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Resumen. Las ciudades son asentamientos complejos, densamente poblados, que se encuentran en constante 
transformación. ¿Protegemos las ciudades como imágenes congeladas, sin tener en cuenta los procesos que en ellas 
acontecen?, ¿qué “patrimonios” conservamos? Estos cambios, que atienden a distintos orígenes, usos e intereses, 
conforman una esencia multi-capa única, un palimpsesto dónde unas estructuras se han conservado y otras han perecido; 
donde unas historias se narran, escenifican y ponen en valor y otras se esconden. En este trabajo abordaremos el estudio de 
estrategias de conservación y regeneración urbana, desde una perspectiva de profundidad. Se busca explorar el concepto 
de “ciudad profunda” (deep city) desarrollado recientemente por Fouseki, Guttormsen y Swensen, que analiza el valor de 
las transformaciones urbanas de forma multivocal. La ciudad de Barcelona, y su paulatina desindustrialización serán el 
telón de fondo de este trabajo reflexivo y conceptual. Aquí se introducirán algunos apuntes sobre sistemas dinámicos (SD) 
y nuevos enfoques acerca de la dimensión de los valores del patrimonio aplicados a la conservación social. 
Palabras Clave: Patrimonio urbano, Ciudades Profundas, Conservación social, Sistemas Dinámicos, Barcelona.

[en] Analysing the heritage value of the urban transformations in Barcelona

Abstract. Cities are complex, densely populated settlements in constant transformation. Do we protect cities as frozen 
images, oblivious to the processes taking place in them? What “heritages” do we preserve? These changes, which are 
the result of different sources, uses and interests, form a unique multi-layered entity, a palimpsest where some structures 
have been preserved and others have perished; in them some stories are narrated, staged, and enhanced, whereas others 
are hidden. This article addresses the study of urban conservation and regeneration strategies from a deep perspective. 
We seek to explore the concept of “deep city” recently developed by Fouseki, Guttormsen and Swensen by analysing 
the value of urban transformations in a multivocal way. The city of Barcelona and its gradual deindustrialisation are the 
backdrop for this reflective and conceptual work. Some notes on systems dynamics (SD) analysis or new approaches to 
the value dimension of heritage applied to social conservation will also be discussed.
Keywords: Urban heritage, Deep cities, Social conservation, Dynamic Systems, Barcelona.
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1. Introducción

En este trabajo abordaremos un estudio pros-
pectivo acerca de cómo analizar el valor pa-

trimonial que pueden contener las transfor-
maciones urbanas en sí mismas, así como sus 
posteriores inferencias positivas en la genera-
ción de estrategias de conservación de estos 
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espacios. Nuestra investigación se enmarca en 
un contexto internacional y multidisciplinar, el 
proyecto de JPICH del Horizonte 2020 Cur-
batheri/Deep Cities3, liderado por el Instituto 
Noruego de Investigación del Patrimonio Cul-
tural (NIKU) y, en lo que respecta a España, 
por la Universidad de Barcelona (UB). Este 
proyecto cuenta con distintas fases de trabajo 
que buscan integrar técnicas de investigación 
provenientes de estudios de urbanismo soste-
nible (UCL Institute for Sustainable Heritage) 
y patrimonio digital arqueológico (University 
of Stirling, Universitá degli Studi di Firenze), 
tamizado por una vertiente teórica que se vin-
cula a los estudios críticos en Patrimonio. 

Desde la UB, estamos trabajando de mane-
ra conjunta con estas universidades aplicando 
distintas técnicas etnográficas y colaborativas 
en la ciudad de Barcelona, que nos permitan, 
entre otras cosas, entender las transformacio-
nes socio-espaciales de la ciudad. Este artículo 
se centrará en los aspectos más teóricos e in-
cipientes de nuestra investigación, abordando 
una reflexión sobre la continuidad histórica, 
en este caso vinculado al concepto de ciudad 
penetrante o profunda, una Deep City (Fou-
seki, Guttormsen y Swensen [eds.] 2021). La 
pandemia de COVID-19 ha retrasado el inci-
do del proyecto a nivel de trabajo de campo, 
pero ello ha permitido que podamos desarro-
llar aspectos teórico-conceptuales con mayor 
profundidad. En este artículo, analizaremos 
las transformaciones urbanas explorando qué 
valores sociales y/o culturales entran en jue-
go para configurar estrategias de preservación. 
Con el concepto de ciudad profunda los auto-
res abren una nueva vía de reflexión en el ám-
bito de las ciudades sostenibles, las cuáles, a su 
parecer, se centran enteramente en el presente 
y el futuro, sin integrar la dimensión temporal 
del pasado en las acciones de regeneración y/o 
preservación (Fouseki, Guttormsen y Swensen 
[eds.] 2021).

Desde nuestro punto de vista, analizar el 
valor de las transformaciones urbanas en sí 
mismas, con una mirada arqueológica, aten-
diendo a sus cambios morfológicos y socia-
les de tal forma que puedan aportar una serie 
de indicadores para mejorar la conservación 
“sostenible” o social, es una tarea compleja, 
interdisciplinar, a la par que emocionante. Lo 
local y lo urbano conforman nuestro ecosiste-
ma habitual; ambas trabajamos y vivimos en 

3 http://curbatheri.niku.no (consulta del 30/03/2021).

una ciudad, en este caso Barcelona, y somos 
partícipes de sus dinámicas, de su vida cultural 
y de sus reivindicaciones (Díaz-Andreu 2014; 
Díaz-Andreu y Ruiz Martínez 2017; Pastor 
Pérez 2019). Ninguna de nosotras ha nacido 
en esta ciudad, pero llevamos una década re-
corriendo sus calles y observándola. La hemos 
visto transformarse y gentrificarse en menos 
de una década; especialmente los barrios del 
Gòtic, Raval y Sant Antoni, del que ambas so-
mos, o hemos sido, vecinas. También hemos 
vivido el auge de la gobernanza participativa, 
de los movimientos por recuperar el espacio 
público perdido por la persistencia del turismo 
masivo, y del espacio privado sustraído por un 
voraz Airbnb que expulsa a sus vecinos4 (Pas-
tor Pérez y Ruiz Martínez 2016; 2018). Ahora, 
con un telón de fondo de pandemia, y una ciu-
dad transformada por la desaparición repentina 
del turismo, nos disponemos a analizar algu-
nas pinceladas del paisaje histórico (profundo) 
urbano de Barcelona, buscando entender la 
multivocalidad de sus historias.

En las políticas patrimoniales que se llevan 
a cabo en nuestras ciudades europeas es habi-
tual encontrar un ensalzamiento de momentos 
históricos concretos, a cuyo recuerdo se aso-
cian objetos y monumentos determinados5. 
Ello confiere un punto de vista crionizado de 
la historia de un espacio; un lugar “univocal” 
cronológica y discursivamente, que no refleja 
la coexistencia de identidades o usos diversos 
(Fouseki, Guttormsen y Swensen [eds.] 2021). 
El patrimonio se entiende cada vez más como 
un proceso, pero sesgar sus discursos multivo-
cales es una práctica habitual en las políticas 
culturales enmarcadas en una serie de esca-
las o geometrías del poder y donde “lugar” 
y “comunidad” no siempre coinciden (Smith 
2006; Massey 2009; Harvey 2014; Almansa-
Sánchez y Corpas Cívicos 2020). En muchos 
casos nos topamos con intervenciones donde 
el patrimonio juega un rol bisagra para mitigar 
desigualdades culturales en los discursos que 
insertan sus procesos participativos bajo el pa-
raguas de lo que se denomina justicia cultural 

4 O al menos lo hacía hasta que comenzó la pandemia en mar-
zo de 2020, pero que lo volverá a hacer una vez que los 
efectos de esta se palien.

