorosy en Posidonio,
escribióun volumen,el tercerode su Geographiká,en el que, conacierto,
formulalaexistenciadeunaáreacultural conformadapor galaicos,astures,
cántabros,várdulos(extendidospor partesde Alava y Guipúzcoa)y vasco-
nes queentoncesllegabanpor el Pirineo central hastamás allá de Jaca.
Fundamentasu argumento,tambiéncon acierto,en quetodosesospueblos
«comomontañesestienenun modode vida semejante».Siguiendoestecrite-
rio estrabonianopodemosincluir el Norte de Lérida,Barcelonay Geronaen
esteespaciocultural.Creo que, coincidiendoy siguiendoaEstrabóny a los
profesoresLluch y Arango,podemosdecir, desdeunaperspectivaantropo-
lógica, que todosestospuebloshanconstituidohastahoy, y a pesarde sus
fuertesdiferenciasregionales,unadistintiva familia cultural enintercomuni-
caciónpolithético-contigua,con algunos rasgoscomunes.Esperoque este
curso que ahoracomienza,sustancieetnográficamente,al menosparcial-
mente,estacontención.Pormi parte,y como introducciónal mismo, voy a
señalaralgunosfactoresy variablesmonomorfosen el interior deun rico y
heterogéneopolimorfismo.

La zonanorteñapeninsularpresenta,desdela geoecología,unafisiono-
mía homogénea;ciertamentequelas variacionesmorfológicaslocalesy las
diferenciassectorialesinternas,dentro del espacioglobal, son numerosas;
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no obstante,siemprenos movemosdentrodelaEspañahúmeda.Además,y
este es otro de los rasgos individuantes,la estructurageológico-montañosa
que compartencontribuye eficazmentea fundamentaren rocadurala sor-
prendentepermanenciade algunasconfiguracionespaisajísticasdistintivas;
me refiero, concretamente,a los bosquesde hayedos,castañosy robles,al
sotobosquedebrezoy tojo, ala faunaboreoalpinay a loscamposde manza-
nos y maíz.Pero naturalmente,no es esto lo quequiero subrayar.Toda la
orIa cantábrico-pirenaicaofreceidénticos nichosecológicoso similaresme-
diosgeográficosconsuscorrespondientesposibilidades,incitaciones,intere-
ses,problemasy dificultades;con estaperennebaseno es de extrañarque
durantemilenios la eficaz utilización del sueloy la correspondienteorgani-
zaciónterritorial hayanconsolidadoun modo devida eminentementepasto-
ril, condispersiónde poblamientoen pequeñasaldeasy casasdiseminadas,
enconjuntopobres,arcaicasy aisladas.Si exceptuamoslos interesantesnú-
cleospesquerosdel litoral y los dosfocos industrialesmetalúrgico-mineros,
uno vascoy otro asturiano,la franjaseptentrionalha sido siempreagrícola-
pastoril,aunquemáslo segundoque lo primero.

Sobreestelongitudinalmapafísico-geográficose ha entretejidotodauna
tramasólida y establede relaciones,modosde organización,institucionese
ideasque hanconvertidoel mapaprimeroy original en unacomplejay sutil
cartografíacultural. Por debajode notoriasvariacionesy diferenciaspode-
mos apreciarla omnipresenciay ubicuidadde la casatrigeneracional—a
casa gallega,la caseríaasturiana,la casonacántabra,el caseríovasco, la
pardinaaragonesay los masoscatalanes(cuyavariedadlingíjistica entorno
a la mismaentidadcomentarémásadelante)y posteriormente,lospazosga-
llegosy losjauregui vascos—,omnipresenciade la casa,repito, institución
eminentementeseptentrionalque en unade sus varianteshizo notarya Es-
trabóny que hoy todaVíaperdura.Efectivamente,si tenemosen cuentaque
en la ruralía nacionalel 21 % —númerossiempreredondeados—de las fa-
milias son troncaleso complejas,la zonanorte superaeseporcentajeal dar
las cifras actualessiguientes Navarralo rebasaen un 3 %, Asturias,Bar-
celonay Vizcaya,en un 6, Tarragonaen un 8, Orensey Guipúzcoaen un 9,
Geronay Huescaen un 10, Lérida en un 13, Pontevedraen un 14, y Co-
ruña en un 17 %. Expresadode otra maneray agrosso modo: Asturias,
Cantabria,Guipúzcoay Geronatienenentreun 16 y un 19% de hogares
complejosy estasCasassuperanel 20 % del total en Galicia,Huescay Lé-
rida. La familia troncal a la queme voy a referir en adelantepuestroncal y
complejano son siempreequivalentes,conlíevatodo un conjuntode dere-
chosy obligacionescomosonla filiación (patrilinealo matrilineal), la resi-
dencia(patrivirilocal o matriuxorilocal) y la herenciabilateral (quepasaa
un varóno hembraprivilegiados); puesbien, estesíndromeproductorde es—
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pecificidadtiene su sedey moradatradicional en las tierrasde la cordillera
septentrional.

Más explícitamente,estaáreageográfico-longitudinalviene configurada
por un eje culturaldistintivo: la ideologíade la casa.Efectivamente,la casa
consusposesionesy bienesquese transmitenlinealmenteafirmay prolonga
la unidadfamiliar, la rutinade la vida ordinaria,la domesticidady solidari-
dad, la producciónmaterialy el trabajobienhecho;favoreceun modo de
vidahomogéneo,generarelacionesvecinalesy de vallemuy concretasque
cristalizanen asociacionese institucionesde caráctercomunalsobrepastos,
riegos, veceras,aprovechamientosde montes,dehesasboyales,bosquesy
leñas regidastodasellas por asambleasparroquiales,concellos,cofradías,
consejoso conselísque garantizanla vigenciay funcionamientode sus in-
memoriales«ordinaciones»del comúny privilegios de valle. Pero además,
este modo de vida serrano-pastorilcon suscasasde piedra,consuspallozas
(Galicia) o pallazas(Asturias)que lleganhastael Pirineo, con sus hórreos
gallegos,«seles»asturianos,«bordas»navarro-aragonesesy (<bordes»cata-
lanes,consus larescaracterísticossimilaresquevandel Cebrerogallego al
Pallarésleridanoy terminanen Viladraude Geronaetc. (puespodría seguir
citando comuneselementosde cultura material,trabajosde lino, comidas,
romerías,mercadosy ferias),todoestemodo de vida, repito, se prolongaen
un fascinanteuniversocomún,de creaciónespiritual.

