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Patrimonio, investigación y transferencia social

JULIAN SOBBINO SIl\,1A1

Resumen

En esta segunda década del siglo XXI los cambios que se están produciendo
en la esfera del patrimonio cultural en su doble dimensión, internalista y
externalista, son de un calado excepcional, derivados de la sociedad 4.0 donde
la tecnología,la globalización y el presentismo están alumbrando una fase

disruptiva en la historia dela humanidad. Entendemos como 'dimensión
internalista' del patrimonio cultural la semiesfera formada por la burocracia,
adminisrativa, la legislación vigente, la gestión institucional, la dirección
política y el academicismo del conforr, para el conocimienro, la validación,
la protección y la difusión de los bienes culturales. La otra semiesfera, que
denominamos 'dimensión externalista' está compuesta por la industria
del turismo, la sociedad de consumo y las tecnologías de mercado. En este
océano de intereses contrapuestos navegan las asociaciones de defensa del
patrimonio con sus múltiples varianres de objetivos: dedicadas al estudio y
registro, enfocadas a la denuncia y Ia reivindicación, de carácter territorial en
sus múltiples escalas, de carácter tipológico secrorial, de carácter remático,
strrgidas desde la especialización profesional, nacidas desde movimientos
sociales o vecinales... En el texto que sigue se expondrán algunas de estas

cil-cllnstancias siguiendo un hilo biográfico de compromiso con la cultura
y su patrimonio.

l':tlabr¿rs clave

l)rrtlinrrinio Or.rltur:rl; Paisaje Industrial; Transferencia Social de
( lorrocinrir:rrro; Acción l{civindic:rtiva; Participación Ciuclrtcliura.



J-<.o
-a
o=OU
-+ú=ú-
@.-)

..fln
Érl
FO
>-
Z=
'Q-
O>
O+*
ALU
>=z-
O
=O
E

L

562

Figura 1. La
uniuersalidad dc

la raína. Central
Ttrmic¿, Lota, Chtlt.

a sociedad de nuestros días ha asumido ya que los testimonios del

mundo del trabajo pueden pasar a formar parte del patrimonio
histórico.'De este modo, en las principales ciudades de Europa se

multiplican las iniciativas tendentes a intervenir, proporcionando
nuevos usos útiles paralasociedad, las silenciosas f,íbricas, los destartalados

almacenes, las inmóviles centrales eléctricas o las deshabitadas estaciones

ferroviarias. De esta manera, mediante la regeneración adaptativa, emergen

con fuerza en el nueyo paisaje urbano estas tipologías industriales, hasta

ahora desconsideradas, desclasificadas y desvaloradas. La sociedad en su

conjunto ha salido ganando con este nuevo enfoque, al posibilitar la aperrura
de nuevos espacios para el uso público o privado donde antes solo había
ruinas, ieconocidas únicamente por los expertos en patrimonio industrial.

Abrir el pasado a la ciudadanía es una labor que profundiza en las

convicciones democráticas del cuerpo social ya que pone de manifiesto la

totalidad del proceso histórico, del cual forma parte la industria, ya que esra

ha sido una forma esencial de la cultura desde los comienzos de la hisroria
humana hasta nuestros días. Thl como señala el poetaJosé Manuel Caballero
Bonald en su nuevo recopilatorio de poemas Somos el tíempo qwe nos quedat
hemos de entender nuestra relación con el pasado de una manera dialéctica,
somos el tiempo que nos queda en su sentido estratigráfico, de memoria
histórica transmitida, por tanto, conservada y sedirnenada, y de igual modo
somos el tiempo que nos queda nuestra proyección biosocial de futuro, de

vida por vivir. Por tanto, desde la centralidad del presente es desde donde
debemos operar una estrategia conservadora, al tiempo que renovadora,
para poder reconocer el lugar que debe desempeñar el trabajo y la industria
en las memorias de la sociedad actual, así como los límites de su utilización.

La cultura del trabajo como memoria nos permite hacer presente el pasado
reflexionando sobre la condición histórica de la existencia humana cn

relación con algo tan consustancial a nuestra especie como es la producción
de objetos de consumo o acerca de lo fugaz y efímero de nuestras acciorrcs

cuando tratamos de recordar Ia ausencia como simple medit¿cirirr
filosófica y lingüística.

La arqueología industrial surgió, tras la segunda Guerr¿ Muncli:r[, crr los

años sesenta del siglo pasado, de la ruptura, de la quicbrn dc un ccluililrlio,

de la noción de civilización-ruina, de la crisis de la modernidad racionalista c

ilustrada puesta ante el espejo de Mauthausen e Hiroshima.

l)ara elaborar una teoría acerca de la arqueología indusrial hemos dc

saber algo de la industrialización española, del XIX, de las actitudes del

capitalismo ante Ia natur aleza, dela ética de los empresarios, de la morfología
y estructura del territorio, de la tecnología de la época, de los avances

científicos del momento, de las necesidades de la población, de los sisternas

reproductores de la ciencia y de la técnica, tales como fueron las escuelas

técnicas, las revistas o las sociedades científicas, en suma, el mundo de la
industrialización como una creación colectiva de intereses, contradicciones,
recursos y mentalidades2.

I-os paisajes después de la industria son el resultado de un largo, o corto, dc

tun lento, o yertiginoso, proceso durante el cual las actividades económicas

transformaron el medio geográfico de una manera tan radical e irreversiblc

t¡ue difícihnente podemos encontrar hoy un lugar en este planeta al quc
sc pueda aplicar con toda la corrección del término la denominación clc

nrr.tural3. La sustitución de la biosfera por la tecnosfera comienza con l,r

:r¡rarición de las primeras tecnologías líticas y el uso cultural del fuego. Dcsclc
('ntonces aparece la producción como creación voluntaria de un nuevo
trrclen social y económico en el cual el azer y la necesidad han marcado clc

Ii,nua determinante el territorio.

Los paisajes posdndustriales son un ejemplo singular de la gran paradoja dc

l,r modernidad bajo-capitalista ya que son la imagen viva de la ruina clc l,r

prrosperidad. Las toneladas de basura producidas son un índice de desan'.rll.,

y clc deterioro ambiental. La propia invención del Patrimonio Industri¡l

'(l()n{).crlaindustri¿,comoRainerMariafulke,cuandonosh¿bl¿deladificultaddeesc¡il¡i¡unye¡so:.<l)rrrcscrilrr
,rrr rol,, r,crso, cs rrcccsari<¡ habe¡ visto muchas ciudades, horrbres y cosas; hace l)lta co¡c¡cer ¿ los anirnrlcs, lrry r¡rr,'

',r r r r i r ( (irr r o vuelan los pájaros y saber cpré moviniento hacen las pequeñas flores al abtirse por la maírana. lls rrr r r'¡.r r r, ,

1,,rlt'r ¡trnsrr cn caminos de regiones desconocidas, en encueltros inesperados, en despedidm que hacír tirrrrl',, ',
r,i.rrrllcg,rt; cndíasdeinfuuciacu¡tnisterionoestáaíuraclaraclo[...] enmañanasalborde delmar,cnhrri¡r rrrsrr-r
,,,,,,.,,,,l,.,,nochcsdeviajequetemblabanmuyaltoyvolabancontodaslasest¡cll¿s ynoessr:ficicntcin.:lr¡s,,s,r1,,'r

1,, rs,rrLrtoclocsro.llsnccesa¡iotcner¡ecue¡dosdernuchasnochesdcamor,enlasqueningurlrscpxrcccxlil(,lr,r

] | I s rrccsrrio ¡(rr l¡:rl¡er estado al lado de los moribundos, haber pernranecido sentado junto ¿ los r¡ucrt,,., , rr 1,,

Lr.rL¡it.rr irirr. rLrr lr ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes>>. RILKE, R¿iner Maria. Zo¡ ¿uatloto.t rlt I l,tlt,
Lt rr tr l ' llti.qqt. lJ¡rcclon¿: Ldito¡ial Losada, 2004 [1910].
\ I I.,,1( .10 I (, se lra gcncrllizado cl término 'Antropoccno' para designar a una nueva etapa geokigicr dr lrr lrirt,rr irr

,1, l.r I ir ¡rrr rrrrrcr.h ¡r,r lr a¡»rición, de manerr global y sincrónica. de los residuos radiactivos ilcl ¡rlrrt,,rrr,,, rr.,,.

¡,¡ r¡rr(r{)\(1\(niilyr)scr)nI¡onrl¡¿rs¡tómicasrealizadosarnediadosdelsigloXX¡especialmentc,Llcs¡,rrir,lcl,r.
l,,,r.r,l,,rrtr,lcl.rsL)()il)l).sit(irilic¡s,constátándoseesxseñal,demaneraineqüívoca,apartirdcl952.llrc.r,rrr(r,1,¡lrl,

.r r'rrr1'r.r¡,1r1',rr¡'lw,rr littli {r,,rrl,s/rnt l¡rol,rrctrr'/.I (lAll^l,l,lf ltO IiONALI), lrrsl l¡4¡¡¡r'1.,\it¡ruty' titlfntll(ui.ttlttl,t. ll.rrrcl,,r.r St \ lJ.rr.rl .'0()r



561r cs un sínt()nl:t nl:i ,lt l.r rtlltt¡l,t tlt'l ltsi,ltl,r (llt( llll(ltl.t tt'titLtt rl ¡,.r"r,1,'

recontextualizándolo [)ar-il hilccrl() tligcr ilrlt'(n unir lírr,.r t¡rrt ,,lvirl.t 1,,.

antiguos USoS, los CaduCoS v¿rlolcs y, p()r stll)tlcst(), :t l()s lll()l.l(l()l(' ,lt'tt,,',
clio-espacios del tiempo intermiteute que llatlralrros I listol'irr.

