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Cronotopoy Mitiario: dosexploraciones
del Taller de Antropologíavisual*

Ana MARTíNEZ y PenélopeRANERA

1. Cronotopo.Reflexionesen tomoa la realización
de un documentoetnográfico

“CRONOTOPO: Es un escenario
ficticio dondeciertas relaciones de

poder se tornan visibles y ciertas
historias ‘tienenluga’.”

JamesCIjFFORD

INTRODUCCION

Durantelos años1993-1997realicéunatesissobrela GranVíade Madrid.
Conformeempezabaa estudiarla posibilidadde unainvestigaciónsobreel
conceptode calle,estaavenidafue conformandosu identidadcomorepresen-
tantegenéricadel espaciopúblico urbanode la ciudad,y a ellame dirigí. Ha-
bía dos partesbien diferenciadasen mi análisis,en la primeratratabade ver
las distintasformasde interacciónsocialqueen el escenariode laGran Vía se
dan; lasegunda,máscomplejapero mássugerente,perseguíaanalizarla ima-
gende la callecomometáforade laciudad, comoconfiguradorade su identi-
dad.

La Gran Vía es unacalle tan vieja como este siglo, una Real Ordende
1904 aprobóla construcciónde una vía anchaque uniera la calle de Alcalá

* Durante 1997 el TAV organizó, en colaboración con El Taller deRealizaciónde Docu-
mentales Etnográficos 2 el II SeminariodeAntropologíaVisual. De aquellos meses de trabajo
resultaronlos dosproductosdelos quevamosahablarenestaspáginas:Cronotopo (Ana Martí-
nez) y Mitiario (PenélopeRanera).
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con la Plazade España.Al principio hubo protestasde los vecinosy comer-
dantes,puesla reformasuponíaecharabajo358 edificiosy 19 calles.La es-
calade la Gran Vía contrastacon la de las calles vecinas,y es quela reforma
supusounabrechaen elcentrode Madrid quedividiría parasiemprebarriosy
calles antiguosunidos hastaentonces.A nivel social la espectaciónante el
proyectofue inmensa,tanto queel compositorChuecacreóuna zarzuelalla-
mada“La GranVía” muchoantesde que la construcciónhubiesesido inicia-
da. Tambiénel periódico“El liberal” tenía una columnadiaria dedicadaa
todo lo que la reformafuera significandoparalaciudad. De laduraciónpro-
longadade lasobrasy las transformacionesposterioresresultaunacondensa-
ción de la historia de Españade estesigloen unasolacalle.En laactualidad,
el hechodeque laGranVía estésituadaentreloscentroshistóricoy financie-
ro de Madrid hacequeen ellase ubiquengrandeshotelese importantesesta-
blecimientoscomercialesy de ocio. Hoy en día es unacalle transitadapor un
gran númeroy una granvariedadde personas,un Madrid a pequeñaescala
dondetodos los grupossocialesse hallan representadosen mayoro menor
medida.Todo cuantoocurreenlos diferentesmomentosde! día y la noche,de
lasemana,del meso del añohacequelaGranVíaparezcadisitinta.En defi-
nitiva, estacalle es un “cronotopo” en tanto queescenarioficticio dondeen-
contramosconlo distinto.

Entre 1995y 1996realicé cl trabajodecampoconpersonasqueviven, tra-
bajano transitanla calle.Antañolos antropólogossolíandesplazarseparaes-
tudiar puebloslejanos,se vestíande exploradoresy viajabana lugaresremo-
toscon el fin de conocerlas formasde vida distintasa las queconsideraban
propias.Llegadosa su destinose veíanobligadosa hacerel ejerciciode fami-
liarizarsecon lo extraño.Ahora somosmayoría los quetrabajamosen nues-
trassociedades:no necesitamosdisfrazamos,nos camuflamosfácilmenteen-
tre los queson comonosotrosy nos disponemosaobservamos.El ejerctctoes
exactamenteelopuesto:nuestrocometidoahoraes hacerextrañolo que,por
habernacidoen estacultura,nos es familiar. Duranteel trabajode campoen
GranVía, salíade casacadadía, me dirigía almetroy a cuatroparadasestaba
“el campo».No habíanecesidadde embarcarme,ni de cortar lianas, no era
necesariohacerlas maletasparaencontrarmeconel “otro»: grabadoray cá-
maraen manome disponíaa salir a su (mi) encuentro.

La metodologíautilizadaerala propiade la etnografía,es decir,observa-
ción participantey entrevistasen profundidad,aunqueapliquéotrastécnicas
segúnlos objetivosaalcanzaren cadamomento.La cámarafotográficaes un
instrumentode trabajomuy útil paraelantropólogoy máscuandolo queinte-
resaes la imagenquede un lugar tienenlos “actores».Además,la GranVía
ha sido y esrepresentadaampliay ricamentepor fotógrafos,pintores,cineas-
tas y publicistas.Entreestoscolectivosprofesionalessuelenencontrarseper-
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sonasa las queestacalle resultaespecialmenteatractiva.El usode la fotogra-
fía en mi relaciónconestecolectivode mis informanteshasido fundamental:
recorríamoslacallejuntoshaciendofotos,observábamosimágenesantiguasy
modernas,hablábamosde todoun pocopartiendode cadainstantánea.Fotos
o postalesse han visto mezcladasen las conversacionescon los residentes
queme mostrabancómoerala callehaceaños,o quereconocíanen unapos-
tal un detalledesaparecidode la escena.Sin embargo,la fotografíatiene la
propiedadde detenerun instante,y la callede unagran ciudades puro movi-
miento: si algo define la Gran Vía es precisamentela movilidad. El vídeo
ofrece la posibilidadde incorporarel movimientoa las imágenescongeladas.
Por eso,penséen hacerunapelículaquefueraunasecuencia:unahoradeteni-
da seguidade otra,un díaen la vidade laGranVía.

La construcciónde la imagende Madrid, pasapor el trabajocreativo de
unaseriede artistasinteresadosen indagarsobrelaciudadquehabitan.Pinto-
res,cineastas,publicistas,dibujantesde comic y por supuesto,fotógrafos,han
reflexionadosobrelos espaciosy los tiemposque definenMadrid. Un buen
númerodeellos ha llegadoa la conclusiónde queel contextode la GranVía
englobaesadefinición. No en vano, la historiade estaavenidaha discurrido
paralelaa la de la fotografíade autory el cineen nuestropaís:nacieronapro-
ximadamentehacecien años.La escalaen la que fue construida,su trazado
sinuosoy los edificios singularesquela conformanhan ayudadoaqueseala
Gran Vía, imagendeMadrid, o al menosesoes lo quequisimosmostrarcon
esteproyecto.

