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Editorial

Teniu a les vostres mans el número 17 de la Revista Arxiu d’Etnografia de 
Catalunya. En aquesta ocasió a l’apartat Articles presentem cinc excel·lents tre-
balls producte d’investigacions fetes pels nostres estudiants de màster: Andrea 
Ariza (en col·laboració) i Giacomo Lombardi (Màster d’Antropologia Urbana, 
Migracions i Intervenció Social), Adam Aronovich i Paloma Garrido (Màster 
en Antropologia Mèdica i Salut Internacional) i Mara Gabrielli (Màster In-
teruniversitari en Joventut i Societat). Adam Aronovich avalua diferents con-
ceptualitzacions de la psicosi a través d’una relació extra terapèutica entre l’au-
tor i un adolescent de 15 anys diagnosticat amb un trastorn psicòtic; Andrea 
Ariza, Eva Raga, Francisco Azorín i Isabel González intenten amb el seu article 
generar un espai de reflexió de les limitacions i reptes presents en la implicació 
de la ciutadania en els processos de planificació i transformació urbana a través 
de l’exemple del Cabanyal a València; Giacomo Lombardi presenta les dades 
d’una investigació en tres centres de salut autogestionats per ciutadans sense 
ànim de lucre a Atenes (Grècia) i fa l’esbós d’una genealogia del concepte “so-
lidaritat” i el seu ús per part dels activistes; Mara Gabrielli presenta un estudi 
de cas on analitza la gestió de la diversitat cultural en l’àmbit de la intervenció 
socioeducativa amb joves i els reptes de les pràctiques interculturals; i, final-
ment, Paloma Garrido es centra en el trastorn disocial com a categoria cultural.

En aquesta ocasió, a l’apartat Col·laboracions tenim la possibilitat de gaudir 
dels articles escrits per Pilar Monreal (UAM), que fa una comparació entre dos 
perifèries urbanes del sudest madrileny qüestionant-se el paper de les adminis-
tracions públiques; Miguel González aborda la transformació espacial i social 
del Barri del Port de Tarragona a les darreres dècades i els conflictes amb els 
processos globals; i Luis Calvo (IMF-CSIC) que ens parla sobre el desenvolu-
pament de l’antropologia a Catalunya i la seva inserció social i pública des de 
1900 fins ara, així com els desafiaments de la disciplina en la nostra centúria.

Finalment a l’apartat Ressenyes, la investigadora Isabel Ferrándiz ressenya 
l’obra de Josep Martí i Laura Porzio Cuerpos y agencia en la arena social: Mont-
serrat Soronellas ho fa de l’obra del  professor Joan Prat La nostalgia de los orí-
genes. Chamanes, gnósticos, monjes y místicos; i Yolanda Bodoque la del llibre del 
professor Honorio Velasco i Carmen Caro (amb la col·laboració de Françoise 
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Pitt-Rivers) De Julián a Julio y de Julio a Julián. Correspondencia entre Julio Caro 
Baroja y Julian Pitt Rivers (1949-1991). A Notes de Recerca la investigadora 
Verónica Anzil explica el projecte en curs Roles de Género e interculturalidad de 
las parejas mixtes en España: una investigación cualitativa longitudinal (IP Jordi 
Roca i Girona); i, finalment, la investigadora (i IP) Mabel Gracia-Arnaiz pre-
senta la seva recerca sobre La precarización de la vida cotidiana: (in)seguridad 
alimentaria, genero y salud. 

Esperem que gaudiu de la seva lectura i que esdevinguin referències biblio-
gràfiques fonamentals per a les vostres investigacions.



ARTICLES
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Psychosis and its conceptualisations: 
a journey from pathology to difference

Adam Aronovich
Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global,  

Universitat Rovira i Virgili
dolp55@gmail.com

Abstract: Various conceptualizations of psychotic experience are evaluated on 
the basis of a year-long extra-therapeutic relationship between the author and 
a 15-year-old teen diagnosed with a psychotic disorder. Perspectives ranging 
from the clinician’s sign-based neo-Kraepelinian classification of ideational 
pathologies to the ethnographer’s hermeneutic interpretations of symptoms are 
considered, providing ethnographic and auto-ethnographic data to argue that 
crystallized explanatory systems fail to account for all instances of psychotic 
experience. Reductionist approaches thus perpetuate the mystification of socio-
economic and cultural aspects of madness and social control, further limiting 
the range of the sanctioned discourses on normalcy and sanity. Recovering 
the narrative voices of the afflicted is highlighted as a necessary step to help 
redefine concepts of madness beyond the dominant biologicist/psychologicist 
stigmatizing labels, emphasizing the need to construct and facilitate supportive 
environments rooted in reciprocity, horizontality and peer-to-peer guidance in 
which expert and popular knowledge can be better integrated and command 
equal weight. 

Key Words: schizophrenia; madness; extra-therapeutic; reciprocity; 
ethnography; peer-to peer.

Resumen: Diferentes conceptualizaciones de la psicosis son evaluadas a través 
de una relación extra terapéutica, a lo largo de un año, entre el autor y un adoles-
cente de 15 años diagnosticado con un trastorno psicótico. Perspectivas clínicas 
como la clasificación neo-Kraepeliniana de patologías ideacionales basadas en 
signos y perspectivas etnográficas basadas en la interpretación hermenéutica de 
síntomas son consideradas, ofreciendo datos etnográficos y auto-etnográficos 
para argumentar que sistemas explicativos cristalizados no logran encapsular la 
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totalidad de experiencias psicóticas. Aproximaciones reduccionistas perpetúan 
así la mistificación de los aspectos socioeconómicos y culturales de la locura y 
control social, limitando aún más el alcance de los discursos sancionados sobre 
la normalidad y cordura. Resaltamos la recuperación de las voces narrativas de 
los afectados como un paso necesario hacia la redefinición de la locura más allá 
de las etiquetas estigmatizadoras de los discursos biologicistas / psicologicistas 
dominantes, enfatizando la necesidad de construir y facilitar entornos de apo-
yo enraizados en reciprocidad, horizontalidad y ayuda peer-to-peer donde una 
mejor integración de saberes expertos y populares pueda ocurrir. 

Palabras clave: esquizofrenia; locura; extra-terapéutico; reciprocidad; etnogra-
fía; de igual a igual.

1. Introduction
Structured more or less like a case-study from the perspective of a young 
psychology student tutoring a teenager diagnosed and treated for childhood-
onset schizophrenia, this auto-ethnography should be read on two different 
levels. It is, of course, the story of a year-long interaction between its protagonists 
—Or and me—, but it is primarily the story of how my own understanding 
of Or’s experience (and, accordingly, my behavior) evolved during the time we 
spent together. The meta-narrative is thus a retrospective gaze that attempts 
to trace the development of my own understanding of what psychosis is, or 
—perhaps more accurately— what psychosis is not. 

The general outline is an examination of my relationship with Or from a 
variety of perspectives, building towards the conclusion that his experience 
ultimately escapes a fully satisfactory conceptualization under any one 
crystallized explanatory system. The examinations are, in chronological order, 
as follows: Or’s schizophrenia understood through the biologicist lens of neo-
Kraepelinian discourse, Or’s diagnosis understood as the result of complex 
mechanisms of social control, the influence of social, economic and cultural 
factors on his affliction and subsequent diagnosis and treatment and, lastly, 
Or’s narrative and symptoms examined retrospectively (remaining conscious of 
all the methodological faults implied by that asynchronicity). The interpretive 
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ethnographic approach borrowed from Martínez-Hernáez (2000). However 
partially valid for some cases, I conclude that all of these approaches and 
explanations are limited in their power to extrapolate from the particular to 
the general as far as they are all inextricably bound by an underlying ideology 
and a specific methodology, and they have different goals. 

On a more personal level —it is an auto-ethnography after all— this is also 
the story of how I began to become aware of my own arrogance and prejudices, 
and how I unmasked along the way the scientific hubris of institutions and 
professionals who claim to have authority over experience. My story reflects 
the stories of many honest and well-meaning professionals who, working under 
ideologically-loaded assumptions and assimilated dogmas are ultimately bound 
to reproduce hierarchical power relations and hence perpetuate the pervasive 
personal and social suffering they aim to ameliorate. Hence, I argue, for anybody 
earnestly and honestly interested in understanding consciousness in general 
and madness —psychosis, schizophrenia, mania, whatever it is called— in 
particular (and more importantly, in alleviating the inherent suffering attached 
to it), it is first imperative to climb down from the authoritative pedestal of 
knowing, opting instead for listening to the voices and stories of those who are 
experts of their own experience. 

2. “Here be Dragons”: social control and the neo-
Kraepelinian cartography of mind
I first met Or in his family’s house, a tiny two-bedroom apartment in the heart 
of Shkhunat Gimel (or simply, “Neighborhood Three” in Hebrew), one of the 
poorest and most neglected parts of Beer Sheva, a city with a population of 
some 200,000 inhabitants in southern Israel. For the last year of my bachelor’s 
degree in Psychology, I had been awarded a social scholarship on the condition 
that I committed to a tutoring project that paired children from underprivileged 
backgrounds with university students. The goal was to offer the child often-
needed personal attention, and help them to succeed at school despite their 
harsh life circumstances. When I arrived for the first interview, the coordinator 
of the program asked me to tutor a “special” kid. Intrigued, I enquired what 
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was so special about him. Or was an unusual candidate because he was well 
beyond the eligible age for tutorship in the program, and —she said— he 
was also a “schizophrenic”. His inclusion depended on finding a suitable tutor 
for him, preferably a physically strong, male, final-year psychology student, a 
description that I apparently met. 

Working with Or afforded me the opportunity to experience firsthand 
what it means to build a relationship with a young psychotic person, and 
get to know the “positive symptoms” that are often considered the mainstays 
of psychosis1 (the delusions, hallucinations, disorganized thought which 
I found fascinating). Although I had already been working with psychiatric 
patients for a couple of years, all of the people I had met up to that point were 
much older who had been in and out of psychiatric institutions, sometimes 
for decades, kept throughout on a steady diet of neuroleptics, sedatives and 
other psychopharmaceuticals. Most of them had been diagnosed with chronic 
schizophrenia, and almost exclusively exhibited what are known as “negative 
symptoms” (Andreasen & Olsen, 1982): flat expression and little emotion, 
poverty of speech and an overwhelming apathy and lack of will in which even 
the simplest of chores become an insurmountable burden. 

In the place where I worked, even the word “rehabilitation” had become a 
euphemism, and all of the personnel knew that even though our goals were to 
eventually help people move on to an independent, more fulfilling life, none of 
the 30 or so residents that lived there —a gated compound that encompassed 
three houses in the heart of Beer Sheva, a privatized “midway home”— was 
going anywhere except the occasional hospitalization for acute or subacute 
psychotic episodes. Or was my first glimpse into the inner-world and behavior 
of a young person going through the early stages of mental illness, a person 
who perceived reality and responded to it quite differently from how I did, and 
was still young enough and perhaps naive enough to trust me and share his 
stories with me. 

Sitting at a tiny table in the modest family home, Or smiled and introduced 
himself; he said he was pleased to meet me and that he hoped we would be 
friends and go for long walks in the city. Although it was obvious to me that the 
1 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, published by the American Psychiatric 
Association and now in its fifth edition, separates “positive” symptoms from “negative” symptoms, the former 
usually being associated with psychotic episodes and the latter being the emotional and cognitive deficits 
usually experienced over time (APA, 2013).
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introduction was well-rehearsed and he was following the script dictated by his 
well-meaning parents, it didn’t feel unauthentic or forced. He seemed genuinely 
excited and after a few minutes of conversation, he left the kitchen to go back to 
his usual activity, fumbling around the internet looking for information on his 
favorite pop-culture icons. He was obsessed, I would later discover, with reality 
shows and gossip programs, and often fantasized about being a participant in 
one. After he left for his room, his mother proceeded to tell me the story of 
Or and his illness, as perceived by the parents. They, too, were very happy and 
excited to meet me. Very soon I understood why they were so anxious and 
hopeful about our tutorship: they were terrified that Or would be taken away 
again by force.

“When Or was 12”, the mother said, “His school teacher called us, once 
again. She said that Or continued to be a disruptive influence on his classmates 
and, after a meeting with the school’s psychologist, they had decided that Or 
should go and see a child psychiatrist. We weren’t being consulted, we were 
being told. The psychiatrist saw him once, and on the basis of the information 
given by the school he diagnosed Or with a disease”. Naturally, I wanted to 
know what exactly Or “was”, but his parents were reluctant to share his exact 
diagnosis with me. Looking back, I now believe that they were afraid that if 
they labeled him, I would treat Or not as a child with a distinct biography with 
all of its idiosyncrasies, but rather as a clinical case. 

When I met him, Or was 14 and taking a steady diet of neuroleptics 
(quetiapine) and sedatives —mostly benzoadipines—, in addition to the 
methylphenidate he had been taking for years, presumably to treat another 
diagnosis of ADHD. His parents, very religious (although not orthodox) Jews 
from a very traditional background, initially refused to follow the psychiatrist’s 
indication as they didn’t consider Or to be sick; “He is a very good kid”, his 
mother would tell me, “he’s different than the other kids and has trouble 
adjusting to his school, but we have never considered him to be sick. He doesn’t 
really need to take those medicines.” 

At the time that Or was first diagnosed, a couple of years before we met, 
his parents decided not to comply with the psychiatric authorities and the 
psychopharmaceutic prescription they were handed. According to his mother, 
a few weeks after Or’s meeting with the psychiatrist, the school’s principal 
called Or’s parents to her office. It was an ultimatum: Or’s behavior at school 
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was unacceptable, and if they refused to listen to the psychiatric authorities, 
they would have no choice but to get the social services involved. Devastated 
and impotent, the parents returned home hoping for the best, unwilling 
to accept and internalize the experts’ unequivocal decision that Or was a 
mentally ill person who needed to be on drugs. A week later, a worker for the 
city’s childhood welfare services knocked on the door. With her, a couple of 
policemen entered the house, serving Or’s father with a warrant signed by the 
district’s chief psychiatrist. Their “lack of cooperation” was perceived by the 
school —and the state— as child neglect: Or was being denied the proper 
treatment that he needed and the pertinent authorities had come to take him 
away from his home by force. 

Or spent the next 18 months involuntarily committed to one of the 30 
beds of the inpatient adolescent’s ward of the Ness Ziona Psychiatric Hospital, 
a closed facility about an hour and a half ’s drive from his parents’ house. 
According to the current Israeli mental health legislation,2 the court can order 
involuntary hospitalization of a minor in one particular circumstance: the 
presence of a psychotic episode coupled with immediate and physical danger to 
self or others, as long as the perceived dangerousness of the patient is causally 
related to the presence of the mental illness ( Jaworowsky and Zabow, 1995). 

Israeli researchers Ajzenstadt et alii point out that “the definition of 
dangerousness is vague and its application to a particular situation remains 
totally within the province of an individual psychiatrist” (2001:649). The 
authors found that when asked to define which behaviors are considered 
dangerous and thus justify commitment, experts included “violence, clinical 
depression accompanied by a suicidal urge”, “neglecting oneself ” and “damaging 
property” alongside behaviors considered as ‘‘different’’ or ‘‘strange’’ such as 
“unlimited purchase of items and clothes, listening to music very loudly, and 
stockpiling garbage or ‘throwing eggs at the Prime Minister’”, while others 
mentioned “the ‘danger’ to the good reputation of a person” (Ajzenstadt et alii, 
2001:648).

One of the main problems with this model is that signs of mental illness can 
be inferred by professionals merely from “a person’s failure to behave according 
2 In 1991, this law replaced a heavily criticized previous provision, dating from 1955, and it has the explicit 
goal of improving Israel’s system of mental health care by avoiding unnecessary institutionalization and 
improve the patients human rights by treating them as outpatients in a community setting (Ajzenstad et 
alii, 2001).
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to specific expectations” (Ajzenstadt et alii, 2001:649). But it is not only the 
legal definitions and regulations that are ambiguous. Martínez-Hernáez points 
out that the problem of ambiguity is found in the DSM itself (2000). Despite 
the a-theoretical pretension of its taxonomies and its purported objectivity and 
scientific neutrality, mental health experts face significant difficulty to neutralize 
moral judgments and cultural values, making it hard “to distinguish between 
what is behaviorally pathological and socially normative… between clinical 
work and the bias introduced by the moral judgments of the professional; 
and between objective classification and a sort of corporate ‘common sense’” 
(2000:72).  

In more recent years authors such as Richard Gosden have addressed the 
controversial issue of preventive medicine programs, initiatives that seek to 
identify divergent behaviors in children and anticipate treatment before their 
supposed mental diseases develop (2001). Attempts to identify “pre-psychotic” 
adolescents, Godsen argues, are clear evidence of the use of psychiatry as a tool 
of social control, often failing to account for its policies with clinical evidence: 
not only is schizophrenia a very vague diagnosis with a very mysterious and 
contradictory etiology, but there are no clinical tests or biological markers 
that can confirm it (Godsen, 2001; Martínez-Hernáez, 2000). For Godsen, 
beyond the purported organic origin of the disease, these initiatives violate 
patient’s human rights as they pathologize people who do not conform to 
social norms and expectations (social control) or others whose psychosis could 
be interpreted as a meaningful crisis which, if successfully resolved, could play 
a significant and beneficial role in the life of that person3 (2001).

As well as the problematical ambiguity of legal and clinical terms that leave 
room for liberal interpretations based on individual and social prejudice in the 
prevention and diagnosis of psychosis, there are many other ideological and 
socio-economic forces and interests at play. In order to understand this better, 
it is important to understand the current ruling ideology in psychiatric practice: 
neo-Kraepelinism (Martínez-Hernáez, 2000). In his book What’s behind the 
symptom?, anthropologist Angel Martínez-Hernáez writes that there are two 
very different ways of understanding psychiatric symptomatology: the clinical 
approach, rooted in the neo-Kraepelinian project that reduces symptoms to 

3 This possibility has been defined by Godsen (2001) and others following Grof (1980) as a spiritual 
emergency.
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signs (understood as positive manifestations of organic abnormalities), and 
an anthropological approach rooted in dense descriptions that interprets 
symptoms as meaning (2000). In biomedical terminology, writes the author, 
“signs” are understood to be “objective evidence of disease which can be perceived 
by a professional” (2000:4), while symptoms are much more ambiguous 
and unreliable, emerging from the subjective perception, interpretation and 
expression of the patients themselves: “linguistic, cultural and semiotic realities 
which cannot be understood without considerable inference” Martínez-
Hernáez, 2000:82). Signs and symptoms thus refer to thoroughly different 
orders of reality: signs are part of an observable natural reality while symptoms 
emerge as “a human expression that embodies meaning” (Martínez-Hernáez, 
2000:4).

An elucidating example given by Martínez-Hernáez contrasts the self-
evident reality of a case of eczema, and the numerous possible interpretations 
of a statement such as “my heart is upset” (2000:4). While an eczema is most 
probably always an eczema, a distressed heart can mean very different things 
when expressed by different people: for an Iranian woman it may be related 
to the problems of feminine sexuality in an oppressive climate while for a 
Nahuatl native of Huayapan, the heart is indispensable for the good digestion 
of food. Furthermore, a patient from Barcelona may suffer from heart disease 
and others symbolically perceive the heart as the center of romantic life 
(Martínez-Hernáez, 2000:5). Unlike dermatologists, however, psychiatrists 
have to rely on symptoms: most psychiatric diagnoses lack the supporting 
evidence that is usually provided by clinical tests, and quests to find reliable 
biomarkers have proved mostly fruitless (Mills & Fernando, 2014; Whitaker, 
2004). The diagnosis is then given on the basis of symptoms, which are reified 
as signs. As pointed out by Martínez-Hernáez, biomedical discourse relies 
on a presupposed isomorphism between diagnostic categories (ideational) 
and pathological processes (real) (2000:80). From the perspective of the neo-
Kraepelinian clinician, there is no distance between the word and the thing 
(Martínez-Hernáez, 2000). The narrative of the person, as Foucault famously 
noted, is subordinated to a highly localized medical gaze, in which the emphasis 
is to look for medicable pathologies in the body instead of listening to the 
voices of the afflicted and the possible meaning they ascribe to their symptoms 
(2007). The individual manifestations of affliction are clumped into a universal 



17Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Psychosis and its conceptualisations: a journey from pathology to diference

label that simplifies complex complaints to make them more manageable for 
professionals. This has been acknowledged by Dr. Allen Frances, lead editor 
of the fourth edition of the DSM, who unsurprisingly resorts to metaphor to 
explain the logic of descriptive psychiatry: “Diagnosis is part of the magic…
you know those medieval maps? In the places where they didn’t know what 
was going on, they wrote ‘Dragons live here’…we have a dragon’s world here. 
But you wouldn’t want to be without the map.” (Frances, quoted in Greenberg, 
2010). 

However, the efforts of neo-Kraepelinian psychiatry to chart the dragons 
of the mind come at a price: there is a deliberate confusion between the map 
and the territory, and the topographical accidents that are uncomfortable for 
efficient, highly individualistic clinical practice are mystified. “This naturalist 
approach”, writes Martínez-Hernáez, “denies us access to large or small worlds 
of meaning, to the cultural categories and political-economic relations that a 
complaint may contain” (2000:77). What we gain in clinical efficiency we lose 
in real understanding, as was stated decades ago by Judi Chamberlin, a political 
activist and leader in the “Psychiatric Survivors Movement”: 

In the medical model of mental illness, human emotions are transformed into 
symptoms. Behavior has meaning in the context of people’s lives; psychiatric 
labeling separates out certain behaviors and calls them part of a disease 
process. It is impossible to understand what is going on in the life of a person 
in crisis if his or her behavior is discredited in this way. (1978:109)

3. Continents of the mind: schizophrenia and its 
conceptualizations
I met Or twice a week for four hours over the course of the following year. 
When we first met, Or had been out of the psychiatric ward and back home for 
a few months and was attending a special school for teenagers with unspecified 
“special needs”. One of the first things that struck me after I got to know him 
was how sweet and intelligent he was. Not only did he not seem to be dangerous 
at all, but I could not detect a pinch of malice in his being. Or was very fond of 
human contact; he was very physical, and although a big, tall 14-year-old, he 
liked to clutch on to my hand as we walked through the city streets. He had 
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no social phobias or inhibitions; he was very extroverted and felt immediately 
comfortable and at ease with all the new people we met, readily hugging and 
shaking hands with strangers. Sometimes, it would be a little too much: he 
wouldn’t let go of my hand even if I asked him to or sometimes he would keep 
hugging someone until they pushed him, occasionally making them feel a bit 
uncomfortable.

Since our time together was flexible and we did not have to follow a pre-
determined script or program, Or and I would decide what to do and where 
to go. Besides his fascination with the virtual worlds of cathode rays and optic 
fibers, long walks in the city and frequent visits to the candy shop, he particularly 
liked spending time in my house. My friends and house-mates adored him, and 
kindly but quickly learnt to set boundaries for him, particularly the women: 
Or wasn’t always aware of other people’s “personal space”, or did not perceive 
it in the same way as most of us did. The perplexingly naive disregard that 
he seemed to have for social conventions was fascinating, and sometimes 
frustrating. Often, during our long walks in the city we would enter the local 
supermarket, and pretty soon I discovered that he was stealing chocolate and 
candy bars. Initially surprised and subsequently puzzled, I discovered that no 
amount of reasoning and no appeals to obedience would make him behave 
any differently. No matter what strategy I chose, I rarely managed to convince 
him to leave the supermarket empty-handed. Rather than becoming angry 
or frustrated, I tried to make the best of an opportunity to observe what I 
considered to be recurring and bizarre compulsive behavior. Going to the local 
supermarket became an exercise for the both of us, and it usually ended in the 
exact same way: with me checking Or’s pockets outside the store and him going 
back to return the unpaid-for items, looking more puzzled and disappointed 
than ashamed. 

As time passed, I began to understand that behaviors such as compulsive 
shoplifting or excessive affection and physicality could have provided the 
school staff and district psychiatrist with enough reasons to have Or forcefully 
committed. However, something in the quality of our interaction, coupled 
with my knowledge of his socioeconomic background, suggested to me that 
Or might have been acting as he did for reasons other than a pathological 
compulsion and error that endangered him or others. Although undeniably 
extravagant in his behavior, prone to elaborate fantasies of self-reference and 
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utterly unable to adapt to his assigned social role (a middle-school student in 
a compulsory formal education system), I never perceived Or to be violent, 
towards himself or others. In fact, besides instances of shoplifting4, no other 
expression or behavior suggested “dangerousness” to me. I knew, from his own 
stories and his parents’ reports, that Or had been in trouble at school a few 
times for fighting, but from their narratives I was left with the impression that 
Or was being bullied by other kids at school and he was merely trying to stand 
his ground. He did, however, fit perfectly into the Israeli prevailing cultural 
stereotype of “dangerous”: he was a teenage male from a notoriously poor 
and crime-ridden neighborhood in a peripheral city, he was from a mizrahi 
(oriental) ethnic background,5 and he was not particularly well suited to 
thriving in institutionalized school environments. 

From a personal level, it was very interesting to observe how my own 
behavior was being affected by Or’s. After shoplifting became a fixture of our 
long walks, I started noticing that I was acting as an agent of social control. 
Unconsciously, I had been micro-managing Or’s disruptive behavior, educating 
him in the proper ways to pursue consumer-commodity relationships, and I 
wasn’t even completely sure why. Was I worried that Or would grow up to be a 
criminal, did I want to save myself the trouble of having to constantly return the 
unpaid-for items, or was I just unconsciously defending the profit-margins of a 
corporation? In principle, my youthful rebellious and transgressive disposition 
saw no ethical problems or objections to the notion of an unprivileged kid from 
a marginalized neighborhood taking food from a chain supermarket; quite the 
contrary. Yet, as a tutor (being in a position of authority, however friendly), 
I could not possibly allow him to do so. By repeatedly taking him back to 

4 Shoplifting, although evidently illegal, seems to me to be a tricky situation, since the “danger” implicit in it 
is, of course, the personal legal repercussions, the “danger” of loss of profits for a chain-supermarket but also 
the danger of breaking with social norms that dictate that food is a commodity and in order to eat we must 
purchase it from specific for-profit outlets. The problem is evident in Israel, where 850,000 children (over 
one third of the children in the country) live below the poverty line, one of the highest rates in the developed 
world (Weiler-Polak, 2010). A child that shoplifts in order to eat could be conceptualized as “dangerous”, but 
we would be ignoring a lot of socioeconomic context: 75% of poor children in Israel forgo meals because of 
their economic status (Weiler-Polak, 2010).

5 Among the many polarizations inherent to modern Israeli society, one of the most prominent divides is 
found amongst descendants of Ashkenazi (Eastern and Central European) Jews and Mizrahi (Oriental) or 
Sepharadi (Spanish) Jews. In general, European Jews have dominated social, political and cultural circles 
since the creation of the state of Israel. It is curious —although not surprising— how the microcosmos 
of Israeli society reproduces the global power relations between the global “north” and “south”. For a classic 
review of this issue see Peres, 1971.
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the supermarket and in a theatrically shameful manner making him take the 
chocolate out of his pocket and put it in the counter, I was indoctrinating him 
into social conventions, despite my own discomfort with and suspicion of 
those same norms. The difference, I soon realized, was that Or was not acting 
out of any subversive ideology, there was no appeal to social justice behind his 
acts; he wasn’t making a point against neoliberal exploitation and consumerism 
by not paying for his candy. As far as I could see, he was ultimately acting 
from compulsion, a lack of understanding: an act of anarchy that was not 
based on a premeditated political philosophy but on a lack of capacity for self-
restraint.  

As a fascinating and intriguing fellow human being, I was obviously very 
much interested in Or. Until that point in our relationship, however, I had 
probably been much more interested in observing the symptoms of his disease 
to validate what I had learnt at school. As time passed, I became increasingly 
resistant to the idea that the enormous diversity, complexity and apparent 
idiosyncrasy of his behaviors and expressions were all reducible to the neo-
Kraepelinian category of “schizophrenia”. I also started noticing the unconscious 
damage that the scholarship program’s coordinator had unintentionally done 
by immediately presenting Or to me as “a schizophrenic child”: from the first 
moment, I had assumed that I was to interact primarily with a pathology that 
happened to be embodied within an actual person.

But besides becoming suspicious about a purely biologicist explanation 
for his symptoms, I couldn’t find enough reasons to categorically single-out 
the oppressive edifices of neoliberalism and classism that drove a hungry 
kid to petty theft either, and although tempting to ascribe Or’s behavior and 
delusions to an innate —if perhaps unconscious— romanticized rebellious 
and transgressive force within him, neither of these explanations was fully 
satisfactory, even when combined. I realized that if I wanted to understand 
his behavior, I might as well just ask him about it, instead of making my own 
inferences. Perhaps if I focused more on Or and less on his disease, we would 
be able to establish a more genuine, more reciprocal and less hierarchical 
relationship that would be more beneficial for the both of us.

“Why do you feel the need to steal candy from the shop?” I asked him one 
day. Or stared back at me with a puzzled smile: “Please promise that you won’t 
tell my mother”. “I can’t promise you that. Besides, you haven’t answered my 



21Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Psychosis and its conceptualisations: a journey from pathology to diference

question”, I insisted. “Promise that you won’t tell her!” he said anxiously, his 
voice radically changing in pitch and tone. Although I tried to be as honest and 
transparent with him as I could, his parents were well aware of his shoplifting 
antics long before we even met, and sometimes we would talk about it after 
he had left the room. “Fine, I won’t tell”, I lied. “So why do you insist on 
taking things without paying for them?” Not once did Or give me an answer I 
considered useful, insightful or true. “Just let me take them. Can you pretend 
not to see this time?” he would ask. He was evasive, defensive and apparently 
uninterested in justifying his behavior to me. Perhaps there was nothing for 
him to justify. His only concerns in this regard were for his mother not to find 
out and for me to let him do as he wished. “Adam, today after we go to the 
supermarket, can you please promise me that you will not check my pockets?”, 
he asked once, with a hopeful and naive ingenuity that, more than anything, 
made me want to hug him.    

4. Ethnography as a vehicle of “near-experience”
Or had an obsession (if not clinical, at least in the colloquial use of the term) 
with pop culture and reality television personalities —particularly musical 
talent shows. He often talked about them as if he had met them and they 
were well acquainted with each other. He talked about their personal lives, 
intermingling his own narrative with the stories he heard on television or, I 
supposed, imagined in his mind. I had made a decision to always address Or 
as a mature, responsible adult and speak my own mind as if he was one of 
my friends, hoping that we could move beyond our pre-defined “tutorship” 
roles and eventually he would reciprocate in the same way. “Or”, —I would 
often say— “I’m really not interested in reality shows. I’m bored by cheap 
entertainment and I think there’s much better things to think about”. He would 
not get defensive, but he would smile as if he knew something that I did not, 
and make me promise that I would make an effort to watch if he ever made it 
to one of the myriad talent shows on TV. He was infatuated with appearing 
on live television. “Or, you cannot sing!”, I would tease him —he really could 
not, as I had already painfully confirmed many times— “How are you going to 
manage to get on that stage?”. Or would give me a look of complicity: “I have 
other talents, you know that already”.
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Other than reality shows, time travel was his favorite subject. It seemed 
that Or had no doubt that time-travel was not only possible, but that he was 
actively coming and going, jumping and cruising the time-space matrix as easily 
as he would walk to school every morning. He never had answers to practical 
matters. “Do you use a machine?” I would often ask him. He would laugh. “No 
machine”. “Well?” I would smile. “You just don’t need a machine. Why do you 
keep asking me silly questions?” The more I insisted the more disappointed he 
became with my lack of understanding or, perhaps, lack of imagination. Time 
travel became my favorite subject to discuss with Or for various reasons. It 
was far more interesting than mainstream television programming, for one, 
but it was also a subject that was unique in a very particular way: although 
a recurring theme in science-fiction, a common fantasy of children and a fun 
thought experiment, common sense dictates that time travel is impossible. 
His delusions to the contrary, however, still afforded me some anchoring to a 
paradigmatic symptom of a disease whose ontological validity was gradually 
being dissolved in my own mind. There was, however, one more thing: although 
still in the realm of speculation, the mathematical substrate for the theoretical 
possibility of time travel, when looked at from the perspective of relativistic 
physics (Hawkins, 2010) or quantum mechanics (Deutsch, 1991), is there. It 
is a fantasy that, although contrary to our common-sense and lived experience, 
is still theoretically possible. 

The mere possibility of it gave in an edge that set it apart —in my eyes— 
from the myriad other bizarre delusions I have heard in other interactions with 
psychiatric patients.6 Or himself, beyond constant talk about time travel, was 
also fond of asking me bizarre, repetitive questions about elementary physics. 
He was not interested in equations or theorems, and as far as I knew —from 
the few times he agreed to do his homework with me— he had neither the 
patience nor the inclination to do even very basic math. He was very interested 
in seemingly simplistic questions of cause and effect: “If we throw an egg from 
the roof of your house, do you think it will break?” he would ask, smiling. By 
this point I already knew that he was fiercely intelligent, and I suspected that 

6 In the outpatient midway home where I worked, telepathic communications with Vladimir Putin, 
Benyamin Netanyahu and even Bob Dylan were normal occurrences for one resident while another was 
tormented by the voice of a childhood acquaintance who repeatedly made obscene comments regarding his 
genitals.
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his questions were much more complex and loaded with hidden symbolical 
content and intention than I originally thought. I would think carefully about 
seemingly simple questions like this, trying to outsmart him. Most times, I 
wouldn’t answer myself but reflect the question back to him: “What do you 
think? If you throw an egg from the roof, will it break?”. “I think so, but can 
we check?” he asked grabbing into my arm. I laid a layer of old newspapers 
in the patio floor of my old house, and helped him up the ladder to the roof. 
“Go ahead”. Contemplating the egg smash and splatter against the floor, I was 
mystified by his continuous need of reassurance that the laws of physics were 
stable and constant and I was sure that it was somehow inextricably connected 
with his time-travel fantasies.

I have no way of knowing what went on in Or’s meetings with the 
psychiatrists of Beer Sheva or the Ness Ziona hospital, but it is quite certain 
that beyond his perceived “dangerous” behavior, improbable conversations with 
pop culture icons or talk about time travel were ticked off as hallucinations 
and delusions: positive symptoms reified as signs. Yet beyond the pathology-
centered clinical approach, argues Martínez-Hernáez, there are three ways in 
which a symptom can be read if we look through an ethnographic lens: it can 
be interpreted as figurative language, in which apparently nonsensical idioms 
are used as symbols or metaphors; it can be interpreted as deceit, in which 
the bizarre speech is deliberately used to lie and confuse the other; and it can 
be interpreted as telling the truth, however unlikely or bizarre it may appear 
based on the experience of the listener (2000). Since I never perceived or even 
suspected that Or was playing a role or that he was acting out an elaborate 
plan to deceive me, his family, his teachers and the mental health professionals, 
I will proceed now to analyze some of Or’s narratives and behaviors according 
to the other two possible interpretations, starting from the literal one: Or’s 
experience as true.

To pretend that Or was a time-traveler seeking fame and recognition in 
reality shows was fairly easy to dismiss. However, both for the sake of the 
argument, and the benefit of the doubt, I will attempt to take this possibility 
to its logical conclusion. Besides, I had already promised myself not to dismiss 
Or’s narrative as mere delusions or hallucinations rooted in error, however 
farfetched his stories seemed. In order to make a true attempt to bridge the 
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apparent gap between our inner worlds, I needed to acknowledge that neither 
Or nor myself had authority over the experience of the other or ultimate 
knowledge concerning the ontology of reality. 

The ethnographer does not focus on the pathology but on the 
phenomenological, narrative and psychosocial expressions of affliction, and 
aims to help people unearth their own resources to find the optimal way to 
address the experience according to their world of meanings. This does not 
necessarily mean that a possible pathological process is rejected. The social 
construction of “schizophrenia” does not negate an objective, underlying 
biological reality. Care must be taken not to reify and naturalize narratives and 
symptoms in much the same way that the natural must not be culturalized 
(Martinez-Hernaez, 2000:244). Here, the author points out, we also encounter 
the opposite paradox that arises from neo-Kraepelinian interpretations of 
winks as twitches: how far should we go in our efforts to interpret twitches as 
winks (2000)?

I do not think —and I never did— that Or was in fact a misunderstood 
stranded time-traveler or an inter-dimensional entity who happened to be 
stationed in the rough, crime-ridden neighborhoods of the Negev desert’s 
biggest urban center. The possible literal interpretation of Or’s symptom 
was easily discounted, even if perhaps for a short period of time I did try to 
romanticize him for embodying the archetype of the mad genius, the visionary 
who is so far ahead of his time that he is deemed a madman.7 Perhaps —
however unlikely it may seem— I hoped to gain, through a closer understanding 
of his experience, perspectives and information unavailable to me through 
the standard perceptual and cognitive channels of my own experience. Pretty 
soon, however, it became clear that the only constancy found in this particular 
narrative was incoherence. I resigned myself to the certainty that Or’s delusions 
of time travel were in fact delusions, yet it did not necessarily mean that his 
delusions were reducible to “signs” of his pathology. The next, obvious question 
was: is there any meaning hidden behind his delusions of time travel? A third 
reading of time travel as metaphor would probably be more pertinent.

7 One of the historical figures that caught my imagination at this time was Nikola Tesla (1856-1943), the 
Serbian American inventor of the modern alternating current (AC) electricity supply system, yet also well-
known in popular alternative culture for his purported advances in the mythical field of free-energy (Tesla, 
1900). Several authors have pointed out that Tesla’s extravagant (if revolutionary) ideas and behaviors could 
probably “earn” him a retrospective diagnosis of Schizophrenia (Cheney, 1989).
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Perhaps the only part of Or’s experience that was self-evident was that it 
had been greatly marked by suffering. Although generally happy and cheerful, 
the traumatic impact of coercive hospitalizations and being forcefully removed 
from his family and environment could easily explain his basic suspicion of 
a world that violently invalidated his experience. His imagined time-travel, I 
suppose, was a way for him to cope with the systematic oppression and lack 
of understanding he had to endure everywhere he went, much as kids invent 
elaborate imaginary friends to help them cope with social stress. A sort of 
escape valve into a different time and space where he would be able to fit in. 
The strength and clinginess in the manner in which he held my hand wherever 
we went also suggested immaturity or insecurity, but later I came to suspect 
that he was not so much clinging to me in particular but he was much more 
generally clinging to the material world based on a fundamental distrust of its 
permanence and solidity, as if at any moment gravity would be reversed and 
he would find himself flying upwards into the sky. He seemed to be lacking a 
grounding not only in the realm of social conventions but also in the physical 
world of causality and constancy, living in a much more fluid and oneiric world, 
lucid-dreaming his way through life and feeling persecuted for it. 

Over the course of the next few months, I did everything in my power 
to extract meaning from Or’s seemingly idiosyncratic, even if somewhat 
predictable, responses and behaviors. As time passed, however, and our 
relationship developed, I started to become increasingly worried that there 
was no way for me to penetrate what seemed to be a chaotic and disorganized 
local world of meanings (Martínez-Hernáez, 2000). I got frustrated with 
myself for failing to make sense of it, and doubted whether my precarious 
hermeneutic abilities were good enough to communicate with Or. Even 
worse, I started to doubt that there was any meaning at all hidden beneath 
the layers of bizarre, disorganized thought. Time-travel intermingled with 
pop-culture, conversations about meaningful events in his life were tainted by 
unlikely interactions with Israeli reality television personas. Or he seemed to 
be inhabiting a hyperreal space, in which he unconsciously mistook someone 
else’s version of reality (television writers and performers) as his own, fiction 
and fact indistinguishable from each other. Whenever I thought I held the end 
of a string, it unraveled into more and more incoherence. Trying to keep things 
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friendly, horizontal and reciprocal was always a big challenge, as I felt that I 
was not getting what I wanted from him: clear and definitive answers that 
would allow me to unequivocally understand his behavior. I felt like a stranded 
traveler, whose path has been blocked by a tricky and pseudo-omniscient 
sphinx, and the only way to make headway is to solve its riddle, with the added 
difficulty of harboring a strong suspicion that there may be no answer at all 
for that riddle, and instead of a sphinx I was facing a Zen Master handing 
me kōans8 to show me the limits of rationality and systematically destroy my 
own internal logic. I understood that I was unable to make order from the 
disorder in a discourse that was making me feel uncomfortable. “No wonder”, I 
now realized, “that clinicians prefer to medicate and confine”. It is much easier 
and effective to suppress positive symptoms than to face the perplexing task of 
finding common ground between such seemingly different experiences. 

The complexities and intricacies of the social control of the “mad” became 
self-evident as I experienced how risky that perceived lack of common ground 
can be to our carefully curated consensus-reality. In the words of Martínez-
Hernáez (the translation is mine), “The current social strategy is to negate the 
word of the mad, to invisibilize and hide abnormality by locating them outside 
the social scene. Its purpose is to protect society from madness, from its 
inherent capacity to ‘implode the logic of common sense’” (Martínez-Hernáez, 
2013:202). Furthermore, narratives of “mad” experience cause social refraction 
that places the individuals in the realm of the ob-scene, in the etymological 
sense of the word: offstage (Martínez-Hernáez, 2013).

In retrospective, I realize that my own fixations with “understanding” Or or 
“making sense of his experience” prevented me from really approaching him as 
an equal; despite my best intentions, I never dislodged him from his role as a 
fascinating object of study for a young and inexperienced psychology student. 
I was always looking at Or through an inexpert and inexperienced clinical 
lens, merely attempting to highlight our humanity throughout the interaction. 
Although I recognize that I did try to engage in a rudimentary hermeneutical 
approach to try and find meaning behind Or’s symptoms, I never truly went 
beyond my initial tendency to distinguish true from false or what is “real” from 

8 In Zen practice, a kōan is a short story or statement that seems nonsensical or irrational and is traditionally 
used to demonstrate the limits of rationality and logic: “A monk asked Jôshû, ‘What is the meaning of the 
patriarch’s coming from the West?’ Jôshû said, ‘The oak tree there in the garden’” (Wick, 2005).
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what is not. “This presence or absence of distinguishing the normal from the 
pathological”, argues Martínez-Hernáez following Weber (1968), is precisely 
what separates these two different forms of understanding phenomena 
(2000:16). 

Besides the fact that the primary goal of our relationship was tutorship 
and ethnographic approaches were foreign to me, to say that after 12 months 
of meeting Or twice a week I understood his internal experience a little better 
is saying too much. However, to say that after 12 months of meeting him 
twice a week, I understood myself a little better is much more accurate: our 
interaction managed to dissolve many of the projections I was forcing into him, 
trying desperately to make him fit into the categories I had conceptualized for 
him, whether that of the psychotic, the mad genius, the oppressed and hungry 
shoplifter or the logic-shattering koan. It allowed me to consider the fact that 
everything I had learnt so far about psychosis was useful up to a certain point, 
and that beyond that point, the truth is that we know very little about how 
our own mind works, let alone the mind of others. The inherent subjectivity 
of experience, argues R.D. Laing, makes it impossible to make any definitive 
assertions about somebody else’s (1967). 

How close do we need to get to each other in order to understand our 
experiences well enough to make useful inferences? While it may be true that 
“one need not have been a Caesar in order to understand Caesar” (Weber, in 
Martínez-Hernáez, 2000:15), we can still argue that it would be much easier 
to understand Caesar if one had been born and raised in a patrician family 
in Rome around the year 100 BC, participated in the Siege of Mytilene as 
a Roman soldier, kidnapped by pirates while crossing the Aegean sea or at 
some point of life appointed chief priest of the Roman state religion. Thus, 
one of the main insights of my early therapeutic interactions is the need for 
reciprocal peer-to-peer environments in which experts of their own experience 
can provide guidance, support and navigational maps to people going through 
similar episodes; spaces that are perhaps facilitated by the ethnographer (or 
other mental health experts or non-experts), who has the proper perspective 
needed to differentiate between the winks and the twitches, yet primarily 
run by the natives for the natives. There is a lot of value in being supported 
by people who have previous personal experience with non-ordinary states of 
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consciousness in order to build solid bridges built on shared-experience that 
potentiate empathy and the ability to relate on a deeper personal level with the 
experience of the other.9 

Furthermore, although ethnography is evidently a vehicle for “experience-
near” observation in comparison to the “experience-distant” gaze of clinicians 
(Martínez-Hernáez, 2000), even the most diligent and professional 
ethnographic interpretation has obvious limitations: occasional failures to 
reveal autochthonous meanings, a lack of interest in the pathological meaning 
and a certain unwillingness to attempt an explanation that goes beyond the 
hermeneutic circle (Martínez-Hernáez, 2000:243). However, as the author 
points out, while perfect interpretation of the other’s experience may in fact be 
unattainable this does not mean that a partial one cannot be of help. If on the 
one hand we refuse to reduce the stories of the afflicted to “an inventory of facts 
reshaped in terms of diagnostic criteria” (Martínez-Hernáez, 2000), and on 
the other we understand the limits of ethnographic interpretation, we still have 
our best resources at hand: the experience and narrative voices of the afflicted 
themselves and the basic human qualities of empathy, compassion, reciprocity 
and mutual care. Yet, despite our best intentions, the ingrained ethics, ideology 
and economic policies by which our assistential systems are often driven to 
provide a disservice to the afflicted and their communities, because both users 
and professionals —speaking from my own experience— both users and 
professionals often feel dissatisfied with the level of care and attention that the 
current systems are able to provide.

Furthermore, ethnographic approaches allow us to disassociate between 
non-ordinary experience and pathology, at least momentarily. By doing so, 
we make it possible to merely accept the differences. The focus then is shifted 
to a radically inclusive approach that respects and acknowledges “the infinite 
diversity of human experience” (Icarus Project Mission Statement, n.d.), even in 
9 Verstehen, in Weber’s model, refers to the act of sociological understanding that is derived from the 
separation between the researcher’s position and the native’s perspective (Martínez-Hernáez, 2000). In 
our example, a Roman soldier who participated with Caesar in the Siege of Mytilene would naturally have 
a very different perspective of Caesar than that of modern historians. The ethnographer who engages in 
participant-observation in an interaction with a “mad” person thus plays a double role: that of the observer, 
in a familiar world, and that of the native, in an unknown one; he oscillates between the two in order to make 
sense of the unknown through his rooting in the familiar, being able to ascribe meaning to the “twitches”. And 
yet, I argue, since he lacks the first-hand direct experience of “madness” and has not experienced the social 
repercussions it entails, he is still lacking in perspective and drive to really engage in a reciprocal relationship 
with the “mad”. Hence, the emphasis on peer-to-peer environments, in which articipation equals facilitation. 
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situations in which the hermeneutic circle fails. We are left with the possibility 
of allowing a social and cultural context unfold in which symptoms do not need 
to be misrepresented as signs of pathologies, nor only partially understood as 
local worlds of meaning but rather integrated into the fabric of reality, either as 
legitimate ways of experiencing the world or as expressions of deep affliction 
that may also hold within themselves the seeds for deep transformational 
change. Without ignoring the possibility of organic pathology in some cases, 
psychosis could regain its depoliticized dimensions as a manifestation of 
systemic oppression, of social imbalance, of repressed dissent; we could recover 
its transgressive potential as an agent of deep individual and social change. This 
does not mean that we are arguing for the total dismantling of psychiatry or for 
a categorical rejection of diagnostic constructs. In my experience, these claims 
are somewhat naive and limited, and are lacking a wider perspective of the 
pervasiveness and depth of human suffering. If we aim for radical inclusion, it 
may be wiser to strive towards better integrating all the tools, technologies and 
methodologies available so that individuals can be treated according to their 
own ordering cosmology and universe of meanings. 

Despite strong proponents from different perspectives, it seems inadequate 
to reduce all instances of psychosis to one single explanatory system. It now 
seems that psychosis is not rooted only in abnormal neurobiology; it is not only 
a psychiatric fiction invented by pharmaceutical executives to sell more drugs, 
or by authoritarian politicians to pathologize dissent; it is not only a social 
or cultural construction, contingent to a certain social order; it is not only, as 
transpersonal psychologists argue, the natural wisdom of being manifesting 
as a spiritual emergency indispensable for personal growth; psychosis is not 
only a normal reaction to a an extremely alienating and exploitative capitalist 
system. It is not only, as R.D. Laing argued, a normal reaction to the deep 
alienation inherent in our pathological societies (1967). It may sometimes be 
some of these, sometimes many of them together and sometimes just a natural 
expression of divergent yet equally valid experience. 

In this regard, we should be careful not to impose new layers of ideology 
upon people who may not be interested in the social and cultural validation 
of their divergent experience but simply in better and more effective ways 
to treat symptoms, alleviate suffering and thus be able to lead “normal” lives 
to the best of their abilities. As an example, this is one of the main points of 
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conflict and controversy within the Autistic Neurodiversity movement, divided 
between those who see autism as the natural expression of a non-pathological 
and equally valid neural configuration and those who argue for more research 
and better psychopharmaceutical and therapeutic options for treatment 
(Ortega, 2009). The first and most important issue is and should always be to 
address the intense mental suffering and anxiety that are ubiquitous to mental 
affliction, not by superimposing ideology but by creating meaningful dialogues 
between expert knowledge and professionals and the afflicted individuals and 
collectives.
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Resum: Amb aquest article es pretén generar un espai de reflexió sobre les 
limitacions i els reptes presents en la implicació de la ciutadania en els proces-
sos de planificació i transformació urbana a través de l’estudi de cas del barri 
del Cabanyal2 a València. Després de divuit anys amenaçat per la prolongació 
de l’avinguda Blasco Ibáñez, el nou govern local3 va promoure un procés par-

1 Va Cabanyal! va ser la proposta guanyadora d’un concurs convocat el 30/07/2015 per la Fundació Inn-
DEA de l’Ajuntament de València —promotora de les estratègies d’innovació a la ciutat—, amb l’objectiu 
de seleccionar l’equip encarregat de redactar una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
(EDUSI) que concorrera a una convocatòria de fons europeus. L’equip format per Carmel Gradolí, Francisco 
Azorín, Eva Raga, Isabel González, Barbara Branchini, Maite Ferrando, Inma Giner, Bruno Sauer i Sandra 
Vilaplana va presentar una proposta basada en ferramentes de recerca i acció participativa que es va desenvo-
lupar entre els mesos de setembre de 2015 i gener de 2016.

2 Al llarg del present article utilitzarem la denominació Cabanyal per referir-nos al barri 2 del districte 11 
de la ciutat de València, la denominació oficial del qual és Cabanyal-Canyamelar. Aquesta designació també 
inclou l’anomenat popularment Cap de França, que comprèn la franja ubicada entre el carrer Pintor Ferran-
dis i l’avinguda dels Tarongers.

3 El 24 de maig de 2015 tenen lloc les eleccions municipals que donen entrada al govern del consistori a un 
tripartit progressista —Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú—, després de 20 anys de govern del 
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ticipatiu durant l’últim trimestre del 2015 per a la redacció d’una Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) per al barri, amb 
l’objectiu d’obtenir fons europeus per a regenerar la zona. Un conflicte urbà tan 
estès en el temps i amb tanta complexitat de capes i discursos com el del Ca-
banyal permet analitzar la participació social des d›un marc conflictualista que és 
difícil obviar. A través de la implicació en aquest procés d’investigació de l’acció 
participativa, s’ha aprofundit en la transformació del conflicte, en les potencia-
litats d’un enfocament holístic i dialèctic, així com en les limitacions imposades, 
entre altres, per un marc administratiu molt rígid.

Paraules clau: Participació; planificació urbana; conflicte; Cabanyal.

Abstract: The aim of this article is to create a space of reflection about 
limitations and challenges of citizen participation in processes of urban 
planning and transformation. For that purpose, we used the case of 
Cabanyal neighborhood (Valencia, Spain). During the last quarter of 2015, 
the municipality of Valencia promoted a participative process to create an 
Integrated Sustainable Urban Development Strategy. Its goal was to receive 
European funds for the neighborhood rehabilitation. Such a long-lasting and 
difficult urban conflict is perfect to analyze social involvement in a challenging 
context, since it bound a lot of social layers and discourses together. Through 
involvement in this participatory action research process, it was possible to 
know more about conflict transformation and the possibilities of a dialectical 
and holistic approach. It also helped analyze the imposed limitations, among 
other reasons, because of an extremely rigid administrative framework.

Keywords: Participation; urban planning; conflict; Cabanyal.

1. El Cabanyal, una lluita de divuit anys 
1.1 La marca València
Des de les acaballes de la dècada dels noranta, en el context del boom immobi-
liari espanyol i en la línia de la majoria de ciutats de l’àmbit nacional, València 
també va apostar per un model d’expansió urbana massiva. Al voltant del seu 
desenvolupament urbà, d’acord amb les dinàmiques de la ciutat postmoderna 

Partit Popular.
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i amb la competició global interurbana, es va generar un discurs molt cuidat 
per part de les autoritats, tant locals com autonòmiques, per posar València en 
el mapa global de les ciutats, com un reclam publicitari capaç de dinamitzar el 
turisme (Ruiz y García, 2013). Aquesta estratègia es va impulsar majoritàri-
ament per dos tipus d’actuacions: els “megaprojectes” i la celebració d’esdeve-
niments internacionals, tal com matisa l’antropòloga valenciana Josepa Cucó:

La bombolla valenciana es va articular mitjançant la connexió de cinc ele-
ments: esdeveniments d’art contemporani, espais temàtics, trobades mundials 
mediàtiques, esdeveniments esportius globals i icones arquitectòniques, tots 
ells concentrats en un “àrea global” o “glolugar” delimitada per la Ciutat de les 
Arts i les Ciències i el remodelat Port de València (Cucó, 2013: 21). 

Es tracta de projectes com la ZAL (Zona d’Activitats Logístiques), la Ciu-
tat de les Arts i les Ciències, la Marina Real Juan Carlos I o el circuit de fórmula 
1, així com esdeveniments com la visita del papa Benet XVI per a la V Trobada 
Mundial de la Família (2006) o la Copa Amèrica (2007).

Tot a punt per tal de captar el turista global, un ciutadà del món amb cert 
nivell econòmic que arriba a València dispost a assistir a esdeveniments de re-
percussió internacional o a consumir espais urbans atractius. És així que quasi 
totes les inversions urbanístiques del govern valencià en les darreres dues dè-
cades han estat focalitzades en àrees perifèriques de la ciutat, en concret en el 
front litoral. “Dejar de darle la espalda al mar” i transformar la façana marítima 
va ser la punta de llança del consistori de Rita Barberà,4 i en aquest sentit el 
Cabanyal es va convertir a la fi del segle en un punt estratègicament central en 
el desenvolupament de la política urbana de la ciutat. Perllongar una avinguda 
que anara des de pràcticament el centre de la ciutat fins a la platja a través dels 
Poblats Marítims i que, com a conseqüència, destruïra la seua trama originària, 
era el remat final d’una sèrie de projectes que, segons l’ajuntament valencià, 
posaven en valor la relació de València amb la mar. No obstant això, l’oposició 
veïnal, organitzada des del primer moment en què es féu pública la iniciativa 
del consistori, ha convertit el barri del Cabanyal en un símbol de resistència per 
a la ciutat.

