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PARTE I 

La arquitectura industrial en el contexto reciente 

 

1. La arquitectura industrial en el mundo 

contemporáneo. Una introducción 

Si analizamos el término “arquitectura industrial”5 según el 

diccionario de la lengua española (RAE, s.f.), en primer lugar 

“arquitectura” es: “El arte de proyectar y construir edificios”, 

siendo un edificio una “Construcción estable, hecha con 

materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos”. En 

segundo lugar, “industrial” es “Perteneciente o relativo a la 

industria” y a su vez “industria” es “Conjunto de operaciones 

materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales”6. 

 

 

 

 

 

 

 
5Son diferentes las publicaciones que reflexionan sobre el término de 

arquitectura industrial, ver (por orden cronológico): Industrial 

Archaeology (Rix, 1955), Industrial archaeology (Rix, 1967), Industrial 

Archaeology. An introduction (Hudson, 1963), World Industrial 

Archaeology (Hudson, 1979), L`archeologia industriale (Carandini, 

1979), Introduzione alla archeologia industrial (Borsi, 1978), 

L`Archéologie Industrielle en France (Daumas, 1980), Arquitectura 

industrial en España, 1830-1990 (Sobrino, 1996), Patrimoine Industriel, 

un nouveau territoire (Bergeron y Dorel-Ferré, 1996), Arquitectura de la 

industria en Andalucía (Sobrino, 1998), Arquitectura 

industrial: concepto, método y fuentes (Aguilar, 1998), Industrial 

Archaelogy. Principles and Practice (Palmer y Neaverson, 1998), La 

arquitectura industrial en Portugal (Cordeiro, 1998), Industrial 

Archaeology. Future directions (Casella y Symonds, 2005). 
 
6 Real Academia Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ENa0lL9 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=126288
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=126288
http://dle.rae.es/?id=ENa0lL9
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Ilustración 1. Complejo Cultural y Museo Levada de Tomar (Portugal). 

Abril 2015. Autor: Pietro Viscomi. 
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El Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España7-del que 

partimos como referencia- matiza y explica que este patrimonio 

es: 

El conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de 

sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han 

sido generados por las actividades de extracción, de 

transformación, de transporte, de distribución y gestión 

generadas por el sistema económico surgido de la 

“revolución industrial”. Estos bienes se deben entender 

como un todo integral compuesto por el paisaje en el que 

se insertan, las relaciones industriales en que se 

estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las 

técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos 

generados durante su actividad y sus prácticas de carácter 

simbólico (Cruz, 2016, p.7). 

 

Además, considera que bien industrial se define como “cada uno 

de los elementos o conjuntos que componen el Patrimonio 

Industrial, pudiéndose distinguir entre bienes inmuebles, muebles 

e inmateriales” (Cruz, 2016, p.7). 

Basándonos en el citado Plan8, la arquitectura industrial objeto de 

esta tesis doctoral, formaría parte de los bienes inmuebles del 

 
7El Plan Nacional de Patrimonio Industrial se ha redactado en el ámbito 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el seno de los Planes 

Nacionales de Conservación. El primer documento se publicó en el año 

2000, a posteriori se revisó en 2010 y se ha actualizado en 2016.  

Esta actualización del Plan Nacional de Patrimonio Industrial se 

realiza en cumplimiento del compromiso contraído por la 

Comisión de Seguimiento en 2011, pasados los cinco años 

preceptivos. Como expresa el propio enunciado, se trata de una 

actualización que afecta fundamentalmente a los anexos. Por ello 

se ha mantenido íntegro el corpus teórico, aprobado en Consejo 

de Patrimonio Histórico en 2011, que será objeto de una nueva 

revisión integral en 2021 (Cruz, 2016, p.4). 
 
8Cabe añadir que se ha considerado como documento de referencia para 

la presente tesis doctoral el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en 
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tipo: elemento industrial y conjunto industrial, ya que los paisajes 

industriales, así como los sistemas y redes industriales no los 

consideramos en el ámbito de la “arquitectura”.  

La arquitectura industrial es esencialmente funcional, sirve 

el edificio para mantener las máquinas, las tareas 

imprescindibles en la organización del trabajo que 

transforman materias primas en mercancías a partir de la 

aplicación de habilidades y saberes de las fuerzas del 

trabajo para llevar a buen fin los procesos empresariales 

productivos. En ocasiones estos modelos se adaptan 

obviamente, a las técnicas constructivas locales (Álvarez, 

2010, p.23). 

 

Se considera necesario añadir el carácter indisociable que existe 

entre la arquitectura industrial y la ciudad moderna, más allá de 

lo que significa el edificio en sí, tal y como expresa Julián Sobrino. 

La arquitectura industrial forma  parte de ese mundo, hoy 

invisible, de la producción y aunque no somos plenamente 

conscientes de su presencia, sin embargo, desde las 

primeras fábricas del siglo XVIII, la ciudad moderna ha 

configurado una trama urbana a partir de una nueva 

intencionalidad arquitectónica marcada por una ordenación 

del espacio que tiene como motor la economía, 

 
vigor, para el ámbito territorial de España, porque en Portugal, aunque 

el patrimonio industrial es cada vez más estudiado por los 

investigadores, no existe todavía un Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial. Sí se ha elaborado una ficha de inventario de patrimonio 

industrial aunque sin medida oficial que determinase y regulase el 

levantamiento de las diferentes piezas arquitectónicas en todo el país 

(Sobrino, Cardoso de Matos, Sampaio, Palomares y Quintas, 2016). 

Además, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial engloba los 

contenidos descritos en la “Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio 

Industrial”, aprobada en 2003, en la Asamblea Nacional del TICCIH en 

Moscú. En este momento, esta Carta es referente en el ámbito del 

Patrimonio Industrial (Ver apartado 4). 
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entendiendo ésta como el conjunto de los modos 

productivos y de los procedimientos técnicos que han 

creado las sociedades para abastecerse, tanto de lo 

necesario como de lo superfluo (Sobrino, 1998, p.10). 

 

Las diferentes necesidades que fueron demandadas para albergar 

los nuevos espacios funcionales hicieron que las tipologías 

arquitectónicas que caracterizan la arquitectura industrial sean 

muy variadas y que hayan evolucionado con el tiempo. Así, desde 

que se empezaran a construir las fábricas de pisos9 en el siglo 

XVIII10, a posteriori las naves industriales11 (Sobrino, 1998) o los 

contemporáneos complejos industriales12 , también construidos 

con las técnicas constructivas más innovadoras, el catálogo de 

edificios es de lo más variopinto. El patrimonio industrial, según 

E. Casanelles es: 

 
9Las fábricas de pisos fueron una nueva tipología fabril que surgieron en 

el siglo XVIII para albergar la nueva maquinaria y tecnología derivadas 

de las innovaciones surgidas tras la Revolución Industrial. Fueron 

innovadoras en la aplicación de los nuevos materiales del momento y 

podríamos citar como pioneras las fábricas de la industria harinera 

(Palomares, 2016, p.57). 

 
10Se considera como delimitación cronológica en el ámbito del Patrimonio 

Industrial: “Las manifestaciones comprendidas entre la mitad del siglo 

XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en que comienza 

a ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas en los que 

interviene la automatización” (Cruz, 2016, p.8). 
 
11 La nave industrial es una nueva tipología fabril que se desarrolla en 

horizontal y en una sola planta. Se concibe como un espacio diáfano y 

multifuncional (Aguilar, 2007, p.89). 

 
12 Según M. Álvarez, un conjunto arquitectónico, tiene implícitos 

aspectos relacionados con la identidad cultural y el paisaje. Se trata de 

una agrupación de edificaciones urbanas o rurales que cumplen los 

siguientes criterios: 

Poseer un interés, bien en función de su valor histórico, 

arqueológico, científico, artístico o social, bien en función de su 

carácter típico o pintoresco. Formar un conjunto coherente o 

destacar por la forma en que se integra en el paisaje. Estar 

suficientemente agrupados para que los edificios, las estructuras 

que los unen y el lugar donde se ubican puedan estar delimitados 

geográficamente (Álvarez, 2010, p.24). 
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El más interesante y controvertido que ha aparecido a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. Interesante, 

porque ha significado la existencia de una gama muy 

diversa de edificios patrimoniales y porque 

conceptualmente su valor se mide por unos nuevos 

parámetros. Controvertido, porque no corresponde 

exactamente a los paradigmas que la sociedad tenía sobre 

el concepto de patrimonio, lo que ha significado que su 

afección no haya sido fácil (Casanelles, 2007, p.59). 

 

Sin embargo, pese a que, según I. Aguilar, parte de la sociedad 

es consciente del valor cultural e histórico de la arquitectura 

industrial, existen obstáculos para ello: la falta de sensibilización 

de la opinión pública y la carencia de formación especializada de 

quienes van a intervenir en este patrimonio hace que sea difícil 

plantear un estudio completo y homogéneo que unifique criterios 

de valoración para preservar el bien.  Así, los criterios a corto 

plazo para superar esta situación deberían ser:  

“1) Conocer con mayor profundidad la historia de la 

arquitectura industrial. 

2) Definir los criterios de valoración para su catalogación y 

registro. 

3) Plantear las bases para su preservación, restauración y 

rehabilitación” (Aguilar, 2007, p.75). 

 

 

La misma autora describe la arquitectura industrial: 

Como aquella que tiene una finalidad `explotativa`, 

industrial, viva expresión del comercio y que tiene su 
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fundamento en unas necesidades socioeconómicas 

determinadas por la Revolución Industrial […] Igualmente 

debemos tener en cuenta todas las manifestaciones 

arquitectónicas, ingenieriles o tecnológicas del ciclo 

productivo-industrial: la distribución de su producción y su 

consumo. Es decir, es una rama del arte de la construcción 

que engloba todas las tipologías edilicias derivadas de la 

industrialización, industrias productivas, industrias 

extractivas, industrias energéticas, industrias del 

transporte y de las comunicaciones, equipamientos técnicos 

colectivos, infraestructuras y obra pública (Aguilar, 2007, 

p. 78). 

 

En la Península Ibérica la arquitectura industrial es 

extremadamente articulada, es decir, en numerosos casos ha sido 

el resultado de un conjunto de leyes, sobre todo durante el 

periodo dictatorial en sendos países, que definieron cómo y dónde 

habrían de distribuirse muchas de las industrias.  Y diversificada, 

tanto por su localización en el territorio (se encuentra bien en los 

centros urbanos, en las inmediaciones de estos o en áreas no 

urbanizadas) como por su tamaño o por su tipología funcional. 

Varía desde las pequeñas fábricas de gestión familiar a los 

complejos industriales, refinerías o grandes plantas siderúrgicas.  
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Ilustración 2. Cantera. Estremoz (Portugal). Mayo 2015. Autor: Pietro 

Viscomi. 
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Cada uno de ellos, a su vez, puede componerse de varios edificios 

según sus necesidades para adaptarse a las actividades que allí 

se desarrollen. Pueden estar diseñados para albergar el sistema 

de producción completo o sólo tener parte del mismo, como 

podría ser desde el tratamiento de los materiales hasta el 

almacenamiento, la logística o el transporte. Además, pueden 

completarse con otras estructuras como laboratorios, oficinas o 

comedores. 

El paso del tiempo asociado a lo “vivas”13 que son las empresas 

nos permite percibir en sus estructuras cambios que afectan a la 

arquitectura industrial. De esta manera, nos encontramos las 

industrias más innovadoras, fábricas abandonadas u otras 

restauradas.   

