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En este libro se ponen de relieve los estrechos vínculos, la 
profunda conexión y la amplia cultura compartida entre 
Andalucía y Cataluña a través del análisis de las representa-
ciones audiovisuales contemporáneas.
Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción en las repre-
sentaciones audiovisuales contemporáneas se organiza en 
torno a tres partes diferenciadas que confluyen en un abor-
daje integral del tema central que ocupa este volumen: 
—las representaciones cinematográficas del intercambio so-

cial y cultural entre Andalucía y Cataluña;
—las interacciones entre las identidades andaluza y catalana 

en la producción de contenidos televisivos;
—y las manifestaciones de la cultura y la memoria com-

partida entre Andalucía y Cataluña a través de diferentes 
medios audiovidsuales.

El libro Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción 
en las representaciones audiovisuales contemporáneas 
está integrado en la colección «Contextos» de Comuni-
cación Social Ediciones y Publicaciones.
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12.

La voz de las trabajadoras textiles en Mataró 
como memoria compartida

M.ª Soliña Barreiro González
Universidade de Santiago de Compostela

Aina Fernàndez Aragonès
Tecnocampus-UPF

1. Introducción

Cerdanyola, la Llàntia, Cirera, Rocafonda. La configuración 
urbana de la ciudad de Mataró se debe, principalmente, a la 
llegada de unas 3.000 personas al año en las décadas centrales 
del siglo XX para trabajar en la industria textil. Levantando 
nuevos barrios con sus propias manos, estas personas propo-
nen otros límites para una ciudad que, pese a existir desde épo-
ca romana, forja su identidad con estos nuevos trabajadores 
llegados sobre todo desde Extremadura, Murcia y Andalucía. 
Urbanismo, lengua, cultura e identidad se hibridan en la con-
figuración del Mataró contemporáneo a través del desarrollo, a 
lo largo del siglo XX, de la industria del género del punto, que 
llegó a representar el trabajo del 90% de la población local en 
su punto álgido durante los años 50 y 60, y cuya debacle llegó 
con la deslocalización de los años 80 y 90.

Històries del punt es un documental interactivo que propone 
una exploración participativa de la memoria colectiva a través 
de las historias de vida de las trabajadoras de dicha industria. 
Este documental visibiliza la identidad híbrida de la ciudad 
y rescata la memoria de varias generaciones que configuraron 
con su trabajo y con su ausencia el siglo XX en Cataluña y en 
Andalucía. El documental ha recibido apoyo institucional del 
Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya), el Departa-
ment de Cultura (Generalitat de Catalunya) y la Diputació de 
Barcelona, así como la colaboración de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró.
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2. Experiencia, memoria e identidad híbrida

La configuración del espacio revela las trazas de la lucha de cla-
ses1 (Harvey, 2015) y, en la Cataluña urbana de los años 60 y 70, 
la fisonomía de esa lucha quedó reflejada en aquellas barriadas 
de barracas, «donde la ciudad cambiaba de nombre». En los años 
60, una media de entre 72.000 y 100.000 personas emigrantes 
llegaba cada año a Cataluña; en Mataró no fueron nunca menos 
de 3.000-3.500. Sin viviendas suficientes para acogerlos, ni ase-
quibles en caso de haberlas, los nuevos habitantes se establecían 
en los poblados barraquistas construidos por los integrantes de 
las oleadas migratorias de finales de los años 20 y reforzados con 
las de los 40. La llegada de esos enormes contingentes de traba-
jadores la plasma bien Francesc Candel, emigrante él mismo, en 
su libro Els altres catalans (1964), donde escribe:

N’hi havia que venien en caravanes. S’ho havien venut tot, tret 
del carro i el cavall, o les cabres, i cap aquí falta gent. D’altres 
venien caminant. Acampaven pels voltants de Barcelona, com 
preparant-se per assaltar-la. D’altres venien sols, amb la seva 
maleta de fusta de quan havien fet el servei militar, amb la seva 
boina, la seva americana esquifida, la seva camisa arrugada. 
¿Qui no ha vist aquestas famílies patètiques, als baixadors de 
les estacions, les dones vestides de negre, ells de vellut, carre-
gats de criatures, asseguts sobre les maletes i els farcells, espe-
rant alguna cosa, esperant algú? (Candel, 1964: 135).2

