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A
bstract.

siglos. 

La obsolescencia program
ada de los productos 

cotidianos han llevado su m
áxim

o exponente 

Vivim
os som

etidos a una conducta consum
ista 

evolucionan y cam
bian. C

uando exponem
os el 

problem
a a las ciudades nos encontram

os con 

repercusión pasa en gran m
edida inadvertida. 

pierden su utilidad y funcionalidad se convierten 
en elem

entos singulares y únicos. Form
an parte 

de los elem
entos diferenciadores del paisaje y 

de la m
em

oria de la ciudad.

Actualm
ente 

la 
respuesta 

dada 
con 

m
ayor 

asiduidad cuando hablam
os de reconversión 
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por la de convertirse en una m
era cáscara 

pierde 
su 

carácter 
m

em
orial 

al 
convertirse 

en un sim
ple contenedor program

ático. El fín 
principal de estas intervenciones no se centra 

m
em

oria del lugar. Es necesario actuar con el 

capítulo a su ciclo funcional.

El objetivo de esta investigación es responder a la 

vida m
utándolos conservando la m

em
oria de lo 

La investigación se centra en el Puerto de 
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Inicios de la fascinación industrial.

espíritu y la im
aginería fabril. Las vanguardias 

culturales form
aban parte de la fascinación por 

de la ingeniería les llam
aba la atención la 

m
onum

entalidad de las actuaciones y sentían 

espíritu.

industrial condujo a una reconversión de los 

m
ateriales aplicados.

1911 pronunció una conferencia en el Folkw
ang 

M
onum

entale 
K

unst und Industriebau” (Arte m
onum

ental y 

M
onum

entale 
K

unst 
und 

Industriebau” 
Fotografías 

de W
alter G

ropius.
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fotografías el siguiente escrito:

“E
n 

la 
patria 

de 
la 

industria, A
m

érica, 
han 

levantado 
grandes 

fábricas 
de 

grandiosidad 
nunca 

vista, 
que 

superan 
incluso 

nuestras 
m

ejores obras en ese sector. los silos para 
grano 

de 
C

anadá 
y 

A
m

érica 
del 

S
ur, 

los 
depósitos 

de 
carbón 

de 
las 

grandes 
líneas 

ferroviarias y los m
odernos alm

acenes de los 
trust norteam

ericanos pueden com
pararse en 

E
gipto”.

en L´Esprit N
ouveau y Vers une Architecture 

escribiendo:

“N
uestros ojos están hechos para ver las form

as  
bajo la luz; las luces y las som

bras revelan las 
form

as; los cubos, las esferas, los cilindros o 
las pirám

ides son las grandes form
as prim

arias 
que la luz nos revela bien; tenem

os una im
agen 

neta y tangible, sin am
bigüedad. Y por eso son 

form
as bellas, las form

as m
ás bellas. [...] M

irad 

prim
icias de un tiem

po nuevo, los ingenieros 
am

ericanos 
aplastan 

con 
sus 

cálculos 
la 

arquitectura agonizante.”

Fue tanta la fascinación sobre la m
onum

entalidad 

tras visitar Búfalo:

“L´E
spirit 

N
ouveau” 

revista 
de Le C

orbusier.
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“S
ilos colosales, increiblem

ente conscientes del 
espacio, y creándolo. U

na confusión im
prevista 

en m
edio del caos de la carga y descarga de los 

barcos de m
aíz, de los ferrocarriles y puentes, 

de las grúas m
onstruosas con gestos vivos y de 

las hordas de depósitos hechos de horm
igón, 

piedra y ladrillo vidriado. D
e repente, un silo con 

cerradas frente a las asom
brosas verticales de 

entre cincuenta y cien cilindros, y todo ello bajo 
la im

ponente luz del atardecer. H
ice fotografías 

com
o un loco. H

asta entonces todo lo dem
ás 

parecía haber sido un paréntesis en el cam
ino 

hacia el sitio de m
is sueños.”

silos y las naves m
onum

entales se olvidaron y 
se apropió un fuerte sentim

iento de pesim
ism

o 
colectivo.