Las nuevas industrias a veces son verdaderos espacios de 

exposición, cuidadosas de la poesía de los lugares, que nada 

tienen que ver con los primitivos espacios de producción sombríos 

y llenos de humo. Las fábricas abandonadas son lugares de 

oportunidad, que por su privilegiada situación, pueden crear una 

nueva centralidad así como la regeneración urbana de áreas 

fracturadas del tejido consolidado de nuestras ciudades. 

 

 

2. La industrialización en la Península Ibérica durante 

los siglos XIX y XX. Apuntes históricos. 

 

La importancia de la industria en nuestras vidas ha variado a lo 

largo del tiempo hasta alcanzar durante los siglos XIX y XXI unas 

dimensiones impredecibles. 

 
13 Según su actividad económica una empresa experimenta diferentes 

fases a lo largo de su historia. Nace, se desarrolla, dependiendo además 

de manera indirecta de la macroeconomía y/o política de un país, así 

como otros factores, y se extingue. 
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La industrialización no es un hecho exclusivamente 

industrial. Muy al contrario, la hegemonía del sector 

secundario exige y arrastra al mismo tiempo la 

transformación de los sectores primario y terciario. 

Originada en la industria, la industrialización acaba 

conformando la actividad económica entera […]. 

Industrializar equivale a producir más, mejor y más barato 

con destino al mayor número posible de consumidores. 

Para ello se necesita la mejora de los procedimientos 

técnicos y de la forma de organización del trabajo (Nadal, 

2003, p.14). 

 

De la misma manera, también describen industrialización J. L. 

Delgado García y J. C. Jiménez como: 

Industrialización entendida como adecuación y 

modernización de la estructura productiva […] eliminando 

la <subordinación> de todo el sistema económico […] a las 

fluctuaciones de la agricultura. En una palabra, el estímulo 

de lo fabril como símbolo del progreso, de lo nuevo, de lo 

urbano, como así ha sido (Delgado y Jiménez, 1999, 

p.201). 

 

Por lo tanto, para que la industrialización se genere hay que 

aumentar la productividad a través de la mecanización de los 

instrumentos productivos, así como la capacidad adquisitiva de la 

población y sus consumos (Nadal, 2003, p.14). La revolución 

tecnológica ha permitido que toda esta situación se haya 

producido y se produzca, revolucionando totalmente el modo de 

producir, sincronizando y disciplinando el trabajo14.  

 
14Por ejemplo, en la época gremial era habitual que tanto los aprendices, 

como los oficiales y el artesano compartieran la vivienda de este último. 
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El binomio “tecnología en la fábrica - aumento de la producción” 

no se puede entender de manera aislada. La importancia de los 

canales de distribución, el consecuente aumento de los mercados 

nacionales o la transformación del sector agrario son cambios que 

afectan considerablemente al conjunto de la actividad económica. 

Es bien conocido el paradigmático éxito de la industrialización 

británica durante la Primera Revolución Industrial15, que no se 

reprodujo en ningún otro país, aunque fue estimulante para la 

difusión de la misma fuera de sus fronteras. Se considera 

necesario entender la Revolución Industrial como un proceso y no 

ajustándola en el tiempo (la mayoría de los autores la acotan 

entre 1750 y 1780 en Inglaterra) (Chaves, 2004, p. 96) para 

 
Sin embargo, en la época fabril los obreros comienzan a instalarse en 

las periferias de los núcleos industriales con sus propias asociaciones 

sociales y políticas particulares. Esto implica una independencia y un 

“estatus menos servil de la clase obrera” (Nadal, 2003, p.15). 

 
15Se ha estudiado de forma muy amplia e internacionalmente el término 

de Revolución Industrial. Según R. M.  Hartwell: 

La Revolución Industrial inglesa representó una de las más 

grandes discontinuidades en el curso histórico: de un mundo en 

el que la población y la renta real progresaban muy lentamente, 

estancadas, se pasó a un mundo en el que la renta real y la 

población comenzaron a desarrollarse a una tasa muy elevada 

(Hartwell, 1971, p.1 citado por Silva y Mata, 2005, p.17). 

 

Esta definición fue seguida como referencia en otras obras como: The 

first Industrial Revolution (Deane, 1965) en Inglaterra, Economic 

Growth in France and Britain, 1850-1950 (Kindleberger, 1964) en 

Estados Unidos o Révolution industrielle et sous-devéloppement 

(Bairoch, 1963) en Francia. Aunque nos gustaría destacar la definición 

de D.S. Landes: 

El término de Revolución Industrial suele referirse al complejo de 

innovaciones tecnológicas, que, al sustituir la habilidad humana 

por la maquinaria y la fuerza humana y animal por energía 

mecánica, provoca el paso desde la producción artesana a la 

fabril, dando así lugar al nacimiento de la economía moderna 

(Landes, 1979, p.15 citado por Chaves, 2004, p.96).  
 

En definitiva: 

La Primera Revolución Industrial transformó el mundo como 

ningún otro fenómeno histórico lo había hecho desde el Neolítico. 

Se pasó de una economía rural basada en la agricultura y el 

comercio, a una economía urbana, industrial y mecanizada, que 

cabalgaba sobre la máquina de vapor (Oliván, 2016, p.101). 
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explicar por qué no comenzó en todos los países europeos a la 

vez.   

La Revolución Industrial que se inició en Inglaterra en el 

siglo XVIII y se expandió desde allí y en forma desigual, 

por los países de la Europa Continental y algunas otras 

pocas áreas y transformó en el espacio de dos 

generaciones, la vida del hombre occidental, la naturaleza 

de su sociedad y sus relaciones con los demás pueblos del 

mundo (Landes, 1979, p.15 citado por Silva y Mata, 2005, 

p.15). 

 

Considerando la definición de Revolución Industrial de D. S. 

Landes, los cambios tecnológicos que sustituyeron la fuerza a 

sangre por una energía inanimada, hicieron que se produjeran 

cambios en la organización industrial debido a la inserción de la 

nueva maquinaria. 

La utilización de máquinas, que pasó de la producción 

inicial de hilaza y de tejidos a su utilización en las minas de 

carbón y de hierro, para continuar ya en el siglo XIX, con 

su aplicación a los buques de vapor y ferrocarril, originó un 

cambio sustancial en el tamaño de la unidad productiva. De 

forma que la unidad de trabajo familiar fue sustituida por la 

nave industrial y la fábrica se convirtió en un sistema de 

producción en sí mismo, basado en la clara definición de las 

funciones y responsabilidades de sus principales miembros: 

burguesía y obreros (Bergier, 1983, pp.410-465 citado por 

Chaves, 2004, p.97). 

 

Francia y Suiza fueron los primeros países en sentir las 

consecuencias de la Revolución Industrial, y a posteriori, Bélgica, 

Alemania y Suecia, en mayor o menor medida. En principio la 
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tecnología era facilitada por Inglaterra, a veces, incluso también 

los trabajadores, para que instruyeran al personal en la utilización 

de los nuevos motores y maquinaria. En no pocas ocasiones 

también se recurrió al capital inglés para financiar las inversiones 

necesarias en el proceso de la industrialización (Hobsbawm, 

1982, p.35 citado por Chaves, 2004, p.101). 

Fueron continuos los avances tecnológicos y por tanto, la 

maquinaria que se fue introduciendo en las nuevas empresas y 

que supusieron “una ruptura con el pasado mucho más drástica 

que cualquier otra desde la invención de la rueda” (Chaves, 2004, 

p. 109). La aplicación de la ciencia en la industria hizo que la 

tecnología moderna se extendiera en principio desde Inglaterra al 

resto de Europa y América del Norte y a posteriori a América 

Latina y a Asia. Sin embargo, en el ámbito geográfico que ocupa 

esta tesis doctoral, en España16 y Portugal17 ha faltado la 

aceleración de la industrialización a la misma velocidad que se 

desarrollaba en otros países europeos, aunque no por ello fue 

menos intensa ya que existen diferentes casos durante el 

segundo tercio del siglo XIX que expresan la más profunda 

industrialización en sendos países, sobre todo en el sector 

agrario. Por citar algunos ejemplos, en el “Cortijo del Gambogaz” 

 
16Sobre la industrialización en España, por citar algunos ejemplos, se 

consideran fundamentales los textos de J. Nadal: El fracaso de la 

revolución industrial en España. 1814-1913 (Nadal, 1975), Un siglo de 

industrialización en España, 1833-1930 (Nadal, 1985) o Atlas de la 

industrialización de España (Nadal, 2003); de J. A. Parejo: La 

producción industrial en Andalucía (1830-1935) (Parejo, 1997) o La 

historia de Andalucía a debate. III Industrialización y 

desindustrialización de Andalucía. Una revisión historiográfica (González 

y Parejo, 2004) o de A. M. Bernal: España: proyecto inacabado: los 

costes/beneficios del imperio (Bernal, 2005) o La España liberal: (1868-

1913): economía (Bernal y Parejo, 2001). 
 
17Sobre la industrialización en Portugal, por citar algunos ejemplos, se 

consideran textos fundamentales: Portugal na alborada do século XX 

(Cabral, 1979), Economía Portuguesa. As Últimas Décadas (Amaral, 

2010), História Económica de Portugal (1143-2010) (Costa, Lains, y 

Miranda, 2011) o Política e Economía. Portugal nos séculos XIX e XX 

(Pereira, 1979).  
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en Sevilla, se introdujo la maquinaria agrícola más avanzada para 

modernizar la empresa ya en los años 60 del siglo XIX (Herrera, 

Olmedo, Quiles, Recio, 2009, p. 74), en 1833 se introdujo la 

primera prensa hidráulica para aceite de oliva en España; o en el 

“celeiro” portugués, en el Alentejo fueron diferentes las empresas 

del sector harinero que introdujeron energía a vapor y la más 

avanzada maquinaria agrícola como la Fábrica dos Leões en Évora 

o la Fábrica de harinas Harmonía de Oporto.  

 

España18 

La economía de subsistencia instalada en España en el siglo XVIII 

dejaba poco margen para la producción de artículos industriales. 

Por esta razón, para intentar enmendar esta situación, se 

intentaron promover diferentes industrias en las que el Estado 

tendría una importante participación. Aunque el mayor grado de 

intervención estatal se produjo en las manufacturas reales19,  

íntegramente financiadas y gestionadas por la Hacienda Pública, 

 
18Para el desarrollo del presente texto se han consultado diferentes 

obras sobre la historia de la España contemporánea para tener una 

visión global del contexto temporal considerado en la presente tesis 

doctoral.  Se ha considerado como fuente primaria base el Diccionario 

geográfico estadístico de España y sus posesiones de ultramar (Madoz, 

1846-1850) dada la minuciosa descripción de sus textos, aunque han 

sido de vital ayuda las obras (por orden cronológico): Historia de 

España. Tomo VIII. Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo 

(1834-1923) (Tuñón de Lara, 1981), Historia contemporánea de España 

(1808-1939) (Paredes, 1996), Historia de España Menéndez Pidal. Tomo 

XXXIII (Fernández, 1997) e Historia de España Menéndez Pidal. Tomo 

XXXVIII (Jover, 1995), o Un siglo de España. La economía (Delgado y 

Jiménez, 1999). 
 