5 El contexto de este uso univocal en el patrimonio se encuen-
tra en la ideología nacionalista (Díaz-Andreu 2007) y en el 
uso de determinadas épocas del pasado como propaganda 
para los propios ciudadanos y los visitantes y turistas que 
provienen del exterior en lo que se ha llamado la “autentici-
dad escenificada” (Díaz-Andreu 2020: 7, 93-94, 120).

http://curbatheri.niku.no
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(Fraser 2005: 71; Baird 2014: 141-142). Esta 
inconexión entre sociedad y patrimonio puede 
atender a motivos múltiples, que van desde una 
falta de presupuesto local a cuestiones globales 
que se asocian a posibles procesos de regene-
ración socioeconómica a escala post-industrial 
(Cantillon et al. 2021). Estas inconexiones 
sociedad-patrimonio nos plantean la necesidad 
de diseñar estrategias que permitan entender 
las transformaciones urbanas también desde 
los márgenes: aquellos lugares periféricos en 
los que transcurren interacciones llevadas a 
cabo por grupos minoritarios del ecosistema 
urbano. Una de estas estrategias enfocadas a 
entender los contextos actuales la encontramos 
en los sistemas de análisis de “dinámicas del 
patrimonio urbano” (Fouseki y Nicolau 2018), 
de las que hablaremos en una sección posterior 
de este trabajo.

El agente académico patrimonial, en el que 
nos enmarcamos nosotras en nuestra búsqueda 
de definir posibles beneficios para la conserva-
ción de estos lugares y sus narrativas, tiende 
a seguir caminos donde se ejerza una prácti-
ca opuesta o crítica hacia las que ejecutan las 
administraciones; vinculando a los habitantes 
de los espacios con las historias del pasado y 
presente. La academia propone generar espa-
cios de diálogo horizontal, des-elitizando el 
conocimiento y buscando formas comunita-
rias de abordarlo desde abajo-arriba (Harrison 
2013). Nuestro papel con y para la sociedad 
está virando de tal forma que ejerzamos un rol 
de observadoras y facilitadoras de estrategias; 
generadoras de métodos y a la par, auditoras 
de los agentes administración y privado. Los 
y las estudiosas del patrimonio que estamos 
realizando este tipo de trabajos nos hemos in-
cluido a nosotras mismas en las llamadas co-
rrientes “críticas”. Cuestionamos las prácticas 
patrimoniales inclusivas, los discursos auto-
rizados y las decisiones políticas, entre otras, 
que no parecen escuchar el sentir, materializa-
do en demandas, de los habitantes. Así hemos 
intentado convertirnos, a ratos, en las y los 
guardianes de ese “sentido del lugar” (Uzzel 
1996) ejerciendo una actitud a ratos paterna-
lista o incluso, autorizante hacia las personas 
(Pastor Pérez y Ruiz Martínez 2020). Citando 
a la geógrafa Doreen Massey “¿No es posible 
que el sentido del lugar sea progresivo, que no 
se cierre en sí mismo ni esté a la defensiva, 
sino que mire hacia fuera?” (1991: 24); pre-
tendemos que nuestro trabajo se enmarque en 
reflejar esa cinética, en generar espacios en los 

que esos vínculos estén en construcción. Vol-
viendo a citar a la misma autora: “… lo que 
da a un lugar su especificidad no es una larga 
historia interiorizada, sino el hecho de que se 
construye a partir de una constelación particu-
lar de relaciones sociales, que se reúnen y tejen 
en un lugar concreto” (1991: 28). Cada lugar 
muta por una serie de historias que dependen 
de un contexto único, y las vías para definirlo 
y conservarlo gozarán también de una cierta 
unicidad, vinculada a este proceso o cambio. 

Nuestra aproximación a conocer el valor 
patrimonial de las transformaciones urbanas 
busca ser reflexiva y holística, asumiendo los 
retos que supone trabajar con conceptos tan 
amplios como “sostenibilidad” o “conserva-
ción” a nivel urbano, humano y local. Aquí 
no vamos a hablar de patrimonio urbano, sino 
de “lo urbano” como patrimonio, entendiendo 
este como un concepto vivo y dinámico. Sien-
do realistas, nos gustaría indicar que hay un 
área de trabajo que podemos abarcar de forma 
sistemática: el mapeo y análisis de agentes, la 
investigación de fuentes escritas o el análisis 
de interacciones en las redes sociales. Este 
campo, que podría considerarse a nivel ana-
lítico “más fiable” para las investigadoras en 
ciencias sociales, coexiste con un contexto y 
área de estudio difuminado, voluble, e indeter-
minado que se transforma constantemente, y 
que posee una o muchas cinéticas que interac-
cionan: la ciudad; con sus barrios, habitantes, 
edificios y calles. Esta fugacidad, difícil de 
tipificar, será uno de los retos de nuestro pro-
yecto, que busca indagar, describir y poner en 
valor las narrativas que configuran el paisaje 
urbano, abordando cómo su carácter multitem-
poral y multivocal le confiere unos usos y re-
usos de sus espacios. En este texto esbozare-
mos unas reflexiones tanto teóricas como me-
todológicas, conducidas por algunos ejemplos 
en la ciudad de Barcelona, que nos permitan 
describir cómo se configura valor patrimonial 
de estas transformaciones urbanas.

2. La ciudad profunda

Como ya mencionamos en la introducción de 
este manuscrito, las ciudades se encuentran en 
constante cambio, y en parte, se pueden defi-
nir por sus transformaciones, que dejan una 
impronta tanto material como inmaterial. Las 
urbes se convierten en “el reino de lo efímero” 
(Capel 2003:70), con destrucciones y renova-
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ciones constantes, funcionando en una lógica 
capitalista donde las políticas públicas se di-
viden en acciones a corto y largo plazo unas 
transformaciones que suceden a tal velocidad 
que no permiten que los habitantes establez-
can vínculos emocionales (Capel 2003:70). 
En ocasiones, estos cambios pueden llegar a 
considerarse una amenaza o problema para 
la conservación del patrimonio, lo que refle-
ja una visión bastante inmovilista por parte 
de algunos agentes de gestión. El patrimonio 
es tratado como la “víctima pasiva” de la rá-
pida urbanización que amenaza su existencia, 
en lugar de como un agente activo que puede 
contribuir sustancialmente en los programas 
de transformación urbana sostenible (Fouseki, 
Guttormsen y Swensen 2021). 