Supede un libro, “24 escriptors,24 horesa la Rambla” (de variosauto-
res, EdicionsLa Campana,Barcelona,1993)que surgede la ideade pedira
un grupo de escritoresconocedoresde la vida barcelonesaque relataranlo
ocurrido en una hora y un espacioconcreto.Uno de los participantes,Joan
FrancescMira, novelistaademásde antropólogo,me habló de su participa-
ción como“cronistade las 5 de la tarde».El hechode quecompararala Ram-
blabarcelonesaconlaGran Vía me ayudóaconcebir“Cronotopo. Las 24 ho-
ras de la Gran Vía». Esta experiencia,puente entre el análisis de la
interacciónsocialy la imagen,me permitió dar un giro final a la investigación
antropológicaquellevabaa caboy realizarun documentaletnográficoquela
acompañara.“Cronotopo” se exhibió por primeravez enel actode defensade
mi tesisdoctoral (abril de 1998), algo inusual en el ámbito académicode
nuestropaís.

“Cronotopo” nació en el senodel II Seminariode AntropologíaVisual
(1996-97) queel Taller deAntropologíaVisual organizóconjuntamentecon
el Taller deRealizacióndeDocumentales,ambosde laUniversidadComplu-
tensede Madrid. El proyectodocenteen el quese inscribela experienciade la
películapodríaserdefinidocomoun intentoteórico-prácticodecolaboración
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entreprofesionalesy estudiantesde realizaciónde cineo vídeoy de antropo-
logía: los asistentesse encontrabanfinalizandolos estudiosde licenciaturao
iniciando el doctorado.El Seminariose dividía en dos: unaprimerapartede
preparaciónteórica,en laque a la lecturade unostextos provenientesdeam-
basdisciplinas,seguíanlos correspondientesdebates;y ensegundolugar, los
mesesfinales dedicadosa la realizacióndedocumentalesetnográficosbasa-
dos en investigacionesya iniciadaspor algunos antropólogosmiembrosdel
grupo. En estafaseprácticaformamosgruposde aproximadamenteseisper-
sonasentrerealizadoresy antropólogos,queen el plazo de cuatromesesha-
bríande desarrollarel guión escritoporcadainvestigador.

Como coordinadoradel proyectofui participandoen todasy cadaunade
las fasesdel procesode realizacióndela película,pesea queelpapeldeguio-
nistaqueenprincipio me correspondíaes labor normalmentecircunscritaa la
etapainicial de preproducción.Portratarsedeun proyectoen elqueparticipa-
ronen tornoa cuarentapersonasresultaunasimplificaciónpensaren las tare-
as de dirección:duranteel procesome sentíimpulsandoun engranajecomple-
jo de motivacionesy significadosdel que ahorasoy testigo de excepción:
estaspáginasserán,por ello, lo máscercanoa un testimonio.

PREPRODUCCIÓN

En realizaciónse entiendepor “preproducción”el tiempodedicadoa desa-
rrollar la ideaque vaa serfilmada, el momentoen quese decidey preparael
rodajeo producción.Así mismo, podríamosdefinir estafasepor el ejercicio
de “pensaren imágenes”,estoes,trasladarlas ideasal texto escritode tal for-
maque,después,el discursoverbalpuedatransformarseen visual. En la pre-
producciónde “Cronotopo” empecédelimitandoel objetivo generalo pretex-
to queteníaparallevar acaboel proyecto.

Pretexto

El hechode quela Tierragire alrededordelSol y sobresi mismahaceque
cadahoradel díay cadamesdel añotenganunaluz especial,tambiénlasacti-
vidadesque realizamosen un mismo espacioson diferentes.En nuestrode-
ambularpor la ciudad,los transeúntesdibujamosen losespaciosde las aceras
una coreografíainconscienteque cambia de acuerdocon los fines de cada
paso.No se caminaigual al ir al trabajoque yendoal cine, de compraso de
copas.Nuestradanzaimpregnaa la calle de una atmósferapropia de cada
momento.Los cochesdiseñanun decoradoentodaestaescenaquecontextua-
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liza los movimientospedestres,dándolessonido e imagende fondo. ¡Es tan
difícil —y tanaburrido— contarestoen unaetnografía!Estapelículapreten-
de ayudara observarlo queno se detiene.A vecesel tiempopresentese con-
vierte en pasadoantesde que lo hayamosastmilado.Queremosentenderlo
que se nos escapa.Nosmovemos,todo se muevey la realidadde la queha-
blamoscambiamientrastratamosdedescribirla.De esamateriaquese desliza
entrelos dedosquedaun resto,unamuestraparadescubrirquela OranVía no
es igual en todaslas horasdel día. Y entoncespodemosproponerun juego,
jugar a hacertodoslo mismo en distintos momentosparadescubrirque ya
nadaes igual. Una foto tomadaal amanecerhablade algo que no cuentala
imagendel mediodía.Y asíhastaconseguirentretodoshacerunasecuencia
de lo que laGran Vía seael día 11 de abril de 1997 paratodosnosotros.La
experienciade esedíaes el cronotopodondenuestrashistoriasocurren.

El modode alcanzartanambiciosoplanpasabapor definir unosobjetivos
específicosqueme permitierantrabajarsobrelo concreto.

— Representaren imágenesun conceptoesencialen la etnografíade la
OranVía: lamovilidad,es decir,la articulaciónde las coordenadas“espacioy
tiempo».Describirlas 24 horases másque pasarun día en estacalle,es ha-
blar de lo que no se detiene(me gustaríahacerun largo travelling en coche
descapotable,autobús,moto a lo largo de la GranVía).

— Discursivizarunasucesiónde imágenesfotográficasconel fin de que
seanunarepresentaciónde un día en la vida de la Gran Vía, “una representa-
ción de unarepresentación».

Describirunatécnicapropiade laantropologíavisual, laentrevistafo-
tográfica,haciendoun documentaletnográficosobreelprocesoetnográficoe
intentandoqueno sea“infumable».

Paralograr talesfines teníapensadasunaseriede estrategiassobrecómo
habíade serel discursoaudiovisualy en quétiemposy espaciosse ibaareali-
zarel rodaje.

Tiempos

— Estedocumentalhade serla articulaciónde dos formasde representa-
cion: la fotográficay la videográfica.La primeradetienela imagen(unapor
hora)de formaqueparaconstruirel discursoaudiovisual,el receptoradjudica
un pasadoy un futuro a cadainstantánea.La segunda,al ser en movimiento,
permite leer el proceso;el discursoseráelaboradoenla mesade ediciónpar-
tiendodel guión.
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— Estaes la películade un viernes.Un viemesda pié a imaginarel jue-
vesy el sábadoLos viernesson díasde transiciónentreel negocioy el ocio.
El viemesno es díadediario, tampocode fin de semana.El vierneses unare-
presentaciónen símismadeJoquela GranVía quieresen

— Lasveinticuatrohorasempiezanel viernestempranoy terminanel sá-
badoa la mismahora. Estapelículaes ladescripciónde unafronteratemporal
y espacialentrela obligacióny ladevoción,el negocioy el ocio.

