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Abstract 

 
Para comprender una idea de “pérdida” de cultura catalana es que la presente 

investigación realiza una prospección etnográfica a dicha cultura, a partir de la 

definición e identificación actual que realizan sobre ella los integrantes de la 

Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona. A través de la observación participante 

y de entrevistas semiestructuradas registradas en el diario de campo digital y en 

grabaciones se concluyó que el colectivo desarrolló un vínculo emocional con 

determinados elementos culturales -dado el contexto sociopolítico- y, a 

consecuencia de la gran popularidad ganada, se instalaron en el discurso colectivo 

como elementos identificatorios de su comunidad imaginada. Sin embargo, como 

consecuencia de la globalización y la falta de desarrollo emocional de las nuevas 

generaciones con los mismos elementos, se transformaron en tradicionales, 

reduciéndose a grupos más pequeños dentro del colectivo. Si bien esta situación 

pone en jaque la identificación y delimitación de la comunidad, no por ello se “pierde” 

cultura catalana, sino que estamos presenciando cómo dichos elementos se están 

modernizando para resignificarse emocionalmente y sobrevivir gracias a la nueva 

era globalizada, a la par de crear lazos con nuevos elementos que de a poco están 

en alza popular y, se estima, podrían volverse los nuevos pilares de identificación 

del grupo cultural catalán. 

 
Palabras claves: cultura catalana, identidades, etnicidad, comunidad imaginada, 

cultura popular y tradicional. 
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Introducción 

 
Había llegado el mail de aceptación al Máster de Antropología: Investigación 

Avanzada e Intervención Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre la 

emoción y las lágrimas, reservo mi vuelo para España. Ya estaba decidido, 

emigraría. Automáticamente, comienzo a investigar acerca de las distintas aristas 

de Cataluña: política, económica, social, cultural, tecnológica, histórica, etc. Entre 

los múltiples links de Google, uno del año 2006 captó mi atención notablemente: “La 

cultura catalana se perderá en las dos próximas generaciones” 1. Automáticamente 

mi ceño se frunció en pura confusión: ¿cómo sería posible que una cultura se 

pierda? ¿incluso en un colectivo que está lejos de desaparecer? Un sinfín de 

preguntas se avalancharon ensimismadas. En una entrevista para el diario La 

Vanguardia -líder en lectores mensuales de la tirada digital2- Patricia Gabancho, una 

periodista argentina en lengua catalana, lanzaba su mal augurio. La nota hacía 

hincapié en una única arista, el idioma; sin embargo, logré ponerme en contexto 

sobre el debate cultural catalán de forma general. 

 
Lejos de considerarse una única nación -como la Argentina-, comprendí que 

la conformación general de España se dio a raíz de la unión de distintas regiones 

con mucha personalidad individual. Inmediatamente distinguí que, desde tiempos 

inmemoriales, la cuestión política y cultural se encuentran íntimamente 

relacionadas. En el caso catalán, una premisa estaba latente en todos sus discursos 

políticos: la defensa de su cultura. Desde el cambio de siglo, el contexto político 

catalán se vio puesto en jaque. A partir de la caída del gobierno de Pasqual Margall, 

los extremos políticos estarán en alza, en parte, como consecuencia del gobierno 

tripartito de izquierdas se gestan partidos de ultraderecha, por lo que comenzarán 

a ganar visibilidad pública por campañas de ataque lingüista. Como si fuera peor, la 

crisis financiera del 2008 que sacudió a toda España resaltó el peso económico de 

 

 

1 Extraído de: https://www.lavanguardia.com/cultura/20070503/51340075798/la-cultura-catalana- 
se-perdera-en-las-dos-proximas-generaciones.html 
2 Extraído de: https://www.lavanguardia.com/vida/20210414/6684444/la-vanguardia-comscore-web- 
prensa-lider-diario-espana-datos.html 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20070503/51340075798/la-cultura-catalana-se-perdera-en-las-dos-proximas-generaciones.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20070503/51340075798/la-cultura-catalana-se-perdera-en-las-dos-proximas-generaciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210414/6684444/la-vanguardia-comscore-web-prensa-lider-diario-espana-datos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210414/6684444/la-vanguardia-comscore-web-prensa-lider-diario-espana-datos.html
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Cataluña y, consigo, su hambre de soberanía e independencia. Las asociaciones 

catalanistas -que veremos, son tan comunes en la región- comenzaron sus jugadas 

estratégicas a través de masivas marchas pacíficas para hacerse escuchar. 

Lamentablemente, no terminaron bien. La violenta reacción del Estado Español ante 

las consultas populares y referendos sobre la independencia no hicieron más que 

demostrar la falta de sensibilidad política y polarizar aún más los extremos políticos: 

el procés soberanista ya estaba en marcha y más vivo que nunca. Grandes figuras 

defensoras de la cultura catalana como Gabancho fueron premonizadores por 

distinguir que el ataque “justificado” en la cuestión política también afectaría 

notablemente las expresiones de cultura catalana. La antena ya estaba en alerta: 

¿qué cambios estaba atravesando y cómo se estaban gestando? ¿por ellos se 

“perdería” la cultura catalana? Iría a descubrirlo. 

 
Es por esto que el objetivo de la presente investigación fue, inicialmente, 

realizar un acercamiento a la cultura catalana, entendiéndola como las expresiones 

propias en los usos y costumbres de los individuos que se consideren parte del 

colectivo catalán, a través del estudio de la catalanidad en su cotidianidad. Sin 

embargo, dadas limitaciones metodológicas y recursivas -temporales y de acceso 

al colectivo-, la búsqueda del estudio del estado actual de la cultura catalana y los 

cambios centrales que podría estar atravesando fue a través de una aproximación 

a las definiciones e identificación de su cultura, por parte de una entidad cultural que 

busque promulgarla. Así, se seleccionó la Agrupación Cultural Folclórica de 

Barcelona (ACFB) radicada en el barrio del Borne, en Ciudad Vieja de Barcelona 

como colectivo de estudio por su vasta trayectoria histórica y cultural en la memoria 

y transmisión de la historia y cultura tradicional catalana. Por este mismo motivo la 

presente investigación no plantea una hipótesis inicial, sino es un primer 

acercamiento descriptivo, a modo de prospección, para abrir nuevos interrogantes 

a futuros trabajos etnográficos. 

 
Para poder enmarcar la etnografía se realizó un marco teórico de referencia 

para el análisis de los resultados obtenidos. Dado que el objetivo era analizar el 
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estado actual de una situación intrincada, que entrelaza conceptos complejos en sí 

mismos, es que se precisó realizar un “embudo conceptual” que permita encuadrar 

esta red conceptual en una secuencia lineal de cada concepto interdependiente 

entre sí, comenzando desde una mirada global hacia una individual y que incorpore 

los efectos de la globalización en las alteraciones de las definiciones 

tradicionales. El “embudo conceptual” desarrollado contempló: la creación de las 

etnonaciones como consecuencia de la globalización argumentado por Appadurai 

(2001) y Eriksen (1993); donde estas etnonaciones están determinadas por los 

grupos étnicos según Barth (1976); que, a su vez, están conformados por la 

identificación común de elementos de su cultura popular y tradicional como define 

Burke (2014); elementos seleccionados en función al desarrollo emocional con 

ellos, de acuerdo con Moreno (1991), que están determinados por la memoria, la 

cual se crea en base a la versión dominante de la historia conforme a la mirada de 

Prat (1991) como ejemplo. 

 
Para comprender el caso español y, específicamente, el catalán, se precisó, 

en primer lugar, recapitular la versión hegemónica de la historia (y reforzada por los 

discursos sociales dominantes) para dimensionar la memoria del colectivo a 

estudiar -y los elementos culturales con los que se desarrollaron un vínculo 

emocional que se tomarán para identificarse-, por lo que se extrajo la información - 

principalmente- de la exposición permanente titulada “La memoria de un país” del 

Museo de Historia de Cataluña de Barcelona creado por la Generalidad de 

Cataluña, junto con el popular documental seriado infantil “Història de Catalunya” 

de TV3. En segundo lugar, se complementó con el trabajo de campo general, que 

comenzó con la llegada de la investigadora a la región el 16 de septiembre del 2022, 

lo que le permitió contextualizar el discurso histórico y conocer la cultura catalana a 

través de visitas a museos, recorridos locales, viajes regionales, adaptación al estilo 

de vida, participación en festividades culturales populares, entre otras cuestiones. 

Más específicamente, el proceso metodológico comenzó con la observación 

participante ejercida durante las prácticas universitarias en la entidad -de un mes y 

medio de duración entre febrero y marzo del 2023- y posterior a ellas, en la 
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participación de determinadas actividades organizadas por la misma institución. 

Adicionalmente, se profundizó en el debate cultural e identitario del colectivo a 

través de 9 entrevistas semiestructuradas, que están detalladas en el apartado 

metodológico y de las que surgieron los respectivos temas y subtemas de la 

presente investigación. Es por esta misma complejidad en la cuestión y la necesaria 

contextualización histórica que la presente investigación se extiende brevemente en 

la cantidad de palabras permitidas. 

 
Cabe destacar que el presente trabajo cumple con los criterios FINER3 para 

preguntas de investigación de calidad (Hulley et al., 2007). Se trata de un trabajo 

que fue feasible en el tiempo, según el presupuesto, la expertise de la investigadora 

y el acceso al campo; busca comprender el estado actual de la cultura catalana; es 

ético porque cumple con la protección de información sensible de sus informantes 

y es relevante y novedoso porque busca aportar al mundo académico ampliando los 

conocimientos ya establecidos, cuestionándolos y probándolos. Asimismo, se 

alienta la divulgación de la presente como colaboración a aquellos que se 

encuentren involucrados en la cultura catalana y que deseen comprender el proceso 

que se pueden encontrar y llevar a cabo. Esta comprobación empírica no ha sido 

realizada con anterioridad. Existen limitaciones de recursos como tiempo y capital 

impuestos en la investigación, que, de resolverse, podrían permitir una 

profundización en el presente estudio o llevar a cabo propuestas de la misma índole, 

pero más ambiciosas, como la original que intentó plantearse. 

 
Una vez aclarado esto, se avanzará sobre el contenido del trabajo. En primer 

lugar, se desarrollará un marco teórico como referencia para el posterior análisis de 

los resultados obtenidos. En segundo lugar, se señalará la metodología a emplear 

desde la antropología, donde la observación participante y las entrevistas 

semiestructuradas fueron llevadas a cabo. En tercer lugar, se explayará un repaso 

sobre la versión hegemónica y popular de la historia de Cataluña para dimensionar 

 
 

3 Los criterios “FINER” para una investigación son: factible, interesante, novedoso, ético y 

relevante. (Véase Hulley et al., 2007) 
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el refuerzo identitario desde los discursos dominantes y enmarcar el contexto de la 

memoria del colectivo a estudiar que señalará los elementos culturales en los que 

se basará el colectivo para su identificación. En cuarto lugar, se desplegarán los 

resultados del trabajo de campo con unas breves líneas de interpretación; para 

finalizar con una conclusión final con su respectivo análisis según las diferentes 

temáticas planteadas. 

 

Marco teórico 

 
Para poder realizar una interpretación de los datos que se obtuvieron en el trabajo 

de campo y en las entrevistas es necesario desarrollar un marco teórico de 

referencia que nos permita un análisis en detalle de lo pertinente a investigar: la 

definición e identificación de la cultura catalana por parte de una entidad cultural 

como la ACFB. 

 
Como el presente estudio es una aproximación etnográfica descriptiva, no 

posee una hipótesis, sino una pregunta clara que sirve de puntapié inicial a modo 

de indagar en una primera prospección a partir de la cual se podría generar nuevas 

líneas de investigación para poner a prueba en el futuro. Por tanto, el presente 

apartado se interesa por comprender la conformación de las naciones actuales y 

sus comunidades imaginadas -notando su mutación con la globalización-, la 

conformación de grupos étnicos y el proceso de identificación de un individuo, a raíz 

de la selección de determinados elementos culturales de la cultura popular y 

tradicional, sostenidos por los discursos dominantes basados en la memoria de la 

versión hegemónica de la historia, pero con los que se logró desarrollar un vínculo 

afectivo gracias a su contexto sociopolítico; lo que determinará la identidad de su 

cultura, por tanto, su etnonación. Y cómo esto aplica en el caso de Cataluña. 

 
Al tratarse de un tema complejo por involucrar diferentes aristas de conceptos 

interrelacionados entre sí es que se desarrollará un “embudo conceptual” que 

permitirá demostrar la red vincular entre sí y enmarcar el presente debate, desde 
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conceptos más globales como la conformación de naciones hacia más individuales 

como la construcción de identidad e integración a grupos étnicos. En primer lugar 

se detallará la construcción teórica genérica de este proceso y, en segundo lugar, 

abordar el desarrollo del particular caso catalán -ambos casos contemplan el antes 

y después de los efectos de la globalización-. 

 
Partiendo de los conceptos teóricos generales y previo a los efectos de la 

globalización moderna, Hobsbawm (1990) argumenta que el concepto de “nación” 

es una creación moderna, vinculada al surgimiento del nacionalismo como ideología 

política y al proceso de formación de los Estados Nacionales en Europa a partir del 

siglo XVIII. La define como una construcción social e histórica que surge a partir de 

la identificación de un grupo de personas con una historia común, una cultura 

compartida y un sentido de pertenencia mutua. Más específicamente, sostiene que 

es una entidad “imaginada” ya que sus miembros tienen la creencia de compartir 

los mismos elementos identitarios. Según él, la “nación” se construye a través de 

símbolos y rituales, como la bandera, el himno nacional, los días conmemorativos y 

otros elementos que refuerzan la identidad nacional. Estos elementos están 

definidos por el relato político hegemónico sobre la memoria de una determinada 

versión de la historia y reforzados por el mismo para anclarse aún más en la 

comunidad. Se distingue, entonces, que la formación de la “nación” está 

estrechamente ligada al desarrollo del Estado, una institución política centralizada, 

que busca establecer la soberanía sobre un territorio y ejercer control sobre una 

población definida como “nacional”. Por tanto, la “nación” se convierte en un factor 

clave para la consolidación y legitimación del Estado precisando de la divulgación 

de un determinado discurso sobre la historia y su cultura, que sostenga 

determinados elementos culturales y volverlos populares para la identificación y 

aglutinación de personas alrededor de una idea de “nación”, para así crear una 

conciencia de identidad nacional compartida y ganar poder mediante la soberanía 

nacional. 
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En la misma línea es que Anderson (1993) define a las “naciones” como 

“comunidades imaginadas”, es decir, entidades sociales que se perciben como una 

unidad colectiva impulsado por los discursos políticos y sociales -los medios 

masivos de comunicación- justificándose en la toma de los mismos elementos 

culturales. Estos elementos compartidos incluyen la lengua, la historia, los rituales, 

los símbolos y las narrativas y están determinados según el relato hegemónico, 

basado en una memoria sobre una versión de la historia. Estas “naciones", según 

el autor, se imaginan a sí mismas como limitadas y soberanas, es decir, que poseen 

fronteras geográficas definidas y se consideran entidades políticas autónomas. Esto 

significa que las identidades nacionales terminan siendo construcciones 

socioculturales y simbólicas, en lugar de ser atributos esenciales o biológicos, 

pierden la calidad de estáticas y eternas para concebirse como cambiantes y 

determinadas por el contexto y los discursos hegemónicos. 

 
Ya es evidente que es una estructura que está reformulándose, poniendo en 

crisis dicha ideología política como consecuencia de la globalización 

contemporánea. Los cambios provocados por los avances tecnológicos derivaron 

en un grado de globalización que altera las narrativas hegemónicas de los actuales 

estados-nación, desplazando los elementos culturales identificatorios y 

cuestionando constantemente la organización política y territorial vigente. Varios 

autores ya dilucidaron la caída progresiva de los estados-nación portadoras de la 

idea tradicional de soberanía estatal y de sus fronteras como consecuencia del 

debilitamiento de su autoridad y eficacia y avecinaban una reconfiguración de los 

espacios y sus integrantes. Es en este proceso que Appadurai (2001) argumenta 

cómo se habilitaron nuevas formas de identidad y pertenencia que desdibujan las 

fronteras nacionales y desafían la primacía de la identidad nacional. Los individuos 

y los grupos pueden identificarse y afiliarse a comunidades transnacionales, como 

las religiosas, los grupos étnicos o los movimientos políticos, que pueden tener una 

influencia y una lealtad que superan al estado-nación. En este contexto Eriksen 

(1993) realiza un cruce de conceptos entre la etnicidad y el nacionalismo para crear 

la “etno-nación”. Combina los aspectos culturales de la identidad étnica de un grupo 
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determinado con la pertenencia a una comunidad nacional. Es una concepción de 

la nación basada en una etnia específica, donde la identidad étnica es un factor 

central en la definición de la pertenencia nacional junto con la lengua y las prácticas 

culturales compartidas, que poseen una mayor conexión con el grupo que en el caso 

de las naciones. La etnonación no necesariamente implica una estructura política 

formal y puede existir en contextos y territorios diferentes. 

 
Para poder identificar las incipientes etnonaciones y definir las nuevas 

comunidades imaginadas culturales se debe distinguir los grupos étnicos que las 

conforman. Barth (1976) afirma que estos grupos son construcciones sociales y 

culturales que se forman a través de procesos de toma de símbolos específicos 

para la identificación propia que sirve, a la vez, para diferenciarse y delimitar 

fronteras con otros. Estos límites pueden ser culturales, sociales, lingüísticos, 

religiosos o históricos, entre otros. En su definición hace hincapié en los límites por 

hacer la verdadera diferencia entre la inclusión y exclusión del grupo. 

 
Los grupos étnicos implican procesos sociales de exclusión e incorporación por los cuales 

son conservadas categorías discretas a pesar de los cambios de participación y afiliación en 

el curso de las historias individuales. También ciertas relaciones sociales estables, 

persistentes e importantes se mantienen por encima de los límites y están basadas 

precisamente en los estatus étnicos en dicotomía (Moreno, 1991, cita a Barth 1976, 10). 

 

Para el autor, dado que los grupos están en constante interacción y negociación 

entre sí, las influencias mutuas, las adaptaciones de prácticas o elementos 

culturales son constantes, reconfigurando su propia identidad por sí y por la 

definición del otro. Por ende, no son entidades preexistentes con características 

esenciales, estáticas o permanentes, sino que dependen del contexto y pueden 

estar en constante cambio, lo que pone en jaque la definición de una única nación 

política estable en el tiempo. Con la globalización, esta característica se aceleró aún 

más. 
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Para la conformación de un grupo étnico, un conjunto de individuos deben 

identificarse con los mismos elementos culturales. Veremos que el proceso de 

identificación de un individuo frente a otro para integrarse a un grupo es similar a la 

conformación de un grupo y su diferenciación frente a otro. En términos generales, 

Hall (1996) plantea a la identidad en cuatro pilares íntimamente relacionados y 

dependientes entre sí: 

 
1. es un proceso y una construcción de la toma de elementos continua 

en el tiempo 

2. determinado por el entorno en el que se encuentra, dado que se basa 

en una representación simbólica de la construcción de los medios de 

comunicación, la cultura y otros discursos sociales 

3. que se diferencia frente a un otro 

4. y se encuentra en una negociación constante a consecuencia de la 

adaptación a diversas situaciones. 

 
Es decir, las identidades individuales son construcciones personales, mutables 

según el contexto social y cultural, no algo inherente o predefinido, sino que está en 

constante cambio y negociación, influenciado por factores como la historia, la 

política, el género, la raza y la clase social, y determinado en relación a un otro. 

Nuevamente, cuestiona la estabilidad que intentan sostener los Estados nacionales, 

algo que con la globalización se desestabilizó aún más. 

 
Para que se conforme un grupo étnico, los individuos deberán identificarse 

con los mismos elementos culturales -definidos por los procesos históricos y el 

discurso dominante de la memoria de la historia-, los que se transformarán en 

“populares”. Por tanto, contemplar la cultura popular frente a la tradicional4 es clave 

para entender las relaciones de poder entre los diferentes elementos de una cultura 

 
4 Se es muy consciente respecto del debate teórico sobre cultura popular y tradicional, que es un 
campo de estudio muy vasto, pero dado el objetivo y la extensión disponible del trabajo no 
entraremos en el debate, sino que nos serviremos -para explicar la forma como lo interpretaremos 
para el análisis del presente estudio- de los planteamientos de Burke (2014). 
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que influyen en la formación y representación de una identidad étnica determinada. 

Burke (2014) define la cultura popular como un conjunto de prácticas, expresiones 

y creencias que son compartidas y disfrutadas por amplias capas de la sociedad. 

No es homogénea, sino que está compuesta por múltiples subculturas y formas de 

expresión que pueden variar en el tiempo, el lugar y los grupos sociales, reflejando 

valores, intereses y experiencias de las personas en una sociedad determinada. Los 

distintos aspectos de la cultura popular pueden ser las prácticas festivas, las 

creencias populares, el folclore, la música popular, entre otras. El foco del autor 

enfatiza la importancia de estudiar la cultura popular como una forma de 

comprender la vida cotidiana y las experiencias de las personas comunes en el 

pasado. En cambio, entiende la cultura tradicional como las prácticas y creencias 

transmitidas de generación en generación que mantienen una continuidad a lo largo 

del tiempo. Estas expresiones culturales están arraigadas en la historia y en las 

tradiciones de una comunidad o grupo étnico específico. Poseen un origen más 

antiguo y están asociadas con prácticas y conocimientos pasados, conservando, 

según el autor, su autenticidad. Generalmente suele abarcar elementos como la 

música tradicional, las artesanías, las prácticas religiosas, las leyendas y cuentos 

populares, las técnicas agrícolas tradicionales, entre otros. Sin embargo, sostiene 

que está sujeta a cambios y transformaciones a medida que se enfrenta a nuevas 

influencias y contextos sociales. En ese sentido es que Appadurai (2001) rompe con 

los conceptos separados y estáticos de cultura popular y tradicional. Para él, se 

entrelazan y se influyen mutuamente en un proceso dinámico de interacción cultural 

como consecuencia de la globalización, que ha generado nuevas formas de 

comunicación, interconexión y circulación de ideas, productos culturales y valores. 