Para definir ese carácter activo del patrimo-
nio hay que superar las visiones materialistas, 
que se basan en el espacio y la materialidad 
atendiendo a criterios inmovilistas o estéticos 
(Fouseki, Guttormsen y Swensen 2021). La 
visión de la o las “ciudades profundas” (deep 
cities) propone valorar aspectos sobre el carác-
ter, el entorno, el contexto, los valores, el cam-
bio, las intervenciones contemporáneas, las 
políticas integradas de conservación, la plani-
ficación y las políticas de gestión. Este enfoque 
nace de los debates entre miembros del Barlett 
School de la UCL –Kalliopi Fouseki – y el Ins-
tituto Noruego de Patrimonio Cultural –Tor-
grim Guttormsen y Grete Swensen–, durante 
la sesión “Patrimonio urbano: Perspectivas 
críticas, teóricas y metodológicas” celebrada 
en la Conferencia de la Asociación de Estudios 
Críticos del Patrimonio (ACHS) en Montreal, 
Canadá, en el año 2016. Se trata de una pro-
puesta que propone un enfoque temporal del 
patrimonio teniendo en cuenta las dimensiones 
espaciales, culturales, históricas a lo largo del 
tiempo. Las cuestiones centrales del debate gi-
raron en torno a la relación entre la protección 
y el desarrollo urbano que surgió al discutir los 
principios clave de los valores patrimoniales, 
es decir, entender los valores desde un punto 
de vista holístico frente a una visión aislada o 
fragmentada. 

Este enfoque, más experiencial, busca re-
saltar la importancia de estudiar, comprender e 
incorporar las capas temporales de la ciudad en 
sus múltiples y complejas dimensiones socio-
espaciales yendo más allá de lo que podemos 
ver, explorando también aquello que podemos 
sentir (Fouseki, Guttormsen y Swensen 2021). 
A este modo de entender, dentro de los paisa-

jes urbanos y a las historias que acontecen en 
ellos, se suma una transformación epistémica 
a nivel de conservación que pasa a ser de ca-
rácter experiencial (Otero-Pailos, Langdalen y 
Arrhenius, [eds.] 2016). A nosotras nos gusta-
ría pensar que esta nueva conservación es a su 
vez una “conservación de los cuidados o con-
servación social”, que pone a las personas, a 
los habitantes o usuarios en el centro de sus 
acciones (Laugier 2015; Esteban 2017; Pas-
tor Pérez 2021; Pastor Pérez y Díaz-Andreu 
2021 en prensa). Aquí el punto de mira recae 
en preservar la historia del cambio y los usos 
actuales del pasado; en conservar un ecosiste-
ma fragmentado, multicapa, que mantiene una 
continuidad a lo largo del tiempo, pero sobre 
la que se suceden distintos hechos; como indi-
can estos autores, entender la ciudad como el 
resultado de la continuidad y el cambio (Fou-
seki, Guttormsen y Swensen 2021).

Para abordar el concepto de continuidad 
histórica podemos acudir a distintos referentes 
que aluden a la descripción de distintas confi-
guraciones para las variables espacio-tiempo. 
Según Torgrim S. Guttormsen la mirada o en-
foque arqueológico es fundamental para enten-
der esta continuidad:

Una característica clave del enfoque arqueológi-
co-teórico que se centra en la profundidad del 
tiempo, y el cambio urbano es su preocupación 
por los elementos heterogéneos del patrimonio 
(los elementos que son disímiles o de diferente 
tipo) […] Los terrenos baldíos urbanos y los 
vacíos del pasado que apelan a una conceptual-
ización del patrimonio arqueológico -ruinas in-
dustriales o rastros fragmentados de edificios y 
calles demolidas- definen lugares heterotópicos 
de la ciudad. Un antiguo solar (industrial) refor-
mado, un parque en ruinas o una excavación ar-
queológica en la ciudad: todos ellos presentan 
las características que definen las heterotopias 
(Guttormsen 2021: 38-39). 

El autor, defiende así la necesidad de esta-
blecer una “protección narrativa” que se centre 
en un paisaje urbano heterogéneo que sigue 
cambiando, en contraposición a una “protec-
ción material” inspirada en la imagen de una 
época concreta y en la autenticidad histórica 
(2019: 37). Guttormsen propone varias apro-
ximaciones a partir de la premisa de consi-
derar la ciudad como un paisaje heterotópico 
(Foucault 1967) configurado por cuatro tipos 
distintos de lugares: de disolución, de collage, 
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de palimpsesto y de estratigrafía6, todos ellos 
involucrados en la generación de paisajes de 
recuerdo donde distintas épocas, estilos o ni-
veles de conservación co-existan (2021). Para 
el autor, analizar estos espacios con esta pers-
pectiva arqueológica, que transciende la ma-
terialidad, puede ayudar a tener nuevos diálo-
gos interdisciplinares con las aproximaciones 
interpretativas del ámbito urbanístico, que han 
promovido intervenciones de corte más rege-
neracionista en los paisajes urbanos (Figura 1). 

En Barcelona, un espacio heterotópico de 
disolución, pautado por las autoridades, lo en-
contramos en la Plaça del Mercadal de Sant 
Andreu de Palomar del distrito de Sant An-
dreu de Barcelona, donde hasta el año 2019 
se erigía un mercado que ha sido literalmen-
te “deconstruido” (Figura 2.a) y reconstruido 

6 La disolución, como concepto patrimonial con cualidades 
estéticas, se asocia con la decadencia y las ruinas. El collage 
Un collage entendido como un conjunto de elementos dif-
erentes situados en el mismo lugar, pero no necesariamente 
interrelacionados. El palimpsesto, como concepto patrimo-
nial con cualidades estéticas, se asocia a la transparencia de 
diversas huellas del pasado y a la reutilización de objetos 
y lugares. La metáfora de la estratigrafía se asemeja a las 
ideas del palimpsesto en el sentido de que ambos conceptos 
tematizan la estratificación del paisaje urbano literario, tan-
to histórica como cognitiva y simbólicamente (Guttormsen 
2019: 40-48).

(Ajuntament de Barcelona 2018a, 2018b). El 
edificio que se está erigiendo en la actualidad 
tendrá estructuras más livianas7 y transparen-
tes, para, “ser más amable” y considerado con 
su ubicación “en el corazón histórico del ba-
rrio” (Figura 2.b) (Servei de Premsa del Ajun-
tament de Barcelona 2019). Ya en el año 2006 
el arquitecto técnico Oscar Barrabeig Arco 
mencionaba en su trabajo de final de carrera 
la necesidad de una reforma del edificio y se 
aventuraba a proponer una plaza diáfana, simi-
lar a la cercana Plaça Masadas (Figura 3), in-
dicando su relevancia como espacio relacional 
para el barrio, y dejando entrever que hace más 
de quince años que hay un choque de agen-
tes: los vecinos y vecinas han tenido, aparen-
temente, intereses divergentes a los del tejido 
comercial (2006:96). En esa línea, el objetivo 
11 de los actuales Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 indica que hay que: 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”8. Mientras redactamos este tex-
to, las obras no han acabado y los vecinos no 

7 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/01/24/com-
pletat-lenderroc-del-mercat-de-sant-andreu/ (consulta del 
23/02/2021).

8 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol-
=A/70/L.1&Lang=S (consulta del 30/03/2021).

Figura 1. Algunas zonas del barcelonés barrio de Vallcarca poseen ese carácter heterotópico,  
donde la conservación de algunas casas antiguas (línea amarilla) es motivo de reiteradas  

reivindicaciones vecinales. Foto tomada en marzo 2021 por Ana  Pastor.