4 Rita Barberà fou alcaldessa de València en el període de govern del Partit Popular comprès entre l’any 
1995 i 2015.
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1.2 El Cabanyal i el PEPRI de 1997
El barri del Cabanyal està situat a uns 3 km del nucli històric de València. El 
barri, l’origen del qual es remunta a principis del segle xviii, va ser municipi 
independent sota el nom de Poble Nou de la Mar entre 1837 i 1897, moment 
en el qual la ciutat l’annexiona. És també en aquesta època, al segle xix, quan 
València comença a construir els seus eixamples i a enderrocar les seues mura-
lles (més concretament el 1865). 

A l’inici de 1883 comença a manifestar-se per primera vegada l’interès mu-
nicipal per la creació d’una nova via de comunicació que aproxime el nucli urbà 
a les platges, lloc d’estiueig de la burgesia valenciana. En eixe sentit, no solament 
es busca un accés alternatiu al camí del Grau ‒actual avinguda del Port‒, saturat 
pel trànsit de mercaderies, sinó un eix susceptible de convertir-se en l’espina 
dorsal d’un nou eixample. És des d’aquest moment quan la idea del “Passeig al 
Mar” ‒dibuixat sobre la traça de l’actual avinguda Blasco Ibáñez‒ ha condicio-
nat, d’una o altra manera, el desenvolupament dels barris mariners de València.

Així mateix, no serà fins al 1966, sota el paraigua del “desenvolupisme” i 
la primacia del transport privat, quan es plantege la possibilitat de prolongar 
l’avinguda Blasco Ibáñez a través del barri del Cabanyal per connectar amb una 
autopista costanera. El desenvolupament d’aquesta idea es deixava aleshores 
en mans del planejament diferit, que mai va arribar a redactar-se, però que va 
suposar una amenaça constant des d’aquell moment. 

Finalment, en 1997 (31 anys després) l’Ajuntament de València, malgrat la 
qualificació de Conjunt Històric Protegit i Bé d’Interès Cultural (BIC), encar-
regà la redacció d’un Pla de Protecció i de Reforma Interior (PEPRI) que frac-
turava el barri per la meitat al perllongar l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar. 
Una intervenció que implicava la destrucció de “1.600 habitatges allotjats en 
unes 575 edificacions, la qual cosa suposa més del 30 % del patrimoni edificat 
en el barri del Cabanyal (en els seus límits estrictes, és a dir, entre l’avinguda del 
Mediterrani i el carrer Pintor Ferrandis)” (Herrero, 2010). Finalment, s’impo-
saven les lògiques i els fluxos de la “ciutat central” sobre el barri, una dinàmica 
que també va afectar la resta de l’àrea metropolitana, així com altres barris pe-
rifèrics i fonamentalment l’horta, que al llarg d’aquests anys ha vist reduïda la 
seua superfície de forma alarmant.
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Fig. 1: Plànol del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar (versió 2001), elaborat 
per V. Corell i J. Monfort.

5 

 

 

Fig. 1: Plànol del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar (versió 2001), elaborat per V. Corell i J. Monfort. 
Mostra el projecte de prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez a través de la trama del barri del Cabanyal 
Font: www.lapepri.com 

Amb l'aprovació del pla, començà un procés de degradació programada del barri que preveia, 

entre altres, l’enderrocament de múltiples habitatges i un setge constant a aquelles veïnes i 

veïns que no veneren fàcilment les seues cases i no estigueren disposades a abandonar el 

barri. Així mateix, en la zona estrictament afectada per la prolongació començaren a ocupar-

se algunes cases, fet que suposà l'augment de la població depenent al barri. Finalment, el pla 

mai va passar d’aquesta fase prèvia de degradació i abandonament gràcies a l'acció col·lectiva 

del veïnat. 

Mostra el projecte de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez a través de la trama 
del barri del Cabanyal. Font: www.lapepri.com.

Amb l’aprovació del pla, començà un procés de degradació programada del 
barri que preveia, entre altres, l’enderrocament de múltiples habitatges i un set-
ge constant a aquelles veïnes i veïns que no veneren fàcilment les seues cases i 
no estigueren disposades a abandonar el barri. Així mateix, en la zona estric-
tament afectada per la prolongació començaren a ocupar-se algunes cases, fet 
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que suposà l’augment de la població depenent al barri. Finalment, el pla mai 
va passar d’aquesta fase prèvia de degradació i abandonament gràcies a l’acció 
col·lectiva del veïnat.

1.3 Mobilització ciutadana i lluita veïnal5 
En 1998 es crea la plataforma Salvem el Cabanyal, amb la finalitat de coordinar 
la postura a adoptar davant les tres alternatives presentades per l’Ajuntament 
en el procés d’exposició pública previ a l’aprovació del PEPRI. En un primer 
moment s’integren diferents associacions del barri, veïns i veïnes sense afiliació 
i els partits polítics de l’oposició. S’arrepleguen signatures per a respondre al 
procés de consulta ciutadana rebutjant les alternatives propostes, s’organitzen 
les primeres mobilitzacions públiques i s’estén el debat a l’àmbit acadèmic. La 
plataforma interposa els recursos legals pertinents per tractar de paralitzar 
l’execució del planejament i comença a treballar en un projecte de rehabilitació. 
A més a més, visibilitza el conflicte a escala europea i denuncia el cas davant el 
Síndic de Greuges,6 ja que la degradació del barri va en augment i la deteriora-
ció dels edificis protegits cada vegada és més gran.

Malgrat açò, l’any 2000 l’Ajuntament rebutja una proposta promoguda i 
elaborada per la mateixa població del barri que proposa la rehabilitació sense 
prolongació. Llavors, la plataforma comença a impulsar una sèrie de mesures 
lligades a l’acció i molt vinculades a l’art i la cultura amb la intenció, tant de visi-
bilitzar el conflicte com de treballar l’imaginari col·lectiu i potenciar la cohesió 
del barri mitjançant l’ús de l’espai públic i la seua resignificació. Entre aquestes 
accions de difusió, que es van enriquir al llarg del conflicte amb la participació 
—sobretot en els últims anys— d’altres col·lectius, cal destacar l’experiència 
“Cabanyal Portes Obertes” i posteriorment “Cabanyal Íntim”.7 Per la seua part, 
el consistori valencià continuava amb l’estratègia de legitimació del pla soste-
nint el continu deteriorament el barri i intensificant la pressió amb accions com 

5 La font bibliogràfica principal d’aquest apartat és la cronologia del conflicte elaborada per la plataforma Sal-
vem el Cabanyal. [En línia: http://www.cabanyal.com/nou/la-lluita/?lang=es, consultada el 23/05/2017].

6 El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes per a la 
defensa dels drets i llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l›Estatut d›Autonomia de la 
Comunitat Valenciana.

7 Cabanyal Portes Obertes i Cabanyal Íntim són projectes d’intervencions artístiques i arts escèniques que, 
desenvolupats fonamentalment a l’interior dels habitatges particulars del barri, tenen com a objectiu atraure 
la població de la resta de la ciutat perquè conega la realitat del Cabanyal i l’amenaça d’enderrocament.
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les dutes a terme l’any 2008, amb enderrocaments molt polèmics al tractar-se 
de construccions amb una alta càrrega simbòlica per al barri, com ara la Casa 
de la Palmera.8

Després d’ajornaments, esperes, paralitzacions temporals i diversos recur-
sos interposats, després de 12 anys de resistència i una elevadíssima repercussió 
en les vides quotidianes del veïnat, el 29 de desembre de 2009, gràcies a l’acció 
de la plataforma Salvem el Cabanyal, el Ministeri de Cultura publica una or-
dre ministerial que determina que el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar suposa 
l’espoliació del conjunt històric i, en conseqüència, obliga l’Ajuntament de Va-
lència suspendre’n immediatament l’execució. Al juny de 2014 l’Ajuntament, 
persistent en els seus plans de futur per al barri, anuncia l’acord amb el govern 
central per a la modificació-adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar. El 
nou pla mantindria la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, però modifica-
ria les altures dels nous edificis, a la vegada que reduiria els enderrocaments un 
35%.9 Davant aquesta proposta, els habitants del barri mantenen que, malgrat 
els canvis, segueix tractant-se d’un espoli al patrimoni valencià i, per tant, hi 
presenten al·legacions. El mateix mes en què finalitza la consulta pública, el 
Tribunal Suprem de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admet a 
tràmit el recurs interposat per Esquerra Unida contra el nou pla.

No obstant això, també existeix una part de la població a favor de la pro-
longació. Al gener de 2010 es forma una associació denominada “Sí Volem la 
Prolongació de Blasco Ibáñez”, la qual dóna suport al pla proposat per l’Ajun-
tament del Partit Popular i justifica que és l’única manera possible de lluitar 
contra l’estigmatització i la degradació constant que continua patint el barri. 
Des de la seua creació, l’associació ha dut a terme campanyes de recollida de sig-
natures i accions de visibilització amb pancartes a les balconades amb el lema 
“Sí Volem” (Santamarina, 2014). Aquesta situació fa molt visible el conflicte 
intern en el qual s’ha vist immers el mateix barri, on durant molt de temps s’ha 
fet creure a la població que solament existia la “disjuntiva de triar entre ender-
rocaments i marginació” (Cuesta, 2011:128). Tot i això, en 2012 va haver-hi 
un intent de traçar línies comunes entre diferents associacions del barri, entre 
les quals es trobaven Sí Volem i la plataforma Salvem el Cabanyal, però no va 

8 Extret de notes de camp realitzades durant una visita al barri amb l’antropòloga Beatriz Santamarina a 
l’abril de 2015 en el marc d’altre treball d’investigació sobre Cabanyal. 

9 Dades extretes de http://www.cabanyal.com/nou/resultat/?id=2402, consultat el 27/’01/2015.
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transcendir a la signatura d’un manifest sota el títol “Regenerar, revitalitzar, 
rehabilitar, recuperar el Cabanyal-Canyamelar. Junts podem, i ho volem ja”.

Finalment, davant un altre període d’espera pel recurs interposat, en les 
eleccions municipals de maig de 2015 es produeix un gir brusc en la vida del 
Cabanyal, molt esperat per certs sectors veïnals. El signe del govern local i auto-
nòmic canvia, i deixa en minoria el grup del Partit Popular ‒l’únic partit que no 
havia signat en campanya electoral un manifest per a la protecció i rehabilitació 
del barri sense destrucció. En el primer ple ordinari del nou equip de govern, 
se sol·licita la suspensió del PEPRI a la Generalitat Valenciana i s’aproven unes 
normes urbanístiques transitòries que entraran en vigència fins que es redacte 
un nou pla. A banda, el 5 d’agost d’aquell any, la Regidoria de Participació, 
Drets i Innovació Democràtica de l’Ajuntament de València llança un concurs 
públic per a seleccionar l’equip tècnic que redactarà l’EDUSI per al període 
2015-2020 al barri de Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, amb la qual el 
consistori concorrerà a una convocatòria per a optar a un possible finançament 
provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Quasi 
un mes després de la publicació del concurs, es fa pública la resolució per mitjà 
de la qual se selecciona com a guanyadora la proposta presentada sota el lema 
“Va Cabanyal!”.

2. Va Cabanyal! 
2.1 Enfocament metodològic del procés 
El plec del concurs posa l’accent en la perspectiva integral de la proposta, en la 
qual s’hauran d’abordar aspectes socials, urbanístics, mediambientals i de dina-
mització econòmica i cultural, així com en la implicació dels veïns i veïnes del 
barri, que ha de ser primordial a l’hora de definir les necessitats del lloc. 

Sense oblidar el marc de l’ajuda europea i la filosofia en la qual es fonamen-
ten els objectius d’Europa 2020, l’equip Va Cabanyal! (integrat per professio-
nals del camp de la psicologia, la sociologia, l’arquitectura i la participació ciu-
tadana, així com experts en finançament europeu) aposta per la recerca-acció 
participativa per a construir col·lectivament l’estratègia amb els actors i actrius 
implicats. Des d’una concepció holística de la realitat urbana, i en paraules 
textuals de l’equip, la prioritat central en la qual es basa aquest treball és “la 
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recuperació i posada en valor, des d’un punt de vista social, cultural, ambiental 
i econòmic, de la identitat i la diversitat del barri, com a element integrador de 
les actuacions i de l’apoderament de la ciutadania” (Equip Va Cabanyal!, 2015: 
5). Es parteix de la convicció que “només a través d’una participació activa i 
vinculant de la ciutadania podem construir entorns urbans integradors i dur a 
terme actuacions sustentables amb les quals realment els veïns se senten iden-
tificats, fent possible l’apoderament de la ciutadania i la millora de la qualitat 
de vida dels residents” (Equip Va Cabanyal!, 2015:33). És per açò que el procés 
participatiu es planteja des de tres pilars bàsics:

• La presa de consciència sobre les problemàtiques urbanes, territorials, 
socioeconòmiques i mediambientals comunes.

• L’adquisició i el desenvolupament de competències.
• La participació en igualtat de condicions de tots els agents.

2.2 Fases
Durant tot el procés, es desenvolupa conjuntament el treball tècnic i el treball 
de camp en contacte directe amb els veïns i veïnes del Cabanyal. La informació 
que es va generant és compartida i revisada tant en els grups de treball com en 
els mitjans digitals, i servirà com a base de les dinàmiques dels tallers col·lec-
tius.

El procés s’estructura en quatre fases:
Una primera fase, anomenada d’anàlisi i diagnòstic, que pretén arreplegar 

tota la informació existent fins al moment i actualitzar-la amb el treball de 
camp per a poder desenvolupar una anàlisi multidimensional (física, mediam-
biental, energètica, social, econòmica, demogràfica, territorial, competencial, de 
governança i participació). Aquesta anàlisi fou el punt de partida per a l’elabo-
ració col·lectiva del diagnòstic a través d’una metodologia DAFO (debilitats, 
amenaces, fortaleses, oportunitats) en un primer taller de convocatòria general. 

La segona fase se centra en la sistematització de totes les propostes arreple-
gades fins al moment i la seua estructuració en funció dels resultats del DAFO 
i dels objectius específics de la convocatòria. Aquesta sistematització es va po-
sar en comú en el segon taller general, en el qual es van revisar, corregir, incor-
porar i consensuar les diverses propostes. 
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La tercera fase té com a objectiu la definició d’operacions10 concretes a partir 
de les propostes consensuades en el segon taller. Aquestes operacions, agru-
pades en línies d’actuació, es presenten en un últim taller general per a la seua 
priorització ciutadana. 

La quarta i última fase va consistir en la redacció de l’estratègia i la posterior 
presentació al barri al desembre de 2015.

2.3 Grups de treball
El procés de redacció de l’estratègia va ser cogestionat junt amb la població 

a través de diversos grups de treball, entre els quals diferenciem un grup exclu-
sivament tècnic i dos de tècnics-ciutadans:

• Grup Tècnic de Coordinació i Gestió. Equip multidisciplinari integrat 
per dotze persones de l’àmbit de la sociologia, la participació, l’arqui-
tectura, l’urbanisme, l’antropologia urbana, la psicologia, la politologia, 
l’enginyeria agrònoma i el finançament europeu. El rol d’aquest equip 
va ser coordinar el procés i els espais de participació, gestionar la infor-
mació i finalment redactar l’estratègia presentada. En concret, van ser 
els arquitectes tècnics en participació qui van articular de forma més 
activa el procés participatiu, establint el seu lloc de treball al barri. 

• Grup Motor. Format pels veïns i veïnes del barri més implicats en el 
procés i pels dos tècnics de participació. Es materialitzà com un grup 
heterogeni, sense intenció de representació, que realitzava funcions de 
seguiment i avaluació del procés, així com de generació d’informació 
complementària. Es reunia els divendres a les sis de la vesprada, per a 
facilitar la participació de la ciutadania, i el nombre d’assistents variava 
entre quinze i vint-i-cinc persones. El lloc de trobada s’alternava entre 
els diferents espais del barri amb la finalitat d’aprofitar els propis espais 
quotidians de reunió. Tot i que es va aconseguir que aquest grup es con-
formara com un espai de participació molt actiu, és cert que ha tingut 
les seues limitacions pel que fa al potencial amb el qual es concep en 
els processos de participació basats en metodologies dialèctiques (Red 

10 La convocatòria de l’EDUSI estableix diversos objectius temàtics concrets. Dintre d’ells, cada estratègia 
definirà les línies d’actuació desitjades, que a la vegada estaran integrades per les seues corresponents opera-
cions ‒també anomenades unitats executores.
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CIMAS, 2010), ja que la seua formació va ser massa forçada a causa del 
ritme temporal exigit per la convocatòria europea. No va haver-hi un 
temps de consolidació real del grup i no va arribar a acollir una repre-
sentació de veus prou rica i plural.

• Grup de Comunicació i Difusió. Compost per set habitants del barri en-
carregats de donar suport a les tasques de comunicació i difusió del 
procés mitjançant l’atenció al públic en un horari de visites establert en 
l’oficina de barri, on aquelles persones que volien informació del procés 
‒sobretot a la primera fase‒ podien preguntar presencialment tot allò 
que desitjaren. Independentment, també s’aprofitaren els múltiples ca-
nals de difusió de les diferents associacions del barri, a més de comptar 
amb un periodista que feia el seguiment de les entrevistes i tallers rea-
litzats amb vídeos que posteriorment es publicaven a la web pròpia.11 

2.4 Espais de participació
Entenem per espais de participació dins del procés de Va Cabanyal! els mitjans, 
eines i llocs “formals” d’obtenció d’informació, debat i construcció col·lectiva, 
així com els mitjans i llocs “informals” en els quals es produeix intercanvi d’in-
formació amb els veïns i veïnes del Cabanyal.

L’oficina de participació s’estableix com a lloc de treball de part de l’equip 
tècnic de Va Cabanyal! i punt d’informació, trobada i recollida de propostes. 
Sempre que era possible, per a dur a terme les entrevistes o dinàmiques partici-
patives, tal com hem apuntat en el grup motor, s’acudia als espais de trobada de 
les associacions. Cal remarcar que aquest espai se situa dins de les oficines de 
Pla Cabanyal-Canyamelar, antiga oficina de l’empresa pública-privada que es 
dedicava a l’expropiació, compra i enderrocament d’habitatges, i que avui ges-
tiona el patrimoni públic d’habitatge i la seua rehabilitació. Un dels objectius 
d’aquesta coexistència era l’apropiació d’aquest espai per part del barri, fins ara 
símbol de la seua destrucció.

A un nivell directe es van dur a terme entrevistes individuals amb veïns i ve-
ïnes, així com amb diferents representants de col·lectius i institucions, polítics 
i representants tècnics de l’Administració. Es van fer dinàmiques participatives 
tant amb associacions concretes com amb col·lectius que agrupen iniciatives 

11 <www.vacabanyal.org>
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ciutadanes diverses, així com amb l’equip de govern i diferents serveis munici-
pals. El disseny d’aquestes metodologies es realitzava en funció dels objectius 
transmesos pels col·lectius implicats, desenvolupant dinàmiques més analíti-
ques i altres més propositives que treballaven temàtiques concretes, com és el 
cas de la gentrificació o d’àmbits territorials determinats (l’entorn del carrer 
Sant Pere o el bloc de Portuaris). A més a més, es va elaborar un qüestionari 
exploratori amb el grup motor, disponible digitalment a través de la web o, 
físicament, a l’oficina de barri i en diferents comerços i equipaments de la zona.

Coincidint amb cadascuna de les fases es van dur a terme tres tallers de con-
vocatòria general, organitzats com a sessions de treball on posar en comú tota 
la documentació generada per l’equip tècnic i la informació reunida al treball 
de camp. De nou, la limitació temporal i l’enfocament del procés va acabar per 
convertir els tècnics en els agents encarregats d’estructurar i gestionar tota la in-
formació rebuda, sistematitzar-la (segons l’esquema establert per la convocatò-
ria de fons europeus) i retornar-la en aquests tallers generals. També es va obrir 
un espai específic de participació per als més joves, “Va Cabanyal! Infantil”, que 
va desenvolupar activitats en quatre dels col·legis de l’àrea.

Pel que fa a les vies digitals, es va apostar per la web com a principal canal 
d’informació, transparència i rendició de comptes (notícies, convocatòries, di-
ari de camp” videoblog, balanç de comptes...). El correu electrònic12 s’utilitzà 
com a via preferent per a comunicacions, convocatòries i informació. El Twitter, 
juntament amb la cartelleria física, va esdevenir més un mitjà de convocatòria 
i seguiment que un canal d›interacció o participació efectiu. Així, tots aquests 
espais de participació es constituïen alhora com a eines de difusió i comunica-
ció del procés.

D’altra banda, les xarxes socials i els mitjans de comunicació del barri (fona-
mentalment Radio Malva) es van establir com a llocs informals o “no institucio-
nalitzats” en els quals el debat i la reflexió al voltant del model de barri desitjat es 
produïa de manera continuada, donant veu sovint a posicions que havien decidit 
no implicar-se en el procés de redacció de l’EDUSI —com és el cas d’algunes 
associacions com l’Ateneu Llibertari13 o la Plataforma Sí Volem. 

12 vacabanyal@gmail.com

13 Per aprofundir en les raons per les quals l’Ateneu Llibertari va decidir no involucrar-se en el procés: Grupo 
Aürt - Ateneu Llibertari del Cabanyal, 2015. De la Prolongació a la Gentrificació. Reflexions sobre el conflicte 
del Cabanyal. València.



45Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Limitacions i reptes de la implicació ciutadana en la planificació de la ciutat. El cas de Va Cabanyal!

3. Nous escenaris de conflicte 
3.1 Nous plans per al “nou barri”
En el moment en què sorgeix Va Cabanyal! i s’inicia el procés participatiu, des-
prés de divuit anys de degradació i conflicte continuat, la realitat socioeconò-
mica del conjunt Cabanyal és bastant particular. Donats els fets esdevinguts, es 
pot dir que el barri va ser sotmès a un vertader exercici de “mobbing immobi-
liari” (Santamarina, 2014:323). Es tractà d’induir la degradació, de consolidar 
una imatge de barri decadent, per exemple, al reduir la quantitat i la qualitat de 
la recollida de brossa. A més, l’Ajuntament va comprar múltiples habitatges, la 
majoria dels quals han estat deshabitats durant tot aquest període, altres ocu-
pats o altres enderrocats, però en tot cas en un procés de deterioració continu. 
Davant aquest panorama, diversos propietaris decidiren emigrar i, com a con-
seqüència de tot plegat, el preu de l’habitatge va caure, fet que afavorí el procés 
d’expropiació dut a terme pel consistori per a executar la prolongació de l’avin-
guda. Alhora, durant el període existent entre l’aprovació i l’execució del pla, la 
situació descrita exerceix com a reclam per a cert tipus de població exclosa de 
les dinàmiques del mercat, que troba en el barri la possibilitat d’accedir a un lloc 
on assentar-se (Varea et alii, 2016), creant-se així borses de pobresa urbana.

Actualment, el pes de la població sense recursos econòmics i en situació 
d’exclusió social és elevat —i sovint invisibilitzat— i es concentra, la gran ma-
joria de vegades, en la part central del barri, és a dir, la zona directament afec-
tada pel pla derogat. D’altra banda, el Cabanyal és un dels barris de la ciutat 
amb més decreixement poblacional, així com amb una proporció de població 
notablement envellida (el percentatge de persones més grans de 65 anys és del 
21,2% —superior a la mitjana de València, que es troba en un 18,99%). La 
població dependent —un 36,6%— també supera lleugerament el conjunt de la 
ciutat —34,5%—, i pel que fa a la població estrangera registrada, el percentatge 
se situa al voltant del 15%, quan la mitjana de la ciutat és un 12,5%.14 

A més a més, part del veïnat assentat històricament al barri atribueix actual-
ment certs problemes de convivència a la falta d’arrelament de la població nou-
vinguda ‒qüestió agreujada a causa de la segregació espacial, especialment de 
certs col·lectius vulnerables‒ i als comportaments “incívics” dels qui ocupen im-

14 Dades actualitzades a 1 de gener de 2015 per l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València.



46 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Andrea Ariza Hernández, Eva Raga i Domingo, Francisco Azorín Chico, Isabel González Galindo

mobles (soroll, falta d’higiene...). Aquest últim aspecte, l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges, s’identifica com un problema per qüestions de salut pública, vulnera-
ció de la propietat, etc. L’ús de l’espai urbà per part de grups que resignifiquen 
certs indrets amb la seua presència s’entén com una alteració de la convivència 
quotidiana, perquè provoquen l’”expulsió” dels ja assentats. Al mateix temps, 
continua havent-hi certa sensació d’inseguretat ciutadana associada al tràfic de 
drogues i a la delinqüència,15 la qual cosa contribueix al foment de la narrativa 
de degradació del barri i al cicle de vulnerabilitat social existent.

Fig. 2: Cicle de vulnerabilitat social associada a la degradació del barri 
Cabanyal. 
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3.2. “El barri que volem”? Noves narratives d’un vell conflicte 

Amb les expectatives d'un nou pla i el procés de l’EDUSI damunt la taula, s'obri el debat 

sobre el model urbà desitjat per al barri. El PEPRI del 98 i la lluita col·lectiva al voltant de la 

seua paralització havia deixat en stand by el desenvolupament urbanístic de l'entorn, fenomen 
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15 Extret de l’anàlisi social feta durant el procés Va Cabanyal! [En línia: http://vacabanyal.org/wp-

content/uploads/2015/10/analisistecnicos/6.ANALISIS%20SOCIAL_resum.pdf , consultat el 28/12/2016]. 

Elaborat durant el procés Va Cabanyal! en 2015

15 Extret de l’anàlisi social feta durant el procés Va Cabanyal! [En línia: <http://vacabanyal.org/wp-content/
uploads/2015/10/analisistecnicos/6.ANALISIS%20SOCIAL_resum.pdf, consultat el 28/12/2016>].
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3.2 “El barri que volem”? Noves narratives d’un vell conflicte
Amb les expectatives d’un nou pla i el procés de l’EDUSI damunt la taula, 
s’obri el debat sobre el model urbà desitjat per al barri. El PEPRI del 98 i la 
lluita col·lectiva al voltant de la seua paralització havia deixat en stand by el 
desenvolupament urbanístic de l’entorn, fenomen que paradoxalment el va 
alliberar d’altres tipus de processos molt més subtils, però que han suposat la 
transformació del teixit socioeconòmic de la majoria de les façanes marítimes 
de les ciutats espanyoles. No obstant això, amb el canvi de govern ‒fins i tot 
cert temps abans‒ comencen a despertar-se diverses sensibilitats dins del que 
en un moment del conflicte es va considerar el conjunt d’acció16 en contra de la 
prolongació, així com a sentir-se veus que alerten d’una possible gentrificació 
del barri associada a la seua futura regeneració, la qual cosa podria suposar 
l’expulsió de les poblacions més vulnerables

En 2010, durant el I Congreso Internacional sobre Permanencia y Trans-
formación en Conjuntos Históricos que va tindre lloc a València, la platafor-
ma Salvem el Cabanyal i alguns sociòlegs van construir un sociograma17 per 
a reflexionar sobre l’acció col·lectiva entorn del conflicte existent (Herrero y 
Varea, 2012). Ja en eixe moment es va concloure que la plataforma tenia mol-
ta influència a l’hora de liderar la narrativa en contra de la prolongació i que, 
sobretot, estava centrant la seua estratègia mitjançant la mobilització d’actors 
amb molt poder —en alguns casos polític, en altres amb influència mediàtica. 
Amb tot, no s’hi havia aconseguit aglutinar certs actors socials del barri amb 
menys poder, que no estaven associats i que en aquell moment semblaven aliens 
al conflicte, com per exemple el col·lectiu romaní. 

Davant les noves expectatives de canvi i amb el repte de fer front a la revita-
lització urbana de l’entorn, certs col·lectius del barri es desvinculen de la narra-
tiva de la Plataforma i, a la vegada que s’engega Va Cabanyal!, posen en marxa 
un procés de participació autogestionat denominat Espai Veïnal. Aquest procés 
pretén “arreplegar necessitats i propostes amb les quals construir un model de 

16 Entenem conjunt d’acció com “agrupació de diversos grups i sectors que tenen bona sintonia en un procés, 
normalment entorn d’una acció conjunta, i les estratègies de la qual poden fer-se compatibles” (CIMAS, 
2010). 

17 El sociograma és un instrument mitjançant el qual es grafien els actors i grups socials presents al territori 
i les connexions i relacions existents (CIMAS, 2010). 
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convivència per al barri”18 i posa l’accent en la necessitat d’evitar el risc que com-
porta la regeneració física del barri, ja que pot fomentar l’increment dels preus 
de l’habitatge i, com a conseqüència, la substitució de la població amb pocs 
recursos. Aquesta nova divisió al voltant dels grups en contra de la prolongació 
es fa visible durant el procés Va Cabanyal!, tant als espais de participació pro-
moguts per l’equip tècnic com en les xarxes socials i els mitjans de comunicació, 
on s’obri una batalla dialèctica que evidencia les dos noves posicions davant el 
repte de la regeneració del barri. D’una banda, la necessitat d’una intervenció 
urgent que centre les actuacions en la rehabilitació física, tant de l’espai públic 
com dels habitatges ‒sobretot en la zona més afectada pel pla derogat‒, i pose fi 
a les situacions simptomàtiques de la degradació del barri (ocupació, tràfic de 
drogues...). I d’altra banda, un procés de regeneració urbana que compte amb 
tots els veïns i veïnes del barri i on sobretot els col·lectius més vulnerables que-
den protegits davant el risc d’una possible elitització del Cabanyal.

Encara que no es grafien les relacions de poder, durant una reunió del grup 
motor es realitza amb els veïns implicats un mapa d’actors del barri on es pot 
observar com, en relació amb el sociograma realitzat en 2010 amb la platafor-
ma, es redefineixen les relacions d’afinitat entre els actors veïnals i es reconfigu-
ra el conflicte al consolidar-se una nova fractura dins del teixit associatiu. Les 
diferències de percepció sobre “quin model de ciutat volem” es converteix en 
un enfrontament retòric on s’extrapolen dues posicions dominants que s’assu-
meixen com a part de l’autoidentitat dels grups socials, aspecte que aguditza la 
polarització del conflicte i dificulta el diàleg.

18 Extret de la pàgina de Facebook d’Espai Veïnal <https://www.facebook.com/pg/EspaiCabanyal/
about/?ref=page_internal, consultada el 30/12/2016>.
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Fig. 3: Comparació del sociograma realitzat en 2010 amb la plataforma 
Salvem el Cabanyal (Herrero y Varea, 2012) i el mapa d’actors elaborat 

amb el grup motor de Va Cabanyal! en 2015.
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3.3. Cap a un model de participació multidimensional19 

Amb la intenció de fer front a aquest conflicte, des de Va Cabanyal! s’intenta treballar no 

solament en el marc estricte de la convocatòria europea, sinó en un escenari de futur del barri 

on els diferents actors amb diferents interessos en la construcció de la ciutat arriben a acords 

puntuals, encara que siga per a redactar les línies d’acció de l’EDUSI. Davant la necessitat de 

crear una narració col·lectiva que aprofite l’oportunitat dels fons europeus, s’intenten trencar 

les dinàmiques de la participació ciutadana associada a la representativitat i arribar a totes les 

                                                 
19 Amb aquest terme es fa referència a la classificació de models de participació en àmbit urbà �unidimensionals 

i multidimensionals� establerta per Martínez (2011). Els primers fan referència a espais on, tot i que es 
distribueix en major o menor grau la capacitat de decisió al voltant del projecte de planificació, no es 
qüestiona la jerarquia de poder establerta, motiu pel qual es tendeix a reproduir. En canvi, els models 
multidimensionals ofereixen una perspectiva molt més àmplia on es concep el marc conflictualista i es 
qüestiona l'equilibri de poder existent, "on es posen en joc les capacitats d'expressió, de debat i de decisió, 
obrint un espai polític per a la trobada i la negociació entre diferents col·lectius" (Martínez, 2011:28). 
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3.3 Cap a un model de participació multidimensional19

Amb la intenció de fer front a aquest conflicte, des de Va Cabanyal! s’intenta 
treballar no solament en el marc estricte de la convocatòria europea, sinó en 
un escenari de futur del barri on els diferents actors amb diferents interessos 
en la construcció de la ciutat arriben a acords puntuals, encara que siga per a 
redactar les línies d’acció de l’EDUSI. Davant la necessitat de crear una narra-
ció col·lectiva que aprofite l’oportunitat dels fons europeus, s’intenten trencar 
les dinàmiques de la participació ciutadana associada a la representativitat i 
arribar a totes les veus possibles, cosa que visibilitza certs col·lectius que fins ara 
havien sigut agents passius o inexistents al conflicte i que, fins i tot, acabaran 
posant en dubte els equilibris de poder existents en la configuració d’aquest. 
La lluita contra la prolongació és percebuda per part d’alguns col·lectius com 
a element legitimador per a prendre decisions sobre el futur del barri i davant 
aquest escenari emergeixen certes contradiccions, fins i tot a dintre de les prò-
pies associacions. 

Malgrat aquest enfocament metodològic, el posicionament polaritzat de 
cada grup o conjunt d’acció ha tingut una conseqüència molt visible per a Va 
Cabanyal!. La regeneració del barri s’ha convertit en el camp de batalla d’una 
disjuntiva en la qual actualment se segueixen qüestionant aspectes que superen 
la dimensió local o la realitat particular del barri, com ara el debat sobre la le-
gitimitat de l’ocupació o sobre el rebuig al model neoliberal de ciutat. Durant 
la redacció de l’EDUSI ja començava a evidenciar-se aquesta situació, però tot 
i que Va Cabanyal! va tractar de crear escenaris per a la superació d’aquest eix 
dominant del dilema, la falta de continuïtat del procés i diferents condicionants 
externs no han pogut evitar l’escalada del conflicte fins a dia d’avui.

19 Amb aquest terme es fa referència a la classificació de models de participació en àmbit urbà ‒unidimen-
sionals i multidimensionals‒ establerta per Martínez (2011). Els primers fan referència a espais on, tot i 
que es distribueix en major o menor grau la capacitat de decisió al voltant del projecte de planificació, no es 
qüestiona la jerarquia de poder establerta, motiu pel qual es tendeix a reproduir. En canvi, els models mul-
tidimensionals ofereixen una perspectiva molt més àmplia on es concep el marc conflictualista i es qüestiona 
l’equilibri de poder existent, “on es posen en joc les capacitats d’expressió, de debat i de decisió, obrint un espai 
polític per a la trobada i la negociació entre diferents col·lectius” (Martínez, 2011:28).
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4. Limitacions i contradiccions del procés
4.1 L’EDUSI com a marc generador… i limitador
Encara que l’EDUSI ha estat el pretext per iniciar el procés participatiu en el 
qual es comença a treballar de manera col·lectiva sobre la regeneració del barri, 
també és cert que el marc d’aquesta convocatòria europea ha suposat un eix 
limitador. De partida, el procés és imposat per l’Administració, sense l’establi-
ment d’un acord previ per a iniciar, just en aquest moment, un espai on siguen 
reconeguts tots els agents implicats. D’alguna manera, es “força” l’aprofitament 
que suposa l’oportunitat de generar una narració col·lectiva a través de l’EDU-
SI i, a més, no es consensua un marc base. Els eixos estructurants del treball 
venen marcats per la convocatòria europea i no tots responen a les inquietuds 
i necessitats dels habitants. Per exemple, els temes d’eficiència energètica no 
interessen i açò es visibilitza en els grups de treball dels tallers. 

Per altra banda, els temps administratius establerts per a presentar la pro-
posta, acotats però a la vegada incerts, han suposat una altra limitació al procés, 
ja que no hi ha hagut temps material per abordar tota la complexitat del con-
flicte ni arribar a totes les veus existents (per exemple, al col·lectiu no associat 
d’immigrants africans o sud-americans). A més, tal com es planteja l’oportuni-
tat per part de l’Administració, la redacció de l’EDUSI és un procés puntual 
que té un inici i un final. Encara que des de l’equip tècnic s’han intentat poten-
ciar les estructures participatives existents al barri, arribar als actors i actrius 
no organitzats i aprofitar la inèrcia generada amb una proposta de continuïtat, 
realment no hi ha hagut intenció per part del consistori de consolidar un espai 
que perdurara en el temps i desbordara el marc establert per la convocatòria. 

4.2 L’Administració pública com a institució, altre eix 
limitador 
Cal destacar que el fet que la proposta de Va Cabanyal! es triara a través d’un 
concurs públic i fos proposada per un equip extern a l’Administració pressuposa 
una flexibilitat que no existeix en altres casos de contractació directa. L’equip de 
govern, o en aquest cas la Regidoria de Participació Ciutadana, no imposa altres 
limitacions que les establertes a les bases de la convocatòria europea promoguda 
per a aspirar a les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
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No obstant això, l’estructura estratificada i compartimentada que presenta 
l’Ajuntament no facilita la comunicació i coordinació entre les diferents regi-
dories, més si tenim en compte que no existeix un departament de coordinació 
de projectes. A més, el govern municipal està integrat per un tripartit format 
per tres formacions polítiques diferents i, a la vegada, una d’elles és coalició de 
tres partits polítics més. En concret, quatre de les regidories que tenen compe-
tències fonamentals en el conflicte obert del Cabanyal (Habitatge, Urbanisme, 
Protecció Ciutadana i Participació) tenen al capdavant regidors de diferents 
formacions; per tant, aglutinen sensibilitats diverses a l’hora d’intervindre el 
barri que tenen com a conseqüència l’aflorament de certes contradiccions visi-
bles durant el procés ‒dut a terme en un context d’eleccions generals estatals‒

Com hem dit anteriorment, no cal oblidar que aquestes diferents percepci-
ons sobre la rehabilitació del barri també existien en eixe moment en el teixit 
veïnal, i cada vegada més polaritzades. Així, s’aprofita la influència del discurs 
d’alguns col·lectius en els mitjans de comunicació i xarxes socials per pressionar 
l’Ajuntament, que de certa forma cedeix o respon amb mesures puntuals que 
poden tenir repercussions visibles a curt termini. No com el procés partici-
patiu de l’EDUSI, que, al marge de l’espai generat, no ha tingut encara con-
seqüències físiques per al desenvolupament urbà proposat. Per a una part del 
veïnat, aquest tipus de mesures, preses al marge del procés participatiu, donen 
resposta a una situació de màxima urgència que requereix ser abordada per a 
complir, com a entitat pública que és, amb el deure de respondre sense demora 
a les necessitats de la ciutadania. Per a una altra, ha servit per visibilitzar les 
contradiccions de l’actual Ajuntament i ha posat en dubte les seues intencions 
d’engegar aquest procés participatiu.

4.3 Altres limitacions
Encara que era d’esperar —tenint en compte la situació del barri i els forts 
interessos econòmics en joc al voltant de la planificació urbana—, els agents 
immobiliaris no s’han fet ressò de la seua presència durant el procés de redacció 
de l’EDUSI, tot i que els negocis immobiliaris i la compravenda d’habitatges 
van augmentant considerablement en el barri. Tanmateix, no va existir cap ti-
pus de pressió directa per part d’empreses que podrien veure el barri i la seua 
transformació com l’oportunitat per a enriquir-se. Probablement, no perquè no 
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existien o perquè no era aquesta la seua intenció, sinó perquè no va haver-hi 
temps suficient durant la redacció de l’estratègia com perquè pogueren trobar 
el seu espai d’influència. 

Per altra banda, els mitjans de comunicació sí que van exercir certa pressió 
durant el procés, sobretot la premsa escrita. En un període que va coincidir 
amb la campanya electoral a les eleccions nacionals, no es va desaprofitar l’opor-
tunitat de seguir usant el Cabanyal per a afermar les estratègies de màrqueting 
polític. I en cert sentit, en açò també va influir la mateixa actitud de l’equip de 
govern, que, lluny d’establir una comunicació directa amb el barri a través de 
l’espai de participació que ell mateix havia generat, anà llançant notícies sobre 
possibles propostes futures per al front marítim, sense massa coordinació. 

També s’han evidenciat certes limitacions inherents a la participació social i 
als models de vessant dialèctic que han intentat ser abordats per part de l’equip 
tècnic. Des de col·lectius o associacions amb cert poder a l’hora d’establir el 
discurs dominant teixit al voltant del conflicte del barri, s’ha evidenciat la ten-
dència de posar veu a aquells que tradicionalment no la tenien o d’intentar 
donar solucions als “problemes” d’aquells que no es manifesten amb veu pròpia 
al voltant del conflicte. No obstant, davant aquesta situació, i tot i que alguns 
sectors de població no van ser partícips de dinàmiques col·lectives durant la 
redacció col·laborativa de l’estratègia, sí que es van realitzar entrevistes grupals 
a través de les quals es van poder evidenciar certes contradiccions en els discur-
sos dominants.20

4.4 Riscos de la voràgine participativa
Totes aquestes limitacions van evidenciar certes contradiccions respecte a la in-
cidència real del procés en el desenvolupament urbà del barri i, sobretot, davant 
la concepció del consistori sobre la implicació de la població en la construcció 
de la ciutat. 

20 Per exemple, al llarg del procés es proposa constantment la creació de cooperatives de ferralla com a 
mètode de legalització de la recollida de residus ‒tasca a la qual es dedica bona part de la població en risc 
d’exclusió que viu al Cabanyal. En canvi, quan s’entrevista els mateixos veïns concernits, manifesten el desig 
d’abandonar la recol·lecta de ferralla ‒tot i que existís una millora de les condicions‒ i aconseguir un “treball 
digne” que els permeta obtenir un sou amb el qual accedir a un habitatge i mantenir les famílies. Per apro-
fundir en el discurs, es pot escoltar l’entrevista “Gitanos romanesos de l’església evangèlica Rugul Aprins”. [En 
línia: <https://www.youtube.com/watch?v=67vJTxznfYY, consultat el 08/11/2016>].
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La participació ciutadana s’ha convertit en un dels termes més recurrents en 
el discurs polític actual, però existeixen tantes visions i matisos com persones 
en parlen. Des de l’administració local, en el cas de València, hi ha una aposta 
decidida per promoure processos participatius en el disseny de la ciutat. Ara 
bé, certs fets com la falta de resultats visibles a curt termini o la falta de coordi-
nació entre regidories genera una sensació de desconfiança en la població que, 
en última instància, pot acabar afermant el risc de banalització dels processos 
d’aquest tipus.

D’altra banda, per a certs col·lectius del barri, el procés i les contradiccions 
emergents han demostrat la falta de compromís del consistori actual per abor-
dar els problemes generats pel model de ciutat neoliberal, com ara la pobresa 
urbana, la dificultat per garantir el dret a l’habitatge o els processos de despla-
çament i expulsió de les classes amb menys recursos econòmics. El fet d’engegar 
processos participatius puntuals que no arriben a generar estructures consoli-
dades i reals de participació pot fer que es deixen de qüestionar públicament 
alguns dels efectes nefasts de les polítiques urbanes neoliberals i de la falta de 
justícia social i, tanmateix, que no s’aborden les causes reals per fer front al pro-
blema (Marrades y Segovia, 2015:20).

5. Com a reflexió final: reptes a abordar
Amb plantejaments com els de Va Cabanyal! es pretén superar models unidi-
mensionals de participació a l’àmbit urbà de la planificació mitjançant el qüesti-
onament de les diferents jerarquies de poder, l’abordatge dels conflictes existents 
i entenent la participació com a eina transformadora que no solament implica 
la construcció col·lectiva, sinó la justícia social. També es tracta de fonamentar 
el procés promogut des de l’Administració a partir dels espais de participació 
social ja existents. Ara bé, després d’aprofundir en el procés, són evidents les 
fortes limitacions existents que dificulten l’aprofitament de les oportunitats re-
als d’aquest enfocament, sobretot pel que respecta als obstacles que imposa el 
marc administratiu i institucional (Ariza, 2016:64). Així doncs, cal reflexionar 
profundament sobre aquestes si volem aconseguir que la implicació de la ciuta-
dania en la planificació i transformació de les ciutats es convertisca en una eina 
realment transformadora.
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Durant l’any 2016 s’ha produït una paralització completa del procés impul-
sat per Va Cabanyal!. El prolongat termini administratiu d’avaluació de l’estra-
tègia presentada ha suposat la interrupció del procés de redacció —dut a terme 
durant els quatre últims mesos del 2015— i la seua implementació —que su-
posadament començarà al llarg de 2017. Aquest impàs ha trencat la inèrcia i 
el potencial que tenien algunes de les estructures de participació creades (grup 
motor, oficina de barri, web...) i ha deixat oberts multitud de conflictes sorgits 
que, necessàriament, haurien d’haver-se treballat dins d’un procés de negocia-
ció i mediació. Tenint en compte les limitacions i contradiccions entre les quals 
s’ha desenvolupat el procés, podríem considerar que la redacció de l’estratègia 
ha estat només un assaig previ de la seua implementació. Són molts els reptes 
a afrontar i la tasca no és gens fàcil, però la pràctica participativa ha de ser un 
procés constant d’assaig-error, on combinar la praxi amb la reflexió pot ajudar 
a generar hipòtesis de millora. Per tant, amb la intenció de fer front a les limi-
tacions sorgides en el context de la implementació i amb un horitzó temporal 
més extens (2017-2021), es considera oportú incidir en el desenvolupament 
de les característiques pròpies dels models multidimensionals, els quals apor-
ten una concepció molt més àmplia i complexa del fenomen de la participació 
(Martínez, 2011:36). Com a reflexió final, i molt breument, s’anuncien algunes 
consideracions a tindre en compte com a futurs reptes: 

1) Superar el marc de l’EDUSI i l’escala de barri.
El procés d’implementació de l’EDUSI ha d’anar més enllà de la presa de 

decisió sobre l’execució, seguiment i avaluació de certes intervencions emmar-
cades en l’estratègia, i ha de començar a treballar en estructures de comunica-
ció, aprenentatge, negociació i superació que sobrepassen l’horitzó temporal de 
cinc anys. Superar necessàriament l’escala de barri incidint en la transformació 
del model de ciutat que fins ara s’ha desenvolupat.

2) Potenciar el paper de l’Administració com a garant d’un “entorn favorable” 
des del seu paper d’institució (lluita contra la pobresa urbana, dret a l’habitatge...).

Si realment es vol incidir en l’augment del poder social, polític i psicològic, 
incrementant la influència dels col·lectius exclosos, haurem de començar a de-
senvolupar polítiques que cobrisquen les “necessitats bàsiques” dels col·lectius 
més desafavorits. En primer lloc, una política pública d’habitatge que aprofite 
la gran quantitat de patrimoni municipal de sòl i vivenda al barri i continga 
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l’increment de preu derivat de les noves expectatives urbanes, evitant —o, tant 
que siga, frenant— la seua elitizació o gentrificació. Així com moltes altres 
polítiques municipals que influiran en el desenvolupament del barri com per 
exemple les de mobilitat, turisme, comerç, ocupació i accés als serveis bàsics. És 
per això imprescindible que es treballe per afavorir la coordinació de totes les 
regidories competents.

3) Generar estructures de participació vinculants i transformadores. 
A escala de barri, és necessari el suport a les iniciatives independents que 

sorgeixen de les mateixes organitzacions socials, mitjançant el reconeixement 
de la seua legitimitat i capacitat transformadora. La construcció d’espais de tro-
bada i participació informals que reforcen el diàleg entre agents d’interessos 
dispars, i que incideixen en la transformació de les relacions establides entre els 
diferents col·lectius, també poden afermar aquestes estructures. S’ha d’abordar 
la participació com a pràctica comunicativa i transformadora de les relacions de 
poder existents, posant l’accent en l’anàlisi prèvia de les desigualtats de partida 
dels diferents agents involucrats. Així, és important fomentar el paper dels ac-
tors pont, aquells capaços establir vincles entre conjunts d’acció (Red CIMAS, 
2010:27) o conjunts d’interès homogenis, sense oblidar que l’Administració és 
un agent més en el procés de planificació. 

En última instància, però no per això menys rellevant, cal ser conscient que 
aquest canvi de dinàmiques ha de permeabilitzar-se a l’estructura administra-
tiva. Els personal tècnic i polític ha de començar a assimilar el seu paper de 
facilitador del debat, així com de construcció de qüestions per al debat, materi-
alitzant una cessió de poder real en la presa de decisions. És necessari treballar 
la complexitat que suposa la ciutat i la seua planificació des de la coordinació 
de les estructures de govern.
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Abstract: This paper is the first synthesis of ongoing research on three grassroots free 
health centers for the uninsured in Athens, Greece. It poses two main questions: how and 
why do individuals mobilize and become health care activists? How do they communicate 
their choice? This paper claims that health care activism in the observed sites is an 
exclusionary strategy of social reproduction of the impoverished middle-class and that it 
takes place, also, through language. Social reproduction is related to four factors: different 
levels of impact of the crisis among classes; unequal distribution of social, cultural and 
economic capital; the incorporation of biomedicine and its power structures; and the 
moral economy of “solidarity”. This paper sketches a genealogy of “solidarity” and uses 
both ethnography and analytical philosophy to trace its use among activists.

Keywords: language; social reproduction; moral economy; activism; Greece.

Resumen: Este artículo es la primera síntesis de una investigación en curso sobre tres 
centros de salud autogestionados para ciudadanos sin seguro médico en Atenas, Gre-
cia. El artículo plantea dos preguntas principales: ¿cómo y porqué los individuos se 
movilizan para convertirse en activistas en un centro de salud? ¿Cómo comunican su 
decisión? Este artículo sostiene que el activismo en los centros estudiados es una forma 
de reproducción social y exclusión por parte de las clases medias empobrecidas y que 
esto ocurre también a través del lenguaje. La reproducción social está relacionada con 
cuatro factores: diferentes niveles de impacto de la crisis entre las diferentes clases so-
ciales; distribución desigual de capital social, cultural y económico; la incorporación de 
la biomedicina y su estructura de poder; y la economía moral de la “solidaridad”. Este 
artículo esboza una genealogía del concepto de “solidaridad”, traza sus usos por parte 
de los activistas recurriendo tanto a la etnografía como a la filosofía analítica y apuesta 
por una economía moral del lenguaje.

Palabras clave: lenguaje; reproducción social; economía moral; activismo; Grecia.
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Prologue: “solidarity” is just a word...

Athens, Greece. 23 July, 2015

I meet Stella in an empty, antiseptic-smelling consulting room in Drasi, 
a grassroots free clinic on the outskirts of Athens. She is 43 and has been 
unemployed for four years. She used to earn a good salary as a secretary in 
a shipping firm, she had a husband, a dog and a big detached house a few 
yards from the beach in a relatively affluent suburb of Athens. In 2011, at the 
beginning of the crisis, she lost her job, got divorced, kept the dog, rented out 
the big house and moved to a small but free apartment owned by her sister. 
Now she lives off the rent she earns from her former house, the value of which 
is now one third of what it was at pre-crisis market values.

During those troubled times, a group of activists and doctors were busy 
setting up Drasi, a free health clinic in her neighborhood. One night, at a 
party, Stella met one of the volunteers: a doctor, a friend of hers, who told 
her that the clinic was a “solidarity” (αλληλεγγύη, allileghi) initiative. They 
wanted to offer health care at no charge to all the uninsured who had been 
excluded from the Greek national health service by austerity cuts. He asked 
her if she wanted to join. A few days later she was volunteering at the clinic. 
“I couldn’t stand still. I wanted to make a difference. I wanted to have an 
effect” says Stella during our first interview. “So you eventually became a 
volunteer, didn’t you? You wanted to help...”. “Yes.” Stella hastily interrupts 
me, “Yes, a volunteer... but we are not humanitarian, we want to raise social 
consciousness... It’s solidarity”.

1. Introduction
In our times of economic crisis, “solidarity” has become such a common word in 
the public sphere that its meaning seems to be part of our shared encyclopedic 
knowledge. The most famous example is maybe the Greek “solidarity 
movement” (Κίνηση Αλληλεγγύης, kinisi allileghis). Apparently, there is no 
need to explicitly define “solidarity” to our interlocutors. Stella, for instance (see 
prologue above) told me that she started to volunteer because of “solidarity”. 
She deemed it a transparent, universal notion: there was no need to explain 
it to a foreign anthropologist. In this paper I argue, however, that “solidarity” 
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is much less straightforward than it might seem at first sight. “Solidarity”, on 
the contrary, is defined by power relations, it is muddled with class inequality 
and, above all, it cannot be reduced to a mere descriptive lexical item: it is a 
linguistic tool used to shape reality and exert power, both symbolic and real. 
In fact – and this is the point I want to make – its meaning is actually not a 
matter of verbal description, but rather of action. “Solidarity”, in other words, 
is defined by deeds. 

The relationship between “solidarity” and deeds, between language and the 
world is not a linear one. This paper looks at this relationship and tries to 
cast some light on it by merging ethnography with contemporary analytical 
philosophy. I think that philosophy can help us to set a conceptual framework 
for “solidarity”, both as a word and as a set of actions. 

This paper is the first synthesis of ongoing research into grassroots solidarity 
structures in Greece during the economic crisis. It is far from concluded and it 
is meant more as a preliminary sketch rather than a full portrait. It draws on 
several months of fieldwork ( July 2015 – March 2016) during which I observed 
three free health care centers, locally known as “social clinics of solidarity” (from 
now on I will refer to them as KIAs, using their Greek acronym1), created 
between 2010 and 2012 during widespread anti-austerity mobilizations. It 
poses two main questions: why do certain individuals engage in health care 
activism? How do they communicate their choice? I think that these questions, 
which could be the subjects of two separate papers, are mutually dependent, 
if not symbiotic. I think they could be better reformulated in the following 
way: how are the reasons for engaging in activism articulated into a moral 
economy of language? This is my core question. I will analyze the social uses of 
“solidarity” from three different perspectives: strategies of social reproduction, 
morals and linguistic philosophy. My aim is to help show how ethics, social 
action and language compose a triangle that has to be tackled as a whole.

2. KIAs in context
On 20 October 2009, Giorgios Papaconstantinou, the finance minister of the 
Greek socialist government, revealed that the state budget had been manipulated 
by previous administrations. The real deficit was a staggering 12.7%, above the 

1 Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύς, kinoniko iatrio allileghi.
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3% threshold of the Maastricht parameters. Papaconstantinou’s declarations 
are regarded as the official beginning of the Greek crisis: the financial collapse 
that followed led, only five months later, to the request for a bailout, the first 
of a long series of injections of liquidity. This did not come without a price: 
the dire austerity measures that followed are now common knowledge to every 
average newspaper reader.