1 «La organización de la lucha de la clase obrera se concentra y se difunde 
a lo largo del espacio de una manera que refleja las acciones del capital» 
(Harvey, 2015: 39).
2 «Los había que venían en caravanas. Lo habían vendido todo, excepto el 
carro y el caballo, o las cabras, y algunos desaparecían por el camino. Otros 
venían caminando. Acampaban en los alrededores de Barcelona, como pre-
parándose para asaltarla. Otros venían solos, con su maleta de madera de 
cuando habían hecho el servicio militar, con su boina, su americana raquí-
tica, su camisa arrugada. ¿Quién no ha visto a esas familias patéticas, en los 
andenes de las estaciones, las mujeres vestidas de negro, ellos de terciopelo, 
cargados de criaturas, sentados sobre las maletas y los fardos, esperando 
algo, esperando a alguien?» (Traducción propia).
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Los barrios de barracas en Barcelona habían crecido sin orga-
nización ni servicios. También en Mataró. Muchos entrevista-
dos para el proyecto Històries del punt cuentan cómo carecían 
de colegio, de servicios, y cómo, a su llegada al barrio, se ins-
talaban en casas de familiares hasta que conseguían construir-
se la suya propia, trabajando en ella los fines de semana. En 
Barcelona, la presencia de personas sin hogar era mayor y, en 
1949, el ayuntamiento creó el Servicio de Erradicación del Ba-
rraquismo, conocido como la «brigada del pico», que derruía 
todas las chabolas nuevas que no estuvieran acabadas cuando 
sus empleados visitaban los barrios de emigrantes. Como re-
sultado, muchas familias encontraban su vivienda en el suelo 
al volver de trabajar. En la capital, tras la organización de va-
rios movimientos reivindicativos en los barrios barraquistas y 
la creación en 1953 del Centro de Clasificación de Indigentes 
en el Palacio de las Misiones de Montjuïc, donde se internó 
forzosamente a algunos barraquistas, el alcalde Porcioles fo-
mentó un plan de expansión urbanística que dio lugar a nue-
vos barrios llenos de las llamadas «barracas verticales», edificios 
de muy mala calidad y sin servicios básicos donde se hacinaba 
a los exbarraquistas. 

En Mataró, los barrios fruto de la construcción espontánea 
se consolidaron llegando a formar parte fundamental de la 
urbe contemporánea; esos barrios singulares en la parte alta y 
llena de cuestas de la ciudad son ahora Cerdanyola, la Llàntia, 
Cirera, Rocafonda. La llegada a Mataró desde el sur, a los ojos 
de una niña de siete años, revela las diferencias en la arquitec-
tura y la organización urbanística con el lugar de origen: «Qué 
triste me pareció al llegar, todas las casas grises y no blancas 
como en mi pueblo» (Manuela Carvajal).3 

La fisionomía de los barrios no sólo respondía a la construc-
ción rápida y autogestionada de viviendas, sino también a la 
idiosincrasia vecinal de celebración de tradiciones y fiestas traí-

3  Manuela Carvajal llegó a Mataró desde Feria (Badajoz) en 1970 cuando 
tenía 9 años; comenzó a trabajar en el textil en 1981. Actualmente vive en 
Mataró y es una de las participantes en Històries del Punt.

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c12.emcs.32.c47
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das del sur de España, como la Feria de Abril en el barrio de 
Rocafonda o la proliferación de cofradías de Semana Santa en 
Cerdanyola. 