19 Durante el siglo XVIII, y casi siempre de organización estatal fueron 

diferentes las grandes manufacturas instaladas que precedieron a las 

grandes industrias derivadas de la Revolución Industrial. Destacar en 

Francia las famosas: Fundición Real de Le Creusot (1779), la Real 

Fábrica Textil en Rouen (1792) o las Reales Fábricas de la sal en Chaux 

(1776);y en España, la Real Fábrica de Paños de San Fernando de 

Henares (1746), la Real Fábrica de Vidrio de la Granja (1760), las 

Reales Fábricas de Municiones de Eugui (1766) (Hernando, 1989, p.354) 

o las diferentes Reales Fábricas de tabacos instaladas en diferentes 

partes del país desde que se instalara la primera en Sevilla (Castañeda, 

2016, p.19). 



La fotografía de arquitectura industrial en el contexto reciente.  

Experiencias en España y Portugal 
 

 

45 
 

cuyo resultado (salvo excepciones) fue desastroso (Helguera, 

1986, p. 77). 

El elevado precio de coste de la producción, la incapacidad de los 

responsables de su gestión, la falta de competitividad de los 

productos comparado con las características y precios de los que 

se importaban del extranjero, la falta de compradores y la baja 

calidad de los productos hicieron que el resultado no fuera el 

esperado, ya que se acumularon pérdidas y el déficit se convirtió 

en un elemento prácticamente permanente (González, 1980, 

pp.703-709 citado por Helguera, 1986, p.77). 

A finales del siglo XVIII la situación en muchas de las 

manufacturas reales era insostenible debido a los problemas 

económicos citados con anterioridad y a una nueva tendencia que 

promulgaba el abandono de las ruinosas fábricas por el 

establecimiento de nuevas empresas privadas. A pesar de estas 

circunstancias fueron diferentes las manufacturas reales que 

sobrevivieron hasta casi mediados del siglo XIX, y en el caso de 

las fábricas de tabacos, hasta el siglo XX, momento en el que se 

privatizó el sector (Castañeda, 2016, p.19). 

En el siglo XIX nos encontramos una España potencialmente 

agraria y con un Estado débil. Eran continuos los conflictos 

políticos que se tradujeron en la Guerra de la Independencia 

Española (1808-1814) y en una serie de guerras carlistas entre 

1832 y 1875 que no favorecieron las inversiones económicas. A 

esto se le sumaba que el capital era escaso y que el país estaba 

empobrecido, aislado y con un bajo nivel cultural; por tanto, 

España no consiguió instalar una política eficiente que permitiera 

una industrialización a mayor nivel (Nadal, 2003, pp.16-19). 
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Ilustración 3. Antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (España). 

Hoy, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Diciembre 2014. 

Autor: Pietro Viscomi. 
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Sí existía un capitalismo industrial que articulaba la fábrica, la 

pequeña industria y el trabajo a domicilio al igual que en 

Portugal, pero existían dificultades para definir y diferenciar lo 

que era una fábrica de un taller. No era determinante la 

maquinaria ya que se introducía tanto en uno como en otro, ni 

tampoco su dimensión20 (Pereira, 2013, pp.1125-1126). 

En España, durante las primeras décadas del siglo XIX el balance 

fue positivo en la economía general y en la industria en particular, 

influido por la mejora de la productividad agraria (abonado 

químico en campos e impulso en la mecanización), por la 

neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y por las políticas 

de obras públicas desarrolladas durante la dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930).  

Las consecuencias de la dictadura militar franquista a partir de 

1939 hicieron que al principio, durante el periodo autárquico, 

España estuviera inserta en la miseria y en la corrupción, 

situación inédita hasta entonces. A partir de 1953, con la ruptura 

del cerco internacional por EEUU se comenzaron a suavizar las 

políticas desarrolladas hasta ese momento. Así, como 

consecuencia del Plan de Estabilización de 1959, en 1960 se 

produjo una explosión industrial que perduró durante los últimos 

quince  años del periodo franquista (1960-1975). Los factores que 

influyeron en esta situación fueron variados: por un lado, los 

flujos de capital europeos que invertían en España, un país con 

gran potencial de crecimiento; y por otro lado, la fuerte presencia 

turística y el desarrollo exponencial de este sector. 

 

 

 
20El término “fábrica o taller” se utilizaba de manera diferente 

dependiendo de la localización. Así en Oporto, se incluyeron fábricas de 

harina a vapor en la categoría de talleres y en Guarda todas las 

unidades industriales se llamaban fábricas (Pereira, 2013, pp.1125-

1126). 



Doctorando: Pietro Viscomi 

Director de tesis: Francisco Javier Rodríguez Barberán 
 
 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. El Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba, 

España). Abril 2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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Veinticinco años antes de que España entrara en la CEE, Europa 

ya se introdujo en España. El capital en buena parte extranjero 

empezó a invertir en el país. El Instituto Nacional de Industria 

(empresa pública franquista) perseguía una economía basada en 

una industria sólida y amplia, que tuvo como consecuencia que el 

país se beneficiara de estas bases establecidas a partir de 1975.  

Sin embargo, la coincidencia durante este periodo con la crisis 

petrolera, la ralentización de la económica internacional y la 

demora de las reformas estructurales por el gobierno español, 

hizo que la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 

conllevara que el margen de autonomía en materia económica e 

industrial se viera continuamente reducido, aspecto que perdura 

hasta nuestros días. 

Durante los últimos 150 años la industria ha sido el sector más 

dinámico de la economía española, aunque la transformación de 

España en una sociedad industrial se produjo a partir de 1950.  
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Ilustración 5. El puerto de Sevilla (España). Mayo 2013. Autor: Pietro 

Viscomi. 
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Comparando el PIB21 industrial per cápita español con el de Reino 

Unido, Francia, Alemania e Italia, las cifras expresan que aunque 

el PIB industrial siempre ha ido ganando posiciones (salvo en la 

posguerra) nunca ha llegado a alcanzar el PIB industrial de los 

cuatro países europeos, a pesar de que el PIB per cápita español 

ha sido superior al de los países vecinos en varias ocasiones a lo 

largo del siglo XX y XXI (Nadal, 2003, pp. 20-21) (Tabla 1). 

“Este ascenso desde un punto de partida tan alejado, expresa al 

mismo tiempo el mérito y la insuficiencia del progreso industrial 

de nuestro país” (Nadal, 2003, p.23). 

 

Crecimiento del PIB per cápita, 1913-2009 

 
Portugal España 

Europa del 

Norte* 

1913-1929 1,35 1,65 1,39 

1929-1938 1,28 -3,53 1,16 

1938-1950 1,56 1,48 1,00 

1950-1973 5,47 5,63 3,55 

1973-1986 1,52 1,31 2,01 

1986-1998 3,45 2,65 1,88 

1998-2009 1,00 2,80 1,31 

Tabla 1. Elaboración propia a partir de cuadro nº 51 (Costa, Lains y 

Miranda, 2011, p.408). 

*Europa del Norte incluye a Alemania Occidental hasta 1990, Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y 

Suecia. 

 

 
21“El Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los agregados más 

importantes que estiman las cuentas nacionales de un territorio, 

correspondiéndose con el valor de todos los bienes y servicios finales 

que han generado las unidades que residen en dicho territorio, tanto 

empresas (financieras y no financieras) como hogares, instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y administraciones 

públicas (AA.PP)” (Cristóbal, 2007, p.8). 
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Ilustración 6. Silo de Cereal de Segovia (España). Octubre 2015. 

Autor: Pietro Viscomi. 
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Portugal22 

Para poder hablar del contexto histórico portugués 

contemporáneo consideramos imprescindible recordar y remarcar 

lo que se ha convertido en un “acontecimiento histórico”: el 

terremoto de 1755. La importancia de esta catástrofe (a la que le 

siguieron un maremoto y un incendio) fue más allá de las miles 

de víctimas y de los destrozos en las ciudades del país, o del valor 

económico de las pérdidas que fueron difíciles de atribuir 

(Cardoso, 2006, p.210). 

Sebastião José de Carvalho e Mello  (Marqués de Pombal y Primer 

Ministro del rey José I durante 1750 y 1777) consciente de la 

urgencia que suponía actuar para resolver la situación generada 

tras el desastre natural, impulsó inmediatamente una serie de 

medidas y disposiciones que relanzaron la economía portuguesa y 

su tejido industrial, que habían quedado en ruinas. Para ello, 

impulsó tanto el esfuerzo estatal como el privado (Cardoso, 2006, 

p.231) iniciándose un periodo que acabaría con el Antiguo 

Régimen. 

La burguesía mercantil aprovechó las ventajas impuestas por el 

Marqués de Pompal y se lanzó a montar nuevas empresas 

relacionadas con las manufacturas y la construcción civil. 

Comenzaron a crearse nuevas fábricas de los sectores más 

diversos, así como numerosas pequeñas oficinas, en baja 

proporción si lo comparáramos con lo acontecido en la mayor 

parte de los países europeos en ese momento. 

 

 
22Para el desarrollo del presente texto se ha consultado diferente 

literatura de Historia de Portugal para tener una visión global del 

contexto temporal considerado en la presente tesis doctoral.  Sirvan las 

siguientes obras como ejemplo: Dicionário de História de Portugal 

(Serrão, 1971), Nova História de  Portugal (Serrão y Marques, 1990-

2004), História de Portugal. Quinto, sexto y setimo volumen (Mattoso, 

1993) o História de Portugal: dos tempos pré-históricos aos nossos dias 

(Medina, 1993). 
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Ilustración 7. Elevador de Santa Justa, Lisboa (Portugal). Mayo 2015. 

Autor: Pietro Viscomi. 
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El desarrollo del Ochocientos portugués se presenta como un 

periodo de altos y bajos en la economía, y por tanto en la 

industria, que se verá condicionado por las invasiones francesas, 

el golpe de Estado, el proteccionismo “cerealífero” y el periodo de 

crecimiento lento a partir de la crisis de 1890. 

Entre 1820 y 1890 la economía portuguesa se basaba en la 

agricultura y el comercio exterior ligado a ésta. A partir de las 

últimas décadas del siglo XIX coincidiendo con las nuevas formas 

de organización y las tecnologías derivadas de la Revolución 

Industrial, se produjo un proceso de desarrollo industrial lento y 

desigual, condicionado a una mano de obra abundante e de bajo 

coste, así como a energía hidráulica limitada e irregular23 

(Pereira, 2013, pp.1145-1146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23Los dos principales sectores de la industria portuguesa durante el siglo 

XIX fueron los tejidos de algodón y lana (tanto en medianas industrias 

como en pequeñas). Su función fue importante hasta las primeras 

décadas del siglo XX favorecidos por una mano de obra de bajo coste, 

de una energía hidráulica de coste prácticamente nulo y de unos 

factores de competitividad que les permitió satisfacer el mercado interno 

(sobre todo de bajo poder adquisitivo). Con el tiempo también llegaron a 

un mercado interno de mayor poder adquisitivo y al mercado 

internacional (Pereira, 2013, pp.1145-1146). 
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Ilustración 8. Mercado de la Ribeira, Lisboa (Portugal). Abril 2017. 

Autor: Pietro Viscomi. 
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En definitiva, el desarrollo industrial portugués durante el siglo 

XIX no aunó los factores de transformación de un proceso interno 

equivalente a una “Revolución Industrial” entendida como en 

Inglaterra. Sí desarrolló una industrialización de la misma manera 

que la historiografía lo ha mostrado en España. 

