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RESUMEN
A través de distintos ejemplos de celebraciones 
festivas en Cataluña, este texto pretende reflexionar 
sobre la conflictividad propia del campo del 
patrimonio inmaterial, analizando los fundamentos 
de las tensiones que en él se dan y cómo éstas 
inciden en el desarrollo de las prácticas sociales. 
Generalmente se ha señalado el componente del 
patrimonio inmaterial y de las fiestas en concreto 
como elementos de cohesión y solidaridad, pero 
el campo festivo es también un espacio libre con 
cierta oposición a las instituciones y a la gobernanza 
política y, por ello, las celebraciones festivas y 
rituales son un espacio excepcional para observar 
todo tipo de conflictos, desde el género hasta la 
gestión del espacio público pasando por la identidad 
y el turismo. Las fiestas son momentos significativos 
en la vida de una comunidad en particular, pero, al 
mismo tiempo, implican tensiones, cuya intensidad 
puede apoyar o desestabilizar el orden hegemónico 
y sus imaginarios funcionales. El patrimonio 
inmaterial es, en definitiva, un campo en el que 
afloran las contradicciones sociales, como espejo 
de la complejidad de la realidad social.

PALABRAS CLAVE
Patrimonio inmaterial, fiestas, sostenibilidad 
cultural, conflictos.

ABSTRACT
Through different examples of festive celebrations 
in Catalonia, this text aims to reflect on the 
conflictiveness of the field of intangible heritage, 
analyzing the foundations of the tensions that occur 
in it and how these affect the development of social 
practices. The component of intangible heritage and 
festivals has generally been pointed out as elements 
of cohesion, cohesion, solidarity, but the festive 
field is also a free space with a certain opposition to 
institutions and political governance and, therefore, 
festive celebrations and rituals are an exceptional 
space to observe all kinds of conflicts, from gender 
to the management of public space through identity 
and tourism. Festivals are significant moments in 
the life of a particular community, but, at the same 
time, they involve tensions, the intensity of which 
can support or destabilize the hegemonic order and 
its functional imaginaries. Intangible heritage is, in 
short, a field in which social contradictions emerge, 
as a mirror of the complexity of social reality.

KEYWORDS 
Intangible heritage, festivals, cultural sustainability, 
conflicts.
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INTRODUCCIÓN: ASPECTOS 
TEÓRICOS Y METODOLOgíA

En una entrevista reciente, Manuel Delgado afirmaba «que la fiesta 
es, por definición un espacio de conflicto» (Barnils, 2024). Gene-
ralmente, las definiciones de patrimonio cultural inmaterial (pci) 
han insistido en su carácter de consenso social, de elemento que 
genera cohesión social e identidad; pero el patrimonio inmaterial, 
especialmente las fiestas, es un elemento de disrupción, de usos 
diferentes y alternativas de los espacios públicos, y con frecuencia 
provoca debates sociales y genera conflictos.  Como señala Cote 
(2014), el pci se ha intentado presentar desde el ámbito institu-
cional como un espacio de consenso, como escenario en el cual 
desaparecen los conflictos y afloran los acuerdos en cuanto a la 
identidad de una sociedad, pero existe también una abundante li-
teratura que señala el carácter disruptivo del pci como un campo 
de conflictos (Prats, 1997; Arrieta, 2010; Santamarina y Del Már-
mol, 2020).

Como se pregunta Dolff-Bonekämpe (2018), ¿por qué estudiar 
el patrimonio cultural y los conflictos? ¿Estudiarlo no puede com-
portar un impacto negativo sobre la visión social del patrimonio? 
Como dice este autor, «el patrimonio mismo queda del pasado; 
viejo o reciente, bello o no, nunca refleja solo el lado positivo de la 
historia. El lado oscuro de la historia puede ser menos agradable, 
pero no desaparece» (2018:14). Por ello, es necesario enfrentarse a 
la complejidad del pci y analizarlo para tener en cuenta su capaci-
dad para provocar debate.  

Hay cuatro elementos, que marcarán teóricamente nuestro texto, 
que señalan este carácter potencialmente conflictivo de las fiestas. 
En primer lugar, el hecho de que las fiestas permiten una cierta 
crítica social y ofrecen la posibilidad de escapar a las restricciones 
sociales cotidianas, pero siempre dentro de un cierto control so-
cial que marca los límites posibles. Como señala Testa (2020), de 
acuerdo con esta función, la fiesta implica la articulación de for-
mas implícitas o explícitas de crítica social a través de representa-
ciones grotescas y caricaturescas, hasta la ritualización, con una 
efímera inversión simbólica del orden social operando, como se 
dice en el argot antropológico, como una «válvula de alivio» social. 
El problema que subyace entonces a esos conflictos y controversias 
es la oposición entre el carácter de desorden social que las carac-
teriza y las autoridades que buscan controlarlas. Ello genera, en 
segundo lugar, la oposición entre quienes se aprovechan del carác-
ter simbólico y conservador de la fiesta y quienes apelan a la tradi-
ción para reclamar las calles y espacios públicos restringidos (Low 
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y Maguire,  2020). En este sentido, las fiestas funcionan no solo 
como vehículo de sentimientos y consensos, sino también como 
elementos de desafío y resistencia (Testa, 2014:64). En tercer lugar, 
está el tema de los cambios sociales y su traducción en las fiestas. 
En nombre de la tradición, se mantienen rituales o celebraciones 
que se oponen a nuevas prácticas sociales o nuevos valores sociales 
(como pueden ser cambios en relación con el género, las transfor-
maciones propias de una sociedad multicultural, la defensa de los 
derechos humanos o las prácticas festivas con animales). En este 
sentido, muchas fiestas se ven envueltas en debates sobre cómo 
adaptar antiguas costumbres a los nuevos valores sociales, entre 
los defensores de una supuesta tradición que impide la transforma-
ción de las fiestas y quienes quieren acelerar su transformación de 
acorde con los actuales valores sociales. Finalmente, está el valor 
de la fiesta como elemento de articulación de la identidad y del pa-
trimonio local, que genera identidades diversas y con frecuencia en 
oposición; pero al mismo tiempo también es un objeto de intereses 
de carácter económico, político y social, en un contexto globali-
zado y caracterizado por una fuerte movilidad social (Testa, 2020).

