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panorama

Mediaciones patrimoniales para relaciones incendiarias: el caso 
del santuario da Virxe da Barca de Muxía

Este texto1

URL de la contribución < >

El incendio

-

-

cuando desde el 

la colaboración del Proxecto Buserana desde el conce-

-

-

-

perdiera

-

-

-

-
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cos y criticaban los resultados de la obra de restaura-

ción en una performance

Noticia sobre el incendio del santuario da Virxe da Barca ocurrido el día 25 de 
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5

revista ph ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 2-8 | PANORAMA

-

-

-

-

-

-

-

s de la obra 

-

-

-

-

d

-

a y capa-

medios de 

comunicación:

-

Esta performance -

-

-

-

La Voz de Galicia



6

PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 2-8

sobre la 

-

incendiarios

-

-

-

La tan ansiada implicación de la sociedad con el patrimo-

nio y las reclamaciones por participar en todo el proceso 
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tura política y patrimonial y las estructuras de poder 

-
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monio es una trascendencia del momento de la crítica 

patrimonial para establecer cauces en una doble direc-

demandando no sólo realizar una crítica de los desen-
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El Cabanyal, un patrimonio rescatado por la ciudadanía

El Cabanyal es un barrio histórico de Valencia amenazado por un proyecto urbanístico que ha sido frenado 

de esta lucha es el proyecto Cabanyal Archivo Vivo, que desde 2011 aglutina un conjunto de acciones 

Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, María José Dasi, recogía el galardón del Premio Unión 

Europea de Patrimonio Cultural/Europa Nostra 2013 concedido al proyecto Cabanyal Archivo Vivo en la 

| Universidad Politécnica de Valencia

URL de la contribución < >

 | foto Carmen Tolsa Rovira de Imagen en Acción

El Cabanyal, antiguo barrio marinero y portuario de la ciu-

desafortunada huella en la imagen de nuestras ciuda-

que todavía conservaban una imagen propia del aisla-

habían mantenido buena parte de su patrimonio arqui-

-

-

sideración con el entorno –alineaciones de altura, estilo 

-

nes por la protección del patrimonio entendido como 

Es pues coincidiendo con el advenimiento del sistema 
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democrático cuando empiezan a protegerse los centros 

históricos con un nuevo planteamiento acorde con los 

principios que ya imperaban en toda Europa en la pro-

tección del patrimonio arquitectónico y urbanístico de las 

un proceso de estudio y protección de distintos centros 

históricos de la ciudad de Valencia, concretamente el 

Cabanyal es declarado BIC (bien de interés cultural) en 

popular como por su trama en retícula característica y 

testigo de su ampliación urbanística por el crecimiento 

de la playa, consecuencia de la acción del puerto de la 

ciudad, que produce la ampliación de las playas situadas 

a su norte y la disminución de las del sur y que han hecho 

que, desde que tenemos constancia a través de imáge-

nes y mapas históricos1, la playa se haya retirado más 

-

Pues bien, es por todo ello que parecía inviable que el 

ciudad de Valencia pudiera plantear una intervención 

sobre el barrio, eufemísticamente llamada en un prin-

cipio PEPRI, Plan de protección y reforma interior, del 

Cabanyal que suponía atravesarlo transversalmente 

por una avenida, en una intervención de 150 metros de 

Ante semejante atropello por parte de las autoridades 

que tienen la responsabilidad de la protección de nues-

tro patrimonio histórico, se inició un largo proceso que ha 

de defensa y concienciación ciudadana sobre esta situa-

-

que se solucionó cuando los tribunales admitieron que 

el patrimonio del Cabanyal era de todos los valencianos 

-

les, por lo que si bien el gestor y responsable de la pro-

tección de este patrimonio son las instituciones locales 

Ministerio de Cultura que garantiza la protección e inte-

serie de acciones de concienciación sobre el patrimo-

nio del Cabanyal, encargando a la Asociación La Esfera 

asociación de vecinos del Cabanyal y con el movimiento 

en la dirección de defensa de los valores patrimoniales 

Martínez, por nuestra implicación con uno de los pro-

yectos singulares que había desarrollado la plataforma 

sus casas particulares a toda la ciudad para albergar en 

ellas temporalmente las obras de los artistas que que-

rían mostrar su solidaridad con el Cabanyal y denunciar 

-

lidad de colaborar con la administración, por primera 

del barrio en la misma línea que veníamos defendiendo 

(PP) que ostentaba la mayoría absoluta tanto en la ciu-

dad de Valencia como en la Comunidad Valenciana en 

-

tica y la temporalidad intrínseca a su naturaleza, plan-

teamos que este proyecto debería abordarse como un 

problemática más allá del límite temporal en el que se 

desarrollase (2011) y permitiera convertirse en un herra-

mienta al servicio de estos valores y a disposición de la 

ciudadanía, resistente a los intereses y alcances de las 

fuerzas políticas adversas a la conservación y rehabilita-

un archivo digital “Cabanyal Archivo Vivo”, compuesto 

por una serie de proyectos dirigidos a diversos ámbitos 

(pedagógico, social, artístico, patrimonial arquitectónico 

y urbanístico), que permitiera convertirse en una plata-

forma de acción y divulgación como así ha sido hasta 

PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 9-12
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-

ción de la página web del proyecto:

“Inicialmente Cabanyal Archivo Vivo, es un conjunto de 

acciones en el espacio real y en internet, que abarcan 

el ámbito pedagógico (con la realización de un material 

sobre el patrimonio arquitectónico y cultural del barrio), 

social (encuentros y mesas redondas con especialistas 

y asociaciones vecinales del litoral marítimo) y proyectos 

artísticos (una serie de propuestas a partir de conceptos 

la revista ‘la más bella’)”2.

La brevedad de este escrito impide una descripción por-

Cabanyal Archivo Vivo: el archivo digital como estrate-

gia de resistencia frente a las inercias urbanísticas de 

destrucción del patrimonio”3, con una descripción de los 

objetivos y resultados alcanzados así como de unas con-

clusiones provisionales:

“En el proceso de destrucción y empobrecimiento que se 

en un objeto de deseo para especuladores y gestores 

-

res condiciones de vida, o equipamientos para el bien 

-

-

de sus decisiones es sacralizada por su parcial visión de 

-

claramente en nuestra sociedad, ha sido desde hace 

tiempo abordado en aquellas sociedades en las que la 

práctica democrática y su desarrollo están interioriza-

das de tal manera que han pasado a formar parte de 

cuando no una quimera, son en estas sociedades avan-

intervenciones urbanísticas, no siempre resueltas sin 

de las ocasiones permeables o dispuesta a un feedback 

Cabanyal Archivo Vivo permite un trabajo continuo en el 

tiempo y se convierte en una herramienta que da voz a 

los ciudadanos y los colectivos sociales frente a los abu-

Posteriormente, Cabanyal Archivo Vivo obtuvo el reco-

nocimiento internacional con el Premio Unión Europea 

de Patrimonio Cultural/Europa Nostra 2013, en la cate-

goría de educación, formación y sensibilización por (en 

palabras del jurado): “la importancia de la iniciativa ciu-

arquitetura

Proyecto “TimetravellersCabanyal” de Manusamo&Bzika
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dadana cuando es consciente de su responsabilidad con 

respecto al patrimonio cultural tanto a nivel urbano o de 

proyecto muestra, de manera ejemplar, hasta qué punto 

se puede despertar la sensibilidad de los ciudadanos 

hacia el frente marítimo histórico de Valencia, a través 

En la actualidad un cambio decisivo se ha producido El 

ciudad; un nuevo equipo comprometido con el desarrollo 

y rehabilitación del Cabanyal ha empezado a trabajar en 

y que defendemos en la actualidad están empezando a 

implementarse y abren una nueva etapa que han hecho 

de lo utópico lo posible y necesario para un futuro mejor 

para todos en el Cabanyal, y además tampoco costaba 

ciudadanía seguiremos atentos, colaborativos, esperan-

zados y críticos para que la situación que hemos pasado 

NOTAS

Cabanyal incluido, obra de Anthoine Van den Wijngaerde, 

html

Publicada en las Actas del II Congreso Internacional 

de Educación Patrimonial (28-31 de octubre de 2014)

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. (2001) Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública 
y acción directa alamanca: Universidad, 2001 

CARRILLO, J. Arte en la red

DEBORD, G. La sociedad del espectáculo

DELGADO, M. El animal Público
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Proyecto Nuraghe: soluciones en tiempo de crisis. Un proyecto 

En la edición anterior de la revista PH, dos interesantes publicaciones planteaban problemas en torno 
al patrimonio cultural. Susana Muñoz exponía el mantenimiento del patrimonio en tiempo de crisis y las 

Álvaro Álvarez
analizaba la problemática existente ante la “obligación social” de difundir el patrimonio. Estos importantes 
obstáculos pueden terminar siendo insalvables en la coyuntura actual, teniendo como resultado el 
alejamiento de las instituciones y la sociedad de su propia riqueza y huella cultural. El proyecto Nuraghe 
nace como respuesta a dicha problemática y por ello apuesta por un nuevo modelo, cuyo pilar fundamental 

la población local y el empleo de su patrimonio como recurso de acción. Somos una iniciativa comunitaria 
que surge como herramienta de experimentación para la búsqueda de soluciones innovadoras. 

Araceli Rodríguez Azogue, Ana Gómez Díaz, Manuela Puddu | miembros del Proyecto Nuraghe

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3660>

San Giovanni Suergiu1 es un pequeño municipio de 6.000 
habitantes, situado al suroeste de Cerdeña, en la provin-
cia de Sulcis–Iglesiente, poseedor de un gran patrimo-
nio histórico-arqueológico. Las prospecciones llevadas a 
cabo por el proyecto de investigación de la Universidad 
de Sevilla In campis myrtei

en 2012.

El interés y potencialidad de algunos de los yacimientos 
localizados, entre los que destaca Candelargiu, unido al 
enorme activismo social del municipio en pos de la recu-
peración y puesta en valor de su patrimonio cultural, fue-
ron los principales motivos que originaron el proyecto 
Nuraghe.

Se trata de un asentamiento nurágico, descubierto en el 
año 2009 que, aún a pesar de su gran interés patrimonial 
y de su monumentalidad, no había sido aún investigado. 
La cultura nurágica (1800 a. de C.) debe su nombre a 
los nuraghes, peculiares torres-fortalezas surgidas de la 
evolución de los megalitos de la cultura preexistente. La 
torre nurágica es considerada por la comunidad cientí-

conservado de Europa. Este reconocimiento hizo que se 
convirtiera en uno de los símbolos más destacados de 

Cerdeña funcionando como un elemento de identidad 
que cohesiona a la cultura sarda en su pasado único y 
común.

En el Nuraghe Candelargiu, de gran relevancia en la 
comarca, debido a su extensión, complejidad y conser-
vación, encontramos: el nuraghe, construcción monu-
mental de marcado carácter simbólico y compuesto de 

circular en el que se congregaban las personas más 
importantes de la comunidad, y el villaggio o poblado, 
formado fundamentalmente por cabañas de piedra en 
las que habitaba la población2.

Las asociaciones culturales de San Giovanni, conscien-
tes de la potencialidad del yacimiento, emprendieron 
diversas acciones con el objetivo de concienciar al resto 
de la población y a las administraciones públicas de su 
valor. Sus esfuerzos se vieron recompensados con el ini-
cio de los trámites para dotar al yacimiento de la máxima 

de su parcela. 

En este contexto, nos encontramos con una gran implica-
ción por parte de la comunidad y con una administración 
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que había dado los primeros pasos para su protección, 
-

tar su estudio y su puesta en valor, al carecer de los 
medios para llevarlo a cabo; a esto se ha de añadir la 
situación de crisis económica y social que azota espe-
cialmente a las regiones mediterráneas.

El gran interés arqueológico que suscita el descubri-
miento de un patrimonio oculto unido a la ilusionante dis-
posición de la población local por investigar su pasado 
nos planteó un reto: ¿Cómo poder integrar ambas aspi-
raciones de manera solidaria? En el 2013 nace como 
respuesta el proyecto Nuraghe.

Momentos de crisis como el actual hacen que nos replan-
teemos escenarios que tradicionalmente funcionaban 
gracias a las políticas y usos establecidos dependientes 

de las subvenciones públicas. Esta coyuntura ha puesto 
en evidencia la frágil situación de los sitios arqueológi-
cos, ya que todo el trabajo que giraba en torno a ellos se 
ha visto mermado, e incluso ha desaparecido, al supri-
mirse las aportaciones económicas que permitían su 
supervivencia, llevándolos al abandono. 

La sociedad es consciente del deterioro de su patri-
monio y son cada vez más las voces que abogan por 
la recuperación y mantenimiento de estos lugares de 
interés cultural. Sin embargo, la falta de herramientas 

-
ción alternativos, unida a la controversia socio-cientí-

sitúa a la cola de las cuestiones prioritarias a solventar 
desde la administración, agudizando la precariedad de 
su situación.

Colaboradoras del proyecto Nuraghe | foto proyecto Nuraghe
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El proyecto Nurhague plantea una nueva forma de tra-
bajo que nos permita resolver aquellas cuestiones, princi-
palmente de índole económica, que en estos momentos 

-
-

dor, sino como gestor patrimonial.

Sin duda, la principal ventaja con la que cuenta esta pro-
puesta es la implicación de diferentes asociaciones de 
la zona, que tienen como objetivo el estudio y puesta en 
valor del patrimonio local, demandando, a su vez, una 
participación activa en el proceso de recuperación del 
yacimiento.

La solución planteada fue ofrecer a la comunidad la opor-

arqueología y patrimonio, a partir de su implicación en 

el proyecto integral de intervención. De este modo, pue-
den conocer directamente la problemática que implica 
la gestión de un sitio arqueológico desde la excavación 
hasta su puesta en valor e integración en circuitos cul-
turales y turísticos. Nos alejamos así del tradicional pro-
yecto arqueológico de raíz academicista, en el que la 
colectividad es una mera espectadora, incorporándola 
como actor principal en todas las fases del proceso.

La metodología de trabajo pretende compartir y poner al 
alcance de sus participantes las distintas tareas y traba-
jos que competen al mundo de la arqueología, además 
de incluir la asistencia a conferencias y visitas guiadas 
por expertos que les permitan conocer diferentes teo-
rías, criterios y metodologías de trabajo, dotando al 
alumnado de las herramientas adecuadas para crear su 

-

sobre el horizonte cultural de la civilización nurágica y la 
ciencia arqueológica.

-
vención pública, el proyecto se articula mediante campa-
ñas de intervención arqueológica anuales en las que se 
organiza un curso formativo abierto a todas las personas 
que quieran participar con independencia de su forma-
ción y procedencia. Todos los participantes, tanto forá-
neos como locales, realizan una aportación económica 
que sufraga parte del proyecto, recibiendo a cambio una 
formación patrimonial de calidad, que posibilita crear vín-
culos emocionales a través de las vivencias adquiridas y 
el contacto directo con el patrimonio.

La celebración del curso sirve además como dinamiza-
dor económico, social y cultural de la zona durante su 
ejecución y constituye un primer impulso para la futura 
puesta en valor del yacimiento. 

El éxito de esta metodología se ha hecho patente desde 
los comienzos del proyecto. Los participantes compren-
dieron que cualquier acción no controlada que se rea-
lice sobre el patrimonio arqueológico puede suponer una 
pérdida irreversible y que la actividad investigadora debía 
ser controlada y supervisada por un equipo solvente, 
convirtiéndose ellos mismos en los principales valedores 

Foto aérea del nuraghe | foto Nicola Castangia

Proceso de excavación del nuraghe por los participantes | foto proyecto Nuraghe
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del yacimiento. Asimismo, en los intervalos en los que no 
ha habido intervención asumieron parte de las tareas de 
promoción y recaudación de fondos que garantizaran la 
viabilidad del proyecto: venta de calendarios, participa-
ción en convocatorias turísticas, celebración de jornadas 
de puertas abiertas, actividades para escolares, etc.

La movilización social generada por el proyecto ha pro-
piciado la participación activa de la administración local, 
garantizando los medios técnicos y las infraestructuras 
necesarias para su desarrollo, y las empresas locales 
que, a modo de crowdfunding, y en vista de las posibili-
dades económicas a medio y largo plazo, han realizado 
aportaciones económicas que garantizan su sostenibili-
dad y los posiciona como colaboradores y mecenas3.

Siempre nos llama la atención las preguntas que nos 
hacen cuando hablamos del proyecto Nuraghe: ¿por qué 
Cerdeña? ¿por qué San Giovanni Suergiu? ¿por qué la 
civilización nurágica? Sin duda, es la ilusión que emana 
desde sus comienzos la principal respuesta.

NOTAS

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

Para más información sobre los resultados de 
la primera campaña se puede consultar: http://
www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/
actualidad/10271/nuraghe_candelargiu_saldra_luz.html#
y www.artyhum.com/revista/14/#/32

Más información sobre las modalidades de mecenaz-
go en www.proyectonuraghe.com/patrocinadores

1.

2.

3.
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La Ley 10/2015 para la Salvaguarda del PCI (2013-2014): 
¿patrimonio inmaterial o nacionalismo de Estado?

Desde el pasado mes de mayo está en vigor la nueva Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. 

Con su puesta en marcha, se autoriza al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año, un texto refundido en 

el que se integren esta norma y la del Patrimonio Histórico Español, así como las disposiciones en materia 

de protección del patrimonio histórico contenidas en normas con rango de ley. Durante su presentación 

en el Congreso en diciembre del pasado año, el entonces ministro Wert defendió que con este proyecto 

legislativo se daba cumplimiento a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, 

material pero es “importante” por la diversidad cultural, citando a las tradiciones, rituales, actos festivos, 

saberes y prácticas vinculadas a tradición artesanal. Esta ley ha salido adelante a pesar de las críticas, 

entre otras, que la acusaban de invadir competencias autonómicas.

Gema Carrera Díaz | antropóloga, Centro de Documentación del IAPH

URL de la contribución < 4>

BOE la Ley 

Patrimonio Cultural Inmaterial, tras un previo antepro-

yecto (noviembre de 2013) y un proyecto de Ley (octu-

en las formas aunque en los contenidos se mantienen las 

mismas contradicciones iniciales, algunas de ellas cierta-

mente preocupantes. 

-

-

nes que integran el patrimonio cultural inmaterial, en 

sus respectivos ámbitos de competencias” (art. 1). 

Para ello, en su preámbulo, se realiza un gran esfuerzo 

otras alternativas (como la no regulación o reformulación 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de UNESCO (2003), que completa la Ley 

(LPHE) y que respeta el orden constitucional de distri-

bución de competencias entre las CCAA y el Estado. 

que esta ley intenta superar, sin conseguirlo. 

Para la protección de los bienes inmateriales de “mayor 

representatividad y relevancia cultural de España”, se 

-

minada “Manifestación Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial” (en adelante MRPCI). Es decir, el 

Estado no solo pretende homogeneizar, no respetando 

-

rio de la ley por varios motivos. 

Por un lado, supone un cambio cualitativo con rela-

ción al modelo impuesto por la sentencia constitucional 

atribución de efectuar declaraciones a la Administración 

General del Estado. Sin embargo, en el texto del pro-

yecto de Ley se intenta invalidar esta sentencia para el 

caso del PCI en base a una serie de supuestos (art. 12). 

La ley se construye en base a una lectura errónea del 

-

-

cesual de este patrimonio). “Cuando superen el ámbito 

territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un 

Autónomas para la protección integral de este bien”. (art.  

12. apartado 1.a).
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Por otro lado, esta ley y sus precedentes (anteproyecto y 

proyecto) basan su existencia en la base de un principio 

incoherente con la salvaguarda de este patrimonio: el de 

la homogeneidad frente a la diversidad cultural. 

Un recuperado y renovado nacionalismo español intenta 

internacional que, frente a estas intenciones de homo-

-

ral y la pluralidad (la Convención de 2003). 

Comunidades Autónomas –CC.AA.– competentes en 

patrimonio cultural, pretende convertirse con este instru-

mento en el defensor de expresiones culturales inma-

teriales que supuestamente sobrepasan los límites de 

artículos o noticias relativos a la aprobación del antepro-

-

tiempo un tanto tosco pretende invalidar lo que fue un 

importante paso en el respeto de las identidades cultu-

rales en el Estado español (las competencias en cultura 

delegadas a las CC. AA.). 

Por otro lado, la mayoría de las expresiones culturales 

que podrían incluirse en el concepto de PCI las detentan 

-

nición de la Convención de 2003, las recrean constante-

mente “en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia”. 

No existe prácticamente ninguna expresión cultural des-

localizada, que no esté vinculada con un grupo cuyo 

suelen desarrollarse en un ámbito territorial municipal o 

supramunicipal. Determinadas manifestaciones pueden 

extenderse y practicarse por otras comunidades o gru-

pos o realizarse en otros territorios distintos al lugar en 

que se origina la práctica. Pero ésta no será nunca igual 

acuerdo con el grupo que lo practica o celebra y el terri-

Otra cuestión es que se puedan hacer relaciones aso-

ciativas entre prácticas con características comunes 

como podría hacerse con el patrimonio cultural inmue-

ble, entre las catedrales góticas o iglesias románicas o 

palacios renacentistas de toda España. ¿Deslocalizaría 

esta asociación tipológica a los inmuebles represen-

tativos de estos estilos arquitectónicos o periodos his-

realizar una declaración unitaria del patrimonio cultural 

de estilo renacentista, gótico, como ha propuesto hacer 

con el repentismo o con la semana santa?

-

rrogativa estatal de declarar MRPCI en los casos en los 

que haya manifestaciones que transgredan el ámbito 

territorial de una comunidad autónoma resulta un argu-

mento altamente inapropiado. Primero, porque no por ello 

ha de convertirse en representativa de todo un Estado. Y 

en segundo lugar porque las competencias autonómicas 

en patrimonio cultural no están reñidas con que las CC. 

AA. puedan asumir de forma coordinada la salvaguarda 

de un PCI siempre que su población lo considere como 

parte de su patrimonio cultural y convengan en practicar 

Por otro lado, si tenemos en cuenta los principios y valo-

res de la Convención, en la que supuestamente la ley se 

basa, el primer valor es la primacía de las comunidades, 

grupos o individuos en lo relativo a la salvaguardia de 

su propio patrimonio cultural inmaterial “en el marco de 

 | foto 

Andrés Terraza
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sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una parti-

cipación lo más amplia posible de las comunidades, los 

grupos y, si procede, los individuos que crean, mantie-

nen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activa-

mente a la gestión del mismo” (art. 15 de la Convención 

UNESCO, 2003). 

En el mismo sentido, tampoco se debería prohibir una 

práctica cultural con la que un grupo se siente represen-

tado, siempre que “sea compatible con los instrumen-

tos internacionales de derechos humanos existentes 

y con los imperativos de respeto mutuo entre comuni-

dades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible” 

(art. 2 de la Convención).  La ley no tiene en cuenta la 

“previa petición de la comunidad portadora” en el caso 

de la declaración de un MRPCI. Sólo contempla “el trá-

mite de audiencia a las comunidades portadoras del 

bien, a los titulares de derechos reales sobre los bie-

nes muebles e inmuebles asociados a la Manifestación 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y a las 

Administraciones autonómicas y locales del territorio en 

el que la manifestación tiene lugar.” (art. 12.4. b de la 

Ley 10/2015).

En el anteproyecto de Ley (2013) aparecía como segundo 

supuesto para la realización de declaraciones de MRPCI 

que: “el bien inmaterial a salvaguardar no pueda sepa-

y no se vincule a región alguna en particular” (antepro-

yecto de ley en fase de consulta). Ello ha sido sustituido 

y matizado en la ley por “Cuando la consideración en 

de esa tradición compartida, más allá de la propia que 

pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas” 

(art. 12. apartado 1.c). 

-

cia a la regulación de la tauromaquia como patrimonio 

cultural (el gran bastión cultural que ha defendido el 

-

lana de prohibir las corridas de toros). Este constituye 

un indicador obvio de la instrumentalización de este 

patrimonio para la lucha política en la construcción de 

las identidades. “Lo establecido en la presente Ley se 

la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultu-

ral” (disposición 5.ª).

No faltan alusiones a las intenciones explícitas y latentes 

de mercantilización de la cultura cuando se mencionan 

los principios generales de las actuaciones de salva-

guarda. Parece que de todo puede “protegerse” el PCI 

menos del mercado: “Las actuaciones que se adopten 

-

rán, en todo caso, respetar los principios de garantía de 

la libertad de establecimiento y la libertad de circulación 

establecidos en la normativa vigente en materia de uni-

Se hace también alusión a las medidas indirectas de sal-

vaguarda mediante la protección de elementos materia-

les (muebles o inmuebles) (art. 4.) Con ello, de manera 

igualmente indirecta, el Estado se otorga competencias 

sobre los bienes muebles e inmuebles localizados en 

los territorios de las CC. AA. y además le permite poder 

introducir un artículo sobre “Expoliación y Exportación de 

en materia de patrimonio cultural (art. 5). 

ley pone como referente, es un alegato a favor de la 

diversidad cultural, siendo esta diversidad y su interés 

por salvaguardarla lo que constituye un patrimonio de 

la humanidad. Sin embargo, esta ley, desde mi punto 

español y una forma de concebir la gestión del patrimo-

y no al contrario, como es el caso. 
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La Convención 2001 de la UNESCO para la protección del 
patrimonio cultural subacuático y el supuesto hallazgo en Haití 
de la nao Santa María de Cristobal Colón

En mayo de 2014 el estadounidense Barry Clifford aseguraba haber hallado en el fondo del mar al norte de 

Haití los restos de la Santa María, la nao capitana de Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Unos 

meses después, una misión de la UNESCO dirigida por el arqueólogo español, Xavier Nieto, descartaba 

Xavier Nieto 

>

La Convención 2001 de la UNESCO, que entró en vigor 

por los parlamentos de más de cincuenta países, entre 

ellos el de Haití, se basa, entre otros principios básicos, 

-

y también en la cooperación entre los estados, a través 

-

ción del patrimonio cultural subacuático.

Por otra parte, el gobierno haitiano, teniendo en cuenta la 

escasez de medios legales, técnicos y humanos disponi-

de su patrimonio arqueológico, publicó el 21 de noviem-

las actividades arqueológicas terrestres y subacuáticas.

En este marco legal, en el mes de mayo de 2014, Barry 

-

tóricos subacuáticos utilizando una inadecuada metodo-

logía arqueológica, organizó una multitudinaria rueda de 

prensa internacional para anunciar que había encontrado 

frente a Cap Haitien la embarcación Santa María, enca-

llada el 24 de diciembre de 1492 y posteriormente hundida 

durante el primer viaje a América de Cristobal Colón.

Dada la enorme trascendencia histórica y simbólica de 

este hallazgo la noticia tuvo una amplísima repercu-

sión a nivel mundial, que es lo que se pretendía, por lo 

sobre el gobierno haitiano para que concediera a Barry 

ya había solicitado pero que curiosamente no se limitaba 

al lugar del naufragio de la Santa María sino que incluía 

otras amplias zonas del país en las que hay barcos hun-

didos con valiosos cargamentos.

Hábilmente se había creado un estado de opinión a nivel 

mundial ante el que era difícil entender que el gobierno 

haitiano no concediera todo tipo de facilidades a Clifford 

para recuperar tan simbólico barco.

amparo de la Convención 2001 sobre el patrimonio cul-

tural subacuático y formado por una docena de arqueó-

logos y juristas internacionales.

El 5 de septiembre de 2014, comisionado por el STAB, 

llegué a Haití con el encargo de elaborar un informe 

sobre la embarcación declarada por Clifford como la 

Santa María.

El informe, que puede leerse en la página web de la 

UNESCO, concluye que el barco declarado por Clifford 
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A esta conclusión se pudo llegar, entre otras razones 

pero especialmente, porque tras una inspección ocu-

lar del yacimiento se pudieron detectar numerosos ele-

cobre o bronce, los cuales, por su morfología y compo-

sición, no aparecen en la construcción naval hasta dos 

siglos después del hundimiento del barco de Colón.

Sorprende que esta conclusión (para llegar a la cual 

sólo son necesarios unos elementales conocimientos en 

evidencia cabe la posibilidad de que Clifford no disponga 

de unos conocimientos básicos de arqueología, lo cual 

le inhabilita para la misión que pretendía llevar a cabo, 

Hay que recordar que esta misión a Haití ha sido la 

primera de este tipo llevada a cabo por la UNESCO 

al amparo de la Convención 2001 y siguiendo su arti-

culado en lo referente a la colaboración internacional. 

Esto marca un hito ya que posibilita una variedad de 

interlocutores y una confrontación de datos lo cual es 

especialmente importante en países con escasa tradi-

ción y medios humanos en el campo de la arqueología 

subacuática.

Parece que una nueva etapa se ha abierto en el campo 

de la protección del patrimonio cultural subacuá-

tico ya que en la reunión de los Estados Partes de la 

Convención 2001, celebrada en París el 29 de abril de 

2015, se acordó enviar dos misiones similares: una a 

mes de julio para actuar ante actos de destrucción del 

patrimonio cultural subacuático.

No es un camino fácil, especialmente en países con 

escasa tradición en la conservación de este patrimonio 

de la humanidad los cuales, por lo general, no disponen 

de legislaciones ni de técnicos adecuados. Estos países 

suelen ser el escenario escogido por compañías interna-

cionales de cazatesoros para deslumbrar a las autorida-

des locales con promesas de fabulosos tesoros en forma 

de monedas de oro y plata, joyas y piedras preciosas 

que en ocasiones se utilizan para comprar voluntades.

| foto Xavier Nieto

Algunos elementos metálicos recuperados | foto Xavier Nieto
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Escudo azul y el amparo del patrimonio en situación crítica, una 
asignatura pendiente

En 1954, como consecuencia de la destrucción masiva de numerosos bienes culturales durante la Segunda 

Guerra Mundial, se aprobaba en La Haya una Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 

red internacional de expertos en patrimonio cultural siempre disponibles para aconsejar y ayudar en caso 

en Praga, el incendio y saqueo del Museo de Bagdad y la Biblioteca Nacional durante la guerra de Irak, y 

Luis Grau Lobo 

URL de la contribución < 5>

-

de Mesopotamia, en el paisaje que conoció el alba de 

provocación, el objetivo de estos bárbaros también parti-

cipa de ese erostratismo -

-

-

rradora lógica en algo así por parte de unos sádicos que 

-

-

nación de símbolos previos y la destrucción del otro, 

la damnatio memoriae

Por otra parte, las guerras golpean siempre con más 

está, los bienes más delicados son aquellos que preci-

-

-

tivo es una de las conquistas intelectuales de la moderni-

dad, protegerlos incluso en las circunstancias más arduas 

-

bló su nivel de sadismo en la guerra más sangrienta que 

recuperar la autoestima, para evitar en lo posible situa-
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-

-

Monuments men

El Tren

-

-

-

-

cipales no gubernamentales relacionadas con el patri-

-

san al asesoramiento a los gobiernos para una mejor 

previsión y gestión de los momentos críticos y a la asis-

-

circunstancias más imprevisibles y, en ciertos casos, cre-

-

estas acciones pueden resultar decisivas, pues es bien 

sabido que ante una situación de riesgo repentino o 

resultar determinante, mientras que una operación erró-

nea puede acabar por ser más destructiva que la pro-

-

disposición de listados de bienes culturales y sus con-

-

Programa de emergencia en los museos, MEP por sus 

-

de museos y a los sectores implicados en toda emer-

-

vos, el programa pretende adaptarse a las necesidades 

de cada entorno, examinando el terreno e involucrando 

-

-

con una larga tradición de acción local o regional, otros 

-

-

ocupadas en estos temas con recientes publicaciones 

-

gregó a distintos protagonistas llamados a constituir 

Wikipedia
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-

del cercano terremoto de Lorca, que, de cierta manera, 

ajeno a la posibilidad de una destrucción traumática de 

patrimonio y cabía plantearse la adopción de medidas 

-

-

-

tario, llevan a nuestro país a prestar ayuda en lugares 

autónomas y otras administraciones, y de los muy diver-

sos agentes vinculados a la protección del legado que 

tanto nos importa, exigen una acción resuelta que sólo 

-

Iglesia de Santiago en Lorca después del terremoto del 11 de mayo de 2011 o
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El Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga) más cerca de 
ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

La propuesta ha sido la única candidatura presentada por el Gobierno en 2015 ante el Centro de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. En septiembre de este mismo año ha sido evaluada por ICOMOS y la resolución 

continuación, ofrecemos información actualizada sobre todo el proceso de la candidatura para la inclusión 

Victoria Eugenia Pérez Nebreda | coordinadora del expediente del Sitio de los Dólmenes de Antequera, Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales

1>

El Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga) se pre-

senta como un bien cultural en serie, integrado por cinco 

monumentos; tres culturales (los dólmenes de Menga y 

Viera y el tholos

-

nes conforman una de las primeras integraciones cons-

en la Prehistoria de Europa. Se trata de un hecho común 

tiene paralelo en la lista de UNESCO. En el Sitio de 

Antequera lo realmente original es que no se presen-

tan como dos hechos disociados donde los valores natu-

bienes de patrimonio mixto) sino que se establece un 

naturaleza. Se trata de una cultura en la que los hitos 

naturales adquieren el valor de monumentos mientras 

De los seis criterios marcados por la Convención de 

-

maestra del genio creador humano”, en el primer caso, 

-

siderable, durante un periodo concreto o en un área 

cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la 

segundo.

El dolmen de Menga ilustra ese genio creador, siendo un 

-

nes y único conocido con pilares interiores, tres concreta-

son varios los puntos a destacar; por un lado, la orien-

antropomorfo y que además contiene pintura esquemática 

en el abrigo de Matacabras; y por otro, la disposición de El 

de los Dólmenes de Antequera representa una excepcio-

Además, los tres monumentos culturales muestran unas 

condiciones excepcionales de integridad, manteniendo 

todos sus elementos constitutivos, incluidos los túmulos 

y estructura original, conservando su carácter unitario y 

ostentando condiciones óptimas de conservación. Por 

su parte, los espacios naturales han mantenido su con-

-

tado ninguna importante transformación antrópica. 

De igual manera, la autenticidad de los megalitos ante-

queranos queda atestiguada por la larga trayectoria de 

investigación realizada por diversos especialistas desde 

el siglo XIX hasta la actualidad y que los adscriben, sin 

-

mente; y que abarcan la arquitectura adintelada propia 

-

mación de hiladas del segundo.
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UNESCO exige igualmente sistemas de protección y 

de gestión de los bienes inscritos; respecto a la pro-

en cada caso. Bien de interés cultural (BIC) de manera 

el caso de los megalitos. Figura esta última que tam-

bién protege a La Peña por contener pinturas rupestres 

(con una datación coetánea al dolmen de Menga), con-

proceso de incoación como BIC. La gestión presente 

y futura de los bienes viene marcada por el plan direc-

(CADA) y el plan de ordenación de los recursos natu-

-

sentantes de las administraciones y propietarios que 

componen los distintos bienes incluidos en la propuesta 

de patrimonio mundial, siendo el CADA la institución en 

quien recaerá la representación única y la responsabi-

lidad del seguimiento de la gestión del sitio. La trami-

tación del expediente está siendo un proceso largo y 

Seminario Internacional de Megalitismo y la Convención 

de Patrimonio Mundial celebrada en Antequera y Málaga 

-

damentales para la redacción del formulario. Un mes 

acordaba proponer el Sitio de Antequera para su inclu-

sión en la lista indicativa. Hecho que se materializó en 

un año. A lo largo de este tiempo, el expediente se ha 

ido elaborando hasta enero de 2015, cuando la pro-

España ante dicho organismo, se informó de que la pro-

requisitos técnicos y por tanto, fue enviada a ICOMOS 

Sitios), órgano consultivo competente para su evalua-

un programa detallado para la misión de evaluación que 

como sesiones explicativas sobre el contenido del expe-

diente, plan de gestión, reunión con los diversos actores, 

Deporte, una propuesta de guión para la misión eva-

luadora, que ha sido remitida por dicho Ministerio al 

Centro de Patrimonio Mundial. Las fechas propuestas 

de España para el desarrollo de la misión fueron del 

21 al 24 de septiembre de 2015. No es hasta los pri-

a la arqueóloga Margaret Gowen como responsable de 

tiene que elaborar un informe que presentará ante un 

en lengua de signos. A ese dolmen se ha unido una pata para formar la A de 

apoyo y de Antequera | diseño Gapdesign
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panel de cinco miembros de ICOMOS. A partir de ahora 

el representante del Estado Parte participará en el panel 

con voz pero sin voto. Al mismo tiempo, dicho represen-

tante podrá estar asesorado por un técnico de la admi-

nistración, quien podrá hacer aclaraciones o aportar 

documentación. La totalidad de los componentes refren-

-

ladada a UNESCO. Si fuera necesario, los organismos 

Ministerio, información complementaria antes y durante 

organismos consultivos competentes entregan sus eva-

luaciones y recomendaciones al Centro de Patrimonio 

Mundial para que las transmita al Comité del Patrimonio 

Mundial y al Gobierno de España en la primavera de 

propuesta de inscripción y tomará su decisión. En este 

punto, sólo nos cabe esperar poder celebrar tal recono-

cimiento en la ciudad que une dos continentes.

Webs y redes sociales

www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CADA/

http://www.dolmenesantequerapatrimonio.com

1

>

>

>

>

>

>

 | foto José Antonio Benavides
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Transferir para documentar el patrimonio cultural. Curso superior 
de métodos y técnicas para la documentación e información del 
patrimonio cultural

documentación e información del patrimonio cultural. Dirigido, coordinado y gestionado por el Instituto 

llegar el alumnado. 

>

transmitir una técnica o de presentar un proyecto, sino 

ción superior con cursos de larga duración para garanti

pudiera desarrollar un proyecto real. La primera expe

Tanto en el diseño como en el programa de este curso 
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de Documentación y Estudios y del Departamento de 

les, gestionado la plataforma, participando en foros o 

el desarrollo de cada uno de los módulos, contestando 

el paisaje cultural, y algunos aspectos relacionados con 

y multidisciplinar del patrimonio cultural desde las pers

de la información patrimonial en la sociedad de la 

pero con la lectura y la tarea pude comprender aspectos 
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leer los contenidos de los módulos, participar en los 

todo momento y el profesorado con una dispo

“En cuanto a la  idoneidad  y adecuación metodologica, 

sigue unos criterios generales de lecturas y ejercicios 
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adecuados para la asimilación y desarrollo de los con

la protección, gestión y difusión del patrimonio cultural. 

dad, al conocimiento de nuestro pasado y a una apuesta 

“El curso me aportó sistematicidad, disciplina y 

1

NOTA
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Hemos llegado más allá de la revolución digital. Nuestra 
realidad es “digital”. Sin embargo, las organizaciones de 
patrimonio cultural se enfrentan a muchos problemas 
cuando intentan hacer accesibles sus bienes al público 
en un mundo digital. Uno de los obstáculos –probable-
mente el principal– es que hay que aclarar el estatus de 
los derechos de autor y los costes para hacer uso del 
patrimonio cultural. 

Actualmente, con la situación en Europa, la legislación 
sobre los derechos de propiedad intelectual no está 

dar al público el máximo acceso a sus colecciones. ¿Por 
qué? Porque requiere muchos recursos: humanos, eco-
nómicos, de tiempo y de conocimientos. Y a veces es 
simplemente imposible, sobre todo cuando la autoría 
no está clara o los bienes son más antiguos –¿quién 
pensaría en determinar los derechos de autor para el 
uso digital antes de la revolución digital? Si no se toman 
medidas pronto, una parte esencial del patrimonio cul-
tural se quedará invisible e inaccesible en el mundo 
(digital).

¿Cómo aborda Europa los derechos de autor?

En estos tiempos, los gobiernos de Europa están repen-
sando su enfoque de los derechos de propiedad inte-
lectual. A nivel nacional y de la UE se está a punto de 

El museo y los derechos de autor en Europa: una encuesta y 
unas recomendaciones

¿Cómo pueden las instituciones europeas dedicadas al patrimonio cutural ofrecer el mejor acceso a sus 
colecciones en la era digital cuando la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual ni está clara 
ni cuenta de un enfoque comunitario de base? La Red de Organizaciones de Museos Europeos (NEMO), 
como representante de más de treinta mil socios, ha realizado una encuesta entre las distintas instituciones 
europeas que servirá para estudiar el impacto de la regulación del copyright y los derechos de autor sobre 
el funcionamiento de los propios museos, especialmente en lo referente a las nuevas tecnologías y a 
las prácticas contemporáneas en Internet. NEMO pretende mostrar las dudas, cuestiones y problemas 
cotidianos en relación con estos temas. Aquí adelantamos los primeros resultados de este trabajo. 

Julia Pagel | Secretaria General NEMO (Traducción: Victoria Frensel)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3684>

reajustar los marcos. La Comisión Juncker está prepa-
rando la Estrategia para el Mercado Único Digital, inclu-
yendo una revisión del marco legal de los derechos de 

En este proceso es esencial incluir a todas las partes 
interesadas en el diálogo acerca de este tema. Esto sig-

los derechos de autor también a otras partes interesa-
das, por ejemplo instituciones de patrimonio como los 

Lamentación sobre Cristo muerto de Fra Angélico. Exposición temporal del 
| foto redaccion IAPH
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museos, para trabajar en pro de un marco equilibrado 
del copyright en Europa. 

Los museos exhiben los recursos que sostienen y atien-
den la educación, la formación e investigación, ellos 
conservan y exponen nuestro patrimonio cultural en 
común y dan sentido a la gente y a su identidad cul-
tural. Pero estos mismos recursos son también la base 
para el empresariado creativo, para maximizar creativi-
dad e innovación incentivando la economía creativa de 
Europa.

Los museos y los derechos de autor

El funcionamiento y las tareas básicas de un museo están 
relacionados con los derechos de autor de distintas mane-
ras, sobre todo porque los empleados de los museos lle-
van a cabo muchas actividades a las que son aplicables 
los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, la 
redacción de un catálogo de una exposición, la publica-
ción en Internet de un catálogo de una colección, etc.). 

Los museos hacen uso de muchos servicios que son 
relevantes para el copyright por parte de los proveedo-
res (por ejemplo, la escenografía de una exposición, una 
licencia para una base de datos, la adquisición de una 
obra de arte contemporánea –los derechos de reventa–, 
etc.) y los museos a menudo tienen una cantidad de pie-
zas en su colección sujetas a los derechos de autor. Otro 
aspecto importante para los museos es la diferenciación 
entre los derechos de autor que sostienen los autores 
de las obras y aquellos que están relacionados con la 
copia (digital) de la obra (realizado por el fotógrafo) con 
la intención de hacer ésta accesible al público. 

Una encuesta de NEMO acerca de los museos y los 

derechos de autor

La Red de Organizaciones de Museos Europeos actúa 
como representante de la comunidad de museos en 
Europa, con miembros que representan a las asocia-
ciones nacionales de museos y otras entidades pareci-

museos en Europa.

La red ha participado de forma continuada en debates 
europeos acerca de la digitalización y el acceso online

del patrimonio cultural. Con socios como Europeana y 
Michael Culture, NEMO ha respondido a consultas en 

-
tiva a la armonización de determinados aspectos de los 

1 y la 
-

En las discusiones actuales, NEMO tiene como obje-
tivo un acuerdo sobre los derechos de autor que per-
mita a los museos exhibir al público lo máximo posible 
de su colección. Los derechos de autor son realmente 
complicados, siendo diferentes en cada país y requieren 
esfuerzos serios en cuanto al personal, administración y 

tecnológicos del siglo XXI. 

Muchos museos se sienten impedidos en sus tareas y 
sus actividades por la legislación del copyright. Por eso, 
la red decidió organizar una encuesta entre los museos 
europeos que fue realizada por el grupo de trabajo 
“Intellectual Property Rights (en castellano: Derechos de 
Propiedad Intelectual)”2 para dar un repaso a las prácti-
cas museísticas concretas y ejemplos de problemas en 

Portal de Europeana
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relación con los derechos de propiedad intelectual. Con 
esto, NEMO quiere ilustrar las dudas, cuestiones y pro-
blemas en torno a este tema con los que se encuentran 
los museos en sus actividades cotidianas. La encuesta 
también trataba de incluir aspectos técnicos para dar 
recomendaciones acerca de un funcionamiento mejor 
de los derechos de autor en Europa, ayudando así a los 
museos en el cumplimiento de su misión y sus tareas. 