En el texto que leeréis a continuación, intentaré firostrar cl rccorritlo vit:rl t'

intelectual que, desde 1985, emprendí en relación con la que ha sido, y siqrrt'

siendo, mi gran pasión, el conocimiento de las estructuras, los organistttos

y los mecanismos del sistema'productivista' occidental. He tenido mucltos

guías en esta aventura, Pero comenzaré citando aJohn Bergera:

Lo que nos asombra no Pueden .tt'r

uestigios de lo que ba st)do.

El manana ailn ttqtt.
auAnza lentamentt:.

La luz y la uisión

corren a encontrarsc

, r::r::,rff:

Uno. Apertura talaverana o Méndezt

En 1985, hace ya 35 años contribuí a la fundación de la primera asociación

para la defensa del patrimonio cultural. Se llamaba Puerta del Río y renia

su campo de acción en Thlavera de la Reina (Toledo). Yo era profesor de

Formación Hurnanística en el instituto Juan Antonio Castro en el antiguo

modelo, ya extinto, de la Formación Profesional. Era consciente en mis

paseos por la ciudad vieja de su belleza oculta, de su interés histórico, de

la relevancia que esta ciudad había tenido en otros tiempos y cómo, en la

actualidad de la recuperación democrática de los años ochenta del pasado

4 Currparto la opinión de John Bereer, expresada en la inclasificable y bellísirna obra titul¿da: Y nucstro¡ ro:rros, mt'

oi¿a, brcoet comofol-or, cuando nos dice: .<Durante los siglos XVIII y XlX, Ia ma1rcría de las protestas más direcr¿s en

contra de la injusticia social se hací¡n en prose. Erao discursos lógicos, escritos con el convenciliento de que, llegado

el momento, el mundo volvería a ent¡ar en rzón, y de que, a1 fil y al cabo, ésta está del lado de la historia. Hoy esto no

parecetanclaro».BERGER,John. Ynucstrosrostros,miuida,brcucsomo,útar.Barcelona,H.Blure,2004[1984].
i E. ,n, apertura abierta, l¡¿sacla fund¿mentalmenrc en la observación de 1o invisible y en Ia defensa c¡ítice de las

raíces. Ese ,rétodo nos ubica en el hiperrealismo y nos conecta con el realismo mágico atnericano. Cito dc l{iguel

Méndez-Cabeza su írltima c¡b¡a, tu¡ inédl¡t, Las aldc$ Jin ?errl.t. sol¡re la comarca de Las Hu¡des: <<Tras lrs llrrvias

siempre salían los sapos al camino. El cuervo desgarraba la piel de uno de ellt¡s devorando su hígado, pero evitando

irrtori.a.se .n. .. u.neno». En lenguaje coloquial talaverano podríamos traducir esta modalitlad de ape¡tu¡a Méodez

como <<no sirvc queret>>.

,.r1i1,,, s,.(.n(()tltr.rl,.r clr cl Irl,is,,,lt,1,ltt,,,lt l,,¡,tlr,t'l,.lollos- l.:t l,,ttl,ltl,t
( orr l,r l,)- t'strtll;rs,lt, lrr (l,,rlrunirlrrrl lltlr',rPrt, rr l:r rltlt'yil [)t:lt('llccí:ll))()s,
.lrtlr,.rIr:r c()n)() ut)l Irr«llll .lc rrr,rl Í]ust() cll cl Aytrrrtarrlicllt() dc lrr citltlrrtl.

ll,rt¡rrt: el clcsintcr'ós y la lrcf:rstl alianza cntrc la política y lir protltocititr

rrrlrrolrilirtri:t llcvaban ¿ esta ciudad calttino de ser pasto de la brutllid:rd

, r l ,:u r ística de la es¡reculaciórt más feroz. E,n aquellos mo[Ientos, csgri llr it'

l,rs r.trcontendaciones de la Carta de Venecia de 1964 constituía tan tarrlillr;r

,,s,rtlía que nuestra asociación era calificada, ambivalentementc, c()llr()

rln nido de reaccionarios que querían detener el progreso de la citt.l;rtl ,'

(()nl() un peligroso reducto de intelectuales esnobs que no elltctttlí,rlr l.t

( s('ncia de Ia ciudad.

Aún resuenan en mi memoria las palabras que entonces les dirigíá clt trst lilos,

siurpre sin respuesta, a la Comisión Provincial de Patrimonio dc 'l.rl,',1,,,

..ll necesidad de que se elabore urgentemente un Plan de ordenación url):ll)rl

clue prevea un rratamiento específico para el recinto histórico de Ia ciudrrtl,

l)orque las acciones individualizadas que se están llevando a cabo carcccll

clc la perspectiva y el acierto suficientes de una acción de conjunto>>6. IJoy,

35 años más tarde, el paradigma de Patrimonio Histórico lJrbano sc vrr

¿senrando y haciendo un hueco en la gestión de las ciudadesT. Aún recucrclt,

rnis paseos con el médico Miguel Méndez, incansable defensor y erudit() (l('

las Tierras de Talavera, no solo por la ciudad, sino también por la vcLinir

sierra de San Vicente o por los numerosos Paraies de los Montes de 'lirledtr

y laJaratoledana, en busca de molinos como los de la ruta de Riofrío, tltrt'

contaba con la frioler a, fiadamás y nada menos, que de 21 molincls cle ct¡lrtr

o de represa, grabados rupestres en La Nava de Ricomalillo, minas tltr ,rrtr

como las de sierra Jaeia, ciudades perdidas como la de Vascos y y.l, trrl lrr

ciudad, junto al puente de Hierro, la antigua central eléctrica, las trltlr,tll:tt'

san Prudencio, la colegial, y unas calles descuidadas y que, erlt()ilL:cs,

infundían remor, por las que rambién habían paseado Fernando de I{oi:rs,

Fray Hernando de Talavera oJuan de Mariana.

De esta primera asociación recuerdo un caso paradigmático del qttc tros

ocupamos y que sirve para definir muchas de las actuaciones en materi:l (l('

patrimonio de las administraciones municipales ¿sólo de aquellos ticrttplr',7

6 CASTRO, Eva. Preocupaci(n en Talave¡a de la Reina por el deterioro cle su patrinonio ar¡ístico. lr¡r: lil l',ti'. "¡

de noviembre, 1986.

7 Instiruro Andaluz dcl Patrimonio Histórico (IAPH). Guía drl Paisait Hí¡ttiríco [.lrbano de ScoiLla. l], ¡ttttt, tt

Seville: I4PH.2015.
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Figura 2. Molino
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En el recinto amurallado de la ciudad, en el lugar que ocupaba Ia antigua
Puerta deZamora, demolida en 1892, se enconrraba en esas fechas de 1985

la antigua ermita de Roque Amador relacionada con la Anrigua Santa
Hermandad Vieja de Toiedo, Villa Real y Thlavera, que nació en 1302 para
delender a los nuevos pobladores de los vacíos de los Montes de Toledo y de

LaJara, corno fueron cohneneros, cazadores, ballesteros y leñadores. Pues
allí, en ese llrgar veneraban a su virgen, en una pequeña iglesia construida
en el siglo XV. Cuando al ayuntamiento de esta ciudad ie dio por hacer

úna plaz , derribó la Cárcel de Roque Amador, destrozando un magnífico
artesonado mudéjar de lacería del siglo XV ¡ sin más, a la manera cervanrina
<<nriró al soslayo, fuese y no hubo nada>>8, colocando un panel de azttlejería.

talaverana, que dice: <<En la zona que ocupa la plaza, se encontraba situada
la Cárcel de Roque Amador>>, claro, antes de demolerla, obra de la misma
autoridad que encargó el azulejo: demolición y memoria, qué bello binomio
o, acaso, título para una tesis doctoral sobre los últirnos 40 años de patrimonio
en España. El alcalde Pablo Tello y su concejal de urbanismo Florencio
Alonso afirmaron: <<ya no tiene ningún valor histórico>>, y, colno no habían
pedido el preceptivo permiso a la Comisión Provincial de Patrimonio, se

reafirmaron diciendo: <<Siendo un terreno municipal no renemos por qué
solicitar ningún permiso>.

8 Soneto con est¡ambote de Miguel de Cervantes AI túr¡ulo del rey Felipe II en Sevilla (1598). Este túr¡ulo fue
erigido a Ia muertc dcl rey cle España en el c¡ucero de la Ca¡edra1 de Sevilla, siendo el autor de su proyecto el arquitccro

Juan de Oviedo.

I 1,,t,'l,rl.rvcl.lr tle l:r l(cinlr yir n() (,s l,r r'rr.,llr.r, l,,t.r( i:ls s,lIrrc t«rtltl lt llt clt'lt'tts,t

(lu(, rl(' st¡ 1)rltrilll()nicl, hicieron nruchos colectivos y persollas scllsil)lcs'

,i,,., 1,.',,,,,,r, ciudad a las orillas del Thjo ha recuperado y rehabilitaclo stt

lr.rrrinl()nio cultural con imPortantes aciertos, de manera que se lllttcstrll

.,1 visit,utte como 10 que fue, una de las principales ciudades medicvalcs

,,r'rrrr,rllaclas de Castilia y sede, Posteriormente de un gran tlercado clc

li.rrrrrc¡rs y de importanies Fábricas de cerámica artística, siendo la t,ris

,,,,',rci.la la de Juan Ruiz de Luna' Aunque, créanme, Thlavera dc l'r

l(cirra sigue sienáo una ciudad mermadae por la deficiente gestión dc sus

,rllurls, el"expolio del rrasvase Tajo-Segura, de su arrinconamiento logísticrr

1,,,. l" pérdida de frecuencia ferroviaria y por la ausencia de una estratcgiir

cconómica que sea capaz de conciliar las inercias tradicionales con l:ls

IIUcvas innovaciones.

y, por último, sobre Thlavera de la Reina he de poner de relieve que.allí tirc

..1.,i-rde, como tantas cosas en la vida, por casualidad, empezó mi declicacitilr

