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LA FÁBRICA CLAUDE ET DUVAL DE LE CORBUSIER EN  
SAINT-DIÉ. UNA MÁQUINA PARA HUMANIZAR
LE CORBUSIER'S CLAUDE ET DUVAL FACTORY IN SAINT-DIÉ. A MACHINE TO HUMANISE

Patricia de Diego Ruiz (  0000-0003-0974-0016)

RESUMEN A pesar del interés mostrado por Le Corbusier respecto a la industria y de ser la fábrica de Saint-Dié la única que 
logró construir, esta obra ha sido obviada en la mayor parte de las monografías y estudios del arquitecto; siendo, aún hoy, bastante 
desconocida.
La investigación estudia documental y analíticamente la fábrica para ahondar en su conocimiento, desvelar estrategias de su pro-
ceso creativo y situarla en el conjunto de la trayectoria global de su arquitecto en correspondencia con sus teorías sobre la actividad 
industrial y las ideas de “La Usine Verte”.
Esta manufactura textil marca un giro en la concepción de la arquitectura fabril de Le Corbusier. Revela una funcionalidad domés-
tica, cuyo control dimensional y técnico es ejecutado a la medida del hombre y el cuidado diseño de gran riqueza perceptiva que 
alberga, se enfoca en humanizar el entorno de trabajo. Destaca la estrategia urbana que aplica de apilamiento vertical, lo que, 
unido a una proto-conciencia ecolygica� la sit~a� ademis� como un ejemplo Yalioso para el contexto actual de redefiniciyn industrial.
PALABRAS CLAVE ábrica Verde; arquitectura industrial; fábrica vertical; brise-soleil; policromía.

SUMMARY Despite the interest shown by Le Corbusier in industry and the fact that the Saint-Dié factory is the only one he ma-
naged to build, this work has been ignored in most of the monographs and studies of the architect, still being quite unknown even 
today. 
The research focuses on the factory documentarily and analytically in order to gain deeper knowledge of it, reveal strategies of its 
creative process and place it in the overall trajectory of its architect in relation with his theories on industrial activity and the ideas 
of "La Usine Verte" (The Green Factory).
This textile manufacture marks a turning point in Le Corbusier's conception of factory architecture. It reveals a domestic functionali-
ty, whose dimensional and technical control is executed at a human scale, and the careful design of great perceptive richness that 
it houses focuses on humanising the work environment. The urban strategy of vertical stacking stands out, which, together with an 
ecological proto-consciousness� also places it as a Yaluable example Ior the current context oI industrial redefinition.
. 
KEYWORDS green factory; industrial architecture; vertical factory; brise-soleil; polychrom.
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INTRODUCCIÓN

E l volumen 5 de la Obra Completa editada por 
William Boesinger comienza con la obra de la 
fábrica de Saint-Dié, presentada de una manera 

que induce a una serie de relaciones que no han sido su-
ficientemente estudiadas. Una planta y una perspectiva 
del Plan de Le Corbusier del año 1945 para la recons-
trucción de parte de la ciudad destruida en la Segunda 
Guerra Mundial, introducen al lector gráficamente en un 
planteamiento urbano de gran escala en el que encua-
drar el proyecto de la fábrica. El texto refuerza este enfo-
que, destacando a esta pequeña fábrica como la única 

1 “From all the effort at Saint-Dié, there remains but one small pure flame”. En: BOESINGER, W., ed. Le Corbusier. Oeuvre complète. Volume 5: 1946-52. 
Basel: Birkhäuser, 2013, p. 13. ISBN 978-3-7643-5507-4.

“llama pura”1 que permanece de aquel esfuerzo de con-
cepción de una evolución posible en términos modernos 
para la ciudad francesa devastada. Se vincula, por tanto, 
esta fábrica con el área fabril del Plan ubicada en la franja 
al margen sur del río Le Meurthe (figura 1).

EL PENSAMIENTO DE LE CORBUSIER 
EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL
Las principales ideas teóricas de Le Corbusier sobre la 
arquitectura y urbanismo industrial se concretan en el 
proyecto de “La Usine Verte”, realizado para el Ministe-
rio de Armamento en la localidad de Moutiers-Rozeille, y 

1. Plan para la reconstrucción del Centro Cívico de 
Saint-Dié con la zona industrial sobre la mancha gris 
(la parte de la ciudad no afectada por el bombardeo).

1
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en el planteamiento teórico de la estructura morfológica 
autosuficiente denominada “la ciudad industrial lineal”. 
Ambos quedaron sintetizados en el libro Les trois établis-
sements humains2 publicado en el año 1943.

La “ciudad industrial lineal” estaba en pleno campo, 
organizada a través de cuatro bandas paralelas: las vías 

2 (l libro recoge las reÁexiones lleYadas a cabo por los miembros de la $samblea de Constructores por una RenoYaciyn $rTuitectynica ́ $SCOR$/µ� Tue estaba 
presidida por Le Corbusier, pero que sintetizaba en realidad la labor desarrollada por once unidades de trabajo.

de circulación de mercancías; el área recluida para fábri-
cas; la autovía; y el espacio de residencia y equipamien-
tos conformando los modernos poblados industriales. La 
disposición territorial se apoyaba en una materialización 
arquitectónica desarrollada por Le Corbusier años an-
tes para el ministro de armamento Raoul Daforty como 

2. Diagrama de la ‘ciudad lineal industrial’ y perspec-
tiva de ‘La Fábrica Verde’, la factoría militar Aubus-
son de 1940.
3. Alzado y perspectiva interior de una de las naves 
de ‘La Fábrica Verde’.

2
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posible prototipo de edificación industrial (figura 2). La fá-
brica militar de cartuchos Aubusson de 3500 trabajadores 
fue paralizada definitivamente en la fase de cimentación 
en junio de 1940, al producirse la derrota de Francia en la 
guerra, pero Le Corbusier la presenta como “el pretexto 
para propuestas que podrían conducir a importantes re-
formas en la manera de construir establecimientos indus-
triales y en el arte de proporcionar al trabajo condiciones 
favorables tanto para la explotación técnica como para el 
bienestar físico y moral de los trabajadores y del personal”3.

El análisis de esta propuesta nos lleva a interpretar 
que los principios de especialización taylorista y lineal 
fordista del ámbito industrial americano tienen una tras-
lación arquitectónica consecuentemente reflejados en la 
división del proceso productivo en varias naves, según 
los materiales que transforman, y en el sentido lineal de 
dirección única que, a modo de cadena de trabajo, es-
tablece el recorrido productivo que las interrelaciona. Un 
nivel adicional de división ‘científica’ aplicado a los agen-
tes que operan en la fábrica, explica que Le Corbusier 
plantee una segregación de los flujos de materiales y 
peatonales tanto en planta como en altura. El plano del 
suelo queda reservado para el transporte de mercancías 
y productos, mientras que la gran masa de obreros es 
disciplinalmente conducida por una red de pasajes tubu-
lares elevados al nivel de las cubiertas, con escaleras que 
permiten el descenso hasta una entreplanta de vestua-
rios, para posteriormente bajar hasta el puesto de trabajo 

3 “Elle fut le prétexte de propositions pouvant entraîner d’importantes réformes dans la manière de construire les établissements industriels et dans l’art de 
doter le travail de condicitions favorables tant à l’exploitation techinique qu’au bien-être physique et moral des ouvries et du personnel”. En: BOESINGER, W., 
ed. Le Corbusier. Oeuvre complète. Volume 4: 1938-1946, Basel: Birkhäuser, 2013, p. 76. ISBN 978-3-7643-5506-7.
4 Le Corbusier maneja de manera libre este concepto imperante en el ámbito francés y lo adopta para denominar el nuevo ideal de fábrica que propone para 
el tiempo moderno, como distinción por contraposición a la ‘fábrica negra’ heredada de la Primera Revolución Industrial.

dentro de la nave. Todo el conjunto queda así diseñado 
como un complejo orden espacial a través de la mecani-
zación de las circulaciones entendidas como circuitos de 
un engranaje tridimensional eficaz.

Un nuevo nivel de subclasificación se aplica al esta-
blecer diferentes tipologías asociadas a los dos grandes 
grupos de funciones para hacerlos claramente distingui-
bles. Los edificios de apoyo o auxiliares con preminencia 
de uso humano como la administración, control, come-
dores, servicios sociales o enfermería adoptan formas 
paralepipédicas con cubierta plana. Las edificaciones 
fabriles que conforman el corazón productivo que ocupa 
la mayor parte del complejo, son las grandes ‘salas de 
máquinas’, con configuración tradicional de nave rectan-
gular con cubiertas en forma de dientes de sierra.

Esa iconografía industrial directamente asumida por 
Le Corbusier de estructura de hormigón, entrepaños de 
ladrillo y cerchas repetitivas, es alterada con la interrup-
ción puntual de su opacidad lateral por ventanales para 
proporcionar vistas del entorno natural al operario. Aso-
marse para sentir el sol y reconectar con la naturaleza, 
figuradamente descansando del trabajo mecanizado (fi-
gura 3) es, por tanto, la condición sine qua non que el 
arquitecto define para alcanzar las nuevas condiciones 
de trabajo que considera propias de la segunda era me-
canizada y del concepto de ‘fábrica verde’4, cuyo valor 
principal sería “que el trabajo se realiza verdaderamente 
en condiciones naturales. Se tienen en cuenta el lugar, el 

3
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sol, las perspectivas paisajísticas y una serie de factores 
sensibles”5.

LA FÁBRICA EN SAINT-DIÉ. UN EJEMPLO 
DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
El rotundo rechazo al plan de Saint-Dié por parte de las 
autoridades locales y de las asociaciones vecinales y de 
damnificados, generó una realidad más compleja en la 
que el arquitecto suizo habría de operar para reconstruir 

5 “… que le travail s’effectue véritablement dans des conditions de nature. Il est tenu compte du siet, du soleil, des perspectives paysagistes et d’une masse 
de facteurs d’ordre sensible”. En: BOESINGER, W, op. cit. supra, nota 3.

la fábrica de la familia Duval. Bombardeos y un incen-
dio provocado por los alemanes durante la ocupación, 
ocasionó la destrucción parcial de varias de sus naves 
dejando inoperativa la producción. Le Corbusier planteó 
inicialmente el traslado a otro solar más favorable, pero, 
dado el daño limitado sufrido, el Ministerio de Recons-
trucción señaló como inevitable la localización de la nue-
va fábrica en la misma parcela si se quería hacer uso de 
la indemnización oficial. Las restricciones económicas 

4. Plano de situación de la fábrica textil Claude y 
Duval.
5. Estadios de reconstrucción de la fábrica Claude 
y Duval.

4
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y la escasez de materiales obligaron a una actuación 
en dos fases. La primera de ellas urgía a acondicionar 
las partes no dañadas y a reactivar con la mínima in-
tervención de nuevo la actividad. Se generaba de este 
modo un contexto completamente alejado del escena-
rio ideal ex novo, amplio y paisajístico de los entornos 
fabriles teóricos corbusieranos, para trasladarle a una 
casuística de operación de acupuntura urbana, bajo un 
planteamiento que hoy podríamos denominar como de 
arqueología industrial.

La calcetería Claude y Duval fue fundada por Paul 
Duval en el año 1909 en Saint-Dié, ciudad que llegó a 
ser uno de los principales nodos de la producción textil 
francesa a lo largo del siglo pasado. Fue construida en 
un solar privilegiado en cuanto a su ubicación, cercano 

6 El arroyo se cubriría durante la fase de desarrollo del proyecto de reconstrucción de la fábrica.
7 Manasseh desgrana el funcionamiento previo de la fábrica, así como la íntima relación existente entre Le Corbusier y Jean-Jacques Duval, hijo del fundador, 
quien le recomendó para proyectar el Plan de Saint-Dié y se implicó especialmente en la obra de la fábrica condicionando la solución.

a la catedral, entonces importante iglesia abadial, y 
casi en continuación también del principal eje urbano 
de la ciudad denominado la Rue Thiers (figura 4). La 
parcela presentaba una forma irregular, delimitada al 
norte por la calle Cȏte Callot, desde donde se producía 
la descarga de materias, y lindaba al sur con el arroyo 
Robache6 (figura 5). La disposición de la fábrica se arti-
culaba en sencillos volúmenes yuxtapuestos de muros 
de fábrica y estructura metálica que concatenaban cu-
biertas a dos aguas, o en dientes de sierra con aper-
tura acristalada al norte puntualmente. La actividad del 
conjunto se dividía en dos etapas diferenciadas y que 
podían operar de manera individualizada: la elabora-
ción de bobinas de tejido y la confección de prendas 
de ropa7.

5
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Le Corbusier se hará cargo con su estudio ATBAT8 de 
la reconstrucción que incluirá una ampliación. Para ello 
los Duval adquirieron dos parcelas adicionales al norte 
y al sur ubicadas a ambos lados de los edificios rema-
nentes (figura 5). La urgencia por recuperar cuanto antes 
la marcha de la fábrica derivó en que la primera fase se 
concretara en el reacondicionamiento de las naves trase-
ras que permanecían como área conjunta para calcetería 
y taller de confección, en la reconstrucción temporal del 
pequeño resto en pie del bloque original de oficinas y en 
la construcción de una edificación temporal en una de 
las parcelas adquiridas. Todo ello permitió recuperar ya 
en junio de 1945 el 30% de la producción, y mitigar, en 

8 A cargo de la tarea estaría André Wogenscky, director del área de arquitectura dentro del estudio Ateliers de Batissement (ATBAT) que aparece en la publi-
cación del proyecto como coautor; asistido por Francis Gardien para la mayor parte de las visitas de obra, y con apoyo técnico del ingeniero Vladimir Vodiansky.
9 El esquema era lineal y de sentido único. Ver: MANASSEH, Thierry. Etude d’une œuvre de Le Corbusier: La manufacture Claude et Duval. Director: Franz 
Graf. Máster. Ecole Polytechnique Féderale de Lausannne, Yvan Delemontey Laboratoire des Techniques de Sauvegarde de l’Architecture Moderne, enero de 
2014, p. 29. FLC 33630.

parte, la inusual dilación que conllevó la reconstrucción 
total hasta el año 1951.

Para la segunda fase de la reconstrucción, fue acor-
dado diseñar un nuevo edificio lineal que recogiera el to-
tal de la actividad de confección y, así, volver a destinar 
posteriormente las naves preexistentes a la primera etapa 
de fabricación de bobinas de telas. Se buscaba lograr 
doblar la producción, y dado que la sección de confec-
ción suponía por sí sola alrededor del 67% del personal 
y el 60% del espacio requerido, la concentración en el 
nuevo edificio satisfacía a ambas partes. La explicación 
detallada del funcionamiento interno de los dos ciclos de 
fabricación junto con unos datos generales de dimen-
sionamiento aportados por la propiedad a mediados de 
1946, fueron el punto de partida sobre el que el estudio 
ATBAT desarrolló un esquema de organización interno de 
superficies9 e interrelaciones entre las diversas activida-
des productivas que atañían a la confección de ropa que 
usan como base para el diseño.

La secuencia lineal descendente de los dos ciclos de 
producción era mantenida, pero se buscaba distinguir los 
mismos a nivel volumétrico, clarificando con ello la orga-
nización global e imponer un orden claro a la tendencia 
de los entornos fabriles de ir añadiendo pequeños cober-
tizos o pabellones de manera acumulativa según nece-
sidades. El apego familiar con la historia de su empresa 
motivó a los Duval a requerir a ATBAT que no ocupara 
todo el solar, para preservar el carácter del lugar, y que se 
hiciera coincidir el extremo noreste del bloque lineal del 
anteproyecto con la esquina del resto que había quedado 
en pie del edifico de oficinas original (figuras 5 y 6). Se 
manifiesta así la voluntad de dar una cierta continuidad a 
la memoria con el levantamiento de lo nuevo precisamen-
te sobre la huella de lo antiguo. Actitud que Le Corbusier 
hace suya reubicando, además, las nuevas salas técni-
cas en el mismo lugar de los restos bombardeados del 
sótano tras proceder a su acondicionamiento.

6. (xtremo sureste del edificio de conIecciyn sobre la 
huella del resto del bloTue antiguo de oficinas origi-
nal. Continuidad histórica y ecos en la materialidad.
7. Planta baja con acceso, vestuarios y vivienda del 
conserje. Planta primera, planta tercera con galería 
y planta cuarta.

6
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UN NUEVO ORDEN PARA LA FÁBRICA ‘URBANA’
La existencia de varios bocetos demuestra que la idea 
primigenia manejada era proyectar una fábrica vertical, 
con tanteos previos de un bloque compacto cuadrado o 

10 Ibid., p. 39. FLC 09728 y FLC 09734.

rectangular de hasta seis niveles10, y que finalmente que-
dó acotado a un bloque lineal de tres plantas de aproxi-
madamente 80 m de largo por 12,5 m de crujía con una 
cuarta planta parcial para oficinas y azotea (figura 7).

7
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La propuesta supone un cambio radical en el plan-
teamiento de la distribución funcional de la fábrica por 
elementos como naves aisladas y conectadas en ho-
rizontal que Le Corbusier venía defendiendo, hacia una 
estructura compacta por apilamiento con organización 
de actividades secuencial descendente. En este giro de 
la arquitectura industrial corbusierana hacia el desarrollo 
de la cadena productiva internamente de un único edifi-
cio y en sentido vertical, destaca especialmente11 como 
referente la fábrica de tabaco Van Nelle de Brinckman 
y Van der Vlugt, visitada por Le Corbusier en la década 
de los treinta. Su elogio entusiasta de la modernidad y 
bienestar de sus espacios de trabajo, y las coincidencias 
que presenta con esta manufactura en el recorrido fabril 
descendente, la ubicación de un espacio a doble altura 
orientado a norte o la escalera de caracol de conexión 
interna, parecen refrendarlo12.

El reconocimiento de la eficacia del pensamiento for-
dista por parte de Le Corbusier queda patente en su ex-
plicación de la génesis de ‘La Fábrica Verde’: “La ‘cade-
na’ califica, en efecto, un verdadero sistema impuesto a 
las fabricaciones para intentar la parcelación de todas las 

11 También pudieron ser inspiraciyn el (dificio Daily (xpress de /ondres de sir OZen :illiams inserto en una trama urbana consolidada y la Iibrica Fiat 
Lingotto en Turín, con su ciclo productivo también completo pero ascendente, igualmente visitada y por la que arquitecto confesó admiración. Consultar la tesis: 
RAMOS CARRANZA, Amadeo. Dibujos y arquitectura: La Fiat-Ligotto 1916-1927. Directores: Juan Luis Trillo de Leyva y Manuel Trillo de Leyva. Tesis doctoral. 
Universidad de Sevilla, ETSA, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2005. Disponible en: https://docomomoiberico.com/tesis/dibujos-y-arquitectura-
la-fiat-lingotto-1916-1927/.
12 La Van Nelle fue además visitada por Wogenscky en 1948 durante el proceso de reconstrucción, y se trató de concertar una cita para Jean-Jacques Duval 
al año siguiente. FLC Q3-13-389-001.
13 CORBUSIER, LE. El urbanismo de los tres establecimientos urbanos. Barcelona: Editorial Poseidón, 1981, p. 104. ISBN 9788485083190.

etapas”13. Una aplicación consecuente se rastrea en la 
estructuración organizativa del programa para Claude y 
Duval segregada por plantas con distintas alturas según 
sus funciones. Las bobinas manufacturadas en el primer 
proceso que se destinan al segundo de confección de 
ropa son alojadas en la primera planta de un volumen 
intermedio, que hace de nexo y articula la transición del 
conglomerado de naves de dientes de sierra preexisten-
tes con el nuevo bloque lineal transversal (figuras 5 y 8). 
Desde este nivel las mismas se trasladan a través del 
gran montacargas del bloque de circulaciones al área 
de corte situado en la galería de la planta tercera y des-
cienden al taller de sastrería de doble altura de la planta 
segunda. Las piezas cosidas se clasifican y almacenan 
posteriormente en la planta primera donde, desde el 
área de tienda colindante a nivel, se empaquetan y pre-
paran los envíos que bajan por un pequeño ascensor a 
la planta baja para ser distribuidos en el muelle de carga 
(figuras 8 y 9).

Mientras el circuito de materiales y productos se reali-
za por medio de elevadores mecánicos y un tobogán, ya 
desaparecido, los tránsitos de personas fueron pensados 

8. Sección por bloque de circulaciones y volumen 
de nexo con almacenamiento de bobinas en planta 
primera.
9. Dibujo en axonométrica del conjunto de la fábrica 
Claude y Duval.

8
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inicialmente como exclusivamente peatonales, en con-
sonancia con el pensamiento del arquitecto suizo de 
estimular el ejercicio físico como contrapunto al sedenta-
rismo creciente. Los Duval exigieron la colocación de un 
ascensor para el personal y visitantes, que se situó yux-
tapuesto al gran montacargas. La secuencia de acceso 
ideada para los trabajadores en la fábrica de Aubusson 
permanece en esta obra, con el progresivo aparcamiento 
de su medio de transporte (bicicletas y motos alojadas 
bajo el inmueble), acceso desde la entrada a los vestua-
rios colindantes en la planta baja, ascenso hasta su nivel 

14 Ibid., p. 105.

correspondiente, y previo paso por los aseos, ubicación 
en el puesto de trabajo. En la fábrica Claude et Duval se 
aborda la organización mediante el entretejido preciso de 
su programa donde el itinerario “reproduce las fases de 
un circuito sanguíneo, o nervioso, en el cuerpo de un ser 
organizado”14 (figura 9).

El siguiente salto cualitativo importante que intro-
duce esta obra frente a los proyectos de arquitectura 
fabril previos de Le Corbusier se concreta en la altera-
ción del asentamiento del edificio industrial. Los distin-
tos ejemplos anteriores reflejan un firme contacto con 

9
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el terreno. Esta disposición parece descansar en la ló-
gica de la mayor facilidad del tránsito de materias que 
permite y en la economía de la transmisión del peso de 
las máquinas al terreno. Sin embargo, la moderada en-
vergadura de la maquinaria que necesitaba la fábrica 
textil de los Duval y el desnivel entre ambos extremos 
de la parcela permite plantear al arquitecto una inver-
sión en relación con el plano del suelo. La fábrica se 
eleva ahora sobre pilotis en un gesto moderno (figu-
ra 10). La epopeya de un plano verde continuo permi-
tiendo el paso bajo los edificios en las zonas residen-
ciales y de usos públicos visionado para sus ciudades 

15 RUBIO, Emmanuel. “Faire tenir debout des murs faits des pierres d’une ruine”. Le Corbusier face à la brutalité de l’histoire. En: SBRIGLIO, Jacques, dir. Le 
Corbusier et la question du brutalisme. Marseille: Parenthèses, 2013, p. 96. ISBN 978-2-86364-284-9.
16 GARGIANI, Roberto; ROSELLINI, Anna. Le Corbusier, Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965, Surface Materials and Psychophysiology of Vision. 
Lausanne; EPFL Press, 2011, p. 108. ISBN 9782940222506.
17 Al igual que los muros medianeros de piedra de las casas Loucheur caracterizan materialmente y delimitan el espacio de uso bajo ellas. Ver: DÍAZ SEGURA, 
Alfonso; MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, Guillermo. Les Maisons Loucheur. “La máquina para habitar” se industrializa. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. 
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2012, n.º 6, p. 44 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2012.i6.02.

modernas se traslada también al ámbito industrial en 
esta pequeña fábrica.

La traslación rehúye la simple suspensión del bloque 
sobre columnas. El diseño del suelo alberga pequeñas 
complejidades en su topografía y materialidad que de-
limitan las zonas de aparcamiento, los movimientos de 
los flujos de trabajadores, de vehículos y el acceso a la 
vivienda del conserje por medio de variaciones del nivel 
con podios reducidos, de pistas de cemento al nivel de 
la calle o de escalones respectivamente. La secuencia de 
pilares en la planta baja no es homogénea y abierta por 
todos sus lados al paisaje, sino que se encuentra ‘con-
taminada’ por potentes planos que descienden hasta 
el suelo construidos con piedra arenisca rosada de los 
Vosgos recuperada de los bombardeos en la ciudad. 
Previamente, Le Corbusier había planteado el uso de 
material de demoliciones, como en las Casas Murondins, 
de 1940, pero Enmanuel Rubio15 detecta en esta reutili-
zación una ‘estética de la ruina’ naciente en Le Corbusier 
que enlazaría con la corriente existencialista de posgue-
rra. Gargiani y Rossellini16 abundan en el detalle de su 
aparejo y los comparan con el muro del Pavillon Suisse 
de la Ciudad Universitaria de París, pero manteniendo la 
misma materialidad y cuidado rejuntado en su aparejo, el 
rol que juegan en la configuración del espacio de planta 
baja los distingue claramente. En la residencia estudiantil 
el muro de mampostería oculta su apoyo en recesión, lo 
que le otorga una cualidad abstracta como lienzo, al tiem-
po que, mediante su curvatura, conduce dinámicamente 
la fluidez del movimiento bajo el edificio. Los dos muros 
de hastiales de la fábrica Claude y Duval, por el contra-
rio, parten claramente del suelo, comunican una misión 
portante y anclan el bloque y el espacio bajo el mismo al 
terreno. Son paramentos que introducen la construcción 
tradicional “reservada para el simbólico ‘muro diplomáti-
co’ de mampostería”17 como alianza con el lugar.

10. Imagen de Lucien Hervé de la fábrica desde la 
calle que cubre el arroyo Robache.
11. Antesala bajo los pilotis con la entrada a la fá-
brica, enmarcando el paisaje con la inclinación del 
techo.

10
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Le Corbusier los usa también para ocultar la casuís-
tica formal de las edificaciones circundantes y conducir 
la mirada al jardín meridional junto al Robache; intención 
reforzada mediante el uso del recrecido inclinado bajo el 
forjado en la planta baja que actúa como marco visual 
(figura 11 y 13). La entrada a la fábrica configura el ter-
cer plano que construye visualmente el espacio bajo el 
bloque como una antesala comunal al aire libre. En ella, 
Le Corbusier dispone unos bancos y un reloj colgado 
del techo para control del tiempo de descanso. La pre-
sencia de la secuencia trasera de naves preexistentes 
queda silenciada en este espacio mediante la interposi-
ción de un muro construido con baldosas de acera tam-
bién recuperadas del bombardeo. Al ser estas también 

de la misma piedra rosada de Vosgos, se establece cla-
ramente un diálogo material con los hastiales. Este muro 
enmarca, junto con el tabique técnico que unifica las 
conducciones en el extremo contrario, un amplio panel 
de vidrio que deja traslucir desde el espacio bajo pilotis 
el vestíbulo de acceso a la fábrica con el control de asis-
tencia. En consonancia con la preocupación del arqui-
tecto por mantener el orden y transmitir civismo en los 
entornos fabriles, la casa del conserje opera como una 
fachada urbana que coloniza la ‘libre’ planta baja para 
delimitar el espacio trasero del patio sureste de carga de 
productos, haciendo su posible desorden inaccesible a 
las miradas de los transeúntes con la interposición de su 
masa (figuras 8 y 9).

11
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En su anhelo por dotar al espacio de trabajo de sol y 
perspectivas paisajísticas, se plantea el bloque que acoge 
el ciclo de confección con sus dos fachadas longitudina-
les completamente acristaladas. No en vano, la recone-
xión con el medio circundante, así como una conciencia 
del paso del tiempo y de la secuencia del ciclo solar, eran 
también condiciones necesarias según la visión cosmo-
gónica corbusierana. Pero para estos años el arquitecto 
ya había sufrido el escarnio18 del uso no mediatizado del 
pan-de-verre, y mostraba su reticencia al uso indiscrimi-
nado de inmensas extensiones de vidrio y de planos de 
luz artificial de muchos edificios fabriles americanos, re-
flexionando que “la luz baja de los techos o de grandes 
ventanales, provoca temperaturas frías o calientes según 
la estación”19. Consecuentemente, el brise-soleil fue parte 
integrante de la fachada sureste a la calle Robache desde 
el inicio, y el primero realmente diseñado y ejecutado de 
su trayectoria. Este ‘órgano arquitectónico’, como gusta-
ba denominarlo Le Corbusier, lograba cumplir el objetivo 
de alcanzar una intensidad lumínica adecuada, lo más 
constante posible, y minimizaba los contrastes excesivos 
para la labor precisa de costura, al tiempo que matizaba 
la incidencia solar directa al controlar la entrada de calor20.

En su voluntad de lograr el mejor confort térmico para 
los trabajadores, este edificio incorpora otro de los postu-
lados defendidos como propios de la nueva era mecaniza-
da: la ‘máquina de aire exacto’. Un sistema de climatización 
diseñado por la empresa NEU21 acondiciona térmicamente 

18 Fueron graves los problemas sufridos por los usuarios de la Cité de Refuge y el Pavillon Suisse ante el uso de unas prístinas fachadas acristaladas al 
sur y ambos edificios hoy tienen un brise-soleil superpuesto. En la difícil reconciliación de lo ideal con lo pragmático, la solución del brise-soleil trataba de 
mantener el principio moderno del muro de Yidrio conTuistado haciéndolo compatible con la orientaciyn y la singularidad del clima� por medio de una reÁexiyn 
medioambiental adecuada.
19 LE CORBUSIER, op. cit. supra, nota 13, p. 102.
20 El brise-soleil fue defendido ante los recelos del cliente, ajustado y extremadamente depurado mediante la consultoría al ingeniero André Salomon. Esta 
conciencia de adecuación climática y el uso de estrategias pasivas de acondicionamiento iría incrementándose hasta liderar gran parte de su concepción 
formal arquitectónica futura, especialmente en la India, orientándola a lograr ‘atmósferas adiabáticas’. Consultar COVA MORILLO-VELARDE, Miguel Ángel de 
la. El agua y el caracol. Atmósferas adiabáticas a través de las maquetas de las villas à la mode tropicale de Le Corbusier. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. 
Arquitecturas para tiempos cálidos [en línea]. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021, n.º 26, pp. 48-65 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2173-1616. DOI: 
https://doi.org/10.12795/ppa.2022.i26.03.
21 Esta casa comercial es la misma que actúa en la Unidad de Habitación de Marsella. Hay grandes similitudes en las soluciones propuestas para ambos 
proyectos y comparten el uso de las torretas 'Vega' como elementos de climatización.
22 La toma se realiza a través de una potente manga de aire de reminiscencias navales situada en la planta baja y por medio de tomas varias localizadas 
en diversas partes del perímetro.
23 LE CORBUSIER, op. cit. supra, nota 13, p. 104.

la fábrica mediante impulsión de aire caliente o frío, según 
la temporada, dividiendo el sistema en dos grupos, de ma-
nera que se proporcionen diferentes temperaturas a varios 
espacios de manera independizada. Siguiendo criterios 
higienistas, el aire se recircula de manera constante con 
aporte del exterior22 y la instalación de unos intercambia-
dores permite la recuperación de calor, de modo que el 
aire mecanizado permanece renovado y filtrado de posi-
bles partículas nocivas garantizando el bienestar de tra-
bajadores y minimizando su coste. Se permite también la 
ventilación natural, mediante la apertura seleccionada de 
ventanas y, por supuesto, mediante el acceso a la antesala 
bajo los pilotis o a la azotea (figura 12) para sentir el clima 
y el contacto con la naturaleza. En la terraza de cubierta se 
disponen grandes jardineras y el agua de lluvia que cae 
sobre la misma es recogida a través de bajantes que atra-
viesan todo el volumen interno del bloque, comunicando 
su función de conducir las aguas, hasta el nivel de sótano 
para... verterlo al arroyo que discurre oculto.

La consecución de un ser organizado eficiente en su 
distribución, con un ambiente técnicamente salubre, de 
confort lumínico y térmico adecuado, y que permite, ade-
más, el visionado de las influencias cósmicas, no resulta 
suficiente para caracterizar el ambiente de trabajo donde 
se produce ese ‘lapso de la vida que ocupa la parte más 
vasta de la misma’23. Le Corbusier se pregunta retórica-
mente: “¿Es del todo necesario o hasta posible, poner en 
juego, en la dura vida del trabajo cotidiano, elementos de 

12. Espacio de la azotea con grandes jardineras y 
techumbres que encuadran la naturaleza y la visión 
de la catedral.
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distracción, cuando no la introducción en el implacable ri-
gor del trabajo moderno, de factores de distensión o, más 
todavía, introducir la alegría de vivir mediante disposicio-
nes precisas y premeditadas?”24.

La búsqueda de una variedad espacial y la interme-
diación de una riqueza plástica que cualifique el espa-
cio y excite la mirada, para alejarla del tedio de la tarea 
mecanizada y repetitiva, conducen a Le Corbusier a 
realizar una singular y elaborada configuración de cada 

24 Ibid., p. 95.
25 Ver El Modulor o BOESINGER, W, op. cit. supra, nota 1, p. 14 para profundizar en las dimensiones de los mismos.
26 KLINKHAMMER, B. Counterpoints and fugues: Le Corbusier’s idea of colour for the Factory Claude and Duval in St. Dié. En: WIT Transactions on The Built 
Environment [en línea]. Southampton: WIT Press, 2005, vol. 83, p. 93 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 1743-3509. Disponible en: https://www.witpress.com/
elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/83/15294.

una de las superficies en esta fábrica. La aplicación del 
Modulor a la estructura, al brise-soleil y a las particiones 
de las fachadas, se realiza con tres secuencias numéri-
cas autónomas pero sincronizadas para configurar una 
sinfonía perceptiva25 (figura 13). Klinhamer26 encuentra 
en la aplicación de pigmentos primarios y neutrales 
combinados en varias superficies de esta fábrica, el uso 
de las mismas proporciones matemáticas para generar 
así una ‘cuarta voz’ que interactúa con la musicalidad 

12
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de los otros ritmos en perfecta armonía. Lo que está 
fuera de duda es el papel protagonista otorgado al co-
lor en la fábrica Claude y Duval. A la cadencia fija de 
los tres elementos permanentes mencionados que de-
finen el “juego de sutileza casi musical: un contrapunto 
y una fuga al ritmo del ‘Modulor’”27, se suma la vibración 
variable del espacio por medio de su cualificación con 
tonalidades intensas. Las instalaciones vistas pintadas 
en gamas brillantes complementan a un patrón de color 
fragmentado superpuesto en áreas concretas de pare-
des y techos. El trabajador percibe, así, transiciones, 
diversas pautas y áreas acentuadas para evitar la mo-
notonía del ambiente.

Le Corbusier hablaba del rol emocional que el muro 
de mampostería existente en su estudio, equivalente 
al de los hastiales de esta fábrica; representaba para 
él: “La piedra nos habla; se comunica con nosotros a 

27 “A l’ocassion de la construcción de cette usine, on a pu jouer un jeu d’une subtilité quasi musicale: un contre-point et fugue réglés sur le ‘Modulor’”. En: 
BOESINGER, W, op. cit. supra, nota 1, p. 13.
28 “Stone can speak to us; it speaks to us through the wall. Its covering is rough yet smooth to the touch. This wall has become my lifelong companion”. En: 
SBRIGLIO, J. Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier. Birkhäuser: Foundation Le Corbusier, 1996, p. 52. ISBN 3-7643-5432-1. Disponible en: https://do-
kumen.pub/download/immeuble-24-nc-et-appartement-le-corbusier-apartment-block-24-nc-and-le-corbusiers-home-9783035604122-9783764354329.html.
29 Le Corbusier quedó profundamente impresionado al ver los restos del bombardeo de Saint-Dié acumulados ordenadamente reproduciendo el trazado 
geométrico de la ciudad. Ver: Le plan de reconstruction de Saint-Dié (1945). Disponible en: http://usine.duval.free.fr/reconstruction_grandidier.htm.
30 Ibid., p. 52.

través del muro. Su superficie es rugosa pero suave 
al tacto. Este muro se ha convertido en una compañía 
a lo largo de mi vida”28. El protagonismo otorgado a 
estos frontispicios de mampostería como elementos 
estructuralmente portantes que elevan los talleres de 
confección de manera monolítica, evocan con su gesto 
heroico la metáfora del ave fénix; el simbolismo de la 
reconstrucción de la nueva fábrica como triunfo ante la 
barbarie alemana29 (figura 13). Sbriglio ha detectado un 
valor simbólico adicional en el uso de la mampostería 
por parte del arquitecto suizo, al interpretar el muro de 
su estudio en París como expresión de la relación en-
tre el arquitecto-artista y las técnicas y materiales que 
usa30. La decisión de dejar expuesta la materialidad de 
los muros hastiales y de usar la potencia de su plástica 
como telones de fondo en este espacio longitudinal fa-
bril, denota un distanciamiento de Le Corbusier con la 

13. Detalle del parasoles y carpinterías con distintas 
modulaciones. Sección transversal con la doble altu-
ra del taller de sastrería.
14. Paralelismos entre la sala a doble altura del ta-
ller de sastrería y el apartamento-estudio de Le Cor-
busier en París.

13
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estética de la máquina tras la guerra. La síntesis expre-
sada por contraposición del pan-de-verre con el muro 
de mampostería representa una reconciliación entre la 
técnica mecanizada moderna y la tradición constructiva 
material y cultural.

El espacio a doble altura en la planta segunda del 
nuevo bloque, donde se disponen el mayor número de 
trabajadores en la cadena de confección y de toda la 
fábrica como conjunto, adquiere un estatus representa-
tivo y espacial equivalente al existente en los ejemplos 
residenciales corbusieranos. Para él se diseñan carpin-
terías de madera fabricadas ex profeso y en variedad 
formal, en vez de usar ventanas metálicas idénticas y 
en secuencia repetitiva. Con ello, los pan-de-verre es-
tandarizados ejecutados para los bloques residencia-
les colectivos la Cité Refugé o el Pavillon Suisse, de 
apariencia lisa y continua, evolucionan aquí hacia una 
envolvente gruesa, de varias capas y de textura rítmica. 
Las cortinas se instalan adicionalmente como un últi-
mo filtro de la fachada que permite controlar a voluntad 

31 Este espacio de introspección es el germen y antecedente de la solución adoptada posteriormente por Le Corbusier para las habitaciones de El Hospital 
de Venecia. Consultar las exploraciones, avances y pruebas a escala 1:1 de este mecanismo lumínico y ambiental en: DELGADO CÁMARA, Enrique. La geome-
tría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial. Directores: Alberto Campo Baeza y Rodrigo Pemjean Muñoz. Tesis doctoral. Universidad 
Politécnica de Madrid, ETSA, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2015, pp. 372-379. DOI: https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.40743.

individual la incidencia solar. Al ser de diversas tonali-
dades, su manipulación aleatoria introduce un dinamis-
mo de color variable que contribuye como animación 
material. Con todo ello, queda articulada una síntesis 
compleja en las superficies que contribuye a una nueva 
definición ambiental de esta zona singular dentro de la 
fábrica. El espacio de sastrería se percibe con un ca-
rácter cercano y casero, casi como un ‘salón doméstico 
familiar’ (figura 14).

La planta de oficinas se conecta directamente con la 
azotea ajardinada y con la producción por medio de una 
escalera de caracol ubicada en un vestíbulo que actúa 
como sala de espera; donde el mobiliario individual y 
reconfigurable induce el uso informal y espontáneo del 
área, y que recibe claridad de manera indirecta a través 
de un saliente curvo en techo por el que se fuerza a la 
luz a deslizarse provocando un efecto relajante e íntimo31 
(figura 15). Aquí se persigue también una calidad domés-
tica con la ubicación de grandes reproducciones fotográ-
ficas en blanco y negro de cuadros de Le Corbusier a 

14
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modo de tapices modernos y mediante el profuso uso del 
color y maderas en revestimientos que se extienden a las 
oficinas. El cuidado diseño de los despachos y del mo-
biliario32 aporta adicionalmente una nota de calidad y de 
fantasía a los habitualmente fríos entornos fabriles.

LA DOMESTICACIÓN DE LA FÁBRICA
En conclusión, el Plan de Saint-Dié refleja un giro en el 
pensamiento del urbanismo industrial de Le Corbusier. 
”La ciudad industrial lineal” de hasta 100 km, aislada de 
la ciudad de intercambios, da paso a un planteamiento 
conjunto de ambas unidades coordinado y en situación 
de proximidad, con el plano continuo de tránsito peatonal 
distendido que se extiende también al área industrial. Sus 
edificios fabriles presentan una nueva caracterización for-
mal con cubierta plana y limitadas naves de dientes de 
sierra yuxtapuestas, preconizando parcialmente la solu-
ción adoptada para la fábrica Claude y Duval.

32 El mobiliario es de Jean Prouvé, Le Corbusier y Charlote Perriand, siendo este último quien diseña las piezas ad hoc del despacho principal, que además 
dispone de un gran ventanal-tabique pivotante que integra la vista y uso de la terraza casi de modo particular.
33 Deep structures. En: CURTIS, William J.R. Le Corbusier. Ideas and Forms. Nueva York: Phaidon, 2015, p. 426. ISBN 9780714868943.
34 (sta Iibrica define un giro en los proyectos industriales de /e Corbusier e inÁuiri en ejemplos posteriores como el Centro de Cilculo (lectrynico en Rho� Milin.

Si la Unidad de Habitación de Marsella realiza el 
sueño de ‘la máquina de habitar’ colectiva, diseñada re-
iterativamente hasta haber logrado una primera conse-
cución coherente en el año 1952, la fábrica de Saint-Dié 
se aleja del modelo formal diseñado por Le Corbusier 
en 1940 para Aubusson como prototipo La Usine Ver-
te. Un nuevo arquetipo fabril compacto es desarrollado 
para experimentar, disruptivamente, con la cadena fun-
cional lineal en sentido vertical en su mejor adaptación 
al contexto urbano. Con una reactivación de esas ‘es-
tructuras profundas’33 que Curtis explica como latentes 
en el pensamiento de Le Corbusier y susceptibles de 
ser acomodadas a diferentes funciones, el organismo 
tripartito aplicado previamente a la vivienda y edificación 
institucional —edificio sobre pilotis, cuerpo funcional 
y terraza-jardín— se incorpora para la redefinición del 
modelo industrial y de su iconografía moderna34. Las 
nociones ambientales y de garantía de un buen entorno 

15. Imágenes contemporáneas del vestíbulo de es-
pera con la escalera de caracol y zona de oficinas 
en planta cuarta.

15
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de trabajo del ideal genérico de ‘fábrica verde’ permane-
cen, y son parámetros fundamentales en la concepción 
de la renovada calcetería. El edificio genera paisaje en 
una trama urbana maximizando el espacio circundante 
con sus retranqueos, naturalizando el plano del suelo 
con la elevación del volumen para generar transparen-
cias e incorporar elementos vegetales junto a la calle 
principal, y disponiendo un jardín suspendido en la azo-
tea con elementos de recorte y encuadre desde donde 
divisar el paisaje periférico.

La eficacia de la organización lineal de sentido úni-
co de la producción de confección que se asume en 
el proyecto no implica el plegado de Le Corbusier a la 
mera funcionalidad habitual en la arquitectura industrial 
y una renuncia a la exploración de su espacio como 
‘hecho plástico’. En una continua experimentación de 
su recherche patiente, existe en la manufactura Claude 
y Duval una novedosa vocación clara de coordinar la 
vastedad propia del volumen de la ‘sala de máquinas’ 
a la escala del hombre mediante el control dimensional 
del Modulor, y con el establecimiento de un entramado 
de relaciones sensoriales. Esos factores sensibles se 
potencian con fachadas acristaladas que permiten el 
seguimiento del ciclo solar y las perspectivas lejanas, 
así como con la dotación de zonas de estancia bajo los 
pilotis y en la azotea como áreas para la distensión que 
aseguren el bienestar físico y moral durante el periodo 
de trabajo. Le Corbusier desplaza al mundo de la fábrica 
el uso del color como activador espacial y el contraste 
de materiales cálidos, no sintéticos ni industrializados, 
que le alejan de su previa asimilación de la arquitectura 
fabril como objeto tipificado, de naturaleza repetitiva y 
materialidad mecánica estandarizada. En consonancia 

35 COLQUHOUN, Alan. Desplazamiento de conceptos. En: Le Corbusier. Arquitectura moderna y cambio histórico. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. ISBN 84-
252-1988-4.
36 Por ejemplo, el remate del cuerpo construido en la azotea con mosaico de azulejos de colores, el sistema de climatización, el uso de colores brillantes, y 
otros que no llegaron a realizarse como la chimenea de forma escultural.
37 El muro de mampostería vista, las carpinterías con parteluces, el color como activador espacial, los techos curvos que hacen deslizar la entrada de luz, 
los paneles-puerta o el uso de las cortinas de tela, son elementos que se encuentran en la vivienda-estudio de Le Corbusier.
38 La fábrica Claude y Duval es actualmente una fábrica de ropa, aunque de lujo, y su programa mixto la acerca al ideal de Le Corbusier que entendía la 
industria como lugar de ‘producción’ y ‘capacitación’. El impulso recibido con su catalogación al ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial en julio de 
2016, ha generado además una conciencia social de su valor convirtiéndolo en un hito arquitectónico de Saint-Dié, que representa un valor atemporal y que 
ha expandido su inÁuencia deriYando en la mejora del entorno por parte de las autoridades locales.

con la ‘dislocación de conceptos’ de su proceso crea-
tivo señalada por Colquhoun35, en la fábrica Claude y 
Duval encontramos numerosas ‘transferencias domésti-
cas’ de elementos empleados en ámbitos residenciales 
previos, compartidos con la Unité de Marsella36 ejecuta-
da en paralelo, y especialmente de su apartamento en 
París37. Todos ellos actúan como dispositivos que per-
miten construir una percepción casi familiar de la fábrica 
y estimular un sentido de apropiación de su espacio en 
el trabajador.