Existen tres unidadesde tiempo:la duracióntotal del documental,el
tiempoempleadopor cadafotógrafoparaconseguirsu (-s) foto (-s), el instan-
te enquela imagenha sidocaptadapor elobjetivo dela cámarafotográfica.

Espacíos

— Escenario1. Hotel Tryp GranVía, en GV, 25. Habitacióncon vistasa la
calle y situadaen los primeros pisos. La habitaciónes el “cuartel general” del
rodaje:desdeallí laantropólogadarála salidaacadafotógrafo,y lo recibiráre-
gistrandosusimpresionesen lagrabadora.Allí pasarémis veinticuatrohoras.

— Escenario2. La Gran Vía: susdos aceras,sucalzada,susedificios, su
cielo, las azoteas,elmetro, susnegocios,susinteracciones,sutrazado.

El guión de un documentaletnográfico,en sentidoestricto, responderíaa
un formato conocidoen la jergacomo “escaleta».La idea a desarrollarse
ponepor escritoteniendoen cuentaqueel papelde los “actores”consisteen
decidir su propiopapel,algoque no ocurre por ejemploen el cinede ficción.
De este modo, los guionistasde un documentalse ven limitados a describir
los escenariosespacio-temporalesen los que su planteamientopuededesen-
volverse,siemprecon un esquemade trabajo lo másabiertoposible.En el
casode“Cronotopo” la cantidadde personasinvolucradasenla acciónhacía
necesariaunaplanificaciónqueincluyeralos turnos y las funcionesde cada
miembrodel equipo.Tuvimosdos reunionespreviasaldía de rodaje,erafun-
damentalquelos fotógrafosy quienesteníana su cargola filmación se cono-
cieranpuestoque ibanatrabajarconjuntamente.Unosy otros habíanleído el
proyectoen el que participaronconmuchointerésaunquesin remuneración
alguna(nuncapodríadecir“desinteresadamente»).

PRODUCCIÓN

Un rodajees un ámbitodeobservaciónde dinámicade gruposqueningún
analistasocialdeberíaperderse.La experienciade compartirun escenarioha-
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bitualmenteobservadodesdelos parámetrospropiospermitedescubrirun lu-
gar totalmentedistinto, todaslas miradasse unen paraformar un mosaico
rico en matices.Diversificandoel enfoque,el investigadorrelativizasu “dis-
cursoexperto”volviendoa ser,en parte,un reciénllegadoa un territorio que
parecehaberdejadode conocer.Améndel procesode cambioexperimentado
por el antropólogo,tambiénlos informantesventrastocadasu relación con
quien,deformaprivada,se interesabapor susdecires.En el rodaje,aquélque
habitualmente“se confiesa”pasaadar publicidada susconfesiones,contodo
cuantoestoimplica: esforzarseporhablarbien,por salirfavorecido,decirco-
sas importantes...en definitiva, trascendercon “el mejor yo” de los posibles.
Estosnuevosparámetroshande sertenidosencuenta,segúncreo, másen su
condiciónde analizadoresquepersiguiendoel ánimoestérildeevitarlos.

Esperábamosel día del rodajede la películacon impacienciay no pocos
temores;por un lado,sospechábamosqueseríala experienciainteresanteque
terminósiendo;por otro, el encadenadode aportacionesal proyectoquedaba
concentradoen un arriesgadoy único día. Resultagratificanteconfirmarel
alto nivel de responsabilidadquese esperade un grupo;sin embargo,a caba-
llo entrela prepotenciay el sentidode propiedadqueotorgala autoría,queda
un miedo a que algo o alguien falle paradesgraciadel buenresultadode la
apuesta.Jugábamostodaslas cañasdeunasolavez, losriesgosa asumireran
muchosy demuy diversaíndole: las inclemenciasdel tiempo,la falta de uno
o másde los protagonistas,los problemastécnicos,etc. El II de abril de 1997
fue el primer día de sol despuésdeunasemanalluviosa, cadapersonacum-
plió puntualmenteconsusfunciones,y peseaqueunacámaradio problemas,
pudieronsersubsanadosde inmediato.

Antesdel amanecerestábamosen la azoteadel Hotel Tryp GranVía para
iniciar la tarea,los primerosfotógrafosemprendíansu recorridoa las 8 de la
mañana.Fuedifícil al principio cogerel ritmo, no obstanteel buen hacerdel
gruponos permitiódarcon la dinámicaadecuadaentomoal mediodía.Cuan-
to vivimosen aquélnovenopiso del hotel queda,por supuesto,mejorregistra-
do en las cintasde“making oft”’ quefuerongrabadas,y no editadas,queen la
películaensí. Considerode graninteréselusodeunacámarade apoyocomo
registrode “lo no dicho”, el rodajequedadesdibujadoen eldiscursopretendi-
damentecoherentequees la edición,los entresijosno tienencabidaen la his-
toria contada.Si me sitúoen laposiciónde investigadora,decaraa la investi-
gación el instante tiene sentidoen sí mismo y el proceso debehacerse
prevalecerfrenteal producto;aúnasí,la películaes elproductoen sídelpro-
ceso.Sin editar, simplementeno es.

El equipoque participóen la producciónde “Cronotopo” estabadiferen-
ciadosegúnsuparticipaciónen laconstruccióndelrelatovisualdetenidoo en
movimiento,es decir, segúnfueranfotógrafoso técnicosdevídeo.
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Recursos

Técnicos:Parael rodajenecesitaremosdos cámaras.La primerauni-
dadseguiráal fotógrafode cadahora, la segundaregistrarátodocuantoocurra
enel escenariodel hotel.

Humanos:Parael procesofotográficose requerirála participaciónde
fotógrafos, en un número de 28, incluyendosuplentes.La selecciónya ha
sido realizada,de tal forma quedel grupode24 dos son miembrosdel Semi-
nario y otros han sido contactadospor la antropóloga,puestoquealgunosde
sus informantesson fotógrafos,profesionaleso aficionados,.Conrespectoal
video, se estableceránturnosde ochohorasparalos equiposdela calle y del
interior, estoes,necesitaremosseis “camarógrafos”, sin teneren cuentael
númerode ayudantesde sonidoy otros.

Tal y comodecíamás arriba, cadaparticipanteen el proyectoconocíade
antemanolas particularidadesdel mismo.Detallaréacontinuaciónla informa-
ción enviadapor correoa los técnicosde videoy a losfotógrafosunasemana
antesdel díadel rodaje.

«CRONOTOPO. LAS24 HORASDE LA GRANVÍA»
Basesparael equipode rodaje.

