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Sabemos 'que les coses cambien, pero nun sabemos 
el ritmu. Tamién sospeohamos !que les coses nun cambien 
pero lqu'ente les mínimes y aparentes novedaes va ente- 
mecío, a partes iguales, lo bono y lo malo. Si lleemos el 
llibru del antopólogu Fernández (que'l gremiu antropoló- 
xicu fairía bien en traducir) darémonos cuenta de que la 
ciencia de les costumes nun tien por ~ u é  tratar de pue- 
blos estraños, desconocíos y perdíos lloñe de la nuesa ci- 
vilización. El llibru trata de nosotros, de los asturianos, 
de delles de les nueses creencies y ceremonies. Nun ye 
d'estrañar, porque'l profesor Jim Fernández, qu'enseña 
na Universidá de Chicago, ye un americanu d'orixen eu- 
ropeu que s'acercare a la tierra de la so güela asturiana 
con güeyos d'estudiosu. 

Esti estudiu ye importante por tres coses. Les cos- 
tumbres del nuestru pueblu tan vistes en rellación coles 
d'otros pueblos, nin siquier europeos, sinón africa- 
nos, por exemplu. Eso Iai qu'apaezan más clares dafe- 
~ h u  les llendes de la nuestra cultura y l'estilu de vida 
que mos estrema y mos hermana al mesmu tiempu colos 
demás homes y muyeres. 

La obra, per otru llau, tien l'interés pal gran públicu 
de mostrar l'efeutu que produz la observación antrqolóxi- 
ca. Estrañámonos de nosotros mesmos al venos asina, en 
semeya científica. Pero estrañámonos más tovía de ver 
estelase al antropólogu delantre de creencies y ceremo- 
nies que son -pa nós- perconocíes y tresparentes. 



Al notar la dixebra ente la nuestra visión, la del antro- 
pólogu ésti vien a ser un poco comu'l cazador cazáu, l'ob- 
servador observáu. Tamién nós semos quien a mirar con 
güeyos d'estudiosu'l comentariu y les interpnetaciones del 
antropólogu, quiciás porque compartimos con él una mes- 
ma macrocultura. Falando de los alcuentros en chigre, de 
los cancios de burlla o de autoidentificación, de les fies- 
tes colleutives, la obra de James W. Fernández alluma as- 
peutos escondíos que nun son fáciles de reconocer y d'eva- 
luar na so xusteza. Véase nesi sen l'análisis de la fiesta les 
Piragües de Ribesella, 'que pieslla'l llibru, onde'l signifi- 
cáu internu de convivencia y el que l'antropólogu quier 
atopar resulten, a lo último, muncho separtaos. 

Dientro de la importancia y novedá de la obra d'un 
antropólogu que vien trabayando hai años col so equilpu 
ente nosotros (y en tol ámbitu cantábricu y atlánticu eu- 
ropeos) a ún prestaría-y qute les trescripciones del astu- 
rianu vinieran meyor trasniaes. De toes formes ufiértase 
na tema llingüística un capítulu bramente orixinal y re- 
llumante so camlpos léxicos que supón un bon aproveclla- 
mientu de les peculiaridaes semántiqu~es asturianes. 

L'antropoloxía herm,enéutica y cotidianista de Jim 
Fernández (comu prefier que lu llamen los amigos) afíta- 
se enforma, a fin de cuentes, nes idees del filósofu ameri- 
canu R. Rorty, que fala del conocimientu comu d'una 
«conversación de la humanidá». Poro, esa conversación 
nun pue llevamos más ,qu'a l'amistá y a la bona compa- 
ña. Bien taría que mos llevare tamién a una continuidá 
urbana y actual de les vieyes y persistentes creencies y 
ceremonies qu'él mos pon, al so xeitu, delantre'l maxín. 



Ana M." Cano, N o h  de Folklor Somedán, Academia de la 
Llingua Asturiana, Uviéu, 1989. 

Ana M." Cano tien es'publizao yá ,dellos trabayos so 
la fala de Somiedu l. A'gora, na coleición «Collecha Aso- 
leyada* recueye mui bien de vezos ya costumes propios 
d'una tierra, Somiedu, 'que guarda entovía viva por de- 
más la vida tradicional. 