La cultura compartida que se iba creando no sólo tenía que 
ver con el trabajo y la ocupación de espacios, sino también 
con una lengua que iba incorporando las palabras clave de la 
clase trabajadora adaptadas al castellano: plegar por «termi-
nar la jornada», «tocho» (del catalán totxo) por «ladrillo», etc., 
expresiones que iban hibridando la lengua castellana que los 
emigrantes traían consigo: «La hora de plegar eran las siete y 
cuarto, pero a veces plegábamos a las ocho porque había mucho 
trabajo»; «Íbamos a preu fet». Y muchos emigrantes entendían 
también que la adquisición de la lengua de su tierra de acogida 
les facilitaría las cosas. Encarna Siles4 enseguida se juntó con 
un grupo de trabajadoras catalanas para aprender más del ofi-
cio, y también catalán, con objeto de poder charlar, cosa que le 
gustaba mucho. La historia de Encarna Siles habla de trabajo 
desde la infancia, pero también de acercamiento e hibridación 
cultural sin prejuicios:

Soy de Villanueva del Trabuco, Málaga. Emigramos a Catalu-
ña, yo tenía doce años y el primer día que llegué aquí ya que-
ría trabajar porque éramos nueve hermanos. […] Mi ilusión 
siempre ha sido saber. […] Y en cuanto pude me puse también 
a estudiar catalán […] e informática. […] Soy la primera abue-
la bloguera de España. (Encarna Siles).

Las historias de estas decenas de miles de personas emigra-
das a Mataró para trabajar, mayoritariamente desde Andalucía, 
Extremadura y Murcia, y que, en general, se instalaron allí y 
tuvieron hijos ya catalanes, se alejan cada vez más en el tiempo 
sin que se haya creado un espacio de memoria o de recupe-
ración histórica donde dejar constancia de ellas. Este hecho 

4 Encarna Siles llegó a Mataró desde Villanueva del Trabuco (Málaga) en 
1957 a los 12 años, edad a la que comenzó a trabajar en el textil. Actual-
mente vive en Mataró y es una de las participantes en Històries del Punt.
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coincide claramente, por una parte, con un proceso de declive 
de la clase trabajadora y de la historia desde los años 80 en la 
construcción de la opinión pública y, por otra, con el progre-
sivo desmantelamiento de la industria del punto en Mataró y 
la paulatina conversión de ésta en ciudad de servicios y, más 
recientemente, en ciudad dormitorio para Barcelona.

Mi padre decía: cuando tú tengas catorce años nos iremos to-
dos. Yo quería irme a Madrid, porque estaba más cerca de mi 
tierra. Pero mi padre decía que en Madrid las mujeres eran 
para servir, para limpiar, y aquí había empresas, que podrían 
estar sus hijas en una empresa, y por eso vinimos aquí. (Trini 
González).5

Estábamos en el pueblo, y dijimos de venirnos para aquí por-
que teníamos negocio y se fue al traste. Bueno, nos vinimos 
a Mataró. Y yo, cuando salíamos del pueblo, yo decía a mi 
hermana (veníamos en un coche muy grande, éramos once 
personas): ¡vamos a un país [en el] que vamos a vivir felices! 
Entonces se decía que aquí ataban los perros con longanizas, 
se decía en el pueblo. Bueno pues todas llorando, ay, que nos 
vamos del pueblo, y yo «estáis tontas perdidas, a ver, por qué 
lloráis, si vamos a un sitio mejor». Pero cuando ya lo deja-
mos… Yo veo que se queda el pueblo, me da por llorar a mí, 
que no me quiero ir. Bueno pues llegamos a Barcelona, tenía-
mos que entrar por Sitges, porque entonces […], cuando lle-
gabas a Barcelona, te metían en Montjuïc. Yo tenía a mi padre 
y mi hermana aquí, sí, eso era fuerte, eh, porque imagínate, 
con once personas, que hubiéramos tenido que volver allí, que 
ya no teníamos casa ni teníamos nada, y entonces nos metie-
ron en una DKV pequeña las once personas, todos escondidos 
allí. [...] Mis tíos, como estaban aquí, sabían cómo era el rollo. 
[...] Llegamos a Sitges y la mujer aquella, que llevábamos 24 
horas en el tren, eh, en «el borreguero» que se llamaba, todas 
negras, con los botijos, madre mía, y la mujer aquella se portó 

5  Trinidad González llegó a Mataró desde Extremadura en 1971; comenzó 
a trabajar en el textil con 14 años. Actualmente vive en Mataró y es una de 
las participantes en Històries del Punt.