Desarrollo delproyecto

a) Características:Esteproyectoconsisteen asignarunahorade un día
a cadafotógrafo de un grupode 24, que partirá de un lugar de la Gran Vía
pararetratarlo quesu cámaravayacaptandodetodo cuantoocurreen la calle
enla horaasignada.Mientras tantouna cámarade video seguirálos 24 reco-
rridosporlaGranVía.

b) Temay tísulo: “Cronotopo.Las24 horasde/a Gran Vía».
c) Objetivo: Enmarcadodentro de unainvestigaciónantropológica,este

proyectotratade respondera la cuestión)es la Gran Vía la imagende Ma-
drid?

d) Autores: Fotógrafosprofesionalesy/o aficionadosafincadosen Ma-
drid. Seríainteresantequeen algúnmomentode sutrayectoriahubierantraba-
jadoel temapropuesto.

e) Técnica:Cadaautorpuedeelegir la técnicaquea sujuicio seaadecua-
da parael proyectoquepretendadesarrollar,tambiéncorrespondeal partici-
panteprocesarlos negativos.
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o Coordinación: Ana MartínezPérez,antropóloga,miembrodel Taller
de AntropologíaVisual, realizaunatesisdoctoral titulada“La Gran Vía o la
Etnografíadeun paseo».

g) Fechasprevistas:Primaverade 1997 (díafijado: 11 deabril).
h) Desarrollo: Cadafotógrafopartiráde la azoteadel Hotel Tryp Gran

Vía, situadoen el nl 25 dedichacalle,a lahoraen punto quele hasido asig-
nadapreviamente.Durantelos sesentaminutostienela posibilidadderecorrer
cualquieritinerario paracaptarlas instántaneasque conformensu imagende
lacalle.De vueltaal Hotel, unavez transcurridala horade recorrido,lacoor-
dinadoradel proyectorecogerásusimpresionesconel fin decompletarla de-
finición dela imagende la GranVíaqueel fotógrafotiene.El texto queresul-
te de la entrevistaserá el “pie de foto” —audio— de la instantánea
seleccionadaparael documental—video.

«CRONOTOPO. LAS24 HORASDE LA GRANVÍA”
Basesparalos fotógrafos

— Tema:GranVía.
Fotografiarduranteunahora(previamentedesignada)del día 11 o 12

deabril en la GranVía.
— Fotografías:técnicalibre,materiales(y númerode “disparos»)aelec-

ción del autor.
— El fotógrafohabráde entregarunasolaimagenen el plazode unase-

mana.
— La instantáneaentregadahabrásido positivadaenpapel,con formato

apaisado18 x 24.
— La foto y el nombrede su autorapareceránenel documental,asicomo

la posibilidadde que se incluyan imágenesdel fotógrafoparticipandoen el
proceso.

El fotógrafo no percibiráningunacompensacióneconómicaa cambio
de su trabajo.

— Esmuy importantela máximapuntualidad,puestoqueun retrasopue-
de paralizarel trabajode variaspersonas.La participaciónde cadafotógrafo
incluye el cuartodehoraanteriory posteriora la horaque le hasido asignada
en los díasII o 12 de abril.

POSTPRODUCCIÓN

El rodajeterminósiendoun día de 36 horasininterrumpidasde filmación
paraquienescomponíamosel equipode vídeo. Si la cámaraes ese “ojo sin
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párpado”quetodo lo ve, el realizadorcreeserunasuertede deidadomnipre-
sentey omnipotenteque manejatodoslos hilos. Pesea trabajarsin guión, la
historiaquese quierecontarestápresentefomentandounaobsesivabúsqueda
decoherenciadurantetodoel proceso.En definitiva, la verdaderaautoríavie-
ne otorgadaporesanecesidadun tanto enfermizade contaralgo. En el seno
de la indústriacinematográficaactual se da el debateentreguionistasy reali-
zadores:los primerosse creenautoresno reconocidosde lapelícula,quienes
manejanel discursoaudiovisualse sitúan,en cambio,en la evidenciade que
sin su aportaciónla historia essóloun relatoescrito.Efectivamente,unapelí-
cula es productodela colaboraciónde estosdos tipos de profesionalesy del
manejodesus lenguajesparticulares;no obstante,considerológica la deman-
dade los guionistaspor hacervalersutrabajoal menosen igualdadde condi-
cionesrespectoa los realizadores.En general,es de comúnacuerdoque sin
una buenahistoria no se haceuna película,sea documentalo ficción, pero
tambiénes cierto queno bastaconqueel guión seade calidadparaobtenerun
buen resultadofinal. El visionado de las horasde filmación, los llamados
“brutos”, fue tareade dedicaciónexclusivadurantedías.Una vez selecciona-
das las mejoresimágenesestabaen condicionesde trasladarel relato a un
texto queaunaravídeoy audio,el guión propiamentedicho resultóde haber
encontradomi historiaentrelos muchosmomentosgrabadosquevisionéuna
y otravez. De ahí, y siempreconla inestimableayudadeun técnicode post-
producción,fui encadenandoimágeneshastanarrarun día en el constantede-
venirde la GranVía. Todoempiezaconla visión de un “travelling>~: un viaje
en vespa,cámaraal hombro,por todala calle. Tras los títulos de crédito,la
antropólogapresentasu visión de la películaen el marcode la tesisque lleva
a cabo.La partecentralde “Cronotopo” es la fórmula repetidadel recorrido
de un fotógrafoconsus comentariosal respectoy la foto obtenidade su hora
de participación.La secuenciadelas 24 instantáneases presentadacomocon-
clusión.

Finalizadoel procesode trabajoestoyen condicionesde especificaruna se-
rie de conclusionesdebalancequeme permitanmejorarla realizaciónde futu-
ros proyectos.Las luces y sombrasde la experienciade “Cronotopo” están,
como no podríaserde otra forma, mediatizadaspor elhechode tratarsede una
situaciónespecíficay porello no siempreextrapolable.Si bienes ciertoqueen
la literaturaal respecto,el conflicto entrerealizadory guionista,o en nuestro
caso,entrecineastay antropólogoes unaconstante;no es menosciertoquepar-
te de la falta de entendimientoradicaen lacarenciageneralizadadel sabertraba-
jaren equipo.En un grupode colaboradores,si cadamiembroconocey cumple
sufunción no tienecabida el conflicto; sin embargo,si todoso tan solo unos
cuantosnos declaramos“únicos autores”de la obralos enfrentamientosestán
asegurados.En esteordendecosas,lapretendidaautoríano esmásqueunapar-
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celade poderdesdela quehacerprevalecerunoscriterios.Quienesdesconoce-
mos técnicamentelosmediosaudiovisualescaemosenel errordesobrevalorare
incluso venerarla destrezaen el manejode los mismos,lo cual concedea los