Conclusiones de la encuesta3

que ejerce la legislación de los derechos de autor en las 
áreas y actividades de los museos.

La encuesta de NEMO muestra que muchas de las acti-
vidades centrales de los museos están relacionadas con 
cuestiones de derechos de autor. Para facilitar el trabajo de 
los museos con el público, la legislación de los derechos 
de autor tiene que adaptarse mejor a las intenciones de 
las instituciones de patrimonio al servicio de la sociedad.

Por otro lado, los museos tienen que formarse y adqui-
rir conocimiento sobre asuntos relevantes para museos 
en materia de derechos de propiedad intelectual. Los 
museos no siempre pueden permitirse contratar profe-
sionales expertos externos para poder resolver proble-
mas de esta temática. 

-
tadas a las necesidades de hoy día y a los estánda-
res técnicos actuales; además las tarifas se perciben a 
menudo como excesivas.

-
siderables y constituye una carga burocrática para los 
museos. La encuesta de NEMO muestra que muchas 
veces las licencias no corresponden con los estándares 
digitales y técnicos de hoy día. Los legisladores tienen 
que abordar las condiciones excesivas de sociedades 
de gestión colectiva y de los titulares de derechos para 
las organizaciones que están al servicio de la sociedad.

3. Un agujero negro para el trabajo del siglo XX y XXI, 
un problema causado por la legislación de los derechos 
de autor. 

La legislación de los derechos de autor es actualmente 
un obstáculo enorme para la presencia de una colección 
de un museo en Internet. Esto se debe a los largos proce-
dimientos que son necesarios para aclarar de quién son 
los derechos y a la incpacidad de pagar las licencias de 
estos derechos.

Para iniciativas como Google Art Institute y Europeana, 
que permiten la reutilización comercial, tanto las socie-
dades de gestión colectiva y como la de autores incre-
mentan aún más sus tarifas o no dan licencia. 

4. Ajustar los requisitos legales a la era digital y a las 
capacidades de los museos.

a otro. En general, hay poca experiencia en marcos lega-
les (diferentes) y en el manejo del copyright por parte de 
los museos. Es necesario tener puntos claves de conoci-
miento a través de organizaciones paraguas regionales 
o nacionales de museos que proporcionen información 
relevante a los museos en caso de necesidad. 

Hay que repasar la directiva de la UE sobre obras huérfa-
nas4 en cuanto a su viabilidad, ya que supone una fuerte 
carga para los museos que tienen que invertir recursos 
humanos y económicos para la debida búsqueda dili-
gente de cada obra que tiene un autor desconocido. 

autor.

periodo aplicable de los derechos de autor a las obras 
de arte porque esto provocaría más costes y recursos 
humanos para los museos. Algunos museos incluso 
piden un periodo más corto de derechos de autor.

6. Las políticas de derechos de autor de los medios de 
comunicación social y los museos.

Otra preocupación son las políticas de los derechos de 
autor de las empresas de los medios de comunicación 
social. La mayoría de las empresas de medios sociales 
reclaman el copyright para imágenes que se comparten 
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en sus plataformas. Esto causa problemas con los dere-
chos de autor existentes dentro de los museos y de los 
titulares de los derechos originales.

7. Las películas y los vídeos son demasiado complejos 
de manejar respecto a los derechos de autor.

Por lo general, los museos tienen problemas a la hora de 
aclarar los derechos de películas y vídeos. Esto se debe 
al hecho de que normalmente estos medios tienen una 
situación de derechos muy compleja (autores descono-
cidos, varios colaboradores, quién es titular de qué dere-
cho, etc.). Hace falta una solución genérica para hacer 
accesible el patrimonio audiovisual a los ciudadanos. 

8. A los museos les parece más fácil llegar a un acuerdo 
sobre los derechos de autor directamente con los auto-
res en vez de con sus herederos o con las empresas de 
gestión colectiva.

El estudio muestra que a los museos les parece más 
fácil y menos caro llegar a un acuerdo directamente con 
los autores acerca de una reutilización no comercial por 
parte del museo. Muchas veces tanto las sociedades de 

gestión colectiva como los herederos de las obras del 
autor imponen exigencias más estrictas a sus licencias 
con respecto a los derechos de autor, acarreando así 
costes económicos, de tiempo y personal.

Para la adquisición de nuevas piezas de colección, parece 
razonable negociar las licencias con los autores mismos 
siempre y cuando se pueda. Las empresas de gestión 
colectiva tienen que garantizar transparencia, sobre todo 

y no deberían tener la capacidad de anular licencias que 
se hayan acordado con los propios autores.

La legislación de los derechos de autor para museos debe-
ría incluir el permiso de reutilización no comercial de forma 
razonable. Esto no solo incluye las áreas de educación e 
investigación, sino también todo tipo de tareas habituales 
de un museo: el registro, la exhibición pública (online), por 
ejemplo, las publicaciones no comerciales o las páginas 
web de colecciones. La demanda por una excepción open 

norm por parte de los museos es muy evidente. 

Recomendaciones

Para conseguir un acuerdo equilibrado para todas las 

Google Art Institute. Art Project
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partes interesadas e involucradas, NEMO recomienda 
que:

> Los museos y las instituciones de patrimonio debe-
rían ser incluidos en el diálogo y en el trabajo acerca de 
las políticas en relación con cuestiones de derechos de 
autor.

> A los museos les debería ser posible mostrar sus colec-
ciones online

> Se debería facilitar más recursos económicos para el 
desarrollo de capacidades/formación del personal para 
tratar con contenido digitalizado y su acceso público, 
incluyendo los derechos de autor.

para responder a la realidad y los requisitos actuales. 
Esto quiere decir un acuerdo armonizado europeo sobre 
concesión de licencias y derechos de autor. Se deberían 
discutir una serie de excepciones para museos como 
instituciones educativas al servicio de la sociedad.

> Se deberían actualizar las excepciones existentes de 

posibilitar el acceso online para obras fuera de comercio 
que poseen estas instituciones.

> Es necesario una legislación adecuada para facili-
tar digitalización, para posibilitar el acceso a páginas 
web de colecciones de museo y para estimular bases 
de datos de imágenes para la reutilización. Minería de 
datos, metadatos centrales e hipervínculos de utilidad no 
comercial no deberían ser objeto de licencias.

> Las licencias deberían incluir generalmente un acuerdo 
para el uso tanto analógico como digital. Es importante 
diferenciar entre la reutilización para un uso comercial y 
no comercial.

NEMO se ofrece a participar con mucho gusto en discu-
siones con todas las partes interesadas, especialmente 
con las instituciones europeas, sobre cómo asegurar 
que en el futuro el patrimonio cultural europeo sea visi-
ble y accesible para la sociedad.

NOTAS

open-letter-to-the-working-group-on-intellectual-property-

El grupo de trabajo “Derechos de Propiedad intelec-
tual” de NEMO es presidido por Pascal Ennaert, Colec-
ción de Arte Flamenco. 

La encuesta completa está disponible online desde 
www.ne-mo.org

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
8

3.

4.
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Proyecto Outings. El gran museo urbano y libre

En 2014, en París y Londres, Julien Casabianca, un artista visual y cineasta francés, inicia Outings Project,

que a día de hoy se extiende por los cinco continentes, por 200 ciudades repartidas entre más de 80 

países. Su objetivo se está cumpliendo: sacar el arte a las calles; trasladar su belleza desde las paredes 

de los museos a las de las ciudades. Este proyecto participativo global es una invitación a cualquiera que 

libere en la calle. ¿Cómo? Imprimiéndola en gran formato, recortando al personaje y pegándola en el lugar 

adecuado, en alguna pared, para que cualquiera pueda verla. En España podemos ver obras liberadas en 

Málaga, Barcelona, Madrid… Cualquiera puede participar. 

Julien Casabianca | Le Laboratoire de la Création (Traducción: Victoria Frensel)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3685>

Nos habíamos convertido en vegetarianos de museos. 

Peor todavía: en veganos de museos, en crudívoros 

fundamentalistas. Esa era la doctrina: cómete el arte 

crudo, sin cocinarlo, sin sal, sin especias. Para ver arte 

tu ropa, ni siquiera tu bolso. De alguna manera la desnu-

dez como una liberación, como una forma de abrirse a la 

obra de arte. Pero algo pasó. El trabajo de los ordenado-

res que no dejaron de calcular durante los once años del 

-

Obra liberada en Barcelona, donde colaboran en el proyecto el museo Picasso y el Museo Nacional d’Art de Catalunya | foto Outings Project

sonas siguiesen siendo crudívoras del arte en un museo 

cuando en sus bolsillos llevan más poder que el que nos 

mandó 17 veces a la Luna? Nos sorprende el hecho de 

-

-

tiendo. Por el contrario las vemos sacando fotos con sus 

móviles, y pensamos que se están perdiendo algo. Pero 

hoy día no solamente queremos mirar, también quere-

mos mostrar, queremos compartir nuestros sentimien-

tos. Son los tiempos de las redes sociales. Del mismo 

modo que antes lo fue de la pintura. La obra de arte era 

la mejor tecnología para compartir. Su verdadero valor 
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era su función social, como indicador de un modelo de 

vivir y de recordar. Resumiendo: esto es justo lo que 

hacemos ahora con nuestros móviles e Instagram. Con 

la mejor tecnología de nuestro tiempo.

que así no estamos mirando de la manera correcta por-

que nuestra atención se diluye. Al contrario, cuando vas 

a sacar una foto te estás concentrando en un tema, no 

te estás distrayendo. Sí, vamos a sacar fotos, no vamos 

mirando no es el patrimonio del museo, es nuestro patri-

monio. El museo solo es el encargado de conservar y 

-

mos como nos da la gana. Por primera vez en la corta 

historia de los museos la gente está delante de un cua-

dro con más tecnología en la mano de la que disponía el 

pintor mismo. Algo ha cambiado profundamente. Son los 

tiempos de la reapropiación. 

Outings

retrato en un museo de arte y lo pego en la calle, y des-

cubro cómo la gente se conmueve más y está más agra-

decida en barrios pobres. Es allí donde voy a pegarlo, 

porque es de donde soy yo también. Cuando me dedico 

a pegar durante el día –no a escondidas– la gente com-

parte conmigo sus sensaciones, y es precioso. Cuando 

les digo que lo que estoy pegando viene de un museo, me 

dicen que fueron al colegio muy poco tiempo... Es aluci-

sé lo mucho que necesitamos la belleza, lo mucho que 

necesitamos reapropiarnos del arte de los museos, por-

que muchas veces sentimos que el arte es para los ricos 

y para los turistas, no para los vecinos, aunque esto no 

sea cierto. Hablo de lo que creo que mucha gente siente. 

¿Por qué no van al museo municipal aunque vivan cerca? 

Creo que no lo hacen porque intuyen que el museo es un 

lugar de conocimiento, y ellos sienten modestia acerca 

Retratos en las calles de Francia (París y Lyon) y Alemania (Hamburgo) | fotos Outings Project
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de su propio conocimiento, creen que no saben mucho, y 

sienten que el museo no es para ellos.

emociones, se trata más bien un lugar de conocimiento, 

por emociones: no hay una sala del amor, o del miedo, o 

del odio o de la amistad. Los museos son algo increíble, 

pero para mucha gente es difícil sentir algo allí dentro. 

algo al mundo. No estoy para arreglarlo. Pero sí puedo 

Outings.

Por este motivo elijo en un museo algunos cuadros sin 

conexión, aislados, sin razón previa. Decido que sean 

belleza, emociones, sentimientos. Es simplemente una 

nueva manera de mirar en un museo: entras con la idea 

de llevarte contigo a la calle algunos retratos. No eres 

pasivo, sino totalmente activo, miras los cuadros con 

una visión propia y sacas una foto, para luego pegarla 

en la calle. Es fácil de hacer. Por eso casi 200 personas 

lo están haciendo ahora mismo, se unen a Outings en 

todos los países de los cinco continentes.

Es una manera de descubrir cómo se puede compar-

tir el mismo entorno urbano con distintas generaciones 

y distintos tipos de personas: cuando pegamos nos lle-

gan las mismas reacciones tanto de jóvenes como de 

mayores, tanto del adolescente rapero como el abue-

lete. Es belleza para todo el mundo, incluso si el viejo 

odia el arte callejero. Quizás ocurre esto porque la esté-

que un cuadro de la época antigua o del siglo XVIII con-

tiene una parte de la historia de la estética, una parte 

de la construcción de un estilo clásico, y también del 

callejero no vienen de la nada.

Como se trata de retratos, antes de ver un cuadro, 

lo que estás viendo es una persona. Ojos. Rostro. 

Existencia. Evidentemente del pasado, pero una per-

sona que pasa por delante entre otras personas que 

pasan por delante. Un anónimo entre anónimos. No 

necesitas saber más.

El proyecto Outings empezó porque vi una vez una chica 

muy guapa en una pared, prisionera en un cuadro, en 

un marco, prisionera del castillo –del Museo del Louvre– 

-

rarla. Empezó como una broma. Pero cuando pegué el 

retrato de la chica en la calle fue una revelación. Hay un 

poder inesperado en este acto. No es legal, de acuerdo. 

Pero en Los Angeles la policía llegó justo cuando íba-

mos a pegar en la pared un ángel desnudo de 3 metros. 

Cuando dijimos que aquello provenía de un museo colo-

camos los policías en una difícil situación. Para ellos, en 

que procedía de un museo como vandalismo, considerar 

el arte clásico como algo degradado… Simplemente les 

dijimos que necesitábamos algunos minutos para termi-

nar, hacer una foto y después quitarlo. Ellos accedieron. 

Mientras tanto los vecinos nos defendieron, y pidieron a 

los policías que dejaran el collage en el muro –¡fueron 

nuestros abogados!– Así que, ante la presión de la gente, 

los policías aceptaron, se hicieron una fotos con los veci-

nos y con nosotros y lo compartieron en Instagram. Fue 

un gran momento. Honestamente, no sufrimos ninguna 

consecuencia. Puede que alguien quitara el retrato que 

acabábamos de pegar, pero la acción fue tan bonita… 

¿qué más se podía pedir? 

Mis retratos están dentro de la interacción social, no son 

espectadores, no hacen publicidad (no quieren nada de 

delante, de alguna manera algo perdido en ese muro, 

Ahora hay museos en el mundo entero que me invitan 

a visitar sus colecciones, y a pegar en la calle, con el 

permiso de la ciudad. A veces lo hago a solas, a veces 

con gente joven de zonas pobres, y para cerrar el ciclo 

expongo en museos las fotos de mis Outings-collages

en las calles. Así lo hice en el Museo de Arte e Historia 

Jacksonville, Estados Unidos, en el Museo de Ixelles en 

Bélgica o en el Museo Arocena en Torreón, México.
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El Condado de Huelva

Juan F. Ojeda Rivera | Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Grupo de Investigación 

Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3652>

RESUMEN

Tras presentar los datos estadísticos más sobresalientes de esta comarca 
onubense, se ofrecen las claves comprensivas de su espacio físico-
natural, de su histórica conformación territorial y de las percepciones 
o representaciones de sus diferentes ámbitos paisajísticos. Todo ello 
conduce a terminar mostrando cuatro paisajes de tales ámbitos, elegidos 
por su representatividad patrimonial, pero algunos de ellos escondidos y 
no disfrutables en la actualidad por la paradójica razón de su conservación 
como tales (paisajes de la vera de Doñana) y los otros muy cotidianamente 
visibles, pero poco reconocidos por la ciudadanía como patrimonios o 
herencias comunitarias (feraz tierra del campo de Tejada, ruedo de Bollulos 
del Condado y convento de la Luz).

Palabras clave

Condado de Huelva | Doñana  | Espacios rurales | Huelva (Provincia) | Paisaje 
cultural | Patrimonio cultural | Territorio |
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1. Camino hasta el castillo del Alpízar (Paterna del Campo) | foto María José Sánchez Morato
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PRESENTACIÓN

El Condado de Huelva abarca un amplio territorio que, situado al sureste de 
la provincia –entre el Andévalo o piedemonte de las montañas primarias de 
Sierra Morena y el Oceáno Atlántico y vertebrado por la cuenca media y baja 

más occidental del Guadalquivir (Guadiamar) hasta la frontera con la cuenca 
del Odiel. 

Aunque con límites administrativos imprecisos y variables, según la fuente 
de información que se utilice, aquí se considera que el condado onubense 
–subdividido en las comarcalizaciones agrarias del Ministerio de Agricultura 
y de la Junta de Andalucía en Condado Campiña y Condado Litoral (imáge-
nes 3 y 4)– engloba 19 términos municipales (véase el cuadro de la página 
50) y limita al norte con la comarca de El Andévalo; al sur, con el océano 
Atlántico; al este, con las provincias de Cádiz y Sevilla; y al oeste, con las 
tierras campiñesas del Odiel y de la capital onubense.

Siguiendo las distintas fases de mi propio método de lectura transdisciplinar 
de paisajes cotidianos (OJEDA, 2013), parto aquí de una inducción biblio-

y presentar las claves comprensivas del espacio físico o natural, del territorio 
histórico y de las percepciones o representaciones culturales más genuinas 

-
cativos de aquella comarca en función de sus caracteres patrimoniales más 
o menos reconocidos y mostrarlos como tales.

2. Pantano del Corumbel. La Palma del Condado 
(Huelva) | foto JACL
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Litoral), según el MAPA (1979) y la Junta de Andalucía (2002) | fuente SECTOR, 2007: 80, 54



50

BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 46-60

CLAVES COMPRENSIVAS DEL ESPACIO, EL TERRITORIO Y LOS 
AMBIENTES PAISAJÍSTICOS DEL CONDADO DE HUELVA

Las claves espaciales o físicas

Las claves espaciales o físicas del Condado onubense tienen su origen en 
la lucha geológicamente reciente de una vieja Sierra Morena –rejuvenecida 
por el plegamiento alpino– y un Océano Atlántico –sucesivamente regresivo 
y transgresivo a lo largo del cuaternario– cuyas líneas de costa avanzaron y 
retrocedieron lamiendo y erosionando el mismo pie serrano o dejando unas 
huellas marinas de dunas arenosas más o menos estables y de estuarios 
con pantanales y/o saladares. 

Condado Campiña

Municipios Población Superficie km2 Densidad Población

(hab/km2)

Beas 4.162 144 28,90

Bollullos Par del Condado 13.335 50 266,70

Bonares 5.310 66 80,45

Chucena 2.044 26 78,62

Escacena del Campo 2.182 136 16,04

Manzanilla 2.384 40 59,60

Niebla 3.953 225 17,57

Palma del Condado (La) 9.925 61 162,70

Paterna del Campo 3.729 132 28,25

Rociana del Condado 6.533 73 89,49

San Juan del Puerto 6.881 45 152,90

Trigueros 7.260 119 61,01

Villalba del Alcor 3.422 62 55,19

Villarrasa 2.095 72 29,10

Total Comarca 73.215 1.251 58,53

Condado Litoral

Almonte 19.641 861 28,84

Hinojos 3.726 321 11,61

Lucena del Puerto 2.283 69 33,09

Moguer 16.961 204 83,14

Palos de la Frontera 8.181 50 163,62

Total Comarca 50.792 1.505 33,74

Total Provincia de Huelva 483.792 10.148 47,67

Número de municipios provincia de Huelva 79

Población urbana provincia de Huelva 274.768

Población rural provincia de Huelva 209.024

Comarcas Agrarias según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (1978)

Consideración: Población Rural < 15.000 habitantes. Población Urbana > 15.000 habitantes.

Fuente: IEA. Datos básicos de la población por municipios 2006.

Elaboración Propia.

5. Municipios del Condado de Huelva (poblaciones 
| fuente 

SECTOR, 2007: 53
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De manera que –como quiere demostrar la imagen 6– el actual Condado, 
tan campiñés como litoral, ha quedado conformado por una serie de fran-
jas geomorfológicas sucesivas de norte a sur, que constituyen otros tantos 

-
rias y cuaternarias, cabezos y médanos consolidados, arenales sueltos y 
marismas.

Y tal diversidad geomorfológica debe quedar enmarcada en un clima medi-
terráneo subtropical con cierta temperancia atlántica y con algunos efectos 
de continentalidad producidos por el sistema de playas levantadas y méda-
nos altos de Asperillo.

Aquellas alturas elevan los vientos reguladores procedentes del océano, 
situándolos por encima de los cien metros y generando una bolsa perma-
nente de inversión térmica nocturna con efectos micro y mesoclimáticos 
(como se observa en la imagen 7) en los bajos de arenas blancas (con 

someras que también se enfrían con rapidez) de los entornos de Almonte y 
El Rocío. Estas microvariantes climáticas presentan la doble cara de la limi-
tación (frial) o el recurso (rocío) para los usos y aprovechamientos humanos 
en un ambiente de marcada sequía estival.

Huelva (campiñés y litoral) son, de norte a sur, los siguientes:

6. Esquema de regresiones marinas y sucesivas 
orillas o veras en la conformación geomorfológica 
de Huelva | acuarela de Daniel Bilbao sobre 
interpretación geomorfológica de Juan F. Ojeda
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> Una primera franja forestal que ocupa el norte de los pueblos campiñeses 
(Escacena, Paterna, La Palma, Niebla, Trigueros y Beas) y está claramente 
vinculada a la erosión serrana, constituyendo el margen sur del piedemonte 
mariánico, con pendientes repobladas y suelos de carácter pardo, continua-
dores de los suelos serranos y andevaleños. 

Huelva | fuente SECTOR, 2007: 78



53

 revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 46-60 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

> Una franja central de tierras campiñesas y fértiles (los campos tradiciona-
les de panllevar y de garbanzos) con suelos rojos mediterráneos calcosilí-
ceos y suelos arcillosos (Escacena, Paterna, Manzanilla, Villalba, La Palma, 
Villarrasa, Niebla), así como con tierras limosas de la vega del río Tinto 
(Niebla, Beas, Trigueros, San Juan, Moguer).

> Una tercera franja más abierta y mezclada de suelos mediocres tanto cal-
cosilíceos como calcoareníticos que están ocupados por la clásica trilogía 
mediterránea, destacando los cultivos arbóreos (olivares) o arbustivos (zona 
de crianza fundamental del viñedo condal y su denominación de origen). 

> Y queda un espacio de frente o frontera agroforestal –hacia el sur y hasta 
el mar o las marismas, que ocupa la mayor parte del condado litoral– con 
arenas litorales en sus distintos grados de apelmazamiento, veras o ecoto-
nos areno-arcillosos con algunos horizontes salinos y vegas marismeñas 
anegadas y/o secas. Son estas las áreas tradicionalmente baldías que his-
tóricamente irán pasando –al son de los avances tecnológicos forestales, 

las forestaciones y de tales a las más productivamente agrícolas de esta 
comarca (nueva agricultura en arenas y marismas).

Las claves territoriales o históricas 

Están condicionadas por unas estrategias municipales de adaptación de los 
-

cias ambientales de aquel espacio siguiendo unas pautas bastante claras: 

> Conformación de un grupo norteño de municipios con extensos términos 
que se alargan hacia el Andévalo y ocupan terrenos tanto de aquel piede-
monte como de las fértiles campiñas miocénicas y de las terrazas del río 
Tinto, en cuyos ecotónicos encuentros se emplazan sus núcleos poblacio-
nales (Escacena, Paterna, Niebla, Beas y Trigueros). Tales emplazamientos 
favorecen el establecimiento de una primera red de líneas latitudinales y lon-
gitudinales de comunicación que engarzan litorales, minas, sierras y maris-
mas. Estos ejes territoriales van quedando vertebrados y simbólicamente 
encabezados por Niebla, en cuya feria otoñal convergen productos agríco-
las, pecuarios, forestales y artesanales de toda la provincia.

-
ciarias y cuaternarias (Chucena, Manzanilla, Villalba, La Palma, Bollullos, 
Rociana, Villarrasa, Bonares y San Juan del Puerto). Los efectos de la 
modernidad ilustrada y posdesamortizadora favorecieron la centralidad de 
estos pueblos condales, cuyos emplazamientos son atravesados por las 
comunicaciones ferroviarias o viarias entre las dos capitales provinciales. 
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La especialización vitivinícola es otro signo de modernidad y adaptación a 
nuevos mercados en los que La Palma –en unos primeros momentos– y 
Bollullos –posteriormente– jugarán el papel de centros subcomarcales bási-
cos (FOURNEAU, 1975a; 1975b).

-
sos municipios del llamado “condado litoral” que, emplazando sus núcleos 

-
toriales hasta los estuarios del Tinto y Guadalquivir y hasta el mar Atlántico, 
ocupando arenales y marismas (Hinojos, Almonte, Lucena, Moguer, Palos). 
Respecto del orden territorial de este condado litoral, su carácter más genuino 
es la resistencia a ser conquistado, territorializado y organizado por el hom-
bre para producir agrícola o forestalmente hasta fechas muy cercanas a la 
actualidad. La barrera o freno que imponen al arado las arenas pleistocéni-

subcomarca litoral del condado unas peculiaridades que la individualizaron y 
que se resumían en una paradoja: “tierras ricas en recursos naturales, pero 
marginales para la producción” (OJEDA; DÍAZ DEL OLMO, 1987).

Las claves perceptivas o valorativas

Tales pautas territorializadoras siguen una cadencia histórica marcada por 
una serie de hitos, que irán consolidando también las claves perceptivas o 
valorativas de los distintos ambientes paisajísticos de la comarca: 

> La posición relativamente centrada y favorable de este ámbito en el 
orden territorial antiguo –colonial y mediterráneo– de Andalucía y de toda 
la Península Ibérica: presencia de minas cercanas y de puertos y factorías 
prerromanas y romanas, que permitían las salidas –directas o por ríos nave-
gables– de minerales y productos agropecuarios hasta el mar (GAVALA, 
1959; PONSOT, 1976; FERNÁNDEZ JURADO, 2006). Ello connotará a los 
territorios condales y a sus paisajes como ámbitos de paso hacia el mar o 
hacia sus rías y ríos navegables. Tal centralidad parece mantenerse a lo 
largo del medievo, cuando el Condado de Niebla adquiere su nombre al for-
mar parte del Señorío de Medinasidonia, con nodos básicos en las ciuda-
des iliplense y sanluqueña, con unas vías fundamentales de comunicación 
entre Sanlúcar-Niebla, Moguer-Sevilla, el mar-la campiña-la sierra, como 
red que valoriza toda la comarca y con unas normas y ordenanzas munici-
pales y ducales del uso de las tierras (LADERO, 1982; OJEDA, 1987). Los 
paisajes que jalonan aquellos caminos medievales –con sus ventas, aldeas, 

ecotónicos de encuentros de areniscas, arenas y arcillas: vera de Doñana, 

de la peregrinación rociera, estas vías y sus paisajes más conspicuos (cerro 
del Trigo, lucio del Membrillo, cerro de los Ánsares, Palacio, Manecorro,
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Rocina, puente del Ajolí, coto del Rey, rivera del Quema…) van adquiriendo 
una nueva y más amplia connotación. 

> Una primera lectura ilustrada de este territorio contempla al Condado de 
Huelva todavía como enmarcado en el estado señorial y caracterizado por 

-
mitación, sino también un Plan de Fomento como “provincia marítima” entre 
las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana (TERÁN, 1805). Pero el pen-
samiento ilustrado que terminó venciendo y diseñando el orden territorial 

de lo agrícola y de lo campiñés sobre las demás producciones y tierras, lo 
que conllevará una marginalización del condado onubense, cuyas medio-

del reino de Sevilla, conformando una provincia periférica, con límites dis-
cutidos y alejada de los modernos avances (OJEDA, 1986). No obstante, la 
cuña de campiñas miocénicas en aquella marginal provincia propicia unos 
fértiles paisajes de panllevar y de garbanzos (imagen 8) que son percibidos 
como eslabones entre la sierra/mina y la costa –papel ya mencionado de la 

-
necen en la memoria de muchos provincianos como parada y fonda de los 
tradicionales estraperlos de trigo y garbanzo: cortijos y caminos nocturnos y 
sigilosos con mulos cargados de sacos.

con su grave infección de los viñedos franceses y españoles más reconoci-
dos y frágiles, pero menos incidente en las duras cepas de zalema de este 
condado onubense; los repartos sindicales de dehesas para viñadores que 
–en función del miedo y la cooptación del jornalero condal, tradicional colono 
desfavorecido por las desamortizaciones– crean al pequeño campesino/jor-
nalero típico y tópico de esta comarca; el nuevo trazado ferroviario entre 
Huelva y Sevilla que atraviesa el condado por La Palma y la creación y con-
solidación de cooperativas vitivinícolas. 

Tales motores de la especialización vitivinícola comarcal vienen precedidos y 
condicionados por la adaptación del viñedo y también del olivar a los medio-

central. Con distintas percepciones en la mentalidad campesina tradicional 
–viñador como pequeño y atareado agricultor, frente a olivarero como mediano 
y más relajado labrador o hacendado–, las viñas y olivares constituyen la 
seña paisajística más reconocida de la identidad de esta comarca. El viñedo 

funciones históricas de planta colonizadora y creadora del campesino-jorna-
lero de estas tierras, como por su actual mantenimiento y esmerado cuidado 
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y sus paisajes camperos y más urbanos e interiores –vendimias, bodegas, 
crianzas– entran por todos los sentidos: vista, olfato, sabor, tacto… y cons-
tituyen sin duda el gran patrimonio material e inmaterial de esta comarca 
onubense. 

> Respecto de los paisajes del extenso condado meridional, se encuentra en 

litoral: en playas levantadas y médanos o cabezos desde Matalascañas
hacia Palos-Moguer y en playas extendidas de dunas móviles y corrales 
intradunares de la costa de Doñana. No obstante, todos estos paisajes 
comparten percepciones históricas y creativas muy reconocidas: sus fun-
cionalidades comunales y baldías en el modelo tradicional de agricultura; 
sus vinculaciones con América (desde Moguer a Sanlúcar de Barrameda) y 
con África (contrabando, torres almenaras); su luminosidad atlántico-maris-

-
zaban el estrecho de Gibraltar, posteriormente consagrada por la toponimia 

-
tada por Juan Ramón Jiménez y sus cantos a los singulares ocasos de aque-
lla “Huelva malva y rosa”); su singular carácter simbólico (arenas, caminos, 
romerías primaverales entre rocíos y friales) y su reciente descubrimiento 
como territorio productivo (nuevas agriculturas en arenas), emergente (pre-
sencia masiva y colorista de inmigrantes en calles y caminos) y natural 
(espacio natural Doñana).

8. Campo de Paterna, desde un cortijo | foto 
Ayuntamiento Paterna del Campo
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ALGUNOS PAISAJES SIGNIFICATIVOS POR SU CARÁCTER DE 
LEGADO PATRIMONIAL

Como mudos testigos de los caracteres físicos, acontecimientos y percepcio-
-

tivos. Son muchas las expresiones patrimoniales reconocidas en el Condado 
de Huelva como bienes de interés cultural –según se comprueba en los lis-

constituyen otros tantos ejemplos de situaciones actuales en relación con sus 
respectivos procesos de reconocimiento como patrimonios comunitarios: 

> En primer lugar, existe en la comarca la paradoja de algunos paisajes muy 
-

tivos, pero que al no ser ahora visitables han perdido su tradicional valora-
ción y estima popular como patrimonio comarcal. Un ejemplo de tal paradoja 
es el de los paisajes de la vera de Doñana, a cuya comprensión interpreta-
tiva e interdisciplinar hemos dedicado los últimos años un equipo de investi-

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)– los resultados, de los que –a 
modo de síntesis– pueden servir el  óleo de la imagen 10 y las siguientes des-

“En La Vera se escinden dos universos enemigos, y se vertebran en la medida 
de lo posible: un amplio espacio montaraz por el que el hombre, sus historias y 

9. Murallas de Tejada (Escacena) | foto Miguel Ángel 
Acosta Delgado
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la Historia se desarrollaron con calma, con aprensión, sumisos a sus señales, 
como suele suceder en las naturalezas fuertes: selvas, cenagales, desiertos... 
en las que se generan mundos cerrados, conservadores, peculiares, pero con 
sus premisas claras, asentadas, sin resquicios, y donde sin embargo pueden 
caber también todas las extravagancias. En ella, la vida humana, frente a lo 
cambiante de la natural, resulta ser bastante monolítica, unos procederes que 
en algún momento se terminaron de dar por buenos y que nadie tuvo luego la 
tentación, ni la necesidad, de alterarlos, como sus viejas viviendas vegetales.

La Vera ha sido el eje civilizatorio de Doñana a lo largo de centurias, desde 
los tiempos remotos en que empezó a determinarlo su geodinámica; línea de 
asientos, avenencias y desavenencias, frágilmente fondeada sobre la incer-
tidumbre de una geología dispéptica y cruda aún que se regodea en mani-
festar con impudicia sus cíclicos caprichos vagarosos, más culebra inquieta 
que estático sendero” (Juan Villa. 2015. La Vera. Texto inédito)

“Pero hoy, esta Vera se encuentra fuera de todos los circuitos visitables en 
función de su conservación como núcleo del Parque Nacional. De manera 
que resultará difícil entender para muchos que, paradójicamente, sea la 

-
nos de Doñana- la que haya sostenido y mantenga un reconocimiento directo 
y relativamente masivo de los paisajes de la Vera de Doñana como atracti-
vos patrimonios comunitarios de los que muchos rocieros pueden gozar una 
o dos veces al año: Venta, Marismillas, Membrillo, Cerros del Trigo y de los 
Ánsares, Retuerta, Puntal, Palacio, Manecorro o Madre son vocablos evo-
cadores de lugares mágicos que han unido siempre y seguirán haciéndolo 
-excepcional y festivamente por la Vera (actual santuario de conservación 
natural)- a los pueblos de Cádiz con los de Huelva y a sus peregrinos con 

10. Choza del Puntal, en la vera de Doñana | óleo 
José Luis Mauri
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11. Ruedo de Bollullos del Condado | foto Juan 
Francisco Ojeda

12. Convento de la Luz (Lucena del Puerto) | foto 
Fundación Doñana 21

Y lugares cotidianos de los distintos ámbitos del Condado de Huelva que 
todavía son poco valorados, a pesar de su carácter de legados patrimonia-
les indiscutibles, como:

> las murallas de Tejada la Vieja y la feraz “tierra de garbanzos” de su cam-
piña (imágenes 1, 8 y 9). Campo de cultivos herbáceos anuales y produccio-
nes primarias y mundo del estraperlo entre las tierras mediocres del condado 
onubense;

> el ruedo de Bollullos del Condado (imagen 11), con la ermita de la Virgen 
de las Mercedes, como ejemplo de territorio bellamente domesticado y de 
clásico “paisaje medio mediterráneo”; o

> el convento de la Luz, en Lucena del Puerto (imagen 12), como expresión 
real y doblemente toponímica de la singular luz atlántica del litoral de Huelva, 
ya descubierta y admirada por los romanos y especialmente cantada por 
Juan Ramón Jiménez, desde su Moguer natal.
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RESUMEN

La ciudad de Niebla, ubicada en el centro del Condado de Huelva, es uno 

dilatada historia, desde su fundación en el Bronce Final hasta su declive 
en los siglos XVIII y XIX, está marcada por una serie de hitos históricos 

núcleo preponderante en los intercambios de gentes, productos e ideas que 

cristiana, en 1369, capital del Condado de Niebla. A partir del XVII comienza 
el declive de la ciudad, situación que culmina con el auge agrícola del siglo 

puesto hegemónico en el territorio. No obstante la importancia histórica y la 

han permanecido, siendo testigo de ello tanto el legado histórico como el 
rico patrimonio monumental que hacen de la ciudad de Niebla uno de los 
enclaves patrimoniales más importantes del territorio onubense.

Palabras clave

Conjuntos históricos | Historia | Huelva (Provincia) | Niebla (Huelva) | 
Patrimonio arqueológico | Patrimonio histórico |
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El conjunto histórico-artístico de Niebla está situado a 30 kilómetros de 
Huelva, en el centro del Condado de Huelva, entre dos ámbitos natura-
les paralelos en sentido este-oeste. El más septentrional se incluye en la 

la depresión del Guadalquivir.

cuales se ha ido generando un rico legado histórico y un destacado patrimo-
nio monumental que hacen de la ciudad uno de los enclaves más importan-
tes del territorio onubense (CAMPOS CARRASCO; RODRIGO CÁMARA; 

Aunque las primeras evidencias humanas en el territorio datan del III milenio 
a. de C., no será hasta los comienzos del I milenio cuando el sitio pase a des-

asentamiento estable en la meseta donde hoy se asienta, que será el verda-
dero origen de la ciudad (CAMPOS CARRASCO, 1996). Ello hace que poda-

las ciudades más antiguas de occidente (CAMPOS CARRASCO, 2005). 

En efecto, su fortalecimiento como enclave urbano está íntimamente relacio-
nado con el auge que vive en estos momentos la producción de cobre y plata 

enclave portuario onubense, lo que junto a su vocación agrícola y su situa-
-

tante al oeste del Guadalquivir para el estudio de la evolución y desarrollo 
del fenómeno urbano. 

por una ciudadela amurallada en su extremo noroeste y un poblamiento 
-

trucción de una primera muralla sobre la que se construirán hasta seis nue-

de dimensiones ciclópeas. 

En los siglos V y IV, una nueva muralla de casamatas, de orígenes orienta-

y es una prueba más de que Niebla, a pesar de haber decaído ya el comer-

la tumba del Palmarón (CAMPOS CARRASCO, PÉREZ MACÍAS; GÓMEZ 
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Niebla. Hábitat protohistórico

Muro de los siglos V-IV a. de C. y superposición de 
murallas romana e islámica
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partir de estos momentos una nueva dimensión.

La presencia del mundo púnico, primero del círculo gaditano y más tarde de 
Cartago con la llegada al poder de los Bárcidas a partir del s. III a. de C., 

Con la romanización, Niebla (Ilipla) será una de las principales ciudades del 

mansio

área de Hispalis (Sevilla).

y Odiel, y entre Sierra Morena y la baja Andalucía, estaría en el origen del 

construcción de un puente romano en el que, a pesar de la mezcolanza que 
hoy presenta con arcadas de medio punto, ojivales y rebajados, producto 

Puente romano desde el sur
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sus orígenes romanos en los arcos de medio punto de sillería, así como 
en algunos de los tajamares, frentes, prismas y cilindros que lo sustentan 
(FERNÁNDEZ CASADO, 1980). 

Hasta hace poco se había relacionado la planta de la ciudad contemporánea 
con una pretendida ordenación en damero conservada desde la llipla impe-

desde la conquista cristiana. Hoy sabemos que la máxima extensión del tra-
zado romano únicamente ocupaba el extremo nordeste de la meseta donde 
se asienta la ciudad. 

2006). Restos de la segunda muralla romana se observan a simple vista en 

estructura de entrantes y salientes que forma la muralla de tapia donde se 

Planta de la Ilipla romana
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abre la puerta del Agujero que enmascara la existencia de una puerta monu-
mental romana por donde se accedía al eje norte-sur del interior de la ciudad. 
Esta puerta monumental, al no adaptarse su monumentalidad y extensión a 
las necesidades defensivas del período almohade, debió ser destruida aun-
que se conserve en el nivel de cimientos. En esta estructura se abrió en el 
siglo XVII la puerta del Agujero para facilitar el acceso peatonal al alcázar.

A partir del siglo IV d. de C. se produce la máxima eclosión de las villas rús-
ticas, síntoma de la reactivación económica que se produjo en este siglo 

de peso de la ciudad a favor del ámbito rural. La continuidad de las formas 
de explotación rural romana en los siglos VI y VII d. de C. en algunas de 

administrativo de Niebla se acentuó con la creación de la sede episcopal. 
De uno de estos asentamientos rurales proceden varias lápidas sepulcrales 
paleocristianas y visigodas (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2000), un hecho que 
nos informa sobre la vocación rural de la nobleza hispanovisigoda (PÉREZ 
MACÍAS, 2004). En resumen, por los datos que manejamos puede consta-

rural, que desde el punto de vista administrativo y religioso parece asumir 
-

ción de un proceso de ruralización que, iniciado con seguridad en las villas 
rústicas en el siglo IV d. de C., terminará por liquidar el esquema de implan-

Es en este contexto en el que incide la conquista árabe y la implantación de 
contingentes militares sirios. Se produce un cambio de rumbo que tiende a 
devolver a la ciudad su antiguo protagonismo. En este fenómeno de tran-
sición el mantenimiento de las estructuras de poder de la antigua nobleza 

rústicas, la mayor parte de las cuales perviven como asentamientos islámi-
cos hasta el siglo XII, momento en el que se detecta un nuevo sistema de 
relaciones entre el mundo rural y urbano, que terminará por cuajar en los 
albores de la conquista cristiana en un sistema de poblamiento concentrado, 
del que arrancará la repoblación. Se asiste, pues, a una drástica reestructu-
ración tanto en la ciudad como en el ámbito rural. En la ciudad se constata 

del caserío.

Las murallas medievales de Niebla fueron declaradas Monumento Nacional 
en 1945. El recinto tiene forma poligonal abarcando 16 ha con un perímetro 
de 2 km y una anchura de la cerca de 2,20 m. En su recorrido se localizan 

-
nantemente de tapial, de tonos rojizos al utilizarse la tierra caliza de los alre-
dedores. Las torres, que se disponen a intervalos regulares, son de planta 

almohade, vista desde el este

| foto  Archivo 
Municipal de Niebla
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rectangular, excepto las de las esquinas de levante, que son octogonales. 

del Desembarcadero, la puerta del Agua, la puerta del Buey y la puerta del 

recodo simple. Los vanos de entrada están formados por un arco de herra-

y Sevilla (puerta de Sevilla), presentan una triple arquería de arcos ciegos 
polilobulados sobre el arco exterior de entrada. Aunque existen diversas teo-

-

-
ción urbana almohade (PÉREZ MACÍAS; CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ 

-
trucción de la iglesia de Santa María. A ella nos referiremos más adelante 
cuando analicemos esta última.

La Lebla de Ibn-Mahfoz sería conquistada en 1262 por Alfonso X y, en 1368, 
el rey Enrique II entregó la ciudad al desde entonces conde de Niebla Juan 

Murallas islámicas de Niebla con indicación de las 
puertas de acceso
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regida como concejo y pasando a ser cabecera del Condado de Niebla. En 
el siglo siguiente, el IV conde de Niebla inició una activa política de recons-
trucción con la adaptación de Santa María, la construcción de San Martín y, 
especialmente, la reparación de las murallas y la obra del nuevo alcázar.

