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ABSTRACT 

This thesis explores the representation of gender models in traditional music 

reinterpretations from the 60’s up to the present, grounding in the shifting 

meanings of popular culture and folk. Women’s gender roles depicted in these 

musical practices respond to the aim of constructing and deconstructing gender 

roles due to the context where this re-signifying process takes place. In other 

words, my study case emerges as a cultural opposition to Francoist cultural 

policies, and subsequently, it contributes to the feminist agenda. Therefore, 

according to the existent literature, this movement could be labelled as revival 

folk, as it is based on the use and promotion of music and tradition as a social 

force. Specifically, the main purpose of this research is to analyse the symbolic 

constructions of the folk revival and its social context, taking into account musical 

and social aspects, and the ties between artistic practices. For this purpose, the 

research relies on the perspectives given by diverse artists belonging to this 

movement and whose artistic activities took place on the different periods 

examined. 

Thus, these artistic projects intend to raise alternative gender models and 

encourage critical reflections on current gender perspectives in such a way this 

creative activity transforms society while it reflects social changes of the time. 

Certainly, this doctoral thesis contributes to ethnomusicology in three main 

aspects: (1) analysing the development of the concepts of popular culture and folk 

in Spain through different historical periods; (2) examining different ways of 

constructing female gender roles in Spanish popular music; (3); advance towards 

the understanding of concealed meanings in the music projects framed in 

gendered revival folk. 

Key-words: revival folk, gender studies, ethnomusicology, popular music, 

feminisms  





RESUMEN 

Partiendo de los procesos de resignificación de la cultura popular y el folklore en 

España presento un estudio de la representación de modelos de género desde las 

reinterpretaciones de música tradicional desde los años 60 hasta la actualidad. 

Dado el contexto en el que se desarrolla esta resignificación, los modelos de mujer 

planteados responden al objetivo de construir y deconstruir modelos de género 

que en su origen suponen una forma de oposición a las políticas culturales 

franquistas y posteriormente toman el objetivo de contribuir a la agenda 

feminista. Este movimiento se podría considerar como revival folk ya que se 

fundamenta en el uso y puesta en valor de la música y la tradición con un objetivo 

social. Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar la construcción 

simbólica del revival folk y su contexto social, considerando tanto elementos 

musicales, sociales y los vínculos entre estas propuestas. Esta investigación tiene 

en cuenta la perspectiva de diferentes artistas enmarcadas dentro de este 

movimiento y cuya actividad artística se ha desarrollado en las diferentes etapas 

a examinar. 

Así, los proyectos artísticos desarrollan contenidos que buscan formular nuevos 

modelos de género y provocar una reflexión critica sobre los modelos vigentes de 

forma que esta actividad creativa tiene un impacto en la sociedad y al mismo 

tiempo refleja los cambios sociales de la época.  

En definitiva, esta tesis contribuye a la disciplina de la etnomusicología en tres 

aspectos: (1) el análisis desarrollo a lo largo de diferentes épocas de los conceptos 

cultura popular y folklore en España;(2) el estudio de las diferentes 

reproducciones de modelos de género en la música popular española;(3) la 

comprensión de los significados y universo conceptual tras las propuestas 

musicales del revival folk con perspectiva de género. 

 

Palabras clave: revival folk, estudios de género, etnomusicología, música 

popular, feminismos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cultura popular y por tanto, la música sirven como vehículo para la 

transmisión de discursos, narrativas, modelos de conducta o creencias que se 

corresponden siempre con el contexto en el que emerge esa cultura. La 

antropología cultural y la etnomusicología, en las que esta tesis se adscribe, nos 

acercan a las condiciones materiales y sociales que propician el surgimiento de 

nuevos estilos musicales y tienen lugar los procesos de cambio. El estudio de estos 

fenómenos sociales y artísticos evidencia la inevitabilidad del cambio y la 

transformación de las tradiciones en respuesta a los movimientos culturales, 

sociales y políticos. 

Una constante dentro de este tipo de investigaciones son los múltiples 

significados y las contradicciones generados respecto a los términos tradición y 

folklore (Díaz-Viana, 2022). Sin embargo, esta complejidad en cuanto a 

significados aporta también información muy relevante respecto a la 

construcción simbólica que suponen estos términos y de la misma forma sobre la 

historia y la sociedad.  