Estos procesos mezclan y fusionan la cultura popular y tradicional, desafiando las 

concepciones tradicionales de una cultura auténtica y pura. Como consecuencia de 

esta relación elementos de la cultura popular se difunden en contextos tradicionales 

y se apropian y reinterpretan prácticas símbolos tradicionales en la cultura popular. 

De la misma manera, para Appadurai (2001) la globalización generó tensiones y 

conflictos entre las culturas dado que puede homogeneizar y estandarizar las 

expresiones culturales amenazando la diversidad cultural y la preservación de las 
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prácticas tradicionales, y también promocionar oportunidades para la revitalización 

y revalorización de la cultura tradicional en contextos nuevos y ampliados. 

 
En este contexto de intercambios de elementos entre la cultura popular y 

tradicional, la selección de ellos para identificar a los individuos con un grupo étnicos 

específico se dará por el desarrollo de la emocionalidad y el vínculo afectivo de los 

individuos para con ellos. Este vínculo estará determinado por los contextos 

sociopolíticos específicos, se activan en momentos de interrelación y conflicto que 

les dan más sentido y los convierten en símbolos cargados de significados 

personales y políticos, no generan emocionalidad por sí solos. Moreno (1991) lo 

remarca: no se debe suponer que haya autoconciencia de etnicidad, a veces incluso 

cuando hay un sentimiento fuerte de pertenencia. La falta de una consciencia étnica 

clara se suele deber a la existencia de factores de bloqueo y alineaciones que han 

impedido o deformado la percepción consciente de la etnicidad propia: su historia, 

significado de sus expresiones culturales o del tipo de relación con otras etnias, 

etcétera. Se puede volver en autoconciencia cuando algunos elementos 

diferenciadores no solo sean vividos en su carácter denotativo o cotidiano, sino 

dotado de carácter emblemático, de valores positivos y empleado como medio 

simbólico de afirmación de la identidad étnica propia, contrastiva con la de otros 

grupos. Ese paso cualitativo no se da por el elemento en sí, sino porque son 

significativos por grupos sociales concretos dentro de la etnia, que manifiestan su 

significación profunda o los cargan con una significación determinada -vínculo 

gestado por el contexto sociopolítico concreto que fomenta la emocionalidad-, 

convirtiéndolos en símbolos que actúan como instrumentos para el logro de sus 

objetivos económicos, políticos o ideológicos (Moreno, 1991: 612). Por tanto, el 

núcleo radica en distinguir la emocionalidad desarrollada con los elementos 

culturales para discernir los que marcan la diferencia en la identificación de un 

individuo a un grupo étnico frente a otro. Llegando al fondo de la cuestión, veremos 

cómo se conformó el caso de España y sus diferentes regiones. 



Kearney Vidal, J. TFM: Antropología UAB 

16 

 

 

 

En términos generales, Moreno (1991) argumenta que la cultura dominante 

intenta anular los componentes de clase de las culturas del trabajo, y hacer 

desaparecer la resistencia de las culturas étnicas -salvaguardando lo que es bien 

de consumo- para sostener el mismo sistema. Los estados nacionales europeos 

son estados plurinacionales que durante su creación intentaron imponer rasgos 

culturales de la etnia dominante o eje en la construcción del estado que desplaza a 

todos los demás grupos étnicos carentes de instituciones políticas propias por 

haberlas eliminado o no haberlas permitido desarrollar (Moreno, 1991: 605). 

Empero, frente al proceso de globalización, el autor distingue resistencia política 

mediante la potenciación de las etnicidades y de su nacionalismo. En estos 

términos, España es un ejemplo paradójico, de un estado plurinacional por su forma 

de construcción histórica: unificación en una estructura estatal de diferentes 

naciones con instituciones políticas propias, mediante guerras o tratados, que ha 

dado la actual inexistencia de una única identidad nacional compartida en todo el 

territorio. 

 
En línea con esta dualidad, como veremos en detalle en el apartado del 

contexto histórico catalán, Moreno (1991) cita a Joan Francesc Mira (1984), quien 

distingue entre nación cultural y nación política. Para la primera afirman que se 

refiere a una comunidad de personas que comparten una identidad cultural, basada 

en elementos como el idioma, la historia, las tradiciones, las costumbres, la religión 

y los valores culturales. Se centra en la herencia cultural compartida y la conciencia 

colectiva de pertenecer a un grupo cultural determinado porque existe continuidad 

histórica en la percepción de un territorio como propio, singular, no por geográfico, 

sino por histórico y simbólico (Moreno, 1991: 612). Para la segunda sostiene que se 

refiere a una comunidad de personas que comparten una identidad y una soberanía 

política común en un territorio específico. Se basa en la organización y el gobierno 

de un Estado, con una determinada estructura política, leyes y autoridades que 

representan y gobiernan la comunidad nacional. Se define a través de la ciudadanía, 

la participación en las instituciones políticas y la lealtad hacia el Estado. Así, el autor 

argumenta que, en el caso catalán, la conciencia política se desarrolla en la medida 
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en que una clase social o grupo la impulsa y es motor del movimiento y plantea un 

proyecto político de autogobierno. Los burgueses catalanes impulsaron la creación 

del catalanismo político: la aspiración de preservar el papel central en lo económico 

propio de la burguesía y conseguir un papel central en lo político, en base a su 

cultura, explica la opción nacionalista de la burguesía catalana del siglo XIX. Es un 

instrumento de presión y negociación con otros sectores políticamente 

hegemónicos del Estado Español. Se podría sostener que la globalización o esta 

autoconciencia de etnicidad (formada por la nación cultural) afirmó el derecho a 

decidir sobre sus intereses, es decir, de ser una etnia política, se halle o no 

estructurada en forma de estado y posea o no ámbitos de autogobiernos más o 

menos amplios. Consecuentemente, la etnia afirmó su carácter de nación y podrían 

existir movimientos políticos, sociales y culturales de carácter etnonacionalista que 

cuestionan la pretensión del estado como única nación y que nieguen el carácter de 

nación a los otros pueblos-naciones dentro de su territorio. 

 
Esto explica por qué para el autor, en el caso español, las etnicidades 

territoriales están arraigadas en cuestiones históricas y por la relación entre sí, pero 

no por eso son todas nacionales. Así es como se conforma su grupo étnico: en línea 

con Barth, el foco deja de ser sus contenidos culturales y comienza a ser los límites 

étnicos que lo definen; por tanto, no existe etnicidad sin relaciones interétnicas 

(Moreno, 1991: 605). Consecuentemente, la etnicidad termina siendo la unidad de 

identidad fundamental de España. Así, para el caso catalán, el autor lo define como 

una etnia, es decir, un colectivo humano que posee un conjunto de características 

en lo económico y/o lo institucional y/o en lo cultural, que marcan diferencias 

significativas, tanto objetivas como subjetivas, respecto a otros grupos étnicos. No 

son características estáticas, sino resultados de procesos históricos específicos en 

interacción con otras etnias5. Para él, los marcadores étnicos -que pueden ser el 

territorio, lengua, religión, instituciones políticas, las formas de sociabilidad, las 

expresiones culturales, entre otras- tienen una existencia real, constatable y 

 

5 Se debe reconocer que si bien aún se encuentra en debate académico la definición del 
catalanismo como grupo étnico, o no, tomaremos a Moreno como tal a modo de agilizar el estudio 
aquí pertinente. 
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estudiable, y solo se convierten en ejes de la autoconciencia de etnicidad en 

contextos determinados y por intermedio de la acción de clases y grupos sociales 

concretos, como pueden ser las élites cultas catalanas. Estos grupos juegan un 

papel importante en la etnicidad y, a su vez, en el territorio y en la división del trabajo, 

dentro del Estado y ámbitos supraestatales de decisión económica y política 

(Moreno, 1991: 612). Para el autor, no se debe confundir entre los elementos 

culturales marcados de etnicidad con fenómenos estructurales que definen a un 

grupo étnico. Los primeros son la base del nacionalismo político y actúan de 

catalizadores de la conciencia política nacionalista que, a su vez, acentúa la previa 

conciencia de etnicidad al intensificar el valor simbólico de algunos marcadores de 

identidad cultural. Consecuentemente, el desarrollo de la conciencia nacionalista 

supuso una reafirmación de dichos marcadores étnicos y la creación o extensión al 

conjunto de la etnia de otros inexistentes o presentes solo en un territorio limitado, 

como fue el caso de la sardana y su conversión en danza nacional, lo que reforzó 

también la conciencia de etnicidad catalana (Moreno, 1991: 613). Como vimos, la 

selección de este elemento se debió al contexto político, es decir, la sardana cobra 

importancia en la identidad catalana por ser uno de los elementos tradicionales 

permitidos de realizar -incluso públicamente- durante el régimen franquista como 

distintivo de “las variedades regionales” y permitió ser el espacio a partir del cual se 

pudo reivindicar y reproducir la identidad nacional catalana. 

 
Un ejemplo de cómo se fomenta el imaginario soberanista catalán es la 

mirada de Prat (1991), quién señala cómo el caso catalán refleja la transición de la 

primera nación, la cultural, a la segunda, la política, situando el discurso folclórico 

catalán a partir de La Renaixença. Para ello cita a Josep Ramon Llobera (1983) en 

su artículo “La formación de la ideología nacionalista catalana”, porque demuestra 

la importancia capital de la noción alemana de volkgeist como “alma colectiva” o 

“espíritu nacional” como principio psicológico que, para los románticos catalanes del 

siglo XIX, definía la personalidad catalana en términos de una serie de rasgos 

colectivos de carácter (sentido común, espíritu de trabajo, etc.) que podían 

comprobarse empíricamente (Prat, 1991: 24). También como principio espiritual 
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generador de la lengua, la literatura, el arte, la ley, la psicología y el pensamiento 

distintivos; es decir, constituía la fuente y origen de los demarcadores étnicos por 

excelencia, base y fundamento, a su vez, de los estereotipos nacionales. Por tanto, 

en este caso, para el autor, 

 
la nación es, pues, un principio espiritual informado por un volkgeist diferencial, 

caracterizado históricamente a través de una variedad de factores (territorio, raza, lengua, 

pensamiento, etc.) cuyo origen último radica en la voluntad divina -dado que el 

nacionalismo catalán es formulado originalmente en un marco impregnado de catolicismo 

tradicional-. (Prat, 1991: 24) 

 

Consiguientemente, según este último, a partir de las teorías políticas de figuras - 

vistas en el apartado anterior- como Valentí Almirall y Prat de la Riba, se adquiere 

una nueva valoración al estudio de los rasgos psicológicos, espirituales, esenciales 

u ontológicos del carácter catalán, donde comienzan a condensar mayor peso los 

términos y conceptos como "mentalidad catalana", "espíritu catalán" y "psicología 

colectiva". Es precisamente esta orientación teórica e ideológica de fuertes 

connotaciones políticas la que explica los aspectos institucionales, profesionales e 

ideológicos del discurso folclórico que se dio en Cataluña en el siglo XIX. El discurso 

folclórico catalán utilizó, desde sus inicios, una serie de marcos institucionales que 

en ningún momento disimularon su carácter cívico y patriótico. En los objetivos 

destaca un común denominador: la defensa y reivindicación de la cultura catalana 

de carácter tradicional y popular. Para el autor, el impulso desde la filología y la 

literatura, el arte y la música, la historia y el derecho, la filosofía, la psicología y la 

política le da al folclore catalán un carácter profundamente humanístico que 

contrasta con el arraigo del discurso antropológico español en el ámbito de las 

ciencias naturales (Prat, 1991: 27). Sin embargo, el discurso folclórico se interesa 

en recuperar las esencias de grupos humanos particulares mientras que niega toda 

validez heurística a la idea de evolución, dado que considera que las esencias 

originadas y almacenadas en el volkgeist de los pueblos son eternas e inmutables 

y no cambian ni se transforman con el paso del tiempo. En este discurso está la idea 

de tradición como esencia, aquello que no cambia y hace que las cosas 
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permanezcan iguales a sí mismas. La negación del devenir en el discurso folclórico 

catalán se enlaza con el concepto de supervivencia, se convierte en fines y objetivos 

per se más que para hacer una reconstrucción de procesos generales y medir la 

evolución de los grupos humanos como pretendía el discurso evolucionista 

antropológico. 

 
Las pervivencias son valiosas en sí mismas puesto que almacenan y atesoran las 

esencias más puras y arcaicas de la tradición, al tiempo que son el reflejo fosilizado y en 

consecuencia, perfecto, del pasado idealizado que se intenta recuperar y revitalizar. (Prat, 

1991: 28) 

 

Las obsesión de los folcloristas al retorno al pasado es un punto de inflexión en su 

discurso, porque se refiere a una visión política conservadora, nacionalista y 

esencialista que se desprende de la reflexión folclórica. Asume, así, sus dos 

grandes ejes ideológicos: la vuelta a la sociedad estamental y la autoridad 

indiscutible de la Iglesia. Es esta misma inmutabilidad y permanencia de las 

sociedades garantizadas por la tradición la que puede verse amenazada por el 

cambio social y el progreso, como una amenaza de cambio a la pureza de las 

culturas tradicionales como la catalana y la causante directa de la contaminación 

social y moral, de la degeneración de las pérdidas de las esencias patrias y otros 

procesos degenerativos similares. 

 
Para acabar, es central destacar la importancia del lenguaje en las 

identidades étnicas. El enfoque de la etnometodología desarrollado por Garfinkel 

(1967) propone que la sociedad se mantiene y se reproduce gracias a las 

actividades de las personas, quienes generan y negocian constantemente el sentido 

de sus acciones y las normas que regulan la vida social. Por ende, las normas, 

reglas y estructuras no proceden de un mundo significante exterior a las 

interacciones sociales, sino que se constituyen en las interacciones mismas. Es 

decir, los actores no siguen las reglas, sino que al realizarlas las actualizan e 

interpretan la realidad social creando contextos en los cuales los hechos cobran 

sentido. Según el autor, el vehículo por excelencia de dichas reproducciones de la 
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sociedad es el lenguaje. La función performativa del lenguaje responde a dos 

propiedades: la indexicalidad y la reflexividad. La segunda, la que nos compete, 

refiere a las descripciones y afirmaciones sobre la realidad porque, además de 

informar sobre ella, la constituye. El código es práctico y constitutivo. Es decir, en la 

medida en que actúan y hablan, producen su mundo y la racionalidad de lo que 

hacen, por tanto, describir una situación es construirla y definirla. No es un proceso 

fijo, lineal o uniforme, sino fragmentado, contradictorio en diferentes contextos y 

situaciones sociales; a la vez de estar influenciado por factores como el poder, la 

identidad y la diferencia. Por tanto, es fundamental comprender en la actualidad más 

inmediata cómo los actores a estudiar se definen y relacionan entre sí, cómo 

seleccionan elementos culturales y los cargan de emocionalidad y los transforman 

en populares para distinguirse como grupo étnico frente a otros. 

 
En resumen, encontramos tres pilares centrales interrelacionados entre sí. El 

primero: los elementos culturales del grupo estarán determinados por la memoria 

de una versión dominante de la historia reforzada por el discurso recurrente de 

determinados portavoces sociales. El segundo: grupos sociales concretos dentro de 

la sociedad manifiestan o cargan de significación profunda o emocionalidad algunos 

de los elementos -determinados por el contexto sociopolítico- para convertirlos 

populares y/o tradicionales y la clave para su identificación e integración al grupo 

étnico -por ende, su etnonación-. El tercero: la globalización o autoconciencia de 

etnia altera ambos pilares anteriores, tanto los portavoces sociales, el discurso 

recurrente de la versión dominante de la historia, la cultura popular y tradicional, los 

elementos de cada una, los grupos sociales mayoritarios o dominantes dentro de 

las etnias, la significación de los elementos culturales actuales, como todas las 

relaciones entre ellos; lo que termina alterando su identificación e integración al 

grupo, por tanto su conformación. Consecuentemente, cómo se haya alterado la 

emocionalidad, por tanto, la popularidad de los elementos culturales, determinará 

los marcadores étnicos y, por ende, el resto de las cuestiones. Asimismo, todo este 

proceso se verá influenciado por las definiciones actuales que portan de los 

individuos involucrados en el proceso, dado que lo crearán. Es por esto que es clave 
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realizar un acercamiento antropológico actual a un grupo social, la ACFB, que se 

ocupa de uno de los elementos cultura que en un momento histórico concreto se 

convirtieron no solo en identificadores del grupo, sino por su popularidad, en 

marcadores de la identidad nacional, como la sardana, para comprender los 

cambios que se fueron dando donde creen que “pierden cultura” y obtener un 

panorama de la situación actual catalana. A continuación, se desarrollará el 

apartado metodológico que definirá cómo se ha abordado la presente investigación. 

 
 

 
Metodología 

 
“El que no usa guías locales, perecerá” 

El arte de la guerra - Sun Tzu (900 e.c) 

 

Frase icónica del estratega militar chino, que yace en su tratado sobre tácticas y 

estrategias militares del 2500 a.e.c6, y señala la importancia de la incorporación del 

conocimiento de los lugareños para el estudio de un territorio nuevo, algo más que 

central para toda etnografía. En el siguiente apartado desarrollaremos la 

metodología que ha utilizado para abordar el propósito del trabajo presente: 

comprender la definición e identificación de la cultura e identidad catalanas según 

los integrantes de la Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona. Como ya se ha 

indicado, este estudio intenta realizar una prospección etnográfica a la cultura 

catalana; consecuentemente, no se desarrolló una hipótesis inicial, sino que 

pretende realizar un acercamiento previo para, a quién le interese, pueda ensayar 

supuestos y sus respectivos objetivos posteriormente. 

 
Antes de iniciar es menester aclarar dos cuestiones. La primera es que, en 

términos teóricos, se ha comprobado que la distinción entre ciencias sociales y 

 

 

6 Aclaración: a.e.c o “antes de la era común”, se usa en la academia religiosa como reemplazo de 
la a.C. o “antes de Cristo” para evitar avalar una división cristiana de la historia y universalizarla. 
Mediante el uso de a.e.c. se busca una posición más neutral y e.c o “era común” reemplazar d.C o 
“después de Cristo”. 
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naturales, entre metodología y epistemología, o entre metodología científica e 

interpretativa, y entre los enfoques emic y etic cae en desuso. Tal como sostiene 

Echeverría (2011), como consecuencia de la interacción dinámica constante entre 

una y otra dentro de los diferentes ejercicios científicos, es más adecuado referirse 

a una única metodología científica que incluya la relación entre ambas ramas en 

cada procedimiento. La segunda es que las “generalizaciones” a lo largo del estudio 

siempre serán en términos representativos de la entidad en sí y su burbuja de 

influencia dado que es una primera aproximación, para así evitar caer en un error 

de validez externa. Empero, debido a la exigencia práctica que requiere la siguiente 

investigación y a la limitación en recursos para un debate como el planteado a 

continuación definiremos el enfoque teórico, la estrategia y diseño de investigación, 

el procedimiento de aplicación y algunas consideraciones éticas, entre otras 

cuestiones. 

 
El conocimiento de una identidad y una cultura -en este caso, la catalana- 

supone la interpretación de significados, la comprensión de razones y motivos, la 

identificación de estructuras, procesos y datos contextuales para el establecimiento 

de relaciones entre ellos. Como desarrolla Agar (1982), para llevar adelante dicho 

proceso de incorporación de conocimiento, se requiere transformarlo en 

conocimiento familiar, es decir, que quepa dentro de las ya existentes estructuras 

de conocimiento. Así, se comprende solo lo que se conoce, se percibe lo que se 

aporta. Consecuentemente, el acercamiento a una cultura se traduce a un proceso 

de mediación de marcos de significados, donde el bagaje previo de la investigadora 

determinó el estudio -dentro de otras cuestiones-. Por tanto, no se buscará un 

acercamiento objetivo a la cultura catalana, sino crear un puente entre tradiciones 

distintas, la que se intenta estudiar desde la que ya posee la investigadora: la 

catalana y la argentina. Es en este contexto de incorporación de conocimientos 

externos que se tendrá en cuenta lo que Guber (2011) propone como “enfoque 

reflexivo”. Es decir, se considerarán los supuestos, perspectivas, creencias y 

valores de la investigadora y cómo estos podrían afectar la forma en la que se 

realiza la investigación y se interpretan los resultados, como también el efecto de la 
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presencialidad en las relaciones sociales y culturales del contexto donde se 

desarrolla la investigación. El reconocimiento de la falta de neutralidad enfatiza la 

importancia de la transparencia y honestidad en la descripción y análisis de la 

investigación y de considerar las perspectivas y opiniones de los participantes. 

