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“La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas 
parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y 
contentarte. Tal poder, que a veces llaman maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad 
engañosa: si durante ocho horas al día trabajas como tallador de ágatas ónices crisopacios, 
tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma, y crees que gozas por toda Anastasia 
cuando sólo eres su esclavo”. 
Italo Calvino (1998: 27), hablando de la ciudad de Anastasia

Resumen: El artículo analiza el caso de la Torre Glòries de Barcelona para demostrar las dinámicas econó-
mico-financiarias del proceso de construcción de la ciudad catalana. Haciendo hincapié en el concepto 
original de “espacio de renta”, el análisis de este caso de estudio demuestra que la construcción de dicha 
Torre es parte del más amplio proceso de renovación-regeneración urbana impulsado en todo el barrio del 
Poblenou, desde a finales del siglo pasado, para la terciarización y mercantilización del espacio urbano. La 
finalidad de este estudio es poner en énfasis las vicisitudes ocurridas en la gestión de la Torre Glòries que 
son típicas de los procesos globales neoliberales de especulación inmobiliaria que inciden en las desigual-
dades entre ciudadanos, y cierta tendencia de réplica a nivel internacional. 
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1. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo el entendi-
miento del proceso de materialización de 
la Torre Glòries, hoy en día “Glòries”, sus 

repercusiones en el ámbito en que se inserta y 
sus impactos en la ciudad de Barcelona. La hi-
pótesis de base es que detrás de la aparición 
de la Torre Glòries se esconden estrategias 
inmobiliarias específicas, responsables del mo-
delo de ciudad posfordista, exclusiva, desigual 
y segregada. La interpretación del caso de es-
tudio desembocará en una primera aproxima-
ción teórica de una dinámica que no solamente 
se observa en el caso de la Torre Glòries de 
Barcelona, sino también en otras ciudades glo-
bales y que se definirán como “espacios de 
renta”. 

Para alcanzar el objetivo de esta investiga-
ción, se han llevado a cabo trabajos específi-
cos de campo1, de archivo y de desk research. 
En la parte dedicada al marco teórico (sección 
2) sobre los espacios de renta, las reflexiones 
primordiales de Álvarez Mora publicadas en su 
manuscrito de 2015 “Ciudad como producto ver-
sus la ciudad como obra, o la realidad urbana 
entre el espacio de la renta y el espacio social” 
y las observaciones del Autor sobre algunos “es-
pacios de renta” materializados no solamente 

en Barcelona, sino a nivel internacional, han 
sido fundamentales como punto de partida para 
desarrollar la investigación. En esta sección se 
han empleado referencias procedentes de los 
campos de estudio de la arquitectura, urbanis-
mo y geografía urbana a nivel internacional, que 
investigan los procesos globales neoliberales de 
especulación inmobiliaria basados en la mate-
rialización de edificios y proyectos urbanos lla-
mativos, en relación, todo ello, con la evolución 
del modelo urbano de la renta del suelo. La sec-
ción 3 analiza el proceso de renovación urba-
na del Poblenou de Barcelona desde la mitad 
del siglo XX hasta la actualidad (sección 3.1) y 
el proceso de construcción de la Torre Glòries 
(sección 3.2). La sección 4, dedicada a la dis-
cusión, pone en evidencia los resultados de la 
investigación y, por último, la sección 5 (conclu-
siones) identifica las enseñanzas que podemos 
extraer del caso de estudio.

2. Marco teórico. Hacia la definición 
de los “espacios de renta”
Bajo los lemas de cities for profits (ciudades 
con fines de lucro; véanse por ejemplo Brenner, 
2017 & Shatkin, 2017) y profit-driven spaces (es-
pacios con fines de lucro; Camerin, Camatti & 

Palabras clave: Proceso de construcción de la ciudad; Ordenación urbanística; Promoción inmobiliaria; 
Dinámicas urbanas; Regeneración urbana.

‘Profit-driven spaces’ and city-making process: the case of 
Glòries Tower in Barcelona
Abstract: The paper analyses the case of the Glòries Tower in Barcelona to demonstrate the economic-
financial dynamics of the city-making process. The study, which relies on the original concept of ‘prof-
it-driven spaces’, demonstrates that the building of this Tower is part of the broader process of the late 
20th-century urban renewal-regeneration carried out in Poblenou neighbourhood for the tertiarisation 
and commodification of its urban space. This study aims to highlight the difficulties in the manage-
ment of the Glòries Tower. These vicissitudes are typically tied to the global neoliberal processes of 
real estate speculation that affect inequalities between citizens, and a certain tendency to replicate 
them on an international level. 

Keywords: City-making process; Urban planning; Real estate activity; Urban development dynamics; 
Urban regeneration.

1 Las reflexiones contenidas en este artículo no derivan so-
lamente del trabajo realizado a Barcelona. También la obser-
vación de otros proyectos a nivel internacional cuya dinámica 

puede ser asimilada a aquella de los espacios de renta, y 
que se mencionarán en la sección 2 del artículo.
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GaStaldi, 2021), el espacio urbano de la “ciudad 
como máquina de crecimiento” (molotCh, 1976) 
se modela siguiendo intervenciones fomentadas 
por parte de inversores y agentes inmobiliarios 
con ánimo de lucro, los cuales, con el beneplá-
cito del sector público que fomenta un “urbanis-
mo inmobiliario” (roCh, Gaviria & Guerra, 1979), 
transforman el espacio en las funciones que les 
resulta más rentable (lefeBvre, 1974; Smith, 
1982; harvey, 1989; Álvarez mora & Camerin, 
2019). Podemos concebir estas intervenciones, 
tal y como define Álvarez Mora (2015: 11-13), 
como “espacios de renta”, es decir, como cate-
gorías espaciales a través de las cuales se ex-
presa la producción de beneficios económicos 
derivados de un uso determinado que se hace 
del suelo. Su manifestación está estrechamente 
vinculada a previsiones “especulativas” concre-
tas, generadas por parte del capital inmobiliario-
financiero2, las cuales son ajenas o simplemente 
no responden a las necesidades colectivas de la 
ciudadanía. Necesidades que, tácitamente, no 
son atendidas por razones que obedecen a me-
canismos, cuando menos, anti-democráticos, al 
margen de controles ciudadanos. Estos meca-
nismos están involucrados con la creación de 
expectativas vinculadas a beneficios económi-
cos derivados de las transformaciones urbanas 
a emprender.  Todo esto se lleva a cabo con 
el beneplácito de la Planificación Urbana, que 
sanciona el modelo de desarrollo urbano, cuya 
tendencia es la de estar estrechamente ligado 
a los intereses del capital. 

Los espacios de renta, en su calidad de “produc-
tos inmobiliarios”, se constituyen como “lugares 
imaginados” que se convierten en realidades 
económicas anticipadas para rentabilizar el 
valor de un determinado suelo, como aquel pro-
cedente de antiguos usos fordistas, el cual re-
sulta inadecuado para alcanzar los objetivos del 
capital más avanzado. A pesar de tener un con-
tenido económico de alto rendimiento, estos es-
pacios no se configuran únicamente siguiendo 
una vertiente estrictamente económica, ya que 
su materialización implica la realización previa 
de un proceso de desposesión social que afecta 
a la rentabilización del “patrimonio histórico he-
redado”, ya sea habitado o utilizado colectiva-
mente. De hecho, la realidad de los espacios de 
renta se expresa, sobre todo, teniendo en cuen-
ta su composición social previa, muy diferente 

con respecto a aquella otra que emerge una vez 
que han sido privatizados. En pocas palabras, 
son espacios sometidos a un acto de apropia-
ción social vinculada con intereses privados, lo 
que determina, en definitiva, el cese de su con-
dición como “espacios colectivos”. 

La creación de “espacios de renta” responde 
a la necesidad de materializar el soporte físi-
co apto para acoger y desarrollar las “nuevas 
economías”, que responden a las exigencias 
derivadas de un proceso de “terciarización” en 
un mundo cada vez más globalizado (mCneill, 
2017), donde la competencia internacional, 
entre ciudades y regiones, se presenta con una 
gran intensidad, incluso, con violencia (Budd, 
1998; low, 1995; oeCd territorial reviewS, 
2006). La creación de “espacios de renta” impli-
ca, por otro lado, la materialización de artefactos 
específicos, “obras milagrosas” (moix, 2010) y 
de “seducción” (zulaika, 1997) cuyo éxito se ga-
rantiza en la medida en que su diseño se con-
fía a élites proyectistas de fama internacional, 
para que la cultura e ideología del consumismo 
se extienda más allá de sus límites precisos, 
tanto que llegan a ser repetidas en algunas de 
las ciudades que podemos definir como globa-
les (Sklair, 2017) 3. Dichos “espacios inmobilia-
rios” expresan, inequívocamente, una cualidad 
central, creada a partir de sus arquitecturas sin-
gulares “únicas”, icónicas y excepcionales, que 
venden su imagen, sobre todo, a través los me-
dios de comunicación. 

2.1 Las funciones de los espacios 
de renta
A los espacios de renta se atribuyen funciones 
con capacidad para crear un “efecto de centra-
lidad”, dando lugar a nuevas operaciones de 
renovación-regeneración urbana para la forma-
ción de ámbitos temáticos para consumir. Entre 
los ejemplos, podemos mencionar el Centro 
George Pompidou de París, el cual substituyó 
a finales de los setenta el antiguo mercado de 
Le Halles, desencadenando una evidente ac-
ción de saneamiento en su entorno típica de 
la práctica de renovación urbana heredada de 
Estados Unidos (Baudrillard, 1982), así como 

2 Por capital inmobiliario-financiero entendemos un agente, 
o un conjunto de agentes, interesado en la gestión inmobi-
liario-financiera de determinadas zonas de la ciudad, gene-
ralmente estratégicas desde el punto de vista del 
aprovechamiento de la renta urbana debido a la hipotética 

condición de centralidad que se expresan, con el objetivo de 
ampliar el campo de sus intereses económicos.
3 Para profundizar el análisis sobre las empresas multinacio-
nales de diseño y el conjunto de sus obras arquitectónicas 
bajo el neologismo “stararchitecture” se remite a moix (2016) 
y alaily-mattar, Ponzini & thierStein (2020).
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el Museo de las Artes del Siglo XXI “MAXXI”, 
en Roma, edificado sobre los restos del anti-
guo cuartel militar “Montello” (fiG. 1) en el ba-
rrio popular de Flaminio, para crear un nuevo 
distrito cultural (vittorini, 2004). Ambos ejercen 
una única función, es decir, una concreta oferta 
cultural, a partir de la cual se han llevado a cabo 
una serie de construcciones de “alta calidad”, 
tanto “terciarias” como residenciales, ofertadas 
como espacios inmobiliarios “centrales” que pro-
ducen una alta renta a costa del desahucio de 
la herencia patrimonial industrial en origen4. Esa 
dinámica, incluso, puede desembocar en la re-
producción de espacios de renta centrales en 
áreas en declive industrial, tal y como está suce-
diendo alrededor de la antigua vía del ferrocarril 

High Line de Nueva York (lindner & roSa, 2017; 
fiG. 2). 