Concretamente,el Norte peninsularpocoromanizadoy tardoencristia-
nizarsees un repositoriode creenciaspre o paracristianas;laHistoria com-
postelanatrata a susvecinosasturianos,a vascosy navarrosde ignorantes,
rudosy bárbarosquepersistenensusviejascreencias.En elNorte viven los
muertos;me gustaríatenertiempo paraenumerarlesal menospartede la
constelaciónderitos mortuoriosy funerariosquemarcanpasoa pasoy dig-
nifican la transiciónfinal, supremadel hombre;la enfermedadgrave,la ago-
nía, la muerte,el velatorio, la salidadel cadáverde la casa,el planto, las
ofrendasmortuorias,la comensalidadvecinal, el entierro ceremonialy la
despedidadel ánimavanpunteadospor costumbre,rito, toquede campana,
sacramentalpopular, verbalización, gestualización,simbolización,mito y
creencia2.De estamaneralas gentesdel Norte enhebranecología,casa,li--
naje y comunidad,revalorizanla geografíacon la ontologíade la vida hu-
mana.De la geografiade la culturaala culturade la geografía;geocultura,
antropogeografíaen unapalabra.

Estateoría sintético-culturaldel medio que estoyproponiendodebeen-
tenderseen susjustos pero siempreindecisoslímites: el áreacultural que
describosólo tienesentidodentrode un cierto gradode abstraccióndela re-

LISON TOLOSANA, C.: Brujería, estructurasocialy simbolismoen Galicia. Akal,

3.’ edic., 1987; DOUGLASS, W. A.: Deathin Murélaga.UWP, 1969;CATEDRA, M.: La
muertey otros mundos.JúcarUniversidad,1988; VIOLANT Y SIMORRA, R.: El Pirineo
españoLMadrid, 1949, etc.,puesla bibliografíaes extensa.
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gularidadempírica; las ecuacionesde similaridadque enuncioson válidas
siempreque puedaninterpretarseconflexibilidad, distincióndegrados,mo-
dos, tiemposy pesoespecífico;son siempreplásticas.El gradientede la si-
milaridad es siempremultidimensional.Puededetectarse,comohe indicado,
un cierto contenidoempírico-etnográficocomún o similar, pero lo que
quiero subrayara la vez es la existenciade algo asícomo unacompartida
arquitecturaanalógico-culturalu horizonte de actividadcreadora que en
parteprovienede los condicionantesecológico-históricosdela zona. La ex-
traordinariaenergíalingúístico-semánticade estaáreapuedevalerde ejem-
pío. Fijémonospor un momentoen estemapa:

No hayhervideroverbal comparableentodala Penínsulaenningúnpe-
ríodo de su historia; la franja puedecaracterizarsecomo un excepcional
hontanarde producciónde lenguasy por consiguientede formasdistintivas
de expresarmodulacionesde estadosde concienciay de realzarparticulares
dimensionesde la realidad. He recitadoanteslos lexemasregionalesdife-
rentesque nombranla casadesdeFinisterre al golfo de Rosas,pero la ri-
quezadel vocabulariolocalparadefinir y matizaridénticocamposemántico
es muchomayor; la suavidadgalaicacon millora, herdeiro, dona,manda,
deixas,vinculeiro etc. pasaa mejoray mejoradoen el más enérgicocaste-
llano y astur-leonés;en tierrasvasco-navarrasdesignana la figura patriarcal
de la casaconel vocabloetxekojauny por etxekoandea suequivalentefe-
menino; multizarrak vale tanto como «tión» aragonésy «yunque»gallego.
«Caballero»,«donado»y «choven»sonparte de las voces intensificadoras
que componenla estructurasemánticay organizan isomórficamenteel
mismo clasemaen altoaragonéslocalistay ecológico.Los desambiguadores
«hereu», «pubilla», «mestressa»,«fradistern»,«mancebo»,etc. codifican
las mismasfuncionesreferencialesenel Pirineocatalán.Todaslas áreaslin-
géisticasde estadilatadaregión septentrionalhacenlo mismo perode ma-
neradiferente;multiplican los semas,pero dentrode un gran e idéntico se-

gallego astur-leonés Primitivazona de
dialecto
castellano
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mema;apuntany alcanzanel mismo blanco, pero a través de un plural
esfuerzonoemático;consagranladiferenciaprimitiva dentrode unagenera-
lizable unidad.

En el Norte hay algo más y no menosimportante;exhibe un potente
rasgomoduladory constituyente:esospueblosno sólose hanafirmadocate-
góricamentey autoconformadodistintivamentesino que ademáshan lide-
rado,en algunode susmomentoscumbre,y cinceladoa otrospuebloshispa-
nos. La historia que realmentehanhechoy me refiero a su propia historia
interna,no ha sido sólode ellos; ha desbordadocon muchosusparticulares
fronteras;no se puedeentendersi no se tieneen cuentasuextraordinarioím-
petuexpansivoy arrollador: es la Españaconquistantey conquistadorano
sometidaaprolongado,ni en realidada efectivo, yugo extraño.

La victoria de Covadongaaprincipiosdel siglo VIII aglutinaa astures,
cántabrosy gallegos;Roncesvallescon los vasco-navarros,SanJuande la
Peñaen el Alto Aragóny la Marca en la Cataluñadel Norte son focos y
momentoscumbredramatizadospor unoshombresque instauranun nuevo
periodohistóricono sólo en susrespectivasregionessino enlos analesde la
Península.Montañesesaisladose independientes,conpeculiaresusosy cos-
tumbres locales,se autoconstituyenafirmandosus diferenciasy por oposi-
ción al invasor.Másconcretamente:suorganizacióncomunalo devalle, sus
institucionessiempredemocráticas,los derechosautóctonosy autónomos
que tradicionalmentepractican,confierena su modode existenciay pensa-
mientounaconcienciade identidady un sentidode independenciaque no se
guardanparaellos. En el Norte todo, emergenla fuerzamotora y lapoten-
cia que energetizaal Centroy al Sur y consolidasimultáneamentela con-
ciencia de identidad.EstaseptentrionalHistoria,Historia (con mayúscula)
bordadaen su conjuntopor particulareshistorias regionales,reproducela
arquitecturacultural lingúistica que ya conocemos:idéntico panoramade
actividadcreadorairisado y objetivadoenvariacionessectorialesespecíficas
pero siempredentro de un conjuntohomogéneo.A las gentesdel Norte se
debeel albor de unade las Españas,la que duró ocho siglos.