En la iglesia-mezquita de Santa María se conservan pocos elementos de la 
mezquita al estar transformada en iglesia cristiana, pero los elementos ori-
ginales del patio y entrada, como los arcos de herradura y los polilobulados, 
nos llevan a la segunda mitad del siglo X d. de C. Contiene la superposición 

-

naves, patio con galerías contrapuestas y alminar descentrado. El alminar 
-

quista cristiana, para que resistiera el peso y cimbreo de las campanas. La 
sala de oración original fue completamente transformada. Se derribó la parte 

las cinco naves convertidas en tres perpendiculares y con mayor altura. En el 
lado este se construyó el ábside cristiano, con nervadura de ladrillos gótico-

Junto a la puerta del Socorro, desde donde partía hacia el interior de la ciu-
dad la denominada calle Real, sobresalen los restos de la iglesia de San
Martín. Muy arruinada ya a comienzos del siglo XX, en 1922, se salvó de ser 
destruida completamente para permitir el paso de vehículos rodados, con-

la iglesia. Al haber perdido las tres naves que conformaban su parte central, 
-

Vista norte de Santa María

Detalle de la puerta norte de Santa María
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temente convertida en zona peatonal. De fotografías antiguas y de la inter-
pretación del registro arqueológico se deduce que el cuerpo principal de la 
iglesia estaba formado por tres naves paralelas. Por el exterior se adosaban 
dos cuerpos porticados en los que se abrían puertas de arco apuntado, las 

En el extremo norte de la ciudad amurallada se ubica el alcázar de los 
Guzmán cuya construcción se debe a Enrique de Guzmán, que derribó com-
pletamente el alcázar anterior para construir esta obra monumental, tal vez 
la más imponente de su clase construida en la Andalucía del siglo XV, lo 
cual avala la riqueza e importancia del linaje de los Guzmán. En su obra se 
emplea piedra local como elemento constructivo principal. En la zona pala-
ciega, hoy perdida, se alzaba una construcción con patio central porticado 
en el que aparecían los aposentos condales. Entre ellos se incluía el Salón

que debería cubrirla. En la fortaleza hay que resaltar las dimensiones de la 
base de su torre de homenaje, que con lógica fue tenida como la segunda en 

únicamente se conservan muros despojados de decoración, excepto sobre 
una puerta que fue interior en la torre del Homenaje, en la historiografía se 
mencionan balcones con antepechos góticos de encajes de piedra, rastros 

XVI y XVII, los asentamientos rurales irán cobrando importancia, retornando 
así a un modelo de poblamiento relacionado con los períodos tardorromano 

Conservación actual del patio condal del Alcázar de 
los Guzmán

los Ángeles
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y visigodo previos a la ocupación islámica, con Niebla casi despoblada. El 
auge agrícola de este mundo rural en el siglo XVIII y la desamortización 
civil del siglo XIX permitirán la emancipación de estas villas de las tierras de 

muy pocas las mejoras que pueden reconocerse, excepto algunos adita-
mentos en las iglesias, que serán más importantes en el hospital de Nuestra 

-
medieval, se conserva la capilla con presbiterio de planta cuadrada. En el 
testero de la derecha se abría a otra nave, hoy desaparecida, donde se loca-
liza un patio porticado neoclásico (MARÍN FIDALGO, 1982). En los siglos 

-
dujeron los cambios más importantes que, de alguna forma, impiden apre-
ciar la construcción primitiva. Al nivel de la tercera planta se construyó una 

se superpuso a la anterior puerta isabelina del siglo XV. 

La continuación de la ciudad en el siglo XIX y gran parte del XX será trau-
mática, especialmente para la población y sus principales monumentos. Se
trata de un período de crisis durante el que se produce un despoblamiento 
generalizado del interior de la ciudad, y amplios espacios vacíos serán dedi-
cados al cultivo, como puede observarse en la tipología del caserío conser-

todo el territorio a lo largo de la historia siempre han permanecido, como 

impresa y en los archivos arqueológicos. 
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De la cepa a la copa, pasando por la bota. 
Las rutas de comercialización del vino en 
el Condado de Huelva
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RESUMEN

Este artículo desarrolla una parte del trabajo realizado por la autora en 2013 
dentro de una estancia de estudios en el Laboratorio del Paisaje del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, durante la que preparó la documentación 
necesaria para el diseño de la ruta cultural titulada “Espacios del vino del 
Condado de Huelva. De la cepa a la copa pasando por la bota”, disponible 
para su consulta en la web del IAPH, que por su extensión no pudo tener 
cabida en la misma. 

La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de 
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera, 
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del 
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es 
rentable el cultivo de la uva. 

comarca, a lo largo de la historia se han buscado nuevas vías comerciales 
por el Condado para la exportación de su vino: en época romana se usaba 
la vía Antonino; durante la conquista de América, el carril del Lobo, el puerto 
de Moguer y el caño de las Siete Suertes; en el s. XIX, los puertos de Huelva 
y Sevilla y el Tren del Vino del Condado; y ya en la segunda mitad del s. XX, 
la autovía A92. Todavía en la actualidad, la actividad vitivinícola sigue siendo 
el principal recurso económico de la comarca.

Palabras clave 

América | Bodegas | Condado de Huelva | Comercio | Cooperativa | Historia | 
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Vides de la variedad zalema. Majuelo de Soto, Bollullos Par del Condado 
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La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de 
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera, 
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del 
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es 
rentable el cultivo de la uva, y mejor si ésta es zalema1. Todavía en la actua-
lidad, la actividad vitivinícola sigue siendo el principal recurso económico de 
la comarca. 

La existencia de vides en el Condado está documentada desde época paleo-
lítica, como se constata por los restos de polen encontrados en la laguna de 
las Madres (Palos de la Frontera). Sin embargo, debido a que esta zona está 
dentro del área mundial de distribución de la vid salvaje, estos no demues-
tran la existencia de una cultura vitivinícola. Como podemos estudiar por 
fuentes arqueológicas (MATA RUIZ, 1995), el cultivo de la vid, los conoci-
mientos necesarios para la fabricación de vino, su consumo, su producción 
industrial y su comercio, fueron introducidos en el Condado por los feni-
cios. En esta época prerromana, aún no se había colmatado la zona de las 
marismas del Guadalquivir ni de la ría de Huelva, por lo que el Condado 
se encontraba entre dos rías navegables. Contaba con multitud de puertos 
comerciales en sus orillas, a los que llegaban las mercancías producidas en 
el interior.

Siempre según las fuentes arqueológicas consultadas, es ya en época 
romana cuando se crea la estructura de poblamiento necesaria para 
poner en plena producción este territorio vinícola. La población se orga-
nizaba en una serie de villas o aldeas, que dependían de las ciudades 
situadas en la vía Antonino: Niebla (Ilipla), Manzanilla (Ostur), Escacena 
(Itucci) y Olivares (Laelia). Esta vía unía dos puertos importantes, Huelva 
(Onuba) y Sevilla (Hispalis) (CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ TOSCANO, 
2001).

La estructura de poblamiento romana se mantiene hasta época musulmana, 
donde sigue predominando el cultivo de la vid pero, debido a la prohibi-
ción religiosa del consumo de vino, las cosechas se dedican en su mayo-
ría a la producción de vinagre y pasas. Tras la expulsión de los moriscos 
en el s. XIII, el Condado se queda prácticamente despoblado (LAREDO 
QUESADA, 1992), por lo que desde los nuevos reinos se favorece la lle-
gada de población cristiana. Como en otras regiones vitivinícolas andaluzas, 
los colonos cristianos son atraídos a estas tierras mediante concesiones de 
viviendas y de pequeñas parcelas agrícolas, en propiedad y situadas den-
tro de los ruedos, con la obligación de dedicarlas a la viticultura (BORRERO 
FERNANDEZ, 1995). De hecho, sigue predominando en la actualidad en 

del jornalero-propietario. 

Cerro de las cabezas. Laelia, término de Olivares, 
Sevilla | foto Urbano López Ruiz

1
Palabras de un viticultor experimentado natu-

ral de Bollullos Par del Condado, entrevistado 

por la autora el 10 de marzo de 2015. La uva 

zalema es una variedad autóctona del Conda-

do, muy resistente y productiva que, según el 

Anuario del año 2014 del Consejo del Vino del 

Condado, continúa ocupando más del 90% de 

la producción.
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Desde el inicio de la conquista de América hasta el s. XVII, cuando los mon-
jes jesuitas consiguen criar cepas exportadas de Europa y producir vino en 
sus misiones de Argentina, América es el principal destino de los vinos del 
Condado (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995). La enorme demanda de vino 
de las colonias americanas supone el inicio de la producción masiva para 
la exportación a gran escala en la comarca y lleva al Condado a buscar 
de nuevo vías de salida de sus vinos (FOURNEAU, 1975: 65-72). Se hace 

puertos romanos estaban colmatados y las ciudades con puertos en ese 
momento (Sevilla) se protegían mediante un sistema medieval de aranceles 
que encarecían los productos comerciales. 

> El Condado occidental (Palos, Moguer, Lucena, Niebla y Bonares) comer-
cializa su vino a través del puerto de San Juan, en el embarcadero María
Suarez, hacia Europa del noroeste.
> El Condado central (Rociana, Almonte, Bollullos, Villarrasa y La Palma) 
comercializa sus productos a través del carril del Lobo, el cual atraviesa toda 
la comarca desde La Palma hasta el embarcadero del caño de las Siete
Suertes en Aznalcázar, hacia Ámerica a través de Sanlúcar de Barrameda. 
> El Condado oriental (Villalba, Manzanilla, Chucena e Hinojos) sigue 
usando la antigua vía romana para llevar sus vinos hasta el puerto de Sevilla
y embarcarlos hacia América. Estas villas eran provincia de Sevilla y podían 
usar su puerto sin aranceles.

Zápote americano centenario, ya desaparecido, 
estaba situado en el convento de Morañina en 
Bollullos Par del Condado | foto Archivo Histórico 
Municipal, Bollullos Par del Condado
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A principios del s. XIX, el mercado americano va dejando de tener impor-
tancia. Jerez se convierte en la marca de calidad que domina el mercado 
europeo, absorbiendo al Condado. El principal destino de los productos del 
Condado oriental y central es a partir de entonces Jerez, donde se embote-
llaba y se exportaba a Europa, pero ya bajo esta marca. La producción del 
Condado se encamina desde entonces a la cantidad, más que a la calidad. 

Sólo Moguer, que además de una buena producción vinícola mantenía un 

XIX con un comercio activo con Francia, pero no basado en vinos de cali-
dad, sino en vinos de pasto2

sus productos, por lo que se reduce enormemente la actividad industrial viti-
vinícola en esta zona. Este hecho está descrito de forma muy hermosa por 
el moguereño Juan Ramón Jiménez3 dentro de Platero y yo, en el capítulo 
“El Río”.

Los puertos de Huelva o Sevilla se convierten durante el s. XIX en las únicas 
vías de salida de los productos vinícolas del Condado. El vino es llevado a 
estos puertos a través de la nueva línea de ferrocarril Huelva-Sevilla, cons-
truida en 1875. Esta línea cuenta con su estación principal en La Palma del 
Condado, en la mitad de su recorrido y muy bien situada dentro de la zona 
del Condado central, lo que provoca una explosión de su producción de vino 

Cerámica representando la Giralda, símbolo de Sevilla, situada en la bodega del Diezmo, en Manzanilla |
foto Alba Espina Boa

3
“Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las 

minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas 

si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, 

entre el fango violeta y amarillo, el sol ponien-

te; y por su cauce casi sólo pueden ir barcas 

de juguete. ¡Qué pobreza!

Antes, los barcos grandes de los vinateros, 

laúdes, bergantines, faluchos –El Lobo, La 

joven Eloísa, el San Cayetano, que era de 

mi padre y que mandaba el pobre Quintero; 

La Estrella, de mi tío, que, mandaba Picón–, 

ponían sobre el cielo de San Juan la confusión 

alegre de sus mástiles –¡sus palos mayores, 

asombro de los niños!–; o iban a Málaga, a 

Cádiz, a Gibraltar, hundidos de tanta carga de 

vino... Entre ellos, las lanchas complicaban el 

oleaje con sus ojos, sus santos y sus nom-

bres pintados de verde, de azul, de blanco, de 

amarillo, de carmín... Y los pescadores subían 

al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, len-

guados, cangrejos... El cobre de Riotinto lo ha 

envenenado todo. Y menos mal, Platero, que 

con el asco de los ricos comen los pobres la 

pesca miserable de hoy... Pero el falucho, el 

bergantín, el laúd, todos se perdieron.

¡Qué miseria! ¡Ya el Cristo no ve el aguaje 

alto en las mareas! Sólo queda, leve hilo de 

sangre de un muerto, mendigo harapiento y 

seco, la exangüe corriente del río, color de hi-

erro igual que este ocaso rojo sobre el que La 

Estrella, desarmada, negra y podrida, al cielo 

la quilla mellada, recorta como una espina de 

pescado su quemada mole, en donde juegan, 

cual en mi pobre corazón las ansias, los niños 

de los carabineros”.

2
Un vino de pasto es el que es usado como 

bebida común durante la comida, también se 

denomina vino de mesa.
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en este periodo y la convierte desde entonces en la principal zona produc-
tora de la comarca. 

En 1921 se construye “el ferrocarril del vino” (RAMÍREZ CEPEDA, 2002), 

permitir llevar sus productos hasta La Palma, donde eran trasvasados a la 
línea Huelva-Sevilla. De esta forma se consigue conectar mediante el ferro-
carril al Condado central con los puertos de Huelva y Sevilla. Este “ferrocarril 
del vino” estuvo activo por un corto periodo de tiempo, hasta 1931, pero su 

Palma hacia Bollullos Par del Condado4, el cual sigue siendo en la actualidad 
el municipio con mayor producción de la comarca. 

Durante la primera mitad del s. XX, los viticultores de Bollullos Par del 
Condado, con la ayuda del Sindicato Agrícola Católico (RUIZ SÁNCHEZ, 
1994), se convierten prácticamente en los únicos propietarios de la tie-
rra, gracias a la compra común y posterior parcelación de las dehesas de 
Montañina y Renuñana. En 1955 (MATEO LAGARES, 2005) estos viticul-
tores bollulleros fundan la bodega cooperativa Vinícola del Condado, la 
cual por producción y número de socios sigue siendo la mayor de la zona. 
La estrategia de asociarse en cooperativas (CARRASCO CARRASCO, 
1995) para controlar el proceso del vino al completo es común en casi 
todos los municipios de la comarca y ha permitido mantener viva y ren-

Ingenieros y personalidades en la inauguración Tren del Vino del Condado. 2 de enero de 1921 | foto 
Archivo Revista Corumbel, La Palma del Condado

4
Según fuentes del Consejo Regulador de Vi-

nos del Condado, en 2014 de las 34 bodegas 

inscritas, 13 estaban situadas en Bollullos Par 

del Condado.
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table la actividad vitivinícola en el Condado, a pesar de la crisis generali-
zada que sufre sector. 

Por último, en la década de 1980, la construcción de la autopista A92 Huelva-
Sevilla desplaza en importancia al ferrocarril y se convierte en la principal 
vía de transporte que en la actualidad atraviesa el Condado, a través de 
la cual se exporta la mayor parte del vino producido en la actualidad en la 
comarca.

Fermentación de mosto dentro de un cono en la 
bodega cooperativa Vinícola del Condado, Bollullos 
Par del Condado 

Nave principal de la bodega cooperativa Vinícola 
del Condado, Bollullos Par del Condado 

Vista, desde la zona de “El Perú” en Bollullos 
Par del Condado, mostrando vides zalemas y la 
autopista A92 | fotos Alba Espina Boa
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RESUMEN

A caballo entre la sierra y la costa, la comarca del Condado de Huelva 
se presenta como una campiña donde las actividades de transformación 
relacionadas con el olivo y la vid, la agricultura de secano y la ganadería, han 

de este espacio y su relación con las provincias andaluzas de Cádiz y Sevilla.
Estos y otros aspectos, conforman la personalidad de una comarca en la que 
los rituales festivos vinculados con la cruz de mayo adquieren un notable 
interés, tanto por su extensión como su relevancia en los ciclos festivos de 
las localidades en las que se celebra.

El mes de mayo y los meses previos, son  “tiempo de cruces” en el Condado, 

pertenencia a una localidad, a un barrio, o a una calle.
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Cantando y bailando en honor a la Cruz de la calle Arriba (Lucena del Puerto) | foto todas las imágenes que ilustran este artículo, si no se indica lo contrario, 
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los diferentes rituales que ordenan el calendario festivo de la 
comarca del Condado de Huelva, adquieren protagonismo aquellos que 
giran en torno a las cruces de mayo. Este protagonismo viene representado 
no solo por el número de poblaciones en las cuales se desarrolla, sino por 
la relevancia que adquieren en los lugares donde se llevan a cabo. Bonares, 
Escacena del Campo, Lucena del Puerto, Manzanilla, la Palma del Condado, 
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa son 

convierten en claro exponente de esta relevancia.

Aunque en la mayoría de las ocasiones se de protagonismo a estas celebra-
ciones por su “belleza y esplendor”, su importancia vendría marcada no solo 

para las poblaciones en las cuales el mes de mayo no es solamente una 
fecha, sino el tiempo extraordinario a través del cual se articulan y comparten 
sentimientos. Y aún más allá de los sentimientos y de las experiencias festi-
vas compartidas, las cruces de mayo constituyen expresiones de pertenen-
cia a barrios, calles, sectores sociales… que estructuran la sociedad local 
según el individuo se vincule a una u otra cruz.

como para otros territorios de la geografía onubense y andaluza, continúan 
siendo un referente en el ciclo festivo anual y de los modos de expresión 
de las identidades colectivas locales. La llegada de la primavera, la exal-

Baroja en su obra La estación del amor

Aunque es mayo el mes donde se desarrollan la mayoría de las celebracio-
nes que giran en torno a la cruz, en la comarca del Condado también nos 
encontramos con poblaciones en las que será septiembre el mes elegido 
para ello, normalmente sobre el catorce que es cuando se celebra la exalta-
ción de la Cruz.

TIEMPOS Y ESPACIOS PARA LA CRUZ

Los rituales festivos, lejos de reproducirse en el tiempo como meros espejos 
del pasado, siguen siendo un texto idóneo para el conocimiento de nuestra 
sociedad y para el conocimiento de aquellos colectivos que la conforman. 
En ellas, encontramos permanencias y transformaciones que nos muestran 

Ya han traído la Santa Cruz 

de la calle de Las Huertas 

con qué estilo la han vestío

 que no hay otra como ésta. 

Todos se quedan mirando 

tan delicado madero 

que unas manos primorosas 

han hecho con tanto esmero. 

Todo el pueblo emocionado 

no deja de contemplar 

este bendito madero 

con las lágrimas saltás1

1
Copla dedicada a la Santa Cruz de la calle Las 

Huertas, fechada en los años 30  del siglo XX. 

Rociana del Condado.
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De arriba abajo, de izquierda a derecha:

Salida de la Cruz de la calle La Fuente (Rociana del Condado)

Niños con la Cruz de Arriba (Rociana del Condado)

“Las caídas” (Bonares)

Procesión de las Cruces de Lucena del Puerto 

Lluvia de pétalos a la Cruz de la calle Malva en su capilla (Lucena del Puerto)
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de un patrimonio cultural –poco conocido e interpretado desde este punto de 

antigüedad, disponemos de escasa documentación histórica que date el ori-
gen de cada caso debido, entre otras cuestiones, a su carácter popular y 

-

propia gente de los pueblos, familias y vecinos que se reunían y celebraban 
“su cruz” sin ningún control por parte de las instituciones religiosas y políti-
cas. Es, precisamente, por el intento de controlar estas celebraciones fes-

en la mayoría de los casos acusando el desatino y la falta de recato en los 
actos y expresiones festivas. Esta falta de fuentes documentales no reduce, 

principales acontecimientos dentro del ciclo festivo de un gran número de 

colectivos en torno a una cruz, no ha sido un impedimento para que éstas 
-

cripción se haya realizado en tiempos relativamente recientes (en muchos 
casos por facilitar su gestión), los orígenes suelen remontarse a épocas 

pasado remoto.

Santa Cruz de la calle Sevilla, junto a la torre de La 
Palma del Condado | foto Jesús Sánchez Márquez

Cruz del Rincón (Bonares)
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-
mentos sagrados y profanos, constituyendo una clara exaltación de la natu-
raleza, la renovación de la vida, la fertilidad y el amor. Las interpretaciones 
sobre este ritual festivo son diversas según se vinculen a aspectos míticos-
simbólicos: por un lado, se asocia a la diosa Maya en interpretaciones griega 
o romana, pero, por otro lado, se “cristianiza” este posible origen sustitu-
yendo el árbol del “mayo” por la “cruz” (madero) de Cristo, de manera que 

parte de Elena, hija del emperador Constantino I el Grande. Las cruces de 
mayo se convierten en uno de los más claros ejemplos de cristianización 
de ritos paganos orientados al culto a la fertilidad, al esplendor de la natu-

-
maveral. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de la importancia de 

poblaciones.

La vitalidad de este ritual viene acompañada de un amplio abanico de ele-

y en raras ocasiones valorado. 

La relevancia de esta manifestación debe ser entendida no solamente en 
el marco del contexto ritual, sino también en toda una serie de preparativos 

-
paración de las “capillas”, de las “habitaciones”, las reuniones previas de 

Acto litúrgico previo a la procesión (Villarrasa)

Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana 
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad 

(facilitadas por Manolo de Miguel)
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-
nes muebles vinculados a esta celebración (cruces, pasos, imágenes, estan-

y otros, conforman un diverso mundo solamente descifrado desde el senti-
miento crucero.

Respecto al propio desarrollo del ritual y la relación entre la cruz, las con-
notaciones simbólicas asociadas al mes de mayo y la naturaleza, pode-
mos destacar en esta comarca la relación entre el ámbito urbano y el rural, 
evidente en numerosas celebraciones en campos o parajes cercanos a la 
localidad. Es lo que sucede por ejemplo en Bonares con el “romerito”, 
nombre que recibe una romería que tiene lugar dentro del ciclo festivo 
crucero y que traspasa las fronteras de la ciudad estableciendo una estre-
cha relación con el medio natural. También en Rociana del Condado se 
lleva a cabo “el romerito” y en ellas adquiere importancia las “coplas de 
pique”.

Cruceros de la Calle Candado (Rociana del 
Condado)

Procesión de la Santa Cruz de la calle Cabo de La 
Palma del Condado, 2013 | foto David Limón Suárez

Salida procesional, desde su capilla, de la 
Santísima Cruz de Abajo (Paterna del Campo) | foto 
María José Sánchez Morato 

Romerito de la Cruz de Arriba (Villarrasa)
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Esta estrecha relación ahonda en la enorme importancia que ha tenido para 
las culturas campesinas el ciclo agrícola y todo lo que rodea a este mundo 
tan vinculado al aprovechamiento de los recursos endógenos.

En este sentido, también es habitual que los protagonistas del ritual se acer-
quen al campo para encontrar, en el entorno más cercano, elementos de la 
vegetación que sirvan para engalanar las cruces, pasos, capillas y otros ele-
mentos que posteriormente se enseñarán o procesionarán. 

Otro aspecto relevante que diferencia a este ritual de unas localidades a 

colectivos dentro de un pueblo. En ese sentido, encontramos dos posibili-
dades: localidades con celebraciones de cruces duales, es decir, socieda-
des divididas simbólicamente en dos cruces; y localidades donde hay más 
de dos cruces vinculadas a barrios o calles (a la par que a sectores sociales 
diferenciados). Así, en la misma comarca del Condado observamos casos 

Traslado de la Cruz de la Calle Cabo (La Palma del 
Condado)

Romerito de la Cruz de la Calle Sevilla (La Palma 
del Condado)

Niños con la Cruz de la calle Malva (Lucena del 
Puerto)

Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana 
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad 

(facilitadas por Manolo de Miguel)
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de localidades con dos cruces o que lo denominamos “rituales de cruces 
duales”, tales como en La Palma del Condado (Cruz de la Calle Cabo y Cruz 
de la Calle Sevilla) y Villarrasa (Cruz de Arriba y Cruz del Campo); y localida-
des con varias cruces o lo que denominamos “rituales de cruces múltiples” 
como en Rociana del Condado (donde había nueve cruces de mayo, aun-
que ahora solo cinco, entre las que adquieren especial relevancia la Cruz 
de la Calle de la Fuente y la Cruz de la Calle de Arriba). Esta diferenciación 

territoriales, sino en las maneras en que se expresan las rivalidades. Una de 

esplendor y la riqueza ornamental de la cruz propia en contraposición con 
la otra cruz u otras cruces, lo que tradicionalmente se ha denominado “el 
pique”. La rivalidad es más intensa en los casos de poblaciones de “cruces 
duales” con la sociedad local divida en dos sectores claramente enfrentados, 
mientras que en las poblaciones con “cruces múltiples”, las posibilidades de 

bien, en este último caso, siempre suele destacarse dos o tres cruces que 
adquieren cierto protagonismo respecto al resto. 

La importancia simbólica que adquieren las cruces en el imaginario colec-
tivo local tanto como elemento diferenciador respecto a otras localidades (la 

localidad (entre las diversas cruces), produce que las cruces no sean sola-

modo, estén presentes en todo el ciclo anual como símbolo relevante e iden-

estén presentes varias cruces multiplica las secuencias, actos y protagonis-
tas festivos que en el caso de localidades con dos cruces se repiten parale-
lamente en una y otra cruz.

asimismo dos posibilidades: “capillas efímeras”, donde la cruz se expone en 
improvisadas capillas situadas en ámbitos domésticos; y las “capillas per-
manentes” hechas expresamente para albergar la cruz. En este último caso, 
algunas capillas mantienen cierta actividad durante la mayor parte del año, a 
ellas se acercan feligreses y hermanos para celebrar diferentes actos tanto 
cívicos como religiosos. Se convierten, así, en espacios o centros de socia-
bilidad donde se llevan a cabo reuniones y encuentros, lo que refuerza aún 
más la unión entre los miembros que integran la cruz. Ejemplos de este tipo 
los encontramos en la Palma del Condado y en Bonares.

Y por último, otro de los elementos que podemos destacar en estas cele-
braciones festivas son sus protagonistas y, entre ellos, el papel atribuido a 

-
vera y la reproducción de la naturaleza, se extiende hacia la mujer como, 

Cruz de la Calle Villalba (Manzanilla). Dichas 
cruces, se encuentran durante todo el año 
entronizadas en unas hornacinas situadas de las 
fachadas de algunas casas de la Villa

Capilla de la Santa Cruz del Camino del Puerto 
(Manzanilla). Dicha capilla se encuentra situada 
en el camino del Puerto | fotos Juan Luis Romero 
García
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asimismo, reproductora de vida. La mujer joven está presente en todas las 

presentes en todos los momentos de importancia del ritual (a veces con el 
requisito de la soltería). Según los casos, se elige a la “reina”, “mayordoma” 
o “moza”, que representan la belleza y pureza, casi siempre junto a un acom-
pañante, también joven, con el que forma pareja. Pero, además, la actividad 
de la mujer en las cruces es de fundamental importancia en la organización 

en la preparación de aquellos otros aspectos estrechamente vinculados a 
este ritual (gastronomía, indumentaria, coplas, etc.), la mujer se convierte en 

-
tural. Los roles de género y edad, con sus respectivas funciones, acompa-
ñan al desarrollo de una celebración que además de registrar la división de 

-
raciones a otras.

CONSIDERACIONES FINALES 

Teniendo en cuenta las dinámicas sociales y las transformaciones experi-
mentadas en los últimos años, pensamos que lejos de su desaparición, en la 
Comarca del Condado, las cruces de mayo están en plena efervescencia y 
vigor, siguen formando parte del universo festivo de esta comarca onubense. 

Carroza Reina 2014 en Paterna del Campo | foto 
Hdad. de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo  

Acto de coronación de la Reina de la Cruz de la 
Calle Sevilla (La Palma del Condado)
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-
pos, necesidades y usos. Una de las nuevas formas de reinterpretación de 

localidades donde se celebran. En ellas se conjugan elementos del patrimo-
nio material tanto inmueble (capillas y locales), como del patrimonio mate-
rial mueble (las cruces, estandartes, vestimentas, ornamentos, etc.), junto a 
un amplio despliegue de elementos del patrimonio inmaterial (coplas, músi-
cas, gastronomía, técnicas decorativas, etc.), de manera que lo material y lo 
inmaterial se entremezclan continuamente.

Las cruces de mayo además de por su riqueza ornamental y visual deben 

representan a colectivos con unas necesidades y unas características pro-
pias. Esta diversidad respecto a la manera de expresar sentimientos y expe-
riencias compartidas, otorga a este ritual un valor que debe ser comprendido 
y analizado desde perspectivas cuya mirada no individualice contextos sino 

Las prácticas rituales asociadas a estos momentos festivos describen mode-

que se deberían formular propuestas que garantizaran su salvaguarda. Las 

bienes no debiera ser un impedimento para la puesta en marcha de meca-

cruces de mayo fueran comprendidas y valoradas como un elemento más de 
nuestro patrimonio cultural.

La organización de varias jornadas encaminadas al conocimiento y la difusión 
de los diferentes elementos que componen esta celebración en el marco de 
esta comarca, es otra prueba de la importancia que los diferentes colectivos 

Palma del Condado, Bonares y Rociana, en lo que respecta a la comarca del 
-

Con sus “romeritos” y sus “habas pochas”, con sus “coplas de pique” y sus 
“capillas”, con sus “cabezás” y sus “caídas”, con sus “habitaciones” y sus 

-
ces de mayo dibujan contextos rituales en los que la Comarca del Condado 
demuestra sus formas de ser y sentir.
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RESUMEN

En el presente estudio reseñamos doce torres parroquiales, afectadas por 
el luctuoso movimiento sísmico de 1755, en el Condado de Niebla. Con tal 
motivo, unas fueron consolidadas y remodeladas y otras construidas de 
nueva planta. Todas corresponden a la tipología arquitectónica sevillana 
de la segunda mitad del Setecientos. Por tanto, constan de fuste o caña, 
cuerpo de campanas y chapitel facetado recubierto de azulejería. Hay una 
excepción, usual en el valle del Guadalquivir en esa centuria, la de Chucena, 
que reproduce esquemáticamente la famosa Giralda de Sevilla. Además de 
ésta, son de nueva fábrica las de Bollullos par del Condado, La Palma del 
Condado, Manzanilla y Trigueros. 

Palabras clave 

Arquitectura | Barroco. Siglo XVIII | Huelva (Provincia) | Iglesias parroquiales | 
Sevilla (Provincia) | Torres |
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Calle Rey Juan Carlos I de La Palma del Condado con la iglesia parroquial de San Juan Bautista al fondo | foto Antonio José Alcalde Pérez
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La parroquial de la Asunción de Almonte es un templo mudéjar de los siglos 
XV y XVI. Su escueta torre contribuye al equilibrio de masas y distribución de 
volúmenes en la fachada principal. Apenas despunta a la derecha del ima-
fronte. Sobre la encalada caña se yergue el cuerpo de campanas. Por cada 
lado del campanario hay un arco de medio punto, con campana, y antepe-
cho de hierro, entre pareadas pilastras que reciben el correspondiente enta-
blamento, también apilastrado. Sobre él se dispone un banco con similar 
formato. Y, sobre otro banco octogonal, se alza el usual chapitel facetado de 
azulejería sevillana. Esta torre se atribuye a Antonio Matías de Figueroa, al 
reproducir su típica distribución de elementos. 

En el contorno de la parroquial de San Bartolomé de Beas destaca la torre, 
una de las más altas de la provincia, cuyo remate fue reconstruido tras el 
seísmo de Lisboa. Se yergue voluminosa en la cabecera de la nave de la 
epístola del templo. Se compone de caña, cuerpo de campanas y chapitel. 

de Bollullos par del Condado, del último cuarto del siglo XVIII, sustituyó a 
otra anterior que estuvo en uso hasta 1776. Entonces, Antonio Matías de 
Figueroa acometió la ampliación del templo. En el informe del referido arqui-

la imposta de los arcos del campanario. Las obras se paralizaron durante 
-

ticalmente a la derecha del imafronte, está compuesta de caña, cuerpo de 
campanas y chapitel. En la zona central del fuste o caña hay tres pequeños 
vanos y, más arriba, un balcón con antepecho de hierro forjado.

En la parroquial de la Asunción de Bonares se yergue, a los pies del templo, 
una torre fachada, que quedó inutilizable tras el terremoto de 1755. De planta 
rectangular, se compone de caña, campanario y chapitel. Hoy está enmas-
carada por las construcciones que a principios del siglo XX se adosaron a 
ella. La pequeña y escueta torre de la parroquial de la Estrella de Chucena, 
del último tercio del Setecientos, se adosa al crucero por el lado de la epís-
tola. Compuesta de caña y campanario, está inspirada en el prototipo de la 
Giralda sevillana. En la parroquia del Divino Salvador de Escacena se cons-
truyó una torre fachada, cuyo cuerpo inferior, que da acceso al templo, se 
cubre con bóveda vaída. Tras el seísmo de Lisboa se arregló su techumbre 
y se compuso su aguja.

El templo parroquial de San Juan Bautista de La Palma quedó arruinado tras 
el terremoto de 1755. Su torre, ligada a la de Bollullos par del Condado, se 
alza a la derecha del imafronte. La caña, cúbica, presenta estrechos vanos 
con recortados marcos. En cambio, el cuerpo de campanas aparece profu-
samente decorado. De su quebrado basamento penden recortados pinjan-
tes. Un apiramidado chapitel, recubierto de azulejería sevillana, sobre banco 
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Monumento a la virgen del Rocío en Almonte situado en la Plaza del mismo nombre, frente a la iglesia 
parroquial de la Asunción | foto José Gil Paradas

Iglesia parroquial de la Asunción de Bonares | foto Pueblos de Huelva

Iglesia parroquial del Divino Salvador de Escacena | foto Miguel Ángel Acosta Delgado

Calle de Bollullos par del Condado con la iglesia parroquial de Santiago Apóstol al fondo | foto Juan José 
Raposo González
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ochavado, corona la torre. Según Sancho Corbacho es típico de Antonio 
Matías de Figueroa. La torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Lucena 

-
plo, en el ángulo suroeste de su única nave. La caña ostenta pequeños y 
estrechos vanos rectangulares. El cuerpo de campanas presenta por cada 

-
tras cajeadas, que reciben un esquemático entablamento. Sobre él se alza 
un antepecho de idéntico formato. Remata el total un chapitel revestido de 
azulejería sevillana. En su vértice exhibe una bola y una cruz de cerrajería. 

-
rarse como una de las más bellas de la provincia onubense. Ubicada en 
la cabecera del templo, se compone de caña, dos cuerpos de campanas, 
superpuestos y decrecientes, y un chapitel. Todo el conjunto tectónico, de 
gran riqueza ornamental, está construido en ladrillo limpio, tallado, con azu-
lejos embutidos. Los dos cuerpos de campanas se enriquecen con verdu-
guillos azules. El inferior, con banco y antepecho de pedestales y balaústres 

columnas jónicas. Pilastras y columnas que soportan un movido entabla-
mento sobre el cual monta el citado antepecho. El cuerpo superior adopta 

salomónicas pareadas de orden corintio, quizás los ejemplares más tardíos 

Plaza del Corazón de Jesús e iglesia de San Juan 
Bautista de La Palma del Condado | foto Antonio 
José Alcalde Pérez

Localidad de Beas y la torre de su iglesia parroquial 
de San Bartolomé | foto Juan Luis González 
Rodríguez

Torre de la iglesia parroquial de la Estrella en 
Chucena | foto José Antonio Cardoso

Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir en 
Lucena del Puerto | foto Antonio Pérez (SKaRCHa)

Torre de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
 | foto Juan Luis Romero

Iglesia parroquial de San Antonio Abad de Trigueros
| foto M.ª Carmen Rafallo Bautista
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de este tipo de soportes. El chapitel, de curioso formato, contrasta vivamente 
con la riqueza ornamental de los dos cuerpos de campanas. Sus recortados 

-

La torre fachada de la parroquial de San Bartolomé de Paterna del Campo 
se alza sobre la puerta de los pies de la iglesia. Su organización general es 
propia de las postrimerías del Gótico y el comienzo del Renacimiento, muy 
difundido a lo largo del siglo XVI por la provincia de Sevilla. Se decora con 
una sencilla imposta y arcos ciegos lobulados, y de herradura apuntados en 
el segundo cuerpo. Con motivo del terremoto de Lisboa se arruinaron los dos 
cuerpos y su aguja o chapitel, que fueron reconstruidos por Pedro de San 
Martín y Mateo de Alba, a quienes atribuimos el cuerpo de campanas. 

La torre del templo parroquial de San Antonio Abad de Trigueros se erigió 

por pilastras jónicas. En cada esquina presenta dos columnas del mismo 
orden, que recuerdan a la citada torre de Manzanilla. El total se corona con 

Por último, la torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Villarrasa, ele-
vada en la cabecera junto a la nave lateral izquierda, sufrió grave quebranto 
en el terremoto de Lisboa. Su caña, desornamentada, remite al cuerpo de 

por sendas pilastras pareadas. Un banco, con dados y jarras, suaviza el trán-
sito al chapitel poligonal con azulejería polícroma. 

Torre de la iglesia parroquial de San Bartolomé 
Apóstol (Paterna del Campo) | foto María José 
Sánchez Morato

Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir 
en Villarrasa | foto José Antonio Cardoso
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RESUMEN

megalíticas monumentales en piedra y arcilla más singulares y excepcionales 
de la Península Ibérica. Es uno de los yacimientos arqueológicos referentes 
para el conocimiento del megalitismo, destacando su grandiosa arquitectura 
y sus excepcionales grafías en el contexto de la Prehistoria de Europa. Ha 
sido objeto de diversos estudios arqueológicos y restauraciones desde su 
descubrimiento y primera publicación en 1924, reconociéndose su valor 
patrimonial desde 1931, cuando fue declarado monumento nacional.

Las recientes actuaciones patrimoniales promovidas por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía han contribuido a un mayor conocimiento 

directrices para su conservación y puesta en valor. El objetivo principal ha 
sido convertirlo en el sitio central del itinerario cultural conocido como la ruta 
dolménica de Huelva, dotando de contenidos a su centro de visitantes, desde 
el que se recepciona y aporta material divulgativo a los ciudadanos. Sin 
embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados hasta el presente, no 
se ha conseguido una gestión integral del sitio, que aúne una investigación 
arqueológica continuada, una conservación preventiva del yacimiento, un 
mantenimiento periódico del monumento y una adecuada difusión, que 
garanticen su conocimiento, preservación y valoración social. Este es el gran 
reto para el futuro, que posicionaría a este monumento megalítico en el lugar 
que le corresponde, como uno de los bienes patrimoniales referentes de los 
paisajes culturales de la Prehistoria de Andalucía.

Palabras clave

Dolmen de Soto | Dólmenes | Huelva (provincia) | Megalitos | Prehistoria | 
Trigueros (Huelva) |
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Galería megalítica tras su restauración. Vista desde la cabecera | foto José Antonio Linares Catela y Coronada Mora Molina, de todas las imágenes que ilustran 
este artículo, si no se indica lo contrario
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El dolmen de Soto fue descubierto y excavado por Armando de Soto en 1923 
(imagen 1). En 1924 fue publicado por el prehistoriador Obermaier, que des-
tacó su grandiosa arquitectura y la riqueza de los grabados en los ortosta-
tos como un caso verdaderamente singular en el contexto del megalitismo 
europeo del momento (OBERMAIER, 1924). Desde entonces ha sido objeto 
de diversas investigaciones arqueológicas (BALBÍN BERHMANN; BUENO 
RAMÍREZ, 1996; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO 
BERMEJO, 2015; PIÑÓN VARELA, 2004; RODRÍGUEZ BAYONA; NOCETE 
CALVO; DE FRANCO INÁCIO, et ál., 2010; SHEE TWOHIG, 1981), obras de 
restauración (GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, 2005) y estudios regio-
nales (GARCÍA SANJUÁN; LINARES CATELA, 2009; LEISNER; LEISNER, 
1943; LINARES CATELA, 2011), poniéndose de relieve su monumentali-
dad, su colosal tamaño y la gran abundancia y diversidad de las grafías 
representadas en la galería megalítica que demuestran su alto valor sim-
bólico (BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO, 
2015). Por tanto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos 
más relevantes de la Península Ibérica y un claro exponente de la primera 
arquitectura monumental en piedra de Europa occidental en la Prehistoria 
Reciente, contando con un enorme potencial patrimonial para ser conside-
rado un referente arqueológico internacional del megalitismo (imagen 2).

La intervención arqueológica de apoyo a la conservación1 y el estudio de las 
grafías2 (grabados y pinturas) realizadas en los años 2012-2013 en el marco 
del Proyecto de Conservación y Puesta en Valor, promovido por la Junta de 
Andalucía, ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento 

1. Descubrimiento y excavación del dolmen de Soto 
en 1923. Visita del Duque de Alba, Armando de 
Soto y Hugo Obermaier (de izquierda a derecha) |
fuente AA.VV., 2014

2. Emplazamiento del dolmen de Soto. 
Excavaciones arqueológicas de 2012

1
Atividad Arqueológica Puntual de Apoyo a la 

Restauración, 3ª fase (2012-2013), realizada 

por el equipo técnico de Cota Cero Gestión 

del Patrimonio Histórico S. L. y dirigida por el 

arqueólogo José Antonio Linares Catela.

2
Estudio realizado por el equipo especializado 

de la Universidad de Alcalá de Henares, com-

puesto por los catedráticos de Prehistoria 

Primitiva Bueno Ramírez y Rodrigo de Balbín 

Berhmann, y la profesora titular de Prehistoria 

Rosa Barroso Bermejo.
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y conservación del monumento (AA. VV., 2014). La investigación arqueoló-
gica ha permitido obtener una abundante y rigurosa documentación de la 

-
mento megalítico, además del establecimiento de criterios de conservación 
y restauración para este excepcional bien patrimonial (LINARES CATELA, 
2013).

La metodología arqueológica desarrollada se ha centrado en dos aspec-
tos interrelacionados. Por un lado, la excavación en extensión del área de 
la fachada de acceso al dolmen y de su espacio interno, realizándose una 
documentación y registro microespacial de las estructuras intervenidas y un 

otro, el estudio y documentación de los soportes decorados de la galería 
megalítica, llevándose a cabo calcos digitales, levantamiento fotogramétrico 
y análisis de los pigmentos mediante microscopía Raman y tubo de difrac-
ción de rayos X in situ de ortostatos y losas de cubierta.

Las excavaciones en los espacios externos y el atrio han posibilitado cono-
cer la existencia de estructuras de cronología Neolítica previas al dolmen 
(imagen 3). Se ha constatado la presencia de fosas de cimentación y blo-
ques de piedra que podrían corresponderse con un círculo de 60 m de diá-
metro compuesto por piedras de distintas materias primas y formas: bloques, 
menhires y estelas-menhires de grauvaca, calcarenitas y conglomerados 
ferruginosos de tamaños diversos, distribuidos equidistantemente. Al exte-
rior de este círculo de piedras se ha registrado un conjunto de estructuras: 

3. Conjunto de estructuras neolíticas localizadas en 
el área externa de acceso al dolmen 
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4. Planta de los elementos del círculo de piedras y estructuras neolíticas asociadas 5. Planta de los elementos arquitectónicos que conforman el dolmen 

6. Detalle del sector noroeste del túmulo, anillo peristalítico y deambulatorio 7. Galería megalítica desde el acceso tras su restauración

8. Vista de la gran cámara megalítica tras su restauración desde la cabecera 9. Alzados fotogramétricos de las paredes de la estructura megalítica | fuente AA.VV., 
2014; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO, 2015
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cabañas, hogueras, estructuras votivas o rituales e hipogeo, que se deben 
relacionar con el conjunto de las prácticas sociales llevadas a cabo en el 
lugar (imagen 4).

En una fase posterior se llevó a cabo la transformación arquitectónica y 
monumentalización del sitio. Se erigió la gran construcción funeraria: el dol-
men, contenido dentro de un túmulo de 3,50 m de altura y de trazado similar 
al pretérito círculo de piedras (imagen 5). Fue construido mediante continua-
das capas de arcilla, y rematado con un nivel de cantos de cuarzos y cuar-
citas que lo hacían resaltar visualmente en el paisaje en un radio de varios 
kilómetros sobre la zona llana que lo circunda. Está delimitado por un anillo 
peristalítico de bloques de calcarenitas, conglomerados ferruginosos, lajas 
de pizarra y grauvacas dispuestos por grupos, al que se adosa un deambu-

y cuarcita cuya función debió estar vinculada al tránsito del espacio externo 
(imagen 6).

La gran galería cubierta, orientada hacia el este, alcanza 21,50 m de lon-
gitud, presentando una anchura y altura que se incrementan de manera 
progresiva hasta la cabecera. Su acceso está precedido por un atrio intratu-
mular abierto. En esta estructura ortostática se distinguen varios sectores: 
vestíbulo de acceso, antecámara, con presencia de dos jambas y un pilar 
(imagen 7), y la gran cámara, en donde se presentan los ortostatos de mayo-
res dimensiones y peso (imagen 8). La pared derecha está compuesta por 
30 ortostatos, la izquierda por 33, y la cabecera preside la estructura con una 
gran losa de 3,40 m de altura y 3,10 m de anchura, contándose con nume-
rosas estelas y estelas-menhires reempleadas en la construcción. Se pre-
servan 20 losas de cubierta, entre las cuales abundan menhires reutilizados. 

rampa descendente desde la entrada hasta la cabecera.