 
Ahora bien, a raíz del objetivo propuesto se intentará describir lo que en 

términos de Bryman (2001) es una “teoría de medio rango” -que se determina por 

el nivel de generalidad y complejidad del fenómeno- dado que se enfoca en una 

perspectiva general dentro de un campo específico, es decir, se centra en un nivel 

intermedio de generalidad y proporciona una explicación más detallada de una 

situación. Como argumenta Bryman (2001), determinado por la teoría y el supuesto, 

la estrategia de investigación se monta en un método cualitativo por enfatizar las 

palabras frente a la cuantificación en la recolección y análisis de datos. 

Paralelamente, el rol de la teoría toma un enfoque inductivo por obtener 

conocimientos generalizables -únicamente a la entidad y su influencia a estudiar- a 

partir de conocimientos específicos -integrantes de la entidad-. Para el trabajo en 

cuestión se emplea el análisis antropológico sociocultural cualitativo, dado que se 

enfoca en el estudio de la conformación de la identidad como base para la 

construcción de cultura -que, a su vez, definirá la etnonación empleada por la 

política y los medios- lo que determina su accionar en distintos contextos 

socioculturales, es decir, cómo se organizan, interactúan y crean significado en sus 

comunidades y culturas. En este caso, será empleada la etnografía dado que se 

busca dar cuenta de las prácticas culturales de una comunidad en particular. En 

términos de Bryman (2001), el diseño de investigación corresponde al de un estudio 

de caso por tratarse de un colectivo específico dentro de una asociación 

determinada -los integrantes de la ACFB- y un estudio de campo, por situarse en el 

barrio del Borne, en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, España. 

 
Como el objetivo de la investigación final de máster se centraba en el estudio 

de la cultura catalana, se buscó un acercamiento genérico a centros o espacios 

culturales. Aprovechando el espacio de prácticas universitarias ofrecido por el 
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máster, resultaba conveniente desarrollarlas en algún espacio similar para facilitar 

la posterior inserción al campo, dado que la reciente llegada a la ciudad de la 

investigadora limitaba una red de contactos propia. Así, se contactaron diversas 

entidades culturales de las que no hubo una respuesta, como Ómnium Cultural, 

Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona, Casa Elizalde, Club Muntanyenc 

Sant Cugat y, por último, la Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona (ACFB). 

 
Foto del espacio público Casa de la Sardana, 

donde conviven tres entidades municipales, una 

de ellas es la ACFB7. 

 
 
 

La ACFB se fundó en 1922 bajo el nombre de 

la Agrupación Sardanista de Barcelona - 

como vimos anteriormente-, lo que la transforma en una de las entidades culturales 

más veteranas del ámbito barcelonés. Desde su fundación de la mano de hombres 

integrantes de la Esquerra Republicana por un claro objetivo político de defensa de 

la cultura catalana (según el informante de la entrevista de E2), mantuvo un 

proactivo involucramiento en la cultura y lengua catalanas, principalmente en el 

mundo sardanista. En un momento de su historia cambiaron su nombre inicial por 

el actual, pero no he conseguido saber exactamente cuándo se realizó este cambio. 

Ha conseguido celebrar el 50, 75 y -actualmente- el 100 aniversario desde su 

creación organizando grandes fiestas y encuentros populares a lo largo del año 

entero de su celebración, como conciertos de música en el Palau de la Música, 

bailes de sardanas extraordinarios en la Plaza de la Catedral, la renovación de la 

Llama de la Lengua Catalana o la visita a Montserrat con participaciones especiales 

-una de ellas fue del expresidente Jordi Pujol i Soley8-. En la actualidad, la entidad 

se mudó a La Casa de la Sardana, espacio otorgado por el Ayuntamiento de 

Barcelona, compartido con otras varias entidades como la Confederación 

 
7 Las otras dos entidades municipales son: la Confederación Sardanista de Barcelona y Las Colles 
Sardanistas de Barcelona Ciudad. Extraído de: https://acfbarcelona.cat/ 
8 Extraído de: https://acfbarcelona.cat/lagrupacio/ 

https://acfbarcelona.cat/
https://acfbarcelona.cat/lagrupacio/
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Sardanista o el Fomento de la Sardana de Barcelona9 debido al apoyo económico 

que significaba frente a la disminución de socios de la última década por su 

defunción y falta de estímulo para la búsqueda de incorporación de nuevos 

integrantes. En su realidad presente, la ACFB se encuentra en búsqueda de una 

renovación holística de sus directivos y actividades con el objetivo de un cambio 

estratégico para la atracción de nuevos socios, de la forma más económica posible, 

y que logren mantener la entidad activa. Es por esta larga y rica trayectoria y perfil 

del catalanismo cultural y defensa de uno de los símbolos históricos de la identidad 

nacional catalana, la Sardana, se escogió como espacio de análisis de esta 

identidad y su carácter político. 

 
Luego de establecer un primer contacto, fue la ACFB la que me ofreció hacer 

una reunión con el presidente, donde se aceptó que realizara mis prácticas del 

máster en la entidad. Dada la limitada duración de las prácticas de un mes y medio 

-desde el 20 de febrero hasta el 29 de marzo- nos solicitaron apoyo para el área de 

comunicación de la entidad, considerando los estudios de grado de la investigadora 

en Licenciatura en Comunicación. Con el convenio aprobado, el objetivo de las 

prácticas fue realizar un análisis de la comunicación interna y externa actual, 

diagnosticarlas en función de los objetivos planteados por la propia entidad, 

construir un plan de acción para alinearlos e implementar los cambios. En el 

ejercicio de las prácticas, se permitió dilucidar la falta de definiciones, de una misión, 

visión y valores, de un objetivo claro como asociación, lo que condujo a una pérdida 

de identidad propia -algo que, en términos de los propios empleados sí poseía en 

un pasado-. Simultáneamente, durante el proceso de estudio de las redes sociales 

del sitio web, de las circulares y de los panfletos de prensa, el rol de “becaria” habilitó 

un conocimiento etnográfico en profundidad de la estructura de la entidad, su 

historia, sus actividades actuales, la Junta Directiva, los empleados, los socios y el 

vínculo entre sí, de manera que ya estaba en curso la observación incorporada en 

la presente investigación. Dado el buen vínculo desarrollado con los integrantes de 

 
 

9 Extraído de: Extraído de: https://www.barcelona.cat/culturapopular/es/casas-de-la-fiesta/quienes- 
somos-las-casas-de-la-fiesta/la-casa-de-la-sardana 

https://www.barcelona.cat/culturapopular/es/casas-de-la-fiesta/quienes-somos-las-casas-de-la-fiesta/la-casa-de-la-sardana
https://www.barcelona.cat/culturapopular/es/casas-de-la-fiesta/quienes-somos-las-casas-de-la-fiesta/la-casa-de-la-sardana
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la institución y la limitación de recursos temporales que exige la duración del máster 

es que se lo seleccionó como colectivo para estudiar en la presente investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de autoría personal. La investigadora 

recibe una medalla de honor en ceremonia 

sorpresa de celebración por la finalización de las 

prácticas en la Casa de la Sardana. 

 
 

Las técnicas de recolección llevadas a cabo fueron: en primer lugar, la observación 

participante y, en segundo lugar, las entrevistas etnográficas semiestructuradas, 

aunque también se realizaron entrevistas informales que forman parte del diario de 

campo. Estas técnicas de recolección determinan las herramientas de registro, que 

fueron las notas digitales tomadas para el diario de campo y las grabaciones de las 

entrevistas. Esto proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. 

 
De forma general, la observación participante comenzó con la llegada de la 

investigadora a la ciudad de Barcelona un 16 de septiembre de 2022. A partir de 

entonces el Diario de Campo detalla los primeros desafíos de una inmigrante: 

vivienda, transporte, papeles legales y el retorno a la vida universitaria. Gracias a 

ya tener presente desde el principio que el ámbito de estudio de la investigación 

final sería en cultura catalana es que se idearon distintos planes sociales que 

sirvieron de prospecto etnográfico previo de entorno de la cultura catalana, como 

las visitas a los museos de Picasso, Joan Miró, Dalí cibernético, el Museo de Arte 

Contemporáneo, el Camp Nou o las caminatas guiadas turísticas por los barrios del 
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Gótico, Borne y Raval. También dada la cercanía a áreas naturales que hacen al 

estilo de vida de los ciudadanos se recorrieron espacios como Montjuic, Tibidabo, 

la playa y el Parque Natural de la Sierra de Collserola. No se pueden dejar de lado 

las festividades públicas a las que se asistió, como la fiesta de La Mercè, Santa 

Eulalia, las hogueras de Gracia, diversos desfiles de correfocs y gigantes, la quema 

del demonio en Badalona, la fiesta de Sant Jordi en Barcelona o el Paseo con los 

sombreros10, entre otras; como tampoco las fiestas más religiosas como Navidad, 

Año Nuevo, Reyes, Pascuas, que se transitan de formas específicas que hacen a 

la cultura catalana por sus determinadas usos y costumbres. En la época de 

vacaciones se aprovechó para recorrer otras zonas del resto de España y algunas 

diferentes regiones: Galicia, País Vasco, Andalucía y Madrid; visitando ciudades 

antiguas como Santiago de Compostela, modernizadas como Bilbao, de élite como 

San Sebastián o Sevilla, incluso influenciadas por otras culturas como Granada. En 

estos viajes se conocieron distintos individuos tanto extranjeros como locales que 

fueron entrevistados informalmente y que construyeron la imagen de la diversidad 

que habita en este territorio. Se sumaron dos paradas a países vecinos como 

Portugal y Andorra, lo que sorprendió fueron las similitudes y vínculos estrechos 

que los ligan culturalmente con España. Sumado a esto, el recibimiento de visitas 

amistosas y familiares ayudaron a recordar las diferencias culturales que se iban 

naturalizando con el tiempo y recorrer aún más espacios típicamente turísticos 

barceloneses, como Palau Güell, Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milá, el Recinto del 

Hospital Sant Pau, entre otros, propios del modernismo. Además, la visita a 

diferentes ciudades del interior de la región de Cataluña como el Monasterio de 

Montserrat, Figueres, Girona, Pubol, Sitges, Castelldefels, o fuera de la comunidad 

autónoma, pero con proximidad identitaria y lingüística, como Valencia, permitió un 

entendimiento holístico del perfil catalán y la puesta en perspectiva con el resto del 

país. En paralelo en la investigación también se ha hecho análisis de material 

bibliográfico para reconstruir la historia de Cataluña y del nacionalismo catalán, así 

como recogida de datos en la prensa o medios de comunicación, especialmente 

para la construcción del contexto histórico, donde, como ya se ha mencionado, se 

 

10 Para más información de esta fiesta véase: https://www.ambbarret.com/es/ 

https://www.ambbarret.com/es/
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ha utilizado los datos obtenidos en la observación del Museo de Historia de 

Cataluña. También se han realizado fotografías durante la investigación que han 

sido utilizadas para este trabajo. 

 
Desde la entrada al campo por las prácticas universitarias se explicó y solicitó 

permiso a la entidad para llevar a cabo la investigación final de máster y, como se 

detalló, el motivo específico de la selección de la entidad, lo que no trajo distancias 

personales sino profundizó la receptividad de los individuos ante el interés 

demostrado por su cultura. Técnicamente, para este estudio se analizaron en mayor 

profundidad los hallazgos de los siguientes encuentros realizados en y por la 

entidad: 

 
 

Observación participante Duración 

Prácticas universitarias 32 horas 

Evento Palau de la Música Catalana 4 horas 

Reuniones laborales 2 horas 

Celebración íntima por la finalización de las prácticas 1 hora 

Bailes de Sardanas en la Plaza de la Catedral 8 horas 

Festividad de Sant Jordi en el stand de ACFB 4 horas 

Show de Radio Teatro de la ACFB 2 horas 

Almuerzo fuera del horario laboral con empleadas de la ACFB 2 horas 

Encuentros extracurriculares 2 horas 

Cierre de la celebración del Centenario de la ACFB 4 horas 
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La particularidad de la grilla de actividades realizadas por la entidad de este año son 

las ediciones especiales, como el evento del Palau de la Música Catalana, para 

celebrar el centenario de la Agrupación, una temática recurrente y que provocó el 

aumento de actividades únicamente por este año de celebración. La mayor parte de 

la recolección de la información se realizaba posteriormente a los encuentros o, de 

forma disimulada, en las notas digitales que ofrece el móvil, para volcarse después 

en el Diario de Campo final. Afortunadamente, ninguno de los atributos naturales de 

la investigadora limitó el proceso de integración, a pesar de que se llevaron a cabo 

cambios en las formas de comportamiento, en la imagen personal y en las 

costumbres del investigador (como moldear el lenguaje nativo, presentarse como 

profesional laboral en el rubro comunicacional y emplear una vestimenta sencilla). 

Asimismo, este tipo ideal contuvo ciertos inconvenientes como la limitación del 

idioma, dado que en muchos momentos los grupos conversaban en catalán -idioma 

en aprendizaje para la investigadora- y no se pudo captar la interacción en su 

totalidad. 

 
A pesar de ello, el vínculo entre los integrantes de la Agrupación y la 

investigadora fue positivo: de apertura, interés, intercambio e integración, lo que 

facilitó el acceso a entrevistas semiestructuradas para poder calar en profundidad 

sobre su visión de la identidad y catalanismo11. Estas fueron el segundo artefacto 

técnico empleado en el presente trabajo porque combina elementos de preguntas 

predeterminadas y abiertas que permiten a los participantes responder en sus 

propias palabras, proporcionando una estructura flexible que, a su vez, habilita a 

explorar temas claves, habilitando una comprensión más completa y profunda de 

los fenómenos sociales estudiados. Las entrevistas formales se realizaron a los 

empleados con los que se logró desarrollar mayor afinidad durante las prácticas; la 

mayoría eran integrantes de la Junta Directiva, jubilados, con un trato formal, pero 

cálido, casi familiar. Aunque se trata de un colectivo ya determinado, se tiene en 

cuenta una perspectiva de género y orientación para el análisis. Si bien se estimaba 

 
 

11 Para el diseño y realización de las entrevistas se elaboró un guion que está disponible para su 
consulta en el anexo. 
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una hora de duración, algunas de las entrevistas se debieron ajustar dada la 

disponibilidad del entrevistado. Sin embargo, se lograba conversar sobre las cuatro 

temáticas que la estructuraron: 

 
1. la primera contemplaba la comprensión del inicio del vínculo del individuo con 

la cultura catalana, 

2. la segunda se interesaba por el punto de contacto con la entidad -de la cual 

surgió un subtema donde se hizo hincapié en su rol, actividades y 

participación dentro de la institución-, 

3. la tercera cuestionaba la cuestión política en la cultura catalana, y 

4. la cuarta buscaba mayor reflexividad al profundizar en conceptos abstractos 

como cultura e identidad catalana. 

 
En total se realizaron 7 entrevistas en profundidad, a 4 mujeres y 3 hombres, de 

edades entre 70 y 87 años, excepto un solo caso de una mujer de 42. A estas 

entrevistas hay que añadir la conversación informal con dos personas que no fue 

grabada. Todas fueron en castellano, con algunas expresiones catalanas o nombres 

catalanas que se comprendían. En la siguiente tabla se muestran las características 

principales de los entrevistados, que en todo momento se han anonimizado para 

este trabajo: 

 
 

Nro. Género Edad Estudios Estado 

laboral 

Rol Grabación Duración 

E1 Mujer 42 Bachillerato Trabajadora 

en la 

entidad 

Empleada 

contratada 

a tiempo 

partido 

Voz 01:07:15 

E2 Mujer 87 Estudios 

superiores 

Jubilada Miembro 

de la 

Voz 00:58:52 
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Junta 

Directiva 

  

E3 Hombre 74 Estudios 

superiores 

Jubilado Miembro 

de la 

Junta 

Directiva 

Voz 00:44:04 

E4 Hombre 70 Estudios 

universitarios 

Jubilado Miembro 

de la 

Junta 

Directiva 

Voz 01:20:02 

E5 Mujer 77 Trabajadora 

manual, sin 

estudios 

Jubilada Miembro 

de la 

Junta 

Directiva 

Voz 00:32:29 

E6 Mujer 78 Estudios 

universitarios 

Jubilada Miembro 

de la 

Junta 

Directiva 

Voz 00:35:46 

E7 Hombre 75 Estudios 

superiores 

Jubilado Miembro 

de la 

Junta 

Directiva 

Audiovisual 01:20:37 

E8 Mujer 52 Estudios 

superiores 

Trabajadora 

en la 

entidad 

Empleada 

contratada 

a tiempo 

partido 

No hubo. 
 

E9 Mujer 26 En curso 

estudios 

universitarios 

Trabajadora 

en la 

entidad 

Empleada 

contratada 

No hubo. 
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     a tiempo 

partido 

  

 

Para la coordinación de dichas entrevistas se les informó del objetivo de la 

investigación y se les compartió un consentimiento informado (modelo adjunto en el 

anexo) que firmaron previamente. Las entrevistas fueron grabadas por voz con el 

móvil -excepto una que fue mediante videollamada- y transcritas en color para 

diferenciarlas entre sí. Se les colocó el término “E(n)” como referencia al 

“Entrevistado (número)” en el orden en el que fueron realizadas. Posteriormente, se 

traspasaron las respuestas a la guía de preguntas original por temática para 

agruparlas e hilar el análisis de manera colectiva. Esta metodología surgió al notar 

la similaridad en la tendencia de las respuestas y perfiles. En todo momento se 

garantiza a los observados y entrevistados su anonimato y la custodia segura de las 

grabaciones y los datos obtenidos que han quedado bajo el control de la 

investigadora y no han sido cedidos a terceros ni escuchados por nadie más -incluso 

ni la tutora de la presente investigación-. Se ofreció compartir los resultados de la 

investigación una vez finalizada para conocer reacciones y compartir los hallazgos, 

pero no hubo interés por parte de los entrevistados en ello. 

 
Dejando pautada la forma de investigación, a continuación se desarrollará el 

contexto histórico que encuadra los discursos de los informantes en base a la 

historia de la región y de su entidad. 

 

Contexto histórico: Cataluña y la ACFB. 

 
Para un mejor entendimiento del fenómeno a estudiar, se considera fundamental 

realizar una breve recapitulación holística de la historia de Cataluña, integrando las 

distintas aristas: política, económica, social y cultural; e incorporando la influencia 

internacional y regional. Un repaso de la historia permitirá recomponer los hechos 

relevantes para entender la trayectoria de la conformación de la región y la creación 

de la memoria sobre la historia misma. Esta memoria -conforme a una versión de la 
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historia- es la base del imaginario nacional del catalán actual, un imaginario que 

construyó la identidad de sus individuos por señalar los elementos culturales de los 

que se servirán para la conformación de identidad por el vínculo emocional 

desarrollado con ellos, por tanto, define su cultura y la forma de integración a ella. 

Este marco histórico del pasado de Cataluña nos va a servir para no solo 

contextualizar los discursos de los integrantes de la Agrupación Cultural Folclórica 

de Barcelona, sino también forma parte del dato etnográfico necesario para 

comprender los debates actuales sobre la cultura catalana. Es una historia sobre 

una consciencia etnopolítica antigua, con un recorrido político y una memoria 

histórica de donde se forman los informantes. 

 
Esta memoria sobre la historia se sostiene en los relatos impulsados por los 

grandes voceros públicos y populares: el Estado, las instituciones educativas, los 

medios masivos de comunicación, pero también por las historias personales y 

familiares, y la transmisión de esta historia vivida dentro del grupo, entre otros. Por 

este motivo se decidió basar esta recapitulación en la versión hegemónica de la 

historia catalana que ofrece la exposición permanente titulada “La memoria de un 

país” del Museo de Historia de Cataluña -creado y dirigido por la Generalidad de 

Cataluña-. De esta visita se realizaron fotografías del museo que acompañarán este 

repaso histórico. Se complementará con el documental seriado infantil “Història de 

Catalunya” de TV312 -el principal canal de televisión de Cataluña creado por la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)- sobre la historia catalana 

moderna, que ayudará al entendimiento de la conformación del relato de la historia, 

de la memoria, del imaginario, de los elementos culturales, de la conformación de 

identidad, de su cultura y su integración. Estas fuentes se van a complementar, 

cuando ser necesario, con información extraída de la bibliografía consultada (Clua i 

Fainé, 2011; De la Granja, J. L.; Beramendi, J.; Anguera, P., 2001; Juliá, S., 1999) 

y noticias de los medios de comunicación. 

 
 
 

 
12 https://www.ccma.cat/tv3/historia-de-catalunya/ 

http://www.ccma.cat/tv3/historia-de-catalunya/
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Es en esta contextualización que se integrará la trayectoria de la entidad 

estudiada porque permitirá un análisis más detallado de los resultados obtenidos y 

la comprensión de la importancia del rol de las agencias culturales y del 

asociacionismo para la cultura catalana. Es menester aclarar que, dada la 

recurrencia de referencias a “la primera gran derrota” en las entrevistas conocida 

como la mítica diada del 11 de septiembre de 1714 que, según ellos, marcaría el 

resto de la historia catalana, es que se decidió comenzar el recorte histórico desde 

el siglo XVIII hasta la actualidad. 

 
Siglo XVIII 

 
A raíz de la muerte del rey Carlos II de España en 1700, sin hijos y sin sucesor claro, 

comenzó la disputa bélica por el trono español denominada la Guerra de la Sucesión 

(1701-1714). Dos candidatos principales se enfrentaron: el archiduque Carlos de 

Austria, nieto del rey español Felipe III, y el duque de Anjou, nieto del rey francés 

Luis XIV. 