técnicosla falsavisión de la contingencia.Un documental(y en general,cual-
quier proyectode colaboración)sólo puedellevarsea cabodesdeel respetode
los limites entredisciplinasy asumiendola toma de decisionesconjuntamente,
afirmaciónobvia si consideramosel trabajoen equipounade las formasde rela-
ción hutnana.Duranteel rodaje,se produceel encuentroentrelos informantes
del contextode investigacióndel antropólogoy el equipotécnicode filmación.
En estasituación,son los criteriosdel investigadorlosquehandeprevalecerar-
ticulando la relacióncon los “actores”y con sus colaboradores,puestoque de
dicha relación dependerála calidad del producto final: investigacióny docu-
mental.Aunquehabitualmentecontamoscon labuenavoluntadde unosy otros,
no es aconsejableabusarde laconfianza,ni del tiempo,de nadie.En “Cronoto-
po” los informantesconocíanagrandesrasgoslas particularidadestécnicasde la
filmación, puestoqueeranfotógrafos,e incluso habíaalgunostécnicosde tele-
visión; pesea todo me vi obligadaa disculparla demorapor razonestécnicas
antela grabaciónde cadaentrevista.Puedomostrarmi acuerdoconqueel rostro
del “busto parlante”debeversenítido y suspalabrashan de serescuchadascla-
ramente,sin embargodebemostomarla consideraciónde personaantesquela
de personaje.La fascinaciónindividual y colectiva,más exactamentecultural,
por la imagennos lleva enocasionesa“matarmoscasconcañones”,cayendoen
el extrañoesclavismode lasexigenciasdel medio y perdiendode vistael princi-
pal objetivo: contarla historia/unahistoria de un grupohumano.

El cine actualestárespondiendode formaminoritaria,aunquecontunden-
te, a estaimposiciónde lo tecnológico-visualsobrelo pretecnológico-verbal.
Unos cineastasnórdicoshancreadoun grupo de presiónparaacabarcon la
asociaciónentreel cine de calidady lo técnicamentesofisticado.Dogmees el
nombredeestecolectivoy susmiembrosse integranen el grupomedianteun
juramentoo “voto de castidad”contrael “cine de ilusión». Cito estadeclara-
ción por lo que tienede significativa paranosotros,como antropólogos,la
circunstanciade que algunosprofesionalesde los medioshaganprevalecer
criterios quenuestradisciplina,en ocasiones,ha traicionadopor rendirculto a
lo tecnológico.

«Juroqueme someteréa las reglassiguientes,establecidasy confirmadas
porel Dogme95».

1. El rodajedeberealizarseen exteriores.Accesoriosy decoradosno
puedenser introducidos(si un accesorioenconcretoes necesarioparalahis-
toria, seráprecisoelegiruno delos exterioresen los quese encuentreesteac-
cesorio).
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2. El sonidono debeserproducidoseparadode las imágenesy viceversa
(No sepuedeutilizar

música,salvo si estápresenteen la escenaen la queserueda).
3. La cámaradebesostenerseen la mano.Cualquiermovimiento—o in-

movilidad—conseguidocon lamanoestánautorizados.
4. La películatieneque se en color. La iluminaciónespecialno es acep-

tada(Si haypocaluz, laescenadebesercortada,o biense puedemontarsólo
unaluz sobrela cámara)

5. Los trucajesy filtros estánprohibidos.
6. La películano debecontenerningunaacciónsuperficial(muertos,ar-

mas,etc., en ningúncaso)
7. Los cambiostemporalesy geográficosestánprohibidos(es decirque

la películasucedeaquíy ahora)
8. Laspelículasdegénerono son válidas.
9. El formatode la películadebeseren 35 mm.
lO. El directorno debeapareceren loscréditos.

“Además,juro que comodirector me absetendréde todo gustopersonal!
Ya no soy un artista.Juroqueme abstendráde crearuna“obra” porqueconsi-
dero queel instantees muchomásimportantequela totalidad.Mi fin supre-
mo seráhacerque laverdadsalgade mis personajesy del cuadrode laacción.
Jurohacerestopor todoslos mediosposiblesy alpreciode todo buengustoy
de todotipo de consideracionesestéticas.”

Desdemi punto de vista como antropóloga“visual” hago la asociación
entrelas inquietudesde estosrealizadoresy las míaspropias.Así, me sien-
to muy identificadacon la necesidadde renunciaral control dandola voz
(y la imagen)al propio proceso.Al ver las películasde autorescomo Lars
Von Trier pienso en “Rompiendo las o/as”, 1996 y “Los idiotas”,
1998 me posicionoen la ideade unasubjetividadcomo forma másfiel
dc rclatar la “realidad” (de los sujetos).Por otro lado, haceruna película
contandoel desarrollode unaforma de relaciónentrepersonasesunaop-
ción bien cercanaa nuestraidea de “antropologíaprocesual” (Wernery
Schoepfle).Desdemi proximidad aestenuevo cine y sobretodo desdela
experienciadel rodajede nuestraúltima producción,“A buen común:Iden-
tidad y clí/tura jorna/era»-enero de 1999, inclino la balanzahaciael interés
por seguirhaciendocine etnográfico.Interés,parami particularvisión, que
devienecasi en necesidadparala disciplinay en verdaderoplacer parael
investigador.Finalmente,la cámarapermiteabrir el enfoquede la investi-
gación antropológicacomono lo conseguiríaningún otro recursotécnico,
asi lo corroboran,al menos,las produccionesdel Taller de Antropología
Visual hastala fecha.
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MITIÁRIO. UN ENSAYO FILMADO

Y en Ciudadhay alcantarillas
quehay barcos,y hay caimanesen
las alcantarillas, caimanesqueha-
blan y cuentan historias de Ciu-
dad...

(Relatode un jugadorde rol con
el queterminaMitiario)

Sólo unavez terminadoel ensayofilmico del que voy a hablar,pudeela-
borarunareflexión teóricasobrelas tres dimensiones(medios-mercado-ciu-
dad)quea mi modo de ver articulabanunaconcepcióndelo “urbano” bastan-
te extendidaen el mundooccidental>.

De algunamaneraesta reflexión habíaquedadoya esbozadaen esaim-
pronta subjetivay en cierto modonarcisistaque bauticé con el nombrede
Mitiario. Aunquesólo se trataradeunamadejaenmarañadaderazonamientos
teóricos,sentimientos,imágenesoníricasy ciertadosisde fantasíasdiurnas,
me proporcionóla baseparaconstruir, a posteriori,unavisión sistematizada
sobreel contextoen el quetrabajabay al quepertenecía(en lo queconsidero
mi rol inseparablede informante-investigadora).

Entrelas lecturassobrelas queme apoyéparasustentarmi análisisencon-
tré unafrasequeguardaunagransimulitud con la queencabezaestearticulo.
Son las palabrascon las queJamesondefinela “historiografíafantástica”pos-
modernacomo “auténticos sistemasde alcantarillado dondecampeana sus
anchascocodrilos imaginarios” (1996: 291).

La reflexión que implica la tecnologíaaudiovisualen cienciassociales
abrelas puertasa un debateepistemológicogeneralqueentreotrascosaspone
en evidenciala forzadaseparaciónficticia entrediscurso“científico” y “cultu-
ral” (emic/etic)comosi se tratarade perspectivasconnaturalmenteseparadas~.