A través de distintos ejemplos procedentes de Cataluña, este 
texto pretende reflexionar sobre la conflictividad propia del campo 
del pci, analizando los fundamentos de las tensiones que en él se 
dan y cómo estas tensiones inciden en el desarrollo de las prácti-
cas sociales. Nuestro objetivo es utilizar el caso de Cataluña para 
exponer el alcance teórico y la importancia de los procesos de re-
creación del patrimonio en relación con las prácticas festivas, mos-
trando así como las prácticas festivas son cambiantes y como las 
actividades humanas establecen y manipulan sus propias diferen-
ciaciones y propósitos en un contexto ritual (Bell, 2007). El análi-
sis de los conflictos en el patrimonio inmaterial ha sido realizado 
por distintos autores, como Santamarina y del Mármol (2020) en el 
caso del tango argentino, Orozco (2020) para el carnaval de blan-
cos y negros en Colombia, Testa (2020) en la práctica del carna-
val en distintos países europeos, Bigambo (2021) en Tanzania en 
cuanto al el choque entre el desarrollo moderno y la preservación 
de las prácticas tradicionales, o Esteban y otras (2016) por la ex-
clusión de las mujeres en las fiestas de los alardes en el País Vasco, 
por citar sólo algunos casos. Los tipos de conflictos estudiados son 
muy diversos, pero podríamos sintetizarlos en cuatro grandes gru-
pos: 1) los que hacen referencia a la aplicabilidad de las políticas 
patrimoniales de preservación del pci, especialmente por parte de 
la Unesco, en referencia a la tensión entre globalidad y localidad; 
2) tensiones derivadas del rol de género y su transformación en el 
contexto contemporáneo; 3) conflictos en relación al uso del espa-
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cio público; 4) conflictos en cuanto a los límites de la crítica social 
que comportan las fiestas y sus divergencias políticas; 5) tensio-
nes derivadas de aspectos organizativos, por divergencias entre las 
asociaciones o con la administración pública. 

El concepto de arena patrimonial, utilizado en distintos traba-
jos (Bortolotto, 2010; Brumann, 2021; Grasseni, 2017) nos sirve de 
punto de partida para entender que las celebraciones de patrimo-
nio inmaterial son con frecuencia un escenario de estos procesos 
conflictivos. La arena se refiere al espacio dinámico donde se crea, 
interpreta y disputa el patrimonio cultural, en este caso el inmate-
rial, un escenario en el que diferentes actores —comunidades, go-
biernos, asociaciones y espectadores—interactúan y negocian los 
significados y usos del patrimonio, resolviendo y negociando los 
posibles conflictos (Hodder, 2010). En esta arena se dramatizarían 
las tensiones sociales. La lógica de las fiestas se articula a menudo 
como un espacio libre con cierta oposición a las instituciones y a 
la gobernanza política (Orozco, 2020) y, por ello, las celebraciones 
festivas y rituales son un espacio excepcional para observar todo 
tipo de conflictos, desde el género hasta la gestión del espacio pú-
blico pasando por la identidad y el turismo (Delgado, 2004). Las 
fiestas son momentos significativos en la vida de una comunidad 
en particular, pero, al mismo tiempo, implican tensiones, cuya in-
tensidad puede apoyar o desestabilizar el orden hegemónico y sus 
imaginarios funcionales (Testa, 2014:66). 

Para entender los distintos ejemplos que señalaremos es nece-
sario tener en cuenta el contexto de las fiestas en relación con las 
políticas culturales que se han ido implementando. En Cataluña, 
el uso de las festividades y el folclore ha sido a menudo un escena-
rio de confrontación política basada en identidades articulada en 
el uso de los conceptos cultura popular y asociacionismo cultural 
(Arrieta, Seguí y Roigé, 2020; Hernández y Rina, 2022). El actual 
modelo festivo catalán comenzó, en gran medida, reinventando las 
festividades a través de políticas culturales desarrolladas en la dé-
cada de 1980, tras la transición a la democracia (Roigé, 2016). Las 
fiestas tradicionales, junto con el patrimonio y los museos locales, 
fueron uno de los elementos clave en la recuperación de las calles 
durante la transición a la democracia y la reconstrucción sociopo-
lítica tras la dictadura franquista (Noyes, 2013). Este modelo de 
gestión cultural ha sido un elemento central en la construcción de 
las identidades locales y nacionales (Guiu, 2008; Kammerer, 2014). 

