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Block of  Flats: A User’s Manual 
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Abstract 
El paisaje urbano del barrio de La Mina (Sant Adrià de Besòs) se halla fuertemente 
caracterizado por la presencia monolítica de sus bloques. Desde el plano arquitectónico, la 
visión de estos bloques remite a las periferias surgidas durante la época del desarrollismo. 
Desde el plano simbólico, los bloques de La Mina representan el elemento sobre el que 
descansa la doble condición identitaria del barrio: exponente de marginalidad urbanística y 
espacio habitado recorrido por redes propias de proximidad, pertenencia y afecto. ¿Qué 
influencia ha tenido la tipología arquitectónica de La Mina en el proceso de conformación 
del barrio? ¿En qué medida la imagen del bloque condiciona la percepción de este lugar? 
¿Qué papel juegan los bloques en la construcción de su imaginario? ¿Cuál es su relación 
con los vecinos que en ellos habitan? Estos son algunos de los interrogantes que la siguiente 
reflexión propone abordar.  
 
The urban landscape in the neighbourhood of  La Mina (Sant Adrià de Besòs) is deeply characterised by 
the monolithic presence of  its blocks. From an architectural perspective, the vision of  these buildings recalls 
the urbanism that spread across Spanish peripheries from 1950 to 1970. From a symbolic perspective, the 
blocks of  flats in La Mina are related to the two realities that define the neighbourhood’s identity: the 
blocks are the space where both extreme marginality and everyday life practices take place. How has the 
building typology influenced the production of  La Mina? In which ways does the image of  the block 
condition the perception of  this place? Which is the role of  these blocks in the neighbourhood imaginary? 
How are they seen by the inhabitants that live in them? These are some of  the questions that the following 
paper will face.  
 
Keywords 
Urbanismo desarrollista, tipología residencial, bloque de pisos, imaginario urbano, paisajes 
periféricos 
Urbanism, housing typology, block of  flats, urban imaginary, peripherical landscapes 
 

 
  



“El bloque: instrucciones de uso” 

“En las puertas de las casas se hablaba del ‘plan parcial’, del ‘piso’, del ‘polígon’, se 
nombraban con dificultad fonética lugares donde previo pago de todos sus ahorros, los 

más, decían, favorecidos iban a ser depositados en cuanto accedieran a determinar el sitio 
donde habían venido a morir, se aclarasen de una vez, aprendieran a pronunciar el 

nombre difícil donde los destinaban, terreno para verdaderos juegos, casas de diez pisos o 
más como en la tele, no se cagará en el monte. ‘Matas, algarrobos y para de contar’, 

comentaban sobre la Tierra Prometida alguna avanzadilla que volvía de visita. Cundían el 
desánimo y la alarma cuando se filtraba entre los agujeros de las chabolas, de las coreas, 

de los grupos de discutidores, que el año que viene iban a tirarlo todo: el que no hubiera 
conseguido piso, y los pisos ya escaseaban, se podía ir disponiendo para la absoluta 

indigencia. Los debates sobre el problema inmobiliario daban vergüenza ajena”. 
 

Francisco Casavella, El día del Watusi 
 
El barrio de La Mina (Sant Adrià de Besòs) constituye un ejemplo descarnado del fracaso 
que el urbanismo desarrollista comportó para muchas periferias de las grandes ciudades 
españolas. Acosado desde el momento de su construcción por problemas de diversa índole, 
este polígono de viviendas continúa siendo un exponente de marginalidad urbanística y 
social. En relación con esta caracterización, el espacio construido del barrio ha jugado un 
papel fundamental en el proceso de consolidación de La Mina como un lugar degradado. 
Tomando en consideración estos antecedentes, la presente reflexión propone indagar 
acerca de cómo la tipología residencial del polígono de viviendas de La Mina –el bloque de 
pisos– ha influido en el proceso de conformación del barrio. Un proceso de conformación 
que, por la propia naturaleza de La Mina, no puede limitarse al análisis estrictamente formal 
o tipológico, sino que debe extenderse hacia otros ámbitos como el de la percepción social, 
el de la representación y el de la vivencia del espacio habitado.  
 