El TAV se constituyóen 1992 bajo la direcciónde Dr. CarlosMA CarvantesGarcíadel

Dpto. de Antropología de América, Fac. de Geografía e Historia de la UCM. Sus integrantes
(Manuel CerezoLasne,AnaMartínezPérezy PenélopeRaneraSánchez)son licenciadosporel
citadodepartamentoy hancursadoo cursansu doctoradoen eí Departamentode Antropología
Social de la Fac.deCC. Políticasy Sociologíatambiéndela UCM.

- DepartamentodeComunicaciónAudiovisual y Publicidad1 de la FacultaddeCC dela In-
formación(UCM).

-‘ Nociónqueaparecedesarrolladaenmi trabajodetesisdoctoralJuegosderol.- experiencia
en los mundosdelo imaginario.

En estesentidome resultómuy sugerentela críticahechaporPablodelRío a esterespecto
en las II Jornadasde AntropologíaVisual (quetuvieronlugar en estamisma facultaden no-
viembrede i997). FI doctordelRio avisabasobrela necesidadderetiexionarsobreel “modelo
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Al interrogare interrogamossobre y en nuestropropiocontextocultural nos
vemos forzadosa incluir nuestrobagajeacadémicocomo parte constitutiva
del mismo y comprobarqueresultainseparablede las otrasdimensionesque
lo conforman.Quizápor esopreferíhacerprimeroMitiario paraayudarmea
desenredaro aenredarmemásaúnen unareflexiónmediáticasobreunarefle-
xión mediática.No sabríadecir, finalmente,si el territorio en elque campean
a sus anchaslos cocodrilosde Jameson,o los de los juegosde rol, es más
imaginarioqueaquéldondecampeanasusanchaslos antropólogos:

~Cómoreformularel trabajoetnográficocuandose tratano sólode la for-
mación de la cultura enconexióncon un espaciopropio sino deprocesosde
desterritorialización,cuandoya el trabajodecampono privilegia las relacio-
nesde residenciasino—comoen los textosde JamesClifford— las relacio-
nesde viaje? (O. Canclini, 1993: 6).

UNA REFLEXIÓN SOBRELA REFLEXIÓN

El ensayohaceposibleexplorar
en distintasdirecciones,rectificar el
itinerario si algono maicha.

(G. Canclini, 1990:23)

Un ensayoes un paseodonde las pisadastoman forma de palabrasque
imprimen suhuellaa lo largode unaspáginasde papel. En el casode Mitia-
río, laspáginasson imágenesqueunidasunasconotraspermitenun viaje por
mí tmaginariourbano.

<,Por qué definirlo como un ensayofilmado? En primer lugar porqueen
ningúncasopuedodefinirlo como un documentaletnográfico,entreotrasra-
zonesporquetrassieteañosen el Tal/er deAntropologíaVisual todavíano sé
a qué llamamosdocumentaletnográfico.Son tantos los tipos de productos
que no puedenencasillarsebajo un sólo género:todo productoaudiovisual
hechopor antropólogoses un documentaletnográfico.Porotro lado,si es una
denominaciónquedotadecoartadacientíficaunaproducciónaudiovisualque
abordetemáticassocioculturales,de ningún modo podría inscribirlo dentro
de la mencionadadenominaciónya quemi intenciónha sido meramenteex-
ploratoria.

~Explorarelqué?Generalmenteatravésde estetipo deproduccionesmos-
tramoscomportamientos,espacios,diferentesprocesosde manipulacióny
producción,etc. Intentamospor todoslos mediosaprehenderlaprácticasocial
generandoun contextodeobservabilidadque,conel doblefiltro de las limita-
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cionesdel observadory de] mediode observación,no escapade] terrenodeia
representacióny por lo tanto de la interpretación: escenariosobreel que, una
vez quelo tenemoscolocado,el otro actúa.

No creoque la potencialidaddela imagenradiqueenbuscarposibilidades
de enunciacióncientífica, ni en el intentode presentaral otro con presunta
“objetividad». Esto tiendea esconderunarealidadque síes objetiva: que el
otro estásiendoobservado.No voy a abordarenprofundidadestetema-,pero
si quiero apuntarqueel tipo deproductosgeneradospor un filmadorinvisible
6 generaa su vez, valga la redundancia,a un espectadorinvisible parapetado
trasla fronterade la pantalla.

Losantropólogosdebemosreconocerqueunay otravezcaemosen el feti-
chismode la cámata,comoplanteaMichael TAussic(1994) siguiendola teo-
ría de BENJAMIN sobrelas máquinasde simulacióno reproducciónt TAUSStG
recuerdala utilización queMarx hacedela percepciónvisual comometáfora
paraexplicarel “misterio” queescondela nocióndel valor de lamercancía:

Es algoasícomolo quesucedecon la sensaciónluminosade un objetoen
el nervio óptico visual, queparececomosí no fueseunaexcitaciónsubjetiva
del nervio de la vista, sino la forma material de un objetosituadofuera del
ojo” (Marx, 1946: 38)

Haciendoun ejercicioinverso,vemosqueen muchasocasionesla cámara
generaunarelaciónquepodríamosdefinir en términosmarxistascomo“una
relaciónsocialestablecidaentrelos objetos, al margende sus productores”
(idem: 37)8

Como se puedeobservarson muchos los problemasy las implícaciones
que se nos planteana los antropólogosal introducir el uso de la cámaraen
nuestrocampode investigación.Ahora bien, por qué no explotar,precisa-
mentetodasestasimplicaciones.Laspocasnoticiasquellegana nuestromun-
do académicosobreestamateria,indicanquelabúsquedade nuevoscaminos
en antropologíavisual va en esadirección.En vez de escondero minimizar
unasubjetividadquefinalmenteresultairreductible,explotarlapuedesuponer
unaformade hacerpresentela relaciónentrelos “productores».En vez de ig-

cultural” que segenerabaa travésdel ‘análisis”, espacioqueen ningún casoquedabalibre de
producirsuspropiasmitologías.

A esterespectoresultamuy interesanteel artículodelay Runv “Revelarseasímismo: re-
fiexividad, antropologíay cine” enARDÉvOL, Elisenday PEREZTOLÓN, Luis, ed.: Imageny cul-
tura: perspectivasdelcine etnogrófico,ed. DiputaciónProvincialdeGranada,Granada,1995.

6 Eliot WEiNOERGFNcrítica ingeniosamenteestaposiciónomniscientedefininiendoa los an-
tropólogosvisualescomouna tribu quetienela creenciadequeesinvisible («TheCamaraPeo-
píe”, enTaylor, Lucien, cd.: VisualizingTheory,ed. Routledge, Londres, 1994).

“Mimetie machines»
Entendiendocomo“productores”tanto alque actúacomoal queregistrala acción.
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norarel fetichismo de lacámara,explotarlopuedeayudamosa analizarnues-
traspropiasrepresentacionessimbólicas~‘.