La realización de este artículo, de carácter cualitativo, se ha rea-
lizado a partir de la observación etnográfica en distintas fiestas 
del calendario catalán. Los casos señalados no pretenden ser una 
«descripción densa» de estas fiestas en relación con los temas tra-
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tados, sino ejemplos orientativos que hemos podido analizar en el 
marco de nuestras propias investigaciones, a través del trabajo de 
campo realizado en distintas festividades de zonas diversas de Ca-
taluña, en el marco de una investigación sobre los procesos de sos-
tenibilidad del patrimonio inmaterial1. Como que la observación 
directa no ha sido posible porque se parte de análisis posteriores a 
los conflictos descritos, se ha recurrido a testimonios orales de los 
elementos estudiados, a partir de entrevistas orales a distintos sec-
tores implicados. Se ha tenido en cuenta también una investigación 
en profundidad de las descripciones y debates en la prensa de los 
hechos descritos, así como el análisis de las redes sociales (en espe-
cial Facebook, Instagram y X) mediante una etnografía virtual que 
nos permite detectar las distintas posiciones y debates públicos.

La información ha sido estructurada en dos apartados: 1) fiestas 
y disrupción social, donde se estudian casos que ponen al límite 
la capacidad de crítica social; 2) prácticas festivas y nuevas sensi-
bilidades sociales, donde se analiza la contraposición entre algu-
nas prácticas festivas justificadas en la «tradición» del pasado con 
cambios sociales y críticas que cuestionan estas prácticas. 

FIESTA, DISRUPCIÓN Y CRíTICA SOCIAL

El ámbito de la fiesta actúa como un espacio de la libertad para la 
manifestación y la expresión. En las distintas manifestaciones ri-
tuales (procesiones, pasacalles, desfiles, cabalgatas, etc.) la fiesta 
adquiere un carácter disruptivo, un espacio de libertad en el que se 
generan críticas sociales, manifestaciones de contraposición social, 
espacios liminales que dejan margen a una cierta protesta social 
controlada (Delgado et al., 2003). La fiesta es una especie de terri-
torio en el que se pueden decir y hacer cosas que no son las habi-
tuales y que no necesariamente implican una dimensión literal de 
lo que representan, aceptándose una crítica social especialmente 
hacia las instituciones más poderosas. Una fiesta es un ámbito en 
el que todo (o casi todo) está permitido y en el que suele ser fre-
cuente agredir simbólicamente objetos que encarnan los poderes.

Veamos un par de ejemplos de carácter muy distinto. En la loca-
lidad de Cervera (9.350 habitantes, en el interior de Cataluña), se 
celebra cada año una fiesta neocarnavalesca en la que unas 40.000 
personas participan en el «culto» al diablo, conocido como el Mas-
cle Cabró [Macho Cabrío]. La fiesta fue inventada poco después del 
fin de la dictadura en España (en 1978) por iniciativa de un grupo 
de jóvenes que querían crear una fiesta pagana que no estuviera 
relacionada con las fiestas tradicionales católicas (Prats 2007). El 

1 Este estudio ha sido realizado 
en el marco del proyecto financia-
do por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y Programa feder «Pa-
trimonio inmaterial y museos ante 
los retos de la sostenibilidad cultu-
ral» (PID2021-123063NB-I00).
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grupo quería celebrar el acto ritual en el centro histórico de la ciu-
dad, en una calle llamada Carreró de les Bruixes [Callejón de las 
Brujas] y por el nombre de la calle la fiesta acabó denominándose 
Aquelarre. Se creaba así, y de aquí su éxito, una nueva fiesta des-
vinculada de las tradiciones religiosas que reivindicaba «la fiesta 
por la fiesta».

Desde entonces, en la última semana de agosto, la ciudad se ha 
visto inmersa en una transgresión colectiva noche tras noche con 
el Mascle Cabró, diablos, personajes mágicos y brujas como sím-
bolos (Delgado, 1992). Los primeros cuatro días son autoorgani-
zados por varios grupos locales: el lunes, los jóvenes realizan un 
festival nocturno en las calles; el martes, los comerciantes orga-
nizan un evento nocturno para recaudar fondos con tapas y bai-
les de diablos locales; el miércoles, se recrea la fiesta en el formato 
original de 1978; y finalmente, el jueves, las mujeres de los grupos 
del festival toman el control de la calle con actuaciones y Correfocs 
(pasacalles pirotécnicos con diablos danzantes). Se enfrentan a los 
hombres vestidos de blanco al grito de «No pasarán» (un eslogan 
antifascista). El viernes se celebra una performance que promueve 
las reivindicaciones feministas y un desfile de danzas de dragones. 
El sábado es el día más importante de la celebración con un pasa-
calles por el centro repleta de personajes fantásticos, percusión y 
correfocs por las estrechas calles del centro. Las fiestas terminan 
en la madrugada del domingo con la invocación del macho cabrío, 
su orgía con las brujas y el ritual con el que culminan las fiestas: la 
Escorreguda del Mascle Cabró [eyaculación simulada del «semen» 
del anticristo sobre la multitud].