Los espacios de renta se realizan, en general, 
sobre la base de una “multifuncionalidad”, lo 
que induce a la creación de nuevas centralida-
des con las que se identifican. Como ejemplo 
de estas centralidades, expresadas como “mez-
cla de actividades”, podemos considerar aque-
llos espacios atractivos, vinculados al consumo, 
que realizan una “renta multifuncional” como si 
se tratasen de “centros comerciales”. En este 
sentido, la aglomeración en un mismo lugar de 
cafés, cines, discotecas, restaurantes y tiendas, 
en general, constituye la receta para crear luga-
res que han resultado como consecuencia de un 

Fig. 1/ Imágenes del museo MAXXI de Roma. A la izquierda, el único edificio remodelado que hoy en día es un 
espacio multifuncional al museo. A la derecha, el edificio realizado en lugar de los antiguos cuarteles.

Fuente: Fotografías de Federico Camerin (2018).

Fig. 2/ A la izquierda, el megaproyecto urbano llamado “Hudson Yards”, comenzado en 2012 y todavía en 
construcción, al final de la High Line. A la derecha, el edificio residencial de lujo de Zaha Hadid, completado en 
2017. 

Fuente: Fotografías de Federico Camerin (2020).

4 En el caso del Museo MAXII de Roma, se trata de una 
intervención que, junto al Auditórium, el Puente de la Música 
y el proyecto de la Ciudad de la Ciencia está conformando 

una nueva centralidad cultural de alcance metropolitano en 
la capital italiana (roSSi, 2020).
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proceso de desposesión de la vida urbana exis-
tente con anterioridad. Es aquí donde el carác-
ter típico de una determinada ciudad, o un barrio 
específico, se pierde en favor del “producto” glo-
bal, ya sea este un tipo de comida, ropa, música, 
etc. Es el caso de la reconversión de la antigua 
Plaza de Toros en el centro comercial Arenas, 
localizada en la Plaza de España de Barcelona 
(alonSo, 2011). También, en la Europa del Este 
nos encontramos con casos similares (fiGS. 3 
y 4). En Praga, por ejemplo, donde el antiguo 
cuartel Jiri of Podebrady Army Barracks ha sido 
transformado en el Palladium Shopping Centre 
al servicio de una ciudad literalmente vendida 
al mercado del turismo global (Cook, 2010). En 
Košice, Eslovaquia, la reconversión del cuartel 
Jaroša en el Kulturalpark ha sido la principal ac-
tuación para albergar la manifestación “Capital 

Europea de la Cultura” de 2013, marcando el 
comienzo de la explotación cultural y turística de 
esta ciudad a nivel internacional (krCho, 2013).

Estos son algunos ejemplos5 que ilustran la es-
trategia que delinea el capital, con el objetivo 
de implantar, en lugares creados a tal efecto, 
actividades y población que demandan altas di-
námicas de consumo. Para la materialización 
de estos espacios se utilizan, como soportes fí-
sicos, grandes propiedades de suelo. Se trata, 
en general, de antiguos complejos que han de-
rivado hacia una obsolescencia funcional por 
razones que tienen que ver con su hipotética 
“inadecuación” económica y social, lo que es 
sancionado, necesariamente, en el marco de 
un “modelo de desarrollo urbano” que responde 
a los intereses del capital. 

Fig. 3/ Las dos entradas del Palladium Shopping Centre. 
Fuente: Fotografías de Federico Camerin (2018).

Fig. 4/ Los espacios del Kulturpark. 
Fuente: Fotografías de Federico Camerin (2018).

5 El Autor de este manuscrito ha realizado trabajos específi-
cos de campo y reuniones con varios académicos a partir de 
2017 en Barcelona, así como en otras ciudades, para llegar 
a la construcción del marco teórico sobre los espacios de 
renta acompañado por casos de estudio concretos. Se des-
tacan, entre otros, los coloquios con Alfonso Álvarez Mora 
para profundizar los aspectos teóricos de los espacios de 
renta, Carlos Marmolejo Duarte para la forma de encauzar la 

investigación en el mercado inmobiliario del sector terciario 
en Barcelona y las estancias de investigación en Roma de 
2018 con los equipos de investigación de la Sapienza 
Università di Roma y RomaTre, encabezados respectiva-
mente por Laura Ricci y Mario Cerasoli, sobre la regenera-
ción urbana del barrio Flaminio y en Košice de 2018 en el 
Institute of Social Sciences SAS (responsable Anna 
Kalistová).
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2.2 Espacios de renta como 
espacios exclusivos, excluyentes y 
globales
Los espacios de renta fomentan un comercio de 
bienes y servicios muy exclusivo, asumible por 
unos, los menos, vetado para otros, los más. 
Hacen frente, de manera general, a necesida-
des de índole privado, cuya satisfacción está 
relacionada con un determinado estilo de vida 
elitista, consumista e insaciable, lo que se ma-
nifiesta en las contradicciones que caracterizan 
al proceso de “acumulación capitalista”, es decir, 
en una polarización de clase y también en una 
insostenibilidad ecológica (mileS, 2010). Los es-
pacios de renta son, en resumen, la expresión 
del poder de la clase dominante, compuesta por 
los que poseen y controlan, en nuestro caso, 
una gran cantidad de suelo urbano. En otras pa-
labras, estos espacios son la manifestación de 
la “ciudad del capital” (Stein, 2019), de su con-
tinua evolución y de su “vagabundismo” en la 
búsqueda del beneficio (katz, 2001). 

Por tanto, un espacio de renta se configura como 
un espacio “exclusivo” y “excluyente”, mercanti-
lizado y privatizado, asociado, generalmente, al 
consumo de masa. Bien entendido que se trata 
de un consumo que explota a dichas masas, sin 
hacerlas partícipes de sus beneficios ni siquiera 
de forma indirecta, es decir, negándoles la satis-
facción de necesidades elementales. Los espa-
cios de renta, su creación, pone en entredicho 
el desarrollo de la vida urbana de la población 
local, ya que su objetivo es realizar la “ciudad 
como producto”, la ciudad que es intercambia-
ble en el mercado global (Álvarez mora, 2015), 
la que está sometida a las exigencias que satis-
facen el individualismo más acusado.

Se trata de unas formas de intervenir en la ciu-
dad, sobre todo, en la ciudad tradicional, que 
enfrentan a la ciudad como producto, resultado 
de dichas prácticas urbanísticas, con la ciudad 
como obra, es decir, haciendo hincapié en el 
discurso de Álvarez mora (2015: 15-18), la ciu-
dad preexistente, la que es objeto de un proceso 
de desposesión socio-espacial de clase. 

En definitiva, los espacios de renta, en su ver-
tiente de áreas que producen una alta renta-
bilidad en el mercado inmobiliario-financiero, 

constituyen un requisito esencial en el proce-
so de producción del espacio para diseñar una 
nueva imagen de la ciudad, reconocible, expor-
table y consumible globalmente.

3. Caso de estudio. Torre Glòries en 
Barcelona

3.1 Metodología
El caso de estudio se ha basado en una inves-
tigación pormenorizada que ha incluido la re-
seña de las referencias bibliografías existentes, 
además de la extrapolación de informaciones 
útiles contenidas en archivos cartográficos, pla-
neamiento urbanístico, proyectos executivos, li-
cencias de actividades, licencia de obras y todo 
tipo de expedientes que tienen que ver con el 
lugar que hoy ocupa la Torre. El trabajo consistió 
en la búsqueda de la información en diferentes 
archivos (Archivo Central de Ecología Urbana, 
Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya, Archivo Municipal Contemporáneo 
de Barcelona y Archivo Municipal del Distrito 
de Sant Martí), en el Centro de Documentación 
del Servicio de Arqueología de Barcelona, 
en el Portal de Información Urbanística de 
Barcelona y en el Geoportal de Cartografía del 
AMB6. También se han empleado informes pú-
blicos sobre la actuación del Plan urbanístico 
22@ y datos estadísticos de índole económica 
del Departamento de Estadística y Difusión 
de Datos de la Oficina Municipal de Datos de 
Barcelona sobre la evolución del mercado inmo-
biliario de Barcelona y la distribución territorial 
de la renta familiar por barrio para mostrar la in-
fluencia de la Torre Glòries en el entorno urba-
no más próximo y en el antiguo barrio industrial 
del Poblenou. Aun así, no ha sido posible acce-
der a algunas informaciones relevantes, como el 
precio de adquisición de las parcelas donde se 
ha levantado la Torre Glòries por parte del Grup 
Layetana SA y la documentación original de las 
diferentes transacciones e incrementos/pérdida 
de valor de la Torre Glòries a lo largo del tiempo. 
Esta falta de datos ha sido parcialmente acota-
da a través de la reseña de periódicos locales 
y nacionales.

6 El AMB es la administración pública del área metropolitana 
de Barcelona que está formada por un total de 36 municipios 

y fue instituida como administración pública en julio de 2011 
(https://www.amb.cat/s/home.html).

https://www.amb.cat/s/home.html
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3.2 Los antecedentes del proceso 
de transformación urbana en el 
Poblenou
Barcelona, en su acepción de ciudad global 
(illaS, 2012), se encuentra en continua búsque-
da de reforzar su marca internacional (morillo 
Palomo, 2018). Esta dinámica ha desemboca-
do, entre otras cosas, en la terciarización del 
antiguo tejido industrial del Poblenou7, siendo 
aclamado como uno de los ejemplos más lla-
mativos de regeneración urbana a nivel interna-
cional. Ubicado en la parte nororiental del centro 
urbano, este sector fue un pilar fundamental de 
la industrialización catalana y española, que 
formaba parte del municipio autónomo de Sant 
Martí de Provençals hasta 1897, cuando fue 
anexionado al municipio de Barcelona (arxiu 
hiStòriC del PoBlenou, 2001). Desde finales de 
los años ochenta del siglo pasado, el Poblenou 
ha ido cambiando progresivamente su carácter, 
pasando de ser un sector tradicionalmente in-
dustrial, apto para la reproducción social de las 
clases medio-bajas, a centro de negocios e in-
novación a través de una serie de proyectos de 
regeneración urbana (Camerin, 2019). 