Con este proyecto Le Corbusier inaugura un pe-
riodo de madurez donde el dogmatismo se flexibiliza 
y muestra su capacidad de adaptación a los condicio-
nantes específicos climáticos, culturales y de posgue-
rra. La irrupción de una proto-conciencia ecológica se 
evidencia en el uso de restos materiales del bombardeo 
y en el aprovechamiento del sótano que, más allá de la 
consideración de ahorro, activan la reutilización poética 
y simbólica del residuo como conexión con el pasado. 
En el ámbito técnico, la captación y reconducción del 
agua, la recuperación de calor en la climatización, la 
potenciación de la luz natural y los controles pasivos, 
refuerzan dicha actitud. Se transciende, así, el objetivo 
de aportar un ambiente salubre y bien iluminado, cons-
truyendo Le Corbusier una verdadera ‘máquina para 
humanizar’ que pretende transmitir la alegría de vivir en 
el entorno de trabajo y, de alguna manera, domesticar 
la fábrica.

Este edificio es pionero en estrategias de rehabili-
tación y reciclaje industrial y, al tiempo, se erige como 
destacado patrimonio arquitectónico ‘vivo’ al subsistir 
en su uso como fábrica de ropa y escuela de moda38, 
haciendo perdurar la memoria productiva textil de la 
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ciudad frente a los procesos generalizados de desin-
dustrialización y deslocalización. El nuevo arquetipo 
de ‘fábrica vertical’ puede, además, contribuir a dar 
forma al pensamiento y sensibilidad de nuestra época, 

y revelarse como estrategia conveniente para una po-
sible reindustrialización compatible dentro del ámbito 
urbano en la próxima época de industrialización que ya 
se avecina.
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RESUMEN (n 1961� el arTuitecto suizo Fritz +aller recibiy el encargo de disexar la naYe de producciyn de perfiles de acero 8SM 
en Münsingen (Suiza). Nació así una colaboración que se prolongó durante décadas con la creación de tres sistemas constructivos 
modulares de estructura de acero (MAXI, MINI y MIDI) y una línea de mobiliario, diseñados por Haller y fabricados y comercializados 
por USM. Los sistemas USM-Haller son un ejemplo exitoso de colaboración con la industria en el desarrollo de sistemas prefabrica-
dos para la construcciyn de edificios� tanto industriales como de otros usos. /a inYestigaciyn recopila inIormaciyn detallada relatiYa 
a dichos sistemas constructiYos� incluyendo la generaciyn de nueYa inIormaciyn grifica a partir de los datos y dibujos publicados en 
la época. Con ello, se evalúa la relevancia de los mencionados diseños dentro de la trayectoria del arquitecto, como catalizadores 
del pensamiento sistémico y estructural que trasladó a otras escalas y al ámbito de la investigación; así como en el contexto de la 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, en el que los sistemas USM-Haller son una aportación importante a la arquitectura 
modular prefabricada.
PALABRAS CLAVE Fritz Haller; Solothurn Schule; Konrad Wachsmann; prefabricación; arquitectura industrial.

SUMMARY In 1961� SZiss architect Fritz +aller receiYed the commission to design the 8SM steel profile production building in 
Münsingen (Switzerland). A collaboration was thus born that lasted for decades with the creation of three steel structure modular 
construction systems (MAXI, MINI and MIDI) and a line of furniture, designed by Haller and manufactured, marketed and sold by 
USM. USM-Haller systems are a successful example of collaboration with industry in developing prefabricated systems for the cons-
truction of buildings, both industrial and for other uses. This research compiles detailed information with regard to these construc-
tion systems, including the generation of new graphic information based on the data and drawings published in the period. With this, 
we assess the relevance of these designs within the architect’s career, as catalysts of the systemic and structural thought that he 
transferred to other scales and the scope of the research; as well as in the context of the architecture of the second half of the 20th 
century, in which the USM-Haller systems are an important contribution to prefabricated modular architecture.
KEYWORDS Fritz Haller; Solothurn School; Konrad Wachsmann; prefabrication; industrial architecture.
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INTRODUCCIÓN

E l arquitecto suizo Fritz Haller (Soleura, 1924 - 
Berna, 2012) es reconocido hoy en día por su 
contribución al diseño de edificios industriales y 

por su colaboración con la industria para el desarrollo de 
sistemas constructivos modulares aplicables a edificios 
de diversos usos. Su implicación con la arquitectura in-
dustrial se inició en 1961, con el encargo de la sede de la 
empresa de perfiles de acero USM en Münsingen (Suiza). 
Haller diseñó para ese proyecto un sistema constructivo 
modular en acero, adaptado a las necesidades produc-
tivas de la empresa, que acabó convirtiéndose en un 
producto comercial en sí mismo (sistema MAXI). A este 
siguieron otros dos, concebidos para edificios de otros 
usos (sistemas MINI y MIDI).

El artículo se centra en el análisis de los sistemas 
USM-Haller, con los siguientes objetivos:

 — Comprender su origen en un contexto histórico y ar-
quitectónico concreto.

 — Recopilar información relativa a los tres sistemas 
constructivos para su conocimiento detallado.

 — Identificar sus singularidades en el contexto de la ar-
quitectura industrial.

 — Evaluar, retrospectivamente, la relevancia de los siste-
mas USM dentro de la trayectoria del arquitecto, así 
como su aportación a la arquitectura posterior.
Para ello, se han consultado prioritariamente fuentes 

de la época, como los artículos firmados por el propio 
Haller en la revista Bauen+Wohnen, así como artículos de 
otras revistas, monografías y publicaciones académicas 
posteriores. Para la presentación de la descripción deta-
llada de los tres sistemas constructivos, se han elaborado 
modelos 3D, a partir de los cuales se han generado axo-
nometrías explicativas.

ANTECEDENTES. ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MODULARES
La arquitectura industrial experimentó una transforma-
ción notable en las décadas del siglo XX previas a la 
creación de los sistemas USM-Haller, impulsada por 
algunas figuras pioneras. En Estados Unidos, los edi-
ficios de Albert Kahn para la industria automovilística 
y aeronáutica plasmaron los principios fordistas de 
pragmatismo y adaptabilidad al proceso productivo, 
priorizando la máxima flexibilidad para adaptarse a los 
futuros requerimientos de los procesos industriales en 
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constante cambio. Arquitectónicamente esto se tradu-
jo en la búsqueda del espacio horizontal diáfano, el 
uso de exoestructuras, envolventes livianas, la sección 
como definidora tecnológica del espacio, y ordenación 
en planta regida por la estructura1. En Europa, Walter 
Gropius renovó la imagen de la arquitectura industrial 
en su Fábrica Fagus, en 1913, con una fachada acris-
talada que se convertiría en adelante en característica 
de este tipo de arquitectura.

Las necesidades cambiantes de los procesos indus-
triales favorecieron la exploración de la prefabricación y 
el uso de sistemas constructivos modulares, haciéndose 
más generalizado en la posguerra, debido a la necesidad 
de una construcción rápida. Alemania fue el primer país 
europeo en el que los arquitectos se involucraron activa-
mente en el desarrollo y uso de nuevos sistemas cons-
tructivos industriales2. Dos destacados impulsores fueron 
Walter Gropius y Konrad Wachsmann.

Gropius fue fundamental como defensor de la estan-
darización y la prefabricación en la arquitectura promo-
viendo, tanto desde la Bauhaus como desde el Deutscher 
Werkbund, el papel de los arquitectos en el desarrollo de 
productos industriales. En Estados Unidos desarrolló, 
junto a Wachsmann, la Packaged House, considerado un 
diseño paradigmático de vivienda prefabricada.

Por su parte, Konrad Wachsmann, especializado en 
construcción de madera y autor de varios sistemas prefa-
bricados desde los años veinte, y su libro Wendepunkt im 
Bauen (1959), constituyeron una referencia fundamental 

1 PANCORBO, Luis; MARTÍN, Inés. Architecture as technical object. Industrial architecture of Albert Kahn. En: VLC arquitectura [en línea]. Valencia: Universitat 
Politècnica de València, 2014, vol. 1, n.° 2, pp. 1-3 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2341-2747. DOI: https://doi.org/10.4995/vlc.2014.2333.
2 Si bien los Iabricantes britinicos lideraban el mundo en nueYas técnicas de construcciyn industrializada� los arTuitectos desempexaron un papel insignifi-
cante en ellas. (HERBERT, Gilbert. The Dream of the Factory-Made House. Cambridge: MIT Press, 1984, pp. 29-30)
3 GRASER, Jürg Martin. Die Schule von Solothurn: Der Beitrag von Alfons Barth, Hans Zaugg, Max Schlup, Franz Füeg und Fritz Haller zur Schweizer Ar-
chitektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tesis doctoral. Zúrich: ETHZ, 2008, p. 60. Disponible en: https://www.research-collection.ethz.ch/hand-
le/20.500.11850/150915.
4 Ibid, p. 267.
5 Sobre los proyectos de construcción prefabricada de Le Corbusier, ver: DÍAZ SEGURA, Alfonso; MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, Guillermo. Les Maisons Loucheur. La 
máquina para habitar se industrializa. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2012, n.° 6, pp. 34-49 [consulta: 
30-09-2024]. ISSN 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2012.i6.02.
6 Una descripción detallada del sistema constructivo del aeroclub en Buc se encuentra en: ARRIBAS BLANCO, Ruth. Jean Prouvé y Konrad Wachsmann. Dos 
formas de utilizar la maqueta como herramienta de proyecto. Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2016, n.° 15, 
pp. 56-69. [consulta: 30-09-2024]. ISSN 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2016.i15.04.
7 JOEDICKE, Jürgen. Moderne Architektur: Strömungen und Tendenzen. Stuttgart: Krämer, 1969, p. 104.

de la construcción con componentes industriales en la 
posguerra3. Sus diseños para la industria aeronáutica es-
tadounidense sentaron las bases de la estandarización 
de elementos y la construcción de estructuras espaciales 
de grandes luces. Wachsmann fue el principal referente 
teórico para Haller, además de mentor. Tras conocerse 
en 1959 en un seminario sobre industrialización en Lau-
sana4, mantuvieron un estrecho contacto a lo largo de los 
años, intercambiando conocimientos e ideas teóricas.

En Francia, además de Le Corbusier5, Jean Prouvé 
es considerado el gran precursor de la arquitectura in-
dustrializada, con sus tempranos ejemplos de edificación 
prefabricada en aluminio y acero en la década de 1930, 
como el aeroclub en Buc6, la casa desmontable BLPS y 
la Maison du Peuple en Clichy. Su Pabellón Centenario del 
aluminio en París de 1954, con su larga fachada modula-
da, fue probablemente una referencia estética para Haller 
en el diseño de la fábrica de Münsingen (figura 1).

FRITZ HALLER Y LA EMPRESA USM: UNA 
COLABORACIÓN INNOVADORA
Tras unos primeros años trabajando en Holanda, Fritz 
Haller se estableció en 1949 como arquitecto en Soleura 
junto con su padre, Bruno Haller, y fue autor de varios 
edificios escolares que tuvieron repercusión en los me-
dios especializados nacionales e internacionales. Jürge 
Joedicke lo incluyó en la que denominó Solothurn Schule 
(Escuela de Soleura), una escena de clara influencia mie-
siana7, cuya arquitectura se basa en la extrema simplici-

1. Pabellón Centenario del aluminio en París de 
1954, publicado en 1956 en la revista suiza Das 
Werk. 
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dad formal, el empleo predominante de acero y vidrio, y 
la incorporación de elementos innovadores basados en 
la construcción modular y la prefabricación.

En 1961, la empresa USM, fundada en Münsingen en 
1885, pasó a manos de Paul Schärer, ingeniero nieto del 
fundador, quién decidió reubicar la sede de la empresa8. 
Atraído por los edificios de Haller9, le eligió para el diseño 
de la nueva sede: un edificio flexible que debía albergar 
las oficinas de administración y las líneas de producción, 
y poder adaptarse en el futuro a los distintos procesos 
de fabricación y a los cambios en la industria. Bajo esta 
premisa, Haller diseñó, en colaboración con Schärer y 
basándose en su experiencia previa con elementos pre-
fabricados en edificios escolares10, un sistema flexible de 
construcción modular con estructura de acero.

En su descripción del proyecto para la planta de Mün-
singen ya se identifica la voluntad de concebir un “siste-
ma” de uso más universal:

8 USM. The history of a family business. Pigina Zeb corporatiYa. Disponible en: https://ZZZ.usm.com/en/oIfice/about-usm/our-history-alt/.
9 SCHÄRER, Paul. Erlebnisse und Errungenschaften beim Aufbau der neuen USM. En: STALDER, Laurent; VRACHLIOTIS, Georg, eds. Fritz Haller. Architekt und 
Forscher. Zúrich: GTA Verlag, 2016, p. 205. ISBN 978-3-85676-334-3.
10 El sistema constructivo de la escuela cantonal de Baden, proyectada por Haller en 1958 y construida en 1962-1964, es considerado el predecesor de 
los sistemas USM (ICOMOS Suisse. System & Serie. Systembau in der Schweiz - Geschichte und Erhaltung. Zürich: GTA Verlag, 2022, p. 167. Disponible en: 
https://www.system-serie.ch/).

“El espacio debía ser creado únicamente a partir de 
piezas de montaje, para que los cambios o ampliacio-
nes posteriores puedan realizarse de manera simple y sin 
necesidad de obras de remodelación. Se buscaron ele-
mentos de construcción lo más universales posible, para 
poder ensamblar diferentes naves a partir de unidades 
básicas, albergando la mayor variedad de usos posible. 
Este esfuerzo por construir una nave industrial universal 
podía ser el punto de partida para la producción industrial 
de elementos de construcción económicos, flexibles y de 
rápida instalación, para edificios industriales.

En primer lugar, se examinaron las construcciones 
comunes de hoy en día, y se analizaron sus ventajas y 
desventajas. Seguidamente, tratamos de definir directri-
ces para la planificación de espacios fabriles basadas en 
las tendencias de desarrollo tecnológico. Se compararon 
diferentes tipos de iluminación de naves, con mediciones 
en ejemplos concretos. Se compararon las dimensiones 

1



36
N31_ARQUITECTURAS PARA LA INDUSTRIA

A. FERNÁNDEZ-MORALES ET AL. “USM Haller: un paradigma de simbiosis entre…”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2024. E. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616 
Con licencia CC BY-NC-SA 4.0 – DOI http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2024.i31.02

requeridas en la producción con las dimensiones básicas 
de las construcciones”11.

Siguiendo la visión de Haller, el diseño de la fábrica 
de Münsingen fue el germen de la creación de la familia 
de sistemas constructivos comerciales USM-Haller: MAXI 
(1961), MINI (1962) y MIDI (1972) (figura 2).

Los tres sistemas, concebidos como abiertos,12 se 
basaban en el mismo principio de estructura reticular de 
perfiles de acero, pero adaptados a diferentes escalas, 
niveles de complejidad y programas de uso. Cada sis-
tema contaba con elementos y sistemas de ensamblaje 
que permitían adaptar, expandir o disminuir los edificios 
a lo largo del tiempo, tanto en términos de la volumetría 
general como de la distribución interior.

LOS SISTEMAS “USM HALLER” EN DETALLE
Sistema de construcción en acero MAXI
El sistema MAXI (desarrollado desde 1961, primera pues-
ta en obra en 1963)13 sirve para la edificación de naves de 
una sola altura, con grandes distancias entre pilares. Está 

11 HALLER, Fritz. Allgemeine Lösungen in der Bautechnik. Bauen + Wohnen [en línea]. Zúrich: Organ des Bundes Schweizer Architekten, 1962, 
n.° 16, cuad. 11: Planen und rationelles Bauen, p. 473 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=buw-
001%3A1962%3A16%3A%3A1404#1405.
12 Se consideran sistemas abiertos aquellos que permiten la construcción en combinación con componentes de otros sistemas constructivos, o con sus 
propios subsistemas (por ejemplo, para fachadas o instalaciones), debido a sus dimensiones estandarizadas, su método de construcción o sus conexiones. 
Los sistemas abiertos tampoco están necesariamente vinculados a un fabricante (ICOMOS Suisse, op. cit. supra, nota 10, p. 181).
13 WICHMANN, Hans. System Design: Fritz Haller Bauten - Möbel - Forschung. Basilea: Birkhäuser, 1989, p. 70. ISBN 978-3-7643-2325-7.
14 Ibid., p. 72.

pensado principalmente para crear plantas industriales 
destinadas a cualquier tipo de producción, en las que se 
requiera poder realizar extensiones o adiciones futuras. 
El sistema se compone de estructura portante, fachada 
exterior y cubierta (figuras 3 y 4).

La estructura portante se distribuye reticularmen-
te en planta, con luces de 9,6, 14,4 o 19,2 metros, y 
puede funcionar como estructura unidireccional o bi-
direccional. En el primer caso soporta cargas de hasta 
300 kg/m2 y, en el segundo, de 350 kg/m214. Dentro de 
esta modulación, la estructura puede ser ampliada li-
bremente. Los pilares, formados por cuatro perfiles en 
L unidos por pletinas, tienen una dimensión en planta 
de 45 × 45 centímetros, y altura variable, siempre múl-
tiplo de 0,6 metros. Las vigas de celosía, fabricadas 
con perfiles de acero soldados, tienen un canto total de 
1,2 metros. La forma compuesta de los pilares facilita 
el encuentro entre estos y las cerchas, que se encajan 
entre las dos L y se apoyan en perfiles soldados a los 
pilares (figura 5).

2. Comparación de los tres sistemas MAXI (izquierda), MINI (centro) y MIDI (derecha).
3. Detalles constructivos del sistema MAXI en planta y sección, donde se ven los elementos estructurales y sus 
encuentros con fachada y cubierta.
4. Axonometría del sistema MAXI, donde se muestran los siguientes elementos: estructura portante formada 
por celosía >1@ y pilares compuestos >2@; perfil para apoyo de celosía >3@; paneles de Iachada� bien opacos o de 
Yidrio >4@; estructura de Iachada con perfiles T >5@ y cubierta de losas de hormigyn celular >6@. 
5. A la izquierda, encuentro entre pilares y vigas en el sistema MAXI. A la derecha, fotografía del proceso de 
ensamblaje de los componentes estructurales.

2
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La fachada se resuelve con unos perfiles verticales 
en T, entre los cuales se insertan piezas desmontables de 
2,40 ×1,20 m, bien de vidrio o placas opacas aislantes, 

así como puertas u otros elementos. Aunque la modula-
ción en altura es de 1,2 metros, también es posible inser-
tar bandas de media altura (0,6 metros).

3
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La cubierta consta de losas autoportantes de hormi-
gón celular armado, de 4,80 m de longitud.15 Para la ilu-
minación natural se prevén claraboyas de 2,40 metros de 
ancho en el techo, con cristales que se oscurecen cuan-
do brilla el sol y permanecen transparentes en días nu-
blados, garantizando un rendimiento luminoso óptimo.16

Sistema de construcción en acero MINI
El sistema MINI (desarrollado desde 1962, primera pues-
ta en obra en 1965)17 permite la construcción de edificios 
de uno o dos pisos, con luces de hasta 8,4 metros, tales 
como viviendas unifamiliares18, talleres, pabellones esco-
lares, laboratorios, establecimientos comerciales, salas 
de exposiciones, etc.

El sistema consta de estructura portante con forjados 
intermedios, y envolvente exterior (figuras 6 y 7). La estructu-
ra, formada por pilares y vigas de perfiles de chapa confor-
mados en frío, permite ampliaciones horizontales ilimitadas. 

15 HALLER, Fritz, op. cit. supra, nota 11, p. 473.
16 Ibid.
17 WICHMANN, Hans, op. cit. supra, nota 13, p. 138.
1� (l edificio mis conocido construido con el sistema MI1I es la ´casa %�chliµ� residencia priYada del propietario de la empresa 8SM� Plul Schlrer� construi-
da en 196�-1969 y protegida en la actualidad como edificio de Yalor patrimonial.
19 WICHMANN, Hans, op. cit. supra, nota 13, p. 102.
20 El encargo más importante construido con el sistema MIDI es el Centro de formación de SBB (compañía ferroviaria estatal suiza) en Loewenberg (1980-
19�3). (l complejo incluye naYe de Iormaciyn� sala de miTuinas� edificio escolar� comedor y dos pabellones residenciales.

Para los encuentros entre pilares y vigas se añaden unos 
perfiles especiales rigidizadores de planta triangular (figu-
ra 8). Como en el caso anterior, la envolvente externa per-
mite, dentro de la división modular, el rápido reemplazo de 
ventanas, puertas u otros elementos cuando sea requerido.

Sistema de construcción en acero MIDI
El sistema MIDI (desarrollado desde 1972, primera pues-
ta en obra en 1980)19 está pensado para la construcción 
de edificios de varios pisos con fuerte presencia de insta-
laciones, como escuelas, edificios administrativos, labo-
ratorios u hospitales20.

Su desarrollo, más tardío que los otros dos sistemas, 
se basa en la integración de todos los componentes del 
edificio como un todo sistemático y coherente geométri-
camente, incluyendo, en particular, la disposición espa-
cial de tuberías y otras instalaciones, coordinadas bajo 
un esquema de planificación de instalaciones. El modelo 

6. Detalles constructivos originales del sistema MINI 
en planta y sección, donde se ven los elementos 
estructurales y sus encuentros con fachada y cubi-
erta. Dibujos publicados en 1967 en un folleto infor-
mativo sobre el sistema constructivo Mini.

5
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7. Axonometría del sistema MINI, donde se muestran los siguientes elementos: estructura 
portante� Iormada por pilares >1@ y Yigas >2@ de perfiles de chapa conIormados en Irío; Yiguetas 
>3@; perfil adicional en Iachada para absorber la Iuerza del Yiento >4@; Iorjado intermedio >5@; 
fachada de vidrio [6] y cubierta, soportada por chapa grecada y con acabado variable [7]. 
8. Encuentro entre pilares y vigas en el sistema MINI.
9. A la izquierda, detalle de la estructura del sistema modular MIDI. A la derecha, axonometría 
donde se muestran: pilares de tubo circular [1]; cerchas dobles [2]; capitel cuadrado de en-
cuentro� soldado al pilar >3@; Yigueta de perfil no definido >4@.

8
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de instalaciones ARMILLA, desarrollado por Haller en un 
proyecto de investigación en la Universidad de Karlsru-
he21, se integra completamente en el sistema global MIDI.

La estructura portante tiene una distribución reticular 
en planta con luces más variables, respetando un módulo 
mínimo de 2,4 metros y alcanzando los 16,80 metros22. 
Funciona como estructura unidireccional de pórticos, que 
pueden ir alternando su dirección. Los pilares son tubos 
circulares de acero, también de altura variable, siempre 
múltiplo de 0,6 metros. Las cerchas, dobles, tienen 1,2 
metros de canto (figura 9). El encuentro entre ambos se 

21 Desde 1977� +aller Iue proIesor titular en la 8niYersidad de .arlsruhe� y director del Instituto de Producciyn de (dificios Industriales� hasta 1990 llamado 
Instituto de Disexo de (dificios (DR$C+� $ngeliNa; +O9(ST$DT� /udger. Intelligente C$D-Systeme : Instrumente I�r die Planung und 9erZaltung Nomplexer 
Gebäude. En: Werk, Bauen + Wohnen [en línea]. Zúrich: Organ des Bundes Schweizer Architekten, 1992, n.° 79, cuad. 10: Fritz Haller, pp. 16-24) [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=wbw-004%3A1992%3A79%3A%3A883.
22 STADLER, Laurent; VRACHLIOTIS, Georg, op. cit. supra, nota 9, p. 292.
23 Ibid.
24 SABATTO, Steeve. Zur Frage von Massstab und Ökonomie. Totipotenz und Automation bei Konrad Wachsmann und Fritz Haller. En: STALDER, Laurent; 
VRACHLIOTIS, Georg, op. cit. supra, nota 9, p. 140.

hace por medio de un marco o capitel cuadrado, soldado 
al pilar, al que se atornillan las cerchas mediante pernos 
estructurales (figura 10)23.

Filosofía común de los sistemas MAXI - MIDI - MINI
La familia de sistemas constructivos USM-Haller está di-
señada desde la perspectiva de la operatividad y la inte-
roperatividad. Si bien cada uno de los subsistemas trata 
de dar solución a espacios arquitectónicos diferentes, la 
filosofía común es la totipotencia24: posibilitar un espec-
tro lo más amplio posible de funciones, por encima de la 

9
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determinación típica de los elementos concretos. Los tres 
sistemas se complementan entre ellos y pueden combi-
narse fácilmente. Para ello, utilizan un módulo común de 
1,20 metros, tanto en planta como en altura (figura 11).

Por otra parte, en los tres sistemas se aprecian de-
cisiones de diseño que van más allá de la optimización 
geométrica y estructural, aun a costa de un aumento del 
número de soportes o la cantidad de material. Se busca, 
por ejemplo, la unificación de las dimensiones de las vi-
gas, incluso en situaciones de carga diferentes. En los 
sistemas MINI y MIDI, las vigas se diseñan de dos piezas 
para poder mantener el mismo criterio constructivo en 
puntos especiales, como los bordes, y sus huecos per-
miten la integración de las instalaciones técnicas en ellas.

Línea de mobiliario modular USM Haller
A los tres sistemas arquitectónicos tratados se debe 
sumar un cuarto, destinado a mobiliario, que es, en 

25 SCHÄRER, Paul, op. cit. supra, nota 9, p. 207
26 KLEMP, Klaus. The USM Haller Furniture System. Design Classics Series. Frankfurt: Verlag Form, 2002, p. 17. ISBN 9783931317430.

realidad, el más popular e icónico. Fue creado en 1963 
bajo el planteamiento de “transferir la idea de modulari-
dad del sistema constructivo de la fábrica del macro-al 
micro-espacio del mobiliario”25. Se basa en una retícula 
tridimensional de tubos metálicos, conectados mediante 
una pequeña esfera, y paneles que conforman paredes 
y baldas.

La rótula, una esfera de latón cromado con un diáme-
tro de 25 mm, es el elemento central de todo el sistema. 
Seis orificios con rosca permiten conectar, en las tres di-
mensiones del espacio y en ambas direcciones, los tubos 
del sistema, de diámetro de 19 mm, creando un sistema 
ortogonal de módulo variable. Los tubos, con longitudes 
que varían de 100 a 750 mm, y las rótulas, siempre que-
dan visibles desde el exterior, como una línea continua 
(figura 12)26.

La extrema flexibilidad de sus configuraciones, junto 
con su robustez material y la continuidad intacta de su 

10. A la izquierda, encuentro entre pilares y vigas en el sistema MIDI. A la 
derecha, detalles de pilar de esquina y de pilar intermedio, procedentes de 
dibujos originales de 1981 para el proyecto del Centro de formación de SBB.
11. Integraciyn de estructura MI1I en edificio preexistente construido con 
sistema M$;I� para ubicar unas oficinas en el interior de una naYe Iabril. 
Planta y sección.

10
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diseño a lo largo de las décadas, dota a estas piezas de 
mobiliario de gran durabilidad.

APLICACIÓN EN LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL
A pesar de concebirse para su aplicación en distintos ti-
pos de edificios, fue en la arquitectura industrial donde 
los sistemas Haller demostraron de forma más clara su 
eficacia y versatilidad27. La posibilidad de adaptarse a 
cambios y expansiones futuras evidenciaba una visión 
lúcida de las necesidades de la arquitectura industrial, al 
tiempo que expresaba una estética moderna y coherente 
con dicha función.

La sede de USM en Münsingen fue el verdadero labo-
ratorio de ensayo de los sistemas MAXI, MIDI y MINI. Los 

27 El sistema MAXI, el más utilizado de los tres, fue empleado casi exclusivamente para naves de producción, con excepción de una vivienda unifamiliar. El 
sistema MI1I Iue mayoritariamente empleado para edificios de oficinas Yinculadas a plantas de producciyn� y para YiYiendas uniIamiliares. (l sistema MIDI tuYo 
una aplicaciyn menor� con un total de cinco trabajos lleYados a cabo� incluyendo Yarios edificios de uso residencial� administratiYo y educacional. (l inYentario 
completo de todos los proyectos, tanto ejecutados como no ejecutados, que incluyeron uno de los tres sistemas Haller, se recoge en: ICOMOS Suisse, op. cit. 
supra, nota 10, pp. 167-169.
28 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SUIZA. Protection of cultural property inventory with objects of national importance (Federal Office for Civil Protection 
FOCP). PlataIorma de InIormaciyn *eogrifica de la ConIederaciyn Suiza. Disponible en: https://api3.geo.admin.ch/rest/serYices/ech/MapSerYer/ch.babs.
kulturgueter/9038/extendedHtmlPopup?lang=en.
29 HALLER, Fritz. Fabrikhalle in Münsingen = Halle de fabrication à Münsingen = Factory shed at Münsingen. En: Bauen + Wohnen [en línea]. Zúrich: Organ 
des Bundes Schweizer Architekten, 1964, n.° 18, cuad. 10, p. 394 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=buw-

tres sistemas se utilizaron en algunos de los edificios y pa-
bellones que todavía forman parte del complejo (figura 13) 
y, al mismo tiempo, gran parte de los componentes se pro-
dujeron en la propia fábrica. El conjunto tiene actualmente 
consideración patrimonial, pues está incluido en el inventa-
rio de bienes culturales de importancia nacional y regional 
de Suiza (KGS), en la categoría A de interés nacional28.

La nave principal, construida en 1961 con el sistema 
MAXI, con una altura única sobre rasante de 6 metros, y 
una distancia entre soportes de 14,40 metros, ofrece la 
flexibilidad requerida para los distintos procesos de fa-
bricación, tal y como habían estudiado minuciosamente 
Haller y Schärer a partir de las necesidades de la propia 
empresa y del análisis de otros edificios industriales29. 

12. Infografía y ejemplo actual de la línea de mobi-
liario USM Haller.
13. Complejo industrial USM en Münsingen en la ac-
tualidad. Vista exterior.
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El pabellón de oficinas, construido en 1965 con el sistema 
MINI, es también un espacio diáfano de una planta sobre 
rasante, que sigue el modelo de oficina abierta30.

La constante modernización de las máquinas y los 
cambios en los procesos de producción llevaron a una 
serie de ampliaciones a lo largo de las décadas, utilizan-
do siempre el sistema de construcción de acero USM-
Haller. Desde 1998, las ampliaciones ya no fueron planifi-
cadas ni realizadas por Haller, sino por los arquitectos de 
la empresa, algo indicativo de la verdadera estandariza-
ción y universalidad del sistema.

Tras la experiencia de la obra de Münsingen, tanto 
los sistemas MAXI y MINI como el sistema de mobilia-
rio modular, se convirtieron en productos comerciales. 
Pronto, otras empresas hicieron a Haller encargos para 
implementarlo en sus nuevos edificios. La flexibilidad del 
sistema permitió hacer variaciones al diseño original para 
adaptarse a las necesidades concretas de las empresas, 
generando edificios de características espaciales diferen-
tes al de la fábrica de Münsingen (figura 14).

001%3A1964%3A18%3A%3A1290#1290.
30 %�rohaus Schlrer·s S|hne� M�nsingen   Immeuble des bureaux� Schlrer et fils� M�nsingen   OIfice building� Schlrer·s sons� M�nsingen. (n: Bauen + 
Wohnen [en línea]. Zúrich: Organ des Bundes Schweizer Architekten, 1965, n.° 19, cuad. 8, p. 323 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=buw-001%3A1965%3A19%3A%3A1077#1077.
31 GRASER, Jürg Martin, op. cit. supra, nota 3, p. 267.
32 HALLER, Fritz. Von Eigenschaften ausgezeichneter Punkte in regulären geometrischen Systemen. En: Bauen + Wohnen [en línea]. Zúrich: E Organ des 
Bundes Schweizer Architekten, 1967, n.° 21, cuad. 11: Bauforschung, pp. 425-438 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.e-periodica.ch/digbib/
view?pid=buw-001%3A1967%3A21%3A%3A1390#1390.

DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR A UN 
MODELO TEÓRICO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD
El enfoque sistémico de Haller tuvo su manifestación más 
allá de la práctica profesional, trasladándose de sus dise-
ños modulares a su faceta como docente, investigador 
y teórico.

Como se mencionó anteriormente, la actividad teó-
rica de Haller estuvo estrechamente ligada a las ideas 
de Konrad Wachsmann31. En 1966, tras cinco años de 
intenso desempeño con edificios industriales, el enton-
ces director del Instituto de Investigación de la Cons-
trucción de la Universidad del Sur de California, invitó 
al arquitecto suizo a hacer una estancia como profesor 
visitante. Allí, Haller desarrolló una investigación sobre 
modelos matemático-geométricos aplicables a la arqui-
tectura; en concreto, “sobre las propiedades de puntos 
destacados en sistemas geométricos regulares”32. Su 
objetivo era estudiar “los problemas fundamentales que 
todo diseñador de sistemas modulares complejos afronta 
constante y repetidamente: la coordinación geométrica de 

13
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14. Secciones de las naves: 1) Fábrica USM en Mün-
singen, 1963; 2) Fábrica Agathon en Bellach, 1965; 3) 
imprenta Peichär en Saalfelden, 1967; 4) Fábrica Dial-
Iorm en .irchberg� 1971. Se aprecian las modificacio-
nes con respecto al sistema original MAXI (arriba), tanto 
en la estructura como en fachada y cubierta.

14
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los componentes del sistema, la formación de sus cone-
xiones, la seguridad de las tolerancias y el control de las 
fuerzas en el sistema estático”33.

En la investigación, Haller trabajó con cubos com-
puestos por celdas iguales conectadas por nodos. Con 
la ayuda de maquetas, estableció relaciones, analogías y 
condiciones geométricas distintas para cada nodo, de-
pendiendo de su ubicación dentro del cubo, llegando a 
buscar una descripción matemática universal para estos 
nodos que fuera aplicable a todos los sistemas.

Haller exploró también la escala urbana, si bien siem-
pre con un enfoque puramente teórico. Su sistema ur-
bano utópico, publicado por primera vez en 196834, se 
basaba en la organización geométrica del espacio de la 
ciudad postindustrial a varias escalas, desde unas uni-
dades básicas hasta conglomerados de 61 millones de 
personas, que fueron ampliados en una segunda versión 
de 197535 a una “ciudad total” de más de mil millones de 
habitantes. En ellas, se consideraban diferentes sistemas 
de comunicación y adaptaciones según condiciones so-
ciales, climáticas y económicas. Las infraestructuras y las 
tecnologías del transporte, basadas en rigurosos estudios 
previos de los sistemas técnicos existentes o en desarro-
llo, desempeñaban un papel importante en el modelo.

En la totale stadt el orden geométrico es más impor-
tante que la cuantificación o el dimensionado. El modelo 
se centra en la “geometría coordinada” de los elementos 
constructivos, los “nudos” donde se encuentran las fun-
ciones, y los “movimientos y flujos” que ocurren en estos 
sistemas.

En su momento, el proyecto no fue ampliamente re-
conocido por la comunidad arquitectónica, incluso fue 

33 HALLER, Fritz. Bauen und Forschen. Dokumentation der Ausstellung. Solothurn: Kunstmuseum, 1988, sin página (3.3.0)
34 HALLER, Fritz. totale stadt. ein model. Olten: Walter Verlag, 1968.
35 HALLER, Fritz. totale stadt. ein globales model. zweite studie. Olten: Walter Verlag, 1975.
36 STADLER, Laurent; VRACHLIOTIS, Georg, op. cit. supra, nota 9, p. 299.
37 ICOMOS Suisse, op. cit. supra, nota 10, p. 40-43; 103-107.
38 Diseñado por el ingeniero Heinz Isler, consistía en estructuras de hormigón de planta cuadrada, con cubierta cupular tipo “concha”. Se trataba de un 
sistema cerrado y comercializado como producto final (ICOMOS Suisse� op. cit. supra� nota 10� p. �1-�3).
39 SOLÉ BRAVO, Carlos. La casa de Norman y Wendy Foster en Hampstead. Tecnología y domesticidad entre los años 1960 y 1980. Tesis doctoral. UPM, 
2017, p. 153. Disponible en: https://oa.upm.es/45408/1/CARLOS_SOLE_BRAVO.pdf.
40 SABATTO, Steeve, op. cit. supra, nota 24, p. 143.

tachado de totalitario por su excesiva rigidez y racionali-
zación36. Sin embargo, retrospectivamente se ha recono-
cido su coherencia dentro de la trayectoria del arquitecto 
y suele ser mencionado como una parte de la historia de 
la planificación urbana en Suiza.

LEGADO ARQUITECTÓNICO DE FRITZ 
HALLER Y EL SISTEMA USM-HALLER
El sistema USM-Haller fue uno de los primeros siste-
mas prefabricados suizos concebidos para edificios 
industriales. Los sistemas modulares más tempranos 
desarrollados en el país, existentes desde la década de 
1940 (Durisol, NILBO) estaban planteados para viviendas 
unifamiliares o edificios de dimensiones reducidas37. En 
1955 nació el primero diseñado para grandes luces, el 
sistema Isler, un sistema cerrado en estructura de hor-
migón38. Le sigue cronológicamente el sistema MAXI, de 
características completamente diferentes: en estructura 
metálica, adaptable a múltiples composiciones reticu-
lares en planta, y concebido como un sistema abierto, 
fácilmente combinable con elementos propios y ajenos 
al sistema.

La aportación de la familia de sistemas USM-Haller 
no es tanto su temprana aparición como su nivel de ver-
satilidad, flexibilidad, e interoperabilidad, ofreciendo solu-
ciones tanto a las necesidades específicas de la industria 
como a otros usos, y representando, tal y como se ha ca-
lificado, “el que, tal vez, sea el ejemplo paradigmático de 
la arquitectura de la integración de sistemas en Europa”39. 
Para ello, Haller trabajó desde una perspectiva sistémica, 
donde lo importante “no es tanto la forma generada como 
su morfogénesis”40.
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En ese enfoque, definido como estructural41 o mate-
mático42, se reconoce la filosofía de Konrad Wachsmann, 
que también podemos encontrar, por ejemplo, en Max 
Bill43. Algunas características de los sistemas USM están 
presentes en el pabellón de exposiciones de la Expo 64, 
diseñado por el arquitecto zuriqués. Los elaborados di-
seños de los nudos de su estructura metálica recuerdan 
tanto a los de Wachsmann como a los sistemas USM-
Haller (figura 15).

Los cambios producidos en décadas posteriores 
-posmodernismos, cuestionamiento del paradigma 
tecnológico, y un creciente pluralismo formal- no faci-
litaron la transmisión de las ideas de Haller, basadas 
en una visión de progreso técnico y la búsqueda de 
soluciones universales. No obstante, en Suiza se dio, 
a partir de los años ochenta y a diferencia de otros 
países, una tendencia hacia la reducción y el mini-
malismo44, que encontró en los edificios de Haller, y 
de la escuela de Soleura en general, el atractivo de 
la arquitectura minimalista en acero y vidrio inspirada 
en Mies van der Rohe, cuidadosa en los detalles, los 
acabados y las proporciones modulares. Tendencia, 
desarrollada principalmente en la parte de habla ale-
mana del país, que recibió el calificativo de swissbox o 
“esencialismo suizo”.

Sin embargo, la influencia de Haller es más clara en-
tre los seguidores de la arquitectura industrializada y la 
integración de sistemas prefabricados. Una influencia 
corroborada45 en esta línea son algunos edificios de Nor-
man Foster, a través del ingeniero de estructuras Anthony 

41 MEDINA WARMBURG, Joaquín; LEOPOLD, Cornelie. Strukturelle Architektur: Zur Aktualität eines Denkens zwischen Technik und Ästhetik. Bielefeld: Trans-
cript Verlag, 2012. ISBN 978-3-8376-1817-4.
42 FREI, Hans. Freiheit im Korsett. Die mathematische Denkweise in der Architektur von Fritz Haller. En: STADLER, Laurent; VRACHLIOTIS, Georg, op. cit. 
supra, nota 9, pp. 124-139.
43 Wachsman fue profesor en la escuela de Ulm entre 1954 y 1957, especializado en arquitectura industrial y trabajo en equipo, por lo que la relación de 
Bill con el arquitecto alemán fue estrecha.
44 HIMMELREICH, Jørg. Alles bleibt anders? Beobachtungen zu zwei Jahrzehnten Schweizer Architektur. En: ANGÉLIL, Marc; HIMMELREICH, Jørg, eds. Archi-
tekturdialoge : Positionen, Konzepte, Visionen. Salenstein: Niggli, 2011, p. 120. ISBN 978-3-7212-0801-6.
45 (n la tesis doctoral de Carlos Solé sobre la obra de 1orman Foster se recoge ´la inÁuencia Tue la obra del arTuitecto y disexador industrial suizo Fritz 
Haller ejerció sobre la integración de sistemas en la “nave bien servida”, a través del ingeniero de estructuras Anthony Hunt.” (SOLÉ BRAVO, Carlos, op. cit. 
supra, nota 39, p. 152.
46 Equipo de arquitectos del que formaban parte Norman Foster y Richard Rogers, disuelto en 1967.
47 SOLÉ BRAVO, Carlos, op. cit. supra, nota 39, p. 369.

Hunt, colaborador del arquitecto británico y admirador 
del trabajo de Haller. La fábrica para Reliance Controls 
Electronics en Swindon (1965-1966), de Team 446, ha sido 
comparada con la fábrica de USM construida tres años 
antes47, al igual que la casa Büchli, diseñada por Haller 
con el sistema MINI, presenta similitudes con la estructu-
ra de la casa del matrimonio Foster en Hampstead.

CONCLUSIONES
El interés de Haller por la construcción industrializada, 
presente desde sus inicios profesionales, es fruto de un 
contexto histórico y arquitectónico propicio, en la década 
de 1950 y en el seno de la Escuela de Soleura. Un con-
texto de transformación y optimismo tecnológico, que, en 
el caso de Haller, se vio impulsado, especialmente, por su 
relación con Konrad Wachsmann, en quien el arquitecto 
suizo encontró un apoyo a su trabajo y un soporte teórico 
a sus ideas.

Enfrentarse al encargo del equipamiento industrial de 
USM en 1961, con requerimientos concretos en términos 
de flexibilidad y transformación, obligó a Fritz Haller a de-
sarrollar un enfoque racional y sistémico como arquitecto. 
En el proceso de diseño del sistema MAXI, posteriormente 
complementado con los sistemas MINI y MIDI, Haller tomó 
decisiones de diseño no únicamente basadas en una op-
timización geométrica o estática, sino también operativa e 
interoperativa, tales como el mantenimiento de un módulo 
constante de 120 cm en los tres subsistemas, el esfuerzo 
por reducir el número de elementos diferentes, y el cuida-
doso diseño de los encuentros entre pilares y vigas.

15. Nudos y conexiones en el pabellón de la Expo 64 
diseñados por Max Bill. Composición de fotografías 
publicada en 1994 en la revista Kunst + Architektur 
in der Schweiz.
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Haller se centró repetidamente en la cuestión de los 
“puntos singulares”, a diferentes escalas. En el caso de 
los sistemas MAXI-MINI-MIDI, se identifica, precisamen-
te, en los “nudos”, encuentros entre vigas o entre vigas y 
pilares; en el caso del icónico mobiliario de oficina, son 
las rótulas esféricas de conexión que dan solución a todo 
el sistema; en su proyecto urbano de la totale stadt, son 
los puntos de conexión de los sistemas de transporte. 
También su investigación teórica en Los Ángeles versa 
sobre “puntos destacados” a nivel matemático. En dicha 
atención por nodos y puntos destacados se identifica 
claramente la influencia de Wachsmann, en cuyas es-
tructuras espaciales los puntos de conexión son también 
tema central.

Igualmente prevalece el deseo, común con Wachs-
mann, de encontrar soluciones de validez general en 
arquitectura, llevándolo hasta lo universal. La creación 
de una familia de sistemas modulares, vinculados entre 
ellos por medio de unas dimensiones compatibles, que 
aspiran a resolver, de forma conjunta, el espectro más 
amplio posible de requerimientos, en lugar de sistemas 
independientes para resolver necesidades aisladas, 
denota una visión de sistema poco común. Los siste-
mas Haller acabaron estructurando toda la producción 
del arquitecto a lo largo de las décadas, desde la es-
cala más pequeña hasta la más grande, haciendo que 
cada edificio encajara en el sistema general como una 
pieza del puzzle. Para ello se mantienen presentes dos 

mecanismos necesarios: modulación y estandarización 
de componentes.

Por otra parte, los sistemas USM-Haller constituyen un 
ejemplo exitoso de trabajo en equipo y de colaboración 
arquitecto-industria. Si bien se atribuye a Haller la crea-
ción de los sistemas, el arquitecto relata siempre el pro-
ceso de diseño utilizando el plural, dando visibilidad a la 
colaboración con el ingeniero Paul Schärer y la empresa 
USM. Ambos, diseñador y fabricante, se beneficiaron mu-
tuamente: para Haller, supuso su trabajo más importante 
y prolongado en el tiempo, y lo definió profesionalmente 
como un arquitecto, y posteriormente profesor, especiali-
zado en construcción industrializada. Le llevó, además, a 
desarrollar un enfoque sistémico y una búsqueda cons-
tante de soluciones universales en todos los ámbitos de 
la arquitectura. A su vez, para la empresa USM, el edificio 
de su sede en Münsingen se convirtió en su emblema, 
no solo albergando su actividad industrial sino también 
convirtiéndose en muestrario de los productos fabricados 
en ella. Pero el principal legado de Haller a la empresa 
fue, indudablemente, el diseño de la línea de mobiliario 
que lleva su nombre, y que es, sesenta años después, su 
producto principal y su seña de identidad.