Durante los cuarenta años que lleva celebrándose, la población 
local ha estructurado los procesos rituales de esta fiesta de nueva 
creación a partir del modelo de carnaval urbano (Harris, 2003) 
junto a elementos de otras tradiciones e imaginarios: paganismo, 
aquelarres de brujas, danzas rituales del Corpus Christi como gi-
gantes, dragones y diablos, correfocs, festivales de música e incluso 
percusión de batucada afrobrasileña. No han faltado críticas de los 
sectores sociales que se sentían cuestionados, como el que se rea-
lizó en el 1998 por parte de un grupo de sacerdotes que distribuyó 
en varias parroquias un escrito en el que se oponía al Aquelarre 
y lo considera una fiesta de locos y de borrachos (Visa, 1998). Por 
otra parte, como en otras fiestas masivas, en los últimos años se 
han extremado las medidas para prevenir las agresiones sexistas 
con stands informativos. No obstante, el gran número de visitan-
tes que recibe la fiesta atenúa todas estas críticas: durante los tres 
días del Aquelarre, unos 40.000 visitantes llegan a esta ciudad de 
9.200 habitantes, lo que comporta un impacto del 0,13% del PIB 
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de la comarca, sobre todo en el sector de la restauración (Interac-
ció, 2013). La fiesta se ha configurado como un espacio alternativo, 
en el que abundan las críticas sociales y la disrupción con el orden 
establecido, algo que se puso en evidencia durante la pandemia. 

Además de las tensiones que acabamos de señalar, por el carác-
ter disruptivo de la fiesta, un momento de mayor conflictividad 
es el que se produjo en el 2020 con la supresión de la fiesta du-
rante la Covid-19, que se tradujo en incidentes cuando algunos 
miembros de la comunidad intentaron celebrarlas a pesar de la 
prohibición. La cancelación fue vista como una forma de control 
y dominación social (Domene, 2017) y creó un grado de frustra-
ción social comunitaria expresada en forma de manifestaciones, 
protestas y actuaciones más o menos espontáneas contra los me-
canismos de poder y control social.

Otro ejemplo lo encontramos en la fiesta mayor de Granollers 
(una ciudad de 60.000 habitantes próxima a Barcelona). La fiesta 
principal de la ciudad fue reinventada en la época de la transición 
democrática con un formato más laico y abierto a la participación 
de la ciudadanía: la competición festiva entre Els Blaus (azules) y 
Els Blancs (blancos). Durante los nueve días que dura la Fiesta Ma-
yor, la ciudad se divide en estos dos bandos que compiten por ser 
la colla que más anima la Fiesta Mayor, creando una programación 
muy variada y para todos los públicos. En verano de 2024, en la 
fiesta se promovió un intenso debate social sobre los límites de las 
celebraciones festivas. Els Blaus (una entidad cultural de más de 
cuarenta años de historia, con quinientos miembros activos y mi-
les de seguidores) organizaron un taller de técnicas de lucha con-
tra la policía, con un claro sentido humorista. 

Uno de los grupos que forman parte de los Blaus y que se deno-
mina Blaucops («Golpes azules», en alusión al color del uniforme 
de la policía) actúa durante las fiestas como una especie de carica-
tura de «policía», con el nombre de «El Cos de la Pulissia Blava» 
(El cuerpo de la Policía Azul), definiéndose  como un grupo que 
«tiene la responsabilidad de garantizar que la fiesta perdure con 
sus valores fundacionales». Su vehículo insignia es la primo (Prin-
gada Móvil)2 una furgoneta «preparada para acciones inmediatas 
y de respuesta rápida» (Blaus, s/f). En el 2024, este grupo organizó 
un «taller» bajo el título ‘Prácticum, técnicas aplicadas a la gue-
rrilla urbana’, en el que se ironizaba sobre técnicas de estrategia 
subversiva, pudiendo lanzarse simulaciones de cóctel molotov a 
un muñeco de la policía y también se podían colocar contenedo-
res contra una supuesta furgoneta policial. La celebración de esta 
actividad despertó una enorme polémica por las críticas de diver-
sos sectores políticos y sociales, desde el propio Ayuntamiento lo-

2 En Cataluña, la Brigada de 
Acción de la Policía catalana, los 
Mossos d’Esquadra, se llama BRI-
MO, por lo que los Blaus realizan 
un juego de palabras. 
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cal que señaló que desconocía el contenido del acto hasta partidos 
políticos y la propia Policía. De hecho, ésta abrió diligencias por el 
contenido del acto y los sindicatos policiales presentaron una de-
nuncia a la Fiscalía señalando que la celebración podía generar «un 
posible delito de incitación al odio, ya que hace suyas las técnicas 
propias del kale borroka» (González y Mas, 2024). La querella re-
marcaba que se explicaba el contenido del explosivo y que, además, 
el taller iba acompañado de una práctica donde un muñeco con 
el uniforme de Mosso d’Esquadra era el objetivo del lanzamiento 
bajo el lema: «Para defender la fiesta, afina la puntería y lanza el 
cóctel contra el objetivo. Haz que queme tu rabia». Los organiza-
dores lamentaron en un mensaje público «la interpretación de uno 
de los actos organizados por Fiesta Mayor. En ningún caso se ha 
querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violen-
cia. Se trataba de un acto lúdico en el marco de la Fiesta» (Blaus 
de Granollers, 2024). 