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/01/24/completat-lenderroc-del-mercat-de-sant-andreu/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/01/24/completat-lenderroc-del-mercat-de-sant-andreu/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
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parecen estar muy contentos con el proceso de 
estas. Estaremos atentas a este proceso de res-
iliencia y posible estudio perceptivo de cómo 
esta se vincula con la sostenibilidad a corto y 
largo plazo9.

3. Regeneración urbana y sistemas dinámicos

Hace una década, en el año 2011, vio la luz 
la “Recomendación para los Paisajes Urbanos 
Históricos” de la UNESCO, un documento 
que ponía énfasis en una idea que nosotras ca-

9 http://www.expresdesantandreu.cat/noticies/2020/09/03/
obres-mercat-incompleixen-normativa/ (consulta del 
30/03/2021).

lificamos como de “ciudad profunda” y donde 
la cultura jugaba un rol como facilitadora y 
conductora del desarrollo sostenible. Citando 
el documento, “Se entiende por paisaje urba-
no histórico la zona urbana resultante de una 
estratificación histórica de valores y atribu-
tos culturales y naturales, lo que trasciende 
la noción de “conjunto” o “centro histórico” 
para abarcar el contexto urbano general y su 
entorno geográfico” (UNESCO 2011:62). Esa 
aproximación geométrica hacia entender la 
ciudad y las acciones que tienen lugar en ella, 
configurando un paisaje de las tareas o task-
scape (Ingold 1993), nos sitúa en una ciudad 
“profunda” o temporalmente dinámica, en la 
que suceden una serie de cambios y transfor-
maciones, que pueden llegar a tener un valor 

Figura 2.a. Un espacio de disolución pautado por las autoridades. Proceso de “deconstrucción” 
patrimonial tras el desmontaje del Mercat de Sant Andreu en la Plaça del Mercadal, en agosto de 2019. 

2.b. Proceso de edificiación del nuevo mercado en junio de 2021. Ana Pastor.

Figura 3. Plaça Masadas en agosto de 2019. Esta albergaba en el pasado un mercado  
en su parte central que se derribó en los años 90s del siglo XX. Gonzalo Ferreiro.

http://www.expresdesantandreu.cat/noticies/2020/09/03/obres-mercat-incompleixen-normativa/
http://www.expresdesantandreu.cat/noticies/2020/09/03/obres-mercat-incompleixen-normativa/
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en sí mismas, y cuya identificación puede ser 
fundamental para establecer estrategias de 
conservación social (Fouseki, Guttormsen y 
Swensen 2021). El origen de estas premisas se 
encuentra en el año 2005, con la “Declaración 
de Conservación de los Paisajes Urbanos His-
tóricos” (UNESCO 2005). El primer artículo 
de este documento rezaba así:

Los cambios constantes del uso funcional, la es-
tructura social, la coyuntura política y el desar-
rollo económico que se manifiestan en forma de 
intervenciones estructurales en el paisaje urbano 
histórico podrían reconocerse como parte inte-
grante de la tradición urbana y exigen una con-
cepción de la ciudad en su conjunto con visión de 
futuro por parte de los responsables de la adop-
ción de decisiones y un diálogo con los demás 
agentes y partes interesadas (UNESCO 2005:3).

Algunas de las ideas que proponen estos 
documentos se asientan en la premisa de que 
el patrimonio urbano fomenta el desarrollo 
económico y la cohesión social en un entorno 
global y cambiante, y que la conservación de 
este patrimonio es estratégicamente sostenible 
debido a su carácter mediador en el binomio 
entre crecimiento urbano y bienestar social 
(UNESCO 2011). Aquí entran también en jue-
go, no sin cierta controversia para la ciudad de 
Barcelona, las políticas de regeneración urbana 
“impulsadas por el patrimonio”, que se centran 
en la conservación y adaptación de edificios 
protegidos y abandonados con el objetivo final 
de impulsar la economía local de las zonas ur-
banas consideradas en declive. No creemos ne-
cesario ahondar en este artículo en una disec-
ción de lo que supuso el “Modelo Barcelona” 
de los años ochenta y noventa del siglo XX, 
pero sí mencionar que las transformaciones ur-
banas de la ciudad desde ese momento hasta la 
actualidad han generado numerosos estudios, 
algunos de los cuáles han ido convergiendo 
hacia posturas bastante críticas con la adminis-
tración local (Delgado 2005; Capel 2006; Rius 
y Sánchez-Befando 2015 Cócola Gant 2016; 
González Aguado 2016; Navas Perrone 2019).

Para el caso de esta ciudad, los expertos 
puntualizan que muchos de los derribos acon-
tecidos han tenido impacto en edificios de gran 
valor histórico, derivando en la destrucción 
de áreas emblemáticas; sin prestar atención al 
valor de uso que forma parte de la identidad 
de la ciudad. Según Horacio Capel, “Es im-
prescindible conocer el tejido social existente 

para, eventualmente, defenderlo y protegerlo, 
por su valor para proyectos de futuro” (2006). 
Desde nuestro punto de vista, estas palabras si-
guen más vigentes que nunca, y continuamos 
reivindicando más etnografía, incluso cuando 
vivimos nuevos horizontes políticos que han 
institucionalizado y digitalizado la participa-
ción ciudadana para la toma de decisiones en 
la ciudad (Blanco 2009; Delgado Ruiz 2016; 
Flores Lucero 2020; Pastor Pérez 2019; 2021; 
Parés et al. 2012).

Retomando ahora el panorama de protec-
ción internacional, la Guía de los Paisajes Ur-
banos Históricos (The UHL Guidebook) ase-
vera que las estrategias de regeneración del 
patrimonio que reutilizan los edificios, y se 
comprometen con los ciudadanos y el tejido 
urbano, por ejemplo, pueden reforzar la cul-
tura local y el sentimiento de orgullo e identi-
dad (UNESCO 2016: 6). Sin embargo, Kallio-
pi Fouseki y Mariana Nicolau (2018) opinan 
que estos enfoques, que carecen de sistemas 
de planificación participativos, no contribu-
yen a un desarrollo sostenible y/o resiliente 
a lo largo del tiempo, ya que son ajenos a las 
preocupaciones medioambientales relaciona-
das con las dinámicas vitales a largo plazo de 
las comunidades. Para lograr entender cómo 
funcionan los elementos de esta ecuación: 
conservación del paisaje urbano y bienestar 
social, estas expertas están cruzando una se-
rie de metodologías de análisis que denominan 
sistemas dinámicos (SD), los cuáles parten de 
la premisa de que los entornos del patrimonio 
urbano son sistemas complejos en constante 
cambio (2018: 230). El término “sistema” aquí 
se entendería como “un conjunto de cosas y/o 
personas interconectadas de tal manera que 
producen su propio patrón de comportamien-
to a lo largo del tiempo” (2018: 234). Estos 
sistemas dinámicos de patrimonio urbano se 
dividen en tres categorías principales o subsis-
temas: sociopolítico, económico y de entorno 
urbano (Figura 4). Cada sistema contiene una 
serie de subcategorías que se pueden conectar 
y evaluar de forma independiente. Sistema 1) 
sociopolítico: confianza entre los residentes 
locales, recién llegados, demanda de reutiliza-
ción adaptativa de los edificios, complejidad 
de la propiedad, planificación estratégica con-
certada, visión y objetivos claros, autoestima 
local, participación local activa, alineación de 
los recursos con las necesidades de la comu-
nidad, calidad de vida y empleo 2) económi-
co: la economía de las regiones circundantes, 
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los negocios y las empresas, los valores de la 
propiedad, la voluntad de invertir, la escala de 
distribución de la inversión y la resistencia a 
la económica 3) entorno del patrimonio urba-
no: las “mejoras del paisaje urbano”, la calidad 
de la construcción original y el mantenimiento 
de los edificios originales (Fouseki y Nicolau 
2018: 236). La idea de las autoras, realizando 
este estudio de posibles conexiones entre sub-
categorías, es situar a las comunidades en el 
centro del proceso de regeneración.

