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Es un fenómeno reconocido que las últimas décadas, las de la hipermodernidad (Lipovetsky) 
o la modernidad líquida (Bauman), hacen coincidir la exaltación del presente con el 
regreso del pasado, hasta hablarse en ocasiones de una «obsesión memorialista» (Huyssen) . 
Un escenario privilegiado de este encuentro —o colisión— de dimensiones temporales 
es el espacio urbano y, en especial, el espacio público de la ciudad, que en sí mismo es 
rememorativo, pues está formado por la acumulación de preexistencias que, procedentes 
de temporalidades distintas, se superponen, yuxtaponen y acumulan en un cruce entre 
espacio y tiempo; y, a veces, el espacio urbano, cuando se ejerce la memoria sobre alguno de 
sus elementos, públicos o privados, se convierte en un espacio conmemorativo que pasa a 
revestirse de una consideración especial . Aquí enunciamos algunos de los mecanismos que 
actúan en la ciudad como escenario de la memoria y sus agentes, esto es, las instituciones, 
las plataformas ciudadanas o el mercado .
 
1 . La memoria y el olvido: mecanismos rememorativos en el espacio público

 Algunos espacios públicos de la ciudad muchas veces se han adoptado intenciona-
damente con una voluntad rememorativa . Los monumentos públicos, dotados de una 
carga rememorativa intencionada, se han hecho depositarios explícitos de los mensajes 
de la memoria . Pero también el espacio urbano, especialmente el espacio público, puede 
convertirse en escenario —permanente o efímero— de reivindicaciones rememorativas que 
transforman el sentido simbólico —y a veces el espacio físico— de estos lugares urbanos: 
la plaza de Tiananmén pasó de ser el escenario retórico de la nueva China creada en 1949 
a símbolo de las protestas tras las masacres de 1989 (hasta ganar la foto del llamado «el 
hombre del tanque» el premio del World Press Photo); la Plaza de Mayo de Buenos Aires, 
sitio fundacional de la capital Argentina, congrega los monumentos de la nación y desde el 
10 de marzo de 2005 se declara «Sitio Histórico» al área que rodea la Pirámide de Mayo, 

los espacios de la memoria (y del olvido) 
en la ciudad y sus discursos narrativos: 