" 
l* 

".qrr.ología 
industrial. Era 1984.rr"rrdo el Ministerio de Educacitín y cl

M,]r.o Naciánal de Ciencia y Tecnología, que entonces dirigía José Marírr

Losada -uno de los grandes personajes relacionados con eI patrimollitr

científico de España-, Ia n a,ot 
^lt 

r lle la campaña nacional dearqueologí:r

científica e iniustrial. Formé un equipo con estudiantes de los curs()s rl

los que impartía Formación Humanística ¡ en lugar de una de ronlatlos'

les hablé áe ciencia y técnica, de su historia, de sus artefactos' de stts

innovadores, en una ciudad que había contado con las Reales Fábricas r-lc

Sedas (1746)10. Yestos estudiantes de Delineación, Electricidad, Electrtirric:r

y Metal se interesaron canto que aprovecharon un regaio de la dote nupcial

áe la madre de uno de ellos, una máquina procedente de Baviera cl.tr,.le

conoció al que sería su marido, en aquel elltonces, ailos sesenta' etnigrrttttt'

forzoso en Alemania como otros muchos españoles. La gran sorpresa lirc

que, esa máquina, era nada más y nada menos que u1 torno de hilar verticrl

á"t ,lgto XVU. fo desmontaron, lo limpiaron, 1o dibujaron en todas strs

9 ABAD LIÑAN. Jose Mf,nuel. L¡ ciudad mertreda que soñó con llegar a 300 000 habitantes E¡: El llzi''' 1 t

de leb¡e¡o,2019.
i; E. r;ry recomendable leer I¿ obra: MÉNDEZ-CABEZA, Miguel. EL súor de los gusanos.Talatcra de ¡ l{cirrr:

Ed. Asociación Cuitural La Enramá, 2007 Esta novela está c""tád' en la figura de Jean Ruliére' directot 'lc rstc

esta]]lecimientoRcaJ.JeatrRu]ié¡chabíanecidoenlaciudaddeLyonysedistinguiópotsusctltlocitnicrrttls.Ir.
mecátrica,hidráulicayarquitecttrra,todosindispensablcsparadedicarsealaindustria'PordiversosprobJelnrsctl.rr
,yo.-,r",¡ ..to qu" lluir a B¿silea donde conoció las mejores máquinrs y procedimlentos de,hilados y tejido¡ t¡tru r r r'ir

áJ. i.r.n,"rl" .plicar en Talavera rle la Reina. D. José de Carvaial, ministro dc Estado del rey Fernando Vl crrvi'i I

Ruliére a Tal¿vera a fin de que viese si esta pobLación era o no adecuarla para cstablecer Ia fáb¡ic¿ de seda, haciérrrlosr l"r

primeros ensayos en los airos 1749 y 1750'



56E l)ertcs y 1)¡czlts y lr.r( cnt()n((s ( u.ur(l(), urr lrt t'n( r.rrlo ( n I Ir',11,r.¡ ,lr'l Ar tr

que) producto de una cclucecitin scsgtrtl:r, tlt'tit'rrri,rs y lttl.lr. iltst()n()(r.l
cualquier proceso, acotttcciltti('rtt() (r [('nl.t tr'l.rtit,n;t,l,r trrr) l.r ltirt,,ri.t
de las ciencias y de las técnicas, tuvo que eses()rur rr:rt¡rrcll.rs jírvt'trt's p:rr.r

contextualizar históricamente el tema de su invcstigacitin. [ )cvor-Ú los t irrt.,,

volúmenes de la editorial Siglo XXI de Historia dc la'llcnolr,,tiatt y crrtrc

todos conseguimos el primer premio. A ellos les concedieron una estanci.r crr

un campamento en Cabueñes (Asturias), cerca de Gijón y a mí un serninari()
de Arqueología Industrial en Umbralejo (Guadalajara).

Ese misrno año solicité una beca de investigación para profesores dc
enseñanzas rnedia al Ministerio de Educación y Ciencia con un proyecto
denominado Materiales para el estudio histórico de la ciencia y 1a técnica en

España. Durante ese año sabático, me enfrasqué en un conjunto de amplias

y variadas lecturas sobre la materia de la investigación, pero a medida que
avanzaba en el estudio me daba cuenta de algunos problemas: 1. Las graves

consecuencias que tiene para la cultura española la divisiór-r entre ciencias

y letras, entre los campos científico y técnico y hurnanístico y artístico; 2.

El interés intrínseco del estudio de la ciencia y la técnica españolas desde su

contexto histórico, al perrrritir quc, aunque no se encuentren explicaciones
relevantes para el progreso de esos campos a nivel internacional, con unas

cada vez más nutridas excepciclnes producto de su investigación, sí que
se puede explicar rnucho rnejor el proceso l-ristórico español, la historia
de España; 3. El insoportable y tradicional desdén de la administración
educativa española acerca de la importancia de fbrrnar curricularmente a los

estudiantes en la dimensión social de la ciencia y de la tecnología.

En la siguiente convocatoria volvimos a participar, con un equipo renovado,

teniendo corno terra de estudio la f,íbrica de materiales de construcción San

Francisco de Asís12, propiedad de Juan Ruiz de Luna, y volvimos a ganar.

Quizás, uno de los acontecimientos más gratificantes de aquella experiencia,

11 DIRRY, Thonrs Kings«¡n; WILLIAtr4S, Trcvor Illtyd . HNoril .lc ld Trccnoht¡1|a. 5 vr¡ls. tr{adrid: Edircriel Siglo

XXI, 1977. (Jrurológicamente el te¡to es¡á dii,idiiio en tres p¿rtes: la primera (r,ol. 1) abarca h¿su 1750 comrcnzo

de la revolucjón iodr¡strial en Inglirtcrra . la sc¡iunda (vo]s. 2 v 3) h¡sta 1900 y lir ccrccrx (r,ols. :i y 5) continúa l¿

exposición hasta 1950.

12 [st¿ fib¡ica fuc proyrcctada cn 1929 y cst¿ba dcs¡inac]r a albcrgar un modc¡no horno continuo tipo Hoffrlan
retórrn¡do según cl sistcne Dalrrio, las salas de mác1uinas, c{epenclencies aneres, secaderos r depósito cle derr¡s. El

ht¡¡nt¡ -ct¡n 311,60 rn de largo, 11.25 de ancho, 3,05 de ¿lto v 1,10 por clebajo del nivel del suelo- cont¿ba ct¡n dos

galerías paralelas unid¿s entre ellas en los extreuos, dieciocho cám¡Las con una capacidacl rle 22 m'cada una y una
chimcnca dc 35 rn de :rltr:ra. Scgún anuncio tlc junio dc 193,1, en le llibricr sc producía tcja árabc, ladrillo hucco doblc y

scncillo, rasillas, ladrillo rnacizo, ¡roccro, ala dc moscr y fi-oga, Lr:rl1osas, esí como un lovedoso ti¡ro de piezes prirmiticr r

perr lorjados dc pisos.

que fueron muchos, consisrió en que, tras mi traslado docente a sevilla,

"1g.rr.o. 
de los antiguos parricipantes constituyeron un equipo autónont()

sii tutor docente y obruvieron un premio en la CamPaña de Arqueologíe

Industrial que, por aquel enronces, ya convocaba la consejería de Educaciórr

de Castilla-La Mancha. La investigaci'nla realizaron sobre la Fábrica dc

sombreros de Cándido Martín en la calle Mesones de la ciudad talaverana.

Dos. Gambito borgianol3

En 1987 mi destino docente me trajo a Sevilla, donde todavía vivo, cottttr

profesor en el Instiruro de Formación Profesional Polígono sur. Lo primcr()

que descubrí fue, para un ciudadano de provincias, el estigma de la periferia.

y no es que no existieran periferias en las pequeñas ciudades en las que ya

había vivido, claro que las había, 'el barrio de las putas', el 'barrio de los

gitanos', el 'barrio de la estación', la'barriada de los pobres'"', pues bien,

Il polígo,]o Sur de Sevilla forma parte del universo de los lugares de la

lllJ,

13 I-a pugoa se había iniciado ¡ como diceJorge Luis Borges en Fl Hacedor: "Cuando 
los jugadores se hayarr ido' /

Co"ndo .i ti.rrp., los haya consumido, / Ciertai¡rente no hab¡á ccs¿do el rito / En el Oriente se encendió esta grtcrr 'r

/ cuyo anfiteatro es hoy toda Ie tierra. / como el orro. este juego es inlinito>. Así es la tarca y el afán const¿rrtc ctr I,r

dcfensa dcl prtrimonio cultural. BORGES, Jorge Luis. i7 Ilac¿lon Buenos Ai¡es: Emecé Editores,1960.
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heterotopíalu, que es donde descubrimos las casillas, Ias cartas marcadas
del tramposo juego del urbanismo, señaladas por el juego de intereses que,
desde finales del siglo XVIII, han converrido al suelo urbano y al espacio
público en un solar de especulación y marginaciones. Como el éxodo de
las tres mil familias rrianeras que en los años cincuenra del siglo pasado
tuyieron que dejar sus oficios, sus corrales, sus recuerdos ¡ conducidos
por la Guardia Civil y la Policía Armada, se reubicaron provisionalmente
en San Pablo para acabar dando con sus huesos, con un no lugar marcado
por las denominaciones geométricas y numerales, propias de la milicia y la
represión, de El Polígono Sur y de las Tres Mil Viviendas.