El proceso de transformación del Poblenou no 
se puede entender, solamente, como una opera-
ción planteada con ocasión de los grandes even-
tos sucedidos, recientemente, en Barcelona, 
como es el caso de las Olimpiadas de 1992 o el 
Fórum Universal de las Culturas de 2004. Esta 
operación ha sido el resultado de una estrate-
gia generalizada de “renovación-regeneración 
urbana” planteada a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, como un proceso inducido ante el 
abandono del que estaban siendo objeto las 
antiguas industrias e instalaciones ferroviarias 
localizadas en el antiguo “Manchester Catalán” 
(Grau, & lóPez, 1973; narrero, 2003).

Este proceso de abandono-regeneración fue 
detonado por varios factores. En primer lugar, 
el abandono-vaciamiento del que fueron obje-
to las instalaciones ferroviarias e industriales 
del Poblenou que se apoyó en las disposicio-
nes de la Ley Estatal 102/1965 (aGenCia eStatal 
Boletín ofiCial del eStado, 1965). Esta Ley im-
pulsó la creación de la “Zona Franca”, al sur de 

la ciudad, aplicando incentivos fiscales para fa-
cilitar la reubicación de las industrias preexis-
tentes en el área urbana de Barcelona, lo que 
impulsó una transformación radical que afectó 
a grandes propiedades industriales vinculadas 
a su origen “fordista”. Aunque el Plan Comarcal 
de 1953 clasificaba la zona del Poblenou como 
“zona industrial”, la Ley 102/1965 abrió el ca-
mino para que el capital inmobiliario-financiero 
pudiese plantear una transformación radical de 
dichas propiedades industriales, utilizándose la 
Planificación Urbana como mecanismo legal. 
Los propietarios, por entonces, de los suelos 
industriales y ferroviarios, dados los incenti-
vos que se les procuraban para desplazarse 
a la Zona Franca, comenzaron a infrautilizar 
las propiedades localizadas, sobre todo, en el 
Poblenou y en la Sagrera (nadal & tafunel, 
1992: 242). 

En segundo lugar, un año después de la apro-
bación de dicha Ley, en 1966, y coincidiendo 
con la alcaldía del Sr. Porcioles, entre 1957 y 
1973 (aliBeS, 1975), comenzó a desarrollarse 
una forma específica de Planificación Urbana 
para revalorizar los terrenos industriales y ferro-
viarios del Poblenou, el llamado Plan Parcial de 
Ordenación Urbana de la Ribera de Barcelona8. 
El intento fue desarrollar una operación inmobi-
liaria de gran envergadura sobre 227 ha de la 
franja costera del Poblenou que, sin embargo, 
fue paralizada después de haber recibido 7845 
impugnaciones en contra del proyecto por parte 
de asociaciones locales, entidades profesio-
nales y grupos empresariales (navaS Perrone, 
2016: 112-137).

En tercer lugar, y no obstante el fracaso del 
Plan de la Ribera (Solà-moraleS i ruBió & al., 
1974), el Plan General Metropolitano (P.G.M.) 
de 19769, por su parte, confirmó las disposicio-
nes de la propuesta especulativa de finales de 
los sesenta, abriendo el camino para que los 
grandes industriales procediesen a infrautili-
zar y abandonar muchas de sus propiedades 
en el Poblenou. El P.G.M. de 1976 calificaba 
el Poblenou como un ámbito sometido a “pro-
yectos de renovación urbana”, sin descartar el 
modelo propuesto por el Plan de la Ribera. De 
hecho, sólo dos décadas más tarde, con motivo 

7 Son cinco los barrios que se identifican con el Poblenou, 
pertenecientes al distrito de Sant Martí dels Provençals: “El 
Parc i la Llacuna del Poblenou”, “La Vila Olímpica del 
Poblenou”, “El Poblenou”, “Diagonal Mar i el Front Maritím 
del Poblenou” y “Provençals del Poblenou”, para una pobla-
ción total de 91.799 habitantes y una superficie de 594,4 ha.
8 Los Planes Parciales son instrumentos de ordenación ur-
banística territorialmente limitados, que tienen por objeto el 
desarro l lo  de las  prev is iones conten idas en 

los Planes Generales, estableciendo la ordenación porme-
norizada en relación, fundamentalmente, con el suelo urba-
nizable. Por una visión crítica de los Planes Parciales de 
Barcelona se remite a teixidor & tarraGó & Bra (1972).
9 El Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana tiene 
como objetivo la ordenación urbanística del territorio que in-
tegraba la extinguida Entidad Municipal Metropolitana de 
Barcelona, y que comprendía un total de 27 municipios (de 
terÁn, 1997).
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de la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 
1992 a la capital catalana, el Plan de la Ribera 
finalmente vio la luz, procediéndose a su actua-
lización a través del Pla Especial d’Ordenació 
Urbana de la Façana al Mar de Barcelona en 
el sector del Passeig de Carles I i Avinguda 
d’Icària (BohiGaS & al., 1986)10.

El Poblenou se perfilaba, bajo estos supuestos, 
como un lugar donde proceder con una transfor-
mación urbana significativa. Además, fue elegido 
como zona apta de acoger “áreas de nueva centra-
lidad” (ayuntamiento de BarCelona, 1987; fiG. 5), al 
mismo tiempo que contribuía para que Barcelona 

dejase de ser una ciudad que “estaba dando la 
espalda al mar” (duran i farrell, 1965). Según el 
Plan Estratégico Económico y Social Barcelona 
200011, se trataba de aprovechar la condición asig-
nada al Poblenou como lugar apto para favorecer 
el progreso económico de Barcelona, ofertando 
servicios adecuados a los nuevos requerimien-
tos de una economía moderna (ayuntamiento de 
BarCelona, 1990: 56-57). 

En este contexto, la identificación de tres áreas 
de centralidad en el Poblenou contribuyó a de-
sarrollar proyectos urbanos de gran alcance que 
han contribuido a cambiar las connotaciones de 

Fig. 5/ La subdivisión actual de los barrios del Poblenou con los límites de las áreas de nueva centralidad de 1987. 
Los barrios del Poblenou: a) El Parc i la Llacuna del Poblenou, b) Provençals del Poblenou, c) Diagonal Mar i el 
Front Marítim del Poblenou, d) El Poblenou, e) La Vila Olímpica del Poblenou. Los círculos rojos representan las 
áreas de nueva centralidad elaboradas por el Ayuntamiento de Barcelona en 1987.

Fuente: Elaboración propia (2021).

10 Los Planes Especiales de Ordenación Urbana tienen por 
objeto desarrollar la ordenación estructural del Plan General 
mediante el establecimiento de la ordenación pormenorizada 
de aquellas áreas de suelo urbano para las que el plan ge-
neral permite diferir dicha ordenación. El Plan Especial pue-
de ser así mismo utilizado para modificar la ordenación 
pormenorizada del suelo urbano contenida en la documen-
tación del Plan General. Un tipo específico de dicho Plan es 
el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el cual define 
los contenidos del proyecto de renovación urbana a empren-
der, definiendo la ordenación sectorial de un territorio, en 
suelo urbano bien consolidado o sin consolidar, con finalida-
des como la creación de dotaciones urbanísticas y equipa-
mientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, 

resolución de problemas de circulación o de estética y me-
jora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros 
fines análogos (BuSquetS, 1992).
11 El Plan Estratégico se conforma como un instrumento 
para identificar las necesidades y potencialidades del territo-
rio a medio plazo, prever las tendencias y amenazas y hacer 
propuestas para afrontar el futuro en las mejores condicio-
nes. El primer Plan, de 1990, contenía una declaración de 
intenciones de las instituciones económico-sociales más re-
levantes del territorio de aquel momento, cuyo objetivo de-
clarado era la consolidación de Barcelona como una 
metrópolis emprendedora europea, con incidencia sobre la 
macro-región donde geográficamente se ubica (ayuntamiento 
de BarCelona, 1990).
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12 Como, por ejemplo, la “Modificación del Plan general me-
tropolitano del ámbito del sector Diagonal-Mar” de 1 de julio 
de 1999 (véanse en el Registro de planeamiento urbanístico 
de Cataluña,
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do
?reqCode=cerca&fromPage=load&sortColumn=municipi&sor
tDirection=1)
13 El edificio tiene una altura de 142 metros, se desarrolla 
en 38 plantas, 34 de las cuales se sitúan por encima del 
nivel del suelo y cuatro plantas son subterráneas, por una 
superficie construida total de 48.176 m2 dividida entre ofici-
nas (26 plantas, alrededor de 30.000 m2), 3.210 m2 de ins-
talaciones técnicas, 8.351 m2 distribuidos entre diversos 
servicios y un auditorio, así como 9.132 m2 de parking (270 
plazas). Diseñada por el arquitecto Jean Nouvel en colabo-
ración con la firma b720 Fermín Vázquez Arquitectos, la 
Torre costó 132 millones de euros frente a los 85 presu-
puestados y cambió de nombre cuando fue adquirido por la 
sociedad “Merlin Properties” en 2017.

14 Los parámetros edificatorios y condicionantes de uso, así 
como los planeamientos urbanísticos de aplicación en la par-
cela se encuentran en el Portal de información urbanística 
de Barcelona mediante el siguiente enlace:
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/
cerca/ca/fitxa/2440201DF3824A/--/--/pa/. La documenta-
ción del PERI, en particular, se encuentra en https://ajun-
tament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/
SM396/--/--/ap/
15 La Junta de Compensación es una entidad urbanística 
colaboradora, con personalidad jurídica propia y plena ca-
pacidad para el cumplimiento de sus fines, a través de la 
cual son los propietarios que representen, como mínimo, 
el 60% de la superficie total del polígono o unidad de ac-
tuación, quienes asumen la ejecución de la urbanización 
y proceden a la distribución de beneficios y cargas deriva-
da del planeamiento.

la ciudad en su conjunto, cada uno de ellos ca-
racterizados por la materialización de piezas ar-
quitectónicas llamativas:

1. El área de centralidad “Carles I-Av. Icaria” (130 
ha) se desarrolló a partir del “Plan Especial 
de Ordenación Urbana de la Fachada al mar 
de Barcelona en el sector Carlos I y Avenida 
Icaria”, correspondiente con la Vila Olímpica-
Nova Icària (BohiGaS & al., 1986). En este 
sector destacan el Hotel de les Arts de Bruce 
Graham y la Torre Mapfre de Iñigo Ortiz y 
Enrique de León (ambos de 1990-1991), 
símbolos del gran evento.