Durante el período de restricciones sanitarias de la Covid-19, 
las tensiones en las fiestas se incrementaron como consecuencia 
de las regulaciones sanitarias que impusieron restricciones a las 
celebraciones públicas, comprometiendo el ritmo social y las rela-
ciones comunitarias, y poniendo en tela de juicio los objetos rea-
les y simbólicos relacionados con el período de confinamiento. La 
«normalidad» de los rituales públicos masivos se suspendieron de-
bido a las restricciones relacionadas con el confinamiento, el dis-
tanciamiento social y las nuevas formas de control social (Roigé y 
Canals, 2021). Ante la imposibilidad de realizar sus prácticas co-
lectivas, las comunidades reaccionaron cancelando las fiestas o re-
duciéndolas (Roigé et al., 2023), pero en algunos casos surgieron 
conflictos de mayor o menor intensidad. 

Así, en el caso de La Patum de Berga, una fiesta inscrita en la 
lista representativa de la Unesco (Noyes, 2012), los debates deri-
varon en un fuerte conflicto político. En este caso, se planificó un 
programa adaptado a la pandemia («La Patum confinada»), pero 
la cancelación de los multitudinarios actos se tradujo en manifes-
taciones espontáneas o rituales que no seguían la prohibición de 
celebración por razones sanitarias. Fue, sobre todo, durante el un 
pasacalle nocturno no autorizado cuando se realizó un baile es-
pontáneo por las calles, los Salts de Maces, con la participación 
de una regidora municipal, miembro del partido independentista 
CUP. Su desobediencia causó una gran polémica, y el resto de los 
grupos políticos del Ayuntamiento emitieron un comunicado en el 
que pedían su dimisión. En los días siguientes, la policía tuvo que 
traer refuerzos para evitar que se celebrasen nuevos actos no au-
torizados. Al final, la concejala fue destituida de la vicepresidencia 
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por su comportamiento «irresponsable», y también se cancelaron 
el resto de los actos programados debido a la dificultad de garan-
tizar el orden público.

En la localidad de Vilafranca del Penedès (40.000 habitantes, a 
50 kms de Barcelona), numerosas personas se congregaron en las 
calles para celebrar las fiestas patronales de Sant Fèlix a pesar de 
la prohibición (3Cat, 2024). La Corporación municipal emitió un 
comunicado en el que afirmaba que «ante las imágenes de multi-
tudinarios actos que tuvieron lugar el sábado en las calles de la lo-
calidad, el Ayuntamiento desea manifestar su inconformidad con 
la celebración de estos actos festivos y hace un llamamiento a to-
dos para que actúen con responsabilidad para evitar cualquier si-
tuación que vaya en contra de todas las medidas de prevención 
de la Covid-19» (Festa Major, 2020). Conflictos de este tipo, que 
se reprodujeron en varios municipios, llevaron a algunos ayunta-
mientos a cancelar las fiestas «simbólicas» previstas por no poder 
garantizar el orden público. En todos los casos se observó el mismo 
parámetro: prohibición municipal de celebrar la fiesta, un grupo 
de personas que ignoró la prohibición y celebró la fiesta, polémica 
en el municipio y en las redes sociales, acusaciones de irresponsa-
bilidad (generalmente dirigidas a los jóvenes) y debates políticos. 
En todas las acciones de protesta, la amplificación de las deman-
das locales parece oponerse a un discurso pandémico global, como 
forma de romper con la imposición de un ocio restringido y ho-
mogeneizado (Suari, 2020). 

Más allá de los aspectos concretos, todas estas polémicas nos 
cuestionan sobre los límites subversivos de la fiesta, el uso del es-
pacio público y el sentido de la fiesta como crítica al poder. Las fies-
tas implican siempre un grado de violencia contenida y de orden 
ritual al expresar sentimientos y malestares, que tienen una fun-
ción en cierto modo liberadora, y que afloran en un ámbito conte-
nido, limitado y efímero, en la lógica carnavalesca de crítica social. 
En todos los casos, el debate está en los límites de la crítica social. 
¿Pueden establecerse límites? ¿Son controlables las fiestas como es-
pacios críticos? Como también señalan Delgado y otros (2003), la 
cultura popular básicamente se basa en acciones que se realizan al 
margen y a menudo contra el poder, lo que con frecuencia genera 
disrupciones como en los ejemplos que hemos presentado.  