Un año más tarde, en 1988, comienzo mis estudios de doctorado, uno de los
motivos de mi desplazamienro hacia sevilla. Teniendo muy clara la remática:
el patrimonio industrial, y muy claro el rema: Ia arquitectura industrial
de Sevilla durante la industrialización15. El asombro que experimenté
cuando intenté seleccionar los cursos que formarían parte de mi programa
formativo todavía me acompaíra. No había ni un solo curso que pudiera
acompañarme en esa etapa tan importante de gestación de la tesis doctoral.
De modo que pedí la venia docente al departamento de Historia del Arte,
por cortesía y por seguridad académica, para realizarlos cursos del doctorado
en el programa de Historia Moderna y Contemporánea, donde sí que había
cursos relacionados con la temática de mi tesis doctoral. Y allí tuve la gran
suerte de conocer a los profesores Carlos .Llvarez Santaló, todavía recuerdo

14 FueMicheiFoucaultquienpostulóporprimeravezeltérmino'heterotopía'en<<Desespacesautrcs»(1967).A1udía
con él a un cspacio heterogéneo de lugares y relaciooes, una geografia fragmentadayjerarquizada, pero que tendía hacia
Ja homogeneización. En sus propias palabras: <<No vivimos en un espacio neutro y blanco. No vivimosr no alnanrosr no
mo¡imos en el rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, aoa[los en un espacio cuadriculado, clasificado,
variado, cou zonas claras y sombreadas, con di[erencias de nivel, escak»res, huecos, prornontorios, regioles duras y
otras blandas, peoetrables, potosas>>. FOUCAULI, Michel. Des cspaces autres. [Conferencia dictada en el Circle des
études architectu¡als, cclel¡rado el 14 de nu'2"o,1967f. En: Architcclurc, Moaocncnt, Cantinait¿.1g84, t.e 5,pp. 46-49.
15 [n19961¿EditorialCátedrehabíapubhcadoArqúttctwra/ndatrialcnEspaña.l830,1990,obraenlaqueyadaba
cuenta del estado de la cuestión, tanto de ese campo de conocimiento, co¡lo de mi propio estado de conocimiento.
Gene¡ando un enfóque que, aún transcurridos 35 airos, sigue teniendo vigencia al entender la industilalización
y su arqLritectura no colro una escenografia, sino cono ur escenario de ¡epresenración de los con{lictos sociales,
económicos, ideológicos y simbólicos de las clases sociales nacidas de las revoluciones del siglo XIX. Comb¿te ent¡e la
socieded, la técnica y la naturaleza. SOBRINO SIMAL, Juiián . Arquttectara induxrial en España. 1830-i990.Madrid:
Edito¡ial Cáted¡a, 1996.

,,¡s¡r(llt()r:tlrltsr'lrts¡ssolrr,'l.rsrr,rrt.rlr,l,r,lts,l.tlrt,rttiitt,¡(t(;tt,l,tlr,'lttllttlttt.t

v l.r tlt'rrrt,glrrl'írr clr lr Scvilla rlcl Arrtiguo ltúgirrtrr, (lr.l('tro t,ttt .ttrtigtt,r; o tlt

rrri ;rñor'rrclo.J()sú M¿nuel I{odríguez Gordillo, prolcsot.c['I listot i:r A4.rtl.'tlr,t

l, tlir.cctor dcl Arcl-rivo Histórico de Ia Fábrica dc 'l'abrrcos AIt:rclis, r-ccrrcltl,,

l,rs cl¿ses ín sitw, en su despacho del edificio adtnir-ristrativo, c¡trc rrhorrt l,'s lr,r

,l:rclo por llarnar'El Cubo', colno si no tuviera nombre, y el cxtt':rol'tlitr,tri,,

.lcspliegue de datos de una de las industrias que construyerolr cl crr pit :t Iis r r r, ,.

'l'res. Defensa §[ulF6

l)or fin, en 1998, terminé la tesis doctoral. Recorriendo todos los pt tt'lrL rr i lr

la provincia de Sevilla durante los tres meses de ffabajo de catlt1r,, y t t .ts t lrr'.'

¿ños de üabajo intermitente, por mis comPromisos docentcs y f :rrrrili.rr,',,

peromuyproductivo:3576fotogrtfíasy120planosdelugaresindr-tstri:rl,s.
Todo ello referido aun periodo particular, como el que transcurrió ctrtrc I 9lil"i

y 1992, en el que Sevilla, la capital y su provincia junro, en mellor rnecli(ll,

ál resto de Andalucía, vivieron importantísimos cambios y Profunclxs
alteraciones de sus estructuras productivas. Numerosas empresas cefrarol),

por causas diversas, como la afección de las reconYersiones industrialcs

llevadas a cabo por los gobiernos en sectores específicos como la minería, la

siderurgia o el textil o por la reestructuración de las empresas estatales o coll

participación estatal. A ello se deben añadir otros factores como fueron la

ineficacia de su gestión, la caducidad de su modelo productivo, los costes clc

ineficiencia energética, la obsolescencia de sus instalaciones y maquinaria, cl

anacrónico diseño del producto final,lainexistenciadeunaverdaderapolítica

de marketing o la feroz competitividad internacional de una globalización

en expansión, entre otros factores que, eYidentemente, estoy haciendo un

diagnóstico general, merecerían ser matizados y contextualizados en stl

singularidad. Pero 1o que sí constituyó una realidad, durante el proceso dc

Íealización de esta tesis doctoral, fue la extraordinaria transformación de

Andalucía en su escenario de ordenación del territorio basado en las nuevas

lógicas de la producción, la hipermovilidad, las mentalidades colaborativas,

los modelos de familia abierta y la inserción financiera de proyectos

emergentes en las políticas de la Comunidad Europea.

16 Fernando Wulff, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Málaga cueota, entre otras Publicaciones, ct-'tr

Ios siguientes Iibros: WULFF, Fernando. (Otrat) Historia(s) de Málaga. Málaga: Editorial Proculma,1997; WUL[ lr.

Fer¡a¡do. Los nweue sendcros dc la ciudad. Málaga: Ediciones del Gcnal, 1999. Siempre me gustó su estrategia ética parr

elegir el camino que no se debe seguir, e1 del poder, el de los que ..han vendido todo 1o ajeno, han hecho de las palabres sLr

engañifa y c{e lm ciudades del mundo el escenario de sus destrucciones>.



5-/ )

lligura 5. Workshop

l-hcxtilc cn la

Jribrica HITASAL.
[n¿lustrial P¿tubwork.

l'.1lcstlltrtrio,tlcs,lt't'llrr¡trtotlt \¡i t,¡(l( l.rlr,l,¡r,r.r,l, l.rrrrrlu,.trr.rlr,,.rrrr¡rr,lr¡r
cl deunnu¡lcr-()s()rcl)('rl()tiotlttilrologílts¡n(lr¡\tri.rlt.. l,tlcirrlr.rt.stnr(tur.r,
que Pasaban a fortnar pxrtc clc llls liltcn(i:rs rltl ttr.r'i(or.i,r slvill.ur,r 1,

andalsz. Todo ello sin que las aclnrinistr'rlci()ncs lirt'l:rrr (()n (i(,nt(\ (l(.1

extraordinario valor entróPico de este fi¡rlricl:rblc sistcllrit or.igin;rtlo lror l,,s
sectores de la minería, la metalurgia, el textil, Ia cltrírtricrr, l;l c()lrstfu(( i(;tl
naval, agroalimentaria..., en fin, el final de las dos prinrcrrls rcv()lrrci()n(\
industriales y el comienzo de la tercera, con25 aí-ros de retr:rs() y.rluun.rs
luces emergentes en este panorama relacionadas con el sectof aerolliutic.,,
el agroalimentario tecnificado y el de servicios turísricos y culturalcs. Oorr
fracasos de una extraordinariacargaestructural para el futuro de Andalt¡cí,r
como fueron: el sector naval de la bahía de Cádizy de Sevilla, la produccirirr
textii de HYTASA en Sevilla e INTELHORCE en MáLaga, de modo cltrc

una región con dos mares se quedaba sin construcción naval y un valle conl()
el del Guadalquivir sin transformación de su algodón.

Y esta situación descrita influyó de una manera sustancial en el ginr
que va a experimentar mi línea de investigación sobre el patrimolti()
industrial y los valores que justifican su protección y que, en últinra
instancia, permitió desarrollar una línea de investigación específica
que se insertaría en el Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y
Patrirnonio Contemporáneos (CAPC), del Deparramenro de Hisroria,
Teoría y Composición Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla (HUM-666). Me refiero a la roma
de conciencia acerca de los valores ocultos en los espacios de trabajo por

rl. r \( (.\() ,lc crrltrtr¿lisnloi cs decir, ¡ror un enfbcluc patril)l()llitl illf ltlitlrr

¡,,,r I.r lt:trlicional aversión y olvido secular de la cultura esPaítola ¡l,rr l,ts

, lrrr rt.¡si«¡lcs cicntíficas y técnicas de nuestra historia. Situación, ell h()11()f il

1., r,,.r,l,rtl, nr¡ solo atribuible a España, sino también, tal como diagllosticti

, r ll1 .r( icft() C. P. Snow en 1959, a otras naciones del mundo y que defirlíe

, ( )n r() rnt paulatino proceso de ruptura de la comunicación entre cietlcirs y

lrr lrr;uticl¿rcles, de lo que se derivaban Ia incapacidad actual para la resolucitirl

,l, .rlgunos problemas de nuestro tiempo17.

1.,rs rrs¡racios del trabajo son lugares de innovación, de experimentacióll,

,l,,tlilursiór-r, de sabiduría, de colaboración, de transferencia, de, tal conltr

,1,.f irre -)osé María Ballester al patrimonio, inteligencia en el territorio. Pero,

.rl ilrismo tiempo, son lugares de conflictos, entre los propios humanos, dc

r l:rsc, de género, de ideologías, de etnias; entre los humanos y las técnicas,

,1r.. satteres, de formaciones, de habilidades, de procedencias geoculturales;

v (.nrre los humanos, las técnicas y el rnedio natural, en las actitudes, etl l,ls

irrtcrpretaciones y en las apropiaciones.

Así fui labrando una perspectiva patrimonial basada en la protecciórr

.rcriva Idea que desarrollé y publiqu é en 2Ol5 en el conrexto del grupo clc

irrvestigación,t, proceso que defino como'rehabitar'en lugar de rehabilit¿r

y que dará como resultado proyectos y propuestas como Ia denomir-racl:l

vivo en una f,ibrica que, se presenró al Ministerio de vivienda en 2009,

rrLlnque sin conseguir su aprobación definitiva. El proyecto consistía en lx

gctleración de un atlas de espacios industriales en latencia, en diferentes

cscalas, localizaciones y estados de conservación, para diseñar Prototipos de

intervenciones: vivienda-taller, viviendalaboratorio y vivienda-comerciL),

rlue facilitaran la experimentación y evaluación de resultados Para sll

integración en una estrategia política de activación de vivienda y patrimorit)
industrial de carácter innovador que aunasen los criterios de residencia-

patrimonio-empleo-rnedio ambiente.

