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Resumen  

 
Se presenta un estudio de campo sobre prácticas desarrolladas en diez localizaciones diferentes 

de Cataluña, donde el uso de la canción y la danza tradicionales trasciende la didáctica disciplinar 

y constituye un vínculo con tradiciones vivas del patrimonio cultural local. El análisis, basado en 

la técnica del contraste y la comparación, se aplica sobre la información recopilada en un extenso 

formulario, donde se recogen, entre otros, aspectos organizativos del repertorio y de sus 

participantes. Las conclusiones nos permiten apuntar características comunes que facilitan 

modelizar sobre algunos elementos afines a la innovación educativa y al trabajo basado en 

proyectos. 
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Objetivos o propósitos:  

 

El estudio que se presenta forma parte de DaCaTrà!, un proyecto de investigación e 

innovación financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes (ref. T002020N0000044087) 

focalizado en el encaje entre la salvaguarda del patrimonio musical y las necesidades escolares. 

En esta comunicación se ofrecen los resultados de la primera fase del trabajo, consistente en 

determinar los elementos clave que caracterizan experiencias educativas escolares enlazadas 

con manifestaciones musicales tradicionales de su entorno. Se tomarán, como muestra de este 

estudio, un decálogo representativo de prácticas implementadas en escuelas catalanas de 

primaria basadas en canciones y danzas tradicionales propias de su contexto sociocultural. 

 

Marco teórico:   

 
La escuela, y en general el ámbito de la educación formal, ha sido un espacio clave para la 

recuperación y la pervivencia de la canción y la danza tradicionales, tanto en Cataluña (Casals, 

2006; Godoy, 2005) como en otros territorios. 

 
Los usos educativos del patrimonio musical tradicional quedan condicionados al componente 

cultural, por ser patrimonio inmaterial de una determinada cultura. Este aspecto identitario ha 

llegado a condicionar fuertemente su presencia en las aulas (Casals, 2006). De hecho, en un 

estudio anterior señalamos hasta tres estigmas ligados a la canción tradicional interfieren en su 

presencia y uso en la escuela (Casals, 2010). 
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A las consideraciones anteriores se unen otras, coincidiendo con unos tiempos de intenso 

replanteamiento tanto de los modelos escolares (Pedró, 2017) como del uso de la cultura popular 

en los contextos educativos (VVAA, 2018). En el caso de la canción y la danza tradicionales, 

algunas de las problemáticas que han suscitado mayor debate tienen relación con determinados 

valores y modelos sociales transmitidos por una parte de este repertorio, que no son propios de la 

escuela actual. Así, numerosos autores han abordado el tema de género en el cancionero popular 

catalán (Godoy y Subirats, 2016; Oliveres, 2007). Otros se han centrado en discutir la 

invisibilización de determinados colectivos o en replantear su lugar en una sociedad multicultural. 

Todo ello ha llevado a abordar el repertorio desde una mirada más amplia, por ejemplo, 

centrándose en las músicas mediterráneas (como Salicrú-Maltas, 2011) o incluyéndose como 

parte de una propuesta intercultural.  

 
En lo que respecta a la canción tradicional, durante las décadas finales del siglo XX aparecieron 

cancioneros que buscaban poner al alcance de un público amplio una parte destacada de este 

repertorio, bien reeditando el trabajo de los folkloristas de la primera mitad de siglo, bien con 

nuevos trabajos como el Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes 

(Maideu, 1992). Asimismo, distintas iniciativas han propuesto formas de acercar este repertorio 

a los niños y niñas, como los cancioneros y grabaciones de la serie Tocatimbal (siete volúmenes 
entre 1983 y 1994) o los cancioneros con arreglos a voces de Cançons per al poble.  

 
Teniendo en cuenta la creación de proyectos que respondan a la necesidad de innovación y 

transformación educativa, Carbonell (2015) señala tres elementos clave: (1) éstos deben ser 

propuestas interdisciplinares y globalizadoras; (2) en las que se reorganicen los espacios 

tradicionales; y (3) se mezcle alumnado de diferentes niveles. En esta línea, Albadalejo et al. 
(2017), sugieren que los proyectos han de surgir de una necesidad concreta y estar enfocados a la 

consecución de unos resultados de aprendizaje  

 

Metodología 

 

En el estudio que se presenta se ha seleccionado y estudiado una muestra de diez propuestas 

implementadas en la escuela. Siete son experiencias concretas propias de un centro o una 

población de las comarcas de Girona y Barcelona, y las tres restantes son proyectos más amplios, 

que se proponen distribuidos en todo el territorio catalán. Para seleccionar dichas prácticas se han 

utilizado los siguientes criterios: 

1. Prácticas escolares vigentes en la actualidad y con un recorrido de mínimo 3 años. 

2. Basadas en una actividad de la comunidad que incluya canciones o danzas tradicionales 

(priorizando aquellas en torno a un patrimonio cultural inmaterial ampliamente 

reconocido o que se considere singular). 