Esta ye la visión d'una cultura dende los güeyos 
d'una llingüista. D'el trabayu de campu fechu pol aquél 
de les pallabres surden asgaya les sorpreses de ver cómu'l 
comportamientu cultural va estremándose cuentes más 
s'afonda nél. Especialmente curioso pa ,dir escontra la 
cultura ye'l filu les pallabres, que siempre alcuentra'l so 
final nel duviellu'l mundu si'mbólicu. 

Nun vemos namás correr pe1.e~ páxines de «Notas de 
Folklor Sornedánn los aires de la mitoloxía asturiana -la 
chalga, el Rinubeiru, el Sumiciu, etc.-. Atópense tamién 
mui bien de referencies a práutiques máxiques pa tornar 
el mal (mal del filu, mal de güechu, la fi'ebre, los malu- 
cos). Ya ye especialmente recomendable amirar pa los 
cuentos populares, colos personaxes, astures ya univer- 
sales a la par, de la uveciha, le1 llo8bu o la gocha. 

En tol trabayu de A. M." Cano alcuéntrase la fidelidá 
a las fontes ya la mui rigurosa contrastación de los sos 
datos colos otros atropaos n'otros trabayos ya estudios 
fechos nlAsturies ya más allá de les llendes asturianes. 

Un defeutu qu'atopamos en dellos estudios o trataos 
so la cultura asturiana ye'l recursu al tópicu, la referen- 



cia persabida, la xeneralización gratuita. P'afondar nel co- - 

nocimientu de la cultura asturiana ye im'portante qu'hai- 
ga llibros co!mu «Notas de Folklor Somedán~. Llibros que 
valgan p'apurrinos datos seguros ya fiables nos fqu'afita- 
nos pa que l'estudiu seya seriu ya valoratible. 

(1) Por exemplq, El habla de Comiedo, Universidá de Santiago de Com- 
postela, Santiago de Compostela, 1981, o Vocabulario del bable de So- 
miedo, Instituto de Estudios Asturianos, Uviéu, 1982. 
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to del mundo creado por autores como Tolkien, que nos 
hace disfrutar de la fantasía y la belleza. Pero, ciertamen- 
te, esta labor resulta estremecedora cuando a la fantasía 
más descabellada se une la total ausencia de gusto esté- 
tico. Pues en la obra buenista no encontramos el agrada- 
ble mundo de plersonajes como Frodo, sino que su figura 
más reseñable es el monstruoso basilisco. El que la com- 
pañía del Sr. Bueno Baya elegido como mascota un ser 
tan repulsivo quizás sólo pueda explicarse a partir del 
propio significado de la palabra: el reyezuelo. (Una vez 
más se demuestra que el inconsciente no sólo es veraz 
sino también justiciero). 

El lector 'de esta obra sufrirá las mismas impresiones 
que el de otros textos buenistas. A primera vista parece 
uno enfrentarse con párrafos de interés, que suelen ter- 
minar con fói-mulas pretendidamente matemáticas. Sin 
embargo, enseguida aflora con fuerza el vacío de una re- 
tórica que no viene a cuento. Y sólo los devotos de la 
secta pueden llegar a tomar en serio frases tan delirantes 
como la que sigue: 

El núcleo o pvimer analogado del folklore, en su sen- 
tido material u objetivo, seria el de la reconstrucción 
o mantenimiento de contenidos conductuales P 2 
(principalmente ceremoniales) tomados desde una 
perspectiva emic, dados en los estratos antiguos o 
arcaicos de la cultura de un  pueblo determinado, si- 
tuado en un  nivel En+ml(k) l. 

Todo el libro está 11,eno de síntomas muy llamativos. 
Es curioso que hasta a la hora de poner ejemplos de la 
distinción emic/etic el Sr. Bueno llega a exaltar la cele- 
bración del Quinto Centenario, exaltación tan grotesca 
como apabullante cuando asegura que, desde una perspec- 
tiva «etic»: 

«Co'lórz descubrió América» 2. 