En el casode Mitiario quise centrarmeespecialmenteen la explotación
del fetischismode lacámara.No se tratabapuesde dar informaciónsobre la
realidadobservada(lo queestáanteel objetivodelacámara)sino sobrela re-
alidadque subyacea la miradaqueobservaunadeterminadarealidad(lo que
estátrasel objetivo de la persona).Mi interésradicabaen la formade cons-
truir que tieneun “espectador»~>,es decir, queel material registradofueran
las representacionessimbólicas(contenidoy forma)queconstituyenesamis-
ma mirada, la de un sujeto definido entreotros parámetrosculturalescomo
“lector de imágenes».En otraspalabras,intentabaexplotar la materialización,
o mejordicho, la /iteralidad quela imagenaportay compartecon la naturale-
zade lo simbólico.Además,dandootra vueltadetuerca,la realidada obser-
var erade partidasimbólica,ya que se tratabade recrearuna imagendeciu-
dad constituida a su vez por representaciones:iconografíamediática
(cinematográfica,publicitaria,televisiva)y escenografíacomercial.

La razón de porquélleguéa plantearmerealizarun ejerciciodeestascarac-
terísticasse encuentraen el procesode investigaciónde mi tesisdoctoral.
Plantearmehacerunatesissobrela explotaciónlúdicade lo imaginarioen los
juegosde rol ‘,me forzó a establecerun diálogo entrelas imágenesde mis in-
formantesy las mías.Dialogarcon las imágenesde los otros partede un análi-
sis de las propias.Pero¿cuáles el territorio dondese negocianlas imágenes?

La únicaformadc explicitarlas experienciasvividasen espaciosimagina-
ríos eraproyectándolasen imágenesde tal película, tal libro, tal bar, tal calle,
tal ciudad, espacios,a su vez, realeso imaginarios.De entrada,estabaclaro
queteníamosreferentesy aficionescomunes~. Sinembargo,parapoderusar
unosejemplosu otros indistintamentede su naturalezade procedencia,pre-
viamenteteníamosquesituarlasde mutuo acuerdoen un contextocognitivo
quepermitierasucomparación,un marcodondese asumierandentro de una

Este esel casode los llamados“auto-ethnographicfilm’, que intentanexperimenlaren
ambossentidos.Dentrodeestacorrientetenemoslos films deTrinh T. Minh-ha(Nicitois, Bití
‘The Etnographer’sTale’ en Taylor, Lucien, ccl.: VisualizingTheory.cd. kourledge,Londres,
1994).

Con “espectador”me refiero a unavariableculturalconstitutivade mi sociedadurbana,
consumistay mediática.

¡ Juegosque consistenen “vivir unahistoria” interpreiandoa un personajedeficción que
tienequedesenvolversede forma verosímilen suentorno.Están basadosenmundos literariosy
cinematográficos,sólo queen estecasoel relato seindependizadel papel o la pantallay habita
un espacioimaginarioque seencuentraen la mente decadajugadory que secompartemediante
un pacto(de modosimilara la vieja fórmula infantil de “juguemosaqueyo soy... y tú...’).

12 Compartidoso no, perocomunes,tanto mediáticos(cinematográficos,literarios,televisivos,
publicitarios,musicales,etc.)comourbanos(baresde copas,tiendas,salasde música,cines,dc.).
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misma realidado, lo que es lo mismo, en un mismo nivel de literalidad: el
imaginario se desvelabacomoterritorio.

Evidentemente,conestono estoydiciendonadasorprendente3 y ésefue
precisamenteel problema.Me resultabaalgotan “natural” queno le di la im-
portanciadebidadurantemuchotiempo de forma consciente,no así mi in-
conscientequeinmediatamentese pusoa sacarlepartidohaciendounarefle-
xión por su cuenta.Mientrasexprimíami razón tratandode encontrarpistas
queme ayudarana excíarecerun montónde interrogantespor quérazónestos
chicospactabancompartirsu imaginaciónparagenerarun espacioimaginario
dondepasargranpartede su tiempode ocio, por qué preferíanunosu otros
escenarios(legendarios-medievales,de terror gótico o de cienciaficción),qué
reflejabanesasimágenessimbólicasdesu contextosocioculturaly si las posi-
blesconclusionesextraídasse podíanextrapolara otrasmodalidadesde ocio,
mi inconscientefue recogiendodel paisajeurbanotodaunacolecciónde ins-
tantáneasque forjabanun escenarioque nadateníaque envidiara los de los
juegos.Todasellas imágeneshíbridas,comolas del juego, dondetradición y
modernidadsesimultaneabany los limites entremediosy ciudadse diluían:

El gorila quedurantemuchotiempoestuvoen lo alto de la fachadade
la FNAC visto desdelacalleArenalparecíaasentarsesobreel tejadodel Mo-
nasteriode las DescalzasReales~.~King kongdescansaplócidamenteobser-
vandola ciudadasentadosobreun monastejiodel sigloxv.

-— El Arco de Moncloa y el Farode la Moncloa: una cuódriga romana
en/tentadaa un ovni.

Recorridode unamanifestaciónde la plazade Cibeleshastala Puerta
del Sol: Imagen nocturna: La cúpu/a modernistadel edificio dc Metrópolis
coronadaporsuóngel ¿vanguardista?essobrevoladapor un helicópteroque
con un hazde /uz vigila el recorrido de los queestarnosabajo.

— La GranVía un sábadopor la tardequitaprotagonismoaunaCastella-
naultramoderna.Es la calleposmodernapor excelencia,en losextremosdos
ventanasal mundo, los cinespublicitandoel mundodeceluloide recreadoa
su vez en grandesdibujos y fotografíasy las agenciasde viajes presentando
los destinosturísticosa través de pantallasde televisión. Ficcionesa la que
sumomi ficción: una procesióndeHaír Chrisnasb«¡ahacia Plazade Espa-

~> Tomandolas palabrasde WiNNICOrr, pasamosla mayorpartedenuestravida en ese“es-
pacio intermediode la experiencia”sin tenernecesidaddesometerloareflexiónyaquepertene-
ce a la esfrradel conocimientoimplícito si no inconsciente:“Experimentamosla vida en la
zonade los lbnómenostransícionales,en el estimulanieentrelazamientode la subjetividady la
observaciónobjetiva,zonaintermediaentrela realidadinternadel individuo y la realidadcom-
partidadel mundo,queesexteriora los individuos” (1995)L1971:91].
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ña ocupandoun carri/ de la calzada.El cortejo loJórman varias carrozas
adornadastiradaspor animales.La genteapie o en loscarros vistentúnicas
demuchoscolores.Algunostocan instrumentosmusicales,otros arrojan pé-
talos deflores o quemanincienso.Al tiempo, losguardias municipalescon-
trolan el tráfico y el transcursode la procesiónmientras,en los aceras, la
genteseagolpaen /as tolas de los cinesopaseanflanqueadospor losmúlti-
píesescaparates.