Prem
io Internacional Leone d´O

ro de escultura 
de la Bienal de Venecia en su edición núm

ero 
XLIV a una exposición titulada: B

ernd &
 H

illa 
B

echer: Typologie, Typologien, Typologies. 

unas 
series 

de 
fotografías 

de 
elem

entos 

B
ernd 

&
 

H
illa 

B
echer: 

Typologie, 
Typologien, 

Typologies.” 
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m
ostrar el pasado com

o inspiración histórica y 

artefactos industriales podrían ganar un prem
io 

de escultura.

industrial. Las ciudades se enfrentan a una 

actuación a llevar cabo sobre dichos elem
entos.

Las form
as industriales son parte de la ciudad 

la obsolescencia y el abandono relacionado a 
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hacían posible su vida.

Visión com
tem

poránea.

Las actuaciones llevadas a cabo desde este 
nuevo 

auge 
por 

la 
fascinación 

acerca 
del 

patrim
onio histórico son m

uy dispares. Estam
os 

consum
o culturales. 

Podem
os dividir los bienes industriales en tres 

Internacional para la C
onservación y D

efensa 

paisajes industriales.

Tras la exposición de la Bienal de Venecia de 

de abordar la cuestión de la obsolescencia 
del 

patrim
onio 

histórico 
llevaba 

consigo 
una 

conciencia 
de 

protección. 
Lam

entables 
actuaciones llevadas a cabo com

o la dem
olición 

de los pabellones de Victor Baltard del m
ercado 

de Les H
alles en París entre 1971 y 1973. La 

reacción frente a este tipo de intervenciones 
trajo consigo la preservación por el valor cultural 

anterior 
al 

traslado 
y 

dem
olición del m

ercado.
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Se desarrolló en paralelo la funcionalidad de 

su supervivencia en el futuro. Era im
pensable 

socialm
ente 

conservar 
el 

uso 
para 

el 
cual 

su nuevo uso.

sus carácterísticas tipológicas y por otro lado 

aspectos positivos dentro de esta nueva tipología 

servían de alm
acenaje para grandes m

ercancías 
lo cual generaba grandes espacios diáfanos y 

predom
inan un tratam

iento expresivo de los 
m

ateriales de construcción.

km
² de terreno abandonado en el Este de 

era el m
ayor puerto del m

undo. Ahora se han 
renovado y convertido para uso residencial y 

 London 
D

ocklands
inform

e 
gubernam

ental 
sobre 

proyectos 
de 

London D
cklands com

parado 
con el centro de Londres.
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antiguos m
uelles y alm

acenes de los D
ocklands 

y convertidos en pisos. La m
ayoría de las 

dársenas han sobrevivido y ahora se usan 
com

o puertos deportivos o centros de deportes 

bordea la actuación sobre el Tám
esis destaca 

una en particular. La propuesta de la nueva 
Tate M

odern G
allery 

antigua central del Bankside. Se inauguró en el 

Sin 
duda 

uno 
de 

los 
m

ayores 
aciertos 

de 
recuperación 

industrial 
donde 

destacan 
aspectos com

o: la proyección urbana hacia el 

com
o funcionaba la antigua sala de turbinas 

ahora 
convertida 

en 
espacio 

de 
exposición 

conservadores).

londinense está considerada com
o un ejem

plo 
Tate 

M
odern 

G
allery, 

Londres.

Bridge.

“The 
W

eather 
P

roject” 
de 

O
lafur E

liasson en la sala 
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intervención llevada a cabo a orillas del rio 

m
atadero y m

ercado m
unicipal 

de ganados

increm
entando el uso cultural al 75%

 del total. 

actuaciones para convertir el recinto en centro 
de apoyo a la creación.

trabajando 
com

o 
trabajaban 

los 
m

uros, 
no 

añadir una estructura secundaria que sustentara 
la nuevo. P

or lo tanto, hicim
os un gran esfuerzo 

de cirugía, de ir cosiendo los pequeños errores y 
las pequeñas grietas y las pequeñas patologías 

trabajaba. Q
uisim

os hacer un ejercicio de tres 
grandes m

em
orias que m

ueven el proyecto. 
U

na de ellas el propio uso del M
atadero, es 

decir, la fascinación que uno tiene en estos 
espacios y que todos hem

os tenido de niño 

M
atadero, 

M
adrid. 

Vista 

las naves.

C
ineteca M

atadero, M
adrid. 