PRÁCTICAS FESTIVAS CUESTIONADAS 

Un problema en las celebraciones festivas es el de su adaptación al 
contexto actual, por ser cuestionadas ante nuevas sensibilidades 
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sociales. Las fiestas mayores, sobre todo, siguen siendo elementos 
de afirmación de las identidades locales, pero también se han con-
vertido en un escennario de expresión de nuevas sensibilidades 
(Neyrinck, 2017). Aspectos como el género, la diversidad cultural, 
la revisión de la historia o la presencia de animales generan deba-
tes sobre cómo deben transformarse las fiestas, entre los que invo-
can la tradición y la necesidad de perpetuarla y los que apuestan 
por transformarlas de acuerdo con los valores de las sociedades ac-
tuales. Estas polémicas a veces recurren al concepto de tradición 
o incluso se basan en las declaraciones patrimoniales para negar 
las posibilidades de cambio (Guil, 2023). ¿Cuáles son entonces los 
parámetros del cambio en las fiestas? ¿Quién decide cómo deben 
modificarse determinadas celebraciones o rituales? ¿Cuáles son 
los límites aceptables en términos de derechos sociales o género? 

Veamos diversos ejemplos. En muchas Fiestas Mayores catala-
nas, por ejemplo, se procede a la elección de una pubilla (heredera 
de una casa), una tradición que se recuperó durante el franquismo 
y que en las últimas décadas ha incorporado también la figura 
masculina, el hereu (heredero). La tradición entronca con las figu-
ras de la familia catalana, basada en la herencia indivisa, y con la 
idea de renovación de la comunidad a través de la elección de una 
joven que representa al pueblo (Alcalà, 2023). En el 2022, la en-
tonces presidenta del Institut Català de les Dones de la Generalitat 
proclamó que «cualquier tradición debe ser susceptible de ser revi-
sada y discutida» y refiriéndose directamente al pubillatge (acto de 
selección de pubilles) manifestó que «debe repensarse la elección 
de las pubilles y los hereus» añadiendo que «es una cuestión que se 
deben plantear los Ayuntamientos que lo promueven» (Ara, 2022). 
La propia Consejera de Igualdad y Feminismos de aquel momento 
también afirmó que «es normal que se planteen ciertas cuestiones 
en pleno siglo xxi que no habían surgido antes». (Ara, 2022) 

Estas declaraciones desembocaron en una fuerte polémica entre 
quienes consideraban que era una antigua costumbre inadecuada 
para los tiempos actuales y quienes defendían su vigencia por razo-
nes de tradición. Algunos herederos o pubillas, como los de Sitges 
manifestaban el malestar ante la crítica de que la tradición fuese 
machista, afirmado que era incluso feminista (Callol, 2022). Esta 
costumbre se mantiene en unos 200 municipios de toda Cataluña, 
que se agrupan en una entidad denominada Foment de les Tradi-
cions Catalanes. El debate se refería al sentido y al procedimiento 
de la elección, puesto que si bien esta entidad fija criterios relacio-
nados con la personalidad o sus conocimientos culturales,  en al-
gunos casos siguen manteniéndose criterios estéticos. Finalmente, 
la polémica se cerró con un acuerdo entre la entidad organizadora 
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y la Generalitat, pero la polémica es un buen ejemplo de los nece-
sarios cambios en los roles de género. 

El género se ha pasado por alto en los debates patrimonial, y esto 
ha supuesto una clara y aceptada «masculinización del patrimo-
nio» (Ashworth et al, 2007), presente en numerosas prácticas del 
patrimonio inmaterial (Arrieta, 2017). Los debates y conflictos en 
torno al género son tal vez los más frecuentes que se producen en 
el proceso de adaptación de las fiestas (Gisbert, 2016), como en el 
caso de las fiestas del fuego de los Pirineos, también inscritas por 
la Unesco. La división tradicional de que los hombres bajaban las 
fallas de la montaña y las mujeres los esperaban en el pueblo ya 
hace años que ha sido cuestionada por la mayoría de las asocia-
ciones de fallaires. Sin embargo, en algunos casos este cambio ha 
ido acompañado de fuertes polémicas entre los defensores de una 
tradición «estricta» y los partidarios de la adaptación de la fiesta al 
nuevo contexto social (Guil, 2019, 2023). Entre los distintos casos 
que aquí podrían citarse, recuperamos la polémica que tuvo lugar 
en La Pobla de Segur (un pueblo del Pirineo catalán de 3.000 ha-
bitantes). Sus fallas se caracterizan, desde que se instituyeron en 
los años 60, por el vestuario de sus participantes (Guil, 2023): los 
fallaires y las fadrines (históricamente, las mujeres en edad de ca-
sarse) se visten con el atuendo tradicional catalán, básicamente, 
ellos con faja y alpargatas; y ellas, por su parte, con faldas de flores, 
mitones y gandalles (una red que cubre el pelo). En el 2018, ante 
la propuesta de algunas mujeres de la asociación de bajar falla, se 
hizo una votación entre los asociados para dar respuesta a la de-
manda. La decisión no fue favorable a ellas, aunque no unánime. 
El día de la celebración, un grupo de mujeres adoptaron el vestua-
rio masculino y bajaron la falla, mientras que uno de los fallaires, 
que reivindicaba la posibilidad de vestirse de fadrina, se vistió con 
el traje convencionalmente femenino, convirtiéndose en el foco de 
atención de esa primera bajada. Finalmente, se dio libertad para 
participar a hombres y mujeres en todos los actos de la fiesta, pero 
a condición de que quienes bajen la falla deben llevar el vestuario 
tradicionalmente masculino y quienes esperen el femenino. 