De esta forma, cruzando los datos de cada 
uno de los subsistemas dinámicos, estas exper-
tas proponen tres aproximaciones innovadoras 
que se asocian al bienestar. La primera es dar 
al patrimonio cultural un enfoque que vaya 
más allá de los planteamientos unidimensiona-
les orientados al objeto, para integrar un en-
foque socioespacial que conciba el patrimonio 
como una práctica sociocultural. En segundo 
lugar, entender que los estilos de vida soste-
nibles generan diversos patrones de acciones 
y consumo que permiten una mejor calidad de 
vida como comer, consumir, vivir, moverse y 
disfrutar. Por último, concebir la regeneración 
urbana impulsada por el patrimonio como un 
proceso dinámico y participativo que conduce 
a beneficios sociales, económicos y ambien-
tales para los ciudadanos (Fouseki y Nicolau 
2018: 240). Las autoras entienden esta regene-
ración vinculada a procesos de revitalización 
de identidades, incidiendo en la idea de que el 
patrimonio local está en la base de las socie-
dades actuales y que es gracias a él que la po-
blación puede conectar más fácilmente con las 
prácticas de vida sostenibles; en lugar de inte-

grar prácticas externas enfocadas al desarrollo 
sostenible, habitualmente confeccionadas de 
arriba-abajo (2018:239). Desde nuestro punto 
de vista, este “enfoque de estilos de vida sos-
tenibles” nos proporcionará una serie de datos 
muy útiles para trabajar junto con el sector 
público, aglutinando estrategias de desarrollo 
que permitan ejecutar de acciones regenerado-
ras coherentes, que se sustenten en procesos de 
coproducción de conocimiento sobre discursos 
y narrativas, con el tejido urbano del entorno.

A modo de resumen, podemos concluir esta 
sección indicando que en estas propuestas de 
análisis que engloban las “ciudades profun-
das”, las transformaciones urbanas se concep-
tualizan más allá de los meros cambios físicos, 
intentando incluir una comprensión más holís-
tica de las interacciones humanas con el medio 
ambiente y con los valores y significados que 
conforman “el sentido del lugar” vinculado al 
patrimonio; abordando una dimensión interna 
o experiencial de sostenibilidad, que a su vez 
se asocia a la conservación a largo plazo del 
mismo. 

4. Las “Barcelonas Profundas”

Cuando comenzamos a explorar una temática 
tan amplia como la de “indagar en el valor pa-
trimonial de las transformaciones urbanas” de 
la ciudad de Barcelona, nos dimos cuenta de 
que nos gustaría vincular estos debates teóri-
cos a lugares o espacios físicos. Ello nos con-
dujo a plantearnos trabajar con una cronología 
acotada, analizando las transformaciones que 

Figura 4. Subsistemas dinámicos de patrimonio urbano según Fouseki y Nicolau (2018: Figura 1).
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se iniciaron en el siglo XX, y su contacto con 
la época actual, más especialmente con el pa-
trimonio industrial. Las transformaciones más 
recientes de esta ciudad están claramente liga-
das a los cambios en los modos de producción 
y economía; a la desindustrialización tanto de 
su sociedad como de su paisaje, y a cómo estos 
acontecimientos han ido generando distintos 
movimientos para la protección de este patri-
monio y sus historias.

Barcelona es una ciudad con un fuerte te-
jido social, con un pasado y presente asocia-
cionista; una ciudad con muchas historias de 
calle y donde muchos equipamientos urbanos 
han nacido a raíz de procesos reivindicativos 
(Bonet Martí 2011; Degen y García 2012; Có-
cola Gant 2016). Es también una ciudad que 
ha vivido procesos de regeneración profun-
dos, especialmente en torno a la celebración 
de los Juegos Olímpicos de 1992. Sirva como 
ejemplo que para la construcción de la Villa 
Olímpica se destruyó por completo el barrio 
industrial de la Nova Icària (Arxiu Històric del 
Poblenou 1990; Tatjer 2008). 

Las periferias de la Barcelona amurallada 
cuentan, al igual que buena parte de Cataluña, 
con un pasado industrial, indisoluble del cre-
cimiento de la ciudad desde los años 1870s, y 
que son objeto de la mayor parte de transfor-
maciones actuales de la ciudad. La industria en 
Barcelona estaba en muchos casos descentra-
lizada, dejando improntas por todo su paisaje 
histórico urbano, especialmente el de los ba-
rrios nacidos de la incorporación de munici-
pios al Pla de Barcelona en 1879 y que hoy 
configuran los distritos de Sant Andreu, Sant 
Martí, y Sants; pero presentes también, aunque 
de forma más imperceptible, en todos los ba-
rrios de la ciudad. En el año 2006 Eusebi Casa-
nelles i Rahola, experto catalán en patrimonio 
industrial, nos informaba de los avatares por 
los que pasaba la conservación de la historia 
más contemporánea de la ciudad:

Este patrimonio, que en general no tiene una ar-
quitectura excepcional ni es muy antiguo, tiene 
el valor de ser el testimonio de unas formas de 
producción y de un mundo del trabajo de una 
época pasada que, además, tuvo la importancia 
de cambiar la humanidad. Anteriormente este 
valor de testimonio de la vida cotidiana no era 
muy considerado, excepto en algunos lugares 
relacionados con la etnología de culturas pre-
industriales. Como consecuencia de estas car-
acterísticas no académicas del patrimonio in-

dustrial, ha sido la iniciativa de personas pert-
enecientes a las comunidades locales la que ha 
logrado impulsar la patrimonialización de gran 
parte de los edificios industriales que hoy ex-
isten y pocas veces ha sido impulsada por in-
stituciones patrimoniales oficiales (Casanelles i 
Rahola 2006: 156-157).

Según Casanelles, este patrimonio indus-
trial ha servido para configurar el concepto 
actual de “Paisaje Cultural” vinculado prin-
cipalmente a las actividades humanas que en 
él tuvieron lugar (2006: 157). Para el caso de 
Barcelona, pero extrapolable a distintas ciuda-
des, diversos expertos indican que nunca ha 
existido un programa asociado a la protección 
del patrimonio de época industrial de finales 
del siglo XIX al XX, que decidiese qué se de-
bía conservar y qué no (Roca i Albert 2004: 
22; Capel 2019). 