2. El área de centralidad “Diagonal-Prim” 
(aproximadamente 34 ha) se basó en la 
“Modificación de Plan General Metropolitano 
del sector Diagonal-Poblenou” de 23 de 
junio de 1993 y en la “Modificación del Plan 
General Metropolitano al Frente Marítimo 
del Poblenou, desde el Cementerio hasta 
la Rambla de Prim” de 8 de septiembre 
de 1993 y sus sucesivas modificaciones12. 
Esta centralidad se desarrolló a través de 
los siguientes proyectos. Primero, la lla-
mada “Diagonal-Mar” en la que se realizó 
el centro comercial Diagonal Mar (2001), 
varios rascacielos residenciales (Illa del 
Llac de 2002, Illa del Cel de 2003, Illa del 
Bosc de 2004, Illa de la Llum de 2005, 
Illa del Mar de 2007) y el Hotel Barcelona 
Princess (2004). Segundo, en las interven-
ciones para albergar el Fórum Universal 
de las Culturas de 2004, que incluyen el 
Centro de Convenciones Internacional  
de Barcelona/Auditori Fòrum de Josep 
Lluís Mateo (2000-2004) y el Forum 
building/Museu Blau de Herzog&Meuron 
(2002-2004).

3. En el ámbito del área de centralidad “Plaza 
Glorias”, la puesta en marcha del “Plan 
Especial de Reforma Interior Diagonal-
Poblenou” (1989-1993) permitió la realización 
de un edificio símbolo que “abrió las puertas” 
a las intervenciones del sucesivo Distrito de 
actividades 22@BCN para la regeneración 
urbana de 170 ha del Poblenou (ayuntamiento 
de BarCelona, 2000), es decir, la Torre Glòries 
de Jean Nouvel/b720 (1999-2005).

3.3 La Torre Glòries como 
escaparate de la nueva centralidad 
del antiguo espacio industrial 
tradicional del Poblenou

3.3.1 La actuación del PERI 
Diagonal-Poblenou (1993) y el 
Estudio de Detalle (1999-2000) 
El “edificio-objeto” llamado “Torre Agbar”, actual-
mente “Torre Glòries”13, se construyó en una de las 
cinco manzanas de forma trapezoidal, específica-
mente en la Unidad de Actuación UA1 “Diagonal 
Glòries” (la manzana limitada por la Avenida 
Diagonal y las calles Ciudad de Granada, Badajoz 
y Bolivia), del PERI Diagonal-Poblenou14. Se trató 
de un proyecto desarrollado a través de una 
Junta de Compensación15, es decir, una colabo-
ración público-privada fomentada por la sociedad 
“Layetana Diagonal-Glòries SL”, perteneciente, a 
su vez, al Grup Layetana SA.

En los 4.590 m2 de la parcela de intervención 
existían, hasta 1996, diferentes actividades, la 
gran mayoría en estado de abandono (fiGS. 4 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&fromPage=load&sortColumn=municipi&sortDirection=1
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&fromPage=load&sortColumn=municipi&sortDirection=1
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&fromPage=load&sortColumn=municipi&sortDirection=1
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2440201DF3824A/--/--/pa/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2440201DF3824A/--/--/pa/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/SM396/--/--/ap/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/SM396/--/--/ap/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/SM396/--/--/ap/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/compensaci%C3%B3n/compensaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/entidad/entidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/personalidad-jur%C3%ADdica/personalidad-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propietario/propietario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/unidad/unidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ejecuci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/distribuci%C3%B3n/distribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/beneficios/beneficios.htm
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y 5)16: en Avenida Diagonal 209, dos activida-
des, un almacén de mercancías a nombre de 
Transportes Bilbaínos, SA (años 1986-1996) y 
una actividad de exposición y venta de muebles 
(años 1995-1996); en la calle Badajoz 176 un 
almacén y muelle de carga y descarga de ca-
miones (años 1975-1986); en la calle Badajoz 
176-178 una actividad de fabricación de apó-
sitos sanitarios (años 1959-1972) en la calle 
Badajoz 180 una actividad de taller mecánico 
(años 1981-1983). En el estudio del proceso de 
construcción de la Torre Glòries, resulta impor-
tante destacar el cambio que sufrió la morfo-
logía urbana por la realización de dicha Torre, 
que bien expresa el paso de un entorno urbano 
industrial a uno terciario (fiGS. 6 y 7). El tejido 
preexistente, desarrollado a lo largo del tiempo 
de forma irregular y compleja, sin seguir la or-
denación del Plan Cerdà, resultaba incompati-
ble con el planeamiento vigente y puesto que 
no presentaba ninguna característica adecuada 
para entrar en el listado de patrimonios a prote-
ger, se derribó. 

El PERI preveía la remodelación de la parce-
la a través de un Estudio de Detalle17, el cual, 
como relata moix (2010: 147-150), encontró su 
fundamento en 1996. En esta fecha la compa-
ñía de Aguas de Barcelona “Ag.Bar.” decidió 
realizar una nueva sede en Barcelona  en va-
rias fincas de propiedad de Grup Layetana SA 
ubicadas en la esquina oeste de la manzana 
entre la calle Badajoz y la avenida Diagonal. 
La ordenación del Estudio de Detalle, encar-
gado por el mismo Grup Layetana SA, san-
cionó la agrupación de las parcelas de la 
manzana en dos zonas claves definidas “18d 
Zona de ordenación volumétrica específica, 
sub-zona Diagonal” (8.188,9 m2) y “6b parque 
urbano” (7.412 m2) (fiG. 8). En particular, el 
artículo 27 “Procedimientos para la concreción 
de la ordenación” de la normativa del PERI, en 
la zona 18D, establecía la construcción de un 

edificio en la esquina entre Avenida Diagonal y 
Plaza de las Glorias con altura máxima de 142 
metros, correspondiente a 32 plantas, y, por 
otra parte, el artículo 42 definía un techo edi-
ficable máximo de 43.900 m2 (formado por un 
techo máximo de 17.131 m2 de viviendas y un 
techo mínimo 26.769 m2 comercial-terciario).

Fijando la atención en la zona de intervención 
18D, ésta se dividía en dos ámbitos diferencia-
dos: Z1 con uso terciario-comercial de una su-
perficie de 4.566,6 m2 y Z2 con uso a vivienda 
de una superficie 3.622,3 m2. El ámbito Z1, ubi-
cado en la esquina oeste entre calle Badajoz y 
la avenida Diagonal, fue designado para 

“la ubicación de un elemento arquitectónico sin-
gularizado, compacto y en altura, relacionado 
con la trama urbana, pero exento y rodeable […] 
para albergar usos terciarios» y así aprovechar 
«la oportunidad de crear un hito urbano en la em-
bocadura del último tramo de la Diagonal que 
contribuya a garantizar el objetivo de centralidad” 
(GruP layetana SA, 2000: 5). 

En actuación del Estudio de Detalle, el Proyecto 
de Compensación elaborado por la Junta de 
Compensación decretó la cesión al uso público 
de los siguientes espacios como compensación 
de la intervención privada18:

• del espacio libre creado entre los períme-
tros de los ámbitos Z1 y Z2, 

• de la finca adyacente de 7.412 m2 para des-
tinar a parque19, y 

• de otra finca de 7.366,5 m2, ubicada al este 
de la manzana de actuación, para equipa-
miento20. 

Estas tres cesiones representaron el beneficio 
público de una intervención privada, que se re-
velará totalmente alejada de los equilibrios del 
mercado inmobiliario, estando inequívocamente 

16 Las otras actividades que, hasta 1996, se albergaban 
en la Unidad de Actuación UA1 “Diagonal Glòries” eran 
las siguiente: en Calle Badajoz 166 una fábrica de tejidos 
(años 1966-1969); en Calle Badajoz 170 una fábrica de 
estampados (años 1965-1966), un almacén (años 1948-
1959) y un restaurante (años 1989-1990); en Calle 
Badajoz 172 una agencia de transportes (1985-1991); en 
calle Badajoz 174 un taller de reparación de automóviles 
(1965-1991); en Calle Bolivia 45-65 una nave industrial y 
garaje (años 1982-1991); y en Calle Ciudad de Granada 
163 una agencia de transportes (años 1985-1989). Estas 
informaciones, así como toda la información relativa a la 
manzana objeto de estudio y las licencias se han consul-
tado en el Archivo Municipal del Distrito de Sant Martí de 
Barcelona (marzo de 2021).
17 Un Estudio de Detalle es un instrumento de Planeamiento 
de desarrollo, de inferior rango a un Plan General, cuya 

función esencial es definir de forma concreta los volúmenes 
edificables de acuerdo con las especificaciones del planea-
miento y el señalamiento de alineaciones y rasante: general-
mente el Estudio de Detalle elabora una ordenación más 
afinada a partir de la del PERI.
18 Contenido en el expediente del Ayuntamiento de 
Barcelona-Sector de Urbanismo núm. 99P0905 del 6 de julio 
de 2000.
19 En 2006 se promovió un Plan de Mejora Urbana para rea-
lizar cuatro edificios con altura de hasta 8 plantas destinados 
a 125 viviendas sociales (edificabilidad de 7.500 m2 y techo 
máximo de 12.000 m2). 
20 En 2000 esta finca se incluyó en las previsiones del 22@ 
y en 2001 se promovió el PERI del sector del Campus 
Audiovisual para la realización del campus de la Universidad 
Pompeu Fabra (ayuntamiento de BarCelona, 2001).
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Fig. 6/ Reconstrucción parcelaría de la manzana limitada por la Avenida Diagonal y las calles Ciudad de Granada, 
Bolivia y Badajoz (en rojo la parcelación actual). 