Hay desdeluego,y no tengola menorduda3muchasEspañasy másde
un Norte homogéneo,porquehay un polivalentemodo cultural de escudri-
ñar la historia y ver la geografía.La Españadel Norte en suconjuntoy cada
unade las regionesquela componenen particularse significany configuran
por sus creaciones,por sus actividadesy formas; su Zeitgeistprivativo,
cambiantey laberínticose objetiva en expresionessignificativas, externas,
observables,materiales.Voy a intentarejemplificar la dialéctica entrela
partey el todo, la continuidadcambiante,la síntesissiempremóvil entrelo
específicoy lo generalpartiendode uno de esospueblos,del gallego, que
pertenecea la granfamilia cultural queestoy describiendo.

Las Españasde/osespañoles,pp. 45-72dc laRevistaEspañolade InvestigacionesSo-
cio/ógicas, a.0 49, octubre-diciembre1987.
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II

Hay un datum tan permanentey fundamentalcomo intrínsecoy esen-
cial del que es necesariopartir si pretendemoscaracterizarantropológica-
mentea todo y cualquierpueblo: el hechode que lo que realmentenos se-
para tanto de los animalescomo de otros gruposhumanoses la cultura.
Cadagrupo, paraserlo, ha de mostrarun quidethnicumcaracterísticoen
operación,lo queno quieredecirqueno haya,enel interior deunareal con-
figuración cultural,un cierto gradode heterogeneidad,elementosmáso me-
nos definidos,algunosrasgosvariables,y cambiantesescalasmóvilesde in-
clusión y complementariedad,un cierto cálculo de fluidez e incertidumbre
en unapalabra.Al hablarde Galiciacomoun grupoétnico-culturaltengoin
menteun ensembleflou,afuzzyset,un conjunto fluido y, por consiguiente,
tambiénunaáreade valor y decisiónetic, noológica,la que convienea un
análisiscientífico-humanístico.Perono sólo esto.

La etnicidadgallegaes a la vez unarealidadempírica,objetivadaen un
rasgoconstituyentecomola lengua,elementoprimordial decohesióninterna
queexhibeen propiedadúnicay exclusiva;la lengua,vehículode sucultura,
definidor de sentimientos,pensamientos,moralidad,valor, instituciones,mi-
tosy creencias.Otroscomponentesoriginariosy fundantesson su territorio,
sus institucionesy su oposicióna gruposy categoríassimilares.Un tercer
elemento,quevoy a glosarbrevementeahora,es suondulantey variablees-
pecificidad cultural, en estadolatente o en excepcionaldinamicidad,que
proviene de una fuerzaoscurao fervor concienciadore identificadorpero
que se reviste de heterogéneoscontenidossegúncircunstanciashistóricas
contingentesy mudables.Veámoslopartiendoy fundamentadosen la etno-
genésis,categoríacultural que nos ayudaráa cristalizary dramatizartanto
conjuntosimaginativosde sublimeelevaciónmitopoiéticacomo momentos
kairóticos,de transicióny discontinuidad,de rupturaabruptaconel pasado.
Voy a intentarrealzaralgunade las virtualidadeslatentesque proporciona
la historia cultural, la historiaantropologizadaen unapalabra.

Desdehacemil añosHispaniasigue siendo el mosaicosociocultural-
mentemásheterogéneodeEuropaoccidental.Tierrade fronterascambian-
tes,de yos diferentesy de interlocutorespluralesha probado,consus ava-
lanchasculturalesdel centroa la periferiay del extremoal centro,que la
fuerzadel mito, de la creenciay de la lenguapropiasjuntamentecon las vi-
siones,símbolosy valoreslocalessonfactorestandeterminantescomocua-
lesquieraotros, tanto en el desarrollode la historia internade un pueblo
comoen las transaccionesnecesariasconsusvecinospróximosy conaleja-
dos extraños.Galicia, consuscasi tresmillonesdehabitantesy 29.434km2
divididos en cuatroprovincias,es unade esaspoliformesregionesqueacti-
vamentecomponenel conjunto.

Tan rural como ciudadanay marinera,tan arcaicaen costumbrismo
como innovadoraen sus momentos culminantes,Galicia ha presentado
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siempre,a lo largo de suhistoria,rasgospeculiares.Sustierrashanrecibido
sucesivasoleadasde oestrymnes,celtas,germanosquereaparecenen la to-
ponimia, britones,romanos,suevos,etc., desdeel s. VI a. de C.; pueblos
que handejadosu impronta a vecesmás fantaseadaque real. La división
político-administrativa,consus 50 villas, 315 municipios,2.777parroquias
ruralesy másde 32.000aldeasle confiere hoy característicasdistintivas,
tradicionales,lo mismo que las formasde familia y herenciaque tienenun
fondo suevo-germanoy señorial.La realidade ideologíade la casa,funda-
mentadaen el linaje y expresadaenla familia troncaladquierecategoríaex-
plicativa en algunosperíodosde la historia gallega.

La familia nuclear,confiliación cognáticay herenciabilateral,coexiste
no sólo con un familismo fraternal (los espososcontinúanresidiendocada
unoen la casade suspadres),sino conotrasdos modalidadesde mejora: la
patrilinealy lamatrilineal.La primeraexigefiliación única,residenciapatri-
virilocal y otorgalaherenciavirtualmentetodaal primogénito.Otra formu-
lación del mismo principio constituye la familia matrilineal institucionali-
zadapositivamente—no pordefectode la líneamasculinacomoes el caso
de la pubillacatalana—sólo enGalicia;en ella el modode filiación es tam-
biénunilineal, perola sucesión,herenciay adscripcióna la casay al linaje,
los derechosy obligacionesson transmitidosde la madreaunasola hija, en
ignoranciade losdemásvaronesy hembras;la residenciaes matriuxorilocal.
La representacióndel linaje, la autoridady la toma de decisiones,dentroy
fuerade casa,pertenecena laheredera,no asumarido;el dineroestáen su
bolsa,ella —no sumarido—dirige las faenasdel campoy suvoz es la que
cuentahastaen las instanciaspúblicaslocales.

La linealidad construyeun nexo entrelos vivos y los muertos—pro-
minentessiempreenla creenciagallega—,confiereun sentidoontológicode
permanencia,unavisiónde la vida humanaquetrasciendeal individuo. Con
la institución lineal familiar entroncala creenciarural en la procesiónnoc-
turna de los muertos—a compaña—que salena la nochedel cementerio
parroquialen visita premonitoriaal vecinoqueva a morir. El corpus creen-
cial gallegovieneen partepatentizadopor un rico vocabularioespecificoen
elquebruxa,meiga,carteira,espiritista,evanxeliadora,sabia,corpoaberto,
demo, feitizo, meigallo, ollo feridor, etc., ademásde visiones,apariciones,
endemoniamientos,etc., son elementosde un sistema de representación
simbólico-valorativoque medraen la tradición oral, en el aislamientoluga-
reño, en ciertasprofesiones,emblemas,ritos, trayectos,ermitas, monaste-
riosy en muy numerosaspeculiaresromerías,todosellos focosy estructuras
de constitucióny permanenciade las creencias.