El geógrafo Martin Manuel Checa Artasu 
(2007), proponía tres momentos o etapas claves 
en la conservación del patrimonio industrial de 
Barcelona: 1) las reivindicaciones vecinales y 
primeros posicionamientos municipales (1976-
1986), 2) el influjo olímpico y las rehabilita-
ciones del sector privado (1986-1999) y 3) el 
paisaje industrial como identidad y las nuevas 
reivindicaciones vecinales para el patrimonio 
industrial (1999-2006). Martín Checa vincula 
esta última fase a la creación del plan estratégi-
co del sector cultural en Barcelona que supuso 
la apertura y puesta en marcha a nivel masivo 
de una serie de equipamientos como bibliote-
cas, combinado con un aumento de la oferta 
cultural (ICUB 1999). En muchos casos, estos 
lugares se integraban en espacios vinculados al 
patrimonio industrial, buscando así un nuevo 
uso y transmisión de unos valores culturales y 
sociales, pero, en palabras del autor, estos pla-
nes no han tenido el éxito que se esperaba y 
“hoy por hoy, asistimos a la perdida sistemática 
de patrimonio industrial, en aras de las ansias 
transformadoras de amplias zonas de la ciudad” 
(Checa-Artasu 2007). El autor opina que los 
usos debían combinarse, y no ser meramente 
culturales, destacando su reconversión a fábri-
cas de creación, empresas privadas o espacios 
habitaciones. Checa-Artasu también se mostra-
ba crítico con la mera conservación de facha-
das o “fachadismo” (Asociaciones de Vecinos 
del Poblenou et al. 2006), ya que entendía estos 
complejos no solo como contenedores inertes 
sino como generadores de nuevos ecosistemas. 
Coincidimos con el autor en que estos lugares 
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conservan numerosas trazas identitarias que la 
ciudadanía ha tratado de preservar frente a los 
intentos globales y neoliberales de homogeni-
zación desarrollados por los gobiernos munici-
pales (Checa-Artasu 2007). Un patrimonio que 
las administraciones públicas han ido abriendo 
a la ciudadanía, al público, reconvertidas en 
equipamientos de disfrute común.

Dentro de la primera fase que proponía Che-
ca-Artasu (2007), vinculada a las reivindica-
ciones vecinales, merece la pena mencionar el 
movimiento para salvar otro tipo de edificio his-
tórico, el complejo fabril de Can Ricart; aunque 
sin duda no ha sido ni será el único de esta ciu-
dad. Ya desde el año 1976, los vecinos del ba-
rrio obrero del Poblenou, enmarcado en el dis-
trito de Sant Martí, crearon su propio archivo, el 
Arxiu Històric del Poblenou (2007), y cuentan 
con un “Grup de Patrimoni Industrial del Fo-
rum de la Ribera del Besós” siendo partícipes 
y protagonistas de la conservación de espacios 
como el complejo de Can Ricart (Tatjer 2008). 
En el año 2016 pudimos participar en un paseo 
reivindicativo con uno de los integrantes de la 
plataforma de “Salvem Can Ricart”10, enten-
diendo de primera mano sus inquietudes (Figs. 
5a. 5b.). Por desgracia, Can Ricart, que durante 
un tiempo se pensó que sería el nuevo parque de 
humanidades de la Universitat de Barcelona, en 
la actualidad sigue abandonado, y su plataforma 
de salvamento inactiva desde 2018. Este espa-
cio se encuentra ubicado en pleno distrito de ex-
pansión y reforma urbanística, donde las grúas 
forman parte de su paisaje cotidiano (Figura 6.).

Fue en el barrio de Poblenou en el que se 
llevó a cabo una investigación-acción que dio 
lugar a la elaboración del Pla del patrimoni in-
dustrial del Poblenou (Asociaciones de Veci-
nos del Poblenou et al. 2006), una herramienta 
confeccionada por el trabajo conjunto de di-
versos agentes. Algunas de las fases para la 
configuración de este plan son muy interesan-
tes, ya que pueden servir de referente metodo-
lógico a los proyectos de conservación urbana 
experimental y/o participativa; especialmente 
porque fueron el fruto de un equipo interdisci-
plinar con agentes de ámbito local. Las enume-
ramos aquí: 1) estudio interdisciplinario con 
objetivos claros, 2) investigación en archivos, 
3) trabajo de campo, 4) apoyo cartográfico 5) 
nuevas tecnologías 6) la potencialidad educa-
tiva del patrimonio industrial 7) reuniones con 
políticos y técnicos 8) actos de carácter reivin-

10 http://salvemcanricart.blogspot.com/ (consulta del 26/03/2021).

dicativo, 9) Consulta y peticiones de apoyo a 
instituciones académicas, profesionales y cul-
turales vinculadas con el patrimonio, 10) con-
ferencias y sesiones científicas y 11) organiza-
ción de jornadas de reflexión y debate (Tatjer 
2008). Las fases de reunión con políticos y téc-
nicos de gobiernos locales, así como consulta 
y la organización de jornadas, se remiten a los 
aspectos más sociales de esta lucha de origen 
vecinal por la conservación de un espacio. 

Desde nuestro punto de vista, estos movi-
mientos de resiliencia contra la gentrificación 
de las vecinas y vecinos, materializada en 
la pérdida de elementos del paisaje, ejercen 
como vínculos a la historia social, tecnológica 
o económica multitemporal del barrio (Capel 
2019:6), y son esenciales para identificar el 
apego, y a la par el desafecto, a las transfor-
maciones urbanas. El patrimonio industrial de 
Barcelona explica procesos generatrices y evo-
lutivos de la propia ciudad, así como procesos 
de pertenencia (Checa-Artasu 2007). En este 
sentido, las “comunidades” o vecindarios, no 
rechazan las transformaciones [urbanas], pero 
indican que estas deben ser consensuadas, ne-
gociadas y debatidas, para que no se pierdan las 
narrativas e historias de los espacios en pos de 
una serie de objetivos económicos y/o políticos. 
Ello nos conduce a explorar la forma en que las 
transformaciones urbanas se gestionan por los 
distintos agentes, en muchos casos tamizadas 
por un objetivo neoliberal, y cómo estos abor-
dan los valores del patrimonio, en ocasiones de 
forma desigual en cuánto a qué prioridades se 
deben tener en cuenta para su conservación.

5.  Los valores patrimoniales en transformación

En este primer cuarto del siglo XXI, las pecu-
liaridades de los distintos contextos configuran 
el centro de un debate sobre cómo pasar de un 
conjunto de valores intrínsecos, otorgados al 
patrimonio por el mero hecho de su existencia, 
a unos valores más dinámicos que se ajusten a 
la comprensión del patrimonio como proceso 
(Harvey 2001). La forma de narrar la historia 
ha pasado a ser situacional y contextual, por lo 
que sus atributos meramente históricos o es-
téticos han ido mermando en interés de forma 
sustantiva. Estos valores estáticos, identifica-
dos en su mayoría con un legado instrumental, 
se están transformando en unos valores más 
sociales, dinámicos o cinéticos que se adapten 
a cada contexto (de la Torre [ed.] 2002: 3; Ar-

http://salvemcanricart.blogspot.com/
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mitage e Irons 2013; Pastor Pérez y Ruiz Mar-
tínez 2018; Pastor Pérez y Díaz-Andreu 2021 
en prensa). Podría decirse que los expertos, 
atraídos por una visión participativa del patri-
monio como proceso cultural, están tratando 
de [des]reificar y [des]elitizar el patrimonio 
transformando progresivamente esas catego-
rías tradicionales de valor. 