Además de ser una figura destacada de la arqui-
tectura suiza de los años sesenta y setenta, Fritz Haller 
supone una aportación importante a la arquitectura in-
dustrializada en la segunda mitad del siglo XX, tanto 
en el diseño como en la aplicación y la integración de 

15
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sistemas prefabricados, y que ha tenido repercusión 
en el trabajo de arquitectos reconocidos, también fue-
ra de las fronteras suizas, como Norman Foster y Ri-
chard Rogers.

En la arquitectura actual, centrada en la sostenibilidad 
y, como parte de ello, consciente del valor de la longe-
vidad y la importancia de la reducción de residuos, las 

características de la obra de Haller constituyen, sesenta 
años después, valores en alza. La estandarización y la 
adaptabilidad facilitan el reaprovechamiento y ayudan a 
alcanzar objetivos de sostenibilidad y minimización de 
residuos, en un tipo de arquitectura, la industrial, que por 
su uso está a menudo sujeta a frecuentes cambios a lo 
largo del tiempo.
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RESUMEN En los Estados Unidos de América después de la segunda guerra mundial la arquitectura industrial tenía un consi-
derable peso específico en las reYistas de arTuitectura� Tue se correspondía con la realidad de la prictica proIesional y con las 
demandas de la sociedad. /a guerra supuso una demora y parilisis de las construcciones industriales ciYiles� pero su final permitiy 
una actualización y expansión del tejido arquitectónico-industrial que conservó la descentralización promovida por las estrategias 
de seguridad bélica. Las publicaciones periódicas especializadas de la época son una fuente de información indispensable para 
recuperar los aYances Tue se produjeron en esa década de posguerra y Tue siguen Yigentes en lo Tue se refiere a arTuitectura indus-
trial. En estos años, en las revistas no van a primar los aspectos estéticos sino los avances organizativos, técnicos y tecnológicos. 
Las revistas de arquitectura se convirtieron en manuales técnicos con una clara función de transmisión al conjunto del colectivo. El 
artículo presenta una recopilación de las publicaciones más destacadas relacionadas con la arquitectura para la industria en las 
publicaciones de los EE.UU. posteriores a la segunda guerra mundial, desde 1945 hasta 1949. Las principales revistas selecciona-
das son The Architectural Forum, Architectural Record y Progressive Architecture.
PALABRAS CLAVE revistas de arquitectura; arquitectura bélica; innovación arquitectónica; plantas industriales; Albert Kahn; 
The Austin Company.

SUMMARY In the United States, after the Second World War, industrial architecture had considerable weight in architectural 
journals, which corresponded to the reality of professional practice and the demands of society. The war delayed and paralyzed 
civilian industrial construction, but its end allowed an updating and expansion of the architectural-industrial fabric, preserving the 
decentralization promoted by wartime security strategies. The periodicals of the time are an indispensable source of information for 
reconstructing the progress made in the post-war decade and still in force in industrial architecture. In those years, the magazines 
did not focus on aesthetic aspects, but rather on organizational, technical and technological advances. Architectural magazines 
became technical manuals with a clear transmission function to the collective as a whole. The article presents a compilation of the 
most important publications on architecture for industry in U.S. publications after the Second World War, from 1945 to 1949. The 
main journals selected are The Architectural Forum, Architectural Record and Progressive Architecture.
KEYWORDS architectural journals; war architecture; architectural innovation; industrial plants; Albert Kahn; The Austin Company.
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ARQUITECTURAS OLVIDADAS: PUBLICACIONES 
NORTEAMERICANAS DE POSGUERRA

L as revistas de arquitectura han sido durante el 
último siglo una fuente fundamental de infor-
mación, y difusión del panorama arquitectónico 

internacional. Pero su temporalidad y su idiosincrasia 
implica que las obras publicadas pueden pasar al olvido 
con la misma inmediatez que fueron divulgadas. Por otra 
parte, la arquitectura industrial ha quedado relegada en 
la actualidad a una presencia testimonial dentro de las 
publicaciones periódicas arquitectónicas.

No siempre ha sido así, en los Estados Unidos de 
América después de la segunda guerra mundial la arqui-
tectura industrial tenía un considerable peso específico 
en las revistas de arquitectura, en correspondencia con 
la realidad de la práctica profesional y las demandas de 
una sociedad concienciada de la importancia que tenía 
el desarrollo industrial. Las publicaciones arquitectóni-
cas, afectadas por la movilización de sus colaboradores 

1 PANIGYRAKIS, Phoebus Ilias. Architectural record 1942-1967: chapters from the history of an architectural magazine. Delft: TU Delft, 2020, p. 55. ISBN 
9789463663014.
2 JOHNSON, P. C. Preface. En: HITCHCOCK, HR. y A. DREXLER. Built in USA: Post-war Architecture. New York: Museum of Modern Art, 1952, p. 9.
3 Ibíd., p. 16.

y los racionamientos de guerra, retomaron su actividad 
con mayor intensidad al finalizar el conflicto. La segun-
da guerra mundial y la intensificación de la industria fa-
cilitaron la reconversión de las revistas en manuales de 
arquitectura1.

Muestra del peso social de la arquitectura industrial 
en esos años lo da el catálogo de la exposición del MoMA 
Built in USA: Post-War Architecture, donde se presenta-
ban cuatro obras de carácter industrial entre las 43 es-
cogidas. La selección se llevó a cabo por un comité de 
expertos independientes supervisados por Henry-Russell 
Hitchcock, conforme al método de “calidad y significancia 
del momento”2. Hitchcock apunta en la introducción que 
“comparativamente, las obras industriales se mantienen a 
un alto nivel y, sin embargo, como siempre, es difícil en-
contrar fábricas que destaquen especialmente”3. Comen-
tario que va a refrendar unos años después: “La construc-
ción industrial aún no ha sido aceptada en el ámbito de 
la arquitectura como lo ha sido la construcción comercial 
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en los últimos cien años (…). Resulta difícil mencionar 
fábricas concretas, aunque solo sea porque su diseño, 
ya sea obra de ingenieros o de estudios de arquitectura 
especializados como Albert Kahn, Inc. ha llegado a una 
estandarización en gran medida anónima -el destino, por 
cierto, hacia el que algunos críticos consideran que se 
dirige inevitablemente toda la arquitectura del siglo XX-”4. 
Cabe resaltar que, de las cuatro obras industriales refe-
renciadas, dos se corresponden con edificios de Mies y 
Wright, la Boiler plant en el IIT y la torre de investigación 
para la Johnson Wax Co. Otro de los ejemplos es el Ge-
neral Motors Technical Center de Saarinen, y que el mis-
mo Hitchcock definió como “más comparable en escala 
y complejidad con una ciudad universitaria que con una 
factoría”5. El último ejemplo, la Bluebonnet Plant para el 
procesado de productos del maíz de Frank L. Whitney, es 
el único genuinamente industrial.

Las historiografías más importantes de la arquitectu-
ra moderna han tendido a olvidar la existencia de estas 
obras de arquitectura. En las compilaciones de Framp-
ton, Colquhom, Curtis, Benevolo o Zevi la arquitectura in-
dustrial de esa época no tiene presencia6. Una excepción 
la encontramos en el controvertido libro de J. Buschard 
y A. Bush-Brown sobre la influencia social y cultural de 
la arquitectura americana, que dedica fragmentos a la 
arquitectura industrial, su influencia y las firmas que la 
desarrollaron, pero dando un panorama incompleto7. Así 
pues, las publicaciones periódicas especializadas de la 
época son una fuente de información indispensable para 
recuperar una visión específica de lo que estas arquitec-
turas aportaron en su momento y que todavía hoy puede 
ser de utilidad.

Para tener una panorámica lo más completa posible, 
hemos recorrido y compilado cerca de 200 artículos rela-
cionados con la arquitectura industrial americana durante 

4 HITCHCOCK, Henry-Russell. Architecture. Nineteenth and Twentieth Centuries. Baltimore: Penguin Books, 1958, pp. 417-418.
5 Ibíd., p. 418.
6 Salvo referencias indirectas a SOM, Saarinen y Albert Kahn, o algunas obras de los ‘maestros’.
7 BURCHARD, John; BUSH-BROWN, Albert. La Arquitectura en los Estados Unidos. Su influencia social y cultural. México D.F.: Editorial de Letras, 1963, 
pp. 546, 598.
8 The Building Outlook -1946 a Crucial Year- A Review and a Forecast. En: American Builder [en línea]. Chicago: Simmons-Boardman Pub. Corp., enero 1946, 
vol. 68, n.º 1, pp. 60-63 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AB/AB-1946-01.pdf.
9 BURCHARD, John; BUSH-BROWN, Albert. La Arquitectura en los Estados Unidos. Su influencia social y cultural. México D.F.: Editorial de Letras, 1963, p. 517.

los diez años posteriores a la segunda guerra mundial, 
desde 1945 hasta 1954. Donde se observa un pico de 
publicaciones en 1951 con cierto retraso sobre la ejecu-
ción de las obras. Posteriormente, nos hemos centrado 
en los 5 primeros años acotando la investigación al pe-
riodo de transición de posguerra que facilitó la expansión 
posterior (figura 1) .

Las revistas seleccionadas para su análisis y com-
pilación son: The Architectural Forum, Architectural Re-
cord, Progressive Architecture, AIA Journal, Arts & Ar-
chitecture, Interiors y American Builder. La selección se 
ha realizado tanto por su importancia y difusión en la 
época como por la existencia de bases de datos con 
ejemplares digitalizados. Las tres primeras son las más 
relevantes ya que son las que incluyen un mayor número 
de artículos y ejemplos vinculados con la arquitectura 
industrial. En otras, la presencia es testimonial cuando 
no inexistente, pero aportan datos relevantes sobre el 
estado de la profesión y de la construcción durante la 
posguerra (figura 2).

EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, 
ECONÓMICO Y PROFESIONAL
El final de la segunda guerra mundial fue más precipitado 
de lo que la sociedad americana se esperaba. Estados 
Unidos no estaba preparado para transformar la econo-
mía de guerra y reemprender las actividades económicas 
de manera inmediata, y necesitó seis meses para “so-
breponerse al shock de la paz”8. Numerosos arquitectos 
licenciados se reincorporaban a sus puestos de trabajo o 
emprendían nuevas actividades de manera independien-
te. Al terminar el conflicto, el déficit de edificios era grande 
y, además, la demora impuesta por la guerra permitió un 
cambio generacional en la industria que facilitó la acepta-
ción de una nueva arquitectura9.

1. Presencia de la arquitectura industrial en las pub-
licaciones americanas, 1945-1954.
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En enero de 1945, American Builder publicó un ar-
tículo firmado por Herman Byer sobre el volumen de 
construcción de 1944 y 1945. Incluye una tabla sobre 
la construcción pública y privada por sectores en los 
30 años anteriores, donde se muestra que el volumen 
de construcción total casi se duplicó en los primeros 
años de la guerra para luego caer hasta algo más de 
un tercio. El incremento inicial se obtuvo a costa de la 
construcción privada, reducida a cifras similares a los 
años de la gran depresión, y gracias exclusivamen-
te a la inversión pública de construcción militar, naval 

10 BAYER, Herman B. The construction Picture, 1944 and 1945. En: American Builder [en línea]. Chicago: Simmons-Boardman Pub. Corp., enero 1945, vol. 
67, n.º 1, pp. 112-113 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AB/AB-1945-01.pdf.
11 DAVIDSON, Joel. Building for War, Preparing for Peace: World War II and the Military-Industrial Complex. En: ALBRETCH, Donald, ed. World War II and the 
American dream: How Wartime Building Changed a Nation. Washington D.C.: National Building Museum & MIT Press, 1995, p. 218.

e industrial. Byer explica que “un gran número de em-
presas desean ampliar o remodelar sus fábricas lo antes 
posible como preparación para la reconversión, y que 
otras empresas tienen preparados planes específicos 
de expansión”10. Parte de las plantas industriales dedi-
cadas a la producción bélica fueron vendidas a firmas 
privadas inmediatamente después de la guerra, bajo la 
condición de permanecer disponibles en caso de emer-
gencia. Y el crecimiento del mercado interior permitió a 
muchas corporaciones reconvertir y utilizar sus factorías 
ampliadas durante el conflicto11.

1
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El problema más acuciante para la construcción du-
rante el año 1946 fue el cuello de botella de la carencia 
de materiales en el mercado que implicó un incremento 
considerable de los plazos de ejecución12. Un problema 
provocado esencialmente por los desajustes en la distri-
bución de los materiales en bruto y por las regulaciones 
de precio máximo determinadas por la OPA13. A pesar de 
ello, aunque “el familiar sonido de la remachadora seguía 
ausente de las calles de las ciudades, el ruido de la sierra 
del carpintero se oía con fuerza en los suburbios, y las 
parcelas de la periferia se vendían casi tan rápido como 
en los años veinte” 14.

La gran pregunta en 1946 era qué edificios se consi-
deraban esenciales para darles prioridad en el uso de los 
materiales. El Wyatt program15 puso todo su énfasis en las 
viviendas de bajo coste para veteranos y existía además 
cierto consenso en incluir entre las necesidades primor-
diales escuelas y hospitales16. Aunque ya se permitían 
casi todos los tipos de vivienda, aún existían restriccio-
nes para ciertas construcciones. La situación global llevó 
a una mayor escalada de los precios, con una inflación 
general de posguerra especialmente acentuada en la 
construcción.

Mientras tanto, en 1946 la industria automovilística se 
preparaba para una expansión imparable y las solicitudes 
para permisos de construcción industrial se producían a 
un ritmo de casi 150 por día. La CPA17 de Detroit aprobó 

12 Shortage of Major Building Materials Was 1946 Construction Bottleneck. En: American Builder [en línea]. Chicago: Simmons-Boardman Pub. Corp., enero 
1947, vol. 69 n.º 1, pp. 64-65 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AB/AB-1947-01.pdf.
13 /a Oficina de $dministraciyn de Precios (OP$) se crey mediante la Orden (jecutiYa ��75 de 2� de agosto de 1941. Sus Iunciones eran controlar los 
precios y los alquileres tras el estallido de la segunda guerra mundial.
14 Building Month. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., mayo 1946, vol. 84, n.º 5, p. 5. [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: 
https://usmodernist.org/AF/AF-1946-05.pdf.
15 Nombre con el que era conocido el Veterans Emergency Housing Program (VEHP) promovido por Wilson Wyatt y puesto en funcionamiento en diciembre 
de 1945.
16 What are essential buildings? En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., junio 1946, vol. 99, n.º 6, p. 71 [consulta: 30-09-2024]. 
Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1946-06.pdf.
17 La Civilian Production Administration fue una agencia estatal creada en octubre de 1945 para sustituir a la War Production Board. Se función era promo-
ver la transición de la producción industrial de guerra a una producción en tiempo de paz libre de controles gubernamentales.
18 Building Month. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., abril 1948, vol. 88, n.º 4, p. 9 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://
usmodernist.org/AF/AF-1948-04.pdf.
19 Building Month. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., septiembre 1948, vol. 89, n.º 3, p. 11 [consulta: 30-09-2024]. Disponible 
en: https://usmodernist.org/AF/AF-1948-03.pdf.
20 Ídem.

12 millones de dólares en sus primeras semanas de exis-
tencia, ya que muchos de los materiales previstos para 
las expansiones de las plantas estaban ya en proceso 
de fabricación y no podían ser reutilizados. A finales de 
1946 el presidente Truman comenzó a retirar parte de las 
restricciones vigentes para la construcción. Algunas me-
didas se mantendrían como coletazos de los controles 
de guerra, en especial sobre las reservas de acero, lo 
que significaba inevitablemente un cierto control guber-
namental sobre toda la producción industrial18.

Ese también fue el año del anuncio por parte de Re-
public Steel de que “el sueño centenario de los siderúr-
gicos se había hecho realidad”19: el acero podía fundirse 
en un proceso continuo de un solo paso. Consecuente-
mente, las plantas de procesamiento de acero podían 
construirse a un coste sensiblemente inferior y de manera 
descentralizada. La decisión del Tribunal Supremo de los 
EE.UU. de prohibir el sistema de fijación de precios esta-
blecido para las industrias de acero, cemento y otros ma-
teriales, dio el empuje definitivo a la evolución industrial. A 
todo ello se sumó la recomendación del National Security 
Resources Board de que una distribución geográfica del 
poder industrial resultaba vital para la seguridad nacio-
nal20. La política de deslocalización estratégica de la in-
dustria durante la guerra tendría continuidad en la década 
siguiente, favoreciendo la expansión industrial privada en 
múltiples zonas del país.

2. Tabla resumen de los resultados de la investiga-
ción en el tramo 1945-1949.
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La construcción industrial en los años posteriores a la 
guerra comenzó a decelerar ligeramente hasta 1949. Una 
gráfica publicada por The Architectural Forum en julio de 
194921 muestra la caída desde el 5% hasta el 2,5% sobre 
el total de la construcción no residencial por sectores. Los 
números se confirman a finales de 1949 con una previ-
sión de una caída del 25% en el sector de la construcción 
industrial para el año 195022; aunque posiblemente tam-
bién reflejan en parte el inmenso crecimiento de la edifi-
cación residencial privada de aquellos años.

En 1949 el presidente de la Dodge Corporation daba 
una visión muy clara y concisa de las tres fases de la re-
cuperación tras la guerra23:

 — Fase 1. Escasez y acumulación (desde el V-day hasta 
agosto de 1948): Reconversión de la industria; am-
pliación y modernización de las fábricas; escasez e 
inflación; problemas de entrega en los pedidos; crea-
ción de muchas nuevas empresas.

 — Fase 2. Ajuste del mercado (desde septiembre de 1948 
hasta 1949): ajuste de la demanda, de los suministros 
y de los precios; programas de expansión de la indus-
tria recortados o aplazados; costes de la construcción 
estabilizados; breve periodo de deflación y recesión.

 — Fase 3. Expansión económica (a partir de 1950): nue-
vos productos y nuevas industrias; rápida expansión 
de industrias privadas; nuevos equipamientos y es-
tándares más elevados; nuevas infraestructuras de 
construcción e ingeniería.
El comienzo de la década de los cincuenta trajo una 

enorme expansión económica y un periodo de optimis-
mo levemente condicionado por las enormes dudas que 
generaba la amenaza de la bomba atómica, que afecta-
ron también a la arquitectura industrial.

21 News. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., julio 1949, vol. 91, n.º 1, p. 9 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmo-
dernist.org/AF/AF-1949-01.pdf.
22 News. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., diciembre 1949, vol. 91, n.º 6, p. 7 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://
usmodernist.org/AF/AF-1949-06.pdf.
23 HOLDEN, Thomas S. The Three Phases of Postwar Recovery. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F.W. Dodge Corp., agosto 1949, vol. 106, n.º 
2, pp. 94-97 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1949-08.pdf.
24 Para más información ver: COHEN, Jean-Louis. Architecture in Uniform. Designing and Building for the Second World War. Montreal: CCA, 2011, pp. 86-99. 
ISBN 978-2-75410-530-9.
25 Building in One Package. Part 1. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., enero 1945, vol. 82, n.º 1, pp. 93-112 [consulta: 30-09-
2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1945-01.pdf. Building in One Package. Part 2. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time 

LAS GRANDES FIRMAS Y LAS REPERCUSIONES 
DE LAS INSTALACIONES BÉLICAS
En los primeros años de posguerra aún no había nuevas 
edificaciones industriales que mostrar, tan solo los pro-
yectos en desarrollo. En cambio, ya era posible divulgar 
los avances de la arquitectura industrial bélica de los años 
previos sin la censura de guerra. Esas construcciones se 
llevaron a cabo por una serie de firmas profesionales de 
gran tamaño y con una metodología innovadora que era 
interesante contar al resto de la profesión. Entre ellas des-
tacaban The Austin Company y Albert Kahn Associates24 
que, además, extendieron su posición predominante du-
rante los años siguientes.

The Architectural Forum dedicó parte de sus núme-
ros de enero y febrero de 1945 a un artículo sobre The 
Austin Company donde recoge las modernas organi-
zaciones industriales de guerra llevadas a cabo con el 
‘Austin Method’ conforme a su eslogan de ‘undivided 
responsability’. El artículo presenta además su progra-
ma de investigación material y técnica, y cómo se es-
taban preparando para la posguerra. También pone de 
relieve la ruptura entre las fronteras profesionales desde 
la guerra:

“Aunque las normas profesionales del Instituto Ameri-
cano de Arquitectos siguen prohibiendo la participación 
en obras de construcción, cada vez son más los gran-
des estudios de arquitectura que suscriben la idea de 
que una cierta relajación de esta norma para permitir un 
control más directo del proceso de construcción podría 
ser ventajosa tanto para el arquitecto como para el cliente. 
Especialmente desde la guerra, la antigua distinción entre 
servicios puramente arquitectónicos y servicios puramen-
te de ingeniería se ha roto casi por completo”25.

3. “Under continuous fluorescent lighting workers 
produce Douglas Skytrains in vast assembly área”. 
The Austin Company.
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Los avances esenciales se pueden resumir en los 
siguientes: velocidad y economía mediante la estanda-
rización del sistema estructural; aplicación de los princi-
pios de marco rígido a estructuras de hormigón y madera 
para ahorrar en acero; losas y vigas pretensadas en hor-
migón armado para ahorrar tiempo y mano de obra; ar-
cos de madera laminada para grandes luces; vigas para 
300 pies de luz; dobles paredes exteriores aislantes con 
bloque acústico al interior; techos acústicos aislantes; 
‘breathing walls’ para economizar en aire acondicionado; 
nuevos sistemas de iluminación industrial más eficaces 
empleando las nuevas lámparas fluorescentes; edificios 
sin ventanas con innovaciones en calefacción y venti-
lación; estudio de los diagramas de flujo y disposición 

Inc., febrero 1945, vol. 82, n.º 2, pp. 113-128 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1945-02.pdf.
26 $ measure oI modern eIficiency. (n: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., diciembre 1946, vol. 100, n.º 6, pp. 102-105 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1946-12.pdf.
27 Industrial Plant. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., diciembre 1946, vol. 27, n.º 12, pp. 40-49 [consulta: 30-09-
2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1946-12.pdf.
28 Designed for dust and germ control. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1947, vol. 102, n.º 2, pp. 100-102 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1947-08.pdf.
29 New plant to relieve a nation’s headaches. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1948, vol. 104, n.º 2, pp. 124-127 
[consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1948-08.pdf.
30 Fast Construction for Fast Production. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., febrero 1945, vol. 97, n.º 2, pp. 66-73 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1945-02.pdf.
31 Diesel engine plant. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., marzo 1945, vol. 26, n.º 3, pp. 79-84 [consulta: 30-09-2024]. 
Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1945-3.pdf.

funcional tridimensional; estudio de los flujos humanos 
además de los de producción (figura 3).

Las obras de The Austin Company estuvieron presentes 
recurrentemente en las tres grandes revistas de arquitectu-
ra americanas: una planta para la American Paper Goods 
Company como medida de eficiencia moderna26; una plan-
ta industrial para Boeing Aircraft Company27; El diseño con 
control antipolvo y gérmenes para la Winthrop Chemical 
Co.28; o una nueva planta para la Bayer Company29.

La otra firma con mucha presencia en las publicacio-
nes de esos años fue Albert Kahn, Associates Architects & 
Engineers, primero con sus trabajos bélicos para la Uni-
ted Aircraft Corporation30 o la U.S. Navy31, y posteriormente 
con variados encargos ya en tiempos de paz: una fábrica 

3
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de ropa en Rochester32 o varios proyectos para la Che-
vrolet3334 (figura 4).

En enero de 1946, Progressive Architecture subtituló 
su portada “Since you went away”, tratando de poner al 
día a los arquitectos retornados. El artículo firmado por 
Thomas H. Creighton, del American Institute of Architects, 
recogía gran variedad de aspectos que afectaban a la 
profesión. Las publicaciones de arquitectura habían evo-
lucionado de presentar una información básica a análisis 

32 Clothing Plant. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., abril 1947, vol. 86, n.º 4, pp. 118-119 [consulta: 30-09-2024]. Disponible 
en: https://usmodernist.org/AF/AF-1947-04.pdf.
33 Mammoth Automobile Factory. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1948, vol. 104, n.º 2 , pp. 112-117 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1948-08.pdf.
34 Assembly plant. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., agosto 1948, vol. 31, n.º 2, pp. 52-56 [consulta: 30-09-2024]. 
Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1948-02.pdf.
35 CREIGHTON, Thomas A. Pearl Harbour to Nagasaki. A review of Architectural progress during the war years. En: Progressive Architecture Architecture [en lí-
nea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., enero 1946, vol. 27, n.º 1, pp. 42-93 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1946-01.pdf.

detallados de materiales y métodos de construcción. 
Respecto a la arquitectura industrial constata: “La palabra 
‘fábrica’ había pasado a significar un edificio que funciona-
ba bien pero no tenía buen aspecto. Varios diseñadores, 
en particular la organización de Albert Kahn y la Austin 
Corporation, intentaron eliminar este estigma”35.

Ese mismo año, The Architectural Forum publica una 
recopilación de las construcciones más importantes lle-
vadas a cabo por la marina estadounidense durante la 

4. Diesel Engine Plant. Albert Kahn, Ass. Arch. & Eng.
5. The Navy Builds. Construcciones de la Marina 
Americana durante la segunda guerra mundial.

4
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guerra36. Entre las variadas tipologías mostradas se inclu-
yen hangares, astilleros, almacenes, fábricas y otros edi-
ficios de carácter industrial, con innovadoras soluciones 
técnicas y materiales (figura 5).

AVANCES Y TENDENCIAS EN 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL
La presencia de A. Kahn Associates se extendía a otro 
tipo de artículos sobre las tendencias y necesidades in-
dustriales del momento, como “The design of Factories 
Today”. El artículo está basado en las conclusiones de un 
estudio realizado sobre 23 plantas industriales en el que 
se consultó al personal responsable de las distintas áreas 
sobre la idoneidad de sus instalaciones y los cambios 
que podrían recomendar. Comienza con un desiderátum: 
“En los últimos veinte años, los edificios industriales han 
entrado en el ámbito de la arquitectura gracias a un diseño 
limpio y decente; en los próximos veinte años, quizá estos 
edificios salgan de su aislamiento y traten de compartir la 
agradabilidad del resto de la vida”37.

Las claves planteadas se pueden resumir en: mayor 
eficiencia y lugares de trabajo agradables sin necesidad 
de embellecimiento artístico; edificios bien organizados, 

36 The Navy builds. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., marzo 1946, vol. 84, n.º 3, pp. 121-135 [consulta: 30-09-2024]. Disponible 
en: https://usmodernist.org/AF/AF-1946-03.pdf.
37 ALBERT KAHN, Ass. Arch. & Eng. The Design of Factories Today. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1945, vol. 98, 
n.º 5, pp. 120-138 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1945-11.pdf.
38 MIEHLS, George H. Trends in industrial plat design. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., diciembre 1946, vol. 100, n.º 6, 
pp. 96-101 Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1946-12.pdf.

iluminados y completamente equipados; localizados 
fuera de las ciudades teniendo en cuenta el tratamien-
to del paisaje exterior y las posibles ampliaciones futu-
ras; la necesidad de plantas flexibles tanto nuevas como 
adaptando las existentes; cuidando la circulación y las 
instalaciones de los empleados mediante el estudio de 
su comportamiento real (figura 6).

En diciembre de 1946, el presidente de A. Kahn Asso-
ciates escribió sobre nuevas tendencias en el diseño de 
plantas industriales38. Los temas tratados recorren todos 
los aspectos fundamentales del diseño para la industria: 
repercusión de las relaciones personales en el diseño de 
los edificios; nuevos materiales de construcción; cambios 
en el diseño estructural; influencia de la distribución de la 
producción en el diseño de los edificios; cubiertas y ce-
rramientos; distancias entre soportes; calefacción, ven-
tilación y aire acondicionado; construcción sin ventanas 
frente a construcción con luz natural; pintura interior y uso 
del color; comedores; instalaciones sanitarias; instalacio-
nes recreativas; instalaciones exteriores; aparcamientos; 
paisajismo; acústica.

En ese mismo número encontramos otros artículos 
centrados en las plantas industriales como lugares de 

5
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6. The design of factories today. Albert Kahn, Ass. 
Arch. & Eng. Esquema organizativo y características 
de los espacios.
7. Mobilar structures. Konrad Wachsmann.

6
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trabajo; en el diseño de las pequeñas plantas industria-
les; en la necesidad de la estandarización para rebajar 
los costes; y en el aumento de los costes de construcción 
y el peligro de ahorrar en el proceso de ejecución de la 
fábrica a costa de una pérdida futura de eficacia.

Otro artículo de ese año especialmente interesante 
es el que presentaba las ‘Mobilar structures’39 inven-
tadas por Konrad Wachsmann utilizando elementos 
estructurales tubulares y paredes móviles. Ante la ca-
rencia de materiales, la búsqueda de métodos de cons-
trucción más económicos se convirtió en esencial. El 
sistema tiene dos partes: elementos de armazón nor-
malizados consistentes en tubos de acero de diámetro 
exterior constante con conectores simples soldados a 
ambos extremos; y paneles de pared móviles que pue-
den separarse de la estructura o fijarse a ella a voluntad 
(figura 7).

En agosto de 1947, Roland A. Wank escribió en 
Architectural Record sobre las oportunidades de los 
arquitectos en el diseño de fábricas. Estas se encon-
traban principalmente relacionadas con las pequeñas 
industrias que conforman la mayoría del tejido industrial 

39 WACHSMANN, Konrad. Mobilar structures. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., marzo 1946, vol. 27, n.º 3, pp. 87-99 
[consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1946-03.pdf.
40 WANK, Roland A. The Architect’s opportunities in factory design. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1947, vol. 102, 
n.º 2, pp. 86-90 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1947-08.pdf.
41 Economical steel framing details. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1947, vol. 102, n.º 2, pp. 115-121 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1947-08.pdf.

estadounidense, y que suponían una importante fuen-
te de encargos para las firmas profesionales comunes. 
Ponía de relieve la dicotomía entre las necesidades de 
crecimiento de estas industrias y las dificultades de ha-
cerlo en sus instalaciones, al tiempo que resultaba difícil 
su deslocalización. También comentaba las dificultades 
de renovar los equipamientos dadas unas necesidades 
espaciales y ambientales que las viejas fábricas tenían di-
fícil asumir: “Un arquitecto observador debería ser capaz 
de adivinar hasta qué punto las plantas de su entorno se 
han visto afectadas por estas tendencias (…). Su preocu-
pación de toda la vida por las reacciones de las personas 
ante su entorno físico probablemente le capacitará para 
hacer observaciones válidas sobre cuestiones de rela-
ciones con los empleados, eficacia en el trabajo y efecto 
sobre el público”40.

En ese mismo número se incluían varias obras recien-
tes de arquitectura industrial, un estudio sobre detalles 
económicos para la estructura de acero41 a cargo del 
American Institute of Steel Construction for Small Indus-
trial Buildings, y un resumen de un proyecto de investi-
gación llevado a cabo por los alumnos de Harvard sobre 

7
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la construcción de edificios industriales bajo la dirección 
del profesor de arquitectura Walter F. Bogner42 (figura 8).

42 BOGNER, Walter F. Industrial plants - A Harvard research Project. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1947, vol. 102, 
n.º 2, pp. 103-114 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1947-08.pdf.
43 An Enlightened look at a factory. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., agosto 1948, vol. 104 nº2, pp. 108-111 [consulta: 
30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1948-08.pdf.

En agosto de 1948, Architectural Record publicó el ar-
tículo “An Enlightened look at a factory”43 con la visión del 

8
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General Robert Johnson sobre los ideales de los edificios 
industriales de acuerdo a sus elevados estándares y su 
concepción de la gestión industrial. Uno de sus preceptos 
fundamentales era que una fábrica debe ser pequeña, y 
si la empresa es grande la producción debe dividirse en 
unidades menores. Esto surgía del principio que los tra-
bajadores debían ser considerados como seres humanos 
y no sólo como unidades de producción, al igual que los 
gestores de las plantas también lo eran y debían pasar 
tiempo con los trabajadores. El lugar que propicia ese en-
cuentro es la pequeña factoría. De acuerdo con Johnson 
existen seis puntos básicos para la gestión industrial: “(1) 
buen mantenimiento de la casa; (2) sencillez y belleza de 
la planta y las instalaciones; (3) ingeniería humana; (4) des-
centralización; (5) énfasis en la juventud; (6) conciencia de 
los costes”44. Estos principios explicaban los motivos por 
los cuales las plantas de la Johnson & Johnson diferían 
tanto unas de las otras. Posteriormente el artículo recogía 
el modus operandi de diseño de la empresa codificado por 
su director de construcción de fábricas, F.N. Manley.

En ese mismo número encontramos otro artículo de 
Julian Ellsworth Garnsey dedicado al color como elemen-
to funcional en los edificios industriales45, en el que se 
destaca su importancia en cualquier edificio donde se lle-
ven a cabo tareas que requieren de concentración visual. 
Entre otros temas, el texto trata: del contraste simultáneo 
en la percepción visual; del efecto de memoria del color; 
de la influencia de los colores fríos y cálidos; de las aso-
ciaciones fisiológicas; y de las consideraciones estéticas.

LOS NUEVOS EDIFICIOS INDUSTRIALES
En agosto de 1947 The Architectural Forum publica la 
nueva factoría de forja y herramientas para la H.K. Por-
ter Inc. diseñada por Walter F. Bogner46. La empresa, en 

44 Ídem.
45 ELLSWORTH, Julian. Functional Color in Industrial Buildings. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F.W. Dodge Corp., agosto 1948, vol. 104, n.º 
2, pp. 118-123 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1948-08.pdf.
46 Forge and Tool Factory. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., agosto 1948, vol. 87, n.º 2, pp. 121-135 [consulta: 30-09-2024]. 
Disponible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1948-02.pdf.
47 Midwest Bab-O Plant. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., diciembre 1947, vol. 87, n.º 6, pp. 61-66 [consulta: 30-09-2024]. 
Disponible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1947-06.pdf.
48 Industrial Buildings. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., agosto 1948, vol. 89, n.º 2, pp. 90-100 [consulta: 30-09-2024]. Dispo-
nible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1948-02.pdf.

pleno auge de pedidos de guerra, pidió al arquitecto que 
estudiara el coste de ampliación comparándolo a una 
nueva. Bogner diseño una planta completamente moder-
na con un coste inicial que duplicaba la ampliación, pero 
también ayudo a seleccionar el nuevo emplazamiento 
que reducía los gastos de explotación en un 10%. Tras 
numerosos estudios se llegó a una solución de la máxima 
eficiencia que integraba las dos factorías y que además 
facilitaba las futuras expansiones. Y en diciembre de ese 
mismo año, The Architectural Forum publicó una facto-
ría de productos de limpieza para la B.T. Babbitt Co. en 
el distrito industrial Clearing de Chicago47. El arquitecto, 
Henry L. Blatner, convenció a la compañía de las ventajas 
de un esquema en una única planta con flujo ininterrum-
pido de materiales y carga interior. Además, para garan-
tizar unas condiciones de trabajo saludables, se instaló 
un sistema especial de captación de polvo y sistemas de 
calefacción e iluminación (figura 9).

La misma revista incluía en su número de agosto de 
1948 un artículo sobre nuevos edificios industriales48. El 
primero es una planta de plegado de cartón diseñada por 
The Ballinger Co. junto a Walter Gropius cuyo requisito 
fundamental era facilitar la producción continua y el tra-
bajo de los supervisores, para lo cual ampliaron las luces 
habituales a un esquema de 50 × 20 pies en la zona de 
fabricación. El segundo edificio era un almacén diseñado 
para vender secciones de barras de acero pesadas “en 
el mostrador”; el único almacén completamente mecani-
zado de la industria siderúrgica del momento según sus 
ingenieros. Y la tercera obra presentada es una planta far-
macéutica para los Abbot Lab. diseñada por Harper Ri-
chards y H.J. Doran. En este caso, el estudio se centraba 
en optimizar el funcionamiento y reducir los costes, para 
lo que se llegó a una solución en dos niveles donde las 

8. Industrial plants - A Harvard research Project. Wal-
ter F. Bogner.
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tareas de fabricación se agruparon teniendo en cuenta 
el movimiento periódico masivo de personal y materiales 
entre departamentos (figura 10).

El número de Progressive Architecture de agosto de 
1948 dedicaba su apartado de crítica arquitectónica a cua-
tro ejemplos de edificios industriales con los comentarios 
de Roland Wank, antiguo arquitecto jefe de la Tennessee 
Valley Authority. La introducción del estudio eleva el edificio 
industrial a la categoría de la arquitectura más orgánica de 
la época: “Su función puede enunciarse con una exacti-
tud casi matemática. Dado que la eficiencia es la consig-
na, la planta puede desarrollarse tan lógicamente como lo 

49 Industrial Buildings. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., agosto 1948, vol. 29, n.º 3, pp. 47-66 [consulta: 30-09-
2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1948-03.pdf.

permita la habilidad del diseñador. Debido a la necesidad 
de buenas condiciones de trabajo, el arquitecto puede re-
currir a los últimos avances técnicos para crear el entorno 
ideal para el trabajo. Al carecer de un sentimiento arquitec-
tónico engolado, el arquitecto tiene libertad para crear una 
auténtica armonía entre forma y función”49. Los ejemplos 
incluidos se mueven entre una sencilla factoría de papel 
en Maine construida íntegramente en madera, una planta 
de producción de nylon en condiciones atmosféricas pre-
cisas con un reluciente acabado en aluminio, o un elegante 
almacén en Illinois para la J.A. Roebling Corp. proyectado 
por Skidmore, Owings & Merrill (figura 11).

9
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9. Esquemas de funcionamiento, iluminación y acon-
dicionamiento de aire. Factoría B. T. Babbitt Co., 
Chicago.
10. Superior: esTuema de Áujos� The %allinger Co. 
Inferior: plantas y diagramas de funcionamiento, 
Abbot Lab.

10
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Los premios de arquitectura de la revista Progressi-
ve Architecture del año 1948 se dieron a conocer en el 
número de junio de 1949, y otorgaban en la categoría 
de edificaciones no residenciales el máximo galardón 
al edificio de artillería y óptica del Departamento de 

Marina de los EE.UU. en el Astillero Naval de San Fran-
cisco. El jurado valoró la obra del arquitecto Ernest J. 
Kump y el ingeniero estructural Mark Falk por ser uno 
de los edificios industriales más imaginativos y mejor 
diseñados del mundo: “El concepto, el tratamiento de 

11
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los materiales y la iluminación están perfectamente in-
tegrados. Por su planteamiento tan directo, tan hábil-
mente realizado, el Jurado consideró que representa 
un progreso definitivo en la humanización de las plantas 
industriales”50 (figura 12).

Architectural Record dedicó buena parte de su nú-
mero de noviembre de 1949 a publicar algunas fábricas 

50 Annual Progressive Architecture Awards. En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., junio 1949, vol. 30, n.º 6, pp. 43-49 
[consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1949-06.pdf.
51 Architecture meets machinery and likes it. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1949, vol. 106, n.º 5, pp. 91-108 
[consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1949-11.pdf.
52 BIRD, Eric L. Postwar factory construction in England. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1949, vol. 106, n.º 5, 
pp. 120-121 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1949-11.pdf.

de tamaño pequeño en los EE.UU. El principal caso de 
estudio era una refinería en Texas proyectada por H.K. 
Ferguson Co., con Frank L. Whitney como arquitecto res-
ponsable51. Además, recoge en un artículo de Eric L. Bird, 
editor del Journal of the Royal Institute of British Architects, 
algunas construcciones industriales de posguerra en In-
glaterra52. Y el artículo de análisis corría a cargo Kenneth 

11. Factory, West Bath. Throwing mil, Winston-Sa-
lem. :arehouse and branch oIfice� Cicero.
12. (dificio de artillería y yptica del Departamento 
de Marina de los EE.UU. en San Francisco.

12



70
N31_ARQUITECTURAS PARA LA INDUSTRIA

R. M. MERÍ DE LA MAZA ET AL. “Arquitectura industrial en las publicaciones de…”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2024. E. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616 
Con licencia CC BY-NC-SA 4.0 – DOI http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2024.i31.03

K. Stowell, arquitecto de la firma Giffels & Vallet, Inc. Eng., 
L. Rossetti Arch53.

LOS GRANDES PROYECTOS CORPORATIVOS
Durante los primeros años de posguerra también se pu-
blicaron como novedades algunos proyectos de gran es-
cala en elaboración que acapararían muchas páginas en 
las publicaciones de los años cincuenta.

Los primeros se recogían en el número de noviembre 
de 1945 de Architectural Record. La firma Giffels & Va-
llet, Inc. L. Rossetti, Associated Engineers and Architects 
diseñó para la General Electric Co. en Syracuse, Nueva 
York, un nuevo ‘Electronics Park’54 destinado a convertirse 
en la nueva capital mundial de la electrónica. Se trataba 
de un conjunto de fábricas y edificios de investigación 
que incluía nueve edificios en total: Administración, Re-
cepción, Laboratorio, Recepción de radio, Transmisión 
de radio, Especialidades, Restaurante, Mantenimiento y 
Calderas. Cada uno de ellos debía funcionar como una 
unidad autónoma. Y además de las extensas instalacio-
nes de investigación estaban previstas aulas, auditorio y 
otras instalaciones educativas.

En ese mismo número se publicó el proyecto de Sa-
arinen & Swanson para el nuevo Cetro Técnico de la 
General Motors en Detroit55, una de las intervenciones 
con más atención mediática. La enorme inversión pre-
vista reunía un grupo de edificios en un terreno de 350 
acres con el objetivo de lograr un intercambio más rá-
pido de ideas y un contacto más estrecho entre la cien-
cia pura y la aplicación práctica. Además de los edifi-
cios de administración el conjunto incluía laboratorios 
de investigación, y secciones de ingeniería avanzada, 
de diseño y de proceso de desarrollo. Los edificios se 
agrupaban entorno a una gran esplanada central con 
un lago de siete acres que se preveía como alimentador 

53 STOWELL, Kenneth K. The designing of industrial buildings. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1949, vol. 106, 
n.º 5, pp. 109-116 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1949-11.pdf.
54 Industrial group on the campus plan. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1945, vol. 98, n.º 5, pp. 116-117 
[consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1945-11.pdf.
55 General Motors Technical Center to unite science with its application. En: Architectural Record [en línea]. Nueva York: F. W. Dodge Corp., noviembre 1945, 
vol. 98, n.º 5, pp. 98-103 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/backissues/1945-11.pdf.
56 Flood-free Industrial Buildings. En: The Architectural Forum [en línea]. Nueva York: Time Inc., mayo 1949, vol. 90, n.º 5, pp. 102-105 [consulta: 30-09-
2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/AF/AF-1949-05.pdf.

del sistema de enfriamiento para el aire acondicionado 
(figura 13).

Otro proyecto importante fue la remodelación y am-
pliación de la factoría Heinz en Pittsburgh56, a cargo de 
Gordon Bunshaft, como socio de SOM. El conjunto in-
dustrial de Heinz estaba conformado por 19 edificios 
principales, el más antiguo con más de 50 años. Ante el 
estrangulamiento de la producción y la saturación de los 
espacios decidieron poner orden en el conjunto median-
te un nuevo plan director. El primero de sus problemas 
eran las importantes crecidas de los ríos Allegheny y 
Monongahela, que en la última gran inundación de 1936 
habían llegado hasta la primera planta. La solución de 
SOM planteaba los nuevos edificios sobre pilotes o con 
previsión de no tener ninguna maquinaria importante por 
debajo del nivel de la última crecida. El segundo proble-
ma era la ocupación de un 60% de la superficie en planta 
por stock de materiales, que se buscaba solventar con 
un nuevo almacén centralizado de tres niveles para pro-
ductos acabados. El tercer problema estaba relacionado 
con los aparcamientos y con la accesibilidad de camio-
nes para carga y descarga que se resolvía con nuevas 
dotaciones. Y el cuarto problema eran los edificios ob-
soletos, siete se demolían para dar cabida a una nueva 
gran factoría de vinagre, a la nueva sede central de la 
empresa, y al nuevo edificio de investigación y control de 
calidad (figura 14).

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
El quinquenio posterior a la guerra preparó a la socie-
dad para el gran desarrollo económico de la década 
siguiente. Supuso un resurgimiento con fuerza de las 
actividades industriales privadas, y fue necesaria una 
gran renovación y crecimiento de las empresas des-
pués de años de estancamiento. Un informe publicado 

13. General Motors Technical Center. Saarinen & 
Swanson, Arch.
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por The Architectural Forum en su número de diciem-
bre de 195057, incide en que de un total de 231 oficinas 
de arquitectura estudiadas el 74% habían diseñado en 
los años anteriores algún edificio de tipología industrial, 
solo por detrás de las tipologías comerciales. Aunque 
las grandes firmas técnicas siguieron teniendo una enor-
me presencia en el mercado, la importante cantidad de 
encargos industriales aportaron trabajo a muchos estu-
dios de arquitectura de diversos tamaños. Sus caracte-
rísticas específicas y el cambio generacional facilitaron 
además la expansión de los preceptos modernos.

Esas circunstancias se reflejaron en las revistas de 
la época, que publicaron un número considerable de 
artículos dedicados a la arquitectura para la industria. 
Después de las restricciones bélicas, las publicaciones 

57 What is a Typical Architectural Organization? En: Progressive Architecture [en línea]. Nueva York: Reinhold Pub. Corp., diciembre 1950, vol. 31, n.º 12, 
pp. 49-50 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: https://usmodernist.org/PA/PA-1950-12.pdf.

van a poder mostrar con todo detalle los avances produ-
cidos durante la guerra y también sus nuevas posibilida-
des de aplicación en la arquitectura industrial posterior. 
Durante estos años, en las revistas no van a primar los 
aspectos estéticos sino los avances organizativos, téc-
nicos y tecnológicos; se convirtieron en manuales técni-
cos con una clara función de transmisión al conjunto del 
colectivo. Muchos de los avances que se produjeron en 
esa década de posguerra siguen vigentes en lo que se 
refiere a arquitectura industrial: planificación, flexibilidad 
espacial, flujo de materiales y personas, técnicas cons-
tructivas y estructurales, e importancia de los espacios 
para las personas.