Fuente: Reelaboración de Federico Camerin a partir de la base topográfica analógica de escala 1:5.000 de 1977-1978 del 
Geoportal de Cartografía del AMB

Fig. 7/ Estado de la manzana donde hoy se ubica la Torre Glòries en 1992 (en rojo la parcelación actual). En 
amarillo la otra manzana de la Unidad de Actuación UA1 “Diagonal Glòries” del PERI Diagonal-Poblenou

Fuente: Reelaboración de Federico Camerin a partir de la ortofoto de 1992, hoja 421-2-5 del Geoportal de Cartografía del AMB
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Fig. 8/ Estudio de Detalle sobre la parcelación y usos y perfiles reguladores de la remodelación de la manzana 
limitada por la Avenida Diagonal y las calles Ciudad de Granada, Bolivia y Badajoz. 

Fuente: GruP layetana SA (2000: 7-8)

al servicio de un proceso de acumulación finan-
ciero-inmobiliario íntimamente asociado a estas 
transformaciones morfológicas. 

La Torre Glòries se edificó entre 1999 y 2005 al 
este de Plaza de las Glorias Catalanas, justa-
mente en el lugar donde Ildefonso Cerdá, en el 
Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona de 
1859, y León Jaussely, en el Plan de Enlaces de 
1907, establecían una nueva centralidad de la 
ciudad, ya que se produce el cruce de tres vías 
(Diagonal, Gran Vía y Meridiana). La construcción 
de la Torre se apoyó, primero, en la centralidad ur-
bana alrededor de Plaza las Glorias Catalanas y 
los nuevos equipamientos realizados en los años 

antecedentes a la Torre21. Segundo, en la prolon-
gación de la Avenida Diagonal desde la misma 
plaza hacia el mar (obra acabada en 1999; Cia, 
1999), siendo la Torre una “puerta de acceso” no 
solamente al mar22, sino también al nuevo distrito 
de las tecnologías de información y comunicación 
y de la industria cultural, el “22@”. Tercero, en la 
elección de un estudio internacional de arquitec-
tura, el francés “Atelier Jean Nouvel”, coadyuvado 
por “b720 Arquitectos” (Fermín Vázquez). Cuarto, 
en varios discursos ideológicos y de imagen23 que 
expresaban la “emergencia” que tenía la metrópo-
lis catalana para dotarse de una “nueva Sagrada 
Familia en el siglo XXI”, la cual remitía a las formas 
geológicas de la Montaña de Montserrat, o a un 

21 A través de la construcción de varios equipamientos de 
alta calidad (el Centro Cultural La Farinera del Clot, el Teatro 
Nacional de Cataluña y el Auditorio de Barcelona, inaugura-
dos respectivamente en 1995, 1997 y 1999) y el centro co-
mercial Glòries en 1995.
22 De la Plaza de las Glorias Catalanas comienza un recorri-
do hacía el mar que acaba con el proyecto urbano “Diagonal 
Mar”, recreado sobre los restos de la fábrica Macosa S.A., y 

todas las actuaciones que derivaron de la realización del 
Fórum Universal de las Culturas de 2004.
23 Se remite a nouvel (2007) por las justificaciones utilizadas 
para dar crédito a la forma asumida por la Torre. Véanse 
GarCía eStévez (2010) y maSSini PontiS (2013) por el debate 
crítico sobre el planteamiento arquitectónico de dicha torre y 
su forma.
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Geiser (moix, 2010: 150)24. La materialización de 
la Torre generó una gran controversia en el debate 
local, siendo definido por académicos como Jordi 
Borja como elemento 

“polémico –interesante, pero ¡qué mal cae en 
el suelo–” (Borja, 2010: 188), “que desentona y 
se convierte en un elemento que no está articu-
lado ni es articulatorio, cuya principal función es 
ser visto desde todos lados” (Borja, 2010: 103), 
siendo “un espacio poco integrado en su entorno” 
(Borja, 2010: 122). 

En resumen, la presencia de unas pequeñas 
propiedades contiguas abandonadas se apro-
vechó para el levantamiento de la Torre Glòries 
en base a una nueva división de la manzana 
en tres grandes parcelas. El Grup Layetana SA 
pudo adquirir unas parcelas con un alto poten-
cial de “renta diferencial”, gracias al apoyo finan-
ciero de la entidad bancaria “La Caixa” (véanse 
la sección 3.3.3), ya que el PERI Diagonal-
Poblenou había decretado la realización de un 
gran contenedor terciario, asegurándose así 
un beneficio derivado de la centralidad de la 
que gozan sus terrenos. La dinámica descrita 
es típica de los procesos de renovación urba-
na que generan nuevas centralidades urbanas, 
como las que se han planteado en 1987 por el 
ayuntamiento de BarCelona (1987 y 2000).

3.3.2 El entorno de la Torre Glòries: 
un ámbito en continua regeneración 
La materialización de la Torre Glòries y, con ella, 
la del Distrito 22@, tuvieron lugar con el bene-
plácito de la política urbana neoliberal adoptada 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que a 
partir de finales de los años ochenta promovió 
un urbanismo “por partes” que bien se prestaba 
a la creación de nuevas arquitecturas singulares 
para extrapolar altos valores de renta diferen-
cial del suelo industrial funcionalmente obsole-
to del Poblenou (moreno & vÁzquez montalBÁn, 
1991; tejero Gil, 1991). En el Poblenou, la 
Planificación Urbana local, a partir del gran pro-
yecto urbano promovido a través del “Plan es-
pecial de ordenación urbana de la fachada al 

mar de Barcelona en el sector Carlos I y Avenida 
Icaria” de 1986 (BohiGaS & al., 1986), apostó por 
un desarrollo urbano fragmentado, que pode-
mos entender como una especie de estrategia 
de proyectos arquitectónicos autónomos entre 
sí, utilizando a finales de los noventa la Torre 
Glòries como símbolo del cambio que se esta-
ba planteando en gran parte del Poblenou. La 
“Modificación del Plan General Metropolitano 
para la renovación de las zonas industriales del 
Poblenou” de 2000 (conocido como “Distrito de 
actividades 22@BCN”) constituyó, quizás, el 
“punto de no retorno” de Barcelona, lo que hizo 
posible la metamorfosis de esta ciudad a me-
trópolis global competitiva, así como se aposta-
ba en el “Plan Estratégico Económico y Social 
Barcelona 2000” (ayuntamiento de BarCelona, 
1990). En particular, esta Modificación al P.G.M. 
fue adoptada posteriormente a la prolongación 
de la Avenida Diagonal y al comienzo de las 
obras para la construcción de la Torre Glòries. 
Básicamente, el 22@BCN impulsó proyectos 
puntuales para mejorar las dotaciones urbanas 
de las economías y los servicios implicados con 
un mercado laboral mundial, lo que dio lugar a la 
materialización de un nuevo paisaje urbano en 
contradicción con el antiguo pasado industrial25. 
La construcción de tres áreas de nueva centra-
lidad en el Poblenou tuvo como consecuencia 
la terciarización y el aburguesamiento del an-
tiguo barrio industrial desde de las Olimpiadas 
de 1992 hasta la primera década de 2000, sien-
do ampliamente demostrado por varios estudios 
(marrero, 2003; SaleS i favà, 2014; limón lóPez, 
2016). Según las encuestas del ayuntamiento de 
BarCelona (2017a y 2017b)26, frente a una previ-
sión, para 2023 de crear 130.000 nuevos pues-
tos de trabajo, entre 2000 y 2015, realmente, se 
crearon 93.000, es decir el 71,5% de lo previsto, 
distribuidos en un total de 4.500 nuevas empre-
sas instaladas en el distrito “22@”. De las 4.000 
nuevas viviendas sociales previstas, sólo se han 
construido 1.600, un 40%, acompañadas, tan 
sólo, de 14.000 m2 de nuevos equipamientos ur-
banos, a pesar de que lo programado ascendía 
a 145.000 m2, un 10%. Con las “zonas verdes” 
pasó lo mismo. Se crearon 40.737 m2 de nue-
vos espacios verdes, un 35% de las previsiones 
iniciales, estimadas en 114.000 m2.

24 En palabras del arquitecto Jean Nouvel «En cuanto a la 
dimensión simbólica de la Torre Agbar, gira en torno a un 
vocabulario formal que pertenece a Barcelona y que es muy 
catalán. Hay mucha gente que no lo entiende, simplemente 
porque no conocen Montserrat y no saben que Gaudí traba-
jó con estas formas» (díaz moreno, C & GarCía Grinda, 2003: 
11-12).
25 A la Torre le siguió, entre 2002 y 2016, la realización de 
24 edificios de más de 60 metros de altura a lo largo de la 
Avenida Diagonal desde las Glorias al mar, con seis que 

superan los 100 metros. En la actualidad, siete de estos 24 
edificios están dedicados principalmente a oficinas, cinco a 
hoteles y los otros 12 a uso residencial (estos datos fueron 
elaborados por el autor a partir de CoSta (2004: 165-194) y 
delBene (2007), además de una actividad de investigación 
documental y un trabajo de archivo y de campo entre 2018 
y 2021.
26 Recientemente los datos proporcionados por el 
Ayuntamiento de Barcelona han sido contestados por 
martín-Gómez & valènCia lóPez (2022).
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La continuación del aburguesamiento del 
Poblenou durante la década de 2010 se puede 
apreciar de los datos contenidos en la fiG. 9. 
Aunque ralentizándose con respeto a los pri-
meros diez años del 2000, la subida de precios 
y consiguiente gentrificación sigue en marcha. 
Los indicadores relativos al precio de venta de 
viviendas entre 2014 y 2020, la distribución te-
rritorial de la renta familiar entre 2008 y 2017 
y la cuantía de alquiler medio mensual de vi-
viendas entre 2014 y 2020 en los cinco barrios 
que lo componen (las unidades territoriales de 
los barrios se pueden observar en la fiG. 5) de-
muestran esta tendencia. Entre ellos resalta el 
crecimiento del precio de alquiler medio men-
sual de al menos un 26% en todos los barrios, 
aunque el precio de viviendas de segunda mano 
en venta en Provençals del Poblenou disminuye 
de más del 33%. 