Entendemos que la aproximación multi-
temporal y multivocal que se aborda desde la 
perspectiva patrimonial de las “ciudades pro-
fundas” se debe acompañar también de una 
evolución de los valores del patrimonio. La re-
modelación de los valores podría considerarse 
el resultado de un proceso de resignificación 
en el que el patrimonio se gestiona hacia una 
perspectiva más inclusiva y social. La exper-
ta Marta de la Torre mencionaba a principios 
del siglo XX que la sociedad o públicos, que 
tradicionalmente no participan en los procesos 
de deliberación de valor y cuyas opiniones son 
muy relevantes, son los más interesados en la 
re-configuración de estos atributos (de la To-
rre [ed] 2002: 3). En esta misma línea, Kalliopi 

Fouseki y Niki Sakka (2013:3), describen los 
valores del patrimonio como un concepto poli-
facético y dinámico que debe entenderse como 
una combinación de las cualidades que se va-
loran y las fuerzas motrices que las conforman 
“... cualidades como la monumentalidad, la an-
tigüedad o la rareza de un monumento deben 
evaluarse junto con las fuerzas motrices que 
llevan a los individuos y/o grupos de personas a 
valorar los bienes mencionados”. Esta transfor-
mación social de los valores patrimoniales es 
clave en un escenario cada vez más decolonial 
y global en el que académicos y profesionales 
mantienen una postura crítica mientras ejercen 
un papel como facilitadores y no como exper-
tos (Pendlenbury y Gibson 2009; Demas 2013; 
Querol 2014; Jones 2017; Gao y Jones 2021).

Una dicotomía que encontramos en los va-
lores del patrimonio es su tangibilidad o intan-
gibilidad, y cómo estos han sido percibidos pri-
mero por los expertos, y luego por el público. 
Los debates expertos en torno al giro ontológi-
co de los valores patrimoniales están revelando 
que se ha pasado de unos valores más positivis-

Figuras 5a.5b. Imágenes de Can Ricart en mayo de 2016, cuando se seguía debatiendo su futuro  
como parte de la Universitat de Barcelona, a fecha de hoy desestimado. Ana Pastor.

Figura 6. Panorámica tomada desde un chaflán de la Rambla del Poblenou con carrer Pallars,  
en la terraza de Elvira Merino en febrero de 2021. Ana Pastor.
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tas-tangibles a otros más intangibles-dinámicos 
(Fouseki y Sakka 2013; Avrami y Mason 2019; 
Fouseki et al. 2020). Este cambio se ha visto 
apoyado por una perspectiva epistemológica 
crítica que avala una ruptura con los discursos 
autoritarios en el patrimonio y que prioriza el 
enfoque en el conocimiento a través de narra-
tivas multivocales y co-creativas (Smith 2006; 
Rivolta et al. 2014; Saladino y Castillo Mena 
2018). Esto ha dado lugar a estudios centrados 
en la aplicación de técnicas etnográficas apli-
cadas a explorar la percepción de estos valo-
res por parte de la sociedad (Becher y Trowler 
2001; Low 2003; Barreiro et al. 2018; Pastor 
Pérez 2019; Albero Santacreu 2021). 

Las tendencias críticas en materia de patri-
monio instan a dar voz a las comunidades loca-
les en la elaboración de los discursos sobre el 
patrimonio y su articulación con la sociedad. 
El propio tejido asociacionista de la ciudad de 
Barcelona facilitaría la realización de estudios 
etnográficos que permitan mapear los valores 
que entran en juego en cada momento y situa-
ción. En este sentido creemos necesario traba-
jar los valores generados desde las historias 
orales. Esto podría servir para trazar un patrón 
de intervenciones o para establecer una lista 
de prioridades de conservación, pero, como 
hemos comentado con anterioridad, debemos 
democratizar los procesos y recoger el máximo 
de voces provenientes de las partes interesadas. 

¿Qué es lo que merece ser conservado desde 
una perspectiva social e integradora, que res-
pete las dinámicas de las ciudades profundas? 
Dado que preservar al mismo tiempo todos los 
valores atribuidos a un sitio es imposible, las 
preguntas que surgen para llegar a un consenso 
son ¿qué?, ¿cómo y cuándo intervenir? Desde 
nuestro punto de vista, estamos avanzando de 
un paradigma en el que el patrimonio se consi-
deraba un recurso a explotar, virando hacia el 
patrimonio entendido como una construcción 
social multivocal. Este enunciado debe aven-
turarse a entender cómo la atribución de estos 
valores patrimoniales puede articular discursos 
de equidad entre los agentes. Nosotras, como 
expertas, seremos una pieza clave en el proce-
so de cambio y democratización de la cultura, 
descubriendo cómo facilitar los diálogos para 
preservar los valores intrínsecos y dotarlos de 
un carácter dinámico que se relacione con las 
narrativas del patrimonio(s) común(es). Con-
cluiremos esta sección, indicando que la utili-
zación y comparación de distintas metodolo-
gías que propicien los diálogos entre agentes 

estimulará la reflexión sobre la manera de dar 
cabida a diferentes formas de aplicar los con-
ceptos de espacio, temporalidad, o perviven-
cia; sentando las bases para una conservación 
multicapa y social, una “conservación de los 
cuidados” (Pastor Pérez 2019, 2021; Pastor 
Pérez y Ruiz Martínez 2021).

6.  Estrategias para conservar las ciudades 
profundas

Ahora que hemos descrito algunos de los “in-
gredientes” que conforman la Barcelona pro-
funda, multicapa, nos vemos impelidas a crear 
un espacio adecuado para formular las siguien-
tes preguntas de enfoque más global: ¿para 
quién y cómo preservamos? ¿no sería más 
sostenible enfocar la conservación de un sitio 
tras previamente conocer los usos y transfor-
maciones históricas del mismo? Muchas de las 
estrategias que se llevan a cabo para conservar 
y poner en valor un espacio patrimonial pueden 
olvidar o degradar intencionalmente periodos 
históricos determinados. Como ya comentamos 
en la introducción, esto conlleva la reproduc-
ción de una imagen histórica idealizada de las 
ciudades; aquello que se preserva no es “real”, 
no permite la lectura multivocal del espacio, 
puesto que no quedan recogidas las historias de 
sus habitantes a lo largo del tiempo, desinte-
grándose las capas históricas y perdiéndose los 
diálogos integradores, o las descripciones de 
lo cotidiano, a cambio de la magnificación de 
unos momentos o lugares determinados. 

En este sentido, a parte de las propuestas 
de análisis de sistemas dinámicos (SD) que 
proponían Fouseki y Nicolau (2018) (ver figu-
ra 4) podría ser interesante aplicar estrategias 
como las analizadas por los sociólogos Baner-
jee y Steinberg (2015). Atendiendo a un caso 
de reivindicaciones medioambientales, estos 
expertos nos indican que, en determinadas oca-
siones, los recursos culturales se han utilizado 
como herramientas de protesta para la movili-
zación de la comunidad. Los autores proponen 
una forma de análisis posible a través de una 
estrategia de “enfoque de justicia cultural” (Ba-
nerjee y Steinberg 2015) inspirado en el trabajo 
previo de la socióloga Ann Swilder (1986). Si-
guiendo la pauta marcada por ella abogan por 
tres herramientas para trabajar en esta “justi-
cia”: las simbologías del lugar (referentes cul-
turales específicos y a símbolos arquitectóni-
cos), las historiografías del espacio (narrativas) 
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y los vínculos sociales y las redes comunita-
rias (canalización de eventos reivindicativos). 
El objetivo de las herramientas es ayudar a las 
comunidades a construir una plataforma para 
compartir el conocimiento alternativo sobre 
la historia espacial de la propia comunidad y 
construir un apego al lugar opuesto a las injus-
ticias culturales que hayan podido generarse 
anteriormente (Banerjee y Steinberg 2015: 43). 
Estas premisas son totalmente extrapolables a 
los estudios urbanos de patrimonio, donde tam-
bién las asociaciones de habitantes suelen apro-
vechar libremente los recursos y herramientas 
culturales disponibles para obtener apoyo en 
sus causas, incluidos los símbolos culturales 
significativos, el patrimonio colectivo y las re-
des sociales (Banerjee y Steinberg 2015).