I should mention that austerity has been particularly severe in health 
care. Public expenditure cuts in public health have had a big impact on Greek 
society.2 After a bill was passed in 2010, limiting access to free health care only 
to those who could afford to pay for social security taxes, a third of the Greek 
population found itself automatically excluded from public health care. Paired 
with an economy in free fall, civil unrest exploded and several poverty-relief 
initiatives emerged.3 Popular canteens, self-managed factories, free legal services 
and even alternative currency experiments were created to counter welfare cuts 
and offer alternative access to vital resources. The most successful initiatives 
are the 40 self-managed free health care centers (KIAs) that have seen the light 
throughout country. Half of them are concentrated in the metropolitan area of 
Athens. They basically offer primary care services and free drugs. Many KIAs 
also offer dental care and psychological therapies. 

3. Field and methodological notes
I spent a total of nine months in Athens ( July 2015 – March 2016). The first 
three months were more exploratory in nature and I used this time to look 
for informants, learn some Greek and choose the clinics I wanted to focus on. 
The ethnographic data used in this paper have been taken from interviews and 
observations conducted in three of them: Drasi, Praxi and Agonas (names 
have been changed). Drasi is in a suburban area south of Athens, in a relatively 
affluent neighborhood. It was founded in 2011 by a famous cardiologist and 
is by far the biggest KIA in the country. It has two hundred volunteers, it is 
housed in a prefabricated structure provided by the local municipality and its 
operations are subject to a high degree of bureaucracy, at least for the standard 
of a grassroots initiative. It is open throughout the day. Praxi, on the contrary, 

2 See Ifanti et alii 2013 for a general survey.

3 A good survey can be found in Cuesta Marín 2014.
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is in a northern working-class neighborhood. It is a very small clinic, led by no 
more than a dozen volunteers who, however, do their best to keep the clinic 
open at least a few hours every day. Agonas, an anarchist squat, is in downtown 
Athens, in a middle-to-upper class neighborhood, and provides phytotherapy 
and other alternative treatments. Although these clinics are quite different, 
they do have some common features. The most relevant to our discussion is 
their internal social stratification: patients are more or less equally represented 
by both migrants and Greek citizens, and largely come from the popular classes 
while activists come from the (impoverished) middle or upper classes.4

 Although I concentrated my ethnographic energies on Drasi, Praxi and 
Agonas, I also visited other centers and did several comparative interviews in 
contexts as different as NGOs, private philanthropic organizations, public 
hospitals, squats and private homes. My fieldwork was multisited (Marcus 
1995). This methodological choice was determined by the variety of KIAs 
in town, from anarchist squats to small neighborhood initiatives with no 
particular political profile or big health centers led by dozens of doctors and 
activists. KIAs are indeed a hodgepodge of diversity and that is why I decided 
to share my time among three of them, instead of choosing only one, as I felt 
it was necessary to have at least a small sample of the different approaches to 
grassroots health care activism I encountered. 

According to Marcus, one of the core traits of multisited ethnography is 
“tracking” (Marcus 1995:95), following a “thing” through different places and 
communities. The “thing” I chose to track is not a material object but rather a 
word, a concept, a small but dense socio-semantic unit: “solidarity”. I did this 
by concentrating my research on a specific population. As KIAs consist largely 
of three categories of people – doctors, patients and activists – I focused my 
ethnography on the latter. This choice is due to the fact that activists occupy a 
peculiar position: they deal with the bureaucratic tasks of the clinics, they are 
the filter between patients and doctors, as they allow or deny access to health 
care provision. They occupy therefore a position of relative power. They are also 
the most vocal group about “solidarity”, a word which they constantly invoke to 
explain their public engagement. I wanted to understand how this concept is 
constructed within this group and how it relates to their power position in KIAs.

4 I refer to class in a very loose and intuitive way. For a more articulate vision of the notion of class in our 
contemporary world and a debate about its explanatory power see Wright 2015.
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3.1 A note on language
The working language of my fieldwork was a mixture of Greek and English. 
Most interviews were conducted in English though. Although I plan to go back 
to Greece in the near future to do a second round of interviews exclusively in 
Greek, English proved to be a precious social indicator. In fact, most of the 
patients, generally from the popular classes, were not able to speak English, 
while most activists, from the middle class, were. I observed a stark linguistic 
divide. It clearly marked different endowments of cultural capital between 
activists and patients, and this, as we will see, is one of the key factors of the 
internal social stratification of KIAs.

4. The question of solidarity: a short survey of ideas
Solidarity or, locally, allileghi, is all but a notion without history. The Greek crisis 
(2009–present) revived interest in this concept, up to the point of inaugurating 
a new landmark in the history of anthropology on Greece. Solidarity has 
become a central word among anthropologists dealing with contemporary 
Greece, but it has been in close contact with the social sciences for much longer.

Solidarity is increasingly perceived as an endangered species in today’s 
world. This fear may seem to be a recent phenomenon engendered by our 
contemporary neoliberal regime of individualism and self-activation. If 
we take a closer look, however, it is much older than this. Curiously, social 
solidarity has been predicted to be on the verge of collapse more than once in 
our modern history. In fact, this gloomy awareness of imminent catastrophe 
lies at the root of the foundations of Western social thought itself. Roberto 
Esposito, one of today’s most influential political philosophers, has profoundly 
described the “community” as the last defense against the advancing nihilism 
of social disaggregation (Esposito 2009:136) This same uneasiness with 
the social transformations of his time nurtured Émile Durkheim’s idea of 
sociology. Durkheim’s work, stripped down to bones, originated from a single, 
crucial question: is solidarity (and, hence, society tout court) disappearing in 
our contemporary, atomized industrial world? We can think of Durkheim’s 
whole intellectual enterprise as an attempt to rescue and redefine the very 
possibility of society. According to him sociology has a clear task; it will teach 
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the “individual what society is […] It will let him feel that there is no defect 
in exercising solidarity towards others and in not belonging only to oneself ” 
(Durkheim [1888] 2010:110)

Similarly, a few decades later, Marcel Mauss, Durkheim’s nephew and 
intellectual successor, summarized many of his uncle’s concerns in The Gift 
([1925] 1990). His survey of gift-giving across cultures and times is not a 
Wunderkammer of remote habits, but an exploration of a pre-industrial past 
in search of a “moral conclusion” (Mauss 1990:83) valid for our own times: 
society wants to “rediscover” its underpinnings: “charity, social service” and, 
most importantly, “solidarity” (Mauss 1990:87). 

Society, Mauss seems to suggest, notwithstanding the challenges of 
atomization, (or “nihilism”, as Esposito would say) wants to remain society 
and it can do so only with “solidarity”. Concerned by the rapidly industrializing 
world of his time, Mauss envisioned a system of redistribution, a sort of welfare 
before welfare. For him, the whole point was to find a mechanism of “solidarity” 
in a world in which traditional social bounds were rapidly disaggregating: “the 
worker has given his life and his labor, on the one hand to the collectivity, and 
on the other hand, to his employers. [...] those who have benefited from his 
services have not discharged their debt to him through the payment of wages. 
The state itself, representing the community, owes him, as do his employers, 
together with some assistance from himself, a certain security in life, against 
unemployment, sickness, old age, and death.” (Mauss 1990:86)

This modern form of solidarity actually became reality only after World 
War II, when “To ensure domestic peace and tranquility, some sort of class 
compromise between capital and labor had to be constructed” (Harvey 2005 
9-10). Those times seem a long way away now. Ours, on the other hand, 
seem much more like times of insecurity. Maybe with the exception of the 
1950s-1970s, social “solidarity” is perceived to be under threat again. The 
welfare state is ailing and neoliberal nihilism is advancing. The fears evoked by 
the Greek solidarity movement of today are very similar to those that unsettled 
Durkheim and Mauss one century ago.

“Solidarity” is, again and unsurprisingly, invoked to counter such a void. But 
in KIAs, “solidarity” moves beyond the mere linguistic level, since it is also a 
manifesto, a guide to action, at once a call to action and a set of moral values. A 
dense and delicate word which, due to the extent of civil society mobilizations, 
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has become so popularized that it is also often taken for granted, as we have 
seen above. However, I insist on the need to question its accepted meanings. 
What is solidarity then? Or, more precisely, what does the word “solidarity” 
denote? Or, even better, what do people think, say and do with the word 
“solidarity”?

During my fieldwork I noted that even if they think of solidarity as a 
transparent notion, activists do nevertheless constantly strive to define it, driven 
by the need to link “solidarity”, as a linguistic item, to actions, behaviors and 
practices in the real world. It is a notion that needs to be defined by deeds. This 
double nature of solidarity, between world and language, has been thoroughly 
analyzed by Kurt Bayertz (Bayertz 1998). He traced four dimensions of 
“solidarity”: it can denote universal brotherhood, common belonging, justice 
or struggle. Most of the time these dimensions mingle, creating dense semantic 
clusters. “Solidarity” carries, therefore, both a moral tension (brotherhood, 
belonging, justice) and an active, concrete commitment to realize itself in the 
world (struggle). 

4.1 Solidarity as a performative utterance
The linguistic dimension of “solidarity” remains however unexplored in 
Bayertz’s analysis as are its uses in everyday interactions. How is the word 
(and, I insist, the word and not only the abstract concept) used to actually do 
things? Given its peculiar emphasis on language, analytical philosophy can help 
us tackle this issue. The theory of speech acts sketched out by John Austin will 
be our starting point.

A very common expression among activists is “I am in solidarity” or “I 
solidarize”. It is widely used as defining formula of their engagement. According 
to Austin, this sort of sentence is a performative utterance, one that requires 
the speaker to “do things” (Austin 1962). Austin wanted to show that the truth 
conditions of a sentence – a classical subject of research in analytic philosophy – 
do not always depend on abstract logic. There is indeed one particular category 
of sentence for which this is especially true: performative utterances, sentences 
that must be completed in the world to be true. Among them, we can find 
an interesting subset, which Austin calls “commissive”, here represented by “I 
solidarize”, the purpose of which is “to commit the speaker to a certain course of 
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action.” (Austin 1962:156) “I solidarize” is an utterance that does not stay put: it 
activates a concrete action because it activates a whole moral world that requires 
mobilisation in the real world. “In the case of commissives […] you cannot 
state that you favor, oppose, etc., generally, without announcing that you do so” 
(Austin 1962:157). It is not by chance that one of the most famous slogans of 
the solidarity movement in Greece announces “solidarity” as a “weapon” (όπλο, 
oplo)5. In other words, one cannot say it without a simultaneous passage à l’acte; 
it would otherwise be an “infelicitous” statement. Things need to be “done” in 
the world to make “solidarity” true. But which things? How is this relationship 
between semantics and society articulated in KIAs?

5. Solidarity: meaning(s) in the field
“Solidarity” is not only a weapon. First of all it is a magnet for attracting 
resources, people and things. We have seen it at work with Stella. She mobilized 
through “solidarity” and not through “compassion” or “charity”. The linguistic 
formula that directs her actions as a volunteer is a precise one. This very same 
string of sounds can call in many more people, even beyond Greece’s borders, 
as I noted on a page of my field diary, retrospectively:

When I first arrived in Athens, I found the town unexpectedly populated 
by a multitude of foreign anthropologists, young and old, attracted here 
by a single word, “solidarity” which has also flown me to this corner of the 
Mediterranean ravaged by a seemingly endless vortex of austerity measures. 
“Popular resistance” or, in a slightly less engagé flavor, “grassroots initiatives” 
monopolize most conversations among us, young researchers, activists, 
international volunteers and adventurers, whose identity boundaries are not 
always clear-cut and discernible. Apparently we all know what we are talking 
about in our multilanguage conversations: “solidarity”, “solidarietà”, “solidarité”, 
“Solidarität”, “allileghi”. It’s our smooth and unproblematic touchstone. 
Honestly, we are drinking too many kafetakia and clapping and cheering 
for a taken-for-granted notion. I think that “solidarity” has become a case of 
collective slapdash enthusiasm.

5 Η αλληλεγγύη έιναι το όπλο μας, “Solidarity is our weapon.”
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A serendipitous experience helped me burst the bubble. After my arrival 
in Athens, I soon resorted to living in a squat for a couple of months (my self-
appointed field grant in a desert of funding opportunities). The gift of free 
housing implied a growing amount of “commitment” (αφοσίωση, afosiosi) 
in the “community” (κοινότητα, kinotita) to defend its “survival” (επιβίωση, 
epiviosi). Assemblies, dumpster-diving expeditions, surveillance shifts or 
the planning of picturesque riots, along with tacit agreement on the squat’s 
unspoken ideology, were the building blocks of belonging, the quintessential 
traits of the squat’s political project: to create real “solidarity”. To be “in 
solidarity” was not a mere constative statement, but, according to Austin’s 
lexicon, a commissive one: to say it meant to do it, no excuses.

However, after witnessing the energetic expulsion of a couple of fellow 
squatters whose interpretation of “solidarity” deviated from the accepted norm, 
I soon realized that “commitment” was the word that turned everybody into 
a labor force essential to the reproduction of the squat’s power structure, 
no matter how clouded everything was by the recurrent narrative of radical 
equality and difference from an outside world based on private property and 
exploitative relations.

Clapping and cheering became less and less appealing, at least for me. 
“Solidarity” was being used to do things indeed, but not necessarily those things 
that I was expecting. “Solidarity” was starting to look like a linguistic tool for 
activating actions and producing real world consequences – the reproduction 
of the squat’s power structure, for instance, or my own decision to go to Greece 
instead of, say, the rainforest – far beyond our own conscious intentions. 
Shuttling back and forth between the squat and Drasi, a much less politicized 
KIA, whose activities were disdainfully branded as “fucking humanitarianism” 
at the squat, exposed me to a surprising degree of similarity. In both places 
“solidarity” was invoked to do, obtain and represent things in a very carefree 
and almost overconfident way, for in both places activists defined themselves as 
“true” people of “solidarity”. “Solidarity” was made real, that is “true”, thanks to a 
codified set of actions, be they “anarchist practices” (whatever it may mean) or, 
conversely, an effective bureaucratic structure managed by 200 volunteers led 
by allocative efficiency concerns. Actions were an enforced “site of veridiction” 
(Foucault 2008:32) for activists, a proof that “solidarity”, always on the verge of 
disappearing into dangerous “antisocial behaviors”, was “true” and “real”. In both 
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places there was no uncertainty over its meaning, no matter how idiosyncratic 
and locally molded: “solidarity” was solidarity, a clear word paired with clear 
actions to which one had to commit.

But to many, this word seemed to be quite opaque:

July, 2015. Athens, Greece. Interview with Stella.

Stella: “There are different levels of patients. Not everybody understands. 
For example, many times there are donations, a lot of boxes arrive and a few 
patients help us to bring them inside. They see that they’re heavy and that 
we’re working, they understand that the donations are for them. But many 
don’t lift a finger, 90% just come for their medicine”. 

“How do you explain it, Stella?” 
S.: “I think there is above all a distance in social consciousness. Many 

patients don’t have a political consciousness. I’ll give you an example. Before 
the referendum6 everybody was talking about it. It was topic number one. 
Among the volunteers we all had the same opinion, to vote no, οχι, and put 
an end to austerity. I remember many conversations among the patients, I was 
listening to them and their opinions were very different from ours. I think 
that you cannot expect a revolution from these people. But it’s not their fault, 
they’re too wasted. And many never studied, you know, otherwise how can 
you vote yes if you are poor? Can you vote for austerity? Something must 
be wrong. I think they are too wasted, they only think about what to eat 
tomorrow, they don’t have anything, they only watch TV, that bullshit, you 
know how corrupted media are in this country. Uneducated people with no 
political consciousness don’t do anything until they explode and then they 
explode with violence. Because they are not prepared, they revolt when they 
have lost their last remaining things. Maybe middle-class people are different, 
we have more options. We know what privileges we are losing every day.”

Without explicitly admitting it, Stella’s complaints about the patients’ lack of 
commitment reveal a creeping fracture between them and the activists, whose 
origin is accurately pinpointed by the gap in cultural (“they only watch TV, that 
bullshit”), economic (“they are too wasted”) and political (“you cannot expect 
a revolution from these people”) capital. In other words, class. “Maybe middle-
class people are different, we have more options” revealingly said Stella to me, in a 

6 In a referendum held on 15 July, 2015, 61.31% of Greek voters rejected austerity measures.
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moment of surfacing self-awareness. We, conversely, we have got all those capitals. 
The class distance between activists and patients to which Stella unwittingly 
alludes is easily visible at the ethnographic level in many KIAs. In one of them, 
Praxi, where I managed to make an exhaustive survey of all the volunteers 
involved, I found that they could all be considered to belong to what we usually 
name the middle class whereas users mostly came from the popular classes.

“Solidarity” and its performative force seem not to work among patients. 
They do not act, the veridiction test fails miserably. How can this be? If they 
understand “that the donations are for them”, why doesn’t this recognition 
prompt them to help in return, to take “action”? Stella’s bewilderment at such a 
violation of the force of “solidarity” (“something must be wrong”) is explained 
by a device which, as we have seen, tends to suggest that “these people” are 
unable to commit to the struggle (“you cannot expect a revolution from these 
people”) because their rational judgement is smothered by pure material needs. 
They will act, therefore, only when in dire straits (“they revolt when they have 
lost even their last remaining things”). Consequently, since “It’s not their fault”, 
they are stripped of all agency in Stella’s account.

5.1 Morals and language
Stella’s explanations are highly reminiscent of the “crass economic reductionism” 
against which Thompson (1971) vigorously protested. Writing about ordinary 
people’s reasons to mobilize – or not t– Thompson remarked that “at some 
point this infinitely complex social creature [the “Melanesian man” described 
by social anthropology] becomes (in our histories) the eighteenth-century 
English collier who claps his hand spasmodically upon his stomach, and 
responds to elementary economic stimuli” (Thompson 1971:78).

Thompson’s purpose was to show that, conversely, the “crowd” in 18th 
century England did have a distinctive agency whose rationality leaned on a 
certain moral scheme. This idea was popularized in anthropology a few years 
later by James Scott in his work on peasants in Southeast Asia (Scott 1976). 
Both authors, notwithstanding the obvious differences that set them apart, 
claim that popular mobilisations are largely triggered when a well-established 
alliance between them and their traditional patrons is violated, when a threshold 
is broken. A threshold which is much more moral than simply economic.
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Thompson developed the notion of “moral economy” to account for this 
interplay between values and social action, between the spheres of morality and 
materiality. KIAs are a hot spot of interplay between values and actions, as we 
have seen above. Not only are KIAs born out of anti-austerity mobilizations 
under the umbrella of “solidarity”, but this original notion continues to inform 
their narrative and daily practices as a touchstone against which one’s stance in 
the world is measured.

Social action, as the term “moral economy” clearly reminds us, is constantly 
entangled in a web of values, memories, institutions and power relations. But 
language also needs to be added to the blend because the active role played by 
language in driving social action is often underestimated. Language is much 
more than a simple vehicle, the only function of which is to pass cognitive 
content from one mind to another, a rack railway that merely needs to be 
checked and maintained on a regular basis to ensure its smooth mechanical 
operation. Morals are certainly communicated through language, but language 
has to be seen as an equally active force. As Alessandro Duranti writes, “What 
is missing in a definition of speaking as simple exchange of ideas or meanings is 
the awareness that linguistic communication not only describes reality, but also 
constitutes it (in the phenomenological meaning of the term). [...] Describing 
the world (or the possible worlds, since a good part of what we say exists only 
in language) is just a minimal part of what happens when we talk. All the rest 
is action, both at the individual and at the social level. Language is not only 
used to describe the world, but also to change it [...] to make our interlocutors 
accept our point of view or even do what we want.” (Duranti 1992:16)

Austin’s theory of speech acts, which states that language is used to do things 
in the world, is an anticipatory idea of much of today’s linguistic anthropology, 
here epitomized by Duranti’s words. It is a curious situation. John Austin, an 
analytic philosopher working at Oxford during the first half of the last century, 
maybe the most distant figure from anthropology and fieldwork imaginable, 
initiated a small revolution with How to do things with words (Austin 1962), 
a collection of lectures that left many of his colleagues in disarray. Austin 
dangerously showed that the social world can burst unexpectedly into language 
and vice versa, an idea that certain streams of linguistics and analytic philosophy 
rapidly tried to defuse. As Bourdieu recalls in Langage et pouvoir simbolique, 
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“Linguists have often rushed to find, in Austin’s inconsistent7 definition of the 
performative, an excuse for dismissing the problem which Austin had set them, 
in order to return to a narrowly linguistic definition that ignores the market 
effect. […] In this way they justified to themselves the rejection of any analysis 
of the social conditions in which performative utterances function” (Bourdieu 
1991:73)

By insisting on the social conditions that regulate performative utterances, 
Bourdieu gives voice to what is just implicit in Austin’s work: that language 
lives fully in the world, shapes it and is shaped by it in return. As a consequence, 
the act of speaking plunges us into an intricate web of power relations, values, 
practices, habits, institutions and materialities. We cannot think any longer of 
“solidarity” as an unblemished, suspended lexical item, one whose “truth” relies 
on the neutral description in any decent dictionary. KIAS’ internal structure 
reveals the micro-dynamics of power that build the notion of solidarity and its 
linguistic use

6. Solidarity’s backyard: Health care activism as 
social reproduction
KIAs are, basically, redistribution centers of drugs and health care services. 
There are four types of social actors involved 1) donors, both domestic and 
foreign; 2) doctors, dentists and other professionals who prescribe drugs or 
visit patients; 3) activists, who are responsible for the organization of the 
structure, and take care of public relations and bureaucracy; and 4) patients, 
who ultimately benefit from KIAs’ services.

As said above, I chose to focus my research on activists because their role 
seemed to me particularly suited to an analysis of language and narratives 
in relation to power issues and moral values. And, also because it is through 
activism that certain phenomena of social reproduction occur. Activists occupy 
a peculiar position of responsibility, highly sophisticated in the case of Drasi, a 
clinic of 200 volunteers with a fully fledged division of labor. The sustainability 
of KIAs pivots entirely on the work of their managers. As a bureaucratic force, 
they keep a tight rein on KIAs’ activities and image, control the availability of 

7 Inconsistent because Austin’s lectures are unsystematic and concepts openly evolve in the course of the 
book.
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drugs and doctors, keep track of patients and allow or deny access to care. In fact, 
at Drasi only people with an unemployment certificate or other “qualifications” 
(which are checked every time) are given free health care, although other KIAs 
are not nearly as strict in this respect.

Figure 1. The reception of a big KIA. 
Athens, summer 2015. (Photograph by the author)
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According to the activists, there are givers, motivated by “solidarity”, an 
immaterial, moral reason, and there are receivers, motivated by pure material 
needs. In other words, in their vision, patients would receive out of necessity 
and doctors and activists would give out of solidarity. The class polarization 
identified by Stella seems to be directly reflected in the polarization of the 
reasons to act.

Their model can be challenged by a closer ethnographic look. One of the key 
elements to consider is how the internal social stratification of KIAs originated. 
I think that it can be explained by a combination of three factors. First of all 
the crisis has proved harder for the poorest layers of the Greek population.8 
The popular classes include the biggest percentage of people excluded from 
free health care and consequently they are KIAs’ main users. This is a necessary 
condition, but not a sufficient one. Different levels of penetration of the crisis 
among social strata do not totally explain the social stratification we encounter 
in KIAs. We can well imagine that working class people could have joined 
forces to create free health centers for themselves. But they did not. Why, then, 
did those who were least affected by the crisis – individuals from the middle 
and upper class – found the KIAs? 

6.2 The incorporation of biomedicine: a powerful regulating 
filter
A crucial factor is the incorporation of biomedicine and its power structure. 
KIAs offer free health care through exactly the same medical system as 
welfare: industrial drugs, general practitioners and specialists who give the 
orders (“come in”, “please undress”, “cough”, “you are ill”, “take this pill” or “you 
are healthy, you can go”). It might seem trivial, but it is not. In fact, for a few 
decades now critical medical anthropology (Baer et alii 2003 or Singer 2008, 
for example) has been warning us of the inherent structure of power and class 
domination of “medicine under capitalism” (Navarro 1976). The incorporation 
of the biomedical paradigm in KIAs also involves the parallel adoption of 
its power structure. What I wish to highlight here is that its effects are not 
limited to the body or to doctor-patient relationships, even though these 
are, of course, important and indeed many KIA consulting rooms are almost 

8 See again Infanti et alii 2013.
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indistinguishable from those in any public structure. The consequences of the 
incorporation of biomedicine go much further, because biomedicine directly 
influences the way activists are recruited. Managing a KIA requires activists 
to take responsibility and have the skills required to properly catalog drugs, 
organize meetings, keep track of visits and patients, be acquainted with the 
medical jargon and so on. The incorporation of biomedicine entails, therefore, 
a varying degree of bureaucratization.

Figure 2. Volunteers catalog newly arrived drugs in a big Athenian KIA. 
Athens, summer 2015. (Photograph by the author)
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However, bureaucratic skills are not all that is required. KIAs need doctors, 
chemists, psychologists and other medical professionals. They need to be able 
to get in touch with them and invite them to offer their services. People who 
have studied at the same schools, live in the same central neighborhood, go 
to the same clubs, have similar tastes or can count doctors or dentists among 
their friends are in a totally different situation than unskilled workers living in 
a social housing complex on the outskirts of town. They can invite doctors to 
a KIA they volunteer in or, as Stella’s debut in activism testifies, be invited by 
doctors to join one. Our unskilled laborer is much more likely to know a KIA 
only by its waiting room, hat in hand.
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It is a question of social and cultural capital. Access to the position of health 
care activist in a Greek KIA is filtered through these forms of capital. As a 
result, only certain individuals are eventually able to join this group. A group 
that, as we will see in the next paragraph, is a pool of accumulation of symbolic 
capital and social reproduction.

6.3 Social reproduction in KIAs
I use the notion of social reproduction as defined by Susana Narotzky. She 
advocates “the spirit but not the letter” of the original Marxist formulation 
(Narotzky 1997:169). In its original definition, social reproduction is the 
process by which certain relations of production, namely those between labor 
and capital, are reproduced within society and over the generations. Narotzky 
points out, however, that not everything circulates as a commodity. Non-
commodity resources are “nonetheless allocated in ways that are significant 
for the positions of individuals within society […] Relationships other than 
the labour/capital one must be explained as fundamental parts of the social 
reproduction process of capitalist societies.” (Narotzky 1997:168-169). 

What Narotzky says becomes immediately evident in the case of the Greek 
KIAs. KIAs, as we have seen, are informal redistribution centers of resources. 
Health care and drugs are allocated through a gift-giving act, rather than a 
market-based circulation mechanism.

As we will see below, certain social relationships, like the class barrier 
between the popular and middle-classes, are reproduced within KIAs. This 
happens because some factors (like the incorporation of biomedicine, as we 
have seen in the previous chapter) trigger them. In other words, activists, who 
are mostly from the middle-class, will be able to hoard symbolic capital 9 and 
then convert it into other forms of capital: social or even economic

At this point a historical parallel might help to clarify things. The historian 
Sandra Cavallo, in an impressive body of work (Cavallo 1980, 1983, 1991, 1995, 
2000), has drawn a map of the reasons driving benefactors in philanthropic 
institutions in Turin in the 16th and 17th centuries, unraveling a dense web of 
moralities, power games, social reproduction strategies and public discourse 
representations. The point she wants to raise closely recalls many of Narotzky’s 

9 I refer to symbolic capital as defined by Bourdieu in Raisons pratiques (Bourdieu 1998).
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conclusions. Cavallo’s thesis is that “participation in the management of hospital 
and other structures of poor relief favoured the creation of networks of interest 
allowing the establishment of contacts, business links and influence over work 
and career opportunities. The post of benefactor or governor also offered 
obscure individuals, perhaps excluded from other jobs in the public sphere, the 
possibility of obtaining and exercising patronage” (Cavallo 1991:52-53)

Mutatis mutandis, Cavallo’s findings are closely mirrored by KIA activists 
in today’s Greece. If we look at KIA volunteers and their life histories, we can 
find striking similarities with Cavallo’s account of charity institutions in early-
modern Turin. In particular a common process of accumulation of symbolic 
capital is discernible between the lines. Activists’ life histories tell us how this 
capital is spent and, what is most important for us, converted. As stated by 
Bourdieu (1986), the different forms of capital – cultural, economic, social, 
symbolic – are in fact convertible items, in a very similar way to the currency 
market. We can for instance save money (economic capital) to buy a luxury car 
and gain prestige and distinction (symbolic capital) or, conversely, we can use a 
part of our symbolic capital (being a well-regarded activist) to obtain things of 
different nature. A job, for example:

Athens, November 2015. Interview with Stella 

Stella: I didn’t tell you that I found a job one month ago. They pay me in black, 
of course. But it’s better, it’s well paid because there are no taxes that go to save 
German banks... not like the jobs you get from companies. It’s babysitting, 
four days a week. It’s good, it keeps me busy, I can pay for my cigarettes and 
gasoline [...] I got it from a doctor, she’s a volunteer here at the clinic and she 
was looking for someone to take care of her children. Her husband is a doctor 
too, they’re never at home. So since she knows me she asked me if I wanted... 
Of course I do!

“Did you already know her?”
S.: No no, we met at the clinic.
“So you were not friends”.
S.: No, I met her at the clinic last year.

Stella’s joining the local group of activists let her find a job which is now 
helping her make ends meet. Stella did not have to overcome any linguistic, 
social or cultural barrier: she was skilled (she used to work as a secretary), has 
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got friends who are doctors and lawyers and since she speaks very good English 
she became the clinic’s communication officer. Because she had access to an area 
of privileged socialization, she met and made friends with a doctor (“we met 
at the clinic”) and the fact that they both belonged to a select group of people 
allowed her to gain the doctor’s trust and get a job. Stella’s history is only one 
example of the ways social and symbolic capital are accumulated and spent by 
activists. I rapidly realized, during my fieldwork, that these phenomena were 
quite widespread.

At Praxi, for example, I met Evelina, 50, a former French teacher. She 
resigned from her job after the private school where she was employed lowered 
her pay from 12 to 2.84 euros an hour. An old law obliging private schools 
to pay their teacher the same salary as public ones had just been abrogated 
as an austerity measure. Evelina, who could not agree to work for such a low 
salary, resigned. She could afford it, since her husband had a steady job in the 
insurance industry. It is now more profitable for her to give private French and 
Greek lessons for 10 euros per hour to well-off clients or expats wanting to 
improve their Greek. Many other language teachers at the same private school 
resigned for the same reason. Their departure left vacant positions which have 
been taken up by young teachers who have little option but to accept less 
than 3 euros an hour in a job market where youth unemployment fluctuates 
between 50 and 60%. These are no longer Evelina’s problems. She knows she 
will never have a pension because she is too young to qualify and too old to 
find another job. But working for 2.84 an hour “it’s immoral and in any case I 
think that right now nobody in Greece is going to have a pension, even those 
who currently have a job.” Because she resigned she now has plenty of time to 
spend as a volunteer in Praxi, in her neighborhood. She had been invited to 
join in by a friend of hers, a cardiologist. She speaks French and thanks to the 
clinic’s international contacts she has been invited a couple of times in Paris by 
two French NGOs dealing with health care rights, all expenses paid, to talk 
about the solidarity movement in Greece. The last time she had been able to 
travel to France was twenty years ago. After getting involved in Praxi, Evelina 
is now not only able to travel again but has access to the public sphere for the 
first time in her life.
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7. Conclusion: Towards a moral economy of language
If Thompson revealed the moral dimensions of social action among the poor, 
Evelina and Stella’s life histories reveal that material reasons also intervene 
in the moral choice of becoming a health care activist. The notion of moral 
economy should not be restricted to a single social class or interest group. In 
a recent article, Palomera and Vetta (2016) make a similar claim. The authors 
criticize “a sort of common sense that restricts the concept [moral economy] 
to a particular social actor – probably deriving from the fact that Thompson 
himself originally talked about the moral economy of the English crowd. We 
instead argue that analytical mileage can be gained by using it in relation to 
broad social fields of thoughts and action” (Palomera and Vetta 2016:3). So 
starting from an idea originally formulated by Booth (1994), they highlight 
that all economies are moral economies (Palomera and Vetta 2016:7). We can 
widen their claim and say that not only every economy, but also every moral is a 
moral economy. Activists’ reasons to act do not depend only on an immaterial, 
free ethical choice, but are intertwined with material ones. This does not 
mean that activists behave only following a strict utilitarian paradigm of 
profit maximization. It simply means that morality and materiality cannot be 
separated and tend to mingle in complex, entangled, even “disturbing” (Crespi 
1999:14) ways. There is, therefore, a moral economy of the English crowd and 
one of benefactors in early modern Turin, a moral economy of peasants in 
Southeast Asia and one of health-care activists in contemporary Greece. And 
there is a moral economy of “solidarity” as well.

Through Evelina and Stella’s histories and the mechanisms of social 
stratification and reproduction they revealed, it should be clear by now that 
“solidarity” is a rather problematic notion. It is a linguistic tool that can shape 
reality. “Solidarity”, a simple word, has the power to create the world through 
its enunciation, “constituer le donné par l’énonciation” (Bourdieu 1977:40), 
because of the relative power position occupied by activists in KIAs. Their 
linguistic power (“this is solidarity” and “this is not solidarity”) is exerted vis-a-
vis patients deprived of it

The established meaning of “solidarity” depends, therefore, on a locally act 
of baptism, so to say. “Solidarity” becomes meaningful only through specific 
actions associated to the speech act of saying “this is solidarity”. A similar 
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idea, in the philosophy of language, has been put forward by Saul Kripke in 
Naming and Necessity (Kripke 1981).10 His problem was the following: what 
assures us that a name unambiguously refers to this real object? In our case, 
what assures us that “solidarity” is solidarity? Kripke rejects the idea that names 
can be substituted by a definite description that is a description of the main 
features of the object we want to name. The idea, for instance, that “Napoleon” 
would be perfectly replaceable by a series of definite descriptions such as “the 
emperor of the French in the early part of the nineteenth century” (Krikpe 
1981:28). According to Kripke, naming consists instead of an “initial baptism” 
(Kripke 1981:96): things are not described, they are indexically constituted, 
that is pointed out by a speech act. In our case, as we have seen, “solidarity” 
cannot be univocally substituted by a definite description like, say, “act of gift-
giving aiming at raising social consciousness”, as Stella tells us, but is instead 
recurrently baptized by someone who says “this, what I do, is solidarity”. It is an 
act of authority and force that is repeated over time by those who have got the 
power to impose its meaning by the force of their own speech acts. 

Hilary Putnam’s idea of the “division of linguistic labor” may be the right 
perspective of the continuous attempts to name made by KIA activists. 
According to him, “the extension of a term is not fixed by a concept that the 
individual speaker has in his head, and this is true both because extension is, in 
general, determined socially - there is division of linguistic labor as much as of 
‘real’ labor - and because extension is, in part, determined indexically” (Putnam 
1975:245).

Putnam’s words take us back to Austin, to KIAs and enable us to close 
our loop. “Solidarity”, as a word, is backed by a constant effort of naming and 
re-naming, a performative action of several, repeated speech acts. The notion 
of social reproduction to which I alluded a few lines above can now be fully 
addressed in its linguistic force. In fact (and this is my main claim) “solidarity” 
is used by activists to socially reproduce themselves. Let’s look at Evelina and 
Stella’s cases. They acquired a position that gave them several benefits. These 
may well not compensate what the crisis took away from them, but this is not 
the point. The whole point is that becoming a health care activist is restricted 

10 Kripke originally developed his argument only for proper names, but in this paper I am not following it 
to the letter of it. From time to time even ethnographers should remember that “the letter kills, but the Spirit 
gives life ” (Paul, Second Epistle to the Corinthians, 3:6).
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by class hurdles because it gives people access to a position that has a variety 
of benefits. It is a resource that must be protected and whose access must be 
restricted to fully exploit its accumulative opportunities. The incorporation of 
biomedicine and other factors, as we have seen, makes social reproduction in 
KIAs a structural condition. 

The content of “solidarity” is therefore not suspended in the logosphere as a 
clear lexical item accessible to all; rather, it is determined, on the one hand, by 
the linguistic labor of “experts” (activists, in our case) who hold the power to 
define what “solidarity” is and what it is not and, on the other hand, by the real 
labor of everybody else who reproduce “solidarity”, as defined by activists. This 
naming power, as we have seen, is constituted by their class position vis-a-vis 
patients.

The interplay between morality, materiality and language at stake in the 
KIAs I observed should now be clear: morals need a name to be used in the 
world. Morality and materiality meet in language and we can conclude by 
saying that any moral economy is, first of all, a moral economy of language. We 
can do things with words, certainly, but what we do goes well beyond what we 
say we do. Socially reproducing one’s class position vis-a-vis, say, patients, could 
be counted among such things. We must recognize that language is an active 
tool and unlike the neutral element of addition, it is a powerful sign that can 
revert the result of a whole equation.



84 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Giacomo Francesco Lombardi

References
Austin, J. (1962) How to do things with words. Oxford: Oxford University 

Press.
Baer, H.; Singer, M. (1995) Critical Medical Anthropology. Amiytyville, New 

York: Baywood Publishing.
Bayertz, K. (1998) Solidarität. Begriff und Problem. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp.
Booth, W. J. (1994) “On the idea of the moral economy”. In The American 

Political Science Review, 88 (3): 653-667.
Bourdieu, P. (1977) “La production de la croyance. Contribution à une 

économie des biens symboliques”. In Actes de la recherche en sciences sociales, 
13: 3-43.

Bourdieu, P. (1986) “The Forms of Capital”, in Richardson, J. C. (ed) 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: 
Greenwood: 241-260.

Bourdieu, P. (1991) Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (1998) Practical Reasons. On the Theory of Action. Stanford: 

Stanford University Press.
Cavallo, S. (1991), “The Motivations of Benefactors: an Overview to the 

Approaches to the Study of Charity”, in Barry, J.; Jones, C. (1991) 
Medicine and Charity before the Wefare State. London: Routledge: 26-62.

Cavallo, S. (1980) “Assistenza femminile e tutela dell’onore nella Torino del 
xviii secolo”, Annali della Fondazione Einaudi, 14: 127-156.

Cavallo, S. (1983) “Strategie politiche e famigliari intorno al baliatico”. In 
Quaderni storici, 53: 391-420.

Cavallo, .S (1995) Charity and power in early modern Italy. Benefactors and 
their motives in Turin 1541-1789. Cambridge: Cambridge University Press.

Cavallo, S. (2000) “Assistenza, genere e costruzione della famiglia fra Cinque 
e Settecento”, in Zamagni, V, (ed.) Povertà e innovazioni istituzionali in 
Italia. Dal Medioevo ad oggi. Bologna: Il Mulino.

Crespi, F. (1999) Teoria dell’agire sociale. Bologna: Il Mulino.
Cuesta Marin, A. (2014) Solidaridad y Autogestión en Grecia. Bilbao: Manu 

Robles-Arangiz Institutua Fundazioa.



85Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

“Solidarity” and solidarity. Language, activism and social reproduction in the Greek crisis

Duranti, A. (1992) Etnografia del parlare quotidiano. Roma: La nuova Italia 
scientifica.

Durkheim, E. (2010) “Cours de science sociale. Leçon d’ouverture” in 
Durkheim, E., La science sociale et l’action. Paris: Presses Universitaires de 
France, 77-110 [orig. edition 1888].

Esposito, R. (2009) Communitas. The Origin and Destiny of Community. 
Stanford: Stanford University Press.

Foucault, M. (2008) The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 
1978–1979. London: Palgrave Macmillan.

Harvey, D. (2005) A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University 
Press.

Ifanti, A. et alii (2013) “Financial crisis and austerity measures in Greece: 
their impact on health promotion policies and public health care”. In Health 
Policy, 113(1-2): 8-12.

Kripke, S. (1981) Naming and Necessity. Cambridge: Harvard University 
Press

Mauss, M. (1990) The Gift. London: Routledge [orig. edition 1925].
Narotzky, S. (1997) New directions in economic anthropology. London: Pluto 

Press.
Navarro, V. (1976) Medicine under capitalism. New York: Prodist.
Palomera, J.; Vetta, T. (2016) “Moral Economy: Rethinking a radical 

concept”. In Anthropological Theory, 16(4): 413-432. 
Putnam, H. (1981) Mind, Language and Reality. Cambridge: Cambridge 

University Press.
Scott, J. (1976) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in 

Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.
Singer, M. (2008) Drugging the Poor: Legal and Illegal Drug Industries and the 

Structuring of Social Inequality. Long Grove, IL: Waveland Press.
Streeck, W. (2011) “The crises of Democratic Capitalism”, in New Left 

Review, 7: 5-29.
Thompson, E. P. (1971) “The moral economy of the English crowd in the 

eighteenth century”. In Past and Present, 50:76-136.
Wright, E. O. (2015) Understanding class. London: Verso.





87Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017, 87-109 | DOI: 10.17345/aec201787-109
ISSN: 0212-0372 – EISSN: 2014-3885 – http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

La “etnicización” de la interculturalidad 
en el ámbito de la intervención socioeducativa. 

Las posiciones sociales del sujeto joven 
en contextos de diversidad cultural

Mara Gabrielli
Máster Interuniversitario Juventud y Sociedad,

Universitat de Girona
mara.gabrielli13@gmail.com

Resumen: En el caso de estudio, se analiza la gestión de la diversidad cultural 
en el ámbito de la intervención socioeducativa con jóvenes y los retos de las 
prácticas interculturales. En un contexto de “interculturalidad inducida” por 
la segregación espacial y social, la “agencia” del sujeto joven desarrolla itiner-
arios heterogéneos de (in)movilidad social. La pertenencia “étnico-cultural” 
sigue representando social y simbólicamente la posición social de las personas 
jóvenes y sus espacios de participación, lo que dificulta una relación de comu-
nicación intercultural sustantiva sujeto-sujeto.

Palabras clave: jóvenes; diversidad cultural; intervención socioeducativa; 
educación no formal; competencias interculturales; empoderamiento.

Abstract: This study analyzes the management of cultural diversity in 
the socio-educational field with young people and the challenges of the 
intercultural practices. In a context of “interculturality induced” by the spatial 
and social segregation, the youth “agency” develops hetereogeneous itineraries 
of social (im)mobility. The “ethno-cultural” origin continues representing 
socially and symbolically the social position of young people and their 
spaces of participation, what hinders a relationship based on intercultural 
communication between subjects.

Keywords: youth; cultural diversity; socio-educational field; non-formal 
education; intercultural competences.
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1. Introducción 
La hipótesis de partida de esta investigación sugiere que la construcción social 
y simbólica de una imagen problemática y conflictiva de la diversidad cultural 
dificulta la «agencia» de los sujetos jóvenes en igualdad de derechos y opor-
tunidades. Desde el estudio de un caso concreto, se explora la gestión de la 
diversidad cultural en los espacios socioeducativos no formales como procesos 
que posibilitan o constriñen la autonomía y participación social de los sujetos 
jóvenes en contextos de diversidad cultural. 

El presente artículo se estructura en tres bloques. Una primera parte en la 
que se hace una introducción conceptual al término interculturalidad y una 
breve contextualización con respecto a los retos de la educación intercultural 
en la intervención socioeducativa en España. Se delinean también los aspectos 
metodológicos de la investigación. En la segunda parte se exploran cómo el 
sujeto joven se relaciona con el contexto en el que vive (ámbito social, esco-
lar y educación no formal), cuál es el planteamiento de los profesionales de la 
educación no formal hacia la diversidad cultural y la interculturalidad, y cómo 
se reflejan en la metodología y en la acción socioeducativa. En la última parte, 
desde un análisis cualitativo, se presentan los procesos de inserción en el campo 
social de cinco personas jóvenes que frecuentan el casal.1 En la síntesis conclu-
siva se hace una reflexión sobre los resultados más importantes, así como, so-
bre los posibles aportes futuros a la investigación en el ámbito de la educación 
intercultural. 

Siendo esta una breve investigación de un máster de profesionalización en 
ámbito juvenil, no ha sido posible un análisis en relación a otros profesionales 
y agentes sociales (escuela, servicios sociales, familia, etc.), lo que sería de gran 
utilidad en futuras investigaciones para comprender de manera holística las 
posiciones sociales de los sujetos jóvenes en contextos de diversidad cultural. 

1 En la obra de Bourdieu (1997) el «campo social» es un espacio social de acción y de influencia en el que 
confluyen relaciones sociales determinadas en la estructura de distribución de poder o capital.
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1. Contextualización: los retos de la interculturalidad
El cambio del mapa social de las sociedades europeas contemporáneas ha im-
pulsado la implementación de la interculturalidad como modelo alternativo de 
“convivencia” entre culturas diversas. El concepto mismo de interculturalidad 
“supone una relación isométrica entre dos o más culturas, es decir, se relacionan 
y conviven en igualdad de condiciones, con respeto mutuo de sus formas de 
vivir y pensar” (Zárate, 2014: 94), pero la historia nos ha demostrado unas ten-
dencias contrarias de “tolerancia” y de estrategias diversas de control ideológi-
co del discurso y de la mente hacia otras culturas a fin de asimilarlas a los 
sistemas hegemónicos (Rodrigo, 2008; Zarate, 2014; Walsh 2010). Desde el 
pensamiento decolonial, Tubino (2005: 5-6) define estos procesos como “in-
terculturalismo funcional” al sistema que invisibiliza “las crecientes asimetrías 
sociales, los grandes desniveles culturales internos y todos aquellos problemas 
que se derivan de una estructura económica y social que excluye sistemática-
mente a los sectores subalternizados de nuestras sociedades”.2 De acuerdo con 
estos pensamientos críticos, definimos como “etnicización de la interculturali-
dad” la vinculación de la diversidad cultural con el actual fenómeno de las mi-
graciones transnacionales, aunque es tan solo uno de los aspectos que definen 
la complejidad misma de nuestra realidad. 

En lo específico de la intervención social se ha puesto de manifiesto una 
cierta falta de sistematización y de fundamentación teórica en educación in-
tercultural (Iglesias, 2014; Vilà, 2008) y la escasa integración de competencias 
interculturales para la comprensión de las diferencias culturales de los grupos 
minoritarios (Cohen-Emerique, 1999). En la actualidad española, Garreta 
(2011) destaca que la educación intercultural se ha ido fomentando más a nivel 
de discurso que de práctica. 

Trilla (1993) define la educación no formal como toda actividad educativa 
en la que existe una intencionalidad educativa y una planificación de la expe-
riencia de enseñanza-aprendizaje que acontece en aquellos contextos fuera de 
la educación reglada. En el caso de estudio, me refiero a un ámbito específico 
de la pedagogía social —la pedagogía del ocio— que Cuenca (2011) define 

2 Esta teoría crítica contemporánea (también conocida como proyecto decolonial o como teoría posocci-
dental) se articula desde las ciencias sociales y humanidades de América Latina y Caribe como alternativa 
para reflexionar acerca de los debates sobre el colonialismo, la filosofía de la liberación y la pedagogía crítica, 
entre otras. 
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como el campo teórico desde el cual abordar aquellas cuestiones vinculadas a 
las prácticas socioeducativas de la educación del ocio. En contextos de diversi-
dad cultural, se presenta como un espacio importante para trabajar los aspectos 
vinculados a la convivencia en la diversidad mediante el aprendizaje de valores, 
actitudes y comportamientos hacia el reconocimiento y el respeto de la inter-
culturalidad.

1.2 Aspectos metodológicos de la investigación 
Este estudio se basa en una investigación realizada en un casal de joves (casa de 
jóvenes), entre marzo y mayo 2016, ubicado en el distrito V de Santa Coloma 
de Gramenet, una ciudad del área metropolitana de Barcelona que destaca por 
recibir a emigrantes, primero desde Andalucía, y después desde el flujo migra-
torio global. Según fuentes IDESCAT, en la década 2000-2010 se ha multipli-
cado por diez el número total de personas de nacionalidad extranjera censadas 
(un 23,8% respecto al 2,3% en el año 2000).3 Por distritos, el VI (Fondo) y el V 
(Santa Rosa, Raval y Safaretjos) son donde se concentra el mayor crecimiento 
de la población y donde se ubica la mayor población inmigrada en la ciudad: 
en el distrito VI casi la mitad de la población es de origen extranjero y en el 
distrito V este grupo llega a formar una tercera parte del total.4 Alrededor de 
35 jóvenes de 16 a 21 años de los distritos V y VI frecuentan con regularidad 
el centro y son jóvenes autóctonos y de origen extranjero (mayoritariamente 
marroquíes, pakistaníes, latinoamericanos y subsaharianos) que se encuentran 
en situación de riesgo social a causa de múltiples factores: desestructuración 
familiar, proceso migratorio, condiciones socioeconómicas precarias de las fa-
milias y escasos recursos de acceso a los estudios y al mundo laboral. 

El casal pretende ofrecer a los sujetos jóvenes espacios de inclusión social 
que potencian su participación y autonomía en el contexto en el que viven. 
Desde una orientación metodológica integral, participativa y comunitaria, se 
desarrollan acciones de acompañamiento (tutorías periódicas y un plan de tra-
bajo individualizado) para la (re)inserción en la educación formal y/o en el ám-
bito laboral. En situaciones más vulnerables se realizan también acciones con 
las familias, reuniones periódicas con la psicopedagoga del instituto (ubicado 

3 Véase el siguiente enlace: >https://canaldidactico.wordpress.com/tag/santa-coloma-de-gramenet/>.

4 Véase el siguiente enlace: <https://canaldidactico.wordpress.com/2012/03/14/la-linea-9-de-metro-re-
modela-santa-coloma-de-gramenet/>.
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en el mismo barrio del casal) y con profesionales de los servicios sociales. Con 
respecto a los recursos humanos, hay un único profesional (una educadora) 
contratado por un total de 30h/semana, lo que dificulta el trabajo interno en 
términos de planificación y de evaluación del proyecto a medio y largo plazo. 
En relación a los recursos económicos, un aspecto interesante es la activación 
de becas de estudio financiadas por el proyecto europeo Garantía Juvenil con 
la finalidad de promover la (re)inserción de los jóvenes en la educación formal 
y posobligatoria. 

Desde una perspectiva etnográfica, la intervención socioeducativa se ha 
analizado mediante la técnica de la observación participante durante las activi-
dades (dentro del aula y en actividades de ocio fuera del centro). Con respecto 
al rol que se elige durante el trabajo de campo, se ha optado por un acercamien-
to abierto a los sujetos jóvenes comunicando el papel de la autora y el tipo de 
estudio que se estaba llevando a cabo. Esta técnica ha sido la base primaria de 
recogida de datos que ha permitido analizar las dinámicas internas del casal: 
en primer lugar, cómo los jóvenes socializan (con el grupo de iguales y con los 
profesionales/educadores), la autonomía personal y sus habilidades sociales; 
en segundo lugar, los planteamientos de los profesionales hacia la diversidad 
cultural y cómo se refleja en la promoción social de los sujetos jóvenes. 

En un segundo momento, se han realizado entrevistas en profundidad 
(abril-mayo 2016) a dos profesionales del casal: una entrevista a la educadora 
del Proyecto Jóvenes del casal y a un educador que trabaja como formador en 
un curso de PFI y en el que participan algunos chicos y chicas del centro. En el 
mismo periodo, se han realizado también entrevistas en profundidad a cinco 
personas jóvenes usuarias del centro, como se detalla a continuación: 
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Nombre 
ficticio Sexo Edad País de 

procedencia
Edad de 
llegada

Formación 
académica

1 Aimara Femenino 17 años España
Nacida en 

España
PFI

2 Julián Masculino 21 años Chile
A los cinco 

años
Sin ESO

3 Maribel Femenino 18 años

Matrimonio 
mixto: padre 

marroquí, 
madre 

dominicana

Nacida en 
España

1.º año 
carrera 

universitaria

4 Nadir Masculino 16 años Pakistán
A los diez 

años
1.º 

bachillerato

5 Santiago Masculino 16 años
Guinea 

Ecuatorial
A los ocho 

años
1.º 

bachillerato

La heterogeneidad de sus itinerarios se mide en función de la edad, la fami-
lia de origen (autóctona, biografía de inmigración; mononuclear, monoparental 
o matrimonio mixto), el recorrido académico (abandono escolar, [re]inserción 
en la educación formal e inserción en la formación posobligatoria) y, por últi-
mo, los tipos de recursos socioeconómicos. 

La realización de las entrevistas en el casal ha determinado un cierto condi-
cionamiento espacio-temporal y, en algunos casos, la utilización de la grabadora 
ha creado situaciones de mayor cierre y dificultad de comunicación por parte 
de los sujetos jóvenes, sobre todo en relación al contexto familiar. En general, 
los padres son figuras poco visibles o ausentes en sus relatos, como he podido 
también constatar en mis propias notas de campo. Se ha obtenido información 
más específica a través de las reuniones y entrevistas a los profesionales del casal. 

2. La interculturalidad “inducida”: un “orden 
socioespacial de marginalización”
El casal objeto de este estudio está ubicado en un barrio de “exilio socioeco-
nómico” y de “nueva pobreza y marginalidad urbana” retomando la definición 
del sociólogo francés Wacquant (2007: 179) para describir aquellas zonas su-
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burbiales y obreras que condensan en su confinamiento territorial o espacial 
capas menos cualificadas de la clase obrera, altos índices de desempleo y preca-
rización laboral, a lo que se añade la estigmatización social de barrios de “mala 
fama” en relación a los procesos de viejas y nuevas inmigraciones. Al llegar al 
barrio de Santa Rosa donde se ubica el centro, se percibe esa sensación de «con-
densación» socioeconómica y cultural de sus habitantes:

El Casal, un edificio nuevo frente al parque del motocross (como lo definen 
sus habitantes), está al lado de un instituto y de una escuela primaria en un 
área donde hay algunos pequeños comercios, la mayoría alquilados por perso-
nas de origen inmigrada. Destaca la presencia de población muy diversificada 
con respecto al origen sociocultural y que se hace particularmente visible a 
la hora de salida de la escuela en la mezcla de idiomas que se escuchan y que 
son el signo evidente de los cambios de la sociedad actual (autora, notas de 
campo).

En contextos de desventajas sociales, los jóvenes del casal perciben una ma-
yor vulnerabilidad en barrios donde han aprendido a “ponerse capas”, un chip 
que tienen activado para protegerse del mundo exterior, y donde han aprendi-
do a construirse el personaje del “chulo que no tiene miedo”: 

Aquí en el barrio es una creencia que debes formar parte del grupo de los 
más chulos, de los chulitos del barrio, si no, te toca pringar. […] Hay como 
una sensación de miedo, de necesidad, de protección para que los demás no 
te ataquen y así todo el mundo se construye un personaje que es chulo, un 
personaje que no tiene miedo (entrevista con una educadora del casal). 