Si bien el proceso de construcción de la Torre 
se relacionó estrictamente con la transformación 
urbana del Poblenou, es importante remarcar 
la importancia de las actuaciones que tuvieron 
lugar en la zona de Glorias. A pesar del efecto 
barrera y la discontinuidad generado por el pro-
ceso de construcción de la Plaza de las Glorias 
Catalanas, la remodelación de su entorno a 

partir de las Olimpiadas de 1992 reforzó su ca-
rácter neurálgico27. A eso se añadieron nuevos 
proyectos posteriores a la Torre Glòries, pro-
movidos con una intervención pública por parte 
del Ayuntamiento, en consonancia con los ob-
jetivos de creación de un distrito terciario tec-
nológico de vanguardia y sostenible, desde el 
punto de vista de las soluciones arquitectónicas 
y de ingeniería adoptadas. Se trata, primero, del 
Disseny Hub de MBM Arquitectes (2009-2012) 
(fiG. 10), definido como “centro multifuncional 
y pluridisciplinar que actúa para situar el sec-
tor emergente del diseño como un referente en 
Europa y en el mundo”28, cuyo coste resultó en 
unos 100 millones de euros frente a un presu-
puesto inicial de 66 millones. Segundo, la refor-
ma del Mercado de los Encants llevada a cabo 
por b720Arquitectes (2009-2013), con un coste 
de más de 52 millones de euros, para combatir 
la marginalidad, insalubridad y precariedad de 
la antigua instalación, que ahora alberga 301 
comercios y nueve restaurantes29. Tercero, la re-
forma del espacio de Plaza de las Glorias, que 
comenzó en 2008 y sigue todavía en curso, a 
través de la eliminación completa de la anilla 
viaria elevada (unos 22 millones de euros), la 
creación de un parque verde sin tráfico a motor 
(19.786.040 euros) y el soterramiento de la 

27 Cuyo proceso de construcción histórico está bien sinteti-
zado en rui-wamBa & Guerrero (2009), Boronat, laGo & 
mayoral, (2011) y dominGo i Clota, (2017).

28 Véanse https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/
que-es-el-disseny-hub
29 Véanse https://encantsbarcelona.com/es/.

Localización / 
indicadores

Precio medio de oferta de 
viviendas de segunda mano  
en venta 2014-2020 (€/m2)

Distribución territorial de la 
renta familiar (2008-2017)

Alquiler medio 
mensual 2014-2020 

(€/m2)

El Parc i la Llacuna 
del Poblenou 2.779-4.567 (+39,1%) 106,2-100,4

(-5,8%)
704,7-952,2
(+26,0%)

Provençals del 
Poblenou 3.069-2.294 (-33,7%) 85,1- 102,3

(+16,8%)
635,7-859,9
(+26,1%)

Diagonal Mar i el  
Front Marítim del 
Poblenou

5.646-6.237 (+9,5%) 104,4-150,1
(+30,5%)

866,7-1.392,6
(+37,8%)

El Poblenou 3.446-4.557 (+24,4%) 93,6-99.9 (+6,3%) 663,93-974,7
(+31,9%)

La Vila Olímpica 
del Poblenou

4.795-5.267
(+9%)

133,3-164,2
(+18,8%)

926,43-1.332,4
(+30,5%)

Barcelona
3.067-4.009
(+23,5%) (+47,4 desde 2001,  
dato: 2.110) 

100-100
674,87-939,1 
(+28,1%) (+56,5  
desde 2000)

Fig. 9/ Reelaboración de algunos datos estadísticos de índole económica del Departamento de Estadística y 
Difusión de Datos de la Oficina Municipal de Datos de Barcelona.

Fuente: Reelaboración de Federico Camerin (2021).

https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/que-es-el-disseny-hub
https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/que-es-el-disseny-hub
https://encantsbarcelona.com/es/
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Gran Vía (68,8 millones de euros)30. A estos tres 
grandes proyectos se debe añadir la reforma del 
centro comercial Glòries, en 2017, a través de la 
inversión privada de unos 140 millones de euros 
por parte de la sociedad multinacional Unibail-
Rodamco arrendadora y gestora del centro.

3.3.3 El capital inmobiliario-
financiero implicado en la 
construcción de la ciudad global. La 
Torre Glòries como espacio 
mercantilizado
La Torre Glòries nunca fue ocupada en su totali-
dad, siendo además objeto de varias transaccio-
nes entre distintas sociedades31. En noviembre 
de 2004, La Caixa subscribió un contrato de 

subarrendamiento con Layetana Inmuebles 
SL por un período mínimo de 10 años, renova-
bles por dos períodos adicionales de 10 años 
cada uno de ellos. Este contrato de subarren-
damiento autorizaba expresamente a Layetana 
Inmuebles SL a realizar a su vez subarrenda-
mientos a favor de terceros. La Torre se alqui-
ló por completo a la sociedad para la gestión 
del ciclo integral del agua de Barcelona Ag.Bar. 
durante 10 años, ocupándose unas 20 plan-
tas (cuyo coste alcanzó los 7.107.000 euros en 
2008 y 6.236.000 euros en 2009). La misma 
empresa Ag.Bar. se empeñó en alquilar la de-
cena de plantas que quedaban vacías a otras 
sociedades del grupo Ag.Bar. (por importe de 
3.490.000 euros en 2008 y 4.260.000 euros en 
2009). Además, La Caixa y Layetana Inmuebles 
SL subscribieron un contrato en el que se esta-
blecían los supuestos y regímenes de ejecución 
de una opción de compra y otra de venta sobre 

Fig. 10/ El Disseny Hub al lado de la Torre Glòries. 
Fuente: Fotografía de Federico Camerin (2021).

30 Basándose en la propuesta “Canòpia Urbana”, la cual re-
sultó ganadora del concurso internacional para la selección 
del equipo de arquitectos para el proyecto urbano del espa-
cio libre de la Plaza. Para más informaciones véanse 
https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/.
31 Debido a la falta de documentación oficial por parte de las 
entidades públicas y privadas involucradas en las vicisitudes 

que se han ido sucediendo en la propiedad del edificio, el 
texto se ha ido elaborando a partir de reseñas de los perió-
dicos locales y nacionales “El País” (https://elpais.com/) y 
“La Vanguardia” (https://www.lavanguardia.com/), además 
de entrevistas con profesores de las universidades UB y 
UPC de Barcelona y un trabajo de campo y de archivo en 
2018 y 2021.

https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/
https://elpais.com/
https://www.lavanguardia.com/
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la Torre: Layetana Inmuebles SL disponía de 
una opción de compra que podía ejercitar entre 
el 15 de noviembre de 2009 y el 15 noviembre 
de 2014, mientras que La Caixa podía ejercitar 
una opción de venta en el mismo plazo. El pre-
cio, tanto de la opción de compra como la de 
venta, se fijó en 141.713.000 euros, actualiza-
bles anualmente según los precios del mercado 
inmobiliario (aG.Bar., 2010a: 28-29).

Layetana Inmuebles SL, que tenía una cifra 
pendiente aproximadamente de 130 millones 
de euros por pagar del coste de construcción 
de la Torre a la entidad bancaria “La Caixa”, el 
28 de diciembre de 2006 subscribió una póli-
za de cesión de arrendamiento financiero y ga-
rantías con la entidad Azurelau SLU por la cual 
transmitió la totalidad de derechos y obligacio-
nes dimanantes del contrato de arrendamiento 
financiero sobre la Torre, todo eso de acuerdo 
con La Caixa. El grupo inversor “Azurelau SLU” 
se hizo cargo del arrendamiento financiero con 
el banco. Sucesivamente, en el marzo de 2010, 
el grupo Ag.Bar., que tenía una opción de com-
pra en cuanto arrendatario, adquirió la Torre me-
diante el pago a Azurelau SLU de 35 millones de 
euros y la subrogación en el contrato de arren-
damiento financiero que Azurelau SLU mantenía 
con La Caixa, por un coste final de 165 millones 
de euros (aG.Bar., 2010B: 43). 

A pesar de esta compra-venta, Ag.Bar. planteó 
trasladar su sede «en entornos más apropiados 
para su actividad» (aG.Bar., 2014), es decir en 
el edificio D38 diseñado por Arata Isozaki ubica-
do en la Zona Franca, al oeste del centro urba-
no, debido a razones relacionadas con el 

“trabajo en red, la comunicación permanente, la 
descentralización de las actividades y la mejora 
continua de la eficiencia, en lugar de la tradicional 
concentración de servicios y actividades en una 
única sede corporativa” (aG.Bar., 2014).

Aun así, esta nueva sede se consideraba de 
carácter provisional, ya que Ag.Bar. estaba es-
tudiando la ubicación de una futura sede cor-
porativa en Barcelona «que contribuya a la 
singularidad arquitectónica de la ciudad, donde 
nació hace casi un siglo y medio» (AG.Bar., 
2014). Así que, en 2013 Ag.Bar. vendió la Torre 

Glòries por 150 millones de euros a un grupo 
inversor liderado por el fondo andorrano “Emin 
Capital”32 para convertirlo en un hotel de lujo a 
través de una inversión adicional de 35 millo-
nes de euros en colaboración con la compañía 
norteamericana de hoteles de lujo Westmont 
Hospitality Group33. La intención era apoyarse 
a la compañía multinacional americana Hyatt 
Hotels Corporation para convertir la Torre en 
hotel. Debido a las acciones administrativas re-
queridas para el cambio de uso, es decir, los 
trámites burocráticos para el cambio de licencia 
de uso y para la modificación del planeamiento 
urbanístico, se decidió que la sociedad Ag.Bar. 
siguiera como inquilino durante dos años más, 
de 2013 hasta 2015. Sin embargo, varios facto-
res perjudicaron la operación, por lo que a co-
mienzos de 2017 fue abandonada. En primer 
lugar, la dificultad de obtener las licencias de 
obras para comenzar la reconversión por parte 
del Ayuntamiento. En segundo lugar, el elevado 
coste que podría haber tenido la transformación 
de la Torre en estructura hotelera debido a la 
complejidad técnica de la obra, ya que el edifi-
cio no estaba diseñado para este uso. En tercer 
lugar, el cambio de uso coincidió con el debate 
sobre el insostenible impacto del turismo en la 
ciudad, para lo cual el Ayuntamiento decretó en 
el julio de 2015 una moratoria de nuevas plazas 
hoteleras en toda Barcelona, afectando a 30 li-
cencias en trámite y nuevas peticiones, incluso 
la de Emin Capital para convertir la Torre Glòries 
en hotel (ayuntamiento de BarCelona, 2015)34.