Irl patrimonio industrial nos ofrece la posibilidad de repensar el patrimonio

cultural con nuevas herramientas: de carácter conceptual, de ensayo

rnetodológico, de práctica instrumental y de gestión activa. En los antiguos

1 7 SNO\u Ch¿¡le sPercy. La: dos culturat 7 an segundo enfoqz¿. Madrid: Ali¿nza Editorial, 1 9t17, pp. f i y24.

13 SOBI{INO, Julián. Fábricas q!¡e cicrran: la paradojr de 1o productivo desocupado. En: PELEGRIN, Martr;

lrÉRlZ, Fernandt¡ (eds.). Arquítictura dtputJtd: ?rc?aiiÍ¡ones cotidiana.¡. Serie Arquitectura. Sevill¿: Editorial

Univcrsidad dc Sevilla, 2015, pp. 182-197.



5lq e.sllltcios illtlUstli.tlts t.: ¡,,,srl,l,.,lt,,rll.il l.tlrol.tlolitis t.r¡r.tt,.r,lt,,()il\( iltt\(.
ell escellarios de accitirl trartsclisci¡rlir)rlr (luc cn(Lrcr)tr-t,r) su l)r.()lirr(l,r r.r/.{;l
de ser en el análisis de las contradicciones cle l:r ]rr¿ Mec,irric,r rc¡rr.cs.,rrr:rrl,rs
por las complejas variables que afectan a estos esp:rcirs, c,rrc l;rs t¡trt.
destacamos: ios conflictos entre ia sociedad, la máquina y I:1 lr¿lrlrr¿lezir;
su porenre dinamicidad como resultado de los consr;rlres ."r-rrl,io, quc c,
ellos se operar; la versatiiidad de sus escalas; la superación de los línritcs
adrninistrativos convencionales que los regulan; la diversidad social y récnic:t
que en ellos existe y la ausencia de indicadores de caracrerización patrirnonial
consensuados. variahles que conforman un territorio dialécticá, acerca del
'antes', el 'ahora'y el 'después', de lo que convencionaimente entendemos
como valores patrimoniales, ya que, en estos espacios, se ponen de manifiesto
las te,siones entre los usuarios, los propietarios, lo, garror.r, las empresas,
las institucio.es, los visitantes, las organizaciones col-rservacionistas,
los académic.s y los récnicos, en los áÁbltos local, regional, nacional
e internacional, en contacro con la propia ese.cia c{el bie, cultural, su
autenticidad, su integridad y su docunrentalidad,.

En el año 2004 se inició un proceso mágico que, desde enrorlces, hagenerado
unr¡s resr-lltados muy útiles para las estrategias de patrirnor-rio indJstrial en
esta comunidad autónoma, ta.to de reconocil,ie.to y protecciónr como
de difusión y activación. Me estoy refiriendo al Foro'de Arquitectura
L'rdusrial en Andalucía, del que fui nor¡brado coordi,ado., frrto de dos
irnpulsos confluye.tes, el intelectual, der profesor de ra universidad de
Sevilla Yíctor Pérez Escolano, responsabre e'aquellos lnornenros der Grupo
CAPC, y el político, del director general de Ar-quítectura y vivienda de la
coPT, José Mellado Benavenre. El Foro de Arquitectura Industrial tuvo
co,ro principal ob.jetivo el intercambio de experiencias y la actualización
de conocimienros para el rescate y la preservación de Ia ,.q,rit..trra y de los
paisajes industriales de carácter patrirnoniar exisrenres en Andalucía. l'ue un
lugar de encuentro para integrar las experiencias y avances producidos en
el campo de la protecciór, conservacióÁ y rehabiliiación en Andarucía y en
el entorno inrernacional en los últimos años y sirvió para abrir un debate
acerca de las posibilidades de aprovechamiento de la aryuitectura industrial
medünte Ia propuesta de diferentes alternativas y programas de actuación
en relación con la dinámica de rehabilitación y d.irt..p..tación de espacios
industriales, generada recientemenr. .r, ,ro.rr., comunidad autónoma. EI
Foro se insertó en los planteamientos metodológicos propios del patrimonio
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rr ¡, lt lstl-i:tl investigando la articulación entre arquitectura indttstrirrl. t tv.t'

rrl,r,lrieÍí¿, cambio social, desarrollo económico y dinámica territori¿l trr l,r ,i' ,,

r\ nt l:rlucía de los siglos XIX y XX para establecer un proyecto de futtlro qtr.' t,,lt,

1,,'nrrita la recuperación de este rico legado patrimonial. ttt't

Ll l;oro de Arquitectura Industrial se irnplantó en las ocho provinci:ts

.,rrr.leluzas, entre los meses de febrero y junio de 2004, convocando a ull()s

l(X) profesionales de yariadas disciplinas, tales como la Arquitectur,t, l,t

I I isroria Económica, la Geografía, la Historia del Arte, la Antropologí;r, silr

,[.scuidar la participación de cuantas asociaciones de defensa patrin-rolli:rl

r.xistían en cada provincia, así mismo se tuvieron en cuenta a la Asociacitilr

Andaluza de Desarrollo Rural, a las asociaciones de empresarios y a los

sindicatos, buscando ante todo constituir foros plurales Para asentar ull

enfoque metodológico basado en la participación y la transversalidad dc

col-rocimientos aplicados a la recuperación del patrimonio industrial. Los

lbros realizados de arquitectura industrial tuvieron el denominador comílrr

cle: Territorio Industrial / Territorio Social.

Una vez desarrollada esta intensa actividad horizontal de carácter

rnultidisciplinar y participativo, abordamos una nueva fase, denominadrl

Foro Regional de Arquitectltra Industrial en Andalucía que tuvo co1l1()

rnisión principal la elaboración del Documento Estratégico del Patrimouit'r

Industrial en Andalucía (DEPIA)1' (frg.2).

[9 EstecncuentrosecelebróenSevill¿dur¿ntelosdi¡'l+r[1odese¡tJembrede2005



l:stc foto,,lt vt,t.tritlrt ttnirtr'nl(nl(ntL l)r():lrliv,r, lr.t tlr.s.rnoll.rtlo t¡n
anlplio progrxl)l¿ tlc ¿rctivicl¿rclcs crlrrc hs cluc rlcst¿rcrrnros: Irr rlivrrlg:rcit'rrr
del patrimonio industrial de Andalucía a través del fbrrnato ex¡xrsirivo Za'
Fáb(y del swr,la gestión de los resultados del foro regio.ar Lstratcgia
Andalwza e Patrimonio Indwstrial y la publicación de un libro donde se
recogen elementos relevantes de patrimonio industrial de Andalucía:
llrfoln -fotosrof*. Patrimonio industrial en Anclalucia en su primera
edición de 2006 y la actualización de 20lB: patrintoruio indusirial en
A n d a I w c í a. Po rtfo I i o fo ng ruíf. co. M i n as, fi b ri c a s y o b ra p ú b I ica.

Cuatro. Mate en la última fila o de pilar Gómez2o

Los cambios resultaban inevitables. Desde los años cincuenra del pasado
siglo se había, ubicado en el panorama historiográfico enfoqo.r, t*.rao
conceptuales como metodológicos, minusvalorados hasta entonces y
fuera de los anquilosados planes de estudio universitario s, los turn de
lo espacial, 1o material y lo social2l, desde una valoración compleja, y a
veces contradictoria, de las identidades individuales y de las colectivas;
prestando una atención cuidadosa a los microtiempos, a los microrrelatos22
y los microterritorios, siendo estas microescalas las que, se pensaba, podían
facilitar u.n veraz despliegue de los datos objetivos en su totalidad, con la
intención de recoger la extraordin aria riqaezade los hechos históricos desde
la retroalimentación de las diversas esferas y fuentes que componían los
acontecimientos objeto de estudio.

Esta irrupción de una historia que prestaba una renoyada atención al espacio-
territorio y a la cultura-material, provocó una extraordinaria mutaciónen las
ciencias sociales, de manera que, entre otras consecuencias, supuso la crisis
del historiador especializado y su sustitución por el investigador de carácter

20 La valentía, la honesddad, los principios, deberían ser las reglas del juego del ajedrez patrimonial. 'lal como
demost¡ó Pilar Gór¡ez Casero en 2007, podemos decir que urilizó la tá.ti.a d.'i -at. á la últimr fila, empleada con
éxito por el gran maestro José Raúl Capablanca, en la que una dama (Pilar Górnez Casero) da mat. y".do 

" 
l" últi,r,

fila (la Comisión de Cultura del Parlamento dc Andalucíe) y Ia propia inercia buro.ráti." i" lo, p"on"s (Consejeria de
Cultura) evitan que el rey salga triunfante (impedir declaracionei de patrimonlo industri¿l de industrias activas). Esto es
lo que sucedió con las ¡eformas introducidas en la Ley de Patrirnonio Histó¡ico de Andalucía, que la burocracia quedó
relegada gracias al respeto a las reglas del juego enuméradas al comienzo de esta cita.
21 EnlalíneaderenovaciónmetodológicamarcadaporFernandBraudelcuando e¡ssohraLaMé.literranlcetlc
Monde My'dinrranéen i l'Epoque de Phili??c II defrne el trinomio básico que debe o¡ienta¡ al historiador: el espacio,
la econonía y la sociedad. BRAUDEL , Fenand. El Meditcrráneo y el mwntlo metliterráneo en la época de Feúp II.
Mad rid: forrdo de Cu lrur¿ L.conómic¡. I 9- 6 I I qr q 

l.
,r. 