Mediante el estudio geoarqueológico se ha concluido que la mayoría de los 
ortostatos y de las losas de cubierta son de grauvaca, procediendo de diver-

en torno a 5 km de distancia. También se presentan otros materiales de 
medios geológicos más lejanos: calcarenitas del área de Niebla, areniscas, 

de 30 km de distancia.

La mayoría de los soportes de la galería megalítica están decorados (ima-
gen 9), distinguiéndose dos tipos de tratamientos: grabados y pinturas, que 
en muchos casos se combinan en las mismas piezas. Los grabados se rea-
lizaron mediante distintas técnicas: incisión, piqueteado y abrasión, con una 
gran diversidad de motivos (imágenes 10, 11 y 12),entre los que destacan 
las armas representadas en las estelas antropomorfas. Las pinturas iden-
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-
mentada, compuestas por bases de imprimación blancas, pinturas rojas y 
negras. Por esto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos 
de mayor riqueza decorativa de Europa. 

Además, los resultados de la investigación arqueológica han posibilitado 
establecer ciertas directrices para la conservación y restauración del monu-
mento megalítico (imagen 13), como es el caso de las actuaciones de tapado 
y cubrición preventivas de las estructuras arqueológicas de los espacios 
externos, del anillo peristalítico, del túmulo y de la galería cubierta; la conso-
lidación de las piezas que componen el anillo peristalítico; la restitución del 
pavimento de cantos de cuarzo y cuarcita del deambulatorio y del pavimento 
de arcilla interno del dolmen; además de criterios de limpieza y consolidación 
de los ortostatos y losas de cubierta; e iluminación de su interior.

10. Ortostatos 20 (estela con grabados de armas) y 21 
(estela antropomorfa) de la pared sur de la estructura 
megalítica 

11. Detalle del grabado de la jamba derecha

12. Grabado antropomorfo del ortostato 26 de la pared 
norte | fotos José Antonio Linares Catela
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RESUMEN

La investigación histórica sobre la provincia de Huelva cuenta con un soporte 

erudito en el Archivo Histórico de La Palma, que se visibiliza en el alto valor 

documental de los bienes que posee y que representan una oportunidad para 

hallar la verdad escondida. No son pocos los aspectos sociales de algunas 

localidades para los que la única información con la que se cuenta es la que 

puede encontrarse entre los más de 4.500 legajos que forman la colección.

y el alcance temático de una documentación nada desdeñable, que ha tenido 

Palabras clave

Archivos | Historia | Huelva (Provincia) | Palma del Condado (La) (Huelva) | 

Patrimonio documental |
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Concesión de merced en carta plomada. 1398, diciembre. Illescas (Toledo). Leg. 71, Secc. Privilegios | fuente Archivo Histórico Municipal de La Palma, de todas las 
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como escuela pública de niños, es actualmente la sede del Archivo Histórico 

de La Palma, custodio de una rica documentación que reúne en sendos fon-

dos el legado de la administración municipal junto a los libros de protoco-

los de los pueblos que componen el distrito notarial que encabeza, esto es: 

Almonte, Bollullos del Condado, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, 

-

mental de primer nivel para la historia y la cultura de la comarca onubense 

del Condado y, por extensión, del patrimonio documental andaluz.

casi tres décadas garantiza hoy el conocimiento y la difusión de estos fondos 

extenso volumen, formado por más de 5.000 unidades de instalación, permite 

una aproximación a temáticas de estudio muy diversas que contribuyen a 

-

torio desprovisto de identidad común que fue la tierra llana de Huelva en el 

Antiguo Régimen. Las más importantes series documentales del fondo muni-

personajes literarios locales. Efectivamente, el archivo es fuente para el estu-

dio de la Historia pero su utilización y funcionalidad puede ir desde lo histórico 

para aglutinar y difundir los recursos disponibles y poder articular un conoci-

miento cada vez más profundo de nuestro entorno. Muchas tesis, estudios y 

hallazgos están surgiendo de legajos que son ya referentes únicos de estos 

fondos, a continuación hacemos relación de algunos de ellos. 

EL ARCHIVO, CENTRO DE HISTORIA LOCAL

El tesoro más antiguo del archivo municipal data de 1398 y es una carta 

de merced en pergamino que autoriza celebrar una feria en la villa de La 

Palma, lo que la convierte en uno de los mercados más antiguos fundados 

la organización concejil, aunque la formidable serie de Acuerdos Capitulares 

no arranca hasta el año 1527. Existen cuatro actas que sobresalen por su 

singularidad histórica: la del 25 de julio de 1593 rubricada por el comisario 

Miguel de Cervantes, que llega a La Palma para recaudar trigo y aceite para 

la Armada, dentro del periplo vital que le trajo por otros lugares de Reino 

Palma del Condado | fuente Fototeca Municipal de 

La Palma del Condado
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sirve de crónica de los graves sucesos ocurridos por el gran terremoto el 

otros aspectos, en la desaparecida fábrica mudéjar de la iglesia de San Juan 

claros tintes ilustrados los actos de bendición del nuevo templo barroco ya 

construido, hoy declarado BIC. El proceso de desarrollo del ferrocarril por La 

-

en la comarca del Condado entre 1810-1812 y su afectación a Doñana y el 

civiles y criminales otorgados ante escribanos públicos de Almonte.

EL ARCHIVO, PATRIMONIO CULTURAL

Sin duda, los estudios sobre religiosidad y cultura acaparan un gran inte-

rés en los investigadores de este archivo, que nos acercan a multitud de 

la comarca, principalmente la viticultura. Los inicios documentados referen-

Acta de cabildo del 25 d ejulio de 1593 con 

Saavedra. Leg. 4, Serie Actas Capitulares (1578-

1595) (imagen izquierda)

Leg. 17, fol. 31. Serie Actas Capitulares (1748-1755) 

(imagen derecha)
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relacionados con las estrategias sociales y construcción de familias de poder 

-

ras de particiones de bienes o cartas de cuentas de menores en el Almonte y 

en permanente consulta documentos notariales relativos a la actividad eco-

nómica generada por dos conventos bajo una misma advocación, San Juan 

EL ARCHIVO, MEMORIA GRÁFICA DEL PUEBLO

Una fuente de información, conocimiento e interpretación histórica lo consti-

-

confección de la Fototeca Municipal a partir de un cuidadoso proyecto de 

digitalización y catalogación de miles de imágenes que crece continua-

una capacidad de análisis y comprensión de la realidad urbana, comercial, 

religiosa, festiva y costumbrista sorprendente que sirve para desandar la 

memoria o recorrer el recuerdo. Se dispone también del archivo audiovisual 

generado por el canal de televisión local de La Palma, que viene operando 

desde 1991 y cuenta ya con más de 3.500 documentos en sistema ana-

lógico y digital. De la misma manera, el archivo conserva desde 1929 los 

del Condado, la principal publicación periódica ilustrada de la época más 

indiscutible ostentó La Palma con sus célebres bodegas y afamados vinos 

actores de un patrimonio material e inmaterial, reconociéndonos portado-

res de ello y con la prioridad de revalorizar y mantenerlo salvaguardado. La 

comarca del Condado reúne 26 BIC protegidos entre conjuntos históricos, 

sitios históricos, monumentos y zonas arqueológicas. Sin duda, un territo-

rio que merece ser interpretado y ése, y no otro, seguirá siendo el objetivo 

preferente del Archivo Histórico de La Palma, porque “interpretar es ayudar 

a enamorar, y el patrimonio cultural, como el natural, necesita ser querido” 
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RESUMEN

Desde tiempos inmemoriales, la vitivinicultura ha estado presente en las 
tierras del Condado. El cultivo de la vid para la elaboración de vino ha 
ocupado a esta población durante milenios, forjando un especial vínculo con 
su territorio. Se trata de una cultura generada a partir del entendimiento y 
sabio aprovechamiento de los recursos naturales; una práctica tradicional 
que surge de la unión entre los elementos humanos y naturales propios del 
Condado.

generalmente considerado dentro de las “tierras llanas” de Huelva, 
consagradas históricamente a los cultivos de cereal, viñedo y olivar. 
Sin embargo, este estudio enfatiza la antigua tradición de la vid por su 
repercusión sobre los aspectos culturales y territoriales comunes en estos 
pueblos. Se propone una lectura de este lugar diverso desde el punto de 
vista de la vitivinicultura, subrayando la importancia de esta histórica práctica, 
mantenida hasta la actualidad, en la conformación de su paisaje y en la 
generación de su patrimonio. 

La vitivinicultura como elemento vivo aporta cohesión al territorio heterogéneo 
del Condado y permite su reconocimiento, claro y diferenciado, como un 
sistema cultural único. El ancestral desempeño de esta actividad agrícola 
en el Condado la ha convertido en signo fundamental de identidad para su 
pueblo, formando parte de la vida y el patrimonio de esta sociedad. 

Palabras clave

Agricultura | Condado de Huelva | Huelva (Provincia) | Paisaje cultural | Paisaje 
rural | Patrimonio agrario | Vid | Vinicultura | Vino | Viticultura | Vitivinicultura |
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La zona1 comúnmente reconocida por este término engloba una serie de 
municipios de la provincia de Huelva2 con cierta heterogeneidad tanto en su 
historia como en su medio físico. No obstante, a pesar de esta falta de uni-
dad, ha perdurado hasta nuestros días bajo un sentimiento conjunto de iden-
tidad entre sus pueblos, más que como delimitación administrativa. 

EL CONDADO HISTÓRICO

Su denominación hace referencia al Condado de Niebla, que es el histórico 
y único que existiera desde su fundación en el siglo XIV, si bien la poste-
rior designación de Huelva como capital provincial y la creación de la pro-
pia Denominación de Origen ayudarían a extender un erróneo término de 
“Condado de Huelva” que ha llegado hasta la actualidad. En su origen, se 
trata de un amplio territorio ocupado desde hace milenios por diferentes cul-
turas que, de manera sucesiva, han sabido explotar los recursos agrarios 
que el medio ofrecía. De este modo fueron surgiendo desde el Paleolítico3

asentamientos en torno a sus fértiles tierras, que eran regadas por frecuen-
tes arroyos y riachuelos. Se genera así una ocupación diseminada de este 
territorio que, en cierta forma, ha perdurado hasta nuestros días, como se 

proximidad del mar, acrecentada por el antiguo lago Ligustinus4 ocupando las 
marismas del actual Doñana, permitía aparte de la caza en estos terrenos, 
una variada pesca y explotaciones de salazón. Los numerosos yacimien-
tos romanos desde el siglo II al V d. de C. (CASTAÑO CORRAL; MATEOS
MATEOS; RIVERA SILVA, 2010: 17-19) repartidos por la comarca nos hablan 
de estos primeros asentamientos estables dentro de lo que podríamos deno-
minar como “corona de terrenos fértiles” en torno a la antigua costa y que 

Con la ocupación musulmana se inicia verdaderamente un sistema admi-
nistrativo para la región, que se conservará parcialmente durante la recon-
quista, pues el reino musulmán de Niebla5 abarcaría más allá de la actual 
provincia de Huelva (ROLDÁN CASTRO, 1993: 161-178). De modo que en 
1262 las tierras arrebatadas por Alfonso X el Sabio a Ibn Mahfuz de Niebla
son incorporadas al Reino de Sevilla. Continuando una política repobla-
dora de estos territorios, sería en 1368 cuando se inicia la etapa señorial 
con Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, nombrado I Conde de Niebla
como recompensa por su defensa de Tarifa (LAREDO QUESADA, 1992: 61-
62). Ciertamente la delimitación de este condado histórico fundacional era 
algo más reducida, comprendiendo “la villa de Niebla y todas las tierras que 
de ella dependían: Trigueros, Beas, Rociana, Villarrasa, Bonares, el casti-
llo de Alhajar y el Andévalo, la fortaleza de Juan Pérez, Calañas, Facanias 
(Valverde del Camino), El Portichuelo y Paimogo” (AMADOR DE LOS RÍOS 
Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, 1891: 162-164). 

1
El documento que aquí se presenta forma 

parte de la investigación desarrollada en es-

tudios de doctorado (E.T.S. de Arquitectura de 

Sevilla), bajo la tutela de María Teresa Pérez 

Cano, José Manuel Aladro Prieto y Celia Mar-

tínez Yáñez.

2
Las comarcas actuales de la provincia de 

Huelva son: el Andévalo, el Condado, Costa 

Occidental, Cuenca Minera, Huelva y Sierra 

de Huelva. Aunque según los parámetros 

agrarios, que es lo que nos ocupa, la Caracte-

rización de Comarcas Agrarias (CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL, 2001) diferencia entre: Entorno de 

Doñana, Sierra Oriental, Sierra Occidental, 

Costa Occidental, Condado de Huelva, An-

dévalo Occidental y Andévalo Oriental.

3
Los yacimientos arqueológicos más antiguos 

repartidos por la región cercana a Bollullos 

se remontan a esta época. Se trata general-

mente de restos de armas para la caza usada 

por pobladores nómadas (BIEDMA PÉREZ;

CARRASCO TERRIZA; CLEMENTE MARTÍN

et ál., 2003: 33-35).

4
El lago Ligustinus se originó en el Cuaternario, 

como una de las sucesivas etapas de ane-

gamiento del original Estrecho Bético. Éste 

comunicaba inicialmente el Atlántico con el 

Mediterráneo, siendo colmatado progresiva-

mente mediante sedimentos hasta constituir 

el actual valle del Guadalquivir. En su desem-

bocadura, este lago fue el último vestigio 

marino del proceso, transformándose en las 

actuales marismas de Doñana (HERNÁNDEZ

PACHECO, 1961: 107-112).

5
Un completo estudio sobre el antiguo Reino 

de Niebla y su proceso de transformación en 

Condado puede encontrarse en el trabajo de 

Ladero Quesada (1992).
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Lo que hoy se entiende por comarca del Condado tampoco se delimitaría 
con la ampliación que el Señorío de Sanlúcar de Barrameda, posteriormente 
Ducado de Medina-Sidonia, realizara en el siglo XV para conectar con sus 
terrenos gaditanos, y que además de los ya mencionados municipios, englo-
baría a: Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, 
Manzanilla, Chucena, Hinojos, Almonte, Lucena del Puerto, San Juan del 
Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Estos lugares, a pesar de que no for-
maron parte de dicho Condado fundacional, sí quedarán integrados a partir 
de entonces dentro del mencionado Ducado, que entre otros títulos nobilia-
rios incluía el Condado de Niebla.

1 2

3 4

1. Foto aérea del territorio del Condado. Se aprecia 
la diferenciación con las zonas inmediatas

2. Fases geológicas de conformación del Condado. 
El ámbito marcado se corresponde con depósitos 
limoarenosos

3. Municipios que pertenecieron al histórico Condado 
de Niebla (rosa)

4. Municipios que quedaron integrados dentro del 
Ducado de Medina Sidonia (amarillo)
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EL CONDADO FÍSICO

El territorio que conforma el Condado presenta un variado medio físico con 
unas características particulares para cada zona6. De entre todas las presen-

los viñedos, que aporta cierta homogeneidad y unidad al conjunto comarcal. 
Este cultivo, que ha estado presente en menor o mayor medida en todos sus 
municipios, requiere unas condiciones naturales especiales que ayudan a 
acotar aún más el ámbito de estudio de lo que sería propiamente el Condado 
del vino y de la vid7.

imprecisos cuando lo que se quiere delimitar es la vitivinicultura caracte-
rística de este territorio. Por ello, el límite sur del Atlántico retrocede hasta 
el espacio natural de Doñana y su entorno; así como el correspondiente 
al norte avanza desde el comienzo del Andévalo, con espesa cobertura 
vegetal, hasta las tierras de labor del Condado, continuación del cerealero 
Campo de Tejada; siendo los límites este-oeste algo más difusos, pues el 
cultivo de la vid va desapareciendo progresivamente hacia los extremos del 
Condado, representados por el río Odiel y las marismas del Guadalquivir 
respectivamente.

La acotación de esta comarca según el estudio pormenorizado del cultivo 
permite una lectura clara del resto de variantes físicas que son fundamenta-
les para el desarrollo del viñedo en este lugar. La propia geomorfología carac-

fueron progresivamente colmatando el primitivo estuario del Guadalquivir. 
El suelo más antiguo, el escudo terciario perimetral de su desembocadura, 
corresponde a la actual banda de tierras de labor del Condado, y a partir de 
ésta aparecen los suelos posteriores –depósitos limoarenosos del Plioceno, 
en el Terciario– (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA SILVA, 
2010: 29) coincidentes con los suelos destinados a la viña. En términos de 
litología, se trata principalmente de suelos denominados, según la Consejería 
de Medio Ambiente (MAPA, 2005), como “regosoles calcáreos y cambisoles 

8.

de formación, apreciándose una zona de suave pendiente que se diferencia 
de la planicie del actual Parque Nacional, conformada posteriormente en el 
Cuaternario por arenas marinas y eólicas. 

Se trata en suma de un relieve que desciende levemente hacia la costa y 
que apenas supera los 100-150 m de altitud máxima, constituyendo una 
franja longitudinal elevada coincidente con la zona propia de viñedos del 
Condado.

6
El Condado completo englobaría diferentes 

territorios físicos: desde la costa, las maris-

mas y los pinares de Doñana, pasando por la 

la zona de baldíos y vegetación silvestre en el 

contacto con la Sierra. 

7
Es muy destacable, para el correcto enten-

dimiento del lugar, la concordancia exacta en-

tre las condiciones naturales apropiadas para 

la vid y el territorio ocupado por estos pueblos 

del Condado para generar su cultura propia.

8
Las tierras calizas se consideran apropiadas 

para la obtención de vinos con cuerpo y aptos 

para la crianza (el método tradicional del Con-

dado). Generalmente, sobre suelos pobres o 

inadecuados para otros cultivos, la vid pro-

duce excelentes vinos.
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Este relieve suavemente inclinado hacia el océano aporta unas caracterís-
ticas únicas de aireación y temperatura diferenciada, generando una cli-
matología propia para el Condado9. De este modo, la brisa marina que 
penetra desde el Atlántico en Doñana no se interrumpe y alcanza, kilóme-

contenida y estabilizada. Este relieve condal limítrofe, junto con la vegeta-
ción y el sistema de marismas presentes en el Parque, permiten la gene-
ración de un microclima con una temperatura media anual más templada 
que en las zonas contiguas (SISTEMA), algo muy favorable para la activi-
dad vitivinícola. 

5 6

7 8

5. Mapa de cultivos del Condado. Viñedo en secano 
(morado) y asociación de viñedo y olivar (verde 
oliva)

6. Mapa de suelos propios del Condado. Limos 
basales semipermeable-permeable (amarillo)

7. Relieve inclinado hacia el Atlántico del Condado

en el Condado vitivinícola (amarillo) que en el resto 
de Huelva (naranja)

9
Según el Pliego de condiciones Denominación 

de Origen Condado de Huelva (2011), esta cli-

matología se caracteriza por: 22.5 ºC de tem-

peratura máxima, 9.8-11.9 ºC de temperatura 

mínima, 15.8-16.9 ºC de temperatura media, 

810-716 mm de régimen pluviométrico, 3000-

3100 horas de sol efectivo como Índice de in-

solación, y un 60-80 % de humedad relativa.
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EL CONDADO EN LA ACTUALIDAD

El concepto de comarca viene recogido en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía (2007: Art. 97) como la “agrupación voluntaria de municipios limí-

-
nes”, y no posee competencias administrativas, aunque en la práctica la 

10. No obstante, ambas deli-
mitaciones, comarca y mancomunidad, no tienen por qué coincidir, como 
sucede en el caso de la Comarca del Condado “de Huelva”. 

la discrepancia entre los diferentes autores. A la falta de unidad histórica y 

Parque Nacional de Doñana y el área metropolitana de Huelva, que super-

lugar de una general y absoluta; tal es el caso del Condado del vino y de la 
vid.

La relevancia de Doñana (inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial como 
Patrimonio Natural, 1994) establece una estrecha relación con el mundo 
agrario de su entorno (MANIFIESTO, 2011). Además, gran parte del terri-
torio del Condado se encuentra directamente incluido en su zona de pro-
tección: “los municipios incluidos en el área socio-económica del Parque 
Nacional son: Almonte, Aznalcázar, Hinojos y Puebla del Río. Sin embargo, 
la Comarca de Doñana, territorio íntimamente relacionado con el Espacio
Natural de Doñana, se compone de 14 municipios entre los que destacan, 
además de los citados: Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del 
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en Huelva, Isla 

de Barrameda en Cádiz” (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA 
SILVA, 2010).

demarcación del Paisaje Cultural del Condado11 realizada por el IAPH (2010) 
desde un punto de vista cultural y patrimonial. Esta delimitación, aunque 
pone en valor sus características agrarias como conformadoras esenciales 
del paisaje, desde la perspectiva que nos ocupa, no reconoce la totalidad del 
sistema cultural asociado a la vitivinicultura del Condado.

En el otro extremo se encuentra la Denominación de Origen Condado de 
Huelva, que recoge ampliamente todos los términos municipales que partici-
pan en esta actividad, dando como resultado una delimitación administrativa 
muy extensa que no se corresponde verdaderamente con la cultura vitiviní-
cola en el Condado. 

10
-

comunidad, existen los partidos judiciales, que 

organizan el territorio agrupando varios muni-

cipios. Sin embargo, aquí parece primar más 

la cercanía que la pertenencia al Condado.

11
Este estudio, que sigue la estela del Conve-

nio Europeo del Paisaje de 2000, es pionero 

al recoger por primera vez el mapa andaluz 

distinguiendo entre sus diferentes paisajes, 

sentando de este modo una base para la Es-

trategia de Paisaje de Andalucía de 2012.
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EL CONDADO DEL VINO Y DE LA VID: DELIMITACIÓN PROPUESTA

Para una correcta lectura del territorio es necesario encontrar el nivel apro-
piado de escala y de relaciones, pues lo mismo que una visión acotada resul-
taría una mirada sesgada, el caso contrario obtendría sistemas tan complejos 
que impediría la comprensión óptima de un paisaje cultural. La carestía de 
una delimitación adecuada para el Condado motiva la formulación de una 
propuesta en base a este aspecto concreto generador de identidad y que 
es suma de diferentes relaciones históricas y con el medio natural. Frente a 
las demarcaciones dispares señaladas anteriormente, los viñedos y su vin-

10

11

9

12

9. Partidos Judiciales de Huelva, Moguer y La 
Palma del Condado (respectivamente de izquierda 
a derecha)

10.  Municipios que forman parte del Parque 
Nacional de Doñana (verde oscuro) y los incluidos 
en la Comarca de Doñana (verde claro)

11.  Demarcación del Paisaje Cultural del Condado 
realizada por el IAPH (amarillo)

12.  Municipios integrados en la Denominación de 
Origen Condado de Huelva. Municipios de cultivo 
(morado claro) y municipios de cultivo y crianza 
(morado oscuro)
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culación histórica aportan unidad a todo el Condado, siendo éste un criterio 

existencia de una unidad paisajística del viñedo en el Condado, que queda 
constatada a simple vista de pájaro y que aún no se ha plasmado convenien-

-
vertido concepto del Condado toma fuerza cuando se considera su antigua 
cultura vitivinícola, que verdaderamente ha mantenido a todos sus pueblos 
moviéndose al mismo compás a través de la historia. Tanto es así que, aun-
que no hay un absoluto consenso en la delimitación de esta comarca onu-
bense, sí se puede hablar del vino y de la vid como fuente de identidad 
cultural para el conjunto de sus pueblos. La vitivinicultura del Condado no 

hablar de vino aquí es hacer referencia a un completo modo de vida. Su his-
tórica cultura de producción y crianza ha permanecido hasta nuestros días, 
lo que ha permitido generar una interesante huella evolutiva sobre el territo-
rio. Desde sus primeras plantaciones de vid, realizadas unos cinco mil años 
atrás según la investigación de Stevenson (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 15) y 

13. Delimitación para el Condado del vino y de la vid, resultado de diferentes aspectos territoriales. Viñedos y tierras vitícolas (rosa y ocre) y su continuidad con las 
tierras de labor (marrón claro) y Doñana (gris)

13
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otras excavaciones arqueológicas (ANUARIO, 2005: 1573), la tradición viti-
vinícola ha permanecido en el Condado como un hecho continuado a través 
del paso de las distintas civilizaciones romana, musulmana y cristiana. Ha 
sobrevivido a los diferentes estragos históricos y conseguido ser un elemento 

del vino y la vid ha nutrido todas las facetas vitales del Condado, generando 
un conjunto patrimonial, tanto tangible como intangible, que acerca y esta-
blece lazos comunes entre sus pueblos. Se trata de los aspectos inmateria-
les asociados a la realización de esta actividad, así como aquellos derivados 
del desarrollo de la misma a lo largo de la historia y que han dado forma al 
territorio y cultura de este pueblo: arquitectura, urbanismo, saberes tradicio-
nales, festejos, gastronomía, fuente de inspiración artística y otras manifes-
taciones culturales. 

La delimitación que se propone aquí para el Condado del vino y de la vid 
asume la realidad compleja del lugar y no se restringe meramente a la acota-
ción de los terrenos de viñedos, actuales e históricos, sino que intenta gene-
rar un mapa cultural completo para este rico patrimonio. Realmente una de 
las características del viñedo del Condado es su disposición en mosaico 
(MANIFIESTO, 2011), mediante pequeñas propiedades que se intercalan de 
manera diversa con otros cultivos tradicionales como el cereal y el olivar. Por 
ello, aunque el medio físico posibilita una radicalización de esta cultura viti-
vinícola en torno a los municipios de Bollullos Par del Condado, Rociana del 
Condado y Almonte, los pueblos del Condado han funcionado históricamente 
como sistema en la producción. Así entre Chucena y Palos de la Frontera, 
se conforma un friso de viñedos y bodegas interrelacionadas mediante el 
comercio y la propia elaboración, que continúa hasta nuestros días. Aspectos 
que refuerzan estos vínculos y da coherencia a toda esta comarca.
La complejidad y necesaria continuidad de un sistema medioambiental 
provoca que esta orla de viñedos quede estrechamente relacionada a su 
entorno. El inmediato ámbito de Doñana y las tierras de labor al norte confor-
man una prolongación indisoluble del paisaje vitivinícola del Condado, gene-
rando interrelaciones naturales y culturales que vertebran todo su territorio. 

y de la vid es una acotación concreta pero a la vez difusa, que pretende inte-

en el Condado es trascendental. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario 
reivindicar un merecido reconocimiento hacia esta práctica agraria y su patri-
monio asociado. Como se ha descrito, se trata de un elemento de cohesión 
territorial que brinda enormes posibilidades de desarrollo futuro para esta 
comunidad. Está en consonancia con la ética contemporánea de sostenibili-
dad y responsabilidad sobre los valores patrimoniales del lugar, permitiendo 
la continuidad de la cultura milenaria del Condado.

14. Vendimia en pequeño viñedo familiar plantado 
“en vaso” sobre tierras albarizas. Bollullos Par del 
Condado

14



126

BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 116-127

BIBLIOGRAFÍA

ALADRO PRIETO, J. M. (2012) La Construcción de la 
Ciudad Bodega. Arquitectura del Vino y Transformación 
Urbana en Jerez de la Frontera en el s. XIX [en línea]. 
Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2012 <http://
fondosdigitales.us.es/tesis/autores/1943/> [Consulta: 
15/01/2014]

AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA,
R. (1891) Huelva.
“Arte y Letras”, 1891

ANUARIO arqueológico de Andalucía 2005 [en línea]. 
Junta de Andalucía: Consejería de Cultura, 2005 <http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/publico/BBCC/Anuario_
2005/Huelva.pdf> [Consulta: 20/08/14]

BIEDMA PÉREZ, L.; CARRASCO TERRIZA, M. J.;
CLEMENTE MARTÍN, R. M. et ál. (2003) Patrimonio
Histórico. Bollullos Par del Condado. Sevilla: Ayto. de 
Bollullos Par del Condado, 2003

CARRASCO TERRIZA, M. J.; GÓNZALEZ GÓMEZ, J.
M. (2009) Catálogo monumental de la provincia de Huelva.
Huelva: Universidad de Huelva, 2009

CASTAÑO CORRAL, A.; MATEOS MATEOS, J.;
RIVERA SILVA, M. L. (2010) Guía de visita del Parque 
Nacional de Doñana [en línea]. Madrid: Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, 2010 <http://www.
magrama.gob.es/imagenes/es/Guia%20Donana_tcm7-
292144.pdf> [Consulta: 10/02/2014]

CASTILLO RUIZ, J. (dir.) (2013) Carta de Baeza 
sobre Patrimonio Agrario [en línea]. Sevilla: Universidad 
Internacional de Andalucía, 2013 <http://www.
patrimonioagrario.es/pago/CARTA_DE_BAEZA_files/
carta.pdf> [Consulta: 01/04/2014]

FERNÁNDEZ CACHO, S.; FERNÁNDEZ SALINAS, V.;
HERNÁNDEZ LEÓN, E. et ál. (2010) Paisajes y patrimonio 
cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes. Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de 
Cultura, 2010

FOURNEAU, F. (1975) El Condado de Huelva: Bollullos 
Capital del Viñedo. Huelva: Instituto de Estudios Onubenses, 
1975

GARCÍA FLORES, A. (1998)  El Condado y sus vinos. 
Historia y presente. Narria: Estudios de artes y costumbres 
populares [en línea], n.º 81-84, 1998, pp. 69-75 <https://
repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8576/45934_
6.pdf?sequence=1> [Consulta: 26/04/2014]

HERNÁNDEZ PACHECO, F. (1961) 
y geológicos del Estrecho de Gibraltar y de las comarcas 
que lo limitan [en línea]. Real Academia de Ciencias, 1961 
<http://www.rac.es/ficheros/Revistas/REV_20100220_
02554.pdf> [Consulta: 25/07/2014]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LADERO QUESADA, M. (1992) Niebla, de Reino a 
Condado. Noticias sobre el Algarbe andaluz en la Baja Edad 
Media. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1992 

LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
Andalucía, n.º 248, de 19 de diciembre de 2007

MADOZ IBÁÑEZ, P. (1846-50)
. Valladolid, 1988. Reprod. 

de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid: [s.n.], 

Sagasti)

MANIFIESTO: El viñedo tradicional en secano de 
Doñana. Signo de diversidad y paisaje vital (2011) [en 
línea]. Huelva: Fundación Doñana21, Consejería de 
Agricultura y Pesca, Consejería de Medio Ambiente et ál. 
<http://www.conozcadonana.com/arch_var/manifiesto_
vinedo_donana[1].pdf> [Consulta: 01/12/2014]

MAPA de Suelos de Andalucía. 1:400.000 (2005) 
[en línea]. Consejería de Medio Ambiente <http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/si te/rediam>
[Consulta: 05/03/2014] 

MARTÍNEZ YÁÑEZ, C. (2010) The International Day 
for Monuments and Sites. Theme for 2010: “The Heritage 
of Agriculture”. 
[en línea], n.° 54, 2010 Special Issue International Day 
for Monuments and Sites 18 April 2010: The Heritage of 
Agriculture <http://www.icomos.org/18thapril/2010/18_
April_2010_Agricultural%20Heritage_Eng_20100323.pdf>
[Consulta: 26/10/2014]

MORENO NAVARRO, I. (1995) La cultura del vino 
en Andalucía: identidades socioculturales y culturas del 
trabajo. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. (coord.) Historia
y cultura del vino en Andalucía. Sevilla: Universidad, 1995, 
pp. 179-200

PÉREZ CANO, M. T. (1997) El Sistema de los 
Conventos de Clausura en el Centro Histórico de Sevilla: 
Génesis, Diagnóstico y Propuesta de Intervención para su 
Recuperación Urbanística. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Fundación Fondo de 
Cultura de Sevilla, 1997 

PLIEGO de condiciones de la Denominación de Origen 
“Condado de Huelva” (2011) [en línea]. Sevilla: Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural, 2011 <http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/
default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-
agroalimentarias/denominacion-de-origen/vinos/V_DO_
CONDADO_DE_HUELVA.pdf> [Consulta: 09/04/2014]

ROLDÁN CASTRO, F. (1993) Ibn Mahfuz en Niebla
(siglo VII/XIII). Anaquel de Estudios Árabes [en línea], 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



127

 revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 116-127 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

IV, 1993 pp. 161-177 <http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=151768> [Consulta: 5/03/2014] 

SÁEZ FERNÁNDEZ, P. (1995) El vino en la Bética 
romana. En IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. (dir.) Historia y 
Cultura del Vino en Andalucía: Conferencias del Seminario 
“Historia y Cultura Del Vino En Andalucía”. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 
1995, pp. 13-32

SISTEMA

(SIGA) [en línea]. Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente <http://sig.marm.es/siga/>
[Consulta: 20/01/2014]

STEVENSON,A. C. (1985) Studies in vegetational history 
of SW. Spain. II. Palinological investigation at Laguna de 
las Madres, S. W. Spain. Journal of Biogeography, vol. 12, 
1985, pp. 293-314 

LaVITIVINICULTURA del Condado de Huelva: I Jornadas 
técnicas de la vid y del vino Condado de Huelva (1982) 
Huelva: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y 
Pesca, 1982

•

•

•

•



128

PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 128-145

proyectos, actuaciones y experiencias

Estudio y restauración de un casco griego 
del museo de Málaga 
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RESUMEN

Durante el año 2012 se acometió una intervención arqueológica preventiva 

de importantes niveles medievales, se documentó una gran tumba en la cual 

mortuorio. Este se componía, principalmente, por armamento adscribible a 
una panoplia hoplita (casco, punta de lanza y restos de un posible escudo), 
así como de otros elementos de carácter ritual y simbólico (escarabeo 
de cornalina engastado en oro suspendido por anillo de plata, pátera de 
plata con roseta central, par de varillas de plata y timaterio cerámico), que 
denotaban el alto nivel social del inhumado.

Una vez trasladados estos materiales al Taller de Patrimonio Arqueológico 
del Centro de Intervención del IAPH, se le han practicado todos aquellos 
estudios y análisis concluyentes en la ulterior actuación de restauración, que 

musealización.

En este artículo se recogen los datos que han aportado la investigación y 
tratamiento de una de las piezas más destacadas, el casco corintio. 

Palabras clave

Arqueología | Cascos de armadura | Centro de Intervención | Edad del Hierro |
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | Intervención | Investigación | 
Metal | Yelmos | 
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Frente con motivo de palmeta 
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ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

En el transcurso de una excavación arqueológica realizada en el año 2012 en 

y Pedro J. Sánchez, fue localizado un enterramiento monumental del cual 
se recuperaron, además de los restos óseos (en muy malas condiciones) 
del difunto, extraordinarios materiales funerarios que fueron inmediatamente 
trasladados al museo de Málaga y, posteriormente, al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico para su restauración1. De entre los elementos hallados 
cabe destacar un casco griego. 

Sin pretender profundizar a nivel de investigación arqueológica en este ele-
mento, sí resulta necesario encuadrarlo cronotipológicamente de forma pre-
via a desarrollar los resultados de la intervención física que se ha llevado a 
cabo sobre el mismo:

Se trata de un yelmo, del tipo denominado corintio, cuya funcionalidad con-
sistía en dar protección a la mayor parte de la cabeza y zona posterior del 
cuello así como al rostro –gracias a la nariguera y las amplias carrilleras–

(como hándicap, ya que se perdía en gran medida la capacidad auditiva y 
la visión lateral). Como el material con el que se fabricaban –generalmente 
bronce o cobre– resultaba inapropiado (sobre todo por el calor) para llevar 
en contacto directo sobre piel y cuero cabelludo, se solían recubrir interior-

este forro amortiguaba parcialmente el efecto de la reverberación acústica 

-

las mismas. En los casos mas evolucionados estas perforaciones desapa-
recen2

por motivos decorativos.

Respecto a su tipología, dentro de los escasos cambios formales que estos 
cascos sufrieron a lo largo de su vigencia como elementos defensivos, se 

su portador3, sobre todo en la zona de nuca y cuello–, evolucionando con el 
tiempo a una forma más ergonómica en la región posterior, hecho que rever-

carios les enseñaron a los griegos el "modelo" con cimera o penacho (según 
recoge Estrabón4 -
mente por los helenos, de tal manera que los remaches que hemos encon-
trado durante el proceso de extracción de su contenido podrían formar parte 

1

Encomienda de 19/09/2013, realizada por el 

museo de Málaga al IAPH.

2
En el s. VI a. de C., se pasa a adherir el forro 

al casco, por lo que las perforaciones ya re-

al siglo V a. de C.) se utilizan gorros, gener-

-

1997).

3
Respecto a las molestias que provocaba este 

tipo de cascos, ver Hanson, 1989: 73-74.

4
Estrabón, Nueve Libros de Historia, I, CLXXI: 

“... a la misma nación [carios] se debe el des-

cubrimiento de tres cosas de que usan los 

crestas o penachos en los morriones, a pintar 

armas y empresas en los escudos y a pegar 

en los mismos unas correas a manera de 

asas...”
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pequeño saliente en la zona medial trasera que tal vez sirvió para atarle 

Por lo que a la cronología atañe, teniendo en consideración:

> que esta modalidad de yelmos presenta una gran amplitud tanto espacial 
(cuenca mediterránea mayoritariamente) como temporal (al menos desde la 

5 y, si nos remitimos a Homero6, incluso desde 

> que durante siglos se constata su utilización masiva por parte de los dife-
-

plares en yacimientos fenicios, púnicos, etruscos e incluso en diferentes 
-

tenecer a individuos indígenas más o menos aculturizados por las corrien-
tes venidas de oriente, a comerciantes fenicios o griegos. Montero Vítores

durante los siglos V y IV a. de C., argumentando las buenas relaciones que 
existían entre los focenses y Argantonio7

prácticamente, no tendrían función utilitaria), sino que pueden ser producto de 
comercio, intercambio, como manifestación de prestigio socioeconómico, con 
funciones votivas (los encontrados en Andalucía, recuperados del agua, fue-

> que según se conoce por diferentes fuentes cómo no todos los hoplitas 
tenían disponibilidad para adquirir una panoplia completa (según Jackson, 

-
-

victorias en el combate) en cuyo caso alcanzaría una perdurabilidad aun 
más amplia. 

Se concluye que no resulta fácil datar la pieza per se y sólo a partir de la 

con que, por un lado, morfoestilísticamente pertenece a una tipología ya evolu-
cionada: si al casco cilíndrico, con perforaciones –más antiguo– aparecido en 
la desembocadura del río Guadalete (próximo a Jerez de la Frontera, Cádiz) en 
1938, se le ha otorgado una cronología en torno al 630 a. de C. (SCHULTEN,
1979: 82 ) o 630-625 a. de C. ( , 1948: 82 y ss.), al recu-

5
Tanto en la Anábasis de Jenofonte, como en 

la Anábasis

Flavio Arriano, se menciona tangencialmente 

la utilización de este tipo de casco, por lo que 

debió mantener alguna forma de pervivencia/

6
Así tanto en la Ilíada como en la Odisea, Home-

el caso de la primera, la somera descripción 

de los mismos nos revierte a la imagen de los 

prototipos corintios: “...reconozco su escudo, 

Iliada

hirió a Dámaso con la lanza por el casco de 

7
Aunque parece sumamente improbable que en 

el siglo VI a. de C., y referido al sur peninsular, 

se diera ningún tipo de mercenariado –hecho 

que sí se constata a partir del siguiente si-

glo para zonas del centro-norte– (GRAELLS 

bienes materiales y culturales que hubieran 

adquirido durante su estancia en el ámbito 
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perado en la ría de Huelva en 1928, de factura más "moderna" (más similar al 
que estamos tratando), se le considera sobre el 550-525 a. de C.8 y al deno-
minado etrusco-corintio
2002: 237) posiblemente recuperado por la desembocadura del Guadalquivir 

Respecto al vaciado de los sedimentos que colmataban el casco, realmente 
se ha efectuado como una microexcavación de su contenido. Se aplicó 

-
-

peraron del interior pequeños terrones con presencia orgánica que, una vez 

tuvo en consideración la posición en la que se habían ido superponiendo los 
fragmentos correspondientes al propio casco, para intentar calibrar si este 
se había roto por la caída del techo de la tumba, o había sido fracturado de 
forma intencionada como parte del ritual funerario, coligiendo que, según 
parece, las roturas no se ocasionaron de manera exprofesa. 

EL CASCO GRIEGO Y SU SIGNIFICADO

permiten llevar a cabo un estudio de su desarrollo histórico ya que muchos de 
ellos proceden de excavaciones y, por lo tanto, no están descontextualizados.

Entre el armamento de un guerrero griego, el casco alcanza un importante signi-

que encontramos en manifestaciones artísticas y literarias. Se trata de un com-
ponente relevante de la panoplia del hoplita ya que denotaba su estatus social 
y militar.

En la antigua Grecia los cascos podían constituir una ofrenda para un san-
tuario o bien podían acompañar a su poseedor en la sepultura como es el 
caso del casco hallado en Málaga y de la mayor parte de las armas halla-

Los enterramientos con armas fueron desapareciendo a lo largo del siglo VIII 
al tiempo que se incrementaba la presencia de depósitos de armas en los 
santuarios como es el caso de Delfos, Isthmia y Olimpia (Grecia) donde se 
exhibían colgados en la pared o bien formando parte de trofeos. De los más 
de 800 cascos hallados en Olimpia, actualmente se conservan más de 200 

8
Olmos, R. lo fecha a mitad del siglo VI a. de 

C. Igualmente lo datan en este siglo Albelda y 

1988).
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Es frecuente que los cascos sufrieran una inutilización intencionada cuya 
-

zas votivas. De este modo, armas que antes habían tenido su función prác-
tica en el combate pasan a la esfera de lo simbólico.

La inutilización de un casco podía llevarse a cabo de diversas maneras: 

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

forma. Las diversas tipologías (Kegel, Ilirio, Corintio, Calcídico, Ático, Frigio, 
-

El casco protegía la cabeza del guerrero, exceptuando las aberturas corres-
-

dido y popular fue, sin duda, el corintio que, según demuestra la evidencia 
cronológica, se comenzó a fabricar hacia el 700 y perduró hasta el s. V a. de 

una sola lámina de bronce.

A lo largo de la primera mitad del s.VII a. de C. se convirtió en parte inte-

visión y audición del guerrero. A pesar de la denominación que recibe por 
haberse hallado en Corinto una gran cantidad de este tipo de cascos y 

en Grecia y la Magna Grecia del que, por otra parte, existen numerosas 
variantes.

hecho de haberse encontrado el resto en este ámbito constituye una pecu-
-

les (OLMOS, 1992).

VI a. de C. Se trata del casco griego arcaico del s. VII a. de C. hallado en el 

griego de tipo corintio de la Ría de Huelva del s. VI a. de C. custodiado en 
la Real Academia de la Historia y el casco corintio tardío de mediados del 
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s. VI a. de C. hallado en la desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de 

una curvatura acentuada. Tanto las escotaduras laterales de forma triangular 
que facilitaban su manipulación como la curvatura que presenta en su borde 
inferior son características de un momento avanzado en la evolución en este 

-

Tendría cimera como se desprende de los remaches (17x7 mm) conserva-
dos en la calota que, como se verá más adelante, pudo ser reconstruida 
parcialmente durante el proceso de restauración. Sin esta última las dimen-
siones  de la pieza son:
Con sus fragmentos reconstruidos y situándola sobre el resto de la pieza 
serían aproximadamente 29 cm de alto, 23 cm de ancho y una profundi-
dad de 31 cm. El peso total de las dos partes conservadas es de 2.246,4 g 
correspondiendo 1.737,3 g al casco sin calota y 509,1 g a esta última.