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c12.emcs.32.c47
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muy bien, por eso que yo en Cataluña he tenido buenas ex-
periencias y malas. Hizo que nos laváramos, nos hizo tirar los 
botijos, porque, «como os paren, os echan pal pueblo». [...] 
Bueno, pues nos vinimos p’aquí, y llegamos a la estación de 
Mataró. La estación de Mataró era todo torrentes. Andando, 
andando, tú sabes la calor que hacía el 18 de julio… Llegamos 
a casa y mi padre decía que teníamos un palacio, sí, un palacio 
porque aquí nadie tenía casa, y nosotros la teníamos propia, 
pues era un palacio. Madre mía cuando yo entro: sin suelo, 
con «tochanas»,6 sin pila pa lavar… ¿Esto es un palacio? Yo me 
voy pa Andalucía. [...] Pues aquella noche cayó una tormenta 
y arriba, como no teníamos bien el techo, se nos llenó to el 
suelo de agua. Yo ahora quiero a Cataluña, eh, pero cuando 
llegamos… Lo que quiero decir [es] que, cuando llegamos, se 
pasaba mal (Encarna Siles).

Yo aquí en Cataluña estoy muy contenta, porque mis hijos 
están bien y tienen carrera y todo, pero yo las pasé un poco 
canutas. Y, con tres meses, yo hablaba catalán perfectamente. 
(Encarna Siles).

Yo me llamo Cati y, bueno, yo nací en Mataró, pero mis padres 
vinieron de distintas zonas de España, inmigrantes. Mi padre 
era de Córdoba y mi madre de Valladolid. Y mi madre, cuando 
vino a Mataró, estuvo sirviendo en la casa Orts y después co-
noció a mi padre aquí, en Mataró, en el baile. Y se conocieron 
aquí. (Cati Zejudo).7

Debido a sus dimensiones, Barcelona conserva muchas más 
imágenes y testimonios de los emigrantes que nutrieron la 
ciudad. Llorenç Soler los filmó en Será tu tierra (1966), 52 
domingos (1966) y Largo viaje hacia la ira (1969). El cineas-
ta amateur Carles Barba los incluyó en sus Aspectes i perso-
natges de Barcelona (1964), y su colega Jordi Bayona lo hizo 

6 Hace referencia a los ladrillos grandes en catalán, llamados totxanas.
7 Cati Zejudo nació en Mataró, hija de emigrantes, el padre era de Cór-
doba y la madre de Valladolid; comenzó a trabajar en la industria textil a 
los 14 años. Actualmente vive en Mataró y es una de las participantes en 
Històries del Punt.
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en Distància 200 metres (1967) o Un lloc per dormir (1971). 
También abogados laboralistas grabaron su lucha contra el 
empleo irregular en No se admite personal (Lucchetti y Coro-
mines, 1968). Aun así, no ha sido hasta entrado el siglo XXI 
cuando la turística playa de la Barceloneta ha recordado con 
una placa que en su día aquella zona fue un barrio de chabo-
las, el Somorrostro; cuando TV3 ha producido un documen-
tal sobre la vida en esa parte de Barcelona, Barraques. L’altra 
ciutat (Alonso Carnicer y Sara Grimal, 2009); o cuando se ha 
creado un proyecto web municipal de recogida de fotografías 
y localización de barrios chabolistas (Barraques. La ciutat in-
formal, https://www.barcelona.cat/museuhistoria/expobarra-
ques/). En Mataró, sin embargo, la historia y la memoria se 
diluyen sin que se recojan los testimonios de aquéllos que 
han dado forma a la ciudad, su cultura y su fisonomía.