La tradición emerge en multitud de contextos como una forma reificada de 

identidad. El status de la performance y de la tradición en sí depende de quien la 

reivindica como propia, las condiciones en las que se reproduce y sus vínculos 

con otros factores sociales.  La tradición es reinventada y negociada de forma 

constante por lo que sus valores y significados con cambiantes. La 

performatividad de la tradición la hace depender de las formas en las que es 

presentada y percibida. Así su constante reproducción da lugar nuevas formas de 

practicar y transmitir la tradición. En este caso uno de los aspectos en los que se 

centra esta reinterpretación es el género y los imaginarios construidos en torno a 

este. Estas construcciones diversifican las narrativas e identidades partiendo de 

reconstrucciones o deconstrucciones sobre los modelos hegemónicos. En este 

proceso de construcción de imaginarios de género también participa la práctica 

musical ya que, como propone McClary (1991), supone no solo un medio para 

reflejar la sociedad de forma pasiva sino un espacio público en el que debatir, 

cuestionar, negociar y adoptar nuevos modelos culturales y de género.  
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Esta tesis analiza la construcción y deconstrucción de imaginarios de 

género desde la canción popular. En este proceso intervienen diferentes 

elementos materiales y construcciones simbólicas que sustentan relaciones de 

poder y también sus modificaciones y resignificaciones. El marco temporal, la 

década de los 60 hasta la actualidad, presenta un escenario en el que la 

participación y el desarrollo de la actividad artística ha llevado las prácticas 

analizadas hacia la modificación de los roles de género, hacia actividades 

destinadas a la visibilización de las mujeres en diferentes ámbitos, y en otros 

casos, hacia su identificación con el movimiento feminista. Todas estas 

direcciones en cuanto a la construcción o representación de realidades desde la 

música son unificadas bajo el termino revival debido a que estas expresiones se 

basan en diferentes tradiciones musicales españolas y suponen un 

cuestionamiento frente a la construcción del concepto de folk vigente hasta la 

década de los 60. Evidentemente, se trata de un proceso largo y diversificado ya 

que su desarrollo depende de diferentes iniciativas individuales, de las cuales aquí 

se analizan algunas.  

Todas las expresiones artísticas analizadas se configuran como un espacio 

de intersección entre lo político y lo cultural. Estas expresiones buscan empatizar 

con otras realidades no representadas desde el ámbito musical por eso la 

diversificación temática y en cuanto a las perspectivas individuales es inevitable 

e imprescindible. Las narrativas de las artistas entrevistadas plantean como el 

hecho de ser una mujer artista en muchos casos moldea el comportamiento de 

sus compañeros o de su público. Por este motivo en muchos casos su mensaje 

trata de deconstruir ciertos tópicos vinculados a la interacción entre hombres y 

mujeres y plantear temas no abordar habitualmente desde los contenidos 

artístico-musicales que surgen como un desafío. 

Como plantea esta informante implicada en la renovación temática dentro 

de la regueifa gallega, además del impacto de las perspectivas y posicionamientos 

del artista sobre su producción, propone el interés y la relevancia del análisis de 

las relaciones de dominación presentes en las funciones y status que han recibido 

las mujeres como artistas o profesionales del mundo de la música. Estas 

desigualdades en cuanto a estereotipos en la música popular vinculados al género 

(Faupel y Schmutz, 2011) implican dificultades en la legitimación de las artistas, 
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por tanto, es necesario abordar un discurso crítico respecto a las prácticas 

musicales. Otras de las prácticas que se analizan en esta tesis suponen un ejercicio 

de toma de autoridad sobre la tradición debido a las barreras que supone tanto el 

género como la tradición en sí misma. En esta investigación resulta 

imprescindible la etnografía, como medio para comprender el desarrollo de este 

movimiento cultural y como se han construido y reproducido nuevas relaciones 

entre género y tradición desde el contexto contemporáneo. 

