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Resumen 

A 21 años de la designación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (2003-

2024), este diseño de investigación cuestiona el impacto y las dinámicas de tal declaración en ciudades 

de América Latina. Se explora si estos procesos son realmente beneficiosos para las comunidades 

locales y si integran efectivamente la participación ciudadana, especialmente las organizaciones socio-

culturales barriales, en la toma de decisiones sobre el patrimonio cultural. Desde una perspectiva 

decolonial, se critican las narrativas eurocéntricas y monumentales predominantes en la 

patrimonialización, promoviendo un enfoque que reconoce las dinámicas locales arraigadas en 

identidades y memorias situadas. Se tensiona la definición de patrimonio (hegemónico y subalterno) y 

se abordan conceptos clave de las geografías críticas y el giro territorial, entre otros elementos. La 

investigación se centra en cómo las prácticas de las organizaciones socio-culturales de Valparaíso, 

configuran disputas y/o aportes en el contexto de su designación como patrimonio. Se propone 

caracterizar y geo-referenciar estas organizaciones, desarrollar talleres barriales, y co-construir mapas 

territoriales participativos, enmarcando el estudio dentro de una Investigación Acción Participativa (IAP) 

que utiliza métodos cualitativos como la etnografía audiovisual y cartografías colaborativas críticas. 
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I. Desarrollo del Problema 

a) UNESCO y la cartografía del patrimonio cultural del sistema-mundo 

La UNESCO, creada por la ONU en 1945, busca "contribuir a la paz y la seguridad mediante la 

educación, la ciencia, la cultura y la comunicación" (UNESCO, 1945). En 1972, la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural estableció que ciertos lugares poseen un “valor 

universal excepcional” (UNESCO, 1972), creando una red normativa para su protección. Este marco 

evolucionó en 2003 con la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo prácticas 

culturales vivas (UNESCO, 2023). 

Se movilizan conceptos desde el paradigma monumentalista, el paisaje cultural, y la memoria viva 

(Unesco, 2023). Este tema se convierte en uno de los ejes centrales para las nuevas generaciones, 

dado que en estas dinámicas se juegan construcciones de identidades y memorias situadas. Estos 

mecanismos legitiman el patrimonio cultural en el sistema-mundo, pero es importante cuestionar qué 

valoramos en este proceso y cómo se genera una narrativa de patrimonio cultural que promueva un 

diálogo democrático e inclusivo con las comunidades locales. Especialmente en ciudades patrimoniales 

de América Latina, donde persisten relaciones de centro-periferia y jerarquías étnico-raciales, reflejando 

el poder eurocéntrico del sistema-mundo (Quijano, 2014; Dussel, 2022). 

a) Valparaíso como sitio declarado patrimonio de la humanidad: Tensiones y desafíos desde 

lo barrial 

Valparaíso, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, es valorado por su papel en la 

globalización temprana como puerto clave del Pacífico (UNESCO, 2022). Sin embargo, su falta de 

planificación urbana y su origen como puerto de resguardo resaltan las tensiones entre su arquitectura 

histórica y las transformaciones mercantiles del siglo XIX (Texido, 2011; Chandía, 2013). Este proceso 

plantea preguntas sobre la persistencia de prácticas e identidades populares en las representaciones 

territoriales de Valparaíso y la importancia de dialogar con las comunidades sobre sus acervos culturales 

y representaciones urbanas. A pesar de la narrativa hegemónica que presenta a Valparaíso como 

ejemplo de modernidad, es esencial visibilizar las realidades barriales y realizar un diagnóstico situado 

para comprender las trayectorias socio-históricas y resistencias de sus habitantes (Jacobs, 2011; 

Sepúlveda, 2013). Comprendiendo desde la geografía crítica y el giro territorial, que el espacio no es 

neutro; es una construcción social, política, cultural, económica, ideológico, y generada a partir de 

relaciones de poder (Lefebvre, 1978; 2013;  Santos, 2000; Smith, 2012; Escobar, 2010; Harvey, 2024).   

 

 

 



b) Procesos de Patrimonialización Hegemónicos y la Resistencia de los Barrios 

En América Latina, la patrimonialización de los barrios suele perpetuar procesos de exclusión y 

gentrificación, como se evidencia en el barrio de La Boca en Buenos Aires, donde los valores turísticos 

prevalecen sobre la identidad cultural (Aravena, 2020).  

“(…) por las ventanas y balcones no se asoman ya humanos, sino muñecos que representan a ese otro 

autóctono que era el porteño de La Boca. Allí no hay ya sujetos, sino estereotipos de cartón piedra y 

látex. Desde arriba miran a los turistas ‘la nona’, ‘el ciruja’, ‘la mina’ y ‘el cafiche’. Debajo de los balcones, 

todo son restaurantes y locales de venta de souvenirs, donde el patrimonio no corresponde a memoria, 

historia ni lugar” (pp. 49-50). 

Esta tensión entre valor de uso y valor de cambio de los acervos culturales refleja las dinámicas del 

capitalismo globalizado, como en el centro histórico de Quito, donde la renovación urbana ha erosionado 

el valor simbólico del patrimonio en favor del turismo (Rodríguez, 2014).  

“(…) el proyecto de renovación urbana, fundamentado en el discurso del patrimonio cultural, ha generado 

una pérdida progresiva de su valor simbólico por la primacía del interés individual, que hace prevalecer 

la valorización del turismo sobre la identidad cultural del barrio” (pp. 117-118). 