 
 

Explicación de la Guerra de la Sucesión. 
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En España, esto significó un conflicto civil de grandes impactos económicos y 

sociales que se sostienen al día de hoy, como el cambio de dinastía y la 

reorganización del mapa político europeo en general. A pesar de haber tenido un 

buen inicio con Felipe de Borbón, bajo el mandato del virrey Velasco no se hicieron 

esperar los primeros conflictos y desde la élite de la Corona de Aragón -la entonces 

región de Cataluña- el apoyo se dirigió a Carlos, por haberse comprometido a 

mantener las instituciones propias de Cataluña y respetar su autonomía. Para 1702, 

surgió con gran impulso el “partido austracista” que, a pesar de haber sido 

duramente perseguido y reprimido, en 1705 firmó el Pacto secreto de Génova. Este 

pacto reconoce a Carlos III rey de España, quién permitió que se desarrollen las 

Cortes. Dos años más tarde comienzan las ofensivas borbónicas y, luego de una 

serie de batallas perdidas, retiradas estratégicas y territorio conquistado, se firman 

los tratados de Utrecht-Rastatt (1713-1714) reconociendo a Felipe de Anjou como 

Felipe V de España. Sin embargo, la capital de Cataluña, Barcelona, resistió hasta 

que es acorralada y finalmente cae el 11 de septiembre de 1714 dando fin a la 

Guerra de la Sucesión. 

  
Explicación del absolutismo borbónico en 

Cataluña del siglo XVIII. 

 

 
Esta fecha es mítica para la cultura catalana, porque tiene la particularidad de 

festejar la resistencia tras un largo asedio aunque haya culminado en derrota, algo 
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que veremos identifica a la memoria colectiva. Significó un gran retroceso de la 

autonomía catalana y la imposición del sistema centralizado del gobierno borbónico, 

redactado en los Decretos de Nueva Planta. Este documento abolió las instituciones 

del Reino de Valencia y del Reino de Aragón, impuso la organización político- 

administrativa basada en la de Castilla, siguiendo el modelo centralista de la 

monarquía absolutista francesa. El decreto que afectaba al Principado de Cataluña 

abolía las Cortes y el Consejo de Ciento, se sustituyó al virrey por un capitán 

general, se dividió Cataluña en doce corregidurías, se prohibieron los somatenes13, 

se estableció el catastro y se sustituyó el castellano por el catalán como idioma 

oficial. Sin embargo, el derecho civil catalán fue 

respetado y las universidades fueron centralizadas en 

Cervera, que había sido leal al rey vencedor para 

controlar mejor a las élites cultivadas. En la actualidad, 

esto es interpretado desde el nacionalismo catalán como 

símbolo de traición o, popularmente llamado, botiflers14. 

 
La Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. 

 
 
 
 

Surfeando la pérdida de 7.000 soldados y con los 

avances tecnológicos desde Gran Bretaña a través 

de la Revolución Industrial (1760), hacia finales del 

siglo, Cataluña lograría una notable recuperación 

económica centrada en un crecimiento demográfico, 

un aumento en la producción agrícola y textil y una 

reactivación comercial gracias a la apertura del 

intercambio legal con América. 

Explicación de la comercialización con los puertos Españoles en América. 

 

13 Somatén: fue una institución catalana de carácter parapolicial. Aunque en sus inicios se enfocó 
en la protección civil, separado del ejército, para la defensa propia y de la tierra, estuvo vigente de 
forma paralela en las dos dictaduras, la de Rivera y la de Franco. En la actualidad, muchos grupos 
se consideran somatenes modernos. 
14Botiflers: insulto empleado hacia los traidores de la nación catalana. Extraído de: 
https://www.elplural.com/autonomias/cataluna/que-significa-el-insulto-catalan-de- 
botifler_109187102 

http://www.elplural.com/autonomias/cataluna/que-significa-el-insulto-catalan-de-


Kearney Vidal, J. TFM: Antropología UAB 

38 

 

 

 

Incluso antes de la legalización, Cataluña siempre formó parte de la colonización y 

desarrolló grandes ganancias económicas bajo las explotaciones comerciales 

durante muchos años, lo que marcará su historia de manera integral15. Esto daría 

pie a las transformaciones propias de la industrialización mientras que las clases 

populares comienzan a notar los efectos del proceso de proletarización. 

 
 

Explicación del proceso de diferenciación social en base al económico. 

 

 
Sin embargo, la historia no da tregua y para la última década del siglo estalla la 

Revolución francesa, el conflicto social y político que da cierre el sistema político del 

Antiguo Régimen y que finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 

1799. Este hecho crucial marcó el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las 

bases de la democracia moderna, para dejar de lado al feudalismo y absolutismo a 

través de un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada por las masas populares, 

se convertiría en la fuerza política dominante. En todo el continente se abrieron 

 
15 Este pasado colonial no forma parte del discurso hegemónico popular catalán, aunque en los 
últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo desde la historiografía para descolonizar la historia y 
visibilizar este pasado colonial. Incluso, hace apenas unos años, la Generalidad pidió disculpas por 
haber formado parte del proceso colonial: https://www.vozpopuli.com/espana/politica/parlament- 
cataluna-disculpa-colonialismo-obrador_0_1235277810.html y comenzó con el proceso de 
descolonizar los museos propios: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y- 
cultura/20230319/catalunya-abre-descolonizar-museos-84776360 

https://www.vozpopuli.com/espana/politica/parlament-cataluna-disculpa-colonialismo-obrador_0_1235277810.htmly
https://www.vozpopuli.com/espana/politica/parlament-cataluna-disculpa-colonialismo-obrador_0_1235277810.htmly
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230319/catalunya-abre-descolonizar-museos-84776360
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230319/catalunya-abre-descolonizar-museos-84776360
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nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular; 

provocando un impacto en las élites locales y en los intelectuales catalanes, que 

vieron en ella la posibilidad de transformación política y social en la región. La 

revolución francesa y los ideales jacobinos (igualdad, fraternidad y libertad) tuvieron 

un gran impacto en España de la mano de la guerra del Francés que influenció en 

la proclamación de la Primera Constitución de 1812. 

 
Siglo XIX 

 
 
 

Línea temporal del siglo XIX. 

 

 
Una vez que Bonaparte asume el poder, Cataluña no logra escapar de las guerras 

napoleónicas para conquistar el territorio y para la primera década del siglo, 

mientras que el resto de España se enfrentaba 

en la Guerra de la Independencia, la región 

catalana estuvo ocupada y adherida a territorio 

francés desde 1808 a 1814. 

 
Explicación de la Guerra del Francés. 

 
 
 

 
Durante el mismo período, los países 

americanos, que eran colonia española, 

aprovecharon las revueltas y comenzaron a 

gestar su propia independencia. Asimismo, en 
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la región de Cataluña se desarrolla la batalla del Bruch contra las tropas 

napoleónicas, la que da origen a la leyenda del Niño del Tambor. A la par de las 

intensas actividades militar, tanto por parte de las fuerzas francesas como 

españolas, y ser escenario de numerosas batallas y enfrentamientos que dejaron 

un importante rastro de destrucción y muerte, durante este período se produjeron 

avances sociales y políticos como la abolición de la Inquisición, la supresión de los 

señoríos feudales y la creación de una estructura administrativa más moderna y 

centralizada. Tras la caída 

de Napoleón y la 

restauración de la 

monarquía en España se 

crea la primera Constitución 

Española de 1812, aunque 

solo esté en vigor de facto y 

tenga muchos cambios. 

 
Explicación del Estado Liberal. 

 

 
Esto impulsó a las élites catalanas que comenzaron a reivindicar una mayor 

autonomía política y la defensa de sus derechos históricos y forales. Esto culminó 

en la aprobación del Estatuto Real de 1834, que otorgaba ciertas competencias y 

privilegios a Cataluña dentro del marco de la monarquía absoluta, como la creación 

de una Diputación Provincial, encargada de la gestión de los asuntos locales y de 

la recaudación de impuestos, y la convocatoria de unas Cortes catalanas, que 

tendrían la capacidad de elaborar leyes en asuntos de interés regional. Si bien 

también fue criticado por ser insuficiente y estar limitado en cuanto a la autonomía 

política por estar sujeto a la aprobación del rey y del gobierno central, fue clave para 

el comienzo de la formación de la conciencia nacional y cultural de la región, por 

significar un avance en la historia del autogobierno catalán y sentar las bases para 

el desarrollo posterior de un movimiento político y cultural que reivindicaba con 

fuerza la autonomía y los derechos históricos y culturales de Cataluña. 
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A partir de la salida de los franceses, en España se dieron una serie de 

batallas civiles en disputa por el trono, llamadas las Guerras Carlistas (1833-1876), 

entre principios políticos distintos: los carlistas que defendían la monarquía 

tradicional, los derechos de la iglesia y los fueros, y los partidarios de Isabel II, 

liberales que exigían reformas políticas por medio de un gobierno constitucional y 

parlamentario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de las guerras carlinas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
De todos los levantamientos, las dos primeras guerras carlistas se dieron en la 

región de Cataluña al encontrar apoyo en los sectores más conservadores y rurales 

de la sociedad catalana y tradicionalistas del catolicismo, así como entre los 

campesinos y las clases populares, y las élites locales descontentas con el sistema 

político y social establecido en la época. En ambos conflictos, la participación 

catalana estuvo ligada a reivindicaciones políticas y sociales específicas, como la 

defensa de las instituciones y derechos forales, la lucha contra la centralización del 

poder y la reivindicación de una mayor autonomía regional. Entre victorias y derrotas 

de unos y otros, se fue desarrollando el republicanismo paralelamente al avance de 

la industrialización -en Cataluña a mayor velocidad que en el conjunto de España-, 

fomentando el desarrollo de una incipiente clase social, el proletariado, que 

soportaría condiciones de vida y trabajo muy duras. 
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Para la misma época, la corriente cultural del Romanticismo, que afectó todo 

España y Europa, dio origen en Cataluña al movimiento cultural La Renaixença, 

conocido como el inicio de la construcción de la “nación cultural”, que se caracteriza 

por la reivindicación de la lengua y la cultura catalanas en la que predominan los 

sentimientos, la exaltación patriótica y los temas históricos. Al mismo tiempo, 

impulsó otras tradiciones históricas distintivas reivindicadas como marcadores de la 

identidad nacional, como la música tradicional, la sardana, los castellers o el 

reconocimiento de su historia y símbolos. 

 
 

Explicación de La Renaixença. 

 

 
En un inicio, las manifestaciones en catalán eran únicamente de carácter popular, 

mientras que la burguesía adoptó la costumbre aristocrática de emplear el 

castellano; sin embargo, con el correr del tiempo esta corriente se amplió a todas 

las clases sociales y a todas las expresiones sean cotidianas o culturales. 
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El reino de Isabel II (1833 a 1868) estuvo 

marcado por la ineficiencia administrativa, el 

centralismo y la corrupción, que llevaron a 

tensiones políticas y sociales que 

desembocaron en un progresivo aumento de la 

agitación social y al desarrollo de la ideología 

republicana y federal en toda España. 

 
 
 

Explicación del Reino de Isabel II. 

 
 
 
 

 

Así, estalló la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, dando lugar al 

comienzo de la primera etapa del Sexenio Revolucionario. A pesar de los diversos 

enfrentamientos frente a carlistas y 

alfonsinos, la agitación de los 

movimientos obreros, la división dentro 

de los mismos republicanos y los intentos 

separatistas de Cataluña, se proclamó la 

Primera República Española en 1873. Sin 

embargo, al año siguiente comenzó la 

restauración borbónica, donde los 

sucesores de la reina, Alfonso XII y 

Alfonso XIII, gobernaron hasta mediados 

del siglo siguiente. 

 
 
 
 

El Sexenio Revolucionario. 
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Simultáneamente, las ideas del federalismo se asentaron y aumentó la 

concienciación política de las élites culturales catalanas, dando lugar al Catalanismo 

Político, o el llamado momento de construcción de la “nación política”. Heredera de 

la corriente del Romanticismo y La Renaixença, nació dicho movimiento orientado 

a la exaltación de los valores propios y distintivos de la personalidad histórica de 

Cataluña: las tradiciones, la cultura y la lengua catalana, pero ya con una clara y 

explícita reivindicación de tipo político, con la creación de partidos catalanistas. 

 
Según el Museo de Historia de Cataluña, este período está caracterizado 

como “la época gloriosa del federalismo catalán”, una ideología populista e 

interclasista que estaba estrechamente relacionada con los inicios del movimiento 

obrero, quienes también participaron activamente en pos de él. Se constituyeron 

tres corrientes principales: la primera eran los que, sin posicionamiento político, 

vindicaban la tradición, la lengua y el derecho histórico propio de Cataluña; la 

segunda pertenecía a los federales 

moderados quienes sostenían que el 

tradicionalismo catalán propugnaba los 

derechos históricos de Cataluña dentro de 

la tradición hispánica y; la tercera, 

contemplaba a los federales radicales del 

nacionalismo catalán que postulaban la 

consecución de un estado propio para la 

Nación Catalana. 

 
 

Explicación del catalanismo político. 

 
 
 
 
 

 
Veremos que esta segmentación es algo que se mantiene en la actualidad. Para las 

últimas dos décadas del siglo XIX figuras, como Valentí Almirall, impulsaron los 

primeros Congresos Catalanistas, para intentar unir las derechas e izquierdas, en 
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vano. Sin embargo, lograron tres acuerdos fundamentales: crear una entidad 

aglutinadora del catalanismo, que fue el Centro Catalán; el comienzo de gestiones 

para construir la Academia de la Lengua 

Catalana y la redacción de un 

documento en defensa del catalán. 

 
Textos de Valentí Almirall. 

 
 
 

 
Sumado a esto, se ejecuta el primer acto 

oficial   en   catalán:   el   Memorial   de 

Agravios (1883), un escrito solicitando al rey Alfonso XII ciertos privilegios políticos. 

Entre las diferencias políticas se conformaron dos partidos catalanes burgueses 

claves, la Lliga Regionalista y la Unió Catalanista; ambos reivindicaban Cataluña, 

aunque diferían en la forma de entender y defender el catalanismo. La primera se 

centraba más en reivindicaciones políticas y económicas, mientras que la segunda 

se centraba en la defensa de la lengua y la cultura catalanas y en la consecución 

de una mayor autonomía para Cataluña. A pesar de las diferencias, ambas 

organizaciones colaboraron en diversos momentos, uno de ellos fue con la 

conformación de las Bases para la Constitución Regional Catalana en Manresa 

(1892) que marcaron las pautas a seguir para crear un Estatuto propio. 

 
El movimiento artístico no quedó impune a los efectos de los cambios 

políticos y sociales, los avances tecnológicos de la Revolución Industrial y el 

desarrollo económico que trajo aparejado. El Modernismo o Art Nouveau que surge 

en Francia y se expande a distintos países de Europa, se caracteriza por crear un 

arte nuevo, joven, libre y moderno. Representa una ruptura con los estilos 

dominantes de la época bajo una estética en la que predomina la inspiración en la 

naturaleza con una incorporación de novedades técnicas como el acero y el cristal. 

Dos ideas fundamentales la componían: la conciencia de que el futuro ya ha 

comenzado, que se relaciona con el concepto de progreso, y la convicción de que 
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para tener futuro es necesario crear sus propias normas desechando doctrinas de 

etapas anteriores. 

 
Explicación del modernismo. 

 

 
La corriente adquirió 

particularidades de cada región 

en la que se desarrolló, en el caso 

español, donde tuvo una especial 

relevancia fue en Cataluña que 

intentaba intensificar sus 

características diferenciales por 

cuestiones ideológicas y socioeconómicas, tras el resurgimiento de La Renaixença 

y el amplio desarrollo urbano e industrial. Es un movimiento fomentado por la 

burguesía, que se siente catalana, culta y sensible al arte. Buscaban satisfacer sus 

ansias de estar a la vanguardia, expresar su identidad y poner de manifiesto de 

manera discreta su riqueza y distinción. Posteriormente, cobró importancia el diseño 

de los productos cotidianos para lograr estar al alcance de cualquier persona y una 

expansión de elementos que revolucionaron la vida cotidiana como el fonógrafo, el 

automóvil, el gramófono, el avión y el cinematógrafo. 

 
Un hito clave para mesurar la relevancia que comprendió en Cataluña fue La 

Exposición Universal de Barcelona (1888) en la que concurrieron un total de 22 

países de todo el mundo y unos 2.240.000 visitantes (Roig, 1995, p. 131). 

Resaltando el poder de la capital metrópoli catalana frente al conocido “desastre del 

98”, cuando España pierde estrepitosamente frente a Estados Unidos por la 

tenencia de Cuba y surge el movimiento Regeneracionista que busca revertir la 

decadencia española que porta desde el siglo XVI con los distintos golpes de poder 

al sistema político monárquico (De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 51). 

 
Simultáneamente, el desarrollo industrial de la región, de la mano de nuevas 

tecnologías y técnicas de producción de la industria textil, la construcción de 
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infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos permitió la 

diversificación de la producción y la potenció para introducir nuevas como la 

siderurgia, la química, la electrónica y la automoción. El impacto social y 

demográfico atrajo trabajadores de otras partes de España y de Europa 

convirtiéndose en uno de los motores económicos del país, estableciéndose como 

un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Aparejado a esto, acarreó 

repercusiones negativas como la explotación laboral y condiciones insalubres de 

trabajo en fábricas. Se produjo, así, una concentración de la propiedad industrial y 

el surgimiento de una clase burguesa empresarial rica que contrastaba con una 

creciente clase trabajadora empobrecida y explotada que daría inicio al movimiento 

obrero y anarquista posterior. La creciente conflictividad social entre la burguesía y 

la clase obrera degenerará durante el reinado de Alfonso XIII. En 1893 se da el 

conocido “Ataque al Liceu”, un atentado en el que se lanzaron dos artefactos 

explosivos dentro del refinado y prestigioso escaparate social de la burguesía en el 

que murieron 20 personas. 

 

Réplica de la bomba al Liceu. 
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Siglo XX 

 
Esta tensión continuaría en el nuevo siglo. Para 1905 oficiales del ejército español 

asaltaron la redacción y los talleres de la revista satírica catalanista ¡Cu-Cut! por 

considerar una viñeta humorística como injuriosa. A raíz de la impunidad en que 

quedaron los asaltantes protegidos por la Ley de Jurisdicciones nació la entidad 

Solidaritat Catalana, una coalición de casi todas las fuerzas políticas de Cataluña 

marcando la cuestión política que tendría España sobre su nacionalismo. 

 
Sin embargo, luego de la revuelta popular conocida como la Semana Trágica 

en 1909 esta unidad se disuelve debido a la heterogeneidad y diversidad de 

intereses de sus integrantes. Dicha huelga general se produce para manifestarse 

contra el decreto que obliga a enviar tropas de reserva a la Guerra en Marruecos, 

siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de clases obreras -llamado 

que podrían evitar si abonaban un monto de $6 mil reales con el que no contaban- 

y desemboca en actos de protesta que son reprimidos. Tal fue el impacto nacional 

e internacional sobre el fusilamiento de 5 integrantes de la revuelta en Montjuic que 

el rey destituyó al gobernador Maura. 

Explicación de la Semana Trágica. 
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La intensificación de las tensiones y el desarrollo del pistolerismo16 alentó al 

enfrentamiento y desencadenó un espiral de violencia intenso. Para 1910 se crea la 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), una nueva confederación de sindicatos 

de ideología anarquista, que proponía la colectivización asamblearia de la economía 

y la sociedad. Su influencia dentro del 

movimiento obrero español le permitió 

alcanzar una capacidad de 

movilización que le permitió convertirse 

de un sindicato a uno de los actores 

más importantes políticos. 

 
Explicación de la CNT. 

 
 
 

 
A partir del año siguiente, comenzó la gestación de la Mancomunidad de Cataluña, 

una institución que agrupó las cuatro diputaciones catalanas: Barcelona, Gerona, 

Tarragona y Lérida. Se confirmó en 1914, 

luego de una demanda histórica de los 

catalanes en significar la federación de las 

cuatro diputaciones y un cierto retorno de la 

capacidad de la gestión administrativa de las 

antiguas Cortes Catalanas. Representó el 

primer reconocimiento por parte del estado 

español de la personalidad y de la unidad 

territorial de Cataluña desde 1714. 

 
Explicación de la Mancomunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

16 Práctica ejercida desde los empresarios que contrataban matones para matar a destacados 
sindicalistas o trabajadores y frenar sus reivindicaciones. 
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Fue presidida por militantes de la Lliga Regionalista, Enric Prat de la Riba y Josep 

Puig i Cadafalch. Durante ese período se creó el Instituto de Estudios Catalanes de 

la mano de Pompeu Fabra i Poch, lingüista encargado de sistematizar reglas de 

escritura y promocionar el catalán como lengua de uso científico. 

 

 

Explicación del Instituto de Estudios Catalanes por 

Pompeu Fabra. 

 

 
A pesar de la publicación de las Normas ortográficas catalanas y la adopción del 

lenguaje en la Mancomunidad, la Real Academia Española no lo reconoció como 

lengua cooficial. En el resto de España hay un contexto de desestabilización política 

por los gobiernos de turnos, las pérdidas de América y Filipinas y un ejército 

anticuado, las revueltas sociales internas -como la huelga de La Canadiense en 

Barcelona en 1919- y las tensoras -aunque superadas- crisis en Marruecos. En este 

contexto estalla la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en la que España se 

mantiene neutral durante el conflicto, aunque no logre escapar de las consecuencias 

económicas, sociales y políticas, tanto negativas como positivas dependiendo del 

rubro. 