A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX 

el país inició un periodo de progreso en la estructura social y 

económica que aunque no puede considerarse “plenamente 

moderno”, sí evolucionó siguiendo los trazos de una producción 

capitalista (Cabral, 1979, pp.12-23).  

Esta fase llegó hasta la Segunda Guerra Mundial24 marcada por 

una creciente presencia de la tecnología a vapor en las empresas. 

Así como por la falta de aptitud por parte del Estado y el sector 

bancario para impulsar actuaciones innovadoras. Siendo este 

aspecto uno de los que diferencian la industrialización portuguesa 

con la de otros países de industrialización tardía como Alemania o 

España (Pereira, 2013, pp. 1145-1146). 

A partir de 1945 Portugal se acercó de manera más rápida a lo 

acontecido en los países europeos más avanzados.  

 

 

 

 

 

 
24La Primera Guerra Mundial (1914-1918) coincidió en algunos años con 

la Primera República Portuguesa (1910-1926) que acabó con la 

Dictadura Militar (1926-1933). La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

concurrió con los primeros años del Estado Novo (1933-1974), pero el 

que el país se posicionara de manera neutral evitó peores consecuencias 

y generó oportunidades en algunos sectores económicos, sobre todo, en 

los que dependían de la exportación (Costa, Lains y Miranda, 2011, 

p.365). 
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Ilustración 9. Silo de cereal, Évora (Portugal). Octubre 2015. Autor: 

Pietro Viscomi. 
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En 1963 por primera vez el valor de la producción industrial 

superó a la agrícola, naciendo en Portugal la última nación 

industrial en Europa Occidental 25(Costa, Lains, Miranda, 2011, 

pp. 365-386). 

El crecimiento económico en el país continuó hasta 1973, 

momento en el que la crisis económica internacional, un conflicto 

político y las guerras coloniales acabaron en un golpe de Estado 

en 1974.  

 

 

3. El periodo postindustrial “crisis, reconversión e 

integración en Europa” en España y Portugal. 

 

España 

J. Nadal en su obra de referencia para este apartado (Nadal, 

2003) establece el periodo comprendido entre 197526 y 2000 

como aquel en el que se desarrollaron una serie de 

transformaciones estructurales que han afectado a la disposición 

y estrategia de las empresas españolas, así como a su 

organización espacial y localización.  

 

 

 
25El crecimiento económico se tradujo en una rápida industrialización del 

país, en el aumento del sector servicios, en la disminución del sector 

primario y en una mayor participación de capitales extranjeros que 

invertían en Portugal. Las disponibilidades financieras estatales 

generaban una situación macroeconómica favorable que invertían en la 

industrialización. El Estado tenía intervenidos los sectores básicos, la 

energía y el transporte, lo que favoreció la expansión de la red eléctrica 

u otras industrias como la siderurgia, los cementos o la química en 

general (Costa, Lains y Miranda, 2011, pp. 365, 391, 392). 
 
26El año 1975, desde el punto de vista económico, coincide con el final 

de un periodo en el que la industria fuera un factor determinante y 

protagonista en la aceleración económica española (Molero y López, 

2016, p.122). 
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Ilustración 10. Antigua Fábrica de vidrios La Trinidad, Sevilla (España). 

Diciembre 2014. Autor: Pietro Viscomi. 
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La crisis petrolífera de 1973 o la ruptura de la estabilidad 

monetaria en 1979 se consideran charnelas ante una Tercera 

Revolución Industrial que tiene como infraestructuras base la 

tecnología de internet y las energías renovables según Jeremy 

Rifkin (Rifkin, 2011, pag.5). En este contexto, la microelectrónica 

ha permitido acelerar los procesos y obtener nuevos productos en 

base a nuevas industrias motrices como la informática, la robótica 

o las telecomunicaciones, que, además, también han 

modernizado sectores tradicionales. 

La reducción de la presencia del Estado en el sector industrial ha 

facilitado el desarrollo de esta nueva revolución y por 

consiguiente, la transformación de los nuevos mapas industriales 

a nivel mundial pudiéndose identificar nuevas empresas tanto en 

los países en vías de desarrollo como en los desarrollados. En 

estos últimos, entre los que se encuentra España, comienzan a 

generarse áreas industriales más dinámicas que suelen ubicarse 

en las grandes áreas metropolitanas favorecidas por las mejores 

infraestructuras de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doctorando: Pietro Viscomi 

Director de tesis: Francisco Javier Rodríguez Barberán 
 
 
 

62 
 

 

 

 

Ilustración 11. Antigua Fábrica de Harinas Nuestra Señora de la 

Cabeza, Andújar (Jaén, España). Abril 2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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Algunos sectores, como por ejemplo, el de la logística, 

aprovechan las buenas infraestructuras de conexión para ubicarse 

en áreas menos centralizadas pero bien comunicadas, 

conformando "polos industriales" alejados de las grandes 

ciudades. 

En España, la crisis y la reestructuración del sistema industrial se 

han visto condicionados por diferentes factores, tanto generales 

como específicos. En primer lugar, cabe destacar la influencia de 

ciertas debilidades históricas como la falta de una especialización 

sectorial en algunas ramas tradicionales que han tenido serias 

dificultades tanto en el mercado interior como en su capacidad 

exportadora, al tener que competir con otros países en los que los 

costes de producción son inferiores. Así, podríamos hablar de los 

sectores: textil, calzados, siderometalúrgica o naval. 

En segundo lugar, tenemos que remarcar la influencia del 

proteccionismo empresarial, el abundante número de pequeñas 

empresas con bajos recursos y su dimensión inadecuada para 

competir en un mercado exterior liberalizado. Una de las 

consecuencias inmediatas que tuvo esta situación, fue que estas 

empresas no innovaron como se requería a nivel tecnológico para 

aumentar su productividad, lo que hizo que desaparecieran o que 

fueran absorbidas por otras de mayor tamaño o de entidad 

transnacional.  
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Ilustración 12. Antigua Industria Harinera. Carretera Córdoba-Badajoz 

(Córdoba, España). Abril 2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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La Transición política retrasó la adopción de medidas 

estructurales orientadas a acelerar la reconversión de las 

empresas, a fomentar la innovación y desarrollo tecnológico, a 

mejorar la formación o a incentivar la exportación. No fue hasta 

el inicio de la década de los ochenta del siglo pasado cuando 

comenzó este proceso, aunque siempre con altibajos, luces y 

sombras. Entre 1975 y 1984 se perdieron cerca de un millón de 

empleos y la diferencia con el desarrollo industrial del resto de los 

países de la OCDE eran considerables.  

Como se ha explicado previamente influyeron las anteriores 

políticas proteccionistas que habían generado empresas con 

elevados déficit de competitividad, que al tener que 

“reinventarse” tuvieron que prescindir de mano de obra y realizar 

duros ajustes de plantilla.  

Entre 1985 y 1990 después de los ajustes realizados, la industria 

española se recuperó, aunque fue un periodo transitorio ya que a 

partir de 1990 y hasta 199527 se inició un nuevo proceso de 

recesión que volvió a incidir en una nueva pérdida de numerosos 

empleos recuperados durante los años restantes y finales del 

siglo XX. Estas bruscas oscilaciones cada 4-5 años se asocian a la 

relación producción-empleo y afectan sobre todo a una mano de 

obra poco cualificada, así como a la sustitución del personal por la 

instalación de maquinaria informatizada (Nadal, 2003, pp. 389-

394). 

Cabe destacar que entre 1980 y 2000 prácticamente se dobló la 

productividad del trabajo industrial, muy por encima de otros 

sectores como el agrario, el sector servicios o el de la 

construcción. Esta situación puso de manifiesto que el sector 

industrial español era muy complejo, y que pese a las 

 
27Fruto de la incorporación de España a la Comunidad Europea las 

importaciones fueron creciendo hasta que en 1995 la producción propia 

se redujo. Además, entre 1980 y 1990 las exportaciones crecieron en 

casi un 30% (Molero y López, 2016, p.123). 



Doctorando: Pietro Viscomi 

Director de tesis: Francisco Javier Rodríguez Barberán 
 
 
 

66 
 

desavenencias, la expansión de otros sectores como el sector 

servicios, promovieron su productividad. 

El heterogéneo conjunto de actividades que van desde la 

ingeniería al diseño industrial, el asesoramiento jurídico y 

financiero, el mantenimiento y reparación de la maquinaria, 

la limpieza, la seguridad, el transporte, etc., teja así una 

densa red de relaciones con las empresas industriales que 

hace cada vez más necesario un tratamiento conjunto –

capaz de superar la disociación actual en las estadísticas 

oficiales- para lograr una plena comprensión de las nuevas 

formas de organización que caracterizan hoy al sistema 

productivo (Nadal, 2003, p. 394). 

 

La profunda transformación del sector industrial español se 

produjo con la entrada de España en la CEE con una progresiva 

apertura comercial al exterior, así como la desregulación de la 

actividad económica, la drástica reducción de la empresa pública 

industrial debido a la privatización del sector y el desarrollo de las 

nuevas tecnologías. 

Esta situación afectó a las empresas españolas de diferente 

manera, en función de su baja o alta intensidad tecnológica. Por 

un lado, las empresas de menor intensidad tecnológica ya 

gravemente dañadas por la crisis económica de 1975-1984 no se 

adaptaron fácilmente a la nueva coyuntura y no tuvieron la 

capacidad de reaccionar; por otro lado, las empresas de alta 

intensidad tecnológica y algunas industrias tradicionales supieron 

adaptarse y renovarse, presentando tasas de crecimiento 

considerables. 

Los sectores que más han crecido, además del energético, han 

sido el de transportes, química, automóviles, maquinaria de 

oficina, electrónica, informática y óptica. Los que más han 
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disminuido han sido la construcción naval, el calzado, el cuero, 

textil y confección. Han aumentado sustancialmente los sectores 

relacionados con el papel, la edición y artes gráficas, el caucho o 

plásticos.  

Todas ellas se han visto afectadas por una política industrial 

enfocada a implantar medidas de carácter horizontal con el 

objetivo de favorecer la innovación tecnológica, imprescindible 

para el desarrollo industrial (Nadal, 2003, pp. 400-402). 

 

Portugal 

Según Amaral (Amaral, 2010) los años 1974 y 1975 en Portugal 

estuvieron caracterizados por convulsiones tanto externas (la 

crisis petrolífera de 1973 que derivó en una crisis internacional 

profunda) como internas (el proceso revolucionario iniciado el 25 

de Abril de 1974 y que puso fin al Estado Novo). 

El primer gobierno provisorio instauró una serie de medidas a 

partir de 1975 entre las que podemos describir: la nacionalización 

de los bancos y aseguradoras, el aumento de los salarios en un 

30%, la reducción de la jornada laboral, la instauración del salario 

mínimo, la legalización de las huelgas y la libertad sindical. A la 

vez, se introdujo un nuevo sistema de contratación laboral que 

dificultaba tanto los despidos individuales como los colectivos. 

Además, el Estado pasó a controlar en su mayoría o en 

exclusividad, los siguientes sectores: siderurgia, construcción, 

reparación naval, cementos, celulosa, productos químicos y 

petroquímicos y emisión monetaria.  

A finales de 1975 las empresas portuguesas sufrieron los costes 

energéticos derivados de la crisis del petróleo y de los elevados 

costes del trabajo. Por estos motivos algunas cerraron por 

inviabilidad y otras perdieron su presencia en los mercados 

externos, lo que hizo que aumentara el desempleo de manera 
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considerable. Este periodo se caracterizó, además, por la 

ocupación de fincas por trabajadores agrícolas en el proceso 

denominado "Reforma Agraria" y por la descolonización, que 

supuso el regreso de cerca de 600.000 personas a Portugal desde 

las colonias. 