Es mentalidad. Tú no te lo planteas. Vas por la calle y de repente te viene 
uno que te empieza a provocar, te empieza a amenazar. Entonces, ¿qué haces? 
¿Te quedas como un bobo y te vas corriendo? (Santiago, 16 años, origen: Gui-
nea Ecuatorial).

En muchos casos son creencias populares, rumores, prejuicios alimentados 
por experiencias vividas de cerca o directamente, y también derivados de sabe-
res implícitos. Las personas jóvenes aprenden a interiorizar el kit de duro de los 
padres y de su manera de relacionarse con el barrio: 

Mi padre me dice: “¡No hagas que te falten! ¡Defiéndete! Si te tocan, tocas” 
(Kevin, 16 años, origen ecuatoriano).
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Muchas veces se lo dicen a mi hermano, que no busque problemas, pero 
que si vienen a buscarle, por lo menos que plante cara (Anne, 18 años, origen 
catalán).

Una estigmatización social que se retroalimenta en el tiempo en la articula-
ción de diversos campos sociales y simbólicos —una red de relaciones de acción 
y de influencia (Bourdieu, 1997)— que influye sobre la manera con la que 
los jóvenes construyen su relación con el contexto y entre el grupo de iguales. 
“Somos los malotes” es una expresión que los jóvenes utilizan a menudo visi-
bilizando el estigma que reciben del exterior en relación también a situaciones 
vinculadas a pandillas locales y a las llamadas bandas latinas, según afirmaron 
algunos jóvenes durante un encuentro con los responsables del Proyecto Co-
munitario e Intercultural del Ayuntamiento de la ciudad.5 En general, se obser-
va lo que describe Reguillo (2000: 107) con respecto a aquellas practicas socia-
les y culturales que no se conforman con la normatividad del mundo adulto e 
institucional: se “mira al joven como esencialmente contestatario y marginal”, la 
calle asume un “papel de antagonista” que contrasta con los espacios escolares o 
familiares, y las “prácticas como el lenguaje, los rituales de consumo cultural, las 
marcas de vestuarios, al presentarse como diferentes”, se perciben como “atenta-
doras del orden establecido”. Así lo expresa Aimara durante la entrevista:

Uno también se cansa de decir que son los malos, todas las gentillas que lle-
van, así, gorras, y la gente se cree que son los típicos yonquis, que solo se dedi-
can a fumar porros y no hacen nada, ¿sabes? Pero por ejemplo, a mi hermano 
le ha pasado muchas veces, y no. Los chavales, pobrecillos, también se cansan 
que se les diga esto. 

Se observa que los jóvenes son conscientes del rol y de las posiciones socia-
les que se les atribuyen desde la familia, la escuela y, en general, desde el mun-
do adulto. Prevalece a menudo una visión adultocéntrica de la juventud como 
etapa de vulnerabilidad ante los factores de riesgo social, sin que se reconozca 
adecuadamente “su valor como sujetos de derechos y capital humano”, de acuer-
do con Krauskopf (2000: 126).6 Así lo expresa Julián durante la entrevista:

5 Giliberti (2013) destaca que en el imaginario social se consolida la relación entre bandas juveniles e inmi-
gración latinoamericana en relación tanto a su estética como a un perfil sociocultural de clase baja.

6 Según esta autora, el desarrollo adolescente tiene que ver no solo con su biografía individual, sino también 
con la historia y el presente de su sociedad.
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Que los jóvenes son unos vagos, que no hacen nada, que siempre la están lian-
do, que siempre están haciendo cosas que no deberían, por decirlo así, o que 
estén estudiando y que se pongan a trabajar. Ese prejuicio, que no hacen nada, 
que no valen nada, y eso es lo que intentamos cambiar con las actividades 
puntuales ( Julián, 21 años, origen chileno).

Igualmente, la «etnificación» de las cuestiones juveniles (Queirolo, 2012), a 
mi parecer, refuerza la imagen de desviación y resistencia al orden establecido 
cuando la presencia del sujeto joven se visibiliza en los espacios públicos de las 
zonas urbanas, al mismo tiempo, invisibiliza la relación asimétrica de poder 
con la cultura dominante que quiere normativizar y controlar su presencia en 
los espacios sociales de las ciudades. Se destaca así lo que defino como una 
“interculturalidad inducida” por la segregación espacial y sociocultural a la que 
están sometidos los grupos sociales y étnicos desfavorecidos. Durante la entre-
vista, la educadora del casal lo expresa así:

Es como que las diferencias fueran marcadas por la clase social. Esa inter-
culturalidad que ellos viven yo creo también que la marca la clase social. La 
viven de una manera muy natural, muy acertada, porque todos entienden que 
todos pasan por las mismas dificultades siendo de destinos diferentes. Quizá 
una clase social catalana alta juntada con una clase inmigrada con dificultades 
económicas, aquí se harían muchas diferencias raciales.

Desde el concepto de capital de Bourdieu (2000), en contextos de exclusión 
y marginalización, el capital económico y sociocultural de los grupos desfavo-
recidos es limitado y/o reducido debido a condiciones estructurales de desven-
taja social, y las formas con las que se desarrollan, adquieren y heredan estos 
mismos capitales por parte de las familias de estos jóvenes repercuten sobre sus 
itinerarios y trayectorias subjetivas.
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2.1 Los mecanismos de “inclusión diferencial” en la 
educación formal7

La escuela como espacio de socialización no es inmune a una representación 
problematizada de la diversidad cultural. En el contexto catalán, las interven-
ciones y medidas de “integración” han ido en dirección de procesos de “segre-
gación intraescolar” a través de espacios educativos diferenciados destinados al 
“alumnado extranjero” o de agrupación por niveles (Carrasco et alii, 2011; Gi-
liberti, 2013), así como expresa la educadora del casal en relación a la situación 
de algunos de los chicos que frecuentan el centro:

Tienen un aula de acogida todo el año […]. Pues claro, tú te sientes con com-
petencias pero te tienen en una clase donde están los que son nuevos, los que 
tienen discapacidades o […] los llaman el grupo C o el grupo D o algo así, 
que son los que tienen algún tipo de dificultad en el desarrollo, o los que están 
inmigrados y hablan poco de español. Se sienten, claro, en un grupo poco 
promocionador. 

La educadora informa también de que estos jóvenes son percibidos como 
sujetos de difícil integración, potencialmente problemáticos, que se expresan 
con comportamientos disruptivos y actitudes de rebeldía. Según evidencian 
estudios anteriores, estas dinámicas justifican el poco interés por los estudios 
y una cierta resistencia hacia el aprendizaje bajo la idea de “profecía autocum-
plida” (Carrasco et alii, 2011)8 que vincula la diversidad étnico-nacional al nivel 
escolar del alumnado y que se basa en prejuicios culturales preconcebidos entre 
el profesorado (Gilberti, 2013). Bourdieu y Passeron (1977) informan de que 
los procesos de éxito y fracaso escolar esconden prácticas clasistas y racistas 
cuando el éxito se otorga en función del posicionamiento social de la familia de 
origen.9 Igualmente, Paul Willis (1988), en su estudio sobre los hijos de la clase 

7 Siendo el ámbito escolar central para el desarrollo psicosocial y emocional de estos jóvenes, se aporta infor-
mación también sobre las posiciones sociales del sujeto joven en el contexto escolar. En mis notas de campo, 
se observa una cierta dificultad por parte del joven a expresar abiertamente con el grupo de iguales sus male-
stares emocionales y las dificultades que puede experimentar en la escuela. En relación al contexto catalán, se 
recomiendan Garreta (2011) sobre la evolución de la educación intercultural, y Garreta y Palaudàries (2008) 
sobre la implementación de los planes de acogida. 

8 El témino de “autoprofecia cumplida” fue acuñado por el sociólogo Robert K. Merton en su libro Teoría 
social y estructura social (1965).

9 Estos autores definen el capital como la acumulación de cultura propia de una clase que, heredada o ad-
quirida a través de la socialización, más alta es la clase social de su portador y mayor es su peso en el mercado 
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obrera de la escuela británica en los años setenta, destaca que la escuela aleja a 
los estudiantes socialmente subalternos de la educación formal hacia recorridos 
profesionales, contribuyendo a la reproducción de la clase social de la familia de 
origen. Así lo expresa la educadora del centro durante la entrevista:

El instituto parece estar en conflicto con el tipo de barrio. Quiere reivindicar 
la manera catalana, y no acepta la inmigración que tiene y la diversidad que 
tiene. [Y, por tanto, se activa lo que la educadora define como] una política de 
discriminación, de racismo abierto y de estigmatización según el origen de los 
chicos, y se les trata como un colectivo […] y los chicos se ponen en guerra.

En las reuniones de equipo y durante las entrevistas, los educadores del ca-
sal evidencian aquellos “mecanismos de etiquetaje” (Carrasco et alii, 2011) con 
los que se impulsa la orientación hacia trayectorias de formación profesional de 
los jóvenes de las clases sociales más bajas y de grupos “étnicos” que los alejan 
de la trayectoria académica ordinaria: 

El profesorado para no enfrentarse a esa realidad deriva al joven a otro recurso 
peor, lo envía a un PFI, lo envía a una UEC […]. Simplemente, se valora los 
que no llegan para enviarles a otro recurso. Claro, eso te deja etiquetas como 
chico […]. Hoy en día si no tienes la ESO es un indicador de exclusión social 
casi absoluto (entrevista con la educadora del casal).

La mateixa escola fa temps li va fer una mica el buit a l’alumne i que no 
conta amb ell per poder desenvolupar itineraris més promocionadors […]. 
Llavors des d’un primer moment en l’ESO s’ls comença a comentar la possibi-
litat d’anar a un PFI […]. Això comporta què molts d’aquests alumnes tinguin 
una autoestima molt fluixa, que desenvolupen moltes dinàmiques de carrer, 
[…]. Llavors, tenim un perfil d’alumnes […] que es troben en situacions de 
immobilitat perquè és com si constantment estiguessin intentant demostrar 
que ells no serveixen i llavors no es comprometen (entrevista con educador, 
curso PFI, casal joves).

Estos mecanismos de “inclusión diferencial” (Mezzadra, 2007) determinan 
situaciones de baja autoestima, dificultades emocionales, sentimientos de re-

simbólico cultural. Bourdieu (2000) distingue entre el “capital económico” (el poder político y hegemónico 
mediante el control sobre los recursos económicos), el “capital social” (“un capital de obligaciones y relaciones 
sociales» de las redes de influencias del grupo social), el “capital cultural” (conocimiento, educación, habili-
dades y ventajas transmitas), y el “capital simbólico” (el prestigio acumulado o adquirido mediante el recono-
cimiento de los agentes del campo), que consiste en una serie de propiedades intangibles inherentes al sujeto. 
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chazo hacia la institución escolar que —en palabras de la educadora— crea 
“desobedientes sociales” que buscan otras estrategias de afirmación y reconoci-
miento dentro y fuera de la escuela. Como evidencian Carrasco et alii (2011) y 
Giliberti (2013), son estos mecanismos de contracultura escolar y desafiliación 
los que reafirman la profecía autocumplida del profesorado:

Todos han ido adoptando su rol en el que los educadores son malos, van to-
mando el rol de carceleros y los chavales hacen guerra contra ellos. Y se genera 
la dinámica en la que los jóvenes son los encarcelados, e intentan ir en contra 
de los funcionarios (entrevista con educadora del casal).

Según lo expresado por la educadora del casal, estos enfoques pedagógi-
cos no tienen en cuenta los aspectos relacionales y emocionales en el proceso 
de incorporación al sistema educativo, a falta también de un soporte mayor 
a la condición social de estos jóvenes. Jordán (2002, 2007) informa de que el 
profesorado tiende a primar los aspectos lingüísticos-instrumentales sin culti-
var apenas la dimensión “afectiva-actitudinal-moral”. Según destacan Garreta 
(2011) y Jordán (2007), en la práctica, el discurso intercultural no ha conse-
guido alejarse de una cierta orientación asimilacionista y segregacionista. Por 
ende, toma relevancia el tipo de enfoque que se le da a los discursos y a las 
praxis educativas en definir la inclusión social de los sujetos jóvenes desde la 
pluralidad de sus subjetividades.

2.2 La “etnicización” del discurso sobre interculturalidad 
desde la intervención socioeducativa 
Desde una perspectiva pedagógica y psicopedagógica, las competencias inter-
culturales abordan cuestiones comunicativas, comprensivas y transformadoras 
desde el ámbito cognitivo, afectivo y comportamental (Iglesias, 2014; Vilà, 
2008), que ayudan a visibilizar la relación de poder mediante la toma de con-
ciencia sobre nuestras propias cosmovisiones como base para la comprensión 
de las diferencias culturales.10 Según evidencia Iglesias (2014), también en el 
caso de estudio se observa que, sin una formación adecuada, y sin un plantea-

10 La dimensión cognitiva permite una primera toma de conciencia de los propios bagajes culturales y de los 
demás mediante una acción (auto)reflexiva con la que adoptar competencias y estrategias hacia interacciones 
eficaces en los procesos comunicativos y relacionales. La dimensión afectiva supone trabajar emociones que 
sean positivas para comprender la realidad cultural. La dimensión comportamental supone la material-
ización de habilidades comunicativas y transversales (Iglesias, 2014; Vilà, 2008).
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miento consciente o ideológico, los profesionales del casal proyectan visiones y 
actitudes esencialistas y culturistas cuando se confunde la igualdad (entendida 
como el recibir el mismo trato para evitar desigualdades) y la equidad (como 
similitud entre los sujetos), que se traduce en actitudes o acciones asimilacio-
nistas, y cuando se enfatizan las diferencias desde una perspectiva multicultu-
ral que explica todo tipo de actitudes y comportamientos.

Desde una aproximación teórica al método de «choque cultural»,11 un mo-
delo desarrollado por Cohen-Emerique (1999), psicóloga experta en relación y 
comunicación intercultural, se analiza el discurso y planteamiento sobre diver-
sidad cultural e intercultural por parte de los profesionales del casal.12 Cohen-
Emerique (1999: 466) destaca que los prejuicios, el etnocentrismo y la tenden-
cia a esquematizar las diferencias constituyen «filtros y pantallas conectivas y 
afectivas que obstaculizan el desarrollo de una abertura a la cultura del otro», 
generando así situaciones de “choque cultural” como “reacción de extrañamien-
to” (sentimiento de rechazo, ansiedad, hasta el asombro positivo). En relación a 
la socialización y a la gestión de los espacios públicos, se percibe una dimensión 
colectiva de control y regulación simbólica de los roles sociales que contrasta 
con los procesos de individualización de las relaciones sociales y familiares en 
las sociedades occidentales. Durante la entrevista, en relación a la socialización 
de los jóvenes, la educadora del centro comenta: 

Aquí todo funciona por clanes, porque, en realidad, los marroquíes son un 
tipo de cultura que, más las madres […], viven en comunidad. Los de Bangla-
desh, los pakistaníes, tienen una comunidad también, y los chinos tienen una 
comunidad también muy grande aquí, pero no en el casal, en el barrio. Se dan 
mucho apoyo entre ellos, son comunidades. De los padres viene la necesidad 
de formar parte de un grupo colectivo. […] Pero creo que el catalán está más 
libre de eso porque quizá aquí cada uno vive en su piso, más occidental, más 

11 El término «choque cultural» fue introducido por primera vez en 1951 por la antropóloga estadoun-
idense Cora DuBois para referirse al sentido de desorientación y esmarrimiento que experimentaban los 
antropólogos en contacto con culturas diferentes. Por tanto, se ha asumido en relación a las dificultades que 
pueden encontrar las personas a nivel interpersonal con otras culturas.

12 Esta autora ha revisitado el método llamado «Análisis de Incidentes Críticos» para adaptarlo a los pro-
fesionales que trabajan en el ámbito de la interculturalidad. En su forma actual fue elaborado por el coronel 
John C. Flanagan como parte del Programa de Psicología en Aviación de las Fuerzas Aéreas del Ejército de 
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces este método se ha utilizado para de-
terminar las competencias de profesionales de diferentes disciplinas. (Véase: Flanagan, John C. Psychological 
Bulletin, vol. 51, n.º 4, julio 1954).
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independiente, no nos apetece saludar al vecino mientras que ellos valoran 
esa realidad, conocerse entre ellos. El barrio está formado por un montón 
de colectivos, más cerrados o menos cerrados, pero colectivos, no individuos.

En el mundo occidental la noción de persona está relacionada con normas 
que valorizan su autonomía e independencia, mientras que en las sociedades 
donde la comunidad tiene mayor peso, prima el grupo sobre el individuo, 
aunque un cierto tipo de relaciones sociales más codificadas corresponden a 
determinadas clases sociales, según evidencia Cohen-Emerique (1999). En el 
discurso de los profesionales del casal se asume la diferencia cultural como fac-
tor obstaculizador de la comunicación. Los comportamientos “culturales” de los 
padres se perciben así como portadores de una cultura “étnico-cultural” fija y 
monolítica que se resiste al cambio, frente a los hijos que representan un cam-
bio de modelo que favorece su reconocimiento en la sociedad de recepción. 
En relación a la situación familiar de uno de los chicos pakistaníes del centro, 
durante una charla informal, la educadora afirma:

Él vino a España a los 9 años y se integró totalmente en el contexto español, 
[mientras que] el padre es muy conservador, rígido y muy religioso. [Lo que 
según ella dificulta la relación familiar entre ellos porque el joven] es el es-
pañol de la situación que igual no pinta nada con el resto de la familia [y] no 
quiere relacionarse con chicas pakistaníes ni casarse con ninguna de ellas. 

Igualmente, se tiende a explicar actitudes y comportamientos de los jóvenes 
pakistaníes mediante expresiones que los definen como personas “más calladas, 
más reservadas, que les tienen mucho respeto a los adultos” a causa de contex-
tos familiares donde los padres ejercen «un control extremo sobre los hijos», 
son “muy conservadores” y “muy religiosos”. En general, se perciben como jó-
venes que quedan “más invisibilizados”, y su supuesta menor proximidad so-
ciocultural a la cultura de recepción se percibe a menudo como un obstáculo 
que dificulta la intervención socioeducativa sin que esto se corresponda con un 
cambio metodológico que favorezca su mayor implicación o participación en 
las actividades del centro. 

En la cultura pakistaní no es el padre el que manda, el que manda es el abue-
lo o el que haga de patriarca, puede ser el hermano, puede ser el padre. En 
Pakistán el patriarca manda hasta en las familias que emigran. Al final, si mi 
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familia es digna o no es digna pasa por los ojos del patriarca (entrevista con 
educadora del casal).

También se destaca una percepción de lo tradicional como “déficit cultural 
del otro” — implícitamente del mundo musulmán— como un factor que obs-
taculiza el aprendizaje educativo de estos jóvenes. Según evidencia también 
Vilà (2008), se muestra una tendencia a simplificar las diferencias mediante 
filtros cognitivos y afectivos desde los códigos culturales del profesional que 
obstaculizan la comprensión de aquellos “sesgos culturales” en términos de en-
señanza y aprendizaje que pueden variar entre las culturas.

Clar que hi ha uns tipus de competències i de formació bàsica que nanos nou-
vinguts no tenen […], tenen uns tipus de handicaps en relació a altres nanos 
que han estat educats aquí. El tema cultural d’alguna manera per com està la 
infraestructura cultural en tema d’educació en el país d’origen, d’un poble o 
no, són mancances pel que fa a l’aprenentatge que continuen tenint aquí. Són 
buits (educador, curso PFI, casal joves).

Igualmente, las relaciones de género entre hombres y mujeres generan una 
reacción de mayor indignación por parte de las profesionales, aunque es una 
visión compartida por los profesionales varones de la entidad:

Una hija pakistaní es una molestia hasta que la casen a los 15 o 16 años, ya la 
tienes parada porque te cuesta tener una hija. El hijo te da dinero, trabaja y se 
casará con otra familia que juntará. En cambio, las chicas son para trabajar en 
la casa y hay que colocarlas con un hombre aquí, en Barcelona (entrevista con 
educadora del casal).

Després en preceptes o valors també com a societat tenen uns tipus de ca-
racterístiques que als joves d’altres cultures sobretot de cultures musulmanes 
els costa molt assolir, identificar i respectar o no, el tema d’identitat de genere, 
per exemple (entrevista con educador, curso PFI, casal joves).

Según Cohen-Emerique (1999: 482), esta percepción “choca contra las re-
presentaciones, imágenes, aspiraciones, que estas profesionales europeas tienen 
respecto a sí mismas”, en comparación con los cambios sociales en relación al 
estatus de la mujer en la sociedad occidental, lo que genera a menudo un deseo 
de transformación social vinculado a sus propias posiciones ideológicas conflic-
tivas a nivel intra o interindividual. Considero que son percepciones sesgadas 
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que dejan de lado las estructuras sociales y socioeconómicas que están en la 
base de la conformación de identidades colectivas e individuales dentro de con-
textos geopolíticos e históricos heterogéneos y plurales. 

3. Distintos procesos biográficos de inserción en el 
campo social
En el análisis de los procesos de autonomía y promoción social de los cinco ca-
sos de estudio, se retoma el modelo de “asimilación segmentada” formulado por 
Portes y Fernández-Kelly (2006) y reelaborado por Romaní et alii (2012).13 Se 
prefiere hablar de “inserción segmentada” por la estrecha relación del concepto 
de “asimilación” —y también de “integración”— al contexto de llegada como 
una condición unidireccional de inclusión a la sociedad mayoritaria que no deja 
espacio para una inserción híbrida, dinámica, que reformula constantemen-
te su adaptación y que no reclama ninguna inserción total.14 Asimismo, en el 
análisis de la “agencia personal” se analizan algunos indicadores elaborados por 
Jennings et alii (2006), Pick et alii (2007) y Morton y Montgomery (2013).15 

En los cincos casos estudiados, se evidencian situaciones de “movilidad as-
cendente”, de “inserción selectiva” y de “(in)movilidad o movilidad descendente” 
en las que las características familiares influyen mayormente en los itinerarios 
biográficos de estos jóvenes. De acuerdo con Rodrigo y Medina (2008), se evi-
dencia que la biografía de migración familiar puede tener un peso más o menos 
traumático según el sentido que las personas jóvenes le confieren al “origen”, así 
como en relación al tipo de inserción familiar en la sociedad de recepción, sus 
dinámicas internas de adaptación al contexto social y sus condiciones socioeco-

13 Con el concepto de “asimilación segmentada”, Portes et alii (2006) se refieren a un conjunto de resultados 
estratégicos que no asumen una trayectoria uniforme de asimilación sino de divergencia. Mientras, Romaní 
et alii (2012) proponen tres modelos: “asimilación selectiva” (selective acculturation), en la que los vínculos 
comunitarios son claves para la inclusión social; un modelo de “plena asimilación” (full assimilation); y una 
“asimilación descendente o de etnicidad reactiva” (the descendent and/or reactive ethnicity assimilation) que 
supone una asimilación a las clases más bajas y de permanente pobreza. 

14 De acuerdo con Queirolo (2012: 23), los conceptos de “asimilación” y de “integración” son términos am-
biguos y polisémicos vinculados a elementos socioeconómicos y culturales, y son funcionales a las lógicas de 
la sociedad receptora que a menudo «turns back on the individual’s capacity to integrate better». 

15 Pick et alii (2007) definen la «agencia personal» como un proceso psicosocial interno que se empodera 
en el contexto exterior cuando adquiere una conciencia crítica sobre su realidad sociopolítica y económica.
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nómicas.16 En el caso de familias más estructuradas, cuando el control parental 
se da en condiciones de soporte, apoyo emocional y desde una relación basada 
en el respeto mutuo de las diferencias internas, los sujetos jóvenes tienden a 
una “movilidad ascendente” y de “inserción selectiva” que influye positivamente 
hacia el éxito académico y sus expectativas.

Namir, familia súper estructurada […]. Hijos muy queridos, muy buscados, 
muy respetados por los padres […], y eso les ayuda mucho a poder tomar su 
camino con relativa tranquilidad (entrevista con educadora del casal).

En mi casa hay dos culturas, la marroquina y la dominicana. Bueno, di-
ferencias hay, pero son diferencias mínimas, es decir, ya que mis padres no 
siguen ninguna religión más respetable, y eso facilita la convivencia (entrevista 
con Maribel, 18 años).

En relación a la escala ESAGE elaborada por Pick et alii (2007) 17 estos jó-
venes muestran la habilidad de definir de manera autónoma sus propias metas 
y objetivos y de tener control sobre sus elecciones y decisiones en términos de 
autoeficacia (un cierto grado de control sobre sus pensamientos, emociones y 
acciones), capacidad de autonomía (como estado de autogobierno interno a la 
persona sin control externo que lo delimita), capacidad de autodeterminación 
(en términos de motivación personal en actividades de su interés y satisfac-
ción espontánea) y, por último, capacidad de autorregulación y control sobre 
sus conductas y sobre su entorno.18 Igualmente, el soporte socioemocional y 
económico del casal es un factor que incide positivamente hacia el empodera-
miento del sujeto joven, también en condiciones de mayor desestructuración 
familiar y de escaso capital sociocultural de la familia.

Aimara también viene de una situación monoparental […]. Dejó la ESO 
cuando murió su abuela […]. Ahora está haciendo un proceso para reengan-
charse al proceso de educación formal con un PFI de electricidad […], y este 

16 Se prefiere no utilizar el concepto de “segunda generación” de acuerdo con lo que expresa Queirolo (2012: 
24): “The category second generation, placing an emphasis on the conservation of the cultural distance, 
reminds the children of immigrant families and popular classes that, in spite of their efforts, they will always 
be tied to another cultural space, and therefore, their existence does not deserve full citizenship”.

17 Escala Para Medir la Agencia Personal y el Empoderamiento.

18 La autoestima y la autoeficacia se consideran como los indicadores principales del cambio psicosocial de 
los sujetos jóvenes (Morton y Montgomery, 2013). La autoeficacia —concepto introducido por el psicólogo 
Bandura (Pick et alii, 2007)— indica la creencia de la persona en sus propias habilidades y juega un rol im-
portante con respecto a los objetivos y a las metas que se prefije conseguir.
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año empezará un grado medio de actividad físico-deportiva en medio natural. 
Hemos conseguido una beca en la Escuela Pía de Sarriá para que cambie de 
barrio, para que tenga otros impulsos en su vida, otras relaciones (entrevista 
con educadora del casal).

En el caso de procesos migratorios de exclusión y/o de inclusión negativa, 
los itinerarios biográficos de estos jóvenes tienden a situaciones de “(in)movi-
lidad o de movilidad descendente” en función también de las condiciones so-
cioeconómicas precarias de la familia y una cierta movilidad de su estructura 
interna (ausencia de referentes masculinos, segundo matrimonio y relación 
conflictiva con el padrastro).

Julián. Es un chico chileno y se vino aquí con cinco años. Lleva 16 años aquí, 
en España. Tiene 21 años ahora. La madre tuvo a Javier y se separó del padre. 
Con este padre hubo muchos problemas, muchos conflictos en tema de malos 
tratos. […] Estudió la ESO y no la acabó. Hizo un PFI y lo dejó. […] No 
tiene permiso de residencia ni de trabajo […]. Está como en un limbo. […] 
No consigue asumir sus responsabilidades. […] Hay un tema de autoestima, 
de muy baja creencia en sí. Pone a los demás por delante (entrevista con edu-
cadora de casal).

En términos de autoeficacia (Morton y Montgomery, 2013), las condicio-
nes sociojurídicas de exclusión debilitan tanto la capacidad del sujeto joven de 
tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades como el autorrecono-
cimiento personal de las propias potencialidades y habilidades ante el miedo 
al fracaso o al rechazo del contexto social. Igualmente, según lo expresado por 
Rodrigo y Medina (2008), se puede afirmar que la situación social de “limbo” 
refuerza el sentimiento de pertenencia a un pasado como “raíz”, es decir, como 
algo idealizado e inamovible y como marco de referencia en la sociedad de re-
cepción siendo la red coétnica familiar el único ámbito en el que el joven se 
siente aceptado y reconocido como miembro del grupo.
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De aquí totalmente no me siento. Me siento más chileno […], me siento como 
si hubiera estado toda mi vida en Chile, me sale todo el acento, todo lo que 
sea, madre mía. Esto no soy yo, dónde estoy, esto no soy yo.

Cuando la familia ejerce una tutela de sobreprotección y de infantilización 
de la posición del hijo en el ámbito familiar, sin el apoyo socioemocial que este 
requiere, el joven vive estas situaciones como opresión familiar y la relación se 
vuelve conflictiva. Esto puede derivar en lo que Rodrigo y Medina (2008: 157) 
definen como “amputación psicológica” con el pasado familiar, lo que determina 
un proceso de inclusión total en el contexto de recepción. 

Santiago es un chico de Guinea Ecuatorial. […] Es un chico muy inteligente, 
[…] y vive en un entorno en su casa donde todo el día le están diciendo que 
hace mal las cosas […]. Vive muy oprimido (entrevista con educadora de ca-
sal).

Cada uno aquí pasa cosas en su familia, lo que sea, y a algunos les ha 
traumatizado y a otros les ha frenado, ¿sabes? […] Entonces, aquí, en el casal, 
lo que quería primero [era] empezar a abrirme, empezar a tener contactos 
con personas, y después ya mirar los fallos (entrevista con Santiago, 16 años).

De acuerdo con Romaní et alii (2012), la movilidad de estos jóvenes se da 
en función de su posición en la sociedad de recepción, y de su trayectoria hacia 
la vida adulta: un “doble viaje” (dual journey) que intensifica su vulnerabilidad 
como generación, y su inclusión y/o exclusión está vinculada al concepto mis-
mo de ciudadanía, no solo en términos jurídicos sino más bien como fenómeno 
sociológico y político, que implica una relación mucho más compleja del indivi-
duo con la estructura sociopolítica de la sociedad dominante.

4. Síntesis conclusiva
En este estudio se evidencia una situación de “interculturalidad inducida” por 
la segregación espacial y sociocultural a la que están sometidos los grupos más 
desfavorecidos y las minorías étnicas en la articulación de nuevas formas de 
estratificación y desigualdades sociales. El “estigma étnico” y “cultural” sigue re-
presentando social y simbólicamente la posición social y los espacios de parti-



106 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Mara Gabrielli

cipación de los sujetos jóvenes en contextos de diversidad cultural cuando se 
mira a la interculturalidad como un “fenómeno social” acotado en un espacio 
sociotemporal concreto en la relación sujeto-sujeto, obviando así todo proceso 
dinámico inherente a los cambios sociales de nuestras sociedades urbanas. 

Se puede también afirmar que el mayor reconocimiento positivo de la diver-
sidad del «otro» se da cuanto mayor es la proximidad sociocultural de origen 
del joven obviando una realidad mucho más compleja tanto en términos de me-
canismos psicosociales complejos así como con respecto a dinámicas de «asim-
ilación» y diferenciación subjetivas y heterogéneas. El proceso de inserción en 
la sociedad de instalación implica siempre un cierto grado de (re)apropiación 
subjetiva de códigos y valores socioculturales, tanto por parte de las familias 
como de sus hijos. En los cinco casos de estudio, se observa una «inserción 
segmentada» en el campo social que evidencia su heterogeneidad y dinamismo 
interno en relación con la estructura familiar (su capital humano y cultural), su 
capital social y económico (su posición y condición social), y el rol que el joven 
adquiere en la sociedad de recepción. 

Se reclama así una intervención socioeducativa dirigida a la educación in-
tercultural con los sujetos jóvenes, y también mediante planes de formación en 
competencias interculturales para los profesionales de la intervención social, 
así como una mayor interconexión entre el ámbito formal y no formal de la 
educación. Solo de esta manera la acción socioeducativa tendrá una incidencia 
transformadora en la realidad social en la que se adscribe. 

Quisiéramos aquí concluir con aquello que expresa Tubino (2005: 3) res-
pecto al concepto de interculturalidad y que, en mi opinión, evidencia una 
situación presente que necesita una reformulación epistémica, ética, política 
y pedagógica hacia la “interculturalidad crítica” (Walsh, 2010) asumida como 
proceso inherente a nuestra compleja realidad social: “La interculturalidad no es 
un concepto, es una manera de comportarse. No es una categoría teórica, es una 
propuesta ética. Más que una idea es una actitud, una manera de ser necesaria 
en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente 
y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente”. 
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Algunas consideraciones finales 
Durante el desarrollo de esta breve investigación me he enfrentado a algunas 
dificultades que, en cierta medida, limitan los resultados. En este sentido, el 
tiempo ha supuesto el principal obstáculo, obligándome a acotar la muestra ob-
jeto de investigación y a limitar también los resultados con respecto al entorno 
social y al ámbito de la educación formal. Sin embargo, los objetivos iniciales 
podrían considerarse confirmados en relación a los resultados obtenidos. Por 
ende, este estudio supone solo un primer paso para futuras investigaciones. Se 
considera la posibilidad de abarcar un análisis cualitativo de mayor impacto a 
través de historias de vida en las que se pueda explorar la posición social de los 
sujetos jóvenes tanto en el ámbito formal como no formal de la educación en 
contextos de diversidad cultural. 
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Resumen: En los últimos años, nuestra sociedad ha asistido al crecimiento del 
número de diagnósticos de diferentes tipos de trastornos de conducta entre la 
población infantil y adolescente. Desde diferentes disciplinas, principalmente 
del ámbito de la salud y la educación, diversos autores han investigado las cau-
sas de este fenómeno, así como las posibles soluciones. Sin embargo, a menudo 
estos estudios han dejado de lado el papel de un actor esencial en el proceso te-
rapéutico: el experto. Con la idea de desnaturalizar los discursos a partir de los 
cuales se patologiza el comportamiento y se prescriben pautas para su trans-
formación, en este trabajo el foco se centrará precisamente en las experiencias 
y perspectivas de trabajadores del circuito asistencial, buscando analizar sus 
definiciones de salud y enfermedad, la relación que establecen entre la patolo-
gía y el contexto cercano y amplio y la identidad que atribuyen al paciente. Para 
ello, he decidido centrarme en el trastorno disocial, un diagnóstico aplicado a 
las poblaciones más jóvenes, que se determina a partir de criterios basados en la 
observación de agentes externos al paciente, no tanto de su propia experiencia 
subjetiva, y que se ha mostrado profundamente condicionado por el contexto 
cercano del individuo, revelando su carácter de categoría cultural.

Palabras clave: patologización; educación; infancia; adolescencia; trastorno di-
social; trastorno de conducta.

Abstract: In recent years, our society has seen the increase of a number of 
different kinds of diagnoses of behavioral disorders within the child and 
teen population. From different areas, mainly within the field of health and 
education, various authors have investigated the causes of this phenomenon, 
and its possible solutions. However, more often than not, these studies have 

1 Este trabajo resultó de la investigación que realicé como trabajo final de máster, tutorizado por Ángel 
Martínez Hernáez.
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left on a side the role of the principal actor in the therapeutic process: the 
expert. With the idea of denaturalize the speeches from which it pathologises 
the behavior and guidelines prescribed to their transformation, this paper 
will focus primarily on the experiences and perspectives of workers within 
the care circuit, seeking to analyse their definitions of health and sickness, the 
relationship established between pathology and close and broader context and 
the identity attributed to the patient. To do so, I have decided to focus on 
disocial disorder, a disorder applied to youth populations, determined through 
criteria based on the observation of external agents to the patient, if not so 
much from their own subjective experience, and has shown deeply influenced 
by the proximity of the individual context, revealing its nature as cultural 
category.

Keywords: Pathologization; Education; Childhood; Adolescence; Dissocial 
Disorder; Conduct Disorder.

1. Introducción
Good (2003) señalaba la dificultad de superar la convicción de que nuestro 
sistema de conocimiento se corresponde con el orden natural de la realidad y 
de que nuestras categorías son “descriptivas”, no culturales, construidas y clasifi-
catorias. Sin embargo, desde diferentes ámbitos científicos se reconoce cada vez 
más el hecho de que determinadas disciplinas se fundamentan en gran medida 
en juicios y consideraciones éticos, que quedan ocultos tras una declaración de 
objetividad (Szasz, 1970).

Frente a la concepción biomédica hegemónica, desde la antropología se 
plantea la enfermedad no solo como una circunstancia biológica (disease), sino 
también como un conjunto de significados culturales (illness) y de interaccio-
nes sociales (sickness) de cuyo estudio es posible desprender los símbolos de 
la sociedad en la que se ubican (Young, 1982; Kleinman, 1991; Good, 2003; 
Martínez, 2008). Ya que es necesario incluir en investigación el estudio de las 
condiciones sociales de producción del conocimiento (Young, 1982), pretendo 
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analizar de qué maneras y bajo qué argumentos, líneas discursivas y represen-
taciones se desarrolla el circuito asistencial médico, atendiendo también al lu-
gar que dan al paciente en el mismo. 

Considero el estudio del trastorno disocial (TD a partir de ahora) como 
un caso especialmente interesante en la medida en que aúna, tanto en su defi-
nición como en las estrategias a partir de las cuales se aborda, las instituciones 
médicas y las educativas, ya que, como afirma Gustavo Mariluz (ICP, 2015), 
la educación no es una institución neutral, un mero agente socializador, sino 
una forma de construir a los sujetos que forman la sociedad y, por tanto, de 
construir el mundo. 

1.1 El trastorno disocial en la literatura médica
El trastorno disocial, aplicado a niños y adolescentes, es el que implica un pa-
trón según el cual el individuo tiene un comportamiento anormal para su edad 
que le lleva a entrar en conflicto con las normas y con los derechos o necesida-
des de los demás, lo que implica en ocasiones la comisión de delitos (Romero, 
2001; Dios de Vega, 2002; Soutullo y Mardomingo, 2010; Cova et alii, 2012). 

A pesar de no haberse dado con una base biológica para este trastorno, si-
gue presente en diversos textos y estudios la posibilidad de que esta llegue a en-
contrarse, sea en forma de factores determinantes (Delgado et alii, 1994; Toro, 
1999) o de predisposición genética (Moffit, 1993; Delgado et alii, 1994; Toro, 
1999; Mobili et alii, 2006; Soutullo et alii, 2010). Dos estudios internacionales 
que trabajan actualmente en la búsqueda de las bases biológicas del trastorno 
disocial son Aggressotype2 y Matrics3.

Esta atribución del trastorno a la biología, aunque parcial, remite a un mo-
delo explicativo basado en la idea del cuerpo-especie según el cual las circuns-
tancias personales de los individuos están condicionadas en mayor o menor 
medida por este componente universal. Mediante la inclusión de unas carac-
terísticas biológicas determinadas entre los factores condicionantes necesarios, 
se establece un elemento común a todos los casos definidos como TD que jus-
tificaría la clasificación de los denominados síntomas como un trastorno, una 
categoría médica unificada más allá de las expresiones específicas de cada caso.

2 <http://www.aggressotype.eu/>

3 <http://matrics-project.eu/about/aims-objectives>



114 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Paloma Garrido Hernández

Con un enfoque menos biologicista, diversos tipos de estudios buscaban 
establecer conexiones entre el TD y otras circunstancias. En Colombia, Pineda 
et alii (2001) quisieron corroborar la hipótesis según la cual las conductas an-
tisociales y violentas responderían a un patrón de aprendizaje social, conside-
rando finalmente que las características del fenómeno estudiado apuntan sobre 
todo a una posible etiología genética del TD. Cova et alii (2012) han señalado 
una asociación entre un cociente intelectual menor, de discapacidad intelectual, 
limítrofe y normal lento y las conductas disociales. Por su parte, Ruvalcaba et 
alii (2012) afirman que una capacidad reducida para empatizar y una inteli-
gencia emocional poco desarrollada predicen la posibilidad de involucrarse en 
conductas disociales. 

Se ha señalado también que la desestructuración familiar, los comporta-
mientos antisociales en este grupo, los diagnósticos de enfermedades mentales 
en el padre o la madre, la ausencia de figura paterna o la dificultad de compa-
ginar el horario laboral con la educación de los hijos pueden implicar un ma-
yor riesgo para el menor de desarrollar este tipo de conductas (Delgado et alii, 
1994; Pineda et alii, 2001; Dios de Vega, 2002; Cova et alii, 2012; Ruvalcaba et 
alii, 2012; Matalí, 2016; Ferreras, 2016). Así, frente a lo que se percibe como 
desviación individual o del grupo familiar, las instituciones y los discursos y 
prácticas expertos prescriben una serie de iniciativas de análisis, remodelación, 
prevención y control de los estilos de vida (Foucault, 1998; Fassin, 2010).

Únicamente dos estudios hacen referencia a factores estructurales. Pineda 
et alii (2001) señalan una mayor prevalencia del TD en los estratos socioeconó-
micos bajos, utilizando la clase social para justificar dinámicas “disfuncionales”, 
reforzando la idea de que a menudo las clases populares son el objetivo princi-
pal de los mecanismos de control del biopoder (Foucault, 2007; Caponi, 2012). 
Por su parte, Matalí (2016) señala que el inicio de la crisis económica de los 
últimos años ha podido contribuir al incremento de problemas de conducta en 
los jóvenes y niños.
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1.2 Psiquiatrización de la diversidad: críticas a la 
patologización
El hecho de no haber encontrado correlato orgánico indiscutible para los tras-
tornos descritos en sus manuales diagnósticos implica que el ámbito de la salud 
mental sea uno de los que más críticas enfrentan dentro del circuito asistencial 
de la salud en general. Así, desde diferentes disciplinas se ha problematizado 
el modo en que realidades sociales han sido interpretadas y reconstruidas de 
manera que han pasado a formar parte de las competencias de la psiquiatría 
(Vásquez, 2011). Principalmente en el ámbito de la educación, la psicología y 
la antipsiquiatría, la explicación en la que se incide con mayor ahínco es aquella 
que refiere a una suerte de cambios en la sociedad y su reflejo en la población 
infantil y juvenil, que no han tenido correspondencia con las capacidades para 
gestionarlos desarrolladas por el sistema educativo en concreto y la sociedad 
adulta en general. 

En relación a los cambios sociales que pueden provocar conflictos en y con la 
infancia, se señala la influencia del mercado y los medios de comunicación como 
una suerte de nuevos agentes de socialización, como performadores de la con-
ducta, las relaciones sociales y la percepción simbólica. Según esto, las lógicas 
del deseo y consumo inmediato generarían sujetos en una situación permanente 
de demanda y consumo compulsivo enfocado a la satisfacción casi inmediata de 
sus deseos e incapaz de implicarse en procesos a más largo plazo. Además, estas 
dinámicas tendrían también su incidencia en los proyectos educativos, deseosos 
de resultados rápidos que permitan continuar, retomar la «normalidad» lo antes 
posible (Dueñas en ICP, 2015; Medel, 2016; Pajuelo, 2016).

Medel (2016) nos dibuja un momento histórico en el que la experiencia 
infantil se ha visto afectada por la sustitución de los objetos culturales por los 
de consumo, con consecuencias en la posición que el niño o niña adopta en el 
vínculo social. Mientras, los cambios en los modos de información, la nueva 
accesibilidad del conocimiento a partir de las plataformas virtuales, han alte-
rado una relación que se sostenía en gran parte sobre la asimetría de saber, 
generando la indiferenciación de ciertas funciones entre adultos e hijos, con la 
consecuente pérdida de autoridad de las figuras que tradicionalmente habían 
sido referencia para el infante (Dueñas en ICP, 2015; Medel, 2016). 
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Ante estos cambios, se plantea la necesidad de modificar las estrategias 
seguidas hasta el momento, señalando la posibilidad de que los manuales y 
métodos utilizados hasta ahora para tratar las cuestiones relativas al compor-
tamiento infantil hayan quedado desfasados, inadecuados para la situación so-
cial actual, quedando libre un espacio que los laboratorios farmacéuticos han 
aprovechado para promover la biomedicalización de las niñas y los niños (Due-
ñas en ICP, 2015; Medel, 2016; Font y Vidal, 2016; Guijarro, 2016; Herrera, 
2016; Pajuelo, 2016), reduciendo problemáticas sociales y familiares profun-
damente complejas a supuestas deficiencias o trastornos biológicos propios del 
individuo concreto (Kleinman, 1991; Vásquez, 2011).

Este uso por parte de la psiquiatría de la enfermedad como explicación de 
la infelicidad y el conflicto humano ha dado lugar a una suerte de «cultura de 
la terapia» en la que los problemas sociales son patologizados en la medida en 
que se expresan en personas individuales (González et alii, 2007). Además, esta 
medicalización genera etiquetas que actúan casi como un alias, atravesando la 
percepción del medio social y justificando la entrada en escena de la mano mé-
dica (Dueñas, 2007; Medel, 2016). Este etiquetamiento puede tener relación 
con los dispositivos de disciplinamiento de los sujetos, tal y como describió 
Foucault (2007), enfocados a la producción de subjetividad y al control de la 
conducta de los sujetos. Se trataría de un poder disciplinar con función nor-
malizadora, individualizadora y centrada en el cuerpo, enfocado a transformar 
al sujeto a partir del ideal preestablecido mediante elementos que fuerzan el 
cambio, rozando el autoritarismo (Dueñas, 2007; Medel, 2016).

La constante aparición de categorías diagnósticas disfrazadas de sintomato-
logías nuevas, que abarcan cada vez aspectos más sutiles de la conducta y la vida 
cotidiana, ha llevado al planteamiento de la existencia de modas respecto a los 
trastornos (Szasz, 1970; Martínez, 2016), que, aunque podrían responder a los 
cambios de la sociedad en las que nacen, parecen formar parte de un proceso de 
patologización creciente. Rocas (ICP, 2015a) señala la “prevención temprana” 
como un término que esconde la patologización de gran variedad de tipos de 
sufrimiento que ella reivindica como legítimos y propios de la vida, afirmando 
que esa supuesta prevención es la que termina generando patologías, ya que 
interrumpe los procesos elaborativos de la mente. 
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El paso de la atención del trastorno orgánico a la incapacidad percibida y al 
sufrimiento como criterios para seleccionar al individuo “enfermo” se justifica, 
en definitiva, en términos de conveniencia social, llegándose a llamar enferme-
dad a todo lo que “permitiera detectar algún signo de disfunción, sobre la base 
de cualquier tipo de norma” (Szasz, 2008: 55), pero sin conseguir hacerlo me-
diante la propia observación científica. Aunque la conducta está condicionada 
por la biología, lo que la determina en el caso del ser humano serían los roles 
sociales y las reglas que el grupo impone sobre el individuo. En esta dinámi-
ca, el concepto de aprendizaje quedaría ligado al de la actuación: aprendemos 
cómo actuar, qué papel tenemos que desempeñar en cada situación en función 
de las expectativas sociales. Así, cuando se basa en comportamientos o juicios 
subjetivos, el calificativo de “enfermedad” sobre una conducta dependerá del 
punto de vista adoptado (Szasz, 2008). 

2. Acceso al campo
2.1 Enfoque
Gramsci definía la hegemonía como una forma de dominación en la cual la 
coerción y la violencia no desaparecen, sino que coexisten con formas de acep-
tación del poder y dominación aparentemente voluntarias o consensuadas 
con los sujetos subalternos. El “sentido común” quedaría construido a partir 
de los valores de las clases dominantes y se adquiriría y naturalizaría a través 
de un proceso en el que la educación, la religión y la cultura tienen un papel 
crucial (Aguirre, 2007). En relación, Foucault buscó mostrar hasta qué punto 
el poder y la concepción de la verdad están ligados también en los procesos de 
subjetivación, no solo en el campo político. Para este autor, la verdad se bastaría 
a sí misma para ser; lo demás serían todo regímenes de verdad, construccio-
nes interesadas y temporales, generalmente unas en lucha con otras para im-
ponerse como hegemónicas (Lorenzini, 2010). En relación con esto, define el 
biopoder como el poder sobre la vida, la forma de gobierno en la que, mediante 
el conocimiento y la acción, los intersticios de la vida se erigirían como objeto 
principal de la política (Foucault, 1998; Fassin, 2010). 
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Hoy en día, siguiendo este proceso de hegemonización del orden moral 
imperante (Fassin, 1999) y de naturalización de las técnicas de sujeción de los 
cuerpos y control de las poblaciones (Foucault, 1998), en las sociedades moder-
nas se ha incrementado la tendencia a pensar los conflictos vitales, subjetivos y 
sociales, en términos médicos y psiquiátricos, reclasificándose numerosos he-
chos como “enfermedades”. Así, para cada anomalía, para cada comportamiento 
interpretado como desviado, se ha ido generando un nuevo cuadro patológico, 
sin que exista conducta que no sea susceptible de ser cuestionada psiquiátrica-
mente (Szasz, 2008; Caponi, 2012).

Esta categorización de la conducta correspondería con el objetivo de anti-
cipar la emergencia del peligro, principalmente el representado por las clases 
populares, consideradas potencialmente peligrosas. Respecto a la dimensión 
definida como preventiva de la “psiquiatrización de lo social”, la infancia se pre-
sentó como una población especialmente susceptible de ser medicalizada: ante 
el riesgo de la cronificación o del desarrollo perjudicial de los cuadros patológi-
cos, las niñas y los niños se convirtieron en objetivo de esta disciplina (Foucault, 
2007; Caponi, 2012). Donde lo importante es que el individuo no cuestione ni 
perturbe el tejido social (Szasz, 1970; Fromm, 1994), la psiquiatría se trans-
formó en una estrategia biopolítica dirigida al espacio social y legitimada para 
resolver gran parte de los conflictos sociales, emergiendo también con fuerza 
la labor preventiva que con el tiempo se le ha ido atribuyendo (Caponi, 2012). 

2.2 Objetivos
El objetivo principal de este estudio, mediante el cual se construirán y estruc-
turarán los demás, radica en comprender el modo en que se patologiza la con-
ducta; a partir de qué discursos y desde qué perspectivas una conducta social, 
conflictiva en este caso, pasa a ser vista como una situación objeto de las cien-
cias de la salud. Para esto, buscaré:

• conocer las definiciones de “salud” y “enfermedad” que se manejan desde 
los ámbitos profesionales dedicados a esta cuestión;

• comprender a partir de qué circunstancias o cualidades se construye la 
identidad que se atribuye al paciente por parte del circuito asistencial;
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• conocer la definición del trastorno disocial en concreto, elaborada no 
solo a partir de la literatura médica, sino también mediante la práctica 
médica del profesional, su contacto con pacientes “de carne y hueso”; y

• averiguar de qué manera los profesionales consideran que esta circuns-
tancia se articula con el entorno cercano del menor y con el contexto 
general más amplio.

En definitiva, y sin negar el conflicto sobre el que se elabora el diagnóstico, 
en este trabajo trataré de averiguar en qué se fundamenta y cómo se desarrolla 
la intervención clínica en una cuestión cuya manifestación aparece más como 
un conflicto comportamental de cara a la sociedad que como un conjunto de 
síntomas o un malestar vivido en primera persona por el paciente.

2.3 Muestra
Para acceder a las perspectivas que considero relevantes en este trabajo, realicé 
el estudio atendiendo a los discursos de los profesionales acerca de la proble-
mática abordada y al proceso completo al que los jóvenes son sometidos, articu-
lando los conceptos generales con las prácticas desarrolladas desde diferentes 
ámbitos de abordaje, en diferente proporción según las necesidades que percibí 
a lo largo de la investigación: la psicología, la psiquiatría y la educación social. 
Así, los informantes, cuyos nombres he cambiado para este trabajo por motivos 
de confidencialidad, fueron:

Iván Psicólogo clínico en consulta privada y orientador en un centro escolar

Susana Psicóloga de un hospital de día para menores

Lucía Psiquiatra infanto-juvenil e investigadora de un hospital público

Pablo Psicólogo de un centro terapéutico cerrado de menores concertado

Sergio Psicólogo de un centro terapéutico cerrado de menores privado

Marcos Psicólogo de un correccional de menores

Paula Psicóloga de un hospital de día para menores

Laia Educadora social
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3. Discursos expertos en torno al trastorno disocial
3. 1 Salud y enfermedad. El contexto y la edad como marcos 
definitorios
Como afirma Martínez (1998), en antropología los síntomas deben tratarse 
desde una perspectiva interpretativa, como expresiones que vehiculan signifi-
cados en un contexto determinado. Los síntomas psíquicos son aquellas expre-
siones del paciente acerca de sí mismo, que solo son identificadas como tales 
si el observador, en primera, segunda o tercera persona, las considera de esta 
manera. Por ello, para comprender todo el fenómeno de patologización de la 
conducta, es esencial atender primero a qué es considerado “normal” y qué “pa-
tológico” desde el punto de vista de aquellos designados socialmente para ges-
tionar el conflicto a partir de una perspectiva médica.

Fromm (1994) define la salud mental a partir de dos posibles acepciones. 
Por un lado, la describe como la capacidad del sujeto para desempeñar el rol 
social que le ha sido asignado sin perturbar su entorno social. Por otro, propo-
ne una acepción estadística, que refiere a la “normalidad”, a la adecuación del 
individuo a las conductas o emociones más frecuentes en su grupo. Caponi 
(2012) propone una concepción de la normalidad también estadística, además 
de otra relacionada con el “deber ser”, con el modo en el que el grupo espera que 
el individuo se desenvuelva en sus circunstancias; con cómo desempeñe su rol 
social, al fin y al cabo. 

El trastorno sería, entonces, el fracaso respecto al ideal de funcionamiento 
de un individuo (Arasanz, 2016), que viene determinado por sus característi-
cas personales. En relación a la infancia y la adolescencia, atendemos a la tipifi-
cación, formal o informal, de una serie de conductas que, si bien pueden llegar 
a ser conflictivas, no son consideradas patológicas debido al reconocimiento de 
estas etapas de vida como de necesaria confrontación (Monseny, 2016). Así, los 
comportamientos patológicos serían aquellos que causaran más conflicto de lo 
esperable. De esta manera, el rol del niño y adolescente llevaría implícita cierta 
confrontación, que es considerada como estadísticamente normal mientras no 
supere unos niveles estipulados. 

Así lo señalaba Paula, afirmando que los casos en los que los niños no pro-
vocaban ningún tipo de conflicto ni enfrentamiento en casa eran aquellos en los 
que, con el tiempo, surgiría una patología mayor. En su trabajo como orienta-
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dor de una institución escolar, Iván consideraba difícil distinguir las conductas 
normales, propias del desarrollo, de las patológicas en el periodo de la adoles-
cencia. Sergio señalaba algo similar a Paula en el caso de los adolescentes, de 
quienes interpreta ciertas actitudes como la creación de una identidad propia.