TÉCNICA Y DECORACIÓN

La Iliada de Homero es la primera fuente escrita en la que se recogen aspec-
tos tecnológicos y se describe la apariencia que tendrían los cascos en el 

-
-

que hacia el 700 a. de C. se generaliza el empleo del bronce en su fabri-
cación. De hecho, la aleación y el sistema de fabricación tenían una gran 

-
naban los metales y sus aleaciones no sólo por sus propiedades sino tam-

Probablemente se realizarían sobre un yunque como se puede constatar en 

de las manifestaciones artísticas más antiguas sobre la fabricación de cas-
cos corintios: la estatuilla del Metropolitan Museum of Art de Nueva York con 
n.º de inventario 42.11.42. 

Entre las herramientas empleadas se pueden mencionar los buriles, pun-

Se empleaba la combinación de la fundición y el martilleado de la lámina 
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de bronce con lo que se reducía el peso y se conseguía un metal de gran 
dureza, acorde con la función protectora de la pieza. Mediante el empleo de 

-
des de cada una de las fases del mismo. En algunos cascos se han podido 

Posteriormente el recocido permitía devolver al metal las condiciones nece-
sarias para poder seguir dándole la forma deseada lo cual, al mismo tiempo, 
era intencionado puesto que se aportaba una mayor resistencia a zonas 

un grosor variable según la zona del casco siendo las más gruesas el pro-
tector nasal, la zona inferior y el borde. En el casco de Málaga el protector 
nasal tiene un grosor máximo de 18 mm.

puede llegar a 1.5 mm se alcanzan los 0.02 mm. El escaso grosor en esta 

Los cascos solían llevar un forro en su interior realizado en diversos mate-

-

algún tipo de encolado del que no han llegado restos. 

-

La aplicación de dorado, que se menciona en la Iliada haciendo referencia a 

con el hallazgo en 2012 de un casco corintio en Haifa (Israel) que presen-
taba restos de dorado. La presencia de remaches plateados se ha estudiado 
en varios casos como en el casco 15153 del Museo Arqueológico Nacional 

Olimpia, entre otros. 
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en la isla de Giglio (Italia) en 1962. Está decorado con serpientes sobre las 

En el casco de Málaga se encuentra, así mismo, el motivo de la palmeta y el 

a ambos lados de esta última. 

Sobre la punta de la escotadura lateral izquierda se puede ver una palmeta 

otro lado tendría la misma decoración pero el avanzado estado de corrosión 
impide su correcta visualización.

-

clavitos de cabeza redondeada. 

Se ha podido estudiar la existencia de algunos clavos en los que la parte del 
vástago que sobresalía por el interior fue golpeada para doblarlos evitando 
así que se desprendieran. Es posible que sirvieran para unir el gorro que 
amortiguaría los golpes.

tan frecuentes en otros soportes como la cerámica. 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

pieza su estabilidad y su lectura, y el estudio, mediante el que se ha buscado 
conseguir la mayor cantidad de información posible a lo largo de las distintas 

Desde el primer proceso, la radiografía, se ha tenido la oportunidad de cono-
cer aspectos relevantes sobre la pieza referentes tanto a su estado de con-
servación como a su decoración. 

Las radiografías se realizaron una vez vaciado el casco de la tierra que con-
tenía. Permitieron detectar la existencia de diferentes tipos de decoración en 

Águila superior en lateral izquierdo 

Motivo de serpiente en lateral izquierdo 

Fragmentos reconstruidos en zona superior del lateral 
derecho
Rodríguez Segovia)
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Protector nasal 
Rodríguez Segovia)

| foto 

sobreimpreso Constanza Rodríguez Segovia

Palmeta de loto en lateral izquierdo | foto Fondo 

la pieza. Se podían observar líneas incisas que parecían corresponder a un 

-
les presentes en el casco. Para conocer la composición química del metal se 
ha sometido la pieza a un estudio  arqueometalúrgico por parte de Mark Hunt 
Ortiz quien ha contado con las analíticas proporcionadas por el Centro Nacional 
de Aceleradores (CNA) y el Laboratorio de Arqueometría de Metales (LAM) del 

Se ha realizado un estudio de la composición elemental mediante Fluorescencia 
-

-

MS (Espectrometría de masas con fuente de plasma acoplada inductivamente) 
-

ción isotópica (HUNT ORTIZ, 2014). Dado que la composición de la aleación 
química varía entre grupos estilísticos y según sea su procedencia, estos estu-
dios pueden contribuir a  acotar el posible origen del casco de Málaga.

En el Laboratorio de Análisis Químicos del IAPH se ha analizado la pieza 
-

la sección transversal de la muestra (metalografía) para analizar la matriz 
metálica y los productos de corrosión y, por último, el estudio al Microscopio 

Dispersiva de Rayos X (EDX) de las estratigrafías para estudiar la compo-

la sección transversal de una lámina metálica mediante la observación al 
-

capas de productos de corrosión de óxidos de cobre, carbonatos y cloruros 
.

Si bien el estudio analítico no se ha concluido en su totalidad, sí se ha podido 

como es habitual en los cascos griegos, y con hierro como principal impu-
reza. Debido al proceso de mineralización que ha sufrido el metal del casco, 
se ha transformado en sus minerales. Este hecho ha cambiado radicalmente 

de la panoplia del guerrero ya que tanto la forma como el brillo le conferirían 
una gran vistosidad.
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Reconstrucción del lateral derecho e ziquierdo | Álvaro Hervás Crespo

Reconstrucción del frente del casco Álvaro Hervás Crespo
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Por lo tanto, el casco ha llegado a nosotros convertido en productos de corro-
-

den fundamentalmente a carbonatos de cobre (malaquita y azurita), cloruros 
de cobre y, en menor medida, óxido de cobre (cuprita). 

de bronce hallado en el interior del casco se proporcionó al Laboratorio de 

se observó un aglomerado de materia orgánica amorfa, no siendo posible 
determinar ninguna estructura biológica debido al estado de deterioro que 
presentaba.

Tampoco se observó birrefringencia con luz polarizada. Sin embargo, el 
resultado de las pruebas a las que se sometió la muestra permitió descartar 

-
tencia en su día de un forro de cuero en el interior del casco (MENGUIANO 
CHAPARRO, 2014).

parte de las mismas para tratar de localizar materiales orgánicos empleando 

|
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

IAPH (Constanza Rodríguez Segovia)

Rodríguez Segovia)



140

PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 128-145

dos tamices dispuestos en columna de 4 y 2,5 mm de luz de malla. Se recu-
peraron algunos restos orgánicos, mayoritariamente caracoles de pequeño 
tamaño, así como un un pequeño fragmento de carbón (GAMERO, 2014).

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO

tierra que contenía en su interior así como con las piedras sobre las que 
descansaba.

27 fragmentos sueltos en bolsa de polietileno con n.º de inventario 1146.

En primer lugar, tras desengasar la parte superior, se procedió a realizar el 
vaciado de las tierras del interior en sucesivas capas o estratos de tal manera 
que se pudiera tener constancia de la naturaleza del contenido y su ubica-

-

Según se fue avanzando se pudieron ver fragmentos de bronce y piedras. 
Entre la 2.ª y 3.ª capa había una piedra de mayor tamaño y fragmentos caí-

hallazgo de un gran fragmento de la calota del casco con un remache, así 
como una piedra de gran tamaño. 

Ante la posibilidad de que pudiera conservarse algún resto de materia orgá-
nica de un posible gorro que protegiera la cabeza de su poseedor se observó 
minuciosamente la tierra y los fragmentos por si se detectaba algún resto 
de este material. Durante el proceso todo lo que parecía ser de naturaleza 
distinta a la tierra, de un tono más oscuro y consistencia diferente, se fue 
guardando para llevar a cabo posteriormente el análisis en el Laboratorio de 

tanto en su base como en la tierra. 

En la última capa se encontraban las piedras sobre las que descansaba el 
casco. Su disposición no parecía casual tal como daban a entender las unio-
nes entre las mismas.

Una vez vaciado su interior se continuó con el proceso de desengasado. La 
gasa se fue desprendiendo con ayuda de un disolvente orgánico. Muchos 
de los fragmentos de la zona superior se encontraban caídos y mezclados 
con tierras mientras que otros permanecían unidos al resto de la pieza úni-
camente por la gasa. Por este motivo fue necesario ir documentando el pro-

Vaciado del interior 
(Constanza Rodríguez Segovia)

Fragmento con restos de materia orgánica | foto 

Casco engasado 
Fernández Ruiz)
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ceso mediante fotografías para poder tener alguna referencia de la ubicación 

permanecían en su posición. Estos se fueron guardando en bolsas de polieti-
-

terior tarea de adhesión de fragmentos. 

-

estaba recubierta por tierras de la excavación consolidadas con la resina 
acrílica que se aplicó durante el proceso de engasado in situ. Las pátinas 
correspondían a los típicos tonos verdes y azules de los productos de corro-
sión del bronce, es decir, carbonatos principalmente (malaquita Cu

2
CO

3
(OH)

2

y azurita Cu
3
(CO

3
)

2
(OH)

2
), cloruros de cobre (nantokita CuCl y atacamita  

Cu
2
Cl(OH)

3
) y óxidos de cobre (cuprita Cu

2
O). En algunos bordes de fractura 

tente en óxi-
dos de cobre recubiertos de carbonatos mientras que, en la mayoría de los 
casos, se trataba únicamente  de carbonatos.

Uno de los aspectos más reseñables del proceso de corrosión que ha tenido 
lugar es la existencia de una corrosión en placas de tal forma que en muchas 
zonas se han conservado fragmentos de cierto grosor en la parte más externa 

uniforme frecuentemente constituida sólo por azurita. El proceso de elabora-
ción es, probablemente, el responsable de este tipo de deterioro ya que hay 
que tener presente que fue elaborado con un bronce laminado al que se le 

forma de corrosión concreta en la que destaca la exfoliación del metal.

Hay que mencionar asimismo la diferencia de grosor en los fragmentos que 
oscilaba entre 3.97 cm de grosor máximo y 0,02 mm de grosor mínimo según 
su ubicación en la pieza. En el extremo superior se apreciaban zonas en las 
que existía un borde de fractura de cierto grosor mientras que en el lateral 

que en estas zonas no era posible recuperar ninguna posible unión con los 
fragmentos hallados en el interior del casco. En el lateral izquierdo, a la altura 
del parietal, hay una zona del metal rehundida, que ha originado una fractura 

durante el periodo de uso del casco. 

Para eliminar los restos de la resina acrílica utilizada en el engasado in situ 
se realizó una limpieza química con disolvente orgánico (acetona) de forma 

-

Proceso de desengasado 

Fragmentos desprendidos entre la gasa y el metal 
del casco

| fotos Fondo 
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-

como en el interior del casco. 

Posteriormente se abordó la limpieza de los numerosos fragmentos: los halla-

con la introducción de los fragmentos en un baño de alcohol-acetona.

la pieza de la humedad y el oxígeno mediante la formación de una pelí-

corrosión. Se efectuó mediante la inmersión tanto del casco como de todos 
los fragmentos en baño de benzotriazol al 3% en etanol. Tras el secado en 
estufa los escasos focos de cloruros activos que pudieron observarse se 
sellaron con óxido de plata. 

La búsqueda de posibles uniones entre los fragmentos fue la tarea más 
ardua debido a las características que presentaban los bordes de fractura 
(escaso grosor, deformación) y debido asimismo al tipo de corrosión ya men-
cionado. De aquellos que se encontraban adheridos a la gasa por la resina 
acrílica una buena parte se pudieron unir. En total se trata de 34 fragmentos, 

Proceso de limpieza 
(Constanza Rodríguez Segovia)

Casco y múltiples fragmentos 
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

Unión de fragmentos 
(Constanza Rodríguez Segovia)
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izquierdo. Al eliminar la tierra durante el vaciado se recuperaron 42 fragmen-
tos, 19 de ellos de pequeño tamaño, además de un remache hallado en la 
4.ª capa. En su mayoría corresponden a la calota por lo que esta pudo ser 
reconstruida parcialmente.

A estos últimos hay que añadir los 27 fragmentos conservados en la bolsa 
que acompañaba a la pieza que, en algunos casos, tenían decoración. 

Para las uniones se empleó un adhesivo tipo cianoacrilato y por el interior 

el mismo adhesivo con la idea de aportar una mayor resistencia mecánica 

Al superponer la parte de calota reconstruida sobre el resto del casco se 
puede ver que en el lateral izquierdo las uniones coinciden en muchos casos 
pero esto no ocurre en el derecho donde los bordes de fractura están muy 
deteriorados por la corrosión impidiendo posibles uniones. Por este motivo 

En el caso de aquellas uniones en las que la separación entre sus bordes era 
más acentuada debido a las deformaciones existentes se pusieron puntos 
de resina epoxy para reforzarlas. Para la aproximación de color se incorpo-
raron a la resina pigmentos al barniz.

IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)
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Como último proceso se aplicó una doble película protectora para reforzar 
el aislamiento frente a los agentes que pueden desencadenar procesos de 
corrosión. La protección consistió en una primera capa de Incralac (aceite 

etanol y benzotriazol)
Spirit.

-
mentos no permite recuperar la integridad del casco, durante la fase de 
unión de estos últimos se pudo comprobar la existencia de una mayor can-
tidad de metal conservado de lo que se pensaba en principio debido a que 
parte de los mismos se encontraba mezclada con la tierra en el interior de 

de la decoración a lo largo de las distintas fases de las que ha constado la 
intervención.
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proyectos, actuaciones y experiencias

Almería 1146. Evolución de la estructura 
urbana y defensas medievales

Diego Garzón Osuna | arquitecto

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3607>

RESUMEN

Con motivo de las Segundas Cruzadas instigadas por el Papa Inocencio 
III contra posiciones musulmanas en el Mediterráneo, una expedición de 
genoveses se echó a la mar con el propósito de castigar y saquear las ricas 
tierras de Menorca [Manûrqa] y Almería [al-Mariyya]. En la crónica escrita 
sobre el asalto que dejase el almirante Caffaro, recogida en la obra Annali
Genovesi, destaca un boceto a mano de la ciudad desde el mar, constituyendo 
la imagen más antigua conocida. De perspectiva frontal y esquemática, esta 

a través del trazado de las murallas y el emplazamiento de la fortaleza de la 
Alcazaba; elementos constatados hasta el momento sólo por la arqueología 
y las fuentes literarias árabes hasta el siglo XII. 

Este estudio ofrece una visión general de los orígenes de la ciudad y su 
evolución medieval entre los siglos III al XII, aportando una traducción 
planimétrica.

Palabras clave

Alcazabas | Almería | Almorávides | Edad Media | Estructura urbana | 
Evolución | (Almería) Historia | Murallas | 
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Muralla norte del primer recinto de la Alcazaba | foto Diego Garzón Osuna, autor de todas las fotografías del artículo
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en el siglo XII es heredera del poso histórico que imprimieron sus distintos 
moradores. El asentamiento de Almería funde sus orígenes en la defensa de 
un árido territorio costero, que supo entender que el desarrollo urbano y eco-
nómico se encontraba “en los caminos del mar” (TORRES BALBÁS, 1957: 
415), y más concretamente en la explotación comercial de su posición estra-
tégica en el Mediterráneo.

Para entender el proceso evolutivo del lugar hasta convertirse en una prós-
pera ciudad almorávide, se analizan a continuación los hechos más relevan-
tes que motivaron su desarrollo urbano, incluyéndose como desenlace la 

cotejo y superposición de la cartografía histórica determinándose un empla-
zamiento aproximado de las murallas, apoyado por los elementos que persis-
ten, las memorias de arqueología publicadas y las descripciones literarias.

PRIMERAS NOTICIAS DEL LUGAR

Iniciado el siglo III a. de C. la zona fue testigo del paso de las tropas roma-
nas durante la campaña bélica del general Publio Cornelio Escipión contra 
los cartagineses. En esta época, un pequeño caserío, conocido como Portus
Magnus incluido en la provincia de Hispania Ulterior, explotará las virtudes de 
la bahía como fondeadero de navíos. Durante este periodo el caserío debió 
estar emplazado frente al mar, explotando la bahía como puerto. El descu-
brimiento en 1985 de varias balsas destinadas a la salazón de pescado1 en 
las proximidades del actual muelle lo corrobora. Esta factoría desarrollará 
su actividad entre los siglos I al IV, incluyendo la producción del garum2; un 
apreciado condimento presente en las mesas de la alta sociedad de Roma y 
cuya elaboración era común en otras localidades del litoral andaluz.

Existen indicios que apuntan a que en esta época ya estaba ocupado el 
estratégico cerro de la Alcazaba. A la colección de restos cerámicos3 encon-
trados, se añaden dos descubrimientos singulares. Una balsa de captación 
de agua de lluvia, impluvium, emplazada en el margen sureste del segundo 
recinto, y un elemento hidráulico (GURRIARÁN; MÁRQUEZ; 2009: 233-
266) –probablemente una pila– que yace bajo la muralla norte del primer 
recinto de la fortaleza, ejecutada en opus caementicium y revestida con 
opus signium. Esta humilde población continuará entre los siglos V al VIII 
subsistiendo gracias a la actividad marinera, mientras el lugar contempla el 
agitado paso de distintos invasores pugnando por el poder territorial sobre 
la Península.

1
En la memoria de la excavación de urgencia 

realizada en un solar situado en la calle de la 

Reina (SUÁREZ, 1987: 22-28), junto al parque 

Nicolás Salmerón, se describe la aparición de 

unas balsas dedicadas a la industria del sala-

zón en un emplazamiento adyacente al solar 

que luego ocuparían las atarazanas árabes.

2
Salsa hecha de vísceras fermentadas de pes-

cado que era utilizada por los romanos como 

aliño en numerosas comidas.

3
Las excavaciones realizadas en el segundo 

recinto durante 1941, como antesala de las in-

tervenciones de rehabilitación sobre el monu-

mento por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno,

“pusieron al descubierto diversos materiales 

arqueológicos romanos” (CARA, 2006: 39).



149

revista ph ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 146-165 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

El principal cambio se gestará en el 711 con la ocupación islámica de estas 
tierras aprovechando el clima convulso propiciado por la sucesión al trono 
de la Hispania visigoda. Una de las primeras medidas del Califato Omeya de 
Damasco será la colonización del extremo oriental de al-Ándalus con yeme-
níes, para asentar las nuevas costumbres y garantizar la defensa del litoral. 

Con este propósito se fundaron nuevos núcleos urbanos, reconociéndose 
Bayyana –actual municipio de Pechina– como uno de los primeros. Esta 
localidad del valle del Andarax será relevante en el desarrollo del solar de 
Almería, al que por su proximidad –menos de 9 kilómetros– adoptará como 
arrabal satélite dado además su valor portuario.

El escritor árabe al-Himyari (LIROLA, 2005: 145) cita que durante el siglo IX 
el emir de Córdoba Muhammad I ordenó la implantación de nuevas defen-
sas costeras, después de que al-Ándalus padeciese incursiones vikingas 
(SCHEEN, 1996: 69-72), mientras mantenía la amenaza latente de invasión 
por parte de los idrisidas norteafricanos. En consecuencia, la futura Almería 
por su exposición marítima recibirá la instalación de una torre de vigilan-
cia, mira’â, y un bastión amurallado, mahâris (SUÁREZ, 2005: 77), adop-
tando desde este momento el nombre de Mariyyat al-Bayyana: “la Atalaya 
de Pechina”.

Bayyana emiral | plano Diego Garzón Osuna, autor 
de toda la planimetría que ilustra el artículo
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Los pocos testimonios arqueológicos conservados sobre el cerro de la 
Alcazaba de este mahâris se encuentran paralelos a la cortina norte del 
segundo recinto, bajo el Lienzo de la Vela, y en menor medida en un tramo 
de la muralla sur de la misma área.

largo tramo de muralla en paralelo a la Odalisca, con un espesor de 1.90 
metros, construido “con mampostería irregular unida con argamasa de cal” 

es aún visible alineado bajo el Lienzo de la Vela, siendo amortizado durante 
el recrecido califal de esta cerca. Se muestra ejecutado con una pobre fac-
tura a base de mampuestos –recortados del propio risco o material de aca-
rreo– con morteros de cal.

En consecuencia esta proto-fortaleza se emplazó a espaldas del arrabal, con 

básicas, formadas por una muralla perimetral de mampostería, apoyada en 

el centro de la cortina oriental; alojando en su interior un mahâris, formado 
por un pequeño acuartelamiento militar o Qasba, un monasterio, al-Rabita, e 
incluso una torre de vigilancia en el punto más alto al-Mira’â, cuyo emplaza-
miento más probable estaría en el actual tercer recinto, por ser el más ele-
vado y enriscado.

Mariyyat al-Bayyana
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ALMERÍA CALIFAL

En el año 929 el emirato hispanomusulmán se constituirá en estado indepen-
diente a consecuencia de la autoproclamación de Abd al-Rahman III como 
califa y emir de los creyentes, rompiendo así el vínculo de obediencia con los 
califas abasís de Damasco.

Este nuevo mapa territorial precisará de una política exterior intensa, rede-

de Qayrawan, su principal amenaza. Prueba de ello será el amarre geoes-
Alcaçer do Sal,

en la costa Atlántica, y Mariyyat al-Bayyana, en el Mediterráneo (FLORES,
2005: 10). Desde este último puerto militar y comercial –conocido como furda 
Bayyana–, se reforzará la defensa de la puerta oriental del al-Ándalus, sir-
viendo de base en las operaciones de conquista de las ciudades de Melilla, 
Ceuta y Tánger en los años 927, 931 y 951 respectivamente.

Mediado el siglo X, el arrabal marítimo de Bayyana acentuaba su crecimiento 
impulsado por la construcción de barcos y la producción de tejidos que eran 
exportados a lugares tan exóticos como el Yemen, Egipto o la Meca. El geó-
grafo Ibn Hawqal hace referencia a esta circunstancia, al igual que su homó-
logo Ahmad al Razí, de cuyos textos se extrae: “yaze al levante del sol, e es 
llave de la ganançia e de todo bien, y es morada de sotiles maestros de gale-
ras, y de fazer muchos paños de seda con oro e muy nobles; e este castillo 
yaze sobre la mar” (LIROLA, 2005: 16).

las rebeliones contra el poder de sus enemigos los fatimíes generaron una 
creciente tensión entre ambos califatos, que desembocó en un ataque militar 
sobre Mariyyat al-Bayyana el martes 3 de julio del año 955.

Según Torres Balbás (1957: 424), los navíos sicilianos enviados por el cuarto 
jerarca fatimí, Ma’ad al-Muizz, desembarcaron en el enclave, incendiando 

-
tando el quebranto con el saqueo y destrucción del caserío. Con esta acción 
bélica quedó demostrada la carencia de defensas y la vulnerabilidad del fon-
deadero para proteger a la marina y a la población civil.

Pero este trágico acto provocó una respuesta inmediata de Abd al-Rahman 
III, reorganizando y fortaleciendo sus principales bases navales en todo el 

Mariyyat
al-Bayyana -
tará como primera medida la transformación del enclave en una plaza fuerte, 

1938: 221). Este hecho fundacional resolvió la independencia administrativa 
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con Bayyana, conociéndose al nuevo núcleo urbano desde entonces como 
Madinat al-Mariyya4.

LA ORDENACIÓN DE LA NUEVA MEDINA

Pasada la agresión fatimí, se mandó acometer la rehabilitación del caserío, 
muelle y Atarazas, Dar al-Sina’a, con los que reactivar el tejido productivo y mer-

una al-Qasaba5 con los que defender el enclave y proteger a sus habitantes.

La fortaleza se ubicó sobre un cerro a retaguardia de la medina, arrasando 
las estructuras defensivas previas de origen emiral. Esta instalación militar, 
además de ofrecer un albacar de refugio a la población en caso de asedio 
enemigo, erigió un Alcázar como sede del gobierno local y acuartelamiento 
militar. Al-Udrí la describirá: “Domina la ciudad su Alcazaba, que está en un 
monte aislado sobre el que hay una perfecta muralla [...] es extremadamente 
inexpugnable” (LIROLA, 2005: 16).

Con la construcción de las murallas de tapial se delimitó el solar urbaniza-

orilla del mar, la al-Qasaba y las ramblas naturales de la Hoya y la Chanca. 
La cerca se construyó como una gran tapia de diseño rectilíneo describiendo 
un paralelogramo en su perímetro, guardando semejanza con las coetáneas 
de la ciudad áulica omeya de Madinat al-Zahra, a las afueras de Córdoba. 

6,

MORALES, 2006: 27-31) de estos elementos en la muralla occidental con-

fase constructiva a los lienzos concurrentes.

se completó con la promoción de equipamientos civiles y religiosos acordes 

en viales y parcelas según los distintos usos, proporcionando a la Almería 
islámica medieval una morfología urbana densa y compacta, que permane-
cerá hasta la llegada de los Reyes Católicos.

El caserío debió presentar una distribución orgánica y engalabernada. De 
volúmenes limpios, y por lo general ciegos a viales públicos, alcanzaban el 
asoleo por patios interiores.

El centro simbólico de la medina quedó reservado al culto, con la construc-
ción de la Mezquita Mayor durante los últimos años del siglo X, al-Masyid al-
Yamâ’a (CHUECA, 1965: 112).

4
La ciudad de la Atalaya, manteniendo el 

topónimo Mariyyat en referencia a la torre de 

vigía implantada en época emiral.

5
-

6

cerca califal de Almería como “muros torrea-

dos”.
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Aprovechando la concurrencia pública del templo, en el borde sur se desa-
rrollará la Alcaicería, extendiéndose el área ocupada por tiendas a locales 
cercanos a las Atarazanas.

LAS PUERTAS

Con el cierre amurallado, los accesos a la ciudad desde caminos periféricos 
se realizarán por puertas custodiadas por centinelas. Estas se cerraban por 
la noche protegiendo a la población, mientras que de día cumplían funciones 
tributarias (LIROLA, 1993: 39-54).

La muralla del Mar presentaba dos entradas, la puerta del Puerto, Bab al-
Marsá –en el centro–, y la de las Atarazanas, Bab Dar al-Sina’a. Por su parte, 

Madinat al-Mariyya califal
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en la cortina occidental, se instaló la del Postigo, Bab al-Jawja, también des-
crita como de Socorro, emplazándose en la muralla oriental tres pasos: la 
Puerta de la Carnicería –al pie de la Alcazaba–, la puerta del Águila, Bab
al-Uqab –centrada en la cortina–, y en la esquina sureste, la puerta de los 
Aceiteros, Bab al-Zayyaun.

LA TAIFA DE ALMERÍA: LA TRANSFORMACIÓN DE LA URBE EN
CIUDAD-ESTADO

La descomposición del Califato, debido a la falta de legitimación del poder en 
Córdoba y a la fragmentación étnica, dará paso a la segregación territorial de 
al-Ándalus en pequeños estados independientes llamados .

Madinat al-Mariyya no es ajena a esta revolución, proclamando en el 1011 al 
al-Fatah7.

El primer reinado fue efímero, ya que en julio de 1014 el eslavo Jayrán se 
hará con el poder. Durante sus catorce años de gobierno “consolidó el domi-

“digna de elogio” (LIROLA, 2005: 25-33). Comienza así un periodo de esta-
bilidad y crecimiento económico en el que los reyes de Almería vuelcan la 
mirada hacia su pueblo atendiendo a sus necesidades básicas: espirituales, 
defensivas y de infraestructura, equipando la ciudad para ser capital de la 
Taifa (SUÁREZ, 2012: 64). En consecuencia, el proyecto más importante de 

Fachada norte de la Alcazaba y murallas de Jayrá, 
y cercas del siglo XI entre la Alcazaba y el cerro de 
San Cristóbal

7
Líder o rey. 
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Jayrán al-Amiri y su sucesor Zuhayr será la promoción de la segunda fase de 
al-Hawd, del Aljibe 

o la Hondonada, y al barrio de al-Musalla, del Oratorio, que habían crecido 

Al-Idrisi describirá el Rabat al-Hawd como una expansión urbana vinculada 
a la actividad de mercaderes, viajeros y marinos que explotaban el muelle 
de Poniente donde se encontraban almacenes, alhóndigas y bazares, junto 
a baños y posadas, . En paralelo debieron abordarse las cercas del 
Rabat al-Musalla -
sión que la medina.

Junto a las nuevas murallas se emplazaron seis puertas (LIROLA, 1993): 
puerta de Moisés (Bab Musá), del Postigo (al-’Urqub Yabal Layham), de 
Purchena (Bab Bayyana), de la Vega (Bab al-Murabbà), de los Negros (Bab
al-Sudàn), y por último, en la ampliación occidental del muelle, la puerta de 
la Aduana (Bab al-Diwan

Pero junto al crecimiento urbano, los rectores de la taifa se suceden, así en 
los primeros meses del año 1052 la Alcazaba fue testigo de la muerte del 
cuarto monarca, Ma’n ben Muhammad Sumadih, recayendo el trono en su 
vástago.

El nuevo rey Muhammad ben Sumadih al-Mu’tasin disfrutó de una sólida 
formación que marcará toda su vida, integrando en la corte almeriense a 
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pensadores y poetas. Hizo de al-Mariyya un referente cultural en el occi-
dente islámico, concentrando su mayor atención edilicia en la transformación 
áulica del Alcázar.

Tras ejecutar el recrecido y refuerzo de las murallas que rodeaban a la 
fortaleza, se ordenó el desdoble del tramo norte del segundo recinto con 
el objeto de ganar amplitud con la que implantar un jardín de recreo de 

extremos. 

El geógrafo nacido en Dalías, Al-Udrí, ejercerá de testigo de excepción, 
enunciando la secuencia de estancias que distribuían el palacio desde la 
fachada que arrojaba vistas hacia el barranco de la Hoya, hasta la que se 
abría al mar:

Madinat al-Mariyya en época taifa
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“[...] al-Mu’tasin realizó grandiosas y bellas obras en la protección de la Alcazaba, 
en la elevación de su muralla y en la perfecta construcción de sus Alcázares.

Entre éstos, se encuentra el gran palacio [al-Qasr al-Kabir] que tiene vis-
tas por su parte Norte al monte Layham [hoy Cerro de San Cristóbal] y, por 

8

recubiertos en mármol blanco.

dorados extraordinarios que dejan perplejos ha quienes los miran.

La fortaleza de la Alcazaba en tiempos 
del rey al-Mu’tasin

8
Puertas de hojas con tableros de madera calada 

o celosías.
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Le sigue un grandioso salón con mocárabes, con ménsulas decoradas, 
esculpidas y con incrustaciones de oro; pavimentado con mármol blanco y 
zócalos también de mármol con inscripciones [...]. 

Le sigue un patio, al Sur del cual se encuentra un pórtico y sobre él hay una 
balconada que si se quiere se divisa todo la ciudad de Almería, su mar, la 
llegada de los navíos al puerto y la salida [de estos] hacia la orilla norteafri-
cana, y el resto de territorios.

(LIROLA, 2005: 29; SECO DE LUCENA, 1967: 15-20).

ESPLENDOR Y OCASO ALMORÁVIDE

de los estados cristianos será aprovechada por los almorávides africanos 
para ocupar al-Ándalus e imponer un nuevo orden. La mayor bonanza eco-
nómica de al-Mariyya coincidirá con esta etapa de gobierno, marcada por 
un ambicioso programa naval y comercial entre las dos orillas, aunque esta 
actividad, fruto de un estricto control militar del Mediterráneo, a la postre se 
tornará en su principal amenaza, debido a los recelos que despertaba en tie-
rras cristianas.  

Aunque no se conservan restos destacables de esta etapa en la Alcazaba, 
se conoce que las cercas de la ciudad recibieron una reparación integral, 
quizás por el respeto a ser invadidos. Su puerto concentrará un centro logís-
tico de primer orden dentro de las rutas panislámicas, siendo habitual el tra-
siego de productos exóticos de lugares remotos, como pimienta tunecina, 
cera de Fez, plantas tintoreras sirias, maderas hindúes o algodón egipcio 
(MOLINA, 1997: 286-287). 

atarazanas, como apuntará el intelectual al-Rusati en el año 1133. 

Con esta circulación de materias primas proliferaron las industrias de manu-
factura, destacando los telares. Al-Idrisi elevará hasta 800 el número de 
talleres dedicados al bordado y brocado en seda “en los que se fabrica-
ban túnicas, [...] velos, vestidos” (LIROLA, 2005: 65), ampliándose la acti-

ANTÓN, 1984: 23). 

Mientras, las cordilleras del Atlas marroquí serán testigo de la eclosión de 
un nuevo poder: el almohade, que amenazará las posiciones de los almo-
rávides tanto en África como en la Península, acusándolos de herejía. La 
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necesidad de aportar tropas en la cornisa norte africana para combatir esta 
corriente opositora dejó a las tierras de al-Ándalus huérfanas de una guarni-
ción militar mínima con la que sofocar las revueltas internas que comenzaron 
a sucederse, fruto de una profunda crisis económica y social. Este rechazo al 
poder establecido abocará a distintas capitales a la expulsión de sus gober-
nadores, restaurando la fórmula del autogobierno. 

Este periodo es conocido como las segundas taifas. Almería, que sufrirá la 

de liderazgo ofreciendo su gobierno autónomo al más brillante almirante, 
Ibn Maymún. Ante la negativa de éste, el elegido fue el noble Muhammad b. 
al-Ramimî, que encabezó una débil y efímera restauración de la taifa entre 
1146 y 1147, periodo en el que la plaza es atacada y oprimida por una coa-
lición cristiana.

Madinat al-Mariyya a inicio de la etapa almorávide
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EL ASALTO CRISTIANO A LA PLAZA

La ocupación de al-Mariyya se enmarca en el clima belicista contra posicio-
nes musulmanas instigado por la Segunda Cruzada, promulgada9 por el papa 
Eugenio III en 1145, a raíz de la pérdida del condado de Edesa10 en Oriente. 
Junto a ella, Lisboa y Tortosa también serán asaltadas. La bula papal fue apro-
vechada para conquistar Almería, plaza militar destacada desde época emiral, y 
puerto comercial más activo de al-Ándalus en el arco Mediterráneo. Pero aunque 
el origen de la contienda pudiera parecer ideológico aludiendo a la proclama de 

Para comprender esto, hay que retroceder hasta 1133, momento en el que Ibn 
Maymun acordó una alianza comercial con los mercaderes de Pisa, con la que 

los almorávides. Esta decisión provocó una profunda crisis que cuestionaba la 
supremacía marítima de Génova en el Mediterráneo, dando inicio a una serie 
de pactos de esta república con otros estados cristianos para obtener, por la 
fuerza, los mismos privilegios de los pisanos (MONTESANO, 2002: 21-22).

La debilidad en la que habían quedado los territorios peninsulares tras el pau-
latino retroceso de los almorávides era conocida por el resto de estados limítro-
fes. Además, muelles como el de Almería, antes fuertemente protegidos por la 
marina de guerra, se mostraban ahora desamparados e indefensos. Sabedores 
de todo ello, en 1146, los genoveses enviaron una expedición contra “los sarra-
cenos” de las tierras de Menorca y Almería, con la intención de saquearlas y 
hacer fortuna. Apoyando así los principios de la Segunda Cruzada, pero sobre 
destinos como la costa española, más productivos que la árida Jerusalén.

El contingente enviado fue encomendado al almirante Caffaro di Rustico da 
Caschifellone, y estaba formado por 22 galeras, galee, y 6 naves peque-

construir torres de asedio y distintas máquinas de guerra. Ejecutado el asalto 
a la isla de Menorca, pusieron rumbo hacia el fondeadero de al-Mariyya,
actuando en este como piratas. Repartido el botín que albergaban las lujo-
sas naves mercantes amarradas en el puerto, tomaron tierra y acamparon, 
intimidando la plaza con la amenaza de su asalto. 

Pasadas unas jornadas de negociación aceptaron renunciar a la ocupación 
de la plaza a cambio de 25.000 dinares, volviendo toda la tripulación triun-
fante a Génova tras más de 22 días. A continuación se traduce este episodio 
de 1146 escrito por el almirante Caffaro11

Cristina Baraldi y la traductora Elena Bosi:

“En el veinticinco consulado anual fueron cónsules de los comunes (para 
cuestiones administrativas) cuatro personas: Ansaldo Mallone, Guglielmo 

11
Bibliothèque Nationale de France, Départe-

ment des manuscrits, Latín 101136, sign 

ark:/12148/btv1b9076701x, Annales de 

Gênes, par Cafaro. Edición de 1101-1300, 

Vista 7, hoja 6.

9
A través de sus encíclicas Quatum praedeces-

sores y Divina dispensatione, donde se justi-

no solo musulmán.

10
-

nales del siglo XI, hoy localizado entre Siria

y Turquía.
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Nero, Caffaro, Lanfranco Piper; y cuatro de los placiti (de justicia): Boiamundo, 
Marino de Porta, Sismondo Muscula, Rainaldo Gobo. Y durante ese consu-
lado, dichos cónsules enviaron 22 galeras y 6 naves (golabi) con muchas 
máquinas de guerra y madera para las torres de asalto, y con 100 soldados 
a caballo contra los Sarracenos a Menorca y otros lugares hasta Almería. 
Al mando de dichas galeras estaba Caffaro con Oberto Turre, a quien esco-
gió como compañero para ese viaje. Tras llegar a Menorca, tomaron tierra 
con los caballos, los caballeros y los soldados; y así pues, con armaduras, 
yelmos y otras armas, tras dejar las galeras con unos pocos hombres en el 
puerto de Forneli, los soldados y los infantes llevando muchos estandartes, 
se movieron armados por toda la isla, capturando a Sarracenos y a sus per-
tenencias, destrozando asentamientos durante cuatro días, hasta que volvie-
ron a las galeras y allí, mientras descansaban bajo sus tiendas, llegaron 300 
soldados Sarracenos a escondidas casi hasta las tiendas, armados y segui-
dos por muchos infantes. Los Genoveses de inmediato montaron a caballo y 
emprendieron la lucha contra los Sarracenos, y éstos, dando la espalda, sin 
demora, empezaron a huir. Y así los Genoveses, persiguiéndolos por ocho 
millas, mataron a dos partes de los soldados e infantes de los Sarracenos, y 
tiraron a los muertos por los campos. A continuación, en verdad, se dirigieron 
hacia la ciudad de la isla, la tomaron y la destruyeron, cargando las riquezas 
en sus galeras. Además, todas las galeras arriba mencionadas se dirigieron 
hacia Almería y en el puerto de Almería encontraron muchos barcos carga-
dos con muchas y grandes riquezas, las sacaron de allí y las cargaron en sus 
propias galeras. Después tomaron tierra y levantaron sus tiendas cerca de la 
ciudad y allí construyeron arietes, máquinas de guerra y para lanzar piedras.

Entre tanto los Sarracenos asustados pidieron la paz y una tregua a los 
Genoveses, y a cambio de la paz, en caso de que los Genoveses la con-
cedieran, prometieron el equivalente a 113.000 maravedís. Y así les con-
testaron Caffaro y Oberto Turre, en nombre de todos los demás: ‘No la paz, 
sino una tregua hasta que volvamos a Génova, si nos entregáis ahora los 
maravedís’. De inmediato, pues, los Sarracenos, movidos por el miedo, dije-
ron: ‘Tomad ahora 25.000, y por los demás maravedís os daré a 8 rehe-
nes incluyendo al emir; dentro de 8 días entregaremos el restante dinero’. 
Y aquella noche entregaron 25.000 maravedís. Y mientras se contaban los 
maravedís durante la noche, y los jefes de las galeras se encontraban en 
los barcos repartiendo las monedas, mientras tanto el rey de Almería huyó 
de noche a escondidas con dos galeras e innumerables riquezas. Al ama-
necer los Sarracenos eligieron a otro rey que de inmediato envió a las gale-
ras los rehenes arriba mencionados, y prometió entregar el dinero acordado. 
Sin embargo, como no entregó el dinero dentro del plazo de ocho días, los 
Genoveses, enfurecidos, bajaron a tierra y declararon guerra a la ciudad con 
balistas y arietes. Y durante 22 días se quedaron en tierra, en las tiendas de 
las galeras. Sucesivamente, al llegar el invierno, se fueron de allí y llegaron 
a Génova en triunfo, después de adueñarse de muchas riquezas”.
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CONCLUSIONES

El valor de este documento, incluido en los Annali Genovesi, reside en la 
miniatura que acompaña a la descripción de la hazaña. 

-
dad en el siglo XII, otorgando veracidad y coherencia a las descripciones lite-
rarias realizadas por los geógrafos árabes desde el siglo X.

Aunque de trazado sencillo y esquemático, el dibujo muestra el conjunto de 
cercas de al-Mariyya, formado por tramos de muralla y torres, provistas en 
algunos casos de almenas.

La vista que ofrece es frontal, por lo que debió ser tomada por el almi-
rante Caffaro desde su propio barco en las proximidades del golfo de 
Almería.

Si comenzamos a desnudar cada uno de los elementos defensivos que 
ofrece el dibujo por la Alcazaba (1), comprobamos que describe el primer 
recinto como un contorno triangular de murallas a modo de albacar, dispo-
niendo en saledizo, a la torre del Espolón (1.1), a la izquierda de la cual posi-
ciona la puerta de ingreso a la fortaleza (1.2), conocida como de los Vientos, 
Bab al-Ruwah, en época nazarí, apuntando que para la defensa de este 
acceso existía otra torre (1.3), pudiendo atribuirse a la conocida hoy como 
de los Espejos.

Al fondo de la fortaleza se evidencia la división amurallada entre los recintos 
primero y segundo donde se desarrollaba el ámbito palatino y administrativo 
de la ciudad (oculto por la perspectiva). Flanqueado por dos torres de notable 
potencia, traslada la magnitud que presentaba el Lienzo de la Vela (1.4).

histórica. En consecuencia, en el centro aparece la Medina interior (2), al-Madina 
al-Dajiliyya, en cuyas cercas califales salteadas de torres se localiza la puerta prin-
cipal de conexión con el muelle, atribuida a la puerta del Puerto, Bab al-Marsà.

La cortina oriental (2.2) limitaba la Medina del Arrabal taifa del Oratorio (5), 
Rabat al-Musallà, mientras que la muralla occidental (2.3) hacía lo propio 
con el fructífero barrio comercial del Aljibe, Rabat al-Hawd (3). En época cali-
fal estas defensas protegían a la plaza.

reyes taifas Jayrán y Zuhair tendrá su plasmación urbana en los ensanches 
-

bales, sus cercas constituían la defensa de la plaza al oeste (3.1) y al este 

Minitura marginal de la ciudad de Almería (1146) a la 
vista del almirante genovés Caffaro | fuente Biblioteca 
Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos

Localización urbana de la miniatura de 1146
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-
sión de las torres.

Otro aspecto singular de esta vista lo encontramos en el populoso barrio 
situado al norte, que ocupaba el Barranco de la puerta de Moisés (4), Jandaq
Bab Musà, cuyas murallas (4.1) aún permanecen en pie con el nombre de 
Jayrán, enlazando la fortaleza de la Alcazaba (1) con la colina gemela de 
San Cristóbal; conocida en época medieval como Yabal Layham.

El arrabal que adoptó el nombre del Oratorio (5) por los rezos al aire libre 
que en él se practicaban muestra la muralla del Mar (5.3), provista de nume-
rosas torres, la cerca oriental de la plaza (5.2), así como la localización de la 
puerta de Purchena (5.1), Bab Bayyana
Aunque menos improbable por la dimensión del hueco, también pudiera atri-
buirse al portillo, al-’Urqub, que existía en el mencionado monte Layham.

Para terminar, Caffaro muestra el muelle de la ciudad como un espacio de 
playa respetado por las murallas de la plaza.

Vista del Barranco de la Hoya con las murallas de 
Jayrán al fondo
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RESUMEN

El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), en vigor en 
España desde el 1 de marzo de 2008, detalla en su capítulo II (‘Medidas 

mediante el análisis de sus características (caracterización) y la consideración 
de los valores particulares que les atribuyen las Partes y la población 
interesadas (en nuestro caso, sus valores como patrimonio cultural).

El Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (R-PICA) es un 
cuerpo de datos homogéneo y normalizado que recoge una completa y 
diversa información sobre áreas territoriales que han sido seleccionadas por 
ser depositarias de valores patrimoniales, culturales e históricos, que han 
participado y son testigos actuales de su formación como un paisaje cultural 

Con la primera caracterización de cobertura regional de una selección de 
paisajes culturales, más de 100 por el momento, se habrá consolidado una 
metodología innovadora con la que se consigue la integración de diferentes 

Palabras clave

Andalucía | Paisaje cultural | Patrimonio cultural | Registro de Paisajes de 
Interés Cultural de Andalucía |
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Paisaje recreado de la Peña de los Enamorados (Málaga) 
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ORIGEN, ALCANCE Y APORTACIONES DEL PROYECTO

-
ces operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural. Los paisajes culturales son reconocidos desde entonces 

-
dades de su entorno natural y de las fuerzas sociales, económicas y cultura-

-
saje cultural en su legislación sectorial como Navarra, Murcia o La Rioja, 

no coincidentes, con la de paisaje cultural como es el caso de Andalucía y 

de patrimonio histórico. No obstante, el reconocimiento expreso de los pai-
-

ción del Convenio Europeo del Paisaje por parte del Estado Español en 2008 
conducen hacia un escenario de mayor presencia de esta nueva realidad en 
la gestión del patrimonio cultural. 

En este contexto se enmarca el proyecto Registro de Paisajes de Interés 

más cercano a otros bienes gestionados por las administraciones de cul-
tura y evita el tradicional debate en relación con la existencia de componen-

que todos los paisajes, en mayor o menor medida, son culturales desde el 
momento en que es imprescindible la percepción humana para su propia 

cultural, sea este material o inmaterial.

Con el R-PICA se han cubierto los siguientes objetivos principales:

1. Construir una base conceptual, metodológica y operativa sobre la que 

valores culturales desde una aproximación interdisciplinar. Este objetivo ha 

diferentes aproximaciones a su análisis en función de la escala territorial y de 
la propia naturaleza de un registro próximo a un inventario exploratorio. Ello 
ha marcado, como se verá a lo largo de este artículo, el nivel de detalle en el 
análisis y en las recomendaciones planteadas, producto de la integración de 
visiones disciplinares complementarias.

Muy enriquecedoras también han sido las discusiones que se han producido 
en el seno del equipo de profesionales que ha trabajado en este proyecto1

1
El equipo de trabajo ha estado compuesto por 

profesionales de la arqueología, geografía, 

arquitectura, antropología, historia del arte y 

biología vinculados al IAPH y a las universi-

dades de Sevilla y Pablo de Olavide.
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interés cultural

indica lo contrario-

-
ridad (RODRIGO CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál., 
2012: 70), se ha pretendido ofrecer un marco global que pueda destacar los 

-
rías y tipos pueden ser extrapolables a otros territorios fuera de Andalucía 

los relacionados con la obtención y transformación de los recursos agrarios 

que distribuye los paisajes en cuatro categorías: a) puntuales por emplaza-
miento (miradores) o referentes visuales (hitos); b) lineales por continuidad 
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o interrelación; c) redes de malla continua o discontinua; y d) áreas delimita-
das o difusas (RODRIGO CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO 
et ál., 2012: 71). 

2. Elaborar un registro que incluye una selección de paisajes de interés 
-

terizado un total de 118 paisajes de interés cultural, a partir del diseño 

-

su conformación actual, imagen proyectada, protección natural y cultural y 
valoración, diagnóstico y recomendaciones. No obstante, este registro no 
está cerrado y se ha planteado la posibilidad de que se vayan incorporando 
otros paisajes a propuesta, también, de los agentes que los habitan, usan 
o administran. 

3. Favorecer el conocimiento de los paisajes de interés cultural andaluces 
mediante la divulgación y la transferencia de resultados de la investigación. 
En este aspecto, son varias las iniciativas del IAPH para fomentar la divulga-
ción en materia de paisaje. Mensualmente se incorpora información general 
sobre cada uno de los paisajes de interés cultural del registro en un canal 
web temático, y se difunde además a través de las redes sociales 

Actualmente se trabaja también en la publicación de un producto multimedia 
que contenga toda la información del registro y que sea fácilmente accesi-
ble a través de la página web del IAPH, a la vez que se participa en activida-
des divulgativas como las Jornadas Europeas de Patrimonio, los Café con 
Ciencia  o la Noche de los Investigadores, entre otras. 

Para la transferencia de conocimiento se han realizado publicaciones y se 
ha participado en congresos y seminarios especializados, destacándose 
la labor docente desarrollada en cursos o a través de la atención a perso-

conocimientos y habilidades en esta materia. Se trata así de difundir entre 

su conocimiento y registro. Esta metodología ya ha percolado en el Plan 
Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España (IPCE, 2012), que también ha colaborado en la eje-
cución del R-PICA, o en la creación de otros registros similares al andaluz 
como el desarrollado en Asturias (FERNÁNDEZ SALINAS, 2013).

El siguiente desafío será implicar a la población local en la salvaguarda de 
estos paisajes haciéndoles partícipes del diseño de fórmulas innovadoras 
para su mejor protección, gestión y ordenación.
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ENTRE CULTURA Y NATURALEZA

Con carácter general, los componentes culturales de los paisajes se 
relacionan con las necesidades humanas de asentamiento, seguridad, 
comunicación, abastecimiento, producción o con su connotación ideo-
lógica. La adaptación al medio del ser humano ha variado a lo largo 
del tiempo igual que las características de las citadas necesidades y la 
capacidad técnica de influir en el medio físico en cada periodo histórico 
para satisfacerlas.

Los paisajes asociados a sistemas de seguridad y defensa suelen presen-
tar fuertes discontinuidades formales, ya sea en los colores y formas, o en 
las texturas que los tapizan, fruto normalmente del encuentro de dos siste-
mas diferentes (plano de falla y borde litoral), o de procesos orogénicos y/o 
erosivos intensos, que ofrecen como resultado cumbres dominantes, planos 
verticales, acantilados y mesas elevadas respecto a un amplio entorno depri-
mido. La litología, pendientes y clima del entorno determinan generalmente 
el tipo de cobertura vegetal que acompaña estos paisajes, ya sea vegetación 

-
sas, o simplemente roca desnuda. Son, entre otros, los paisajes de Estepa 

sedimentaria, blanda, blanquecina y tostada, forrada de un bosque geomé-
trico de olivos y un tapiz herbáceo de cereales y oleaginosas, verdes sobre 

de las principales cimas de las estribaciones subbéticas. 

-
miento es tremendamente variada. Los poblados prehistóricos aprovechan 

los paisajes de Los Millares o Castellón Alto, en los que se aprovechan de 

a salvo de inundaciones, enemigos y predadores. Los poblados protohis-
tóricos y romanos se ubican en zonas más abiertas y expuestas, próximas 
a los grandes ejes de comunicación natural (valles, campiñas y ríos), que 
sirven de transición entre los lugares de producción y comercialización o 
consumo. Así, los lugares prominentes de algunas campiñas son emplaza-
mientos favorables para estos asentamientos, como en los casos de Ategua-

Los pueblos de tradición medieval expanden el poblamiento por todo el terri-
torio, muy ligado al tipo de paisaje agrario, debido a que los trazados se 
insertan en la trama territorial de forma continua, con transiciones armónicas 
a través de sus ruedos. El paisaje tipo de las ciudades de tradición medieval 
y moderna repite este mismo patrón, solo que matizado por unas formas del 
territorio generalmente más suaves, aunque siempre emplazadas en balco-
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nes, cornisas o promontorios que permiten posiciones dominantes respecto 
a sus entornos (Ronda, Úbeda, Baeza, Guadix).

Los paisajes de los sistemas de infraestructuras territoriales encuentran un 
vínculo especial con el manejo del agua. Los paisajes de la obra hidráu-
lica abundan en entornos naturales, marcados por el desnivel, la interrup-
ción, el salto o la abundancia hídrica, para evolucionar posteriormente hacia 
entornos ordenados, domesticados, fruto del uso de la infraestructura para el 

las láminas de agua de los embalses, albercas y lagunas, tienen su réplica 
en el verdor geométrico del cultivo, cambiante en el año. La horizontalidad 
de los depósitos acuíferos se continúa con formas suaves en el caso de 
Sierra Morena (Cañaveral de León), más acusadas en el caso de las subbé-
ticas cordobesas (Iznájar), y completamente verticales en los relieves kárs-
ticos de la serranías de Málaga (El Chorro), pasando de los tonos y texturas 
orgánicas a las minerales. 

Protagonistas en extensión e intensidad son, por otra parte, los paisa-
jes de la producción primaria. Son paisajes abiertos, llanos u ondulados, 
repletos de rayas, puntos y estructuras repetitivas que se extienden como 
un manto continuo a lo largo y ancho de la capa sedimentaria del valle del 

-
fundidad, nutrientes y humedad que proporcionan su estable y deprimida 

-
cas, donde las cuencas visuales se independizan en pequeños valles tacho-
nados por más olivos, cereales y oleaginosas (Los Pedroches y Setenil de 
las Bodegas), pasando entonces a dominar en una parte del año las texturas 

que predominan en los cereales de la llanura sedimentaria. 

En las campiñas altas el aspecto es muy variable, alomado (Molinos en 
Alhama) o inclinados en cerros empinados, como en la subbética cordobesa 
(Zuheros). Los bordes de la cubeta sedimentaria del Guadalquivir, de ver-
des oscuros y tonos pardos, se dibujan suavemente al norte (Gerena), en 
las onduladas elevaciones desgastadas de Sierra Morena, que soportan otro 
gran paisaje productivo andaluz, la dehesa (Llanos del Chanza). Dehesa 
también al sur de la cubeta, pero ya sobre laderas más inclinadas y cerros 

Vejer de la Frontera), de grano más abierto aún por la mayor laxitud de su 
arboleda y la menor proporción de matorral.

Los paisajes agrarios se extienden más allá de la vertical practicable, o de la 
precipitación indispensable, donde el agua de deshielo, o las reservas subte-
rráneas nutren bancales, balates y terrazas, que introducen la horizontalidad 



174

PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 166-189

en un entorno vertical dominado por la gravedad o la aridez, que transfor-
man la uniformidad cromática y morfológica de pendientes y llanos arrasa-

cultivos. El mundo bético las conoce muy bien, especialmente las sierras de 

de Monteagud y Chercos), María (Vélez-Blanco) y Nevada (Poqueira y La 

arroyos como la ribera de los Molinos (barranco del Huebro, en Níjar).

Los paisajes vinculados a sistemas ideológicos y asociativos están general-
mente muy ligados a determinados hitos territoriales, por lo que suelen resul-
tar bastante heterogéneos en función de donde se hallen. En cualquier caso, 
podría decirse que este tipo de paisajes tienen en común una belleza solita-

necesarias en estos paisajes como el misterio, la fábula y la leyenda, tienen 
terreno abonado en lugares en los que la fuerza de la naturaleza manifestada 
a través de la rotundidad de la piedra, la inmensidad del cielo, el abismo de 

-
ques lianoides, o Andújar, sumergida en el bosque mediterráneo más monta-
raz e intrincado de toda Sierra Morena, son buenos ejemplos de todo ello.

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Para la realización del R-PICA se ha realizado una intensa recopilación de 
imágenes, imprescindibles para su documentación y transmisión al conjunto 
de la sociedad entre las que se incluyen imágenes multirresolución, de 360º 
y, sobre todo, panorámicas. Son, sin embargo, los videos inmersivos los que 
permiten un mayor acercamiento a la percepción que tendría cualquier per-
sona que los visite (Setenil de las Bodegas, Ensenada de Bolonia, Sanlúcar 
de Guadiana, Riotinto, Carmona y Cerro del Hierro) permitiendo el despla-
zamiento por la propia imagen en movimiento, ver y oír (http://www.iaph.es/
imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/imagenes360.php).

En cuanto a la información espacial, los paisajes del R-PICA no han sido por 
-

y 80 km2 en la mayoría de ellos pero llegando en algunos casos a los 170 km2.

-

dos mapas básicos de contextualización (regional y supramunicipal) y un 
tercero que se corresponde con el marco de localización de cada paisaje a 
escala local (mapa 1). 
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-
mentos más relevantes de cada paisaje, junto a los principales recursos del sis-
tema de patrimonio territorial. Para ello se han establecido tres formatos básicos 
de salida que permiten la representación de casi todos los paisajes de interés 

-
tuales para la representación de algunos de ellos a una escala menor. Los datos 

-
-

ducto que aúna información compilada sobre la representación del relieve con 
sombreado, hidrografía, usos del suelo (vegetación y cultivos), infraestructu-
ras, núcleos de población, así como un interesante acervo toponímico.

b) Como cartografía temática, se ha empleado una selección de información 

la Consejería de Cultura, UNESCO y la Red de Información Ambiental de 
Andalucía.

Mapa 2. Análisis de visibilidad en el Paisaje de Cote 
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haga referencia a su carácter de referente visual del territorio o de mirador 
(mapa 2). Estos análisis ayudan a delimitar las áreas más sensibles para el 
mantenimiento de los valores paisajísticos asociados al patrimonio cultural 
en estos lugares.
> Un esquema coremático para sintetizar la estructura de asentamientos 

CÁMARA; DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál., 2012: 71-72).
> Un corte-diagrama realizado sobre aquel ámbito que expresa mejor el 

-
pales que pueden ser tanto bióticos como abióticos (RODRIGO CÁMARA; 
DÍAZ IGLESIAS; FERNÁNDEZ CACHO et ál., 2012: 72-73).

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y TIPOLÓGICA DE LOS PAISAJES DE
INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍA

3), es posible abordar diversos análisis para contextualizar esta información 
con los resultados de otras iniciativas que se han realizado sobre el paisaje 

-
ción jerarquizada en categorías, áreas, ámbitos y unidades de paisajes. De 

sintética que sirve de referencia para la agrupación de los paisajes andalu-
ces en seis grandes grupos en función de criterios morfológicos y de usos 

del medio en el que se insertan los paisajes de interés cultural registrados y 

paisajística y el número de paisajes localizados en cada una de ellas (tabla 3). 

Analizando la distribución tipológica de los paisajes de interés cultural docu-
mentados en cada una de las cinco grandes categorías del Mapa de Paisajes 
de Andalucía se observan las siguientes tendencias: 

a) Paisajes serranos. Se contabilizan algo más de la mitad de los paisajes 

Los más representativos son los relacionados con la obtención y transforma-
ción de los recursos agrarios silvopastoriles –ganadería, bosques, dehesas–
, actividades tradicionales del ámbito serrano. Le siguen los paisajes de la 
seguridad y defensa posicional de fortalezas, vinculados a la protección de 
los territorios que marcaban principalmente las franjas defensivas históricas 
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medievales. Los asentamientos de dominante rural de pueblos de tradición 
medieval relacionados con la reconquista castellana representan la siguiente 
tipología, seguida de los paisajes de la obtención y transformación de los 
recursos metalíferos, explotados en determinadas etapas históricas en los 
territorios de Sierra Morena y el Sistema Penibético. El último subtipo incluye 
a los paisajes relacionados con actividades festivo-ceremoniales.

b) Paisajes de campiña. Con 29 paisajes registrados suponen casi un 25% 
del total. Esta categoría se extiende mayoritariamente a lo largo de la depre-

-
blos de tradición medieval, a la seguridad y defensa posicional, obtención y 

Mapa 3. Mapa de distribución regional de los Paisajes 
de Interés Cultural de Andalucía 

de interés cultural
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transformación de los recursos agrarios (del cereal y oleícolas) y, por último, 
a los poblados protohistóricos y romanos. 

c) Paisajes de valles, vegas y marismas. Con algo más del 10% de los pai-
sajes registrados, predominan los paisajes de la obtención y transformación 
de los recursos agrarios (fundamentalmente cereal, frutas y hortalizas y poli-
cultivo) del cereal, seguidos por los conformados por pueblos de tradición 
medieval y por los de la seguridad y defensa posicional. 

d) Paisajes litorales. Los cinco subtipos predominantes son los de las torres 
vigías, en la costa onubense y malagueña, los recreados, los de la obtención 
y transformación de los recursos mineros (metales), principalmente en las sie-

los recursos pesqueros y salineros, en ambos casos actividades característi-
cas del litoral.

e) Paisajes de altiplanos y subdesiertos esteparios. El bajo número de pai-
sajes registrados (5) no permite extraer datos relevantes sobre la tipología 
predominante.

interés cultural ha podido ser asignado a un único subtipo de paisaje que 

caracterización de cada paisaje con sus matices de acuerdo al tratamiento 
holístico y transversal que supone esta lectura cultural. Un análisis explo-

-
sajes registrados se asocian a sistemas de obtención y transformación de 
los recursos y cerca de un 25% a sistemas de asentamiento. Por debajo del 
15% se sitúan, por orden, los de los sistemas de seguridad y defensa, ideo-
lógicos y asociativos y, por último, los de los sistemas de comunicaciones y 

En la lectura por los 12 tipos casi el 30% del peso recae en los paisajes 
de la obtención y transformación de los recursos agrarios, seguidos de los 
de asentamientos de dominante rural y de la seguridad y defensa posicio-
nal. Hay que destacar que muchos de los paisajes de los dos últimos tipos 
citados integran numerosos valores culturales vinculados con la explotación 
agraria del territorio inmediato, aportando una rica lectura cultural adicional a 

-
nen más del 50% de registro. Ello aporta una visión de los paisajes andaluces 
como los de un territorio cultural y patrimonial de asentamientos rurales en 
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representación en las demarcaciones de paisaje 
cultural

Mapa 5.  Subtipo C.1.2. Distribución según su 
representación en las demarcaciones de paisaje 
cultural

Mapa 6. Subtipo D.2.1. Distribución según su 
representación en las demarcaciones de paisaje 
cultural
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fortalezas, acompañados de unos paisajes de gran valor cultural vinculados 
con la explotación –obtención y transformación– agraria y minera.

para los 3 subtipos principales.

1. El subtipo A.1.3 (de pueblos de tradición medieval) muestra una amplia 
-

tral de Andalucía (Sierra Morena de Sevilla –26–, Campiña de Sevilla –8–, 
Campiña de Jerez y Medina –9–, Litoral de Cádiz y Estrecho –18–, Sierras de 
Cádiz y Serranía de Ronda –27–) son las que muestran el mayor número de 
paisajes de este subtipo. Si se añaden los que pertenecen a los paisajes de las 
aglomeraciones históricas urbanas, se hace visible, a nivel general, una cohe-
rencia territorial del propio valle del Guadalquivir y las potentes áreas de cam-
piña con el peso de los procesos históricos de urbanización en el medio rural. 
Estos procesos se estaban produciendo desde la época romana y aportan 

mayor densidad de asentamientos de porte medio en la Península Ibérica. 

-
nes ofrece una lectura muy clara de acuerdo con los procesos medievales de 
la frontera granadina en los casos de los montes y sierras Subbéticas (20), 
Sierras de Cazorla y Segura (28) y Hoyas de Guadix, Baza y Los Vélez (16), a 
las cuales habría que añadir la demarcación de las sierras de Cádiz y Serranía 
de Ronda (27) con este subtipo elegido como tercera opción (mapa 5).

3. En el subtipo asociado a los aprovechamientos silvopastoriles destacan 

áreas serranas del norte de Andalucía (mapa 6). Desde la frontera portu-
guesa, con las demarcaciones del Andévalo (3), y Sierra Morena de Huelva 

Sevilla (26) y de Córdoba (23). 

En otros sectores regionales destacan las áreas de gestión forestal de las 
Sierras de Cazorla y Segura (28), o las de los paisajes adehesados de los 
Alcornocales, los castañares malagueños del Genal o los ámbitos más pura-
mente forestales de Grazalema, todos en la demarcación 27, sierras de 
Cádiz y Serranía de Ronda. 

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS
PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL 

Los paisajes de interés cultural deberían empezar a ser considerados como 
otro de los elementos que conforman el Sistema Regional de Protección del 
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-
ción territorial. La documentación de los paisajes de interés cultural incluye 

recaen sobre los ámbitos seleccionados, que comprenden la ordenación 
territorial a escala subregional, el urbanismo y la protección natural y cultu-

-
bados albergan paisajes de interés cultural, en concreto 36 de los 118 que 
comprende el R-PICA. 

-
lla con detalle en el planeamiento urbanístico municipal. A efectos de este 

continuación:

1. Municipios en los que se localizan los paisajes de interés cultural. El 73% 
de los paisajes estudiados se localiza en un único municipio que asume 
íntegramente su gestión. Sin embargo los planes urbanísticos municipa-
les se mueven en un arco cronológico de unos 30 años lo que, junto a las 
características de la población, su relevancia territorial, etc., propician un 
tratamiento muy diferente en cada ámbito aunque, en líneas generales, e 
independientemente del tipo y rango del documento vigente, la mayoría 
ha garantizado la protección del paisaje como en los casos de Zuheros, 

que el grado de conservación del paisaje no depende tanto del tipo de 
documento ni de su antigüedad sino de su calidad, hasta el punto de que 
algunas delimitaciones de suelo urbano del año 1978 los regulan con mejor 
diligencia que extensos articulados de algún Plan General de Ordenación 
Urbana reciente.

Los paisajes registrados que se ubican en dos o más municipios están suje-
tos a distintos planeamientos y gestiones urbanísticas, pudiendo verse afec-
tados por normas y criterios muy diferentes como en el valle de Lecrín, 
Riotinto, la dehesa de la Jara o Cazorla-La Iruela. En otros casos, los distin-

-
cientes para garantizar su conservación como ocurre en el Alto Genal o el sur 

-
rrollar unas Normas Subsidiarias de Planeamiento para el conjunto de los 
tres municipios afectados: Capileira, Bubión y Pampaneira. En cualquiera de 
los casos citados el territorio podría ser ordenado mediante un Plan Especial 
de Paisaje, además de ser incluidos en los planes de ordenación del territo-
rio de ámbito subregional, según se ha explicado más arriba. 

2. Protecciones de carácter paisajístico en el planeamiento. El 97% de los 
paisajes documentados se encuentra al menos parcialmente protegido. En 



183

revista ph ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 166-189 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

especial protección bajo diferentes categorías: interés arqueológico, interés 
agrícola, interés ambiental, etc. La mayoría de estas protecciones provie-
nen de instrumentos de rango supramunicipal, como los planes especia-
les de protección del medio físico, los planes de ordenación del territorio, 
otras normativas sectoriales, etc. En líneas generales, los paisajes que 
conforman el R-PICA gozan de protecciones ambientales, patrimoniales y 
territoriales. 

urbanizador para transformar el territorio lo convierte en un elemento funda-
mental a considerar cuando se plantean acciones para la preservación del 
paisaje, por lo que la incidencia de los suelos urbanizables en el ámbito de 
los paisajes de interés cultural es un aspecto crucial del análisis territorial. En 
este sentido, el 11% de ellos presenta problemas de distinta índole respecto 

En Andalucía se dan múltiples y diversas situaciones en este sentido, encon-
trándose ciudades medias que han diseñado nuevos crecimientos sin alte-
rar gravemente la implantación de la población como en el caso de Estepa, 
junto a otras zonas donde no se ha desarrollado el suelo previsto como en 
Villanueva del Río y Minas. 

En algunos lugares se han previsto suelos urbanizables que no se han desa-
rrollado plenamente y, a pesar de ello, se expande sin control la construc-
ción en suelo no urbanizable como en Vejer de la Frontera y, en otros, se ha 

como el agrario del Alto Río Verde en Granada. En conjunto se constata que 
el 11% de los paisajes de interés cultural registrado presenta problemas de 

-
miento urbanístico trata el paisaje como elemento a ordenar, gestionar y pro-

mediante este término ya que a veces se trata desde la visibilidad, otras 
desde sus aspectos ambientales o culturales, etc. En este sentido, se ha 
comprobado que el 76% de los planes estudia directamente esta cuestión 
como en los casos de Vélez-Blanco, Arcos de la Frontera, Obejo, Alcalá la 
Real, etc.

-

le afecta y que, muy frecuentemente, los desarrollos urbanos materializados 
y las protecciones asignadas explican gran parte de su permanencia hasta 
nuestros días.
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LAS PERCEPCIONES Y LOS PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL

Las percepciones sociales han estado presentes desde el principio en el 
análisis de los paisajes del R-PICA. Forman parte del imaginario colectivo 
ya que se se trata de ideas sancionadas socialmente, que son compartidas 
por quienes integran un determinado contexto social, conformadas a partir 
de diferentes dimensiones sociales, políticas, religiosas, económicas, etc., y 
que se transforman a lo largo del tiempo en función de los cambios produci-
dos en la esfera social, política, religiosa, económica, etc. Las percepciones 
sociales implican, por tanto, dinamismo, acción, posicionamiento y toma de 
decisiones sobre la realidad, ya que en función de cómo se perciba esta se 
generará un determinado pensamiento del que derivará una acción. De ahí 
el interés y la potencia explicativa de las percepciones a la hora de analizar 
el paisaje.

La aproximación realizada a las percepciones sociales en el R-PICA tiene 
como antecedente el proyecto que le precedió (FERNÁNDEZ CACHO; 
FERNÁNDEZ SALINAS; HERNÁNDEZ LEÓN et ál., 2010) a través del aná-
lisis de las imágenes proyectadas de los paisajes andaluces mediante su 
formalización en descripciones y citas relacionadas que se entendieron 
representativas del conjunto de 32 demarcaciones paisajísticas en las que se 

2012). En el caso de los paisajes de interés cultural, aunque la escala local 
de análisis de cada uno de ellos haría necesaria una mayor concreción en el 
análisis de las percepciones, el hecho de que se trate de nuevo de un pro-
yecto de alcance regional ha hecho necesario recurrir de nuevo una aproxi-
mación a ellas a través de las imágenes proyectadas. 

-
mación utilizadas en la recopilación de imágenes proyectadas en los pai-
sajes registrados se ha constatado su amplio marco cronológico y enorme 
diversidad.

Es en la antigüedad (época romana fundamentalmente) cuando se localizan 
los primeros productores de imágenes, vinculados a la historia y la geogra-
fía. No obstante, será a partir del siglo XI cuando la secuencia cronológica de 
las imágenes recopiladas tiene lugar de forma continuada y constante hasta 
la actualidad. Si en el siglo XI el protagonista es el romancero popular, el 

de la historia que transmiten los documentos jurídico-administratativos (tra-
tados, privilegios y repartimientos...). En el siglo XIV al protagonismo de los 

el siglo XV poetas y geógrafos. El siglo XVI añade a escribanos, escritores, 

la aristocracia. En el siglo XVII destacan los testimonios de escritores, sacer-
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-

siglo XVIII destaca por dar voz a ingenieros y naturalistas, complementados 
en el siglo XIX por arqueólogos y botánicos. El siglo XX suma a fotógrafos, 
ecologistas, periodistas, pregoneros, antropólogos, espeleólogos y econo-
mistas, además de a poetas y novelistas que en este siglo adquieren rele-

-
ces, aunque en este momento vinculada fundamentalmente a instituciones, 
destacando las guías turísticas digitales. El siglo XXI muestra el predomi-
nio de informantes que proyectan sus visiones sobre los paisajes a través 
del mundo digital y la redes sociales, mediante blogs, portales comerciales 
(básicamente turísticos e inmobiliarios) e institucionales.

Al poner el acento en las correlaciones existentes entre las imágenes 

tendencias.

La descripción de hechos singulares, acontecimientos históricos y el origen 
de las denominaciones es objeto de cronistas e historiadores que inten-

-
cionero popular también ha permitido conservar en el imaginario colectivo 
hechos asociados a enfrentamientos, recogiendo el cerco a ciudades o los 
lamentos por la pérdida de importantes plazas. Este es el caso del Úbeda y 
Baeza cuyas imágenes proyectadas incluyen el primer romance fronterizo 
conocido.

En los poetas, dramaturgos, novelistas y escritores emergen los sentimien-
tos asociados a los paisajes. En sus imágenes prima la conversión de los 
paisajes en el fondo de sus obras y en los argumentos de sus relatos y poe-
sías, aunque también se ensalza la belleza de los elementos que los compo-
nen, mostrando a veces su sorpresa y la emoción que les embarga por las 
características de ciertos paisajes o escenas contempladas.

Los historiadores, geógrafos, economistas y especialistas en ciertas mate-
rias (arqueología, antropología, botánica, ingeniería, agronomía, espeleolo-
gía) proyectan imágenes descriptivas más asépticas sobre la realidad que 
analizan, a menudo centrándose en la revisión de hechos o la enumeración 
de recursos y actividades.

Los viajeros tienen en común el interés por la descripción de los lugares por 
los que pasan o visitan bajo el formato de guías de viajes. Esto explica la 
presencia de juicios de valor sobre lo que contemplan, conocen o les cuen-
tan y la construcción de una mirada que subraya o los aspectos positivos de 
los paisajes que son susceptibles de ser conocidos o aquellos más negativos 
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Paisaje minero del Cerro del Hierro (Sevilla) | foto 

Paisaje agrario de Ohanes (Almería) | foto Fondo 

Paisaje megalítico del Valle del río Gor (Granada) |

| foto Fondo 
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riqueza y abundancia de recursos agrícolas y/o forestales, elementos físicos 

suelen aludir al mal estado de conservación de inmuebles, aldeas o pueblos 

la localización de lugares estratégicos en el paisaje, a modo de miradores, 
desde donde poder describir y/o dibujar perspectivas singulares en diferen-
tes paisajes. Sus discursos y dibujos suelen incluir los accesos a ciudades o 
pueblos, la existencia de grandes y productivas zonas de cultivo, lugares de 
paso, y las relaciones entre núcleos urbanos.

Los periodistas se caracterizan por un discurso sintético que suele poner el 
acento sobre un aspecto concreto del paisaje que generalmente es objeto 
de la disección periodística con el objetivo de difundirlo o bien contribuir a 
su descubrimiento y puesta en valor. En su discurso, los diferentes valores 
patrimoniales del paisaje se hacen visibles a través de la gastronomía (un 

ciertos elementos naturales (cuevas, valles, montañas), los inmuebles de 
gran entidad (iglesias, palacios..), la singularidad de las arquitecturas tradi-

ejemplo, en el Valle de Lecrín, en lo recogido por un periódico local donde las 

-
nes mostradas que incluye la denuncia de activistas sobre el estado de con-
servación de ciertos paisajes o elementos integrantes de ellos –como es el 
caso de Pegalajar– , el desarrollo de actividades económicas, lúdicas y fes-

como destino turístico y la práctica del deporte activo. 

UN  REGISTRO PARA LA ACCIÓN TERRITORIAL. DE LA
DOCUMENTACIÓN A LA REDACCIÓN DE RECOMENDACIONES
PAISAJÍSTICAS

para la acción y la conformación de criterios; en la generación de propuestas 
y orientaciones; en la previsión de posibles disfuncionalidades y en el enri-
quecimiento del acerbo intelectual con las aportaciones realizadas y con la 

En el R-PICA, el método planteado posee aspectos claramente innovadores, 
aunque también importantes retos ante un marco normativo y político-admi-
nistrativo muy inmaduro en materia de paisajes de interés cultural. No obs-
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tante, no se ha eludido la elaboración de unas líneas básicas para orientar la 
-

-

amenazas que les afectan y se propusieron una serie de recomendaciones 
para el mantenimiento de los valores paisajísticos (naturales y culturales) 

Las recomendaciones no se organizan según un esquema rígido, sino, al 
contrario, apuntan a aspectos clave sin tener que presentar una relación com-
pleta con el cuadro administrativo general de una comunidad autónoma como 
Andalucía. Ahora bien, los aspectos que más se repiten tienen que ver:

a) Con las condiciones de visibilidad e intervisibilidad de los paisajes de inte-
rés cultural.

b) Con aspectos que vienen determinados por su infraestructura físico-natu-
ral; fundamentalmente respecto a dinámicas que afectan al protagonismo 
del relieve, agua, vegetación, etcétera.

c) Con cuestiones que pueden alterar la lectura de la construcción histórica 
del territorio; aquí se incluyen las políticas agrarias, las urbanístico-territoria-
les, las de transportes, etcétera.

d) Con los atributos inmateriales del paisaje, especialmente con los vínculos 
que los asocian a símbolos, ideas y creencias, y que condicionan las per-
cepciones. En este último caso las recomendaciones se vinculan a aspectos 
relacionados con la educación o la sensibilidad social. 

Se es consciente de que estas valoraciones-diagnóstico-recomendaciones 
son un primer paso para abrirse a las poblaciones locales e incorporar sus 
aspiraciones. En todo caso, el verdadero sentir de este trabajo, además de 
proporcionar algunas claves básicas para las políticas públicas, es plantear 
el necesario traslado de información de las instancias administrativas a los 
verdaderos protagonistas de los paisajes culturales: las personas que los 
han creado, los han mantenido, los viven y entienden.

-
nes habitan estos paisajes puedan, junto a otras informaciones y planes que 
proyecten la línea que abre este Registro, optar por modelos de desarrollo 
que aumenten su autoestima y les hagan ganar calidad de vida al tiempo que 
conservan y mejoran sus paisajes.
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proyectos, actuaciones y experiencias

La memoria del tiempo o el proceso de 
intervención en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud de Málaga

Aurora Villalobos Gómez | arquitecta 

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3681>

RESUMEN

Histórico, la Fundación Montemadrid y el Obispado de la Diócesis de Málaga 
para la restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga y 

con una colección de pintura mural, retablos y esculturas relacionados entre 

Contrarreforma. Los contenidos del Proyecto de Conservación, redactado 
por un equipo interdisciplinar del Centro de Intervención del IAPH, fueron 
presentados en revista PH 79 (agosto, 2011).

las actuaciones realizadas sobre la cubierta, la fachada y el interior del 
inmueble en materia de conservación, adecuación funcional y musealización 

un proyecto que, más allá de la obra, ha recuperado desde el presente la 

urbana y descubriendo un espacio interior ordenado y luminoso. 

Palabras clave 

Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras | Centro de Intervención |
Fundación Montemadrid | Iglesia del Santo Cristo de la Salud | Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico | Intervención | Jesuitas | Junta de 

Musealización | Patrimonio arquitectónico | Programa de Conservación del 
Patrimonio Histórico Español |
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DEL PROYECTO A LA OBRA

La estrategia del programa de conservación

El proyecto de intervención en la iglesia forma parte de un programa general 

integrado por un bien inmueble y una valiosa colección de bienes muebles 
asociados. Desde el principio, se planteó actuar sobre la diversidad desde 

coordinar y supervisar adecuadamente todos los procesos, a favor de una 
más ágil tramitación administrativa y adecuada distribución de las competen
cias profesionales marcadas por la legislación competente en vigor. Eso se 
ha traducido en que el proyecto de conservación se ha desarrollado en dos 

inmueble.

del anterior, para frenar las causas de deterioro que afectaban a la integri
dad de los bienes muebles y dotar de coherencia al espacio, explicitando la 

se propuso frenar el deterioro en las pinturas murales de la cúpula, que eran 

mentalmente a nivel de cubiertas. Su estado de conservación era el resul
tado no sólo de la intervención de los diversos agentes de deterioro que 

pio diseño.

donde era necesario compatibilizar las nuevas prestaciones de utilización y 
seguridad hacia los usuarios con los requisitos de conservación contempla

uso a las condiciones de evacuación en caso de incendio y renovar parte de 
sus instalaciones.

como bien cultural de la iglesia requirió considerar como otro factor impor
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-
gia (octubre 2006-octubre 2009)

Desde la llegada de la petición hasta la for

de un convenio de colaboración. Implica la 
elaboración de un diagnóstico con una pro

2006_11: 
económica. Estudio de viabilidad.

2009_09: Firma del Convenio de Colaboración 

Histórico, la Fundación Montemadrid y el 
Obispado de la Diócesis de Málaga para la 
restauración de la iglesia del Santo Cristo de 
la Salud de Málaga.

2009_10: Encomienda de Gestión de la 

Fase 1. Redacción de informes y pro-
yectos que constituyen el Proyecto de 
Conservación (sep. 2009-marzo 2012)

Desde la formalización del encargo hasta 
la redacción de la propuesta de interven
ción. Comprende la realización de diversas 
actuaciones como la realización de visitas 

equipos, redacción de informes y proyectos y 

proyectos conforme a la normativa vigente.

2011_05: Redacción de Documento de 
bases y estrategia. 

2011_09: Redacción del Proyecto de 

de la iglesia del Santo Cristo de la Salud. 

Intervención en la iglesia del Santo Cristo 

Seguridad y Salud.

2012_03:

Santo Cristo de la Salud.

2012_03: Redacción del Proyecto de acti
vidad arqueológica de control de los movi
mientos de tierra en la iglesia.

Fase 2. Tramitación y licitación de 
obras (mayo 2011-noviembre 2012)

Desde que se redacta el proyecto hasta que 
comienzan las obras. Comprende la tramita
ción administrativa de las licencias corres

obras. Supone asimismo la revisión del pro
yecto en función de los informes sectoriales 
emitidos por las instituciones competentes 
para garantizar la calidad de la intervención, 
el consenso entre todos los agentes sociales 
y la transparencia del procedimiento. 

2011_05: Aprobación del Proyecto de 

la iglesia del Santo Cristo de la Salud por 

según Convenio. 

2011_12: Informe positivo de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga al 
Proyecto de Conservación del programa icono

2012_09: Autorización de la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de Málaga al 
Proyecto de actividad arqueológica de control de 
los movimientos de tierra en la iglesia.

2012_10: Autorización de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

de Intervención en el inmueble.

2012_11: Concesión de Licencia de obras 

Intervención en el inmueble por parte de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras de Málaga.

Fase 3: Ejecución de las obras (marzo 
2013-noviembre 2014) 

ción de numerosas actuaciones relacionadas 
con la coordinación de los equipos, segui
miento económico del proyecto, realización de 
visitas de obra y elaboración de la documen

informes).

2012_03:

2012_10: Traslado de 27 bienes muebles a 
los talleres del IAPH en Sevilla. Inicio del pro
ceso de restauración.

2013_06: Inicio de las obras en el inmueble 

Acta de comprobación de Replanteo e Inicio 
de Obra. Acta de comprobación de mon

de restauradores del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico para inicio del proceso 
de restauración in situ.

2014_05:

2014_06: Autorización de redacción de 

2014_07: Informe de Propuesta de 

Patrimonio Histórico de Málaga. Redacción 

2014_09: Informe de Supervisión del 

Proyecto.

2014_11: Autorización de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

.

Fase 4: Finalización de las obras 
(noviembre 2014-julio 2015)

2014_11: Finalización de las obras.

2014_12:

nal de obra.

2015_03: 
nado.

2015_04: Liquidación de obra.

2015_06:

2015_07:
Obispado de Málaga.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
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tante las visitas culturales, por lo que la propuesta incorporó actuaciones a 

del presbiterio y capillas y un nuevo sistema de iluminación en el interior. 

vención para revisar las nuevas condiciones de uso. 

venido determinadas por un balance entre el valor cultural del bien, su estado 
de conservación y las condiciones de uso y disfrute de los usuarios. 

Los trabajos previos

el tiempo en un mismo ámbito de intervención y poder compartir los medios 
auxiliares, entre ellos y con el público del programa de visitas. Por parte de 

Ámbito de intervención
(redactores del Proyecto de Intervención en el 
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era improrrogable. Siendo conscientes de que nuestro proyecto iba en apoyo 
de los bienes muebles, el criterio general a seguir fue frenar las causas de 
deterioro antes de que ellos paliaran sus efectos, y establecer sistemática

de bienes culturales y cultuales en base al cual determinar –especialmente–

de actuaciones previas en el interior de la iglesia necesarias para la implan

> la limpieza y acondicionamiento de los espacios servidores de la iglesia 

> la protección previa de las capillas a la espera de ser restauradas, con un 

al equipo de restauración del IAPH en el retablo mayor, los paramentos y 
las tribunas del presbiterio mientras la empresa constructora actuaba en el 

truir la solera ventilada sobre la que apoyara el andamio central.



196

PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 190-219

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

era prioritario intervenir para frenar la entrada de agua en la cúpula antes de 

las pinturas murales. 

medio para subir los acopios a cubierta desde el exterior. No se levantó 
desde un principio en toda su longitud, sino sólo el tramo que contaba con 

En primer lugar se acometió la limpieza de los faldones de cubierta y se picó 
una zona del zuncho perimetral para conocer la naturaleza y alcance de la 
grieta presente en toda su longitud. Tras constatar que la grieta era estable, y 

fachada desde la plaza.

ble a la entrada de agua, por cuestiones de diseño y falta de mantenimiento, 

encontraba la baldosa cerámica original, aunque en un estado de conserva
ción incompatible con los requerimientos de aislamiento e impermeabiliza
ción necesarios. No obstante, se documentó este registro y se adoptó ese 

continuidad de dicha lámina hacia el exterior, se vio inviable hacerla pasar 

que pasar por encima. Esta última decisión por cuestiones de conservación 
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sin distorsionar el valor cultural de estas piezas y la solución que se decidió 

niendo en el borde libre baldosas cerámicas con goterón superpuestas a un 

En el mismo sentido se tuvo que actuar sobre los paramentos para evitar 
la entrada de agua y las migraciones de sales. Por lo que se eliminaron los 
morteros de cemento y otros en mal estado que se localizaban fundamen

tas con pulpa de papel y agua destilada y, por su carácter hidrófugo, los 
revestimientos de yeso que estaban disgregados. Estas primeras actua
ciones pusieron en evidencia la presencia en las esquinas de grandes blo

ver el encuentro entre estos bloques de piedra y el resto del paramento de 
ladrillo con el mortero de restauración para que no diera la sensación de 
un aplacado.

Asimismo, y de manera generalizada, se realizó una limpieza por medio de 

carcasas de los soportes de las barandillas y las cornisas de cobre) para 

servicio, se repasó la escalera de subida a la linterna, se repuso el entari

a las prótesis metálicas de la vigas para el cuelgue de plataformas de regis

cubierta, aplicando tratamientos antixilófagos en las vigas de madera, pro
tegiendo de la oxidación las prótesis metálicas y pasivando los paneles de 
nervometal de los faldones con mortero puzolánico. 
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Conservación de la cubierta

Actuaciones en fachada

1

1

1

2

2

2

2

3 4

43

3 4
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2

5 6 7 8

8765

5 6 7 8
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Devolviendo la presencia urbana a la fachada

previas en el interior de la nave, pudo montarse el otro tramo de andamio 

condiciones de conservación, minorar el riesgo de deterioro en las zonas 

de percepción en toda su altura en un tramo de calle tan estrecho. 

Se comenzó realizando la limpieza, aplicación de biocida e hidrofugación 
general de la fachada, por este orden, desde la derecha hacia la izquierda 

rio de profundidad de la limpieza, para que se eliminaran los depósitos de 

mación cromática que se desvelaba en este proceso. Es por eso que se 

sos marmoreados en la portada de piedra del acceso principal. En algunos 

igualar los tonos e incluso retirar algunos revestimientos de color posterio

inconexos.

sistemática, si bien la heterogeneidad de su estado de conservación y la 

calle, el registro desde las diversas plataformas del andamio puso de mani

superior de los elementos salientes en piedra de la portada, ladrillos areni
zados, parcheados con morteros de cemento y numerosos mechinales que 

mortero de cal para frenar la erosión e impermeabilizarlos de la escorren

entrada de agua en el encuentro con el paramento, se repusieron los ladri

teros de cemento por el riesgo de migración de sales, excepto en la última 
cornisa de la fachada donde estaba tan extendido que eliminarlo hubiera 
supuesto poner en riesgo la materialidad de este elemento y tener que rein
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tegrarlo casi en su totalidad, cuando en verdad la chapa de cobre prevista 

manecer abiertos por el anidamiento de aves y la acumulación de suciedad, 
por lo que se taponaron con una pieza cerámica, se revistieron en sucesivas 

tauración a fondo del escudo de la portada del Ateneo de Málaga, reposición 
del solado del balcón de la tribuna S del presbiterio, cosido del dintel de una 
ventana del Ateneo, etc.

con chapa de cobre de 0.6 mm de espesor y goterón recto para protegerlas 
de la erosión, evitar el efecto de delavado en los paramentos y la aparición 

pliegues del material y, por cuestiones de suministro, se recurrió a una chapa 
comercial de 50 cm de anchura que se engatilló en la cornisa superior de la 
fachada para conseguir un mayor descuelgue. Al poco tiempo se encontraba 

Otra cuestión que afectaba a la imagen general de la fachada y supuso una 

piedra de la fachada. Se trataba de un zócalo de 1,8 metros de altura y 18,5 
metros de longitud, constituido por seis hiladas de sillares de piedra caliza 

tas. Su función era la de proteger los paramentos de la humedad de capilari

facilidad con la que absorbe el agua, la eliminara. Sin embargo, se encon

efecto de salpicadura de las cubiertas. 

sellado de grietas y sustitución de los sillares en mal estado con una piedra 
similar a la original en dimensión y material. Las zonas más afectadas eran 

bas del acceso secundario. Como criterio general, se decidió colocar las 
nuevas piezas en un segundo plano levemente retranqueado respecto a la 

entre ambos tramos, en una operación análoga a la reintegración arqueo
lógica de lagunas murales. Para ello se localizó el mismo litotipo en color 
nogal y se suministraron piezas de igual longitud a las existentes pero de 10 
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histórico, por lo que se decidió presentarla con el corte de sierra contando 
con que el paso del tiempo y la acción de los agentes meteorológicos los 

con mortero de cal con acabado grueso en color ocre, la fábrica histórica 

lascas de pizarra. De acuerdo con los criterios generales consensuados 
en patrimonio, con esta actuación de carácter conservativo se han garanti
zado la compatibilidad de materiales, su integración visual y la discernibili
dad de las reintegraciones.