Con el objetivo de facilitar la actividad económica, la Constitución 

portuguesa se revisó en 1982. Los diferentes gobiernos 

instauraron una serie de medidas para dar confianza a los 

empresarios, como la creación de nuevas entidades financieras no 

públicas, la devolución de gran parte de las tierras ocupadas con 

la Reforma Agraria o una nueva reforma laboral que entre otras 

cosas facilitaba los despidos, lo que hizo que la economía creciera 

tímidamente.  

Con una situación más estabilizada, Portugal entró en la CEE en 

1986 junto con España. Entre las nuevas consecuencias que 

generó esta situación, fue que el país tuvo que adoptar un 

conjunto de nuevas reglas económicas y comerciales comunes 

como la implantación de un nuevo impuesto (IVA). Además, 

surgió la posibilidad de recibir fondos para el capital humano y el 

desarrollo de infraestructuras.  

Entre 1986 y 1992 Portugal pasó por un periodo de crecimiento 

económico incentivado además por la desvalorización sistemática 

del escudo que permitía mantener una competitividad 

internacional. Sin embargo, entre 1992 y 1994 la actividad 

económica colapsó. Y, aunque en 1995 volvió a iniciarse un 

periodo de optimismo, el crecimiento fue más lento hasta el final 

de la década (Amaral, 2010, pp. 28-45). 
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Ilustración 13. Museo da Carris, Lisboa (Portugal). Mayo 2015. Autor: 

Pietro Viscomi. 
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En 1998 Portugal entró en la Unión Económica y Monetaria 

Europea y desde entonces, el comportamiento económico del país 

no ha sido muy positivo (Almeida, Castro y Félix, 2009, p.74) al 

mostrarse entre otras cosas, sus fragilidades con respecto a otros 

países más competitivos. Según Amaral (Amaral, 2010, p.43) 

debido a que la economía no se encontraba preparada en 

términos de productividad, inflación y nivel salarial para adherirse 

a la moneda única.  

La economía portuguesa se ha especializado en la producción de 

bienes de media-baja o baja tecnología, aunque ha ido cambiando 

ligeramente en los últimos años. Según Mateus (Mateus, 2013) la 

modernización de la economía en Portugal ha democratizado el 

acceso a las tecnologías de la información, el uso de servicios de 

ocio y cultura, así como las mejoras a nivel empresarial, 

académica, científica, cultural y artística. “Los 25 años de 

Portugal europeo estuvieron marcados por una fuerte aceleración 

del tiempo histórico de las transformaciones económicas y 

sociales” (Mateus, 2013, p.532). 

El mismo autor matiza que en términos generales, este 

crecimiento (después de la entrada de Portugal en la CEE) generó 

un aumento cuantitativo, pero no cualitativo a nivel de 

especialización o competitividad, aunque sí reforzó algunas de las 

vulnerabilidades de la economía portuguesa. 
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Ilustración 14. Puente 25 de Abril a su paso por Alcántara, Lisboa 

(Portugal). Mayo 2015. Autor: Pietro Viscomi. 
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El inicio del siglo XXI en España y Portugal. Hacia la Cuarta 

Revolución Industrial 

Después de los ocho primeros años del siglo XXI caracterizados 

por el alto crecimiento económico general en Europa, la crisis 

financiera estalló y se inició un proceso hacia una creciente 

desindustrialización28 en la mayoría de las economías 

desarrolladas europeas29.  

En este contexto, en particular, la Comisión Europea sitió la 

necesidad de aumentar el número de empleos, apostando por la 

manufactura30 como vía para reindustrializarse. Salas (Salas, 

2015, p.71) explica que la Comisión Europea en 2012 emitió un 

comunicado en el que manifestaba: 

La necesidad para Europa de recuperar el papel de la industria 

en la economía como el único camino para conseguir un 

crecimiento sostenido, crear puesto de trabajo y hacer frente a 

los retos sociales a los que se enfrentan los ciudadanos 

europeos (Salas, 2015, p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 
28Según (Fariñas, Martíns y Velázquez, 2015) se pierde peso en la 

industria debido a tres factores distintos que son: el cambio estructural, 

el comercio y la “terciarización” creciente de la industria. 

 
29Cabe destacar que el retroceso de Alemania ha sido muy inferior al del 

resto de los países europeos (Molero y López, 2016, p. 121). 

 
30El conjunto de la industria incluye manufactura, energía y minería 

(Salas, 2015, p. 57). 
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Ilustración 15. Antigua Fábrica de piensos, Évora (Portugal). Marzo 

2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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Además, añade que se requerían esfuerzos adicionales y una 

mayor competitividad de las empresas, así como su 

internacionalización, reducir costes ambientales, y más formación 

para los trabajadores. En general, la mejora de una serie de 

premisas que las autoridades públicas no pueden garantizar 

(Salas, 2015, p.71). 

Como se ha indicado anteriormente, los primeros pasos dados 

para conseguir estos cambios se habían introducido a nivel 

tecnológico a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 

registrando un crecimiento exponencial en el periodo 

inmediatamente posterior a la crisis internacional del petróleo de 

1973. Desde entonces y durante las últimas décadas del siglo XX, 

se instauró lo que se denomina “Tercera Revolución Industrial”, 

que introdujo un mayor nivel de automatización en las empresas 

con un desarrollo exponencial de la electrónica y las TIC31. 

Los grandes cambios económicos de la historia se producen 

cuando convergen nuevas revoluciones de comunicación y 

nuevos regímenes energéticos creando entornos de vida 

totalmente nuevos. Nos encontramos en el vértice de una 

convergencia de este tipo –la unión entre la revolución de 

las TIC de las últimas dos décadas y el régimen energético 

del siglo XXI–. El uso de la información descentralizada y 

las tecnologías de comunicación como mecanismo de 

mando y control para la organización y gestión de la 

energía descentralizada es el preludio de una potente 

Tercera Revolución Industrial cuyo efecto económico 

multiplicador podría extenderse hasta bien entrada la 

segunda mitad del siglo XXI y más allá (Rifkin, 2009, p.10). 

 

 

 
31Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 



La fotografía de arquitectura industrial en el contexto reciente.  

Experiencias en España y Portugal 
 

 

75 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.  Industria 4.032. Recuperada el 11 de Abril de 2017, de 

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx#industria-

4 

 

 

 

 

 

 

 
32Concepto reciente que se refiere a la 4ª Revolución Industrial. 

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx#industria-4
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx#industria-4
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Según Rifkin la Tercera Revolución Industrial ofrece la coyuntura 

necesaria para el nacimiento de una nueva “Visión Social 

Distribuida” en la primera mitad del siglo XXI, y se basa en cuatro 

pilares fundamentales (refiriéndose en particular a la situación de 

la Unión Europea): la transición hacia un mayor uso de energía 

procedente de fuentes renovables, la promoción del concepto de 

edificios que actúan como “centrales eléctricas”33, edificios que 

produzcan la energía que consumen  (Rifkin, 2009, p. 12), las 

pilas de combustible de hidrógeno y la reconfiguración de la red 

eléctrica europea siguiendo el modelo de internet. Es decir, una 

red interconectada inteligente que posibilite la redistribución de la 

energía. Según el autor, es una revolución que democratiza la 

energía y la hace descentralizada, aunque apunta: 

A menudo surge la pregunta de si las energías renovables, 

a largo plazo, podrán suministrar energía suficiente para 

toda una economía nacional o global. Al igual que las 

tecnologías de red de los sistemas de información de 

segunda generación permiten a las empresas interconectar 

miles de ordenadores personales, creando una potencia 

informática mucho más descentralizada que la de los 

superordenadores centralizados más potentes, millones de 

productores locales de energía renovable que tengan 

acceso a redes de servicios inteligentes podrán 

potencialmente producir y compartir mucha más energía 

descentralizada que las antiguas formas centralizadas de 

energía –petróleo, carbón, gas natural y nuclear–, de las 

que actualmente dependemos (Rifkin, 2009, p. 16). 

 

 

 
33Son diferentes las fábricas que producen y generan su propia energía 

como General Motors en Aragón, Bouygues en París o el Parque 

Tecnológico Walqa en Huesca (Rifkin, 2009, p. 12). 
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Desde hace algunos años, en particular después de la “Hannover 

Messe” de 2011, la feria europea más importante del mundo de la 

industria y la automatización se habla de Industria 4.0. El término 

indica un extenso programa de introducción de nuevas 

tecnologías digitales y nuevos modelos de negocio en el sector 

industrial, basado en networking, digitalización y automatización. 

Una condición que llevó a examinar estos exponenciales avances 

tecnológicos, que están cambiando la forma en la que vivimos, 

como pasaje hacia la “Cuarta Revolución Industrial”. 

Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman del World 

Economic Forum, en un artículo de 2015 enfatiza la cuestión de 

que ya podemos hablar de una auténtica revolución y no solo de 

actualización:  

Now a Fourth Industrial Revolution is building on the Third, 

the digital revolution that has been occurring since the 

middle of the last century. It is characterized by a fusion of 

technologies that is blurring the lines between the physical, 

digital, and biological spheres. There are three reasons why 

today’s transformations represent not merely a 

prolongation of the Third Industrial Revolution but rather 

the arrival of a Fourth and distinct one: velocity, scope, and 

systems impact. The speed of current breakthroughs has 

no historical precedent. When compared with previous 

industrial revolutions, the Fourth is evolving at an 

exponential rather than a linear pace. Moreover, it is 

disrupting almost every industry in every country. And the 

breadth and depth of these changes herald the 

transformation of entire systems of production, 

management, and governance (Schwab, 2015).  

 

Morrón en su artículo “¿Llegará la Cuarta Revolución Industrial a 

España?” (Morrón, 2016) analiza los posibles efectos que este 
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cambio podría generar en el mundo del trabajo, sobre todo en lo 

que los avances tecnológicos se refiere. Es decir, son numerosas 

las tareas que se podrían automatizar (de la misma manera que 

se automatizaron otras funciones para crear calculadoras, 

lavavajillas, ordenadores o impresoras) lo que habría que estudiar 

de cara a una nueva distribución de la renta y la riqueza. 

Además, todos estos cambios hacen que las arquitecturas se 

modifiquen y se adapten a una nueva tendencia ya que no 

podemos olvidar, que la arquitectura industrial responde al uso 

que alberga en su interior. 

Son retos de la Industria 4.0.: 

La digitalización de la sociedad y de la industria plantea 

retos y genera oportunidades para el sector industrial que 

deberá adaptar sus procesos, productos y modelos de 

negocio (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015, 

p. 3). 

 

Es decir, utilizando la “hiperconectividad” como la base de la 

comunicación tanto a nivel particular como empresarial se 

crearían más oportunidades en un entorno más competitivo, en el 

que crecería la personalización de los productos. Un modelo 

industrial basado en Inteligencia Artificial y Big Data, una 

industria inteligente y conectada (Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, 2015, p.3). 

Además de en España, en el resto de Europa se están llevando a 

cabo diferentes iniciativas en el marco Europa 2020, mediante las 

cuales la Comisión Europea elabora y diseña diferentes iniciativas 

relacionadas con la transformación digital de la industria,  como 

son: “Innovation Union”, “A digital agenda for Europe” y “An 

industrial policy for the globalisation era”. El objetivo común de 

las mismas es llevar a la manufactura europea hasta representar 
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el 20% del PIB europeo (Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, 2015, p.45). 