 
Es en este contexto que, para 1922, se crea la Agrupació Sardanista de 

Barcelona, la posteriormente llamada Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona 
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(ACFB)17, una entidad que sería clave para el desarrollo de la cultura catalana en la 

Ciudad de Barcelona y la entidad que será estudiada en la presente investigación. 

Creada de la mano de los integrantes del partido político Esquerra Republicana, su 

objetivo inicial era la defensa y protección de la cultura catalana. Sin embargo, la 

tensión generalizada provocó la crisis en el proceso de la restauración borbónica, 

que se intentaría controlar cuando Alfonso XIII nombró a Miguel Primo de Rivera 

como Jefe de Gobierno y presidente del Directorio Militar de Cataluña. Este último 

daría paso al Golpe de Estado en 1923. Durante su dictadura, el local de la 

Agrupación Sardanista de Barcelona fue vandalizado por completo: irrumpieron con 

bombas para destrozar el local y todo aquel que estaba infringiendo la ley (entrevista 

de E2). 

Explicación de la dictadura de Miguel Primo de Ribera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Según mis informantes, el cambio de nombre se realiza hacia los años más populares porque se 
incorporaron más actividades a su grilla. 
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Imágenes de autoría personal. Bandera Sardanista de la ACFB sucia, rescatada por un colega 

que sobrevivió entre los escombros y, por decisión de la Junta Directiva, deciden no limpiar para 

mantener la memoria histórica. 

 

 
Sin dejar la lucha de lado, volvieron a crear la Agrupación pero gestionando 

reuniones en los garajes de las casas, en salas de reunión clandestinas, en los 

fondos de locales y más, para salvaguardar el idioma, el baile y la música sardanista. 

Otras organizaciones catalanistas se verían todas intervenidas, cerradas o en la 

clandestinidad. 

 
En un principio, las clases altas -tanto de la Lliga Regionalista como de la 

Unión Monárquica Nacional, partido político nacionalista español fundado en 1919 

por los partidarios de la monarquía de Alfonso XIII- recibieron con entusiasmo al 

admirador principal del dictador italiano Benito Mussolini, para poder frenar las 

revueltas y el avance del movimiento obrero y de los partidos políticos anarquistas, 

hasta que la “dictadura con rey” (Juliá, 1999, p. 63-64) -que decía durar solo noventa 

días para regenerar el país, pero duró seis años y cuatro meses- tomó las primeras 

decisiones que marcaron el rumbo del gobierno. La reforma política a nivel local 

culminó con la promulgación del Estatuto Municipal en 1924. Se disolvieron las 

Cortes, se prohibió la lengua que no sea castellana ni símbolos regionales, la 

Mancomunidad fue intervenida y, posteriormente, se disolvieron las Diputaciones 
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Provinciales. Se restringieron las libertades políticas, se anuló el sistema de 

representación y se censuraron las publicaciones de la prensa. Al declarar el estado 

de guerra, suspendieron las garantía constitucionales y se enfocaron en “el 

restablecimiento de la paz social” desapareciendo el pistolerismo y el número de 

huelgas y apuntando a “descuajar el caciquismo18”, gracias a los somatenes 

creados. Ese mismo año, Primo de Rivera conforma la Unión Patriótica, un partido 

político español único de su régimen. Así, comenzó a fraguarse la idea de que 

también era necesaria una “política nueva” para institucionalizarse. La persecución 

del catalanismo, la lucha contra el separatismo y el reforzamiento del nacionalismo 

español fueron evidentes inmediatamente, lo que generó numerosos conflictos con 

diversas instituciones catalanas hasta la aprobación del Estatuto Provincial en 1925, 

prohibiendo la Mancomunitat por completo (García Queipo de Llano, 1997, p. 106). 

Entre las manifestaciones de masas a favor y en contra, y la campaña 

propagandística de Primo de Rivera, el Directorio civil aplicó diversas políticas: en 

el ámbito educativo, buscó reducir la tasa de analfabetismo y nacionalizar la escuela 

-enseñanzas en castellano y de religión católica- lo que aumentó la tasa de 

estudiantes universitarios; en el ámbito religioso, apoyaron únicamente a la Iglesia 

católica prohibiendo celebraciones de Carnaval para reprimir la blasfemia, el 

alcoholismo y la prostitución, como también obligar que los encuentros religiosos 

fueran en castellano; en el ámbito de la política exterior, se impulsaron diferentes 

campañas para fomentar el vínculo con países vecinos; y en el ámbito económico 

se implementaron medidas destinadas a 

modernizar y desarrollar el país, como la 

construcción de infraestructuras, el fomento de 

la industria y la agricultura y la creación de un 

sistema bancario sólido. 

 
Inmigración a Cataluña. 

 
 
 

 
18 Caciquismo: es una forma distorsionada de gobierno mediante la que un dirigente político tiene 
un dominio total de una sociedad del ámbito rural expresada como un clientelismo político. 
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Veremos cómo estas medidas afectarían directamente a los integrantes de la ACFB 

-predecesores de los entrevistados-, lo que provocaría una unión más fuerte entre 

ellos, una alteración en sus actividades e involucramiento más profundo con la 

entidad. Sin embargo, la crisis 

económica mundial de 1929 afectó a 

España entera provocando un 

aumento del desempleo e inflación. Al 

año siguiente, frente a la mala salud, 

la pérdida de apoyos y el crecimiento 

de la oposición, Primo de Rivera 

dimitió de su puesto ante el rey 

Alfonso XIII para entregárselo a 

Dámaso Berenguer, más conocido 

como “el dictablanda19”. 

 

 
Explicación de la Generalidad republicana. 

 
 
 
 
 

 
Este no logró mantenerse un año ya que desde las elecciones municipales 

celebradas el 12 de abril de 1931 -donde los partidos republicanos obtuvieron una 

amplia victoria en las principales ciudades del país- se reflejó el descontento popular 

hacia el sistema vigente y sentó las bases para el establecimiento de la Segunda 

República Española, dando fin a la monarquía. Así fue cómo Esquerra Republicana 

derrotaría a la Lliga Regionalista a la cabeza de Francesc Maciá, quién anunció 

desde el balcón de la antigua Generalidad de Cataluña la República Catalana dentro 

de una federación de pueblos ibéricos. Y dos días después, Alfonso XIII abdicó y 

abandonó España. 

 
 

 

19 El término dictablanda fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de 
Berenguer (García Queipo de Llano, 1997, p. 126-131). 



Kearney Vidal, J. TFM: Antropología UAB 

55 

 

 

 
 

 

 

Explicación del 14 de abril y la asunción de Francesc Maciá. 

 

Tras el proceso de descentralización política se promovió la redacción de estatutos 

de autonomía para las distintas regiones de España. En el caso de Cataluña, existía 

una fuerte demanda de autogobierno y reconocimiento de su identidad y lengua. 

Luego de la elaboración de una comisión encargada de redactar el proyecto fue 

presentado ante las Cortes Generales de España, se llevó a cabo un proceso de 

debate y negociación sobre sus aspectos. 

Finalmente, se aprobó el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña en 1932 que permitió 

instalar un gobierno como una “región 

autónoma” y un parlamento autonómico 

reconociendo el catalán como lengua y cultura 

oficial. Aunque limitado por la inestabilidad 

política, sentó las bases para futuros estatutos 

de autonomía, incluido el vigente desde 2006. 

 
 

Proyectos de Estatutos. 
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Proyectos de Estatutos. 

 

 
Este período se caracterizó en una primera fase por una situación de doble poder: 

el de las instituciones oficiales como la Generalidad de Cataluña y el Gobierno 

republicano, por un lado, y el de las milicias populares armadas antifascistas, por el 

otro. Cataluña fue escenario de uno de los 

principales bastiones de la República y del 

movimiento obrero. Contando con una 

importante base industrial y una población 

trabajadora bien organizada, se tornó en un 

centro de resistencia y de movilización popular 

contra la incipiente movilización de Francisco 

Franco contra la República. Con el 

nombramiento de Lluís Companys i Jover y su 

declaración a favor del Estado Catalán dentro 

de la República Federal española se comienza 

a organizar la resistencia contra los contrarios 

a la República, y la CNT junto con la 

Explicación de la guerra civil española. 
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Federación Anarquista Ibérica (FAI) se unió a la lucha contra Franco. Al cabo de un 

tiempo, comienzan las tensiones entre la clase obrera y comunista provocando la 

Revolución de Asturias en 1934, una insurrección que termina en fracaso y 

represión de los líderes obreros y políticos, y apoyando al partido del Frente Popular 

en las elecciones de 1936 -una coalición de partidos de izquierda- que desata una 

ola de violencia en todo el país y contribuye al alzamiento militar de Franco que 

acelera el estallido de la Guerra Civil Española ese mismo año. 

 

Explicación de la guerra civil española. 

 

 
A pesar de las luchas internas, los primeros meses de la guerra, las milicias 

populares y los cuerpos de seguridad de la Generalidad lograron mantener el control 

de la región, Cataluña se transformó en el bastión de la resistencia republicana. Sin 

embargo, para 1937 se produjo un levantamiento que daría fin a la paz interna. Los 

“Hechos de Mayo” en la que la CNT y FAI se alzaron en armas contra la 

Generalidad, acusándola de estar demasiado controlada por el Partido Comunista 

y de reprimir a los anarquistas y otros grupos revolucionarios, resultó en una 

importante crisis política en la unidad antifascista. Las milicias lograron resistir en la 

región hasta 1939 cuando las tropas franquistas finalmente ocuparon Barcelona 

después de la ardua batalla del Ebro y pusieron fin a la guerra en España20. La 

 

20 Extraído de: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/historia-de-catalunya/la-guerra- 
civil/video/5727345/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/historia-de-catalunya/la-guerra-civil/video/5727345/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/historia-de-catalunya/la-guerra-civil/video/5727345/
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victoria del Generalísimo supuso el fin de la autonomía catalana y el inicio de una 

larga dictadura. Veremos cómo esta batalla popularmente conocida y cercana a la 

memoria de los entrevistados de la ACFB influenció en su personalidad y 

catalanismo al adentrarse en una cuestión personal además de política. 

 
 

Explicación de la batalla del Ebro. 

 

 
La dictadura Franquista 

 
El franquismo se extendió desde 1939 hasta la muerte del dictador en 1975 y 

supuso la anulación de las libertades democráticas, la prohibición y persecución a 

partidos y personas, la clausura de la prensa no adscrita a la dictadura militar y la 

eliminación de las entidades de izquierdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación de la dictadura de Francisco Franco. 
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Se suprimió el Estatuto de Autonomía, las instituciones derivadas y se persiguió con 

sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, en ámbitos como la administración, 

la educación, los medios de comunicación y en toda manifestación pública. 

 
 
 
 
 
 
 

Explicación de la represión y persecución catalana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sumando los fusilados tras la victoria franquista, los obligados al exilio, los 

encarcelados y los depurados de cargos públicos considerados “enemigos” de 

régimen como republicanos, comunistas, anarquistas y catalanistas, a pesar de los 

vagos intentos de movimientos ofensivos maquis21, se establecieron tribunales 

especiales para juzgar y ejecutar a los opositores al régimen y se construyeron 

campos de concentración y prisiones específicas. Excluido de la esfera pública, el 

catalán quedó reducido al uso familiar y vecinal y la reducción del catalán se vio aún 

más agravada con la oleada inmigratoria de importantes contingentes de población 

castellanoparlantes de otras 

regiones de España -y de otras 

regiones de Europa- a partir de 

los años de la guerra civil y de 

la dictadura. 

 
 

Explicación de la dictadura de la inmigración 

interna como consecuencia de la dictadura de 

Franco. 

 
 

21 Maquis: conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista. 
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Durante la guerra civil española (1936 a 1939), la ACFB pudo retomar mayor 

visibilidad y renombre como bastión de resistencia, popularidad que ganó durante 

la primera etapa de la dictadura franquista (1939 a 1946). La entidad, junto con otras 

entidades y asociaciones, mantuvo un imprescindible espíritu de defensa para 

conservar su identidad y tradiciones a pesar de la represión, persecución y 

clandestinidad de la cultura catalana. Muchas manifestaciones culturales fueron 

prohibidas, figuras de renombre asesinadas o forzadas al exilio; sin embargo, la 

sardana fue una de las actividades de la grilla que presentaba la ACFB avalada. Por 

tanto, se la empleó de excusa para coordinar reuniones sobre su organización a la 

par de cubrir otras actividades vetadas como clases de lengua catalana o de historia 

de Cataluña (entrevista de E2). 

 
Como vemos, a pesar de las prohibiciones y represión franquista, la cultura, 

la lengua y la identidad catalanas se transmitieron dentro de los hogares y a través 

de entidades culturales toleradas por el régimen o clandestinas. La ACFB 

clandestina enseñaba la lengua, tradiciones y costumbres catalanas apantallados 

con uno de los bailes permitidos por el franquismo que fue la Sardana. 

 
 
 

 
Explicación del antifranquismo. 
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Al año de acabar la Guerra Civil estalla la Segunda Guerra Mundial en la que 

España se posiciona neutral aunque, al cabo de un año, cambió el estado de 

“neutralidad” al de “no beligerancia”, aportando directamente apoyo al Tercer Reich. 

Económicamente, la primera etapa del franquismo (1939 a 1950) se caracterizó por 

una autarquía, abasteciéndose de sus propios recursos y evitando las 

importaciones, debido al forzado 

aislamiento y a la falta de ayudas 

externas por la oposición a Franco. 

No obstante, el indirecto apoyo al 

régimen nazi desabasteció la 

economía interna, en España reinó la 

hambruna y la pobreza, la falta de 

educación y las pésimas condiciones 

de vida golpeadas por la guerra. 

Explicación de la posguerra. 

 

A pesar de la represión, el nacionalismo catalán continuó existiendo 

clandestinamente y se mantuvo como movimiento de resistencia antifranquista bajo 

las organizaciones y el asociacionismo, un pilar muy central para la sociedad. En la 

década de 1950 hubo un renacimiento del movimiento catalanista, liderado por la 

Liga Democrática de Cataluña y otras organizaciones 

políticas y culturales clandestinas. Esto explica la 

fuerza que tomó la ACFB en su expansión y 

popularidad, logrando la época con mayor actividad 

asociacionista de la entidad, lo que les permitió 

incorporar otras actividades propias de la cultura 

catalana como el Montañismo, turismo cultural, el 

grupo de teatro, esbarts, competencias de futbolín, 

entre otros. Hasta 1975 es que la ACFB condensa la 

mayor trayectoria. Posteriormente, otras 

Explicación de la resistencia antifranquista. 
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organizaciones más politizadas fueron -y siguen siendo- un actor central para el 

impulso del catalanismo, como Ómnium Cultural. 

 
Para la década siguiente, la economía entró en una etapa de modernización 

agrícola, de incremento de la industria y recibió el impacto del turismo de masas 

que provocó en Cataluña -y, específicamente Barcelona- un incremento acelerado. 

 
Explicación de la bonanza y crecimiento 

económico. 

 
 
 
 

A inicios de los años 70, la fuerza 

de Franco se debilitaba 

políticamente en el exterior y su 

avanzada edad lo forzó a 

determinar su sucesor, el rey 

Juan Carlos I; a pesar de ello, la 

represión cultural, política y social tuvo consecuencias de larga duración y que 

estarían presentes por varios años, algo que los entrevistados reflejarán. Las 

fuerzas democráticas se unificaron y conformaron la Asamblea de Cataluña, un 

organismo unitario que reivindicaba la exigencia de libertades democráticas, la 

amnistía general de los presos políticos y la 

consecución del Estatuto de Autonomía. 

Conformaron este movimiento grupos de diversa 

índole como organizaciones sindicales, grupos 

profesionales, representantes del movimiento 

universitario, grupos cristianos, movimientos 

vecinales y asambleas comarcales, entre muchas 

otras. 

 
 

Explicación de la Asamblea de Cataluña. 
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La Transición democrática 

 
Tras la muerte de Franco en 1975 se abrió paso a la “Transición democrática” que 

permitió el resurgimiento político del nacionalismo catalán y el desarrollo del 

autogobierno de la región. A partir de entonces, la ACFB vería la luz y su época más 

gloriosa. Contaba con un sin fin de actividades, fomentaba el asociacionismo 

colectivo y festejaba la fiesta siempre que podía. Con el advenimiento de la 

democracia y el apoyo del rey, se restauró la Generalidad en 1977, las libertades 

civiles y políticas se recuperaron, y luego de la multitudinaria manifestación ese 

mismo año, se exigió la amnistía de los presos políticos y la libertad de expresión. 

 
La transición se consagró con la Constitución española de 1978 que 

construyó el actual Estado Autonómico español, lo que impulsó alcanzar los 

objetivos de la Asamblea cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña al año siguiente. Este Estatuto reconoce Cataluña como “nacionalidad”, el 

catalán como “lengua propia de Cataluña” y alcanza la oficialidad junto al castellano. 

Al año, se celebraron las primera elecciones autonómicas en Cataluña, ganadas por 

la coalición nacionalista conservadora Convergéncia i Unió (CiU), bajo la 

presidencia de la Generalidad de Jordi Pujol, cargo que ostentaría tras seis triunfos 

electorales consecutivos hasta el 2003. Sigue siendo considerado uno de los 

principales líderes del nacionalismo catalán. 

 

 
Explicación de la 

Transición democrática. 
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Para las últimas dos décadas del siglo, gobernados por Pujol, reinó la estabilidad 

política, un fuerte énfasis en el desarrollo económico y una promoción del 

nacionalismo catalán. En el ámbito político, Pujol liberó la defensa de los intereses 

catalanes frente al gobierno central español, promoviendo la autonomía y la 

soberanía de la región. En la construcción de un espacio autonómico se crearon los 

Mozos de Escuadra en 1983, una administración comarcal y el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña en 1989. También trabajó para fortalecer la lengua y la cultura 

catalanas, promoviendo la educación en catalán y la creación de medios de 

comunicación en dicha lengua al desarrollar la Ley de Normalización Lingüística y 

la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en 1983. Se llevaron adelante 

una serie de políticas y medidas que ayudaron a modernizar la economía catalana 

y mejorar el bienestar social de sus ciudadanos. Entre estas medidas se destacan 

la creación de una red de infraestructuras, la promoción del turismo y el desarrollo 

de nuevas industrias. 

 
En este mismo contexto es que, para reconocer la importancia de la ACFB, 

en 1988 es distinguida con un prestigioso premio para la sociedad catalana, la Cruz 

de San Jorge de la Generalidad de Cataluña, por su insaciable búsqueda de 

salvaguardar y mantener la cultura catalana. En 1992 España ratificó la Carta 

Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias para adquirir el compromiso de 

reconocerlas, respetarlas y promoverlas, mientras que en Barcelona se celebraron 

los Juegos Olímpicos, que sirvieron para dar un cambio rotundo a la ciudad y dar 

visibilidad internacional. En 1997 la ACFB recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de 

Barcelona y fue reconocida por su actividad cultural por la UNESCO22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Han habido distintos intentos para solicitar que la sardana sea declarada patrimonio inmaterial, 
sin lograrlo todavía. Extraído de: https://www.servimedia.es/noticias/junts-insta-gobierno-impulsar- 
sardana-para-sea-declarada-patrimonio-cultural-e-inmaterial-unesco/3545273 

https://www.servimedia.es/noticias/junts-insta-gobierno-impulsar-sardana-para-sea-declarada-patrimonio-cultural-e-inmaterial-unesco/3545273
https://www.servimedia.es/noticias/junts-insta-gobierno-impulsar-sardana-para-sea-declarada-patrimonio-cultural-e-inmaterial-unesco/3545273
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Explicación de las primera elecciones del Parlamento. 

 

 
Paralelamente, existieron organizaciones terroristas como Terra Lliure (1987-1995), 

una entidad española de ideología independentista catalana y socialista que 

cometió atentados -contando 5 víctimas mortales en total en toda su actividad, de 

las cuales 4 formaban parte de la misma entidad-. O Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

(1959-2018), una entidad vasca que buscó la independencia del País Vasco y 

Navarra a través de la lucha armada -contando con 817 víctimas mortales en total 

durante toda su actividad- y que llevó adelante el Comando Barcelona para realizar 

acciones violentas en Cataluña mediante la colocación de bombas. Ya finalizado el 

gobierno de Pujol, se lo acusó de corrupción, más conocido como el Caso Pujol, en 

referencia al caso judicial donde se investiga al expresidente, su mujer y otros 

miembros familiares por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, 

blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad23. El desgaste 

político tras tantos años de gobierno de distintos dirigentes del CiU provocaron un 

cambio de partidos en el gobierno de la Generalidad. 

 
 
 
 
 

23 Extraído de: https://www.elperiodico.com/es/politica/20140729/juez-ruz-imputa-jordi-pujol- 
ferrusola-blanqueo-delito-hacienda-publica-3416187 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20140729/juez-ruz-imputa-jordi-pujol-ferrusola-blanqueo-delito-hacienda-publica-3416187
https://www.elperiodico.com/es/politica/20140729/juez-ruz-imputa-jordi-pujol-ferrusola-blanqueo-delito-hacienda-publica-3416187
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Siglo XXI: Actualidad - “El Procés”24 

 
Con el cambio de siglo, las cuestiones en Cataluña también cambiaron. Para la 

primera década del siglo, gobernó el Tripartito de izquierdas catalán a la cabeza de 

Pasqual Maragall del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Creó el proyecto 

de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2006 que concedió a la región 

un mayor grado de autonomía en cuestiones como la lengua y la cultura, 

reconociendo a Cataluña como una “nación” dentro de España. Sumado a esto, se 

gestionó el primer dominio en Internet para la comunidad lingüística catalana (.cat). 