3. Presentes en Educación Primaria. 

Las experiencias seleccionadas provienen de Barcelona (Festa Major de Sarrià), Berga (La 

Patum), Mataró (Les Santes), Sant Julià de Cerdanyola (La Fia-faia), Ullastrell (Serralavella), 

Verges (Processó) y Vilafranca del Penedès (Festa Major de Vilafranca). Los proyectos fueron 

El flabiol a l’escola, Corrandescola i Càntut. 
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De cada una de las propuestas citadas, se ha realizado un análisis para determinar qué elementos 

clave han suscitado un mayor interés educativo. Se ha estudiado también la relación existente 

entre estas propuestas y la consideración del patrimonio cultural inmaterial en su contexto 

original.  Para ello, se llevó a cabo una revisión documental (páginas webs, publicaciones y otros 

materiales inéditos de los proyectos), y se utilizaron herramientas de recogida de datos como un 

formulario online (Google Forms) cumplimentado por un miembro del equipo de la 

investigación, y una entrevista a una persona referente de cada uno de los proyectos.  

En particular, el formulario se estructuró sobre un total de 25 ítems, divididos en tres secciones 

(1a.-datos básicos del proyecto o experiencia, 2ª.-planteamiento y características principales, y 

3ª.- fuentes de información). Todo destinado, en su conjunto, a obtener información relativa a los 

orígenes de la práctica educativa, sus circunstancias organizativas, características de los 

participantes, los materiales y el repertorio implicado, los beneficios educativos reconocidos por 

su protagonistas o los testimonios y evidencias aportados por los propios impulsores, entre otras 

cuestiones.   

Con los datos recogidos de las tres fuentes de información mencionadas, se triangularon los 

contenidos de los textos y transcripciones para recomponer una versión contrastada de las 

características y cualidades de cada una de las diez referencias (proyectos y experiencias). A 

partir de aquí, se hicieron emerger categorías siguiendo la Teoría Fundamentada (Strauss y 

Corbin, 1994), permitiendo establecer las características esenciales de dichos proyectos para su 

posterior modelización. 

 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
En este apartado mostraremos y discutiremos algunos datos relevantes obtenidos del análisis de 

las propuestas escolares, diferenciando,  cuando sea necesario, las experiencias concretas de una 

escuela o población y los proyectos de más amplia implementación en el territorio. 

 
Las experiencias analizadas se basan siempre en manifestaciones culturales propias de su 

localidad, ya sea la fiesta de su patrón, ya sea una festividad ligada a un momento relevante en el 

calendario (Navidades, Cuaresma, Semana Santa, Corpus). Por el contrario, los proyectos con 

implementación en muchas escuelas no están directamente relacionados con un momento anual, 

sino que se adaptan a momentos excepcionales celebrados en cada escuela. 

 
Por un lado, los tres proyectos estudiados han surgido hace menos de 15 años y todavía están en 

crecimiento. Por otro, las experiencias son estables y tienen un largo recorrido (en algunos casos 

de más de 25 años). En este último apartado, es significativo resaltar que las experiencias más 

recientes -y a menudo con menos impacto escolar- son las de poblaciones con fiestas 

patrimonializadas desde hace muchos años (La Patum en Berga; Processó de Verges) y, en 

consecuencia, sin ningún atisbo de que puedan perderse. Parecería confirmarse, en consecuencia, 

que la escuela es aquella institución a quien se recurre en momentos de peligro de la fiesta. De 

hecho, en algunos casos, el origen de la experiencia es precisamente este, especialmente en los 

casos ubicados en pueblos pequeños como Ullastrell (unos 1000 habitantes al inicio del proyecto) 

o Sant Julià de Cerdanyola (unos 250 habitantes). La escuela fue quien asumió la fiesta para 

salvaguardar la tradición, buscando al mismo tiempo su aprovechamiento educativo. 
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En el caso de los dos proyectos con más trayectoria (Corrandescola, El flabiol a l’escola), desde 

un inicio la motivación fue claramente educativa. No se trataba de asegurar la pervivencia del 

patrimonio, sino de aprovechar su potencial pedagógico. 
Independientemente del origen y características de la propuesta, es significativo que los maestros 

de música son, habitualmente, los principales responsables de trabajar la festividad con el fin de 

llegar a un buen resultado final, a menudo contando con el apoyo de la administración local. En 

algunos casos se implican también otros docentes, así como la dirección de la escuela, la 

asociación de familias o alguna entidad externa, que también impulsa la propuesta. Pero es cierto, 

finalmente, que el peso sigue recayendo en el maestro de música, pese a que estamos hablando 

de actividades que se definen como interdisciplinarias y globales (Gráfico 1), que ofrecen una 

oportunidad educativa para todas las áreas. De hecho, entre los beneficios que se apuntan desde 

las distintas prácticas, es recurrente destacar que el desarrollo competencial sobrepasa el ámbito 

musical, y especialmente se enfatiza el ámbito sociocultural (ligado al patrimonio). También se 

indica en muchos casos que el trabajo realizado es muy significativo porque conduce a un 

momento final que, además, normalmente se presenta de forma pública. 