La presencia de animales en las fiestas genera también numero-
sas polémicas. Generalmente, todas las fiestas con animales son 
cuestionadas por el uso de los animales, como los Tres Tombs en el 
barrio de Sant Antoni de Barcelona, de Sant Cugat del Vallès (ciu-
dad cercana a Barcelona) (El Cugatenc, (2024) o los Traginers en 
Balsareny (pueblo de la Cataluña central), pero son sobre todo los 
denominados correbous quienes generan más críticas. En Cataluña 
las corridas de toros están prohibidas legalmente, pero la Ley cata-
lana 3/89 excluye los correbous (una forma de tauromaquia popu-
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lar en la que no hay ninguna separación entre los concurrentes y 
el animal de dicha prohibición), idea que queda reforzada por las 
nuevas leyes de 2010 y de 2023, que establecen que estas celebra-
ciones sólo podrán llevarse a cabo en los municipios que puedan 
acreditar que se trata de una celebración histórica. De esta forma, 
el número de celebraciones ha ido disminuyendo, y si bien en la 
década de 1980 se celebraban en la mayoría de comarcas catalanas, 
actualmente sólo se celebran en las comarcas del Montsià y Baix 
Ebre y en las poblaciones de Horta de Sant Joan, Cardona y Vidre-
res (Delgado, 2023). En las comarcas del Delta del Ebro, su imple-
mentación es importante y su celebración ha adquirido un carácter 
de defensa de su identidad, simbolizando en la pretendida prohi-
bición de estas celebraciones una victimización por el abandono 
histórico y actual de estas comarcas en la política catalana. Es más, 
incluso estas comarcas han pretendido promover una candidatura 
de estas celebraciones para su inscripción en la lista representativa 
de pci de la Unesco (Martín et al, 2021). 

También son objeto de contestación las fiestas que le dan un sen-
tido elogioso al pasado colonial de Cataluña y al personaje del 
indiano, como las de los pueblos costeros de Sitges, Sant Pere de 
Ribes, Vilassar de Mar o Begur. Se trata, en realidad de neofiestas 
de creación reciente coincidiendo con la invención de fiestas, fes-
tivales y mercados relacionados con aspectos distintos de la his-
toria (fiestas romanas, medievales, góticas, cátaras, renacentistas, 
modernistas o indianas, que desde hace algunas décadas se ha ex-
tendido por Cataluña). Todas ellas se basan en un patrón similar: 
venta de productos artesanos, gastronomía, vestidos e indumenta-
ria inspirada en el pasado seleccionado o espectáculos musicales. 
Se trata de modelos idénticos que en muchas ocasiones no prestan 
atención a la historia concreta, sino que se representa una versió 
estereotipada (Rojas, 2019). 

Las fiestas de los indianos resultan especialmente interesantes, 
por cuanto se han reproducido unas celebraciones de una etapa 
histórica que ya estaba cuestionada en el momento de implemen-
tación de estas fiestas, por las relaciones de estos personajes con el 
esclavismo y el colonialismo. Las fiestas, no obstante, no parecen 
considerar estos aspectos y destacan el legado económico cultural, 
económico y arquitectónico de estos personajes tras su retorno de 
América enriquecidos. La Feria Indiana de Begur se celebra desde 
el 2003 y la de Sant Pere de Ribes desde el 2018, para mostrar la co-
nexión de los edificios indianos con las poblaciones locales. Como 
en todo este tipo de fiestas, constan de actuaciones, música, teatro 
y catas de productos que marcaron la época -como el chocolate, 
el ron o el café-. Existe una Xarxa de Municipis Indians (Red de 
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Municipios) que nació en el 2016 con la finalidad difundir el patri-
monio material e inmaterial de los indianos de once poblaciones 
costeras. En un artículo de la entonces gerente de la Xarxa (Caste-
llví, 2016) definía que ésta pretendía reivindicar

la figura de un gran desconocido de nuestra historia, 
la del indiano o americano. Unos emprendedores que 
surcaron el Océano Atlántico en busca de una vida 
mejor, huyendo de la miseria de la época. Muchos de 
ellos se marcharon jóvenes y pobres y volvieron viejos 
y ricos. Una riqueza que compartieron con sus lugares 
de origen, siendo verdaderos filántropos que aposta-
ron por la educación, el transporte, la salud, la lite-
ratura o la gastronomía, entre otros. Así pues, en el 
ámbito de la educación invirtieron las ganancias con-
seguidas en ultramar para edificar colegios […]. Fue-
ron los impulsores de hospitales, asilos, centros de 
salud y balnearios. Crearon un nuevo estilo musical, la 
habanera. Fueron mecenas de escritores (Verdaguer o 
Espriu), de artistas como Gaudí, Llimona, Marès, Ca-
sas... […] Nos han legado costumbres que han llegado 
a nuestros días como la triada del café, copa y puro”. 
Por todo ello, han visto la oportunidad de lanzar estos 
espacios como un recurso turístico-cultural, al mar-
gen del cuestionamiento que puede generar la forma 
de obtención estas fortunas. 