Se celebró el Fórum Universal de las Culturas en Barcelona en 2004, la lengua y la 

cultura regional se promovió activamente y se creó el Institut Ramon Llull para 

promover y difundir la cultura catalana internacionalmente. Como contraposición, en 

2006 se funda el partido de derecha Ciudadanos que comenzó a reunir nacionalistas 

españoles bajo distintas campañas que apuntaban a los pilares más importantes y 

sensibles de Cataluña. Sin embargo, a Maragall lo sucedió Montilla, el primer 

presidente de la Generalidad no nacido en Cataluña después de la Segunda 

República -considerado un “charnego25” para muchos catalanes-. 

 
Las tensiones económicas se avecinaron con la crisis financiera internacional 

del 2008, que tuvo un impacto significativo en la tasa de desempleo y en la 

estabilidad empresarial en toda España, incluyendo la industria, el turismo y el 

comercio. La fuerte dependencia de Cataluña del sector industrial y de construcción 

provocó una reducción en la inversión extranjera y en la demanda de sus 

exportaciones. Asimismo, se intensificó el debate sobre la independencia y el rol de 

Cataluña en la economía española, se argumentó que la región contribuía 

desproporcionadamente al PIB español y que sus recursos no estaban siendo 

utilizados adecuadamente por el gobierno central. Hacia 2010, luego de una amplia 

 
 

24 Este apartado, por su proximidad cronológica, no está explicado en el Museo, por lo que se ha 
realizado una reconstrucción a través de los datos bibliográficos, de notas de prensa, de relatos de 
las entrevistas, entre otras. 
25 Charnego es un adjetivo despectivo utilizado para referirse a las personas inmigrantes que viven 
en la comunidad catalana, pero que proceden de otros territorios de España de habla no catalana. 
Véase Clua i Fainé (2011). 
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victoria en las elecciones del Parlamento, volvió al poder CiU con Artur Mas, un 

liberal, nacionalista e independentista que reivindicó un nuevo modelo de 

financiación parecido al vasco de la mano de Oriol Junqueras, de Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC). Al año siguiente surgiría la Asamblea Nacional 

Catalana (ANC), una asociación que tiene como objetivo alcanzar la independencia 

política de Cataluña. Acumulando una base de más de 31.400 adheridos es de las 

asociaciones más importantes e influyentes en todo el proceso por organizar series 

de protestas pacíficas masivas (Dowling, 2017, p. 183-184). La ANC denunció, en 

base al agravio económico, el fracaso del modelo del Estado de las Autonomías por 

no respetar la plurinacionalidad y el plurilingüismo. 

 
Consigo, comienza a notarse el declive popular de la ACFB por mantenerse 

conscientemente apartidista frente a esta cuestión -aunque sus integrantes posean 

una postura política determinada- mientras que la popularidad se volcó en entidades 

más politizadas como las ya mencionadas Ómnium y ANC, las que se apoyaron en 

los pilares centrales de la lucha catalana como el idioma y la autonomía para sus 

diversas campañas. Frente a estas campañas la ACFB se incorporó, pero 

pasivamente. De igual manera se evidencia la importancia del rol de las 

agrupaciones a lo largo de la historia catalana como agente de presión por ser 

vocero popular y portador de la opinión pública. 

 
En el resto de España, paralelamente, desde el 2011 hasta el 2015, surgió el 

movimiento “15M” o el movimiento de los Indignados en España, una serie de 

movilizaciones ciudadanas conformados por distintos colectivos en más de 58 

ciudades que intentaron dar voz a una reivindicación política, económica y social, 

reflejo del deseo de cambios en el modelo democrático bipartidista y económico 

liberal vigente26 como consecuencia de la elevada tasa de paro, la precariedad 

laboral, la contención salarial, la presión hipotecaria sobre las familias, la restricción 

del crédito y los ajustes económicos27. En Cataluña escaló a una confrontación más 

 
 

26 Extraído de: https://archive.org/details/Flickr-5736880170 
27 Extraído de: http://www.publico.es/espana/377626/espanoles-que-se-indignan-por-el-mundo. 

https://archive.org/details/Flickr-5736880170
http://www.publico.es/espana/377626/espanoles-que-se-indignan-por-el-mundo
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violenta frente al Parlamento, que obligó a determinados políticos a entrar 

escoltados, con autos blindados y hasta en helicópteros28. Entre estas tensiones, 

se suma el fracaso de la campaña electoral como consecuencia del rechazo del 

gobierno español de Rajoy al pacto fiscal y la masiva diada del 11 de septiembre 

del 2012 donde la ANC pedía la independencia bajo la campaña “Marcha hacia la 

independencia” con el nombre de “Cataluña, nuevo estado de Europa” en la que se 

colapsó todo el centro de Barcelona por horas como consecuencias de actos 

festivos, simbólicos y reivindicativos de la cultura catalana29. El Presidente Mas es 

presionado para convocar a elecciones prematuramente al Parlamento de Cataluña, 

en la que recibe a los dirigentes de la ANC. En ellas, a pesar de perder escaños, 

gana nuevamente. Así queda en evidencia que ya había comenzado el proceso 

soberanista de Cataluña, más conocido como “el proceso catalán”: un conjunto de 

hechos sociales y políticos de una década de duración en la comunidad autónoma 

de Cataluña con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de 

Cataluña respecto al resto de España. Luego de varios intentos desde el Parlamento 

de promulgar Leyes como la de Consultas de Cataluña o del referéndum de 

autodeterminación o la de transitoriedad jurídica, todas fueron suspendidas por el 

Tribunal Constitucional (TC). La ANC convoca a una nueva díada en 2013 para 

exigir una nueva consulta popular bajo el nombre de “9N” - puesto que se celebraría 

el 9 de noviembre-, lo que provoca que en 2014 Mas convoque nuevamente a una 

consulta popular no vinculante por la autodeterminación de Cataluña. Estuvo 

condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar en 

contra de la ley española, aunque presentó una ilusión al colectivo independentista 

catalán dado que la participación estimada fue de 37,02% con un 80,76% de votos 

a favor de la independencia30 abriendo la posibilidad de éxito del imaginario 

nacionalista. 

 
 
 
 
 

28 Extraído de: https://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/15/barcelona/1308174667.html 
29 Extraído de: https://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/570843-mes-de-31400- 
adherits-al-dona-la-cara.html 
30 Extraído de: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/15/barcelona/1308174667.html
https://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/570843-mes-de-31400-adherits-al-dona-la-cara.html
https://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/570843-mes-de-31400-adherits-al-dona-la-cara.html
http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html
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Para 2016, se celebraron las elecciones anticipadas en Cataluña donde se 

conformó un gobierno liderado por Carles Puigdemont -de Juntos por el Sí31- y se 

estableció un plan para celebrar un referéndum de autodeterminación el 1 de 

octubre de 2017 y declarar la independencia de Cataluña, a pesar de estar 

considerado como ilegal realizar el referéndum según el TC. La ANC daba 

instrucciones de cómo comportarse durante la jornada y Ómnium contrató un 

aeroplano para hacer propaganda. Sin embargo, los carteles de la calle eran 

confiscados, las páginas a favor de la campaña eran bloqueadas y los medios de 

comunicación censurados. Comienzan las votaciones y la Policía Nacional y la 

Guardia Civil irrumpieron en los colegios electorales para interrumpir la votación y 

requisaron las urnas mientras que otras se llevaron al sur de Francia para ser 

protegidas. Se viralizaron internacionalmente escenas violentas en las que se 

mostraban a las fuerzas de seguridad abatiendo hasta sangrar ciudadanos de todas 

las edades -incluyendo jóvenes y adultos mayores- que estaban esperando para 

votar en las escuelas públicas32. Circuló que hubo una participación del 43,03% 

donde el 90,18% votó a favor de la independencia33. Menos de un mes después, el 

presidente del Gobierno Mariano Rajoy aplicó en Cataluña el artículo 155 de la 

Constitución española, un artículo que dota al Estado de un mecanismo coactivo de 

anular la autonomía en el territorio para obligar a las comunidades autónomas que 

cumplan las obligaciones impuestas por la Constitución Española de 1978 en pos 

de la protección del interés general34. El presidente de España destituyó a 

Puigdemont y convocó a elecciones al Parlamento de Cataluña en el mismo año, 

donde Quim Torra con Junts per Catalunya ganó pero sin obtener la mayoría. En 

2019 se realizó el Juicio del Proceso, una sentencia que condenó a penas entre 9 y 

13 años de prisión a los líderes del proceso independentista que se quedaron en la 

región -dado que otros se exiliaron o fugaron de la justicia- por delitos de sedición, 

 
 

31 Un partido nuevo, creado solo para estas elecciones que juntaba distintos partidos políticos de 
derechas e izquierdas con el punto en común de la independencia, demostrando el nivel de 
movilización independentista colectivo que sucedía en dicho momento histórico. 
32 Extraído de: https://www.infobae.com/america/mundo/2017/10/01/los-videos-mas-duros-de-la- 
represion-de-la-guardia-civil-en-cataluna/ 
33 Información extraída de: https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html 
34 Extraído de: https://elpais.com/elpais/2015/11/05/opinion/1446727253_643972.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2017/10/01/los-videos-mas-duros-de-la-represion-de-la-guardia-civil-en-cataluna/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/10/01/los-videos-mas-duros-de-la-represion-de-la-guardia-civil-en-cataluna/
https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html
https://elpais.com/elpais/2015/11/05/opinion/1446727253_643972.html
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malversación de caudales públicos y desobediencia. Esto son pilares centrales de 

la lucha de las agrupaciones como Ómnium y ANC en la actualidad, por poseer 

integrantes que fueron encarcelados y continúan con campañas políticas sobre la 

lucha de la lengua en la actualidad. Con el golpe anímico y político de la condena 

de los participantes en el referéndum, la llegada del COVID, la disminución de 

popularidad y socios jóvenes, la ACFB comienza con una crisis de dirección en la 

que le cuesta adaptarse a las nuevas generaciones y solvencia económica. En 

2021, estos procesados fueron indultados por el gobierno español de Pedro 

Sánchez -perteneciente al PSOE- y fueron excarcelados al día siguiente. Con el fin 

del Proceso de soberanía, se rompe la coalición de gobierno independentista 

catalana y ERC gobernó en solitario hasta la actualidad. 

 
A modo de reflexión, este breve repaso de los últimos siglos en Cataluña 

permite dilucidar una historia de lucha en distintos frentes: económico, tecnológico, 

social, cultural y político. Así, es clave comprender el rol de suma importancia del 

desarrollo cultural fomentado por el progreso económico y tecnológico, porque 

derivó en un avance intelectual que construyó una identidad colectiva que luchó por 

su reconocimiento. El reconocimiento externo es clave para la constitución de una 

identidad. Este impulso fue adoptado por la política: la cuestión cultural -es decir, 

identitaria de un pueblo- se tomó como pilar político. Por tanto, cuanto más poder o 

reconocimiento cultural o social -fomentado por la fuerza económica que reclama 

poder-, mayor independencia política. Y desde un gobierno central como el español, 

se jugó un arma de doble filo al querer integrar diferencias culturales sin entregar 

demasiado poder político. Una lucha de pérdidas y ganancias, una lucha que parece 

no terminar y que sigue en pie generación tras generación. Incluso en el último siglo 

donde el debate se polarizó aún más, las asociaciones volvieron a tomar un rol 

relevante y hubo, nuevamente, algunos disturbios en la calle. Los frentes 

sumamente interrelacionados demuestran la complejidad y la duración del debate y 

explican el motivo por el que se precisó hacer una contextualización: encuadrar la 

siguiente investigación sobre la construcción de la memoria de una nación catalana 

que definirá los elementos culturales con los que se desarrolló un vínculo emocional 
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en los que se basará la identificación con ella, por tanto, delimitará su cultura y su 

forma de integración. A continuación se explayarán los resultados obtenidos de la 

etnografía con algunas líneas interpretativas. 

 

Resultados 

 
En el siguiente apartado se explayarán los resultados del trabajo de campo, basado 

en la recolección de información, junto con su respectivo análisis, basado en el 

marco teórico. Para la recolección de información se incluyen tanto determinados 

eventos de la observación participante en la ACFB elaborado en el Diario de Campo 

como las entrevistas semiestructuradas a sus integrantes, segmentadas por 

identificación genérica “E(n)”. Como se mencionó anteriormente, se complementará 

el análisis con el apoyo del contexto histórico de la versión hegemónica del relato e, 

indirectamente, con la inmersión holística a la cultura catalana vivida en primera 

persona por la presente investigadora. Para poder entrar en profundidad en los 

conceptos a estudiar, se confeccionó una guía de preguntas (adjunta en el anexo) 

que permitió ir calando en términos más abstractos e invitar a la reflexión a medida 

que se desarrollaba la entrevista. El siguiente análisis se segmenta en los cuatro 

temas y sus subtemas: la trayectoria histórica, el ingreso o conocimiento de la 

entidad -con su participación y las actividades a realizar en ella-, la política y el 

catalanismo -su construcción del imaginario, de su identidad y su cultura-. 

 
 

Trayectoria histórica: 
 

Para iniciar, es central comprender el vínculo de los integrantes de la ACFB con la 

cultura catalana; específicamente, el punto que originó el contacto con ella en los 

ámbitos comúnmente identificables -como la música, la literatura, el baile, el teatro, 

entre otros- y cómo se desarrolló, basado en el ejercicio que permitió que se 

mantenga en el tiempo. Es interesante notar que todos los entrevistados se 

identifican como catalanes de nacimiento, por la ubicación geográfica, su herencia 

familiar y el idioma. Conocieron su cultura en el contexto familiar, de una forma más 
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que amateur o de espectador, dado que sus familiares ocupaban grandes roles - 

sean artísticos o administrativos- en espacios culturales como Sala Cabañas, la 

misma ACFB o dentro de las Coplas del Palau de la Música Catalana. Por ende, se 

podría concluir que el punto de contacto con la mayoría se gestó desde temprana 

edad. Resulta llamativo que el integrante familiar más activo en el desarrollo del 

vínculo con la cultura catalana de sus hijos haya sido el padre, el abuelo o hermano, 

mientras que el rol de la mujer aparecía en algunos discursos más pasivo y 

únicamente ligado a la lectura de libros. 

 
Mi padre ha sido un gran activista del tema de la cultura. Él era un hombre mucho de teatro, 

dijéramos, de teatro catalán. Incluso fue recopilando libros y obras en catalán y se los iba 

a buscar al mercadillo. Iba recopilando, buscando y llegó a tener una gran colección de 

libros y de obras de teatro que se centraban mucho en el tema de teatro y eso lo hemos 

vivido en casa. Desde que lo he conocido o que me acuerdo cuando tenía diez, nueve 

años, él ya estaba vinculado en esa entidad, en la Agrupación Cultural Folclórica de 

Barcelona, con cargos de secretario, director de teatro, pero claro se explica porque 

formaba parte de la Esquerra Republicana y siempre ha sido un hombre que ha intentado 

promocionar la cultura de Cataluña. (Entrevista con E3) 

 
Mi padre era músico profesional y tenía a todos sus amigos y colegas ensayando en casa 

cuando todavía era clandestino. Mi madre era una fanática de los libros, los devoraba, y en 

casa teníamos varios que te podrían traer problemas. Pero siempre fue lo más presente en 

mí casa, la música y nos gustaban únicamente las producciones propias, así es música 

catalana. (Entrevista con E7) 

 

Mi padre ya fue fundador de la Agrupación Cultural Folclórica Barcelona y tanto en la 

clandestinidad como después ha sido una persona que ha trabajado siempre para la cultura 

y para la lengua. Y entonces, bueno, tenía su círculo de amigos que eran músicos, 

directores. Éramos un asiduo del Palau de la Música y de los auditorios. Mi padre fue 

también fundador de Esquerra Republicana de Catalunya, defendió la República en la 

batalla del Ebro. Afortunadamente volvió en vida, pero vio morir a muchos de sus amigos. 

(Entrevista con E2) 

 

En el caso particular de un entrevistado, por el hecho de ser, la cultura 

catalana, un tema explícitamente tabú en la casa porque la madre y el padre eran 
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políticamente opuestos -republicanos y monárquicos- lo impulsó a buscar 

respuestas fuera del ámbito familiar en su edad adolescente. 

 
En mi casa el tema era neutro porque eran gente que sufrió mucho la guerra civil y sobre 

todo mi padre, porque estuvo en prisión, no porque estuvieran en el lado republicano, sino 

porque primero estuvo en el lado republicano y después en el Nacional. Estuvo, pero 

estuvo en la prisión de Galicia y ese tema era tabú en toda la familia. (...) pero había un 

pacto de silencio por lo que pasó (...) En casa se hablaba catalán, pero no me lo 

enseñaban. Charlaban, pero no enseñan. En cambio, en el colegio fue cuando conocí al 

catalán. Pero lo que es la cultura catalana fue hasta que no cumplí los 15 o 16 años, que... 

es de risa, siempre me río... Fue en unos autos de choque esos de golpes que conocí a 

unos chicos que salían de excursión los sábados, los domingos, y pregunté en mi casa si 

podía ir con ellos y me dijeron que sí. Y allí eran boy scouts. Aquí les dio unas cotas en 

catalán de unos escoltas y allí conocí el escultismo: Los Ruescas fueron los que me 

hicieron de entrada en la cultura catalana. (Entrevista con E4) 

 
 

 
Entidad: 

 

Respecto del conocimiento de la Agrupación y su primer punto de contacto fue para 

siete de los 9 entrevistados durante el auge más importante de la entidad, entre los 

años 50 y 70, durante la dictadura franquista. Cinco entrevistados estaban 

vinculados por sus familiares: tres poseían padres en la organización administrativa, 

mientras que otros dos eran socios activos para sí y para sus hijos. Los motivos de 

contacto de aquellos cinco fue de la mano de una cuestión política, casi una 

“necesidad” ideológica o moral de defender su propia cultura -todos sus familiares, 

y ellos mismos, pertenecen a la Esquerra Republicana, el partido al que pertenecían 

los integrantes que fundaron la Agrupación-. Si bien durante esa época la cultura 

catalana era duramente perseguida y proscrita, algunas manifestaciones culturales 

estaban permitidas como sardanas, esbarts o montañismo, lo que fue fuertemente 

impulsado desde la entidad y empleado como pantalla para brindar cursos y 

capacitaciones de cultura catalana, como la lengua o la historia, de forma 

clandestina. Se intuye que la habilitación de la sardana -tanto bailada como musical- 

por parte de la dictadura se debe a ser una actividad con base religiosa, que se 
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celebraba los domingos luego de misa, frente a la iglesia y que implica solo el 

contacto entre géneros a través de la mano; una actividad que cuenta los pasos, 

posee unas pisadas específicas, por lo tanto, debe enseñarse. Era considerada una 

“danza regional” y fue una jugada política de control del régimen político, para 

permitir ciertos espacios de expresión y no saturar por mucho tiempo a grandes 

masas, pero solo los que encajaban con el modelo nacionalcatólico y siempre 

representando el orden y el control. 

 
Mi padre me llevó, cuando el presidente entonces era Pere Puig y estábamos en la Plaza 

Sant Jaume, a mi hermana Nuria y a mí. Yo tendría 12 años, 11 años, porque aquí se 

daban clases de catalán clandestinas. Y bueno, después ellos también tenían amigos [y 

luego] me inscribieron en el esbart y en las excursiones en la montaña (...) porque en aquel 

momento estaban reconocidas como se consideraba que era folklore pues por ahí se coló 

que lo permitieran. Lo otro no, el idioma no. (Entrevista con E6) 

 

Otros dos entrevistados conocieron la entidad de forma “externa”, es decir, por una 

recomendación o por la popularidad que ganó de la entidad en la organización de 

las actividades permitidas y prohibidas a la vez. Se repitió con ímpetu entre los 

discursos de los entrevistados las grandes fiestas de sardanas de la Plaza Sant 

Jaume de Barcelona, espacio sumamente simbólico porque la plaza es el punto 

neurálgico de la política catalana: en ella hay el Palacio de la Generalitat (donde 

reside el Presidente de Cataluña) y el Ayuntamiento de Barcelona (la capital de 

Cataluña). Estos entrevistados no solo se sumaron en la participación de dos 

actividades sino que, gracias al vínculo desarrollado con otros compañeros y 

amigos, provocó el asociacionismo e involucramiento más profundo. 

 
Yo incluso llegué a ser secretaria aquí, pero era muy distinto entonces y le digo “oye, ¿ese 

chico? No, no está casado, no tiene novia, vive con su madre. Este pa mí, me lo canto”. Y 

para mí fue hasta que se me lo llevó el cáncer. Él logró ser Presidente de la Agrupación, 

luego de trabajar para el área de cultura de la Generalitat. (Entrevista con E5) 

 

Mis padres se conocieron en el 72, 60 y algo, a finales, en la Agrupación Cultural Folclórica 

Barcelona. Mi madre tenía una amiga que se llamaba Elisa que bailaban sardanas en la 

Plaza Sant Jaume y ella también era amiga de mi padre, era una amiga en común. La Elisa 
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los presentó, se conocieron y a partir de un tiempo se casaron mis padres a raíz de esto. 