Un aspecto interesante de la producción audiovisual con-
temporánea sobre las grandes migraciones de los 50 y 60 es 
que cineastas como Soler y Barba tuvieron que encomendarse 
a Francesc Candel para acceder al universo de los emigran-
tes que vivían en las barriadas, y que ellos desconocían, por 
motivos tanto de clase como culturales. Estos cineastas pare-
cían considerarse incapaces de acercarse directamente a aque-
lla gente; no es que fueran extraños a su propia ciudad, eran 
los otros, los emigrantes de las barracas, los ajenos al mundo 
confortable de los cineastas. Ni siquiera para grabar los bajos 
fondos del barrio chino precisaron de nadie que los introduje-
ra en el ambiente, esos márgenes eran propios; sin embargo, sí 
necesitaron guía en aquella Barcelona que constituía un tercio 
de la población, pero que no era la misma Barcelona de quien 
filmaba. Candel, aquel charnego aragonés que llegó a sena-
dor, era una especie de mediador cultural, hacía de puente: 
los unos lo necesitaban y los otros sabían que era de los suyos, 
pues nunca se mudó de su piso en las casas baratas Eduard 
Aunós, en Can Tunis. El hecho de recurrir siempre a Candel 
revela la fractura entre els catalans y els altres catalans (en la 
versión de 1964) o los catalans y los acatalans (en la versión 
de 1985). 

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c12.emcs.32.c47
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Esta fractura cultural se ha convertido con el tiempo en una 
cultura compartida e híbrida que, en Històries del punt, pre-
tende además ser tratada desde la perspectiva de los propios 
trabajadores. El elemento que sigue generando cierta disrup-
ción narrativa es, quizás, el reconocimiento de la clase como 
elemento constructor de la ciudad, pues se sigue recordando 
como motor del desarrollo y la idiosincrasia de Mataró única-
mente a los prohombres y empresarios como Miquel Biada, en 
el siglo XIX, o Jaume Vilaseca, en el XX. 

3. Reconstrucción documental participativa del patrimonio 
compartido

Històries del punt es un proyecto de recuperación de la me-
moria de la industria textil de Mataró mediante la creación 
de un documental interactivo y participativo. El proyecto in-
tegra la investigación histórica, industrial y sociológica con 
las nuevas tecnologías audiovisuales, tratando de aplicar las 
innovaciones metodológicas de la investigación ciudadana y 
participativa a la (re)construcción colectiva de una historia 
compartida.

Mataró es la octava ciudad de Cataluña en lo que a pobla-
ción se refiere y se ha constituido en un referente en la historia 
industrial del país, no sólo por haber sido en 1848 la ciudad 
impulsora de la primera línea ferroviaria del estado, sino tam-
bién por la contribución de su industria textil al desarrollo eco-
nómico, social y cultural de la zona mediante su rica tradición 
de cooperativas obreras (no en vano, Joan Peiró era mataro-
nense), un legado arquitectónico que incluye el primer edificio 
diseñado por Gaudí,8 una cultura migratoria que configura la 

8 La actual Nau Gaudí, situada en el Carrer de la Cooperativa, pertenecía 
al conjunto industrial de la Cooperativa La Obrera Mataronense. Esta em-
presa, fundada por el amigo de Gaudí, Salvador Pagès, encargó una serie de 
edificios al arquitecto de Mataró Emili Cabanyes, quien trabajó ayudado 
por un Antoni Gaudí que acababa de terminar sus estudios de arquitectura. 
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identidad de la ciudad y una historia de luchas sindicales y 
antifranquistas muy significativa. 

El proyecto se engarza teóricamente con las ideas desarro-
lladas por Pierre Nora sobre los lieux de mémoire, definidos 
para el caso francés como «puntos de cristalización de nuestra 
herencia nacional» (1998: 19) que permiten «desentrañar la 
verdad simbólica más allá de su realidad histórica, de restituir 
la memoria de la que ambas realidades son portadoras» (1998: 
19). Es decir, Històries del punt pretende reunir y consolidar en 
un espacio virtual la diversidad de la memoria colectiva de las 
trabajadoras y trabajadores del textil, catalanes y emigrantes, 
trabajadoras «overlockistas»9 y empleados en fábrica, y de las 
luchas obreras, las huelgas y las redes clandestinas de apoyo, 
como la que facilitaba la interrupción voluntaria del embarazo 
gracias a los contactos de las aún ilegales Comisiones Obreras. 
De ese lugar de memoria son protagonistas imprescindibles 

El edificio que se conserva, la nave de blanqueo de algodón, fue el primer 
trabajo diseñado por Gaudí.
9 Se denominaba «overlockistas» a las mujeres que, en lugar de acudir a la 
fábrica, trabajaban en sus domicilios; esta situación solía darse una vez se 
casaban o tenían hijos. La máquina que usaban era de tipo overlock, de ahí 
el nombre.