Añadiendo a continuación otro dato impresionante: 

«Podemos fijar en 1992 la fecha de2 QQnto Centena- 
rio del descubrimiento por antononzasia» 2. 



En la obra de Don Gustavo no encontramos el térmi- 
no medio: se oscila vertiginosamente de la obviedad de 
Perogrullo a la jerga gratuita y absurda para 1,ector y 
autor. 

También es sintomática la repugnancia que en el Sr. 
Bueno despierta la postura de B. L. Whorf3. La postura 
de Don Gustavo es, como muoho, evolucionista y aún 
deambula en los (postulados, !hoy inaceptables, de Tylor y 
Morgan. Peor aún, su posición parece racista: no acepta 
que las culturas y las lenguas sean iguales ni que tengan 
sus hablantes los mismos derechos. Esto coincide con su 
postura de exaltada agresividad contra los derechos lin- 
güístico~ de los asturhablantes. S~eguramente todo es su 
herencia de la época falangista, pues aunque el Sr. Bueno 
ha podido cambiar de chaqueta, parece evidente que no ha 
cambiado de corazón: de ahí su cruzada contra la lengua 
asturiana y su supulesta (y, por supuesto, equivocada) cam- 
paña de defensa de, lo que textualmente él denomina, el 
español como «lengua del Inzper io~ 4. 

La intolerancia y el nacionalismo centralista y exal- 
tado del Sr. Bueno lleva a un rechazo cada vez mayor de 
su postura: ya nadie lo considera un diosecillo local. Para 
explicar su declive él mismo ha necurrido a la excusa de 
que se le reprouha no (haber nacido en Asturias. Esto es un 
absurdo y una maniobra de distracción. Lo que siempre 
se le podrá reproahar al Sr. Bueno es su responsabili- 
dad por la actitud respecto a la institucionalización uni- 
versitaria de los estudios de la cultura asturiana. De no 
haber sido obligado a marcharse Ramón Valdés, hoy As- 
turias contaría con las mismas oportunidades que el res- 
to de las Universidades españolas para el estudio de la 
c¿iltura autóctona. Se da la cricunstancia de que Asturias, 
una de las comunidades con más riqueza cultural propia, 
es la única que no tiene institucionalizados los estudios 
desde el punto de vista antropo'ógico. Y el Sr. Bueno nun- 
ca podrá hacer olvidar aquello de lo que puede tener res- 
ponsabilidad. 

Muchas de las personas llegadas a Asturias desde 
otros lugares han mostrado respeto hacia la cultura as- 



turiana. Nadie le reprooha al Sr. Bueno no haber nacido 
en Asturias  por el contrario, somos muchos los que se 
lo agradecemos), sino su militancia antiasturianista. Pre- 
sentarse como víctima por ser riojano es un simple re- 
curso histriónico. Tan histriónico como los sucesivos mon- 
tajes de ida y vuelta a Madrid. Se va la compañía a Ma- 
drid a decir «lo que se hace en Oviedo». Ante el poco in- 
terés despertado, cuando no el jolgorio adverso, se vuel- 
ve denunciando la conspiración y el boicot que allí sufre 
el profesor Bueno por parte de los orgullosos madrile- 
ños. Aunque todas las temporadas hay algún estreno gro- 
tesco, la verdad es que cada vez resulta más aburrida la 
monotonía de la temática y lo limitado del repertorio. Y 
el tiempo va haciendo más penoso el espectáculo. En uno 
de los entreactos el Sr. Bueno llegó a decir a la prensa 
local que veía a Lévi-Strauss muy por debajo de sí mis- 
mo (!). Penosa impresión la de este melancólico vivir fue- 
ra de la realidad. Y no deja de haber culpa en la afición 
que jalea las excentricidades de este profiesor, pues cuan- 
do el padre se pierde, desnudo en el jardín, lo que hay 
que hacer les introducirlo en la casa y no exponerlo a la 
burlona e impúdica mirada de los vecinos. 

(1) Pág. 115. 
(2) Pág. 11. 
(3) Págs. 105-6. 
(4) En el diario La Nueva España, el 12 de Junio de 1988. 