Desde el análisis de diferentes aspectos sociales, culturales y musicales 

vinculados al fenómeno del revival folk examino como se construyen las 

realidades culturales actuales vinculadas a contextos musicales. Todas las 

prácticas analizadas en esta tesis suponen un compromiso constante con el 

proceso de descontextualización y recontextualización de hibridaciones 

musicales que definen el revival folk en España y los roles de las mujeres que 

participan en él. Este proceso también implica una rearticulación y negociación 

de identidades personales y profesionales, tradicionales y modernas.  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Esta idea de investigación surge de la consideración sobre algunos de los 

grupos analizados y en activo actualmente que ya conocía previamente, dónde se 

observa una tendencia general e intereses comunes. Esta etapa inicial lleva a 

examinar cuales son los posibles antecedentes artísticos y sociales de estos 

grupos. 

La escena musical española durante los años 60-80 se ha estudiado 

ampliamente, a través de análisis textuales de las canciones de la época, desde el 

punto de vista de la industria musical e histórico, y desde el punto de vista social, 

aunque desde este último podemos encontrar menos publicaciones. En este caso 

me acerco al análisis social del ámbito de los cantautores para entender su 

continuidad y su influencia sobre el revival folk. 

En referencia al revival folk, se ha tenido en cuenta este movimiento 

durante los años 60-80, en muchas ocasiones como complementario y casi 

equivalente al movimiento de los cantautores ya que ambos son un reflejo de las 



4 
 

transformaciones de la sociedad. Sin embargo, el revival folk más reciente, desde 

los años 80 hasta ahora no se ha abordado suficientemente desde la investigación 

etnomusicológica. Observando este fenómeno artístico me planteo aportar una 

perspectiva de continuidad en el proceso de desarrollo del revival folk y todos los 

géneros y fusiones musicales que se adscriben a él desde la perspectiva de la 

construcción de imaginarios de género de las mujeres en la música. 

Dentro de este ámbito de investigación, se atiende a las diferentes 

motivaciones sociales y funcionalidades de la canción popular de este período, 

como su relación con diferentes movimientos como el feminismo y el 

antifascismo, y su función como discurso contrahegemónico, de toma de 

conciencia y de visibilización de algunos sectores. Su relación con todas estas 

ideologías nos lleva a plantear bajo qué conceptos y perspectivas se plantea y se 

construye el movimiento del revival folk. 

Por otra parte, este escenario investigado es contrastado con diferentes 

perspectivas teóricas, en este sentido se puede observar cierta influencia en 

cuanto a las referencias bibliográficas empleadas de otros investigadores con los 

que he trabajado previamente como el Dr. Michalis Poupazis o el Dr. Ioannis 

Tsioulakis. Estos investigadores me acercaron a diferentes perspectivas teóricas 

y estudios de caso relacionados con Grecia y que finalmente eran comparables 

con mi objeto de estudio (Fabbri y Tsioulakis, 2016; Tragaki, 2005; Dalakoglou y 

Kallianos, 2018; Argyrou, 1996).  

 

1.2. PLANTEAMIENTO 

El planteamiento de este trabajo de investigación se enmarca en las 

premisas de la redefinición de tradiciones y la utilización de la música como 

discurso social, que no ha sido el marco teórico más utilizado en la 

etnomusicología española, a excepción de la escuela creada por Josep Martí. 

 Esta redefinición consiste en el paso del estudio de la música tradicional 

al estudio de la música popular, conceptos que definiremos más adelante, dada 

su amplitud, ambigüedad y variedad de significados. Con relación a los conceptos 

empleados uno de los términos que en ocasiones se emplea como sinónimo de 
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música tradicional, música de raíz, será evitado dadas sus connotaciones 

esencialistas. Sin embargo, se mencionará en caso de emplearse como una cita 

literal de algunas de las entrevistas realizadas.  

Dadas las múltiples dimensiones a observar dentro de nuestro objeto de 

estudio, tomaremos una perspectiva propia de la investigación etnomusicológica, 

según Ramón Pelinski (1998), la interdisciplinar. Para ello se plantean teorías y 

preguntas de investigación propias de diferentes disciplinas como estudios 

culturales, musicología y antropología, de las que se tomará algunas de sus 

teorías, combinadas siempre con los planteamientos de la etnomusicología. Por 

esta razón, resulta necesario salir del análisis musical en sentido estricto, 

ampliándolo al estudio meticuloso del contexto y su difusión.  

Acercándonos así al estudio de la música y las relaciones sociales en torno 

a ella, la ideología, el género, la construcción de identidades y su significado. 