Año 0. La promesa 
Margen derecho del río Besòs. Playa de Levante. Década de 1960. El día a día en las barracas 
de El Camp de La Bota sigue sus ritmos adquiridos. La escuela del Castillo acoge a niños 
de todos los niveles de enseñanza primaria. Bares, comercios, fuentes y lavaderos son 
frecuentados por el habitual goteo de vecinos y las barcas y aperos de los pescadores 
completan el cuadro de las presencias familiares en este rincón casi siempre olvidado1. Sin 
embargo, la vida en El Camp de La Bota está a punto de cambiar para siempre. En 1961, 
mediante el Plan para la Supresión del Barraquismo, el Ayuntamiento de Barcelona declara 
su voluntad de poner fin a la forma más preponderante de urbanización irregular. Los 
polígonos de vivienda que desde la década de 1950 han ido colonizando la periferia 
empiezan a ser una realidad tangible para los miles de moradores barraquistas de la ciudad. 
En el sector de Levante, muy cerca de El Camp de La Bota, los edificios del Sud-Oeste del  

 
1 Para una aproximación al Camp de La Bota en la década de 1960 se sugiere la lectura de: Francesc 
Botey, “La barriada del Camp de La Bota”, Serra d’Or, VII, n.º 1 (1965): 65-67; Rosa Domenech, El 
Camp de la Bota: entre els afusellaments i el Fòrum (Barcelona: Hacer, 2005) y Josep Maria Monferrer, El 
Camp de La Bota. Un espai i una història (Barcelona: Octaedro, 2012), 57-86. 
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1 Para una aproximación al Camp de La Bota en la década de 1960 se sugiere la lectura de: Francesc 
Botey, “La barriada del Camp de La Bota”, Serra d’Or, VII, n.º 1 (1965): 65-67; Rosa Domenech, El 
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Camp de La Bota. Un espai i una història (Barcelona: Octaedro, 2012), 57-86. 
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Besòs ilustran la proximidad de este cambio. Cambio que, inscrito sobre el paisaje urbano 
y los modos de habitar, quedó convertido en expectativa y promesa. El bloque, el piso, la 
posibilidad de acceder a una vivienda reglada, implicaban no solo dejar atrás la precariedad 
extrema de los asentamientos barraquistas. El bloque, el piso, representaban un ascenso en 
la escala social. 
 
1957-1972. El proyecto 
Junto al recién inaugurado polígono del Sud-Oeste del Besòs, en 1968 se iniciaron las obras 
para la construcción del barrio de La Mina. En 1957, en el marco de desarrollo urbanístico 
ligado al Plan Comarcal2, había tenido lugar la redacción del Plan Parcial de La Mina3. Este 
primer plan preveía la construcción de un núcleo autosuficiente según una ordenación que 
combinaba el uso residencial con el industrial. Pero, tras el inicio de la campaña de 
erradicación del barraquismo, los planes de urbanización del sector de La Mina sufrieron 
una alteración drástica. El futuro barrio quedó señalado como emblema de la ofensiva 
contra las barracas y la naturaleza de polígono de absorción sustituyó a la de núcleo 
autosuficiente. Urbanísticamente, este cambio se tradujo en la introducción del bloque de 
pisos como el elemento arquitectónico predominante de la ordenación. En concreto, el 
Plan Parcial Modificado de La Mina proponía la realización de una zona residencial 
intensiva, conformada por un total 36 bloques aislados articulados en dos tipologías4.  
Más acorde con las intervenciones de estos años5, la nueva trama construida suponía un 
aumento significativo del número de viviendas respecto al plan anterior. Pese a ello, la 
cantidad de barracas todavía existente, obligaba a intensificar los esfuerzos de absorción. 
Una vez más, el barrio de La Mina iba a verse implicado en el reto6. Para cumplir con la 
nueva dotación residencial, la ordenación del polígono hubo de ser nuevamente 
modificada7. El hecho de que esta última modificación se produjera en un momento en el 
que las obras ya estaban iniciadas derivó en la división del polígono en dos áreas: La Mina 
Vella, donde las trazas de la ordenación de 1967 se mantuvieron intactas y La Mina Nova, 
en la que una tipología de bloque de mayor escala maximizó el aprovechamiento. 