Esta investigación recoge un análisis exhaustivo de 
la arquitectura industrial de posguerra en los EE.UU., 

13
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recuperando arquitecturas olvidadas en las historiografías 
consolidadas, y facilitando la labor de futuras investigacio-
nes sobre la temática. Igualmente, permite comprender en 
profundidad los desarrollos técnicos, funcionales y sociales 

específicos de este periodo. Y pone de manifiesto la impor-
tancia que la arquitectura industrial tuvo para la disciplina 
tanto en el desarrollo profesional de los arquitectos, como 
en la aceptación y expansión de la arquitectura moderna.

14. Remodelación de la planta industrial de Heinz. 
Nuevo Centro de Investigación. Gordon Bunshaft, SOM.

14
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EL TEMPLO DE LA HOUILLE BLANCHE DE LAGARDE EN LA 
PRESA DE RICOBAYO
THE TEMPLE OF HOUILLE BLANCHE BY LAGARDE AT THE RICOBAYO DAM

José Ramón Sola Alonso (  0000-0001-9560-9043)
Cristina Pérez Valdés (  0000-0002-5344-2529)

RESUMEN Entre 1929 y 1934 se construye en España el Salto del Esla, conocido como la Presa de Ricobayo. Realizada exclusi-
vamente por ingenieros es la mayor presa de Europa del momento. El objetivo es reconocer la posible colaboración de arquitectos, 
que excepcionalmente se produce en otros casos antes de la guerra civil. Para ello se procede a la investigación documental en 
archivos, revistas y publicaciones. El resultado es sorprendente, pues en 1940, cuando la presa está en pleno rendimiento, Lagarde 
realiza el Proyecto de Decoración de la central hidroeléctrica del Esla. Es un documento inédito que demuestra la participación de 
un arquitecto en la Presa de Ricobayo siguiendo las corrientes europeas. Lagarde no propone ornamentar las formas construidas 
del edificio industrial existente� sino estructurar su tectynica utilizando la expresiYidad de sus soluciones estructurales y materiales� 
humanizando su naturaleza mecinica. Con el protagonismo de la luz como elemento arTuitectynico� natural y artificial generada por 
la energía hidroeléctrica, construye un complejo sistema de relaciones materiales, formales y simbólicas. Recrea una nueva espa-
cialidad sensible evocando la analogía de los templos e incorporando la emoción a la experiencia espacial del su recorrido interior 
y exterior. Lagarde proyecta un Templo de la Houille Blanche, mostrando una actitud netamente vanguardista.
PALABRAS CLAVE arquitectura industrial; patrimonio cultural, Movimiento Moderno; GATEPAC, Machimbarrena; pantanos.

SUMMARY Between 1929 and 1934 the Salto del Esla, known as the Ricobayo Dam, was built in Spain. Built exclusively by engi-
neers, it was the largest dam in Europe at the time. The objective is to recognise the possible collaboration of architects, which occu-
rred exceptionally in other cases before the civil war. For this purpose, documentary research was carried out in archives, magazines 
and publications. The result is surprising, because in 1940, when the dam was at full capacity, Lagarde carried out the Decoration 
Project of the Esla hydroelectric power plant. It is an unpublished document that demonstrates the participation of an architect in 
the Ricobayo Dam following European trends. Lagarde did not propose to embellish the constructed forms of the existing industrial 
building, but instead to structure its tectonics by using the expressiveness of its structural and material solutions, humanising its 
mechanical nature. :ith the prominence oI light as an architectural� natural and artificial element generated by hydroelectric poZer� 
a complex system of material, formal and symbolic relationships is built. It recreates a new sensitive spatiality by evoking the analogy 
of temples and incorporating emotion into the spatial experience of its interior and exterior. Lagarde planned a Temple of Houille 
Blanche, showing a distinctly avant-garde attitude.
KEYWORDS industrial architecture; cultural heritage, Modern Movement; GATEPAC, Machimbarrena; dam.
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EL SALTO DEL ESLA EN ZAMORA

E n 1940 la sociedad Saltos del Duero encarga al 
ingeniero y miembro del Consejo de Adminis-
tración Vicente Machimbarrena la redacción de 

una monografía sobre José Orbegozo Goróstegui, fun-
dador y primer director general de la empresa, fallecido 
en enero de 1939 en Kreuzlingen (Suiza). Orbegozo es 
el ingeniero responsable del desarrollo de los Saltos del 
Duero, cuyos recursos energéticos protagonizan el siste-
ma eléctrico español hasta el último cuarto del siglo XX.

La iniciativa comienza en 1903 con estudios sobre 
el Duero y sus tributarios Esla, Tormes y Huebra. Quince 
años después se constituye la Sociedad Hispano-Portu-
guesa de Transportes Eléctricos y el mismo día el Consor-
cio Saltos del Duero, denominación que presta su nombre 
al conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos de su 
cuenca en el tramo español y fronterizo de Zamora y Sa-
lamanca con Portugal, ubicados en los parques naturales 

1 Real decreto de Concesión de los aprovechamientos del Duero. En: Gaceta de Madrid, de 24 agosto de 1926, n.º 236, p. 1156. Disponible en: https://www.
boe.es/gazeta/dias/1926/08/24/pdfs/GMD-1926-236.pdf.
2 ORBEGOZO, José. Characteristics and brief description of the scheme for developing hydraulic power from two important groups of waterfalls in the basin of 
the river Duero, en VVAA. The transactions of the first World power conference. London: Percy Lund Humphries & CO LTD, 1925, vol. II, pp. 289-294.

de los Arribes del Duero (España) y Douro Internacional 
(Portugal). El Esla afluye por la derecha del Duero antes 
de llegar a la frontera lusa y su bravura estacional labra un 
espectacular cañón en forma de V, con paredes verticales 
que lo encaja entre rocas ígneas por su margen derecha 
y metamórficas paleozoicas por la izquierda, anunciando 
el extraordinario paisaje de los Arribes aguas abajo.

Desde 1918 Orbegozo dirige las acciones técnicas, 
administrativas y económicas sobre el Duero. En 1926 
alcanzan la concesión administrativa de sus aprovecha-
mientos de agua y entre otros, “del río Esla, con embalse 
y Central de pie de presa, en Ricobayo”1.

El Salto del Esla, llamado Presa o Salto de Ricobayo, 
es el primero de los cinco que forman el “conjunto” del 
proyecto hidrológico Saltos del Duero, denominación que 
utiliza Orbegozo al presentarlo internacionalmente en la 
First World Power Conference de Londres en 19242.
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En 1927 redacta el Proyecto de Aprovechamiento de 
Aguas del río Esla (Zamora) y una modificación posterior 
en 19313. Las obras comienzan en 1929 y terminan a fi-
nales de 1934, colaborando, entre otros, los ingenieros 
Machimbarrena, Rubio, Martínez Artola, De Nó y Ríos4. 
Ricobayo es una presa de gravedad con un muro de hor-
migón de 240 m de longitud de cuerda de coronación, 90 
m de altura y Casa de Máquinas a sus pies. Una lámina 
de agua de casi 6000 ha con 100 km de longitud y 350 
km de costa, convierten la presa en 1934 en la de mayor 
volumen de agua embalsada de Europa con aproximada-
mente 1150 hm3 y una “de las más grandes obras hidráuli-
cas del mundo; quizás única en sus características”5.

La concesión y construcción de la Presa de Ricobayo 
es anterior al importante Boulder Canyon Project (1931-
1936), renombrada Presa Hoover en 1947. Situada en el 
río Colorado entre los estados de Nevada y Arizona y con 
la diferencia de su escala, las similitudes formales, téc-
nicas y de equipamiento resultan provocadoras. A esta 
circunstancia hay que añadir la participación posterior, 
con el proyecto técnico de los ingenieros desarrollado, 
del arquitecto de origen británico Gordon B. Kaufmann en 
1931 quien rediseña los exteriores e interiores, aplicando 
un cualificado estilo Art Déco6.

El lugar no puede resultar más provocador (figura 1) a 
una inteligencia humana que desde principios del siglo XX 

3 Archivo Histórico Iberdrola “Salto de Ricobayo”.
4 Son múltiples las publicaciones que abordan el proyecto de Ricobayo. Por su relevancia histórica y técnica al servicio de este artículo se han revisado todos 
los publicados en la Revista de Obras Públicas entre 1925-1942� donde figuran los ingenieros Tue participan en su ejecuciyn dirigidos por Orbegozo. Igualmen-
te, los textos correspondientes a AMIGO ROMÁN, Pedro; BUENO HERNÁNDEZ, Francisco; CALLIS FREIXAS, Eduard; CHAPA IMAZ, Álvaro y DÍAZ MORLÁN, Pablo.
5 MACHIMBARRENA, Vicente. Orbegozo. Historia de un ingeniero. Madrid: Saltos del Duero, 1941, p. 188.
6 SOLA ALONSO, José Ramón. Ponencia invitada: Cemento, agua y piedra. Materiales de la memoria de Ricobayo. En: II Jornadas Interdisciplinares Náyade. 
La memoria del agua. Patrimonio y obras públicas en la España del siglo XX. Santiago de Compostela, 18-20 de abril de 2023. Universidad de Santiago de 
Compostela. Disponible en: https://cispac.gal/es/posts-actualidade/ii-jornadas-interdisciplinares-nayade-la-memoria-del-agua-patrimonio-y-obras-publicas-
en-na-espana-del-s-xx/.
7 La hulla blanca designa extensivamente la nueva energía hidroeléctrica, popularizándose en el último cuarto del siglo XIX aparentemente por Camillo de 
Cavour, aunque probablemente el autor es el ingeniero Aristide Bergès. CAVAILLÈS, Henri. La Houille blanch. Paris: Colin, 1922, pp. 3-4. Disponible en: https://
www.persee.fr/doc/geoca_1164-6268_1930_num_6_2_6910. La primera vez que se publica esta expresión en España es en 1897. Madrid Científico. Revista 
de ciencias, ingeniería y electricidad. Madrid, 1897, n.º 157, p.1109.
� Datos biogrificos extractados de M$RTÌ1-C$/(RO� Manuel; P$*O/$ /$*$RD(� (duardo. (duardo /agarde. $rTuitecto� pintor y promotor del $rte *uipuz-
coano. En: Donostia eta gipuzkoari buruzko azterketa historikoen buletina. Astigarraga: Kutxa Fundazioa, 2023, n.º 57, pp. 113-153. ISSN 2794-0497, excepto 
cuando se especifiTue expresamente otra procedencia. Disponible en: https://NutxaIundazioa.eus/sites/deIault/files/57B$zterNeta-+istoriNoen-buletinaB%o-
letin-de-Estudios-Historicos.pdf

deposita su confianza en el progreso de la industria como 
motor del desarrollo social. En este contexto, la electrici-
dad y su abaratamiento como recurso energético es la 
garantía de un futuro exitoso. La búsqueda del bienestar 
social resulta sinónimo de modernidad y el abrumador 
empirismo que la procura, opaca la dimensión creativa 
que no es excluyente de la racional, sino responsable de 
su expresión artística. Es el momento de los progresos 
científicos y una electricidad que busca su rentabilidad 
en la energía hidroeléctrica, la Houille Blanche francesa7, 
frente al combustible mineral negro, el carbón.

LAGARDE Y SU TIEMPO
Eduardo de Lagarde Aramburu8 nace en Toledo en 1883 y 
tras iniciar la carrera militar es arquitecto desde 1910. Sus 
diferentes destinos le permiten viajar en 1920 y 1921 por 
Francia, Bélgica e Inglaterra, vinculado a los estudios de 
Educación Física, asistiendo a las Olimpiadas de Amberes.

Retirado de su actividad militar en 1926 e instalado 
definitivamente en San Sebastián, se encuentra con una 
urbe en pleno progreso. Convertida en ciudad balneario, 
la playa de la Concha es el centro especializado de recreo 
y veraneo de reyes, aristócratas y la alta burguesía. Este 
escenario social de élite exige nuevos espacios de es-
parcimiento, origen de una nutrida actividad cultural. Con 
la fuerte influencia internacional llega una arquitectura 

1. Fotografía del emplazamiento en abril de 2024.
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especulativa y recreativa de escala diferente9 con un len-
guaje ideologizado de doble respuesta ante la funciona-
lidad y representatividad10. Las formulaciones eclécticas 
afrancesadas con estilos Segundo Imperio o Beaux Arts, 
empiezan a cuestionarse ante los nuevos estímulos del 
Movimiento Moderno. Dos edificios simbolizan esta ar-
quitectura extendida a lo largo de medio siglo. El Gran 
Casino (1882) de Aladrén y Morales de los Ríos inicia el 

9 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Hotel María Cristina y su arquitectura. En: Rehabilitación del Hotel María Cristina. San Sebastián [en línea]. Madrid: Draga-
dos, 1989, p. 8. [consulta: 05-03-2024]. Disponible en: https://oa.upm.es/7939/.
10 SOLÁ MORALES, Ignasi. Eclecticismo y vanguardia. El caso de la Arquitectura Moderna en Catalunya. Barcelona: Gustavo Gili, 1980, pp. 25-26. ISBN 
978-84-252-1949-8
11 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa. Historia de la arquitectura contemporánea española, T-I Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces). 
Madrid: Munillalería, 1995, p. 378. ISBN 84-89150-04-4.

camino de una ciudad que encuentra en el juego, ocio y 
salud en el escenario idóneo de libertad cultural y estéti-
ca, y el Club Náutico (1929) de Aizpurua y Labayen, quin-
taesencia11 del racionalismo español y expresión del inci-
piente Movimiento Moderno que busca la transformación 
del sistema de relaciones entre el hombre y su entorno.

Lagarde ejemplifica el “cambio de época […], una 
labor amalgamadora en la suma de arquitectura, artes 

1
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aplicadas y los nuevos medios”12. Incorporado a la vida 
social, despliega una polifacética habilidad de arquitecto, 
pintor, cartelista, dibujante, ilustrador y humorista gráfico, 
comenzando a destacar en una ciudad donde prima la 
vida social y cultural. Participa activamente en publicacio-
nes, exposiciones y acciones divulgativas como cartelista 
o en actos sociales, llegando a decorar espacios públi-
cos en teatros, salones de baile o incluso en la plaza de 
toros, todo ello con artistas como Zuloaga, Martiarena, 
Kaperotxipi, Olasagasti, Artia, Arrue, TxiKI, Martín o el ar-
quitecto Alday Uranga.

Su actividad arquitectónica sostiene la misma intensi-
dad. El escenario urbano representa un agotado manual 
poético de registros formales del lenguaje eclecticista 
internacional, pero también nuevas actitudes de moder-
nidad que animan las visitas de Le Corbusier o Gropius, 
alimentando el debate abierto entre lo popular y tradicio-
nal. Lagarde forma parte de esa “generación de ruptura”13 
o “generación dispersa”14 que menciona Carlos Flores al 
referir la del 25 que desembocaría enseguida en la van-
guardia del GATEPAC, formando parte del Grupo Norte o 
vasco en 1931 y siendo redactor de su revista AC Docu-
mentos de Actividad Contemporánea en 1934.

Tradición y modernidad que traduce en su actividad 
arquitectónica15, contrastando su ecléctico regionalis-
mo, frente a los concursos que desarrolla en colabora-
ción con miembros del GATEPAC. En 1932 participa con 
dos propuestas en el Grupo Escolar Tomás Meaba de 
Bilbao;1933 con Aizpurúa, Labayen y Sánchez Arcas en 
el Hospital de San Sebastián; 1934 con Aizpurúa en el 

12 AGUIRRE, Peio. Relato de una modernidad singular. En: Una modernidad singular: “arte nuevo” alrededor de San Sebastián, 1925-1936 [en línea]. Ma-
drid: Editorial La Fábrica, 2016, p. 8 [consulta: 25-03-2024]. ISBN 978-84-16248-79-7. Disponible en: https://www.academia.edu/36822332/.
13 SANZ ESQUIDE, José Ángel (1988-05-30). La tradición de lo nuevo en el País Vasco. La arquitectura de los años treinta [en línea]. Tesis Doctoral. Director: 
Josep María Rovira Gimeno. Universitat Politècnica de Catalunya: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 2008, p. 139. ISBN 978-84-691-3448-1 
[consulta: 10-03-2024]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/5860.
14 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa. Historia de la arquitectura contemporánea española, T-II Los grandes olvidados. Madrid: Munillalería, 
1995, p. 172. ISBN 84-89150-04-4.
15 LAINEZ ALCALÁ, Rafael. Arquitectura y poesía en la Exposición de Eduardo Lagarde. En: Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Colegio oficial de 
Arquitectos de Madrid, julio de 1944, n.º 31, pp. 240-248. Disponible en: https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arqui-
tectura-100/1941-1946/docs/revista-completa/revista-nacional-arquitectura-1944-n31.pdf.
16 AIZPURUA, José Manuel. En: Nueva forma: arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte. Dedicado a Jose Manuel Aizpurua, 1904-1936. Madrid: Nueva 
Forma, 1969, n.º 40, pp. 30-34. ISSN 0029-5825.
17 LAGARDE, Eduardo. Proyecto de Decoración de la central hidroeléctrica del Esla. En: Archivo Histórico Iberdrola “Salto de Ricobayo de Muelas del Pan”.

Hogar Escuela de Huérfanos de Correos de Madrid o el 
edificio que proyecta también con él en 1935 de viviendas 
de alquiler en Fuenterrabía16.

Su estudio de arquitectura y pintura se convierte en 
sala de exposiciones, llegando a ser un importante cen-
tro artístico de la ciudad, como demuestra la visita que 
la Reina Madre realiza a una exposición de Kaperotxipi 
en 1928.

En 1934 es fundador y rector de la sociedad Gastro-
nómico-cultural GU junto con Aizpurúa, Olasagasti, Ribe-
ra, Tellaeche y Cabanas. Se trata de un singular lugar de 
encuentro y vanguardia de la sociedad cultural donos-
tiarra, independientemente de posiciones ideológicas, 
donde estuvieron, entre otros muchos, Picasso, Giménez 
Caballero, Víctor d’Ors, Virginia Collis, Rezola, Sacha, 
Sánchez Mazas, García Lorca, Giménez Caballero, J. An-
tonio Primo de Rivera, Benjamín Jarnés, Max Aub, Sáinz 
de la Maza, Tellería, Celaya, etc.

Después de la guerra civil se involucra en la recupe-
ración del patrimonio de Toledo al ser nombrado jefe del 
Servicio Militar de Recuperación Artística, conservador 
del Alcázar y representante de la Dirección General de 
Regiones Devastadas. En 1950 fallece tras un accidente 
de tráfico.

En 1940 Lagarde realiza el Proyecto de Decoración 
de la central hidroeléctrica del Esla17. Se trata de un do-
cumento inédito formado exclusivamente por 7 planos y 
5 vistas, pero sin memoria, por lo que es posible que se 
tratara de una propuesta de intervención. Sin embargo, 
revela por primera vez la participación de un arquitecto en 
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la Presa de Ricobayo, desarrollada hasta ese momento 
exclusivamente por los ingenieros referidos.

Con anterioridad a Ricobayo la colaboración de arqui-
tectos con ingenieros en España desde 1900 se circuns-
cribe a los proyectos de Vicente Lampérez, Manuel Ruiz 
Senén, Antonio Palacios y su discípulo Casto Fernández 
Shaw18. Lampérez participa con la Sociedad Hidráulica 
Santillana, S.A. y Mengemor19 en la presa de Santillana 
(1906-1908, Madrid) interviniendo en la coronación y torre 
de toma de agua con un marcado carácter regionalista. 
Ruiz Senén coopera con el ingeniero Luis de la Peña en 
la Central Hidroeléctrica de Bolarque (1907-1910, Gua-
dalajara). Palacios colabora con Mengemor en Andalu-
cía y Galicia, participando en la Central Hidroeléctrica de 
Mengíbar (1913-1916, Jaén) junto a Joaquín Otamendi 
Machimbarrena20 y el ingeniero Mendoza. Con un len-
guaje industrial articula la composición arquitectónica de 
fachadas mediante grandes huecos verticales, potencia 
de pilastras y esquinas y una cornisa que oculta la cu-
bierta, resuelto con sillares de piedra y entrepaños de 
mampostería concertada. Posteriormente contribuye con 
la mercantil Sociedad Gallega de Electricidad en la Cen-
tral Hidroeléctrica de Tambre y el ingeniero Luciano Yordi 
(1924-1927, A Coruña). Una central exenta interpreta la 

18 Las colaboraciones se han revisado sobre los datos aportados por CALLIS FREIXAS, Eduard. Arquitectura de los Pantanos en España. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla, 2021; CARBAJAL-BALLELL, Nicolás. El Salto del Jándula. Andújar� 1927. $rchiYos de arTuitectura (spaxa siglo ;;. $lmería: Colegio Oficial 
de Arquitectos de Almería, 2014; MOLINA SÁNCHEZ, Javier. Patrimonio industrial hidráulico. Paisaje, arquitectura y construcción en las presas y centrales 
hidroeléctricas españolas del siglo XX [en línea]. Director: Fernando Vela Cossio. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, ETS de Arquitectura, Dpto. 
de Composición Arquitectónica, 2015 [consulta: 20-09-2023]. Disponible en: https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.42851: y PÉREZ MARREO, Jenny. Catá-
logo de presas españolas anteriores a 1926 asociadas a procesos industriales. Tomo II [en línea]. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2017, 
p. 582 [consulta: 23-11-2023]. Disponible en: https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:3be674a7-fa63-4b9b-8e8f-567bc321b3ee/
tomo-1-1-comprimido.pdf.
19 Mengemor es el acróstico de los ingenieros de caminos fundadores en 1904, Carlos Mendoza, Antonio González Echarte y Alfredo Moreno Osorio con la 
familia Crespi de Valldaura y Otamendi. BERNAL RODRÍGUEZ, Antonio-Miguel Ingenieros-empresarios en el desarrollo del sector eléctrico español Mengemor, 
1904-1951. En: Revista de historia industrial [en línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1993, n.º 3, p. 95 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2385-3247. 
DOI: https://doi.org/10.1344/rhi.v0i3.18207. Orbegozo coincide con González Echarte en clase de electricidad en la Escuela de Minas. MACHIMBARRENA, 
Vicente, op. cit. supra, nota 1, p. 39.
20 Vicente Machimbarrena Gogorza es sobrino de María Juana Machimbarrena Echave, madre de los ingenieros Miguel y José María y los arquitectos Joaquín 
y Julián Otamendi.
21 SOBRINO SIMAL, Julián. Casto Fernández-Shaw: ¡Un arquitecto que proyecta presas! En: GARCÍA PÉREZ, María Cristina; CABRERO GARRIDO, Félix, ed. 
Casto Fernández-Shaw: arquitecto sin fronteras: 1896-1978. Catálogo de exposición. Madrid: Ministerio de Fomento; Junta de Andalucía; Electa, 1999, p. 37. 
NIPO 161-99-060-X.
22 Ibíd., p. 4. El Salto se declara BIC con la categoría de Monumento (BOE n.º 234 de 30 septiembre de 2003). MOSQUERA ADELL, Eduardo. La cultura del 
agua en la imagen patrimonial de Andalucía. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, p. 66. ISBN-e 978-84-472-1669-7. Disponible en: https://editorial.us.es/
es/descarga/719243?f=pdf.

arquitectura vernácula de la zona, sosteniendo un histori-
cismo regionalista con el material granítico del lugar.

Fernández Shaw continúa el camino abierto por su 
maestro con Mengemor en dos períodos claros. Por un 
lado, la presa y central hidroeléctrica El Salto en los muni-
cipios de El Carpio y Pedro Abad (1920-1922, Córdoba), 
con los ingenieros Carlos Mendoza y Antonio del Águila 
y el escultor Juan Cristóbal. Construida con formulacio-
nes historicistas muestra una nítida influencia andaluza y 
mudéjar. Según Sobrino el ingeniero Mendoza reconoce 
a Fernández Shaw como “un arquitecto que proyectaba 
presas”21, tras ver su proyecto premiado de Monumento 
al Triunfo de la Civilización (1918) en la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes de 1920, siendo este el origen de su 
participación en los proyectos hidráulicos. La obra obtie-
ne la medalla de Oro en la Sección de Arquitectura de 
la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Indus-
triales Modernas de París en 1925, declarándose Bien de 
Interés Cultural en 200322. Por otro lado, los saltos de La 
Lancha, Encinarejo y Alcalá del Río. La primera es cono-
cida como el Salto del Jándula en Andújar (1927-1930, 
Jaén). Es una presa de gravedad de hormigón revestida 
con sillares de granito, en planta curva y central a sus 
pies incorporada en la fábrica del muro, alcanzando un 
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intenso expresionismo de formas orgánicas y dinámi-
cas23. El Encinarejo (1928-1930, Jaén) con central ado-
sada a la presa, junto al estribo derecho. Alcalá del Río 
(1928-1930, Sevilla) es una presa móvil de ocho com-
puertas apoyadas sobre pilas y central hidroeléctrica con 
un equilibrado racionalismo historicista.

Tras estas primeras experiencias a partir de 1940 sur-
ge una mayor conciliación entre arquitectura e ingeniería. 
Ciencia y arte al servicio de la industria hidroeléctrica en 
los prolegómenos del desarrollismo español, ya anuncia-
do por Casto Fernández Shaw ante las “nuevas formas de 
ingeniería arquitectónica”24. En 1930 conjuga una actitud 
diferente ante la emoción de lo vernáculo, los localismos 
regionales o la satisfacción del formalismo monumental, 

23 CARBAJAL-BALLELL, Nicolás. Evolución del proyecto del Salto del Jándula. Proceso de integración de la central hidroeléctrica en el cuerpo de presa. En: 
Informes de la Construcción [en línea]. Madrid: CSIC, 2019, vol. 71, n.º 554, e294.. ISSN-L: 0020-0883. https://doi.org/10.3989/ic.63725.
24 GARCÍA PÉREZ, María Cristina, op. cit. supra, nota 21, p. 17.
25 FLORES, Carlos. Arquitectura española contemporánea, 1880-1950. Madrid: Ediciones Aguilar, S.A., 1989, vol. I, pp. 98-101. ISBN 840388012X.
26 Editorial del primer número de la revista. FERNÁNDEZ SHAW, Casto. Nuestro propósito. En: Cortijos y rascacielos: arquitectura, casas de campo y decora-
ción. Madrid: [s.n.], verano de 1930, n.º 1, p. 1.
27 Saltos del Duero y la economía española. Un avance gigantesco en la producción de energía eléctrica. En: El Castellano, Diario católico de información, 4 
de octubre de 1932, n.º 7304. Disponible en: https://descargasarchivo.toledo.es/high.raw?id=0000020323&name=00000001.original.pdf&attachment=El
+Castellano.+4%2F10%2F1932%2C+n.%C2%BA+7.304..pdf.
28 LANDECHO Y URRIES, Luis de. En: Discursos leídos ante La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid: Real Academia de la Historia, 18 de 
junio de 1905, p. 12. Disponible en: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/Landecho_y_Urries_Luis_1905.
pdf.
29 ANASAGASTI, Teodoro de. El arte en las construcciones industriales. En: Arquitectura y construcción [en línea]. Barcelona: Universidad Politécnica de 
Cataluña, julio de 1914, n.º 264, p. 151 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 1887-5351. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4018994.pdf.

representada por Rucabado o Palacios como expresión 
de la auténtica arquitectura nacional25. Con un anhelan-
te espíritu de modernidad trata de reencontrar, desde el 
debate arquitectónico, la reconciliación entre los valores 
de la “mancha blanca y horizontal del cortijo y la verticali-
dad ennegrecida del rascacielos”26. Un equilibrio entre el 
“tesoro de nuestra Arquitectura popular .. (y) las nuevas 
formas de la Arquitectura27, que estimula la irrupción del 
Movimiento Moderno en la arquitectura española. Nuevas 
formas que ya anuncia Luis de Landecho en 1905 pues 
“por todas partes suena” la búsqueda de “formas nuevas” 
de esa “Arquitectura nueva”28 o que se pregunta Anasa-
gasti en 1914 ante cuales podrían ser las manifestaciones 
de las “nuevas formas”, de la “arquitectura moderna”29, 

2
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abogando por la colaboración entre arquitectos e inge-
nieros. A pesar de estos impulsos hay que esperar hasta 
1951 para que la revista Nacional de Arquitectura declare, 
y con un técnico francés, el reconocimiento de la arqui-
tectura industrial30.

El año del proyecto de Lagarde, 1940, es significati-
vo, pues inicia la andadura de una nueva dictadura que 
busca su ensalzamiento, la presa se encuentra en pleno 
funcionamiento y Machimbarrena, íntimo amigo de Orbe-
gozo, realiza un homenaje con su monografía. Los tres 
son donostiarras, el primero por adopción, aunque su 
madre era guipuzcoana, en un territorio que practica una 
tecnocracia sumida en la endogamia propia del subdesa-
rrollo español, nutriéndose principalmente de sus propios 
escenarios financieros, técnicos y culturales (figura 2).

Machimbarrena es una excepción en la ingeniería y 
defiende la necesaria “colaboración del arquitecto y el 
ingeniero, en tan íntima y estrecha conjunción que apa-
rezcan como fundidos en una sola ideal personalidad”. 
Tras reflexionar sobre la profesión de la arquitectura res-
ponsabilizándole de la “decoración y la ornamentación”, 
aborda la necesidad de interdisciplinariedad profesional. 
Para avalar la opinión refiere los concursos de puentes de 
Bilbao en 1902 y San Sebastián en 1903, 1.er y 2.º premio 
respectivamente, con un equipo formado por el ingenie-
ro Miguel Otamendi y los arquitectos Palacios y Joaquín 
Otamendi. El segundo consigue un 2.º premio en la Ex-
posición General de Bellas Artes e Industrias Artísticas 
de 1904. Pero, también su participación indirecta en los 
proyectos de estaciones del ferrocarril del ingeniero Ruiz 
y López y Zuazo31.

Este ingeniero pertenece a una familia de la élite tec-
nócrata vasca, sosteniendo bastante presencia en San 
Sebastián a pesar de residir en Madrid. Es razonable 
pensar que conoce el trabajo de Lagarde tanto en Do-
nostia como en Toledo, pues en 1940 dicta la conferencia 

30 LAPRADE, M. Arquitectura Industrial. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Colegio oficial de $rTuitectos de Madrid� Iebrero-marzo de 1951� n.� 
110-111, pp. 9-15. Disponible en: https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/1946-1958/docs/revista-
articulos/revista-nacional-arquitectura-1951-n110-111-pag09-15.pdf.
31 MACHIMBARRENA, Vicente. Arquitectura e Ingeniería. En: Revista de Obras Públicas. Madrid: Colegio de Ingenieros de caminos canales y puertos, 1924, 
n.º 2397, pp. 17-21. Disponible en: https://quickclick.es/rop/pdf/publico/1924/1924_tomoI_2397_01.pdf.
32 Conferencia en el Instituto de Ingenieros Civiles el 26 de noviembre de 1940. La Voz de España-diario tradicionalista. San Sebastián, 27 de noviembre 
de 1940, n.º 1299.

“Historias y leyendas toledanas: el milagro del Alcázar”32 
en Madrid, cuando el arquitecto es su conservador. Ante 
esta especulación resulta plausible suponer que Machim-
barrena estimulara el encargo del Proyecto de Decora-
ción, máxime con su declarada actitud ante la colabora-
ción interdisciplinar, aunque la presente investigación no 
ha podido demostrarlo documentalmente (figura 3).

EL TEMPLO DE LA HOUILLE BLANCHE 
DE LAGARDE EN RICOBAYO
Las partes principales de la Presa de Ricobayo son el 
muro de gravedad, aliviadero y Casa de Máquinas, de-
nominación genuina que adopta Orbegozo para definir 
el centro de generación de la energía hidroeléctrica, sien-
do el edificio más significativo del conjunto. Implantado 

2. Vista general de la presa y central del Salto del 
Esla, 1934.
3. Interior de la “Casa de Turbinas”, 1934.

3
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originalmente de forma autónoma aguas abajo sobre la 
margen izquierda del Esla en 1927, una vez iniciadas las 
obras en 1929 se modifica en 1931 eliminando dos de las 
seis las turbinas Francis y disponiéndose paralelo al muro 
de la presa y sobre el cauce del río. (figura 4).

La Casa de Máquinas es un volumen exento en forma 
de L ejecutado en hormigón armado, cubierta ligera me-
tálica y acceso por el sudeste, abrigado por la alargada 
sombra del imponente muro de hormigón de 90 m de 
altura que se encuentra al nordeste. El lado largo lo de-
nominamos “Casa de Turbinas” como espacio diáfano de 
única altura y el corto “Casa de Administración”, dividida 
en tres plantas interiores de diferentes alturas.

El Proyecto de Decoración de la central hidroeléctrica 
del Esla de Lagarde se plantea principalmente en el interior 
de la “Casa de Turbinas”, alcanzado exteriormente al con-
junto de la Casa de Máquinas. La documentación del pro-
yecto de Orbegozo de 1931 sufre ligeras modificaciones 
durante su ejecución, por lo que centramos la descripción 
sobre el realmente terminado en 1934 (figura 5, 6 y 7)33.

La planta de la “Casa de Turbinas” es casi simétrica 
sobre su eje longitudinal, iluminando el interior mediante 
series de huecos, doce al sudoeste y catorce al nordeste. 
El espacio se clausura al sudeste de forma simétrica con 

33 (n la documentaciyn grifica histyrica se detecta la ausencia del n~cleo de comunicaciones Yerticales de la ´Casa de $dministraciynµ� pero por fidelidad 
documental se representan las tres situaciones temporales si aportar nuevos elementos.

tres huecos, el central de carruajes y dos laterales de ilu-
minación y al noroeste de forma casi ciega con un único 
acceso peatonal. La “Casa de Administración” se adosa 
a la anterior mostrando su planta tres huecos en cada 
una de las orientaciones liberadas.

Las fachadas de la “Casa de Turbinas” muestran 
todos los huecos de iluminación de planta en forma de 
ventanales verticales e idénticos que arrancan del suelo 
(módulo a). Al sudoeste están enmarcados en un pla-
no diferente en forma en L, como la planta del conjunto, 
compuesto por friso que recorre toda la longitud ocultan-
do la cubierta inclinada y plano ciego vertical al noroes-
te. Al nordeste este marco es perfectamente simétrico. 
El alzado sudeste es simétrico y el hueco de paso se 
enmarca en plano retrasado y adintelado con la altura 
de los ventanales laterales que tienen la misma anchura 
de los longitudinales (módulo a), mientras el noroeste es 
casi ciego con la puerta indicada.

La “Casa de Administración” tiene tres fachadas ho-
radadas por tres ventanales equivalentes a los anteriores, 
más estrechos (módulo b), pero con la misma altura. Al 
sudoeste los vanos son iguales entre sí, coronados su-
periormente por un único hueco horizontal corrido que 
recoge la anchura completa de los ventanales.

4. Variaciones de posición de la Casa de Máquinas 
del Salto del Esla en el Proyecto Reformado del Salto 
del Esla, 1931.
5. Reinterpretación de la planta de la Casa de Má-
quinas. Proyecto de Orbegozo (1931), estado de eje-
cución (1934) y Lagarde (1940).
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Estos tres ventanales tienen la misma anchura (mó-
dulo b), mientras al sudeste hay un vano central igual 
a la “Casa de Turbinas” (módulo a) y los laterales más 
estrechos (módulo b), señalados superiormente por tres 
huecos de proporción horizontal, marcando una firme si-
metría compositiva.

La sección transversal de la “Casa de Turbinas” per-
mite identificar la naturaleza industrial del espacio exis-
tente. Así resulta posible reconocer los faldones de cu-
bierta a dos aguas, cerchas que aguantan la techumbre, 
pilares anejos interiormente a las fachadas longitudinales 
que soportan las ménsulas del puente grúa, turbinas y un 

6. Reinterpretación del alzado sudoeste de la Casa 
de Máquinas. Proyecto de Orbegozo (1931), estado 
de ejecución (1934) y Lagarde (1940).
7. Reinterpretación del alzado sudeste y sección 
transversal de Casa de Máquinas. Proyecto de Orbe-
gozo, estado Actual y Lagarde.
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espacio de doble altura al sudoeste que permite el man-
tenimiento de las mismas.

En su conjunto la Casa de Máquinas distingue vo-
lumétricamente las dos actividades con diferentes al-
turas, potenciado su autonomía funcional y arquitectó-
nica mediante la asignación de simetrías compositivas 
autónomas en cada uno de ellos. El edificio proyectado 
por un ingeniero como Orbegozo, conocedor de las ex-
periencias industriales mundiales del momento, plan-
tea una potente composición sensible a las corrientes 
racionalistas europeas de la arquitectura industrial. La 
investigación documental desarrollada no ha permitido 
identificar la posible participación de arquitectos en la 
definición de la Casa de Máquinas, pero su personalidad 

arquitectónica bien podría haberse adscrito a cualquier 
integrante del GATEPAC, o incluso el propio Lagarde del 
que formaba parte.

Cuatro son las características generales del escenario 
que se encuentra Lagarde en la Presa de Ricobayo. Pri-
mero, el espectáculo de un lugar cualificado por los ca-
prichos de la naturaleza y la profunda trinchera granítica 
labrada por el Esla, que sobrecoge ante el contraste del 
intento del hombre de su control. Segundo, la presencia 
y solidez del muro que contiene el agua, proporcional a la 
inmensa potencia hidroeléctrica que le arranca y de la que 
solo hay conciencia en el espacio interior de la “Casa de 
Turbinas” que alberga las máquinas. Tercero, la extraor-
dinaria calidad arquitectónica de la Casa de Máquinas 
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deudora de un vanguardista Movimiento Moderno. Por úl-
timo, su implantación a los pies de la Presa, sobre el Esla 
y con acceso desde el sudeste en la margen izquierda 
del río, cuya realidad y funcionalidad dificulta cualquier 
acción en relación al entorno inmediato.

Lagarde interpreta estas condiciones proponiendo 
una intervención que ensalza la actividad industrial hi-
droeléctrica. Para ello utiliza el elemento arquitectónico 
de la luz como materia intangible34, en su doble condición 
de natural y artificial. La primera, luz del lugar confiada a 
la orientación geográfica y la potencia solar que cualifica 
las formas construidas de su arquitectura. La segunda, 
luz generada por la energía hidroeléctrica trabajada tan-
to en la generación de un nuevo espacio interior en cali-
dad de forma simbólica, como en el exterior del edificio, 
valorando la composición de su arquitectura. En ambos 
casos interpreta la relación del hombre con el mundo, las 
nuevas técnicas y su trascendencia, proponiendo la reali-
zación de un Templo de la Houille Blanche.

En la “Casa de Turbinas” transforma el sistema de 
relaciones existentes entre construcción y forma por el 
de coherencia entre contenidos y partes, entendiéndolas 
casi puramente interiores. El edificio representa una arqui-
tectura industrial racionalista que identifica con perfección 

34 VALERO RAMOS, Elisa. La Materia Intangible. La luz en arquitectura. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, 2004. ISBN 84-933540-1-5.

un lenguaje funcional de composición equilibrada, clara 
volumetría y extraordinaria flexibilidad espacial. En su in-
terior proyecta la intervención más importante, con una 
actitud que desborda el término decoración utilizado por 
Machimbarrena y su mera acción de enmascaramiento 
de la superficie de los elementos. Lagarde no propone 
ornamentar las formas de la arquitectura construida, sino 
estructurar su tectónica explorando la expresividad de 
sus soluciones estructurales y materiales.

La sección transversal desarrolla una escenificación 
estimulada por el orden tripartito de su fachada principal, 
recreando una nueva espacialidad que evoca la analogía 
de los templos. Para ello desarrolla tres acciones princi-
pales sobre el espacio. La primera, lo direcciona y focali-
za hacia el nordeste mediante la implantación de un gran 
mural. Con este rotundo recurso pictórico construye visual-
mente tanto el eje horizontal dominante del espacio como 
su sentido, aclarando la orientación de un espectador en 
movimiento por su interior, pero también conservando la 
coherencia funcional del acceso en la actividad industrial. 
La segunda, sustituye la presencia de los faldones de cu-
bierta y sus celosías metálicas planas por una aparente 
bóveda rebajada. En realidad, es un “cielo raso formado 
por tablero de rasilla” colgado de las cerchas. Por último, 

8. Secciones Transversales en el Proyecto de Deco-
ración, 1940.
9. Reinterpretación de la sección transversal de la 
Casa de Máquinas. Proyecto Lagarde.
10. Sección Longitudinal en el Proyecto de Decora-
ción, 1940.
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introduce el granito como material protagonista del interior, 
homenajeando la geología del lugar (figuras 8 y 9).

Estas acciones, junto al elemento arquitectónico de 
la luz natural del lugar y artificial, terminan por definir un 
complejo sistema de relaciones materiales, formales y 
simbólicas, construyendo el nuevo espacio del Templo 
de la Houille Blanche.

La sección longitudinal participa de la nueva espa-
cialidad depurando el sistema de relaciones sin conce-
siones al adorno. La única decoración es la puramente 
arquitectónica: pilastras, cornisa y textura, formalizando 
un doble orden cualificado en granito, que relaciona los 
conceptos de espacio, tiempo y luz.

Las pilastras, casi gigantes, evocan tanto la noción 
de tiempo en el espacio arquitectónico, como ritman su 

35 FERNÁNDEZ SHAW, Guillermo. Toledo de noche. En: Cortijos y rascacielos: arquitectura, casas de campo y decoración. Madrid: [s.n.], julio-agosto de 
1944, n.º 24, pp. 2-3.

profundidad, mediante el movimiento de las sombras que 
genera la luz natural sudoeste atravesando los ventanales 
(figura 10).

La serie de catorce huecos al nordeste, en penumbra 
por la orientación, orografía y proyección del lienzo de la 
presa, organiza un sistema de expositores iluminados ar-
tificialmente (figura 11).

La experiencia de Lagarde en la organización de ex-
posiciones y acciones divulgativas se enriquece con el 
empleo de la luz, encontrando en este proyecto el ante-
cedente de la iluminación de la ruta turística nocturna del 
Casco Histórico de Toledo que realiza en 1943, con el fin 
de poner en valor el patrimonio de la ciudad35.

Las vitrinas tienen la doble función de la experien-
cia expositiva y la iluminación. La primera, formaliza un 

9
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recorrido de la exhibición cuyo contenido estaría vincula-
do a la información del propio desarrollo y ejecución de la 
presa y de la importancia de la energía hidroeléctrica en 
la actividad humana. La segunda propone una ilumina-
ción directa del espacio a escala humana, vinculada a la 
sombría fachada nordeste que el propio Lagarde repre-
senta en color negro (figuras 12 y 13).

El granito viste los lienzos completos desde el suelo 
hasta la parte superior de la cornisa, potenciando el do-
ble orden interior. Solo el intradós de la fachada principal 
rompe este criterio cuando la piedra se eleva en todo su 
desarrollo alcanzando la bóveda y disponiendo dos esta-
tuas en los vanos de iluminación, reforzando la simetría 
del alzado.

El suelo continúa con la presencia de este material, 
pero pulido, generando superficies especulares que con-
trastan tanto con la rugosidad del granito en los lienzos, 
como con la tersura de la bóveda. Este pavimento posee 
un orden propio confiado a dos sistemas de encintado 
que potencian la presencia de las turbinas. Por un lado, 
en cota de acceso ordena cuatro cenefas que enmarcan 
las maquinas desde los ejes de los ventanales nordeste. 
Por otro, cualifica el espacio de doble altura invirtiendo 
la secuencia superior al buscar los ejes de las pilastras 
sudoeste (ver figura 5).

Las vitrinas se encastran como hornacinas entre las 
pilastras, definiendo un zócalo perceptivo en forma de L 
que se extiende por el interior de su fachada hacia el foco 
del mural, enmarcándolo en el intradós de la fachada no-
roeste (figura 14).

En la parte superior de las pilastras se formaliza un 
volumen que impide su desarrollo, no así de los venta-
nales que continúan por encima de él con enlucido liso. 
Se trata del enmascaramiento del sistema de ménsulas 
apoyo de la viga-puente en forma de gran cornisa interior 
que recorre los alzados longitudinales, caracterizando el 
espacio y soportando una aparente pasarela móvil que 
flota sobre el espacio. En su interior se vuelve a introducir 
la luz artificial, bañando la forma abovedada del espacio. 
Estas decisiones señalan la cualidad perceptiva del do-
ble orden. Arriba el espacio abovedado enlucido y liso y 
el inferior compuesto por la cornisa, pilastras y ventanales 
texturados con “granito de 0,05 cm de espesor”.

Por el exterior la luz artificial potencia la composición 
arquitectónica de la Casa de Maquinas iluminando las 
series de ventanales en sus machones y desde abajo, 
encastradas en un zócalo adherido a las fachadas, acen-
tuando su ritmo.

La analogía del templo se perfecciona externamen-
te recreando en la fachada principal un nuevo discurso 

11. Secciones Transversales en el Proyecto de De-
coración, 1940.
12. Detalles de la vitrina y cornisa en el Proyecto de 
Decoración, Proyecto Lagarde, 1940.
13. Vistas interiores de las vitrinas en el Proyecto de 
Decoración.
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arquitectónico de intensa coherencia que refuerza el ca-
rácter de acceso principal del edificio, autonomía volu-
métrica exterior e independencia funcional del espacio 
interior de la “Casa de Turbinas”. Dobla parcialmente 
la fábrica sudeste incorporando un nuevo volumen que 
remarca la condición principal del orden tripartito. Una 
pequeña cornisa remata en vuelo, señalando sobre ella 
el año de su futura renovación, MCMXL, fecha de realiza-
ción del proyecto.