Vista interior de la sala de 
proyección.
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pasando 
por 

una 
carnicería 

con 
las 

reses 
colgadas, con ese m

undo fascinante del m
undo 

anim
al; por otro lado la m

em
oria del propio cine 

com
o lenguaje en gran m

edida de pequeños 
engaños, de encuadres, de contraluces; y una 
tercera m

em
oria, que es la que activa todo y es 

a la cestería, un m
undo que siem

pre m
e ha 

fascinado 
desde 

niño 
y 

de 
alguna 

m
anera 

latente siem
pre tenía el sueño de que algún día 

construiría una gran cesta habitable. A
ñadiendo 

un carácter textil, tectónico que diferenciase 
esa tensión que se produce entre lo nuevo 
y lo antiguo” 

C
on los prim

eros aciertos de reciclaje crece el 
entusiasm

o y surgen exponencialm
ente nuevos 

D
entro del caos disciplinar im

puesto por el 

juegan 
su 

papel 
a 

la 
hora 

de 
valorar 

culturalm
ente 

la 
calidad 

de 
los 

espacios 

reinterpretaciones 
de 

partes 
desaparecidas. 

Preservando 
elem

entos 
sim

plem
ente 

por 
efectos 

funcionales 
o 

vaciando 
interiores 

y 
conservando 

la 
fachada 

o 
la 

piel 
exterior. 
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de partes sustanciales. Transform
aciones en 

esplendor económ
ico surgieron proyectos de 

reconicido acierto cultural pero de discutible 

C
entro de A

rte 
R

eina Sofía
antiguo hospital San C

arlos com
o salas de 

La sede de C
aixaForum

 M
adrid

com
pleto respetando solam

ente el perím
etro de 

M
edialab Prado

M
ediaLab 

P
rado, 

M
adrid. 

Vista del com
bate entre La 

C
osa y la serrería.

C
aixaForum

, 
M

adrid. 
Vista 

de 
la 

fachada 
de 

ladrillo 
reciclada.

C
entro de A

rte R
eina S

ofía, 
M

adrid. Fachada norte del 
antiguo hospital San C

arlos.
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Víctor N
avarro.

“P
rim

ero hay un posicionam
iento nuestro claro 

de entender com
o nos encontram

os la serrería, 
cóm

o la vim
os el prim

er día que estuvim
os y 

donde descubrim
os que ya tenía una serie de 

un lado teníam
os que desarrollar una propuesta 

que nos perm
itiese m

andar en el tiem
po, seguir 

lanzando 
a 

futuro 
todas 

esas 
enegías 

que 
habíam

os encontrado y una propuesta que nos 

le faltaba, ponerlo al día del siglo X
X

I. P
ara 

conservar esa identidad, ese carácter de la 
serrería usam

os la m
etáfora de S

treet Fighter, 
ese videojuego en el que dos seres pelean y que 
por m

uy peleados que estén siem
pre distingues 

uno de otro, nunca se funden, siem
pre sabes 

quién es personaje uno y personaje dos. E
n este 

caso, uno es La C
osa, que es una m

algam
a de  

dispositivos, artefactos, espacios y servicios que 
ponen a la serería al día, se instala en su interior 
y perm

ite m
antener este com

bate dialéctico 
entre la serrería com

o nos la encontram
os y 

La C
osa. M

ediaLab sería lo que queda entre la 
serrería y La C

osa.” 

Actualm
ente 

la 
respuesta 

dada 
con 

m
ayor 

asiduidad cuando hablam
os de reconversión 

por la de convertirse en una m
era cáscara 
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pierde 
su 

carácter 
m

em
orial 

al 
convertirse 

en un sim
ple contenedor program

ático. El fín 
principal de estas intervenciones no se centra 

m
em

oria del lugar. Es necesario actuar con el 

capítulo a su ciclo funcional.

conservan 
visible 

todos 
los 

com
ponentes 

esenciales 
de 

una 
determ

inada 
actividad 

los valores culturales. Sin perder la m
em

oria 
han sido capaces de m

utar su uso original para 

gran m
aestría la transform

ación de espacio 
industrial en otro de índole cultural.

En la cuenca del R
uhr encontram

os todavía en 

herencia industrial.