creación, transformación, revitalización, tematización
 

Ignacio González-Varas Ibáñez *

*  Esta comunicación es resultado del proyecto de investigación Transformaciones en la ciudad histórica: límites 
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pintando con blanco las representaciones de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo; 
la Puerta del Sol de Madrid cataliza los acontecimientos históricos de la capital de España 
—con varios elementos monumentales y simbólicos alusivos a estas «memorias oficiales»— 
y se vinculaba a acontecimientos como la proclamación de la Segunda República el 14 de 
abril de 1931 sobre los que se yuxtaponen los asumidos tras las manifestaciones del 15 de 
mayo de 2011 que periódicamente renuevan el llamado «Movimiento 15-M» o «de los 
indignados» tan vinculado con este significativo espacio público (fig . 1) . Estas cargas o 
«sobrecargas» de significados rememorativos y simbólicos del espacio público vemos cómo 
hacen de determinados ámbitos de la ciudad espacios disputados por los poderes públicos 
o las plataformas ciudadanas para apropiarse de los mismos . La intervención pública en la 
ciudad con fines simbólicos, memorialistas o identitarios, es una fórmula empleada desde 
siempre para dotar a la ciudad de estos contenidos ideológicos . Pero los mecanismos de 
«activación» intencionada de la memoria en la ciudad se entrecruzan con los provocados 
por la también activa cancelación de la memoria o los aparentemente más indolentes del 
olvido . Esto es así porque el espacio urbano, en esta dimensión que a nosotros nos interesa 
de «espacio rememorativo», es capaz de articular distintos discursos narrativos que pueden 
asumir como guiones tanto a la memoria —en su afirmación o negación— como al olvido 
y la consiguiente resignificación de estos espacios . Los episodios de cancelación brusca del 
contenido rememorativo son muy frecuentes y comportan muchas veces la destrucción de 
los símbolos físicos de esa memoria, como tan acostumbrados estamos a ver con la caída de 
estatuas y edificios vinculados con regímenes que se quieren abolir . Pero, además de estos 
episodios dramáticos vinculados con crisis históricas, también deberíamos reflexionar sobre 
el proceso de enfriamiento o vaciado de los contenidos rememorativos intencionalmente 
depositados en esos espacios o monumentos . Así lo señaló con lúcida ironía Robert Musil 
cuando afirmaba que «La cosa más sorprendente de los monumentos es que nunca los vemos . 
Nada en el mundo es tan invisible» 1 . Estos espacios de la ciudad, presididos muchos ellos 
por la enfática escultura monumental, muchas veces pierden sus significados originarios 
y se reincorporan al paisaje urbano por su calidad estética o por la espectacularidad de su 
emplazamiento: el personaje o acontecimiento pierde su carga mayestática y se convierte 
en ornato urbano o lugar de de encuentro o reunión, como sucede con las esculturas de 
Neptuno o La Cibeles de Madrid . Algunos artistas precisamente se han volcado en provocar 
una ruptura de los procesos institucionalizados de recepción de los contenidos de los monu-
mentos públicos, como es el caso de Krysrtof Wodiczko que, con sus intervenciones a través 
de proyecciones fotográficas realizadas sobre monumentos y espacios públicos, desmontaba 
su aparente neutralidad a través de una práctica apropiacionista que desarticula y disloca 
sus contenidos ideológicos para alertar sobre los inquietantes mensajes y secretos que estos 
espacios rememorativos ocultan, como señala Candela 2 . Esto nos lleva a la conclusión de 
que los contenidos rememorativos de la ciudad son cambiantes y dialécticos, se nutren del 
pasado pero se actualizan en el presente, pueden ser mantenidos y reactivados mediante los 

1 . Robert Musil, Tagebücher, Diarios, (edic . Adolf Frisé), Barcelona, Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2009 .
2 . Iria Candela, Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1979-1990, Madrid, Alianza, 

2007, p . 155 .
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ritos de la rememoración o, por el contrario, pueden ser rechazados y negados mediante la 
destrucción física de sus símbolos, aunque también en muchas ocasiones, como decimos, 
pueden caer en las brumas del olvido .

 
2 . Los traumas de la memoria: la expiación colectiva a través de la rememoración

 Una situación especial, por su carácter extremo, es la necesidad de crear espacios de 
memoria en la ciudad como modo de «expiación» colectiva de determinados traumas de la 
memoria, a través de una identificación sensible y afectiva que crea o restituye un lazo entre 
la colectividad y el espacio urbano, lo que implica introducir una intervención narrativa 
sobre la ciudad: así ha ocurrido en sociedades y ciudades traspasadas por la necesidad de re-
cordar, como Berlín, Hiroshima, Buenos Aires, Santiago de Chile o incluso Nueva York, que 
sienten la necesidad de habilitar, crear o transformar determinados espacios urbanos como 
«parques de la memoria» . Para designar al reconocimiento de esta «culpa» y su expiación 
«catártica», el teórico norteamericano James Young empleó el término de «conter-monument» 
(«contramonumento») que alude a esas intervenciones que implican una revitalización de la 
memoria lacerante provocada por los delitos o genocidios perpetrados por una nación 3 . La 
«psicología social» necesita disponer de un espacio urbano en el que exponer este ritual de 
reconocimiento y purificación como modo de superación del trauma . Las intervenciones 
en Alemania, y en especial en Berlín, son especialmente intensas y algunas muy conocidas, 
como el Museo Judío de Daniel Libeskind o el Monumento al Holocausto de Peter Eisen-
mann o el Museo de Wannsee instalado en el edificio donde se decidió la «Solución Final»; 
pero además de estas dramáticas y muy cualificadas intervenciones, también en Berlín 
encontramos otra forma más severa y escueta de rememoración, despojada de intenciones 
artísticas o monumentales, como es escueta lista de lugares enumerados en un cartel en la 
Wittenberg Platz que fue colocado en este lugar por la Liga de Derechos Humanos en 1967 
bajo el sencillo lema de «Lugares del terror que nunca debemos olvidar»; como ha señala-
do agudamente, Beatriz Sarlo, la mera presencia de los topónimos implica un mecanismo 
expiatorio diferente: «el cartel no busca la catarsis, sino la voluntad de saber», afirma esta 
autora 4 . La exaltación del presente de las sociedades consumistas actuales convive con esta 
reclamación de espacios para el pasado, para la memoria, que son especialmente reclamados 
en lugares y momentos de transición política, de cambio de régimen y de crisis identitaria, 
cuando rebrota la memoria y emergen memorias conflictivas que desmontan la memoria 
hasta entonces «oficial» y la someten a un proceso de crítica . Estos contextos de transición 
y de resignificación de las ciudades han estado muy presentes en las últimas décadas en 
América Latina, en algunos países de África o en las nuevas repúblicas de la Europa del Este . 
Encontramos así ciudades-capitales que han reconsiderado sus espacios públicos desde esta 