 
2 El nombre “Plan Comarcal” designa el Plan de Ordenación de Barcelona y su Zona de Influencia, aprobado 
por Ley de 3 de diciembre de 1953. 
3 El Plan Parcial de Ordenación del Núcleo “La Mina” (1957) fue redactado por el equipo técnico 
conformado por J. A. Ferrater Ducay, G. Giráldez Dávila, P. López Íñigo y X. Subias Fages. 
Aprobado en 1959, este plan no pasó de la fase de proyecto. 
4 Redactado por el mismo equipo técnico, la gestión y promoción del Plan Parcial Modificado de la 
Zona Residencial del Polígono de “La Mina” (1967) correspondió al Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona. 
5 Carmen Díez Medina y Javier Monclús, Ciudad de bloques. Reflexiones retrospectivas y prospectivas sobre los 
polígonos de viviendas “modernos” (Madrid: Abada Editores, 2020), 337-338. 
6 El 18 de mayo de 1970, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona 
firmaron un convenio de colaboración para la construcción de 2.100 viviendas para barraquistas en 
La Mina.  
7 En 1972 se aprobó la Remodelación del Plan Parcial Modificado de Noviembre de 1965, de la 
Zona Residencial del Polígono “La Mina”. El estudio L35, dirigido por Juan Fernando de Mendoza 
y Jos Galan, fue el encargado de la propuesta.  
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Figura 1: El barrio de La Mina en las portadas del Informe Anual del Patronato Municipal de La 
Vivienda (Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, Memoria de los Informes Anuales 
correspondientes a los ejercicios de 1971 y 1973). 
 
Esta última tipología sirvió para ilustrar la buena gestión del Patronato Municipal de la 
Vivienda. Constructivamente, el uso del sistema prefabricado del encofrado tipo túnel 
representaba el avance técnico alcanzado. Simbólicamente, estos bloques fueron ensalzados 
como solución definitiva al barraquismo. En este sentido, la referencia al proyecto de La 
Mina no puede obviar la intensa labor propagandística que acompañó sus fases de diseño 
y ejecución. Durante los años en los que la construcción estuvo en marcha, las páginas de 
la revista Vivienda, medio difusor del Patronato, reservaron un lugar protagonista al 
polígono de viviendas 8 . Asimismo, los bloques de La Mina Nova fueron la imagen 
seleccionada por el ente municipal para la portada de los informes anuales de 1971 y 1973 
(fig. 1). Por su parte, la prensa contribuyó, con titulares y noticias optimistas, a la exaltación 

 
8 En concreto, los números de Vivienda. Boletín informativo del Patronato Municipal de la Vivienda de 
Barcelona publicados entre el primer trimestre de 1970 y el tercer trimestre de 1974 dedicaron una 
atención pormenorizada al proyecto de La Mina.  
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de La Mina como el proyecto que iba a permitir acabar con las barracas9. Además, desde 
1970 fue común que las autoridades desplazadas a Barcelona realizaran una visita al barrio10. 
La mirada vuelta hacia este relato resulta necesaria por cuanto revela las expectativas 
depositadas sobre el polígono. Vinculado con la idea de promesa, los bloques de La Mina 
anunciaban un paisaje de esperanza, en el cual las terribles condiciones de vida propias de 
la infravivienda podrían ser superadas.  
 