G
asom

eter, 
O

berhausen. 
Vista desde el río.
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U
no de los m

ejores ejem
plos es el atractivo 

D
uisburgo-N

orte 
de 

m
ultifuncional con una dim

ensión totalm
ente 

industria perm
iten el surgim

iento de un paisaje 
cargado de m

em
oria y sentim

iento. D
e entre las 

preexistencias industriales surgieron program
as 

com
ponían la m

etrópoli industrial: cuenta con el 

distintos sistem
as de participación crearon una 

W
estergasfabriek construida en 

y área de lavado de tranvías. El ayuntam
iento 

de Am
sterdam

 presionado por la com
unidad de 

vecinos decidió en 1981 reconvertir la antigua 
fábrica de gas en un lugar de ocio debido a su 

Landschaftspark 
D

uisburg 
N

ord, A
lem

ania.
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O
tro 

ejem
plo 

de 
reconversión 

de 
paisajes 
Fábrica 

siderúrgica de Völklingen

1994 
es 

declarada 
com

o 
Patrim

onio 
de 

la 

Ferrodrom
- 

A
dventure W

orld of Iron 
del 

m
undo 

de 
acero). Actualm

ente 
alberga 

la Bienal de Arte U
rbano y el festival de m

úsica 

m
ejores festivales europeos.

de las actuaciones se ha debido principalm
ente 

a la conservación practicam
ente íntegra de los 

y la participación ciudadana en la tom
a de 

y dim
ensiones inciden en su presente. Según 

unas actuaciones donde la conservación de la 

la fachada de ladrillo del C
aixaForum

 o la 

Fábrica 
siderúrgica 

de 
V

ölklingen, A
lem

ania.
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objeto industrial dentro de la recuperación de 

la condición pasiva del objeto a alm
acenar y 

tranform
ándose en un sujeto activo.

de la renovación urbana.
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RELA
C

IÓ
N
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O

N
 EL PFCII
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contacto con el m
ar. U

na a m
ar abierto hacia la 

industrial.

usos al puerto exterior genera un vacío en la 
ciudad y una oportunidad de actuación. 

Se trata de la ría m
ás contam

inadad de Europa 

sus aguas. El puerto m
ueve m

ás de 14 m
illones 

La prim
era estrategia para unir las dos caras de 

la ciudad es la am
pliación del paseo m

arítim
o. 

D
os caras en la ciudad.

E
je C

ostero.
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C
on una longitud de 1217 m

etros y 18 m
etros 

concluido en 1984 y perm
itió al puerto de la 

carbón de im
portación en proporción de un 

tan solo consum
e carbón foráneo previo paso 

son varias naves de alm
acenaje y una gran 

carbonera con form
a cupular. 

m
etros en su base y se construyó para proteger 

la llegada de polvo y particulas de carbón en 
suspensión a sus barrios. En ella se descargan 

toneladas.

Foto aérea de la C
arbonera.
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trató de dar respuesta a las dem
andas de los 

a los problem
as generados por las descargas 

de carbón en el puerto. Para evitar la llegada 
de partículas de m

ineral a las viviendas a causa 

entrada y salida del com
bustible.

trata de una im
portante obra de ingeniería cuyo 

el traslado de los m
uelles al puerto exterior 

C
ontem

poráneo de la ciudad y su propuesta es 
P

rincipales parques urbanos 
de La C

oruña.
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trasladarlo.

diariam
ente 

los 
ciudadanos. 

D
e 

este 
m

odo 
encontram

os: Al norte de la ciudad los Jardines 

m
odernistas le atribuyen un carácter turístico 

dotándolo un carácter deportivo.

El Proyecto Final de C
arrera pretende crear en el 

P
arque de O

za.

P
arque de M

argarita.

Jardines de M
éndez N

uñez.

E
ntorno 

de 
la 

Torre 
y 

Jardines de P
unta H

erm
inia.
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usos industriales del puerto conservando su 
m

em
oria de actividades y m

utarlo apropiándose 

C
ontem

poráneo U
nión Fenosa).

Las actuaciones se basan en un ejercicio de 
m

em
oria y m

utación. D
e este m

odo se recuperan 

las cintas transportadoras se encuentran por 

de los procesos del puerto pero indispensable.

Los 
artefactos 

del 
puerto 

se 
transform

an 

eventuales. Las grúas sirven de atalayas y puntos 

barco al m
uelle gallego y las grúas lo descargan 

am
ontonando los graneles sobre el cem

ento. 
Estos am

ontonam
ientos se transform

an com
o 
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proteje a los usuarios.