La linealidad fuerzatambién,junto con otros factoresprimarios, a la
emigración,numerosay antigua,primero a Castilla, despuésaAmérica del
Sury ahoraaEuropa.En el NuevoMundohaymás«gallegos»queen Ga-
licia; algunosde los centrosgallegosque allí corporativamentehanconsti-
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tuido hanllegadoa contarmásde 100.000socios,lo que ha contribuidoa
que gallego signifique españoly los españolesseanllamadosgallegos, lo
que,significativamente,no esnuevo,porquelos árabesllamaronya gallegos
a los cristianostodosdel Norte de la Península.

CreenciaeIslam significanmuchomásen lahistoriade Galicia;geogra-
fia, creaciónmitico-imaginativay estimuladorassituacionessocio-políticas
hanconfiguradoprocesosde expansióncultural galaicaverdaderamenteúni-
cosy extraordinarios.La condiciónnoroccidentalextremade Galicia favo-
reciódesdeantiguo su aislamiento,lo que a suvez contribuyóal desarrollo
político-culturalinterno,con predominio,a vecesvejatorio,de las grandes
casasnobles,de obisposy monasterioscomo pruebala revuelta de los ir-
mandinosen el s. XV. Peroestaextremapopadelbarcohispanocambióde
signo en suviaje medieval, llegandoa transformarseen proaexploradoray
norte de las Españascristianas.¿Cómosucedióesto?

La entradade los árabesen Españafija conprecisiónde fechaconcreta
una de esasetapaskairóticasopunctumtemporis, crucial en la formación
constitutivade un puebloque se forma nuevaidentidad.La situacióngeo-
gráficadefinisterrae, el crecimientopolítico delvecinoreino astur-leonésy
las circunstanciassocio-culturalesinternasexcitanlas mentesde unospocos
privilegiados nativos, quienescon su imaginacióngalleguizana Europa.
Efectivamente:la región apenassufre—exceptoenalguna,aunquepasajera,
duraocasión—el impactoárabe;la Iglesia gallegasuevo-germánicase ha-
bía mantenidoen la fe ortodoxano arrianafrente a la jerarquíavisigodahe-
terodoxa;aquélla,comoel restode lasIglesiasregionalesespañolas”,conti-
núala tradicionalindependenciadeestiloy creencialocal, fundamentadaen
unaexcelentecultura monástica,autosuficientey ancladaen costumbresy
particularidadespropias.El ocasode Roma frente a Constantinoplaes tan
patentecomo su decadenciainterna; el vacío político-legalde autoridade
institucionalque aquélladejatiendena llenarlo Ravenna,Aquisgrán,To-
ledo y... Santiago.¿Cómo?Convirtiendoen audazgolpe cultural un tiempo
crítico en un tiempoteofánicoa travésde una imaginativanarraciónetioló-
gica que cambiaradicalmente,explicay enalteceunaparticularidadlocal:
me refiero, naturalmente,a la invencióno hallazgodel cuerpodel apóstol
Santiagoen Compostela.

Cuentala tempranatradiciónmedievalqueunanochefue despertadoun
monjeeremitaporun grupode ángelesquele comunicóla feliz nuevadel lu-
garen quereposabaelcuernodel apóstol.Prodigiosasluminariasmarcaban
ademásel espaciode forma quetodoslos fieles podíansertestigosde algo
extraordinario.El obispode Irla acudió presurosoal lugar y el excavaren-

Creatividadteológica sin parangónenelOccidenteeuropeomuestranBraulio y Tajónen
Zaragoza, Licinio en Cartagena, Martín en Braga, Leandro e Isidoro en Sevilla, Eugenio de
Toledo, etc. Todo esto puede verse en HERRIN, J.: TheFormationof Christendom.Black-
well, 1987.
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contróel sepulcrocubiertoconpiedrasde mármol; allí mismohizo levantar
el rey Castounaprimitiva iglesia. Comoen todafabulacióndeorigen,sabe-
mosen Antropología,en estesintagmacanónicoliterario es difícil distinguir
entrela ficción y la realidad,porquetodo conjuntoimaginativoarticulami-
temasreales,hechos,sucesos,objetosde deseo,signos,fantasíasy alegorías
conpropiedadesinherentesa la naturalezadel relato,a sumitotropismofun-
damentalmente,que le permite transformarse,desarrollarse,adaptarse.La
carnees espíritu y el espíritu cuerpo.Además,y no menosimportante,no
podemosignorar el carácterradicalmenteholístico de la creenciafijada en
un relatopreanalítico,detexturaabiertay amplio arcoreferencial;susigni-
ficado y realidadno pertenecena ningunode susmitemasen particular,sino
que es,por el contrario,global, total; tiene,como Galicia, identidadproce-
sual a travésdel tiempo, pero no invariableesencia.Consta,por ejemplo,
que en la segundamitad del siglo IX el preladode Iria se preciabade ser
obispo de Santiagoy queAlfonso III hizoconstruirunaiglesianoble sobre
la másbien reduciday endeblede piedray barro levantadapor Alfonso el
Casto.A partir de estaépocalas donacionesde la casareal al apóstolson
cuantiosasy constanteslo quemermalas arcasde la iglesia de San Salva-
dor, santuarioregional ovetense.

Pero volvamos a la tradición.En un documentodel año 885 aparece
confirmadauna importantedimensióndel relato de origen: el sepulcrodel
apóstol,podemosleer, estácustodiadoporunacomunidaddemonjespresi-
dida por un obispo. Si alas documentadasdonacionesde 874, 893 y 895
sumamosla narracióntradicionaly tenemosademásen cuentael rol estruc-
turantede la creenciareligiosapodemos,quizá, inferir quehaciafinalesdel
siglo VIII o durantela primerapartedel IX se origina —o se renuevacon
fuerza—entreclérigos,monjesy obispos,la versión literaria del hallazgo
del cuerpodel apóstolen Santiago.Corroboraestatentativainterpretación
la congruenciamanifiestaentremomentosde crisis,rupturay cambioporun
ladoy momentosteofánico-milagrosospor otro, entreperíodosformativosy
creaciónmítica, entreetapasde afirmaciónde identidady etapasde explo-
siónépico-lírica. El poemadel Cid, la Chansonde Rolandy el Pilar deZa-
ragozaparecensugerir y aun exigir la misma hermenéutica.Una vez en
marcha,la dinámicaestructuralde la narraciónactúacomodurafuerzama-
terial objetivantequedesarrollasupropiavirtualidad, haciéndolapasarde la
potenciaal acto, y comopolivalenteestrategiaa manipular.Veámoslo.