1969-1974. El traslado 
Muy alejado de este tono, el traslado de los vecinos a La Mina sirvió de anticipo de la 
gravedad de los problemas que se sucederían en los años siguientes. La urgencia por 
deshacerse de las barracas impuso un ritmo de entrada en los pisos que ignoraba cualquier 
principio de comodidad y calidad urbanística. La ocupación del barrio se produjo de manera 
escalonada, según el plazo dictado por la finalización de cada uno de los bloques. A partir 
de 1969, con el sector de La Mina de lleno en obras, los vecinos fueron trasladados a unos 
pisos rodeados por un entorno hostil, compuesto por calles sin asfaltar y edificios a medio 
construir.  
A los inconvenientes derivados de esta situación se añadió un problema inscrito sobre el 
plano de la convivencia. La misma urgencia que obligó a modificar el proyecto de La Mina 
tuvo también consecuencias sobre el traslado. Así, la prisa por completar el realojo 
desbancó los procedimientos de entrega y ocupación ensayados en La Mina Vella y el sorteo 
se convirtió en el mecanismo de adjudicación preferente11. En un contexto como el del 
barrio de La Mina, confiar al azar la distribución de los habitantes era un ejercicio 
arriesgado. La sustitución de la barraca por el piso suponía una transformación sustancial 
de los modos de habitar. Los bloques –con sus porterías, escaleras, rellanos y espacios 
comunes– dibujaban un territorio extraño en el que la calle no era ya el foco principal de 
interacción social. Íntimamente relacionado con esta territorialidad desconocida e intensa, 
la ruptura de las redes de vecindad conformadas en los conjuntos barraquistas y el 
hacinamiento que se llegó a soportar, empujaron a una tesitura muy delicada. De hecho, lo 
que para las instituciones y los medios de comunicación era todavía un paisaje de esperanza, 

 
9 “Recta final en la cancelación del barraquismo”, El Correo Catalán, 23 de septiembre de 1971; “2.152 
viviendas en el polígono de La Mina para resolver el problema del barraquismo”, La Vanguardia 
Española, 23 de marzo de 1972; “Sorteo de 106 viviendas para barraquistas”, La Vanguardia Española, 
22 de diciembre de 1973; “En 1975 no habrá barracas en Barcelona”, Tele/eXprés, 24 de enero de 
1974, y “Ofensiva a las barracas”, Mundo Diario, 24 de febrero de 1974. 
10 “Colocación de la primera piedra de 2.152 viviendas en «La Mina»”, La Vanguardia Española, 17 
de diciembre de 1971; “Mañana llegará el ministro de la Vivienda”, La Vanguardia Española, 4 de 
octubre de 1973; “El ministro de la Vivienda, en Barcelona. Esta mañana visita el polígono de «La 
Mina»”, El Noticiero Universal, 23 de febrero de 1974; “El señor Arias Navarro visitó el Campo de la 
bota y el Polígono «La Mina»”, Solidaridad Nacional, 19 de junio de 1974, y “Contacto humano y 
directo de Don Juan Carlos y Doña Sofía con los vecinos del Campo de la Bota”, La Vanguardia 
Española, 19 de marzo de 1975. 
11 María Rosa Batllía, Montserrat Colomer y Francisca Vintró, “Adaptación de barraquistas a núcleos 
de viviendas”, Revista de Trabajo Social, n.º 51 (1973): 43-58. 
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a ojos de los vecinos empezaba a insinuarse como un paisaje inhóspito y duro; un paisaje 
de abandono que llegó incluso a despertar nostalgia de las barracas recién abandonadas. 
 