A partir de agosto de 2015, después de que la 
compañía Ag.Bar. trasladara su sede corpora-
tiva a la Zona Franca, la Torre se quedó vacía. 
En enero de 2017 Emin Capital cedió la Torre a 
la socimi “Merlin Properties”35. La compra, rea-
lizada por unos 142 millones de euros, tenía 
como finalidad la reforma de la Torre para se-
guir siendo alquilada a oficinas a través de una 
nueva inversión de 15 millones, modernizando 
así los espacios interiores para el sector tercia-
rio y crear en el edificio dos nuevos restauran-
tes. La socimi esperaba obtener unos ingresos 
brutos anuales de 10,3 millones de euros de la 
explotación del edificio, arrojando una rentabili-
dad bruta estimada a plena ocupación del 6,5% 
(merlin ProPertieS, 2017). 

32 Es un fondo de inversión que tiene como objetivo la com-
praventa de bienes inmobiliarios de naturaleza urbana por 
cuenta propia para su arrendamiento no financiero, ocupán-
dose, por ejemplo, de actividades de promoción inmobiliaria 
a través de la rehabilitación de edificaciones (http://www.
emincapital.com/).
33 Es una compañía americana que posee y gestiona hotel 
de alto standing (http://www.whg.com/).

34 Al cual siguió, en 2017, la entrada en vigor del “Plan 
Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico” (https://ajunta-
ment.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/es/).
35 Sociedad de inversión de activos inmobiliarios fundada en 
2014 y cotizadas en la Bolsa española (IBEX-35), se centra 
en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios terciarios 
en el sector de oficinas, comercios y logístico (https://www.
merlinproperties.com/).

http://www.emincapital.com/
http://www.emincapital.com/
http://www.whg.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/es/
https://www.merlinproperties.com/
https://www.merlinproperties.com/


MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 421

CyTET LIV (212) 2022

Entre 2018 y 2019, después del fracaso de la can-
didatura de Barcelona para albergar la Agencia 
Europea de los Medicamentos en la Torre Glòries, 
finalmente asignada a Ámsterdam en noviembre 
de 2017, comenzó la ocupación del inmueble. 
Actualmente varias sociedades del sector tecno-
lógico ocupan más del 70% de la superficie cons-
truida por un precio de unos 25 euros €/m2 mes. 
Entre 2019 y 2020 se han solicitado 15 licencias 
de distintas empresas en las plantas del edificio 
(una licencia en planta baja y el resto desde la 
planta 11 hasta la planta 28). Además, se prevé 
que Merlin Properties invierta otros 4 millones de 
euros para convertir la cúpula de la Torre en un 
mirador turístico operado por una empresa exter-
na. Una vez finalizada la obra, cuya inauguración 
se prevé en 2022 (montañéS, 2021), la exclusivi-
dad del lugar estará servida, con la mejor vista de 
Barcelona, o una de las mejores, desde el mirador 
exclusivo situado a más de 140 metros de altu-
ra en el nuevo centro urbano de Barcelona que, 
como planificaron Cerdà y Jaussely, por fin se está 
haciendo realidad. (fiG.11)

4. Discusión

4.1 La Torre Glòries como producto 
económico-financiero
El caso de la Torre Glòries ejemplifica la produc-
ción de bienes singulares de alto valor, aque-
llos que demanda, por su poder atractivo, el 
capital en su vertiente global. Atractivos en el 
sentido de que son seguros y líquidos ante el 

eventual interés por recuperar el capital inver-
tido. De hecho, las transacciones que se pro-
ducen deberían aportar, en general, grandes 
beneficios, sobre todo de índole especulativo, 
no productivo. Sin embargo, la dinámica recu-
rrente ha sido la siguiente: el capital inmobilia-
rio-financiero involucrado, tomando conciencia 
de la inviabilidad de sus proyectos (como es 
el caso de la reconversión a hotel promovida 
por Emin Capital) y de las ineficiencias causa-
das por la estructura arquitectónica de la Torre 
(véanse el traslado de la empresa público-priva-
da Ag.Bar.), decide marcharse para dejar espa-
cio a otro empresario dispuesto a arriesgarse en 
el negocio especulativo (por ejemplo, la apuesta 
por parte de Merlin Properties para alquilar la 
Torre a oficinas y a mirador turístico). La mane-
ra de “comportarse” de los espacios de renta, 
como la Torre Glòries, se aproxima a una con-
dición de “capital en suelo”, ya que es utilizada 
como pretexto para emprender acciones finan-
cieras e inmobiliarias de todo tipo. Las tentati-
vas que han protagonizado varias sociedades 
de promoción-gestión inmobiliario-financiera de 
la Torre Glòries no se han llevado a cabo por va-
rias razones, entre las cuales destaca la apues-
ta por parte del Ayuntamiento barcelonés para 
frenar la explotación hotelera de la ciudad. Con 
la entrada en juego de Merlin Properties, pare-
ce que finalmente la ocupación de toda la Torre, 
definida por la prensa como un “icono gafado” 
(BlanChar, 2017), se ha hecho realidad, siendo 
incluso rentable para el propietario. 

A pesar de la dificultad de entendimiento de las 
compra-ventas debido a la falta de datos con-
cretos (por ejemplo, la cuantía del alquiler paga-
do por Ag.Bar. entre 2005 y 2015, y los motivos 

Empresa Propiedad Actividad
Inversión 

(millones de 
euros)

Funciones Arrendatario Período 
inversión

Grup Layetana SA 
(Layetana Inmuebles 
SL) + La Caixa

Privada Promoción 
inmobiliaria 130 Alquiler oficinas Ag.Bar. 1999-2006

Azurelau SLU Privada Promoción 
inmobiliaria 130 Alquiler oficinas Ag.Bar. 2007-2010

Ag.Bar. Mix público-
privada

Gestión del ciclo 
integral del agua 
y medio ambien-
te

165 Oficinas Ag.Bar. 2010-2013

Emin Capital Privada Promoción 
inmobiliaria

150+35  
remodelación Hotel Vacío 2013-2017

Merlin  
Properties Privada Promoción 

inmobiliaria
142+20  
remodelación

Oficinas + 
mirador turístico

Empresas  
terciarias

2017 –  
actualidad

Fig. 11/ Resumen de las transacciones en la que se ha visto involucrada la Torre Glòries (1999-2021).
Fuente: Elaboración propia (2021)
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que están detrás de la adquisición por 165 mi-
llones de euros de la Torre y su venta por 130 
millones de euros), parece claro el afán de in-
crementar los beneficios por parte del capital 
inmobiliario-financiero involucrado en las ope-
raciones con el beneplácito del Ayuntamiento. 

Los continuos cambios de propiedad e intención 
sobre el uso de la Torre, representan un claro 
ejemplo de espacio de renta. La Torre Glòries 
no está vinculada a una actividad definida en el 
marco de Ordenación Urbanística, según una 
visión unitaria, en base a las necesidades de la 
ciudadanía, ni siquiera es un lugar donde se desa-
rrollan procesos específicos productivos o comer-
ciales. El espacio de la Torre Glòries se manifiesta 
como una verdadera “propiedad”, una especie de 
imagen representativa de una entidad global, la 
metrópolis de Barcelona, atendiendo, por tanto, a 
su condición originaria como “posesión que pro-
duce una renta”, en cuanto está concebida como 
espacio inmobiliario-financiero.

4.2 La colaboración público-privada 
en el proceso de construcción de la 
Torre Glóries: ¿actuaciones en 
beneficios de los intereses 
privados? 
La capitalización del suelo a través de promo-
ciones inmobiliarias, como aquellas de la Torre 
Glòries, no es criticable cuando es impulsada 
por sociedades privadas o cotizadas en un con-
texto capitalista, pese a la cada vez más impor-
tante sostenibilidad social de las empresas, no 
siempre real. Lo que sí es criticable es el papel 
de las administraciones públicas en fomentar 
estos modelos, por ejemplo, a través de los 
llamados modelos Public-Private Partnership. 
La Junta de Compensación, asumiendo que la 
Torre fuera de uso exclusivo de una empresa 
público-privada (Ag.Bar.) y estableciendo que 
el beneficio público de la Unidad de Actuación 
1 del PERI Diagonal-Poblenou sería la cesión 
de la superficie del espacio libre creada entre la 
parcela de la Torre Glòries y la contigua edifica-
ción residencial, decretó la accesibilidad pública 
en el área alrededor de la Torre. Esta decisión 
por parte de la Comisión, junto a la cesión de 
otras dos fincas para uso verde y equipamien-
to, sin embargo, no generó un beneficio directo 
para la ciudadanía barcelonesa, depauperando 
la conformación morfológico-espacial y socioló-
gica local. La construcción de la Torre Glòries 
sigue las dinámicas relativas a la radical remo-
delación del espacio urbano del Poblenou, la 
cual ha suplantado a los tradicionales espacios 

colectivos locales, que nacieron más heterogé-
neos y en cierto modo más interclasistas (CheCa 
artaSú & GarCía funeS, 2002; huertaS Clavería & 
enCinaS & huertaS aiGuaviva, 2010). Estos espa-
cios han ido perdiendo su diversidad y comple-
jidad originarias a medida que la terciarización 
ha ido precisando e imponiendo sus contornos 
y sus contenidos. El proyecto de la Torre Glòries 
es una pieza de este proceso.

Otro aspecto criticable es la actitud de las em-
presas público-privadas involucradas en la ges-
tión de los espacios de renta como la Torre 
Glòries. Las operaciones de promoción inmobi-
liaria (como la adquisición y promoción de bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento), las transacciones financieras 
y los cambios de propiedad y de uso que han 
tenido lugar durante más de 15 años por parte 
de empresas como Azurelau SLU, Emin Capital, 
Layetana Inmuebles SL y Merlin Properties, han 
sido acciones promovidas por el sector inmobi-
liario privado, para el cual la creación de valor 
es intrínseca a sus objetivos. Sin embargo, un 
papel fundamental ha sido el que ha jugado la 
empresa mixta público-privada Ag.Bar. de cara 
a la inversión realizada en el alquiler (entre 2005 
y 2015), en la compra del edificio en 2010 y en 
la siguiente venta sólo unos años después, en 
2013, para albergarse temporáneamente en 
otra sede, el edificio D38, diseñada por un ar-
quitecto de fama internacional, Arata Isozaki.