Estas decisiones permiten apreciar en la fachada su-
deste del edificio las dos funciones, “Casa de Administra-
ción” y “Casa de Turbinas” como partes jerarquizadas y 
simétricas en sí mismas, solo rota por dos mástiles con 
banderas en la esquina que dobla hacia el sudoeste, 

respondiendo ahora a su entorno más inmediato. El lugar 
se polariza, primando la percepción completa de la Casa 
de Máquinas sobre el río, aminorando la simetría indivi-
dual de cada parte y construyendo una comprensión ple-
na de un conjunto que flota sobre el Esla como elemento 
principal de la Presa de Ricobayo (figura 15).

CONCLUSIONES
Lagarde recoge y protagoniza la intensidad cultural que 
se vive en San Sebastián antes de la guerra civil, convir-
tiéndose en figura social a través de una visión amalga-
madora de todas sus actividades como arquitecto, pintor, 
cartelista, dibujante e ilustrador, ejemplificando el “cam-
bio de época”.
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Su actividad arquitectónica muestra esa “generación 
de ruptura” que participa del juego de las contradiccio-
nes, entre actitudes historicistas y el tránsito hacia nuevas 
expresiones formales de respuesta a los tiempos moder-
nos, cuyo máximo exponente en Europa es la arquitectu-
ra industrial.

En este contexto, los progresos científicos permiten 
aspirar a fuentes de energía que buscan su rentabilidad 
en los aprovechamientos hidroeléctricos, la Houille Blan-
che frente al combustible mineral.

En España se abordan estas grandes empresas 
industriales confiadas principalmente a la disciplina 
de la ingeniería. El Salto del Esla es el mayor de Eu-
ropa en 1934, ejemplificando la carencia de la arqui-
tectura ante el desarrollo exclusivo de la ingeniería de 
Caminos.

Sin embargo, Lagarde realiza en 1940 el Proyec-
to de Decoración de la central hidroeléctrica del Esla, 

circunstancia inédita que revela por primera vez la pre-
sencia de un arquitecto en la Presa de Ricobayo.

Su planteamiento persigue humanizar esta arquitec-
tura industrial. Como miembro del GATEPAC desarrolla 
su conocimiento del Movimiento Moderno, persiguiendo 
la modificación del sistema de relaciones entre el hom-
bre con su entorno en una actitud netamente vanguar-
dista. Interpreta el funcionalismo de forma mucho más 
amplia del puramente técnico, ironizando con la capaci-
dad de la ciencia para suplantar a la naturaleza al trans-
formar el espacio de la “Casa de Turbinas” con un nuevo 
contenido y lenguaje arquitectónico.

Lagarde no propone ornamentar las formas cons-
truidas del edificio industrial existente, sino estructurar 
su tectónica utilizando la expresividad de sus soluciones 
estructurales y materiales, humanizando su naturaleza 
mecánica. Con el protagonismo de la luz como elemen-
to arquitectónico, natural del lugar y la generada por la 

14. Vistas interiores del mural en el Proyecto de De-
coración.
15. Vistas exteriores de la Casa de Máquinas en el 
Proyecto de Decoración. Proyecto Lagarde, 1941.
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energía hidroeléctrica, construye un complejo sistema 
de relaciones materiales, formales y simbólicas, incorpo-
rando la emoción a la experiencia espacial del recorrido 
interior y exterior.

Su nueva arquitectura industrial es capaz de sintetizar 
la actividad hidroeléctrica recreando una nueva espacia-
lidad sensible que evoca la analogía de los templos, un 
nuevo Templo de la Houille Blanche.
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RESUMEN El desarrollo industrial de Galicia se asocia desde el último tercio del siglo XIX con el aprovechamiento de los recursos 
del mar. 8n modelo de cadena mar-industria Tue se asienta en el borde litoral� modificindolo y haciéndolo propio� Tue ha dejado 
como consecuencia un patrimonio cultural y arquitectónico único. El conjunto del patrimonio marítimo industrial de Galicia englo-
ba las construcciones Tue surgieron de las industrias del mar Tue reÁejan particularidades específicas del territorio en el Tue se 
asientan y de los oficios Tue albergaron. Se hace una inYestigaciyn y anilisis comparatiYo de siete casos� localizados en diIerentes 
ámbitos de la costa gallega, que son representativos de siete tipologías de la industria tradicional del mar: cetárea, factoría ballene-
ra, fábrica de salazón, molino de mareas, aserradero, astillero y fábrica conservera; analizando su relación con el borde litoral, sus 
características tipológicas y su situación actual de uso y conservación. El objetivo es tener una visión panorámica que permita una 
reÁexiyn crítica conjunta acerca del Yalor simbylico y patrimonial arTuitectynico de los Yestigios de una industria ya abandonada 
y su presencia en el territorio. La vinculación de estas arquitecturas a la memoria de la tradición y la cultura marítima hace de su 
conservación una cuestión social e identitaria ya que son un recurso valioso que debería preservarse y explotarse de manera que 
el beneficio reYierta en las comunidades costeras.
PALABRAS CLAVE arquitectura industrial; borde litoral; cultura marítima; rehabilitación; funcionalidad; memoria.

SUMMARY The industrial development of Galicia has been associated with the harnessing of sea resources since the last third 
of the 19th century. A sea-industry chain model established in the coastline that has led to its transformation and appropriation 
resulting in a unique cultural and architectural heritage. The maritime industrial heritage of Galicia encompasses the constructions 
that Zere built Ior marine-related industries. These buildings reÁect specific particularities oI the territory Zhere they are located and 
the trades they housed. Seven cases were studied and comparatively analysed. They are located in different areas of the Galician 
coast and represent seYen types oI traditional maritime industries: a shellfish Iarm� a Zhale station� a salting Iactory� a tide mill� a 
timber mill, a shipyard, and a canning factory. The analysis looked at their association with the coastline along with their typological 
characteristics and current state oI use and conserYation. The aim is to proYide an oYerYieZ to comprehensiYely and critically reÁect 
on the symbolic and architectural patrimonial value of the vestiges of an abandoned architecture and its presence in the territory. 
The association of these architectures with the memory of tradition and maritime culture means that their conservation becomes 
a social and identity issue as they are Yaluable resources that should be preserYed and exploited so that their benefits return to 
coastal communities.
KEYWORDS industrial architecture: coastline; maritime heritage; restoration; functionality, memory.
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INTRODUCCIÓN

Tras el fracaso por diversos motivos políticos y eco-
nómicos de la primera industrialización en Galicia, 
basada en las manufacturas del lino y el trabajo del 

hierro, el vestigio industrial más importante del último ter-
cio del siglo XIX son las fábricas de curtidos (generalmen-
te vinculadas a ríos) y las de salazón de sardina en la cos-
ta1. Sin embargo, el verdadero desarrollo industrial gallego 
no llega hasta el primer tercio del siglo XX, siendo el motor 
de la región el crecimiento de la industria de las conservas 
de pescado2, que se asienta sobre un tejido de los oficios 
del mar que se habían ido desarrollando desde la Anti-
güedad y con los que convive: la pesca y el marisqueo, la 
producción maderera o la construcción de barcos.

1 C$RMO1$ %$DÌ$� ;an. /a industria en *alicia: un repaso historiogrifico. (n: Storiografia d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in Età Moderna e Con-
temporanea. Padova: Coop. Libraria Editrice Università di Padova, 2004, pp. 375-397. ISBN 9788871788128.
2 CARMONA BADÍA, Xan. Lo material y lo inmaterial en el Patrimonio Industrial de Galicia. Notas sobre su situación y características. En: Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES, 
coord. Patrimonio industrial y paisaje: V congreso sobre patrimonio industrial y la obra pública en España. Gijón: CICEES, 2010, pp. 533-540. ISBN 978-84-936996-9-7.
3 Definiciyn de patrimonio industrial� MI1IST(RIO D( (D8C$CIÐ1� C8/T8R$ < D(PORT(. Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Madrid: Secretaría Ge-
neral Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2015 pp. 11. Disponible en: https://www.cultura.gob.es/planes-nacionales/dam/
jcr:88a504bd-a083-4bb4-8292-5a2012274a8c/04-maquetado-patrimonio-industrial.pdf.
4 GONZÁLEZ ENCISO, Agustín. La protoindustrializacion en España. En: Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic 
History [en línea]. Cambridge: Cambridge University Press, marzo 1984, volumen 2, n.º 1, pp. 11-44 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 0212-6109. DOI: http://
dx.doi.org/10.1017/S021261090001288X.

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial define pa-
trimonio industrial como “el conjunto de los bienes mue-
bles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados 
con la cultura del trabajo que han sido generados por las 
actividades de extracción, de transformación, de trans-
porte, de distribución y gestión generadas por el siste-
ma económico surgido de la revolución industrial”3. En 
el caso gallego, por tanto, se podrían considerar proto-
industriales las actividades anteriores al primer tercio del 
siglo XX, que estaban vinculadas a oficios tradicionales y 
que cumplen las dos características que para González 
Enciso4 son definitorias de la proto-industrialización es-
pañola: se trata de una industria rural y en la producción 
participan personas también vinculadas a la agricultura. 
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Sin embargo, en Galicia se da la particularidad de que 
estas dos características proto-industriales se mantienen 
hasta la actualidad. La primera porque tener una depen-
dencia directa del mar obliga a las fábricas del sector a 
situarse en el borde litoral, impidiendo su concentración 
en entornos urbanos como ocurre en otros sectores in-
dustriales5. Y la segunda porque la estructura de la pro-
piedad y el minifundio son base de la idiosincrasia de los 
núcleos familiares gallegos en los que una agricultura de 
subsistencia convive con los empleos en otros sectores 
aún en el siglo XXI6.

La definición de patrimonio industrial continúa: “Estos 
bienes se deben entender como un todo integral com-
puesto por el paisaje en el que se insertan, las relacio-
nes industriales en que se estructuran, las arquitecturas 
que los caracteriza, las técnicas utilizadas en sus proce-
dimientos, los archivos generados durante su actividad y 
sus prácticas de carácter simbólico”7. Por otra parte, el 
patrimonio marítimo lo conforman, según Dionisio Perei-
ra8, las pequeñas instalaciones de las industrias del mar, 
junto con los objetos y creaciones inmateriales vincula-
das a sus actividades. Por lo tanto, en este estudio, se 
consideran todas las edificaciones surgidas por y para la 
producción de los oficios del mar en Galicia como parte 
del patrimonio marítimo industrial; y se relacionan las ar-
quitecturas con el paisaje en el que se insertan y con la 
memoria que atestiguan. Al relacionarlas y estudiarlas en 
su conjunto, remarcamos la singularidad de un patrimo-
nio que guarda la atmósfera de la actividad que alberga y 
la identidad del territorio donde se asienta: el borde litoral 

5 F8(RT(S DOPICO� Ðscar; Iago F(R1É1D(= P(1(DO� Francisco 9$R(/$ /OJO. /as arTuitecturas de los oficios del mar: sus construcciones y estructuras ar-
quitectónicas como objeto a regenerar. En: Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES, Silvia BLANCO AGÜEIRA y Antonio Santiago RÍO VÁZQUEZ, eds. Patrimonio industrial 
en el contexto de la sostenibilidad: repercusiones medioambientales, paisajes de la industrialización, estrategias de regeneración y turismo industrial. Gijón: 
TICCH España, 2017, pp. 273-289. ISBN 978-84-945966-5-0.
6 CARMONA BADÍA, Xan, op. cit. supra, nota 2.
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, op. cit. supra, nota 3, p. 11.
8 PEREIRA GONZÁLEZ, Dionisio. O patrimonio marítimo de Galicia. ISBN 978-92-0-286060-5. Cambados: Federación Galega pola Cultura Marítima, 
2000, pp. 10
9 Exactamente 2555 kilómetros, considerando no solo los 1659 kilómetros de perímetro costero continental, sino también los 432 kilómetros que rodean 
los cientos de islas e islotes y los 464 kilómetros de marismas y arenales, según la LEY 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de 
Galicia. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-19356.
10 CALO LOURIDO, Francisco. Vida e traballo no mar dos galegos. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 2019, p. 49. ISBN 978-84-88508-63-8.
11 CARMONA BADÍA, Xan, op. cit. supra, nota 2.

gallego, una compleja línea que recorre unos 2500 km9 
bañados por el océano Atlántico y por el mar Cantábrico.

En ese contexto geográfico, económico y social, las 
industrias del mar erigen edificaciones esenciales y libres 
de prejuicios estéticos, en los que la forma es el resul-
tado eficaz de la función y la adaptación al contexto10. 
Estas edificaciones modifican el medio, lo hacen propio 
y, desde el conocimiento de la orografía, el respeto por la 
tradición y el uso de materias primas de la zona, levantan 
con la precisión y la eficacia de las técnicas industriales, 
unas construcciones con un sistema íntimamente liga-
do al territorio que deja una huella precisa de la acción 
humana. Tanto las edificaciones como los núcleos surgi-
dos para el asentamiento de la población marítima, son 
comprensibles a escala del lugar y poseen patrones de 
crecimiento comunes, en función de su localización en el 
borde, de su inserción dentro de la orografía, de la rela-
ción mar-industria y del modelo empresarial de la época 
en la cual surgen.

ESTUDIO DE CASOS
Dentro del catálogo de edificaciones industriales de la 
costa gallega se observan unas características comunes 
que según Carmona11 son: la dependencia del mar y la 
vinculación con los recursos naturales que lleva a su lo-
calización en relación con estos dos elementos; las di-
mensiones y ambiciones moderadas; la situación actual 
de desuso con el peligro de desaparición que conlleva; y 
el valor tipológico y singularidad de las edificaciones. Sin 
embargo, no se trata de un conjunto homogéneo, ya que 

1. Plano de localización de los casos de estudio: 1. 
Cetárea en Rinlo (Ribadeo, Lugo); 2. Factoría balle-
nera en Caneliñas (Cee, A Coruña); 3. Fábrica de Sa-
lazón en Quilmas (Carnota, A Coruña); 4. Molino de 
mareas en Serres (Muros, A Coruña); 5. Aserradero 
en Punta do Engano (Outes, A Coruña); 6. Astillero 
tradicional en Cobres (Vilaboa, Pontevedra): 7. Con-
servera en O Salgueirón (Cangas, Pontevedra).
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estas arquitecturas responden a actividades industriales 
diferentes y reflejan sus particularidades tipológicas.

En este contexto, surge la necesidad de un estudio 
que subraye las especificidades de cada tipología y las 
características comunes del conjunto desde la perspec-
tiva de la arquitectura industrial. Por lo tanto, el objetivo 
principal de este artículo radica en realizar una investiga-
ción y análisis comparativo de ejemplos representativos 
y diversos del patrimonio marítimo industrial de Galicia 
para tener una visión panorámica amplia y poder hacer 
una reflexión global y un análisis crítico de la situación 
actual y de las perspectivas de futuro. Como objetivos 
específicos se plantean: entender el valor patrimonial de 
los bienes estudiados y el valor del paisaje en el que se 
insertan; y entender su estado de conservación como 
piezas individuales y como parte de un conjunto cultural.

12 XUNTA DE GALICIA. PCUMA. Plan da cultura marítima de Galicia. Horizonte 2030. Santiago de Compostela: Consellería do Mar, 2023, p. 79. Disponible en: 
https://www.udc.es/export/sites/udc/planculturamaritima/_galeria_down/PCUMA_Documento_Marco_Anexos.pdf_2063069294.pdf.
13 CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. Resolución de 17 de junio de 2024, de la Dirección General de Urbanismo, por la 
que se aprueba la sexta actualización del Plan básico autonómico de Galicia. En: DOG, 28 de junio de 2024, n,º 125, p. 39785. Disponible en: https://www.
xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240628/AnuncioG0765-180624-0001_es.html.

Se utiliza una metodología cualitativa de análisis des-
criptivo y comparativo de siete casos. Se pretende abarcar 
la representatividad de diversas tipologías, épocas, con-
textos geográficos, y estados actuales de uso y conserva-
ción. El Plan de la Cultura Marítima de Galicia (PCUMA)12, 
dentro de las categorías patrimoniales inmuebles, hace 
referencia a nueve tipologías de arquitectura industrial. El 
criterio de elección de casos para este estudio plantea la 
elección de ejemplos distribuidos por diferentes ámbitos 
de la costa gallega, todos catalogados en el Plan Básico 
Autonómico13, que son representativos de las seis tipolo-
gías propiamente edificatorias de arquitectura industrial 
del PCUMA (figura 1): astilleros y carpinterías de ribera, 
fábricas de conserva, fábricas de salazón, factorías balle-
neras, molinos de marea y aserraderos; y de un ejemplo 
de entre las tipologías que no precisan de edificios para el 

1
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desarrollo de la actividad industrial: bateas, pesquerías, y 
espacios de acuicultura y cetáreas.

En cada caso se hace un análisis del lugar y de la 
relación de la arquitectura con el borde litoral; de su defi-
nición como patrimonio marítimo industrial y de su estado 
actual de uso y conservación.

1. Cetárea A Insua, en Rinlo (Ribadeo, Lugo)
Lugar. La cetárea A Insua, o de Penacín, se localiza en un 
entrante natural del mar con paredes de acantilado de roca 
de 8 a 10 metros de altura, próxima al núcleo de Rinlo que 
se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX a raíz 

14 CALO LOURIDO, Francisco, op. cit. supra, nota 10., p. 88.
15 LLANO CABADO, Pedro de; BAS LÓPEZ, Begoña; FUERTES DOPICO, Óscar. Arquitecturas del mar. A Coruña: Fundación Universidade da Coruña, 2014. 
ISBN 978-84-697-0797-5.
16 GARCÍA-LOUZAO ARAUJO, David. Arquitecturas Batientes. En: BAc Boletín Académico. Revista De investigación y Arquitectura contemporánea [en línea]. 
A Coruña: Universidad de A Coruña, diciembre 2023, volumen 13, pp. 64-73 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 0213-3474. DOI: https://doi.org/10.17979/
bac.2023.13.0.10193.

de su explotación como puerto ballenero14. En el entorno 
existen otras dos cetáreas15 de menores dimensiones.

Patrimonio marítimo industrial. Las cetáreas son vi-
veros, generalmente de marisco, implantados en pun-
tos donde las condiciones físicas hacen posible cerrar 
recintos protegidos16. En este caso (figura 2), en la 
primera década del siglo XX, se construyeron dos mu-
ros de piedra con formas orgánicas que se adaptan al 
medio haciendo frente al empuje del mar y permiten la 
entrada de agua controlada por compuertas, para ce-
rrar una piscina que estaba protegida por una cubier-
ta sostenida por una estructura de pilares y vigas de 

2
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piedra. Unas escaleras salvan el desnivel mar-tierra, y 
en la parcela existe un edificio auxiliar de oficinas17 y un 
muro perimetral que cierra el complejo. Cabe destacar 
la eficiencia de la pequeña intervención en el paisaje 
que permite una explotación muy provechosa de los 
recursos disponibles.

Estado actual. La cetárea estuvo en uso hasta los 
años noventa del siglo XX. Actualmente (figura 3) el aban-
dono y los golpes de mar van gradualmente deteriorando 
el complejo, aunque el entorno de prados y campos de 

17 Ídem.
1� CO1S(//(RÌ$ D( M(DIO $M%I(1T(� T(RRITORIO ( I1FR$(STR8CT8R$S. Orden de 14 de noYiembre de 2014 de aprobaciyn definitiYa del Plan gene-
ral de ordenación municipal de Ribadeo (Lugo). En: DOG, 1 de diciembre de 2014, n.º 230, p. 49113. Disponible en: https://www.xunta.gal/dog/Publica-
dos/2014/20141201/AnuncioCA02-211114-0006_es.html.

cultivo permanece intacto. Se conservan los muros que 
cierran la piscina, algunos de los pilares y vigas, parte 
de las escaleras y de la edificación auxiliar y el muro pe-
rimetral del conjunto. La titularidad de los terrenos es pú-
blica y la intención de la administración, según catálogo 
del planeamiento municipal18 es de recuperar la cetárea 
para usos turísticos, recreativos y educativos. En 2010 se 
aprueba un proyecto que incluye la adecuación de esta y 
las otras dos cetáreas próximas (una de ellas rehabilitada 
en 2001) y la construcción de una senda de conexión con 

2. Planta y sección de la cetárea A Insua, en Rinlo 
(Ribadeo, Lugo).
3. Fotografía actual de la cetárea A Insua, en Rinlo 
(Ribadeo, Lugo).

3
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el núcleo19, dentro de un proyecto que pretende la pues-
ta en valor de estos elementos patrimoniales a través de 
darles un nuevo uso. Sin embargo, este proyecto no se 
ha llevado a cabo y el abandono sigue poniendo en ries-
go la integridad de la cetárea.

2. Factoría ballenera en Caneliñas (Cee, A Coruña)
Lugar. Caneliñas es un arenal al fondo de una ensenada 
de pequeñas dimensiones en el extremo sur de la Costa 
da Morte. Es un emplazamiento estratégico: ensenada 
protegida en una zona de tránsito de ballenas y cachalo-
tes; alejada de cualquier núcleo urbano y donde previa-
mente existía una planta de salazón y una población era 
conocedora de los oficios de mar.

Patrimonio marítimo industrial. Las factorías ballene-
ras se sitúan a una distancia máxima de 22 horas de via-
je desde el punto de captura de cetáceos. Disponen de 
una rampa directamente conectada con la plaza, espacio 
de grandes dimensiones donde se procede al despiece. 
Otras salas más compartimentadas albergan calderas 
para la generación del aceite, zonas de triturado para pre-
paración de harinas, almacenes, depósitos, y servicios 
auxiliares. En los inicios, año 1924, en Caneliñas se desa-
rrolla la actividad con un muelle de atraque y una rampa 
en el lateral de la playa y varios edificios de piedra. Más 
adelante (figura 4) se levanta el edificio principal conecta-
do con la rampa, que dispone de grandes espacios diáfa-
nos gracias a su estructura de hormigón. En su momento 
este complejo ha sido una de las plantas de aprovecha-
miento de ballenas más grandes de la península ibérica20, 
y la última en mantenerse activa en Europa, hasta 1985.

Estado actual. Desde la fecha de cese de la actividad 
no se ha llevado a cabo ninguna intervención en el con-
junto. El entorno en el que se ubica tampoco ha sufrido 
modificaciones en estos años. El recinto de la factoría 
permanece vallado, y en su interior la ruina y la vegeta-
ción amenazan la estabilidad de las monumentales naves 

19 Proposición No de Ley de la 161/001910 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de la denominada Ruta de las Cetáreas de 
Rinlo, en Ribadeo (Lugo) a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. BOE 5 de octubre de 2010, serie D, n.º 453.
20 AGUILAR, Álex. Chimán. La pesca ballenera moderna en la península ibérica. Barcelona: Publicancions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2013. 
pp. 97-124; pp. 227-305. ISBN 978-84-475-3763-1.
21 LLOVO TABOADA, Santiago. As salgaduras de Carnota. Santiago de Compostela: Meubook, SL. 2017. ISBN 978-84-946537-8-0.

desmanteladas y de los depósitos de aceite (figura 5). Se 
conservan en el lateral del arenal las rampas de piedra 
que recibían los animales recién capturados, también en 
proceso de ruina. La titularidad de la fábrica es privada, 
los propietarios han manifestado su intención de conver-
tirla en uso turístico mientras la administración está traba-
jando para su puesta en valor.

3. Fábrica de Salazón dos Casais, en Quilmas (Carnota, 
A Coruña)
Lugar. En un tramo de la costa gallega que está muy ex-
puesto, existen dos arenales contiguos en una pequeña 
bahía natural que sirven de abrigo a las embarcaciones 
dedicadas a la pesca de la sardina. Esto ha dado lugar 
al establecimiento del núcleo de Quilmas, en el que está 
documentada la existencia de seis fábricas de salazón y 
otras edificaciones auxiliares.

Patrimonio marítimo industrial. Las fábricas de sala-
zón son edificaciones rectangulares de planta baja, con 
un patio central que organiza los espacios y procesos, 
construidas con muros exteriores de piedra y pilares in-
teriores también de piedra que sustentan estructuras 
de cubierta de madera, generalmente a dos aguas. La 
vivienda del fomentador controla los procesos industria-
les desde uno de los lados cortos del rectángulo, y en 
ocasiones consta de dos plantas. En el lado opuesto, se 
ubican almacenes y talleres. Los lados largos albergan, 
por un lado, los depósitos para la salazón de la sardina, 
píos: cubos de granito de unos 2,5 metros de lado y 1,8 
metros de profundidad, encajados en el suelo y provistos 
de tapas de madera; y por otro lado, el muerto, donde se 
prensa y envasa en recipientes de madera el pescado ya 
salado21. La fábrica de salazón dos Casais (figura 6) es 
un ejemplo paradigmático de esta tipología que data de 
mediados del siglo XIX.

Estado actual. En la segunda década del siglo XX esta 
fábrica ya no tenía actividad, si no que servía de almacén 

4. Planta y sección de la factoría ballenera, en Cane-
liñas (Cee, A Coruña).
5. Fotografía actual de la factoría ballenera, en Cane-
liñas (Cee, A Coruña).
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de materiales y útiles de pesca22. Actualmente la vivien-
da y las zonas de almacenaje están rehabilitadas y son 
de titularidad privada, como también están restauradas 
las viviendas de otras tres de las factorías del núcleo de 
Quilmas que habían caído en desuso en la misma épo-
ca (figura 7). Se conservan además en estado de ruina 
consolidada, los muros exteriores del recinto, algunos de 
los pilares pétreos que delimitaban el patio, los píos y las 
bases de los mecanismos de prensado. En otras de las 
cuatro fábricas se conservan parte o la totalidad de los 

22 LLOVO TABOADA, Santiago. op. cit. supra, nota 20.

píos y muros exteriores, lo que permite transmitir perfec-
tamente la entidad del conjunto en un núcleo que no ha 
sufrido modificaciones desde la época de construcción 
de las factorías.

4. Molino de mareas O Pozo de Chacón, en Serres (Mu-
ros, A Coruña)
Lugar. Al fondo de la ensenada de Muros, en la desem-
bocadura del río Valdexería, se conforma una pequeña 
ensenada con una amplia zona intermareal en la que se 
han desarrollado diversas actividades del mar.

Patrimonio marítimo industrial. Los molinos de mareas 
suelen construirse en ensenadas que permiten almacenar 
agua cuando sube la marea y soltarla cuando baja, para 
poder accionar el mecanismo de molienda en cualquier 
época del año, independientemente de la estacionalidad 
de los cauces fluviales. Los primeros planos de la cons-
trucción del molino de mareas de Muros datan de 1815, 
pero no fue hasta la década de 1830 cuando aparecen 
las primeras referencias documentales de su existencia y 

6. Planta del núcleo de Quilmas y planta y sección 
de la fábrica de salazón dos Casais, en Quilmas (Car-
nota, A Coruña).
7. Fotografía actual de la fábrica de salazón dos Ca-
sais, en primer plano, y otras dos fábricas de salazón 
en Quilmas (Carnota, A Coruña.
8. Planta y sección del molino de mareas O Pozo de 
Chacón, en Serres (Muros, A Coruña).

6
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funcionamiento23. Un dique de piedra de unos 230 metros 
de longitud, cierra el fondo de la ensenada, permitiendo 
el paso del agua a través de compuertas de madera con 
accionamiento manual por una serie de arcos de piedra 
sobre los que se levanta el molino. Se trata de un edificio 
(figura 8) rectangular alargado, levantado en dos plantas 
con muros de carga de piedra y estructura interior de ma-
dera, dividido en dos partes: una la zona de los molinos 
y otra dedicada al almacén. La característica singular es 
la presencia de dos grandes chimeneas pétreas que evi-
dencian que además de molino fue horno.

Estado actual. El Pozo do Chacón, después de haber 
pasado por varios propietarios cae en el abandono en la 
segunda década del siglo XX cuando se instalan molinos 

23 BAS LÓPEZ, Begoña. Las primeras menciones de molinos de mareas de Galicia. En: Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de 
las Técnicas [en línea]. Madrid: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 1990, vol. 13, n.º 24, pp. 43-56 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 
0210-8615. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=62069.
24 ANAYA DÍAZ, Jesús; VOLPINI, Pilar. Rehabilitación dos muíños de Maré do Pozo do Chacón. En: Obradoiro: revista de arquitectura y urbanismo [en línea]. 
Santiago de Compostela ($ Coruxa): Colexio Oficial de $rTuitectos de *alicia� 1994� n.� 23� pp. 64-77 >consulta: 30-09-2024@. ISS1 0211-6065. Disponible en: 
http://obradoirodixital.gal/index.php/anteriores/numeros-anteriores/obradoiro-23.

eléctricos en el municipio, pasando al deterioro y la ruina. 
Actualmente (figura 9) es propiedad del Ayuntamiento de 
Muros que, a partir del año 1990, empieza a restaurar tan-
to la edificación como el dique por el cual se accede a ella 
y su entorno. En el año 2005 se completa la rehabilitación 
y se lleva a cabo la musealización24, que lo convierte en 
museo etnográfico y centro cultural, en un entorno mucho 
más urbanizado que hace un siglo.

5. Aserradero de O Engano, en Punta do Engano (Outes, 
A Coruña)
Lugar. La ensenada de O Engano, en Outes, al fondo de 
la ría de Muros-Noia, es un lugar abrigado, alejado de los 
núcleos de población, a medio camino entre las zonas de 

8
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recursos madereros y las zonas donde se desarrollan las 
industrias de construcción de barcos y de procesados de 
pescado. Estas circunstancias hacen que otros aserrade-
ros se instalen también en el mismo ámbito.

Patrimonio marítimo industrial. Los aserraderos tradi-
cionales se sitúan próximos a cauces de agua, que utili-
zaban como energía motriz de las sierras. Suelen contar 
con espacios exteriores para el secado y almacenaje de 
la madera, naves diáfanas para el corte y procesado, es-
pacios auxiliares compartimentados y altas chimeneas. 
En el aserradero de O Engano (figura 10), con la cons-
trucción de un muro litoral se crea una plataforma de 
almacenaje de materia prima, y se genera una zona de 
fondeadero y un cargadero. Las dos naves diáfanas con-
tiguas son de estructura portante de ladrillo y cubiertas 
con estructura de cerchas de madera a dos aguas; y otra 
nave transversal, de menores dimensiones y el mismo 
sistema estructural, alberga las calderas y otras estancias 
auxiliares. La chimenea de ladrillo se eleva en el lateral del 
conjunto y supone un hito en el paisaje de la zona.

Estado actual. Actualmente, el aserradero sigue te-
niendo concesión de uso privado y mantiene una muy 
baja actividad en un recinto con condiciones precarias 
(figura 11). A lo largo del desarrollo de la actividad se han 
ido produciendo alteraciones en la materialidad de los 

25 FUERTES DOPICO, Óscar. Las carpinterías de ribera en Galicia: la recuperación de sus arquitecturas. Director: Joaquín Fernández Madrid. Tesis Doctoral. 
Universidad de A Coruña, Departamento de Construcións Arquitectónicas, 2015. Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15768.

cerramientos y cubriciones. Tanto las naves principales 
como la chimenea se mantienen en pie, en estado de de-
terioro avanzado, pero la nave trasversal y los cobertizos 
del frente marítimo están en estado de ruina. El entorno 
ha sufrido una importante degradación con la construc-
ción en el año 2010 del viaducto de la vía AC-554, cuyos 
pilares están en el borde de la parcela del aserradero.

6. Astillero tradicional Acuña, en Cobres (Vilaboa, Ponte-
vedra)
Lugar. La parroquia de San Adrián de Cobres, en la ense-
nada de San Simón, al fondo de la ría de Vigo, se encuen-
tra en un fondeadero con una amplia zona intermareal 
óptimo para las actividades del mar. Hay constancia de 
la actividad de varios carpinteros de ribera en la zona, 
aunque no todos ellos levantaron edificaciones.

Patrimonio marítimo industrial. La construcción y 
reparación de embarcaciones, el oficio del carpintero 
de ribera, se ejercía de manera itinerante en lugares 
protegidos de la costa. Cuando aumentó la demanda 
de construcción de embarcaciones, algunos artesanos 
eligieron una ubicación fija para desarrollar la actividad 
y levantaron astilleros. Las características esenciales 
de esta tipología son25: estar situados en una parcela 
en la que se ha modificado el borde litoral a través de 

9. Fotografía actual del molino de mareas O Pozo de 
Chacón, en Serres (Muros, A Coruña).
10. Planta y sección del aserradero de O Engano, en 
Punta do Engano (Outes, A Coruña).
11. Fotografía actual del aserradero de O Engano, 
en Punta do Engano (Outes, A Coruña).
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la construcción de muros o rampas; estar constituidos 
por un tinglado o espacio de gran envergadura donde 
se construyen las embarcaciones, con estructura de 
madera y que puede tener, o no, cerramientos también 
de madera; y contar con otras edificaciones o anexos, 
que albergan funciones auxiliares. El Astillero de Acu-
ña (figura 12) inició su actividad en el año 1914, con 
el tinglado, espacio diáfano de gran altura y cubierta a 
dos aguas. A mediados del siglo XX se continúa uno de 
los faldones de cubierta creando un espacio de menor 
altura que alberga las sierras, el taller y la oficina. El úni-
co lateral cerrado, el Sur, estaba originalmente formado 
por cerramientos de madera abatibles para permitir la 
ventilación. En la parcela existe además un pequeño al-
macén, un secadero de madera, un muro costero que 
delimita la plataforma de trabajo, y la grada o plataforma 
inclinada de trabajo y botadura, que en un principio era 

26 SOBRINO FAGILDE, Iria. Arquitectura industrial en Vigo. En: Arquitectura industrial en la provincia de Pontevedra. Vigo: COAG Vigo, 2008, p. 75. Disponible 
en: https://noncommon.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/00-a-indyarq_1-393_low.pdf.

de piedra, pero que desde el año 1945 es de hormigón 
con carriles metálicos.

Estado actual. En la actualidad (figura 13) el astillero 
está inactivo, aunque esporádicamente se realizan traba-
jos de reparación, ya que la estructura portante está en 
buen estado de conservación. De hecho, aunque parte 
de los cerramientos originales han sido sustituidos por 
otros más modernos, es la única instalación de este tipo 
que queda en pie en el entorno. Otros elementos patrimo-
niales han sido borrados por las importantes modificacio-
nes que ha sufrido el borde litoral y la presión urbanística 
del ámbito, con rellenos y muelles deportivos.

7. Fábrica conservera Massó, en O Salgueirón (Cangas, 
Pontevedra)
Lugar. O Salgueirón está en una pequeña ensenada muy 
próxima a la entrada de la ría de Vigo, en el lugar en el que 
previamente había existido una fábrica de salazón. Se en-
cuentra muy próximo al núcleo de Cangas, entorno con 
vinculación a la industria pesquera y conservera, y relati-
vamente próximo a la fábrica original de Massó en Bueu.

Patrimonio marítimo industrial. A finales del siglo XIX 
la industria tradicional de la conserva sufre una transfor-
mación profunda y un incremento de los niveles de pro-
ducción, convirtiéndose en un sector industrial moderno. 
Surge la necesidad de transformar las pequeñas conser-
veras tradicionales en fábricas adaptadas a las nuevas 
necesidades. Siguen vinculadas al litoral para facilitar el 
acceso de la mercancía, pero incorporan espacios diá-
fanos de grandes dimensiones gracias a la utilización de 
sistemas constructivos, técnicas y materiales propios del 
mundo de la ingeniería. Además, estas nuevas fábricas 
buscan reflejar los valores de la empresa en la edificación 
desde un punto de vista simbólico, consiguiendo edifi-
caciones asimilables a las grandes obras de patrimonio 
industrial desarrolladas en el resto de Europa. La fábrica 
de Massó en Cangas (figura 14) fue proyectada en el año 
1935 por el ingeniero Tomás Bolíbar Sequeiros y el ar-
quitecto Jacobo Stens Romero y se terminó de construir 
en 194126. El edificio principal, de influencia modernista 

12. Planta y sección del astillero tradicional Acuña, 
en Cobres (Vilaboa, Pontevedra).
13. Fotografía actual del astillero tradicional Acuña, 
en Cobres (Vilaboa, Pontevedra).
14. Planta y sección de la fábrica conservera Massó, 
en O Salgueirón (Cangas, Pontevedra).
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y racionalista, destaca por la abstracción geométrica, la 
torre en esquina de unos 20 metros de altura y las gran-
des superficies acristaladas en fachadas. Construida con 
estructura de hormigón armado y cerchas de acero roblo-
nado su interior se divide en cuatro naves longitudinales 
de dos alturas con cubiertas a dos aguas. El conjunto 
industrial dispone de todo lo necesario para el desarrollo 
de la actividad: dársenas, varadero, cámaras frigoríficas, 

fábrica de envases, vestuarios, cocina-comedor, econo-
mato, viviendas para trabajadores y hasta una guarde-
ría. En el momento de su inauguración en el año 1941 el 
complejo fue una de las mayores conserveras del mundo.

Estado actual. En 1996 cesa definitivamente la acti-
vidad de la conservera y comienza un largo estado de 
abandono que llega a nuestros días. Las grandes mo-
dificaciones que se produjeron en el borde litoral para 

13
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la instalación de la factoría y durante el desarrollo de su 
actividad: construcción de diques, rellenos, rampas, etc. 
contrastan con los escasos cambios producidos desde 
entonces. Actualmente (figura 15) el estado de conser-
vación de las naves es muy deficiente, presentan un 
deterioro avanzado y generalizado que hace peligrar la 
estabilidad del conjunto.

DISCUSIÓN
Tras el análisis de los siete casos de estudio como ele-
mentos individualizados y significativos, se procede a un 
análisis cruzado de las interrelaciones que existen entre 
ellos como parte del patrimonio marítimo industrial de 
Galicia. Para ello se comparan sus dimensiones paisajís-
tica, patrimonial y de valoración, uso y conservación.

En cuanto a la relación de los ejemplos estudiados 
con el lugar donde se asientan, cabe destacar que, a 
diferencia de otras actividades industriales, en estos ca-
sos no se prioriza la proximidad a núcleos urbanos. En 
algunos casos incluso se evita deliberadamente, como 
es el caso de la ballenera (2) que se aleja de cualquier 
asentamiento que pudiera rechazar la ubicación de una 
industria ruidosa y contaminante en sus inmediaciones. 
Por el contrario, todos los ejemplos estudiados se ubican 
en entornos en los que se optimiza el aprovechamiento 

27 RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects, an introduction to non-pedigreed architecture. New York: The Museum of Modern Art, Distributed by 
Doubleday Garden City, 1964. ISBN 9780826310040.

de los recursos y la proximidad de las materias primas. 
Al utilizarse este criterio de eficiencia es comprensible 
que se formen núcleos como el de Quilmas (3), en el que 
surgen varias industrias dedicadas a lo mismo, o que se 
utilicen emplazamientos previamente utilizados para una 
actividad similar, como es el caso de la factoría de Massó 
en o Salgueirón (7).

Todos los casos estudiados, realizan modificaciones 
del borde litoral, ya sea crear muros de contención como 
el molino (4) o la cetárea (1); crear plataformas delimita-
das por un muro litoral como el aserradero (5) o el astillero 
(6) que además utilizan también rampas y muelles como 
también lo hacen la ballenera (2) y la conservera (7). Po-
dríamos decir que tan sólo la fábrica de salazón (3) no 
hace ninguna modificación en el borde litoral, pero hay 
que tener en cuenta que hace uso de la proximidad de la 
playa para utilizarla como fondeadero.

El arquitecto Bernard Rudofsky acuña el término 
arquitectura sin arquitectos27 para referirse a todas las 
construcciones populares. Si analizamos las edifica-
ciones estudiadas bajo esa expresión, exceptuando el 
caso de la conservera (7) que sí tiene autores conoci-
dos, vemos que las despoja del pasado, de las huellas 
de las generaciones a las cuales se les debe atribuir esa 
arquitectura. Estos ejemplos de patrimonio marítimo 

15
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industrial “sin arquitectos” son edificaciones que parten 
de un compromiso racional con la función y la técnica, 
escapando del intelectualismo del diseño, y libres de la 
proyección inconsciente de la personalidad del autor. 
Edificaciones que, con su paisaje asociado, atesoran 
las costumbres, las técnicas y las necesidades del sec-
tor productivo del mar.

Las industrias que empezaron a funcionar en el si-
glo XIX, de entre los casos estudiados, que son la fá-
brica de salazón (3) y el molino (4), cayeron en desuso 
a principios del siglo XX cuando se modernizaron las 
técnicas y apareció la electricidad. Sin embargo, las in-
dustrias que comenzaron su andadura más adelante, 
han tenido oportunidad de adaptarse y continuar su ac-
tividad en el tiempo, y con ello han ido sufriendo cam-
bios en su materialidad o espacialidad para adaptarse 
los cambios de producción y condiciones laborales. 
En cualquier caso, todas estas factorías tradicionales 
están actualmente en estado de desuso y abandono, 
como lo están los oficios que albergaban, con el peligro 
que esto entraña para la conservación de una cultura 
marítima arraigada a los lugares en los que se asientan 
y las sociedades que los habitan. Por ejemplo, la facto-
ría de Caneliñas (2) es actualmente el único testimonio 
que queda en pie de la producción ballenera en Galicia, 
por lo que su avanzado nivel de deterioro resulta pre-
ocupante para la conservación de la memoria de una 
actividad ya desaparecida.

Cabe tener en cuenta, como apunta Dionisio Perei-
ra28, que además del valor simbólico e identitario del pa-
trimonio industrial marítimo de Galicia, este es un recurso 
estratégico que se puede desarrollar para generar una 
economía que ayude a mejorar los ámbitos donde se 
ubica. Esta situación enciende el debate sobre la nece-
sidad de protección de las edificaciones y las opciones 
de restauración y rehabilitación. De los casos estudiados, 
todos ellos catalogados, tan solo el aserradero (5) cuen-
ta con una protección integral desde el planeamiento vi-
gente, pero solo de su chimenea. En cuanto a la gestión 

28 PEREIRA GONZÁLEZ, Dionisio; Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, Euskadi y Galicia. En: Itsas Memoria. Revista 
de Estudios Marítimos del País Vasco [en línea]. Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa y Museo Naval, 2009, n.º 6, p. 24 [consulta: 30-09-
2024]. ISSN 1136-4963. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3295324.

del patrimonio industrial, según el estudio de casos, las 
administraciones públicas en algunos casos desarrollan 
proyectos y planes de rehabilitación para usos públicos 
y puesta en valor del patrimonio. Sin embargo, muchas 
veces estos proyectos no llegan a ejecutarse por diversas 
vicisitudes. Cuando se logran acometer pueden conver-
tirse en iconos que representan la historia arquitectónica 
del sector marítimo industrial de Galicia y salvaguarda de 
la memoria local, como es el caso del molino de mareas 
en Serres (4). En otros casos, la gestión privada permite 
que las edificaciones o parte de ellas, sean restauradas 
con fines o usos privados, como es el caso de la fábrica 
de salazón de Quilmas (3) salvándolas del abandono y 
manteniendo su esencia original.

CONCLUSIONES
A través del estudio de casos se ha tratado de contex-
tualizar, extraer los valores y hacer una radiografía del 
estado actual del patrimonio industrial marítimo gallego. 
Sin embargo, somos conscientes de que cada una de 
las edificaciones y tipologías tienen sus peculiaridades y 
de que haría falta un estudio más exhaustivo para extraer 
conclusiones que permitieran una generalización.

Del análisis llevado a cabo, extraemos, por una parte, 
la evidencia de un potencial en cuanto a un patrimonio 
digno como legado e identidad de los oficios e industrias 
relacionadas con el mar, y por otra parte un conjunto de 
edificaciones a preservar y a explotar como recurso, con 
espacios y formas características que se presenta como 
una oportunidad para albergar actividades con clara mi-
sión social y de dialogo intergeneracional sobre la cultura 
del mar.

A través del estudio y la divulgación del patrimonio 
marítimo industrial, se pretende que la sociedad gallega, 
desde sus representantes políticos hasta sus ciudadanos 
más jóvenes, camine hacia un mayor interés por estas 
edificaciones y su paisaje. Para que a partir de ahí se 
plantee la necesidad social de su conservación, con la 
posibilidad de introducción de nuevos usos.

15. Fotografía actual de la fábrica conservera Mas-
só, en O Salgueirón (Cangas, Pontevedra).
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La investigación histórico-patrimonial es una herra-
mienta indispensable para el conocimiento, pero el he-
cho de exigir un estudio previo histórico-artístico, debe-
ría ofrecer un resultado directo a la hora de valorar los 
inmuebles, su paisaje y su propuesta de rehabilitación. 