9:T::":"d:.n la paradigmática obra: GINZBURG, Car1,o. El queso 1 los gaunos: el cosrtos dc an molinero d¿l
n(o XVl. l.4rdrid: Edito¡ial Península, 2001.
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Heia m mapa de uos de la mquitectua industrial.

multidisciplinar2r. En este sentido, ha de observarse, cómo en este proceso

de renovación metodológica, la preponderancia y, a veces, la exclusividad

de los archivos escritos, se vería superada por la aparición de nueYas fuentcs

basadas en los recursos proporcionados por la arqueología, la historia oral,

Ia arquitectura o los restos técnicos de Ia industrialización

<<La historia basada en una multiplicidad de documentos: escritos de tode

clase, documentos icónicos, producidos por las excavaciones arqueológicas,

documentos orales) etc. fJna estadísdca, una curva de Precio, una fotografía,

23 Es sintomático el precedente de la constitución del primer consejo de redacción, dirigido por Lucien i-cbvrc y

Marc Bloch (1929) óelarevistaAnnales d'histoirc économique et soc/alc(desptésll¡ntdtAnnalc¡. Economie-t,:orittr:.',

cioiliutions) qte reunía, junto a cuatro historiadores, a un politólogo, un geógrafo, un sociólogo y un economisL.r.



ult¿r I)clículit, () l)ilt.l un f 
r,tr.¡il1r rrr.is lr.j,rrro, ¡rolt,lr ltisil, llr ut(.tr,.rlt(), lt¡)

exvoto, son para la nucva histori¡ cJocr¡rrrcntos dc lrr irrrt,l .rtlt.n... ',.

Pero, si ya había supuesto una gran alteración pal'¿ r()s cs¡xrci.s clcl
confort académico esta focalización del campo de estudio ruicr,r, ya fuera
en el tiempo, el relato o el territorio, o en iodo ello; debe ser destrcada,
paradójicamenre, la recuperación de la perspec tivade longue clurée,en la cual
los acontecimientos se ven inmersos en ciclos y sistemas. Constituye este
enfoque un apoyo metodológico imprescindible para el análisis histórico de
la economía y de sus testimonios materiales25, .rrfoqo. dirigido a conocer
y ponderar la estabilidad en el tiempo, como cambio o permanen cia, de
estructuras centrales del proceso histórico, en su contexto productivo, como
son el marco geográfico, Ios modos de organización laboral, los sistemas de
energía o las infraestructuras del transporte.

Esta novedosa actitud metodológica y de análisis lleva implícita una
confrontación entre la Historia, con mayúsculas, como tradi.ión heredada,
en sus convicciones y certezas principales, y la Modernidad, como expresión
dialéctica que albergaba en sí misma una conrradicción irresoluble entre el
mantenimiento de una fe ciega en el progreso y una actitud crítica hacia el
pasado: el conflicto entre Modernidad y Tiadición.

A ello habría que unir la constatación, asumida por las principales escuelas
historiográficas, de las transformaciones producidas en .r ror que el propio
historiador juega respecto de la narración histórica y qo. pr.i. d.l hecho,
hoy convencionahnente aceptado, acerca de la relativa autonorní" del relato
como consrrucción científica debido a las interferencias de la específica
posición ideológica y biográfica del narrador, así como de la interacció,, .or-,
el relato de la propia estructura internalista de la ciencia histórica.

Como consecuencia de estos cambios aparecerán nuevas temáticas, hast*
ahora escasamente consideradas, como son: la historia de los objetos
técnicos, de las rnujeres, de los impactos rnedioambienrales, de los límites
del progreso, de las arquitecturas sin autor, de la percepción sensorial
del espacio, de las heterotopías; ensa.chando el ámbito de estudio hacia
una escala 1:1 que repercutirá en la aparición de un debate acerca de,los
límites de la historia' que Paul Ricoeur orienra, lúcidamente, en torno al

24 LI GOFF, Jacqtes. La nouuelle bistoíre. pxís: CLPL, l97g.
25 Resultamuyescla¡ecedoralaob¡a:ANDRIEUX,JeaT-Yves.Lcpatimoine/n¿lu¡tricl.París:pressesUniversitai¡es
de France,1992.

l,,,,l,llnlrl cle la rcplcsclttrLcititr dcl pasaclo, clc ll ltts,ltlci:r y LIL:l ,rlvitl,,,

Ilt,r,.rrrr.lo ,r afirmar: <<La tot¿lidad fálsea la l-ristoria, pues sirr olviclo tro lrrty

rr'rtlr¡1f ¡¡r('. Apreciación que nos acerca, de manera pertinente, a lcls exccst's

, lt l:r lratrirro nialización2'-, cuando en el momento presente, prácticaurctl tc,

,,,, .¡ucda un solo centímetro del territorio europeo sin interpretrcitirr

lristtirico-cultural asociada, bajo el que podemos denominar colrr() ('l

..írr,-lrc»re de <<Funes el memorioso>>ts y que hoy acecha a nuestfa sot'it',l,t,l

L:rjo la práctica metodológica tan extendida hoy que consiste en confirrrtlir

l,r i n fbrmación con el pensamiento o el número de los bienes protegiclos co r r

lir nremoria significativa del pasado.

Y cra el aí-rc 2006 cuando la Consejería de Cultura de laJunta de Andalucírr

i n ició un proceso para renovaf la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucí¿

(I-PHA) de 1991. Era Ia oportunidad esperada. Por fin el patrimonitr

industrial podría pasar a formar parte de la legislación vigente. Y, aunque ya

sabemos que el hábito no hace al monje, sí que nos aytdaría (pensábarnos)

¿ parecernos al resto de los géneros patrimoniales: tnuseografía, protección,

estrategias públicas, apoyo del IAPH, publicaciones, asesoramiento a

los municipios y empresas, programas formativos de grado y posgrado'.',

pero ay, no contábamos con el determinismo burocrático. La maquinaria

del poder administrativo de las jefaturas de servicio de la administraciór-r

cultural puso el grito en el cielo. Cómo, por qué, quiénes, para qué... qué

disparate, si todavía no hemos encontrado la capital de Thrtesos cómo vamos

a dedicarnos a proteger esas ruinas industriales.

Reuniones de alto nivel, dictámenes de juristas, informes de profesionales de

la arquitectura y de la antropología, consultas a encumbrados académicos.

Al mismo tiempo, desde la sociedad civil, organizamos una recogida de

firmas y participamos en esas reuniones en las que, indefectiblemente,

se nos tachaba de vefiementes y Poco realistas' No, no, y mil veces no, el

patrimonio industrial no necesita ser recogido en una ley. Al final, Ia

autoridad competente se impuso y se elevó al Conseio de Gobierno de la

Junta de Andalucía una propuesta desde la dirección general de Bienes

Culturales que podríamos calificar como de'patrimonio menguante'y que,

aún tan exigua, ocupaba un Título en la LPHA, el séptimo, y decía así:

2-6 RICOIUR. Patl. L¿ memoria, la ltütona, el oloido.Madrid: Editorial Tiotta, 2003 [2000]'

27 BLOCH, Ma¡c . Introducción a la Hi¡lora- Buenos Aircs, FCE, 1990; GALEANO,Éátardo. Mamortlas di Fucgo

L L¿ Hab¿na: C¡sa de las Américas, 1982; QUAITROCCHI-WOISSON.Dirtt. Lot nLales de la Meruoia. Bte¡<¡s

Aires: Emecé, 1995;IELIN, Eliz¿berh. Los tabajas dc La Memoria.M¡d¡id: Siglo XXI, 2002'

28 BORGES,JorgeLuis.Funeselmemorioso.En:BORGES,JoséLuis.Fircionr-¡.BuenosAires:EdicionesSur,1944.



<<Título vII. Artículo 65. Definición. El Patrimonio Industrial estará
integrado por aquellos bienes vinculados a la actividad tecnológica, fabril
y de ingeniería de Andalucía que hayan perdido su sentido práctico y
permanezcan sin utilizar2'', en cuanro son exponentes de la historia social,
técnica y económica de la Comunidad Autónoma.

Artículo 66. clasificación.1. son bienes inmuebles de carácter industrial,
las instalaciones, flíbricas y obras de ingeniería que constituyen expresión
y testimonio de sistemas vinculados a la producción técnica e industrial.
son bienes muebles de carácter industrial los instrumenros, la maquinaria
y cualesquiera otras piezas vinculadas a actividades tecnológicas, fabriles
y de ingeniería.2. stt inscripción en el catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz se efectuará, cuando sus yalores así lo justifiquen, en
alguna de las categorías que, a ral efecto, se establecen en la presente Lcy>>.

Juzguen ustedes mismos, queridos lectores, solo es patrimo.io industrial el
constituido por <<aquellos bienes [...J q". hayan perdido su senrido práctico
y permanezcan sin utilizar>>; y esto se dice y escribe en una comunidad
autónoma como Andalucía, donde, por solo citar bienes del sector
alimentario, esraba, y está, llena de bodegas, haciendas, cortijos, lagares3o,

almazaras, fábricas de harinas, de conservas, almadrabas, etc., qlle siguen en
activo, y cuando algunas de esas tipologías cuentan con más de 300 años de
antigüedad. El7 de mayo de 2007 el Consejo de Gobierno de Andalucía,
elevaba al Parlamento andaluz esa propuesta con el número de expediente
7-07/PL-000005.