Las consultas previas que todos los informantes han manifestado requerir 
con los pacientes, aun habiendo sido estos previamente diagnosticados por otra 
institución, dan cuenta de la dificultad para determinar qué puede considerarse 
patológico y qué no a la hora de establecer un dictamen. Así, Marcos afirma: 
“Muchos vienen diagnosticados y nosotros lo que hacemos es retirar el diagnós-
tico”. Considera complicado el dictamen en la población adolescente, más aún en 
trastornos cuyos criterios se basan casi únicamente en rasgos conductuales, por 
lo que solo consideran la presencia del TD en los casos en los que existe comor-
bilidad con algún otro trastorno. Para él, los criterios estipulados no bastarían 
para determinar la presencia de esta patología por sí solos; sería así una suerte de 
trastorno complemento de otros, nunca una patología por sí solo.

También Pablo, desde su experiencia en una institución de internamiento 
24 horas, afirma que según los criterios conductuales prácticamente la totali-
dad de los jóvenes con los que trata podría haber recibido este diagnóstico, sin 
que esto llegase a suceder. En este caso, lo determinante parecía el modo de ac-
ceso de los menores al recurso asistencial, en función de su trayectoria, sin que 
la diferencia entre haber sido diagnosticado o no fuera realmente relevante en 
la práctica cotidiana. Así, aunque de otra manera, en este caso también parece 
que el TD pierde peso como entidad propia y condicionante en la estrategia a 
seguir. 

Este condicionamiento del contexto, que observaremos en un apartado pos-
terior, aparece en todos los discursos como un factor determinante en múlti-
ples dimensiones. En lo que nos atañe ahora, cabe destacar que, como afirma 
Herrera (2016), las reglas, la norma, están limitadas a un marco; son dadas en 
un momento concreto para un proyecto determinado. Esto lo reflejaba Lucía, 
afirmando que un mismo conjunto de síntomas podía ser una enfermedad o 
no en función del contexto. Para ella, el cuadro debía considerarse un trastorno 
cuando causaba sufrimiento, sin llegar a determinar si debía ser el propio pa-
ciente el que lo percibiera de esa manera, su entorno o ambos. 

Por otro lado, atendiendo a los criterios necesarios para considerar que el 
paciente se había curado, en correspondencia con las características del tipo 
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de patologización, los informantes se refirieron a cambios relativos al modo de 
actuación: la asunción de responsabilidades, el cumplimiento de normas, el res-
peto a la propiedad privada ajena, la expresión adecuada de emociones... Esto, 
una vez más, da cuenta del TD como una patología “de paciente para fuera”, 
sensible para él en la medida en que condiciona su relación con el entorno, pero 
no tanto perceptible por las emociones que de por sí puede causarle. 

En definitiva, con el trastorno disocial atendemos a un caso de patología 
construida meramente a partir de criterios conductuales y referidos al entorno 
social, para la que no existe un criterio uniforme de diagnóstico más allá de 
las posibilidades de aplicación de los manuales oficiales (DSM y CIE). Ade-
más del peso que los informantes atribuyen al contexto en el que la patología 
se desarrolla, vemos cómo también el entorno asistencial condiciona la propia 
visión de los profesionales, llegando a relativizarse su importancia como diag-
nóstico individual en los entornos en los que la conflictividad es inherente a la 
institución. Donde las conductas estipuladas se han convertido en la normali-
dad estadística, el TD requiere complementarse con otros para ser reconocido 
como tal.

3.2 Trastorno disocial: de la conducta divergente a la 
patología
Ante la ya mencionada falta de una base biológica demostrada en los trastornos 
mentales, para elaborar un diagnóstico los profesionales deben servirse de una 
serie de observaciones y la identificación y clasificación de conductas. Como 
hemos visto, si bien en medicina lo habitual es considerar que una persona está 
físicamente enferma cuando su organismo presenta un funcionamiento fuera 
de lo normal, cuando tiene disease identificable, en el ámbito de la salud mental 
se considera que hay patología cuando su conducta va en contra de determina-
das normas éticas, políticas y sociales (Szasz, 1970). 

En el caso del TD, por un lado, la duración en el tiempo del conflicto apa-
recía como un criterio diagnóstico importante: no se considerarían como sínto-
mas conductas aisladas. También era importante la «gravedad», la profundidad 
atribuida al conjunto global de síntomas, que condicionaba la inclusión de los 
pacientes a los distintos dispositivos asistenciales o su derivación a otros. En 
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relación a la vivencia subjetiva de los pacientes respecto a su situación, los in-
formantes no referían tanto la vivencia de los pacientes como la consideración 
del profesional respecto a su poca adecuación a la “realidad” (Susana y Pablo). 

Las conductas patologizadas más frecuentes en los discursos de los infor-
mantes eran la impulsividad, la violencia y la interpretación “errónea” de la rea-
lidad. Iván consideraba que la impulsividad traía consigo una falta de intencio-
nalidad explícita que eximía en cierta medida al niño de responsabilidad. Ante 
esto, en primer lugar, se buscaba fomentar la reflexión previa a la actuación y la 
capacidad de reparación y de asunción de las consecuencias de los propios actos 
(Susana y Pablo). El síntoma sin duda más referido es la agresividad, principal-
mente física. Esto implicaba la imposibilidad de integrar a muchos pacientes 
en los centros escolares mayoritarios (Susana, Pablo y Paula), la limitación del 
número de pacientes con TD en los grupos de terapia (Paula), la imposición de 
medidas judiciales basadas en la libertad vigilada (Laia) o el internamiento en 
centros de reforma (Marcos). 

Respecto a las causas del trastorno disocial, la mayoría de informantes coin-
ciden en señalar una etiología biopsicosocial. Sin embargo, el peso que dan a 
estos tres factores difiere. Lucía, con profesión psiquiátrica, dio gran peso al 
factor biológico en la entrevista; Pablo y Paula simplemente mencionaron una 
predisposición genética a recurrir a determinadas conductas; Iván dudó si esta 
inclinación existe o no; Susana y Sergio simplemente mencionaron el trío de 
factores. Marcos ni siquiera mencionó la biología. Además, Paula cuestionaba 
si las anomalías biológicas que las investigaciones podían descubrir no serían 
más bien una cristalización, el reflejo biológico, de una situación cultural y so-
cial.

En el discurso psicológico el protagonismo lo adquiría casi por completo, 
más allá de las menciones eventuales a la predisposición de las que ya he dado 
cuenta, los factores sociales y su efecto en la psicología individual, en las estra-
tegias de expresión y en la relación con las figuras de autoridad y grupo de pares 
(“Habían aprendido que la violencia era eficaz y se habían vuelto expertos en 
violencia para llegar a donde ellos querían”, señala Pablo). Así, el TD para ellos 
y ellas sería predominantemente un trastorno social, tanto por su origen como 
por su efecto. 
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3.3 El paciente como menor, expresión y víctima
Respecto a los menores diagnosticados, hay dos factores principales que con-
dicionan la identidad que el sistema les atribuye: la edad y la patología. Como 
hemos visto, el hecho de encontrarse en un periodo de la vida identificado en 
nuestra cultura como conflictivo de por sí condiciona la intensidad de enfren-
tamiento socialmente aceptada como “normal”. Pero además, esta dimensión 
etaria se manifiesta en la atribución de capacidades o potencialidad sobre la 
población referida. La idea del niño concebido como un ser «aún por terminar» 
legitima las intervenciones educativas que estructuran su vida de manera más 
o menos estricta y el tratamiento temprano como modo de evitar un desarrollo 
del trastorno antisocial de la personalidad.

La situación legal de menor del paciente, condicionada también por la edad, 
implica además una acotación a su capacidad de decisión. Si bien en los casos 
en los que los menores son sometidos a medidas asistenciales por decreto ju-
dicial esta dimensión no parece condicionada tanto por la edad como por el 
circuito penal, en los recursos en los que es la familia la que decide el acceso del 
menor queda de manifiesto cómo la edad puede determinar por completo el 
desarrollo del tratamiento, quedando supeditada la voluntad del paciente a la 
consecución de lo que se concibe como un bien mayor. 

Sin embargo, a pesar de esta condición de subordinación aparentemente 
inherente al niño o adolescente, en general se le reconoce capacidad de agencia, 
deseable o no, dentro de los márgenes que las instituciones le imponen. Pablo, 
por ejemplo, relata su habilidad para “medir” a los adultos y actuar en conse-
cuencia de la manera que, desde su perspectiva, les beneficie más. Laia, por su 
parte, alude a la imposibilidad de obligar a una persona a beneficiarse de un 
tratamiento psicológico en contra de su voluntad.

Aludiendo a la experiencia subjetiva del paciente, tanto Iván como Sergio 
afirman que estas poblaciones, aunque a menudo aparecen como maltrata-
doras, también han podido ser o son susceptibles de llegar a ser víctimas de 
maltrato en cualquier ámbito de su vida. Así, el menor no aparece solo como 
ejecutor de violencia, también constituye un individuo en riesgo. Respecto a la 
responsabilidad percibida en el conflicto, todos los informantes dan cuenta de 
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la variabilidad que presenta el fenómeno: mientras la mayoría reconoce formar 
parte de un enfrentamiento, algunos se consideran víctimas y otros, culpables, 
en diferente medida. 

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia del factor ambiental su-
pone de por sí una llamada de atención sobre la necesidad de atender también 
a actores sociales más allá del propio paciente. En esta línea, Paula señala la 
posibilidad de ver al niño como síntoma de una dinámica familiar patológica, 
donde este actuaría como el “paciente designado”, la expresión de un problema 
mayor, no el problema en sí. De esta manera, toda la familia sería considerada 
patológica, resultando el menor el miembro expresivo. 

En lo referente a la dimensión patológica de su identidad, los profesiona-
les a los que tuve acceso, por trabajar precisamente este aspecto de su vida, 
perciben a los menores con este diagnóstico en gran parte en función de la 
patología que se les ha achacado, siendo consecuentes en sus estrategias con 
las características que a ello se atribuyen. Sin embargo, todos ellos se muestran 
explícitamente reacios a favorecer el desarrollo de etiquetas, buscando evitar 
por un lado la estigmatización y, por otro, la instrumentalización del menor de 
la patología para justificar sus actos y la estructuración de su identidad a partir 
de la experiencia terapéutica, a menudo totalizadora.

3.4 Condicionamientos legales y administrativos al proceso 
terapéutico
Como ya hemos visto, una de las dimensiones en que la legislación condiciona 
la gestión de esta cuestión es a partir del estatus de los pacientes de menores de 
edad y, por tanto, sometidos a la voluntad de sus tutores legales, sean estos los 
padres, otros miembros de la familia o entorno cercano o la Administración. 
Sin embargo, la experiencia de los informantes ha puesto de manifiesto los di-
ferentes modos en que las instituciones y su gestión influyen sobre la trayecto-
ria y la experiencia de los usuarios en el circuito asistencial.

Desde la misma base del proceso, Iván da cuenta de los casos que él mismo 
como orientador puede diagnosticar y qué casos debe remitir a la Administra-
ción para que sea un psiquiatra autorizado quien confirme el diagnóstico, entre 
los que se encontrarían los menores con trastorno disocial. A los hospitales de 
día, los menores pueden ser remitidos por psiquiatras de la Comunidad de Ma-
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drid o por iniciativa familiar. Sin embargo, si se da el primer caso, la negativa 
de la familia implicaría su sometimiento a una revisión por parte de las autori-
dades que podría degenerar en la retirada de la patria potestad. Incluso, tras el 
ingreso del menor, los ayuntamientos tienen un servicio social de seguimiento 
de los casos, según relata Susana. Esta pérdida de la custodia del menor, según 
cuenta Pablo, era habitual en los casos que él trató en el centro terapéutico en 
el que trabajó.

Por tratarse de una patología donde las transgresiones de la ley son habi-
tuales, se aprecia también una relación relativamente frecuente con las insti-
tuciones jurídico-penales, que condicionan el proceso en dos sentidos. Por un 
lado, la imposición del juez del recurso social al que el menor debe acudir, que 
elimina no solo la capacidad de decisión del menor, sino también de su familia. 
Por otro, la constricción temporal que suponen en el proceso terapéutico tanto 
el tiempo transcurrido entre el delito y el juicio, que implica un castigo tardío 
(Laia y Pablo), como el plazo establecido desde el juzgado para el alta obliga-
toria del paciente, que a veces implica el abandono prematuro del tratamiento 
(Pablo, Marcos y Laia).

También la provisión de recursos económicos, financiación, para el trata-
miento integral de estos casos es denunciada como una de las carencias princi-
pales del circuito asistencial. Tanto Laia como Pablo señalan lo perjudicial de la 
alta rotación de personal, así como la imposibilidad de realizar el trabajo global 
con las familias que sería necesario en estos casos, ambos problemas provoca-
dos por la falta de presupuesto.

Así, las instituciones administrativas condicionan el proceso terapéutico en 
tres sentidos: por su calidad de menores de edad, el gobierno de las vidas de los 
pacientes es sometido a un escrutinio mayor, llegando en ocasiones a cambiar 
de «manos» la responsabilidad de sus condiciones; la estrecha relación de sus 
estrategias conductuales con la transgresión legal los pone a menudo en con-
tacto con el circuito penal, que condiciona tanto su ingreso en las instituciones 
como su alta, a veces más por criterios legales que sanitarios; y por último, por 
situarse muchos de los recursos entre las posibilidades provistas por la sanidad 
pública, la calidad del servicio y la integralidad del tratamiento se encuentran 
sometidas a la capacidad económica del sistema, a menudo insuficiente.
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3.5 Responsabilización del desarrollo del TD y la 
importancia del contexto
La mencionada definición del paciente como un síntoma de una dinámica fa-
miliar patológica llama la atención sobre la responsabilidad que desde el ám-
bito asistencial se atribuye al grupo familiar. Aunque también se señalaba la 
incapacidad en muchos casos por parte de la Administración para cubrir las 
necesidades de los menores de manera que la patología no llegase a ser tal, 
este grupo y los procesos de socialización que se ejercen en su seno fueron los 
principales aludidos en todas las entrevistas. Se señala una “mala” socialización, 
atribuida a diferentes circunstancias o procesos, entre los que las explicaciones 
relativas a dificultades atribuidas a características propias de los padres fueron 
minoritarias en comparación con aquellas que aludían a la implicación de los 
parientes en la socialización, su grado y su estructuración. En este sentido, la 
característica más señalada como dinámica patológica fue la falta de estructura 
unificada en la educación del menor, a menudo causada por el divorcio de los 
progenitores: “A veces hay tal desorganización familiar que es imposible que un 
chaval se organice internamente […]. Como que reciben mensajes contradicto-
rios todo el tiempo” (Susana). 

Esta falta de organización, estrategia educativa, según ellos puede derivar 
en una confusión de roles, ya sea entre los propios padres o entre padres e hijos 
(Pablo, Sergio y Paula): “No sé, casas en las que se ven cosas que no se tienen 
que ver, casas en las que no están bien definidos los roles de padres, hijos, her-
manos y demás, casos en los que los propios padres rompen reglas” (Pablo). 
También se ha señalado una falta de atención por parte de los padres a las 
necesidades de los menores: Susana alude al abandono afectivo; Sergio alude, 
entre otras cosas, a la hiperexigencia académica en detrimento de las necesida-
des afectivas de los hijos. Por esto, desde la mayoría de los recursos se llama la 
atención sobre la necesidad de implicar en el proceso terapéutico a las familias, 
tratando de propiciarlo en la medida de sus posibilidades. 

Más allá de la familia, el grupo de pares también adquiere cierta relevancia 
tanto en la génesis del problema como en la solución, condicionando de manera 
evidente la experiencia del ocio y las rutinas, así como el tipo de relaciones que 
el menor aprendía a establecer y las estrategias que desarrollaba para mantener 
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una posición social satisfactoria. En relación con esto, menos Iván, todos los in-
formantes consideraron que a menudo es necesario cambiar de entorno si este 
no se puede transformar hacia uno más beneficioso para el individuo. Marcos, 
Sergio y Pablo señalan respecto al internamiento del menor que llegar a un 
entorno estructurado facilita la normalización, además de separar al menor de 
las dinámicas consideradas como tóxicas. Para ellos, la imposición de patrones 
normalizadores reestructura al sujeto, adecuándolo al objetivo establecido. Sin 
embargo, ninguno recomienda una atomización del individuo: todos refieren 
los beneficios del trabajo en grupo, al menos para determinadas actividades.

Respecto a causas o dinámicas estructurales, tanto Iván como Paula se re-
firieron a modas a la hora de emitir diagnósticos: mientras Paula parece atri-
buirlo a dinámicas sociales que provocan malestares concretos, Iván señala más 
bien a una moda “en el ojo” de quien diagnostica, a una focalización de la visión 
experta en patologías concretas que provoca una mayor laxitud a la hora de 
determinar la presencia de patología, multiplicándose los casos resultantes. En 
relación a la situación económica general, Marcos señala que con las crisis las 
conductas disruptivas disminuyen, considerando Paula que con las crisis eco-
nómicas las patologías en general aumentan, ya que el malestar de los padres 
crece y repercute en sus hijos.

En definitiva, en lo que respecta al contexto social y cultural que los profe-
sionales consideran a la hora de explicar y tratar el TD, la familia adquiere un 
protagonismo evidente. Se la caracteriza como desestructurada, generalmente 
a causa de conflicto entre los padres o falta de comunicación y acuerdo, además 
de poco ajustado a las necesidades del niño o la niña. A pesar del papel que jue-
ga en la socialización de los adolescentes, el grupo de pares pocas veces aparece 
en los discursos a la hora de tratar el origen de la patología, aunque sí lo hace 
en el tratamiento, en forma de grupo de terapia. Respecto al contexto socioeco-
nómico general, tiene más presencia en forma de limitaciones administrativas, 
referidas en el apartado anterior, que de condiciones sociales estructurales. Así, 
se representa a menudo a las familias como unidades colectivas relativamente 
autónomas del grupo amplio y de las dinámicas sociales en los que están in-
sertas.



129Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

La patologización de la conducta: discursos asistenciales acerca del trastorno disocial

4. Conclusiones
Como hemos observado, al complementar la lectura de literatura médica con 
los discursos de estos profesionales queda de manifiesto cómo no se aplican de 
la misma manera los criterios diagnósticos en todos los estamentos del circuito 
asistencial. En ocasiones son relativizados en función del contexto, evidencián-
dose cierta falta de acuerdo en relación a las conductas que son consideradas 
patológicas. Aunque la etiología de la patología era considerada por la mayoría 
de informantes como biopsicosocial, se han manifestado también ciertas dife-
rencias en cuanto al peso de cada uno de los factores, siendo la diferencia sus-
tancial entre la perspectiva psiquiátrica, más biologicista, y la psicológica, más 
centrada en la trayectoria del paciente y su relación con el contexto socializador. 
Aun así, en lo que respecta al peso de los diferentes actores que constituyen la 
dimensión social, la familia se ha presentado indudablemente como protago-
nista y determinante.

Se establece así una suerte de triángulo de relación entre el paciente; su gru-
po cercano, la familia; y las instituciones, representadas por los expertos médi-
cos y educativos y la Administración pública. Resulta evidente la asimetría de 
poder entre agentes: las instituciones marcan el “deber hacer”, el modo en que 
se debe enfrentar la cuestión, ostentado así la capacidad de definir la realidad 
a la que el conjunto de actores se enfrenta. Aunque el paciente se muestra for-
malmente sometido a la autoridad familiar o institucional, se le reconoce cierta 
capacidad de actuación autónoma, determinante a la hora de someterse o no 
a las premisas impuestas desde su exterior, determinando la consideración de 
éxito o fracaso en el tratamiento. Por su parte, si bien en las primeras instancias 
del proceso asistencial la familia tiene la capacidad de decisión esencial, pronto 
las instituciones se apropian de ella mediante la legitimación médica, por un 
lado, y las medidas legales de control del menor, por otro, quedando este grupo 
como mero agente colaborador en la “reeducación” del menor en algunos casos 
y como objetivo de la misma en otros.

Al atender al agente institucional, por su carácter colectivo, debemos tener 
presente que no se trata de un grupo homogéneo en cuanto a perspectivas y la 
misma capacidad de incidencia o capacidad de actuación. En este sentido, cabe 
recordar lo que Young (1993) llamó código institucional: aquel que somete tanto 
al paciente como al profesional a la autoridad del régimen terapéutico. A pesar 
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de ser los informantes representantes del saber experto, sus experiencias rela-
taban la incapacidad de tomar decisiones individuales, la obligación de hacerlo 
en función de las pautas establecidas para su centro o disciplina. Más allá de 
este código, incluso, es destacable la fuerte influencia que de diferentes formas 
ejerce la Administración sobre los procesos médicos. 

A pesar de la doble condición de subordinación de estos jóvenes, en calidad 
de menores de edad y de enfermos mentales, la práctica profesional atiende 
también a otros factores determinantes en el conflicto, sin culpabilizar siem-
pre al individuo. El análisis, al no dejar de lado el entorno cercano en el que 
se desarrollan las conductas disruptivas, permite una visión del sujeto como 
resultado de un proceso extenso en el tiempo, poniendo la atención no solo en 
el conflicto presente, sino también en la trayectoria individual desde un punto 
de vista relacional.

Respecto a la terapia, el peso que se da al trabajo en grupo en la mayoría 
de recursos según la experiencia de los informantes denota también el recono-
cimiento de la patología como una entidad eminentemente social. “El grupo 
es terapéutico”, afirmaba Paula. Bajo esta misma lógica, cabe señalar que las 
referencias a la conducta de los menores y a la curación al conseguir adaptar 
su conducta a los patrones estipulados, dotándolo de recursos expresivos y de 
gestión de las emociones, sigue presentando una patología desde el exterior, 
donde las emociones y vivencia del paciente pasan a un segundo plano, que-
dando supeditadas a los objetivos conductuales y, aparentemente, dándose por 
hecho que se tornarán positivas con su adecuación a la norma. 
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo realizar un primer acercamiento a 
una comparación entre dos periferias del sureste madrileño, un asentamiento 
informal (la Cañada Real Galiana) y los nuevos PAU que se están desarrollan-
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Según L. Wacquant (2013), lo que distingue al neoliberalismo es su prefijo 
“neo”, que viene a caracterizar un cambio en el papel del Estado: cambio defini-
do por un incremento de su papel criminalizador y represor y, simultáneamen-
te, un reforzamiento de su papel al servicio del capital, como incitador y bene-
factor de la economía de mercado. Como dice Foucault, en el curso del College 
de France de 1978-1979 (publicado en Foucault, 2013), el arte de gobernar 
bajo el neoliberalismo es el de ajustar la máquina del Estado a los mecanismos 
de la competitividad. Y esto significa una reversión en el papel del Estado: es 
el mercado el que regula al Estado, no viceversa. Por su parte, las aportaciones 
de Pierre Bourdieu (2002), con su concepto de «campo burocrático», señalan 
el papel dinámico del Estado, recordándonos que no es un agente monolítico y 
coherente, sino que, más bien, las administraciones públicas son un espacio de 
fuerzas y luchas, prerrogativas y prioridades, del poder público sobre su propio 
ámbito de actuación y, en particular, sobre la definición de «problemas socia-
les», cuáles son y cómo tratarlos.1

En este artículo pretendo comparar el papel de la administración pública 
en dos núcleos suburbanos de la Comunidad de Madrid: un asentamiento in-
formal ubicado sobre una antigua cañada real, la Cañada Real Galiana, y las 
nuevas suburbanizaciones o PAU (Planes de Actuación Urbana) que la rodean, 
resultado de las directrices marcadas en el Plan General de Ordenación Ur-
bana de Madrid (PGOUM) de 1997. Al comparar espacios tan diferentes lo 
hago con la intención de mostrar que comparten dos características: 1) ambos 
fenómenos son producto de políticas públicas ligadas al problema estructural 
de la vivienda en Madrid, la Cañada Real es un resultado de los modelos de 
desarrollo urbano que han caracterizado a Madrid desde los años cincuenta 
del siglo xx hasta la actualidad y los PAUS son el resultado de un crecimiento 
urbano orientado hacia la especulación y la acumulación; sin embargo, en am-
bas, actualmente la presencia de equipamientos y servicios públicos del Estado 
proveedor de bienes de consumo colectivo es casi inexistente; y 2) ambos asen-
tamientos están ubicados en el sureste periférico madrileño. 

1 Además, Bourdieu sugiere que en el Estado contemporáneo hay dos luchas internas: la de los dominados 
y dominantes, que enfrenta a aquellos responsables políticos partidarios de la protección social a los grupos 
sociales más desfavorecidos y aquellos partidarios del neoliberalismo y la mercantilización; y la batalla que 
él denomina «horizontal», representada por la lucha entre la derecha, compuesta por el capital cultural y el 
capital económico, y la izquierda, que desea proteger a la población despojada por estas formas de capital 
(cultural y económico).
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Antes quisiera hacer una brevísima descripción de ambos asentamientos 
urbanos.

1. Cañada Real Galiana
El poblamiento de la Cañada se llevó a cabo sobre una antigua vía pecuaria 
trashumante, la Cañada Real, a partir de finales de la década de los cincuenta 
del siglo xx. Al ser Patrimonio Histórico, las cañadas no pueden ser urbani-
zables y son espacios altamente regulados por las distintas administraciones 
desde la Edad Media y la creación de la Mesta (1273-1836). A partir la ley de 
1995 se transfirieron sus competencias a las comunidades autónomas, y en el 
caso madrileño, culminó su proceso de desafección en 2011.

La Cañada es una verdadera ciudad lineal de 14 kilómetros de extensión 
donde residen censadas cerca de 8.000 personas en unas 2.700 viviendas; es, 
por lo tanto, el mayor asentamiento informal de la comunidad madrileña, y 
tal vez del país, según la Comunidad Autónoma de Madrid (2017).2 La Ca-
ñada atraviesa terrenos de tres ayuntamientos, Madrid (al que corresponde el 
79,8% de su territorio y de la mayoría de sus habitantes), Rivas Vaciamadrid 
(al que pertenece el 10,5%, y con 1.132 vecinos) y Coslada (con el 9,7% y al 
que pertenecen 927), comenta el documento titulado Estrategia de Intervención 
Cañada Real Galiana (2015). Por lo tanto, la intervención pública en la Cañada 
es competencia de las tres administraciones: a) la estatal, a través de la Delega-
ción del Gobierno de Madrid, que desempeña las tareas de información a los 
ciudadanos, orden público y seguridad ciudadana, inmigración y extranjería; 
b) la administración autonómica, propietaria del suelo y a la que compete la 
sanidad, la educación y lo social, y sobre todo es responsable del ordenamiento 
urbanístico; y c) los tres ayuntamientos implicados. Esta complejidad adminis-
trativa origina planes de intervención contradictorios y alianzas contra natura 
entre administraciones de diferente orientación política.

Es importante destacar su localización en el sureste madrileño, área donde 
se construyeron los barrios y municipios obreros. Su proceso de poblamiento se 
inició en los años cincuenta y sesenta del siglo xx, con la industrialización y el 
crecimiento urbano madrileño, donde se ubicaron inmigrantes procedentes del 
campo español o vecinos que no habían logrado vivienda en la capital madrile-

2 Según el mismo documento, habría unas 2.537 edificaciones,
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ña. En los años ochenta y noventa se siguió poblando con olas de inmigrantes 
fundamentalmente marroquíes y algunos latinoamericanos y con población 
desalojada de los demolidos núcleos chabolistas de La Celsa y Las Barranqui-
llas, mayoritariamente de etnia gitana. Ya en la primera década de nuestro mi-
lenio, siguieron llegando nuevos pobladores, esta vez gitanos de origen rumano 
y portugués y familias expulsadas de Madrid por la carestía de la vivienda. Por 
lo tanto, y según el documento Estrategia de Intervención Cañada Real Galiana, 
la Cañada se caracteriza por una enorme diversidad étnica: el 26% de sus resi-
dentes es de étnica gitana española (a los que hay que sumar gitanos rumanos 
y portugueses), y conviven con inmigrantes marroquíes (22%), españoles no 
gitanos (34%) y personas de otras nacionalidades (9%). La heterogeneidad es 
también la nota que la caracteriza desde el punto de vista socioeconómico, del 
estado y condición de sus viviendas, de los servicios e infraestructuras, de los 
transportes y comunicaciones. Es decir, no hay una sola Cañada Real Galiana. 
Además, nos encontramos con una población no solo diversa étnicamente, sino 
con unos altos niveles de vulnerabilidad medida por nivel de estudios, actividad 
laboral, ingresos económicos y cobertura sanitaria (disponibilidad de tarjetas 
sanitarias), como señala el documento Estrategia de Intervención Cañada Real 
Galiana.

Pero sin esconder esa diversidad, es importante comentar que, excepto los 
tramos pertenecientes al municipio de Coslada e integrados en su trama urba-
na, toda la Cañada padece enormes deficiencias de infraestructura y equipa-
mientos: los vecinos han pavimentado las escasas zonas de esta condición que 
hay y son los vecinos los responsables de la instalación de alumbrado público, 
sus viviendas no son solo ilegales al construirse sobre un espacio no urbaniza-
ble, sino que los enganches a la luz y el agua corriente se hacen de manera ilegal 
o muy precaria; a la mayoría de sus tramos no llega el transporte público, ni 
existen centros escolares, ambulatorios ni espacios públicos donde los vecinos 
y vecinas puedan reunirse. Además, a partir de los años noventa del siglo xx 
se han ido construyendo autovías, vías del AVE, incineradoras municipales…, 
que se convierten en un problema a la hora de aplicar la normativa urbanística 
«procedente de Europa», comenta un alto dirigente de la Comunidad de Ma-
drid, para la legalización de las viviendas en materia de contaminación acústica, 
proximidad a vías rápidas de comunicación o sanitarias por cercanía a esterco-
leros.
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Por último, se ha convertido en la arena de una serie de intereses y necesi-
dades, de planes y actuaciones, ya que, durante la última década (2011) es la 
protagonista de una “hiperintervención” por parte del sector público, pero tam-
bién del privado: técnicos, trabajadores sociales de los distintos ayuntamien-
tos, a los que se suman ONG (sobre el terreno llamadas “entidades sociales”), 
proyectos de convivencia comunitaria (ICI financiado por La Caixa), Cruz 
Roja, medios de comunicación, orden público…, trocando la Cañada en lo que 
Bourdieu llama “un espacio difícil”, ya que en él convergen los intereses de las 
distintas administraciones públicas, la enorme heterogeneidad de residentes y 
grupos sociales, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños/as, organizaciones 
y entidades sociales de comerciantes, empresariales y procesos de especulación 
endógenos y exógenos, lo que ha sido contestado desde los residentes con la 
creación de ocho asociaciones de vecinos. Por lo tanto, tienen también un com-
plejo entramado social.

Quiero rescatar ahora un breve párrafo de mi diario de campo:

Entro en la única vía de circulación de la Cañada, sin aceras ni pavimentación, 
sin alumbrado —excepto el que los y las vecinas han instalado—, con basu-
ras, llena de polvo en verano y barro en invierno, sin árboles ni bancos donde 
descansar los mayores y las mujeres que van y vienen acompañando a sus hijos 
a coger el autobús escolar o a comprar en algún puesto de venta ambulante; 
a veces pasan autos, la frecuencia depende de la zona, algunos de alta gama y 
velocidad rápida que todos saben a dónde van. A las puertas de las casas, tan-
to las noches cálidas de invierno como las mañanas templadas de primavera 
y otoño, grupos de vecinos se sientan a charlar o a tomar un té. No se ve a 
adolescentes en la calle (el único bar donde se reunían, en el sector 3, se cerró 
hace un par de años por jubilación de la propietaria). Pero hay muchos niños 
que juegan en la calle. Nos podemos cruzar frecuentemente con mayores ma-
rroquíes que van hacia las mezquitas de los sectores 5 y 6. Detrás o delante 
de las casas podemos ver huertos familiares o jardines de distintos tamaños 
dependiendo del sector. En otras ocasiones, como en los sectores 3 y 4, hay 
muros de adobe o ladrillo que impiden ver al transeúnte lo que hay detrás (las 
viviendas de una familia gitana ampliada con numerosos núcleos conyugales, 
una nave de electrodomésticos o un almacén de material de construcción, un 
bonito jardín…). La Cañada, sin pavimentar, sin alcantarillado, sin electrici-
dad, rezuma vida y hay alegría en su única calle, excepto si entramos en los 
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dominios de las numerosas viviendas que han sido demolidas en el sector 3, 
4, 5 y 6: los escombros se acumulan (las familias no solo han perdido su casa, 
sino que han tenido que pagar una multa y el precio de la recogida de los es-
combros, unos 1.500 euros). Entre las ruinas de las antiguas viviendas, ahora 
hay ratas, desperdicios, destrucción, desolación o se ha levantado una nueva 
vivienda, ahora sí, convertida en chabola. Otras veces, la Cañada se llena de 
risas, música, gente, canciones…, y los niños corren con las caras pintadas tras 
una charanga, un pasacalle, o una batuka: alguna asociación está celebrando 
una fiesta en alguna de las sedes de las asociaciones de vecinos o en La Casi-
ta: carnavales, Navidades, Acción Global, comida o tortillada de primavera, 
campamentos de verano para los niños, incluso una romería que organiza una 
peña rociera del sector 4 (Cuaderno de campo, 23 de marzo de 2014).

Con esta descripción he querido resaltar la vida en la antigua vía pecuaria, 
pero quiero destacar la nula presencia de la administración pública, solo visible 
a través de los servicios sociales (529 de sus 2.149 familias reciben el RMI,3 
Comunidad de Madrid, 2017) y la policía, estratégicamente situada en las sa-
lidas a las autovías circundantes, o la Guardia Civil, circulando por la antigua 
cañada.

Sin embargo, la Cañada padece un proceso de estigmatización que la iden-
tifica con el tráfico y los clanes de la droga y los robos de autos y de cobre, hasta 
ser denominada «el supermercado de la droga de Madrid». Su diversidad es 
anulada, invisibilizada, y es considerada un espacio peligroso y violento, y las 
duras incursiones de la policía son frecuentes en ella, ya sea en forma de redadas 
contra la droga, ya sea por los derribos ordenados por Disciplina Urbanística 
del Ayuntamiento de Madrid o de otro municipio. Es cierto que el problema 
de las drogas se da en la Cañada, pero solo en 1,5 kilómetros de sus 14 de ex-
tensión, y actualmente se está expandiendo a otras partes por el acoso policial.

El cambio de ser considerada por la opinión pública y los medios de comu-
nicación como una población pobre, que ha de ser realojada, víctima de las po-
líticas de viviendas de Madrid y de la dejadez y desidia de una administración 
local, a ser considera el mercado de la droga de Madrid, unos aprovechados que 
quieren vivir del patrimonio de todos, es decir, de ser «víctimas» a ser «crimi-
nales», se realiza a partir de 1995 (Monreal, 2014). Es el momento en el que las 

3 Renta Mínima de Inserción Madrileña.
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cañadas pasan a ser competencia de las comunidades autónomas y en el que las 
administraciones públicas autonómicas y locales madrileñas apuestan por una 
política urbanística basada en los megaproyectos y las grandes urbanizaciones 
residenciales, apuesta que se consagró en el Plan General de Ordenación Ur-
bana de 1997. Así, cerca del asentamiento de la Cañada se planificó y se inició 
la construcción de tres PAU y del centro comercial de La Gavia, el mayor de 
la Comunidad de Madrid. En un recorrido a lo largo de todo el asentamiento 
informal podemos ver cómo, tras la hilera de casas en torno a la antigua vía 
pecuaria, aparece un bosque de grúas entre kilómetros y kilómetros de terreno 
parcelado con una infraestructura incipiente: carreteras, calles, alumbrado pú-
blico, alcantarillado y ya núcleos de chalés adosados construidos. Son los PAU 
de Los Ahijones y El Cañaveral, muchas de cuyas viviendas se están entregan-
do desde 2014. Por lo tanto, el asentamiento informal es limítrofe con estas 
suburbanizaciones, hasta tal punto que algunas de las viviendas y huertos de la 
Cañada se asientan sobre El Cañaveral, y la antigua vía pecuaria se ha converti-
do en un problema para los procesos de especulación que implica el modelo de 
crecimiento mediante PAU (Monreal, 2014b).

2. Los PAU del sureste madrileño
A la espera de resultados de trabajo de campo más etnográficos y definitivos, 
vamos a hablar de los PAU que rodean a la Cañada Real, especialmente El 
Cañaveral-Los Berrocales, y de referencias a PAU más consolidados como el de 
Vallecas. Estos modelos de crecimiento urbano son considerados por muchos 
autores como una manifestación de la ciudad neoliberal. 

El PAU de El Cañaveral es un hiperbarrio ubicado en el suroeste madrile-
ño, rodeado por las autovías de circunvalación M45 y M50. Su construcción 
se inició en 2013. Tras la crisis inmobiliaria de 2007, este PAU se ha adaptado 
a las nuevas condiciones expresadas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, donde se prima la construcción a fases (una fase 
construida y vendida sirve para financiar la construcción de la siguiente). El 
Cañaveral, perteneciente al distrito madrileño de Vicálvaro, limita al este con 
la Cañada Real, al norte, con el municipio de Coslada, y al sur, con otro fu-
turo PAU, el de Los Ahijones. Tiene una superficie total de 538 Ha, de las 
que 100 estaban dedicadas en su plan parcial a zonas verdes (que incluían la 
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Cañada como una senda ecológica), donde se preveía también la construcción 
total de 14.000 viviendas, el 53% con algún régimen de protección, en especial 
viviendas de protección pública básica (VPPB). Las viviendas de los prime-
ros propietarios se iniciaron a principios de 2013 en régimen de cooperativa 
financiadas por el Banco Santander, y las primeras viviendas se entregaron en 
otoño de 2014. Los precios oscilan entre los 168.365 y los 199.440 euros. Su 
publicidad se basa en lemas como “Seguridad y seriedad”, “Diseño exclusivo” y 
“Calidad y confort” (<http://www.youtube.com/watch?v=EkA85Fa4WEo&
feature=youtu.be&hd=1>, consultado por última vez el 22 de junio de 2017).

En 2016 sumaba ya unas 900 viviendas acabadas, 520 en edificación, 600 
pendientes de iniciarse este año y 1.350 con licencia concedida o fruto de la 
permuta de suelos entre Los Berrocales y Los Ahijones. Los 600 vecinos que 
las ocupan en la actualidad se encuentran en una zona carente de servicios, 
equipamientos y transporte público, abandonados en medio de un páramo de 
nadie.

En general, los PAU tienen tanto residencias unifamiliares adosadas como 
bloques de pisos de unas cuatro o cinco alturas (en ocasiones llegan hasta 
ocho), planificadas para viviendas tanto de clase trabajadora como de las clases 
ligadas al Madrid global. Los bloques de viviendas están diseñados en manza-
nas de vecinos, como un espacio intermedio entre la vida pública y la privada. 
Por ejemplo, en el consolidado PAU de Vallecas, el dominio del diseño ronda lo 
absurdo, habiendo recibido sus viviendas (sociales, de realojo) diversos premios 
de arquitectura nacionales e internacionales. Hay una marcada diferencia entre 
las promociones públicas y privadas. En las primeras los espacios públicos son 
inexistentes o están a medio acabar, siendo los vecinos con sus iniciativas quie-
nes están plantando flores y árboles para tener parques. Los residentes en urba-
nizaciones de promoción privada cuentan con fuertes medidas de control (por-
tero automático de claves, puertas de acceso controladas por vídeo, ascensores 
con llave, guardias de seguridad), zonas ajardinadas, piscinas e instalaciones 
deportivas comunitarias. Son áreas residenciales con acceso restringido, pobla-
das por una clase media, donde los espacios públicos han sido normalmente 
privatizados o abandonados, donde se desarrolla una homogeneidad social, un 
«estilo de vida verde», pautas de consumo y ocio y estrategias de diferencia 
social e identidades específicas (Espallarga, 2016). 
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Según el trabajo etnográfico de Dorina Martínez (Martínez y López Díaz, 
2016), los vecinos consideran “las viviendas muy grandes, pero de mala calidad 
los materiales, los acabados”. Sus calles desiertas chocan con el colorido y la 
vida de la Cañada, las anchas avenidas solo son utilizadas por los automóviles y 
están sin transporte público. Viviendas estéticas pero edificadas con materiales 
deficientes, que a los pocos años de su entrega han de ser reparadas, y que no 
satisfacen las necesidades de nadie. Obras de arquitectura —financiadas con 
dinero público— que nadie utiliza ni disfruta (el Ecobulevar de Vallecas), que 
son protagonistas de lo que se ha denominado “turismo arquitectónico”, pero 
que nada tiene que ver con los vecinos. Falta de interés, impagos, ocupaciones, 
edificios «muy originales, muy diferentes», con habitaciones inadecuadas (una 
vecina se queja de que en su edificio —del IVIMA— “el salón es circular […] 
muy original y todo eso, pero claro, para amueblarlo o pierdes muchos me-
tros o con el tipo de muebles que hay tienes que hacer muebles a medida, y 
eso no…”) (Martínez y Lopéz Díaz, 2016: 12). Espacios públicos sin terminar, 
equipamientos a medio hacer, inexistencia de servicios educativos, sanitarios, 
colectivos. Para satisfacer las necesidades de educación, salud o transporte de 
sus vecinos, la población se ve obligada a acudir a la iniciativa privada aquellos 
que se la puedan pagar o a recorrer grandes trayectos los que no pueden. El 
último dislate de este proceso fue la venta de más de 1.860 viviendas propiedad 
de la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) habitadas por vecinos 
de bajos ingresos a fondos buitre norteamericanos en el verano de 2012. A los 
vecinos nunca se les comunicó la modificación de sus contratos.

Tendremos que esperar a los resultados de las tesis doctorales que se están 
realizando en la actualidad sobre los PAU para conocer más sobre su sociabili-
dad, identidad, asociacionismo, etc. Pero mientras tanto podemos recurrir a la 
etnografía de José Luis Espallargas (2016), que, trabajando sobre varias subur-
banizaciones de Tarragona, sostiene la existencia de una “sociabilidad selectiva 
[…] que elige dónde, cuándo y con quién” (ob. cit.: 327) socializar en ausencia 
de un espacio público (aunque como un comentario al autor, yo añadiría que su 
trabajo se centra en una población que elige porque su nivel socioeconómico le 
permite elegir) y “nuevos perfiles de identidad híbrida”.
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Las biografías de los habitantes suburbanos investigados son una constante 
construcción de identidades diferenciadas y disgregación (incluso en el senti-
do geográfico del término, como explica en communiting). No se trata de fijar 
un «yo» inamovible como antaño, sino de navegar entre identidades (Espa-
llargas, 2016: 349-350).

Mientras tanto, la Cañada Real se sitúa en el otro polo del orden, planifi-
cación, estetificación, funcionalidad, individualización y homogeneización que 
caracterizan a los PAU. 

Por otro lado, ambos espacios comparten su posición de periferias urbanas 
y esta condición nos lleva a enfrentarnos a un concepto que, como el de peri-
feria, está lejos de estar claramente definido. Algunos autores datan su origen 
en el crecimiento industrial y urbano del siglo xx, y, en los últimos años, se ha 
replanteado el debate sobre las periferias urbanas de la mano de los procesos 
de suburbanización y su diversidad, ya sea como “countries” (Svampa, 2003) o 
“barrios enrejados” (Low, 2001, 2003, 2006), “condominios” (Caldeira, 2007). 
En dicho debate participan geógrafos, urbanistas, sociólogos y antropólogos; 
en España, cabe destacar el trabajo etnográfico de una nueva generación de 
jóvenes antropólogos y antropólogas (Aramburu, 2017; Ávila, 2015; García, 
2011; González Cueli y Vaquerizo, 2015, 2017). 

La perspectiva hegemónica de geógrafos y urbanistas (Arteaga, 2005; Ra-
fael Más, 1999; Valenzuela, 2003) adolece de una visión técnica y territorial, 
donde no toman en cuenta lo social y mucho menos los temas de la desigual-
dad, observando el fenómeno desconectado de los modelos de desarrollo urba-
no y de las políticas públicas. Para otros autores más partidarios de la perspec-
tiva «tradicional», periferia tiene connotaciones de espontaneidad, anomalía, 
deficiencia, subordinación, sugiere lo que “está al borde de lo urbano», lo no 
aceptado, calificado como desordenado y necesario de ordenar bajo los criterios 
de la «ciudad consolidada»; o, al enfatizar sus cualidades de frontera urbana, se 
concibe como «la expresión negativa de la modernidad urbana”, con sus conno-
taciones de espacio indefinido, anómalo, sin identidad. Otros proponen que, en 
la última década del siglo xx, este concepto ha cambiado radicalmente y surgen 
“nuevas periferias” que, rompiendo el paradigma tradicional, se caracterizan 
por la diversidad, los valores ambientales, la calidad de vida. De esta forma, 
afirman, podemos hablar de varias periferias con morfologías y características 
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distintas. Frente al concepto clásico de periferia que “combina distancia y desor-
den físico, dependencia funcional y marginalidad social” (Arteaga, 2005:101), 
estas “nuevas periferias” se ordenan, pero con una lógica distinta a la de la “ciu-
dad tradicional” o consolidada (Espallargas, 2016). Por lo tanto, deberíamos 
ver las periferias como procesos continuamente cambiantes más que como una 
entidad fija e inmutable en el tiempo. Este cambio hace referencia tanto a su 
localización urbana como a los valores que se les asignan y a las estrategias para 
abordarlas. 

Entre esa “variedad de lugares”, Arteaga (2005) sugiere que podemos en-
contrar tres tipos: la periferia industrial; la periferia residencial que tiene las 
connotaciones clásicas de “espacio incompleto” por la falta de servicios o por 
su imagen peyorativa; y “la periferia dispersa”, fenómeno de finales del siglo xx, 
profundamente influido por la reestructuración económica y los avances tecno-
lógicos y cuyos residentes lo eligen por sus características ambientales, por el 
modo de vida ligado a espacios verdes (por lo que Mario Gaviria llamaba en los 
años ochenta “la ideología clorofílica”), o por su tranquilidad o aislamiento (Es-
pallargas, 2016), pero que carece de las connotaciones negativas de la periferia 
residencial. Son estos dos últimos tipos de periferia los que aquí nos interesan, 
por su común uso residencial. 

Otros autores, como Ávila et alii (2005), apuestan por recuperar el significa-
do «tradicional» de periferia, pero ligándolo a un proceso relacional, que esta-
blece un vínculo con un centro, en el cual se toman las decisiones y se concentra 
la riqueza (Ávila et alii, 2015: 130). Débora Ávila (2015), y en lo que se refiere 
a Madrid, habla de tres tipos de periferia residencial en función del momento 
en que aparecen y de su evolución histórica. La periferia obrera surgida de la 
emigración de los años sesenta del siglo xx desde las zonas rurales del país; 
en la actualidad, poblada por grupos de aquellos obreros hoy envejecidos pero 
también por la llegada de inmigrantes internacionales en los años ochenta; se 
conformó como una periferia socialmente homogénea y combativa, que logró, 
a través de sus luchas vecinales, viviendas y equipamientos sociales. Las suce-
sivas crisis, la irrupción de las drogas y el desgaste del movimiento vecinal han 
provocado una gran fragmentación del tejido social de estos núcleos obreros, 
rompiendo la homogeneidad social existente en la que se basaba su lucha. 
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Un segundo tipo de periferia residencial lo representaría lo que esta autora 
llama “barrios guetificados”, aquellos que no se beneficiaron del bienestar so-
cial de los años noventa, y quedaron atrapados en la exclusión y el abandono; 
son barrios que han surgido de los planes de realojo de la población chabo-
lista, nunca integrados en los barrios obreros y mayoritariamente de pobla-
ción gitana o paya muy pobre. Estos realojos se realizaron en las zonas menos 
equipadas, de peor infraestructura y deficientes transportes. Se realojó a una 
población sin considerar ninguna de sus circunstancias sociales, bajo el único 
criterio de la disposición de espacio, sin tener en cuenta a los habitantes que 
allí residían. Esto implicó un incremento de los conflictos y las tensiones, y ante 
el incremento de la conflictividad, del abandono, de la pobreza y de la super-
vivencia informal, fueron estigmatizados por la prensa y los medios de comu-
nicación. Con el cambio en el papel del Estado —de políticas distributivas a 
un Estado fundamentalmente dinamizador económico—, se ven invadidos por 
una fuerte intervención del Estado, de ONG y de empresas privadas, para mo-
nitorear, supervisar y encauzar a su población a través de infinitos programas 
de intervención, mediadores y/o trabajadores sociales, educadores de calle. En 
muchos casos, esa hiperintervención no soluciona ninguno de sus problemas, 
como demostró Ariadna Ayala en su tesis doctoral de 2014. 

Por último, Ávila et alii también identifican un tercer tipo de periferia resi-
dencia que, en el caso de Madrid, se correspondería con los barrios ligados a los 
Planes de Actuación Urbanística. Estos planes establecían: 

[…] zonas alejadas del centro de la ciudad y situadas en la periferia bien co-
municada y en la que se pensaba su desarrollo de manera integral, con zonas 
verdes y áreas de servicios que, como siempre, sobre el papel conformaban un 
buen marco de estimulación imaginativa para los futuros pobladores (Martí-
nez Aranda y López Díaz, 2016: 7). 

Cueli (2016) y Ávila (2015) destacan la enorme diferencia entre aquellos 
que se desarrollan en el este y el sur de Madrid y aquellos del norte o el oeste 
madrileños, estos últimos concebidos para albergar a las nuevas clases medias 
del Madrid global. En los primeros, conviven en la misma calle grandes urba-
nizaciones de manzanas cerradas, piscinas y pistas de pádel, zonas ajardinadas 
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e instalaciones deportivas en el interior, parques infantiles…, con bloques de 
protección social diseñados con formas originales, con tal combinación de co-
lores que acaban identificando, señalando y marcando a su población pobre 
(Martínez Aranda y López Díaz, 2016).

Llegados a este punto, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta interven-
ción?

3. Conclusión
Un elemento en común que tienen ambas periferias es la inexistencia de bienes 
y servicios, de equipamiento e infraestructuras públicas. Las políticas públicas 
en ambos casos son ejemplos de lo que Neil Smith (2012) llama «ciudad re-
vanchista» en su análisis de las políticas urbanas norteamericanas de los años 
noventa, cuando la guerra contra los pobres dio paso a un Estado penal, en el 
que los excluidos del empleo estable y el acceso a la vivienda fueron además 
perseguidos como delincuentes. Algunas de las características de la ciudad re-
vanchista serían la protección de las rentas del capital, el estrangulamiento de 
las formas de reproducción colectiva y la persecución de la pobreza, y donde el 
gasto público se decanta finalmente como un mero instrumento de gobierno de 
las élites políticas y económicas, apenas compensado por el mantenimiento de 
unos servicios cada vez más asimilados a lo asistencial.

Ambas zonas reflejan los recortes en gastos sociales de las administracio-
nes madrileñas, iniciados tras la crisis de 2008: sin equipamientos ni servicios, 
irregular transporte público —para acceder a ellas hay que utilizar el automóvil 
privado—, escasos comercios de proximidad sustituidos por el desarrollo de 
los grandes centros comerciales y/o la venta ambulante y el comercio informal. 
En los PAU, los espacios públicos están abandonados o a medio construir, y 
son ocupados por aquella parte de la población de escaso poder adquisitivo que 
reside, a menudo, en las viviendas sociales; y son esos pobres los que llevan a sus 
hijos a la escuela pública, mientras los residentes de los bloques privados envían 
a sus hijos a colegios privados o concertados. Lo público se queda reducido a 
la pobreza e identificado con lo asistencial. Estos pobres son los protagonistas 
de las dos instituciones de realojos y viviendas sociales de Madrid (la Agencia 
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de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo de Madrid) o los okupas procedentes de desahucios, o de 
los derribos de la Cañada, que dan la patada a la puerta de aquellas viviendas 
sociales sin adjudicar.

En los PAU los pobres necesitan unos recursos públicos casi inexistentes, 
mientras que las clases medias o profesionales prescinden de ellos: unos se mue-
ven en coches privados por las grandes avenidas para ir a comprar o disfrutar de 
su tiempo libre, para ir a los colegios privados o concertados, para practicar un 
deporte o para ir a trabajar; los otros, los pobres usuarios de vivienda pública, 
van a la escuela pública, andando largos trechos para alcanzar un transporte 
público, compran en venta ambulante y/o informal, intentando crear aquellos 
parques tan bonitos diseñados sobre el papel, fabricando sus bancos, adqui-
riendo y plantando árboles y flores. La coexistencia en un mismo espacio de 
aquellos que necesitan de lo público, hoy en día cuestionado y en franca reduc-
ción, y aquellos que suponen no necesitarlo (ni sus espacios, ni sus escuelas, ni 
sus equipamientos y servicios, ni sus agentes del orden) puede implicar un in-
cremento de la conflictividad, la desconfianza, el rechazo al otro, como muestra 
Svampa (2005), para el caso de los condominios argentinos de clases medias 
desplazados hacia los suburbios en su aspiración por lograr similar estilo de 
vida de la élite argentina. Esto ya está sucediendo en el sector 5 de la Cañada a 
su paso por Rivas Vaciamadrid, donde desde los años noventa se ubicaron ma-
yoritariamente familias inmigrantes de origen marroquí y en los últimos años, 
familias gitanas rumanas. En este tramo, la Cañada linda con la Cooperativa 
de Viviendas Baratas (COVIBAR), y la llegada de marroquíes siempre ha sido 
un elemento de conflicto y desconfianza, haciendo aflorar la xenofobia de los 
residentes. Pero la apuesta del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por un 
crecimiento municipal a base de urbanizaciones, mayoritariamente de chalés 
adosados, ha profundizado el problema y puede incrementar el conflicto y las 
presiones para que el Ayuntamiento ordene el derribo de viviendas de la Caña-
da, suceso que, en este municipio y por primera vez en los 50 años de existencia 
de la Cañada, se llevó a cabo en noviembre de 2016.

Los PAU, que el Tribunal Supremo declaró ilegales en sentencia de 2013, 
por su transformación de suelo protegido en suelo urbanizable, surgieron para 
dar respuesta desde la administración pública al problema de la vivienda en 
Madrid, pero fueron dejados en manos de la iniciativa privada y sometidos al 
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proceso de especulación urbana, inseparable del neoliberalismo. Estos PAU del 
sureste madrileño son los causantes del interés de las administraciones públi-
cas por la Cañada, de los procesos de estigmatización de sus residentes, pero 
también de la lucha por conservar sus viviendas, por dotarse de identidad y por 
crear un barrio, luchas en las que aquí no podemos detenernos, pero sí recordar. 