3 . James E . Young, «The counter-monument: Memory against itselft in German today», en W . J . T . Mitchell, 
Art and the public sphere, Chicago, University of Chicago Press, 1992 .

4 . Beatriz Sarlo, «Vocación de memoria . Ciudad y Museo», en R . Vinyes (ed .), El estado y la memoria: gobieno 
y ciudades frente a los traumas de la memoria, Barcelona, RBA, 2009, p . 507 .
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reclamación rememorativa, habiéndose estudiado con detalle los casos de Buenos Aires 5o 
Santiago de Chile 6, por ejemplo . En algunas ocasiones se ha querido mantener el símbolo 
de la destrucción y la ruina —elemento que, como «escombro», tiende a desaparecer a no ser 
que se convierta en «patrimonio»— y se mantiene con toda su fuerza de sublimidad . Esto 
ocurre la «Gebaku Domu» o Cúpula de la Bomba Atómica que constituye uno de los hitos 
del Parque de la Paz de Hiroshima, un edificio que había sido proyectado por el arquitecto 
checo Jan Letzel para la Exposición Comercial de la Prefectura de Hiroshima en 1915 y 
cuya estructura sobrevivió a la explosión de la bomba atómica de 6 de agosto de 1945 con el 
hipocentro situado a tan sólo a una distancia de apenas 150 metros en horizontal y 600 en 
vertical respecto a este edificio . Eso sí, el vestigio de la destrucción perdura en una adecuación 
del entorno realizada por Kenzo Tange en 1945 . Este lugar fue inscrito en 1996 en la Lista 
del Patrimonio Mundial «para simbolizar la tragedia que provocó la primera guerra atómica», 
con la oposición de Estados Unidos y China . No es el único caso de memoria «incómoda», 
vinculada con episodios de guerra, exterminio, represión o esclavitud, preservada en las 
ciudades y que ha recibido este reconocimiento internacional: junto al Memorial de la Paz 
de Hiroshima también podemos citar el campo de exterminio de Auschwitz Bikernau en 
Polonia, el Atolón Bikini en las Islas Marshal, el paisaje cultural de Le Morne en Mauricio, 
el centro histórico de Varsovia, la Isla de Gorée en Senegal o Robben Island en Sudáfrica 
y ello a pesar del recelo que suscita la inclusión de estos bienes patrimoniales cargados de 
connotaciones incómodas o negativas en unas declaraciones que tienen que articular un dis-
curso en torno a términos como reconciliación, paz, memoria o libertad para incluir a estos 
bienes en su listado . Pero la adecuación de estos lugares de memoria como «parques» nos 
lleva a considerar otra dimensión de la revitalización rememorativa de los espacios urbanos .