(Entrevista con E1) 

 

 
Participación y actividades en la entidad: 

 

Es importante resaltar que, erróneamente, inicialmente en la investigación se buscó 

dilucidar la catalanidad de los participantes preguntándoles sobre sus actividades 

cotidianas o el grado de involucramiento con la cotidianeidad catalana, algo que no 

pudieron señalar conscientemente los entrevistados. Por ende, se debió hacer 

hincapié en la participación y grado de implicación únicamente en las actividades 

comúnmente identificadas como manifestaciones culturales de expresión catalanas 

-el arte pictórico, la música, el baile, la lengua, la literatura, el teatro, entre otros-. 

Así, se intentó comprender la selección de actividades ofrecidas, la práctica de la 

cultura catalana en la participación de dichas actividades y la incorporación de 

hábitos nuevos al ingresar a la institución. Al averiguar sobre las actividades 

actuales, en primer lugar me mencionaron que decidían respetar lo que ya se venían 

realizando y se señaló que el aumento de cantidad de actividades ofrecidas en su 

grilla se dio durante su época gloriosa. Notan el contraste frente a la situación actual, 

donde, como consecuencia de la baja de socios por defunción, las grillas volvieron 

a reducirse a las actividades originales y participan los mismos grupos de amigos 

de adultos mayores. Según ellos, la avanzada edad de 70 años y más en promedio 

de los socios y los informantes los limita de innovar por la falta de energía vital para 

emprender y el estar alejados de las novedades tecnológicas para desarrollar de la 

mejor manera formas de atracción para los jóvenes. Asimismo, dado que se trata 

de una organización sin ánimo de lucro, poseen estatutos y una Junta Directiva, 

sustentan sus gastos económicamente por escasas donaciones, pocos subsidios 

de la Generalidad y, principalmente, por las cuotas de sus socios. Sin embargo, la 

baja de estos últimos -por defunción- los limita económicamente al punto tal de tener 

que recurrir a una inversión propia de los directivos para solventar gastos. Como 

distinguimos en un encuentro durante las prácticas universitarias: 
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Durante la reorganización del sitio web de hoy conocí un poco más su historia y sus 

actividades. No comprendía porqué en la sección de “actividades” la página web había un 

apartado de “actividades históricas”, por lo que me acerqué al Presidente a consultarle por 

las que se realizaban antes y ahora no y entender el motivo. Para comenzar, su respuesta 

más sencilla fue hablarme de respetar lo que ya se venía realizando antes de ser presidente 

y lo que históricamente realizó la institución. Luego, pensando y recordando, entró más en 

detalle: la entidad nació como la Agrupación Sardanista de Barcelona por lo que la actividad 

principal era la sardana, sin embargo, debido a su creciente popularidad es que se ampliaron 

las actividades a pedido de las grandes cantidades de socios que formaban parte tanto de 

la organización como en la participación. Paralelamente se realizaban actividades 

clandestinas y todo era financiado con dinero de las donaciones y los socios. Con el tiempo, 

a medida que menguaba la cantidad de socios, demanda y capital para mantenerlo en el 

tiempo, se fueron cerrando actividades. Me mencionó que han llegado a tener torneos de 

ajedrez, esbarts, clases de catalán, lecturas de libros, grandes producciones de teatro, o que 

las salidas de turismo eran más extensas o las montañismo más exigentes, pero en la 

actualidad para las tres actividades principales participan las mismas cuatro o cinco personas 

y ya mayores. El hecho de la edad los limita, según ellos, de poder participar dada la falta 

de energía física y de capital para realizar grandes apuestas por nuevas actividades 

llamativas para la modernidad. Los socios son cada vez menos no por desuscribirse sino por 

defunción. En confidencia me comentó, que toda la Junta Directiva tuvo que hacer aportes 

el último mes para solventar gastos. Parte del motivo de incorporarme en las prácticas es 

sumar una mirada joven y fresca que los ayude a captar nuevos socios jóvenes y revitalizar 

la entidad. (Diario de Campo, 2023) 

 

Estas manifestaciones se atan a dos cuestiones: por un lado, al ciclo vital de los 

entrevistados y, por otro, a su grado de compromiso en la organización de dichos 

eventos culturales. Se descubrió que seis de los siete entrevistados participaron en 

varias de las actividades que requieren más esfuerzo físico de la institución en su 

juventud -como montañismo, las producciones de teatro, las salidas de turismo 

cultural de varios días-, pero tuvieron un bache de ausencia de la entidad desde su 

casamiento hasta su jubilación por el avance de la edad y la repercusión física y 

para enfocarse en la vida familiar. El retorno a la Agrupación fue únicamente para 

formar parte de la Junta Directiva -es decir, un involucramiento más administrativo 

que físico debido a su larga edad- y a pedido de los que la estaban integrando y se 

retiraban o fallecían. La selección de ellos por sobre otros miembros de la entidad 
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se debió a la herencia histórica familiar que los vincula con la Agrupación o a su alto 

grado de participación durante su mocerío, es decir, por haber tenido padres, 

hermanos o maridos como presidentes o por haber participado durante muchos 

años en las actividades y su organización. Por ende, aceptaban su rol en la 

Agrupación por una cuestión honorífica y de respeto hacia lo que fue la entidad y el 

vínculo con su familia de origen, no tanto por un interés genuino en el desarrollo de 

la cuestión administrativa o difusión de la cultura catalana, sino por el mantenimiento 

de la Agrupación. Los últimos tres presidentes asumieron por ser vicepresidentes 

de un fallecido, las dos últimas vicepresidentas fueron colocadas por la trayectoria 

familiar y por disponer de tiempo libre y, en la actualidad, vocales y secretarios por 

el mismo motivo. 

 
Yo ya estaba jubilada de muy poco, que siguiera un poco la saga familiar y entonces ya me 

incorporé y como no tenía una cosa específica de trabajo, pues me incorporé a ayudar en lo 

que podía y ahora ayudo muy poco porque tengo problemas de vista. No puedo conducir ya 

que hay cosas que me impiden ir, pero bueno, dentro de lo que puedo yo ayudo. Doy la 

mano, lo que sea. (...) Una vez aquí, con la defunción de uno de los presidentes, me llamaron 

y pidieron que forme parte de la Junta Directiva. Soy vicepresidenta, pero en la última 

asamblea decidieron por unanimidad se votó que fuera presidenta honoraria. Es un cargo 

honorífico del que estoy muy satisfecha. Creo que no me lo merezco, pero el apellido yo creo 

que está. (Entrevista con E2) 

 

 
Se podría trazar una relación, no única ni lineal, entre la consecución de directivos 

y uno de los motivos por el que decreció la entidad en las últimas décadas -en sus 

palabras-. Ante el traspaso de posta por una cuestión de honor y mantenimiento en 

pie de la entidad más que una decisión de interés proactivo de desarrollo de la 

misma, no se diseñó una estrategia específica para aumentar o mantener el ritmo 

de las actividades y del asociacionismo. Tampoco se modernizó o modificó espacios 

en función de las nuevas manifestaciones culturales que emergieron los últimos 

años entre la juventud catalana impulsadas por la tecnología y las tendencias de la 

globalización, ni se posicionó políticamente frente a la cuestión independentista de 

la última década -lo que captaría la atención de muchos, según los entrevistados- 
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ni se traspasó a sus propios amigos o familiares como habían hecho sus padres con 

ellos. 

 
El problema de la entidad es que nadie supo fomentar que nuestros familiares o próximas 

generaciones sigan formando parte. Nuestros amigos van falleciendo con nosotros, los vivos 

nos quedamos desactualizados de las nuevas actividades que pueden hacer los más 

jóvenes como los bailes de TikTok. (Entrevista con E7) 

 

Esto sería la piedra filosofal que me gustaría descubrir. Sí, creo que la Agrupación tiene que 

modernizarse y tiene que cambiar un poco el rumbo, dijéramos. (...) Es complicado, es 

complicado. (Entrevista con E3) 

 

No lo sé, no sabemos la idea de lo que vendrá, no lo sabemos porque ya lo ves. A ver, en el 

grupo de teatro somos todos ya unos vejestorios. (...) Es que es dificilísimo encontrar obras. 

Ya no podemos hacer una obra, no hay ni joven ni galán. La memoria falla. No es lo mismo. 

Antes alquilábamos teatros grandes, ahora lo hacemos aquí porque ya lo he visto el otro día. 

Sí. Por lo tanto ¿qué va a pasar con la agrupación? No lo sé. (Entrevista con E6) 

 

Hubieron varias actividades -especialmente festejos populares- que mencionaron 

propias de la cultura catalana -como la fiesta de la Mercè o de Santa Eulalia-, pero 

las que incorporarían a la planilla de la entidad eran algunas que ya realizaron con 

anterioridad como esbarts, boy scouts, clases de catalán, entre otras. Aunque 

parece ser que ya han dejado de ser populares. Sin embargo, todas las respuestas 

obtenidas en las entrevistas estaban condicionadas por la crisis que está 

atravesando la institución. Avecinan un fin de la Agrupación si no gestionan un 

cambio, por lo que el foco no está puesto en fomentar cultura catalana o en ser un 

pilar político -como lo fue en el pasado- sino en subsistir. Consideran que las 

entidades con las que comparten la Casa de la Sardana son más grandes, poseen 

mayor ingresos y participación y las mismas actividades; por lo que no “peligraría” 

la cultura catalana. 

 
Como parte del objetivo de las prácticas es lograr captar la atención de nuevos socios, ideé 

una lista de opciones para atraer a los más jóvenes. Cuando le presenté la lista con ideas 

que consideraba innovadoras, noté que eran rescatables un par. Algunas ya se habían hecho 
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y podrían reincorporarse mientras que las restantes las llevaba a cabo la Confederació 

Sardanista -una de las varias instituciones con las que comparten un espacio físico para 

recortar gastos llamado la Casa de la Sardana-. (Diario de Campo) 

 

El único caso que apenas equilibra la cuestión es una entrevistada, empleada de 

tiempo partido de 42 años con familia, que no forma parte de la Junta Directiva y 

posee un rol central para la sardana en la región de Cataluña porque coordina todas 

las programaciones de bailes de sardanas: las zonas, los grupos de baile, las 

canciones y las coplas, para que no se repitan y coincidan en tiempo y lugar. Su 

vida laboral y familiar no la detiene de sus actividades de la Agrupación, plantea 

propuestas nuevas con fuerza y energía, participa en el club La Mare Nostrum- 

actual campeón de sardanas de la región- y fomenta a sus hijos involucrarse en 

dichas cuestiones. 

 
Todos los entrevistados afirman que se precisa de una cambio de dirección 

para evitar la crisis de la institución. En esta urgencia y búsqueda de nuevo rumbo 

se comenzó a notar los diferentes matices dentro de los integrantes de la ACFB 

porque se abrió un debate más popular sobre la definición de la cultura catalana y 

su necesidad de modernizarse para continuar en popularidad. Así lo recogí en mi 

diario de campo: 

Resulta interesante destacar un encuentro particular que sucedió hoy sábado 6 de mayo a 

las 18h en la Plaza de la Catedral de Barcelona, en uno de los encuentros de bailes de 

Sardanas públicos que organiza ACFB. Frente a las escaleras, donde estaba desplegada la 

Cobla de Llobregat, se posicionaron varios grupos de bailarines. La mayoría eran personas 

mayores, es decir, de 70 años o más. En la parte más externa, había algunos compañeros 

adultos, entre 40 y 60 años; hasta el grupo “La Mare Nostrum” practicando para la 

competencia de sardanas de Mataró, de la que forma parte una de las entrevistadas. 

 

Luego de tomar un par de fotos con mi cámara profesional para poder ofrecerlas a 

la Agrupación, me crucé con un integrante de la Junta Directiva, el secretario de la 

Presidencia. Me comenzó a explicar un par de cuestiones del baile, sobre los tipos de pasos 

y las cuentas que se realizan; e, inmediatamente, sobre la música de la Copla. Me señaló 

que preste atención a las edades de los integrantes de los grupos y me comentó que ellos 
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son los mismos que siempre asisten los sábados y domingos a los bailes -que cada vez son 

menos- y nunca colaboran con propina. Mostró su preocupación en el futuro de la institución: 

la organización de les ballades equivale a perder mil euros al año que no se recuperan. Cree 

que la manera de solucionarlo es atrayendo gente más joven que quiera participar y 

colaborar, pero para involucrarla habría que modernizar los encuentros. Postuló la idea de 

mezclar sardanas tradicionales con contemporáneas, y me hizo escuchar desde el parlante 

del celular en su perfil de Spotify dos ejemplos, una sardana profesional de una canción de 

La Rosalía y otra de Shakira. Sin embargo, comentó que ante la idea encontró mucha 

resistencia de los grupos más tradicionales, que llama “los puritanos”. Dicho grupo no solo  

se posicionó en contra de que se realicen así los encuentros sino que dispersó los grupos 

esa tarde para evitar que bailen. Me susurró que la compañera de la ACFB perteneciente a 

La Mare Nostrum era de ellos, y no podía concebir que se toquen músicas que no 

correspondan con los bailes. Según él “ella sostiene que se pierde tradición” cuando “se va  

a perder la sardana entera si no se actualiza”. 

 

Foto de autoría personal. Ballades en la Pla de la Catedral organizadas por la 

ACFB el día posterior al evento de Coti x Coti. 

 

Acto seguido, una pareja de adultos de 50 años aproximadamente que estaba bailando sola 

frente a nosotros se da vuelta y, con muchas disculpas, interrumpe la conversación: “no 

podemos estar más de acuerdo”. Nos comentan que ellos asisten a los bailes casi todos los 

sábados hace años, aunque no formen parte de la Agrupación, y están asustados con la 

reducción de gente involucrada. Creen que en unos largos años, la sardana será de grupos 

cerrados y privados para competencias específicas y perderá “lo popular que tenía”. 

Coincidían con el Secretario en la necesidad de modernizarlo, aun cuando el cambio es 

incluso menos brusco “como lo fue pasar de la música clásica al rock”. Nos comentan el caso 
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de Coti x Coti35 y el Secretario asiente con la cabeza e intercambiar información en catalán, 

que se logra comprender. El día anterior, en la misma plaza, la Confederació Sardanista - 

compañera de piso de la ACFB en la Casa de la Sardana- presentó un arreglo de la Cobla 

de Sant Jordi de la canción Coti x Coti de The Tyets, una banda catalana popular moderna 

de Mataró, que logró atraer a varios colegios primarios de la región para bailar. Me mostraron 

la noticia y los videos, varios grupos grandes de niños bailando perfectamente los pasos 

contados y cantando la canción entre risas y juegos. “Hacía mucho que la plaza no estaba 

tan llena” comentó el hombre de la pareja, “el que no se adapta no sobrevive” comenta la 

mujer. Sorprendida ante la interrupción, les consulté la posibilidad de organizar dos eventos 

distintos, unos tradicionales y otros contemporáneos para rotar los grupos a lo que el 

Secretario me comentó que dependerá de las donaciones, que en la actualidad vienen solo 

de los mayores que no se pueden dar el lujo de espantar. La pareja me miró intrigada por 

entender el idioma pero responder castellano, entonces el Secretario les puso en contexto 

de mi extranjería e interés en la cultura catalana, lo que hizo brillar los ojos de la pareja. En 

el mismo instante se acerca la integrante de la ACFB en su descanso de la práctica para la 

competencia de sardanas y, entre chistes ciertos, el Secretario comenta a viva voz “cuidado 

con los puritanos” y la risa de la compañera al responder “algunos se olvidan de las cosas 

importantes”. Entre la amplia sonrisa y el exagerado levantamiento de cejas de la pareja, 

agradecieron el espacio, se dieron vuelta y siguieron bailando. Yo procedí a sacar más fotos 

y nos dispersamos. Comenzaba a comprender el problema principal de la Agrupació, de 

algunos elementos de la cultura catalana en peligro de popularidad, las diferencias 

ideológicas que conviven en la entidad y que se extienden a otros espacios. (Diario de 

Campo, 2023) 

 

Esto se vio reflejado en sus entrevistas posteriores, son los compañeros más 

preocupados por el provenir y los que argumentan puentes distintos. Sin embargo, 

se halló la primera contradicción en este discurso: presentó limitaciones en la 

postura de modernizar la cultura tradicional para volverla popular. Para un 

entrevistado no hay que “modernizar todo con cualquier cosa” sino que se volvió 

sumamente selectivo con qué elementos sí y cuáles no podrían incorporarse de 

 
 

35 “Coti x Coti” es una nueva canción de una banda de Mataró llamada The Tyets. La canción combina 
distintos géneros como trap, reggaetón y se fusiona con el estilo sardanista de la Copla de Sant 
Jordi. En el videoclip colgado en YouTube se pueden apreciar los comentarios a favor y en contra 
de esta fusión: https://www.youtube.com/watch?v=Kx73OzRj7qE En sus espectáculos como miles 
de jóvenes que hacían foso se colocan a bailar sardanas: 
https://www.youtube.com/watch?v=2gd7gVuo7Lw Para información complementaria véase: 
https://www.ara.cat/cultura/musica/coti-x-coti-the-tyets-ja-sardana_25_4693552.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx73OzRj7qE
https://www.youtube.com/watch?v=2gd7gVuo7Lw
https://www.ara.cat/cultura/musica/coti-x-coti-the-tyets-ja-sardana_25_4693552.html
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forma completamente arbitraria. Por ejemplo, permitiría una copla contemporánea 

de Shakira -una cantante colombiana de música pop-, pero no de una cantautora 

madrileña. 

 
Política: 

 

Resulta interesante cómo comenzaba a filtrarse la cuestión política actual. Si bien 

todos los entrevistados coincidieron que “lo cultural era político en la época 

franquista”, hoy en día no lo ven así, excepto dos entrevistados que acotaron que 

“todo es político, pero no partidista”. A menos que sea una “manifestación” por estar 

prohibido, no lo consideran político. Según los entrevistados, la ACFB hoy en día se 

considera apartidista y apolítica. 

En un inicio sí era claramente político, pero ya no hay una lucha como antes. Es una 

barbaridad decir que hoy estamos en guerra o que nos quieren censurar, eso es ignorar la 

historia y lo que realmente sufrimos. Hoy está más aceptado y es cuestión de mantener 

nuestra cultura y promoverla desde una concientización. (...) En las sardanas de la plaza 

terminan siempre con la Santa Espina, pero es simbólico ya, no real (Entrevista con E7) 

Incongruentemente, la única lucha política a la que se sumaron es en defensa de la 

lengua, un tema popular entre otras organizaciones culturales -consideradas más 

politizadas, como Ómnium- y un tema sensible en la actualidad para Cataluña. Si 

bien su incorporación a la campaña en defensa de la lengua llevada adelante por 

Ómnium no fue tan activa como dichas organizaciones -lo que consideran que 

podrían haberle traído más socios-, lógicamente emplean en catalán entre sí, 

incluso en la presencia de la investigadora. Ahora bien, para conversar con ella, 

retomaban el castellano. De ahí que haya emergido como tema principal en las 

entrevistas; sin embargo, llamativamente, dos de los siete entrevistados 

reconocieron que no siempre fue así. Contextualizaron que a partir de las 

profundizaciones políticas de las últimas dos décadas es que comenzó nuevamente 

a prestarle más atención al uso del idioma catalán y se desarrolló una disputa de 

poder que “antes” (durante los años 70 a hasta los 2000 aproximadamente) no era 

una cuestión central, sino naturalizado y aceptado el uso del idioma catalán en la 
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cotidianeidad. Empero, confirmaron que modificaron sus conductas y formas de 

relacionarse por tras de esta nueva tendencia. 

Más aún, se escucharon casi al unísono quejas sobre “el aprovechamiento 

de la política para tomarse en cuestiones culturales que tocan a la gente y hacer 

movidas estratégicas”. Apuntan que los políticos se aprovechan de las entidades 

por el alto grado de compromiso y la movilización de gente que aglutinan por un 

sentimiento. Asimismo, dos de los entrevistados señalaron la “inutilidad de los 

países”, en referencia a las divisiones nacionales, y consideraron que la sociedad 

global está -hace tiempo- dirigiéndose a un cambio en la organización política en 

base a la “unión cultural” [conceptualmente, como se detalló anteriormente, la 

etnonación]. Justifican así la creación de los “Países Catalanes”, una ampliación de 

la cultura catalana que engloba no solo la actual comunidad autónoma de Cataluña 

sino una amplia región de España (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Franja 

de Aragón) y territorios de lengua catalana del sur de Francia, que se encuentra 

“más hermanada” que con las capitales de sus países actuales. 

Una de las entrevistadas se vio más políticamente vinculada que los demás 

integrantes de la ACFB durante los últimos años del procés, no obstante ya menguó 

su activa participación debido al agotamiento que le provocó. 

 
También fue llamativo el caso de la entrevistada más joven porque mencionó 

que su identidad la posa en otras cuestiones, no en el debate frente a lo catalán 

sino en considerarse “mujer” y “de clase media trabajadora”. A pesar de ello, en el 

restaurante donde se produjo el encuentro utilizó únicamente el catalán cuando el 

camarero era de otra nacionalidad y el castellano frente a la investigadora, 

señalando la prioridad de los elementos tomados para la identificación personal y la 

resistencia latente de la lengua; algo que no llama la atención revisando la historia 

y considerando el grado de politización actual de estos mismos elementos. Sin 

embargo, podría considerarse que se gestó -o está gestando- un cambio en la 

tendencia actual del discurso que alteraría los elementos de los cuales se servirían 

los individuos para identificarse. No dejan de ser unos u otros, dado que las 
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identidades pueden ser múltiples y contemporáneas, sino el peso y prioridad de 

cada uno mutó y el debate viró a la cuestión de género y de clase social, dos 

elementos más transversales a individuos en todo el globo. 