En la Cañada, surgida desde la población para dar respuesta al problema 
de la vivienda de los más pobres en Madrid, la administración pública solo se 
presenta en dos de sus facetas: asistencial, en forma de REMI (Renta Mínima 
de Inserción) y trabajadores sociales, es lo público transformado en asistencia 
o, últimamente y basándose en normativa técnica y urbanística «procedente de 
Europa», para legitimar sus derribos y el desalojo de los vecinos; o, en segundo 
lugar, también aparece en su versión represora: policías y sistema judicial inter-
viniendo en derribos que no siempre tienen las garantías legales adecuadas o a 
través de redadas en búsqueda de traficantes de drogas reales o ficticios, tras un 
proceso de criminalización de la pobreza impresionante. Porque la privatiza-
ción y la especulación no se pueden realizar sin una legitimación. Estigmatizar 
a sus habitantes, y al espacio que ellos ocupan, convertirlos en delincuentes y 
drogadictos, es una manera efectiva de legitimar ese “crecimiento por despose-
sión” (Harvey, 2005). La estigmatización es una de las expresiones de la expro-
piación simbólica (Wacquant, 2007) y, por lo tanto, de violencia simbólica ejer-
cida sobre los más desfavorecidos. En última instancia, la violencia simbólica es 
una naturalización de un orden social y cultural estructuralmente desigual. La 
distribución desigual del poder y los recursos en nuestras ciudades es el origen 
de la violencia, y el primer acto de violencia simbólica. Esa violencia simbóli-
ca sobre los más desposeídos de nuestras ciudades puede aplicarse también a 
través del uso de criterios exclusivamente técnicos y una normativa urbanística 
despiadada para demoler o mantener sus viviendas, en vez de aplicar criterios 
de ciudadanía y de derechos humanos. También es violencia definir un proble-
ma como “urbanístico” olvidando su faceta social. Y es este proceso una de las 
características de las intervenciones públicas actualmente en las periferias del 
sureste madrileño.
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Resumen: Con base etnográfica, el presente artículo aborda la transformación 
social y espacial que el Barrio del Puerto de Tarragona ha vivido  en las últimas 
décadas y el resultado con el que se enfrenta al futuro. Parte de un análisis 
de corte lefebvriano, pues atiende el plano vecinal cotidiano, el plano de la 
práctica consciente del espacio y el plano proyectual en sentido político y 
urbanístico. La realidad de la unidad de observación ha llevado al análisis de 
fenómenos como la decadencia urbanística, la gentrificación, la xenofobia y 
la construcción de identidades. El caso refleja los conflictos de los procesos 
globales en lo particular de un barrio donde los agentes urbanos  chocan y 
confluyen ante la pregunta de qué fueron, qué son y qué quieren ser.

Palabras clave: barrios portuarios; ciudadanía; urbanismo; waterfront; 
gentrificación

Abstract: The present article takes an ethnographic approach to the social and 
spatial transformation experienced by the port neighbourhood in Tarragona 
during recent decades and the challenges that it faces the future. The article 
begins with a Lefebvrian analysis of everyday life in the neighbourhood, the 
conscious practice of space and the political and urbanistic project. The nature 
of the object of study has led to an analysis of phenomena such as urban decay, 
gentrification, xenophobia and identity construction. The case study reflects 
conflicts in global processes at the local level of a neighbourhood in which the 
people wrestle with the questions of who they were, who they are and who 
they want to be.

Key words: port neighbourhoods; citizenship; urbanism; waterfront; 
gentrification.
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“Es el espacio y por el espacio donde se produce la reproducción de las rela-
ciones de producción capitalista. El espacio deviene cada vez más un espacio 
instrumental” (Lefebvre, 1974, en 2013: 223). Esta instrumentalidad pone las 
partes de las ciudades mejor emplazadas en una situación de centralidad polí-
tica y económica. Como sucede con los centros históricos de las ciudades, los 
frentes marítimos y los barrios portuarios son hoy lugares con la capacidad de 
transformarse en símbolos de contemporaneidad y adecuación de las ciudades 
al capitalismo vigente, en receptores potenciales de hitos arquitectónicos (Moix, 
2010) y funciones relevantes que resumen en una estampa el buen hacer. 

Las diversas posiciones de los actores sociales hacen que en mayor o menor 
medida los barrios sean vividos y observados como lo que son y sobre lo que 
podrían ser entrando muchas veces en conflictos. La relación, según Lefebvre 
(1974: 42-49), es dialéctica, y las formas de aproximación al espacio las divide 
en tres: el espacio vivido, el espacio practicado y el espacio concebido.

El espacio vivido o percibido por los sentidos, de donde parte el apego al 
paisaje, es la práctica espacial en relación con la experiencia sensorial primera, 
de donde derivan las posteriores prácticas y representaciones sobre la ciudad. 
Fue preciso por ello abordar la cuestión del paisaje (incluyendo el paisaje hu-
mano) y las sensaciones comprendiendo que no es algo que exista de por sí sino 
en relación social, es decir, mediado a través de la experiencia y con el condicio-
nante de la identidad (Lynch, 1985; Nogué, 2007). 

El espacio practicado o el espacio de la representación es donde confluyen 
con mayor o menor grado de interacción entre habitantes y usuarios. Se trata 
del espacio donde se ejerce la sumisión cotidiana al orden del poder a través de 
las representaciones hegemónicas. Pero también es el espacio de la subalterni-
dad, es decir, el espacio donde se materializan las resistencias a los órdenes. En 
torno a la transformación de la ciudad, hemos visto que es el espacio público 
(físico y comunicativo) donde se desarrollan las acciones de la sociedad civil. 
Aquí lidian las partes en las defensas de sus modelos, es donde las ideologías 
chocan a través de mayorías silenciosas y resistencias proactivas y/o reactivas. 
Es el punto de partida de los “estallidos” o “escapes” (Harvey, 2013), es decir, de 
las presiones desde abajo para transformar la ciudad.

La representación del espacio o el espacio concebido es la imagen ideada por 
el poder político y técnico para adaptarse a las lógicas del capital actual. Es un 
imaginario cargado de ideología que requiere de la formalización (a veces ca-
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muflaje) a través del discurso científico de urbanistas, economistas, diseñadores 
u otros profesionales considerados pertinentes, de modo que poder público y 
conocimiento técnico se transforman en numerosas ocasiones en procuradores 
de la generación de plusvalías. Según Neil Smith, quedan sepultados bajo el 
concepto «renovación urbana» procesos de gentrificación que suelen esconder 
operaciones especulativas de fondo que benefician a los especuladores por en-
cima de la vecindad (Smith, 2009: 77 y ss.; Delgado, 2007a y 2007b), que vive 
procesos de expulsión o empobrecimiento. 

La teoría lefebvriana ha condicionado el método de aproximación a la rea-
lidad del barri del Port en el contexto de mi tesis doctoral sobre modelos urba-
nos en ciudades costeras intermedias en el auge y caída de la burbuja inmobilia-
ria. El trabajo se basa en un conjunto de entrevistas y observaciones realizadas 
durante los años 2014 y 2015 que buscan comprender las interrelaciones de 
las diversas escenas sociales del barrio con el mismo, la representación de sus 
actores sobre este y la concepción de técnicos y políticos. El análisis de discur-
sos sumado a la documentación histórica, estadística y hemerográfica ha hecho 
posible extraer un retrato social ligado al devenir espacial y poder utilizarlo 
para extraer tendencias comparándolo con diversas casuísticas. 

Aclaro aquí que, aunque las referencias teóricas que se exponen en el texto 
son de utilidad, es peligroso importar modelos teóricos y prácticos del urbanis-
mo basados en ciudades de mayor centralidad como las que han servido de pa-
radigma para la teorización y práctica urbanística. De hecho, este texto expone 
cómo se imagina un núcleo periférico e intermedio a sí mismo bajo la óptica 
urbanística de las ciudades modelo pero que no llegan a encajar con la realidad 
local. Es la historia de un quiero y no puedo en la segunda década del siglo xxi.

1. El espacio vivido: paisaje y memoria del Barri del 
Port. Una primera aproximación 
Tarragona desbordó sus murallas en el siglo xviii para tratar de consolidar un 
puerto comercial que se desarrollaría sobre la zona del viejo puerto romano, 
lejos del núcleo principal. Resultó una ciudad con dos cabezas: la Part Alta, la 
ciudad vieja emplazada sobre una colina, ligada al campo y a la administración; 
y la Part Baixa, la ciudad portuaria sobre el mar, que es la que aquí abordare-
mos. Al límite norte de la Part Baixa se establecería la estación de ferrocarril 
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en 1856, y las vías, tras el espacio del puerto, impedirían el acceso directo de la 
ciudad al mar, como sucede actualmente. 

Se formarían en la nueva zona de crecimiento dos barrios marítimos muy 
diferenciados, el barri de la Marina (el primer nombre del actual barri del Port), 
que es el que aquí nos ocupa, y el Serrallo, un asentamiento de pescadores con 
cierto carácter liminal al otro lado de las vías que con el tiempo fue convirtién-
dose en barrio de la ciudad (González, 2011). A su vez, la Part Baixa puede 
diferenciarse en lo que fue el viejo barri de La Marina (el barri del Port) y la 
zona de crecimiento en torno a la Carrer Unió, a la que se suele hacer referencia 
como Part Baixa, que, como su nombre indica, conectaba la Part Alta con el 
nuevo núcleo. El barrio portuario, a su vez, se dividía en dos zonas: una parte 
noble con la plaça dels Carros como principal espacio y acceso a la zona portua-
ria; y una parte obrera con la plaça dels Infants como eje, donde se emplazaban 
fábricas como la de Chartreuse o las bodegas De Muller. Si analizamos los 
edificios más antiguos de ambas partes, contrastan las residencias nobles y la 
ornamentación de diversos edificios administrativos como la Aduana, la Casa 
Gasset o la sede de la antigua Junta de Obras del Puerto en el entorno de la pla-
za de los Carros con las angostas viviendas en bloque y los amplios almacenes 
repartidos por las calles del Mar, Lleó y Sant Miquel.

No es que fuera un barrio portuario por ser la zona residencial por exce-
lencia de los trabajadores del puerto, aunque también se emplazaban bastantes, 
sino porque el barrio complementaba las instalaciones portuarias, cuyas activi-
dades requerían de un entramado logístico que superaba los límites del puerto: 
empresas de transporte, oficinas de cambio, hostales y pensiones, proveedores 
de recambios, aseguradoras y almacenes se repartían por la zona. Hoy pueden 
leerse numerosos rótulos en viejas naves degradadas. 

El ajetreo portuario hacía que en la plaça dels Carros coincidiesen empre-
sarios y trabajadores portuarios, obreros y desempleados en busca de trabajo, 
abogados y oficinistas que se entremezclaban con el tránsito de los vecinos y 
visitantes. Aún hoy algunos informantes exaltan ciertas figuras de la burguesía 
y la política local que se asentaron en el barrio, como documentaron Escoda y 
Baiges (2005) y De Ortueta (2006) para mostrar un pasado con mayores re-
conocimientos que los actuales. Pero los vecinos con mayor capacidad de con-
sumo se fueron marchando a medida que otras nuevas zonas de la ciudad se 



159Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Vivencias, prácticas y concepciones urbanas en el barrio del Puerto de Tarragona 

consolidaban, un hecho que ha llevado a que la composición social del barrio 
hoy tenga una avanzada edad y rentas más bajas que en otros tiempos. Esta 
realidad explica las menciones al pasado a la hora de ennoblecer el barrio. El 
carácter portuario es evocado en la sede de su asociación vecinal, cuyas paredes 
lucen fotografías de sus calles y plazas llenas de vida, viejos talleres de boteros 
y calafates, así como el muelle colmado de mercancías. El logotipo de la asocia-
ción, además, es una grúa de carga.

La actividad visible en la zona es mínima: un par de bares añejos, algunos 
niños jugando en los columpios de la plaza principal y un par de bancos 
ocupados por adultos. Los cristales rotos en el suelo son muy habituales y el 
tránsito de peatones se limita prácticamente a algunas personas que usan el 
paso a nivel que lleva al otro lado de las vías. 

Además, las narraciones sobre la última etapa de gran actividad portuaria 
que condicionaba al barrio hacen referencia a la ubicación de numerosos bur-
deles, sobre todo en carrer del Mar, Lleó y Sant Miquel, que los vecinos asocian 
a la marinería. 

Mira que la gente del puerto ha cobrado bien siempre y ha gastado mucho. 
[…] cuando la Parte Alta empezó a ponerse bien fueron bajando aquí los 
puticlubs (CS, antiguo vecino y comerciante del barrio).

Sí, en este caso, es lo que decimos, en los años 70-80 pues se pusieron 
hasta puticlubs […] La zona de toda la vida era la Parte Ata y luego aquí. Ya 
prácticamente no queda ninguno. […] Por falta de clientela, por... No lo sé 
(RP, vecino propietario asociado).

La trayectoria del barrio cambió a finales de los años ochenta cuando la 
Autoridad Portuaria cedió al Ayuntamiento el viejo Moll de Costa para uso 
ciudadano y comenzó la tendencia a construir un frente marítimo al estilo del 
urbanismo del momento, integrado y dotacional, un nuevo espacio central. El 
proceso se da a la vez que se construyen enormes polígonos industriales que 
atrajeron actividades antes emplazadas en el barrio, produciendo un acelera-
do proceso de vaciamiento de actividades. Los casos más significativos por su 
impacto serían el cese de actividad de la fábrica de Chartreuse en 1989 y el 
desplazamiento de las bodegas De Muller al término de Reus. Además, se dio 
otro cambio en las funciones: el uso semiindustrial declarado de la zona hizo 
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que, a medida que el automóvil se expandió y el sector portuario se reubicó, 
muchos de los bajos que antes eran almacenes, tabernas y burdeles pasaran a 
ser talleres mecánicos.

Otros viejos almacenes y destilerías se fueron quedando vacíos y entrando 
en un fuerte proceso de degradación. Los propietarios de muchos inmuebles, 
conscientes del alza que vivía el negocio inmobiliario, prefirieron esperar a la 
ruina y el derribo para aumentar la edificabilidad. La degradación llevó a mu-
chos vecinos a reubicarse en otros barrios. Así lo explica un antiguo vecino de 
siempre y actual usuario:

Era un barrio próspero […] pero las casas eran bajitas, viejas. ¿Quién se va a 
vivir ahí? La gente busca comodidad y se van comprando pisos en Poniente, 
San Pedro […], los almacenes se quedan vacíos, la gente se va, las empresas 
se van y entra en decadencia […]. Antes había muchos solares (VP, vecino y 
usuario).

Vacío de vecinos, repleto de solares y menguadas las actividades, el barrio se 
convertiría en objetivo de renovación espacial y funcional. 

2. El espacio practicado: el cambio social y funcional
Como advertimos en el marco epistemológico sobre la renovación urbana, el 
aterrizaje del capital suele venir de la mano de intervenciones públicas que im-
pulsan la rentabilidad de los inversores privados. Franquesa señala que las ciu-
dades “en la segunda mitad de los años noventa abandonaron el énfasis redis-
tributivo para adoptar un enfoque neoliberal por el cual el principal objetivo de 
los planes de reforma urbanística debía pasar a ser la creación de oportunidades 
de plusvalía inmobiliaria” (Franquesa, 2013: 13). Esta lógica se pronunció en 
nuestro contexto especialmente durante el periodo de burbuja inmobiliaria a 
partir de los noventa.

Si revisamos los movimientos urbanísticos de este periodo en el barri del 
Port, reconoceremos una intención de revalorización del espacio, donde el pa-
pel público es el del acondicionamiento de entornos atractivos para la genera-
ción de plusvalías del sector privado. El principal movimiento fue colocar la re-
solución de la cuestión de la fachada marítima en el centro de la escena política. 
Se trataba de una operación basada en la eliminación de las vías del ferrocarril. 
La renovación haría del barrio un lugar privilegiado para el negocio inmobi-
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liario. La cuestión contaba desde principios de los noventa con un consenso 
sobre su conveniencia, aunque el alto coste y la complejidad de las relaciones de 
intereses entre administraciones lo dificultaban pese al momento de expansión 
económica que vivía todo el Estado. 

La complejidad de la operación no implicó que no se activasen otras como 
la construcción del Port Esportiu (1997) y Marina Port (2003), dos proyectos 
que se justificaron desde la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, respecto 
al barrio, como una llamada a un público exterior. Responde a la tendencia la 
construcción del Palacio de Congresos (1996), obra que, según muchos veci-
nos, dio un nuevo aire al barrio y activó la renovación de la zona de la estación 
de ferrocarril, que cuenta con muchas promociones de viviendas surgidas en 
paralelo al equipamiento. Además de estos movimientos, se produce la ubica-
ción en el barrio de dependencias públicas no vinculadas directamente con el 
mar (por ejemplo, el departamento de Territorio y Sostenibilidad del Ministe-
rio de Fomento), la apertura del Arxiu del Port o el Museu del Port. 

Todos los bordes de la zona vivieron inversiones importantes que buscaban 
expandir la renovación a través de la inversión privada. Para ello se aprueban 
planes como la prolongación de la calle Pere Martell, que se comprende junto 
al desarrollo de la nueva zona de crecimiento conformada por la avenida Vidal 
i Barraquer, y se cambian los usos del viejo suelo industrial a residencial posi-
bilitando el desarrollo de un nuevo parque residencial. Eran años de una fuerte 
expansión económica basada en el sector inmobiliario, aquella que se consideró 
el segundo milagro español (Franquesa, 2017) mientras estuvo en alza, y burbuja 
inmobiliaria después de su quiebra (Fernández Durán, 2006). 

Todo este proceso de crecimiento implicó la atracción de inmigrantes que 
en el caso del núcleo urbano de Tarragona no se emplazaron en el intramuros 
ya que esa zona ya vivía un proceso de elitización (Alonso, 2011), sino en los 
barrios marítimos, barri del Port y el Serrallo, que contaban con menor cen-
tralidad y concentraba un parque de viviendas degradado y barato (Achebak 
y González, 2015). El barrio, por el contingente de inmigrantes, el precio y la 
tipología de los locales, concentra fruterías, locales de kebabs, locutorios, bares 
de comida latina y bazares regidos por inmigrantes que han cambiado su pai-
saje tradicional. 

Se dan también los conflictos por la apropiación del espacio en clave de 
racismo. Como explican Martín Díaz y Cuberos Gallardo: “Es importante su-
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brayar el hecho de que la población inmigrante en España se concentra general-
mente en barrios infradotados, en los que los espacios públicos resultan insufi-
cientes para dar cobijo a las necesidades de sociabilidad de esta población. En 
estas condiciones, es frecuente que los inmigrantes hagan un uso intensivo de 
los escasos espacios públicos disponibles” (2012). Algunos informantes usan la 
palabra invasión para explicar la sensación de desposesión respecto a su barrio. 
Al respecto, es especialmente significativa la presencia de la única mezquita no 
emplazada en polígonos industriales de Tarragona, cuya presencia no ha estado 
libre de polémicas en un periodo de creciente islamofobia, como veremos.

Pero la bonanza económica no duró lo esperado. La quiebra del sector 
inmobiliario a nivel estatal implicó que se detuviera la renovación del parque 
residencial, de modo que, aun con grandes equipamientos e instituciones, acu-
mulaba sectores de escasos recursos económicos residiendo en viejas viviendas 
que contrastaban con los nuevos vecinos en un espacio poco segregado. 

La no finalización del proceso ha producido un choque de ideales entre lo 
que el barrio era, lo que está siendo y lo que podría ser. Vecinos propietarios 
de siempre, nuevos vecinos con mayor capacidad adquisitiva y nuevos vecinos 
transnacionales moran en el barrio con percepciones diversas sobre el resultado 
de los proyectos vigentes. También numerosas instituciones: centros de culto 
de diversas confesiones, las sedes de las dos instituciones culturales andaluzas 
(la Casa de Andalucía y la Asociación Folklórica y Cultural Andaluza) y de 
otras zonas del Estado (la Casa gallega, la asturiana, etc.), la sede de Esquerra 
Republicana, los locales de las collas festivas del barrio (la Cucafera y la Co-
lla Gegantera), la cofradía del Buen Amor, diferentes ONG como Formació 
i Treball, el comedor social (que en realidad está en la Part Baixa, lindando 
con el barrio) y la sede de la Asociación de Vecinos del Barri del Port, que 
es la principal asociación vecinal, pero no la única, pues las nuevas promocio-
nes de viviendas han constituido asociaciones de propietarios. Como usuarios, 
debemos sumar los practicantes de los centros de culto, los funcionarios de 
numerosas instituciones públicas, trabajadores de Aduanas o el Arxiu del Port 
y, sobre todo, muchos jóvenes que frecuentan los locales de ocio nocturno. La 
interrelación es compleja.

Las primeras protestas vecinales respecto a la forma y función del barrio 
comenzarían cuando los proyectos elitizadores no respondieron a las expectati-
vas. El principal detonante fueron los problemas derivados de la consolidación 
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del barrio como zona de ocio nocturno tanto por la apertura del nuevo puerto 
deportivo como por la zona de pubs y discotecas, y el emplazamiento dentro 
del mismo barrio de numerosos locales (ruidos, residuos, peleas, vandalismo, 
etc.). A ese proyecto se añade el hecho de disponer de numerosas naves y al-
macenes a precios más asequibles que en otras partes de la ciudad, lo que hizo 
que comenzasen a abrirse muchos pubs aumentando los problemas derivados 
del ocio, que saltaron al espacio público comunicativo. Los vecinos intensifica-
ron sus protestas (se dan manifestaciones por el peligro del paso a nivel, car-
teles contra el ruido, cartas al periódico, etc.) y el barrio comenzó a llenarse de 
referencias negativas. Empezaría entonces el tema de la inseguridad, primero 
nocturna y posteriormente cotidiana, a ganar protagonismo.

Tras la dejadez y ante el escenario de conflicto derivado de la inadecuación 
entre los recientes planes de inversión pública y buena parte de los habitantes 
y negocios, apareció el discurso higienista. Este discurso se concentraría en los 
sectores sociales de más visibilidad y menos capacidad de consumo, los inmi-
grantes, que se señalarían como sector conflictivo.

La visibilidad de los inmigrantes en los primeros años del boom migratorio 
fue notable en los medios de comunicación. En primer lugar, las sonadas peleas 
en el Port Esportiu tuvieron protagonistas locales y extranjeros, pero la visi-
bilidad de los extranjeros fue mucho mayor debido a que los propios motivos 
de las peleas fueron la condición de extranjería, la denegación del acceso por la 
condición de extranjero, los conflictos entre pandillas, etc. Si atendemos a las 
noticias de sucesos de esa época veremos que la cuestión de las nacionalidades 
está especialmente exaltada. Eso ha llevado a que se identifique a los inmigran-
tes residentes en el barrio con los conflictos que pasaban al otro lado de las vías 
aunque no quedase demostrada la residencia en este de los mismos. 

Los conflictos fueron a menos en una relación directamente proporcional al 
fracaso de los locales de ocio nocturno vinculados al enorme estigma del port. 
Esta etapa, con sus conflictos e hitos, vive hoy en el imaginario de los vecinos 
del barrio y del resto de la ciudad. Tras el asesinato de un vecino de Camp Clar 
en 2005, el Port Esportiu caía en una decadencia absoluta, y además de acu-
mular significaciones en relación a la criminalidad, se convertía en otro espacio 
fracasado de la ciudad turística. Desde ese momento la gran mayoría de los 
pubs había cerrado y el ocio nocturno se concentró en el mismo entramado del 
barrio con las consecuentes molestias hacia los vecinos. El ruido y el vandalis-



164 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Miguel González

mo ligado al ocio nocturno llevaron a optar por una mayor vigilancia para la se-
guridad con la instalación de cámaras de videovigilancia. La medida, de 2007, 
por iniciativa del gobierno de CiU, fue tachada por el socialista Ballesteros, 
desde la oposición, como populista y «más efectista que efectiva», pudiendo 
rozar la ilegalidad. Dos años más tarde, una vez entraron los socialistas en el 
gobierno, se cambia de estrategia y se cierran filas junto con los vecinos de la 
asociación, ampliando el proyecto con la instalación de tres cámaras con carác-
ter disuasorio, pero con la intención de colocar más de veinte en 2014 con una 
partida de 200.000 euros. 

Pero un suceso otra vez relacionado con el puerto y el ocio afectaría nota-
blemente al barrio, que volvía a acumular referencias negativas por encima de 
las protestas vecinales: en la primavera de 2010, dos años después del último 
conflicto sonado, un grupo de jóvenes fue detenido en la plaça dels Carros tras 
una pelea en el puerto. Se trataba, según la prensa del día siguiente, de un gru-
po de Latin Kings, una banda criminal de origen suramericano que había salta-
do a la fama poco tiempo antes por incidentes violentos en Madrid y Barcelona.

Aunque no se demostrase que eran vecinos y el conflicto fue en el Port Es-
portiu, muchos sectores vecinales señalan a la sobrerrepresentada comunidad 
latina del barrio como autora de los conflictos y el incivismo nocturno.

Pues desde el año 2010 bajaron, porque aquí se pagaban alquileres altos, 600-
700 euros, y ahora vas y por 350 los tienes. Entonces, lo que decimos, ¿toda 
esta gente dónde se instala? No en los barrios marginales sino en los sitios 
más baratos, más económicos. Entonces por eso tenemos bastante gente de 
esta, que vuelvo a lo mismo, los que vinieron a trabajar y no tienen trabajo se 
han ido. Entonces, ¿qué nos queda aquí?, la gente que viene a delinquir (RP, 
vecino y asociado).

También llama la atención al respecto que, aun cuando el modelo de ne-
gocio nocturno asentado en el barrio está más bien orientado a consumidores 
locales y universitarios, los discursos sigan señalando al sector extranjero como 
el causante de los problemas, incluso en el entorno de esos bares que escasa-
mente frecuentan.

Además, el incidente se sumaba a un conflicto que meses antes se había 
producido en el puerto, cuando un grupo de inmigrantes denunció la agresión 
por parte de un portero y el veto a la entrada por la condición de extranjeros. 
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El barrio volvería a marcarse en este sentido en 2014, cuando se desarticu-
ló otra banda latina a nivel catalán, los Trinitarios, que contaban con algún 
miembro alojado en el barrio, aunque las zonas principales de actuación eran 
Salou-Cambrils, Villafranca y Barcelona. Aunque los detenidos, como afirman 
algunos vecinos propietarios, aterrizaron en el barrio hacía poco como podían 
haber caído en otro, las detenciones sirvieron para reforzar el estigma de la 
latinidad en el barrio, eclipsando las múltiples redadas e incidentes protagoni-
zados por vecinos autóctonos. 

3. El barrio concebido: inmigración, civismo y coaliciones 
para el futuro
Un político de la oposición definió el barrio en una de las reuniones con la 
directiva de la asociación de vecinos como «la zona de la ciudad con mejor 
posición para el futuro». Un proyecto de renovación de la fachada marítima 
firmado por el conocido arquitecto Ricardo Bofill en 2006, ligado a una cam-
paña electoral que se preveía negativa para el partido en el gobierno, es el mejor 
ejemplo. El entonces alcalde, Nadal (CiU), llegó a hablar de la creación de una 
«milla de oro» para el negocio inmobiliario, que consolidaría la renovación del 
barrio, elitizándolo de una vez por todas. Resultó un proyecto fantasma por 
la falta de garantías y dicha condición aumentó el descrédito del político, que 
perdió las elecciones tras más de veinte años en el poder. 

Desde que empezó su repoblación a finales de los años noventa, el barrio es 
una pieza a ganar en la política y el urbanismo local. El emplazamiento estra-
tégico implica para los políticos la necesidad de contar con el respaldo de los 
vecinos (al menos de los propietarios) para proyectos futuros. Buscar una con-
cepción común es un trabajo necesario para poder realizar movimientos. Esto 
ha llevado a que los grupos políticos principales (que durante esta etnografía, 
en plena campaña electoral, son el PSC desde el gobierno y el PP como prin-
cipal voz de la oposición) busquen un equilibrio entre los votos, su identidad 
política, el abanico de vecinos y lo que el resto de la ciudad comprende que debe 
ser el futuro de esta pieza urbana. 

El resultado ha sido la tendencia a formar coaliciones entre agentes sociales, 
que no son pocos en este caso. Pero este amplio entramado de agentes no está 
reflejado en los espacios de relación y participación del barrio, donde se da una 
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semimonopolización por parte de los partidos políticos y las asociaciones de 
vecinos y comerciantes. Además, la atracción de instituciones y actividades que 
hemos explicado con base en la morfología de los locales ha llevado a que el 
apego de muchas instituciones por el barrio sea reducido y meramente funcio-
nal, un hecho que vale para deslegitimar a sectores completos para la participa-
ción por parte de otros con identificación consciente con el mismo. Un ejemplo 
es la mezquita, que no es invitada como tal a actividades del barrio pese al alto 
número de usuarios.

Así, las administraciones han tenido que equilibrar la condición de vecinos 
de muchos inmigrantes con el filón de votos que se puede derivar de hacer fren-
tes dentro de las partes, es decir: en un país con poca tradición en la recepción 
de inmigrantes transnacionales y gestión de una alteridad tan diferenciada, 
donde los miedos abundan, como hemos visto en las narraciones de algunos ve-
cinos, el discurso islamófobo o el de la incompatibilidad de las culturas arrastra 
simpatizantes. Un informe de 2010 da muestra de la existencia de un repunte 
de la islamofobia entre la población de Tarragona (por el instituto CERES, 
centro de estudios vinculado al sindicato CC. OO.), un hecho que no asume 
e interviene la administración local pese a la advertencia de que «los números 
demuestran que la molestia es mayor en los círculos de convivencia cada vez 
más cercanos» (El País, 27/07/2010). Y es en esos círculos cercanos, en la vida 
cotidiana y en la interacción, donde puede darse el mestizaje, contactos que 
pueden resultar «crecientemente conflictivos a medida que la dinámica migra-
toria y multicultural no está acompañada de suficientes políticas de inserción 
social y económica, ni de políticas de soporte o de dignificación de las expresio-
nes culturales subalternas» (Pujadas, 2004: 201).

Sin embargo, la globalización ha hecho que determinadas gestiones de la 
transnacionalidad puedan convertirse en un producto de marketing, pues el 
mapa multicultural se asocia a un alto nivel de conexión transnacional y adap-
tación a la contemporaneidad. Así lo anuncia el Ayuntamiento en la web de los 
Juegos del Mediterráneo 2017, máximo escaparate del momento:

Tarragona es moderna y cosmopolita, y en ella conviven sin problemas gentes 
de origen muy diverso. Preparados para el mundo global del siglo xxi, sus 
habitantes ven con ilusión la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su 
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historia con la organización de unos Juegos Mediterráneos (<http://www.
tarragona2017.org/multiculturalidad.php>).

En este párrafo se elude el titubeo respecto a la expulsión de las actividades 
de los inmigrantes a los polígonos industriales, la periferización de la pobreza, 
las restricciones propuestas por el alcalde socialista a las agrupaciones familia-
res, las denuncias a la policía por trato discriminatorio a inmigrantes (el último 
incidente fue en la estación de tren tras un bulo de atentado),1 la prohibición del 
velo integral por motivos de seguridad e integridad moral respecto a la mujer, 
el artefacto incendiario contra la mezquita de Entrevías o la próxima apertura 
de la primera sede de la extrema derecha (el Movimiento Social Republicano) 
en el barrio de Bonavista.

Según los resultados electorales, la vecindad siempre ha tenido una mayor 
simpatía por los socialistas, pero en los últimos años, ante la trayectoria que 
antes describíamos respecto a la inmigración y la deriva del ocio nocturno, los 
sectores más conservadores no dudan en buscar coaliciones estratégicas que 
tambaleen el reparto de poder. El contacto del grupo socialista con el barrio es 
frecuente y viene de mucho tiempo atrás, según algunos informantes. De he-
cho, anualmente el alcalde es invitado por la asociación para hacer una ponen-
cia-repaso en la sede de la misma, una cita donde los vecinos pueden presionar 
y preguntar. Pero el caldo de cultivo del conflicto social derivado de los temores 
respecto a los nuevos vecinos ha abierto la posibilidad de conformar un nuevo 
frente político de corte más conservador. El papel de las instituciones de iz-
quierdas, sindicatos o asociaciones, que en principio debían jugar a favor de una 
articulación social integradora, no es destacado y apenas tiene visibilidad aquí 
a diferencia de las asociaciones de propietarios, vecinos o comerciantes. Los 
grupos de izquierda, al contrario, revisten rasgos xenófobos con la exaltación 
de la ciudadanía cívica y la consecuente condena de la figura del incívico. Los 
términos se han potenciado desde que se cuenta con la Ordenanza Municipal 
de Civismo y Convivencia (aprobada en 2006) que hoy se revisa con el debate 

1 «Rosa María López, de 57 anys i tarragonina, denuncia un tracte discriminatori i racista “cap al meu fill 
negre Elián de 15 anys” mitjançant un escrit acompanyat d’una foto familiar publicada a les xarxes socials 
i compartit per milers de persones en pocs dies i nombrosos comentaris. Es tracta d’una situació donada a 
l’Estació de Trens de Tarragona, al Barri del Port, durant un dispositiu policial fa un parell de caps de set-
mana quan també es va desplegar un al Parc Central amb identificació de joves musulmans. El fill adoptat 
d’aquesta familia resident a Cambrils, va quedar retingut algunes hores, en el seu cas a l’Estació Renfe» (blog 
Barri del Port).
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de si reducir las penas, que es lo que defiende el gobierno local, o aumentar las 
sanciones, por parte del Partido Popular, que es la petición más que anunciada 
en el barrio para la formación de coaliciones.

La cuestión de la inmigración será entonces instrumentalizada, poniéndola 
en relación con la seguridad y el civismo protagonistas en los discursos de los 
vecinos propietarios y de sectores políticos, como veremos a continuación.

[…] la frecuencia de toda esta gente, de peruanos, chilenos y todo esto, son 
personas que en principio la mayoría viene a trabajar, pero ¿quién frecuenta 
por la noche estos bares? […] Mafia. La persona que va circulando por la 
calle a la 1, a las 2 de la madrugada y te lo ves venir de cara, pues ya te da mala 
sensación (RP, vecino y asociado).

El principio para la formación de una coalición saltó a la vista de los con-
servadores en 2012, cuando la comunidad islámica Ar-risala quiso transformar 
su local social de la calle Cartagena, comprado en 2007. El emplazamiento del 
centro de culto responde a varias cuestiones: los barrios portuarios de Tarra-
gona tienen el mayor porcentaje de inmigración del núcleo urbano, el carácter 
semiindustrial del barrio hace que este disponga de muchos locales grandes a 
la vez que la degradación de las edificaciones no los hace especialmente caros. 
Eso ha hecho que el barri del Port sea, además de un espacio con sobrerrepre-
sentación de inmigrantes, la zona de la ciudad con más diversidad religiosa y 
con más templos de culto, un hecho que responde a dar servicios a los propios 
nuevos vecinos y a la oferta de inmuebles. Por eso, además del local social mu-
sulmán, el barrio cuenta con una iglesia evangélica china, un templo de testi-
gos de Jehová y la iglesia cristiana pentecostal de Moriah, así como el templo 
cristiano de Sant Joan. Este hecho, que podría convertirse en un referente o 
una oportunidad para la interculturalidad, es leído por la vecindad como una 
manifestación de degradación y de pérdida de atracción de inversores.

El local de Ar-risala funcionaba como punto de encuentro de musulmanes 
de muy diversa procedencia. Marroquíes, pakistaníes o senegaleses lo frecuen-
tan para leer el Corán, aprender árabe, celebrar nacimientos u otras citas y, se-
gún explican los usuarios, establecer redes de solidaridad y ayuda mutua dentro 
de un sector especialmente castigado por el paro. La petición de regularización 
y adaptación ponía de nuevo al barrio en el ojo del huracán con un tema deli-
cado por la errónea asociación directa de islam y terrorismo (hay que observar 
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que la petición se hace solo dos años después del mayor atentado terrorista de 
España a manos de Al Qaeda) y de inmigración con delincuencia. La creciente 
islamofobia, presente en los discursos de una buena parte de los vecinos pro-
pietarios, hacía que el barrio ganase de cara al resto de la ciudad significaciones 
negativas que sumar a la larga trayectoria de incidentes derivados del ocio noc-
turno y del alto índice de pobreza.

Ese discurso se retroalimenta con los acercamientos del grupo conservador 
con la cara visible de Alejandro Fernández a medida que han existido movi-
mientos sobre el proceso de regularización de la mezquita (aunque aprovecha 
otras ocasiones especialmente delicadas respecto al islam como los atentados 
de Charlie Hebdo en París y un incidente con jóvenes de origen extranjero en 
el Eroski con la supuesta intención de cometer un hurto, hecho ante el que se 
decidió a escribir un pasquín rechazando la islamización que supone que im-
plicaría tener la mezquita en la ciudad), que van sumando simpatizantes que 
se alinean en su concepción del barrio y de la ciudad, que fundamentalmente 
pretende la elitización y la consecuente expulsión de gente con bajas rentas a 
la periferia.

En este caso, al contrario de lo que sucedió con el caso de las bandas lati-
nas del Port Esportiu, los informantes que se oponen al emplazamiento de la 
mezquita no cuentan con una justificación concreta para el rechazo por encima 
del miedo:

Hay que tener en cuenta que las señoras se asustan cuando ven a tantos mo-
ros con las chilabas, todos juntos, es la primera generación de inmigrantes 
y las mujeres no están acostumbradas, no es como en Francia (RP, vecino y 
asociado). 

También sucede con la atracción y armonía del paisaje respecto a la identi-
dad mayoritaria:

[…]esto parece el Magreb, a ver quién va a querer comprarse aquí un piso (RP, 
vecino y asociado). 

Estos planteamientos se extraen, aunque con menos claridad y un mayor 
grado de eufemismos, en el análisis de dicho político, una comunicación que 
presentó cuando la asociación de vecinos lo invitó a su semana cultural. En 
esta, como veremos a continuación, se pueden reconocer varias tendencias. Se 
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dan un diagnóstico que enfatiza la degradación y necesidad de renovación de 
una pieza bien posicionada y una acusación a la inmigración como causante de 
la degradación:

[…] hauria de ser una zona privilegiada al costat del Port […] la plaça dels 
Carros no hi ha manera que es revitalitzi i ni la iniciativa privada té interès en 
invertir en aquella zona que se suposa és privilegiada […] al carrer Apodaca 
hi ha 29 locals abandonats, un 60% en el cas del carrer Reial, i en general al 
barri en els darrers cinc anys tan sols prosperen, amb tots els respectes, els 
kebabs, els locutoris... [Para el conservador, sirven de base] d’altres operacions 
i activitats il·legals.2 [Propone que se haga un análisis] de la situación del sa-
lafismo radical en Tarragona como prevención. De momento no tenemos este 
problema, pero tenemos que estar alerta para que no nos pase como otras 
poblaciones catalanas. [Pide que se vigile] la estricta igualdad entre hombres 
y mujeres. […] cal mà dura i tolerància zero. (Alejandro Fernández, alcaldable 
del PP en la semana cultural de la asociación de vecinos)

Además de relacionar inmigración con delincuencia, se da una asociación 
de la inmigración con la insalubridad y se manifiesta la voluntad de emplazar 
en la periferia (sobre todo en polígonos industriales) a las minorías religiosas 
(imagen 43). Propone al respecto una regularización de los tipos de negocios 
para que no puedan concentrarse los vinculados a la inmigración en una misma 
zona “per evitar que el barri es converteixi en un gueto”. De todas las propuestas 
no hay ninguna en referencia a escasez de viviendas sociales y su ubicación en 
la periferia ni al paro y la marginalidad.

Las propuestas tienden a criminalizar y profundizar el estigma de los inmi-
grantes del barrio, especialmente del sector musulmán, que se dibuja como un 
competidor desleal respecto al comercio tradicional y la vecindad familiar. Así 
lo expone en la prensa:

Corresponde a los Ayuntamientos decidir el modelo comercial por el que 
apuestan. Por ejemplo, son muchos los ayuntamientos que prohíben grandes 
superficies en determinadas zonas, o bien que regulan la tipología de comer-

2 Hemos de apuntar aquí que esta parte del discurso sobre las supuestas actividades encubiertas de los 
locutorios, aun con otros muchos prejuicios presentes aunque focalizados en otros temas, no estaba presente 
en los miembros de la asociación entrevistados hasta después de la intervención de Alejandro Fernández. 
Pocas semanas después, en una jornada de contacto con un nuevo alcaldable, se repitieron frases textuales 
del candidato popular.
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cios que pueden ubicarse en sus cascos antiguos. Por lo tanto, es perfectamen-
te legítimo que una opción política quiera limitar la proliferación de kebabs, 
locutorios o bazares y proteger al comercio tradicional de Tarragona de la 
competencia desleal que estos practican en muchas ocasiones .(Alejandro Fer-
nández, carta a Diario de Tarragona, 22/01/15)

Aunque los negocios tradicionales empezasen a cerrar antes de la llegada 
masiva de inmigrantes y uno de los motivos evidentes es la implantación de las 
grandes superficies comerciales, el discurso de los conservadores señala como 
causante al pequeño comercio de los nuevos vecinos. Propone:

Los mismos derechos y obligaciones para la gente inmigrante y para la gente 
nativa. […] las mismas condiciones legales en términos de horarios comercia-
les y salubridad para los comercios regentados por inmigrantes […]. (Alejan-
dro Fernández en la semana cultural de la asociación de vecinos)

Esa parte del discurso en la que da a entender que hay una pasividad a 
la hora de aplicar las leyes que favorece a los negocios de los nuevos vecinos 
transnacionales le sirve para acusar al actual gobierno local de cómplice y, por lo 
tanto, jugar a hacer frentes colocando al alcalde contra comerciantes y vecinos 
locales.

Por todas esas razones, Alejandro Fernández afirma que «Tarragona no 
necesita abrir de nuevo este debate, ni más mezquitas en la ciudad, por eso lo 
mejor sería mantener durante más tiempo la actual suspensión en la tramita-
ción de nuevas licencias».

Uno de los miembros implicados del centro lo defiende explicando: 

No somos terroristas. […] Lo bueno sería tener una mezquita y que todos en 
la ciudad la pudiesen visitar, no solo nosotros […] pero la gente no quiere […] 
la gente no conoce nada, hay miedo porque no hay integración, no saben de 
los musulmanes. (BE, senegalés)

El mismo informante se muestra sensible a los miedos de la sociedad occi-
dental respecto al islam por desconocimiento y acepta que la situación impli-
que un tratamiento distinto del poder público respecto a ellos en comparación 
con los otros centros de culto. Una condición por la que de momento prosigue 
la mezquita en el barrio es un acuerdo de colaboración contra el salafismo con 
la aceptación de arduos controles.
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Además, se tiene la sensación, no sin falta de razón, de que las ordenanzas 
se modifican a voluntad de la concepción del urbanismo de la ciudad y no de 
pautas técnicas, de modo que la mezquita nunca deja de peligrar. Una posible 
coalición del sector islámico del barrio por encima de los mismos usuarios es 
compleja por la escasa interrelación con el resto de la vecindad según algunos 
de ellos señalan. Además, sorprende la poca información de muchos usuarios 
de la mezquita respecto a los movimientos gentrificadores e islamófobos del 
sector más conservador de la ciudad.

La concepción de la ciudad de los conservadores implica una enorme segre-
gación que no deja de estar acorde con las tendencias mayoritarias en Cataluña 
(también en ayuntamientos gobernados por partidos de izquierdas), donde 
muchos ayuntamientos han expulsado los centros de culto a los polígonos in-
dustriales a través de ordenanzas municipales que aluden a cuestiones como 
la insonorización, la seguridad o la movilidad para justificar lo que algunos 
sectores del barrio no dudan en ocultar:

¿Quién va a querer invertir aquí con todos los moros? El que quiera montar 
un hotel lo monta antes en otro barrio, […] lo mismo con las tiendas de cali-
dad […] no van a abrir una cadena de nivel con un locutorio al lado […]. Los 
inversores buscan seguridad. (RP, vecino asociado)

El rédito electoral que la inmigración ofrece en tiempos delicados para la 
convivencia3 hace que el grupo del gobierno local no tome una postura clara, de 
modo que lanzan titulares que hablan de la necesidad de regularizar la cuestión 
de los centros de culto a la vez que piden paciencia a la vecindad para ganar 
margen de maniobra.

Este frente formado en torno a la cuestión de la mezquita puede pasar fac-
tura a un bastión del grupo en el gobierno, el PSC. En este sentido, se inter-
pretan dos movimientos a escasos meses de unas elecciones municipales: en 
primer lugar, la aprobación de unos presupuestos destinados a algunas mejoras 
del espacio público de la Part Baixa y el barri del Port (en concreto, en la plaza 
dels Infants), y en segundo lugar, una vieja reclamación como la renovación de 
la estación de trenes, que el barrio la siente como propia. El alcalde socialista, 

3 Hay que tener en cuenta que, en paralelo a estos hechos, la mezquita principal fue atacada con un objeto 
incendiario en 2014 a la vez que se abría en el barrio de Bonavista la primera sede social de la extrema de-
recha, en concreto, del Movimiento Social Revolucionario, que se dedica entre otras cuestiones a asistir con 
ropa y comida exclusivamente a familias españolas con necesidades.



173Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Vivencias, prácticas y concepciones urbanas en el barrio del Puerto de Tarragona 

Ballesteros, eleva el tono de sus reclamaciones ante el Gobierno y pide per-
sonalmente al barrio que secunden la campaña de presión con la recogida de 
firmas y con la disponibilidad para la movilización en caso de negativa. Las ne-
gociaciones han sido favorables a las peticiones de la alcaldía y a la voluntad del 
barrio, lo que ha llevado a cierta sensación de éxito y a reforzar la vinculación 
con el socialismo. Los efectos de los ajetreados movimientos de los políticos 
respecto al barrio podrán contrastarse en unos meses, con los resultados de las 
elecciones municipales.

4. Algunas notas sobre la participación y la represen-
tación a la hora de concebir y transformar el barrio
El discurso del candidato conservador a la alcaldía no es la única manifesta-
ción que se ha dado en el barrio en este sentido ni debemos pensar que todas 
esas construcciones vienen unidireccionalmente de dicho sector político, pues, 
como hemos visto, incluso en un barrio de amplia tradición socialdemócra-
ta, se multiplican los discursos xenófobos. Una muestra de esta dinámica, que 
a nosotros nos interesa en relación a las formas de concebir y transformar la 
ciudad, pude presenciarla en los acercamientos de los grupos políticos a las 
asociaciones vecinales en tiempos de precampaña municipal. En las reuniones, 
se convoca a las directivas de las asociaciones de vecinos para tratar de recopilar 
las necesidades de los vecinos, y el grupo político, que se presenta en el barrio 
con una pequeña comisión, expone algunas propuestas y recopila información 
sobre las necesidades tratando de crear así un canal de comunicación de cara a 
la vida en el poder o en la oposición. Aquí podemos detenernos para observar 
varias cuestiones relevantes en cuanto a la participación ciudadana respecto al 
urbanismo, las políticas locales y la interlocución.

En primer lugar debemos observar que el movimiento vecinal, aun con-
tando con un alto número de asociados en el caso concreto del barrio (donde 
se superan los 500 asociados), no refleja la diversidad real del barrio. Ni tan 
siquiera representa al sector de los propietarios, ya que los vecinos de las nuevas 
viviendas, con la excepción de casos de vecinos originarios del barrio que han 
vivido un proceso de retorno tras abandonarlo por mala habitabilidad, están 
inscritos en comunidades de propietarios según las promociones y no en la aso-
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ciación primera y original. Por tanto, esta institución representa a los propie-
tarios de un periodo concreto (mitad de los ochenta) que vieron la necesidad 
de asociarse. De ese periodo de lucha vecinal, como en muchos otros barrios, 
derivó la revitalización cultural. Esto ha hecho que, pasado el fenómeno del 
asociacionismo vecinal, la gente joven se haya sentido atraída por otras formas 
de hacer barrio más ligada a las instituciones folklóricas y fiesteras (como la 
Cucafera, los Gigantes, etc.), y que la asociación quede como un espacio de so-
cialización de vecinos con una media de edad muy alta. Un hecho significativo 
sobre la función de la institución es que fundamentalmente cumpla con las ac-
tividades típicas de un hogar de jubilados (excursiones, chocolatada, castañada, 
bingo, etc.), como ellos mismos explican a la hora de reclamar un equipamiento 
de estas características. Las actividades reivindicativas, aun siendo a priori el 
leitmotiv del asociacionismo, ocupan un papel secundario y cuentan con menos 
participación por parte de los asociados.

Vemos, por tanto, que dicha institución, aun portando una denominación 
tan significativa como Asociació de Veïns del Barri del Port, y habiendo sido 
durante un largo tiempo altamente representativa, hoy no engloba a los veci-
nos de las nuevas edificaciones, no recoge a los vecinos en régimen de alquiler 
(que son muchos en esta zona de viviendas antiguas) y no refleja al sector de 
los usuarios o comerciantes. No obstante, desde la asociación se mantiene que 
se trabaja por el interés general de los vecinos del barrio, para que “cuenten 
con buenos servicios, que el barrio esté limpio y seguro, para que siempre vaya 
mejorando como sitio para vivir” (RP, vecino asociado). Sin embargo, como 
veremos, no es para que todos prosperen.

Pero no se limita a este hecho la escasa representación, sino que llega más 
allá, como veremos si observamos el tratamiento de la alteridad. Debemos acla-
rar aquí que cuando hablamos de interlocución para la participación hablamos 
de dos partes reunidas, de modo que debemos observar la concepción de los 
vecinos asociados y la de los grupos políticos, pues de ambas construcciones 
derivarán discursos generales que pueden o no asentarse en el imaginario ur-
bano con distintos resultados. Al respecto apuntaremos que, aun sin la posibi-
lidad de citar por el impedimento de grabar los encuentros y por preservar el 
anonimato en pro de no dañar al barrio y sus instituciones, algunas anotaciones 
en el cuaderno de campo son significativas en cuanto a la representación e in-
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terlocución y nos permitirán realizar un esbozo al respecto. Hemos de aclarar 
que cuando se usa el concepto «los vecinos» hacemos referencia a una mayoría 
representada ese día y no a personas concretas, aunque las opiniones de mu-
chos asociados puedan tener muchos más matices e incluso diferir.

Primera nota: “El problema con la inmigración (así presenta el tema, como 
problema; el tema lo empiezan ellos)”. Vemos aquí que la cuestión de la alta 
presencia de inmigrantes en el barrio es sacada por el grupo político como ítem 
y que además se hace en términos de problema.

Segunda nota: “La caja de Pandora de los vecinos: expulsión, cortar el grifo 
de las ayudas, competencia desleal, vagancia, «purria», «la mierda baja»”. Llama 
la atención la poca delicadeza con la que, aun con un observador ajeno como 
yo o los mismos políticos, hablan sobre un sector que supera el 24% del barrio.

Tercera nota: Nadie (grupo político) pone límite. El líder no se moja y los 
subalternos refuerzan comentarios. “Yo no me fío de ninguno”.

Derivan de esta etnografía varias preguntas en relación a las formas de 
concebir y transformar la ciudad. Respecto al sector político, cabe preguntarse 
cómo puede poseerse la entrada en un puesto de responsabilidad política local 
ignorando y estigmatizando a una parte destacada del tejido social de la ciudad 
y el barrio, si no debe ser el sector político el que justamente canalice los con-
flictos y evite la proliferación de ideologías xenófobas para garantizar la mejor 
convivencia posible incluso aceptando distancias culturales, si no deberían exis-
tir contactos con otras instituciones del barrio a la hora de recopilar carencias 
y propuestas. Y en relación a los vecinos es necesario plantearse si no debe-
rían darse, con el fin de ser legítimos representantes del barrio, acercamientos 
respecto a las instituciones periféricas, nuevos vecinos y comercios. Además, 
especialmente desde las posiciones capaces de crear contenido, por ejemplo la 
academia, es preciso resaltar lo injusto de recriminar a los nuevos vecinos y 
comerciantes la decadencia del comercio tradicional sin mencionar la instala-
ción de otros factores aún más condicionantes como las grandes superficies o la 
torpeza a la hora de trazar estrategias para su revitalización barrial. Y respecto 
a los nuevos vecinos afirmamos que es necesario aumentar la porosidad de las 
instituciones y/o constituir otras nuevas con el objetivo de ser espacios de con-
vivencia. Es primordial para permanecer (véase el caso de la mezquita) trabajar, 
además de en relación con los políticos, a nivel de vecinos. 
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Concluimos afirmando que estamos ante una situación de falta de canales 
y/o sustitución más o menos consciente de roles de representación de insti-
tuciones y que contamos con instituciones más dirigidas a la autodefensa de 
intereses que a la confluencia de los mismos. 
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Resumen: Este artículo transcribe una conferencia sobre el desarrollo de la 
antropología en Cataluña y su inserción social y pública desde 1900 hasta 
ahora, así como los desafíos de la disciplina en nuestro siglo.
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1 Deseo mostrar mi más sincero agradecimiento a las siguientes personas por la revisión del texto y por las 
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I. Proemio
El profesor Claudio Esteva Fabregat falleció en Barcelona el 4 de septiembre de 
2017 a la edad de 98 años,2 a escasos dos meses de que se cumpliesen cuarenta 
años del I Congreso Español de Antropología que él organizó y presidió en 
Barcelona en 1977.

Al cabo de unos días de su fallecimiento, L’ITA. Associació d’Antropologia 
organizó sus primeras Jornades d’Etnologia del Camp de Tarragona (Arxiu 
Municipal de Reus, 16 de septiembre de 2017). El presidente del ITA, el pro-
fesor Agustí Andreu, junto con el profesor Joan Josep Pujadas, tuvo la ama-
bilidad de invitarme a impartir la ponencia que abría dichas jornadas: quiero 
dejar constancia de mi agradecimiento por esta invitación y por permitirme 
presentar mis ideas sobre la situación actual de la antropología en Cataluña y, 
en alguna medida, en España: de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde 
vamos y, sobre todo, cuáles son los retos para la disciplina en este complejo si-
glo xxi. Una vez finalizada mi presentación («L’Etnologia a Catalunya, passat i 
present. Línies de recerca emergents i perspectives de futur»), la directora de la 
revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya (AEC), la profesora Yolanda Bodoque, 
tuvo la cortesía de proponerme que vertiese la presentación oral en un texto 
para ser publicado en el AEC. Amén de agradecer el ofrecimiento, indiqué a 
la dra. Bodoque que una cosa es una conferencia y otra, un escrito, pero en 
recuerdo y reconocimiento al dr. Esteva Fabregat, tengo la osadía de reunir mis 
reflexiones sobre el ayer, el hoy y el mañana de la disciplina en Cataluña. Por 
ello, las posibles lagunas que puedan aparecer en el texto se deben en su mayor 
parte a este intento de verter por escrito la presentación oral de las jornadas, 
por lo que diversos datos se ofrecen aquí tan solo de manera sintética. 