Uno de los estudios de caso de nuestro pro-
yecto será el complejo fabril de Can Fabra i 
Coats, en el distrito de Sant Andreu, más cono-
cida en la actualidad como “la Fabra i Coats” 
(Figura 7.). Este complejo, construido en 1840 
en el aún independiente Sant Andreu de Palo-
mar, fue la sede de la empresa Fabra i Coats 
desde el año 1903. Sin duda su llegada a este 
barrio supuso toda una transformación del te-
jido socio cultural del entorno, ya que seguía 
la estructura de una una estrategia de colonia 
industrial abierta que dotaba de trabajo y servi-
cios complementarios a muchos habitantes del 
pueblo (Checa-Artasu 2007). En ese caso los 

vecinos, desde su cierre en 1982, han reivin-
dicado la conservación y cesión de estos espa-
cios, que, tras algunos vaivenes, se produjo en 
el año 2006 cuando el ayuntamiento expropió 
todos los edificios del complejo e inició un pro-
ceso participativo para decidir sus usos futuros. 
Estos procesos se han ido repitiendo, siendo el 
último del año 2018 fomentado por el Ayun-
tamiento de Barcelona (l’Ordit 2018). Nuestra 
idea es realizar aquí una aproximación dirigida 
tanto a conocer sus sistemas dinámicos (Fouse-
ki y Nicolau 2018) con un enfoque de justicia 
cultural-social (Banerjee y Steinberg 2015), 
que pueda derivar en la generación de nuevos 
espacios de diálogo entre agentes, que permitan 
tanto explorar estrategias como nuevas formas 
de conservación experimental o experiencial 
que mejoren los sistemas de comunicación, do-
cumentación y preservación del conjunto patri-
monial (y sus dinámicas en la actualidad).

7. Conclusiones finales

En este artículo se han expuesto nuevas pro-
puestas metodológicas de análisis para la con-
fección de proyectos de puesta en valor del pa-
trimonio urbano, introduciendo el concepto de 
ciudad profunda; sirviendo algunos espacios de 
la Barcelona post-industrial, como un hilo na-
rrativo conductor. Creemos que desde la acade-

Figura 7. Entrada al complejo arquitectónico de la Fabra i Coats. Una de las autoras  
realizando un paseo exploratorio en agosto de 2019. Gonzalo Ferreiro.
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mia se ha hecho hincapié en el uso de métodos 
para describir, interpretar y valorar el patrimo-
nio urbano tamizado por las transformaciones 
históricas, véase los Paisajes Urbanos Históri-
cos (UNESCO 2011) pero, en nuestra opinión, 
se deben mejorar los sistemas en los que se in-
tegran los usos y el conocimiento que genera la 
sociedad en el día a día (Pastor Pérez 2019). En 
los últimos años ha aumentado el interés por las 
posibilidades de cambio que aportan los enfo-
ques democratizadores que impulsen estrate-
gias de abajo-arriba, a modo de oxímoron que 
aúna dos conceptos: participación-sostenibili-
dad. Ello se ha logrado mediante la exploración 
de nuevas técnicas participativas vinculadas al 
patrimonio cultural (Díaz-Andreu 2017, Díaz-
Andreu y Ruiz 2017). Sin embargo, la función 
del patrimonio como facilitador del liderazgo 
local y la innovación de base sigue estando 
muy poco explorados a nivel inclusivo-social, 
tanto en la teoría como en la práctica (Fouseki, 
Guttormsen, Swensen 2021). 

Recientemente, han visto la luz un gran 
número de proyectos internacionales que ver-
saban en torno al patrimonio cultural (Comi-
sión Europea 2018), y que han tenido un gran 
interés en incluir dinámicas de diálogo social 
y espacios de conexión entre agentes, especial-
mente a través de la inclusión de acciones más 
participativas (Landorf 2019) que fomenten 
estrategias de preservación conjuntas. Uno de 
los pilares del proyecto Deep Cities es abordar 
esa sostenibilidad, entendida de forma holísti-
ca tanto a corto como a largo plazo. Para no-
sotras, el éxito en cuanto a esta “preservación 
narrativa o dinámica” de las transformaciones 
urbanas para el caso de Barcelona consistirá 
primeramente en generar “a corto plazo” co-
nexiones entre agentes que duren en el tiempo 
y cuyo impacto social sea palpable, es decir 
conexiones “a largo plazo” que generen bien-
estar, y con ello la sostenibilidad. Algunos de 
los ejemplos que hemos visto en Barcelona, 
como el caso de Can Ricart (Tatjer 2008), nos 
remiten al hecho de que muchas de las redes 
sociales que se tejen ante los conflictos patri-
moniales, corren el riesgo de diluirse por una 
fatiga de sus agentes implicados, incluso antes 
de lograr los objetivos de conservación. Por así 
decir, se trata de procesos de preservación in-
sostenibles a lo largo del tiempo, cuyo impacto 
social, se transforma, pierde fuerza y se diluye. 

En un futuro, un punto interesante a analizar 
será estudiar de forma diacrónica esos desafec-
tos o fracturas que se producen entre agentes, 

dentro de los mismos, y cómo estas cambian a lo 
largo del espacio-tiempo. Las transformaciones 
urbanas deben abordarse de forma poliédrica, 
combinando distintos métodos y técnicas que 
nos permitan integrar el bienestar social y en-
tendiendo que es indispensable realizar un análi-
sis interdisciplinar de agentes sociales, dotando 
nuestras investigaciones de la profundidad ne-
cesaria. Por ello una de las prioridades del pro-
yecto Deep Cities es la de integrar el análisis de 
los valores sociales y culturales de las transfor-
maciones urbanas a la conservación multitem-
poral de los espacios; analizando y fomentando 
el compromiso de los agentes de gestión con y 
para la sociedad de forma multivocal. Las fór-
mulas habituales consisten en mapear agentes y 
generar una serie de indicadores, pero creemos 
que la inclusión de metodologías que parten de 
un compromiso de ruptura con un pasado mate-
rialista, y que entienden el patrimonio como un 
proceso, o construcción social, pueden aportar 
nuevos avances a las estrategias de puesta en va-
lor y conservación de la ya de por sí, participati-
va ciudad de Barcelona. 

En este trabajo hemos presentado una fase 
inicial acerca de cómo abordar una Barcelo-
na profunda buscando conservar sus transfor-
maciones de forma dinámica; esta es una ciu-
dad identitaria, asociacionista, cooperativa, y, 
como se ha comentado con una larga trayecto-
ria de re-uso y conversión de edificios en equi-
pamientos culturales y que, sin duda, configura 
un escenario único para llevar a cabo este tipo 
de estudios.
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