1976-2020. La mediatización  
La posibilidad de evocar, de forma simultánea, estos paisajes enfrentados se vio 
interrumpida muy pronto. Ya en 1974, la situación límite padecida por los habitantes de La 
Mina afloró en distintos medios de comunicación12. El abandono, la desatención y el 
desafecto13, se extendieron por el imaginario popular como las trazas más representativas 
del paisaje del polígono. Con el paso de los años, esta visión de La Mina fue 
recrudeciéndose y en la década de 1980, el barrio era un territorio de excepción para los 
vecinos de Barcelona y su área metropolitana. 
 

 
 
Figura 2: Los bloques de La Mina Nova en la prensa (elaboración propia a partir de las fotografías 
de Guillermo Puig en “La degradación de La Mina, combatida” en La Vanguardia, 16 de marzo de 
1983; Pedro Madueño en “El ayuntamiento de Sant Adrià inicia la legalización de los pisos de La 
Mina”, La Vanguardia, 10 de marzo de 1991 y Xavier Bertral en “La Mina mira amb escepticisme 
l’enèsim pla de transformació”, Avui, 30 de abril del 2000 [vertical]). 

 
12 “El polígono de La Mina: barraquismo vertical”, Mundo Diario, 24 de febrero de 1974; “Graves 
problemas urbanos en el polígono de La Mina”, Hoja del Lunes, 6 de mayo de 1974, y Josep Maria 
Huertas, “La Mina recién nacida y casi abandonada”, Tele/eXprés, 24 de mayo de 1974. 
13 Marta Llorente, “Poética urbana”, en Espacios frágiles en la ciudad contemporánea, coord. por Marta 
Llorente (Madrid: Abada Editores, 2019), 75-95. 
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vecinos de Barcelona y su área metropolitana. 
 

 
 
Figura 2: Los bloques de La Mina Nova en la prensa (elaboración propia a partir de las fotografías 
de Guillermo Puig en “La degradación de La Mina, combatida” en La Vanguardia, 16 de marzo de 
1983; Pedro Madueño en “El ayuntamiento de Sant Adrià inicia la legalización de los pisos de La 
Mina”, La Vanguardia, 10 de marzo de 1991 y Xavier Bertral en “La Mina mira amb escepticisme 
l’enèsim pla de transformació”, Avui, 30 de abril del 2000 [vertical]). 

 
12 “El polígono de La Mina: barraquismo vertical”, Mundo Diario, 24 de febrero de 1974; “Graves 
problemas urbanos en el polígono de La Mina”, Hoja del Lunes, 6 de mayo de 1974, y Josep Maria 
Huertas, “La Mina recién nacida y casi abandonada”, Tele/eXprés, 24 de mayo de 1974. 
13 Marta Llorente, “Poética urbana”, en Espacios frágiles en la ciudad contemporánea, coord. por Marta 
Llorente (Madrid: Abada Editores, 2019), 75-95. 
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Tras esta percepción es preciso situar la influencia de las representaciones de La Mina en 
distintos medios de difusión. Durante más de cuatro décadas, la aparición del barrio en 
periódicos, programas radiofónicos y televisivos, informes administrativos y técnicos, 
estudios y trabajos académicos, ha estado vinculada a escenas de degradación y 
marginalidad urbana. Relatos magnificados sobre atracos, tiroteos, huidas y persecuciones 
en coches robados, redes de narcotráfico o escenas descarnadas del mundo de la droga, 
han ido conformado una potente imagen del barrio como una ciudad sin ley, como un lugar 
peligroso y alejado de los dictados de la convivencia social. Dentro de este marco, el espacio 
asignado al bloque merece una atención especial. El recorrido a través de las 
representaciones de La Mina descubre unos bloques que han dejado de ser una mera 
tipología residencial para convertirse en el escenario de la ilegalidad, el crimen y las prácticas 
incívicas.  
Posiblemente, el ejemplo más inmediato para ilustrar este uso escenográfico se encuentre 
en la película Perros Callejeros14. La popularidad de los personajes retratados por De La 
Loma, su pertenencia al barrio, establecieron una ligazón entre La Mina y lo quinqui que 
todavía perdura15. Junto a esta representación icónica, no es extraño encontrar noticias de 
prensa en las que la aparición de los bloques resulta bastante dudosa. Así, por ejemplo, las 
crónicas del asesinato cometido en La Villa Olímpica por un joven de La Mina, estuvieron 
acompañadas en varios periódicos por fotografías del barrio16. O, más recientemente, una 
columna de opinión titulada “Los gitanos y los Pisos”17 y la noticia “El comercio alerta de 
un incremento de robos por el confinamiento”18, fueron ilustradas con fotografías de La 
Mina Nova. ¿Qué lleva a mostrar el lugar de residencia del acusado de un crimen en vez del 
lugar donde este ha acontecido? ¿Qué hay detrás de seguir utilizando imágenes de La Mina 
cuando se habla de pisos de gitanos? ¿Por qué recurrir a este barrio para referir a la 
delincuencia en Badalona? 
En mi opinión, este uso del bloque señala un desplazamiento de la función a lo simbólico, 
de lo residencial a tópico de la marginalidad. Un desplazamiento con implicaciones 
profundas sobre el acto de habitar. Por su condición de barrio, La Mina es un lugar de 
residencia, es un lugar en el que, como en cualquier otra parte, la vida cotidiana sucede 
atravesada por acontecimientos dinámicas particulares. Aunque apoyado sobre una 
problemática muy grave, el grado de mediatización que la representación de La Mina ha 
alcanzado, el morbo y la fascinación que desata, han llegado a constituirse como un 
problema más para sus habitantes. Concretamente, el de habitar un espacio unánimemente 
percibido como sospechoso. 