Aprovechar al máximo los espacios y paisajes postindus-
triales tiene sentido desde abordarlos con una filosofía 
que valore las ruinas y los objetos abandonados como 
parte del paisaje, sin perder su memoria y reafirmando la 
identidad del lugar.
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ARQUITECTURAS INDUSTRIALES Y TRANSFORMACIÓN 
CREATIVA. TRES CASOS DE ESTUDIO EUROPEOS
INDUSTRIAL ARCHITECTURES AND CREATIVE TRANSFORMATION. THREE EUROPEAN 
CASE STUDIES

Safiya Tabali (  0000-0001-9515-7243)
José Manuel Romero Ojeda (  0000-0002-7026-1324)
María F. Carrascal Pérez (  0000-0001-8194-9995)

RESUMEN (sta inYestigaciyn se centra en identificar y estudiar casos significatiYos de reprogramaciyn de edificios de arTuitec-
tura fabril y de la producción promovidos por comunidades creativas locales. Sus modelos bottom-up de gestión e intervención y 
sus singulares estrategias proyectuales han permitido la conservación del inmueble y la implementación en el mismo de nuevas 
formas de producción asociadas al sector cultural y creativo. Siguiendo una metodología de estudio de referencias y a partir de los 
casos de estudio seleccionados -TabaÿNa .ulturIabriN ((sloYaTuia)� The Cable Factory (Finlandia) y ManiIattura Tabacchi (Italia)-� 
se analiza cómo en estos reductos de la producción, artesanos, creativos y colectivos sociales han luchado por la preservación de 
sus arquitecturas a la vez que han sabido encontrar en ellas el lugar y el clima para desarrollar actividades contemporáneas inno-
vadoras y mantener profesiones cada vez más minoritarias. Se trata de un fenómeno internacional que encuentra componentes 
comunes en diferentes enclaves y contextos, donde estas comunidades generan un vínculo especial con el patrimonio industrial y 
el entorno donde su ubican. Sus procesos extienden� ademis� su campo de acciyn inÁuyendo en las dinimicas sociales y urbanas 
de los barrios donde se insertan. Estos espacios reindustrializados creativamente constituyen hoy lugares de una especial singu-
laridad, habiendo propiciado diversidad y relaciones positivas desde lo laboral, cultural, afectivo o identitario, que se manifestarán 
en estos tres casos de estudio.
PALABRAS CLAVE Industrias Creativas; Patrimonio Industrial, Procesos bottom-up; Conservación Arquitectónica; Rehabilita-
ción Adaptativa; Identidad local.

SUMMARY This research Iocuses on identiIying and studying significant cases oI reprogramming oI Iactory architecture and 
production buildings promoted by local creative communities. Their bottom-up management and intervention models and unique 
design strategies have enabled the conservation of these buildings as well as the implementation of new forms of production linked 
to the cultural and creatiYe sector. 8sing a benchmarNing methodology Ior the case studies selected -TabaÿNa .ulturIabriN (SloYa-
kia), The Cable Factory (Finland) and Manifattura Tabacchi (Italy) -an analysis is carried out on how artisans, creatives and social 
collectives in these production strongholds have fought to preserve their architecture while also securing the place and the climate 
to develop innovative contemporary activities and ensure the survival of dwindling minority professions. This international pheno-
menon finds common components in diIIerent enclaYes and contexts Zhere a special bond is Iorged betZeen communities and the 
industrial heritage and the enYironment in Zhich they are located. Their processes also extend their field oI action by inÁuencing 
the social and urban dynamics of the neighbourhoods where they are found. Today, these creatively re-industrialised spaces are 
particularly unique places, fostering diversity and positive relations in terms of work, culture, affection, and identity, as is clear from 
these three case studies.
KEYWORDS Creative Industries; Industrial Heritage; Bottom-up Processes; Architectural Conservation; Adaptive Rehabilitation; 
Local Identity.
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INTRODUCCIÓN: ESPACIOS DE LA PRODUCCIÓN, 
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

E l tejido construido de muchas ciudades europeas 
se encuentra soportado y modificado por arqui-
tecturas de componente productivo, patente en 

estructuras industriales, de transporte, abastecimiento, co-
mercialización, que constituyen la nómina del mencionado 
patrimonio industrial1. La desindustrialización conllevó al 
abandono de un gran número de edificios industriales2, 
con importantes atributos arquitectónicos y sociales, así 
como la desaparición de sectores profesionales y formas 
de vida que estaban profundamente enraizadas con los 
barrios, entornos y comunidades en los que se insertaban 
estas arquitecturas3. Un hecho que, más allá de un valor 

1 SÁNCHEZ-MONTAÑÉS, Benito; CASTILLA, Manuel V. Fábricas de resiliencia. Una oportunidad para el patrimonio industrial: el caso de La Trinidad. En: ACE: 
Architecture, City and Environment. Salud, Arquitectura, Ciudad y Entorno durante y después de la pandemia COVID-19 [en línea]. Barcelona: Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, junio 2020, Año 15, n.º 43 [consulta: 16-03-2024]. ISSN-e 1886-4805. Disponible en: https://revistes.upc.edu/index.php/ACE/article/
view/9192. DOI: https://doi.org/10.5821/ace.15.43.9192.
2 SOBRINO, Julián. Fábricas que cierran: la paradoja de lo productivo desocupado. En: Marta PELEGRÍN RODRÍGUEZ; Fernando PÉREZ BLANCO. Arquitectura 
dispuesta: preposiciones cotidianas. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2015, pp. 182-197. ISBN 978-84-472-1796-0.
3 Ídem.
4 SÁNCHEZ-MONTAÑÉS, Benito; CASTILLA, Manuel V., op. cit. supra, nota 1, p. 105.

material, confiere a estos enclaves un valor inmaterial, 
como lugares de memoria de procesos productivos ya 
agotados, de sus trabajadores y su cotidianidad. Ciertas 
investigaciones asocian al patrimonio industrial un valor 
intemporal que debe ser respetado y mantenido, interac-
tuando de manera positiva con el entorno4.

A finales de los años noventa, tras la desaparición de 
importantes obras arquitectónicas de carácter industrial 
como Les Halles, en París -proyectado por Victor Bal-
tard-, se inició una reacción a nivel global que impulsó 
la protección y conservación de estos inmuebles, no por 
motivos meramente prácticos que ya se perseguían para 
adaptar estas arquitecturas a otras funciones industriales, 
sino como solución al abandono e infrautilización de este 
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patrimonio emergente5. Este cambio de perspectiva y, 
por tanto, la consiguiente valorización de estas arquitec-
turas en las cartas internacionales, fue consolidado con 
la creación del Comité Internacional para la Conservación 
y Defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH) -como ór-
gano asesor del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (ICOMOS)-, que promovió en 2003 la Carta de 
Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial6, un documento 
clave que estableció los principios para la conservación 
y protección de los valores patrimoniales de los sitios in-
dustriales en todo el mundo, subrayando la importancia 
de preservar no solo los edificios, sino también la me-
moria, el afecto social y las habilidades productivas del 
lugar. Junto a este pionero documento cabe mencionar 
la posterior aprobación por la misma institución de “Cri-
terios conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la conserva-
ción de sitios, edificios, áreas y paisajes del patrimonio 
industrial”7, conocidos como Principios de Dublín en el 
año 2011. Estos principios se han convertido en referen-
cias indispensables para la conservación del patrimonio 
industrial en el contexto global, siendo aplicados en casos 
paradigmáticos como la Van Nelle Fabriek en Rotterdam, 
reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO8. 
La preservación y conservación de estos inmuebles pasa 

5 RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco José. Criterios de intervención en la rehabilitación del patrimonio industrial arquitectónico. En: Gremium [en línea]. Ciudad de 
México, enero 2018, vol. 5, n.º 9, pp. 35-50 [consulta: 11/08/2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=684175705004.
6 Disponible en: https://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilSpanish.pdf.
7 Disponible en: https://ticcih.org/about/about-ticcih/dublin-principles/.
8 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. El reciclaje de la arquitectura industrial. En: María del Pilar BIEL IBÁÑEZ. Patrimonio Industrial y la Obra Pública. Zara-
goza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 29-51. ISBN 978-84-8380-059-1.
9 Ídem.
10 PLEVOETS, Bie; CLEEMPOEL, Koenraad van. Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline [en línea]. Londres: 
Routledge, 2019 [consulta: 19-08-2024]. ISBN-e 9781315161440. Disponible en: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315161440/
adaptive-reuse-built-heritage-bie-plevoets-koenraad-van-cleempoel. DOI : https://doi.org/10.4324/9781315161440.
11 Antigua central eléctrica de Bankside, obra del arquitecto sir Giles Gilbert Scott en 1947, reconvertida a sede de la Colección Tate por el estudio Herzog 
& De Meuron. Inaugarada en el año 2000 y ampliada en 2016.
12 Antiguos cuatro tanques de gas para la iluminación pública de la ciudad de Viena, Austria, construidos entre 1896 y 1899 y reconvertidos en complejo 
híbrido residencial, comercial y cultural por los arquitectos Jean Nouvel, Coop Himmelblau, Manfred Wehdorn y Wilhelm Holzbauer entre 1999 y 2001.
13 Antigua central eléctrica en Madrid construida en el año 1900, reconvertido por Herzog y De Meuron como sede del proyecto CaixaForum en la capital, 
centro de arte y cultura contemporáneas de la Fundación “La Caixa”. Inaugurado en el año 2008.
14 BULLEN, Peter. A.; LOVE, Peter E.D. Adaptive reuse of heritage buildings. En: Structural Survey [en línea]. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2011, vol. 
29, n.º 5, pp. 411-421 [consulta: 19-08-2024]. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02630801111182439/full/html. DOI: 
https://doi.org/10.1108/02630801111182439.

por encontrar una función y un destino compatible con las 
formas tipológicas y espaciales de estos edificios9, por 
medio de intervenciones que sepan conservar su valor 
cultural y su memoria. Este enfoque es fundamental en lo 
que se conoce como rehabilitación o reutilización adap-
tativa, una estrategia que no solo busca rehabilitar estos 
espacios, sino también reprogramarlos para que sirvan a 
nuevos propósitos sin perder su esencia histórica10. Este 
concepto se diferencia de las intervenciones tradiciona-
les, las cuales a menudo transforman radicalmente los 
edificios industriales en museos o espacios comerciales, 
despojándolos de su contexto original y utilizando una 
estrategia proyectual del edificio como contenedor. Véan-
se ejemplos como el Tate Modern en Londres y su Sala 
de Turbinas11, los Gasómetros de Viena12 o CaixaForum 
Madrid13, intervenciones que han optado por el vaciado 
y la demolición de las infraestructuras e instalaciones in-
teriores, así como de las edificaciones auxiliares anexas, 
consiguiendo un punto de partida lo más parecido a un 
lienzo en blanco para insertar los nuevos usos culturales 
y residenciales. Por el contrario, la reutilización adaptativa 
respeta la memoria del lugar mientras lo adapta a nuevos 
usos, favoreciendo la continuidad de su legado indus-
trial14. Ejemplos notables de esta estrategia pueden verse 
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en proyectos como el Palais de Tokyo en París, Francia15, 
o C-Mine en Genk, Bélgica16.

La rehabilitación de edificios industriales se enfrenta 
a desafíos significativos, principalmente debido a las limi-
taciones de sus propietarios para acometer las inversio-
nes necesarias y superar las dificultades administrativas 
y técnicas impuestas por las condiciones de protección 
patrimonial. Estas barreras a menudo resultan en la pa-
ralización de proyectos, prolongando el abandono de los 
inmuebles17. En algunos casos, este abandono lleva a co-
lectivos sociales a encontrar usos temporales para estos 
espacios, en ocasiones durante largos períodos.

Según la clasificación que realiza Álvarez Areces18, 
existen tres tipos de bienes arquitectónicos industriales: 
elementos aislados que, por su valor histórico, arquitec-
tónico o tecnológico, ejemplifican una actividad industrial; 
conjuntos industriales que conservan todos los compo-
nentes materiales y funcionales de una actividad industrial 
específica; y paisajes industriales que mantienen todos 
los componentes esenciales de los procesos de pro-
ducción, incluidas las alteraciones del paisaje inducidas. 
Este estudio se centra en piezas o conjuntos industriales 
obsoletos que representan un patrimonio emergente, dis-
puesto para una preservación arquitectónica efectiva.

La presente investigación es fruto de los resultados 
obtenidos a través de un estudio de mayor envergadu-
ra, desarrollado por medio del proyecto de investigación 
“CREAfab. Metodologías para una reindustrialización 
creativa de los centros históricos”19 y que tiene por objeti-
vo fomentar una reindustrialización creativa de los centros 

15 Ala oeste del Palais des Musées d’Art Moderne, construido en 1937 a orillas del Sena por Jean-Claude Dondel y André Aubert, reconvertido a cine y espa-
cio expositivo por Lacaton & Vassal, con una primera intervención en el año 2001 y en la posterior ampliación en 2012.
16 Antiguo complejo de minería de carbón implantado en el año 1917 en la ciudad de Genk, cuya central energética fue transformada en un centro cultural 
y creativo por el estudio 51N4E en el año 2010.
17 ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. El Patrimonio Industrial en España. Situación actual y perspectivas de actuación. En: María del Pilar BIEL IBÁÑEZ, coord. 
Patrimonio Industrial y la Obra Pública. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 9-25. ISBN 978-84-8380-
059-1. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=507168&orden=0&info=open_link_libro.
18 Ídem.
19 Proyecto de investigación de concurrencia competitiva de carácter autonómico, promovido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, liderado por María F. Carrascal Pérez. Disponible en: https://grupo.us.es/creativecity.
20 T$%$/I� Safiya; ROM(RO-OJ(D$� José-Manuel; C$RR$SC$/-PeR(=� María F. Industrias creatiYas y patrimonio industrial. Metodologías para la construcciyn 
de un panorama internacional de referencias. En: Begoña YAÑEZ-MARTÍNEZ, Lorena LÓPEZ-MÉNDEZ y Daniel ZAPATERO GUILLÉN. Arte y educación en contex-
tos multidisciplinares. Madrid: Dykinson, 2023, pp 249-268. ISBN 978-84-1170-305-5.

históricos como estrategia de desarrollo local, facilitando 
la implementación de Industrias Creativas en el contexto 
del patrimonio industrial de Andalucía.

El vínculo de los espacios fabriles o de producción 
obsolescentes con las comunidades creativas locales, 
como lugares alternativos para su vida y trabajo, es ante-
rior a los años noventa y su significación como patrimo-
nio. En la historia de la ciudad contemporánea europea 
y norteamericana, concretamente en la segunda mitad 
del siglo XX, colectivos artísticos y contraculturales des-
empeñaron un rol pionero en el desvelamiento y puesta 
en valor de estas arquitecturas. Esta aproximación a la 
rehabilitación adaptativa del patrimonio industrial desde 
el sector creativo y cultural es, por tanto y en cierto modo, 
continuista con el pasado reciente, sin embargo, la sofis-
ticación y complejidad que estos procesos han adquirido 
en la última década, dentro del marco regulador ya men-
cionado, hacen necesario su estudio en profundidad y su 
comprensión como posible clave de futuro.

En la investigación llevada a cabo, se han identifica-
do 142 casos de referencia, tanto nacionales como in-
ternacionales, que destacan en gestión, conservación e 
intervención, impulsados por Industrias Creativas20. El pre-
sente trabajo analiza tres casos específicos: Tabačka Kul-
turfabrik en Košice, Eslovaquia; The Cable Factory en Hel-
sinki, Finlandia; y Manifattura Tabacchi en Florencia, Italia. 
Estos proyectos se han seleccionado porque comparten 
un proceso de reprogramación impulsado por el asocia-
cionismo y la gestión creativa, adaptando los edificios a 
las necesidades de la comunidad mientras se preservan 
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sus características industriales demostrando estas estra-
tegias en tres escalas diferentes. Intervenciones que bien 
pueden recogerse bajo los conceptos de despejar la ar-
quitectura, liberar espacios y ampliar conceptos21.

El estudio de estos tres casos, en definitiva, revela 
una correlación entre la arquitectura industrial, los espa-
cios de producción y las comunidades creativas. Estos 
complejos ofrecen un entorno propicio para actividades 
culturales, permitiendo la conservación de profesiones y 
relaciones sociales innovadoras en un marco sostenible 
y respetuoso con el patrimonio. Las Industrias Creativas, 
con su enfoque en la sostenibilidad y el impacto positivo, 
ayudan a preservar la memoria del trabajo en espacios 
industriales que de otro modo podrían quedar relegados 
a meros contenedores culturales.

LA CREATIVIDAD COMO MOTOR DE  
DESARROLLO URBANO
Las Industrias Creativas, según la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2022, es-
tán formadas por “sectores creativos como los ciclos de 
creación, producción y distribución de bienes y servicios 
que utilizan creatividad y capital intelectual como insumos 

21 AÑÓN ABAJAS, Rosa María. Despejar la arquitectura, liberar el espacio y ampliar conceptos. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. Sevilla: Edito-
rial Universidad de Sevilla, 2021, n.� 24� pp. 4-17 >consulta: 25-03-2024@. ISS1-e 2173-1616. Disponible en: https://reYistascientificas.us.es/index.php/ppa/
article/view/16177. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2021.i24.10.
22 UNCTAD. Perspectivas de la Economía Creativa 2022. Panorama general. En: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [en línea]. 
*inebra: 1aciones 8nidas� 2022 >consulta: 21-03-2024@. Disponible en: https://unctad.org/system/files/oIficial-document/ditctsce2022d1BoYerYieZBes.pdI.
23 FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002. ISBN 9780465029938.
24 FLORIDA, Richard. Cities and the Creative Class. Londres: Routledge, 2004. ISBN 9780415948876.
25 BATHELT, Heral; MALMBERG, Anders; MASKELL, Peter. Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of kowledge creation. En: 
Progress in Human Geography [en línea]. Thousand Oaks CA: SAGE Publications, vol. 28, n.º 1, 2002, pp. 31-56 [consulta: 22-03-2024]. Disponible en: https://
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309132504ph469oa DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309132504ph469oa.
26 CARTA, Maurizio. Creative City. Dynamics, Innovations, Actions. Trento: LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, 2007. ISBN 9788895623030.
27 LANDRY, Charles. The Art of City Making. Londres: Earthscan and International Institute for Environment and Development, 2006. ISBN 978-1-84407-
245-3.
28 LANDRY, Charles. The creative city: A toolkit for urban innovators. Londres: Routledge, 2012. ISBN 978-1-84407-598-0.
29 EUROPEAN COMISSION. Creative Europe 2021-2027-Push Boundaries [En línea]. Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Unión 
Europea, 2021 [consulta: 21-03-2024]. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2766/794740.
30 GARCÍA-VÁZQUEZ, Carlos. Cities After Crisis. Reinventing Neighborhood Design From the Ground-Up. Londres-Nueva York: Routledge, 2022. ISBN 
9780367673277.
31 UNESCO. Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura; Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España, 2010. ISBN 978-92-3-304190-5. Disponible en: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220384.

primarios. Comprenden un conjunto de actividades basa-
das en el conocimiento que producen bienes tangibles y 
servicios intelectuales o artísticos intangibles con conteni-
do creativo, valor económico y objetivos de mercado”22. 
Abarcan el tejido productivo compuesto por “creadores” 
y “productores” que integran todos los sectores creati-
vos: artes, arquitectura, cine, música, diseño, moda, artes 
escénicas, artesanía, publicidad, televisión y radio y dise-
ño de software y videojuegos, intersecando, también, con 
el prolífico escenario de la inteligencia artificial.

El argumento que identifica a las Industrias Creativas 
como sector potencialmente beneficioso para la rege-
neración de espacios y entornos urbanos patrimoniales 
se defiende tanto en el contexto de la ambiciosa teoría 
sobre “Ciudad Creativa” desarrollada en el cambio de 
siglo como en los planteamientos estratégicos más ac-
tuales convocados por informes y planes de la Unión 
Europea23242526272829. Estos últimos inciden en el potencial 
de las Industrias Creativas, no solo como sector eco-
nómico30, sino como motivador de procesos resilientes 
de transformación de la ciudad31, siendo especialmente 
sinérgicos en contextos urbanos históricos en los que 
además actúan como recurso para revertir los intensos 
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procesos de turistificación a los que se ven actualmen-
te sometidos32. De este modo, la convergencia entre las 
necesidades específicas de las Industrias Creativas y la 
actualización de espacios con un pasado productivo se 
erige como un paradigma de rehabilitación adaptativa del 
patrimonio industrial.

Un claro ejemplo de esta tendencia es la inversión 
que numerosas ciudades europeas han realizado para 
transformar antiguos entornos industriales en distritos 
que fomentan las Industrias Creativas. En Barcelona, a 
través del proyecto 22@ en el barrio de El Poblenou, ha 
convertido su antiguo distrito industrial en un hub tecno-
lógico y creativo que alberga empresas de medios digi-
tales y startups innovadoras. De manera similar, Milán ha 
desarrollado la Fashion City y el World Jewellery Centre, 
integrando sectores tradicionales como la moda y la joye-
ría en un entorno que combina patrimonio industrial con 
tecnología de vanguardia. Copenhague, con el desarrollo 
de Orestad, también ha apostado por la creación de un 
distrito urbano moderno que mezcla usos residenciales, 
comerciales y tecnológicos en un antiguo espacio indus-
trial. Alemania propone un proyecto ambicioso para la 
región del Rhur como ecosistema de convergencia de 
Industrias Culturales y Creativas, implementando en su 
paisaje productivo histórico museos, distritos creativos y 
centros para la promoción de la cultura local.

Destacan a su vez numerosos ejemplos a escala ar-
quitectónica, como las intervenciones en el rico patrimonio 
industrial de Barcelona, muchas de ellas agrupadas bajo 
la iniciativa municipal Fábricas de Creación, que incluye 

32 C$//( 9$48(RO� Manuel de la. Turistificaciyn de centros urbanos: clarificando el debate. (n: Boletín de la Asociación Española de Geografía [en línea]. 
Madrid: AGE, diciembre 2019� n.� �3� pp. 1-40 >consulta: 23-03-2024@. ISS1-e 2605-3322. Disponible en: https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/
article/view/2829. DOI: https://doi.org/10.21138/bage.2829.
33 Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/es.
34 Disponible en: https://www.mataderomadrid.org/arquitectura.
35 Disponible en: https://www.tabakalera.eus/es/.
36 Disponible en: https://latermicamalaga.com/.
37 EVANS, Graeme L. Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy. En: Urban Studies [en línea]. Thousand Oaks CA: SAGE Publishing, 2009, vol. 46, 
n.º 5-6, pp.1003-1040 [consulta: 18-08-2024]. ISSN-e 1360-063X. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098009103853. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0042098009103853.
38 BENITO DEL POZO, Carmen. Europa ante el patrimonio industrial. Financiación comunitaria a los proyectos de recuperación patrimonial. En: RAE. Revista 
Asturiana de Economía [en línea]. Oviedo: Asociación Asturiana de Estudios Económicos, 1996, n.º 6, pp. 183-195. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=3865914.

proyectos como Fabra i Coats y Hangar33. También en-
contramos el ambicioso proyecto Matadero en Madrid34, 
Tabakalera en San Sebastián35, y La Térmica en Málaga36. 
Estos proyectos, enormemente documentados, no solo 
revitalizan el tejido urbano, sino que también refuerzan el 
papel de las Industrias Creativas como motores de inno-
vación y transformación social, demostrando el potencial 
de estas en el contexto del patrimonio industrial37.

HACIA LO LOCAL. TRES CASOS DE ESTUDIO 
EUROPEOS DE REHABILITACIÓN ADAPTATIVA 
CREATIVA Y SALVAGUARDA PATRIMONIAL
Los tres casos de estudio seleccionados -Tabačka Kul-
turfabrik en Košice, The Cable Factory en Helsinki y Ma-
nifattura Tabacchi en Florencia- han sido elegidos por 
su capacidad para ilustrar un proceso de rehabilitación 
adaptativa de antiguas instalaciones industriales median-
te el fomento de las Industrias Creativas. Estos casos 
destacan por: su relevancia dentro del ámbito europeo -al 
ser el territorio pionero en la reprogramación y conserva-
ción del patrimonio industrial-38; su estatus de protección 
patrimonial; su enfoque en la producción creativa con-
temporánea; su estrategia efectiva para la conservación 
y la revitalización urbana; su implicación activa de colec-
tivos locales; y su capacidad pedagógica o potencial de 
replicabilidad a diferentes escalas.

Metodología de búsqueda, selección y análisis
Como se explica en la Introducción, los tres casos de 
estudio analizados forman parte de los resultados de 
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la fase preliminar del proyecto de investigación CREA-
fab. Esta fase incluyó la creación de una base de da-
tos espacial para mapear el fomento de las Industrias 
Creativas en relación con el patrimonio, distinguiendo 
entre dos niveles de análisis (Casos generales y Ca-
sos paradigmáticos), cinco categorías (Planificación, 
Organismos, Programas, Centros y Distritos Creati-
vos) y dos ámbitos (Global y Nacional). Se registraron 
142 casos en 26 países (figura 1), de los cuales se 
han seleccionado tres de la categoría de Centros para 
este análisis39.

39 +ID$/*O-SÉ1C+(=� Francisco-Manuel; T$%$/I� Safiya; C$RR$SC$/-PeR(=� María F. CR($Iab $pp: herramienta digital para la inYestigaciyn y gestiyn de 
procesos de reindustrialización creativa en ciudades históricas En: Juan CALATRAVA, David ARREDONDO GARRIDO y Marta RODRÍGUEZ ITURRIAGA. Comunicar 
la arquitectura. Del origen de la modernidad a la era digital [en línea]. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2024, pp 1613-1626. [consulta: 18-10-
2024]. ISBN-e 978-84-338-7371-2. Disponible en: https://editorial.ugr.es/libro/comunicar-la-arquitectura_139503/.
40 Ídem.

Para la creación de esta base de datos espacial40, la 
metodología consta de cuatro fases: búsqueda bibliográ-
fica de casos de estudio, diseño y estandarización de la 
base de datos para cada categoría, elección de casos 
paradigmáticos y, finalmente, el análisis de casos de es-
tudio en ambos niveles de análisis. Para el presente estu-
dio, se aplican las dos últimas fases de esta metodología.

El análisis cuantitativo y cualitativo al que se someten 
los casos de estudio que conforman esta base de datos se 
basa en la identificación de los siguientes elementos, dividi-
dos en cinco categorías, como puede verse en la figura 2.

1. Mapeado de casos de estudio internacionales 
georreferenciados.
2. Esquema de los elementos analizados de los ca-
sos de estudio y sus categorías.

1
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Como resultados preliminares de este análisis de ca-
sos de estudio en el marco del proyecto de investigación 
“CREAfab” 41 se puede afirmar que las Industrias Creati-
vas demandan espacios que les permitan desarrollar sus 
actividades de manera efectiva y eficiente y, aunque cada 
trabajo es específico, sí se pueden identificar unos aspec-
tos comunes a muchos casos. Generalmente, requieren 
espacios que ofrezcan tanto privacidad -para proteger la 
propiedad intelectual- como accesibilidad pública para 
eventos divulgativos, valorándose además la singularidad 
arquitectónica y la ubicación central en barrios distintivos. 
Buscan espacios amplios y versátiles que faciliten el traba-
jo colaborativo, la interacción con el público y el desarrollo 
de actividades formativas. Se busca que su intervención 
posibilite una adecuada ventilación, insonorización, control 
de la iluminación, alta conectividad y gestión eficiente de 
residuos, junto con buenas conexiones de transporte. Los 
espacios industriales reutilizados se revelan adecuados 
para estas necesidades, al combinar flexibilidad, infraes-
tructura existente y un ambiente único que rememora la 
cultura del trabajo y la innovación de otro momento. Su 
fácil apropiación suele motivar un apego que resulta en un 
alto compromiso con la conservación de la edificación y 
la preservación patrimonial, la cohesión social y la mejora 
de la calidad de vida de la zona. Además, se ha detectado 
que las comunidades que habitan estos centros generan 
un ecosistema sostenible que va más allá de su perímetro, 
avivando una conciencia eco-social y una economía cívica.

41 T$%$/I� Safiya; ROM(RO-OJ(D$� José-Manuel; C$RR$SC$/-PeR(=� María F. Industrias creatiYas y patrimonio industrial. Metodologías para la construcciyn 
de un panorama internacional de referencias. En: Begoña YAÑEZ-MARTÍNEZ, Lorena LÓPEZ-MÉNDEZ y Daniel ZAPATERO GUILLÉN. Arte y educación en contex-
tos multidisciplinares. Madrid: Dykinson, 2023, pp. 249-268. ISBN: 978-84-1170-305-5.

Para el presente trabajo se han seleccionado casos eu-
ropeos en los que el proyecto de rehabilitación adaptativa 
sobresale por su capacidad de transformación del entorno. 
En los tres casos, se trata de edificios industriales singula-
res protegidos y localizados en centros históricos o muy 
cercanos a ellos cuya salvaguarda ha sido fruto del asocia-
cionismo de creativos y ciudadanos, teniendo, además, un 
impacto socioeconómico y urbano positivo. Otros criterios 
para su selección han sido la componente de innovación 
en la gestión y la posesión de un programa multifuncional y 
multiescalar, capaz de acoger las demandas espaciales de 
los distintos sectores de las Industrias Creativas. Por último, 
se opta por centros localizados en países que no necesa-
riamente cuentan con un marco legislativo que ampara el 
fomento de las Industrias Creativas en estos edificios, des-
cartando países pioneros en estas prácticas, como Reino 
Unido y Alemania, que son más conocidos. Los tres casos 
serán analizados en los apartados siguientes.

Tabačka Kulturfabrik: un proyecto de rehabilitación bajo el 
amparo de una asociación ciudadana
Tabačka Kulturfabrik es un centro cultural en Košice, 
Eslovaquia, ubicado en una antigua fábrica de tabacos 
construida entre 1851 y 1854. La fábrica funcionó como 
productora de puros durante la monarquía austrohún-
gara hasta el final de la segunda guerra mundial y fue 
cerrada en 1951. En 1953, el edificio fue parcialmente 
reconstruido para albergar una escuela de formación 

3
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profesional, función que mantuvo hasta septiembre de 
2007. En 2009, el arquitecto Peter Radkoff y la asociación 
cívica Bona Fide iniciaron un proyecto para revitalizar el 
espacio abandonado, transformándolo en un centro cul-
tural alternativo (figura 3). En mayo de 2015, Bona Fide 
implementó un nuevo modelo operativo en colaboración 
con la región autónoma de Košice, con el objetivo de fo-
mentar el desarrollo de economías creativas en la zona.

Este caso, junto con Manifattura Tabacchi en Floren-
cia, representa una tendencia ya consolidada de recon-
versión de fábricas y secaderos de tabaco a centros cul-
turales y creativos en diversas ciudades europeas42. Este 
fenómeno parece dar respuesta al desmantelamiento de 
estas actividades y motivado por el atractivo espacial y la 
localización de estos edificios, que ofrecen amplios es-
pacios adaptables y bien conectados en zonas urbanas 
estratégicas.

El modelo de gestión de Tabačka Kulturfabrik es 
bottom-up e independiente, lo que significa que está im-
pulsado por ciudadanos comprometidos y financiado a 
través de múltiples fuentes, incluyendo actividad econó-
mica propia, subvenciones y socios financieros. El centro 
sirve como una incubadora creativa para nuevos talentos 
del sector de las Industrias Creativas, proporcionando 
apoyo inicial y espacios de trabajo para artistas y produc-
tores emergentes.

El edificio Tabačka se encuentra en una manzana del 
centro de Košice, concretamente en la calle Gorkého, pa-
ralela al tramo descubierto del río Hornad, en el barrio de 
Žižkov, una zona con un pasado industrial y adyacente al 
casco histórico de la ciudad. Tabačka resalta en su con-
texto urbano por ser de las pocas edificaciones que no 
superan las dos plantas. Se encuentra rodeada de otras 
arquitecturas industriales reconvertidas a usos adminis-
trativos o residenciales y cercana a los monumentos más 
importantes de Košice. Cuenta además con una acce-
sibilidad privilegiada a través de transporte público. Sus 
dos plantas en forma de “L” delimitan un patio central de 
gran superficie en el que se sitúa una nave de una altura 
a modo de almacén.

42 GARCÍA TIELVE, Natalia. Patrimonio y producción: de las fábricas de tabacos a las industrias culturales. En: Ábaco. Gijón (Asturias): CICEES, 2018, n.º 97, 
pp. 86-94. ISSN 0213-6252. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/26562068.

La fachada es un atributo arquitectónico característi-
co de este inmueble. La entrada principal a través de la 
misma conecta con el amplio espacio libre central en el 
que se localizan espacios de relación y difusión cultural, 
logrando que este sea el corazón del proyecto (figura 4). 
En la primera planta se despliega el programa de pro-
ducción creativa con espacios de trabajo y talleres. El 
área de la antigua fábrica de tabacos ofrece hoy 2500 
m2 para actividades relacionadas con estas industrias. 
Ofrece un programa formado por una sala multifuncional 
con capacidad para 600 personas de pie y 200 asien-
tos; una black box con capacidad para 60 personas; una 
sala de cine con capacidad para 77 espectadores; una 
zona creativa con seis espacios de oficina; un centro de 
coworking para 30 creadores y productores; un estudio 
de impresión creativa; un estudio de grabación; un labo-
ratorio de música; una sala de estudio/taller de vídeo para 
15 personas; un bar con bistró con capacidad para 130 
comensales; una galería de arte contemporáneo y una 
tienda de material artístico (figura 4).

El proyecto de rehabilitación de Tabačka Kulturfabrik, 
liderado por los arquitectos Peter Radkoff y Pavol Pirovits, 
junto con el diseñador Dávid Hutira, se llevó a cabo entre 
2014 y 2015, respetando su estatus como Monumento Téc-
nico y Cultural Nacional. La intervención conservó meticulo-
samente los materiales y la estructura del edificio, destacan-
do las diferentes capas históricas visibles en las fachadas, 
que combinan ladrillo visto con tramos enlucidos, sin alterar 
el ambiente industrial original (figura 5). La intervención se 
centró en crear espacios amplios para actividades comu-
nitarias, relegando las áreas de producción individual a la 
segunda planta, lo que impulsó una participación activa de 
la ciudadanía en la programación de actividades.

El impacto de este proyecto ha sido significativo. 
Tabačka Kulturfabrik ha actuado como un catalizador 
cultural en Košice, fomentando nuevas intervenciones de 
rehabilitación en su entorno y revitalizando el barrio de 
Žižkov, previamente en declive. Además, Tabačka desem-
peñó un papel clave en la designación de Košice como 
Capital Europea de la Cultura en 2013, lo que propició la 

3. Imagen del patio central del edificio Tabačka Kulturfabrik tras 
el proyecto de rehabilitación.
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43 Disponible en: https://www.unesco.org/en/creative-cities/kosice.
44 ã8J$1O9É� .atarína. 2017. .aædé Ylÿäie mesto by malo maŘ sYoju ´tabaÿNu´ (Toda gran ciudad debería tener su ´TabacNaµ). (n: Forbes [en línea]. Bratis-
lava: Barecz & Conrad Media [consulta: 19-08-2024]. Disponible en: https://www.forbes.sk/kazde-vacsie-mesto-by-malo-mat-svoju-tabacku/.

aprobación de la Estrategia Creativa Košice 2014-201843. 
Hoy en día, es el segundo centro cultural y creativo más 
importante de Eslovaquia, atrayendo diariamente a una 
gran afluencia de público y albergando a más de 80 profe-
sionales del sector creativo, contribuyendo así a una vida 
cultural activa y a un renovado sentido de comunidad44.

The Cable Factory: hibridación de usos como estrategia 
dinamizadora
The Cable Factory (Kaapelitehdas) (figura 6), ubicada 
en el distrito Ruoholahti de Helsinki, Finlandia, es ofi-
cialmente un centro cultural y de artes creativas desde 

4

5
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el año 199145. El edificio en el que se asienta se cons-
truyó para la fabricación de cables marinos. Más tarde 
se instaló aquí el primer superordenador de Finlandia. 
Cuando finalizaron las actividades de fabricación y co-
municación de datos a finales de la década de 1980, 
creadores y productores de las Industrias Creativas en-
contrarían en los espacios vacantes de Cable Factory un 
lugar donde asentarse.

45 Disponible en: https://ZZZ.Naapelitehdas.fi/en/.

Salmisaari, el edificio que cobija este centro se 
construyó para albergar una fábrica de cables en la 
década de 1930, siendo diseñado bajo las trazas del 
arquitecto Wäinö G. Palmqvist. Cuando se completó 
la construcción del complejo en 1954, Cable Factory 
era el edificio más grande de Finlandia. El edificio está 
catalogado como patrimonio cultural por el Ministerio 
de Medio Ambiente, bajo la denominación de “Fábrica 

4. Planta baja y diagrama de usos de TabaÿNa .ulturIabriN.
5. Imagen de uno de los espacios interiores de Tabačka Kultur-
fabrik tras la rehabilitación.
6. Kaapelitehdas, The Cable Factory.
7. Planta baja y diagrama de usos de The Cable Factory.

6

7
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de Cultura”, por los valores culturales y creativos que 
sostiene.

En 1987, un grupo de artistas y creativos se mudaron 
a esta fábrica desocupada y convirtieron las instalaciones 
en espacios de trabajo, iniciándose con ello un proceso 
bottom-up de renovación para transformar el edificio en 
un centro de cultura y arte para Helsinki. Posteriormente, 
este proyecto sería respaldado por el ayuntamiento local. 
Este hecho le llevó a recibir a finales de los años noventa 
una protección de ámbito nacional al ser considerado un 
complejo con valores Culturales y Creativos, categoriza-
do como “Fábrica de Cultura”. Cable Factory, pertene-
ciente a la red internacional Trans Europe Halles (Creative 
Europe), se ha constituido como uno de los centros cul-
turales más grandes de Finlandia y atrae a una gran can-
tidad de visitantes cada año al albergar eventos sociales 
importantes como festivales de cine y exposiciones de 
arte contemporáneo. Actualmente, Cable Factory alberga 
organizaciones diversas, estudios de arte, galerías, tea-
tros, espacios de música y danza y empresas tecnológi-
cas creativas.

La Cable Factory es un complejo que consta de una 
superficie de 62 000 m² repartidos en bloques de tres, 
cinco y siete plantas, en una parcela de cinco hectáreas 
situada en las orillas del sector Salmisaari del distrito de 
Ruoholahti, enfrentado a la isla de Lauttasaari. Se trata 
de un área mayoritariamente conformada por usos ad-
ministrativos y oficinas que colinda con el área central de 
Helsinki. Esta implantación le otorga a este complejo una 

imagen característica de edificios de ladrillo enfrente del 
agua, poniendo de manifiesto la envergadura del edificio. 
La construcción, otrora sobresaliente por sus dimensio-
nes, se encuentra cobijada en la actualidad por nume-
rosos edificios contemporáneos de estructura metálica y 
cerramientos acristalados de altura similar o superior, lo 
que pone en valor la masividad de su cerramiento pese 
a verse reducida su presencia en el paisaje urbano. En 
cuanto a la configuración interior (figura 7), se observa 
un volumen en forma de “U” que genera un imponente 
vestíbulo central, un espacio vacío de doble altura con 
una cubierta acristalada que separa las dos grandes alas 
del complejo.

El proyecto arquitectónico de rehabilitación siguió 
la técnica de “no intervención”: acciones de bajo coste 
con la intención de obtener el máximo espacio operati-
vo. Se aplicó un método raw space (espacio en bruto), 
una opción ampliamente desarrollada por la contracultu-
ra norteamericana de los años setenta en sus espacios 
postindustriales que invita a la apropiación creativa de 
los espacios y fomenta su dinamismo, permitiendo dis-
tintas combinaciones en función de las necesidades de 
los creadores y productores (figuras 8 y 9). Se llevaron a 
cabo una serie de técnicas de recuperación de los mate-
riales originales, así como de conservación de la configu-
ración espacial, creando espacios indeterminados y sin 
un uso específico.

Bajo la dirección de la empresa pública Kaapeli, la 
gestión se basa en un proceso de autoorganización y 

8. Espacio Merikaapelihalli, The Cable Factory.
9. Espacio Kattilahalli, The Cable Factory.
10. (dificio %9 del complejo ManiIattura Tabacchi en 
Florencia, Italia.
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participación de una comunidad comprometida con la 
operatividad espacial del edificio gracias al fenómeno 
raw space, concepto principal del proyecto. El programa 
permanente del complejo cuenta, entre otros espacios 
menores, con zonas de trabajo; sala de conciertos; tres 
museos y zonas de residencia y alojamiento (figura 7).

La reactivación de este complejo con usos creativos 
y culturales, incentivado por el interés local, ha sido clave 
para la transformación del sector de Salmisaari. Esta inter-
vención y su consiguiente puesta en uso por numerosos 
profesionales del sector creativo ha propiciado una rege-
neración urbana ejemplar, un éxito cuantificable más allá 
del número de personas que recoge -cuenta con más de 
750 000 visitantes anuales, es sede de más de 300 em-
presas y profesionales y ha generado más de 600 pues-
tos de trabajo-, sino también gracias a las ampliaciones 

46 Disponible en: https://ZZZ.tanssintalo.fi/en.
47 Disponible en: https://ZZZ.Naapelitehdas.fi/en/suYilahti/.
48 Disponible en: https://www.manifatturatabacchi.com/.

realizadas recientemente como la construcción del anexo 
de Escuela de Baile en 202246 o la adquisición de otros 
espacios exteriores que acogen festivales y eventos inter-
nacionales multitudinarios47.

Manifattura Tabacchi: racionalidad y creatividad en un 
marco renacentista
El proyecto Manifattura Tabacchi48 (figura 10) en Floren-
cia, Italia, es un ejemplo destacado de la reutilización de 
un antiguo complejo industrial en un espacio multifuncio-
nal, ambicioso y de escala monumental. Un proyecto que 
recupera y reutiliza el patrimonio industrial preexistente 
para convertirlo en un centro para las artes contempo-
ráneas, la moda y la contracultura. Con una cuidadosa 
adaptación de los edificios históricos, se conservan ele-
mentos arquitectónicos (figura 11) y se interviene en la 

10
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compartimentación de los espacios, fundamentalmente 
en el diseño de los espacios auxiliares como los núcleos 
húmedos o las circulaciones para garantizar la accesibi-
lidad. Contempla, además, un interesante e importante 
proyecto de regeneración urbana verde que lo pone a la 
vanguardia de la sostenibilidad en la intervención

El complejo de la antigua fábrica de tabacos de Flo-
rencia, protegido como Monumento Histórico, fue cons-
truido bajo el proyecto de los ingenieros Giovanni Bartoli y 
Pier Luigi Nervi. Junto con el edificio recreativo (hoy Teatro 
Puccini), el cuerpo principal de la Manufactura constitu-
ye un hito arquitectónico en el entorno urbano donde se 
asienta. Se trata de una manzana privilegiada a las afue-
ras del centro histórico de Florencia, rodeado de corre-
dores verdes que separan el complejo de las manzanas 
residenciales y equipamientos que la circundan. Es un 
contexto de baja densidad edificatoria, con gran presen-
cia de espacios verdes como el Parque delle Cascine y 
próximo al Campus Universitario de Novoli, al aeropuerto 
y a la estación ferroviaria, con conexiones directas con 
otros distritos con gran producción creativa al oeste de la 
ciudad. El conjunto se caracteriza por una serie de edifi-
cios de planta y volumen compactos, caracterizados por 
un estilo racionalista. Los volúmenes oscilan entre una 
y siete plantas sobre rasante y se distribuyen paralelos 

u ortogonales al eje este-oeste del arroyo Mugnone, a 
excepción del edificio de la dirección, que se asienta de 
forma diagonal a la retícula siguiendo el trazado de la Via 
delle Cascine. Entre los distintos núcleos también existen 
espacios de conexión y servicios, sencillos patios asfalta-
dos para producción y procesamiento y jardines arbola-
dos para la dirección y las oficinas.

A pesar de la iniciativa privada que da lugar a este 
proyecto, puede considerarse que sienta las bases en 
una estrategia bottom-up, ya que algunas edificaciones 
se utilizaron por creadores del sector de las artes escé-
nicas desde el cierre de la fábrica en 2001 y hasta 2014, 
sirviendo como almacén del Teatro della Pérgola. Tam-
bién fue ocasionalmente utilizado para eventos y desfiles 
del sector de la moda, acontecimientos que suponen el 
germen de la ocupación creativa del complejo. En la ac-
tualidad, en Manifattura Tabacchi se combinan espacios 
de trabajo, zonas culturales y creativas con el alojamiento 
y la educación. En él se establecen también colaboracio-
nes con instituciones educativas, albergando el campus 
de Polimoda, ofreciendo una formación impartida por el 
Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) y contando 
con aulas ocupadas por Florence’s Academy of Fine 
Arts. Próximamente será la sede en Italia del European 
Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS). 

11. Espacio Le Caveau del complejo Manifattura Ta-
bacchi en Florencia, Italia.
12. (spacio interior de uno de los edificios interYeni-
dos del complejo Manifattura Tabacchi.

11
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Entre sus eventos más destacados están el de Residen-
ze d’Artista y SUPERBLAST (convocatoria a las artes para 
artistas menores de 40 años).

El proyecto de rehabilitación y adaptación parte de 
un importante masterplan desarrollado por el estudio 
Concrete Architectural Associates (2017), revisado más 
tarde por el Studio Mumbai y el estudio SANAA (2019). 
El proyecto arquitectónico es del estudio Q-BIC (2020) 
y el de paisajismo de Antonio Perazzi. Han participado 
otros estudios y profesionales como Piuarch, Studio Ur-
quiola, Quincoces-Dragò & Partners, Aut Aut Architettura 
o Studio Lauria. La estrategia, muy respetuosa al tratar-
se de un edificio protegido, parte del aprovechamiento 
estructural y del mantenimiento de las fachadas y las 
paredes originales. Se han incorporado nuevos elemen-
tos necesarios (de comunicación y aseos) en piezas 
existentes y se ha procedido a una adaptación normati-
va (figuras 12 y 13).

El resultado es un gran complejo multifuncional que 
ofrece a Florencia y a la comunidad creativa internacional 
un rico programa de más de 100 000 m² construidos, de 
los cuales cerca de 50 000 m² están destinados a usos 
de producción creativa (figura 13). Esto se complementa 
con 16 300 m² de espacios libres abiertos al público. El 
programa está compuesto por talleres para artesanos, 

creadores y productores; oficinas tradicionales y de coo-
peración; salas de exposiciones; tiendas de concepto y 
pequeño comercio; zonas de restauración; residencia de 
estudiantes y residencias privadas; espacio hotelero; una 
guardería; una cervecería de fabricación artesanal; zonas 
comunitarias ajardinadas al aire libre y aparcamientos 
subterráneos.