Se presentan nuevos retos que darán forma a nuevas 

arquitecturas y que dejarán anticuadas otras, de la misma 

manera que durante los años 60 y 70 del siglo XX fueron 

numerosos los complejos industriales y fábricas que fueron 

cerrados paulatina y masivamente. La reconversión industrial, los 

cambios tecnológicos y la industrialización de manera más 

globalizada ha dejado un paisaje “propio de la industria obsoleta” 

(Layuno, 2013, p. 662) en numerosos lugares. 

 

 

4. El patrimonio industrial en España y Portugal. 

Situación actual. 

 

Son cada vez más numerosos los investigadores34 en la Península 

Ibérica cuyo ámbito de trabajo se desarrolla en torno al 

patrimonio industrial desde diferentes puntos de vista, dejando 

una bibliografía de textos científicos de especial interés, tal y 

como se está plasmando a lo largo de este trabajo. 

Sin embargo, más allá de debates terminológicos entorno a la 

arqueología industrial y al patrimonio industrial que vienen 

descritos en este capítulo con más detenimiento, se considera 

necesario resaltar las nuevas aportaciones conceptuales que 

considera Julián Sobrino Simal al introducir el término “Paisaje 

Histórico de la producción”.  

El investigador considera que estos paisajes tienen en cuenta el 

marco “socio-espacial de las relaciones mantenidas entre la 

 
34 Por citar algunos nombres: Julián Sobrino Simal, Ana Cardoso de 

Matos, Inmaculada Aguilar Civera, Miguel Ángel Álvarez, Maria da Luz 

Sampaio, Eusebi Casanelles, Pilar Biel Ibáñez, Paz Benito, Juan José 

Castillo, María del Carmen Cañizares,  Jorge Custodio o José Manuel 

López Cordeiro. 
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industria, el territorio y la sociedad” y que “surgen de las 

actividades económicas que han desarrollado en el territorio” 

(Sobrino, 2010, p.7). Además, el mismo autor considera que el 

estudio de los paisajes históricos de la producción debe realizarse 

desde el planteamiento conceptual de la cliodiversidad, es decir, 

de una nueva cultura del patrimonio que se conforma en cada 

lugar, en cada ámbito cultural, y que se compone por el legado 

histórico de cada una de las comunidades y de su interacción con 

el territorio en el que “las arquitecturas, las máquinas, los grupos 

sociales y las mentalidades se insertan en un paisaje, que 

definimos como Paisajes Históricos de la producción” (Sobrino, 

2010, p. 51). 

Estos paisajes están en continua evolución, reaccionan y 

responden a la historia económica. Por tanto, no se pueden 

entender sin las relaciones que la ciudad tiene con la actividad 

industrial. Sin embargo, se percibe una falta de conexión entre la 

historia urbana y la dimensión industrial en las ciudades debido a 

que los espacios de la producción no han sido tenidos en cuenta. 

Las investigaciones se han focalizado fundamentalmente en el 

aspecto residencial (salvo excepciones) lo que ha generado una 

imagen incompleta de la ciudad porque le han faltado capas en su 

estratigrafía histórica (Palomares y Viscomi, 2017, p.1473). 

Esta falta de conocimiento ha sido uno de los factores que más ha 

influido ante la falta de sensibilidad por la puesta en valor y 

conocimiento del patrimonio arquitectónico industrial.  

Hace más de 20 años, Inmaculada Aguilar escribió que el 

patrimonio industrial se podía considerar como uno de los más 

maltratados. A pesar de los importantes esfuerzos que se han 

realizado a lo largo de estos años hasta la actualidad, continúa 

siendo un patrimonio especialmente en peligro. 
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Son varios los motivos que han influido negativamente en la 

protección y conservación del patrimonio industrial, entre ellos se 

encuentra la especulación inmobiliaria. Son numerosos los casos 

de inmuebles que se encontraban hace varias décadas a las 

afueras de las ciudades, pero por el crecimiento de éstas han 

pasado a formar parte de su centro urbano. La transformación del 

tejido industrial en el mundo reciente ha hecho que la nueva 

ciudad industrial y el urbanismo moderno35, hayan absorbido 

numerosos inmuebles que han pasado a ser víctimas de la 

especulación inmobiliaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 No forma parte de los objetivos de la presente tesis doctoral analizar 

la ciudad industrial ni el urbanismo moderno, que han sido objeto de 

numerosas investigaciones. Ver por ejemplo los trabajos de:  R. Owen; 

B. Russell; C.Fourier; T. S. Ashton; C. Barbagallo; G.M. Trevelyan; J. D. 

Godin; P.Lavedan; Y más recientemente: L. Benévolo; F. Chueca o  A. 

Rossi. 
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Ilustración 17. Antigua estación de ferrocarril del Cerco Industrial de 

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba, España). Abril 2016. Autor: Pietro 

Viscomi. 
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Sin embargo, y por fortuna, otra parte de la sociedad cada vez lo 

valora más y reivindica su valor después de un periodo inicial de 

rechazo. “Los lugares de la memoria”36 acaban convirtiéndose en 

objetos de estudio como bien patrimonial a conservar. Esta 

situación podría explicarse debido a dos motivos:  

Por la consideración estética de la ruina, de los restos de 

máquinas y edificaciones que en un momento dado 

comienzan a parecernos bellos, y de otro, por el carácter 

emotivo del propio fenómeno industrial, por la significación 

efectiva del recuerdo complaciente de un pasado 

pretendidamente heroico (Humanes, 2007, p. 43). 

 

El interés de la sociedad por la ruina37 alcanzará a mediados del 

siglo XX al patrimonio industrial. Desde entonces se han aunado 

asociaciones y académicos en una lucha por conseguir su puesta 

en valor, contribuyendo así a la evolución del concepto de 

 
36 El concepto “lugar de la memoria” lo acuñó el escritor francés Pierre 

Nora en su libro Les lieux de mémoire (1984) para referirse al “conjunto 

de lugares donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y expresa la 

memoria colectiva” (Nora, 1984, pp.23-43 citado por Allier, 2008, p. 

166).  

No es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la 

memoria actúa; no es la tradición, sino su laboratorio. Por ello, lo 

que hace del lugar un lugar de memoria es tanto su condición de 

encrucijada donde se cortan diferentes caminos de la memoria 

como su capacidad para perdurar y ser incesantemente 

remodelado, reabordado y revisitado. Un lugar de memoria 

abandonado no es, en el mejor de los casos, sino el recuerdo de 

un lugar (Allier, 2008, p. 167). 
 

37 La fascinación por la ruina surge en parte durante el Renacimiento al 

redescubrirse la Antigüedad clásica. Fueron determinantes los grabados 

de Giovanni Baptista Piranesi (1720-1778) que dieron a conocer los 

monumentos consumidos de la Roma antigua. Además, durante el siglo 

XVII también se iniciaron las excavaciones en Pompeya y Herculano 

(1709) y se produjo el terrible terremoto que destruyó Lisboa en 1755 

(Musset, 2014, p. 2). El romanticismo profundizó en la estética de la 

ruina con el escritor Chateaubriand (1768-1848)  o Stendhal (1783-

1842) y recientemente en el siglo XX, por citar algunos ejemplos, el 

filósofo Gastón Bachelard (1884-1962) o el antropólogo Marc Augé 

(1935-) (Ver apartado 8). 
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patrimonio histórico artístico. El que este concepto haya 

evolucionado lentamente a lo largo de la historia, y en muchos 

casos solo en determinadas áreas geográficas, ha hecho que se 

hayan destruido innumerables bienes. Otros, con mayor suerte, 

se han conservado o restaurado.  

Esta situación ha sido la consecuencia entre otras cosas, de que 

el valor de la edificación o de la ruina no se haya reconocido 

hasta hace relativamente poco tiempo38 (Palomares y Viscomi, 

2016b) ya que hay que considerar que la tutela del patrimonio 

cultural es un proceso reciente39.  

El concepto relativo a la “antigüedad” adquirió un sentido 

diferente a principios del siglo XIX tras la Revolución Industrial y 

las nuevas aptitudes generadas con la nueva forma de pensar y 

hacer política. La sociedad comenzó a asociar este término de 

manera positiva, relacionado a un bien material construido en 

épocas anteriores y no como algo “viejo”, de connotación 

negativa (Casanelles, 2007, pp.59-60). Un cambio de mentalidad 

en el que comienza a fraguarse un nuevo concepto de patrimonio 

que ha perdurado y evolucionado hasta nuestros días, aunque 

con matices.  

El siglo XX aportó la cualidad del “objeto como testimonio” de una 

época, valorándose a partir de este momento los elementos sobre 

 
38 Son numerosas las construcciones romanas como teatros o anfiteatros 

que fueron la cantera de nuevas construcciones medievales. No fue 

hasta el renacimiento cuando se estudiaron, reconocieron y conservado 

parte de estas estructuras de la Edad Antigua. El periodo gótico no se 

catalogó hasta el siglo XIX, y las obras del XIX-XX están aún 

revalorizándose.  

 
39 No es objeto de la presente tesis doctoral estudiar la evolución del 

patrimonio como hecho dinámico. Sobre este tema son numerosas las 

publicaciones que se han encargado de su estudio desde que en el siglo 

XVIII en Venecia ya comenzaran a censar objetos artísticos (Hernando, 

1989, p.286).  
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todo de carácter etnológico o antropológico (Casanelles, 2007, 

p.61). 

En el siglo XX se introdujeron en Europa las primeras normativas 

para la protección del patrimonio cultural. Y, aunque a lo largo del 

siglo se dispusieron diferentes cartas y tratados, no fue hasta 

2003 (con la promulgación de la Carta de Nizhny Tagil aprobada 

en el citado año en Moscú tras la Asamblea Nacional del TICCIH) 

cuando se definió el concepto de patrimonio industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doctorando: Pietro Viscomi 

Director de tesis: Francisco Javier Rodríguez Barberán 
 
 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Arte urbano. Artista: Vhils. De fondo, el Puente 25 de 

Abril, Lisboa (Portugal). Mayo 2015. Autor: Pietro Viscomi. 
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El patrimonio industrial se compone de los restos de la 

cultura industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 

consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y 

fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes 

y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se 

usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las 

actividades sociales relacionadas con la industria, tales 

como la vivienda, el culto religioso o la educación.  

1. La Arqueología Industrial es un método interdisciplinario 

para el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de 

documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, 

asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, 

creados por procesos industriales o para ellos. 2. La 

Arqueología Industrial hace uso de los métodos de 

investigación más adecuados para hacer entender mejor el 

pasado y el presente industrial. 

El periodo histórico de principal interés se extiende desde el 

principio de la Revolución Industrial, la segunda mitad del 

siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien, también 

se estudian sus raíces anteriores, pre-industriales y proto-

industriales. Además, se recurre al estudio del trabajo y las 

técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología (Carta 

de Nizhny Tagil, 2003, p.1). 