Hablamos por tanto de la dimensión discursiva de la música y su potencial como 

expresión comunitaria partiendo de la descripción semiótica de la canción 

popular. Jonathan Stock define el objeto de la etnomusicología moderna de la 

siguiente forma: 

Ethnomusicology tries to discover what people, music-makers themselves 

think is part of their music, and why they are doing it, and what’s it all 

about, what’s at the heart of it for them. We are very easily distracted by 

details of notes and specialist stuff, that we as specialists can measure and 

weight and compare, whereas in fact many of the people who are… creating 

music…. It’s about words, or feelings, or emotions… […] The end point is 

about humanity. (Citado en Kruger, 2017, p.40) 

 

Por este motivo, tomo una aproximación ontológica de la música 

entendida como proceso. Este planteamiento es una de las tres aproximaciones 

ontológicas a la música que plantea Bohlman (1999a). Se basa en una concepción 

contextual de la música. La praxis musical establece una red de relaciones 

personales y con el contexto en el que se desarrolla, todos estos elementos 

alrededor de la música le aportan significado a la performance. En este sentido, 

Small (1996, p.13) propone que el significado se construye en relación al material 
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musical y también a partir de las relaciones entre los participantes en la 

performance, entre lo individual y la sociedad y entre los participantes y su 

entorno. 

Para abordar el análisis crítico del discurso en torno al movimiento del 

revival folk, como proceso social y musical, se emplea un análisis desde la 

semiótica musical y la estética de la performance musical. De esta forma, se 

atiende a aspectos como los objetivos, valores y posición social de los 

participantes de esta corriente y, tomando el concepto de J. Martí (1995), la 

relevancia social del fenómeno musical, entre otros aspectos que engloban el 

campo social de esta práctica artística. 

En muchas ocasiones los estudios sobre la recopilación folklorística y la 

historia oficial en torno a la música popular entre los años 40 y 70 carecen de una 

reconstrucción crítica. De acuerdo con Emilia Lorente (2013) es necesario 

abordar los planteamientos desde los que se formularon y se debe reconstruir la 

historia no contada y/o manipulada. En este sentido, se aporta una orientación 

del estudio que sigue el planteamiento de Gregory Barz y Timothy Cooley (1997) 

que pasa del estudio de la música como objeto, ya realizado en los estudios 

folklorísticos, para pasar a un estudio más reflexivo que toma como premisa 

principal el estudio de la música como cultura, integrando discursos de otras 

disciplinas. 

Otra de las herramientas que resultan eficaces para el análisis 

etnomusicológico es la utilización de narrativas e historia oral sobre las mujeres 

en la música tradicional. Estas narrativas, además de formar una reconstrucción 

biográfica nos aportan datos sobre las relaciones sociales en torno al aprendizaje 

y desarrollo interpretativo de la música tradicional. “[…] a reconceptualization of 

"culture" as a mosaic of individual decisions, evaluations, actions, and 

interactions; consequently, a desire to draw attention to individual cultural 

agency.” (Stock, 2001, p.10). Se emplean estas narrativas como casos 

representativos de las formas principales de interacción musical y sus relaciones 

con el contexto y la ideología. Por tanto, se emplea esta herramienta como un 

medio para conocer la realidad de la música popular.  

Examinar a las artistas participantes como pertenecientes a un mismo 

grupo con una afinidad e intereses comunes requiere emplear la cultura y las 
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desigualdades como aspecto en común. Uno de los principales retos de las 

investigaciones que siguen esta línea temática es desentrañar las jerarquías y 

estructuras de poder en la construcción y desarrollo de la historia de la música. 

Examinando las bases de la discriminación de género en las prácticas musicales 

y analizando de qué formas se construyen sistemas alternativos como espacio de 

contestación a estas desigualdades. 