Paralelamenteal procesode islamizaciónde la Penínsulase desarrolla
otro de signo inverso:clerocatedralicio,monjesy obisposconviertena la
ciudadde Santiagoen eje, terceroal menos,de la cristiandad,no sólo his-

- Los datos los tomo de VAZQUEZ DE PARGA, L.; LACARRA, J. M., y URIA, J.:
Lasperegrinacionesa Santiagode Compostela,3 vols. Madrid, 1948. Me he servidoconcre-
tamentede las 55 primeraspáginasdelprimervolumen.



22 C. Lisón Tolosana

panasino europea.Sabenquelas celebérrimasIglesiasde Roma,Antioquía
y Alejandríaderivanla preeminenciay prerrogativasde que gozan de su
fundaciónapostólica;a alcanzarlasy aun superarlasconsagransus esfuer-
zos. Lasdonacionesde los reyesy noblesque consiguendignifican tansa-
gradoespacio,el cualglorifica y sacralizaa su vez alanacienterealezao re-
galis potestasque con frecuencianecesitapara su consolidaciónde la
auctoritassacra que provienede la tumbadel apóstolpormediaciónde la
autoridadeclesiástica.OrdoñoII llama al obispode Compostela«pontífice
detodo el mundo»,Fernando1 ora ante Santiagoantesde entraren batalla,
FernandoII confía en salir victorioso de los moros con la protecciónde
Santiago,SanFernandose llamaa sí mismo«alférezdel SeñorSantiago»y
Alfonso IX no dudaen afirmar que«por la guardasingulardel apóstolsub-
sistenuestroreino y todaEspaña».Simbióticacomplementariedadtan ne-
cesariaparala mitra como parala corona.Pronto los obisposcompostela-
nos comienzana aprovecharcoyunturasfavorablesy se titulan «obispode
la sede apostólica»como el mismísimo Papa y se comportanen sello,
atuendo,ciertasceremoniasy ritual como verdaderospontíficesromanos;
concretamente,fueronacusadosanteHonorio II «dequeen susvestidurasy
en el modode recibir las oblacionesde los peregrinosusabanimprudente-
mentedela costumbreapostólica».OrdoñoIII se dirigía al preladocompos-
telanoSisnandocon el extraordinariotitulo de «obispode estenuestroPa-
trón y soberanode todo el mundo».Como la riquezade la Catedral, su
podery el númerode peregrinosigualabano superabanalos de la Iglesiaro-
manase generóunarivalidad entreambaseinclusounahostilidadmutuare-
flejada en detallesde protocolo y trato dirigidos en Santiagoa humillar a los
legadospapalesal ser recibidosoficialmenteen la catedralcompostelana.
Roma respondíapor su partecon tan sutil como hiriente ataquesemántico
que humillabaa todo el clerocompostelano:mientrasen los documentoslo-
calesse dabapor cierto y sabido—dignoscitur—queel cuerpode Santiago
yacía en su sepulcro, los documentosromanoshablabansiemprede mera
tradición y creencia—creditur—.

La tácticadel hábil obispoDiego Gelmírezconsiguiócalmara la sede
romanapor medio de copiososy ricos donesque él llama benedictiones,
nombrandocanónigosa los cardenalesromanosque, naturalmente,tenían
derechoapercibir sus«hebdomadas»y suavizandoel protocolocon mues-
tras de respetoy obedientehumildad.El diplomáticopreladoconsiguióasí
de Romael uso del palio, la creaciónde siete cardenalesque podíancele-
braren el altardel apóstoly tocarseademásconmitra comosuscolegasde
Roma, y por último, la erecciónen metrópoli de la iglesia compostelana.
Gelmírezaspiróa algo más:aarrebatara Toledo la primacíade la Iglesia
española;pretendióostentarla legacióngeneralen la Península,perono lo
consiguió.Curiosamentey ya con anterioridad,unaasambleade prelados
reunidosen Compostelaproclamóla primacíaeclesiásticade la cabezade
estaiglesiasobretodaEspañafundamentandola pretensiónenla apostolici-
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dad de la sede gallega; pero fueron precisamentelos obispos catalanes,
abanderadosde otro grupo étnico norteño,los que rechazaronla decisión,
alegandoconbrío tan impertinentecomocongruente,que Santiagono había
predicadonuncaen España.

Que Santiagoseael emblemade la formación temprano-medievalde
Galiciase debea queunos clérigos-monjescuyosnombresno conocemos,
forzarona Santiagoapóstola entablarun diálogo milenario, configurantey
contingente,todavíahoy no acabadosinomásbien potenciado,conGalicia;
éstano puedeentendersesin aquél.Crearonal mismotiempo laposibilidad
cultural de Europa—hechoque ha sido reconocidopor las autoridadesdel
MercadoComún—,y todavíaalgomás:activaronla creenciaenunacristia-
nidadglobal, mundial,periódicamenteritualizadacadasieteañosy cuyo úl-
timo acto realmenteecuménicoestuvodramatizadopor JuanPabloII hace
un año. Tal es la energíay versatilidaddel mito, la funciónepistémicade
unagranteofaníaoriginal. Y estoes algo que convieneprecisaren toda la
historia cultural, alertasiemprea la contingenciaetnográfica.La etnogéne-
sis regionalpuedevenir motivadatantopor factoresinternoscomoexternos,
todos,en su conjunto,de carácterheterogéneo.Los sucesosen Galiciano
siempreeranel resultadode causasenGalicia; la invasióndel Islam, la ini-
ciaciónde lareconquistaastur-leonesa,el ocasode Roma,la federalización
y autonomíade la Iglesiahispanay la pujanzade monasteriosse producen
fuera como también los hallazgosde cuerposde santosalgo propio de la
época;nadaeraintrínsecoa, ni permanenteen, la región.Perotodo ello pe-
netrasus fronterasy actúadentro. Por otraparte Galicia, comoen general
todo grupohumano,se configuraasímismareccionandocontra,en afirma-
ción anti, creandoculturadistintivapor contraste(la desapariciónde la Es-
pañavisigoda,el reto del Islamqueimplantaun credoextrañoy heterodoxo,
la autoridadde Roma, la urbs regia toledana,sus concilios); cuentan,asi-
mismo, otrasvariadascircunstancias(su geografíaúltima, suparticularismo
regional,la carenciade un santuariorenombrado,el vacíoquedejaToledo
bajopoderíoárabe,la necesidadde consolidarlaortodoxia, el sentidode la
cruzadacontrael infiel, el mimetismode laMecacomograncentrodepere-
grinación,etc.); todoestoy otrasvariables,quepor brevedadomito, sonne-
cesariasparacontextualizaradecuadamenteel períodotemporalen elquese
originao se revalorizaconun brío sin precedentes,el relato fundacionalque
cristalizamástardeen representacióncolectiva.