 

Por primera vez se establecen las bases de lo que es “patrimonio 

industrial” a nivel legislativo, fijando sus valores, así como la 

importancia de su investigación, registro, protección legal, 

mantenimiento, conservación, educación, formación, presentación 

e interpretación.  
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Sin embargo, los antecedentes sobre la tutela del patrimonio 

industrial los encontramos hace dos siglos cuando se creó el 

Conservatorie des Arts et Métiers, en París. Fue el primer museo 

técnico del mundo en el que se mostraban máquinas y 

herramientas vinculadas a los diferentes procesos de la 

producción. Años después, y con un concepto diferente, se creó el 

Museo de Arte e Industria (antigua fábrica de armas) de Saint-

Etienne (Francia) o el Museo al aire libre Skansen en Estocolmo 

(Suecia), el primer museo al aire libre del mundo. 

Después de la II Guerra Mundial, en Gran Bretaña, surgió un 

movimiento tanto a nivel académico como popular que 

reivindicaba la tutela de las construcciones industriales. En 

principio, fueron las minas y las fábricas de estructuras metálicas 

los primeros elementos sobre los que se llamó la atención. 

Posteriormente, en 1959 se creó un Comité que velaba por la 

conservación de los monumentos industriales (National Survey of 

Industrial Monuments) y diferentes asociaciones y grupos de 

aficionados comenzaron a realizar trabajos de campo y a publicar 

historias e investigaciones que ponían en valor estructuras,  

artefactos e incluso maquinaria antigua (Partearroyo, 2007, pp. 

2-3). 

La primera persona en utilizar el término “Arqueología Industrial” 

fue acuñado por primera vez en 1955 por parte de Michael Rix, 

profesor de la Universidad de Birmingham que estaba realizando 

trabajos con vestigios de la industrialización y manifestó la 

necesidad de inventariar sus investigaciones. Años más tarde, 

surgieron las primeras asociaciones de arqueología industrial que 

desarrollaron, junto con el Comité Británico de Arqueología, un 

básico sistema de registro (Partearroyo, 2007, p. 3). Se creó en 

1959 el Industrial Archaeological Research Comitee y en 1963 

Kenneth Hudson40 definió por primera vez la disciplina de 

arqueología industrial en el primer libro publicado sobre el tema 

 
40Periodista, museólogo, locutor y escritor inglés (1916-1999) 
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titulado “Industrial Archaeology: An introducción” (Aguilar, 1998, 

p.5). 

Aunque la Arqueología Industrial surgió en Inglaterra, la 

documentación, investigación e intentos de puesta en valor del 

patrimonio industrial empezaron a tener presencia en numerosas 

partes del mundo tratando temas específicos relacionados, por 

ejemplo, con el ferrocarril, la minería o la molinería, con la 

principal intención de defender y preservar este patrimonio. 

Todas estas manifestaciones impulsaron la creación en 1978 del 

TICCIH (The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage) cuyos objetivos son la cooperación 

internacional para la preservación, conservación, investigación, 

documentación, investigación, interpretación y la promoción de la 

educación en torno al patrimonio industrial (TICCIH, s.f.). 

Esta disciplina al tener poco más de 50 años de existencia aún 

tiene muchas facetas por delimitar. Como, por ejemplo, definir la 

arquitectura industrial como materia específica a estudiar ya que 

estas arquitecturas no han sido todavía incluidas en la Teoría e 

Historia de la Arquitectura durante el siglo XIX y principios del XX 

(sólo algunos tratados de ingeniería se han preocupado de esta 

materia) (Aguilar, 1998, pp.24-26). 

En la actualidad, partiendo de la consideración de que la 

arqueología industrial se basa en una visión y un estudio 

interdisciplinar son diferentes los esfuerzos que se están llevando 

a cabo para producir: 

Un modelo integrado de análisis de la sociedad industrial 

que conduzca por una parte a consensuar un registro de 

bienes representativo y significativo (valores patrimoniales) 

y por otra al establecimiento de una política integral de 

gestión de esos bienes (estrategias de preservación) 

(Sobrino, Cardoso de Matos, Sampaio, Palomares y 

Quintas, 2016). 
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Ilustración 19. Puesta en valor del antiguo molino hipogeo de aceite 

de Cursi, Lecce (Italia). Agosto 2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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Así, en algunos países, como es en el caso español, se ha creado 

el Plan Nacional41 de Patrimonio Industrial como instrumento de 

gestión cuyo objetivo último es: 

La protección y conservación de un patrimonio que, por su 

propia especificidad, presenta un rápido deterioro y está 

expuesto a desaparecer […].El patrimonio industrial, en sus 

manifestaciones materiales e inmateriales, en sus 

diferentes escalas, en sus distintas morfologías, en sus 

variadas tipologías, en sus ricas topografías, ha sido 

protagonista, de sucesivos e importantes cambios, y 

necesita que se le hagan las preguntas correctas para 

descubrir la sabiduría intrínseca del edificio, del lugar, su 

ser propio, su densimetría histórica que le ha permitido 

sobrevivir mutando (Cruz, 2016, pp. 4, 23). 

 

Las actividades industriales generadas en nuestra historia 

reciente han generado una serie de testimonios que forman parte 

de nuestra herencia cultural y que son el resultado de un proceso 

de conciencia patrimonial llevada a cabo a lo largo de los años. La 

historia española y portuguesa no podría entenderse sin los 

testimonios de la industrialización porque han transformado el 

carácter cultural y natural del territorio, de lo urbano y de lo rural 

(Sobrino, Cardoso de Matos, Sampaio, Palomares y Quintas, 

2016). 

 

 

 
41 “Los planes nacionales son instrumentos de gestión que se crean para 

conseguir tres fines: Establecer una metodología de actuación unificada 

sobre conjuntos de bienes; Programar las inversiones de acuerdo con las 

necesidades de conservación; Coordinar la participación de las distintas 

instituciones que intervienen en la conservación de esos conjuntos 

patrimoniales” (Sobrino, Cardoso de Matos, Sampaio, Palomares y 

Quintas, 2016). 

 



Doctorando: Pietro Viscomi 

Director de tesis: Francisco Javier Rodríguez Barberán 
 
 
 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Museo Almazara Histórica La Almedina, Cazorla (Jaén, 

España). Abril 2016. Autor: Pietro Viscomi. 
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En Portugal, aunque el patrimonio industrial se estudia cada vez 

más y es de mayor interés para los académicos, no existe todavía 

un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, como se ha referido 

anteriormente. Sí se ha elaborado una ficha de inventario de 

patrimonio industrial en las zonas de Vila Franca de Xira, Covilhã, 

Lisboa, Amadora (Custódio, Cardoso de Matos y Santos, 1994) y 

en la zona de Porto (promovido por la Câmara Municipal de Porto) 

por Maria da Luz Sampaio y J. M. Lopes Cordeiro; aunque sin 

medida oficial que determinase y regulase el levantamiento por el 

país (Sobrino, Cardoso de Matos,  Sampaio, Palomares y Quintas, 

2016). 

Cabe añadir, que para registrar, interpretar y valorar 

correctamente los restos industriales hay que tener un 

conocimiento de su historia, de su evolución y de su 

transformación. Sólo de esta manera se podrá establecer la 

importancia de estos edificios en relación con otros de funciones 

similares, para lo que es muy importante realizar una 

catalogación y así definir el valor y establecer una base científica 

que avale y justifique la rehabilitación o reutilización.  

Desde que se celebraron las I Jornadas sobre la protección y 

revalorización del Patrimonio Industrial en 1982 en Bilbao42, son 

numerosos los investigadores que han trabajado y trabajan para 

poner en valor el patrimonio industrial desde una perspectiva 

multidisciplinar. Son cada vez más numerosos los congresos o 

asociaciones que luchan por el Patrimonio Industrial en España 

desde que se formara la Asociación Española de Arqueología 

Industrial y de la Obra Pública en 1986, y más recientemente el 

TICCIH-España en 2004 y la Asociación Arqueología Industrial 

(INCUNA) en 2005 (Palomares, 2016, pp. 297-298). 

 

 
42En 1990 se celebraron las I Jornadas Ibéricas de Patrimonio Industrial 

y Obra Pública que se celebraron entre Sevilla y Motril (Granada). 
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Ilustración 21. Real Casa de la Moneda, Segovia (España). Octubre 

2015. Autor: Pietro Viscomi. 
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Entre las publicaciones pioneras en este campo encontramos 

"Arquitectura Industrial en España. 1830-1990" de J. Sobrino 

Simal. Corría el año 1996, desde entonces gracias al esfuerzo de 

todas las personas que luchan por el patrimonio industrial se han 

multiplicado los estudios, catálogos, inventarios o bibliografía 

sobre el patrimonio industrial en España. 

Se precisa destacar uno de los retos alcanzados, como fue 

conseguir que los bienes de la industrialización se consideraran 

parte del patrimonio cultural. De hecho, la UNESCO  ha incluido 

diferentes espacios industriales en su lista de patrimonio de la 

Humanidad43 (Casanelles, 2007, p. 59). 

 
43Desde que se incluyeran en la preciada lista las Reales minas de sal 

Polacas en 1978, la relación de bienes no ha parado de crecer hasta 

nuestros días. Se relacionan a continuación los bienes incluidos según la 

UNESCO: Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia, Polonia (1978, 

2008, 2013); Ciudad Minera de Røros y la Circunferencia, Noruega 

(1980); De la gran salina de Salins-les-Bains a la Salina Real de Arc-et-

Senans - La producción de sal ignígena, Francia (1982); Ciudad histórica 

de Guanajuato y minas adyacentes, México (1988); Forjas de 

Engelsberg, Suecia (1993); Fábrica siderúrgica de Völklingen, Alemania 

(1994); Arrozales en terrazas de las cordilleras de Filipinas (1995); 

Fábrica de tratamiento de madera y cartón de Verla, Finlandia (1996); 

Lonja de la seda de Valencia, España (1996); Paisaje cultural de 

Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut, Austria (1997); Red de molinos de 

Kinderdijk-Elshout, Países Bajos (1997); Línea de ferrocarril de 

Semmering, Austria (1998);  Ferrocarriles de montaña indios (1999); 

Paisaje industrial de Blaenavon, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte (2000); Minas neolíticas de sílex de Spiennes, Mons, Bélgica 

(2000);Paisaje industrial de Blaenavon, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (2000); Complejo industrial de la mina de carbón de 

Zollverein en Essen, Alemania (2001); Región vitícola del Alto Duero, 

Portugal (2001); Fábricas del valle del Derwent, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte (2001); Zona de explotación minera de la 

“Gran Montaña de Cobre” de Falun, Suecia (2001); Paisaje cultural 

histórico de la región vitivinícola de Tokay, Hungría (2002); Paisaje 

vitícola de la Isla del Pico, Portugal (2004); Emisora de Radio Varberg, 

Suecia (2004); Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales 

de Tequila, México (2006);  Ciudad minera de Sewell, Chile (2006); 

Paisaje minero de Cornualles y del oeste de Devon, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte (2006); Minas de plata de IwamiGinzan y su 

paisaje cultural, Japón (2007); Viñedos en terraza de Lavaux, Suiza 

(2007); Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula y Bernina, Italia 
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Cabe resaltar, la redacción del Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial español en 2000, actualizado y revisado en 2010 y en 

2016. Este documento es una herramienta de gestión creada para 

formular una metodología de actuación sobre los bienes de 

manera unificada. Es muy importante pensar en las acciones de 

una manera multiescalar y multidisciplinar ya que de otra manera 

no se garantiza la conservación del bien (Palomares y Viscomi, 

2016b, p. 378). 