 

 
 
Sobre el tipo de propuesta educativa, muy mayoritariamente se repiten unos patrones: 

• El repertorio es claramente tradicional, con formulaciones que buscan repetir la misma 

idea cada curso o que pretenden actualizar y adaptar las canciones y danzas según el 

contexto.  

• Existe una vinculación fuerte con el entorno (Gráfico 2) y con momentos importantes 

dentro del calendario escolar. 

• Se realizan actividades fuera de las aulas o espacios ordinarios (Gráfico 3). 

• La propuesta involucra a toda la escuela (Gráfico 4) y, en el caso de los proyectos, 

también propone encuentros interescolares. 

• El alumnado tiene una capacidad limitada de decisión sobre el desarrollo de la actividad. 
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Resultados y/o conclusiones:  

 
Los resultados del diagnóstico sobre la muestra tratada nos indican una clara vinculación con la 

literatura citada en el marco teórico, en especial con las premisas señaladas por Carbonell (2015) 

respecto a los elementos característicos de prácticas innovadoras orientadas a la transformación 

educativa. En particular, las prácticas analizadas tienden a una visión globalizada que implica 

distintas áreas curriculares y trasciende el marco horario de una u otra materia. Implican, 

frecuentemente, la ocupación de nuevos espacios, también externos al mismo centro docente, 

espacios públicos (interiores y exteriores) del entorno cercano al centro. Y también suponen una 

mezcla de alumnado, no solamente entre los diferentes niveles del mismo centro, sino también 

entre alumnos de distintos centros que ponen en común un trabajo preparatorio previo.  

Díaz-Gibson et al. (2017) observan un aumento de las relaciones colaborativas entre los actores 

de una comunidad o grupo de trabajo creado en torno a un proyecto novedoso e innovador, las 

cuales acaban a menudo sistematizadas y marcadas por la transversalidad e interdependencia de 

los participantes. En esta dirección, las propuestas analizadas, fundamentadas en el repertorio 

musical tradicional, nacen a partir de sinergias y combinación de agentes e instituciones, con 

participación destacada de los ayuntamientos y comisiones cívicas a cargo de algún evento local 

(por ejemplo, en Processó de Verges). En general, es fundamental la figura del docente de la 

materia, aunque cuando las prácticas perduran, estas trascienden y superan la desaparición de 

personalismos concretos, produciéndose incluso una forma de relevo generacional (como sucede, 

por ejemplo, en la Festa Major en una escuela de Vilafranca).  Recuperando los fundamentos 

necesarios para un “proyecto de éxito” (Albadalejo, et al., 2017), diremos que mayoritariamente 

el decálogo recopilado conecta con demandas externas a los centros educativos (destacan en este 

sentido La Fia-faia o Serralavella). Cuando el origen es claramente educativo, este se caracteriza 

por la suma de recursos y proyectos compartidos entre distintos centros del municipio (como en 
el proyecto de Festa Major de Sarrià). En cuanto a la existencia de una programación del proyecto 

como tal, se constata una falta de documentación didáctica en la mayoría de las experiencias 
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locales. En cambio, los proyectos de más envergadura (Càntut, Corrandescola, El flabiol a 

l’escola) han generado diversos materiales pedagógicos (guías didácticas, cancioneros digitales, 

etc.).  

Concluimos con algunas apreciaciones sobre qué requerimientos se pueden anticipar en la 

creación de actividades en torno a la música tradicional que trascienden la actividad del aula y el 

currículum disciplinar de la materia. Se trataría de:  

1. Evitar personalismos y potenciar el trabajo en equipo. 

2. Vincular la idea o proyecto a un evento o tradición local, y seleccionar el repertorio afín.  

3. Implicar a diferentes agentes en la génesis y ejecución del mismo. 

4. Elaborar el proyecto de forma metódica y elaborar herramientas de control y guía.  

5. Enfocar la idea hacia una dimensión interdisciplinaria y globalizadora de aprendizajes.  

6. Prever y valorar la faceta lúdica y socializadora de las actividades, eligiendo espacios 

adecuados y facilitando la relación intergeneracional.  

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El estudio presentado constituye una aportación inédita que resulta esencial para comprender las 

relaciones entre la escuela y el patrimonio cultural desde el ámbito musical y partiendo de lo 

empírico. Los elementos identificados como característicos de las prácticas analizadas se plantean 

como puntos de anclaje para plantear experiencias que garanticen la presencia del repertorio 

tradicional en otros centros y contextos socioculturales.  

Los resultados presentados también contribuyen a mostrar cómo innovación y tradición, lejos de 
ser antagónicos, pueden complementarse, siendo la recuperación de la tradición y su 

revitalización un argumento válido para impulsar acciones transformadoras en las escuelas.  

En definitiva, los modelos de éxito presentados deben inspirar nuevas propuestas en otros 

contextos y, al mismo tiempo, contribuir a nutrir la conexión de lo tradicional con la 

transformación educativa. A su vez, aporta un interesante contrapeso al efecto uniformizador 

procedente de la música comercial o a la reiteración de tópicos sin significancia ni 

contextualización real. 
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