Manifattura Tabacchi aborda su programa de reutili-
zación con el objetivo de crear un distrito autónomo, una 
ciudad reindustrializada. A diferencia de otras intervencio-
nes analizadas, aquí no se busca la hibridación o multi-
funcionalidad de usos en cada edificio. En lugar de ello, la 
abundancia de espacio permite distribuir diferentes usos 
complementarios en todo el complejo, con el propósito 
de formar un ecosistema creativo independiente y auto-
suficiente.

CONCLUSIONES
Los tres casos de estudio presentados pretenden, por 
medio de diferentes propuestas, dar respuesta a la ac-
tual demanda de salvaguarda de la memoria productiva 
y la conservación del patrimonio industrial, apoyándose 
para ello en el potencial de las Industrias Creativas. Esto 
permite identificar ejes comunes que conforman los as-
pectos fundamentales del éxito de estas intervenciones.

12
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La preservación de la integridad arquitectónica de 
estos espacios ha sido fundamental en todos los casos, 
pero lo que distingue a estos proyectos es su capacidad 
para innovar dentro de los límites de la conservación. Los 
proyectos de Tabačka y Manifattura Tabacchi han de-
mostrado la posibilidad de mantener el carácter histórico 
de un edificio mientras se integra en ellos la tecnología 
y la funcionalidad contemporánea. Este enfoque no solo 
respeta el pasado, sino que lo revitaliza en un contexto 
emergente. Por otro lado, The Cable Factory adopta un 
enfoque más radical con su concepto de raw space, lo 
que permite una adaptabilidad casi ilimitada dentro de un 
marco estructural protegido. Esta capacidad de innova-
ción y conservación sugiere que la reutilización adaptati-
va no debe verse como un compromiso entre lo nuevo y 
lo construido, sino como una técnica de intervención que 
permite seguir leyendo el relato histórico de la arquitectu-
ra industrial preexistente.

Del mismo modo, la flexibilidad emerge como una 
característica esencial en estos proyectos. Los espacios 
que pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del 
tiempo y la comunidad no solo sobreviven, sino que pros-
peran. Este aspecto es evidente en la continua evolución 
de los usos en The Cable Factory y Tabačka, donde los 
espacios se redefinen constantemente en respuesta a una 
serie de demandas. Además, el enfoque en la eficiencia 
energética y el entorno no construido, como se ve en Ma-
nifattura Tabacchi, subraya la importancia de integrar prác-
ticas sostenibles no solo en la construcción y renovación, 
sino también en la operación diaria de estos centros. Esto 
asegura que la reutilización adaptativa no sea simplemen-
te una solución a corto plazo, sino una estrategia duradera 
que puede evolucionar con la comunidad. Este aspecto 
se revela como idiosincrático de la arquitectura industrial, 
frecuentemente adaptada a los avances técnicos y tecno-
lógicos y a las directrices económicas de su época.

La participación comunitaria también demuestra ser un 
factor clave en la sostenibilidad y éxito de estos proyectos. 
Tanto en Tabačka Kulturfabrik como en The Cable Factory, 
la implicación de la comunidad desde el inicio ha garanti-
zado que los espacios respondan a las necesidades rea-
les de sus usuarios, creando un sentido de pertenencia y 
asegurando una gestión descentralizada. Este enfoque no 
solo empodera a la comunidad, sino que también crea un 

modelo de gestión resiliente y flexible que puede adaptar-
se a los cambios en el contexto cultural y económico. Aun-
que el proyecto de Manifattura Tabacchi se gestiona por 
una iniciativa privada, su éxito también ha dependido de la 
capacidad de integrar a actores locales e institucionales, 
demostrando que la colaboración entre diferentes niveles 
de gestión es crucial para la viabilidad de los proyectos a 
largo plazo. Ese aspecto es crucial para prevenir futuras 
especulaciones y los consecuentes procesos de turistifica-
ción y gentrificación, implantando políticas que favorezcan 
a la comunidad local como el mantenimiento de los precios 
de alquiler de los espacios y el alza de estos dependiendo 
de la escala de la empresa y su procedencia, la inclusión 
de la infancia en los programas de actividades, etc.

Los tres casos demuestran que la conservación del 
patrimonio con pasado productivo a través de la econo-
mía creativa y mediante la reutilización adaptativa de su 
arquitectura tiene un potencial significativo para catalizar 
la regeneración urbana y revitalizar comunidades. Sin em-
bargo, el impacto va más allá de lo económico; estos pro-
yectos han reconfigurado las dinámicas sociales en sus 
barrios. Por ejemplo, Tabačka ha transformado un área 
previamente marginada en un centro vibrante de activi-
dad cultural, mientras que The Cable Factory ha hecho lo 
propio en Helsinki, creando un espacio que no solo es un 
centro de producción creativa, sino también un símbolo de 
la identidad cultural de la ciudad. Manifattura Tabacchi, por 
su parte, muestra cómo un enfoque integral híbrido que 
incluye educación, comercio y cultura puede regenerar no 
solo un edificio, sino todo un sector urbano, promoviendo 
la sostenibilidad y el desarrollo social a largo plazo.

En conjunto, Tabačka Kulturfabrik, The Cable Factory y 
Manifattura Tabacchi demuestran que la reutilización adap-
tativa del patrimonio industrial, cuando se aborda como un 
proceso colectivo, flexible y respetuoso, tiene el potencial 
de generar impactos profundos y duraderos en las comu-
nidades. Estos proyectos no solo preservan el pasado, 
sino que lo redefinen como una base sobre la cual cons-
truir un futuro en el que la cultura, la creatividad y la comu-
nidad son las fuerzas impulsoras detrás de la conservación 
y la regeneración urbana. Esta estrategia ofrece un modelo 
replicable para otras ciudades y regiones que buscan re-
vitalizar su patrimonio industrial, fomentando la conserva-
ción arquitectónica y el desarrollo social y económico.

13. Planta baja y diagrama de usos del edificio %5� 
The Factory.



132
N31_ARQUITECTURAS PARA LA INDUSTRIA

S. TABALI ET AL. “Arquitecturas industriales y transformación creativa…”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2024. E. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616 
Con licencia CC BY-NC-SA 4.0 – DOI http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2024.i31.06

Aportación de cada autor CRediT:
Safiya Tabali (ST); José-Manuel Romero-Ojeda (JMRO); María F. Carrascal Pérez (MFCP): Conceptualizaciyn; InYestigaciyn; 9isualizaciyn; Metodología; 
Redacción -borrador original; revisión y edición (ST 33,3%; JMRO 33,3%; MFCP 33,3%)

Todos los/las autores/as declaran Tue no existe ning~n conÁicto de intereses con los resultados del trabajo.

Financiación
Este trabajo se enmarca en un proyecto I+D+i de concurrencia competitiva de carácter autonómico, promovido por la Consejería de Fomento, Articula-
ción del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, denominado “CREAfab. Metodologías para una reindustrialización creativa de los centros histó-
ricos” (referencia US.22-03). Convocatoria: Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Universidades Públicas Andaluzas para el 
desarrollo de proyectos de investigación en las materias competencia de la Secretaría General de Vivienda (Resolución de 4 de marzo de 2022). Pe-
riodo de ejecuciyn: 2022-2024 (15 meses). Presupuesto: 50.000�00 ½. /a entidad financiadora no ha participado en la ejecuciyn de la inYestigaciyn.

Bibliografía citada

ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. El Patrimonio Industrial en España. Situación actual y perspectivas de actuación. En: María del Pilar BIEL IBÁÑEZ. 
Patrimonio Industrial y la Obra Pública. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 9-25. ISBN 978-84-
8380-059-1. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=507168&orden=0&info=open_link_libro.
AÑÓN ABAJAS, Rosa María. Despejar la arquitectura, liberar el espacio y ampliar conceptos. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. Sevilla: 
Editorial Universidad de Sevilla, 2021, n.º 24, pp. 4-17 [consulta: 25-03-2024]. ISSN-e 2173-1616. Disponible en: https://reYistascientificas.us.es/
index.php/ppa/article/view/16177. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2021.i24.10.
BATHELT, Heral; MALMBERG, Anders; MASKELL, Peter. Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of kowledge creation. En: 
Progress in Human Geography [en línea]. Thousand Oaks CA: SAGE Publications, vol. 28, n.º 1, 2002, pp. 31-56 [consulta: 22-03-2024]. Disponible 
en: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309132504ph469oa DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309132504ph469oa.
BENITO DEL POZO, Carmen. Europa ante el patrimonio industrial. Financiación comunitaria a los proyectos de recuperación patrimonial. En: RAE. 
Revista Asturiana de Economía [en línea]. Oviedo: Asociación Asturiana de Estudios Económicos, 1996, n.º 6, pp. 183-195. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3865914.
BULLEN, Peter. A.; LOVE, Peter E. D. Adaptive reuse of heritage buildings. En: Structural Survey [en línea]. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2011, 
vol. 29, n.º 5, pp. 411-421 [consulta: 19-08-2024]. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02630801111182439/
full/html. DOI: https://doi.org/10.1108/02630801111182439.
C$//( 9$48(RO� Manuel de la. Turistificaciyn de centros urbanos: clarificando el debate. (n: Boletín de la Asociación Española de Geografía [en 
línea@. Madrid: $*(� diciembre 2019� n.� �3� pp. 1-40 >consulta: 23-03-2024@. ISS1-e 2605-3322. Disponible en: https://bage.age-geografia.es/ojs/
index.php/bage/article/view/2829. DOI: https://doi.org/10.21138/bage.2829.
CARTA, Maurizio. Creative City. Dynamics, Innovations, Actions. Trento: LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, 2007. ISBN 9788895623030.
EUROPEAN COMISSION. Creative Europe 2021-2027-Push Boundaries. [En línea] Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Unión 
Europea, 2021[consulta: 21-03-2024]. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2766/794740.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. El reciclaje de la arquitectura industrial. En: María del Pilar Biel Ibáñez. Patrimonio Industrial y la Obra Pública. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 2007, pp. 29-51. ISBN 978-84-8380-059-1.
+ID$/*O-SÉ1C+(=� Francisco-Manuel; T$%$/I� Safiya; C$RR$SC$/-PeR(=� María F. CR($Iab $pp: herramienta digital para la inYestigaciyn y gestiyn 
de procesos de reindustrialización creativa en ciudades históricas En: Juan CALATRAVA, David ARREDONDO GARRIDO y Marta RODRÍGUEZ ITURRIA-
GA. Comunicar la arquitectura. Del origen de la modernidad a la era digital [en línea]. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2024 [consulta: 
18-10-2024]. ISBN-e 978-84-338-7371-2. Disponible en: https://editorial.ugr.es/libro/comunicar-la-arquitectura_139503/.
EVANS, Graeme L. Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy. En: Urban Studies [en línea]. Thousand Oaks CA: SAGE Publishing, 2009, vol. 46, n.º 
5-6, pp.1003-1040 [consulta: 18-08-2024]. ISSN-e 1360-063X. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098009103853. 
DOI: https://doi.org/10.1177/0042098009103853.
FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002. ISBN 9780465029938.
FLORIDA, Richard. Cities and the Creative Class. Londres: Routledge, 2004. ISBN 9780415948876.
GARCÍA TIELVE, Natalia. Patrimonio y producción: de las fábricas de tabacos a las industrias culturales. En: Ábaco. Gijón (Asturias): CICEES, 2018, n.º 
97, pp. 86-94. ISSN 0213-6252. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/26562068.



133
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA

S. TABALI ET AL.. “Arquitecturas industriales y transformación creativa. Tres casos…”. N31 Arquitecturas para la industria. Noviembre 2024. E. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616 
Con licencia CC BY-NC-SA 4.0 –DOI http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2024.i31.06

GARCÍA-VÁZQUEZ, Carlos. Cities After Crisis. Reinventing Neighborhood Design From the Ground-Up. Londres-Nueva York: Routledge, 2022. ISBN 
9780367673277.
LANDRY, Charles. The Art of City Making. Londres: Earthscan and International Institute for Environment and Development, 2006. ISBN 978-1-84407-
245-3.
LANDRY, Charles. The creative city: A toolkit for urban innovators. Londres: Routledge, 2012. ISBN 978-1-84407-598-0.
PLEVOETS, Bie; CLEEMPOEL, Koenraad van. Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline [en línea]. Londres: Routled-
ge, 2019 [consulta: 19-08-2024]. ISBN-e 9781315161440. Disponible en: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315161440/
adaptive-reuse-built-heritage-bie-plevoets-koenraad-van-cleempoel. DOI : https://doi.org/10.4324/9781315161440.
RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco José. Criterios de intervención en la rehabilitación del patrimonio industrial arquitectónico. En: Gremium [en línea]. Ciu-
dad de México, enero 2018, vol. 5, n.º 9, pp. 35-50 [consulta: 11/08/2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=684175705004.
SÁNCHEZ-MONTAÑÉS, Benito; CASTILLA, Manuel V. Fábricas de resiliencia. Una oportunidad para el patrimonio industrial: el caso de La Trinidad. En: 
ACE: Architecture, City and Environment Salud, Arquitectura, Ciudad y Entorno durante y después de la pandemia COVID-19 [en línea]. Barcelona: 
Universitat Politècnica de Catalunya, junio 2020, Año 15, n.º 43 [consulta: 16-03-2024]. ISSN-e 1886-4805. Disponible en: https://revistes.upc.edu/
index.php/ACE/article/view/9192. DOI: https://doi.org/10.5821/ace.15.43.9192.
SOBRINO, Julián. Fábricas que cierran: la paradoja de lo productivo desocupado. En: Marta Pelegrín Rodríguez, Fernando Pérez Blanco. Arquitectura 
dispuesta: preposiciones cotidianas. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla. 2015, pp. 182-197. ISBN 978-84-472-1796-0.
ã8J$1O9É� .atarína. 2017. .aædé Ylÿäie mesto by malo maŘ sYoju ´tabaÿNu´ (Toda gran ciudad debería tener su ´TabacNaµ). (n: Forbes [en línea]. 
Bratislava: Barecz & Conrad Media [consulta: 19-08-2024]. Disponible en: https://www.forbes.sk/kazde-vacsie-mesto-by-malo-mat-svoju-tabacku/.
T$%$/I� Safiya; ROM(RO-OJ(D$� José-Manuel; C$RR$SC$/-PeR(=� María F. Industrias creatiYas y patrimonio industrial. Metodologías para la cons-
trucción de un panorama internacional de referencias. En: Begoña YAÑEZ-MARTÍNEZ, Lorena LÓPEZ-MÉNDEZ y Daniel ZAPATERO GUILLÉN. Arte y 
educación en contextos multidisciplinares. Madrid: Dykinson, 2023, pp 249-268. ISBN 978-84-1170-305-5.
UNCTAD. Perspectivas de la Economía Creativa 2022. Panorama general. En: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [en 
línea]. *inebra: 1aciones 8nidas� 2022 >consulta: 21-03-2024@. Disponible en: https://unctad.org/system/files/oIficial-document/ditctsce2022d1B
overview_es.pdf.
UNESCO. Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura; Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España, 2010. ISBN 978-92-3-304190-5. Disponi-
ble en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220384.

Safiya Tabali (Tánger, 1995); Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en 2019, 
Máster BIM Manager for Project Management and Lean Construction por la Universidad Pablo de Olavide (2021). Ha publicado capí-
tulos de libro en Arte y educación en contextos multidisciplinares (Dykinson, 2023) y en Comunicar la arquitectura: del origen de la 
modernidad a la era digital (Editorial Universidad de Granada, 2024). Es personal investigador de la Universidad de Sevilla a cargo del 
proyecto de investigación competitivo CREAfab: Metodologías para una reindustrialización creativa de los centros históricos (IP: María 
F. Carrascal Pérez) financiado por la Consejería de Fomento� $rticulaciyn del Territorio y 9iYienda.
José Manuel Romero Ojeda (España, 1994); Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla en 2019, Colaborador Docente del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas (ETSAS). Ha publicado artí-
culos científicos en las reYistas Journal of Tourism Analysis. Revista de Análisis Turístico (JTA) (30(1), 2023), Hábitat y Sociedad (16(16), 
311-320, 2023) y capítulos de libro en Arte y educación en contextos multidisciplinares (Dykinson, 2023) y en Lecture Notes in Civil-
Proceedings of CIRMARE 2023 (Springer, 2023). Miembro del grupo de investigación HUM1008 - ARPAE. Es personal investigador de 
la Universidad de Sevilla a cargo del proyecto de investigación competitivo CREAfab: Metodologías para una reindustrialización creativa 
de los centros históricos (IP: María F. Carrascal Pérez) financiado por la Consejería de Fomento� $rticulaciyn del Territorio y 9iYienda.
María F. Carrascal Pérez (Huelva, 1982); Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
en 2007, dra. Arquitecta en 2015, Profesora Permanente Laboral -cat. PCD (2023) del Departamento de Historia Teoría y Composición 
$rTuitectynicas en el Tue imparte docencia desde 2009. +a publicado artículos científicos en las reYistas The Historic Environment: 
Policy and Practice (nº14, 2022), Proyecto Progreso y Arquitectura (nº 27, 2022), Journal of Environmental Studies (nº66, 2022), 
VLC Arquitectura (nº 8-1, 2021), Journal of Urbanism (nº12 - 1, 2018) y ZARCH (nº1-1, 2013) entre otras y capítulos de libro en Arte y 
educación en contextos multidisciplinares (Dykinson, 2023) y Arquitectura, ciudad y patrimonio (Abada, 2022) entre otros libros. Es 
co-editora del anuario de la ETSAS Galerías y responsable del grupo de investigación PAIDI HUM-666.



134
N31_ARQUITECTURAS PARA LA INDUSTRIA

Pr
oy

ec
to

, P
ro

gr
es

o,
 A

rq
ui

te
ct

ur
a.

 N
31

 A
rq

ui
te

ct
ur

as
 p

ar
a 

la 
in

du
st

ria
. N

ov
iem

br
e 

20
24

. E
. U

ni
ve

rs
ida

d 
de

 S
ev

illa
. IS

SN
 2

17
1–

68
97

 / 
IS

SN
e 

21
73

–1
61

6 
/ 0

2-
04

-2
02

4 
 re

ce
pc

ión
 –

 a
ce

pt
ac

ión
 1

2-
09

-2
02

4.
 D

OI
 h

ttp
://

dx
.d

oi.
or

g/
10

.1
27

95
/p

pa
.2

02
4.

i31
.0

7

NUNCA FUE TAN VALIOSA LA BASURA: INDUSTRIAS, 
ARQUITECTURAS Y PAISAJES DEL RESIDUO
NEVER WAS TRASH SO VALUABLE: INDUSTRIES, ARCHITECTURES AND LANDSCAPES OF 
WASTE

José Parra-Martínez (  0000-0003-0142-0608)
Asunción Díaz-García (  0000-0001-7454-1203)
Ana Gilsanz-Díaz (  0000-0002-5043-665X)

RESUMEN Con el trasfondo de una crisis ambiental irresoluble y el cuestionamiento del actual modelo industrial, este artículo 
revisa algunas implicaciones arquitectónicas de la gestión de residuos. Su habitual ocultación suscita preguntas sobre los lugares 
donde se reubica y el modo en que se trata industrialmente la materia sólida que, tras ser extraída, transformada y reterritoriali-
zada en las máquinas que sostienen la civilización urbana, es digerida en las ciudades. La investigación se centra, primero, en las 
consecuencias del exceso de una producción que ha crecido obsesiva y adictivamente a lo largo de más de dos siglos de acelerado 
desarrollo tecnológico. A continuación, vinculados al marco económico y normativo español de las últimas décadas, se examinan 
ejemplos de complejos y paisajes (pos)industriales destinados a manejar, reinsertar y desplazar los desechos de la propia industria. 
Los casos de estudio escogidos permiten entrelazar debates contemporáneos y retos de futuro, tanto en conversación con otras 
disciplinas como en relaciyn con controYersias sociales� agendas políticas y conÁictos ecolygicos Tue ataxen a unas factorías de la 
entropía a menudo desatendidas por la arquitectura. El propósito es dilucidar cómo, desde un mejor entendimiento de la realidad 
material que consideramos basura, podemos reevaluar conceptos asentados sobre los residuos y reenfocar así nuestras prácticas 
cotidianas y experiencias de diseño.
PALABRAS CLAVE excedente; residuos sólidos urbanos; sustracción; entropía; materia-materialismos; posnaturaleza.

SUMMARY Against the backdrop of an unsolvable environmental crisis and the questioning of the current industrial model, this 
article reviews some architectural implications of waste management. Its habitual concealment raises questions about the places 
where it is relocated and the way in which solid matter is treated industrially, which, after being extracted, transformed and re-terri-
torialized in the machines that sustain urban ciYilization� is digested in the cities. The research Iocuses� firstly� on the conseTuences 
of the excess of production that has grown obsessively and addictively over two centuries of accelerated technological development. 
Then, linked to the Spanish economic and regulatory framework of recent decades, examples of (post-)industrial sites and landsca-
pes designed to manage, reinsert and displace industrial waste are examined. The case studies chosen allow us to weave together 
contemporary debates and future challenges, both in conversation with other disciplines and in relation to social controversies, 
political agendas and ecological conÁicts that concern those entropy factories often neglected by architecture. The objective is to 
elucidate how, from a better understanding of the material reality that we conceive as waste, we can re-evaluate established con-
cepts of waste and thus refocus our everyday practices and design experiences.
KEYWORDS excess; municipal solid waste; subtraction; entropy; material-materialisms; post-nature.
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INTRODUCCIÓN

U na soleada mañana de septiembre de 1967, 
Robert Smithson tomó el autobús de Manhattan 
a Passaic para recorrer el Bajo Dundee, “un su-

burbio sin imaginación”1 jalonado por fábricas, pontones 
y plataformas de bombeo abandonadas que atestigua-
ban el fracaso de un potencial industrial. Su registro de 
aquel paseo fotográfico suscitó una personal experiencia 
estética y filosófica de la entropía, la cual le convencería 
de que “el futuro está perdido en algún lugar en los basu-
reros del pasado no histórico”2 (figura 1).

Décadas después, Jane Bennett tendría otro inspira-
dor encuentro con el residuo ante la rejilla de un imbor-
nal de Baltimore: un guante, una rata muerta, un tapón 
de botella, entre otros elementos, flotaban moviéndose 
“entre el desecho y el objeto”. La filósofa reparó en su 
presencia, por un lado, como “cosas a ser ignoradas, 

1 SMITHSON, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Barcelona: Gustavo Gili, 2006, p. 23. ISBN 84-252-2053-X.
2 Ibid., p. 26.
3 BENNETT, Jane. Materia vibrante. Buenos Aires: Caja Negra, 2022, pp. 37-39. ISBN 978-987-48226-8-0.
4 LYNCH, Kevin. Echar a perder. Un análisis del deterioro. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 83. ISBN 84-252-2044-0.
5 Sobre visiones del deterioro y estrategias para pensarlo desde la arquitectura véase TUSET DAVÓ, Juan José. Posibles pautas para una acción vital sobre el 
deterioro. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura [en línea]. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2011, n.º 4, pp. 76-87 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2173-
1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2011.i4.05.

excepto en la medida en que dieran cuenta de la actividad 
humana”; por otro, “en cuanto existencias que excedían 
su asociación con significados, hábitos o proyectos hu-
manos”, como realidades que llaman la atención por sí 
mismas y, pese a ser despojos, nos interpelan a través 
de una “materialidad irreductible” a los contextos donde 
aparecen3.

Tanto las chimeneas y tuberías inmortalizadas por 
Smithson como el banal pedazo de plástico observado 
por Bennett son fragmentos materiales que expresan el 
orden con signo negativo de la industria. La entropía de 
los paisajes posindustriales, como medida de los proce-
sos que empujan todo irreversiblemente hacia un esta-
do de mayor equilibrio, abre la percepción a escenarios 
del deterioro donde, como elucubrase Kevin Lynch, los 
“desechos llaman a desechos”4 que convocan todas las 
formas posibles de pérdida y degradación5.

1. Serie con tres de las veinticuatro imágenes toma-
das por Robert Smithson con su cimara Iotogrifica 
Instamatic durante su tour por Passaic: The Great 
Pipe Monument; Monument with Pontoons: The Pim-
ping Derrick; The Fountain Monument (1967).

1
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Cuando se piensa en tales lugares desde la arqui-
tectura, los discursos parecen, empero, atrapados en 
la fascinación que despiertan los edificios fabriles y sus 
posibilidades de reutilización. La singularidad de sus 
espacios y sistemas constructivos, la promesa de sus 
tecnologías o su contundencia plástica han servido para 
inscribir notables contenedores industriales en el panteón 
de los mitos modernos. Pero un edificio es un “territorio 
en disputa”6 cuya comprensión no puede reducirse a lo 
que aparenta ser como un objeto autónomo, descontex-
tualizado y despolitizado. Desde la icónica transparencia 
que exhibiera la eficiencia taylorista de la Van Nelle Fa-
briek, a la monumentalidad con que visiones herederas 
del Werkbund y la Bauhaus se anudaron en el complejo 
minero de Zollverein, lo deslumbrante de estas arquitec-
turas y su posterior declaración patrimonial han oculta-
do el papel que jugaron en los paisajes y conflictos de 
su tiempo. Así, la explotación del carbón de la cuenca 
del Ruhr, responsable del milagro económico alemán de 
posguerra, no puede disociarse de los daños medioam-
bientales y de salud pública causados en la región; como 
tampoco la planta de Rotterdam de la historia de una 
compañía ligada al comercio colonial neerlandés y, con-
siguientemente, al traumático pasado de las poblaciones 
y ecosistemas del archipiélago indonesio de cuyas plan-
taciones procedían las materias primas que determinaron 
el aclamado escalonamiento de la factoría.

Dadas las intrincadas redes en las que interactúan 
los edificios industriales, este artículo se centra en las 
consecuencias materiales del exceso de una fabricación 
que ha crecido adictivamente durante doscientos años 
de ‘civilización maquinista’, es decir, en sus detritos. Para 
ello se examinan casos de arquitecturas y paisajes (pos)
industriales destinados a tratar, reinsertar o desplazar 
estos desechos. Ello permite interrogarse sobre cómo la 
arquitectura contribuye a la sobreproducción, o si aspira 

6 LATOUR, Bruno; YANEVA, Albena. Give Me a Gun and I will Make All Buildings Move: An ANT’s View of Architecture. En: Reto GEISER, ed. Explorations in 
Architecture: Teaching, Design, Research. Basel: Birkhäuser, 2008, p. 86. ISBN 978-3-7643-8921-5.
7 La conferencia, impartida en La Casa Encendida el 17 de mayo de 2006 dentro del ciclo Distorsiones Urbanas, está disponible online en: https://basurama.
org/b06_distorsiones_urbanas_pardo.htm. Su texto también se incluyó en la revista Arquitectos (CSCAE), n.º 2, 2007; y daría título a una colección de escritos 
editada por el filysoIo (Yéase nota siguiente).
8 PARDO, José Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2010, p. 163. ISBN 978-84-8109-855-6.
9 KLEIN, Naomi. This Changes Everything. Toronto: Knopf, 2014, p. 147. ISBN 978-0-307-40199-1.

a otorgar nuevos valores a esa materia que denomina-
mos basura. El objetivo es aportar algunas reflexiones 
instrumentales sobre el significado del residuo, los pai-
sajes que soportan su industria y cómo las factorías que 
lo reprocesan pueden adquirir una dimensión crítica a la 
altura de los retos del presente.

FUTUROS PERDIDOS MÁS ALLÁ 
DE LA RUINA INDUSTRIAL
Antes de que la actual superposición de crisis abocase 
la posmodernidad a un tiempo preapocalíptico, en 2006, 
Basurama, uno de los colectivos españoles que más ha 
trabajado para volver central la cuestión del residuo, 
congregó a diferentes especialistas para conversar so-
bre sus implicaciones (figura 2). En su intervención, titu-
lada Nunca fue tan hermosa la basura7, José Luis Pardo 
afirmaba, parafraseando a Marx, que la riqueza de las 
sociedades capitalistas “se presenta como una inmen-
sa acumulación de basuras”: regidas por una suerte de 
principio malthusiano, sus desechos crecen más rápida-
mente que los medios para eliminarlos, lo que requiere 
cada vez más vertederos donde escamotear la basura 
y seguir desperdiciando sin ahogarnos en nuestros pro-
pios residuos8.

Sus palabras adquieren hoy un espesor trágico en 
el volumen indecible de restos contaminantes arrojados 
a todos los ecosistemas planetarios. A pesar de su di-
mensión, las catástrofes ambientales provocadas por 
la actividad industrial no son asumidas como preocu-
paciones porque nos esforzamos en ignorarlas. Según 
Naomi Klein, “la nuestra es una cultura de la negación, 
de saber y no saber simultáneamente […] quién fabrica 
nuestros productos, quién limpia lo que dejamos, adón-
de van a parar nuestros desechos, ya sean nuestras 
aguas residuales, productos electrónicos o emisiones 
de carbono”9.

2. Muestra de algunas instalaciones y proyectos 
llevados a cabo por el colectivo Basurama: izquier-
da, Eres lo que tiras FIB 2007, con Iris Jiménez Gil 
(2007); derecha, TrashLation (2014).
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El éxito de la economía del residuo consiste en hacer-
lo pasar desapercibido; es parte de la estrategia de ocul-
tación del capitalismo. Por ello, subrayaba Pardo, basura 
es “lo que no tiene lugar”, lo que “hay que trasladar a otro 
sitio con la esperanza de que allí pueda desaparecer”10. 
La construcción del orden moderno, explicó Zygmunt 
Bauman, supuso una producción tan compulsiva de 
residuos que hizo necesario exportarlos a otros lugares 
habitualmente sometidos al dominio colonial. Estos sir-
vieron de basureros mientras la globalización convertía 
el mundo en un vertedero de cosas, espacios, tiempos y 
hasta vidas basura. Cuando se constató que este “estaba 
lleno”11 y no quedaban más lugares adonde barrer12 de-
sechos, la basura se tornó un verdadero inconveniente.

La estigmatización e invisibilización del residuo son 
indisociables de la devaluación del excedente, de una 
fabricación sobredimensionada que ha colmado nues-
tra existencia de objetos inútiles. En los años sesenta, 
Georges Bataille ya cuestionaba la economía moderna 
argumentando que la producción y adquisición eran me-
dios supeditados al gasto improductivo, es decir, al lujo y, 
dado que el poder “está ejercido por las clases que gas-
tan”, estas jamás han prestado atención a “la miseria”13 
que conlleva.

10 PARDO, José Luis, op. cit. supra, nota 8, p. 165.
11 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós, 2005, p. 16. ISBN 978-84-493-2928-9.
12 Etimológicamente, la palabra ‘basura’, derivada del verbo latino verrere (barrer), denota lo que es preciso arrastrar para limpiar, por lo que remite a un 
concepto relativo y dependiente del lugar donde se encuentra.
13 BATAILLE, Georges. La parte maldita. Barcelona: Icaria, 1987, p. 31. ISBN 84-7426-130-9.
14 PACKARD, Vance. The Waste Makers. Nueva York: David McKay, 1960, p. 45. ISBN 978-1-93543-937-0.
15 FRASER, Nancy. Las contradicciones del capital y los cuidados. En: New Left Review >en línea@. Madrid: Traficantes de Suexos� 2016� n.� 100� p. 113 
[consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 2341-1686. Disponible en: https://newleftreview.es/issues/100/articles/nancy-fraser-el-capital-y-los-cuidados.pdf.

Por su parte, en The Waste Makers, una temprana crí-
tica al consumismo norteamericano de posguerra, el eco-
nomista y sociólogo Vance Packard presentaba la basura 
como medida de la dimensión ética de una sociedad y 
descubría cómo la industria y la publicidad presionaban a 
la ciudadanía con promesas de seguridad, éxito o estatus 
que fomentaban el derroche; asimismo, advertía que in-
cipientes conceptos, como desechable, y estrategias de 
obsolescencia programada no solo destruían recursos 
y valores comunitarios, sino que diseñaban vidas que, 
“mañana, más que nunca, serán de usar y tirar”14.

La desigualdad es causa y efecto del capitalismo, el 
lubricante que engrasa una maquinaria inicua de multi-
plicar ganancias a través de la desposesión. Esta es una 
idea central en la teoría social de David Harvey, con la 
que coincide, desde una óptica feminista, Nancy Fraser 
al denunciar que “el capitalismo depende de una natu-
raleza” siempre disponible “como fuente de ‘insumos 
productivos’ y como ‘sumidero’ de los residuos de la 
producción”15. No obstante, por muy ecocidas que resul-
ten las externalidades negativas sobre las que se asienta 
el sistema, como deslizaba Fredric Jameson al discutir 
el concepto de ‘espacio basura’ de Koolhaas, parece 
“más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin 

2
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del capitalismo”16. En efecto, vivir como vivimos implica 
desechar materia constantemente17. Entonces, se pre-
guntaba el crítico cultural Ian Buchanan, ¿qué esperanza 
tiene el planeta si incluso separar la basura parece una 
petición demasiado grande? “Tirar cosas a la basura nos 
convierte en el tipo de sujetos que somos”, de modo que 
aspirar a “cambiarlo todo”, como demandaba Klein, exige 
renunciar al mundo que tenemos y ello solo es posible 
desde una completa transformación de la subjetividad18.

MÁQUINAS Y ARQUITECTURAS EN 
CONVERSACIÓN CON EL RESIDUO
Frente a las sociedades preindustriales, donde los dese-
chos se recuperaban con rutinas más informales, como 
alimentar animales domésticos, la gestión actual del resi-
duo urbano es resultado de la paulatina incorporación de 
técnicas especializadas. Estas constituyen una imparable 
industria de subproductos que opera sobre sus propios 
residuos. Conocer cómo se alteran industrialmente los 
futuros perdidos de la materia ayuda a cultivar subjeti-
vidades ecológicas. La primera toma de conciencia lle-
gó con la crisis del petróleo de 1973. Esta evidenció la 
dependencia occidental de un recurso ajeno y finito. El 
económico no era más que un subsistema de los siste-
mas naturales, lo cual dio a entender que “la crisis ener-

16 JAMESON, Fredric. La ciudad futura. En: New Left Review >en línea@. Madrid: Traficantes de Suexos� 2003� n.� 21� p. 103 >consulta: 30-09-2024@. ISS1-e 
2341-1686. Disponible en: https://newleftreview.es/issues/21/articles/fredric-jameson-la-ciudad-futura.pdf.
17 Pese a sensibilidades holísticas y notables esfuerzos para reducir residuos, como los de la permacultura, no pueden soslayarse tampoco las impactantes 
cifras de desperdicio de alimentos, cuyo índice global equivale a un tercio de la comida producida en todo el mundo, según datos compilados por la FAO.
18 BUCHANAN, Ian. What Must We Do About Rubbish? Drain Magazine [en línea]. New York: Pratt Institute, 2016, vol. 13, n.º 1 [consulta : 30-09-2024]. ISSN 
2469-3022. Disponible en: https://drainmag.com/what-must-we-do-about-rubbish/.
19 GARCÍA-GERMÁN, Javier, ed. De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 8. ISBN 978-84-252-2347-1.
20 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1975/11/21/pdfs/A24360-
24364.pdf.
21 Hoy se inaugura en Madrid la primera planta de reciclaje de basuras. ABC, 28 septiembre, 1982, p. 42.
22 Directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de envases, traspuesta mediante Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf.
23 Directiva 1999/31/CE del Consejo Europeo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, traspuesta mediante Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-
2002-1697-consolidado.pdf.
24 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, que regula el traslado de residuos en el interior del territorio español. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/
pdf/2020/BOE-A-2020-6422-consolidado.pdf; Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, que se regula la eliminación de residuos en vertedero. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7438.pdf; Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5809-consolidado.pdf.

gética estaba también vinculada a la crisis ecológica”19 y 
era necesario avanzar en una definición energética de las 
estructuras sociopolíticas, que igualmente se trasladaría 
a la arquitectura y al territorio.

En España, un efecto temprano de aquella crisis 
fue la promulgación de la primera ley sobre desechos 
urbanos20, que encomendaba al Ministerio de Industria 
y Energía la investigación de procedimientos para con-
seguir un tratamiento más eficiente de la basura21. Tras 
la restauración de la democracia y el cambio de hábitos 
de consumo, en 1982, se inauguraba la primera plan-
ta de reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU) en 
Madrid y, con esta, aparecerían los reconocibles iglús 
para recolectar vidrio. La entrada en la CEE, en 1986, 
supuso un punto de inflexión normativo. Posteriormen-
te, la directiva22 sobre envases de plástico y papel sal-
picó las calles de contenedores amarillos y azules y, 
con el nuevo milenio, también se estableció un marco 
europeo para el depósito de residuos en vertederos 
controlados23. Inducido por sucesivas disposiciones 
comunitarias, el ordenamiento jurídico español fue su-
mando normas estatales que regularon la generación 
y profesionalización del manejo de RSU, hasta llegar a 
las actuales medidas con las que se aspira a una ‘utó-
pica’ economía circular24.

3. Ábalos & Herreros: interiores y secciones de la 
nave de tratamiento de RSU ‘Las Dehesas’ de Valde-
mingómez, Madrid (2000).
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El endurecimiento de las directrices de Bruselas sobre 
reciclaje y recuperación ha convertido el residuo en una 
lucrativa industria, tanto que, a finales de los años noven-
ta, importantes constructoras reconvirtieron su actividad 
para no dejar pasar el ‘negocio de la sostenibilidad’. Los 
intereses económicos que motivaron la adaptación de es-
tas empresas a los nuevos requerimientos originaron au-
ténticas ‘guerras por la basura’ en los concursos públicos 
donde se adjudicaba la construcción de nuevas plantas 
de tratamiento de RSU y la explotación de sus vertede-
ros. Esa competencia propició que algunas constructo-
ras, junto a sus correspondientes equipos de ingeniería, 
abrieran un espacio de reflexión en la obra civil y, aunque 
la arquitectura solo pudiera ocupar marginalmente esta fi-
sura, logró dar la batalla para ofrecer valiosas propuestas.

Dos ejemplos son expresivos de aquel fenómeno: el 
conjunto de ‘Las Dehesas’ de Valdemingómez, al sureste 
de Madrid, realizado entre 1996 y 2000 por Iñaki Ábalos y 
Juan Herreros, con capacidad para tratar 750 000 T/año 
de residuos (figura 3); y una planta en Villena (Alicante), 

diseñada en 1999 por la arquitecta valenciana Lourdes 
García-Sogo que, desde 2006, procesa 85 000 T/año de 
basura (figura 4). El primero fue irrefutablemente mediáti-
co -no parece casualidad que, tras su apertura, un grupo 
de estudiantes de la ETSAM fundase el colectivo Basura-
ma-; el segundo, ubicado en la periferia, casi desconoci-
do. Independientemente de su escala, estos proyectos 
ensayaron innovadoras aproximaciones a los espacios 
de la industria del desecho que, dos décadas después, 
merecen ser rescatadas. Por un lado, ambos fueron inter-
pretados como complejos recintos conectados a un no 
menos complejo sistema de centros de clasificación. Por 
otro, sus respectivos vertederos estaban emplazados en 
espacios periurbanos sin aparentes cualidades y, si bien 
asimilaban aquella experiencia estética de los paisajes 
entrópicos inaugurada por Smithson, esta se desplazaba 
hacia una dimensión eminentemente práctica.

Como aseguraba García-Sogo, preocupada por la 
desafección de la arquitectura hacia tales infraestructuras, 
estas no son en absoluto artefactos ni lugares malolientes 

3
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donde acaban los desechos. Al contrario, una planta de 
tratamiento de RSU constituye “un sofisticado invento que 
permite que la tierra esté limpia, se recicle la materia y la 
ciudad funcione”25, es decir, un problema arquitectónico 
y urbano de primer orden. Frente a los fosos de basuras, 
la presencia de maquinaria pesada y lo protocolizado de 
su gestión, la arquitecta procuró que quienes trabajaran 
en estos ambientes pudieran desempeñarse en las mejo-
res condiciones laborales. Su frase: “toda máquina tiene 
margen”26, expresa el convencimiento de que, si la inge-
niería resuelve la eficiencia mecánica de los procesos, la 
arquitectura cuida la habitabilidad de sus entornos. Una 

25 GAITERO, Ana. Los pilares de la basura. Diario de León, 2 de marzo, 2003, p. 21.
26 PARRA-MARTÍNEZ, José. Entrevista con Lourdes García-Sogo, 17 de enero de 2024.
27 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, coord. Reciclando Madrid. Ábalos & Herreros. Barcelona: Actar, 2000, p. 24. ISBN 978-84-95273-42-0.

cuestión que también se aplicó en la planta madrileña, 
especialmente con la estricta desodorización de la zona 
de cribado donde el personal -mayoritariamente mujeres- 
separa manualmente la basura.

Asimismo, infundidos de un afán didáctico y no 
exentos de cualidades coreográficas, ambos proyectos 
mostraban un lugar hasta entonces invisibilizado. “Pro-
pusimos -y esta decisión nos dio en parte la ventaja ne-
cesaria para ganar el concurso- dotar a esta operación 
de contenido público y político”27 declaraban Ábalos & 
Herreros. Una y otra propuesta ofrecían un nuevo tipo 
arquitectónico industrial, híbrido y con suficiente escala 
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para medirse con los taludes del vertedero y la alquimia 
de un paisaje conformado por un flujo de complejas e 
imprevisibles transformaciones materiales que escapan 
de su representación.

Bajo una única envolvente perforada por grandes 
patios, las dos plantas trataban de agrupar un conjunto 
habitualmente heterogéneo de piezas. Aunque, en Val-
demingómez, el área de compostaje quedó como nave 
adyacente al edificio principal, en el caso de Villena, se 
consiguió concentrar todo en un único recinto (figura 5).

Ambas arquitecturas dialogaban, de distinto modo, 
con el aparente desconcierto de los procesos de se-
lección y transformación multirresiduo que se daban en 
su interior: en el proyecto madrileño, enfatizando su eco 

28 LATOUR, Bruno. Nunca fuimos modernos. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007, p. 207. ISBN 978-987-1220-85-4.

gravitatorio en la sección de la ladera; en el alicantino, 
con una ordenación simétrica determinada por el reco-
rrido de su doble banda transportadora y la intención de 
suspender la cabina de control y el aula didáctica como 
dispositivos panópticos en el centro del volumen creado 
por la cubierta curva.

En sus planteamientos resonaba una latouriana “de-
mocracia extendida”28 tanto a la materia desechada como 
a las máquinas que la procesaban y a la arquitectura que 
las cobijaba. En aras de una sensibilización frente al despil-
farro, abrían la ‘caja negra’ del basural para instruir sobre su 
composición y funcionamiento: visitantes y personal opera-
rio contemplarían el continuo movimiento de las cintas por 
las que esta materia se encaminaba a una nueva vida.

4. Lourdes García-Sogo: planta e interiores de la nave 
de tratamiento de RSU de Villena, Alicante (2005).
5. Arriba, Ábalos & Herreros: exteriores de la nave 
de tratamiento de RSU ‘Las Dehesas’ de Valdemin-
gómez, Madrid (2000); abajo, Lourdes García-Sogo: 
exteriores de la nave de tratamiento de RSU de Ville-
na, Alicante (2005).

5
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Igualmente, ambas factorías asumían la condición 
efímera de sus arquitecturas, parcialmente reciclables, y 
cuya vida útil, ligada a la de sus escombreras, se estima-
ba entonces en veinticinco años. No obstante, el perfec-
cionamiento de las técnicas de compactación del vertido 
ha ralentizado la velocidad para alcanzar la cota máxima 
del vertedero que, de acuerdo con la normativa, dictaría 
el cierre del complejo.

Hoy, ambas plantas continúan en funcionamiento y 
coexisten con propuestas arquitectónicas y paisajísticas 
más recientes, como las del estudio Batlleiroig en Cata-
luña, que han tomado su relevo y actualizado sus pro-
gramas a nuevos retos ecosociales29. Sin embargo, estos 
rellenos sanitarios son relieves entrópicos que despiertan 

29 BATLLEIROIG. Fusionando ciudad y naturaleza. Barcelona: Actar, 2022. ISBN 978-1-63840-010-3.
30 (sta propuesta� firmada por Israel $lba� resulty ganadora de un concurso� celebrado en 2000� cuyas bases prescribían la transIormaciyn del Yertedero 
en un parTue Iorestal. $/%$� Israel. $ RecoYered /andfill in the Construction oI a Metropolis: The 9aldemingymez Project� OYer Time. (n: Ri-Vista [en línea]. 
Florencia: Firenze University Press, 2018, vol. 16, n.º 1, pp. 68-89 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 1724-6768. DOI: https://doi.org/10.13128/RV-22989
31 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, op. cit. supra, nota 27, p. 96.

reticencias en los municipios donde se ubican por la de-
valuación percibida del lugar (figura 6).

TOPOGRAFÍAS EXTRAÑAS
La recuperación social y paisajística de los accidentes to-
pográficos que fabrican estas arquitecturas suele materiali-
zar una fantasía natural. En Valdemingómez, la actual trans-
formación del primigenio vertedero en una alfombra verde30 
incita a recordar el diseño no solicitado de lomas que Ába-
los & Herreros incorporaron al proyecto de su planta. Ale-
jado de cualquier pretensión de naturalidad, emplearon un 
naranja ‘mecánico’ que intensificaba la rareza del horizonte 
pre-manchego y definía un “área de impunidad”31 salpica-
da de usos insólitos (figura 7). Descartada en un concurso 
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6. Arriba, el vertedero en activo (V1) vinculado a la planta de tratamiento de 
RSU ‘Las Dehesas’ de Valdemingómez junto al vertedero original clausurado 
(V0); abajo, el vertedero en activo (V1) asociado a la planta de tratamiento 
de RSU de Villena.
7. Ábalos & Herreros: arriba, fotomontaje de la recuperación del antiguo vert-
edero (V0) cuyo diseño, pese no ser requerido por las bases del concurso, 
incluyeron en su propuesta de planta de tratamiento de RSU de Valdemingó-
mez; abajo, plano de ordenación del conjunto (diciembre 1996).

