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En un momento en que están siendo cada vez más valorizados los 
patrimonios autóctonos, regionales, y no monumentales, este li-
bro revela numerosas formas de sociabilidad y relación social que 
terminan por construir patrimonio cultural, material e inmaterial. 
Reclama los patrimonios de proximidad, aquellos con los que se 
identifica la ciudadanía o fueron esenciales para la vida cotidia-
na en el pasado. Busca la importancia de numerosas referencias 
culturales que han rodeado durante generaciones al lector y que 
por la escasa valoración de los patrimonios cotidianos se está 
perdiendo de forma global. De este modo, va al encuentro de la 
reciente Carta de Porto Santo proclamada desde Portugal, bus-
cando llamar la atención de la población para que conserve su 
entorno patrimonial inmediato, que se puede encontrar en el bai-
le, el balneario, la ermita, la casa, o la asociación a la que per-
tenecieron sus abuelos, pero también en las relaciones sociales 
que se rodean de bienes concretos, fuese para socializar o para 
solemnizar creencias. Este libro es un modelo para comenzar a mi-
rar desde la óptica del patrimonio sujetos y objetos que se venían 
analizando desde un punto de vista histórico, lejos de su paisaje 
social extenso. Las contribuciones de este monográfico analizan 
patrimonios generados en espacios de sociabilidad del Sur de Eu-
ropa o construidas por su diáspora, que revelan procesos cultura-
les comunes a muchas otras partes del globo.