Pero hayalgomás: sólo la emergenciaen el momentoestructuralmente
apropiadode la energíanativay la fuerzadel espíritulocal puedeelaborar
unaconfiguraciónmentalcreencialcapazde crecery perdurar;es necesario
contarconmonjes-sismógrafosdecontemporáneastendenciasanímicas,con
registradoresde deseosy concriptógrafosde la situacióntotal. Nuncason,
desdeluego, ni operana nivel consciente,todaslas valenciasde unacrea-
ción mentalsobreorígenes,pero enla líneade fuerzade l’imaginaire crista-
lizany aparecenfrustracionesy proyectos,contextosocialypolítico, econo-
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mía y cultura, todo conjuntamente,en diapositivaestructural, en engarce
coetáneo.Confluyentambiénen el momentooriginal pretensióny verdad,
ilusión, falsificación, localismo y grandeza.Expresadode otra manera:el
momento concreto,el medio sociopolíticoy económico-religiosomás las
personaeque desdesu moradaimaginativamenteverbalizanel texto inicial
que a la vez se rige por suestructuray dinámicainternassonlos coautores
del relatode origen,los quefijan su referenciaobjetiva. El interésy el signi-
ficado de la narraciónetiológica no estánen su analiticidad(i. e., veraci-
dad), sino en su valor paradigmático;su realidades la del contextoque le
haceser. La constelacióntemáticainicial, unavez formalizaday extendida,
alcanzael nivel del símboloque puedesermanipulado,por agentesdiversos
y en momentosdistintos,comoprecondiciónparael ejerciciodel verdadero
poder,comomedioparaalcanzarriqueza,como legitimadorde status,mo-
rada e ideología, etc. Santiago,por ejemplo, está siendopotenciadohoy
comosímbolode lanacienteunidadeuropea.Y no menosimportante,la na-
rración de origen alimentala imaginaciónde un puebloo de suélite direc-
tora, funcionadurantecierto tiempo comotemadominantey representativo
y llegaa convertirseen susuperegocultural. Santiagohizo aGaliciaporque
Galicia hizo a Santiago.

Ahora bien, las situacionespasancomo las personas,las instituciones
cambiancomo las ideologías,comolas pretensionesiniciales, comola cul-
tura. La monarquíaconel pasodel tiempose ha consolidado,los privilegios
catedraliciosse hanconseguido,lasdemandasdel momentoson otras,la na-
rraciónprimerafluctúa lo mismoque el uso y la estrategiaa que se somete
el símbolo.Con el fluir del tiempo se producenreelaboracionesy adaptacio-
nes; se añadey restaintencionalidad,se escuchanecos,se magnificanfle-
cos,se ve el relatooriginal enestereoscopio,etc.,peronotémosloa la vez, el
esquemafundamentalpermanecesiempreen algunode sus elementospor
quecomotodacreaciónimaginativade origen tienela fuerzadel mito. Hoy
siguenllegandoperegrinosa Santiago;es más,en los últimos Años Santos
Compostelanosel númerode peregrinosal sepulcroha sido considerable-
mentemayor que el númerode turistasllegadosa la nación conmotivo de
los Mundialesde Fútbol. La imaginativacreaciónpoéticaes inseparablede
la formación históricade Galicia. Galicia, peregrinos,poesíay arteforman
una tetralogíadifícilmente separable:lo voy a sugerir,muy brevemente,a
continuación.

El esfuerzode canónigos,monjesy obisposhace comosabemospor la
Historia,que la tumbadel apóstol atraigaa peregrinoshispanosy europeos
cadavez másnumerosos,especialmenteapartir del s. XI: Santiagotratade
tú a tú a Roma y Jerusalén.Capital cosmopolitade la cristiandadrecibea
«gascones,bretones,alemanes,ingleses,borgoñones,normandos,tolosanos,
provenzales,lombardosy muchos otros» escribecon orgullo un anónimo
cronista.Santos,reyes,nobles,pícarosy mendigoshanperegrinadodesde
entoncesa Santiago,ciudadque,debidoa la potenciaimaginativo-creadora
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de susélites,ha sido transformadade periferiaen centroy GaliciadeFinis-
terrae enPrinc¿piumterraeespiritual.Y económicamentetambién:a través
de un audazgolpe imaginativoconla formulacióndel Voto de Santiagoam-
basCastillas,Extremadura,Murcia y Andalucíapagarontributo a la cate-
dral compostelana.Idea,la del romeraje,ciertamentegenialque incoadaen
cambiantesprocesossociales,guerreros,económico-políticosy espirituales
ha ido produciendoademásminiaturas,orfebrería,escultura,relicarios,pin-
tura,tímpanos,capiteles,todaunaiconografíajacobeaenEuropay fuerade
ella, ademásde caminosunitarios, ermitas, iglesias,hospitales,leyes y li-
bros necesariosparala redaccióne interpretaciónde la historia de Europa.
Dante, Berruguete,Forment,Gil de Siloé, AlonsoMena, Ribalta, Ribera,
Murillo, El Greco, Zurbarán,Quevedo,etc. muestranen sus obrasel im-
pactode la peregrinaciónjacobea.Hay en España830 parroquiasbajo su
advocacióntitular.

Pero hayalgomás:con los peregrinosllegó la escriturafrancesa,el rito
romano,unanuevaarquitectura,órdenesmonásticasy tambiénjuglaresque
reactivaronlas formas tradicionalesde la lírica gallega. El pueblo,el fol-
klore, las leyendasy cuentoslocales, las cancionesy bailespopularesfue-
ron, ayercomo hoy, los focos de irradiaciónde la lírica galaicamedieval.
Lascantigasde amory de amigo,de romana,de escarnioy de maldecirpa-
tentizanno sólo la creatividadpoéticasino tambiénla infraestructurapopu-
lar de la lírica: el mar, la fiesta, la romería,el cantoy la danzaindígenas.
Galiciaconsusincomparablestrovadores(Macías,Meogo,Ruy López,Ar-
yas Nuñes,Rodríguezde la Cámara,etc.) llegó a ser el centromásimpor-
tantede la lírica medieval, y estohastatal punto que la lenguagallegase
convirtió enunakoiné literariay en ella se escribióla lírica hispanapor ser
consideradacomomásidóneay sutil que la castellana.El gallegomusicaly
lírico ha contribuidoahacerde la Galiciaactualunade las grandesgeogra-
fias poéticasde carácterlocal y tono popular: la repentizaciónpoética,can-
tada,sujetaa reglas,de brindis, loiasy regueifasen fiestasy celebraciones
locales,es unaprueba.