Las 
naves 

se 
m

antienen 
practicam

ente 
íntegras. Albergarán los espacios de exposición 

para 
artistas 

invitados. 
Las 

naves 
servirán 

para acondicionar los espacios siguiendo con la 

La C
arbonera albergará la m

áxim
a expresión 

colecciones tem
porales del m

useo.

El rem
ate del Eje C

ostero y el principio del 

TEU
S a 5 alturas.

La m
utación de la antigua term

inal se basa en 
la reconstrucción de ese lugar de descarga 
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protagonista del Puerto. R
ecordando la m

em
oria 

del lugar y las m
anchas de las descargas en el 

y el Eje C
ostero en su paso por el puerto se 

El proyecto constructivam
ente se concreta en 

los puntos de unión entre los am
ontonam

ientos 
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transportar el carbón exportado y alm
acenarlo 

público de carácter cultural para la ciudad de 

sirvieron a tal propósito introduciendo el aspecto 

El Puerto se convertirá en un nuevo paisaje 

otorgue m
ayor habitabilidad y funcionalidad. 

U
n nuevo capítulo en el ciclo funcional de las 

infraestructuras.
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repercusión pasa en gran m
edida inadvertida. 

pierden su utilidad y funcionalidad se convierten 
en elem

entos singulares y únicos. Form
an parte 

de los elem
entos diferenciadores del paisaje y 

de la m
em

oria de la ciudad.

Actualm
ente 

la 
respuesta 

dada 
con 

m
ayor 

asiduidad cuando hablam
os de reconversión 

por la de convertirse en una m
era cáscara 

pierde 
su 

carácter 
m

em
orial 

al 
convertirse 

en un sim
ple contenedor program

ático. El fín 
principal de estas intervenciones no se centra 

m
em

oria del lugar. Es necesario actuar con el 

capítulo a su ciclo funcional.

El principal problem
a en estas actuaciones es 

esto conlleva en m
uchos casos la desaparición 

de infraestructuras de valor y relevancia. Los 

historia del lugar y el testim
onio de su evolución.
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y 
económ

icos. 
Aum

enta 
el 

sentim
iento 

de 
com

unidad 
y 

el 
objetivo 

de 
sostenibilidad 

infraestructuras industriales heredadas.

El objetivo de este Proyecto Final de C
arrera 

pretende ser un experim
ento a la hora de 

responder a la pregunta de: ¿C
óm

o podem
os 

industrial?.
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La plaza C
-M

!ne

facilita la creación de un espacio para todo tipo 

 

C
-M

!ne square, G
enk. Vista 

de una de las torres de la 
extracción.
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com
o las fachadas de los alrededores y las 

antiguos torres de extracción. Las dos torres del 

estudio belga N
u Architectuuratelier llevó a cabo 

antiguos corredores m
ineros bajo la torre m

ás 

recepción de la m
inería y term

ina con una vista 
fantástica en la parte superior de la torre.

de 
nuevos 

edifcios 
junto 

a 
los 

elem
entos 

a la m
ina.

Serpentine G
allery de Londres es una galería 

centran en el arte m
oderno y contem

poráneo. 

de una referencia de actuación. La capacidad 

gracias a la tem
poralidad de las actuaciones. 

estado de la obra frente a la m
onum

entalidad y 
rotundad de los espacios industriales estáticos 

C
-M

!ne square, G
enk. Vista 

de una de las torres de la 
extracción.
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abierta al público durante un tiem
po determ

inado. 
Las intervenciones son de los m

ás dispares y 
tienen total libertad a la hora de actuar sobre el 

‘Plan 
N

acional 
de 

Patrim
onio 

Industrial’. 
El objetivo últim

o del Plan es la protección 

deterioro y está expuesto a desaparecer.

preguntas correctas para descubrir la sabiduría 

sobrevivir m
utando.

“S
e entiende por patrim

onio industrial el conjunto 
de los bienes m

uebles, inm
uebles y sistem

as 
de 

sociabilidad 
relacionados 

con 
la 

cultura 
del trabajo que han sido generados por las 
actividades de extracción, de transform

ación, 
de 

transporte, 
de 

distribución 
y 

gestión 

S
erpentine G

allery, Londres. 