 
14 José Antonio de La Loma, Perros callejeros, (España: Profilmes S.A., 1976), 103 min. 
15 Una buena prueba de ello resulta la elección, por parte de C. Tangana, de La Mina como el lugar 
en el que recrear la estética quinqui del videoclip del tema Bien duro (2018). 
16 Pere Ríos y Ester López, “La policía detiene a seis jóvenes acusados de matar a otro en la Villa 
Olímpica”, El País, 11 de abril de 2000, y Bru Rovira, “Hambre de valores”, La Vanguardia, 16 de 
abril de 2000. 
17 Juan Soto Ivars, “Los gitanos y los pisos”, El Periódico, 5 de noviembre de 2019.  
18 Fede Cedó, “El comercio alerta de un incremento de robos por el confinamiento”, La Vanguardia, 
4 de abril de 2020.  
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“El bloque: instrucciones de uso” 

La experiencia de residir en La Mina aparece entonces determinada por la tensión que se 
establece entre el ámbito de la representación y el de la vivencia, el de lo excepcional y el 
de lo cotidiano. En este contexto, la intensidad con la que la imagen de los bloques activa 
visiones relacionadas con la delincuencia, el narcotráfico, el consumo de droga, la suciedad 
o el incivismo, consigue eclipsar las connotaciones normalmente asociadas con una 
tipología residencial. Los bloques de La Mina no son solo el lugar en el que sus vecinos 
residen. Los bloques de La Mina son la cara reconocible de la degradación física y social 
del barrio. Los bloques de La Mina son el emblema del tipo de vida urbana que hay que 
combatir y evitar.  
 