El maravillosorománicodel Pórticode laGloria, lasbarrocastorresdel
Obradoiro —«creacióncumbredel barroco hispano»—, los monasterios
(Sobrado,Osera,Samos,por ejemplo),los pazos,cruceiros,hórreosy petos
de ánimastestimonianla energíaartísticadeun puebloen susdiferentesca-
pas sociales.Las muñeirasy pandeiradaspopularesno desmerecenjunto
a la esculturade GregorioHernándezo las pinturas del nostálgicoPérez
Villaamil (1807-1854)o, comovoy aindicar a continuación,a los dibujos
—dardosde crítica social— de Castelao.Peroes en la literaturadondelos
gallegoshantraspasadofronteras—narrandolo local— consiguiendoun es-
pacioprivilegiadoa nivel nacional.

No pudieronni remotamenteimaginarlos piadososy calculadorescléri-
gos gestadoresde la ideación-narraciónoriginal, la tan extraordinaria,multi-
valentey explosivarevoluciónculturalqueestabanincoandocuandoprime-
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ramente¡averbalizarony pasarondespuésatexto manuscrito.Mástodavía:
ni siquieranosotrosdespuésde másde mil añosdegenerosay plural activi-
dad de la creencia,podemosjustipreciar aquellaexuberantefabulación;
nuevaspotencialidades,ahoraimprevisibles, encamarán,es de esperar,en
mentesprivilegiadasque las transformaránen objetivacionesnoemáticas
perdurablesy que sólodesdeel Norte del futuro podránser enjuiciadasen
su totalidad.Tal es la dinámicaimparablede estearquetipooriginal y fun-
dador tan gallegocomo universal.

Voy a terminareste escorzode la especificidadcultural galaicaapun-
tando, nadamás,con el dedo índice, otro núcleo significanteo diferencia-
doray constitutivatemporalidadcontingente,conel deseode quealguienla
investigue bajo reflexión antropológica. Curiosamente,pero no fortuita-
mente,es afín y repite tanto el temageográfico-ecológicocomo la energía
creativamítico-poéticaya comentados,extremosambosque se unen esta
vez en sorprendentesimbiosissignificativa. El vehículoprotagonizadores,
enlos dos espacioshistóricosparangonados,la lingua mentis,la creaciónli-
teraria.He aquí los hechosen taquigrafia.

Machadoy Alvarez padre de los poetasManuel y Antonio Machado,
creadory redactordelas BasesdeEl FolkloreEspañolo «sociedadparala
recopilacióny estudiodel sabery de las tradicionespopulares»eragallego,
nacidoen Santiagoa mediadosdel siglo pasado.En aquelmismoañofunda-
cional —1881— M. Murguíasecundóla ideade Machadoen varios artícu-
los que abogabanporla creaciónde unaSociedaddeFolklore Gallego.El 1
de febrerode 1884quedóinauguradoen un actode fe y simpatía,el centro
regional; labibliotecay el museofueroninstaladosenel antiguoConsulado
de La Coruña.El primer CuestionariodelFolklore Gallego, elaboradopor
C. Salinasy A. de la Iglesiadatade 1884, lo mismoquelaMisceláneade
Floklore Gallego. PérezBallesteroscomenzóla publicaciónde El cancio-
neropopulargallego en 1885.Otroshitos primerosy etnográficamentesig-
nificativos podríanapuntarse,pero no sontanto las fechasiniciales cuanto
algunosauténticosy muy singularesprecursoresde formulacionesantropo-
lógicas en tierrasgalaicaslo que quiero realzar.

El historiadory polígrafoMurguíaestabacasadoconRosalíade Castro.
Su (de él) plumaleve, femenina,sutil y lejanarozacuadrosde costumbres,
tradicionesy leyendas;glosatambiéncantareslocales,pero—más impor-
tante—imaginay creaotros tan afines y acordescon el sentirpopularque
son recitadospor las gentescomopropios e inclusorecopiladospor los eru-
ditos enantologíasde versospopulares.Su lírica estabaenraizadaen lageo-
grafía, su inspiraciónera de carácterchthónico;evocó lo rural en poética
ecológica.Suangstexistencial—nostalgia,vaguedad,sufrimiento—y suvi-
sionemotivale sensibilizaronparacaptarcomonadiedimensionesde larea-
lidad espiritualde la culturapopularqueobservóy vivió.

E. PardoBazánpronuncióel discursoinauguralla tardeen quese cons-
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tituyó el centrode folklore regional; aportó su contribuciónademás,a la
obra, de variosautores,tituladaMisceláneade Folklore Gallego (Sevilla,
1884). Pero tampocoes estolo que quiero apostillar.PardoBazánestuvo
dotadadeun singularradaretnográficoquele hizodescubriry justipreciarel
valor y autoridaddel detalle,el significadodel lugar y el pesodel tiempo.Y
a la vez, superandoprovincionalismos,supoarribar a lo independientede
moda,ocasióny espacioy hacervisible lo invisible: la dimensióntrascen-
dentede la culturalocal; la condesaintuyó como Mies der Rohe que«me-
nos es más»,queel pequeñorasgosignificativo es vehículode universalidad.
Y algomás:lasensibilidadquedesplegóparaverconsuspropiosojos lo tra-
dicional y cotidianoy escucharal nativo con supremacuriosidadle hizo
descubrirlanaturalezamoral de la realidadsocial.

Arranquelocal, menudenciaetnográficay sublimeprestidigitaciónver-
bal sonnotasquecaracterizanpartede lacreaciónliterariade RamónMaría
del Valle-Inclán,elde melenabohemia,ojos de astrólogoy barbade alam-
bre; único, funambulesco,sutil catadorde rituales,litúrgico, mágico,primor-
dial e intensamentegalaico,mi preferido.Virtuoso en la simbiosisde ojo y
palabra,observaen su tierra a hombresy mujeresen accióny dicción,ate-
sora el detalle sorprendentey ocasionalpero —otra vez— con significado
perenne,y de la bellezade la nimiedadpolivalentenosconducea la sutil
metafísicaque subyaceal mundo en que viven los hombres.Su idioma es
particular; suvocabularioimaginativo;supensamiento,simbólico; es el ar-
quitectode lo galaicoa travésdela sacralidaddel hechoetnográficoy de su
elevacióna estructuramentalpormediode la transitividad,delapolaridady
de la simetría. CuandoValle fotocopiaa Galicia obtiene unaKuns<figur,
nos destilaunarealidadcultural, laverdaddelmito. Preocupacióny mirada
ciertamenteantropológicas.