Desmontando el andamio de fachada, se pudo comprobar que el nivel de lim

Descubriendo un espacio interior ordenado y luminoso 

excepcional valor patrimonial del espacio cultual y la coexistencia de los dos 

De acuerdo con el equipo de restauración de los bienes muebles, se con

donde se acondicionó un andamio para la reparación de la bóveda, la restau
ración del retablo mayor, la limpieza de las dobles barandas de las tribunas y 
la recuperación de unas pinturas murales en los paramentos laterales. No se 

que fueran de una calidad tan excepcional, imitando el ónice de la mesa del 
altar original (trasladada a la base del retablo tras el Concilio Vaticano II). Tal 
circunstancia puso en crisis la solución prevista en este espacio de un roda
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de Jesús en el intradós del arco de comunicación de la tribuna N al demoler 
las particiones de las tribunas al presbiterio, en el espacio que se apuntaba 

Una vez que el equipo de restauradores pudo pasar a la nave, lo primero que 
hicieron fue desmontar el altar en el hueco N, al tratarse de un espacio que 

cuando se descubrió el antiguo hueco de paso al noviciado, cuya posición 

del proyecto. El descubrimiento del arco, la puerta y los umbrales de paso 
originales, en dimensiones inferiores a las previstas, nos hicieron descartar 
la solución traslúcida planteada en proyecto. Resultando inviable la recupe

para que de una manera inmediata e intuitiva se lea el hueco, en correspon

metral de instalaciones y la solera. Se localizó la zarpa de los muros y se 

allá de algunos fragmentos de baldosa cerámica, ya que el subsuelo pare

cutar la solera ventilada conforme a proyecto. Sin embargo, al replantear la 

ciente para disponer las piezas de ventilación, por lo que se decidió colocar 

vesados los tubos de ventilación de PVC de 5 cm de diámetro para conectar 
las dos cámaras. 

Una vez resuelta esta situación, se pudieron montar los andamios perime
trales a los paramentos de la nave que sirvieron al equipo de bienes mue
bles para la restauración del frente de las capillas y la recuperación de las 
pinturas murales ocultas en los capiteles de las pilastras y el friso del enta

cal y acabado general con pintura de cal al silicato en los paramentos de la 

se decidió posteriormente aplicar un enfoscado a base de aquaplast, con un 

| fotos 
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nes de iluminación y ventilación de la nave de la iglesia. Montado el andamio 
central, se pudo acometer la instalación de las nuevas luminarias sobre la 
cornisa y la sustitución de las vidrieras.

cúpula, la cúpula con pinturas murales, los paramentos (y, por ende el frente 

el presbiterio se concentraron en la mocheta del arco de embocadura con 

la Salud, la tabla de ónice de la mesa de altar original, el suelo, la mesa, el 

llas y tribunas.

Respecto a la iluminación natural, las vidrieras anteriores sobre carpinte

conservación y, sobre todo, distorsionaban la claridad espacial de la cúpula 
y la percepción cromática de las pinturas murales. Es por ello que se deci

la entrada de agua, y formadas por una lámina de mármol blanco de Macael 
hacia el interior y un doble vidrio de seguridad extra claro hacia el exterior, 

caba un mármol blanco con vetas en tonos grises y dorados, en conso

respectivamente.

2,00x1,30 m de tamaño aproximadamente y 5 mm de espesor. A continua
ció, era necesario adherir las láminas de vidrio con butiral sin que rompiera 

se tuvieron que cortar previamente las tablas de piedra en damero, mante

visual, incluso de cerca, de que se trata de una sola pieza. Ni que decir tiene 
las delicadas condiciones de transporte hasta Málaga, de acopio en obra, de 

Replanteo y despiece del pavimento 
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subida a la plataforma superior del andamio y de colocación por medio de 

conservación –evitándose la humedad de condensación de las pinturas– y 
de musealización en la nave de la iglesia –aportando un tono de luz claro, 
tamizado y neutro–. La nueva solución de “vidriera” es contemporánea, dura
ble, resistente al ambiente marino y de fácil mantenimiento.

perar las tabicas en color para que se comprendiera la tridimensionalidad de 
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y que se instalaron las nuevas vidrieras, se pudo desmontar el andamio cen
tral para abordar el solado de la nave y más tarde del presbiterio. La solución 

nicas surgidas con el despiece en piedra a la escala del detalle constructivo. 

suelo subyacente y ausencia de criterio patrimonial en los sucesivos sola

No existiendo referencia documental ni constancia material de un despiece 
concreto del pavimento original, se acordó con la Comisión de patrimonio 
un nuevo pavimento contemporáneo a modo de elemento neutro en la nave 
de la iglesia, presbiterio y capillas. Para ello se proyectó en la nave circular 

Dicho tapiz presentaba un despiece reticular en mármol de color crema, con 

tado en diversos cortes. 

cómoda disposición del mobiliario sobre la planta. De manera complemen

sugiere la sombra de la cornisa circular de la iglesia y genera un área de res
peto frente a los paramentos decorados con pintura mural. Se escogió en 
fábrica un bloque de mármol crema con ligeras vetas doradas para incorpo
rar un plano de color suave que aportara calidez a la iglesia y fuera compa

antiguo paso al patio del noviciado. 

partir del diseño. Se optó por baldosas de diverso formato a partir de una 

bilidad de recuperar un revestimiento de pintura mural en las pilastras de la 

Para el replanteo de las piezas rectangulares del tapiz se tomó como refe
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circunferencia de los paramentos. Empezaron a colocarse simultáneamente 

los paramentos– y la hilada de piezas rectangulares tangente al presbiterio. 
Posteriormente se colocaron las baldosas rectangulares precortadas para 
construir el encuentro con las baldosas curvas y por último, las piezas singu

un tono cálido al interior, en correspondencia con los tonos dorados de la 
arquitectura de la cúpula y las maderas policromadas de los retablos. De 
este modo, se concluyen las actuaciones en materia de conservación que se 

el espacio cultual más transformado y desconocido de la iglesia, como eviden

actuaciones previstas en las tribunas, que pasaron a estar de forma perma
nente en comunicación directa con el altar, para evidenciar las nuevas con
diciones espaciales y de iluminación natural. El presbiterio ha pasado de ser 

elemento tridimensional debido a la nueva entrada de luz tangencial a nivel 
de tribunas (en correspondencia con las demás de la nave) y la contribución 
cromática de los paramentos laterales (en referencia a la antigua mesa de 
altar). Por limitaciones de presupuesto, ha sido preciso renunciar al mobilia

de acceso al sagrario. Dado que no era posible trasladar la anterior mesa 

unas vetas y tono similares a la madera de álamo negro de las puertas de 
comunicación del presbiterio.

cultual de mayor carga simbólica.
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Actuaciones en el presbiterio

Ordenación de los elementos muebles

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

PROCESO DE INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR
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5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8
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MÁS ALLÁ DE LA OBRA

Resultados del proyecto

las condiciones de conservación, uso y exposición de los bienes culturales, 
en el sentido no sólo de conservar su materialidad sino de actualizar sus valo

Por supuesto ha incrementado el valor cultural de la iglesia con un patrimo
nio desconocido, desvelando lo que aparentemente estaba visible (tridimen
sionalidad del presbiterio, capillas dispuestas en las diagonales, umbrales 

bunas en el presbiterio, hueco de paso al antiguo patio, marmoreados en 

Esto ha conllevado a su vez compatibilizar las necesidades de los bienes 
con las prestaciones de los usuarios, habituales o esporádicos, responInterior de la iglesia. Estado previo | foto Fondo 
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perimetral).

Para garantizar la calidad de la intervención la toma de decisiones dentro 

dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio para su validación, incor
porando las observaciones oportunas. 

no sólo hacia las instituciones referidas sino hacia la sociedad que es 
la que debe comprender las soluciones adoptadas, por medio de un 
Plan de comunicación y difusión que ha desarrollado acciones online

(web, blog, redes sociales), para público en general (visitas didácti
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Detalles constructivos 
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Transferencia de conocimiento

desarrollo e innovación en materia de patrimonio cultural. Es por eso que 

gación (sobre todo aquellas cuestiones del estudio histórico que trascien

servación, como herramienta metodológica y operativa (sistematizando una 

procesos de intervención (generando una documentación normalizada, pro

De este modo el IAPH ha acometido por primera vez la intervención integral 

entre las demás instituciones dedicadas al patrimonio cultural. 

Recursos para el futuro

El propio Proyecto de conservación se convierte en el primer documento 
de referencia para futuras intervenciones. Los estudios previos contienen 

peratura de las sondas) y del criterio de ordenación de los bienes muebles 
(inventario de bienes muebles con valor cultural y cultual como herramienta 

posición de los propietarios que facilite el uso correcto de los espacios, 
actividades y elementos constructivos (precauciones, prescripciones y 
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> Mantener como capillas sólo los cuatro ámbitos dispuestos históricamente 
en las diagonales de la nave.

> Respetar las tribunas del presbiterio como espacios sin uso que sirven 

las demás tribunas de la nave.

> No volver a trazar cables vistos ni realizar perforaciones en los paramentos 
de la nave ni usar velas de combustión en la nave de la iglesia y capillas por 
cuestiones de seguridad en caso de incendio.

tar de nuevo la contaminación visual, haciendo uso de los pasamanos de las 

> Mantener en el mobiliario que se incorpore el tono de la madera presente 
en la nueva mesa de altar del presbiterio y distribuirlo en planta de manera 
holgada para que no se agote el espacio disponible y quede un generoso 
pasillo perimetral de circulación. 

De este modo se garantiza el buen comportamiento de la intervención con 
un mantenimiento constante y adecuado. Comienza una nueva vida en el 

nes con las prestaciones a los usuarios por medio del orden, el aire y la luz. 
Desde la contemporaneidad se recupera de su memoria lo que estaba oculto 

las generaciones venideras.

Vista nocturna desde la Plaza de la Constitución |
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PROMOTORES
Convenio de colaboración para la 
restauración de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud de Málaga. 17 de 
septiembre de 2009

de Cultura. Dirección General de 

Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico
> Fundación Montemadrid
> Obispado de la Diócesis de 
Málaga

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
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arquitecta
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> Pablo Pastor Vega, arquitecto 

Redacción y dirección del Proyecto 
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proyectos
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  

+ info: < o>   < />
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arquitecto, Plan9
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documentalista
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del Departamento de Conservación, 
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Centro de Intervención del IAPH
> Ana Almagro Vidal, Departamento 
de Conservación, Fundación 
Montemadrid

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

+ info: < o>   < />
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Dinámica de funcionamiento de la sección PERSPECTIVAS

Este espacio de 

como

>
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La cultura de la conservación y de la sostenibilidad 

del medio ambiente se caracteriza por raíces comu-

nes que han dado lugar a una convergencia de objeti-

como objeto de investigación el patrimonio cultural, un 

importante “recurso no renovable” que ha de ser valo-

histórico. Hay muchas razones para considerar la con-

servación y la recuperación de las viviendas históricas 

como una estrategia de desarrollo sostenible. De hecho, 

en zonas densamente pobladas y equipadas con infra-

estructuras que responden ecológicamente a usos muy 

-

explotar el potencial de los recursos naturales y renova-

bles. Por eso, su recuperación tiene un alto porcentaje 

de embodied energy -

dad de energía necesaria para extraer, recuperar y reuti-

Más recientemente, el concepto de intervención sos-

tenible se ha ampliado con la introducción de los cri-

terios de y . La primera 

puede ser considerada como un medio para proteger 

e incrementar el valor inmobiliario del patrimonio his-

tener un impacto negativo sobre la conservación y el 

y a los espacios. Además, estas mejoras son general-

Un  apropiado, por el contrario, tiene como obje-

-

ción histórica y la regeneración económica y social de 

las zonas urbanas. Esta nueva visión ha hecho más 

compleja la intervención, ya que requiere el respeto y 

espaciales, así como la compatibilidad y la reversibili-

dad de los trabajos.

una estrecha relación con el entorno natural, basada 

climáticas (presión, temperatura y humedad relativa, 

-

-

suelo, dirección de vientos predominantes) y biológicos 

construidos con materiales transpirables e hicieron uso 

de ventilación e iluminación natural para asegurar el 

mayor rendimiento de los combustibles fósiles en rela-

ción con las fuentes renovables ha promovido la idea 

de energía inagotable, con bajo coste y libre de efectos 

negativos. El confort era garantizado por la presencia de 

-

lización. Por eso, las mejoras posibles para un nuevo 

antiguo. 

Este artículo presenta los resultados del proyecto euro-

cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de la restaura-

-

y la salvaguardia del patrimonio. El artículo tratará, en 
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particular, del proceso completo de diagnóstico, diseño y 

MATERIALES Y MÉTODO  

recomendaciones a nivel europeo. El tema es complejo 

y no siempre se cuenta con el apoyo político para pro-

mover una legislación coherente y operativa. 

En los últimos años, la Comisión Europea ha desarrollado 

de CO
2

UE), aumentar las fuentes renovables (DIRETTIVA 

2020. En un futuro próximo, el marco legislativo implicará 

-

ducen sólo los principios generales relativos a las reha-

bilitaciones, dejando la aplicación de la legislación en 

manos de las autoridades de los Estados, de conformidad 

con la cultura nacional sobre la restauración arquitectó-

nica. El patrimonio histórico, más que el contemporáneo, 

debe adaptarse a estos cambios físicos e intelectuales 

dentro de su entorno. En general, los “(...) bienes protegi-

están excluidos de esta aplicación, cuando los requisitos 

inaceptables del carácter histórico o de su apariencia” 

-

mente sometidos a estos dictados y deben cumplir con 

-

práctica, cuando se realiza una operación “importante” 

(demolición y reconstrucción, renovación, ampliación) se 

cuando se realizan pequeñas obras de reestructuración 

o ampliación es posible intervenir sólo con obras pasivas 

(bioclimática, ausencia de condensación en las paredes, 

inercia de la envolvente...). 

Las políticas europeas y nacionales aun no respon-

den claramente a la complejidad de los problemas de 

-

-

“alteración inaceptable”, a la necesidad de diferenciar 

la

posibilidad de graduar la intervención de acuerdo con la 

preservación de los valores históricos, a no considerar el 

ejecutar la Directiva EPBD (DIRETTIVA 2002/91/CE), 

-

dida generalizada y acrítica de ventanas históricas (por 

ejemplo en Noruega, Finlandia, los Países Bajos, Gran 

Bretaña) ( 2006). 

Basándose en la experiencia de Finlandia, donde la EPBD 

fue implementada de modo particularmente restrictivo, 

se creó un European Working Group “EU Directives and 

Cultural Heritage” que estudia los impactos que la legis-

lación europea tiene sobre el patrimonio arquitectónico, 

con el intento de crear directrices comunes para los dife-

rentes estados europeos ( , 2011). 

Por otro lado, algunos países (Reino Unido, Hungría, 

Dinamarca) han establecido controles y autorizaciones 

de calidad, intervenciones y materiales posibles, con el 

-

-

tica, conservando los valores y sin comprometer la estruc-

(GBC Historic BuildingTM -

dad de las intervenciones (PROTOCOLLO, 2014), que 

ha servido como base internacional. A nivel europeo, sin 

-
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-

(fondos estructurales).

METODOLOGÍA OPERACIONAL

El diagnóstico de las características históricas, textura-

una visión global del estado de conservación. Se trata de 

un “proceso sistemático” de conocimiento de la construc-

su estado de conservación, sus cualidades, sus valores 

materiales e inmateriales, así como las carencias y las 

oportunidades para su reconversión (LUCCHI, 2012). El 

> evaluación de la compatibilidad estructural, construc-

> evaluación de la viabilidad tecnológica y económica de 

-

servación, exposición y gestión a los usuarios.

Análisis documental

El análisis documental de la evolución histórica del edi-

-

daños. Se compone de las siguientes etapas:

> análisis de las patologías de degradación.

incluso en ausencia de dibujos del proyecto, una situa-

-

-

tanas, puertas, suelos), alturas y volúmenes interiores… 

Este paso debe acompañarse de una investigación his-

tórica que documente la evolución de la estructura con 

estudios documentales y pruebas sobre la estratigra-

la presencia de determinadas tecnologías, materiales, 

El registro histórico, generalmente disponible para los 

-

monio extendido para el cual no hay documentos y tes-

timonios históricos. El análisis de los materiales ofrece 

información adicional sobre el tipo, el estado de conser-

vación y la compatibilidad química y física entre el edi-

del estado de conservación permite entender la existen-

Análisis funcional

el uso futuro, en relación con las posibilidades y límites 

nuevas características puede ser crítica para determinar 

si existe congruencia entre las necesidades y las posibi-

lidades reales de la construcción, sin cambiar los valores 

Diagnosis energética

-

-

-
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-

es una herramienta muy importante para investigar las 

-

-

-

ras investigaciones se están moviendo en esta dirección 

-

miento consiste en cuatro etapas:

1. Recopilación de una amplia gama de información rela-

-

nes), de construcción (características prestacionales de 

la envolvente opaca y transparente), instalación (presta-

ciones de sistemas de calefacción, aire acondicionado, 

del inmueble (horarios y días de funcionamiento de las 

instalaciones, temperaturas operativas, consumos de 

energía).

reducir el consumo de energía y optimizar el confort 

ambiental.

mejoras propuestas.

Para obtener información más detallada sobre el funcio-

-

nal. Las pruebas instrumentales se dividen en dos tipos 

principales: ensayos no destructivos y destructivos.

Los ensayos no destructivos son el conjunto de exáme-

-

mentales que no alteran el material y que no requieren 

-

tos estructurales, mal funcionamiento y otros problemas. 

-

grafía infrarroja, análisis sónico y gas penetrante. Para 

obtener resultados cuantitativos sobre la 

-

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Auditoría energéticaAuditoría ambiental

Envolvente

del edificio

Modo de 

gestión

Fuentes

renovables

Instalaciones

varias

Confort

microclimáticos de los 

usuarios

Conservación de 

edificios y colecciones

Ensayos no 

destructivos

Termografía infrarroja

Inspección visual

Análisis sónica y medidor de flujo termico

Blower door test, anemometría, BDT y termografía

Ensayos 

destructivos

Monitoreo

ambiental

Lumínico, térmico, higrométrico, 

aerobiológico y acústico

Extracción de muestras

Endoscopia

Pruebas gravimétricasAnálisis de la 

gestión

Análisis del 

percepción
Cuestionarios y Post 

Occupancy Evaluation

Procedimientos de gestión y 

mantenimiento

| todos los esquemas de este artículo son de elaboración propia, salvo que se indique lo contrario
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diciones micro-climáticas internas, estas pruebas son 

apoyadas por el 

2012). La termografía infrarroja mapea la temperatura 

-

-

tes períodos históricos, tipos estructurales, materiales 

-

turas o elementos estructurales, presencia de chime-

aire o agua, funcionamiento de instalaciones mecáni-

El examen de la estratigrafía de los muros puede ser 

apoyado por la prueba sónica que caracteriza y describe 

-

ción de las ondas elásticas en las paredes. Esta prueba 

permite conocer la tipología de construcción, la compo-

sición física, la presencia de materiales y aislamiento y 

la ejecución de obras de restauración aunque sea una 

pared muy espesa. La transmitancia y la conductividad 

calor, que mide la resistencia, la conductividad, la trans-

-

con el 

ANÁLISIS PRELIMINAR

Inspección visual

Termografía 

infrarroja

Envolvente del edificioInstalaciones varias

Eficiencia

energética

Medidor flujo termico

Pruebas 

gravimétricas

Degradación

en su lugar

Estanqueida

d al agua

Hermeticidad

a el aire
Eficiencia

energética

OperaciónConfort

interior

Puentes

térmicos

Espesores y 

diferentes

materiales

Cavidades

Aislamiento

Emisividad

de material

Grietas

Hundimiento

Desconexi-

ones

Diferentes

edades

Condensaci-

ón intersticial

Pérdidas de 

agua

profunda

Infiltración de 

aire desde 

las ventanas 

y las juntas 

estructurales

Espesor de 

la pared

Diferentes

espesores

Capas

superficiales

Grietas

Hundimiento

Comisión de 

azulejos

y yeso

Ventanas y 

marcos rotos

Molde

Hongos

Condensaci-

ón superficial

Manchas

húmedas

Aumento de 

grosor

Infiltración de 

aire desde 

las ventanas

Documentos

necesarios

Eficiencia de 

las fuentes 

de luz

Aislamiento

de la bomba 

de calor

Controles

Operación

defectuosa

Seguridad

Limpieza

Pérdidas de 

agua

Modo de 

gestión

Homogenei-

dad térmica

Temperatura 

interna

Ruidos

Calidad y 

cantidad de 

luz

Blower Door Test

BDT y Termografía 

Trazadores de humo

Análisis sónicaMonitoreo 

ambiental

Monitoreo 

energético

Aislamiento

de tuberías y 

generadores 

de calor

Gases de 

escape

Funcionami-

ento válvula 

de mezcla

Distribución

de sistemas 

de emisión 

de calor

Pérdidas de 

agua

Entorno de 

distribución

térmica

Temperatura

de los 

sistemas de 

emisión

Homogene-

idad térmica

Análisis del confort

Extracción muestras
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Proceso de estudio preliminar realizado integrando el examen visual y la termografía infrarroja
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mezcla de material

Instrumentación para el 
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junto con la termografía infrarroja, los gases trazadores 

-

ejemplo: tomas de corriente, iluminación, techos y juntas 

estructurales, puertas, ventanas). Los gases trazadores 

destacan la presencia de grietas o elementos con mala 

estanqueidad (puertas, ventanas, juntas estructurales, 

falsos techos, suelos elevados), desde donde se puede 

ver el humo. Por último, la anemometría se utiliza para 

La evaluación ambiental considera exigencias opuestas 

para cuidar y valorizar el patrimonio cultural y garanti-

zar el confort de los usuarios. La información relativa a 

la gestión, estado de conservación y funcionamiento de 

instalaciones puede obtenerse mediante una inspección 

visual. Al mismo tiempo, el monitoreo ambiental propor-

ciona información sobre el uso real de los usuarios, ya 

que permite controlar el nivel de iluminación, luminan-

cia, radiación UV e IR, temperatura, humedad relativa, 

sonido, calidad del aire y cantidad de CO2 en su interior, 

durante el año entero. Finalmente, el conocimiento de 

los horarios de apertura, operaciones y número de per-

-

-

cas puede producir una interpretación incorrecta de los 

del uso de herramientas de simulación para comprender 

el rendimiento y el consumo de energía. La complejidad 

de estos temas requiere el uso de sistemas de simu-

lación informática, que modelan el comportamiento del 

-

-

mas actualmente en uso son:

-

-

considerar el calor acumulado y liberado por la masa del 

-

-

cios. Su aplicación a construcciones históricas presenta 

a la exclusión de toda la información inherente a la ges-

a la presencia de bases de datos referidas a materia-

-

-

tamiento o aire acondicionado y a la presencia de pro-

sistemas son demasiado aproximados si se aplican a 

-

-

guidelines que explican 

la evaluación de los resultados y posibles intervenciones 

(English Heritage). En Alemania, el Passivhaus Institut 

ha desarrollado un procedimiento (EnerPHit) para edi-

simulación con datos y escenarios apropiados para el 

 del patrimonio. 

Los -

-

cos y de ventilación, el uso y todos los parámetros que 

herramientas abiertas que, para modelar correctamente, 

requieren de una precisión extrema en la introducción 

envolvente y de las instalaciones. Los estándares nor-

mativos internacionales y europeos, los programas de 

construcción y las referencias de la literatura son dema-

-
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ricos. Además, los datos necesarios en la modelación 

dinámica se pueden recuperar sólo de manera parcial 

con las pruebas de diagnóstico in situ o en laboratorio. 

La información sobre la envolvente edilicia no se puede 

encontrar tan fácilmente con los análisis instrumentales 

no destructivos que, si por un lado son más compatibles 

con la construcción histórica, por el otro procuran prefe-

rentemente informaciones de tipo cualitativo, muy dife-

rente de lo que necesita el software de tipo dinámico. 

De forma análoga, esta información se puede encon-

trar solo parcialmente con las pruebas de diagnóstico 

de tipo destructivo que, sin embargo, no siempre son 

compatibles con el bien histórico y, en cualquier caso, 

son muy largas y costosas. En ambos tipos de pruebas 

-

miento de las instalaciones antiguas, donde hay pocos 

parte, es muy complicado modelar situaciones “anorma-

les”, como las chimeneas antiguas o la ventilación natu-

ral de una ventana mal sellada o siempre abierta. De 

la misma forma, las dimensiones relevantes y la pre-

sencia de puertas y ventanas mal cerradas no permiten 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Monitoreo 

ambiental

Análisis del confort

Confort de los usuariosConservación y degradación

Visual y 

cromática

Acústica y 

ruido

Olfativa y 

IAQ

Térmico y 

higrométrico
FotoquímicoTérmico y 

higrométrico

Aero-

biológico

Nivel de luz

Percepción

visual

Percepción

del color

Deslumbra-

miento

Perturbación

acústica

Origen e 

intensidad

de  ruido 

percibido

Olor del aire

Contaminaci-

ón del aire

Cambios de 

aire

Sensación

térmica frío/ 

calor

Sensación

higrométrica

húmedo/

seco

Infiltración de 

aire

Nivel de 

iluminación

Luminancia

Factor de luz 

natural

Rendimiento

de color

Temperatura 

de color

Nivel de 

sonido

Reverbera-

ción de 

sonido

CO2 y otros 

contaminan-

tes gaseosos 

Polvo

Moldes y 

hongos

Temperatura 

del aire,

operativa y 

media

radiante

Humedad

relativa

Velocidad

del aire

Nivel de 

iluminación

Exposición

anual de 

energía

Radiación

UV

Radiación IR

Temperatura

Humedad

relativa

Velocidad

del aire

CO2 y otros 

contaminan-

tes gaseosos

Polvo

Contamina-

ción

atmosférica

por

partículas

Análisis de 

uso y gestión

Apagamiento 

del equipo

Uso de 

cortinas,

ventanas,

escudos

Apagamiento  

el equipo

Productos de 

Limpieza

Apertura y

cerradura de 

ventanas

Productos de 

limpieza

Materiales

utilizados en 

muebles,

pintura, ...

Intervalos de 

limpieza

 Proceso de estudio avanzado realizado integrando diferente tipos de monitoreo ambiental 
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incluso utilizando , humos trazadores 

o anemometría. Por último, la presencia de alteraciones 

o

-

cativa los resultados de la modelación. 

obtenidos con el diagnóstico instrumental y los algorit-

mos apropiados. Esta información debe utilizarse como 

dato de entrada para construir el modelo (por ejemplo, los 

datos prestacionales de la envolvente que derivan de los 

-

ejemplo, la temperatura, la humedad relativa y el con-

respectivamente desde el monitoreo in-situ y las facturas 

de energía). El modelado dinámico se puede utilizar como 

-

aplicados al patrimonio cultural, por el otro la simulación 

Acción Compatibilidad Integración Reversibilidad

Muros

Aplicar ETICS - - -

Insertar doble fachada - - -

-

-

Instalar aislamiento rígido interno

Sótano

Aplicar el aislamiento inferior

Reemplazar el sótano -

Techos

Reemplazar con techo aislante o verde -

Aplicar aislamiento exterior -

Aplicar aislamiento interior

Instalar aislamiento en el techo

Ventanas y puertas

-

Instalar cristales de baja emisividad en los marcos existentes -

Instalar las contraventanas

Instalar películas sobre los cristales

Instalar burletes en las ventanas

Reparar los sistemas existentes
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dinámica requiere más estudio, con el desarrollo de un 

 energético

La lógica de la intervención tiene que reducir al mínimo 

rendimiento de las ventanas para transmisión y ventila-

-

tinuación vamos a discutir algunas de las intervenciones 

pasivas para ser implementadas en la envolvente del 

Paredes

la aplicación de un aislamiento externo o interno de las 

paredes. El primero es difícil de aplicar, ya que cambia la 

irreversible y difícil de conciliar con las características 

químicas y físicas de la pared original. En general, sin 

dejar de ser poco factible, reduce el consumo de ener-

Aislamiento interior con materiales a capilaridad activa que difunden y trasportan 

| fotos Florian Berger/EURAC
3) | foto Elena 

Lucchi
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estructuras masivas y reduce el riesgo de condensa-

ción. El aislamiento interior, siendo más fácil de imple-

-

cia de los muros. En ambos casos, es preferible utilizar 

materiales de espesor reducido que garantizan elevados 

como materiales con capilaridad activas, aerogel, mor-

capacidad de calor, tales como materiales de cambio 

baja inercia, como paredes de madera y de ladrillo con 

espesor reducido, típicos de la arquitectura moderna. En 

del sistema, la resistencia mecánica y estructural de la 

reversibilidad del nuevo material.

Suelos y cubiertas 
El aislamiento de plantillas, bases y cubiertas implica la 

inserción del material en la cavidad o la aplicación de un 

falso techo aislado. En el primer caso, el material que 

se utilizó para endurecer las plantillas se puede susti-

tuir con aislamiento interno (vermiculita, perlita, arcilla 

expandida), que garantiza la ligereza y la estática, y que 

aumenta el poder aislante del sonido. En el segundo, 

cuando no hay decoraciones especiales, se puede colo-

car un aislamiento del techo o recuperar la estructura 

histórica con aislante (por ejemplo en bambú). La repa-

ración de la cubierta debe ser vista como una oportuni-

dad cuando hay una seria degradación, para mejorar su 

rendimiento con aislamiento o impermeabilización.

La reconstrucción de la cubierta podría ser la ocasión 

para incluir fuentes de energía renovables. En este caso, 

es necesario promover la integración arquitectónica, 

mecánica y tecnológica de la energía solar fotovoltaica, 

Austria, Italia, Suiza) han hecho unas directrices comu-

nes, que explican los principios para la máxima integra-

son: plenitud, respeto de las líneas, forma regular y 

ordenada, reducido impacto visual, respeto de los colo-

| fotos 

Florian Berger/EURAC
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res y precisión de instalación (

 - SuRHiB). 

Ventanas
-

tente es alto. En primer lugar, generalmente su duración 

tienen ventanas originales de los siglos XVIII y XIX, pero 

rara vez del siglo XVII o anteriores. Por eso, es posible 

implementar las intervenciones de sustitución de puer-

tas y ventanas ya degradados o reemplazados con el 

tiempo y la creación de nuevos marcos compatibles con 

el existente. Además de las intervenciones radicales, es 

posible graduar la acción sustituyendo únicamente el 

cristal, aplicando películas de baja emisividad, adicio-

nando una doble ventana, colocando cortinas pesadas 

o oscuras, reparando juntas o sellos. Los experimen-

tecnologías con un rendimiento diferente (cortinas de 

mejor sellado, doble ventana). El sistema tradicional más 

embargo, la sustitución de las ventanas tradicionales 

con marcos en materiales contemporáneos (aluminio o 

además generan emisiones ambientales durante el ciclo 

Gestión
Por último, es necesario intervenir con controles y man-

tenimiento continuos que permitan evaluar la respuesta 

corregir los problemas que se plantean.

CONCLUSIONES

-

y seguridad) y la conservación, con el objetivo de optimi-

-

-

-

el mantenimiento y la actualización en el tiempo.

Integración del fotovoltaico en la arquitectura histórica | foto Valentina Carì
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Algunas consideraciones sobre el marco normativo de la 
1
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histórica desde el punto de vista jurídico exige abordar 
dos bloques normativos, el referido al patrimonio his-
tórico2 -

-
ral3, el segundo, sin olvidar la necesidad de tutelar este 
tipo de bienes, no descarta una intervención en los mis-

por razones de sostenibilidad ambiental.

Así, de una primera aproximación a la legislación de patri-
-

tórica no viene obligada al cumplimiento de exigencias 
-

var, de conservar, su carácter histórico y por la ausen-
cia de referencias expresas a la materia. Del mismo 

-
-

miembro no exigir el cumplimiento de requisitos míni-

-
-

4, como así ha hecho –a 
nivel interno– el reglamento que regula el procedimiento 

5.

Sin embargo otra debe ser la conclusión si analizamos la 
transposición de dichas directivas comunitarias al dere-

-

6 no exclu-
-

7

la adopción de la solución que mejor se ajuste a las exi-

8

-

-

9 tras su reforma por la LRRR10. Esa 
extensión del deber legal de conservación puede con-
llevar la obligación de realizar obras adicionales para la 
mejora de la sostenibilidad del medio urbano, entre las 

-

La línea aperturista a la incorporación de medidas de 

-

-
ción que más se adecue a las exigencias mínimas que 

regeneración y renovación urbanas que afecten a edi-

los valores objeto de protección y debiendo ser informa-
das favorablemente, o autorizadas, por el órgano com-
petente en materia de patrimonio histórico.

En nuestra opinión, las soluciones innovadoras en 

deberían resultar obligatorias tanto cuando se trate de 
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actuaciones de rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas, como cuando sean actuaciones aisladas 

-
mente las administraciones competentes en patrimonio 

-

-

Unión Europea, asumidos por España11, y los princi-

y puesta en valor del patrimonio histórico cultural plas-
mados en la LRRR, exigen de una regulación integrada 
que apueste más claramente por la rehabilitación de la 

NOTAS

1. Un estudio más extenso sobre el tema puede consultarse en 

-

tica. RDU y MA, n.º 298, 2015, pp. 149 y ss.

2. Ley 13/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, su 

como  las legislaciones autonómicas de patrimonio histórico. Sobre el 

El Dere-

cho de Andalucía del Patrimonio Histórico e Instituciones Culturales.

-

-

-

gimen jurídico de la protección de los bienes culturales en España. 

Los bienes 

culturales y su aportación al desarrollo sostenible. Alicante: Publicacio-

-

I Seminario Iberoamericano sobre reha-

y ss.

3. Sobre el concepto amplio de patrimonio histórico, entre otros: BA-

La ordenación jurídica del patrimonio 

histórico

Patrimonio cultural y Derecho. La legislación española y andaluza. En 

Protección Jurídica del Patrimonio Cultural

-

Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías: en-

torno jurídico

La protección jurídica del patrimonio cultural 

subacuático en España

4. Arts. 4 y 11 de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, del Parlamento 
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objetivos e instrumentos de las políticas europeas. RDU y MA, n.º 289, 

La Administración Pública entre dos 

Siglos. Homenaje a Mariano Baena

5. Art. 2.2 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

la  Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas. Sobre esta última ley pueden consultarse: 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. RVAP, n.º 99-

Ley

de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Madrid: El 

La renovación urbana y su régimen jurídico: con especial referencia a 

la Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo, y el Real 

Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio. Madrid: Ed. Reus, S. A., 2013, pp. 64 

la necesidad virtud.  RDU y MA

Régimen jurídico de los centros históricos. Madrid: 

La rehabilitación urbanística: legislación, problemas y líneas de futuro. 

RDU y MA

El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje 

regeneración urbana. RDU y MA

desarrollo sostenible. RVAP

de barrios degradados. Una visión integrada desde el Derecho. RarAP,

jurídicas de la rehabilitación urbana. REDA

de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. RDU y MA, n.º 

El problema de la conservación y restauración de los inmuebles 

culturales: los criterios de intervención previstos en la legislación estatal 

española. Patrimonio Cultural y Derecho

y restauración en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En PÉREZ 

La restauración inmobiliaria en la regulación del 

patrimonio histórico

9. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprue-

-

Anuario de Derecho Municipal

Régimen jurídico de los centros 

históricos -

desarrollo sostenible. RVAP

abril, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes 
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perspectivas

El CTE versus el patrimonio arquitectónico: el caso de Navarra

José Luis Franchez Apecechea | arquitecto, Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3634>

en vigor desde el año 2007, es un marco normativo de 

obligado cumplimiento para todos los proyectos y obras 

-

y tiene por objeto conseguir un uso racional de la ener-

-

ciendo a límites sostenibles su consumo, y el que una 

parte de este consumo proceda de fuentes de energía 

ladera a los pies de la iglesia fortaleza de Santa María | foto José Luis Franchez Apecechea

entre otras exigencias básicas, el CTE plantea la con-

nueva construcción o rehabilitados en los que exista 

demanda de agua caliente sanitaria, que consiste en 

la obligación de instalar sistemas de captación solar, 

placas solares, que en la mayoría de las ocasiones se 

habrán de situar en sus cubiertas. Y aquí está el meo-

llo de la cuestión.
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Es esta una obligación legal que, en mi opinión, entra 

mantener el patrimonio arquitectónico, cuya conserva-

sólo al monumental, que ostenta la protección legal que 

en el que cualquier intervención está regulada y contro-

lada, sino también y principalmente al patrimonio arqui-

tectónico doméstico: todo un conjunto de arquitectura 

tradicional menor que se reparte por nuestros pueblos 

gran valor ambiental por su presencia en el paisaje, del 

que es parte esencial e inseparable. La obligación de 

-

espacios urbanos que forman parte de la memoria visual 

colectiva. Imaginemos instalaciones de placas solares 

sobre las cubiertas de pueblos como Ochagavía, con un 

en los carteles promocionales de turismo de Navarra; o 

-

cional que se integra de manera armónica en el paisaje 

natural; o Ujué, con sus casas dispuestas en la ladera 

a los pies de la iglesia fortaleza de Santa María; o de 

los caseríos tradicionales de la montaña navarra, de una 

belleza consecuencia de su lógica y simplicidad cons-

tructiva; o de tantos otros ejemplos.

Por lo tanto, si de lo que de verdad se trata, tal y como 

propugna el CTE, es de que el desarrollo de nues-

tra sociedad sea sostenible, preservemos también las 

arquitectura tradicional de muchos de nuestros pueblos, 

encomienda que, en la mayoría de los casos, entiendo 

que resulta difícil de compatibilizar con la instalación de 

No parece conveniente, por tanto, obligar a todos los 

del contexto histórico y natural en el que se implantan 

persigue el CTE –utilizar fuentes de energías renova-

en este caso –la obligación legal de instalar placas sola-

y de los cascos históricos que forman parte del patrimo-

nio cultural.

De hecho, en consonancia con lo indicado, la Dirección 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del 

Gobierno de Navarra aprobó en 2007 varias resoluciones 

administrativas encaminadas a eximir de la obligación 

de instalar placas solares en varios de los inmuebles de 

vienen incluyendo de manera sistemática en las corres-

pondientes normativas urbanísticas municipales y que 

a lo largo de estos últimos años han resultado ser una 

efectiva medida de protección legal del patrimonio arqui-

tectónico navarro. 
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Salvemos nuestros centros históricos de la ruina, caminemos 
hacia un patrimonio sostenible

María López Zambrano | cofundadora de o, doctoranda en la Universidad de Sevilla

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3649>

-
gridad de los conjuntos históricos? Y a continuación, 
observemos la primera imagen que les muestro como 
las que aparecen en las cajetillas de tabaco de órganos 
dañados. La respuesta a esta pregunta invita a varias 

habitadas, muchas de ellas porque sus moradores han 
hecho el esfuerzo de adaptarse o adaptarlas, como es el 

-

en muchos lugares tanto de España como de otros paí-

-
tamos unas ventanas pequeñas, para evitar que entre o 
se escape el calor; ahora preferimos grandes ventanas 

-
nado. Tenemos ascensores o queremos tener el cuarto 
de baño dentro de casa. Si un sitio nuevo me lo ofrece, 

-

-
ción de los centros históricos por parte de las adminis-
traciones públicas demasiado restrictiva a veces, en la 
que los propietarios encuentran más un problema que 

-
tenimiento. Esto provoca en muchos casos dejar que el 

-
dida de centros históricos casi en su totalidad. Si el patri-
monio no es sostenible en todos los sentidos, se acaba 
perdiendo.

complicado, pero no lo es tanto; sí que requiere implica-

 | foto David Blanca Esnaola
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del patrimonio histórico tienen un papel importante en la 
incorporación de estas medidas, así como profesionales 

Actualmente existe la tecnología para llevarlo a cabo, 
-

rado, son las llamadas estrategias pasivas. Se trata 
de las bases de la arquitectura bioclimática (NEILA 
GONZÁLEZ, 2004) o Passivhaus

moderno, pero que nuestros ancestros conocían a la 
-

nes o reformas, por falta de conocimiento, se bloquean 

poner algún ejemplo, el techar patios interiores, chapar 
algunas fachadas, a veces talar árboles de hoja caduca 
en la orientación sur o cambiar el color de los paramen-

-
das activas, que son lo que comúnmente conocemos 
como la implementación de instalaciones o servicios 
que necesitan ser activados de manera mecánica o por 
otros medios, donde entrarían la domótica o la inmótica, 

hubiera voluntad por parte de las administraciones públi-
cas, existe la posibilidad de hacer planes de regenera-
ción a nivel de barrios completos, en los que podrían 
establecerse centrales de generación de energías reno-

marcha en Móstoles, es lo que se llama District Heating.
Otro aspecto importante, teniendo en cuenta que la 
tecnología avanza rápidamente, es primar siempre la 
incorporación de medidas reversibles, de tal forma que 
cuando queden obsoletas podamos remplazarlas por 

Algo que tampoco ha favorecido mucho la rehabilitación 

-
-

que se han empezado a aplicar estas medidas en edi-

-

-
cias existentes. 

-

capas de diferentes estilos históricos en los que sus 
moradores se adaptaban a las mejoras tecnológicas de 

está destinado a desaparecer. Tenemos la oportunidad 

Es nuestra responsabilidad poner los medios para que 
no se haga de cualquier manera, que existan equipos 

-
cial, la concienciación a todos los niveles de que se trata 
de algo realmente importante. Es la única manera de que 
podamos proteger nuestro patrimonio de la ruina.

 | foto David Blanca Esnaola
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La monitorización y simulación: herramientas para la mejora 
de la preservación, confort y ahorro energético de espacios 
patrimoniales

Carmen María Muñoz González | grupo de investigación TEP130, Universidad de Sevilla

Ángel L. León Rodríguez, Jaime Navarro Casa | Dpto. Construcciones Arquitectónicas I, ETSA, Universidad de Sevilla

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3651>

La tierra está cambiando con mayor velocidad que nunca, 
el calentamiento global del mundo ya no es un concepto 
tan lejano, sino una amenaza real en el futuro del hom-

global y en la preservación de los valiosos recursos 
energéticos, ya que es uno de los principales emisores 
de CO

2
 en el planeta. 

al gran volumen que presentan y a su inercia térmica. 
Igualmente las normas de construcción aplicadas a 

-
ciencia energética. Así pues para tratar estas cuestiones 

existentes de modo que reduzcamos los impactos nega-
tivos en el medio ambiente (POLO LÓPEZ; FRONTINI; 
FRIESEN et ál., 2014). 