4.3 El carácter global de la Torre 
Glòries
Los espacios de renta como la Torre Glòries se 
insertan en aquel circuito de formas arquitec-
tónicas icónicas replicadas en contextos inter-
nacionales. La repetición, cuando no la réplica, 
del estilo arquitectónico, casi como si fuera una 
simple imitación en la tentativa de “brandificar” 
el espacio urbano a través de las firmas arqui-
tectónicas y del estilo más llamativo y de moda, 
se puede encontrar en las similitudes entre la 
Torres Glòries de Jean Nouvel en Barcelona 
(1999-2004) y el 30 St. Mary Axe de Norman 
Foster en Londres (2001-2004) (Pla, 2005 y 
zaera, 2005) (fiG. 10). El edificio londinense 
fue el primer rascacielos erigido en la ciudad 
en 30 años, construido contemporáneamente a 
la Torre Glòries, por un coste de 138 millones 
de libras y una superficie de más de 64.000 m2 

articulada en 180 metros de altura. En su en-
cuesta sobre los edificios icónicos de Londres, 
kaika (2010) sintetiza los impactos del edificio 
en la ciudad. Además de no presentar una ele-
vada flexibilidad para garantizar la comodidad 
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de los ocupantes, sufrió una crítica por parte de 
la prensa sobre su forma poco ortodoxa, siendo 
llamada The Gherkin (“El pepinillo”), sus cam-
bios en el nombre y en la propiedad, lo que su-
puso un incremento del valor de compra-venta. 
El primer propietario fue la compañía reasegu-
radora Swiss Re, que promovió la construcción 
del edificio para albergar su sede central de 
operaciones en el Reino Unido, siendo conocido 
como Swiss Re Tower. En febrero de 2007 dicha 
Torre se vendió al grupo alemán IVG Immobilien 
por 600 millones de libras y hoy en día sus es-
pacios se alquilan como oficinas y despachos. 

En Barcelona hay también otro espacio de renta 
“replicado”: se trata del Hotel “W” (o “Vela”), de 
Ricardo Bofill (2006-2009), perteneciente a la 
cadena de hoteles Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, cuya forma se ha inspirado en el pri-
mer hotel en forma de vela inaugurado en 1998 
en Yokohama, al cual han seguido otros cincos 

hoteles en varias ciudades del mundo: el Burj Al 
Arab de Dubai (Emiratos Árabes Unidos, 1999), 
el “Sail Tower” de Haifa (Israel, 2002), el “Blue 
Sky Tower” de Ulán Bator (Mongolia, 2010) y el 
“Trump Ocean Club Hotel & Tower” de Panamá 
(Panamá, 2012). 

La Torre Glòries y el Hotel W han ido creando 
una imagen urbana capaz de atraer un capital 
global e “hiper-móvil” (harvey, 1985), contribu-
yendo a la transformación de la ciudad hacia la 
“urbanalización” de su paisaje urbano (muñoz, 
2008). Es decir, el proceso de construcción de la 
ciudad que apuesta por espacios como la Torre 
Glòries, acaba en la materialización de un en-
torno urbano que no pertenece ni a la ciudad ni 
a los ciudadanos, sino a una cadena global de 
imágenes, una especie “escenario” real, pero en 
el que no se acaba de lograr materializar nin-
gún tipo de espacio para la reproducción social 
(hall, 1988: 347-351)36. (fiG.12)

Fig. 12/ A la izquierda la Torre Glòries y a la derecha el 30 St Mary Axe de Londres. 
Fuente: Fotografías de Federico Camerin (2019).

36 Este proceso fue llamado por el mismo urbanista inglés 
“Rousification”, en referencia a las operaciones de urban re-
newal realizadas en Baltimore y Boston que a finales de los 

años setenta ya habían convertido sus inner zones en “es-
cenario” artificial.
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5. Conclusiones. ¿Qué ciudad es 
Barcelona antes y después de la 
Torre Glòries?
La Torre Glòries de Barcelona afecta al sector 
donde se ubica bajo el punto de vista morfo-
lógico, socio-económico y urbano, pero tam-
bién a la ciudad en su conjunto, sobre todo 
por su significado semántico. El levantamien-
to de la Torre se inserta dentro de unas diná-
micas de renovación urbana impulsadas en 
todo el barrio del Poblenou, a finales del siglo 
pasado, para la terciarización y mercantiliza-
ción del espacio urbano. Podemos afirmar que 
la materialización de la Torre Glòries es uno 
de los productos (intercambiables) del modo 
de producción de la ciudad capitalista y de la 
evolución del particular modelo de ciudad que 
Barcelona impulsó a partir de los años ochenta 
(mCneill, 2003). Este espacio de renta se in-
tegra en la ciudad en la medida en que contri-
buye “simbólicamente” a decretar su mutación 
como entidad urbana, es decir, acelerando el 
cambio de una ciudad substancialmente for-
dista a una “metrópolis posindustrial global” 
(illaS, 2012). Eso significa que la Torre Glòries 
representa para Barcelona el paso definitivo 
para cambiar su “identidad” urbana, social y 
económica, siendo, aplicando las palabras de 
Fernández Alba (1990: 10), el símbolo de un 
proceso de «auténtica ‘expropiación de la ciu-
dad por la ciudad, alienando el comportamien-
to de sus habitantes y enajenando los lugares 
de su residencia».

Las principales enseñanzas que podemos 
extraer del caso de estudio son las que se 
describen a continuación. Primero, la Torre 
Glòries es el resultado de la apuesta de 1987 
de convertir Plaza de las Glorias Catalanas en 
un “área de nueva centralidad” (ayuntamiento 
de BarCelona, 1987), proceso que está to-
davía en curso. Dicha Torre es uno de los 
componentes fundamentales de la transfor-
mación de Barcelona en una entidad metro-
politana, en consonancia con las líneas del 
Plan Estratégico de 1990 para consolidar 
Barcelona como “metrópolis emprendedora 
europea” proveedora de servicios adecuados 
a los nuevos requerimientos de la economía 
moderna (ayuntamiento de BarCelona, 1990). 
Los objetivos lanzados a través de las Áreas 
de Nueva Centralidad y del Plan Estratégico 
no veían otra solución que la transforma-
ción física, social y económica de la ciudad, 
y no cabe duda que la Torre Glòries puede 
ser considerada como el símbolo de la re-
generación del antiguo tejido industrial de 
Barcelona para la explotación de la economía 

del conocimiento y su competitividad (trullén, 
lladóS, & Boix, 2002). En este contexto, la ma-
terialización de la Torre sigue las pautas de las 
dinámicas urbanas que apuestan por una “ciu-
dad como producto” en detrimento de la “ciu-
dad como obra”, lo que conlleva la eliminación 
de una complejidad socio-espacial originaria 
heredada, contradictoria con las exigencias 
del capital del siglo XXI, el cual requiere, para 
su reproducción, una ciudad segregada y 
desigual (delGado, 2007; montaner, Álvarez & 
muxí, 2011), que ha desembocado en un tu-
rismo de masas (CaSellaS, 2009). A partir de 
análisis pormenorizados sobre los efectos de 
las dinámicas especulativas puestas en mar-
cha, se llega a la conclusión de que es nece-
saria una intervención pública que remedie los 
errores del pasado a través de regulaciones 
concretas, como, por ejemplo, aquella que 
suspendió la concesión de licencias de aloja-
mientos turísticos en 2015.

Segundo, la Torre Glòries, y con ésta el 22@, 
se superpuso al espacio tradicional indus-
trial de la trama urbana del Poblenou sin que 
la ciudadanía fuese incluida en el proceso 
de toma de decisiones sobre la política del 
suelo. Esta imposición siguió las pautas del 
gran proyecto urbano de la Vila Olímpica que 
fue el primer paso para acabar con la com-
plejidad socio-económica poblenovina, dejan-
do su huella en toda la ciudad (donCel, 1988; 
marrero, 2003; CaSellaS, 2006). La Torre se 
conformó, además, como un proyecto que 
impulsó la especulación de terrenos semia-
bandonados, al igual que el proyecto urbano 
del Fórum 2004 (delGado, 2004), cuya géne-
sis fue contemporánea a dicha Torre, siendo 
resultado de una práctica urbanística irre-
flexiva y fragmentaria que apuesta por los 
efectos especiales de la transformación sin 
tener en cuenta la ideología urbana intercla-
sista y democrática, como ha acaecido en el 
caso del Parc Central del Poblenou (ClaróS 
i ferret, 2008). Las transformaciones urba-
nas generadas a través de espacios como la 
Torre Glòries, a partir de finales de los noven-
ta se desmarcan de los objetivos de reequili-
bro social y económico anteriores al “Modelo 
Barcelona”, instrumentando mecanismos eco-
nómicos que “reinvierten” las características 
históricamente creadas en estos lugares hacia 
la reproducción y perpetuación de la sociedad 
de consumo. El objetivo de la Torre Glòries, en 
su acepción como espacio mercantilizado, no 
importa cual fuera su propietario, no ha sido 
nunca el de satisfacer necesidades social-
mente sentidas, ni el de proporcionar una acti-
vidad económica de alcance social, sino el de 
valorar el capital invertido. De hecho, la Torre 
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se utiliza desde hace años como nuevo sím-
bolo promocional de la ciudad en su versión 
de capital económica avanzada “inteligente” 
y “tecnológica” (zanella, 2006). El profun-
do cambio del Poblenou ha puesto en auge 
Barcelona como producto intercambiable 
en el mercado global, comprobándose, todo 
eso, en los efectos de la actuación del 22@ 
(ayuntamiento de BarCelona, 2017a). Entre 
2000 y 2015, se han priorizado las actuacio-
nes económicamente más rentables, aquellas 
del sector tecnológico-terciario, con respecto 
a aquellas para garantizar la reproducción so-
cial de la ciudadanía, como viviendas públi-
cas y espacios verdes, desencadenando así 
el malestar de la población local, que ha des-
embocado en una especie de “contra plan” a 
través del proceso participativo “Repensemos 
el 22@”37 impulsado desde 2017 por la muni-
cipalidad (Ayuntamiento de BarCelona, 2017B; 
Pradel-miquel, 2020). 

Como conclusión, es evidente que el modelo 
tan aclamado como “buena práctica” para re-
plicar en otros contextos, se conforma como 
un mecanismo para poner más suelo en el 
mercado, independientemente de la compleji-
dad geográfica o histórica del lugar. La cons-
trucción de espacios de renta como la Torre 
Glòries, se revela como una práctica inade-
cuada para construir una ciudad mixta que 
conserve su tejido cultural, socioeconómico 
y urbano. 
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