Los casos que acabamos de describir son sólo algunos ejem-
plos de aspectos cuestionados en las celebraciones festivas. Como 
vemos, todos los debates que hemos explicado basculan entre el 
carácter aparentemente neutro de las fiestas y los contenidos histó-
ricos que las sustentan, muchas veces en oposición a nuevos valo-
res sociales. Las fiestas son, por tanto, el reflejo de contradicciones, 
de litigios y de agravios: su cambio es necesario, marcando una 
evolución de estas celebraciones que para seguir siendo tradicio-
nes no pueden dejar de cambiar. 

CONCLUSIONES

Como señala Delgado (2003), las festividades son una especie de 
espacio sagrado cobijado en el tiempo, el equivalente a un templo 
o monumento en la dimensión espacial, un refugio (o una tor-
menta) en el que el ser humano dramatiza el sentido último de la 
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existencia como ser social y las condiciones que la hacen posible 
(Testa, 2020). Como señalan Santamarina y Del Mármol (2020), el 
patrimonio inmaterial puede ser visto como lugar de conflicto en 
la medida que participa en la definición de las realidades sociales 
y políticas. A lo largo de este articulo hemos distinguido distintas 
dinámicas a través de algunas investigaciones recientes sobre un 
patrimonio inmaterial que funciona en términos de cohesión so-
cial, pero también de disrupción social. Tres conclusiones se im-
ponen: 

1. El patrimonio inmaterial es, como hemos visto, dis-
ruptivo. En las fiestas se expresan sentimientos y con-
tradicciones sociales con un cierto componente de 
catarsis, de función liberadora. El patrimonio inma-
terial es, en definitiva, un campo en el que afloran 
las contradicciones sociales, como espejo de la com-
plejidad de la realidad social. Podemos verlo, en de-
finitiva como un laboratorio de creatividad simbó-
lica, de participación colectiva, de autorreflexión cí-
vica, y compromiso político (Testa, 2023). La fiesta 
se convierte en el escenario de un conflicto en donde 
la cultura y la identidad se utilizan simbólicamente 
para representar reivindicaciones sociales (Cervone, 
2000).

2. En el patrimonio inmaterial afloran las tensiones en-
tre la tradición y el cambio, reflejo de los conflictos 
sociales y de las herencias culturales de las creaciones 
pasadas y presentes de la sociedad. Los casos analiza-
dos nos permiten vislumbrar las relaciones conflicti-
vas que a menudo se establecen entre distintas lógi-
cas, intereses y procesos de patrimonialización (San-
tamarina y Del Mármol, 2020).

3. Estas tensiones se traducen en alternativas distintas: 
mientras que en unos casos se producen readapta-
ciones a las nuevas realidades sociales y económicas, 
en otros se dan procesos de resistencia al cambio en 
nombre de la «tradición», alegando que su cambio 
implicaría modificar las esencias del patrimonio in-
material. 

Los debates patrimoniales de las fiestas, en definitiva, se sitúan 
en una arena o escenario en el que las disputas sociales se expre-
san y dónde es posible observar las distintas contradicciones y ten-
siones sociales. 
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Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS).
DOAJ: Directory of Open Access Journals
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus. 
Heritage and Museography:

 • Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, cas-
tellano, italiano, francés e inglés.

 • En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y 
museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácti-
cos, educativos y de transmisión del conocimiento.

 • Se admiten principalmente artículos de investigación, pero 
también se admiten reseñas, experiencias didácticas, des-
cripción de proyectos y artículos de reflexión.

 • Se considerará especialmente el rigor metodológico y el in-
terés general del contenido, la perspectiva y el estudio rea-
lizado.

 • Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren 
en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo 
manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del 
proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.

 • Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la 
plataforma RACO.

Normas completas disponibles en:  
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#author-
Guidelines
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Proceso de revisión por pares:

Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados por 
la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación 
a las normas de publicación y a la temática de la revista. Cuando el 
resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos 
serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos. Cada ma-
nuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de re-
dacción y a la entidad editora.

El plazo de revisión y evaluación de los manuscritos es de 
máximo tres meses desde su recepción. En el caso de los manuscri-
tos recibidos con motivo de un Call for papers, el plazo de tres me-
ses empezará a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.

En todos los casos, el mes de agosto se considera inhábil para el 
cómputo de los tres meses de plazo de revisión y evaluación.

Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la 
aceptación o rechazo del original. En los casos de manuscritos 
aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introduc-
ción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus au-
tores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en un plazo 
máximo de quince días.

Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manus-
crito, este será remitido a un tercer revisor y/o a un miembro del 
equipo editorial.

Asimismo, el equipo editorial y/o el profesional encargado de 
coordinar cada monográfico se reservan el derecho a rechazar un 
manuscrito en cualquier momento.
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Her&Mus. Heritage and Museography
Universitat de Lleida

Departament de Ciències de l’Educació
Avda. de l’Estudi General, 4

25001 Lleida
Teléfono: +34 973706541

Fax: +34 973706502
Correo-e: revistahermus@gmail.com

Web: http://raco.cat/index.php/Hermus/index
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