Imagen 1. Página de inicio del documental web Històries del Punt. 
Fuente: www.historiesdelpunt.cat.

https://www.comunicacionsocial.es
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las mujeres, que han sostenido la mayor parte de la carga de 
trabajo en el género del punto.

La materialización del proyecto memorístico en un espacio 
virtual —en definitiva, un no lugar— actualiza la caracteriza-
ción original que Nora dio a la idea de locus memoriae, pero 
concordando a la perfección con ese concepto de imposible 
traducción, que no se refiere a un lugar físico en sí y «[que] 
ha nacido de un sentimiento de pérdida [y en un] momento 
en el que se hace patente que un inmenso capital de memoria 
colectiva, un stock de memoria histórica vivido al calor de la 
tradición, en la interrogación de la costumbre, caía en la nada 
para no revivir más que a través de una historia científica y 
reconstitutiva» (Nora, 1998: 27).

Esa sensación de pérdida se corresponde con el fin de un 
modo de vida en Mataró, con la decadencia de un trabajo in-
dustrial que permitió la supervivencia de grandes contingentes 
de emigrantes, la emancipación de muchas mujeres que por 
primera vez disponían de su propio sueldo, la politización con-
tra el franquismo y la lucha colectiva por la mejora de las con-
diciones de vida de los trabajadores. La pérdida de un modo 
de vida que definía relaciones, barrios, estructuras urbanas y 
conocimientos compartidos, que desaparecen al tiempo que 
aumentan el desempleo y la precariedad en la ciudad. Y ese 
«capital de memoria colectiva» no revivida se vincula con la 
opacidad con la que la historia tradicional ha tratado a la clase 
trabajadora y a las mujeres. Como consecuencia, el proyecto 
«se interesa menos por los acontecimientos en sí mismos que 
por su construcción en el tiempo, por su desaparición y por el 
resurgir de sus significados. [...] [Sería] una historia que es [...] 
rememoración en el sentido más fuerte de la palabra» (Nora, 
1998: 25-26).

Este enfoque del proyecto tiene que ver con la ausencia de 
un espacio de historia y memoria que reconozca claramente la 
aportación de la clase trabajadora, en su mayoría emigrantes 
del sur, como potenciadora de una cultura híbrida y com-
partida en la ciudad. De hecho, la ciudad de Mataró creó el 
Museo del Género de Punto Can Marfà, muy centrado en la 
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historia tecnológica, con el enfoque historicista propio de la 
clase social que no manejaba las máquinas (la burguesía), y 
que mide el desarrollo partiendo de la evolución técnica sin 
tener en cuenta las condiciones y experiencias vitales de los 
trabajadores. No en vano, el origen de este museo, inaugurado 
en 2015, son las piezas conservadas en la Fundació Vilase-
ca, vinculada a la figura del principal empresario textil de la 
ciudad, Jaume Vilaseca. Este espacio museístico, Can Marfà, 
carece de todo contenido audiovisual testimonial. El único 
que hasta el momento se ha dispuesto en el museo (al margen 
del vídeo de introducción a las colecciones permanentes) ha 
contado con la participación del proyecto Històries del punt 
y ha consistido en la instalación de dos pantallas donde se 
proyectan testimonios de trabajadoras recogidos, selecciona-
dos y editados por el equipo documental dentro del marco 
de la apertura del área dedicada a las colecciones textiles en el 
segundo piso del museo. 