1972-2019. La apropiación 
Añadiendo un nivel de complejidad a su lectura, estos mismos bloques tienen también un 
papel destacado en el movimiento vecinal. En relación con este movimiento, las pésimas 
condiciones con las que los habitantes se encontraron tras su llegada al polígono 
impulsaron una organización barrial que ha atravesado períodos de gran actividad19. 
Junto al contenido de las demandas, uno de los aspectos más interesantes y más olvidado 
del movimiento vecinal de La Mina reside en el esfuerzo por crear canales de comunicación 
que sean capaces de superar el tono sensacionalista y de recuperar otros relatos sobre la 
vida en el polígono.  
Es entre los materiales producidos con este objetivo donde los bloques de La Mina vuelven 
a despuntar como un elemento indispensable en la conformación del barrio. Al revisar los 
carteles, los boletines informativos, las revistas o las campañas realizadas por los vecinos 
en diferentes épocas, uno se topa con frecuencia con fotografías, dibujos y caricaturas en 
las que la figura del bloque es protagonista. De hecho, no sería arriesgado sostener que los 
vecinos de La Mina han hecho del bloque uno de los elementos a partir de los cuales afirmar 
y reconocer la identidad del barrio. 
Indudablemente, la propia rotundidad de los edificios de La Mina Nova invita, en un 
sentido estético, a hacer uso de su imagen. Pero si se tiene en cuenta el lugar que tanto los 
medios de comunicación como el imaginario popular han concedido a estos edificios, el 
gesto de los vecinos de elegir la que es la cara más denostada del barrio como su 
representación se vuelve desafiante. Creo que es posible encuadrar esta utilización del 
bloque entre los esfuerzos de los habitantes por restituir un relato alejado de visiones 
mediatizadas y abyectas. Pese al cúmulo de dificultades enquistadas desde hace años, en La 
Mina hay un orgullo de barrio que ha sabido encontrar en los bloques uno de sus medios 
de expresión. 
Ahora bien, en los últimos años, el uso del bloque por el movimiento vecinal no se ha 
limitado a la reproducción de una imagen reconocible del barrio. Devolviéndonos a la 
tensión entre los planos de la representación y la vivencia, la imagen del bloque ha servido 
también para ilustrar las dos realidades que, según administraciones, técnicos, medios de 

 
19 La fundación de la Asociación de Vecinos de La Mina tuvo lugar en el año 1972 y desde entonces 
un sector de la población ha mantenido activa, dentro o fuera de la Asociación, la labor 
reivindicativa. Para una aproximación al movimiento vecinal de La Mina se recomienda la lectura: 
Josep Maria Monferrer, Història del barri de La Mina 1969-2000 (Barcelona: Octaedro 
Ediciones, 2014).  
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19 La fundación de la Asociación de Vecinos de La Mina tuvo lugar en el año 1972 y desde entonces 
un sector de la población ha mantenido activa, dentro o fuera de la Asociación, la labor 
reivindicativa. Para una aproximación al movimiento vecinal de La Mina se recomienda la lectura: 
Josep Maria Monferrer, Història del barri de La Mina 1969-2000 (Barcelona: Octaedro 
Ediciones, 2014).  
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comunicación y los propios vecinos, conviven en La Mina: la normalizada y la no-
normalizada, la del civismo y la del incivismo20. Se descubre así cómo, incluso para sus 
habitantes, los bloques de La Mina son el territorio donde la pugna entre lo extraordinario 
y lo cotidiano se muestra de forma más visible. 
 

 
 
Figura 3: La representación del bloque en distintos documentos elaborados por el movimiento 
vecinal entre las décadas de 1970 y 1990 (elaboración propia a partir de los documentos conservados 
en el Arxiu Històric del Camp de La Bota i La Mina). 
 
2002-? El derribo 
Estas referencias ambivalentes ponen de nuevo en evidencia la multiplicidad de lecturas 
que acompaña y determina la percepción de la estructura física del polígono. Desde la fase 
de proyecto hasta la actualidad, los bloques de La Mina han sido paisaje de expectativa, de 
promesa y esperanza, de abandono y desatención, de degradación y peligro y de orgullo y 
afecto.  

 
20 Joan Roca, “Variants i invariants en la trajectòria històrica del polígon de La Mina”, en Urbanisme 
i barris en dificultats. El cas de la Mina, ed. por Miquel Sodupe (Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, 2004), 187-212. 
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“El bloque: instrucciones de uso” 

Quizá, la prueba más visible del enorme capital simbólico que los bloques de La Mina han 
llegado a concentrar se encuentre en la esperpéntica situación en la que el edificio Venus se 
halla inmerso desde hace casi dos décadas.  
 