Como se ha evidenciado con el trabajo de campo esta reconceptualización 

de términos como música popular y música tradicional es necesaria y además se 

encuentra todavía en proceso. A pesar del extenso discurso sobre la música 

tradicional como un elemento dinámico desarrollado en las consideraciones 

teóricas y a partir del discurso de los informantes se percibe como existe una falta 

de autoridad desde los artistas sobre estos términos que se pudo observar durante 

la fase de toma de contacto del trabajo de campo. Al contactar con los informantes 

e introducir el tema de investigación desde el amplio concepto de canción 

popular, en algunos casos daba lugar a dudas sobre si las artistas podían aportar 

información relevante sobre el tema. Algunas de las respuestas eran las siguientes 

«No sabemos muy bien qué podemos aportar a tu trabajo», «Yo no estoy muy 

puesto en adaptaciones de canciones populares», «la música que hacemos es 

nueva, la creamos nosotras. No es una versión de nada antiguo». Algunas de estas 

respuestas que llevaban a descripciones sobre sus proyectos artísticos se debían 

a la inseguridad de si lo que ellas hacían se podía considerar canción popular al 

ser una creación cultural moderna. Una situación similar es mencionada por 

Tsioulakis (2011, p.175-176) respecto al trabajo de campo con músicos de jazz en 

Atenas. Esto se debe a la ambigüedad en cuanto a la conceptualización 

terminológica que convierte, en este caso, el concepto de música popular en un 

término variable según significados locales. Las participantes, como se muestra 

en la discusión terminológica surgida del campo y mencionada en las secciones 

6.1 y 7.1, coinciden en una perspectiva sobre “lo popular” y “lo tradicional” basada 

en su definición como elemento dinámico. Sin embargo, tienen muy presentes las 

definiciones más habituales que en este caso planteamos como la definición 

conservadora, por este motivo en una primera toma de contacto en algunos casos 

se percibía cómo no se sentían legitimados para hablar de sus proyectos como 

canción popular.     
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Para comprender los procesos de cambio que se pueden percibir partiendo 

de esta reconceptualización de términos y de las narrativas individuales ha sido 

imprescindible el análisis del discurso basado tanto en materiales orales como 

escritos (Wodak y Meyer 2003). Esta técnica ha aportado una aproximación a los 

diferentes significados y en este caso también las diferentes conceptualizaciones 

entorno a las construcciones simbólicas en el revival folk y los conceptos clave a 

partir de los que se articulan nuevos modelos de género en estas prácticas 

musicales. Al tratarse de un método interpretativo el conocimiento del contexto 

es esencial ya que forma parte del significado de cualquier práctica social y por 

tanto para que podamos realizar interpretaciones sobre ello tenemos que 

conocerlo (van Dijk, 2000). De esta forma, podemos examinar cómo los cambios 

culturales quedan reflejados en el discurso, de forma no evidente en algunos 

casos.  

It is an important characteristic of the economic, social and cultural 

changes of late modernity that they exist as discourses as well as processes 

that are taking place outside discourse, and that the processes that are 

taking place outside discourse are substantively shapes by these 

discourses. (Chouliaraki y Fairclough, 1999, p.4) 

 

El análisis del discurso ha permitido contrastar en detalle las categorías 

previas y las categorías surgidas de la etnografía. Aplicar esta técnica sirvió para 

comprobar como las artistas con una larga trayectoria habían ido cambiando su 

conceptualización sobre lo tradicional y sobre el feminismo. Por otra parte, 

también permitió unificar conceptos basándome en el análisis de significados, ya 

que estos grupos plantean definiciones muy particulares de lo que significa la 

tradición y esto provoca que se pongan etiquetas respecto al tipo de música que 

hacen muy diferentes: folk feminista, música tradicional, folk bilingüe, jota 

feminista, folk calentó, Dúo músico-literario, folk moderno, música de raíz, folk 

vanguardista, música popular. Dado el objeto de estudio también se han tenido 

en cuenta las consideraciones sobre el discurso musical propuestas por Moore 

(2001) y Blacking (1982), teniendo en cuenta en el análisis del discurso tanto el 

contenido musical, como aspectos extramusicales como factores personales, 
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sociales e históricos, el contexto, convenciones estilísticas, objetivos artísticos y 

aspectos estéticos. 