7
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posterior, la ensoñación de aquella meseta mineral se ha 
metamorfoseado en “un verdor terrible”32, un edulcorado 
tectónico fruto de la connivencia entre ciencia, tecnología 
y capitalismo (figura 8).

En su ensayo Parks for Profit, el sociólogo Kevin 
Loughran33 expone cómo costosos y, a menudo, ostento-
sos parques resultado de la transformación de antiguos 
complejos industriales ocasionan procesos de gentrifica-
ción donde el diseño paisajístico revitaliza viejas estam-
pas pintoresquistas para catalizar la inversión inmobilia-
ria. El elemento vegetal siempre ha sido una coartada 

32 LABATUT, Benjamín. Un verdor terrible. Barcelona: Anagrama, 2020. ISBN 978-84-339-9897-2.
33 LOUGHRAN, Kevin. Parks for Profit: Selling Nature in the City. Nueva York: Columbia University Press, 2022. ISBN 978-023-1194-05-1.
34 JONES, Karen. ‘The Lungs of the City’: Green Space, Public Health and Bodily Metaphor in the Landscape of Urban Park History. En: Environment and 
History [en línea]. Winwick: White Horse Press, febrero 2018, vol. 24, n.º 1, p. 50 [consulta: 30-09-2024]. 1752-7023. DOI: https://doi.org/10.3197/096734
018X15137949591837.

cívica, pues nadie cuestiona sus beneficios. Desde los 
usos higienistas de Alphand y las escenografías pasto-
rales de Olmsted, un parque urbano es percibido como 
una infraestructura inherentemente positiva: proporciona 
esparcimiento al aire libre, experiencias estéticas e, inscri-
to en una larga genealogía de “felices metáforas” corpo-
rales34, es reconocido como un “pulmón” que purifica la 
atmósfera congestionada de una ciudad. Si bien, como 
reparó Robert Smithson, el escrutinio de estos proyectos 
fundacionales permite descubrir que, bajo estas narrati-
vas, existe un materialismo dialéctico aplicado de forma 
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pionera al paisaje: “Los parques de Olmsted existían an-
tes de estar acabados, lo que significa, de hecho, que no 
se terminan nunca, permanecen como portadores de lo 
inesperado y de la contradicción en todos los niveles de la 
actividad humana, sea social, política o natural”35.

No obstante, con la premisa de recuperar memorias 
industriales, conocidos parques posindustriales man-
tienen la ilusión de restaurar una supuesta autenticidad 
biológica, pero lo que hacen realmente es encapsular 
e ignorar insuperables contradicciones, como las refe-
ridas por Smithson o las que aduce Loughran. Por un 
lado, como insignias de una atractiva ideología urbana 
que postula las ciudades como espacios comunitarios, 
densos y descarbonizados posponen políticas de mayor 
calado. Por otro, ahondan la disonancia cognitiva entre 
consumo e impacto ambiental, pues se confía en la natu-
raleza para que haga nuestro trabajo, aliviando cualquier 
culpa ecológica por hábitos insostenibles36.

Curiosamente, en su análisis de prácticas genera-
lizadas de ecoimpostura, Loughran pasa por alto una 
de las versiones más perturbadoras de parques ‘tec-
no-pintorescos’: las escombreras reconvertidas, como 
el neoyorquino Freshkills, en su día el mayor vertedero 
urbano del mundo (figura 9). Sin embargo, sus reflexio-
nes sobre el pintoresquismo siguen siendo válidas, 
pues la base estética e ideológica de este movimiento 
aún no ha sido superada como imagen hegemónica 
de la naturaleza en Occidente, determinando “qué pai-
sajes son valiosos” y cuáles no para nuestras ciuda-
des37. Así, los vertederos clausurados también recurren 
a esta erótica visual para legitimar su nueva función 
urbana y apelar a una visión higienizada de un presen-
te que exhibe su superioridad moral sobre un pasado 
sucio e indefendible.

35 SMITHSON, Robert. Frederick Law Olmsted y el paisaje dialéctico. En: Iñaki ÁBALOS, ed. Naturaleza y artificio: el ideal pintoresco en la arquitectura y el 
paisajismo contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 34. ISBN: 978-84-252-2276-4.
36 LOUGHRAN, Kevin, op. cit. supra, nota 33, p. 135.
37 Ibid., pp. 145-146.
38 ROGER, Alain. Breve tratado del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, p. 144. ISBN 978-84-9742-681-7.
39 KOOLHAAS, Rem. Espacio basura. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 22. ISBN 84-252-2191-9.
40 PARIKKA, Jussi. Una geología de los medios. Buenos Aires: Caja Negra, 2021, p. 206. ISBN 978-987-1622-93-1.
41 Por su parte, ‘desecho’ procede de disiectare (arrojar) y hace referencia a la materia dispersada tras ser rechazada.

En esta senda, que parece dictar el desarrollo de nu-
merosas periferias, Madrid es un claro ejemplo de “ver-
dolatría” -por recurrir al término acuñado por Alain Roger 
para denunciar la idealización del green anglosajón y su 
reducción a un “embalaje” atópico38-. Sería el caso del 
Parque Tierno Galván, en Legazpi, que cubre los resi-
duos industriales del sur de la capital; las verdes colinas 
vallecanas del Cerro del Tío Pío, levantadas sobre los 
escombros de un asentamiento de infraviviendas; o la 
emblemática regeneración del Manzanares. Son paisajes 
atravesados por múltiples conflictos, espacios de colisión 
y sedimento que acumulan historias de rechazo y fricción 
de estratos activos, como gases y lixiviados que, pese a 
quedar cubiertos por una fina veladura vegetal, retienen 
toda su agencia.

La imagen de Koolhaas del conglomerado urbano 
como vertedero en continuidad con los demás “espacios 
basura” 39, puede ampliarse a la superficie del planeta. Se-
llada bajo capas de tierra, permanece la huella socioam-
biental de la materia desechada: el consumo energético 
y de agua que supuso su extracción, la polución de sus 
vertidos, la pérdida de biodiversidad, etc., se imprimen 
junto al rastro geológico de metales desterritorializados 
y de residuos que pervivirán en el futuro. Como señala 
Jussi Parikka, la corteza terrestre “es una línea de ensam-
blaje que presenta una historia natural de los cambios 
acaecidos a lo largo de las últimas décadas de intensa 
intervención industrial”. La basura, los sedimentos dra-
gados, la contaminación química “son taxonómicamente 
indistinguibles” del suelo40.

La palabra ‘residuo’ proviene de residuum, el resto que 
queda en el fondo, un sustantivo derivado del verbo latino 
residēre, que significa ‘establecerse’41. Etimológicamen-
te, los residuos son, pues, aquello que perdura. Timothy 

8. Recuperación paisajística del vertedero de RSU 
de Valdemingómez. La operación, ejecutada por 
Israel Alba Estudio e inaugurada en 2003, surgió 
como desarrollo de la propuesta ganadora de un 
concurso convocado en el año 2000.
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9. $rriba� estado de FreshNills /andfill en 1991; aba-
jo, recuperación paisajística del vertedero y vista de 
la ciudad de Nueva York desde la colina norte del 
ahora denominado Freshkills Park, 2015.
10. BIG: Amager Bakke, en Copenhague, conocida 
como CopenHill (2017): arriba, sección de la planta 
de ‘valorización energética’; abajo, interior de las ins-
talaciones y búnker de basura.
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Morton repiensa audazmente las ecologías poshumanas 
desde esta permanencia, apuntando que, desde finales 
del siglo XVIII, cuando tras la Revolución Industrial la hu-
manidad comenzó a depositar una fina capa de carbono 
en la corteza terrestre y, después de 1945, cuando a esta 
se añadiese otra de residuos radiactivos, el Antropoce-
no se ha ido acelerando tanto que “hiperobjetos”42 como 
el calentamiento global son efectos del entrelazamiento 
del tiempo humano con el tiempo geológico43. Esta mi-
rada más incisiva, avanzada ya por Smithson al sugerir 
un pintoresquismo entrópico que concebía la naturaleza 
como un conflictivo artificio, tiene que adentrarse, como 
recomienda Gabriel Ruiz-Larrea, “en los nuevos entornos 
postnaturales como la nueva realidad desde la que actuar 

42 Estos son entidades tan inmensas que, sobrepasando cualquier capacidad de observación humana, solo pueden ser inferidas mediante modelos mate-
máticos. MORTON, Timothy. Arquitectura sin naturaleza. Madrid: Bartlebooth, 2023, p. 75. ISBN 978-84-127165-2-8.
43 Ello vuelve inoperativa la distinción moderna entre lo humano y lo no-humano, tanto que conceptos como ‘naturaleza’ o ‘medio ambiente’ “se nos presen-
tan ahora obsoletos”, son un problema en sí mismos. Ibid., p. 59.
44 RUIZ-LARREA, Gabriel. Geologías críticas postnaturales. En: Antonio GILAREZ LÓPEZ y Pablo IBÁÑEZ FERRERA, eds. Más allá de lo humano. Vigo: Bartle-
booth, 2018, p. 51. ISBN 978-84-09-06950-7.

[pues] nos exigen otros relatos y nuevas formas de enten-
der la temporalidad de la materia”44.

Ante tales urgencias, la arquitectura debe cuestionar 
la autocomplacencia de muchas narrativas de éxito tec-
nológico, algunas tan mediáticas como CopenHill. Bajo 
este sobrenombre, alusivo al perfil geológico de la car-
casa diseñada por BIG, la reconversión de esta planta, 
inaugurada en 2017, responde al propósito de ‘carbono 
cero’ de Copenhague para 2025. Para ello, se recurre 
a un mastodóntico sistema de combustión de biomasa 
que requiere de la importación y digestión industrial de 
basura (figura 10). En lo más recóndito de su pulquérri-
mo interior, CopenHill oculta su estómago, un insaciable 
horno crematorio con aliento a CO2 capaz de consumir 

10
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560 000 T/año de desperdicios. Semejante apuesta por 
la incineración que, bajo el eufemismo de ‘valorización 
energética’, renuncia al reciclaje para liderar el comercio 
de emisiones, muestra otra cara de la industria del RSU, 
por ahora, minoritaria en España.

Este hermético edificio ‘verdea’ un andamiaje de in-
tereses y relaciones que las autoridades municipales de-
fienden bajo el pretexto de una huella insignificante, algo 
que la comunidad científica cuestiona, fundamentalmen-
te, por el volumen de residuos que hay que desplazar 
para que la planta funcione. La imagen pintoresca y la 
‘espectacularización’ del programa lúdico que tapiza su 
cubierta con una pista de esquí y rutas de senderismo 
reblandecen exteriormente las opacas infraestructuras 
del Capitaloceno. Ello tiene efectos anestésicos que dis-
torsionan el alcance de estos dispositivos cuando la ar-
quitectura desactiva su carga política, tanto que solo epi-
sodios de fallo técnico, desastres naturales o conflictos 

45 EASTERLING, Keller. Diseño del medio: saber cómo trabajar el mundo. Madrid: Bartlebooth, 2021, p. 175. ISBN 978-84-120302-9-7.
46 Ibid., p. 195.

sociales permiten colegir la magnitud de la realidad so-
cioecológica del capitalismo, como queda patente cuan-
do una huelga de basuras sepulta la ciudad bajo monta-
ñas de desechos (figura 11).

ECOLOGÍAS DE LA SUSTRACCIÓN: APUNTES 
DESDE NUEVOS MATERIALISMOS
Como esgrime Keller Easterling, los residuos sólidos, 
vertidos químicos y demás consecuencias de la industria 
suelen examinarse desde la culpa. Sobre esta se cons-
truyen argumentarios políticos y quimeras, como la de 
una nueva tecnología capaz de revertir la devastación 
planetaria45. Su tesis es que, en vez de aislar problemas y 
buscar soluciones parciales, su interacción permite tratar-
los como recursos. En un mundo más allá de lo humano, 
clama Easterling, los problemas están llenos de potencial 
si aceptamos el fracaso que implican como “un campo 
de valor crudo e ilimitado”46. Frente al mantra neoliberal 

11. Las calles de París invadidas por la basura tras 
la prolongada huelga que, del 6 al 29 de marzo de 
2023, protagonizaron los basureros parisinos para 
protestar contra la reforma de las pensiones.
12. Vertedero electrónico de Agbogbloshie en Accra, 
Ghana, antes de su desmantelamiento y desalojo 
forzosos en julio de 2021.
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que confunde éxito con crecimiento, los problemas de la 
acumulación pueden repensarse desde una economía 
de la “sustracción” que, en lugar de ser leída en negativo, 
como pérdida, se entienda como oportunidad para sor-
prendentes “intercambios”47.

Relacionado con la “función social de los residuos”48 
y la cultura del reaprovechamiento que también abordara 
Lynch en el contexto de crisis energética de los setenta, 
conviene detenerse en un caso extremo de gestión de eco-
logías sustractivas: el llamado ‘colonialismo tóxico’. Este 
incluye industrias que externalizan los costos del desecho, 
como el desguace de barcos en India y Bangladesh, o las 
manufacturas de detritos electrónicos, ilustrativas de cómo 
los países ricos eliminan su basura más contaminante en 
los territorios del Sur Global, aprovechándose de regula-
ciones laborales y ambientales más laxas.

Sin negar la amenaza sanitaria y ecológica, incluso en 
los escenarios más oscuros del deterioro, los desechos 
son una forma de aglutinante. Así sucedía, en Agbogblo-
shie, Accra (Ghana), que, antes de su controvertido des-
mantelamiento, constituía el mayor depósito de chatarra 
electrónica del mundo y, también, uno de los lugares más 
insalubres de África (figura 12). Como analizaron los ar-
quitectos DK Osseo-Asare y Yasmine Abbas, bajo estas 

47 EASTERLING, Keller. Sustracción. Barcelona: Puente editores, 2023, p. 9. ISBN 978-84-125258-9-2.
48 LYNCH, Kevin, op. cit. supra, nota 4, p. 70.
49 OSSEO-ASARE, DK; ABBAS, Yasmine. Waste. En: AA Files [en línea]. Londres: Architectural Association School of Architecture, 2019, n.º 76, p. 179 [consul-
ta: 30-09-2024]. ISSN 0261-6823. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/27124602.
50 Ibid., p. 181.
51 GARCÍA-GERMÁN, Javier, op. cit. supra, nota 19, p. 14.

sombras entrópicas, el flujo de componentes digitales 
procedentes de Occidente genera una actividad informal, 
pero altamente especializada de recuperación y repara-
ción que nutre redes transnacionales y domésticas de 
importación/exportación, intermediarios, técnicos y mi-
croprestamistas que “escalan hacia arriba y hacia abajo 
en la cadena de valor”49. Estos paisajes de la descompo-
sición cobran agencia colectiva a través de circuitos flexi-
bles donde las comunidades comparten conocimientos 
situados. Representan, pese a su alienación, una auténti-
ca economía circular que excluye el desperdicio. En ellos, 
la creatividad y el diseño cooperativo permiten percibir, 
otorgar y manejar “valor en espacios y materiales donde, 
de otro modo, este permanecería latente, invisible e intan-
gible” 50. Son la antítesis del sistema cerrado de explota-
ción indiscriminada del residuo que preconiza CopenHill.

Si la basura es un constructo cultural, los actuales 
desafíos ambientales, geopolíticos y ecosociales de la 
industria exigen que la arquitectura se abra a nuevas 
formas de enunciar e involucrarse en el mundo material. 
La aproximación entrópica, como la que defiende Javier 
García-Germán al comprender la forma como un “coágu-
lo temporal de materia, energía e información en su evo-
lución hacia otra cosa” 51, provee un estimulante marco 

12
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para entender la realidad material de los residuos indus-
triales y sus vertederos como depósitos de entropía y, por 
ende, pura potencia.

Desde una ontología relacional, otros supuestos con-
temporáneos ofrecen asimismo instrumentos conceptua-
les para abordar dicha potencialidad desde visiones eco-
lógicamente más consistentes. Los denominados nuevos 
materialismos, surgidos en la primera década del siglo 
XXI, han sido asimilados a un “giro material”52 por su re-
novado énfasis en el proceso de materialización-imbrica-
ción del continuo físico, mental y social53 avanzado por la 
ecosofía de Félix Guattari54. Estas corrientes entrecruzan 
preocupaciones filosóficas y sociológicas con las de las 
ciencias naturales, la ecología política y los feminismos. 
Autoras como Karen Barad, Jane Bennett o Laura Tripaldi 
rechazan cualquier demarcación entre lo natural y lo arti-
ficial, lo orgánico y lo inerte, y abogan, incluso, por dejar 
de considerar los elementos inorgánicos como sustan-
cias inactivas para aceptar que “se vuelven continuos con 
nuestro cuerpo y nuestra cultura y derrumban el límite entre 
mente y materia”55: se hibridan con nuestros organismos y 
nuestra psique, recordándonos que somos “compost”56.

Bennett arguye que todo está vivo, interconectado y 
en proceso; animales, plantas, rocas, aire, artefactos de 
fabricación humana y hasta sus residuos son “materia 
vibrante”. Como Latour, no admite visiones mecanicistas 
de la materia, sino que ahonda en sus entrelazamien-
tos y “mediaciones”57 para desmontar la idea de que los 
objetos son pasivos mientras que los seres humanos 
transforman activamente la realidad. Su teoría de una 
“agencia distributiva”58 de los ensamblajes de entida-
des biológicas, geológicas, tecnológicas y climáticas 

52 En realidad, se trataría de un doble giro, pues el neomaterialismo es “un retorno a la metafísica […] inmanentista y monista; y, a su vez, un regreso 
a la physis entendida como materia-energía y flujo autopoiético”. PALACIO, Marta, ed. Neo-materialismo. Buenos Aires: Prometeo, 2021, p. 10. ISBN 978-
987-574-946-7.
53 COOLE, Diana; FROST, Samantha, eds. New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics. Durham: Duke University Press, 2010, pp. 2-3. ISBN 978-0-8223-4772-9.
54 GUATTARI, Félix. Las tres ecologías. 2.ª ed. Valencia: Pre-textos, 1996. ISBN 84-87101-29-1.
55 TRIPALDI, Laura. Mentes paralelas. Descubrir la inteligencia de los materiales. Buenos Aires: Caja Negra, 2023, p. 87. ISBN 978-987-827-210-8.
56 HARAWAY, Donna. Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno. Bilbao: Consonni, 2020, p. 24. ISBN 978-84-16205-41-7.
57 LATOUR, Bruno. La esperanza de Pandora. Barcelona: Gedisa, 2001, p. 35. ISBN 978-84-18525-36-0.
58 BENNETT, Jane, op. cit. supra, nota 3, p. 70.
59 CARSON, Rachel. Silent Spring. %oston: +oughton MiIÁin� 1962.
60 BENNETT, Jane, op. cit. supra, nota 3, p. 40.

explora cómo, en su mutua afectación, la materia es 
multidimensional, contraintuitiva y autocreativa, esto es: 
propensa a autoorganizarse y desencadenar cambios 
impredecibles. Desde la síntesis de un nuevo material a 
un pesticida químico, cualquier cosa que creemos ina-
nimada puede alterar toda la red de relaciones en la que 
participa, ya sea impulsando una nueva industria o infil-
trando toxinas en un ecosistema, como nos alertara Ra-
chel Carson59. Bajo esta perspectiva, incide Bennett, la 
basura retiene “una materialidad vital” que nunca puede 
“realmente ‘desecharse’”, pues continúa su derrotero, 
incluso, como “mercancía descartada o no deseada”60. 
Es valiosa porque su actividad no cesa, sino que sigue 
influyendo en el mundo a través de un enjambre de vita-
lidades en juego. Por ello, para el pensamiento feminista 
es impostergable reclamar responsabilidades, de modo 
que la conciencia de cualquier manifestación de deterio-
ro o precariedad, dada su vitalidad inmanente, garantice 
un compromiso en forma de afectos, cuidados y una 
renovada imaginación.

CODA
Como demostró el activismo precursor de Basurama, 
considerar la basura como desperdicio es un fracaso de 
la imaginación. La misma designación de ‘residuo’ como 
sustancia malograda que hay que eliminar remite a una 
voluntad coercitiva que impone significados y socava 
nuestra creatividad al aceptar sin resistencia que algo no 
se puede o no se debe pensar mejor.

Deterioro, desuso o rechazo son parte de un exceso 
imposible de borrar por completo, pues el residuo contie-
ne un potencial abierto a la reinterpretación, precisamente, 

13. El Hadi Jazairy y Rania Ghosn: serie de tres imá-
genes del proyecto Trash Peaks (2017): The Leacha-
te Cenotaph; The E-Fungi Volcano; The Towering 
Construction. Bienal de Arquitectura y Urbanismo de 
Seúl, 2017.
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porque está infradeterminado. De acuerdo con el geógra-
fo Tim Edensor, a través de procesos de decadencia, los 
desechos mutan gradualmente su carácter y se resitúan 
fuera de aparatos y jerarquías sociales, adquieren propie-
dades distintas y ofrecen cauces alternativos para inte-
ractuar. La basura no puede narrarse secuencialmente ni 
articularse en patrones preestablecidos. Por el contrario, 
celebra Edensor, está repleta de aspiraciones y conjetu-
ras que “implosionan en el presente” para perturbar de 
formas incontroladas los imaginarios sociales y las cer-
tezas ofrecidas por el poder. Despojados de valor de 
uso e intercambio, los residuos “desvelan los supuestos 
y deseos políticos que subyacen al ordenamiento de la 
materia” 61, despliegan un affordance que diluye los lími-
tes entre pasado y futuro e invitan a especular, dotando 
de nuevos sentidos al lugar donde se encuentran, sobre 
cómo el espacio y la materialidad podrían experimentarse 
de otra manera62.

Al desestabilizar las epistemologías modernas, estas 
visiones de la materia abren la arquitectura a nuevos cam-
pos de intervención política donde desplegar una imagi-
nación radical. Un ejemplo de capacidad disciplinar para 
revelar la autenticidad de la basura y movilizar su agencia 
desde la industria es la instalación Trash Peaks de Jazairy 
y Ghosn para la Bienal de Seúl de 2017. Construida sobre 
datos, esta dialogaba con propuestas visionarias de la 
tradición arquitectónica occidental para reflexionar sobre 
“aspectos indeseados del residuo” y “emplazarlos en la 

61 EDENSOR, Tim. Waste Matter. The Debris of Industrial Ruins and the Disordering of the Material World. En: Journal of Material Culture [en línea]. Nueva 
York: SAGE Publications, 2005, vol. 10, n.º 3, p. 330 [consulta: 30-09-2024]. ISSN-e 1460-3586. DOI: https://doi.org/10.1177/1359183505057346.
62 EDENSOR, Tim. Industrial Ruins: Space, Aesthetics, and Materiality. Nueva York: Berg, 2005, pp. 116-119. ISBN 978-1-84520-077-0.
63 GHOSN, Rania; JAZAIRY, El Hadi. Trash Peaks: A Terrarium of the Anthropocene. En: Architectural Design [en línea]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd., 
2020, vol. 90, n.º 1, p. 33 [consulta: 30-09-2024]. ISSN 0003-8504. DOI: https://doi.org/10.1002/ad.2522.
64 OSSEO-ASARE, DK; ABBAS, Yasmine, op. cit. supra, nota 49, p. 181.
65 PARDO, José Luis, op. cit. supra, nota 8, p. 166.
66 SCOTT BROWN, Denise. El arte en el desecho. En: Distorsiones urbanas [en línea]. Madrid: Basurama, 2006 [consulta: 30-09-2024]. Disponible en: 
https://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_scott_brown.htm.

propia imaginación geográfica de la ciudad”63: un cenota-
fio que filtra concentraciones de lixiviados; un volcán que 
recurre a especies de hongos para extraer tierras raras de 
residuos electrónicos; o una torre monumental que en-
vuelve desechos de hormigón y metal (figura 13).

Simultáneamente, en tierra, mientras la ‘arquitectura 
mayor’ confía en el deus ex machina de una tecnología 
que resuelva los problemas causados por ella misma, 
algo en lo que persiste la virulenta iconicidad de algunas 
derivas que proponen la hipertecnificación y la asepsia 
nórdica como respuestas a la gestión de la basura, el 
arte del bricoleur curtido en los vertederos africanos evi-
dencia todo el valor que los residuos adquieren cuando 
se les atribuye un nuevo significado y se “colocan en el 
centro de enfoques prácticos y heurísticos para aprender 
haciendo”64.

Porque, como insistía Pardo evocando el poema de 
T.S. Eliot The Waste Land, la basura “tiene un destino, 
un porvenir, una identidad secreta y oculta”, pero exige 
salir a su encuentro65. Justamente como hizo Smithson, 
cuando, en su búsqueda de la ruina industrial, dio valor 
a un paisaje monumentalizando sus desechos. O Denise 
Scott Brown, quien, también invitada a conferenciar por 
Basurama, exhortó a redescubrir la arquitectura mediante 
la resignificación del residuo, pues, si en los años setenta, 
lo revolucionario fue aprender de Las Vegas, concluía la 
arquitecta, ahora estamos obligados a viajar “con los ojos 
bien abiertos, y sin prejuicios, al vertedero”66.

13
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reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS

Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la 
sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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N31_ ARQUITECTURAS PARA LA INDUSTRIA

E l libro de Diego Peris, Miguel Fisac. Arquitecturas para la Investigación y la Industria, publicado hace 
nueve años, nos sirve de excusa para poner en valor una arquitectura poco estudiada y conocida, 
con una reducida presencia en las revistas de arquitectura, como es la arquitectura industrial. En 

este caso concreto me gustaría hablar de una publicación que recoge, de una forma metódica y rigurosa, 
los edificios diseñados por Miguel Fisac en el campo de la investigación y de la industria. Por un lado es-
tarían los edificios dedicados a la investigación que el autor los clasifica en docentes (fundamentalmente 
Institutos) y Centros para albergar computadoras y, por otro, los destinados a la industria, que los clasifica 
en industria farmacéutica e industriales en general. Con una abundante documentación gráfica y escrita, 
que se complementa con citas del propio Fisac, la publicación, más allá de responder a cuestiones de 
época y contenido, de ética y estética, nos vincula con “un trozo de aire mecanizado” al que Fisac le otorga 
la cualidad espacial para ser habitado por el hombre y por la maquina porque, como él mismo nos dice, 
“las posibilidades de acomodación del organismo humano a las situaciones ambientales hacen al hombre, 
repito, mucho menos sensible y más fácil de adaptación que las máquinas. El problema que se presenta en 
una oficina IBM es la creación de un ‘estado’ válido no solamente para las personas, sino además para las 
máquinas”. De alguna manera Fisac abre un campo a la investigación que se refleja en la búsqueda de la 
funcionalidad del edificio, la integración con el paisaje, la técnica constructiva empleada y la propia expe-
riencia vital que determina la singularidad de cada una de las construcciones que proyectó para la Industria. 
Un acercamiento funcional, paisajístico, técnico y artístico, donde la idea del proceso de diseño presenta 
una sensibilidad “sistémica”, una manera moderna de concebir la materialización del objeto arquitectónico.

La historia de los edificios destinados a la industria en la arquitectura de Miguel Fisac, es la historia del 
empleo del hormigón armado considerado, por el propio arquitecto, como el material de nuestro tiempo. 
Este pensamiento de Miguel Fisac lo lleva a la práctica, por primera vez, en los Laboratorios MADE (1959), 
uno de los primeros edificios que se construyeron en Madrid en hormigón visto. Pero hasta 1961 Fisac no 
consigue dar una solución al diseño de las cubiertas de sus edificios industriales con elementos de hormi-
gón. A partir de este año inició un proceso de investigación y desarrollo de soluciones para las cubiertas 
de sus edificios industriales mediante unas vigas postesadas con dovelas prefabricadas. Una solución 
que emplea, por primera vez, en la cubierta de la Nave de Modelos del Centro de Estudios Hidrográficos 
(1960-63). A partir de la cual, y con algunas excepciones, como la Fábrica de Correctores de Piensos BIO-
TER (1965) o la Central Hidroeléctrica de bombeo de Ibón de IP en Canfranc (1965), empezará a construir 
también las cubiertas de los espacios industriales de grandes luces con hormigón postesado. Miguel Fisac 
dará continuidad al uso del hormigón, en sus distintas versiones, en el edificio para la Rectificadora Galle-
ga en La Coruña (1966), con unas vigas para cubrir las naves con iluminación cenital, con un sistema de 
dovelas prefabricadas de formas huecas a postesar en vigas de 22 metros de luz, simplemente apoyadas 
sobre neopreno en unas jácenas porticadas de 10 metros. Solución que también se aplicará en las fábricas 
de las empresas Colomer Mummany S.A. en Vic (1967), Baumann también en Vic (1967) y Máximo Mor en 
Montmeló (1967), con una variante de sus vigas de hormigón postesado para cubrir, en este caso, luces de 
16 metros. Como ocurrirá también con el complejo de las Bodegas Garvey en Jerez de la Frontera (1968) 
mediante una nueva solución de vigas huecas de hormigón postesado con luces de entre 15 y 22 metros 
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que demandaban las cubiertas de las naves para la producción y crianza del vino. Los últimos trabajos 
realizados para la industria como la fábrica de Piensos Compuestos BIOTER-BIONA. S.A. en Santander 
(1972), en la que Fisac ensayará las fachadas con prefabricados almohadillados y la fábrica La Veneciana 
en Villaverde (Madrid), proyectada en 1976, seguirán manteniendo la voluntad constructiva del empleo del 
hormigón como solución integral de todo el conjunto.

Los edificios industriales de Fisac son una clara manifestación de que la arquitectura es una disciplina 
consciente de sí misma, en un sistema y una atmósfera intelectual donde la ruptura con la tradición es el 
lema. Esto, nos ha hecho entrar en un nuevo discurso donde el principio de la tradición es sustituido por 
otro: la función. Según Cristopher Alexander, “si toda forma se puede describir por lo que es (objeto) o por 
lo que hace (función), la forma adquiere significado cuando es y hace a la vez. El modo constructivo se con-
vierte así, en el modo de buscar la nueva forma”. Por eso, cuando Fisac adopta como material el hormigón, 
adopta también su lógica constructiva y la propia expresión de su arquitectura, donde el tratamiento del 
material físico evidencia el carácter formativo de sus formas. Unas formas que, desde una concepción ba-
sadas en la industrialización y prefabricación, están más cerca de una condición técnica y estructural que 
arquitectónica.

A diferencia de otros arquitectos Fisac opera directamente sobre el hormigón armado que, en su en-
cuentro industrial, no dispone de forma. Y al hacerlo asume una acepción de forma en el que la materia es 
“disponibilidad para la forma” y que, consiguientemente, la forma es posibilidad de contenido, o como lo 
expresará René Tom: “cuando en general se habla de información, se debería emplear la palabra forma”. 
Desde este punto de vista, la forma aparece identificada con el contenido y no con su ausencia. Un proceso 
que surge tanto de la adecuación o adaptación a las necesidades del programa arquitectónico, como a 
una cierta autonomía producto de su configuración estructural interna determinada por su propia capacidad 
autoformante. Por eso los espacios industriales de Fisac, con el empleo del hormigón, nos muestra que el 
material no es neutral, que no existe una independencia absoluta entre materia y forma, que no todos los 
materiales presentan las mismas posibilidades formales sin sacrificar o sin forzar constructiva o estética-
mente su propia naturaleza. Y en este sentido, estos conjuntos industriales, muchos de ellos con cataloga-
ción de protección, son un buen ejemplo. 
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E l uso del acero en la construcción cambió las posibilidades de la construcción de manera muy 
significativa. Una invención que trascurre en paralelo con los avances de la revolución industrial y 
que, por ello, va a estar presente en muchas de las nuevas realizaciones desde mediados del siglo 

XIX. El libro coordinado por Pedro Navascués Palacio y Bernardo Revuelta Pol y publicado por la Funda-
ción Juanelo Turriano recoge un conjunto de conferencias de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid del año 2015. El título De Re-Metallica está tomado de la obra de Georg Bauer de 1561 que se 
considera una obra esencial sobre la minería y metalurgia anterior al siglo XVIII. En el siglo XIX los avances 
en el tratamiento del material hicieron que se convirtiera en elemento esencial de la nueva arquitectura e 
ingeniería. Un material que es capaz de definir la configuración de los espacios generando posibilidades 
nuevas, especialmente, en el campo estructural. Después llegaría el hormigón que representaría una alter-
nativa esencial en muchas obras y proyectos.

Pedro Navascués, uno de los mejores conocedores del siglo XIX, comienza la publicación con un análi-
sis general sobre la ingeniería, el hierro y la arquitectura en el siglo XIX. Una visión que muestra los cambios 
en la definición de la arquitectura y la ingeniería gracias a las posibilidades que ofrece este nuevo material. 
Ya había realizado un estudio sobre el tema el año 2005 en su libro Arquitectura e ingeniería del hierro en 
España, 1814-1936, publicado por la Fundación Iberdrola. Un análisis desde la visión de la historia de los 
edificios y de sus autores arquitectos e ingenieros.

Leonardo Fernández Troyano estudia el caso de los puentes colgantes y viaductos ferroviarios. Un con-
junto de estructuras que con diferentes técnicas y sistemas constructivos van modificando el paisaje y la 
imagen del territorio. Construcciones de ingeniería que son exponentes esenciales de las propiedades del 
nuevo material. Un conjunto de obras de ingeniería que cambian los sistemas de trasporte, las posibilida-
des de comunicación y la ordenación del territorio en muchos casos.

Alfonso Muñoz Cosme analiza el patrimonio arquitectónico de estructura metálica vista en España y las 
necesidades de protección y conservación. La arquitectura de estructura metálica en España ha ocupado 
poco más de un siglo entre mediados del siglo XIX y los años setenta del siglo XX, y en ese tiempo ha 
producido numerosas obras importantes que pueblan nuestras ciudades. El carácter público de muchas 
de estas obras y su importancia en la vida cotidiana las han convertido a menudo en símbolo y referente 
formales en las ciudades. Sin embargo, debido en parte a su corta edad y a su carácter funcional, esta ar-
quitectura ha sido tradicionalmente poco protegida, escasamente valorada y con frecuencia transformada, 
desfigurada o destruida. Estaciones, mercados y fábricas conforman un patrimonio edificado que necesita 
conservarse y mantenerse. Edificios en los que el componente estructural es elemento esencial, definidor 
de su arquitectura, de su imagen y muestra de la historia. Construcciones que tienen una presencia urbana 
en ocasiones y acaban siendo referentes de la ciudad ordenando su entorno y definiendo las posibilidades 
y límites de crecimiento de la ciudad.

Casos singulares como el puente sobre el rio Ebro en Logroño, estudiado por Begoña Arrúe Ugarte, 
los refrentes del hierro en la ría de Bilbao como el puente de Udondo, el muelle de Portugalete y el puente 
trasbordador de Vizcaya estudiado por Joaquín Cárcamo Martínez e Iñaki Uriarte. De nuevo los puentes 
en los que se producen avances importantes en la utilización de materiales, en el diseño de estos y en las 
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condiciones de uso que se van mejorando ampliamente con el paso de los años. Estructuras que se han 
convertido en referentes y símbolos de las ciudades.

Javier Manterola analizaba los proyectos de Gustave Eiffel de 1832 a 1923 con estudios de puentes, de 
la estatua de la libertad o su conocida torre en París. Una de las aportaciones singulares a la historia de la 
ingeniería del hierro. Un análisis que relaciona la ingeniería española con las actuaciones internacionales de 
autores especialmente importantes como Eiffel.

Los trasbordadores de Leonardo Torres Quevedo con el análisis de estructuras semejantes es estu-
diado por José Miguel Ávila Jalvo. Curiosas estructuras que permitían el paso de personas y mercancías 
cruzando los ríos sin impedir la navegación. Proyectos que tienen su modelo singular en el trasbordador de 
Alberto Palacio en Bilbao. Caso singular será el trasbordador de Bilbao de Palacio, declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

Ramón Graus estudia la figura de tres pioneros de las estructuras metálicas en Cataluña: Michel de 
Bergue, Josep María Cornet i Mas y Joan Torres Guardiola, arquitecto. Ingenieros que realizan estructuras 
de puentes, que trabajan en la empresa la Maquinista Terrestre que realiza proyectos de mercados, puentes 
y estructuras auxiliares.

Casos singulares como la restauración del “cable inglés” de Almería estudiado por Ramón de Torres 
López. El cargadero de Alquife, popularmente conocido como “Cable Inglés”, no solo está dotado de 
verdadera calidad arquitectónica, sino que forma parte de un paisaje urbano y territorial que no puede en-
tenderse sin su presencia, y que además es fruto de un entorno empresarial y laboral de carácter industrial 
que justifica su existencia.

Antonio Lopera estudia El primer depósito elevado del Canal de Isabel II. El Canal de Isabel II es, sin 
duda, una de las obras civiles españolas más importantes del siglo XIX, y constituye el gran ejemplo de la 
materialización de la vida urbana moderna en la capital del reino al introducir la distribución del agua co-
rriente en una población que hasta entonces se venía abasteciendo desde centurias mediante un sistema 
subterráneo de “viajes” (canalizaciones captadoras) y “arcas” (depósitos), cuyo contenido se aprovechaba 
a través de fuentes públicas.

El libro recoge las conferencias impartidas en el curso celebrado en 2015 en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Su objetivo es contribuir al conocimiento de las aportaciones históricas de la 
ingeniería y a la puesta en valor de su relevancia cultural. El hierro como material auxiliar de la construcción 
fue a partir de la Revolución Industrial cuando tomó carta de naturaleza imponiéndose con su personalidad 
y transformando el arte de construir. Construcciones que son una buena muestra de los avances de la 
arquitectura y la ingeniería que cualifican el paisaje y que se introducen como elementos principales en el 
interior de la ciudad. 
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L os libros sobre arquitectura industrial constituyen un género específico que, como tal, parece haber 
tenido sus años más destacables entre las décadas de los treinta y los setenta del pasado siglo. 
Fueron principalmente obras destinadas a mostrar la actualidad y con frecuencia centradas en la 

presentación de sus aspectos funcionales y técnicos más novedosos, muchas veces bajo la forma de ma-
nuales o compilaciones pensadas como libros de apoyo a los arquitectos y proyectistas en este campo. En 
sus inicios vinieron a subrayar, si bien generalmente no en forma explícita, la estrecha conexión entre la nue-
va arquitectura funcionalista y los modernos edificios industriales con su capacidad de innovación técnica, 
formal y programática. En la última etapa señalada las publicaciones sobre construcciones industriales fue-
ron en cambio dando paulatino paso a las nuevas perspectivas de la arqueología industrial y posteriormente 
del patrimonio industrial, con el énfasis ya claramente basculante hacia la preservación y el reúso. En este 
giro se apreció, sobre todo al inicio, una orientación e interés más preferente hacia los ejemplos pioneros de 
la revolución industrial y sus desarrollos premodernos. En cierto modo, la arquitectura industrial más actual 
iba dejando de ser referente o estímulo, perdiendo valor de novedad, pero apreciándose, si era moderna y 
destacada, como un patrimonio que también merecía la pena rescatar. 

La Architettura industriale de Cavallotti se publicó en 1969, momento ya consolidado del género, pero 
aún muy atento a sus novedades. Estas fueron en su caso las de la arquitectura industrial italiana de las 
décadas de los cincuenta y sesenta, presentada a través de veinticinco ejemplos ampliamente documen-
tados e ilustrados en sus 235 páginas. Con un formato de 22 x 29 cm apaisado y con tapa dura, recordaba 
además el de publicaciones ya memorables para entonces como la obra completa de Le Corbusier o la 
monografía de Claude Schnaidt sobre Hannes Meyer aparecida poco antes, en 1965. Son datos que, junto 
con la cuidada presentación de sus planos y fotografías, varias de ellas en color, nos hablan de una obra 
esmerada que sugiere ir más allá de una simple presentación de modelos que pudieran ser inspiradores. 
En efecto, como se deduce del breve texto introductorio del libro (páginas 5 a 13) subyace el deseo de 
situar “las soluciones de la arquitectura para la industria en el contexto más general de la cultura arqui-
tectónica y urbanística desde 1945 hasta hoy”. Y de ello deduce el autor que “el papel que tienen estas 
arquitecturas es totalmente peculiar y diferente al que la arquitectura de la industria tuvo en los inicios de la 
que ha sido definida, ahora impropiamente, como arquitectura moderna”. Así pues y siguiendo al autor, “la 
arquitectura para la industria en estos últimos veinte años, especialmente en Italia, ha profundizado el dis-
curso funcionalista de la arquitectura racional de los años treinta (adquiriendo con mucha sencillez algunos 
elementos formales que entonces fueron elaborados en soluciones para viviendas, oficinas, exposiciones), 
pero sin situarse en el ámbito de las auténticas vanguardias”. Ha pasado entonces ese periodo heroico, 
aunque para Cavallotti ello “no significa que la arquitectura de la industria adquiera un papel conservador. 
Significa solamente que, en este entorno de tiempo, las condiciones culturales (…) son muy cambiantes 
respecto a las que condicionaban a los pioneros y maestros del movimiento moderno, los cuales, a través 
de la relación cultura-industria, lograron establecer las bases de la renovación arquitectónica de comienzos 
de nuestro siglo”. 

Alejado entonces de los debates iniciales, lo que se deseaba mostrar en el libro es que para ese 
momento la arquitectura de la industria, a diferencia de la etapa anterior, podía ceñirse a un discurso 
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más autónomo enfocado en la racionalidad de la propia fábrica y en su microcosmos. Por ello, el interés 
de los casos se centrará en lo más específico: sus partes, sus funciones, sus soluciones técnicas y los 
lugares de quienes en ella operan. Muy especialmente se enfatizan como valores propios la espacialidad 
y la volumetría. Como resultado es interesante leer que, en su opinión, al menos “para los ejemplos más 
logrados”, las condiciones del trabajo garantizaban “una aceptable relación entre hombre y ambiente”. 
En los términos que se emplearán algo más tarde, uno de sus principales valores sería, por tanto, que 
dichas fábricas modernas y funcionales crearon ambientes humanos de trabajo acordes con el estado 
de bienestar. Por otro lado, llama la atención en sus últimas reflexiones la alusión a la relación entre fá-
brica y paisaje y al papel armonizador que debería lograrse. Quizá aún más destacable sea su defensa 
de la integración territorial con la residencia, los espacios verdes y las infraestructuras como forma de 
enriquecimiento del entorno y del ambiente construido, justo en un momento de fuerte presión del zoning 
disgregador y separativo.  

Por el reducido número de casos, Cavallotti no pretendía ofrecer ni un panorama general ni una se-
lección representativa de los diferentes sectores industriales. De hecho, su orden de presentación era por 
orden alfabético de autores. Pero, aún así, y dentro de una escala industrial que incluye mayoritariamente 
ejemplos de tamaño pequeño o mediano, es notable la variedad de soluciones y especialidades recogidas, 
un reflejo sin duda de la creatividad desarrollada en Italia en esos años. Excepcionalmente, sus mayores 
ejemplos por volumen son la central termoeléctrica de Tavazzano y una fábrica de cemento en Merone. Sin 
embargo, son mayoritarios los casos de fábricas de sectores más limpios como el textil, el eléctrico, uten-
silios, o el farmacéutico y los laboratorios de distintas índoles. Su arco temporal se inicia a mediados de los 
años cincuenta con una pequeña fábrica de Ignazio Gardella seleccionada por ser considerada en su épo-
ca como significativo ejemplo de primeras rupturas con el más severo racionalismo industrial. Sin embargo, 
salvo esa excepción, lo que explícitamente deja fuera son los ejemplos que ya hacia 1960 representaron 
una cierta involución hacia lo ornamental. No obstante, y a pesar del interés de los casos recogidos, figuras 
conocidas con dedicación a lo industrial en esos años como Mangiarotti y Morasutti, Rusconi, Canella o 
Figini y Pollini no figuran entre ellos salvo alguna alusión en el texto introductorio. 

Sobre la carrera de Carlo Cavalotti, nacido en 1932, sabemos que fue titulado en la Facultad de Arqui-
tectura del Politécnico de Milán en 1957 y profesor entre 1960 y 1967 en la Cátedra de Historia del Arte y de 
la Arquitectura y de Elementos de la Arquitectura de dicha facultad. Entre 1967 y 1969 fue vicepresidente 
del Colegio Regional Lombardo de Arquitectos. Como articulista fue colaborador de las revistas Comunitá, 
Architettura-cantiere, Il mulino, y Dibattito Urbanistico en donde redactó numerosos ensayos sobre planifica-
ción urbanística y sobre cultura arquitectónica. Dos libros posteriores con los títulos de La città nella storia. 
Secondo Oswald Spengler (Bergamo: Edizioni El Bagatt, 1987) y L’Architettura a Milano fra il 1918 e il 1940 
(Signum, 2000) llevan también su nombre como autor. El libro que aquí se reseña tuvo como colaboradores 
de diseño a Liana Broghi y Tiní Sroppa Cavallotti que también intervinieron en la maquetación. Su Architettu-
ra industriale se publicó entre destacadas obras de referencia como las de Reid (1951), Henn (primera edi-
ción1955), Rix (1967) o Grube (1971). Una llamativa coincidencia de título lo fue con la también Architettura 
industriale de Giordano Forti, pero publicado cinco años antes (Milano: Görlich, 1964). 
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