Además, en 2012, se publicó la obra 100 elementos del 

Patrimonio Industrial en España (Castillo, 2012). En ella, además 

de recoger y catalogar 100 elementos del territorio español que 

identifican y representan su Patrimonio Industrial, añade una 

serie de estudios que permiten contextualizar y valorar estos 

elementos. Pero, sobre todo: 

Esta publicación manifiesta (y representa) la madurez 

historiográfica, social e institucional que ha alcanzado el 

 
y Suiza (2008);Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula y 

Bernina, Italia y Suiza (2008); Puente-canal y canal de Pontcysyllte, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2009); El sitio La 

Chaux-deFonds / Le Locle – Urbanismo de la industria relojera, Suiza 

(2009); Fábricas del valle del Derwent, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (2011); El Paisaje cultural del café de Colombia 

(2011); Fábrica de Fagus en Alfeld, Alemania (2011); Palafitos del 

entorno de los Alpes, Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Italia y 

Suiza (2011); Industria perlífera tradicional, testimonio de una 

economía insular, Bahrein (2012); Patrimonio del mercurio (Almadén e 

Idria), España y Eslovenia (2012); Cuenca minera de la región Nord-Pas 

de Calais, Francia (2012); Factoría Van Nelle, Paises Bajos (2014); 

VineyardLandscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato, Italia 

(2014); Manufactura de seda de Tomioka y sitios conexos, Japón 

(2014);  Sitios de la Revolución Industrial de la era Meiji en Japón 

(2015);Sitio patrimonio industrial de Rjukan-Notodden, Noruega (2015); 

Pagos de viñedos de Borgoña, Francia (2015); Viñedos, casas y bodegas 

de Champaña, Francia (2015); Puente sobre el río Forth, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2015); Paisaje industrial de Fray 

Bentos, Uruguay (2015); Astillero de Antigua y sitios arqueológicos 

anexos, Antigua y Barabuda (2016); Recuperado el 12 de Abril de 2017, 

de http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Patrimonio Industrial en España. En pocos años, y gracias 

sobre todo a la labor realizada por muchos de los 

profesionales e instituciones que participan en este libro, el 

Patrimonio Industrial ha pasado de ser un ámbito 

patrimonial marginal y muy desentendido y desconocido a 

convertirse en el patrimonio emergente más pujante de 

nuestra realidad tutelar, con multitud de iniciativas 

institucionales (declaraciones como Patrimonio Cultural, 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial, exposiciones, 

adquisiciones de bienes, etc.), sociales (con multitud de 

colectivos ciudadanos comprometidos en su defensa y cuyo 

máximo exponente es el TICCIH) o científicas (con una 

pujanza inusitada de investigaciones y publicaciones) 

(Castillo, 2012). 

 

En Portugal, los trabajos desarrollados en torno al patrimonio 

industrial tienen origen con la fundación de la Asociación de 

Arqueología Industrial de la Región de Lisboa (AAIRL) en 1980 

(dos años antes de la celebración de las I Jornadas españolas en 

Bilbao), que años más tarde pasó a llamarse Asociación 

Portuguesa de Arqueología Industrial (APAI) y cuyo ámbito fue 

nacional.  En 1990 se realizaron entre Sevilla y Motril (Granada), 

las I Jornadas Ibéricas de Patrimonio Industrial y Obra Pública, 

que congregaron a especialistas españoles y portugueses en 

torno al patrimonio y a la arqueología industrial y cuyas actas se 

publicaron en 1994. En el ámbito de la acción de la APAI se 

desarrollaron varios inventarios, como los de Lisboa, Oporto o 

Braga; excavaciones y sondeos arqueológicos, levantamientos 

tipológicos e históricos, así como estudios sobre los materiales y 

estructuras arqueológicas. 
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Ilustración 22. Antigua fábrica de corcho Robinson. En la actualidad, 

sede de la Fundación Robinson. Portalegre (Portugal). Abril 2015. Autor: 

Pietro Viscomi. 
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En 1997 se fundó en Oporto la APPI – Asociación portuguesa para 

el Patrimonio Industrial, entre cuyos objetivos estarían fomentar 

los estudios de arqueología del patrimonio industrial según los 

métodos propios de esta disciplina. 

En el ámbito académico se lanzó en la Universidad de Évora el 

grupo de trabajo “Patrimonio Industrial no Sul”, que, entre las 

iniciativas desarrolladas podemos destacar: conferencias, visitas o 

el “Coloquio Internacional de Patrimonio Industrial: de los objetos 

al patrimonio”, celebrado en 2013 por iniciativa de CIDEHUS – 

Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades 

(Sampaio, 2015). 

Desde los años ochenta del siglo pasado se han desarrollado 

diferentes proyectos de inventariado que permitieron poner en 

valor locales aptos para reconvertir antiguos espacios industriales 

y transformarlos en otros usos. Muchos de ellos fueron 

reconvertidos en museos de manera que se empezó a crear en 

todo el país una red de estructuras y espacios que promovían la 

cultura técnico-industrial. Cabe destacar la actuación en el 

conjunto fabril de la Central Tejo que se transformó en 1986 en el 

Museo de la Electricidad y que en 2016 pasó a ser el Museo de 

Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT). Además, fue 

clasificado como Inmueble de Interés Público en 1986. También 

fueron clasificados otros inmuebles como el Acueducto de Aguas 

Livres de Lisboa en 1910 (Monumento Nacional), la Real Fábrica 

do Gelo da Serra, el Puente ferroviario D. Maria en Oporto, la 

Fábrica-Escuela Hermanos Stephens en Leiria o las minas de 

Santo Domingos en Mértola por citar algunos ejemplos (Sampaio, 

2015, pp. 60-64). 
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Ilustración 23. Conjunto fabril de la Central Tejo. Actual Museo de 

Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa, (Portugal). Noviembre 2015. 

Autor: Pietro Viscomi. 
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Cabe destacar, que al igual que sucedió en España con las Reales 

fábricas44 fueron diferentes las fundadas por el Maqués de Pombal 

en el siglo XVIII con el mismo concepto, y que en la actualidad, 

en Portugal, han sido intervenidas y recuperadas. Por ejemplo, la 

Real Fábrica de Paños en Covilha, hoy Museu de Lanificios o el 

Centro de Interpretación de la lana, en la Real Fábrica de Veiga.   

Si pensamos en el futuro, en el siglo XXI, según Sampaio 

(Sampaio, 2015) tenemos que promover proyectos de educación 

patrimonial que incluyan los nuevos valores del patrimonio 

industrial, así como la necesidad de carácter urgente, de disponer 

de un encuadramiento legal que promueva estas acciones. En 

este siglo XXI Casanelles también insta a que se incluyan 4 

conceptos a la hora de hablar de patrimonio:  

a) El nuevo concepto de antigüedad. […] Toda política 

relacionada con el patrimonio industrial ha de pasar por 

una sensibilización de la sociedad sobre su valor. 

 
44“La primera tipología industrial la encontramos en la imagen culta y 

académica de las manufacturas reales. […] Son lugares industriales 

donde se intenta racionalizar la producción a través de la distribución 

funcional de los espacios, donde se precisa, se clasifican, se diversifican 

y, ante todo, se jerarquizan las diferentes operaciones del proceso 

industrial, independizando de la cadena los talleres considerados 

secundarios o los destinados a trabajos complementarios. Son lugares 

de trabajo donde se proporcionaba alojamiento a operarios, 

trabajadores, cargos burocráticos, ingenieros y representantes del 

poder. De nuevo, la jerarquía organizaba y administraba el tipo de 

vivienda. Generalmente existía una clara diferenciación entre espacio 

residencial e industrial. Su arquitectura se inspiraba en las formas del 

castillo real o en residencias aristocráticas, es decir, en composiciones 

basadas en los principios elaborados por la teoría clásica del 

renacimiento-barroco, donde las instalaciones se distribuían 

simétricamente, con cuerpo central y alas laterales alrededor de un 

patio. Axialidad, simetría, progresión y articulación de volúmenes son 

algunos de los elementos que provocan la estructura jerárquica del 

conjunto. Un modelo arquitectónico que reflejaba el poder de la 

empresa, del Estado, con su carácter monumental, con sus símbolos 

enmarcados en frontones, con su estructura jerárquica implantada en 

los espacios de trabajo, en las distintas residencias y en el control 

estricto del operario” (Aguilar, 2007, pp. 84-85). 
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b) El valor de testimonio. Los bienes de la industrialización 

tienen un valor etnológico o antropológico […] necesario 

para comprender la sociedad postindustrial. 

c) El valor de documento. Los bienes industriales tienen un 

valor arqueológico […] cuyo resultado nos aporta unas 

informaciones cualitativas de base científica que no se 

pueden obtener a través de los escritos. 

d) El carácter. Los bienes industriales, a pesar de que en su 

mayoría no son obras de arte, adquieren un carácter que 

les da el hecho de ser unos bienes relacionados con la 

producción, son funcionales, y de haberse construido con 

unas técnicas que no son ya de nuestro tiempo 

(Casanelles, 2007, p. 62). 

 

Además de Casanelles otros autores como A. Parejo o J. Sobrino 

instan a que el patrimonio industrial se considere ante todo 

patrimonio cultural por su carácter multidisciplinar. J. Sobrino, 

añade que la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de 1972 debería actualizarse y 

completarse integrando en el contexto actual: 

1. Los avances teóricos especializados surgidos en las tres 

últimas décadas. 2. Los problemas derivados de un mundo 

globalizado e intensamente urbanizado; los conflictos entre 

renovación y conservación. 3. Los retos planteados por el 

patrimonio del presente; los necesarios modelos de gestión 

que deben ser puestos en práctica. 4. La dimensión 

compleja de la cultura actual marcada por la 

transdisciplinariedad (Sobrino, 2010, p. 38). 
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Además, el mismo autor reivindica que en este momento, un 

inventario tradicional no es una herramienta que permita 

entender los espacios industriales como lo que son en la 

actualidad, ya que otros enfoques metodológicos deben crear 

estrategias que activen el patrimonio cultural y unifiquen 

conceptos generando acciones de manera transversal. A este 

nuevo cambio metodológico que se integraría en una “nueva 

cultura del patrimonio”, que J. Sobrino la denomina 

“cliodiversidad” (Sobrino, 2010, p. 37). 

Se distingue por su carácter diacrónico y territorial, 

conformando para cada lugar, para cada ámbito cultural, 

para cada grupo social, una visible y representativa 

estratigrafía cultural compuesta por el legado histórico de 

una comunidad concreta, en interacción con un territorio 

determinado, en el que se reconocen todas las 

materialidades y sus construcciones simbólicas (Sobrino, 

2010, p.47). 

 

Además de encontrar diferentes investigadores de prestigio que 

se replantean y argumentan el concepto de patrimonio industrial, 

así como sus enfoques metodológicos, otros investigadores 

enriquecen el debate como J. M. Cano (Cano, 2015) o O. 

González (González, 2014). Este último, plantea la necesidad de 

redefinir la Arqueología Industrial como disciplina científica que 

estudia el patrimonio industrial e incluso considerarla desde una 

perspectiva más amplia adaptándola a la nueva situación 

industrial actual, para pasar a llamarse arqueología 

contemporánea (González, 2014, p. 77). Es decir, nos 

encontramos en un momento en el que desde distintos ámbitos y 

especialidades del conocimiento, y desde diferentes instancias 

sociales políticas y académicas, se está intentando redefinir el 

futuro del patrimonio industrial. 
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