Posiblemente la razón última que me anima a escribir estas líneas es mani-
festar mi más sincero agradecimiento al dr. Esteva Fabregat por su magisterio: 
fue uno de mis maestros, hasta el punto que mi tesina estuvo dedicada a una 
parte concreta de su obra (“La Antropología Aplicada en la obra de Claudio 
Esteva Fabregat”, Universidad de Barcelona, 1985), y asimismo tuvo la genero-
sidad de dirigir mi tesis doctoral (“La Antropología en Cataluña”, Universidad 
de Barcelona, 1989). Además, gracias a su persona, que por entonces dirigía el 

2 Por desgracia, el dr. Esteva Fabregat no pudo recoger en persona su nombramiento como doctor honoris 
causa por la Universitat Rovira i Virgili, acto que tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2017.
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Centro de Etnología Peninsular e Hispanoamericano del CSIC, llegué a este 
en 1985, donde mi primera tarea fue asumir la edición de los dos últimos volú-
menes de Ethnica. Revista de Antropología. Por todo ello, ¡gracias, don Claudio!

II. Introducción
El motivo central de mi conferencia fue mi preocupación por la relevancia so-
cial más allá del ámbito estrictamente académico de la antropología en Cata-
luña, y por ende, en España y en Europa.3 Este aspecto ya fue señalado por J. 
J. Pujadas cuando en 2005 escribió un texto con motivo de los 25 años de la 
revista Quaderns4 del Institut Català d’Antropologia (ICA): sus reflexiones son 
de plena actualidad y las comparto totalmente por su acertado análisis de la 
realidad institucional de la antropología en nuestra sociedad, de manera espe-
cial, cuando se piensa en las nuevas generaciones. 

Tal como decía, el motivo de mi intervención fue poner de manifiesto mi 
preocupación por la presencia social del discurso disciplinar más allá de los 
recorridos biográficos de unos u otros profesionales. Dos primeros ejemplos 
ilustran mi inquietud. La revista dominical de La Vanguardia fechada el 25 de 
junio de 2017 dedicó su reportaje principal al tema titulado “Qué hemos apren-
dido de la crisis”. El texto, firmado por Félix Badia, se articulaba a partir de 
catorce entrevistas a personas de distintas profesiones que, en resumen, eran: 
tres sociólogos, dos periodistas y analistas económicos, un economista, un his-
toriador de la economía, dos escritores, un experto en nuevas tecnologías, un 
psicólogo, un analista electoral, un profesor de marketing, y un antropólogo e 
ingeniero que, sin pertenecer a lo que coloquialmente se denomina como la 
academia, aplicaba sus conocimientos a otras materias —en este caso, el medio 
ambiente—. Esta circunstancia puede ser vista desde el punto de vista de que 
la disciplina está consiguiendo su reconocimiento en nuestra sociedad mas, por 
otro lado y a diferencia de otras materias, todavía le resta camino para ampliar 
su proyección, relevancia e incidencia social. 

3 En este sentido y mientras se redactaba el presente texto, se produjo el fallecimiento de la profesora 
Françoise Héritier en París, la noche del 14 y 15 de noviembre de 2017. El rotativo Le Monde publicaba esta 
triste noticia en portada en su edición del día 17 de noviembre, circunstancia que, en otras latitudes, es difícil 
de pensar que pueda ocurrir.

4 Vid. 06/2005b. Número Especial del 25.º aniversario de la revista Quaderns de l’ICA, <http://www.
antropologia.cat/antiga/quaderns-e/re_num_1/pujadas.htm>.
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La publicación de este reportaje coincidió en el tiempo con la aparición de 
un informe de la Comisión Europea (Dirección General de Investigación e 
Innovación)5 titulado Integration of social Sciences and Humanities in Horizon 
2020: participants, budgets and disciplines. 2nd Monitoring report on SSH-flagged 
projects funded in 2015 under the Societal Challenges and Industrial Leadership 
priorities (eds. Bogdan Iustin Birnbaum, Philippe Keraudren, Tobias Strom y 
Theodoros Vavikis, 2017), en el que se analizan la presencia y la participación 
de las ciencias humanas y sociales en los calls y proyectos concedidos en el pro-
grama marco en curso, conocido comúnmente como H2020. En este informe, 
amplio en datos, se puede leer (p. 12): 

Regarding the variety of SSH [Social Sciences and Humanities] disciplines 
in the funded projects, contributions from the fields of economics (26%), 
political science and public administration (17%) are well integrated while 
a few other SSH disciplines are underrepresented. This is especially the 
case for the human geography/demography and anthropology/ethnology, 
which contribute with only 3% of researches in funded projects with an 
SSH dimension […] As in 2014, we observe that the Humanities remain 
underrepresented.

A pesar de que esta cita no es nada alentadora —más adelante se anali-
zará con más profundidad este estudio—, hay que decir que, más allá de la 
situación descrita a nivel europeo, hoy, después de más de cinco décadas de 
institucionalización en España, el discurso y los planteamientos antropológi-
cos han ido ganando terreno en la sociedad y ello ha significado que en un gran 
número de instituciones, especialmente públicas, se hayan creado órganos que 
incorporan el discurso antropológico.6 

5 European Commission. Directorate General for Research and Innovation. Directorate B — Open 
Innovation and Open Science. Unit B.6 — Open and inclusive Societies.

6 Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona existe una Comisionada de Inmigración, Interculturalidad 
y Diversidad, que dirige una antropóloga (Lola López Fernández).
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III. Del ayer…, la antropología antes de la década de 
1970
En términos generales, se puede decir que las claves que marcaron una buena 
parte del recorrido antropológico antes de la llegada de Claudio Esteva Fabre-
gat a Barcelona en 1968 fueron las siguientes: 

1. Entender la cultura bajo el prisma de la biología, lo que hizo que, en 
buena medida, se pudiese hablar de la «naturaleza biológica de la cultura», 
lo que comportaba que «raza» y «etnia» se usasen de manera indistinta. Esta 
concepción de la cultura estaba íntimamente relacionada con otros elementos 
provenientes de diversas dicotomías surgidas a partir de recepción de las ideas 
darwinistas: razón vs. fe, tradición vs. modernidad, campo vs. ciudad, agricul-
tura vs. industria, trabajo manual vs. trabajo mecanizado. 

2. Dicha concepción estaba ligada íntimamente a una interpretación histo-
ricista y arqueológica de la etnología. 

3. Los anteriores aspectos propiciaron que, además de la búsqueda de lo que 
se podría denominar como ideal type, se quisiese indagar en el conocimiento de 
la “mentalidad primitiva” y, por ende, “popular”, como muestra de los estadios 
del pasado que habían llegado (y/o “resistido”) a la “modernidad”. 

4. La compilación del folklore, en este caso catalán, tuvo como objetivo com-
pendiar algunos de los aspectos señalados, siendo el estudio de las «costumbres 
populares» una de las máximas expresiones por y para mantener viva la “tradi-
ción» así como demostrar las supervivencias en la sociedad catalana, por ej., de 
la «mentalidad primigenia”. 

Así, en la siguiente referencia sobre los pastores, como máxima expresión 
de todo lo antedicho, se condensa esta preocupación por indagar en esa men-
talidad como expresión de estadios anteriores de la humanidad que habían so-
brevivido hasta el presente: 

 Un dels oficis que durant més segles ha resistit els embats dels corrents reno-
vadors i que més refractari ha estat a les innovacions és el de pastor. Ha tra-
vessat capes i més capes de civilització i sempre s’ha mantingut en un ingenu i 
encisador primitivisme. El seu estudi permet copsar múltiples plecs de l’ànima 
humana i penetrar algunes vibracions anímiques en el seu pur primitivisme. 
Ens atrevim a creure que el pastor és l’ofici i estament social més interessant 
d’estudi, considerat sota el punt de vista etnogràfic, i més avui que abans, ja 
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que no podent-se sostreure al vent del modernisme que trasbalsa la Huma-
nitat i perd per moments el seu encís i color per a confondre’s amb la buida 
grisor imperant.7

Asimismo, las siguientes palabras de Pere Bosch i Gimpera en el prólogo de 
una obra escasamente valorada en nuestra historia disciplinar como Las Razas 
Humanas (Barcelona: Instituto Gallach, 1927, vol. I, p. 2) son un buen comple-
mento de estas ideas: 

Cuál ha sido el origen de la humanidad; cómo ha comenzado su vida y su 
civilización; qué razas y variedades de pueblos la integran formando una gama 
infinta de matices que se traducen en distintos aspectos de su cultura material 
y espiritual, son otros tantos problemas previos para todo estudio histórico y 
solo partiendo de ellos es posible asentar sobre ellos una base firme el cono-
cimiento de los epiosodios del gran drama de la historia. Al mismo tiempo, al 
plantearnos el problema del hombre y de sus razas, aprendemos a compren-
der mejor una cantidad extraordinaria de fenómenos de la historia y aún de la 
psicología de los pueblos modernos, que no dependen del desarrollo histórico 
como tal, y que proceden de los bajos fondos raciales o de supervivencias de 
sus estados primitivos de cultura o de su mentalidad originaria. Por todo ello, 
al ensancharse el horizonte de las ciencias históricas durante el siglo pasado, 
descubriéndose y estudiándose los distintos tipos de humanidad que pueblan 
las regiones más apartadas del globo y menos afectadas por las grandes ci-
vilizaciones históricas, a la vez que reconocían los restos de culturas empa-
rentadas con aquellas en nuestro propio suelo mediante las investigaciones 
prehistóricas, o el folklore revelaba curiosas supervivencias primitivas en la 
mentalidad popular de los países de alta civilización […].

Una de las características de la antropología anterior a la década de 1930 
fue el hecho de que, junto con insignes estudiosos como los citados Carreras i 
Artau o Bosch i Gimpera, el mundo paraprofesional tuvo un papel de primer 
orden en la recopilación de algunas de las expresiones populares (canciones, 
refranes, leyendas, formas de habitabilidad, etc.) como manifestación de las 
tradiciones propias. Tal como han puesto de manifiesto diversos estudiosos, 
entre los que destaca Llorenç Prats, cabría analizar mucho más a fondo todo 

7 Joan Amades i Gelats. «Resenya de l’obra de S. Vilarrasa La vida dels pastors». Butlletí del Centre Excursio-
nista de Catalunya, vol. XLVI (Barcelona, 1936), pp. 85-86.
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lo que subyace bajo el apelativo de “tradición”. En este sentido, Joan Amades 
representa el ejemplo por antonomasia de este tipo de labor recolectora, la cual 
ha sido muy criticada por aspectos como su escasa sistemática, la ausencia de 
referencias, etc., pero a la que también cabe reconocer y dotar de valor en su 
justa medida por su denodado esfuerzo recolector.

A pesar del esperanzador panorama que se dibujaba hacia los años vein-
te del siglo pasado, diversos factores hicieron que la disciplina como tal no 
consiguiese su consolidación en el ámbito académico antes de la Guerra Civil 
española, lo que hizo que el discurso antropológico se agotase en sí mismo. 
En Cataluña, algunas de las razones hacen referencia al papel destacado de la 
arqueología, la baja actividad del Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya a 
partir de la salida de Josep Maria Batista i Roca, así como la imposibilidad de 
llevar adelante grandes iniciativas como la del Museu d’Etnografia de Cata-
lunya. Cabe decir que, a pesar de que la etnología no llegó a consolidarse en la 
universidad, actores como Amades siguieron trabajando de manera denodada 
e, incluso, ese momento se vio cómo una nueva manera de hacer etnografía 
empezaba a surgir de la mano de Ramon Violant i Simorra. 

Después de la Guerra Civil y hasta la llegada de Claudio Esteva Fabregat 
a Barcelona a finales de la década de 1960, la disciplina continuó en el medio 
académico bajo el peso de la arqueología y de la Prehistoria: posiblemente, el 
principal motor disciplinar fue la creación, gracias a las responsabilidades ins-
titucionales de Carreras i Artau en el Ayuntamiento de Barcelona, del Museo 
de Industrias y Artes Populares (MIAP) (1944) y del Museo Etnológico de 
Barcelona (MEB) (1949), los cuales, en buena medida, fueron la plasmación de 
los ideales antropológicos existentes antes de la Guerra Civil. Ambos museos 
propiciaron que tanto Amades como Violant i Simorra tuviesen un ámbito 
institucional en el que llevar a cabo sus proyectos: de hecho, en las décadas 
de 1940 y 1950 se publicaron algunas de las grandes obras de Amades (entre 
otros, Costumari Catalá, Folklore de Catalunya, etc.) y los estudios etnográficos 
de referencia de Violant i Simorra (por ej., El Pirineo Español, Etnografía de 
Reus i la seva comarca, etc.). 

La producción editorial de estos dos autores tuvo su contrapunto en el nú-
mero significativo de obras que en las décadas de 1950 y 1960 vieron la luz bajo 
el epíteto de “las razas humanas”. Junto con las publicaciones de carácter folk-
lórico (Amades) y etnográfico (Violant), este tipo de obras tuvo una notable 
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acogida popular y — básicamente— surgió de la pluma de August Panyella (en 
aquel momento, director del MEB y, a partir de principios de los años sesenta, 
también del MIAP). Este aspecto es, desde mi punto de vista, importante por 
el impacto social de tales libros que mantenían vivas las ideas antropológicas 
anteriores a la Guerra Civil. Así, en un manual de divulgación del momento, 
debido a un prehistoriador (Francisco Jordá Cerdá, Resumen de Etnología, Bar-
celona: Seix Barral, 1951, pp. 82-83), se puede leer: 

 La cultura moderna. La nueva cultura dotada de un movimiento expansivo se 
extendió por todo el mundo mediante la creación de los imperios coloniales 
que posibilitaron la adquisición de productos para la alimentación de la nueva 
economía industrial […] En todos los órdenes se van imponiendo en el mun-
do entero sus elementos culturales y todos los renacimientos nacionalistas de 
los países no europeos se hacen siempre tomando como base los fermentos 
activos de la moderna cultura occidental. Ello es buena prueba de su vitalidad 
y de su eficacia como fórmula cultural todavía activa. 

Habría que situar este texto en el contexto de aquel momento, pero desde 
mi punto de vista, lo relevante es que en nuestra sociedad actual la concepción 
de las culturas humanas siga anclada, en muchos casos, en aquel ideario. Así, y 
en referencia al Museu de les Cultures del Món, inaugurado en 2015 con una 
gran inversión económica, en la web Tripadvisor.es se pueden leer comentarios 
como los siguientes (las cursivas son mías): 

Una vuelta al mundo por mil culturas [opinión escrita el 21 de abril de 2016]. 
En pleno centro del Barrio Gótico. En un edificio histórico perfectamente re-
modelado. Un paseo por culturas exóticas, muchas desconocidas, especialmente 
de Oriente. Con salas llenas de objetos muy bien expuestos. Costumbres, ves-
timenta, tradiciones, enormes piezas de madera labrada, joyería, artes, cerámica. 
Un sinfín de razones.

Oasis de paz en el Born [opinión escrita el 26 de marzo de 2017]. La colec-
ción no es extensa y está muy bien presentada, así que resulta un gusto pasear 
tranquilamente sin prisas e ir descubriendo artefactos de lugares remotos. Muy 
recomendable.

Comentarios como los anteriores deberían llamar a la reflexión sobre el 
impacto social del discurso antropológico y, de manera especial, sobre la ca-
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pacidad de intervención y de presencia pública de la antropología, mucho más 
porque, después de un siglo, todavía no se ha conseguido que la etnología en 
Cataluña haya podido crear un museo propio, como sí lo han hecho otras disci-
plinas como la arqueología o la historia. Las razones pueden parecer evidentes, 
mas cabe recordar que Carreras Artau y Telesforo de Aranzadi ya plantearon la 
necesidad de crear un Museo de Etnografía y Folklore de Cataluña en una con-
ferencia en el Centre Excursionista de Catalunya el 28 de noviembre de 1916, y 
dejando de lado la creación del MIAP y del MEB, la Generalitat de Catalunya 
organizó un seminario para la creación del Museu Nacional d’Etnologia de Ca-
talunya los días 28 y 29 de marzo de 1993,8 asunto que periódicamente surge 
de nuevo.9 Tal como apuntaba antes, cabría reflexionar sobre las razones por 
las que una disciplina como la antropología no ha conseguido aunar esfuerzos 
para hacer factible un proyecto que, más allá de las lógicas diferencias en cuanto 
a su concepción y diseño, podía haber sido un dinamizador de la disciplina en 
el entorno social, tal como en otras latitudes se ha logrado.

8 Vid. Silvia Ventosa. “Seminari sobre el futur Museu Nacional d’Etnologia de Catalunya”. Revista d’Etnologia 
de Catalunya, 5 (Barcelona, julio de 1994), p. 162.

9 Vid. “Els museus d’etnologia i societat a debat”,Barcelona, CaixaForum, 2, 3 y 4 de febrero de 2005. Cf. “Els 
museus d’etnologia i societat a debat. Presentació”. Nadja Monnet i Xavier Roigé [quaderns-e 09/2007a] del 
Institut Català d’Antropologia; Xavier Theros. “Exòtics i familiars. La nova xarxa de Museus d’Etnologia 
obre el debat sobre el futur d’aquestes institucions”. El País, Quadern de Catalunya (1 de mayo de 2008); 
Generalitat de Catalunya [documento de trabajo]. Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Entologia de 
Catalunya. 26 de marzo de 2009)
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IV. Institucionalización y consolidación
Como es bien conocido, Esteva Fabregat llegó a Barcelona en 1968 para incor-
porarse a la Universidad de Barcelona como profesor agregado de Etnología así 
como para asumir la dirección —¡y refundación!— del Centro de Etnología 
Peninsular del CSIC que había sido creado en 1948 por Agustí Duran i Sanpe-
re y Julio Caro Baroja en Barcelona y Madrid, respectivamente. Cabe decir que, 
desde su fundación, este centro había tenido una trayectoria poco significativa 
a pesar de las expectativas con que se creó. 

Esteva Fabregat consiguió que se crease la primera cátedra de Antropología 
Cultural en España en la UB en 1971 y, a raíz de ello, el primer departamento 
de la disciplina en España en 1972, hechos que, vistos con la perspectiva del 
tiempo, fueron realmente notables en el panorama universitario español del 
momento por lo que suponían de renovación conceptual y metodológica, ya 
que, por ejemplo, en aquellos años publicar obras como Estado, etnicidad y bi-
culturalismo (Barcelona: Península, 1984) o Antropología industrial (Barcelona: 
Anthropos, 1984) era una absoluta novedad, así como, por ejemplo, realizar 
trabajos de campo no tan solo en la Península Ibérica sino también en América 
con fuerte acento interdisciplinar.

Dichas novedades se aprecian mejor teniendo en cuenta el horizonte teó-
rico, metodológico e institucional de la antropología española al inicio de la 
década de 1970, marcada por aspectos como la dependencia de la Prehistoria y 
la Arqueología (cabe recordar que las plazas que salían a concurso solían tener 
la denominación de “Prehistoria y Etnología”), el uso de métodos descriptivos, 
el autodidactismo y la baja profesionalización, la ausencia de financiación, tan-
to en lo referido a recursos humanos como materiales, o la falta de planes de 
estudio.10

Esta renovación se valora mucho más si se lleva a cabo un mínimo ejercicio 
comparativo con lo que aquí era la antropología y la situación de la disciplina 
a nivel internacional. Así, cabe recordar que en aquel tiempo (1969) la presti-
giosa publicación Current Anthropology se interesaba por las responsabilidades 
sociales de la antropología y Les Temps Modernes (1970-1971) dedicaba dos 
volúmenes al tema de «Anthropologie et colonialisme». Por su parte, en Bar-

10 Claudio Esteva Fabregat. La Etnología española y sus problemas. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1969. Citado por Joan Prat. Antropología y Etnología. Madrid: Editorial Complutense y Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, 1992, p. 21.
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celona se inauguraba en 1973 la nueva sede del Museo Etnológico de Barcelo-
na gracias al denodado esfuerzo de August Panyella (cabe mencionar que esta 
sede fue el primer museo de nueva planta construido hasta aquel momento en 
Barcelona en el siglo xx). Este museo era en aquellos instantes la institución 
dedicada a la disciplina que contaba con mayores recursos y su planteamien-
to conceptual y metodológico respondía, en lo básico, al modelo heredado de 
Bosch i Gimpera y Carreras i Artau tal como, por ejemplo, se puede apreciar 
cuando Panyella presentó al Ayuntamiento de Barcelona el proyecto para rea-
lizar una expedición a Etiopía que, finalmente, se llevó a cabo en los meses de 
enero y febrero de 1974. En el informe preliminar para la aprobación de dicha 
expedición y la consiguiente dotación de recursos económicos, se puede leer: 

[…] una expedición etnológico-antropológica a Etiopía, dado el extraordina-
rio interés raciológico, cultural y religioso de este país […] a) Interés excep-
cional de la zona del macizo de Abisinia como centro de la dispersión de la 
raza etiópica, núcleo raciológico de transición entre európidos y melánidos. 
b) Zona de confluencia de lenguas y culturas de origen cuchita (camita) y 
semita. c) Confluencia de religiones precristianas, cristianismo, judaísmo y 
mahometismo. d) Gran tradición político-cultural y artesanía (Fondo docu-
mental MEB). 

Asimismo, Panyella anotaba en su cuaderno de viaje lo siguiente (aeropuer-
to de Roma, 17 de enero de 1974, en tránsito para Adis Abeba): 

Viaja un interesante subgrupo —creo filipinos— antropológicamente «poli-
morfos»: 1 paleo mongol, una proto-malaya, de raíz de nariz hundida, men-
tón huidizo, labios gruesos, 1 al parecer híbrido de tagalo + español, 1 leve-
mente negroide de piel —acaso igorrote— de rasgos algo primitivos (Fondo 
Documental MEB).

Frente a esta visión, Esteva planteó nuevas dimensiones del trabajo an-
tropológico con la introducción de conceptos como “proceso”, “cambio social”, 
“aculturación” o “procesos de urbanización”, y todo ello desde “[…] la aplica-
ción del enfoque etnográfico, es decir, la observación directa y personal de los 
fenómenos que son objeto de estudio”,11 enfoque que comportaba una inves-
tigación “[…] dinámica y empírica, ya que la teoría sigue a los datos. Es tam-

11 Joan Frigolé. “Crónicas”. Éthnica 1 (Barcelona, 1971), p. 232.
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bién experimental, ya que pondrá en evidencia la clase de condicionamientos 
y determinismos relativos que concurren o han concurrido en el desarrollo 
de las diferencias culturales […]”.12 Esta concepción fue aplicada por Esteva y 
sus primeros discípulos en investigaciones que tenían por objeto, por ejemplo, 
“[…] obtener materiales sobre aculturación y cambio social en el Alto Aragón. 
El desenvolvimiento teórico […] consiste en verificar la tesis de que el paso de 
la economía familiar ganadera al empleo asalariado fijo ha constituido el punto 
de partida para la urbanización cultural de esta región”,13 y que conllevaban 
trabajos de campo que generaron, entre otras, publicaciones como “Para una 
teoría de la aculturación en el Alto Aragón” (Claudio Esteva Fabregat. Ethnica 
2 [Barcelona, 1971], pp. 6-75) o “Elementos para un modelo del proceso ur-
banización/desruralización en el Alto Aragón” (Dolores Comas y Juan José 
Pujadas. Ethnica 9 [Barcelona, 1975], pp. 37-74).

El dinamismo que Esteva introdujo tuvo pronto sus resultados con la reali-
zación de un conjunto de tesinas que, por la variedad de temáticas y enfoques, 
se convirtieron de por sí en la prefiguración de algunos de los nuevos ámbitos 
y derroteros de la investigación antropológica en Cataluña en los años venide-
ros.14 

El proceso de institucionalización propició la consolidación de la primera 
generación de antropólogos con formación universitaria específica, consiguien-
do múltiples logros en muchos ámbitos, por ejemplo, en dotaciones de personal 
en los departamentos universitarios (en 2009 se contabilizaban 69 profesores 
y personal investigador en las universidades y en el CSIC en Cataluña) junto 
con la organización de congresos internacionales como la IV Conferencia de la 
EASA en Barcelona en 1996, participación en workshops, congresos y proyec-
tos de investigación internacionales, publicaciones en editoriales internaciona-
les de referencia, etc., que han configurado la antropología en Cataluña en estas 

12 Ibidem.

13 Joan Frigolé. «Crónicas». Éthnica 2 (Barcelona, 1971), p. 228.

14 Entre otras, Josefina Roma: “Los A-ni’to y su función en la sociedad Igorrote de Filipinas”; Joan Frigolé: 
“Estudio histórico-sociológico de la vila de Bañolas en el año 1900”; Jesús Contreras: “Empirismo y su-
perstición en la medicina popular y en la medicina académica del siglo xviii”; Dolores Soriano: “Aspecto 
socioeconómico de un pueblo del Pirineo: Campellas”; María Jesús Buxó: “Etnografía del habla: modelos de 
relación diádica en Catalunya”; Montserrat Camps: “Tópicos y estructura social”; Joan Prat: “Estudio de los 
cuentos infantiles”; Manuel Moreno: “Essai sur le Don”.
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últimas décadas. Cabe decir, no obstante, que, como todo proceso de institucio-
nalización, no estuvo exento de dificultades, de todo tipo, que, pasado ya medio 
siglo, posiblemente debería ser objeto de análisis, sobre todo pensando que, en 
estos momentos, la generación que ha configurado la antropología en Cataluña 
en estas últimas cinco décadas ha llegado o está cercana a la jubilación. Frente 
a esta situación y más allá de unas u otras trayectorias personales, cabe pregun-
tarse, por ejemplo, si el cambio generacional y la renovación universitaria están 
aportando diseños que permitan innovar en el plano teórico y en la actividad 
profesional, así como si existen propuestas que permitan que la antropología 
pueda jugar un papel social más relevante. 

En relación a todo ello, un dato significativo que puede aportar elementos 
para la reflexión es el número de tesis doctorales leídas en Cataluña (básica-
mente UB, UAB y URV) desde principios de la década de 1980 hasta 2016: 
aunque el que suscribe ha comprobado que existen algunas deficiencias, la in-
formación que aporta la base de datos TDX [Tesis Doctorals en Xarxa] del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) es relevante. En el 
citado periodo se han leído 367 tesis doctorales de antropología que tuvieron 
como objeto de estudio los siguientes ámbitos espaciales: 180 Cataluña, 44 
España y 143 extranjero. Estas cifras permiten ver que, globalmente, las tesis 
realizadas en el espacio ibérico superan las que han tenido como objeto de es-
tudio otros ámbitos espaciales. Aún siendo positivos los datos en su conjunto, 
cabría preguntarse, por ejemplo, el porqué de la elección de uno u otro ámbito 
espacial o unas u otras temáticas. Posiblemente, una de las razones —esgri-
mida ya tradicionalmente— haya sido la infrafinanciación que ha impedido 
el desarrollo de proyectos de investigación de mayor alcance. A la vista de lo 
realizado, posiblemente cabría pensar en la necesidad de buscar mecanismos 
que permitan llevar a cabo nuevas actuaciones para articular y proyectar mejor 
la disciplina; en este sentido, iniciativas como el Máster Interuniversitario en 
Antropología Médica y Salud Global (URV/UB/CSIC) es un buen ejemplo 
de cómo aunando esfuerzos se pueden obtener destacables resultados. 

Mas como ya se ha apuntado, el proceso de consolidación y desarrollo ha 
tenido sus deficiencias. Una de ellas hace referencia al peso institucional de la 
disciplina, el cual se puso de manifiesto, por ejemplo, con el destino final de los 
archivos (miles de horas de grabaciones, fotografías, cuadernos de campo) de 
Lluís Mallart. Por desgracia y después de múltiples gestiones, su ubicación ha 
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sido la Biblioteca Éric-de-Dampierre de la Université de Paris Ouest, donde se 
pusieron todos los medios para la ordenación y digitalización de los materia-
les.15

Por tanto, partiendo de que el proceso de consolidación de la disciplina ha 
sido satisfactorio en muchos aspectos (así, cabe recordar cómo diversos antro-
pólogos han asumido altas responsabilidades institucionales en la UB o han 
trabajado en las comisiones del diseño curricular para la implantación del Plan 
Bolonia), cuando se han realizado estudios sobre el estado de la disciplina se ha 
incidido en una serie de aspectos que no cabe olvidar, de manera especial si se 
tiene la ambición de definir nuevos escenarios institucionales, docentes e inves-
tigadores. Así, el Institut d’Estudis Catalans impulsó los denominados Reports 
de la Recerca,16 que abarcaron el periodo 1993-2009 y que se materializaron en 
tres estudios. En ellos, se pusieron de manifiesto algunas de las preocupaciones 
de los antropólogos catalanes —que podrían ser asumidas también por otras 
áreas de conocimiento—, siendo algunos de los aspectos más destacados los 
siguientes:

1. La desvinculación entre docencia e investigación se considera como 
uno de los más graves defectos de la antropología en Cataluña. 

2. Programas de estudio clásicos que no son acompañados por otros ins-
trumentos que capaciten profesionalmente a los estudiantes y les per-
mitan hacer frente a las nuevas realidades y sus problemáticas asocia-
das.

3. Hasta el diploma de estudios avanzados (DEA) y los estudios de doc-
torado, no existe un «espacio» docente para el trabajo de campo ni tam-
poco dotaciones económicas que den soporte a la tarea de los departa-
mentos para potenciar este aspecto.

4. Ausencia de una formación profesional más allá de los límites del pro-
pio país y del sistema docente.

5. Dificultad de captar estudiantes, de manera especial desde que la an-
tropología es materia de segundo ciclo.

15 Después de ello, el material físico recaló en el Arxiu Nacional de Catalunya, aunque, tal como se comunicó 
al propio Lluís Mallart, a día de hoy no hay ni recursos humanos ni materiales para su estudio, ordenación, 
digitalización, etc. Gracias a las gestiones de la dra. Yolanda Aixelà, en la Institución Milá y Fontanals del 
CSIC (Barcelona) existe una copia del material digitalizado.

16 Vid. <https://www.iec.cat/reports/>.
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6. Dada la fragilidad institucional de la disciplina, posiblemente podría 
ser acertado crear departamentos de ámbito interuniversitario.

7. Las infraestructuras son, en términos generales, lamentables, y en mu-
chos casos, la tónica es la ausencia de laboratorios, libros, despachos o 
ayudas para la realización de actividades académicas (seminarios), que 
se llevan a cabo gracias al voluntarismo de las personas.

8. La proyección pública ha aumentado en los últimos lustros pero parece 
que está más ligada a recorridos biográficos que a la consideración de la 
importancia de la disciplina como tal.

Como se puede apreciar a lo largo del presente texto, una de mis preocupa-
ciones fundamentales es destacar el papel y el lugar institucional de la discipli-
na en el contexto universitario y científico; de esta manera, un buen ejercicio 
al respecto sería comparar cuál ha sido el recorrido institucional de nuestra 
disciplina con el de otra tan cercana a la antropología como es la psicología. Te-
niendo presentes los datos ya conocidos de la institucionalización de la antro-
pología, cuando Esteva empieza a trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UB, en el curso 1969-1970, los “Estudios de Psicología” ya se inician en 
esta misma facultad; el 10 de enero de 1974 se aprueba el Plan de Estudios de 
Primer Ciclo en dicha facultad (Plan 1974), el 1 de octubre de 1977 se aprueba 
el Plan de Estudios de Segundo Ciclo, en 1983 se crea la Facutad de Psicología 
en la UB y, finalmente, en 1992 se constituye el Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya. En mi opinión, tales datos deberían llamar a la reflexión, de manera 
especial en lo referido a la profesionalización. Y, en este sentido y ampliando 
el marco al conjunto de la antropología española, cabría pensar en por qué en 
un momento determinado (V Congreso de Antropología, Granada, 10-14 de 
diciembre de 1990) se apostó por la creación de la Federación de Asociacio-
nes de Antropología del Estado Español (FAAEE) —que se declaró como «el 
nexo de coordinación y comunicación múltiple entre las asociaciones de an-
tropología del Estado español»— y no tanto por la constitución de un colegio 
profesional, aspecto que en Granada propusieron Teresa San Román, Aurora 
González y María Jesús Buxó. Después de cinco lustros, cabría preguntarse si 
ambas iniciativas eran excluyentes entre sí o, por el contrario, la unión de ambas 
hubiese dotado de mayor peso institucional a nuestra disciplina.
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A partir de la década de 1980, y de manera especial en la de los noventa, 
nuevos actores empezaron a contribuir a dinamizar la antropología en Catalu-
ña: de una parte, las políticas de la Generalitat de Catalunya y, de otra, las aso-
ciaciones de carácter paraprofesional en las que, en muchos casos, se aunaban 
los intereses civiles con los profesionales alrededor de nuevos ejes de estudio, 
como fue el caso del concepto de “patrimonio etnológico”. Así, entidades como 
la Associació Catalana de Patrimoni Etnològic (ACPE),17 Carrutxa (Reus), el 
Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
(Esterri d’Àneu), el Museu de la Pesca (Palamós) o el Museu de les Terres 
de l’Ebre (Amposta) se convirtieron en grandes motores de la actividad etno-
lógica, donde confluyeron intereses profesionales de antropólogos con los de 
estudiosos de carácter local de gran valía etnológica, como fue la colaboración 
entre la ACPE y el Consell Cultural de les Valls d’Àneu para llevar adelante 
el proyecto del Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Por su parte, la Generalitat de 
Catalunya, desde un primer Centre de Documentació i Recerca de la Cultura 
Tradicional i Popular (CDRCTP),18 con posterioridad Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que surgió gracias a la ley 2/1993, 
de 5 de marzo, de fomento y protección de la cultura popular y tradicional y 
del asociacionismo cultural, por primera vez ofrecía un marco jurídico en todo 
lo referido al patrimonio etnológico. Con posterioridad, este marco legislativo 
se vio ampliado con la aprobación de la ley catalana de patrimonio cultural 
(ley 9/1993 de 30 de septiembre —DOGC núm. 1807, de 11 de octubre de 
1993—).19 

Cabe deternerse en la ley 2/1993, ya que, tal como se ha dicho, por primera 
vez abordaba el concepto de «patrimonio etnológico» y, lo que era más impor-
tante si cabe, el mandato de creación del Inventario del Patrimonio Etnológico 
de Catalunya (IPEC). Así, esta ley, en su artículo 5, definía aquel así: “[...] a. 
Els immobles i les instal·lacions emprats consuetudinàriament a Catalunya les 
característiques arquitectòniques dels quals siguin representatives de formes 

17 Vid. Montserrat Iniesta. “L’Associació Catalana del Patrimoni Etnològic”. Revista d’Etnologia de Catalunya 
2 (Barcelona, febrero de 1993), pp. 170-172.

18 Vid. Antoni Anguela. “Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular”. Revista 
d’Etnologia de Catalunya, 1 (Barcelona, 1992), pp. 80-87.

19 Este marco legislativo se ha visto ampliado con el Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 23 
de enero de 2017 por el que se aprueba el anteproyecto de ley del patrimonio cultural inmaterial catalán y 
del asociacionismo cultural. 
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tradicionals. b. Els béns mobles que constitueixen una manifestació de les tra-
dicions culturals catalanes o d’activitats sòcio-econòmiques tradicionals. c. Les 
activitats, els coneixements i els altres elements immaterials que són expressió 
de tècniques, oficis o formes de vida tradicionals”, e instó a la elaboración del 
IPEC (“El Govern ha d’elaborar l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Cata-
lunya, en el qual s’han de recollir tots els béns integrants d’aquest patrimoni”). 
El hecho de que el marco legislativo no prefijase de antemano cómo se debía 
realizar el IPEC ni tampoco redujese el ámbito temático, permitió diseñar una 
estrategia novedosa que propició que se configurase como gran instrumento 
para el fomento de las investigaciones antropológicas en Cataluña en general, 
ya que, conceptual y metodológicamente, se diseñó desde aquellas perspectivas 
que a partir de la década de 1970 configaron la antropología en Cataluña: “cam-
bio”, “proceso”... Por otra parte, la posibilidad de contar con nuevos recursos 
económicos (en el periodo 2003-2009 se destinaron 1.296.000€) permitió la 
realización de numerosos estudios con alto valor añadido. 

Merece especial mención cómo la Generalitat de Catalunya se implicó en 
la promoción y financiación de un concepto tan novedoso en aquel momento 
como el de “patrimonio etnológico”. Sin olvidar las implicaciones políticas del 
fomento de un concepto como este —desarrollado fundamentalmente a partir 
de los trabajos de la Mission du patrimoine ethnologique francesa— puede 
afirmarse que la coincidencia de intereses de los profesionales, ya fuesen aca-
démicos o estudiosos de asociaciones o museos como los citados con anteriori-
dad, y de la Administración permitió dar un giro significativo que propició que, 
desde 1993, el IPEC se convirtiera en uno de los motores del trabajo etnológico 
en Cataluña. Y, en ese sentido, hay que mencionar la figura de Antoni Anguela 
i Dotres (1947-2010),20 responsable del CDRCTPC y después del Àrea de 
Patrimoni Etnològic del CPCPTC: sin su generosidad personal y su decidido 
apoyo institucional difícilmente se hubieran llevado a cabo actuaciones como 
la exposición “El món de Joan Amades” (1990), un primer gran revulsivo que 
sentó las bases de futuras actuaciones como la creación por el CDRCPTC de la 
Revista d’Etnologia de Catalunya, jornadas de análisis como Ethnographica (Te-
rrassa, diciembre de 1993), los debates con la ACPE (II Jornades de la ACPE, 
Esterri d’Àneu, 29 de octubre-1 de noviembre de 1993) o la exposición «De 

20 Vid. Lluís Calvo. “Antoni Anguela i Dotres. La passió per la cultura popular i tradicional i el patrimoni 
etnològic de Catalunya”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 37 (Barcelona, diciembre de 2010), pp. 192-194.
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l’ahir i de l’avui. El patrimoni etnològic de Catalunya» (Barcelona, Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, noviembre de 1995-febrero de 1996), 
que, en definitiva, crearon un clima de confianza institucional que permitió 
llevar adelante el IPEC,21 así como futuras actuaciones, en la actualidad, como 
el Observatori o les Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic, y coleccio-
nes de publicaciones como Temes d’Etnologia, dirigida exitosamente durante 
años por Joan Prat i Caròs. En estos momentos, a los 25 años de la creación 
del IPEC, posiblemente fuese adecuada una reflexión sobre el propio concepto 
de “patrimonio etnológico” —pienso, sinceramente, en si los archivos de Lluís 
Mallart no deberían tener cobijo en el propio IPEC si se tiene un concepto 
amplio del término— o si habría que buscar otros instrumentos que permitie-
sen profundizar en la importancia del IPEC como, por ejemplo, convocatorias 
de proyectos marco dirigidos a estudiar temas concretos que afectan a todo el 
territorio, tales como el agua, hábitat...

V. Una antropología para un nuevo milenio
Cualquier ejercicio que pretenda apuntar posibles direcciones o tendencias de 
trabajo en los momentos actuales puede ser tildado, cuando menos, de preten-
cioso y atrevido. A pesar de ello, me aventuro a pergeñar unas sucintas ideas 
que doten de base conceptual a los planteamientos que se exponen más ade-
lante.22 

1. Reflexividad antropológica. Como es conocido, la investigación cientí-
fica, pero de manera especial la antropología, se caracteriza por una 
continua revisión, crítica, de sus planteamientos; de esta manera, la 
«reflexividad antropológica» supone, entre otras cosas, una nueva ma-
nera de escribir en la disciplina, un nuevo estatus para la descripción 
y la interpretación, así como el análisis de sus implicaciones. Asimis-
mo, comporta la implicación, en primera persona, del antropólogo en 
la construcción de modelos sociales y culturales y también se plantea la 
reflexión dialógica sobre cómo los sujetos objeto de estudio reflejan sus 
propias vidas y construyen su universo de prácticas y creencias. Según 

21 Manel Català, Roger Costra i Rafel Folch. “Balanç de catorze anys de l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 33 (Barcelona, noviembre de 2008), pp. 118-141.

22 Vid. Mondher Kilani. Anthroplogie. Du local au global. Paris: Armand Colin, 2012, pp. 336-345.
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esto, los sujetos tienen la capacidad de dialogar sobre los modelos que 
les describen y hablar —o adquirir incluso— un protagonismo en la 
coautoría de las obras. Por ello, el antropólogo se ve inmerso en una 
mayor complejidad de las versiones sobre las posibilidades reales de 
describir las diversidades. 

2. Crítica del concepto de “sociedad”. Las categorías tradicionales de lo que 
venía en denominarse “organismo social” (escuela, familia, hospital, 
ejército, empresa, iglesia, etc.) se convierten en más fluidas, dada la cre-
ciente interrelación entre acontecimientos locales y globales. 

3. Segunda Modernidad. Por todo lo antedicho —y siguiendo las ideas de 
Z. Bauman—, aquel “organismo”, con sus bien definidas categorías, se 
ve enfrentado a nuevas situaciones, por lo que se puede hablar de “so-
ciedades sólidas vs. fluidas”, y, así, categorías tradicionales ligadas a la 
“estabilidad del organismo” cada vez se presentan como más obsoletas. 
De esta forma, “fuerza”, “cuerpo social”, “infraestructura” y “superestruc-
tura” decaen frente a otras como “conexión”, “fluidez” y, sobre todo, “red”, 
“contingencia”, “movilidad” e “imprevisibilidad”.

4. Disolución de los entornos sociales tradicionales. El conjunto de aspectos 
hasta ahora descritos surge, tal como ha comentado A. Appadurai en 
diversas obras, del aumento constante de los flujos económicos, cul-
turales y migratorios desarrollados a partir de una creciente y mayor 
interpenetración cultural, cuya expresión popular toma el nombre de 
“mundialización” o “globalización”.

Estas variables tienen como traducción, y en palabras de M. Godelier,23 que 
la antropología debe hacer frente a un doble movimiento como es una ma-
yor y creciente integración de las economías junto con una reafirmación de las 
identidades locales o nacionales. Mas este conjunto de aspectos contiene, en sí 
mismo, un peligro para la antropología: la provincialización —para algunos 
«aldeanización»—, y por ende, su marginalidad en caso de que no conecte con 
las tendencias y dinámicas globales, algunas de las cuales se han esbozado bre-
vemente antes. Ese “peligro” viene sobre todo por el aumento, significativo, de 
las microetnografías, y a partir de ahí, que la disciplina solamente sea conside-

23 Maurice Godelier. Communauté, Société, Culture. Trois clefs pour comprendre les identités en conflits. Paris: 
CNRS Éditions, 2009, p. 61.
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rada como una «descriptora de experiencias». Si esta tendencia se impone, po-
siblemente la antropología pierda buena parte de su sentido final. Tal como ha 
escrito C. Geertz,24 la antropología debe pasar de las “miniaturas etnográficas” 
a los “frescos murales”, lo que recuerda que no debe perder nunca la “desterrito-
rialización geográfica e ideológica” que contribuya a la búsqueda de explicacio-
nes universalistas sobre el hecho cultural.25 

Pero más allá de estas reflexiones que afectan estrictamente a la propia idio-
sincrasia del pensamiento antropológico, cabe pensar en qué antropología debe 
llevarse a cabo en este siglo xxi. Tal como indica el título de este apartado, el 
reto de la disciplina está en plantearse qué discurso y qué actuación tiene que 
llevar a cabo. Si su papel tradicional ha venido definido por el de “participación-
observación”, diversos autores ya están hablando de que este binomio debe pa-
sar a ser el de “participación observante”, postura que plantea que el antropólo-
go debe romper la distancia con los sujetos de estudio con el fin de posibilitar 
la restitución de los conocimientos de las comunidades objeto de estudio, y en 
la medida de lo posible, que aquellos se conviertan en instrumentos de mejora 
colectiva. En este sentido, la tan famosa «antropología aplicada», que Esteva 
Fabregat26 defendió durante mucho tiempo, ¿no debería ser, realmente, uno de 
los ejes que marquen el devenir de nuestra antropología en este siglo xxi? 

Tal planteamiento surge, de manera especial, cuando se piensa en el pa-
pel de la disciplina frente a lo que viene en denominarse como «tendencias y 
dinámicas globales» que podrían resumirse en los siguientes grandes ejes: 1. 
Más allá de Shangái: el tiempo de la urbanización; 2. La punta del iceberg: 
acelerar el cambio tecnológico; 3. Hacerse viejo no es lo que solía ser: responder 
a los desafíos de un mundo que envejece; 4. Comercio, personas, finanzas y da-
tos: mayores conexiones globales (Richard Dobbs, James Manyika y Jonathan 
Woetzel. The four global forces breaking all the trends. Chicago: McKinsey Glob-
al Institute, 2015. Vid. <https://www.mckinsey.com/business-functions/stra-
tegy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-
all-the-trends>). Estos aspectos deben, necesariamente, tener en cuenta otros 

24 Vid. supra Kilani, p. 343.

25 Ibidem, p. 340.

26 Vid. “La Antropología Aplicada y su problemática”. En: Alfredo Jiménez (coord.). Primera reunión de 
antropólogos españoles. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1978, pp. 253-321.
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factores de primer orden como son los referidos al cambio global e, incluso, a la 
violencia y a la guerra.

Si volvemos al informe Integration of Social Sciences and Humanities in Hori-
zon 2020: participants, budgets and disciplines de la Unión Europea sobre el pa-
pel de las ciencias humanas y sociales en el vigente programa marco (H2020) 
(vid. supra nota 5), los datos referidos a la disciplina son poco alentadores. Tal 
como ya se indicó con anterioridad, si se analiza en profundidad este documen-
to, la participación de antropólogos en las convocatorias del H2020 en curso 
suma tan solo un 4%. Cabe tener presente que el presupuesto inicial de los calls 
en 2105 fue (descontando el referido SC6) de 3.618M€. Siendo preocupantes 
estos datos, mucho más lo son cuando se analiza la participación de las ciencias 
sociales y de las humanidades en los diferentes programas. Así, por ejemplo, 
y en el caso de la antropología, su participación en los grandes programas del 
H2020 es la siguiente: Salud (SC1), 1%; Alimentación (SC2), 1%; Energía 
(SC3), 1%; Transporte (SC4), 0%; Clima (SC5), 1%; Sociedades inclusivas 
(SC6), 4%; Seguridad (SC7), 0%. Este conjunto de datos llama, cuando me-
nos, a la reflexión, ya que, desde mi punto de vista, esta escasa participación 
propicia que se corra el riesgo ya no solo de no participar en los proyectos de 
investigación propiamente dichos, con todo lo que ello conlleva (financiación, 
contrataciones, etc.), sino, sobre todo, que el discurso antropológico sea visto 
como residual, sin capacidad de participación e intervención en los retos y de-
safíos que la UE se ha fijado para este periodo. Estar escasamente presente o no 
participar en los programas que afectan muy directamente a la situación de la 
población europea comporta un gravísimo riesgo para el futuro de la disciplina, 
sobre todo porque es difícil de entender que la antropología no tenga nada que 
decir en ámbitos como la alimentación, el transporte, el clima o la seguridad. 

La Comisión Europea es consciente de que “[…] many scientists are still 
reluctant to engage into inter-disciplinary research (even amongst SSH 
disciplines) because of complex inter-knowledge issues, but also because of 
the social constraints by disciplines, specialization and careers” (p. 65). Por 
esta misma razón, pero sobre todo a los 40 años del I Congreso Español de 
Antropología, posiblemente, fuese este un buen momento para plantearse si 
aquella perspectiva disciplinar integradora que Esteva Fabregat postulaba y de-
fendía no debería ser al menos objeto de reflexión, de manera especial, cuando 
ya hay “señales” que indican cómo la antropología está, por ejemplo, abriéndo-
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se a todo lo que supone la investigación genómica (vid. “Inferring patterns of 
folktale diffusion using genomic data”. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of United States of America, PNAS, vol. 114, n.º 34, Eugenio Bortolini, 
9140-9145 , doi: 10.1073 / pnas.1614395114E <http://www.pnas.org/con-
tent/114/34/9140>), ya se están desarrollando proyectos que apuestan por 
poner de manifiesto la importancia del conocimiento antropológico para el es-
tudio del cambio climático (“What knowledge societies can learn from fraging 
societies?”, FP7-IDEAS-ERC, <http://icta.uab.at/etnoecologia/lek/>) o, in-
cluso, el análisis antropológico se implica en el estudio de las nuevas tecnolo-
gías (a modo de ejemplo, vid. Mikael Johansson. “Towards an anthropology of 
nanoscience”. Anthropology Today, vol. 19 n.º 6, diciembre de 2003).

Asimismo, la propia comunidad científica de carácter experimental está re-
clamando, cada vez más, la participación de disciplinas como la antropología 
para abordar los problemas de cambio global; de esta manera, muchos de los 
paneles dedicados a clima, agua, etc., que ahora se han agrupado en el proyecto 
FUTURE EARTH (<http://www.futureearth.org/>), desarrollan diversos 
proyectos de carácter transversal que, una vez vistos sus objetivos, deberían 
ser, cuando menos, objeto de atención y estímulo sobre posibles líneas de in-
vestigación futuras para la antropología. En este sentido se cita una idea de 
cada uno de los programas con vistas a ver la interrelación de las propuestas 
con la antropología: Global Land Programme (GLP) (“[…] how human activ-
ities on land are affecting feedbacks to the Earth System”); Global Mountain 
Biodiversity Assessment (GMBA) (“[…] in charge of the conservation and 
sustainable use of biodiversity in mountains regions”); Integrated History and 
Future of People on Earth (IHOPE) (“[…] integrative frameworks to combine 
study human and Earth system history on behalf of our species’ future”); 
oneHEALTH (“[…] links between global environmental change and health 
for the planet and society”); Programme on Ecosystem Change and Society 
(PECS) (“[…] relationships among natural capital, human wellbeing, live-
hoods, inequality and poverty”). En la actualidad, existen ejemplos de primer 
orden de cómo esa necesidad de aunar esfuerzos entre científicos de diversos 
ámbitos empieza a ser norma. En este sentido, una magnífica muestra de tal 
tarea puede ser el proyecto “La montagne et ses savoirs” (convocatoria PICS-
Projet International de Coopération Scientifique de Francia, 2013-2015), que 
agrupó a biológos, botánicos, lingüistas, antropólogos e historiadores de la re-
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ligión (fuqahâ’ y ‘ulamâ’) que tuvieron como objetivo conocer todo lo referido 
a los saberes tradicionales, usos, hablas y demás de la montaña en el Rif (vid. 
<http://jbala.hypotheses.org/1978>).

VI. A modo de conclusión
Una de las características de la antropología ha sido, y es, su propia reflexión 
crítica, la cual la ha hecho avanzar tanto en lo referido a sus propias argumen-
taciones teóricas como metodológicas. Este punto de vista también ha signifi-
cado que la disciplina ha indagado en temas y problemas siempre amparada en 
el relativismo y en la defensa de los derechos humanos obviando los prejuicios 
de lo políticamente correcto. Teniendo presentes estos aspectos y con base en 
lo aquí expuesto, la antropología debería intentar acercarse a los grandes retos 
y desafíos actuales, al menos a los planteados en el seno de la UE. La valía 
intrínseca y añadida que el conocimiento antropológico tiene en sí mismo es 
un elemento que debería explotarse a fondo, pero ello conlleva, entre otras co-
sas, que posiblemente la disciplina debería hacer frente a nuevas formalizacio-
nes y conceptualizaciones con el objetivo de no devenir una materia irrelevante. 

Por todo ello, me pregunto si quizás no ha llegado el momento de revisar y 
volver a pensar algunas de las verdades antropológicas tradicionales que se han 
convertido en la seña identificativa de la disciplina, al menos en Cataluña. Pien-
so que si no se dan pasos en esa dirección, puede ser que la antropología pueda 
quedar como un «objeto exótico» en los proyectos del sistema de I+D+I, tan-
to estatal como europeo, y, en definitiva, que la sociedad perciba la disciplina 
como un repertorio de descripciones de prácticas y símbolos cuya aportación 
sea irrelevante a la resolución de problemas. 

De esta manera, y como punto final, estos aspectos me llevan a formular 
preguntas como las siguientes: ¿cómo incorporar y participar de los grandes 
desafíos actuales de la humanidad tanto en lo referido a la naturaleza («la era 
del Antropoceno») como a lo cultural (ciudades globales-megalópolis, migra-
ciones, refugiados, exclusión...)?, ¿quizás la antropología del nuevo milenio esté 
obligada a centrarse en la resolución de problemas?, ¿cómo incorporar los nue-
vos instrumentos de análisis científico (ADN, análisis socioecológicos...) en la 
investigación antropológica de carácter cultural y social?, ¿quizás habría que 
recuperar la visión disciplinar más integradora planteada por Esteva Fabregat 
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en el congreso de 1977?, ¿habría que ir hacia una profesionalización más allá de 
la academia, de los museos y de las entidades de la sociedad civil, y de esta guisa, 
sería posible pensar en otros instrumentos corporativos que pudiesen impulsar 
socialmente la antropología, tales como un colegio profesional?
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Martí, J. y Porzio, L. (eds.) (2016), Cuerpos y agencia en la arena social, Ma-
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Isabel Ferrándiz Armero
Universidad Autónoma de Barcelona
Miembro del grupo de Antropología del Cuerpo del Instituto Catalán de An-
tropología

1. Introducción
Olvidado o molesto, el cuerpo acostumbra a dejarse en un segundo plano como 
si no formara parte de lo que una persona es «en verdad», o como un corsé que 
determina y limita al «ser». Sin embargo, el creciente interés que han suscitado 
los cuerpos dentro de las ciencias sociales en las últimas décadas ha conseguido 
que se señale su importancia a la hora de comprender buena parte de las inte-
racciones sociales que acontecen día tras día. En este sentido, Cuerpos y agencia 
en la arena social es precisamente una de esas obras que recoge investigaciones 
cuyos resultados invitan, desde el asombro, a reconsiderar la relevancia que 
tiene el cuerpo en el estudio de los grupos humanos.

2. Los cuerpos 
Desfilan entre estas páginas trabajos etnográficos, muchos de ellos debatidos 
de forma rigurosa por sus autores en el grupo de trabajo de Antropología del 
Cuerpo vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que ponen de relieve 
el carácter social y cultural del cuerpo. A medida que se avanza en la lectura, 
la idea del ser se cortocircuita ligeramente y se comprende de forma progresiva 
que no se es (solo) lo que se cree y se dice, sino principalmente lo que se hace 
con el cuerpo, resultado, a su vez, de las interacciones (del hacer y el no hacer) 
de y con otros cuerpos. La configuración como personas que aprenden a pen-
sar, sentir, moverse y actuar, en definitiva, se debe a la capacidad de agencia 
que tienen los cuerpos con los que se establecen relaciones cotidianamente en 
la calle, en el metro, en la escuela, en el trabajo, en casa, etc. Es decir, se está 
en constante relación con otras expresiones (miradas, gestos, palabras, tonos 
de voz, silencios, movimientos del cuerpo, muecas, etc.), y esto supone que se 
afecta y se es afectado al mismo tiempo; unos encuentros a partir de los cuales 
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se van coconfigurando las personas. Lejos de estar congelados, se desplazan, 
adquieren, rechazan e incorporan significados. 