Pero no todo estaba perdido. Abrimos una negociación con los grupos
parlamentarios, dejando ya, a la Consejería de Cultura por imposible:
negociación intensa, apasionada, rigurosa y reivindicativa. Los grupos del
Partido Andalucista, con Ildefonso Dell'Olmo, que por aquel entonces
presidía la Comisión de Cultura y el de Izquierda Unida, dieron su apoyo

29 Subrayado por el autor.
30 El Inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares, realizado por la Consejería de Obras Públicas recogía un censo
general de 8000 edificios y un catálogo selectivo de 2000 edilicios para el conjunto andaluz.

lt(()n(li(iolr.tl.r l.r ¡,,,,¡,¡, .r I \ ¡rj'rll¡, trt('! (llt( lts ltltstttlt:, tl tilrl¡r,,,1,1

l'.rltitlo l)01t1¡1,¡¡ tl() t(',1)ottrlr,) I l.t',,'lt,ittltl cle lllillltcllcl tllllt tt'tlllitill. \'
,¡rrt'rl,rIrl cl grtr¡r,,,lr'l I',utltlo Soci;tlista L)Lrrcrtl llspaírol, clavc clt t'tt'

l)r()ccs(), ¡rues disporríir clc rrtayoría absoluta en el Parlameuttl fl-ttto tlc st¡

victolia electoral en el año 2004.Pero se hizo el milagro, nunca ltl t¡lvicl,rr.Ú,

rri la olvidaré, después de una intensa, prolongada y afable reul'riiilr, l:r

l)orravoz del PSOE en Ia Comisión de Cultura, María del Pilar (ltirrrt'z

(lasero me dijo: redacta, tal como me has explicado el articul:rclo t¡rr,'

sobre el patrimonio industrial debería recoger la nueva Ley del Patl'iltrt,ttr,'

llistórico de Andalucía. El 14 de noviembre de 2017 el Parlanrcrrto tlt'

Andalucía aprobó por 88 voros a favor, 5 absrenciones y ningún v()t() ('n

contra, el nuevo marco normativo del patrimonio histórico en Andaltrcí:r,

convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en revisar su legislacitilr

en esta materia.

Fruto de este nuevo marco y de cambio de actitud surgió una nucva

apertura de campo denorninada Laboratorios de Activación e Innovacititr

de Espacios Industriales (LAB-AIDEI)31y que se justificaba por los catnbios

que se habían producido <<en el último rercio del siglo XX en la econonrí¿

mundial, con un alcance de extraordinarias consecuencias ,, para numerosrts

poblaciones que tradicionalmente habían albergado actividades mineras tr

industriales. Uno de los efectos más reconocibles de esta transformacil¡tl

consistió en la aparición de espacios de producción abandonados,

singularmente en las periferias urbanas y zonas rurales. Estas áreas extractivrts

o productivas históricas, rePresentantes, y a Yeces líderes, de las dos

revoluciones industriales precedentes, quedaron marcadas por el estigma dc

la obsolescencia tecnológica y el declive económico. Situación que, ya en los

años novenra del siglo pasado, permitía vislumbrar la tendencia, que hoy se

denomina'la España vacía', pero que sería más apropiado denominar comtl
,la España desarticulada', por no confundir la consecuencia, el vaciamienttr,

con la causa, la desatención a las periferias urbanas y las poblaciones rurales;

poniendo en peligro su viabilidad, fuera esta de caricter patrimonial,

ambiental, social, económico o territorial, o de todos esos factores alavez.

Anre esre diagnósrico surgió la iniciativa de LAB-AIDEI con el objetivo

de implemenrar programas integrales de adaptación a nuevos usos c'luc

permitieran la conservación del patrimonio industrial, la regeneracitil

Figura.8. Asamblea

conJtitillente dt
la Coordinadora

F¿bricdn¿lo el Sur.

3 1 Proyecto que fue presentado al consejero de Innovacióu, Ciencia y EmP¡esa (2008)



medioambiental, la cohesión social, la acrivación de actividades económicas,
el fomento del empleo y la ordenación del territorio afectado.

Esta problemática, de gran complejidad, se debía enfocar desde una estrategia
capaz de analizar las diversas siruaciones mediante una gestión global de
estos recursos pasivos para transformarlos en recursos activos desde las
siguientes premisas: la regeneración del medio físico para su utilización para
fines económicos, culturales y sociales de interés público; la financiación de
los proyectos promoviendo incenrivos fiscales para las iniciativas privadas e

integrando y concertando líneas de inversión públicas; la inclusión de estos
espacios en las políticas municipales generando perspectivas de desarrollo
local basadas en nuevos equipamientos públicos e iniciativas empresariales;
la rehabilitación arquitectónica y paisajística desde el respero patrimonial,
para innovar nueyos modos de rehabitar la indusrria.

( lillcr¡..fat¡uc e la tlcstttlrit'¡ l.t'

'lirnaré prcstado, para ir lin¿lizando, cl título del ensayo dc l{efircl Sirrre irt'z

lrerlrrsio, Wndrán más años tnalos 1, nos baráru más ciegoss:t. Y clrte cottstt',

cluc rtri adhesión al pensamiento 'ferlosiano' no es por nostalgia, atlrtttitlll,,

o pesimismo generacional, es fruto del análisis de los tiem¡ros y tlt' l,rs

situaciones que me tocó vivir en primera Persona en mis relacioltcs t.,tt

rltos cargos de laJunta de Andalucía y tengo que confesar quc, clr rtlqrtr,.,',

ocasiones, me he sentido en la piel de Roy Batty.

Yvino la crisis de 2008 para ofrecer, en lugar de una oportuniclrrtl, (()lrr()

habían diagnosticado acerca del sentido proactivo de las crisis, l)cls()ll.r\
tan dispares como Albert Einstein, John F. Kenned¡ Oct¿vio l):tz,

Federico Mayor Zaragoza, Hillary Clinton, una coartada para el no llrttt r'.

Pero seguimos adelante con las propuestas, incorporando gente jovcll rll

equipo de investigación activa sobre patrimonio industrial que se h¡bí,¡

ido construyendo durante la primera década de este siglo en la Escucle .lc

Arquitectura de Sevilla como Enrique Larive, María Isabel AIba o I{¿f:rcl

Serrano, vinculados al Grupo CAPC. Mis queridos colegas antes cit:rcfus,

hoy ya doctores, han continuado investigando y formando partc tlc

proyectos relacionados con el patrimonio industrial, así como en el castl dt'

otros miembros del Grupo CAPC, ya sea desde líneas específicas o corrrtr

tipologías de estudio dentro de su propio ámbito general de investigación.

Lafábrica de vidrio La Trinidad se construyó en 1902 en la avenida clt'

Miraflores, que ya en los primeros años del siglo XX era un río de vida. Hoy,

Su cuenca socioeconómica, está desvitalizada, encontrándose seriamctltt'

afectada por la crisis finisecular de la reestructuración tecnológica y dc l,r

emergencia del mercado global que incidieron en la dura recouversiírrt

industrial de los aíros ochenta y noYenta. Y ho¡ ya cerca de nuestro tiet.npo,

la crisis de reesrrucruración de los fondos financieros basura en 2008 y krs

efecros, aún inacabados, de la pandemia covlD-l9 en el año 2021 nos

sitúan en un escenario social muy frágil.

Es, por tanto, en este contexto en el que se debe insertar unos de lrls

movimientos ciudadanos más interesantes de Sevilla, como es el de la defe ¡rs,r

,s1$lü.trtfe,l$.i¿rli.l§t:!A*iátl¡FáÍ. l]li e$

-*1i;

ll]:'irli.ilr,rlill'll

IrípLtra 9. Tríptico dc
lá lix?osición llosnos,

Rástr0s Resto| en

la Real Fábrta de

Arnlllería de Scuilla,

abril,2018.

32 Anteunadve¡sariosinestrategia,quecuentaconlainerciadelamáquinaburocráticayconlamediocridaclpoliri,,r,
y que además dispone de muchas más piezas que yo, solo quedaba el riesgo de un ataque decidido, dc moclo t¡rrr l"

irt".t"do ab¡i¡ el caorino con mis exiguas piezas, tapando una pieza fundamental, que ha quedado oculta al l{cy, .rl

que, espero, que dé jaque mate.
j¡ sÁNCUEz pfRiOSIo, Rafr.l. Vendrán má¡ año¡ malos 1 nos harán más rzrgar. Madrid: Ed. Destino. 19')ll.
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tl. lrf il'tlt.t 'l, r'i,lll,, l..r lirrr,l.r,l,rllsrlt Llrrrl.trlt.,r'trlrr.¡1,r,.ri.(r.r(r(),(.s
clcconrt.rti:rrtfcs,:t(.livi\lit s,rtitrlt.st.invc.slig;rrlolt.sullivr.lsit.uios.L.¡ l,illic;r
de vidrio L¿'Iiilritlacl fuc ilrscrita (orrlcir rlc 4 dc sc[)ricnrl)re tlc zt)O1)
en el Catálogo General del- Patrinronio Hisrtirico Arrcllluz, coll crrrrictcr

:1p:t1fi:o, 
como Lugar de Interés Etnológico3't. El expedicntc clc ¡rr.tccciónBIC debería ser estudiado en los másteres de patrimtnio ccr.ro elempro de

malas prácticas. AIgo que siempre hemos denunciado desde la platafb,¡a
salvemos La tinidad por las siguienres razones: la insuficiente delimitación
del entorno; la desprotección de ras dos rerceras partes del conjunro
industrial: las naves de enfriado, de decorado y de armacén, así como la zona
de talleres, aseos y vestuario;.el incompleto registro de ros bienes muebles y
de los documenros escriros allí existentes; la le"ctura histórica equivocada d.e
la evolución construcriva de la fiíbrica; y Ia desprotección de Iás hornos de
balsa y de su infraestrucrura. un ejemplo de cómo ra consejería de curtura,
y sus asesores, fueron incapaces de entender la complejidaá y dinamicidad,
en el tiempo y el espacio, de una tipología industrial áo*o i, de ra flíbrica
de vidrio que, desde 1902, tuvo q.r. Áot". en sucesivas ocasiones para
adaptarse a su época: de los hor,ás de crisol a los hornos de balsa, del
carbón a la electricidad y el fueloil, de la forma jurídica como empresa en
sociedad anónima y en,comar-rdita a la .oop.."riu, de trabajado..r, d. lo.
modelos de relaciones laborales prefordistas a los modelos de la segunda
revolución industrial...