Otra de las cuestiones que ha sido relevante para incluir la perspectiva de 

género en esta investigación es el planteamiento de E. Koskoff (2014) de la 

necesidad de incorporar el género en la etnomusicología como un elemento social 

que se refleja e influencia las prácticas artísticas y expresivas que ha sido 

habitualmente ignorado en el ámbito académico. Con el objetivo de reflejar y 

documentar las diferencias culturales en cuanto a la forma de entender el género 

y la música. Partiendo de esta propuesta, entiendo la música como un medio para 

la construcción de discursos de género. En este caso, me planteo como el revival 

folk, como medio de acceso al discurso público, articula nuevas identidades de 

género y queda condicionado también por el desarrollo del feminismo. Empleo el 

término identidades de género ya que parto de la premisa de que no es posible 

asumir que hombre/mujer suponen un grupo en sí mismos ya que no responden 

a identidades comunes, sino que existen múltiples construcciones de 

masculinidad y feminidad. Lorente (2013) menciona cómo a pesar de los nuevos 

enfoques que aporta la incorporación de estas nuevas propuestas metodológicas 

de estudios de música y género en la recepción y producción de música, éstas 

todavía no se han aplicado al campo del folklore musical en España.  

Tomando el concepto de relevancia social de J. Martí (1995), planteo el 

estudio de la música según el tipo de eventos musicales, los cuales nos aportan 

una información sobre su uso y significado. Atendiendo también al 

planteamiento teórico de J. Sheperd (1991), sobre el interés de las categorías 

sociales creadas en torno a la música. Por este motivo se emplearán categorías 

sociales surgidas a partir de la música como un constructo con connotaciones 

políticas y culturales constantemente en flujo, que son extraídas del trabajo de 

campo en lugar de la utilización de categorizaciones por géneros excluyentes, que 

son una construcción realizada desde la academia. Este tipo de categorizaciones 

a su vez, resulta ambigua porque no siempre se corresponde con la realidad social 

y se limitan a características musicales internas. El interés en estas categorías 

sociales también reside en su relevancia en cuanto a la representación o 

deconstrucción de ideologías y estructuras de poder a través de ellas.  
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Por último, hay que matizar que la última fase que se examina en esta tesis 

es una fase aún en proceso y por tanto en constante desarrollo, esto nos recuerda 

al planteamiento de Clifford y Marcus (1986) respecto a los modelos y resultados 

de una investigación etnográfica. Éstos nunca son definitivos y siempre 

responden a los diferentes usos textuales del corpus de materiales extraídos del 

trabajo de campo. Así, se presenta necesario un proceso constante de reflexión y 

autocrítica para generar lecturas alternativas sobre ellos. Siguiendo los 

planteamientos de Eyerman (1998) esta investigación sintetiza la teoría sobre los 

movimientos sociales y estudios culturales tomando estudios de caso basados en 

los textos y contextos de la música popular. Este planteamiento nos muestra las 

relaciones entre movimientos sociales y tradiciones musicales como un medio 

para la oposición al orden social y cultural existente. 

 

1.3. ESTRUCTURA 

Respecto a la organización de los resultados de investigación, los capítulos 

3, 4 y 5 suponen una perspectiva más teórica y contextual necesaria para poder 

comprender todos los significados sociales presentes en los casos que se plantean 

en los capítulos 6 y 7. La organización de los 6 y 7 responden a una división 

cronológica de las casos analizados, correspondiendo el capítulo 6 con las 

propuestas artísticas desde los años 60 hasta finales del siglo XX y el capítulo 7 

con propuestas del siglo XXI. El capítulo 8 se centra en el estudio de las redes 

creadas entre los grupos analizados y por qué medios se construyen. Esta 

organización cronológica también coincide con las fases de desarrollo del revival 

folk que se proponen en esta investigación. Dentro de cada capítulo se ha optado 

por una organización según categorías temáticas que responden a la 

conceptualización de las prácticas artísticas, los significados planteados en la 

producción musical desde el análisis de repertorio y el análisis de las jerarquías 

sociales en relación al género en el ámbito musical. A pesar de esta organización 

temática en algunos casos hay contenidos transversales que aparecen en varias 

secciones diferentes.  

Como base teórica, se emplean referencias divididas principalmente en 

dos temáticas. Por una parte, la definición conceptual de algunos términos 
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amplios que resultan relevantes para el objeto de estudio, el concepto de cultura 

popular y tradición, y la música como discurso cultural. En esta sección se plantea 

que perspectiva tomo respecto a estos conceptos que serán empleados 

frecuentemente en el desarrollo de esta investigación. El otro bloque se centra en 

la teoría feminista aplicada al estudio de la música popular y el revival folk desde 

su planteamiento teórico. Las aplicaciones teóricas planteadas respecto a estos 

temas empleadas de forma complementaria aportan un marco para el estudio del 

revival folk desde el discurso feminista.  