La organización coral de los testimonios complejiza las na-
rrativas, pero responde al objetivo de construir una historia 
colectiva en forma de contra-archivo que enmiende el his-
toricismo tecnológico y su mención casi exclusiva a la labor 
de los prohombres. La íntima relación del género de punto 
con Mataró se plantea como una «recuperación de la herencia 
colectiva» (Nora, 1998), que debería preservarse como patri-
monio inmaterial de la clase trabajadora y como testimonio 
de más de cien años de historia. Para ello, el proyecto estudia 
las nuevas narrativas audiovisuales y su adaptación digital y a 
públicos diversos. Històries del punt comprende dos áreas de 
trabajo: la elaboración de una cartografía digital que identi-
fique las fábricas geolocalizadas y que estará reservada a los 
investigadores y al público especializado, y el desarrollo de 
narrativas lineales e interactivas destinadas al público gene-
ral. También se plantea proponer, quizás después de haber 
presentado el documental completo, un proyecto pedagógico 
que involucre a los colegios e institutos y que permita seguir 
apelando a las generaciones descendientes de los trabajadores 
del textil.

https://www.comunicacionsocial.es
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De este modo, la parte del documental en sí ha terminado 
dividiéndose en 11 narrativas de entre 10 y 20 minutos cada 
una: «Migració i cultures», «Urbanismes», «Tancaments», «Vida 
social», «Explotació», «Overlockistes», «Violències Sexuals», 
«Lluita clandestina», «Treball infantil», «Moviment obrer a la 
Transició» y «Cossos (re)productius». Éstas se sitúan en un nue-
vo plano de la ciudad al que se puede acceder desde una página 
de inicio (www.historiesdelpunt.cat), con una introducción so-
nora al tema y a la atmósfera de la época.

Las nuevas narrativas audiovisuales tienen en Cataluña uno 
de los centros más productivos del estado, y sus produccio-
nes más interesantes combinan la experimentación con herra-
mientas y narrativas audiovisuales con la recuperación y el es-
tudio de la historia propia del país. La Universidad Autónoma 
ha creado una línea de producción dentro de su Máster de 
Documental Creativo que ha dado lugar a piezas como SEAT, 
las sombras del progreso (Martí et al., 2012), que reconstruye la 
historia de las decenas de miles de trabajadores de la SEAT en 
Cataluña y sus luchas. La Universidad Pompeu Fabra también 
ha producido documentales interactivos corales como Con tí-
tulo (Ballús, 2015), donde se debate la función de la universi-

Imagen 2. Página web del mapa geolocalizado de Mataró desde donde acceder a las 
piezas audiovisuales narrativas. Fuente: www.historiesdelpunt.cat.

http://www.historiesdelpunt.cat
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dad pública desde múltiples puntos de vista y en la voz de sus 
protagonistas.

Estas narrativas audiovisuales, combinadas con la antropo-
logía visual y la historia, suponen una nueva forma de acercar 
realidades ignoradas al productor de contenidos y a la pobla-
ción en general, y un nuevo modo de construir colectivamente 
nuestra historia. Esta función la han intuido muchos agentes 
audiovisuales al margen de las universidades, como lo demues-
tra el hecho de que TV3 haya coproducido algunas de esas 
piezas. El interés de estas producciones tiene que ver con la 
valorización del territorio por parte del colectivo universitario 
y de la sociedad, además de con su función de cohesión social 
al hacer partícipes a los ciudadanos de la construcción de su 
propia memoria colectiva. Un ejemplo similar a nivel interna-
cional es el del Proyecto Quipu (Court y Lerner), que integra 
los testimonios de la población indígena peruana esterilizada 
forzosamente en la década de los 90, respetando las tradiciones 
orales de estos pueblos e innovando mediante el uso de herra-
mientas de organización interactiva del discurso y de difusión 
internacional para la defensa de los derechos humanos.

Imagen 3. Fotograma de la pieza «Lluita Clandestina» en el que aparece una foto 
de Santi Palacios (Arxiu Comarcal del Maresme) y otra del archivo personal de la 
trabajadora Carolina Torres. Fuente: www.historiesdelpunt.cat.
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