Sin embargo, movimientos barriales resisten la gentrificación y la pérdida de memoria habitada, 

abogando por una patrimonialización que incorpore valores construidos socialmente y que democratice 

la memoria, manteniendo vivas las identidades y prácticas locales (Carmona, 2018; Gascón, 2010; 

Vergara, 2014; Andrade, 2018; Durán, 2019; Thomasz, 2021). 

Cabe recordar, que la ciudad de Valparaíso posee 44 cerros en los cuales cerca del 94% de su población 

vive en ellos (Pladeco, 2020). Topografía socio-cultural que empoderó conflictivamente cerros, barrios y 

lugares de la ciudad; generando fronteras invisibles que la planificación urbana profundizó a través de 

representaciones sociales de desigualdad y jerarquías. Cada cerro de Valparaíso posee sus universos 

socio-culturales propios, que se dinamizan, intersectan y funden en lo que podemos denominar como 

imaginario porteño hegemónico y subalterno, que se han forjado, construido y re-construido en estos 

escenarios. Al respecto, los lugares, son de carácter socio-territorial, relacional, abierto y dinámico (Jirón 

et al., 2023). En este sentido, el barrio es la unidad urbana más próxima de apropiación, donde se 

interpreta la realidad, la identidad, las prácticas y las relaciones sociales (Blanco, 2013, pp.170-171). 

Configurando al barrio como nuestra unidad geo-socio-cultural de observación, que cristaliza y articula 

las representaciones socio-territoriales. Desde esta perspectiva, como lo hemos señalado, existe una 



tensión entre las dinámicas de los cerros/plan/barrios/borde/mar; la planificación urbana; el patrimonio 

cultural y la gestión cultural de Valparaíso. 

Figura 1  

Lo barrial en clave de representaciones socio-territoriales decoloniales 

Nota: Elaboración propia  

La des-monumentalización y la des-patrimonialización, representan un doble proceso crítico que desafía 

las narrativas dominantes en la construcción del patrimonio cultural. Estos procesos no solo cuestionan 

la glorificación de ciertos elementos históricos en detrimento de otros, sino que también abren la puerta 

a una revalorización y reinterpretación de lo que se considera patrimonio.  

II. La Propuesta: Diseño Metodológico desde la Empatía Radical 

La investigación se sitúa en un paradigma cualitativo que enfatiza la relación sujeto-sujeto 

(fenomenología) (Álvarez, 2003), para comprender las trayectorias y prácticas de las organizaciones 

socio-culturales en los barrios de Valparaíso. Siguiendo el enfoque de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) (Fals, 2013), se aborda la resistencia de estas organizaciones frente a la gentrificación 

y turistificación, fenómenos que amenazan la memoria y el patrimonio cultural situado (cerros, plan y 

borde-mar). Se enfatiza la importancia de la comprensión crítica y decolonial del espacio (Batista da 

Costa, 2024), rechazando el paradigma hegemónico y promoviendo un conocimiento situado, encarnado 

(Walsh, 2013; Mignolo, 2003, 2013; Haraway, 1991) y sentipensante (Fals, 2015). El vínculo entre el 



investigador y la comunidad es central, superando las dinámicas tradicionales de sujeto-objeto 

(positivismo lógico) y reconociendo la importancia de la colaboración para la transformación social. 

Como estrategia de vinculación territorial se implementan talleres denominados “Identidades y Memorias 

de Barrio” con los representantes de las organizaciones socio-culturales determinadas (ver Tabla 1). La 

investigación se compromete a devolver el conocimiento generado a las comunidades involucradas, 

reconociendo las complejidades de sus realidades y evitando las prácticas extractivistas. Se propone 

una aproximación epistemológica que valora el saber popular y cuestiona la colonialidad del saber/poder, 

en un esfuerzo por democratizar el conocimiento y fomentar la justicia y dignidad en la planificación 

urbana y la gestión patrimonial de la ciudad desde una perspectiva de lugarización. En general, con la 

georreferenciación de las organizaciones seleccionadas en el estudio, las entrevistas semi-estructurales, 

los talleres, la etnografía visual y las cartografías colectivas críticas, se podrá indagar en las dinámicas 

y  acervos socio-culturales. 

 

Tabla 1 

Dimensiones del Territorio, Campos de Representación, Organizaciones y n° de Organizaciones por 

Determinar 

Territorio Macro Zonas Campos de 
Representación 

Organizaciones N°  
 

 
 
 
Cerros 
(se agrupan 
en 6 macro 
zonas) 

 
Macro Zona 1 
Macro Zona 2 
Macro Zona 3 
Macro Zona 4 
Macro Zona 5 
Macro Zona 6 

Comunitaria Criterios: 
+ de 30 años y/o 
tengan arraigo y 
sean reconocidas 
y se encuentre en la 
zona delimitada 

 
 
(por determinar) 

Juntas de Vecinos 

Cultural 

Religioso 

Deportivo 

Educativo 

Sindical 

 
 
Plan 
(se agrupan 
en 2 macro 
zonas) 

 
Macro Zona 7 

 
Macro Zona 8 

Comunitaria Criterio 
+ de 30 años y/o 
tengan arraigo y 
sean reconocidas 
y se encuentre en la 
zona delimitada 

 
 
(por determinar) 

Junta de Vecinos 

Cultural 

Religioso 

Deportivo 

Educativo 

Sindical 

 
 
Borde-Mar 
(se agrupan 
en 1 macro 
zona) 
 

 
 
 

Macro Zona 9 

Comunitaria Criterio 
+ de 30 años y/o 
tengan arraigo y 
sean reconocidas 
y se encuentre en la 
zona delimitada 

 
 
(por determinar) 

Junta de Vecinos 

Cultural 

Religioso 

Deportivo 

Educativo 

Sindical 

 Total  
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