En el capítulo 4, «Imaginarios de los de los modelos identitarios de las 

mujeres en el ámbito cultural previos al movimiento de los cantautores», supone 

un contexto esencial para comprender los modelos desde los que posteriormente 

las artistas analizadas construirán y deconstruirán modelos de género. Se 

analizan los modelos de mujer y discursos en torno a estos presentes en la 

sociedad española a lo largo del siglo XX. Estos modelos, de mujer republicana y 

mujer falangista, son esenciales ya que supondrán la base para la construcción y 

deconstrucción de nuevos modelos de género tras la dictadura franquista. En 

comparación se profundiza menos en temas relacionados con el modelo de mujer 

franquista que del modelo republicano, en el cual se aporta información más 

detallada. El hecho de que el modelo de mujer franquista se analice de forma más 

limitada se debe a que su interés es principalmente contextual, mientras que el 

modelo de mujer republicana es parte del objeto de investigación por las 

similitudes de este con el desarrollado durante el revival folk, especialmente en 

las etapas iniciales, y su funcionamiento como referente en los grupos 

investigados. 

En el capítulo 5, «Contexto internacional», se trazan las redes de contacto 

más relevantes entre artistas en América y España. Los contactos culturales con 

otros contextos en los que ya existían fuertes movimientos contraculturales 

determinarán la recepción y difusión de artistas españoles. Por este motivo se 

analiza el impacto de la producción musical española en América y viceversa. 

El capítulo 6, «Música popular como protesta social en el tardofranquismo 

y postfranquismo» contempla las principales reivindicaciones sociales 

planteadas a través de la música desde la década de los 60 hasta finales del siglo 

XX. Los casos analizados corresponden a artistas españolas que se han centrado 
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o han tomado elementos de la música tradicional. En este capítulo la 

investigación contempla diferentes fuentes como producciones discográficas, 

canciones, entrevistas en prensa y entrevistas personales para examinar el 

discurso de estas artistas sobre la música tradicional y las diferentes tendencias 

en las reelaboraciones sobre música tradicional. Algunos aspectos extramusicales 

que resultan relevantes para el desarrollo de los proyectos artísticos también son 

abordados. 

El capítulo 7 «Desarrollo de la música popular en el siglo XXI como 

generador de nuevas corrientes musicales» se centra en las prácticas musicales 

en el presente siglo. A partir del discurso social y musical de diferentes artistas 

ligadas al desarrollo del revival folk en España se analizan las nuevas 

conceptualizaciones de la música tradicional, los nuevos géneros musicales 

inspirados en prácticas tradicionales y la utilización del medio audiovisual para 

reforzar el discurso asociado a estas prácticas.  

Dentro de la estructura de este capítulo, dada la diversidad de propuestas 

artísticas que hay que contemplar, se han seleccionado entre 2 y 3 casos de 

estudio como representación de cada una de las categorías extraídas dado que el 

análisis particular de cada caso resultaría demasiado extenso. Debido a esta 

elección analítica algunos casos relevantes quedaban fuera por tanto se plantea 

la sección “Casos específicos con similaridades temáticas” en cada una de las 

secciones para ver una muestra más amplia correspondiente a otras artistas, de 

las que en algunos casos aparecen como estudio de caso en otras secciones 

analizando otros aspectos de su imagen artística.  

Por último, el capítulo 8 «Redes de contacto y colaboración» aborda las 

relaciones entre artistas y entre artistas y comunidad. Queda estructurado en dos 

secciones principales, la primera centrada entre las formas de creación de 

vínculos entre grupos musicales y la segunda centrada en las formas de 

interacción entre artistas y comunidad. En la sección centrada en los vínculos 

entre grupos musicales se plantean las diferentes formas de contacto por 

separado; en primer lugar, se presentan las temáticas que se han determinado 

como generadoras de lazos de afinidad y en las subsecciones se presentan las 

diferentes formas de interacción en los que se reafirma esta afinidad. Se analizan 

los espacios de actuación en común y como estos forman parte de la construcción 
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de vínculos y por último se plantean las colaboraciones artísticas y cómo estas 

reflejan algunos temas que sirven de nexo entre grupos.  
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