 
Catalanismo e identidad: 

 

Fue significativo ver cómo en todas las entrevistas -incluso las informales- respecto 

de su definición de “catalán”, todos se enfocaron en lo mismo: una emoción. 

 
Yo no sé cómo se lo podría explicar, pero es una manera de vivir. Yo me he encontrado fuera 

de España por mi cuestión de trabajo. He viajado por medio mundo y en alguna ocasión me 

han puesto, han puesto no por mí, sino por el grupo de catalán, por una música a la hora de 

comer, lo de cenar, una sardana. Y yo me he puesto a llorar. Me he emocionado. (Entrevista 

con E2) 

 

Yo la defino, la defino como aquella manifestación que te identifica o que te llega al corazón. 

Es decir, yo bailo sardanas y bailo desde que tenía 12 años y a mí me identifica, me da, me 

siento mía (...) Yo, para mí la cultura es aquello que me hace vibrar, que me hace emocionar, 

que me hace sentir y para cada uno es lo suyo. (Entrevista con E1) 

 
Toda una serie de aspectos, de cosas que me envuelven, que me enriquecen. Vamos a ver, 

está ahí. Se ve claro que aprendo cosas que me enriquecen. Para mí la cultura es esto. 

(Entrevista con E6) 

 

Es lo que te hace vibrar el corazón, lo que te saca una sonrisa y dices “estoy soy yo”. Lo  

pienso y me emociona. (se seca las lágrimas). (Entrevista con E7) 

 

Esta emocionalidad, curiosamente semiamarga -la particularidad de festejar una 

derrota como el 11 de septiembre de 1714- resalta la búsqueda de recuperar los 

“años dorados” de la cultura catalana “y volver a ser lo que eran”, lo que construye 

indirectamente un imaginario colectivo de lo que se podría ser y lo que se apuntaría 

recuperar. Incluso, como vimos, en cada cierre de sardana con La Santa Espina36. 

 
 

36 La Santa Espina es una sardana escrita por Ángel Guimerá con música de Enric Morera. Fue 
prohibida durante la dictadura de Primo de Rivera, así como posteriormente en la de Franco. La letra 
comienza: “Somos y seremos gente catalana/tanto si se quiere como si no”. A partir del referendo 
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Quedé impresionada al escuchar un comentario del compañero Víctor, empleado de la 

Confederación de Sardanas dentro de La Casa de la Sardana cuando me comentó “Ya 

quisiéramos ser Argentina que logró independizarse de la corona española. Algún día lo 

lograremos”. (Diario de campo, 2023). 

 

Así, lograron identificar qué adjetivos conforman al imaginario de la figura del 

catalán y si bien se personifican en él, consideran que están mal vistos injustamente. 

El catalán debe honrar ser de un “país perdedor” y “estar en la lucha constante por 

defender su cultura”; debe ser reservados “a sus casas” y de manejarse “solo entre 

los suyos de confianza” porque es “desconfiado por naturaleza de los otros”; debe 

ser amante de su tierra y sus recursos naturales que debe proteger y cuidar; y que 

sea tan trabajador independiente, autodidacta y proactivo “que lo vuelva contador” 

de cada moneda. Ven a estas cualidades como centrales para ser considerado 

catalán, se sienten orgullosos de ellas. Para cada entrevistado unas poseen mayor 

peso que otras o no consideran que deban cumplirse todas. 

 
Allí fue cuando se logró dilucidar qué “requisitos” se precisaban -según ellos- 

para poder ser considerado catalán y se les repreguntó si la investigadora -externa 

a la cultura catalana- podría llegar a ser considerada como un igual si cumplía con 

algunos de estos adjetivos. Cinco de los nueve entrevistados afirmaron que si la 

emocionalidad está presente, es suficiente. Llamativamente, los cuatro restantes - 

es decir, casi la mitad-, respondieron que sería una “integración”, es decir, sería una 

“argentina integrada en la cultura catalana”. Esta contradicción en el discurso indica 

la fuerte resistencia en la posición sobre la identidad. Solo podría revertirse si se 

transitan muchos años de vida para que se contribuya a la economía local, se lava 

el acento nativo y se aprende el idioma catalán, se autoidentifique catalán y se 

“defienda” la cultura frente a cualquier otra activamente y “se esfuerza por mostrarse 

como uno más”. No es menor señalar que las características fenotípicas de la 

 
 

del 2017, a modo de manifestación política como consecuencia de la encarcelación de líderes 
catalanes, comenzó a tocarse al final de cada encuentro de bailes en la Plaza de la Catedral los fines 
de semana organizados por la ACFB. 
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investigadora podrían ser consideradas catalanas por lo que, con la modificación de 

comportamiento sería suficiente para poder “aparentar”. Por tanto, se reconoce la 

contradicción en el discurso y la limitación en su postura. Es interesante el debate 

sobre la difícil incorporación de un “otro” a un “nosotros” sin perder identidad propia 

-o que se convierta en una mezcla de todas identidades distintas que comparten 

costumbres- que tan amenazada se ve en la cultura catalana. ¿Cerrarse les permite 

mantenerse o abrirse les permite expandirse? 

 
Así, se logró obtener una contextualización de la situación actual de la cultura 

catalana y del catalán en el caso de la ACFB. Para finalizar la investigación, 

realizaremos un análisis a modo de conclusión y cierre en el siguiente -y último- 

apartado. 

 

Análisis y conclusiones 

 
Bajo el oscuro augurio de Patricia Gabancho, que terminó por generalizarse en el 

discurso vigente sobre “la pérdida de la cultura catalana”, es que la presente 

investigación se interesó por realizar un estudio preliminar de la cultura catalana al 

investigar cómo define e identifica la cultura catalana actualmente los integrantes 

de la Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona. 

 
Sin duda que el acercamiento a los integrantes adultos mayores de una 

entidad de larga trayectoria permitió dilucidar una pequeña parte del recorrido de la 

cultura e identidad catalana a lo largo del tiempo, ideal para tomar una fotografía del 

cambio vivido en los discursos dentro de los mismos individuos y, a la vez, 

contrastarlo con los debates actuales. Tal como señala Hobsbawm (1991) se 

evidencia el discurso hegemónico creado en base a la memoria de la historia común 

-proveniente del “Estado Catalán”- que es “la triste lucha constante en pos de la 

defensa de la atacada cultura catalana”, lo que mantuvo durante muchos años los 

mismos elementos culturales como la lengua, la sardana bailada y musical, el 

montañismo, los esbarts, de los que se sirvieron a diversos individuos para 
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identificarse y conformar lo que en términos de Barth (1976) y Moreno (1991) es el 

mismo grupo étnico, el catalán. Como este último autor advirtió, el colectivo 

entrevistado demostró que, como consecuencia de la trayectoria familiar, el contexto 

político y el espacio de entretenimiento, se vincularon emocionalmente a dichos 

elementos culturales tradicionales de la cultura catalana y los volvió populares 

conformando lo que en términos de Anderson (1993) es una comunidad imaginada. 

Tal como desarrolla Prat (1991) es en este contexto de expansión y bonanza que 

se consolidó su discurso folclórico y político lo que marcará, desde entonces, su 

definición e imaginario, por tanto, la conformación e integridad de la cultura e 

identidad catalanas, tornando a la entidad como un actor clave en dicho momento 

histórico concreto. 

 
Por esta misma emocionalidad es que volvieron a formar parte de la entidad, 

pero al cortar la cadena de actividad con la cultura por sus actividades personales 

y no estimular el desarrollo emocional o de hábito con las generaciones que les 

siguieron -familiares o no- se comenzó a generar una brecha, volviendo únicamente 

tradicional lo que había logrado ser popular. Asimismo, nos referimos a una entidad 

con una fuerte endogamia por manejar una transición de cargos por parentesco y 

sucesión. Esto trae dos vertientes distintas: el cierre a integrantes externos que 

puedan aportar y la reproducción de una misma visión conservadora. Si bien el 

presente estudio es consciente del sesgo de los informantes -donde la mayoría 

forma parte de la Junta Directiva-, al fin y al cabo sus decisiones son las que dirigen 

las acciones de la entidad. Este mismo cerramiento se refleja en la crisis que 

enfrenta por no saber ofrecer actividades que logren modernizarse para captar a 

más jóvenes y perder un ingreso económico fundamental para que pueda subsistir 

la misma entidad. 

 
Tal como argumenta Appadurai (2001), el presente análisis se atreve a 

cuestionar si ya se está empezando a notar cómo la globalización -o mismo el 

simple paso del tiempo- afecta el discurso hegemónico, desplazando 

determinados elementos tradicionales y posicionando y priorizando otros 
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más populares sobre la agenda, como la identificación de género y clase social 

frente a la catalana. Populares, quizás, en términos de los grupos que la misma 

globalización desarrolló, de la mano de los avances tecnológicos que permitieron 

conectar individuos por otros motivos nuevos y no por una región específica, pero 

que se imponen por encima dada la pérdida de la emocionalidad en los 

elementos tradicionales anteriormente mencionados -excepto, todavía en la 

lengua-. El desgaste y la saturación del discurso político catalán y español que 

intenta apoderarse de la cuestión cultural no colaboran y los años, junto con la falta 

de desarrollo emocional con los elementos anteriores, alejan a las nuevas 

generaciones. Según Prat (1991) la pérdida de popularidad de estos elementos, 

aquellos necesarios para la definición e identificación del colectivo catalán, 

amenaza la veta tradicional que es la constitutiva de la cultura catalana y que, si no 

se logra modernizar y tornarse popular nuevamente, parecería reducirse a grupos 

minoritarios. No se consideraría que podría llegar a “perderse” la cultura catalana; 

pero precisaría de una apertura a las nuevas corrientes contemporáneas ligadas a 

la emocionalidad, para fomentar una fusión o interpretación catalana de 

movimientos actuales y seguir manteniendo una identidad propia sobre los 

nuevos elementos y volver a ganar popularidad. Mismo la sardana ya no es el 

tipo de baile que se solía realizar los domingos a la salida de misa de forma 

colectiva, sino que requiere de una organización estructurada con determinadas 

normativas y requisitos desde una entidad oficial. 

 
Esta investigación refleja la importancia del contexto histórico para 

determinar el vínculo emocional con determinados elementos culturales populares 

que constituirían la identidad del grupo étnico y, a través de los discursos 

hegemónicos, conformarían la comunidad imaginada que daría pie a la etnonación. 

Estos elementos de la cultura tradicional sostenidos por el discurso hegemónico son 

claves como base de identificación de un colectivo, pero que el tiempo y la 

globalización exigen modernizarse o propulsar para avanzar hacia nuevos discursos 

que se sumen a la constitución de un cultura, este caso la catalana, y no desplazar. 

Se invita a los colegas antropólogos profundizar las líneas de investigación aquí 
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planteadas o abrir nuevos debates e interrogantes como el estudio de la danza 

sardanista específicamente, los efectos de la modernización en los elementos 

culturales tradicionales, la contrastación de la identificación de cultura catalana 

entre las distintas generaciones, entre otras. 
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Anexo 

 
A continuación, se despliega la guía de preguntas empleado para las entrevistas 

semiestructuradas y el consentimiento informado. 

 
Guía de preguntas 

 

 

Tema Subtema Pregunta Objetivo 

Datos 

personales. 

Datos 

objetivos. 

Nombre y Apellido, género, edad, 

estado civil o parental, estudios, 

puesto laboral. 

Introductorio. 

 
Trayectoria 

Familiar. 

¿De dónde surge tu interés por las 

cuestiones culturales? ¿Crees que 

viene de descendencia familiar o 

nació en ti? 

Comprender el 

contexto de 

crianza del 

entrevistado. 

    
Indagar sobre 

las costumbres 

heredadas de 

actividades 

familiares. 

    
Poner tiempo y 

espacio 

aproximado del 

inicio del punto 

de contacto con 

cuestiones 

culturales. 

Dilucidar 
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perspectiva de 

género. 

Entidad. Ingreso. ¿Cómo descubriste la entidad? 

 
 
¿Cuándo y cómo empezaste a formar 

parte? 

 
¿Por qué elegiste esta entidad? 

 
 
¿Cuál es el fin último de la entidad? 

¿Qué objetivo tiene? ¿Es político? 

Punto de 

contacto: 

comprender  la 

red de 

contactos que lo 

llevaron y el 

motivo de 

selección. 

Comparar con 

la actual. 

  
 
 
Participación. 

 

 
¿Cuál es tu actividad 

principal/participación? 

 
 

¿Fomentas a que amigos, colegas o 

parientes participen o sean 

espectadores de dichas actividades? 

 
Descubrir   si 

existe  una 

motivación 

última detrás 

que lo sostenga 

en el tiempo. 

   Comprender el 

grado de 

implicación. 

  
 
 
 
 
 

Actividades. 

 
 
 
 

¿Qué actividades sumarías a la 

entidad que crees están en línea con 

ella o que podrían seguir fomentando 

la cultura catalana? 

 
Entender si lo 

que rige es la 

participación 

individual o si 

hay una 

iniciativa para 

hacer crecer la 
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¿Consideras las actividades 

culturales como políticas? ¿Todas son 

políticas o alguna no lo es? 

entidad. O si se 

fomenta la 

continuidad de 

la cultura 

catalana en la 

casa, hacia los 

hijos. 

 

 
Analizar si  la 

selección  de 

determinadas 

actividades 

surgen de una 

demanda    o 

necesidad   de 

subsistir o de un 

pilar de valor 

propio   para 

fomentar    la 

cultura 

catalana. 

 

Identificar  qué 

actividades  se 

asocian a   la 

cultura 

catalana. 

 
Descubrir si hay 

una motivación 

política detrás 

que impulsa la 
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acción o es por 

placer o ambas. 
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Catalanismo. Actividades: 

Usos y 

costumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura. 

¿Qué actividades realizas fuera de la 

entidad que considerarías propias de 

la cultura catalana? 

 

 
¿Qué otras actividades -aunque no las 

lleves a cabo- consideras propias de 

la cultura catalana? ¿Por qué no las 

realizas? 

 

 
¿Y realizas actividades no 

particularmente sobre la cultura 

catalana como celebración de fechas 

especiales, pero que la forma de 

realizarlo sea muy estilo catalán? 

 

 
Si me pudieras describir un día tuyo 

entero, con lujo de detalle ¿en qué 

momentos o formas de tu rutina ves 

cultura catalana? 

 
 
 
 

 
¿Qué entiendes por cultura? 

 
 
¿Cuáles son los pilares más 

importantes de la cultura catalana? 

¿Qué pilares prácticas? 

 
 
¿Qué crees que es lo que hoy 

identifica a la cultura catalana? 

Diferenciar qué 

actividades se 

consideran 

catalanas y el 

motivo. 

 

 
Identificar las 

que sí se toman 

como propias y 

las que se 

excluyen por 

decisión. 

 

 
Apuntar   a 

actividades 

cotidianas  que 

no estén 

directamente 

ligadas a 

espacios 

culturales. 
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Temporalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación. 

 
 
 

 
¿La cultura puede mutar? ¿Sentís que 

la cultura catalana fue mutando en el 

tiempo? ¿Cómo era y cómo es? 

¿Hacia dónde crees que se dirige? 

 
 
 

¿Existen 

actividades/expresiones/costumbres 

catalanas que solías realizar y ya no 

más? ¿Cuáles y por qué? 

 

 
(Si tiene hijos) ¿Qué actividades o 

tradiciones te gustaría que tus hijos 

continúen realizando? ¿por qué? 

 

 
Imagino que te sientes o consideras 

catalán, si es así ¿por qué? ¿Qué es 

lo que te hace catalán? 

 

¿Te resulta relevante definirte como 

catalán? 

 

 
o 

Para vos ¿qué es ser catalán? ¿Cómo 

definirías/ describirías a una persona 

catalana? 

 
 
 
 
 

Elementos 

culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender el 

paso del tiempo 

en las 

actividades de 

la cultura 

catalana. 

 
 
 
 

Comprender  si 

hay un interés 

de fomentar 

determinadas 

tradiciones en 

las  futuras 

generaciones. 
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¿Cuáles son los “requisitos” que debe 

juntar una persona para considerarla 

catalana? 

 

 
¿En dónde ves el catalanismo en una 

persona? 

 
Si tuvieras que armar un imaginario 

del catalán ¿cómo sería esa figura 

ideal? 

¿Crees que encajas en ese 

imaginario? 

 

 
¡Muchas gracias por tu tiempo! 

¿Hay algo más que quieras agregar 

que te parezca importante que sepa 

sobre la cultura catalana? 

 
 
 

 
Que identifique 

lo que lo vuelve 

catalán. 

 

 
Comprender si 

es algo central 

para la 

definición como 

individuo o si le 

es indistinto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comprender 

cómo arma a un 

catalán y a 

quién 

consideraría 

catalán o no. 
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Consentimiento 

 
 

Consentimiento informado (únicamente mayores de 18 años) 

Identidad y Cultura Catalana (borrador) 
 

Por favor, lee cuidadosamente este documento de consentimiento antes de decidirte a participar en 

este estudio. 

 
Objetivo de la investigación 

 
El propósito de esta investigación es identificar el vínculo con la cultura catalana en la vida cotidiana 

y su identificación catalana. 

 
Implicaciones de la participación 

 
En primer lugar, te pediremos algunos datos básicos, como edad, género, estado civil, de estudios 

y laboral. También te pediremos que identifiques la trayectoria cultural de la historia familiar y el 

vínculo con la Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona. Por último, tu relación con la cultura 

catalana y la conformación de la identidad catalana. 

 
Duración 

La entrevista tiene una duración indeterminada. Depende de la disponibilidad del entrevistado y la 

extensión de la conversación. En cualquier momento se puede dar por finalizado el encuentro. 

 
Riesgos y beneficios 

 
No hay riesgos de ningún tipo en tu participación. 

 

Compensación 

En este caso no está prevista ninguna compensación por participar. 

 

Confidencialidad 

Si decides participar, tu identidad se mantendrá confidencial y solo los miembros del equipo de 

investigación tendrán acceso a los datos del proyecto. Si se tuvieran que presentar casos de estudio, 

se usarían siempre pseudónimos. 

Los investigadores principales mantendrán en un lugar seguro este consentimiento informado, y lo 

destruirán al cabo de 5 años una vez finalizada la investigación. Cuando el estudio se haya 
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completado y se hayan analizado los datos, toda la base de datos será anonimizada y puesta a 

disposición del resto de los investigadores interesados. 

 
Voluntariedad de la participación 

 
La participación en este estudio es completamente voluntaria. No hay ninguna penalización por no 

participar. 

 
Derecho a retirarse del estudio 

 
Tienes el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin dar explicaciones y sin 

consecuencias negativas; solo nos lo tienes que comunicar por cualquier medio. Además, si así lo 

deseas, puedes ejercer tus derechos reconocidos por el Reglamento Europeo de Protección de 

Datos Personales dirigiéndote a Josefina Kearney Vidal (josefina.kearneyvidal@uab.cat / 

kearney.josefina@gmail.com) con la solicitud y una fotocopia del DNI. Las solicitudes para ejercer 

tus derechos están disponibles en  la web de  la Oficina  de Protección  de Datos de  la UAB 

(https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones- 

interessades-1345764799916.html). 

También tienes derecho a presentar reclamaciones ante la Autoridad Catalana de Protección de 

Datos (https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte), y siempre que lo consideres necesario puedes 

contactar con el delegado de   protección de datos   de la UAB   (proteccio.dades@uab.cat). 

En cualquier caso, recibirás una respuesta por escrito de la acción realizada en el plazo establecido 

legalmente. 

 
Eventual publicación/reutilización/otros procesamientos de los datos básicos y 

periodo de retención 

 
Los datos de la investigación serán puestos a disposición de otros investigadores de forma anónima. 

Una vez transcurridos 5 años a partir de la finalización del proyecto se podrá solicitar su destrucción. 

 
Grabaciones y uso de testigos 

 

  Estoy de acuerdo con que se grabe (audio/vídeo) la entrevista con objetivos de investigación. 

  Autorizo a que se hagan citas literales de mis intervenciones sin mencionar mi nombre y a que se 

reproduzcan en audio y vídeo intervenciones mías sin mencionar mi nombre. 

  Autorizo el uso de mis intervenciones de audio y vídeo para fines de divulgación científica, siempre 

y cuando se articulen mecanismos para preservar mi privacidad. 

mailto:JosefinaKearneyVidal(josefina.kearneyvidal@uab.cat
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-1345764799916.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-1345764799916.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte
mailto:proteccio.dades@uab.cat
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Persona de contacto 

 
En caso de duda o consulta puedes contactar con: Josefina Kearney Vidal 

(kearney.josefina@gmail.com / josefina.kearneyvidal@uab.cat) 

 
Consentimiento 

 
· He leído la información sobre el proyecto de investigación y he tenido la oportunidad de 

hacer preguntas, las cuales se me han respondido satisfactoriamente. 

· Entiendo que la información anonimizada (sin identificadores personales) de este proyecto 

será puesta a disposición de otros investigadores un tiempo después de la finalización del 

proyecto. 

· Estoy de acuerdo en participar y he recibido una copia de este consentimiento. 

 
 

Nombre y apellidos del participante    

 

Firma Fecha: _   

 

Investigador/a: 

 

Firma Fecha:    

mailto:(kearney.josefina@gmail.com