 
3 . La memoria temática: eventos rememorativos en la ciudad hiperreal

 También observamos cómo esta reactivación de la memoria a través del recurso narra-
tivo es producida a veces por el mercado turístico y determinados eventos transforman a 
la trama urbana en ciudades temáticas, asociándose y superponiéndose el acontecimiento 
rememorado a toda (Toledo-El Greco) o a una parte de la ciudad (Barcelona-Modernismo): 
el discurso narrativo tiende a la tematización del espacio urbano que es consumido como una 
imagen y se convierte en un espacio de ocio elaborado en torno al tema de la memoria . Son 
muchas las razones de la conversión de la ciudad en escenario del pasado, como he señalado 
en otro lugar 7 . Pero podemos limitarnos a recordar tres de ellas, como son, en primer lugar, 
el éxito del turismo cultural que está sin duda conectado con un nuevo individualismo que 
busca experiencias lúdicas y estéticas con las que intentar colmar la crisis existencial a la vez 
que se reclaman raíces identitarias; en segundo lugar, la mercantilización de la cultura que 

5 . Beatriz Sarlo, op . cit . pp . 523 y ss . 
6 . María Fernanda Rojas y Macarena Paz Silva Bustón, «Espacio público y políticas de memoria en Chile», 

en R . Vinyes (ed .), op . cit ., pp . 605 y ss .
7 . Véase especialmente Ignacio González-Varas Ibáñez, Las ruinas de la memoria. Ideas y conceptos para una 

(im)posible teoría del Patrimonio Cultural, XI Premio Internacional de Ensayo, México D .F ., Siglo XXI, 2014 y 
Patrimonio Cultural. Conceptos, debates y problemas, Madrid, Básicos de Arte Cátedra, 2015 . 
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convierte al pasado, la historia y la memoria en «productos» de consumo; y, finalmente, el 
preponderante papel desempeñado por la imagen en un mundo invadido por la tecnología 
que convierte a las ciudades y sus escenarios en iconos que dislocan su sentido narrativo 
profundo para yuxtaponer sus imágenes muchas veces vaciadas de contenido . El escritor 
británico Julián Barnes ironizaba —a la vez que llamaba la atención con extrema sutileza— 
sobre esta tematización extrema no sólo de ciudades sino del país entero, como relata en su 
ácida novela Inglaterra, Inglaterra, en el protagonista de su relato, el perspicaz empresario Jack 
Pitman, llega al convencimiento de que Inglaterra se ha convertido en una mera referencia 
vacía y decide construir su Inglaterra, Inglaterra, un parque temático que deberá contener 
todos los monumentos, lugares típicos y tópicos, las «esencias» y los mitos de lo inglés y 
que son irónicamente enumeradas por Barnes como resumen de la identidad inglesa: Estas 
son: «1 . La familia real; 2 . El Big Ben/ Las Cámaras del Parlamento; 3 . El club de fútbol 
Manchester United; 4 . El sistema de clases; 5 . Los pubs; 6 . Un petirrojo en la nieve; 7 . 
Robin Hood y su alegre pandilla; 8 . El críquet; 9 . Los acantilados blancos de Dover; 10 . El 
imperialismo; 11 . La bandera del Reino Unido; 12 . El esnobismo; 13 . Dios salve al Rey/a 
la Reina; 14 . La BBC; 15 . El West End; 16 . El periódico Times; 17 . Shakespeare; 18 . Los 
cottages con tejado de paja; 19 . La taza de té/el té con nata de Devonshire; 20 . Stonehege; 
21 . La flema/el labio superior tieso; 22 . Las compras; 23 . La mermelada; 24 . Los beefeaters/
la Torre de Londres; 25 . Los taxis de Londres; 26 . El sombrero de hongo; 27 . Los seriales 
clásicos de TV; 28 . Oxford y Cambridge; 29 . Harrods; 30 . Los autobuses con imperial/los 
autobuses rojos; 31 . La hipocresía; 32 . La jardinería; 33 . La perfidia/la poca fiabilidad; 34 . 
Los entramados de madera; 35 . La homosexualidad; 36 . Alicia en el país de las maravillas; 37 . 
Winston Churchill; 38 . Marks & Spencer; 39 . La batalla de Inglaterra; 40 . Francis Drake; 
41 . El desfile de la bandera; 42 . Las jeremiadas; 43 . La Reina Victoria; 44 . El desayuno; 
45 . La cerveza/la cerveza caliente; 46 . La frigidez emocional; 47 . El estadio de Wembley; 
48 . La flagelación/los colegios privados; 49 . No lavarse/ropa interior pésima; 50 . La Carta 
Magna . Nos hemos detenido en citar este amplio elenco porque bien podría ser, en efecto, 
el programa para profesionales tan distintos pero a la vez cercanos como un diseñador de un 
parque temático privado o un programador cultural de una administración pública . La im-
posición de las periferias anónimas y los espacios del anonimato —los «no lugares» de Marc 
Augé— exigen también compensar estos vacíos con espacios de significado en los que paliar 
estas carencias . Las ciudades se tematizan y se vuelcan en buscar o rebuscar en su memoria 
sus semblantes más apetecibles para el turismo cultural . Esto provoca una curiosa situación, 
pues la industria del entretenimiento responde con la creación de «parques temáticos» que 
se apropian e imitan los rasgos prestigiados de la ciudad histórica real y los transmutan en 
escenarios hiperreales . El caso paradigmático y conocido a nivel mundial es Las Vegas 8, que, 
como puede deducirse de su éxito, permite su exportación a otras latitudes . Incluso observa-
mos cómo los centros comerciales y de ocio situados en la áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades europeas comienzan a imitar la arquitectura histórica para dotarse de «imagen de 
marca» y recrean con una desinhibida estridencia la arquitectura histórica y aparecen bóvedas 
casetonadas y columnas dóricas —eso sí, doradas y con cubiertas ferreovítreas— (fig . 2) e 