 
 
Figura 4: Maquetas de un “bloque bueno” y un “bloque malo” realizadas por el colectivo Adrianas 
de La Mina. Fotografía realizada por la autora durante el Encuentro de Entidades de la Semana 
Cultural de La Mina de 2019.  
 
En el año 2002, en el marco del Pla de Transformació del Barri de La Mina, se aprobaba, entre 
otras actuaciones orientadas a la mejora del barrio, el derribo del bloque Venus21. Ya en el 
origen de esta decisión es posible advertir el simbolismo atribuido a la operación. Entre 
todas las intervenciones de rehabilitación, sustitución o construcción de nueva planta, el 
edificio Venus fue el único de la trama residencial que quedó afectado en su totalidad por 
el derribo. Tradicionalmente, los bloques Saturno y, especialmente, Venus, han acumulado 
los mayores niveles de degradación. De hecho, son las porterías, los ascensores, los rellanos 
y las azoteas de estos dos edificios los que aparecen una y otra vez reproducidos en los 
medios de comunicación. En este contexto, la decisión de demoler Venus no implicaba solo 
mejorar las condiciones de vida de los vecinos que habitaban el castigado bloque. Demoler 
Venus, extirparlo de la geografía del polígono, era extirpar la peor imagen del barrio.  
Pese a la urgencia que se derivaba de las condiciones de vida en el edificio y pese al valor 
concedido al derribo, el bloque Venus y sus habitantes, se han visto abocados a una 
incomprensible parálisis que solo ha conseguido empeorar la situación de partida22. En 
primer lugar, la imposibilidad de acometer acciones de rehabilitación y mejora –por la 
supuesta inminencia de la demolición–, ha impulsado el deterioro hasta el límite de lo 
vivible. En segundo lugar, la permanencia de Venus significa, para muchos vecinos, la 

 
21 Dentro del Pla de Transformació del Barri de La Mina, el derribo de Venus se inscribe en el Pla Especial 
de Reordenació i Millora del Barri de La Mina realizado por el equipo Jornet-Llop-Pastor Arquitectes. 
22 Mariona Giner, Sergi Pujolar, 15 anys a Venus, documental rodado en el barrio de La Mina a lo 
largo del año 2015, 81min. 
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21 Dentro del Pla de Transformació del Barri de La Mina, el derribo de Venus se inscribe en el Pla Especial 
de Reordenació i Millora del Barri de La Mina realizado por el equipo Jornet-Llop-Pastor Arquitectes. 
22 Mariona Giner, Sergi Pujolar, 15 anys a Venus, documental rodado en el barrio de La Mina a lo 
largo del año 2015, 81min. 
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permanencia del emblema de esa marginalidad extrema que condiciona la percepción y la 
vivencia del barrio.  
En los últimos meses, el futuro de Venus ha vuelto a aparecer en los medios de 
comunicación23. La presión vecinal ha conseguido arrancar a las instituciones competentes 
la enésima promesa de que la demolición será efectuada. ¿Se hará efectiva esta promesa? 
¿Podrán los habitantes de Venus ser trasladados a un lugar capaz de garantizar la dignidad 
que desde hace dos décadas se les niega? ¿Ayudará, por último, este derribo a combatir la 
imagen de degradación de La Mina? Aunque, por el momento, no sea posible encontrar 
respuesta a estas preguntas, el bloque Venus nos confronta con el último paisaje oculto 
entre las trazas construidas de La Mina. Un último paisaje de degradación que, por su 
condición de ruina virtual, activa la conciencia de estar habitando un desecho urbano.

 
23 Maite Cruz, “La justicia da al fin la razón a los vecinos del bloque Venus de La Mina”, El Periódico, 
22 de junio de 2020.  
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