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introdUcción

Los trabajos aquí reunidos se extienden a lo largo de tres 
décadas. Buena parte de ellos están dedicados a la juerga 
flamenca en Andalucía (Sevilla y Jerez). Otros, a partir 
de 2007, se centran en los rituales de posesión de Palo 
Monte en Cuba. En estos estudios, me interesaba en par-
ticular el fenómeno del contagio emocional entre partici-
pantes. Un tercer grupo aborda la luz que pueden arrojar 
sobre la antropología las performances relacionadas con el 
arte contemporáneo y el cine.

Gitanos1 De anDalucía

A inicios de los años 1980, mi trayectoria intelectual 
estuvo marcada por una disciplina lastrada por el aca-
demicismo. Algunos mandarines consideraban enton-

1. Siguiendo las recomendaciones tanto del glosario de la Funda-
ción Secretariado Gitano (www.gitanos.org), como de la guía de estilo 
Medios de comunicación e identidad romaní. Un proyecto europeo de lucha contra la 
discriminación del colectivo Romaní, editada en 2014 en el marco del proyecto 
europeo «Conflictos, medios de comunicación y derechos: una campaña 
de sensibilización en cultura e identidad romaní», se utilizarán en este 
libro los términos «rom» (m.s.), «romí» (f.s.) y «roma» (pl.) en referencia 
a gitanos europeos en general, «gitano» para aludir al contexto español y 
«payo» en relación con lo no gitano, alternando este último con el término 
romanó «gadjé» para referir al contexto europeo (N. de la T.).
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ces el trabajo de campo, si no superado, al menos reser-
vado a los etnólogos menos brillantes, mientras que los 
«mejores» debían plegarse a los modelos teóricos de 
moda, de inspiración esencialmente estructuralista. No 
tardé en alejarme de esa visión tendente a instrumentali-
zar los «datos etnográficos» de manera caricaturesca. No 
solo me apasionaba el trabajo de campo, sino que consi-
deraba, al contrario de lo habitualmente admitido en el 
ámbito de la investigación, que la teoría no debía impo-
nerse a la observación de las poblaciones, sino, al contra-
rio, depender de ellas. Este era el planteamiento con el 
que, a partir de 1990, abordé una serie de investigaciones 
centradas, sobre todo, en el estudio de gitanos cantaores 
que viven en algunas ciudades de la Andalucía meridio-
nal como Jerez de la Frontera, Sevilla, Cádiz, Morón de la 
Frontera, Alcalá, Lebrija y Arcos. 

De vuelta de mi primera estancia de cuatro meses en 
Sevilla, informé a mi director de tesis de que los gitanos 
no constituían allí una población endogámica y que no 
recurrían a su lengua original, el caló, salvo de manera 
muy accesoria. Su reacción fue brutal. Me aconsejó fer-
vientemente que abandonara esos grupos «aculturados» 
para orientarme a otros que, según su criterio, habrían 
de ser «más auténticos»…

Cuando retomé mi estudio, me rondaba la sospecha. 
En el transcurso de investigaciones históricas, caí en la 
cuenta de que la actitud despectiva de los antropólogos 
apasionados por las poblaciones «auténticas» no hacía 
sino prolongar, al menos en lo tocante a los gitanos, el 
desprecio que estos habían sufrido desde su llegada a 
España. Como atestiguan las leyes dictadas contra ellos 
desde el s. xvi, habían venido siendo considerados, ni 
más ni menos,  como bandas de ladrones. A día de hoy, 
en Europa, movimientos regionalistas independentis-
tas siguen perpetuando los prejuicios contra ellos. Así, 
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en Andalucía, algunos intelectuales que preconizan un 
retorno a valores flamencos «auténticamente andalu-
ces», han tratado, pese a las evidencias, de minimizar el 
papel desempeñado por los gitanos en el flamenco. Uno 
de sus argumentos tendenciosos presupone que hablar 
en exceso de ellos corre el riesgo de contribuir a margi-
narlos y a complicar su asimilación al «pueblo andaluz». 
Mejor ignorar su diferencia. Otros autores, por el contra-
rio, han sostenido que los gitanos constituyen grupos ais-
lados «no contaminados». Esta otra idea preconcebida les 
impide asomarse a los numerosos vínculos que los gitanos 
han mantenido incesantemente con su entorno social y 
cultural.

Los gitanos, por su parte, obsesionados por posicio-
narse respecto a los payos, reivindican su pureza. Pero, ¿se 
engañan a sí mismos? Cuando presumen de su legitimidad 
histórica, su sentido de la igualdad y su deferencia hacia sus 
mayores y difuntos, no demuestran originalidad alguna, 
dado que reproducen los rasgos más característicos de la 
cultura andaluza. Además, en una misma zona geográfi-
ca, sus modos de actuar son múltiples e incluso cambian 
según las circunstancias. En la realidad, los gitanos mues-
tran a la observación un modo de «convivencia» que invita 
a explorar nuevos enfoques antropológicos. Para estudiar 
los rasgos específicos de su cultura, consideré así su identi-
dad como un concepto dinámico, reinterpretado por cada 
individuo y reinventado de generación en generación. 

Desde el punto de vista teórico, tuve que esforzarme 
asimismo por invertir la perspectiva habitualmente adop-
tada por la antropología, considerando que la función de 
la performance ritual no es únicamente la de reafirmar una 
organización social preestablecida, sino la de reinventar 
vínculos sociales. Dicho de otro modo, las manifestacio-
nes colectivas de los gitanos no están subordinadas a una 
organización social inmutable. Son un modo de refundar 