Fascinante,exclusivamentelocaly sorprendentementeetnográficaes la
seriede viñetasmaestrasdel álbum deCastelao.Sin rival ni par,susescor-
zos rezumanel mundo rural que le rodea. Esta magníficaetnografíaen
lienzo es mitad arranquede la fantasía,mitad cristalizaciónde observacio-
nesy remembranzas.Arte y vida, río de humanidady significado, insinua-
ción, ideogramay brutalobjetividadsoncualidadesde la galeríadeNós.Lo
solemney lo frívolo, la gravedady ligereza,lo local y ordinarioencuentran
su nicho apropiadojunto a la resignación,la mordacidady la agresividad
popular en esos montajes flotantesy leves ejecutadoscon virtuosismo.
Castelaove conla mano,infiere la culturalocal enstaccato,de fragmentos;
dramatizalos momentosde la experienciapaisanamásinteresantesy signi-
ficativos y generalizablesy se sirve de la simplificaciónde la forma parala
ampliacióndel significado.Bajo estasplumas y pinceles apareceliteraturi-
zadala realidad del mundo rural gallego: foros, comidas,envidia, ironía,
pleitos, desconfianzay creencias,emigración,nostalgia, pobrezay caci-
quismo.
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Lírica y novela,sintéticoesperpentoy dibujo linealhan acumuladodeta-
líe y sentidoculturalparalaconformacióne inicial configuracióndel ethosy
pathosgallego; ningunaotra región española,pienso,alcanzatan sinérgica
tetralogía,tan cambianteprismade lenguaje,configuradorestodosde visio-
nesculturales.A lo quehayque añadirque la investigacióny texturaetno-
gráficaper se nuncase quedóa la zagaen Galicia.

Este Rexurdimientoculmina mástarde en la generaciónde Nós con
V. Risco, meritorioetnógrafo,que consolidaun galleguismopolítico y tam-
biénun nuevomito: el celtismo gallegoqueproclamael origen celtadel nú-
cleo principal de la cultura gallega, construcciónelitista diferenciadoray
enaltecedoraque funcionacomocontra-categoríaregionalfrente alo caste-
llano y que ha pasadoa formar parte de la historiografia gallega. Otro
tiempo,otra ideología,otra realidad,otra interpretación,otra Galicia.

A su vez, la constanteemigracióndesdeantaño,principalmentea la
Corte, ha servidode basea la creaciónde un estereotipodel gallego como
tontueloy liante o comopersonasin sustancia,queno cuenta:«Los gallegos
no se colocanen predicamento,porqueno son alguien»,escribióhacesiglos
el autorde La tíafingida. «Gallegada»eraun términodespectivoya en el
sigloXVII parareferirseal grupoy paso—no deseado—de los gallegosen
su ida o vueltaa segara Castilla. Frentea estenegativodaguerrotipoesti-
lizó la burguesíagallegaun estereotipodel labrego opaisanodotándolode
saudade,retranca,ironía y astuciaque podría sintetizarseen la figura clá-
sicadel tonto-listo,hábil parael disimulo, la abogacíay la política. También
elpuebloha creadotipos burguesessimbolizadoseno crego, el escribano,el
abogado,el cacique,etc., que sintetizanapreciacionessutiles y evaluacio-
nes. Singularcapacidadde mitificación a todos los niveles; espejosdefor-
mantesque pasanpor realidady operancomotal.

También,y por dar un último ejemplo, los gallego-americanoscon sus
activosy poderososcentros,los indianoscon susespléndidasaportacionesy
viajes exhibitoriosde retomo y kos emigrantestodosen su conjunto, han
contribuidoeficazmentea fotjar y elaborarnostálgicamenteotra particular
Galicia,diferentede las otras,perotan real-irrealcomolas demás;represen-
taciónmentalcolectivaquese vivey se sientemásque se piensay de la que
muchose hablaperode la que antropológicamentedesconocemostodo.

He seleccionadomomentos-testimoniodela historia creativo-culturalde
un pueblo,momentosestructurantesque consolidany dinamizanGalicias
diferentes,quemuestranen acciónal genioimaginadorde unasgentesque,
sin dejarde estarenraizadasde algún modo en su tierra y cultura, manipu-
lan, condenanal silencio, rememorizan,enalteceny redefinensituacionesy
pasado.Mi pretensiónal traerlo al presenteconla varita antropológicaha
sido doble: aleccionadopor el momentorigurosamenteactual que ha que-
brado los lazosconsu inmediatoy recientepasandopreatómico,pretelevi-
sivo y de preordenador—momentokairótico sin la menorduda— he inten-



29Antropologíade los pueblosdel Norte deEspaña:Galicia

tadoresaltarla fuerzadiacrítica,separadoray lapotencialidadinterpretativa
de ciertos momentosluminosos,reveladoresperotransitorios,de mayor o
menor duración,que subrayany objetivanlas creacionesculturalespromi-
nentesy distintivas de un conjuntoétnicodel Norte de la Península.Estos
hitos simbólicosque vanmarcandoel camino histórico recorridopor cada
puebloconforman,determinany precisanlos heterogéneoscomponentesde
suethnolisis.Pero además,y en segundolugar, me he esforzadoen visuali-
zar a Galicia comopartede un todomásamplio, comoreceptáculode im-
pactosexternos,como unasubáreaen dialécticarelaciónconsucambiante
exterior,conel próximo principalmente,pero tambiénconel lejano.La he
presentadode estamaneraante ustedesporque estoy convencido—y así
creohaberloindicado—de que sólo unahistoria cultural etnográficamente
contextualizaday comparadapuedemostrarla contingenciade muchoque
se vendecomo naturaly permanente,la foraneidadde muchoque sejuzga
propioy autóctono,la modernidadde muchoquetomamospor tradicional y
la antigúedadde lo mucho que pasapor nuevo.Sólo de estemodopodre-
mos, quizá, estaren posición de aislarlos algoritmos culturalesdominantes
en un determinadoperíodoy valorarsupesohistóricoespecíficoy su contri-
bución al conjunto.He presentadoa Galicia así, finalmente,porque creo
que su historia cultural pruebaque la energíaindividual creadora,que el
sentimiento, la imaginacióny la creenciatambiénhacenhistoria,mucha
historia.