No obstante, lo más complicado de abordar el cuerpo desde una perspectiva 
social radica en las dificultades para pensarlo. Se requiere para ello ejemplos 
concretos que perfilen la forma y ofrezcan luz a tal abstracción; un ejercicio 
que, sin lugar a dudas, constituye la principal y más valiosa aportación de Cuer-
pos y agencia en la arena social. Divididos en cuatro bloques, los capítulos se 
reúnen en torno a diferentes enfoques temáticos. 

El primer bloque está dedicado a diferentes formas de intervención sobre 
el propio cuerpo con vistas a su presentación en sociedad, dado que el cuerpo 
es en sí mismo social: provoca y acarrea discursos, correlatos y prácticas. Mic-
haela Fusaschi (25-37) relata la importancia del gukuna en la construcción de 
la categoría mujer dentro de la sociedad ruandesa. Se trata de una práctica que 
consiste en masajear los labios vaginales interiores con el objetivo de alargar-
los con vistas al matrimonio y a la procreación. A diferencia de los hombres, 
las ruandesas «visten» sus genitales para ser mujeres dentro de la sociedad. 
Seguidamente Josep Martí (39-59) habla de la anorexia nerviosa y del blan-
queamiento de la piel como respuestas individuales a un orden social jerárquico 
pigmentocrático y lipofóbico; soluciones que, sin embargo, son leídas como pa-
tologías. Finalmente, Maria V. Stanyukovich (61-79) habla de los cambios en 
las nociones de belleza y salud que han acontecido dentro de la sociedad filipina 
como resultado de la colonización hispánica. Para ello, la autora se sirve de da-
tos arqueológicos y describe diferentes prácticas de intervención corporal como 
deformaciones craneales, circuncisiones (tanto femeninas como masculinas), 
perforaciones, tatuajes o teñido dental.

El segundo bloque guarda, sin lugar a dudas, una estrecha relación con el 
apartado anterior dado que refiere a cómo el orden social moldea las percep-
ciones corporales y disciplina los cuerpos. Esto significa que el orden social se 
practica, se reproduce y se mantiene no solo mediante ordenanzas y discursos 
desde las esferas de poder, sino también mediante la configuración de los espa-
cios que habitamos o por medio de miradas, palabras o gestos cotidianos. De 
esta manera, Alicia van den Bogaert (83-103) muestra cómo en Jalori (en el es-
tado indio de Himachal Pradesh), cuya población es hindú, el cuerpo se entien-
de de forma porosa (abierto y cerrado) y, por tanto, es susceptible de absorber 
la impureza y las malas intenciones. Un cuerpo poroso que, ante el peligro de la 
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contaminación, refuerza el sistema de castas regulando el intercambio de flui-
dos (miradas, comida, saliva, semen, malas contestaciones, etc.) de forma jerár-
quica. Seguidamente, Laura Porzio (105-123) habla sobre las experiencias de 
emigrados, hijos de emigrados o parejas mixtas de Guinea Ecuatorial respecto 
a los procesos de racialización, aquellos que se perciben como «negros». La ne-
gritud, relata la autora, es un fenómeno contextual y relacional que se construye 
a partir de relaciones e interacciones (con representaciones, actitudes, etc.). 
Siguiendo la línea de los cuerpos insertos en el orden social, se encuentra el 
capítulo de Lina Casadó-Marín y Mabel Gracia-Arnaiz (125-149) en el que se 
presentan los resultados de una netnografia (a través de las redes sociales) relati-
va a los contradiscursos propios de cuatro grupos que realizan activismo fat. Su 
principal denuncia es que el cuerpo sano es una construcción social que vincula 
mantener una vida saludable con disciplinar el cuerpo para encajar en los rígi-
dos cánones de belleza. Finalmente, Livia Motterle (151-169) habla de cómo el 
poder se inscribe y regula los cuerpos en el caso de las trabajadoras sexuales del 
barrio del Raval en Barcelona. Los cuerpos peligrosos y contaminados de estas 
mujeres estaban marcados a través de la vestimenta, señalados y violentados 
a través de controles médicos, o disciplinados por medio de la reclusión bajo 
rígidas normas en el convento de las Egipcíacas. 

Tanto el primer bloque como el segundo revelan que los significados atri-
buidos a los cuerpos son relacionales y cambiantes en función del contexto de 
interacción; una premisa que toma mayor fuerza en el tercer apartado dedicado 
a la problematización del cuerpo desde el campo de la salud. En este sentido, 
Lina Masana (171-193) habla de la percepción de la enfermedad cuando esta 
resulta invisible, lo que coloca a las personas que la padecen bajo un péndulo 
que oscila entre darla a conocer o no. Un dilema que, minuciosamente descrito, 
coloca sobre el tapete el peso que tienen las actitudes sociales frente a la salud 
a la hora de visibilizarla o incluso de autoidentificarse como una persona en-
ferma. Estas, de alguna forma, son el resultado del hacer o no hacer propio, de 
las categorías con las que se nombra el mundo y de las representaciones hege-
mónicas relativas a la salud. Categorías y representaciones que, no obstante, 
convierten ciertos discursos en «normales» o aparentemente únicos frente a 
otros; si bien se reinventan y renegocian cuando se conjugan con experiencias 
y subjetividades propias de cada persona, tal y como muestra Araceli Muñoz 
(195-216) en el capítulo que cierra este tercer bloque. En él, la autora habla 
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de las percepciones de los niños en cuanto a los cuerpos sanos y enfermos, los 
cuales son leídos a través de signos físicos, hábitos o expresiones emocionales 
que son, asimismo, susceptibles de ser autorregulados a partir de prácticas de 
prevención. No obstante, como revela Muñoz, estas mismas creencias se recon-
figuran, a su vez, a partir de las experiencias propias. 

Finalmente, en el cuarto bloque se encuentran las nociones de cuerpo que 
trascienden los límites del individuo tal y como se concibe en la sociedad (Le 
Breton, 2008: 13-27). Los capítulos que siguen, junto con el capítulo de Alicia 
van de Bogaert ya mencionado anteriormente, hablan de cuerpos porosos, abi-
ertos al encuentro espiritual. En este sentido, Maria Consuelo Oliveira Santos 
(219-243) presenta los resultados de su trabajo de campo en Bahía (Brasil), 
donde el cuerpo se revela como un pilar central del candomblé, una religión 
afrobrasileña. Los cuerpos resultan ser lugares de constante conexión, encuen-
tro y cohabitación con las divinidades (orixás), de manera que estos se visten, se 
mueven y se comprenden tomando en consideración a estas deidades: los orixás 
merecen habitar en cuerpos dignos, y esto comporta producirlos en un sentido 
estético (vivirlos de forma bella, agradable, placentera, etc.). Coincidiendo con 
Oliveira, Jaume Vallverdú (245-267) habla también de la corporificación de 
espíritus, en este caso entre los bubis de Guinea Ecuatorial. Partiendo de un 
trabajo de archivo con fuentes coloniales de finales del siglo xix hasta medi-
ados del siglo xx, Vallverdú describe el importante papel que desempeñaban 
los espíritus de los ancestros, que asiduamente se incorporaban dentro de los 
bubis con el fin de controlar, rigurosamente, el mantenimiento del orden social 
y el vínculo de parentesco vertebrador del patrimonio familiar. Vallverdú señala 
que se trata particularmente de prácticas de control social ante las posibles inje-
rencias endógenas vinculadas al proceso de colonización del territorio. 

3. Valoraciones finales
Con todo, la preocupación de las ciencias sociales por el cuerpo descubre las 
rígidas nociones que se creía que se mantenían con respecto al cuerpo y subraya 
la importancia de considerar como cambiantes y diversos los significados y las 
categorías que se utilizan para leerlo e, incluso, pensarlo. Evidencia, consecuen-
temente, el papel que juegan los cuerpos a la hora de entender construcciones 
tan abstractas como la construcción de persona y la configuración de su campo 
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de actuación con respecto a su entorno (social, ambiental, etc.). En este sentido, 
lejos de contribuir a reforzar ideológicamente el galopante individualismo que 
va empapando la sociedad, este libro abre un espacio para la reflexión ya no 
solo social y cultural, sino también política. Como bien señalaba Josep Martí 
en su capítulo: «Nos equivocamos si pensamos que somos individuos, indivi-
duales, en todo lo que implican estos términos; somos “fragmentos”, partes de 
un todo. Lo que somos lo somos “en” y “con” los otros. Cada uno de nosotros es 
el resultado de innumerables intersecciones con una miríada de trayectorias de 
muchas personas» (43). 

4. Bibliografía 
Le Breton, D. (2008): Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires: 

Nueva Visión. 
Martí, J. y Porzio, L. (eds.) (2016): Cuerpos y agencia en la arena social, Ma-

drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 



210

Ressenyes

Prat, Joan (2017), La nostalgia de los orígenes. Chamanes, gnósticos, monjes y 
místicos, Barcelona, Kairós.

Montserrat Soronellas-Masdeu
Universitat Rovira i Virgili

El llibre de Joan Prat, antropòleg expert en l’estudi dels sistemes de creences, 
ens acosta a les diverses formes en què les comunitats humanes han buscat, i 
busquen encara, transcendir les realitats mundanes fins a aconseguir retrobar 
el moment original on el món i la humanitat eren un paradís lliure d’adversitats. 
Amb un plantejament que homenatja Lévi-Strauss, l’autor afirma que totes les 
cultures han desenvolupat alguna forma de mite d’origen amb una estructura 
similar a la que narra el Gènesi, és a dir, “l’existència d’una edat daurada, la seva 
pèrdua i la possibilitat de recuperar-la”.

Aquest és, doncs, l’argument del llibre: la humanitat, aclaparada per les mi-
sèries de la vida terrenal, es llança a la recerca de la “felicitat i la pau inicial”. Són 
quatre les vies utilitzades per arribar al nirvana original: la xamànica, la gnòsti-
ca, la monàstica i la mística. El llibre és un relat precís, erudit i complex de com 
xamans, gnòstics, monjos i místics han desenvolupat, al llarg de la història i en 
el context de diferents cultures, formes particulars de retornar a la seva idea de 
món perfecte.

Cal destacar la narrativa clara i fresca de Joan Prat, sovint amanida amb co-
mentaris irònics i mordaços que motiven el lector a endinsar-se en les 678 pà-
gines (ni una més ni una menys) d’un llibre erudit que no és erudició pura. Joan 
Prat, lector incansable, ho ha llegit tot, o gairebé tot, sobre les vies de retorn als 
orígens. En aquest punt, el llibre és una obra que divulga de manera eficaç la 
literatura especialitzada sobre els temes tractats, unes obres que, sens dubte, 
resultarien aspres i inassequibles al lector no expert. La nostàlgia dels orígens no 
s’atura únicament en la selecció, revisió i anàlisi de la literatura acadèmica. Prat 
tanca cada un dels capítols del llibre dedicats a la descripció de les quatre vies 
d’accés als orígens amb una profusa aproximació etnogràfica construïda a partir 
de les moltes experiències de camp que ha adquirit al llarg dels seus anys d’”ofi-
ci”. Les defineix com microetnografies multilocals o multisituades elaborades a 
partir d’”experiències participants”, un concepte amb què denomina una tècnica 
d’investigació que l’ha situat més enllà de l’observació participant tal com ens 
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la va llegar Malinowski. Prat ha experimentat personalment un ampli mostrari 
de mètodes d’accés als orígens: la vida monacal, el consum de substàncies, la 
carta astral, ha assistit a cursos i tallers, i ha format part de grups que ensenyen 
i ajuden a trobar el més enllà. Les etnografies són suculentes i detallades des-
cripcions d’un observador perspicaç i tan professional que ha omplert, ens diu, 
disset llibretes de camp d’unes tres-centes pàgines cadascuna i que n’ha abocat 
el bo i millor en aquesta obra. La ironia i, en alguns casos, un punt malèvol de 
sarcasme, conviden àvidament a la lectura d’unes etnografies que són essencials 
per comprendre l’argument del llibre atès que situen les quatre vies d’accés al 
paradís en l’escenari contemporani. Neo-xamanes; mèdiums i altres gnòstics 
urbans; monges i monjos del segle xxi; i místics que busquen en el món glo-
bal els llocs escassos i llunyans on poder-se retirar. Amb l’etnografia sobre les 
experiències contemporànies d’expansió de consciència, Joan Prat ens acosta a 
processos de coneixement del més enllà que d’una altra manera ens semblarien 
massa abstractes i complexos. Reviso, breument a continuació, les quatre vies 
descrites per Prat en els capítols del llibre.

Amb la via xamànica, l’autor ens transporta a paratges i cultures llunyanes 
que van ser i continuen sent contextos ideals i idealitzats del treball antropo-
lògic. Els xamans, personatges àmpliament estudiats en monografies de l’an-
tropologia clàssica i contemporània, són persones “escollides” que mitjançant 
un procés d’iniciació dur i rigorós esdevenen connectors amb l’inframón i el 
sobrenatural i que utilitzen aquesta connexió per curar i restablir l’equilibri 
en les seves comunitats. Sis models xamànics (amazònics, andins, mexicans, 
lakotes, siberians i africans ) que Prat caracteritza deixant-se portar pels relats 
d’antropòlegs experts. Les pràctiques neoxamàniques, allunyades dels contex-
tos culturals tradicionals, converteixen el xamanisme en objecte de consum que 
els moviments contraculturals, l’antropologia i altres disciplines han posat de 
moda. Prat tanca la via xamànica presentant les seves experiències participants 
neoxamàniques en rituals de sanació, temascal (cabana de la suor) i consum 
ritual d’ayahuasca. 

La via de la gnosi ens situa en la tradició cultural indoeuropea o euroasiàti-
ca. Prat comença el seu relat presentant la que anomena “gnosi clàssica”, la qual 
té a veure amb moviments religiosos sincrètics que sorgeixen fonamentalment 
de les religions monoteistes en els primers segles de la nostra era (els manus-
crits de la comunitat essènia de Qumram al Mar Mort i textos gnòstics coptes 



212 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 17, 2017

Ressenyes

trobats a l’Alt Egipte). El gnòstic ha de fugir per salvar-se. La salvació és un acte 
intel·lectual pel qual el gnòstic rep la il·luminació i és rescatat de la seva mate-
rialitat perquè pugui accedir a la naturalesa divina. El segon relat sobre la via 
gnòstica està centrat en la càbala hebrea. Ens diu Prat que la càbala és un siste-
ma de coneixement i com a tal, una gnosi. La càbala comença on finalitza allò 
que és racional. És l’estudi del tot, del que és visible, de l’invisible i de l’infinit.

En l’anomenada “nova gnosi” prenen protagonisme els esoterismes actuals, i 
incorpora una breu panoràmica al pensament esotèric i als cultes mistèrics en la 
història occidental, des dels clàssics fins al relat més actual de la mèdium Cho-
quette i el seu trajecte iniciàtic i d’experimentació esotèrica que l’ha convertit 
en “mèdica d’ànimes”. Al final del capítol, Joan Prat fa un relat minuciós de les 
experiències participants que l’han portat en els últims anys a ser present en 
activitats esotèriques diverses relacionades bàsicament amb l’endevinació o la 
predicció del futur. La participació en aquestes experiències confirma a l’autor 
que la gnosi és “percebuda pels seus practicants com un coneixement superior 
al saber racional”.

En el capítol 4, Prat presenta la via monàstica per retornar al paradís perdut. 
A Orient i Occident, les principals religions, llevat del judaisme, han desenvo-
lupat regles de vida per anacoretes, eremites i cenobites. El monaquisme cristià 
té un dels seus antecedents en la comunitat essènia de Qumram del segle II 
a. de C. i el seu desenvolupament, a Orient i Occident, ha buscat la creació de 
formes de vida que permetin la unió de l’ànima amb Déu, mitjançant la soledat, 
la pobresa, el silenci, la contemplació, la pregària, la meditació i l’obediència 
a una Regla. En relació al monaquisme oriental, Prat s’atura en l’hinduisme 
i en el budisme. En vint pàgines realitza un esforç de síntesi per a acostar al 
lector als coneixements bàsics per entendre les dues religions i les seves formes 
monàstiques. Per revisar l’expressió actual del monaquisme, Prat busseja en 
les vides i les espiritualitats de cinc monges contemporànies, cadascuna de les 
quals té la seva forma particular d›arribar a Déu i de viure el monacat al segle 
xxi: l’aïllament; el servei social; l’inconformisme; l’espiritualitat zen; i la crítica 
social. Prat relata al final del capítol les participacions experimentades amb el 
monaquisme cristià (a Montserrat i a Poblet) i amb el monaquisme vaisnava 
dels Hare Krishna (un cas contemporani de la nostàlgia dels orígens provocada 
per la degradació de les formes de vida de la societat urbana i industrial), amb 
estades a les comunitats Krishna de Brihuerga (Guadalajara), Calcuta i Nova 
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Delhi. D’aquestes darreres experiències resulta molt recomanable la lectura del 
relat etnogràfic de la trobada de l’antropòleg amb l’alteritat i viceversa i de les 
petites dificultats de mantenir el paper observador quan es treballa amb religi-
ons i “conversions”.

La mística, “l’experiència de la presència de Déu en l’esperit pel goig de la 
pau interior”, és l’última de les vies explorades per Joan Prat que defineix tres 
expressions del misticisme: la de l’amor, la de l’essència i les místiques laiques. 
El Càntic dels càntics és el punt de partida del misticisme amorós, fins i tot 
eròtic. Dones cristianes, místiques de l’edat mitjana (monges i seglars) i dones 
de la tradició hindú o sufí. Homes que arriben a Déu mitjançant el tràngol 
místic aconseguit amb els giravolts (dervixos de l’Islam), amb el yoga devo-
cional (bhakti) de l’hinduisme o mitjançant l’ascetisme i la mortificació, com 
en el cas de Sant Joan de la Creu. La mística de la il·luminació és present a 
les tradicions hindú, persa i cristiana (Santa Teresa de Jesús), les quals tenen 
en comú que remeten a la idea que el retorn de l’ànima a la font original s’ha 
de produir en diferents etapes de l’existència terrenal. Finalment, les místiques 
laiques, experiències de lliurepensadors que s’han sentit atrets per la mística: 
escriptors, etnobotànics, farmacèutics, químics o antropòlegs, tots exploradors 
de substàncies que, com l’LSD, indueixen tràngols místics sense necessitat de 
passar pels turments del cos dels ascetes. 

Les experiències participants de l’autor tanquen el capítol dedicat a la via 
mística. Una experiència amb els dervixos dansaires a Istanbul; recessos espi-
rituals amb jesuïtes a Manresa, amb monjos tibetans al Garraf i experimen-
tació de tècniques sufís de respiració i de recitació de mantres a Barcelona i al 
Marroc; fins i tot l’experimentació amb la mística química. El relat etnogràfic 
és deliciós, amb precises i emfàtiques descripcions de personatges, ambients 
i situacions. Una escriptura etnogràfica loquaç i precisa que ens recorda que 
estem davant d’un antropòleg expert que aboca en els quaderns de camp tota la 
consciència d’haver estat allà.

Les conclusions tanquen perfectament un llibre amb el qual Joan Prat tanca 
un cicle de gairebé 30 anys fent recerca sobre sectes, conversions, iniciacions, 
identitats i nous imaginaris culturals. La nostàlgia dels orígens es nodreix del 
treball de camp, de les lectures i dels coneixements acadèmics adquirits al llarg 
d’aquests anys. Tot queda perfectament encaixat. Les pàgines del llibre ens 
guien per un recorregut transcultural, erudit, però també viscut, per les formes 
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humanes d’experimentar el retorn al paradís, a l’unicitat, quan carn i esperit o 
divinitat i humanitat eren una sola cosa. El llibre de Joan Prat ens guia amb en-
cert en el coneixement de com els humans de totes les cultures han buscat amb 
afany la manera de “deixar enrere les misèries de la vida terrenal”.
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Velasco, Honorio i Carmen Caro (amb la col·laboració de Françoise Pitt-Ri-
vers) (2015), De Julian a Julio y de Julio a Julian. Correspondencia entre Julio Caro 
Baroja y Julian Pitt-Rivers (1949-1991). Madrid, CSIC.

Yolanda Bodoque Puerta 
Universitat Rovira i Virgili 

Aquest llibre conté la correspondència que durant quaranta-dos anys van man-
tenir els dos antropòlegs Julio Caro Baroja i Julian Pitt-Rivers. No només es-
tem davant de les cartes que dos grans amics s’enviaven interessant-se per les 
seves respectives vides o les seves corresponents recerques: també i sobretot és 
un viatge exploratori per la memòria de la primera antropologia que va tenir 
lloc a Espanya i que va esdevenir així, quasi per casualitat.

Aquesta correspondència, presentada en una luxosa edició del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas i elaborada en gran format (degut al 
considerable volum de la informació continguda), la prologuen els seus dos 
editors: Honorio Velasco, catedràtic d’antropologia, estudiós i gran coneixedor 
de l’obra de Julian Pitt-Rivers, i Carmen Caro, bibliotecària, arxivera i gran co-
neixedora de l’obra i la correspondència personal de Julio Caro Baroja, el seu 
oncle. Tots dos han ajuntat els seus sabers i habilitats intel·lectuals per organit-
zar i analitzar les paraules contingudes en aquelles nombroses missives que, en 
diferents formats, els dos amics es van anar intercanviant al llarg dels anys. Una 
tercera persona, Françoise Pitt-Rivers, vídua de Julian (i la seva tercera esposa), 
hi col·labora no només amb un petit escrit on valora la importància d’aquella 
amistat, sinó també amb la possibilitat d’accedir a tota la documentació relativa 
a aquest peculiar vincle amistós. 

El llibre està dividit en cinc parts: 1) una àmplia introducció a càrrec del Dr. 
Velasco, que inclou una anàlisi minuciosa del contingut de les cartes a través 
dels dos eixos que les guien, l’amistat i l’antropologia; 2) la valoració que la ví-
dua de Pitt-Rivers fa de l’amistat entre Julian i Julio; 3) una extensa explicació 
del treball de classificació i catalogació d’aquest peculiar llegat feta per Carmen 
Caro, la qual també ens ofereix una reflexió sobre el que suposa fer públic el 
singular entorn social del seu oncle:1 “mostrar cómo mi tío, a la vista del pano-

1 No és la primera vegada que surt a la llum la correspondència de Julio Caro Baroja. El 1996, el número 
de setembre de la Revista de Occidente va publicar “José Ortega y Gasset y Julio Caro Baroja, un dialogo 
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rama académico español, crea su propio entorno de extranjeros, con ideas de 
fuera, personas de mente abiertas y marcadas personalidades: Foster, Brenan, 
Pitt-Rivers...” (p. 25), una tasca que li ha suposat a ella “vivir durante el año y 
medio que ha durado el trabajo de edición de esta correspondencia en un mun-
do superior de inteligencia y sensibilidad” (p. 26); 4) la correspondència pròpi-
ament dita, dividida en quatre períodes i introduïda per unes notes editorials 
prèvies, i finalment, 5) uns índexs onomàstic, temàtic i geogràfic.

A “La paradoxa de l’amistat”, un article que Julian Pitt-Rivers va publicar 
a La amicizia e le amicize el 1983, diu que hem d’entendre l’amistat com els 
“lazos que generan sentimientos puros que dependen de contraprestaciones re-
cíprocas que no tienen por qué ser calculadas o interesadas, lo que exige actuar 
como si no se supiera. Es decir, toda amistad es a la vez expresiva (o emotiva) 
e instrumental”. Aquesta paradoxa de l’amistat que reflecteix l’autor es corres-
pon fil per randa amb la relació mantinguda entre ambdós intel·lectuals durant 
quasi mig segle. Tots dos es van conèixer mitjançant George M. Foster, un altre 
antropòleg interessat en Espanya, el 1949. Foster i Caro Baroja havien entrat 
en contacte per motius fonamentalment acadèmics, intel·lectuals i de xarxa de 
relacions, i això va tenir com a conseqüència que comencessin a treballar en 
algun projecte conjunt que els va portar a viatjar per bona part de l’Estat fins 
a arribar a Andalusia, on feia poc que s’havia instal·lat Julian amb la seva pri-
mera dona, Pauline: “un matrimonio lleno de perfecciones físicas, inteligentes, 
finos...”, descriuria més tard Julio. La relació acadèmica a tres, que va anar fona-
mentant una relació d’amistat, va durar una mica més d’un any i va tenir com a 
escenari el territori espanyol, ja que amb l’excusa del treball de camp viatjaven, 
de vegades només dos i de vegades tots tres, conversaven, es feien regals i invi-
tacions mútues a les respectives cases i s’interessaven pels corresponents esde-
veniments familiars. Aviat, però, el vincle entre Julian i Julio es va revelar més 
proper, implicat i còmplice, de manera que quan Foster torna definitivament als 
Estats Units el 1950, ells dos van continuar cultivant aquesta relació d’amistat 
amb converses, experiències viatgeres, intercanvi de regals, hospitalitat mútua 
i vincle epistolar durant quaranta-un anys més, que evidencien com es van re-
colzar mútuament fins i tot en moments personals crítics com la mort de la 
epistolar” sobre el vincle que va mantenir amb el filòsof José Ortega y Gasset, a través dels cursos que aquest 
organitzava i també en relació amb un viatge que Caro Baroja va realitzar al Sàhara. Més tard, el 2006, la 
mateixa neboda de l’antropòleg, Carmen Caro, va publicar el 2006 les cartes creuades del seu oncle amb 
Gerald Brenan sota el títol Una amistad andaluza. Correspondencia entre Julio Caro Baroja y Gerald Brenan.
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mare de Julio (amb qui estava molt unit) o la separació matrimonial del Julian. 
La lectura de les cartes mostra nombroses referències a l’amistat entre tots dos, 
d’una manera més efusiva per part de Julio i més mesurada per part de Julian. 
Aquest fet resulta bastant xocant pel que fa a Julio Caro Baroja, ja que tot i 
que oferia una imatge de persona reservada i continguda (de fet escrivia cartes 
perquè no li agradava parlar per telèfon), en la seva relació amb Julio mostra 
humor, enginy, ironia, alegria, dedicació i il·lusió. De qualsevol manera, ambdós 
aprecien molt la possibilitat de dialogar que troben en l’altre, descobrint-se a si 
mateixos i definint l’altre: Caro Baroja es presenta a si mateix com a hipocon-
dríac, mancat d’élan de vie, ombrívol, observador més que protagonista, arcaic 
i antimecànic; Pitt-Rivers, al seu torn, com a indolent, lent de cervell, neuròtic 
i dubitatiu. Julio veu en Julian una capacitat intel·lectual fabulosa, originalitat i 
manca de prejudicis, habilitat, optimisme i joventut d’esperit; Julian considera 
Julio per sobre de tot un mestre (de fet, és a ell a qui dedica la publicació el 1954 
de la seva tesi doctoral The People of the Sierra). De qualsevol manera, tal com 
destaca Honorio Velasco, tots dos van ser “hábiles en el cultivo de la amistad 
mediante una serie de gestos profusos, cuidados en la reciprocidad, velando 
ambos por atender a deseos no necesariamente expresados del otro y hacién-
dolo siempre con disposición y naturalidad, sin forzarlos, sin demandarlos, sin 
excederse en los límites de la prudencia”. 

Es podria dir que la part instrumental d’aquesta relació d’amistat seria el 
suport mutu que es van prestar en les carreres professionals respectives. Quan a 
l’inici es van trobar Pitt-Rivers, Caro Baroja i Foster, els seus interessos partien 
de posicions diferents: un doctorand, un director de museu i el responsable 
d’una institució de recerca convergien en interessos teòrics i metodològics sem-
blants, que al mateix temps no compartien amb folkloristes, prehistoriadors, 
etnòlegs i antropòlegs físics del país. Com va explicar Pitt-Rivers a “A personal 
memoir” (1987), probablement en aquells moments eren els únics tres antro-
pòlegs socials i culturals que treballaven a Espanya. Mentre que amb Foster 
la correspondència va ser molt ocasional i les visites mútues es van produir 
de tant en tant, la relació intel·lectual entre Julian i Julio revela el que Hono-
rio Velasco anomena “tuteles mútues” en forma d’intercanvi d’ajuda acadèmica, 
treballs i dedicació a projectes de l’altre. Vegem-les. Julio va tutelar el treball de 
camp de Julian, proporcionant-li bibliografia i coneixement local sobre història 
i antropologia a Espanya, cartes de presentació i discussions sobre determinats 
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temes, com la crítica al funcionalisme i l’estructural funcionalisme. Durant la 
fase de redacció de la tesi doctoral, a més, li va matisar determinats aspectes del 
marc teòric i li va aportar alguns suggeriments, de manera que, quan va arribar 
el moment de la lectura, Julio era allà, a Oxford, donant suport al seu amic. 
Julian, per la seva banda, es va quedar fascinat pel saber enciclopèdic de Julio. 
Conscient del seu aïllament intel·lectual, el va proveir de bibliografia que no 
es podia trobar a Espanya i el va convidar a Anglaterra, on li va proporcionar 
allotjament i el va introduir als colleges, a l’Institut d’Antropologia Social, on va 
conèixer Evans-Pritchard i el seu cercle de deixebles. També el va presentar a 
la seva aristocràtica família, amb la qual va viure una intensa vida social. Juli-
an també va difondre en els seus cercles l’obra de Julio, amb la qual cosa li va 
proporcionar obertura a l’exterior i la possibilitat de socialitzar-se en cercles 
acadèmics de gran prestigi.

Tots dos, d’alguna manera, van encarnar l’antropologia social a Espanya, 
tot i que sense ser ni pretendre fer escola, ja que no només van fer els primers 
treballs antropològics, sinó que també van contribuir a difondre, a institucio-
nalitzar i a consolidar la disciplina . De fet, mitjançant la seva influència altres 
investigadors internacionals, com Michael Kenny, Willian Douglass i Susan 
Tax, i nacionals, com Víctor Pérez Díaz o Carmelo Lisón, van continuar fent 
antropologia i desenvolupant la disciplina amb temes com els estudis de comu-
nitat, d’estructura social, de rituals o de bruixeria.

En definitiva, no es tracta d’un llibre acadèmic, tot i que conté una part 
important de la història de l’antropologia a Espanya i també una certa mirada 
sobre la trista i erma situació en què vivia el país durant aquests anys; tampoc es 
tracta d’una novel·la, tot i que les cartes mostren el testimoni en primera perso-
na d’una amistat viscuda entre dos homes que se sabien a si mateixos especials. 
Sigui com sigui, la seva lectura és animada pel gènere epistolar. I ja sabem que la 
publicació pòstuma de material personal sempre promet revelar algun aspecte 
ignorat de la història de la nostra estimada disciplina.
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Roles de género e interculturalidad de las parejas 
mixtas en España: una investigación cualitativa 
longitudinal

Verónica Anzil

La investigación que aquí se presenta continúa la línea iniciada y consolidada 
por el grupo de investigación liderado por el Dr. Jordi Roca Girona a través de 
tres proyectos anteriores1. El bagaje de esos proyectos, que abarca casi diez años 
(2006-2015), permite que se cuente con un amplio conocimiento de las parejas 
binacionales heterosexuales con un cónyuge español y otro extranjero en lo que 
concierne a su génesis, constitución, motivaciones, expectativas, relaciones de 
género y negociación de su identidad principalmente (Roca, Anzil y Martínez, 
2015; Anzil, Roca e Yzusqui, 2016; Roca y Allué, 2016, entre otros). Este co-
nocimiento se basa en el análisis de las cerca de ciento cuarenta entrevistas 
realizadas a los más de ciento noventa informantes involucrados.

El primer proyecto se centró en hombres españoles casados con mujeres ex-
tranjeras, mientras que el segundo incorporó matrimonios mixtos en los que el 
cónyuge español era la mujer. En ambos proyectos se hizo especial hincapié en 
las transformaciones de género que estas uniones implicaban para sus protago-
nistas. En el primer caso, el análisis cualitativo de los datos mostró la existencia 
de un grupo de hombres, generalmente divorciados y mayores de 40 años, que 
buscaba una esposa más «tradicional» en comparación con una supuesta «mo-
dernidad» de la mujer española. No obstante, los datos cualitativos señalaron 
también que hay otro grupo de hombres habituado a altos índices de movilidad 
tanto física como virtual, que igual que compra, hace amigos, se entretiene o se 
informa a través de internet, puede encontrar pareja por este medio. Y si mani-
fiestan alguna motivación para emparejarse con una mujer de nacionalidad no 

1 «Amor importado, migrantes por amor: la constitución de parejas entre españoles y mujeres de América 
Latina y de Europa del Este en el marco de la transformación actual del sistema de género en España», Insti-
tuto de la Mujer en el marco del Plan Nacional I+D+I (2004-2007), años de 2006 a 2008 (exp. n.º 47/05); 
«Amores transnacionales: constitución y desarrollo de parejas mixtas en España», Plan Nacional de I+D+I 
(2008-2011), Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-10187); «Parejas mixtas residentes fuera de 
España: relaciones de género, dinámicas sociales y conexiones transnacionales», Plan Nacional de I+D+I, 
Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2012-33565, 2013-2015).
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española, suele tener relación con ciertos estereotipos asociados a mujeres de 
determinadas nacionalidades (Roca y otros, 2013; Roca y Urmeneta, 2013).

A pesar de que una parte de los hombres españoles casados con mujeres ex-
tranjeras espera de ellas la adopción del papel de ama de casa, y de que muchas 
de ellas digan priorizar la familia por encima de la actividad laboral remunera-
da, lo cierto es que no todas acaban desempeñando este papel exclusivamente. 
Cosa distinta es que la mayor parte de ellas, aun teniendo trabajo remunerado, 
acaben incorporándose al grupo de mujeres con doble jornada laboral —grupo 
al que pertenece un buen número de mujeres españolas casadas con connaci-
onales—. En muchas de estas parejas parecen darse negociaciones y cambios 
similares a los que se producen entre las parejas autóctonas, procesos que se 
intentarán documentar en la investigación actual. 

Por otra parte, el desarrollo y la gestión de la interculturalidad en una re-
lación sentimental de pareja mixta no se han abordado a fondo en la literatura 
académica. En general, los estudios sobre migraciones suelen hacer hincapié en 
los factores estructurales de la migración, que se ve como una actividad «raci-
onal» y fundamentalmente económica. Dichos estudios no suelen presentar a 
las personas migrantes como personas con capacidad de agencia, cuya decisión 
migratoria está motivada por una compleja evolución de necesidades y deseos 
(Williams, 2010: 2). Además, la investigación cualitativa sobre parejas mixtas 
frecuentemente ha hecho hincapié en la integración de los cónyuges migrantes 
a la sociedad de acogida, centrándose en los procesos de asimilación (Berry, 
2005). Sin embargo, la investigación realizada hasta ahora no ha puesto de 
relieve aspectos como el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, la for-
ma en la que el matrimonio mixto transforma a los cónyuges tanto migrantes 
como no migrantes y a sus respectivos entornos sociales próximos, y las identi-
dades y visiones del mundo compartidas y construidas a través de un proceso 
de adaptación mutua (Kim, 2001; Berry, 2005; Djurdjevic y Roca, 2016). La 
pareja mixta representa algo más que la coexistencia de diferencias culturales, 
y el enfoque dinámico a través del tiempo es fundamental para acceder a los 
procesos de autocomprensión de sus miembros.

Los tres proyectos anteriores aportaron una imagen estática de las cuesti-
ones abordadas en un momento en el que la mayoría de estas parejas estaban 
recién constituidas y se encontraban, por tanto, en la fase inicial de la rela-
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ción. Por el contrario, el proyecto vigente2 tiene como objetivo documentar los 
cambios y las continuidades que han experimentado estas parejas en los años 
transcurridos desde su primera entrevista hasta el presente.

Para documentar los procesos de transformación, de cambio y de repro-
ducción a lo largo del tiempo en las relaciones de género y la negociación de 
las identidades culturales de la pareja (y de la familia mixta a la que puede 
dar lugar), la investigación cualitativa longitudinal es pertinente. Como señalan 
Caïs, Folguera y Formoso (2014: 14-16), solo a través de la incorporación de la 
dimensión temporal se pueden observar de forma más precisa las vinculaciones 
e interconexiones entre lo personal y lo social, entre el agente y la estructura, 
entre lo micro y lo macro, y constatar su transformación a lo largo del tiempo. 
De este modo, se estará preparado también para profundizar en la naturaleza 
del cambio social, en los mecanismos y las estrategias utilizados por los indi-
viduos para generar y manipular el cambio en sus vidas, y para ver el modo en 
el que el cambio estructural repercute en la vida de los individuos. Esta meto-
dología se revela especialmente adecuada para el estudio de aspectos de tipo 
emocional y de cómo estos se ven alterados a lo largo del tiempo a partir de los 
acontecimientos que se suceden en la vida de las personas.

Para que esta estrategia metodológica de tipo cualitativo permita acceder al 
nivel de comprensión del fenómeno, deberá completarse y complementarse con 
los siguientes elementos:

• Un marco teórico riguroso que incluya las principales unidades de aná-
lisis del proyecto.

• Una contextualización exhaustiva del periodo que se abarca (de 2006, 
año en el que se iniciaron las primeras entrevistas, a 2014, fecha en la 
que se realizaron las últimas) referida a los procesos que se sucedieron 
en los ámbitos global y español en relación con los flujos migratorios, y 
a su gestión, así como en términos de políticas de género.

La hipótesis de partida es que la evolución de estos cambios y continuidades 
tiene que ver con el género, el nivel educativo de los cónyuges, con el origen del 
cónyuge extranjero, el lugar de residencia de la pareja, así como con la presencia 
o ausencia de hijos. Se considera que la llegada de hijos constituye el mayor 
detonante para la toma de conciencia de la dimensión intercultural de la pareja 

2 Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad; CSO2015-65531-P, 2016-2018.
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mixta y para plantear de manera más formalizada o negociada la división o 
distribución de tareas.
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La precarización de la vida cotidiana: (in)seguridad 
alimentaria, género y salud

Mabel Gracia-Arnaiz
Universitat Rovira i Virgili

En el actual contexto de austeridad, caracterizado por altos niveles de inesta-
bilidad laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y aumento de la desigualdad 
social, la cuestión de cómo la gente se alimenta diariamente, y con qué conse-
cuencias sociales y para la salud, constituye una problemática que precisa ser 
estudiada y respondida con urgencia. La finalidad de este proyecto es analizar 
las relaciones entre el proceso de precarización de la vida cotidiana, ciertas for-
mas de inseguridad (o pobreza) alimentaria y el incremento de la obesidad. 

Entendiendo la precarización como un proceso económico y político cen-
tral en las sociedades postindustriales que genera simultáneamente incerti-
dumbres y oportunidades, la primera hipótesis de trabajo plantea que la cre-
ciente pobreza alimentaria se estructura como un fenómeno integrado en este 
proceso más amplio y que, en consecuencia, deviene una fuente de tensiones y 
conflictos. La necesidad de resolver la alimentación diaria encarna situaciones 
de incerteza que limita la calidad de vida de las personas porque les exige cam-
biar de tácticas, entornos e interlocutores constantemente. En este contexto 
de (in)seguridad, las mujeres desempeñan un papel central porque son ellas 
quienes, principalmente, buscan, preparan y reparten los alimentos del grupo 
doméstico, y quienes incorporan en sus prácticas cotidianas, y también en sus 
cuerpos, la parte más comprometida de esta responsabilidad. Con los alimen-
tos conseguidos reproducen y/o crean propuestas que responden a fórmulas 
culinarias aceptables y sostenibles (gastro-nómicas). Sin embargo, a la hora 
de gestionar una comida que es limitada, las mujeres protagonizan prácticas 
alimentarias más flexibles, pero más inciertas para su salud (gastro-anómicas).

En este sentido, la segunda hipótesis de trabajo sugiere que la obesidad, 
con una incidencia mayor en las clases populares y muy significativa entre las 
mujeres, constituye un epítome de la precarización. De acuerdo con las carac-
terísticas paradójicas de este proceso, estos «cuerpos precarizados» tanto en-
carnan las desigualdades sociales como cuestionan los discursos hegemónicos 
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que presentan a las personas gordas como “sujetos enfermos” que lo están por 
comer mucho y moverse poco y, por tanto, por su falta de disciplina y control. 
Se quiere averiguar hasta qué punto las exigencias que pautan la vida cotidia-
na de estas mujeres han desestructurado sus prácticas alimentarias y si esta 
desestructuración (tipo y cantidad de alimentos consumidos, horarios, comen-
salidad, lugares, etc.) puede vincularse con el aumento de la obesidad u otras 
posibles dolencias. 

De constatarse dicho vínculo, se podrían comprender mejor las causas y 
los mecanismos que articulan la paradójica relación entre pobreza y obesidad, 
y contestar así a los discursos sanitarios y políticos que ponen el acento expli-
cativo y, en consecuencia sus intervenciones, en la responsabilidad individual y 
en las elecciones alimentarias de los sujetos. A su vez, este mayor conocimien-
to podría contribuir a transformar el contenido de las estrategias preventivas 
adoptadas en España, las cuales no han prosperado en parte porque no se ha 
tenido en consideración la particularidad contextual-social impuesta por las 
políticas de austeridad y sus efectos en la vida cotidiana.
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CCUC: http://www.tdx.cat/handle/10803/314180 
TDX:http://hdl.handle.net/10803/314180
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Doctorand/a: Cayuela Sánchez, Salvador 
Títol: Agricultura Murciana y modos de vida en el contexto europeo 
Any: 29/05/2015 | Universitat: URV 
Direcció: Comas d’Argemir, Dolors; Schriewer, Klaus 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b6411218~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/306267>
Doctorand/a: Muñoz Garcia, Araceli 
Títol: La veu dels nens: experiències dels escolars de primària al voltant de 
la salut 
Any: 19/05/2015 | Universitat: URV 
Direcció: Larrea Killinger, Cristina 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b6617165~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/318802>
Doctorand/a: Rodríguez Suárez, Roberto Alexis 
Títol: Gusto musical y espacio social juvenil. Prácticas musicales en 
Barcelona y Trójmiasto. 
Any: 18/9/2014 | Universitat: URV 
Direcció: Romaní Alfonso, Oriol; Martínez Sanmartí, Roger  
CCUC: 
Doctorand/a: Fernández Ferreira, Enrique Eduardo 
Títol: Seguridad Urbana. Una perspectiva global centrada en las personas 
Any: 8/9/2014 | Universitat: URV 
Direcció: Pujadas Muñoz , Joan Josep; Jordà Fernández, Antoni M. 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b6298186~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/285050>
Doctorand/a: Anna Ciannameo 
Títol: La migrazione del Chagas: costruzione bio-medica e socio-
politica delle malattie tropicali dimenticate / La migración de Chagas: la 
construcción bio-médica y socio-política de las enfermedades infecciosas 
tropicales 
Any: 28/05/2014 | Universitat: URV/Univ. Bologna 
Direcció: Comelles Esteban, Josep M. ; Brigati, Roberto; Quaranta, Ivo 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b6191227~S23*cat> 
TDX: <http://amsdottorato.unibo.it/6517/1/ciannameo_anna_tesi.pdf>
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Doctorand/a: Massó Guijarro, Paloma 
Títol: Un aleph en El Callejón del Gato. Espacio, cuerpo y ritual: una 
antropología de los tratamientos de heroína para la adicción a opiáceos en la 
biopolítica de la reducción de daños 
Any: 7/4/2014 | Universitat: URV 
Direcció: Romaní Alfonso, Oriol; March Cerdà, Joan Carles; Buzzaqui 
Echevarrieta, Adrián 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b6298191~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/285316>
Doctorand/a: Barceló Prats, Josep 
Títol: Poder local, govern i assistència pública: el cas de Tarragona 
Any: 14/2/2014 | Universitat: URV 
Direcció: Comelles Esteban, Josep M. ; Martorell Poveda, Maria Antònia  
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5969088~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/290988>
Doctorand/a: da Silva Adami, Vítor Hugo 
Títol: O pensamento coletivo Hare Krishna e seus modos de 
institucionalização: um estudo sobre comunidades globalizadas e 
identidades locais 
Any: 30/1/2014 | Universitat: URV 
Direcció: Vallverdú Vallverdú, Jaume 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5909240~S23*cat> 
TDX: <http://www.tdx.cat/handle/10803/132850>
Doctorand/a: Feijoo Cid, Maria 
Títol: ‘Mi sangre está enferma, yo no’: narrativas del mundo sida y la gestión 
del tratamiento 
Any: 28/11/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Digiacomo, Susan M. 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5886313~S23*cat> 
TDX: <http://www.tdx.cat/handle/10803/130933>
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Doctorand/a: Esteve Blanch, Jaume 
Títol: La dependencia del alcohol: una comparación crítica sobre 
los tratamientos de dicha dependencia desde modelos biomédicos y 
espiritualistas 
Any: 14/11/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Romaní Alfonso, Oriol 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5870889~S23*cat> 
TDX: <http://www.tdx.cat/handle/10803/128946>
Doctorand/a: Oliveira Santos, Maria Consuelo 
Títol: La dimensión estética de la salud en el Candomblé Ilê Axé Ijexá 
Orixá Olufon -Sur de Bahía, Brasil- 
Any: 16/7/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Muela Ribera, Joan ; Vallverdú Vallverdú, Jaume 
CCUC:< https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.
do?ref=1069908>
Doctorand/a: Romizi, Francesco 
Títol: El dios en la maleta. Los caminos de la significación mítica de la 
realidad de los ecuatorianos católicos en Barcelona y New York 
Any: 9/7/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Pujadas Muñoz, Joan Josep 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5858155~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/126447> 
Doctorand/a: Masana Bofarull, Lina 
Títol: El temps del mal. L’experiència i la gestió de la cronicitat en adults 
Any: 18/6/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Comelles, Josep M.; Digiacomo, Susan M. 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5743788~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/119547>
Doctorand/a: Sirvent Ribalda, Enrique 
Títol: Del cuerpo regional a la totalidad viviente: saber y prácticas 
anatómicas de las ciencias de la salud en Barcelona 1960-2012 
Any: 23/5/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Comelles, Josep M. ; Arrizabalaga, Jon 
CCUC: <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.
do?ref=1042440> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/119536>
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Doctorand/a: Ledo García, Julita 
Títol: Usuarias de la red y Tcas. Un análisis antropológico de los espacios, 
usos y narrativas virtuales. 
Any: 21/3/2013 | Universitat: URV 
Direcció: Gracia Arnaiz, Mabel 
CCUC: 
Doctorand/a: Marxen, Eva María 
Títol: «La comunidad silenciosa». Migraciones filipinas y capital social en el 
Raval (Barcelona) 
Any: 6/11/2012 | Universitat: URV 
Direcció: Martínez Hernàez, Àngel; Moreras Palenzuela, Jordi 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5397879~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/96667>
Doctorand/a: Albizu Beristain, Jose Luis 
Títol: De la sonrisa Mcdonald’s a la sonrisa de corazón. Los trabajadores 
locales, sus conocimientos situados y usos en un programa hacia la salud 
incluyente (Guatemala) 
Any: 2/11/2012 | Universitat: URV 
Direcció: Digiacomo, Susan M. 
CCUC: <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.
do?ref=1010817> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/101530> 
Doctorand/a: Sabán, Mario Javier 
Títol: El misterio de la Creación y el Árbol de la Vida en la mística judía. 
Una interpretación del Maasé Bereshit 
Any: 23/10/2012 | Universitat: URV 
Direcció: Prat Carós, Joan 
CCUC: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b5397862~S23*cat> 
TDX: <http://hdl.handle.net/10803/96298>
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Normes de publicació de la revista  
Arxiu d’Etnografia de Catalunya

- El textos, originals i inèdits, s’han de presentar en suport informàtic via correu 
electrònic (itantropo@gmail.com), preferiblement en format Word (.doc); a 
més, cal enviar-ne una còpia en paper a l’adreça:

Secretaria de la revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Av. de Catalunya, 35
43002 Tarragona

- Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portu-
guès i italià.

- El títol ha d’anar en majúscules i negreta, i els títols dels diferents apartats, 
numerats en minúscules i negreta.

- Després del títol inicial ha d’aparèixer la informació de l’autoria: nom i 
cognoms de l’autor o autors, nom del màster o posició que ocupen i institució 
a què pertanyen i adreça electrònica, dos resums (en l’idioma original del text 
i en anglès, d’aproximadament 200 paraules cadascun), i cinc paraules clau per 
facilitar la indexació de l’article.

- L’extensió dels originals ha de ser la següent: 8.000 paraules per als articles 
(uns 15 fulls), 3.000 per a les notes de recerca (uns 6 fulls) i 1.000 per a les res-
senyes (uns 2 fulls). Els treballs han d’anar numerats i incloure notes (al peu) i 
bibliografia (al final del text).

- El cos del text ha d’estar escrit en lletra Times New Roman (TNR), mida 
12 punts, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat d’1,5 cm. Els 
paràgrafs s’han d’espaiar, sense sagnar a l’inici. Els marges del full han de ser 
de 2,5 cm.

- Les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb una mida de 
10 punts i interlineat senzill.

-Les cites textuals s’han d’escriure al cos del text (i no com a nota al peu), en 
lletra rodona (i no cursiva) i entre cometes. Si tenen més de quatre línies, han 
d’anar com a paràgraf a part, també en cometes i lletra rodona, amb un cos de 
lletra TNR 10 punts, interlineat senzill i una sagnia de 5 cm.
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- La bibliografia ha d’estar ordenada alfabèticament i s’ha d’adaptar als 
exemples següents:

* Llibre: Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

* Article revista: Cohen, E. (1986) “Lovelorn Farangs: The Correspondence bet-
ween Foreign Men and Thai Girls” Anthropological Quarterly, 59 (3): 115-128.

* Capítol llibre: Agustín, L. M. (2003) “La industria del sexo, migrantes en Euro-
pa y prostitución”. A Guasch, O. i Viñuales, O. (eds.) Sexualidades. Diversidad 
y control social. Barcelona: Bellaterra. 259-277.

* En els documents que es poden trobar a Internet cal indicar, a més de la citació 
correcta, l’adreça sencera i la darrera data d’accés.

* Les referències literals en el text s’han de fer així: (Bourdieu, 2000: 4), i només 
cognom i any (Cohen, 1986) en referències al text no literals.

- Si l’article conté il·lustracions, han de tenir la qualitat suficient per ser 
reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals 
(preferentment .jpg), i cal indicar on posar-les.

- Els articles que no compleixin els requisits de format, presentació, contin-
gut o termini seran retornats.

- La decisió del Consell de Redacció sobre la possible publicació de l’article, 
d’acord amb criteris de qualitat científica, s’ha de comunicar als autors en el 
termini d’un mes després de la recepció. En cas de vistiplau, es poden suggerir 
eventuals millores abans d’enviar el treball a dos avaluadors externs, a través del 
sistema d’avaluació d’experts (peer review), de manera confidencial i anònima 
(cegament doble), els quals han d’emetre un informe. En cas de desacord cal 
demanar una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la 
vista dels informes dels avaluadors.

- La resposta sobre l’avaluació externa ha de ser comunicada en el termini 
de dos mesos.

- Els autors són els únics responsables del contingut de l’article.
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Rules for publication in the journal  
Arxiu d’Etnografia de Catalunya

- The texts must be original and unpublished, and submitted via email 
(itantropo@gmail.com), preferably in Word format (. doc). A paper copy must 
also be sent to the address:

Office of the secretary of the journal Arxiu d’Etnografia de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili 
Av. de Catalunya, 35
43002 Tarragona

- Articles can be written in Catalan, Spanish, English, French, Portuguese 
or Italian.

- The title should be capitalized and bold, and the titles of the different 
sections numbered in lowercase and bold.

- Information about the authors should be placed immediately after the 
initial title: name of the author or authors, name of the master’s degree or the 
post they hold, the institution to which they belong and e-mail address, two 
abstracts (in the original language of the text and in English, of about 200 
words each), and five key words to facilitate indexing of the article.

- The length of the originals should be as follows: 8,000 words for articles 
(about 15 sheets), 3,000 for research notes (about 6 sheets) and 1,000 for book 
reviews (about 2 sheets). Entries must be numbered and include footnotes and 
references (end of text).

- The body of the text should be written in a 12-point Times New Roman 
(TNR) font, justified right and left with a spacing of 1.5 cm. Paragraphs 
should be separated by a blank line and the first line should not be indented. 
The margins should be 2.5 cm.

- Footnotes should also be written in TNR, but the font should be 10 point 
and lines should be single spaced.

-Quotes should be included in the body of the text (and not as footnotes) in 
roman type (not italics) and enclosed in quotation marks. A quote more than 
four lines long should be a separate paragraph, also enclosed in quotation marks, 
roman type and a font size of TNR 10, single spaced and indented 5 cm.
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- The bibliography should be in alphabetical order and must follow the 
models below:

* Book: Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona. Anagrama.

* Journal article: Cohen, E. (1986), “Lovelorn Farangs: The Correspondence 
between Foreign Men and Thai Girls” Anthropological Quarterly, 59 (3): 115-
128.

 * Book chapter: Agustín, L. M. (2003) “La industria del sexo, migrantes en 
Europa y prostitución” In Guasch, O. & Viñuales, O. (eds) Sexualidades. 
Diversidad y control social. Barcelona: Bellaterra. 259-277.

 * For documents that can be found on the Internet, as well as the correct citation, 
the complete address and the last date of access should be noted.

* Verbatim references to other texts should be indicated as follows: (Bourdieu 
2000: 4). Non-verbatim references to other texts need only be indicated by 
surname and year: (Cohen, 1986).

- If the article contains illustrations, they should be of sufficient quality 
to be reproduced. They can be sent electronically, in most common formats 
(preferably. jpg), and indications should provided about where they are to be 
placed.

- The articles that do not meet the requirements of format, presentation, 
content or deadline will be returned.

- The Editorial Board’s decision on whether to publish the article, based on 
criteria of scientific quality, shall be communicated to the authors one month 
after receipt. If the article is provisionally accepted, you can suggest possible 
improvements before it is submitted confidentially and anonymously (double 
blind) to two external reviewers for peer review. Each of the reviewers will issue 
a report. If they do not agree, a third opinion will be requested. The Editorial 
Board will base its final decision on the peer-review reports.

- The result of the peer-review process will be communicated to authors 
within two months.

- The authors are exclusively responsible for the content of the article.
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