S
erpentine G

allery, Londres. 
Proyecto de Sou Fujim

oto en 

S
erpentine G

allery, Londres. 
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generadas por el sistem
a económ

ico surgido de 
la “revolución industrial”. E

stos bienes se deben 
entender com

o un todo integral com
puesto por 

el paisaje en el que se insertan, las relaciones 
industriales 

en 
que 

se 
estructuran, 

las 
arquitecturas que los caracteriza, las técnicas 
utilizadas en sus procedim

ientos, los archivos 
generados durante su actividad y sus prácticas 
de carácter sim

bólico.

valor los vestigios m
ateriales e inm

ateriales 
com

o testim
onios históricos de los procesos 

productivos. S
u estudio nos aproxim

a a una 
m

ejor com
prensión de las estructuras y los 

procesos que han generado el desarrollo de las 
sociedades técnico-industriales, sus fuentes de 
energía, sus lugares y espacios de trabajo, su 
organización productiva y su form

a de responder 
a una econom

ía basada en la m
ecanización de 

los procesos productivos.”

“A
rquitectura: 

La 
reconversión 

m
ás 

chic. 
G

randes 
del 

diseño internacional se apuntan al reciclaje 
transform

ando viejas fábricas en m
useos y 

galerías de arte”

D
e 

esta 
m

anera 
com

enzaba 
el 

artículo 
publicado, 

contando 
en 

su 
interior, 

con 
gran cantidad de im

ágenes y ejem
plos que 

ponían de m
ani

esto que el reciclaje de la 
arquitectura industrial se había convertido 
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en una tendencia de futuro en el panoram
a 

de la arquitectura contem
poránea: 

“R
eciclar o m

orir. La m
áxim

a que rige estos 
tiem

pos m
odernos ha calado hondo entre 

los grandes arquitectos. 
ntiguos edi

cios 
industriales 

están 
siendo 

som
etidos 

a 
revolucionarios 

lavados 
de 

cara 
para 

vincularlos a usos m
uy diferentes a los de 

antaño”.

Esperanza M
arrodán, ‘D

e la fascin
ación

 
form

al a la n
ostalg

ia. La ru
in

a in
d

u
strial 

en
 el p

aisaje con
tem

p
orán

eo’. 

S
e 

trata 
de 

una 
tesis 

doctoral 
donde 

m
uestra una salida distinta a la  vista 

hasta el m
om

ento donde la gran m
ayoría 

de program
as son m

useísticos.

“S
e trata de una cuestión de percepción. 

La 
sociedad 

no 
ha 

tom
ado 

conciencia 
de 

que 
existe 

realm
ente 

este 
legado 

industrial, y m
ucho m

enos del potencial 
estético 

que 
encierra. 

La 
experiencia 

directa que tenem
os sobre estos paisajes 

industriales desolados, o de edi
caciones 

abandonadas, 
no 

es 
m

ucha. 
N

o 
son 

parajes accesibles y, dentro de la ciudad 
son 

arquitecturas 
que 

im
ponen 

respeto 
al peseante que, por lo general, lasevita 
en 

su 
cam

ino. 
Las 

canteras, 
los 

altos 
hornos, las fábricas y otro gran conjunto 
de 

estructuras 
incom

prensibles 
se 
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contem
plan desde la distancia, desde el 

tren o desde el coche. S
on un escenario al 

que de alguna form
a estam

os habituados, 
pero en el que nunca hem

os reparado.”
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Tesis / ensayos.

‘P
atrim

onio industrial y 
cultural del territorio’ Boletín de la Asociación de 

‘La rehabilitación y el uso del 
patrim

onio 
histórico 

industrial’ 
D

ocum
ents 

‘La investigación 
sobre el P

atrim
onio Industrial.’ U

na revisión 

‘D
e la fascinación 

form
al a la nostalgia. La ruina industrial en 

el 
paisaje 

contem
poráneo.’ 

U
niversidad 

de 

Libros.

‘E
l patrim

onio industrial, 
localizaciones, 

regeneraciones: 
una 

nueva 
geografía.’

‘D
elirious 

N
ew

 
York: 

a 
retroactive 

m
anifesto 

for 
M

anhattan.’ 
Ed. 
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