Aunque no siempre hay malas noticias. En febrero de 201g, rras quince
años de vida de la plataforma Salvemos la Fábrica de vidrio La tinidad
se aprobó por fin el Plan de Reforma Interior NO 5, tras er acuerdo
alcanzado_entre el Ayuntamienro de sevilla y la Junta de compensación
que englobaba a los suelos industriales de li febrir^ de vidrio adernás de
otros de carácter doméstico y comercial. El Ayuntarniento, a través de la
Gerencia de urbanismo, confió en nuesrro diagnóstico patrimonial de este
excepcional patrimonio industrial ¡ iunto a los orros paitidos políticos con
representación municipal, llevó a l¡uen término esta compleja negociación.
Nuestra labor como platafo,na ciudadana rindió sus f.,rtor, p.o"..ro .r, .l
que hemos contado con la participación incondicional de la Asociación
Histórica Retiro obrero, el vecindario de la zona y los comercianres.

34 ConsejeriadeCultura.Ordende4deseptiembrede200l,porlaqueseresuelveinscribircnelCaLilogoGene¡el
del Patri¡nonio FIistórico Andaruz, con carácter específico, co.o Lrgr.'d" I.,..* r,""r.g.., rr'Fjur"*iit,o.,* a"Trinidad, de Scyilla . Eo: BOJA.22 de septiernbre, i001, n." 1 10, pp. iS Sez-$ glt.

Siempre hernos defendido que esta fábrica es muy importantc p.rr':r (st('

sector urbano de la ciudad articulado en el eje de la avenida de Mir:rf lort's,

conformando un paisaje histórico urbano. Paisaje que, además de st¡ itrtcr.('s

patrimonial, histórico, arquitectónico, posee ante todo un extraorclilt.tli.r

valor antropológico al constituir un lugar de memoria, de relaciones y, c()lrr()

dicen sus vecinos, de espacio anti-estrés: calma, conversaciones p;rr-tsrtcJrts,

relaciones vecinales, intereses compartidos, lentitud, calidad urLrarta y

sentido de pertenencia. Factores que cualquier urbanista, sociólo¡p .,
médico recomendarían a quien quisiera seguir sus consejos para disfl'trt'tr'

de una vida piácida y longeva y que deben ser los principios inspirirdorcs

del proyecto de regeneración, amén de la reurbanización de las callcs, tlc

Ia reposición del arbolado, de proyectos de accesibilidad Para may()rus,

de rehabilitación de las viviendas con mayor deterioro y de reposicitilr clt'

algunos de sus equipamientos comunes. Un proyecto de regener:rcitill

inspirado en las palabras de la vecina del Retiro Obrero Francisca Pautoj.r:

<<Nuestras calles y nuestras casas son el archivo de nuestras vidas>>.



) §(r Seis. lrinirl dc p:rr.titl.r o t.¡l¡1.¡s, A. (.. (.l.u.l.c

Y ya, al borde del fir-ral, el pcr)úrltirl)o pl'oyector colrro tlccinros ct¡r¡rtl.
tomamos cervezas con los amigos, nunca hay una última; y es ulr:r x[)Lrcstil
por el desarrollo local desde la perspecriva rransversal de integración cie los
patrimonios natural y cultural. se denomina el proyecto Laboratorio de
Patrimonio Industrial vrm.lab Pozo 53';. se fundó en 201g mecliante un
convenio específico entre el ayuntamiento de villanueva del Río y Minas
(sevilla) y la ur-riversidad de sevilla, con el objeto de crear un espacio de
investigación, docencia y divulgación, para contribuir a la promoción
del patrimonio industrial. El Laboratorio de patrimonio Industrial
de villanueva del Río y Minas riene enrre sus objetivos el estudio, la
conservación y Ia difusión de los restirnonios materiales e inmateriales que
constituyen la rnemoria del trabajo en el conjunto Histórico de las Minas
de la Reunión en esra localidad sevillana.

La localidad sevillana de villanueva del Río y Minas fue declarada cor-rjunro
Histórico, segú.r recoge el Decreto 35/ZOO2de 5 de febrero de2002:

<<El co'ju.to histórico de Minas de la Reunión [. .] esrá constituido
por las instalaciones indusrriales, residenciales y los equipamientos c1e

la explotación minera que desde el siglo xvII [...] lregaiía a su rnáximo
rendimiento duranre los años de la segunda rnitad del siglo XIX y principios
del XX, momenro en el que se irricia la etapa de decadencia que llevaría
al cierre de las minas en 7972. En conjunto, en este enclave se distinguen
espaciahner.rte los diferentes núcleos de población generados en torno a los
pozos de extracción, las instalaciones industriales y sociales comunes y la
zona de escombreras y balsas de deca¡itación>>.

E.r villanueva del Río y Mi,as enconrraréis una 'puerra del riempo,
construida durante generaciones por las gentes que han hal¡itado este
territorio, desde la prehistoria hasta nuestro presente. viajaréis en una
maravillosa máquina de la mernoria fabricada con engranajes de geología
y tiempo, materias a las que hoy llarnamos 'patrimonio'. Er territorio que

,1, rt ul,ll(lis.rlr.rvr',.r¡r,1,' l, l',r, rr ¡ ,1, I I t, ttt1r,, (\ (trl (\lt.toltiitt.ll¡() \i\l( ltt.¡

y r.ru ittrolti:tl vin,. r¡ 1.r,1,, ,r I.r n r r r( r r.r, l.r ,ttlt it ttltttl lt, l:t q:ttt:ttlt't'í:t y I:t ¡l l(lt¡\l l !.1,

(lue c()n)cllzti a crcrtrsc cn l:L errtigiicrc{:rc1 prrra littirsc, clcstle cl siglo .\ I\, .¡

l()s l)rocesos europeos de la revolución industrial. Y pocliis vi:tjrtr'por trrr

rcrrirorio anfibio, de gran belleza geográfica, entre el vallc clcl (itr:rrlrrlt¡rrrvrr

v la Sierra Morena, por donde discurre plácidarnente el río llrltlz,rr.rr,

ct¡nectándose por una antigua y densa red de comunicacictt'tcs, tlt's,1,' l.rt

crlzadasromanasalferrocarrilydesdeiascañadasalasveredas. ltlt IItttstI,r',

paisajes podréis descubrir las diferentes ciudades que convivctl ctr rrtl( !l r( )

tcrritorio a través de la rnagia de la síntesis de tiempo y espacio: Ios lrti, 1,,,t

nrbanos fosiles de Munigua y Las Canteras, y los activos clc Vill:rt)rr(v.r

del Río, Villanueva del Río y Minas, El Carbonal, siempre vitrctrlrttlos .rl

aprovechamiento de los recursos naturales y a las ventajas de stl cerc:tlr í,r ,r l.r

Sierra Morena, al Guadalquivir y a la ciudad de Sevilla.

35 Lnlronenajcar¡iarlrti¡adoA¡thurC.Clarke,qtrccn ProJiksoftltcl-uturcnosdioaconocers¡famgsarrilogíade
lcyes (adagios) iDcluidos cr un r¡rar avilloso enseyo tirulado .i,rs ¡r.lie.os ,1. l" proficía: el fi'acaso dc la imaginación>>
que formaba perte de csa r¡b¡a: << 1. Cu¿ndc¡ t¡n científico distinguiio, pero dc edacl avanzacla, a6rma que algo is posible,
cs casi seguLo que tictlc rlzlu. Cu¡ndt¡ a6rura clue:rlgo cs imposiblc, es muy ¡rrobablc c¡re csté equiv,ra"do 2. i," úni."
fi¡¡ma de dcscubr ir lt¡s lilitcs de lo posiblc cs aventur¡rse un p...- n á, ailá .l. .llos lr".;a lo nrposible. 3. Cu:rlquicr
tccnología lo sullcietrtcnre¡rte avanz¡d¿ es indistinguible cle h magiarr. CI-ARKE, Arthu¡ C. proJik oJ tb Fanrc.
L,'r,ln.: Vr.r,rC,,ll¡¡r.z I rd., loo/.
36 htrps:/,/pozo5.ccur,/
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5lJ8 (lonrlccréis los tlivcrsos trtotltls clc 1r-.duccitirr, l.s ¡rr-trccclinrientos túc¡ices

y las for,ras de sociabilidad de la minería andaluza, para cor,pre,cler
cómo fueron las relaciones laborales, los conflictos de clase, las cliferencias
de género y los impactos medioambientales. os invitamos a conocer su
patrimonio natural y cultural, sus ecosistemas, sus fiestas, sus tradiciones
y su gasrronomía. En Villanueva del Río y Minas podéis disfrutar de una
ciudad minerá y ferroviaria, declarada conjunto Histórico, de gran interés
y coherencia, paseando a pie o en bicicleta por sus calles, desctibriendo las
viviendas de la industriahzación y sus equipamienros sociales y espacios
públicos. Los habitantes de puerta del riempo constituyen el lágadt más
valioso de este territorio. Vinieron de lugares diversos, hombres limu;eres,
y crearon unos modos de sociabilidad marcados por la adaptación al medio
y la solidaridad entre sus componentes, hasta desarrollar un acendrado
sentido de perrenencia que les define como .MINER@S,.

Ahora mismo, prirnavera de Zozt, estamos en la ilusionanre rarea
de coordinar a la Consejería de Cultura y patrimonio Histórico, al
ayuntamiento de sevilla y a la Federación de Empresarios del Metal para
hacer viable el proyecto que hemos denominado Museo de la Industria
y de la Técnica de sevilla (MITS) para rehabitar la Fábrica de vidrio la
Tiinidad. creando un espacio concertado que permita conocer) además de
la historia de esra fábricay de su enrorno, la industri alizaciónseüllana. con
,n_modelo original de gestión que integre el patrimonio, los usos sociales,
Ia dinamización empresarial, la sostenibilidad energética, el paisaje histórico
urbano y la promoción del empleo.

Mi recuerdo y mi cariño_para todas las personas amigas, ellas saben muy
bien quiénes son, que me han acornpañaJo en esre camino ¡ especialmente,
a mi querida familia, sin todos ellos hubiera sido imposible esta
aventura patrimonial...
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