8 . Simón Marchán, Las Vegas. Resplandor «pop» y simulaciones posmodernas, 1905-2005, Madrid, Akal, 2006 .
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incluso se crean trazados urbanos tradicionales, como Las Rozas Village en Madrid . Como 
he dicho en otro lugar, «la estrategia de la réplica y la simulación lleva a convertir lo real en 
virtual, y en estos centros de ocio o ciudades temáticas no sólo se reproducen y amalgaman 
réplicas de monumentos sino que también se imita el trazado interior de calles y plazas que 
quieren provocar la ilusión del espacio urbano tradicional» 9 . Las ciudades se especializan 
y tematizan recurriendo a la «memoria temática» . Incluso se organizan estas ciudades en 
redes —como la red mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad— para potenciar 
sus discursos narrativos entrelazados por la industria turística . Son varias las denominaciones 
internacionales que puede recibir una ciudad para gozar de esta especialización como lugar 
de historia y de memoria, desde las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad o las 
denominaciones como «capitales culturales», su inclusión en «itinerarios o rutas culturales» 
o el aprovechamiento de algunas efemérides que hacen «rescatar» y explicitar una memoria 
selectiva de la ciudad vinculada con un personaje o un acontecimiento: así ha sucedido con 
«El Greco 2014» (fig . 3) que ha trascendido el ámbito local para entroncarse con la llamada 
«Marca España», o «Teresa de Ávila 2015» que, sin duda, permitirá de nuevo respirar la 
mística dentro de las murallas abulenses .

9 . Ignacio González-Varas Ibáñez, «La conservación-transformación de los conjuntos históricos: una revisión 
desde la dimensión metropolitana», Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 184, 2015, pp . 213-214 .
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Puerta del Sol de Madrid: proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 
(Fuente: Alfonso Sánchez Portela, 1931, Ministerio de Cultura)

Centro comercial Madrid Gran Plaza II, 2015. (Fuente: Fotografía del autor)
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Cartel El Greco 2014. (Fuente: Fundación El Greco, 2014)