— Las TorresKio, la últimapuertade la ciudad: unapuertaal tiempo,un
monumentomegalómanodelsiglo xxxiii construidopor un modernoantiguo-
Egipto.

— La antiguaestaciónde metro de Chamberí:una estaciónjóntasína
dondese realizan sacríficioshumanosal diablo 4

Hastaaquíloquese puedever es quecontabaconunaseriedeelementosdel
palsajeurbanoqueme servíanparamaterializarsímbolosde la mismaforma
que se haceen los juegosde rol. Esto me desmostrabaaspectoscomunesde

~ Enestecasola imagenestámediatizadadirectamenteporunapartidade rol que explotaba
la estación como el espacio inquietante que es.
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nuestrasformassimbólicasespecialmenteinspiradasporreferentescinematográ-
ficos. Además,comencéa observar(y heseguidoobservandoa posteriori)como
algunosdeestoselementostomadosdel paisajeurbanoy tamizadosporel imagi-
nadocinematográfico,estabanpasandoaformarparte,a su vez, dela imaginería
del cine españolde ficción deúltima generación.Losejemplosmásrecientesse-
rían la Gran Vía desiertade Abre los ojos deAlejandroAmenabar,las Torres
Kio o el Hotel Capitol —otra vez la GranVía— con el enormeluminosode
SchweppesenEl Día dela Bestiade Alex de la Iglesia,el escaparatede laagen-
ciadeviajesdandoel contrapuntoala “estaciónfantasma”—antiguaestaciónde
metro de Chamberi—en Barrio de FemandoLeón, o la utilizaciónde los pro-
piosjuegosde rol enTorrente.El brazotonto dela leydeSantiagoSegura.

Los elementoscomunesen el juego, el cine y mis propiasasociaciones,
mepermitíapensarquelas imágeness quese repetíandelatabanun contexto
cognitivo comúncondensadosimbólicamenteenun espacioquehabíadejado
de serexclusivamentefísico: laciudad.Porotro lado,estoponíaenevidencia
lacuriosaparadojaquerodeaalaexpresiónsimbólica:aunquese puedemate-
rializar enciertamaneraen la enunciación,perteneceenteramenteal dominio

‘~ Y digolas imágenesy no la exégesisquehacemosdeellas.
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dela praxis y dichaenunciaciónse da sólo en el terrenode laexpresióncrea-
tiva. Se nosplantea,pues,un límite enel análisisquesólo nos permiteoscilar
buscandoel puntodeequilibrio entreel intento de “explicación” y la “inter-
pretación”subjetivade autor. ¿Y por quéno llevar ese movimientopendular
quehaceel analistaalacámara?

Si mi inconscientese habíavalido de la percepcióny de la memoria,para
condensardiferentesexperienciasculturales(entrelas queincluyo el efectoque
teníanen mi los relatosde mis informantes)en una imagende ciudad i6 por
quéno hacerqueunacámaralo registraray queunaediciónposteriorintentara
sistematizarloy presentarunainterpretación,aunquefinalmenteéstafuera,a su
vez, unaprácticasimbólica.Al menoscomenzabaaentenderun argumentoque
hastaesemomentome resultabaimposiblede interiorizar: las representaciones
stmbólicasno funcionancomo unaexplicaciónsino unapráctica-reflejode la
prácticay cualquierintentoexplicativoformapartede la exégesisdel símboloy
es,a su vez, simbólico (Sperber,1988). Y estoeraprecisamentelo quela ima-
genmecánicame ofrecía:mostrarprácticas-reflejode lasprácticasurbanas.

¼ A esierespectorescatounaspalabrasque Leví-SraAussescribeensus Mitolt5gi¿as: ‘vie-

nc a seren definitiva lo mismoquc en cste1 bu, ci pcnsamentotIc los indígenasamcricanos
tome lk,rma bajo la operacitindel mio, o el mío bajo la operacióndel suyo’ (1978 II 964]: 23).
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Yo queríaqueMitiario fueseun rastreopor la ciudadqueintentaramate-
rializar mis propiasimágenes,convertir el paisajeurbanoen mi ficción. A
travésde él tratabade dibujar mi mapacognitivo, buscandolas entradasa
unosespacios,a su vez, de ficción quemedevolvieranlaciudadensureflejo:
los espaciosde representación,circulación y usosdel consumoy el ocio en
Madrid.

Cuandoescribíel borradordel ensayo,penséque el procesohabíater-
minado,sin embargosólo volvía a empezar.Una vez planteadoel ensayo
escrito la negociaciónde las imágenescon el restodel equipo de realiza-
ción formadopor estudiantesde antropologíay de imagenabríaunanueva
dimensión.Me situabaprecisamenteen el otro lado,en el lado en queha-
bía colocadoa los informantescuandonecesitaballegar al fondo de sus
imágenes.

Me di cuentadequeen cualquierdiálogo se negocianconstantementesig-
nificadosen un espaciointermediode enunciación,peroen eseespaciono se
colocanlas imágenessinolos significadosconscientementeatribuidosa éstas.
Con las palabras“nos entendíamos”,pero al concretarsu condensaciónen
una imagen,al intentarponer una imagena un significado supuestamente
consensuadose hacíapatenteunaespeciede ruptura,de espaciovacio, que

a
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senalabalos significadosquequedanimplícitosen cualquierdiálogoy remitía
la generacióndeimágenesa la esferade creaciónindividual quesólo unavez
generadapodíapasara habitarel espaciodel diálogo (consensoo disenso).

Por otro lado,se añadíaladificultad de dialogarsobreun guión quedebía
permanecerabiertopuestoque la elecciónde las imágenesdependíade la
prácticasocial a observar.Se podíatenerclaroque se queríafilmar en unos
grandesalmacenes,pero no sabíamosexactamenteque nos íbamosa encon-
trar. Tan sólo podíamosmarcarnosde antemanoun objetivo muy general
comoerafijarnos en elementosde intercambiocomercial,de teatralizacióno
escenografíao cualesquieraotros elementosquefueran constitutivosdela li-
turgiacomercial.

Deestemodo,poco apoco,surgióMitiario, un paseopor laciudadrefleja-
da en el consumo,un circuito trazadoatravésde los espaciosde representa-
ción, un recorridoa lo largo del limite de las pantallasde los medios,de las
superficiespulidasdelos escaparates,quenos vendennuestrasrepresentacio-
nes,encargadasde tapar,en forma de objetoso palabras,cualquierresquicio
derealidad,sin mássentido,viejo ejerciciode lo simbólico, queelde señalar
una ausenciadelatadaen, lo que podríamosllamar, la plusvalíasimbólicade
la quetan buen negocio se haceen nuestrosdías,pero éstaes otra historia
parasercontadaenotra ocasión.
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