En este momento nos encontramos en un contexto en el 
que Europa puede aplicar o no unos requisitos mínimos 

la administraciones públicas, ya que se han visto some-
tidos a una intervención de cambio de uso. No obstante, 

-
moniales en toda Europa que no han cambiado su uso o 
incluso son de propiedad privada. Por lo tanto, este sec-

cierto requerimiento energético y las directivas europeas 

-
bles. Sin embargo, la mayoría de expertos en el ámbito 
patrimonial tienen la opinión de que estos inmuebles no 
pueden quedar fuera de la adecuación energética.

Por otro lado, existe un gran vacío de referencias en 
cuanto a normativa en este campo. Esto ha ocasionado 
que expertos en la materia elaboren ciertos instrumen-

ATENAS, 1931), para la rehabilitación o intervención 
en el patrimonio inmueble (estas han sido elaboradas 
según la experiencia adquirida durante años de trabajo). 

-

no se puede emplear materiales que no sean tradiciona-
les, etc. (CARTA VENECIA, 1964; CARTA CRACOVIA, 

fundamental en garantizar un buen nivel de aislamiento 
térmico y, al no poder actuar sobre ella, las intervencio-

-
nicas ambientales activas para encontrar un equilibrio y 
satisfacer los requisitos de la construcción, los objetos 
expuestos y sus ocupantes.

mismo tiempo que respete su valor patrimonial. Los cri-
terios actuales, tanto para aplicar técnicas ambientales 
como para ver cómo funcionan, están enfocados fun-

-
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rar el comportamiento energético de estos inmuebles es 
tener un conocimiento profundo de su comportamiento 
real.

Los técnicos disponemos de nuevas herramientas que 
permiten estimar con precisión las condiciones ambien-
tales de un espacio. Estas nuevas herramientas, dispo-
nibles a partir de la informática, ayudan a los expertos 
a diseñar y evaluar los diferentes sistemas teniendo un 

Validación de parámetros ambientales del interior de una de las iglesias de estudio

conocimiento previo a la intervención (HUIJBREGTS; 
KRAMER; SCHIJNDEL et ál., 2011). No obstante, la 

patrimoniales no está siendo muy acertada en sus resul-
-

poráneos. Igualmente desde un punto de vista técnico, 
estos programas de simulación son bastante opacos 
en los criterios de cálculo empleados y a veces su uso 
resulta complejo. 
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Así pues el grupo de investigación TEP 130 Arquitectura, 
patrimonio y sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, 
en colaboración con el Instituto Universitario de 
Arquitectura y Ciencias de la Construcción, ha desarro-
llado una metodología de investigación para analizar las 

energética en patrimonio cultural inmueble, centrando su 
investigación en el estudio de una serie de casos reales. 

-
niales reales y la utilización de herramientas informáticas 
de simulación, se estudia la optimización de la demanda 

los requerimientos de preservación y confort térmico. 

La investigación estaba comprendida en varia fases de 
estudio. En la primera fase se requirió de un conocimiento 
mínimo de las características arquitectónicas, construc-

-

de manera que se pudiera realizar un diagnóstico de la 
situación real. En una segunda fase se generaron mode-
los informáticos a partir de la información obtenida de la 
monitorización y de las mediciones in situ. En esta fase 
se validaron los modelos de simulación, aunque uno de 
los principales problemas con los que nos encontramos 
fue determinar las capas que componían los cerramien-
tos y la transmitancia de los materiales tradicionales. 
Para ello recurrimos al uso de la termografía determi-
nando así la homogeneidad de la envolvente y al uso 
de las mediciones in situ para determinar la cantidad de 
energía que conducían los elementos constructivos. 

Una vez validado el modelo de simulación, se ensayaron 
-

das en la aplicación de técnicas ambientales pasivas y 
activas. Finalmente se realizó un análisis crítico y com-
parativo de las diferentes propuestas concluyendo cua-
les de ellas eran más transcendentales desde el punto 

patrimonio y el confort humano.
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área hipercarbónica

Rosana Caro Martínez | arquitecta, fundadora de a

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3655>

-

> Representan un porcentaje bajo del total de los 

existentes.

> Falta experiencia sobre los efectos que la rehabilita-

-

res patrimoniales.

intervenciones.

-

real y en cuáles no tanto.

-

-

tico-económico o a la obsolescencia en materia de 

confort.

-

-

valores sociales y económicos que atañen fundamental-

mente a sus usuarios.

Analicemos ahora cada una de las tres razones 

Así es en el contexto global. Pero si acercamos la mirada 

desde la territorial estatal hasta la municipal, aumenta la 

-
1

decreciente. Mayoritariamente catalogados en las cate-

-

niveles altos2.

económica y obligatoriedad, descartando habitualmente 

la obra no es quien lo va a explotar.

-

-

tes que los no protegidos.

afrontar la cuestión. Aunque los programas de simula-
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comportamiento real de elementos cruciales de nuestra 

arquitectura vernácula3 y asumen como ciertos algunos 

parámetros que frecuentemente no pueden aplicarse a 
4, es habitual entre los profesiona-

les la utilización de modelos de simulación dinámica que 

se acercan más rigurosamente a la realidad y pueden 

Son numerosos los penosos ejemplos de cómo durante 

sufrieron los embistes de la especulación urbanística y el 

rampante postmodernismo arquitectónico low-cost como 

guiño burlesco al pasado.

-

monumentos sino 

en el grupo que contribuyen a conformar más que en 
5.

-

blanda son 
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se libra la verdadera batalla de la salud del casco histó-

rico, de la que depende el estado general de salud de la 

ciudad.

Al calor del paradigma monumentalista-mercantilista 

imperante, nuestros cascos viejos se transmutan en evo-

caciones míticas espoleadas por la industria del turismo 

y entretenimiento del pensamiento globalizado, conde-

nándolos a la obsolescencia y olvidando las verdaderas 

necesidades de sus poblaciones.

-

zamos hacia centros caros hipercarbónicos y periferias 

asequibles limpias? 

europeos limitaron su mirada a la escala territorial. Sin 

duda, contabilizaron esta pequeña

de kilovatios sucios

social y económico de los barrios densos en protección,

Qué paradoja: el área de impunidad es ahora el 

centro

A corto plazo la solución proviene de los, por ahora, exi-

guos incentivos económicos a la rehabilitación sosteni-

de la rentabilidad económica los nuevos parámetros 

sociales derivados.

-

cos fundamentados en la formación especializada de 

los profesionales involucrados. Algunos países, como 

-

.

-

miante en la nueva era postcarbónica, merece ser com-

pletamente nuevo y desprejuiciado.

-

saria como sobre-reacción a los atropellos cometidos. 

Pero ahora es indispensable una apuesta valiente por el 

-

tidad cultural y a los que no podemos relegar a la des-

actualización en el contexto de sus funciones originales.

Las comisiones interdisciplinares responsables de inter-

pretar las cautas normas que vienen rigiendo las inter-

venciones en patrimonio, al compás de los afectados por 

sus decisiones, deberán pertrecharse de nuevo arma-

-

dad, pues existen.

NOTAS

-

tectura vernácula de cada región ha ido seleccionando durante cientos 

y temperatura seca del aire coinciden, válido solo para recintos con 

. Versión española del Insti-

-

df>
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Emanuela Giancola

www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3654>

las históricas.

-

-

-
-

-
-

-

restrictivos y ciertamente no fáciles de conseguir en los 

-
nir una metodología común hacia soluciones tecnológi-
cas innovadoras y materia histórica. La mayoría de los 

-

tiempo respetuosas con el patrimonio. En presencia 

-

pueden no tener en cuenta el principio de “caso a caso”, 

tienen sus propias características y peculiaridades en 
virtud de su valor histórico-cultural. 

-

Control de la humedad. Ventilación 
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de los principios propios de la restauración y los límites 
impuestos por la legislación relativa a la reducción del 

Las operaciones de 
-

cios históricos resultan más complejas, más caras y, a 
-

retro-

-
ron claros, siendo relativamente fácil conseguir amplios 

-
-

-

actuando desde el pleno respeto de la materia histórica 
-

vinculadas además por las normas de protección, funda-
mentales para garantizar la “protección y conservación”. 

Las implicaciones económicas relacionadas con el cam-

-
tectónica. La asignación de la función más apropiada 

-
-

el contexto económico y social actual una conveniente 

“Lejos de ser un lujo para la comunidad, el uso del patri-

mera inclusión de nuevos dispositivos y sistemas, a 
menudo dejando de lado los aspectos más relevantes 

amplia, especialmente necesaria de cara a políticas a 

-
-

conservación de los recursos.

-

-

-

| fuente TROI; BASTIAN, 

PERSPECTIVAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 pp. 257-259



259

_a debate | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

tecnologías avanzadas, la naturaleza de la consistencia 
histórica y la identidad de lo ”existente”.

-
tica restaurativa converjan en una dirección, formando 

-
ción de las distintas partes interesadas, incluidos los ciu-

difusión de innovaciones logradas.
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Sebastián, U. del País Vasco

7>

-

dencia de éste en el medio ambiente. Entre todas las 

-

en ser señalado como corresponsable de gran cantidad 

-

-

-

-

-

-

aplicar a través de intervenciones energéticas en el par-

-

-

-

establecidos.

-

-

-

-

cia de ello se está ampliando el sentido del mismo. La 

-

-

PERSPECTIVAS | nº 88 pp. 260-262



261

_a debate | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

-

-

-
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-
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-

gético, ni desechar la posibilidad de intervenir en ellos 

por el mero hecho de estar protegidos. De esta manera 

-

-
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Restaurarquía

Alejandro Izquierdo Toscano, Mariana Carraco Palos | cofundadores de Proarte

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3664>

Tras la ocupación aliada en la Segunda Guerra Mundial, 
le preguntaron a Winston Churchill qué opinaba sobre 
los franceses. Él respondió: “¡No sé, son muchos y no 
los conozco a todos!” 

Extrapolando dicha anécdota al patrimonio histórico, y 
evocando il caso per caso, base de toda intervención en 
el patrimonio histórico, creemos que cualquier medida 
impuesta, que sea ajena a la conservación, de carácter 
general del tipo que sea, ya que no existe la intervención 
100% reversible, no favorece a la conservación de las 
obras a largo plazo. 

Extrapolando dicha anécdota a la intervención sobre la 
-
-

ciente energéticamente que la más reciente. De sobra 
son conocidas las casas cuevas con una isoterma anual 
inferior a 5 grados de diferencia. Arquitectura hipogea y 
no tan hipogea.

Visitando una villa renacentista cerca de Palermo… 
Independientemente a la construcción principal, y en 
medio del jardín, había un promontorio tipo Monte 
Gurugú (parque María Luisa de Sevilla); dentro del mon-
tículo, tipo Montaña Tindaya de Eduardo Chillida, había 
un salón muy rústico con un óculo cenital pequeño tipo 
Panteón de Apolodoro de Damasco. Dicho sistema de 
refrigeración pasiva, columna de aire por presión apro-
vechando la brisa de poniente, ha condicionado a sus 
habitantes durante generaciones. La propietaria nos 
comentó que cuando hace calor toda la familia se des-
plaza desde la villa hasta aquel pequeño, oscuro y con-
fortable lugar.

¿Debemos adaptar las nuevas formas de vida a una 
arquitectura que no está preparada para tal? La res-
puesta es sí. ¿A cualquier precio y de forma generali-

zada por alguna ley en el mejor de los casos o auspiciado 
por alguna empresa energética? No. Deberíamos llegar 
a soluciones aceptables e individualizadas para cada 
caso. Aprovechando el símil por todos conocidos, de 
la teoría ultra-conservacionista donde la belleza de la 
obra de arte se asimila al rostro de una mujer donde sus 
arrugas hablan del paso del tiempo como positivo, y por 
igualdad de género y desacierto, imagínense un hom-
bre de avanzada edad soportando un saco de cemento. 
Habrá hombres que resistan y otros que no. Habrá arqui-
tectura que la soporte y otras que no.

Como profesionales debemos cumplir con todas las nor-
mativas pero, siendo críticos en base a nuestra expe-
riencia, podemos decir que generalizar induce a casos 
realmente inverosímiles. Recientemente rehabilitando 
una casa en un centro histórico de España, propusimos 
al cliente medidas pasivas. No hubo manera. Recibía 
una subvención por instalar placas solares. El cliente 
sólo habitaba un par de semanas al año en dicho inmue-
ble. ¿Cuántos años se necesitarán para compensar la 
energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono 
generadas para fabricar dicho sistema? Pasarán déca-
das y seguramente antes quedará obsoleta por falta de 
uso y mantenimiento. 

Tales normativas e incentivos tienen que contemplar la 
complejidad de las cuestiones que afectan a una inter-

-
tórico. La repetición de manera acrítica de prácticas 
motivadas única y exclusivamente por el factor econó-
mico, y que no abarcan en su concepción los reales valo-
res ecológicos y culturales que están en juego, pone en 
riesgo no sólo la descaracterización de la obra o de los 
conjuntos históricos, sino también su conservación. Un 

Barbero Barrera et ál. (2014), publicado en las actas 
del
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, indica que una práctica muy común 

remoción de los morteros de revestimientos externos de 

concebido originalmente para permanecer escondido. 
Además de generar equívocos de lectura en una obra, 
y hasta problemas de conservación en algunos casos, 
resulta también ser una práctica inadecuada desde el 

para compensar el desequilibrio generado, es necesaria 
una instalación de materiales aislantes en el interior de 
la fábrica implicando mayores emisiones de carbono.

Antes que decir sí a una normativa o ley, e intentar apli-
carla a un tejido sensible como es el patrimonio histórico 

a cabo. La creación de equipos multidisciplinares para 
el tema en cuestión es un requisito mínimo pero insu-

paisajísticos introduciendo el tema debatido por obliga-
toriedad en los planes generales de ordenación urbana; 
un plan desarrollado basado en un exhaustivo estudio 
previo de la ciudad histórica, teniendo en consideración 

los espacios libres sin perder la percepción del conjunto. 
Propuestas participativas multidisciplinares acompaña-
das por acciones de divulgación, formación y educación 
colectiva. Como ejemplo de referencia, nombrar el parti-
cular caso del centro histórico de Edimburgo, resultado 
de una acción conjunta entre diversos agentes y esferas 
(Unesco, municipio, comunidades locales e internacio-
nales), y demuestra que es posible asociar programas 

comprometer la autenticidad y la conservación de los 

Como referencia fuera de España, nombraremos al 

realizar una correcta intervención energética sobre un 

ingeniero, biólogo y químico. De manera que se apliquen 
sistemas mixtos (pasivos-activos). 

que resolvió los problemas de limpieza y conservación 
del David de Miguel Ángel. Naturalmente cada cierto 

-
cia de público se creaba un entorno contaminado en 

 | imagen y levantamiento arquitectónico de los autores
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torno a la escultura. Después de cientos de propuestas 
y cientos de sistemas, llegando a ser algunos de ellos 
rocambolescos, de Santoli, con un simple cambio de 
posición y orientación de la impulsión de la climatización, 
logró cambiar el régimen turbulento por una cortina de 
aire solucionando los dos problemas a la vez: el depó-
sito de polvo sobre la escultura y la contaminación emi-
tida por los visitantes.

Con un simple cambio en la disposición de los emiso-
res, logró no sólo el no cerrar la sala para la limpieza de 
la obra, sino ahorrar energéticamente sobre el esfuerzo 
que conllevaba: transporte, mano de obra, montaje de 
andamios especiales…

Este ejemplo lo usamos para llegar a la conclusión de 
que la simplicidad muchas veces puede solucionar el 

menor; y que a pesar de ser positivo tener una regla-

y capaz de crear grupos multidisciplinares en torno al 
arquitecto restaurador, propiciando un diálogo continuo 
entre teoría de la restauración monumental y de los cen-
tros históricos, fundamentos del habitar y la necesidad 
de incorporación de nuevos sistemas. Estos profesiona-
les tienen que meter en la balanza y ponderar respecto 
a los diferentes conocimientos aportados, por las dife-
rentes disciplinas envueltas en el proceso, para llegar a 
una síntesis traducida en el proyecto guiados siempre 
por los principios generales que abarca la disciplina de la 
restauración entendida en su concepción más amplia y 
recordando siempre que: “se actúa sobre originales, por 

-
ridas una segura competencia técnica y, antes de eso, 

-
tiva precaución y consciencia” (Giovanni Carbonara).
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Discurso inspirado en Bateson. El Patrimonio, el Físico Ambiental 
y el Restaurador

Marco Pretelli, Kristian Fabbri, Leila Signorelli | Università degli Studi di Bologna, Dip. Architettura

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3662>

El Patrimonio (EP): ¿Estoy permaneciendo al margen de 

El Físico Ambiental (FA): Sí, y ¡gracias a Dios! Esperamos 

que siga así aún mucho tiempo…

“gracias a Dios”.

FA: Es que tú (R) piensas que las nuestras son posicio-

nes opuestas, pero no es cierto.

-

va a trabajar.

FA: Es una cuestión de perspectiva. Tradicionalmente 

Kristian Fabbri

PERSPECTIVAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 270-271



271

_a debate | coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega

Startack, hoy siempre se elige un Smartphone. Pero 

de la construcción, que lo restauradores han ignorado 

(ignorantes).

FA: ¡Exactamente! Investigación de archivo, monitoreo, 

modelación 3d... Todas herramientas esenciales.

EP: Interesante. Si la respuesta está dentro de mí no 

estoy tan “al margen” de la cuestión. 

c’est moi!
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son desconocidos para los inspectores de control de la 
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gobierno británico para la adaptación de los sistemas de 
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rio realizar obras de reparación a cargo de estos planes1

Andrew Richards
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La iniciativa para la protección del patrimonio de 

-

-

-

-

-

-
3

-

zando en el control de la calidad del aire interior, para 

-

-
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Dominique Perrault: “El sector público sigue manteniendo 

el liderazgo político en la patrimonialización de la ciudad 

contemporánea, a pesar de la falta de inversión”

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3689>

Dominique Perrault  (Clermont-Ferrand, 1953) es arquitecto diplomado por 
la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Completó su forma-

Estudios Superiores en Urbanismo por la Escuela de Ingenieros de Caminos 
(miembro de la Sociedad Francesa de Urbanistas) y Diploma de Estudios 
Avanzados en Historia, por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales.

carrera bien celebrada. Su obra, diseminada por numerosos países, incluye 
referentes como la nueva Biblioteca Nacional de Francia, transformadora 
del paisaje ribereño del Sena, velódromo y piscina olímpica (Berlín), plaza 
Garibaldi (Nápoles), Universidad Femenina Ewha (Seúl), centro de tenis 
Caja Mágica (Madrid), Tribunal Europeo de Justicia (Luxemburgo)…

Más de una treintena de exposiciones han ilustrado su producción. En nues-
tro país, en la Fundación ICO (Madrid, 2009).

Además de numerosos artículos y referencias sobre su labor en proyec-
tos concretos, más de cuarenta libros, catálogos de exposiciones y revistas 

-
vidad como diseñador.

Ha recibido cerca de cuarenta premios y reconocimientos. Entre ellos el 
Nacional de Arquitectura de Francia, el Premio Europeo de Arquitectura Mies 
van der Rohe, el Premio del American Institute of Architects, la Medalla de 
Oro de la Academia de la Arquitectura francesa por el conjunto de su obra, 

le ha sido concedido el prestigioso Premium Imperiale 2015 (edición 27.ª) 
que otorga la familia imperial  japonesa en nombre de la Asociación de Arte 
de Japón.

Ha concedido esta entrevista a revista PH para hablar de sus últimos traba-
jos relacionados con el patrimonio y su visión personal del mismo desde su 
posición decididamente contemporánea. Fue realizada por los arquitectos 
Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano, respectivamente pro-
fesores de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas y de Urbanística y 
Ordenación del Territorio en la Universidad de Sevilla, y docentes del Máster 
en Arquitectura y Patrimonio Histórico.

Dominique Perrault, al terminar la entrevista, visitando 
la exposición Groundscape. Le acompaña M.ª Teresa 
Pérez Cano | foto Charlotte Jean
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Dominique Perrault nos recibe en su estudio de la rue
Bouvier, en el 11.º distrito parisino. Es el último día de 
julio y una intensa actividad llena esta antigua nave 
industrial. Una fábrica rehabilitada donde tiene su sede 
principal Dominique Perrault Architecture. Nos encontra-
mos con maquetas, prototipos de mobiliario, luminarias, 
mallas y sobre todo con un gran equipo humano de muy 
diversa procedencia, en general joven, que se afana con 
los diversos trabajos que simultanea el estudio. Un par-
ticular sentido del orden convierte en productivo este 
prolijo escenario, que tiene como colofón una sala de 
exposiciones de trescientos metros cuadrados, en el 
fondo de la planta baja de la nave. La entrevista tiene 
lugar en la sala de reuniones próxima al espacio expo-

exposición Groundscape, casi lista y realmente un ele-
mento de trabajo de carácter privado, semanas después 
recibió la visita de François Hollande. 

Deseamos adentrarnos en su posición como arqui-
tecto surgido de la tradición moderna ante el patrimo-
nio, siendo un factor determinante de buena parte de su 
obra reciente.

Podemos hablar para ello de tres ejemplos, uno de los 
siglos XVII y XVIII, otro del XIX y un tercer ejemplo del 
XX. Sucesivamente, Versalles, la Central de Correos del 
Louvre y las torres del Pont de Sèvres.

revista ph: ¿Cómo afronta una obra de rehabilitación 
en uno de los monumentos y jardines más visitados del 
mundo?

Versalles es un poco como el proyecto del Louvre en 
París, es decir, la idea de que el público entre y salga 
por el mismo sitio. En el Louvre de Pei esta era evidente-

era muy grande. Así, se construirá la pirámide, ahora 
convertida en el corazón del Louvre. Un punto central a 
partir del cual se puede circular pero donde hay varias 
posibilidades para salir. En Versalles el caso es un poco 
diferente, hay que entrar en el palacio, visitarlo y vol-
ver para salir por el mismo sitio. No es un museo como 
el Louvre, en Versalles existe un recorrido completo de 
visita.

Hemos hecho un trabajo para acoger a varios millones de 
visitantes, pero para que salgan por el mismo sitio. Hemos 
elegido el ala izquierda –mirando al palacio– ahora libre 
y que había sido ocupada por la administración.

revista ph: ¿Cómo cree que cohabita la arquitectura de 
factura histórica con la articulación de algo que sea más 
que un programa funcional?

El Pabellón Dufour de Versalles es un trabajo bastante 
particular, porque es una obra que interesa como inter-
vención relacionada con el suelo, particularmente con 

Príncipes. Se desarrolla así un proyecto que no es solo 
sobre el pabellón, sino que también lo es sobre sus espa-
cios exteriores. Esta estrategia nos posibilita ampliar la 

hecho, estos metros cuadrados van a conectar espacios 

patrimonio, relacionándolo con usos contemporáneos. 

Es una intervención sobre el suelo, en el suelo. Pero tam-
bién supone la creación de grandes escaleras de salida 
para el público en dirección a los jardines, pues tras la 
visita al palacio se puede salir seguidamente a ellos. La 
posición de estas escaleras es extremadamente sim-
bólica y funcional, por supuesto, ya que será una obra 
del siglo XXI, situada entre la llamada “ala vieja” que se 
construyó en el siglo XVII, y el Pabellón Dufour, obra del 
XVIII. De este modo, se ha creado un nexo entre diferen-
tes épocas, con la disposición de un sistema de acogida 
en una gran galería, que recibe al público en planta baja. 
A continuación, éste efectúa su visita y vuelve, para salir 
desde el subsuelo, por las escaleras.

Habrá una  librería de los Museos Nacionales, así como 
obras de arte del Museo de Versalles, del propio palacio 
y también contemporáneas.

No es un espacio nuevo en relación a Versalles; es la pri-
mera sala que el público va a visitar. Todo un trabajo de 
integración de esta zona, que era administrativa y que 
ahora se convierte en pública. Insisto, no es un espacio 
nuevo, en términos de uso, y eso lo diferencia del ejem-
plo de la pirámide del Louvre.
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Acondicionamiento del Pabellón Dufour y Patio de los Príncipes. Palacio de Versalles (2011-2015) | foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp

En primera planta se va a instalar un café restaurante y 
bajo la cubierta un pequeño auditorio. Un elemento muy 
interesante, en referencia a la vida de lo patrimonial, 
porque este Pabellón Dufour puede usarse de forma 
autónoma respecto al palacio. Es decir, que se puede 
compatibilizar la organización de desayunos, proyec-
ciones de películas, conferencias, privatizar ocasional-
mente el restaurante… Puede dársele vida al pabellón 
tras los espectáculos de ópera, los grandes shows de luz 
y sonido... Por tanto, es un pabellón que va a vivir otro 
ritmo que el propio palacio. 

revista ph

su resonancia, su presencia a partir de las referencias 
de Versalles empleadas en los recursos de diseño?

Es un elemento muy interesante, nuevo en este espa-
cio. Hemos efectuado con Gaëlle Lauriot-Prévost una 
labor de colaboración, un gran trabajo de diseño, espe-
cialmente sobre las luminarias, tomando como referen-
cia los lustres y brillos al estilo de Versalles. Todo en 
metal: el suelo, los techos en trenzados de malla metá-

lica, las luminarias. También hay revestimientos en latón 
que marcan la presencia de muros históricos. 

Se trata de una interpretación de Versalles en metal. 
Es bastante divertido desde el punto de vista visual y 
muy interesante desde el punto de vista táctil. Porque 
se aprecia que el metal es algo muy sensual, como un 
tisú, con el mismo detalle que un encaje, en una labor de 
diseño de moda, aunque pueda pensarse que el metal 
es siempre frío.

revista ph: ¿De qué modo responde usted ante la inter-
vención en una arquitectura decimonónica, para enrique-
cer nuestros modos de vida contemporáneos en el seno 
de la ciudad histórica que demanda una renovación?

Si hablamos del siglo XIX, tenemos el trabajo de la cen-
tral de Correos del Louvre. Julien Guadet realizó este 

era un profesor de Arquitectura muy conocido. Escribía 

cuestión que resulta claramente interesante. 
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Se trata de un monumento del siglo XIX, en el que hay 
que gestionar una arquitectura un tanto industrial… pero 
que tiene una concepción monumental. Además, es un 

de cómo se le percibe en el tejido urbano parisino, que 

en sí mismo es una manzana. 

De forma que es una morfología como la de Manhattan, 

la misma tipología: una fachada de piedra muy potente, 
muy arquitectónica y monumental. Y, después, un inte-
rior de metal, una estructura metálica, con la idea de 
monumentalizar la industria, para que se pueda acep-
tar en armonía con la ciudad. Insisto en que es una idea 
muy atractiva. 

revista ph: ¿Su arquitectura se muestra diferente ante 
-

cas profundamente enraizadas en la cultura francesa y 
europea?

Aplicamos la idea completamente contemporánea de 

digamos desde una reversibilidad. Manejamos de algún 
modo un concepto muy actual. Es un desafío muy impor-
tante para París, pues será la primera realización de una 
manzana que va a vivirse las 24 horas del día con usos 
mixtos. Lo que no existe en París, pero sí en otras ciu-
dades como Londres, Nueva York, Ámsterdam, etc. Pero 
en París va a ser la primera vez. 

Abrirá día y noche. También tendrá funciones operacio-
nales de correos, pero obviamente mucho más informa-
tizadas que ahora. Habrá comercios, también espacios 
de coworking,
una pequeña comisaría, una guardería, que estará tam-
bién abierta día y noche. Además, un hotel que, evi-
dentemente, estará abierto día y noche. Esto nos va a 
posibilitar reconstruir toda la cubierta en el volumen de 

una gran terraza, a la cual se podrá lógicamente acce-
der. Desde allí se tendrá una extraordinaria vista de la 
ciudad de París.

| foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp
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La terraza estará de algún modo relacionada con la del 
Beaubourg, el Centro Pompidou. Cuando se sube a 
lo alto del Pompidou, se está en el techo de París. Se 
ve París, aunque estamos realmente en el nivel de las 
cubiertas y tejados. El Pompidou es un poco más alto, 
pero Correos será… como si fuera un gran balcón de tu 
casa, con visuales hacia el este y el oeste de París.

revista ph: Determinados conceptos establecidos más 
recientemente, nuevos paradigmas emergentes, pue-
den enriquecer su posición ante el hecho arquitec-
tónico mediante el patrimonio. ¿Cómo proyecta esta 
coexistencia?

Es decir, como en el caso de Versalles, no es una restitu-
ción, es una investigación sobre cómo se revela el patri-
monio.  Se trata de algo un poco diferente, no busca la 
restitución histórica con una fecha concreta, más bien se 

-
lita hacerlo vivir, revitalizar precisamente esta estructura, 
sin quedarnos presos en términos de mera restitución de 
techos, muros, molduras. Se afronta con el proyecto la 
introducción de usos de hoy, de una economía real, que 

Se han empezado a tratar los techos pues en ellos se 
han encontrado pinturas del siglo XIX, que se van a 
poner en valor. Se aborda lógicamente la protección, la 
conservación de la fachada, de la piedra, de la estruc-
tura metálica y también se asumen los usos históricos 

a reencontrar su lugar allí. 

Hemos comentado proyectos que son discretos, pero 
cada uno lo es de diferente manera. En Versalles se 

la

Poste, es un trabajo de interpretación, únicamente en 
algunas partes de la fachada. Evidentemente se utiliza 
la estructura metálica del interior para recomponer espa-
cios de luz natural y al aire libre. 

Pero no se está prisionero del patrimonio, más bien es 
un trabajo de diálogo, de cambio, de respeto. También lo 

es de revelación de estos lugares, para que se abran a 
usos más diversos y a públicos más amplios.

revista ph: Las ciudades han evolucionado experimen-
tando notables cambios en lo que fueron sus periferias. 
¿Cuál es el planteamiento de la rehabilitación de un edi-

las torres del Pont de Sèvres?

Pensemos que estamos en los años 70, tras la recons-
trucción de la Segunda Guerra Mundial en Francia, 
cuando son frecuentes proyectos de gran dimensión, 
con una elevada densidad. Hoy nos interesa esta cuali-
dad, porque en los 70 el lugar de estos proyectos estaba 
lejos del centro de la ciudad. Las ciudades han crecido y 
las grandes ciudades se han convertido en metrópolis. 

Este proyecto –que en los años 70 era periferia– ahora 
se encuentra en plena ciudad, y en general muy bien 
conectado por los transportes públicos. Entonces, lo que 
estaba lejos hace cuarenta años, hoy está a nuestras 
puertas. Así, el valor de este proyecto, desde el punto de 
vista social y económico, se ha vuelto muy importante y 
positivo.

El proyecto de rehabilitación de las torres del Pont de 
Sèvres interviene en una montaña de hexágonos, una 
concreción un tanto basáltica, como si nos encontrára-
mos con una geografía. Y luego está la densidad…, hoy 

-
bilitación de este conjunto arquitectónico se convierte en 
algo muy viable. Son muchos metros cuadrados, está 

-
cios…, de modo que la intervención es posible. 

revista ph: ¿Cómo se trata esa densidad? ¿existe un 
nuevo gradiente entre las torres rehabilitadas y su inter-
sección con la ciudad?

La alta densidad nos permite no construir más, lo que 
da pie a una calidad ambiental de sus arquitecturas, a 
un nuevo confort. Es decir, que cuando se elimina el 
amianto, el plomo y todos los productos tóxicos de los 
años 70, cuando se instala el aislamiento y también sis-



281

 revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 276-283 | ENTREVISTA

parte más bien energética. Pero también a las torres del 
Pont de Sèvres se le van a recuperar 5.000 m2, impor-

pasajes cubiertos, espacios compartidos. 

la relación vertical y horizontal, le nace una nueva hori-
zontalidad, en la cual estas torres van a encontrar sus 
raíces. Se trata, en cierto modo, de un trabajo de enrai-
zamiento de estos conjuntos en el tejido urbano actual. 

revista ph: ¿No participan todos los proyectos comenta-
dos de una estrategia común?

Es cierto para Versalles. También para Correos del 
Louvre, donde el enraizamiento implica la apertura de 
esta manzana industrial a todo el barrio, pues se con-
vierte en una manzana urbana, con pasajes, como los 
que son tan frecuentes en los distritos 1.º y 2.º de París, 
que son muy hermosos. Realmente es la tipología de 
este barrio la que se va a enraizar y gestionar en térmi-
nos de red.

Y lo mismo para las torres del Pont de Sèvres. Se va a 
crear una red que va a permitir pasar por debajo y a tra-

focos en la circulación y en los intercambios urbanos.

revista ph: ¿Y entonces, dónde queda el concepto de 
calle y de lo urbano?

Realmente, aparece el cuestionamiento de una cierta 
idea de la morfología de la ciudad clásica tradicional, es 

la calle vaya a desaparecer, pero comenzamos a situar 
sistemas que son más complejos y que no se reducen a 
dos fachadas, dos aceras y una calzada, incluso aunque 
haya bellos árboles y vías secundarias. No es en abso-
luto intencional contra la calle, tal como se ha diseñado. 
Se trata más bien de evolucionar la noción de calle, que 
ya no es tanto ese espacio limitado, sino que se pro-

algo completamente contemporáneo, y que acompaña 
–yo diría– a una forma de desaparición de un determi-
nado clasicismo, y de la urbe, la ciudad, el urbanismo, lo 
urbano y la arquitectura.

revista ph: ¿Qué características tienen entonces la 
arquitectura, la ciudad y el paisaje que responden a los 
desafíos del patrimonio de nuestro tiempo?

Nos encontramos más bien en una transformación muy 
importante, que nos traslada a la historia y la geogra-
fía y la ciudad, en particular, desaparece; por tanto se 
convierte en metrópolis y por ello se convierte en territo-
rio. La arquitectura ya no permanece con el mismo esta-
tus, ya no puede permanecer inmóvil y representada de 
manera frontal. Se convierte en realidad en sistema, en 
red, y ya no puede obstaculizar, no puede comportarse 
como un muro: con el dentro, el fuera, la mirada…, es 
diferente.

Es cierto para el tejido urbano, y plantea una cuestión 
totalmente apasionante, en términos de percepción, 

-
dades que son completamente nuevas. Con una ruta, 
un elemento de explicación, por el que la ciudad era 
la marca de la conquista de la humanidad. Cuando el 

Rehabilitación de las torres del Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt (2007-
2015) | foto © Dominique Perrault Architecte / Adagp
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humanista se constituyó, creó ciudades y, tras las con-
quistas, lo hizo en otros continentes. 

Hoy el planeta se conoce perfectamente, y la geogra-
fía ya no tiene conquistas como antes. La humanidad 
se encuentra por primera vez en un mundo terminado, 

Y no es por azar si la dimensión material de las redes 
se muestra, pues son actualmente el único espacio de 
expansión de la humanidad. Así, la ciudad desaparece y 
la metrópolis es la única posibilidad con la conquista del 

absolutamente apasionantes, en relación al patrimonio, 
ya que hasta el Milenio –los años 2000– todo lo que el 

-
que está terminado.

un modelo de desarrollo social para la humanidad, el 
hecho puede resultar extremadamente grato, pero no 
siempre responde a las necesidades actuales. No quiere 
decir que haya que hacer tábula rasa, al contrario, diría 
que el hecho de tomar conciencia de que estamos en un 
mundo terminado nos obliga a proteger este mundo, que 
por tanto se convierte en patrimonio, en nuestra histo-
ria. Ello nos obliga a proteger mucho más, ciertamente, 
y se ha hecho así desde los años 70, desde la segunda 
mitad del siglo XX. Circunstancia muy interesante que 

diferente.

revista ph: ¿Algún otro trabajo que incida en sus nuevas 
perspectivas de lo patrimonial?

Me gustaría hablar de un proyecto que imagino para el 
Arco del Triunfo de París, un trabajo patrimonial que es 
un memorial. La idea es encontrarnos con una red sub-
terránea, lo que llamo groundscape, como landscape.
Esta historia trata sobre el paisaje del suelo, sobre una 
red  bajo rasante que no sea autista, donde cada uno 
hace su tubo: el del metro, el del parking, las alcantari-

sistémica sobre lo que afecta al subsuelo, y que toda esa 
red, ese sistema, se convierta de hecho en rizoma, en 

-
cativo. Porque hay metro, también hay pasos subterrá-
neos para los coches que conectan los Campos Elíseos 
y la avenida de la Grande Armée. Eliminando los pasos, 
pues hay menos coches, se podría recuperar y transfor-
mar toda esta gran galería subterránea, abriéndola. La 
propuesta incluye un gran disco de vidrio para el Arco del 
Triunfo, abrir salas museales, salas para el memorial. Y 
obtener una vista desde abajo del Arco del Triunfo, dán-
dole un valor simbólico más importante aún. Imagino por 
la tarde, cuando la luz entra, viene, emana de este disco 
de vidrio, cómo se percibirá algo casi mágico en este 
referente nacional.

Nos encontramos en este caso con un territorio de 
investigación del desarrollo de la ciudad, que está en 
tres dimensiones. No es ya un problema plano. Hay dos 
dimensiones, pero se está en un desarrollo de cuatro 
direcciones: hacia arriba, de una parte a otra en horizon-
tal, y en profundidad. Por ello, para mí la ciudad se con-
vierte en una sustancia que tiene espesores, dimensiones 
que no tenía en la época de los planes de Haussmann 
para París, o de Cerdà en Barcelona, la época maravi-
llosa en que se podía diseñar la ciudad en dos dimensio-
nes. Hoy estamos en otro momento.

revista ph

inequívoca del patrimonio contemporáneo. ¿Cómo inte-
rioriza usted esa consciencia y  qué valor patrimonial 
destacaría?

La Biblioteca Nacional de Francia es patrimonio por-
que es un encargo público. Es muy importante su esta-
tus, como Luxemburgo (Palacio Europeo de Justicia). El 
velódromo y la piscina olímpicos de Berlín son también 

exigencia, pero también resulta bastante claro. Ahora 
es un poco más complicado, ahí es donde ahora está 
la dimensión del patrimonio, en algo importante que no 
solo es la conservación. Evidentemente, las gentes del 
patrimonio tienen que velar por la conservación, pero ello 

-
ciente, porque hoy lo público no tiene dinero, necesita 
de lo privado. 
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revista ph: ¿Cómo se expresa entonces lo público ante 
el patrimonio ahora, para usted?

En estos momentos el encargo público casi ha desapa-
recido, solo hay encargos privados. Pero no están solos, 
están ligados al ámbito público. Es decir, cuando se va 

-
tor privado, lo público estará en el jurado del concurso. 
Y es lo público quien va a dar la autorización. La esfera 
de lo público está permanentemente en el proceso, no 
como con anterioridad en el liderazgo –porque ya no hay 
dinero–  pero tiene el liderazgo político. 

Por tanto, es ahí donde está la dimensión del patrimo-
nio, algo muy importante. Porque lo público es bastante 
consciente de que va a construir un fragmento del futuro. 
Su posición y su mirada son diferentes. Hoy el político 
no es en absoluto consciente, no comprende que el sec-

necesidad, cierta, pero que no basta.

Como se suele decir, una puerta se cierra, una puerta 
se abre. Es evidente. Lo más interesante es que este 

-

Hoy se construyen hospitales privados, con dinero pri-
vado. Se construyen estaciones, aeropuertos…, dife-

convertir en patrimoniales. De modo que eso es intere-
sante. Y lo público, el encargo público, tiene una respon-
sabilidad para el futuro, porque concierne al patrimonio. 
Y esta es su responsabilidad. Lo privado no puede tener 
esta responsabilidad, porque no representa al conjunto 
de los ciudadanos.

político se posiciona, en relación a una visión patrimo-
nial del encargo, el diálogo puede elevarse y situarse 
con lo privado. Lo que es muy interesante porque con lo 
público nos reencontramos con una posición colectiva, 
política. Es muy simple hoy día, por tanto: lo público con-
cede el proyecto y se termina con la iniciativa privada, 
tenga o no cultura, construya o no construya patrimo-

porque lo público sí lo tiene intrínsecamente, porque es 
alguien electo, nos representan, es la democracia.

revista ph: La sede de su agencia de arquitectura 

casualidad…?

(Sonrisa) En realidad fue una oportunidad. Antes, pasé 
quince años en el Hotel industrial Jean-Baptiste Berlier.  
Esta sede de rue Bouvier tiene una buena imagen para 
los clientes. 

Durante la entrevista, con Eduardo Mosquera Adell y M.ª Teresa Pérez Cano |
foto Charlotte Jean
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ALTUNA, J.;  MARIEZKURRENA, K.

El arte rupestre paleolítico en el País Vasco

Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 2014 

El libro, que forma parte de la colección “Tuyo y de todos” que edita el Centro 

del Patrimonio Cultural Vasco, analiza y explica trece cuevas con arte rupes-

tre paleolítico que se encuentran en el País Vasco. Pretende, según sus 

autores, “dar testimonio” de las evidencias del arte rupestre, indicando las 

visitas que pueden hacerse tanto a las cuevas originales como a las réplicas. 

Incluye un CD con bibliografía sobre todas las cuevas analizadas. Es fruto 

tanto de la necesidad de contar con una pequeña guía de referencia para el 

análisis del arte rupestre como de los resultados de las últimas intervencio-

nes arqueológicas. 

El contenido se organiza en tres secciones, presentando un análisis del fenó-

meno del arte rupestre ligado al Paleolítico Superior, diferenciando entre arte 

-

arte rupestre, lo más común son la pintura (con pigmentos naturales, orgá-

-

-

-

que la mayor parte de las pinturas rupestres se encuentren en las zonas más 

profundas de las cuevas. Los autores no entran en estos debates, simple-

mente señalan la problemática. 

Así, tras un marco introductorio, se señala la especial importancia del País 

-

-

dores-recolectores del sureste europeo y en el centro de la principal área 

de creación artística de la época: la zona cantábrica, Aquitania y la zona 

franco-cantábrica.

Más adelante, una segunda sección se centra en la explicación del clima 

más frío, con el límite de nieves perpetuas en el Pirineo a unos 1.100 m de 

media 10º inferior a la actualidad. Esta climatología, cuyo punto más duro 

tuvo lugar entre los años 22.000 y 18.000, obligó a los grupos humanos a 

refugiarse en las cuevas de los valles de la vertiente atlántica, deshabitando 
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la zona meridional del actual País Vasco. Los conjuntos más espectaculares 

en el momento menos frío de la glaciación.

En la última parte se presenta un análisis de los trece yacimientos con arte 

rupestre paleolítico situados en el País Vasco. Cinco de las cuevas están en 

Vizcaya (El Polvorín, Venta Laperra, El Rincón, Areatza, Santimañe, Antoliña, 

-

-

tre en la zona, en 1904, mientras que Aitzbitarte IV, Askondo y Lumentxa son 

los más recientes. La cueva de Ekain es uno de los lugares mejor conserva-

dos de todo el arte rupestre europeo, y en ella resalta especialmente el gran 

la posición central del panel, estén representadas mirando hacia el interior 

de la cueva, donde existe otra representación con dos osos. En la cueva de 

Altxerri lo más llamativo es el preparado de la pared mediante raspado, para 

-

tando las siluetas. 

Teniendo en cuenta la cantidad de cuevas con arte rupestre, es de resaltar el 

importante trabajo de síntesis llevado a cabo por ambos especialistas, Jesús 

recoge información útil, como las cuevas que poseen réplicas y las páginas 

web donde consultar la mayoría de los datos existentes sobre ellas. 

Yolanda Sánchez Garrido | licenciada en Historia

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3636>
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LÓPEZ MOLINA, A.

Cómo escribir audioguías

Somonte-Cenero, Gijón: Trea, 2015

Cómo escribir audioguías es un manual para hacer el guión de una audio-

guía de un espacio patrimonial. A lo largo de sus 127 páginas, ordenadas en 

-

su autora, Almudena López Molina.

-

-

-

pero, en espacios patrimoniales temáticos como los museos arqueológicos, 

-

parte de los “recursos de apoyo a la realización de visitas”. 

-

que es importante tener siempre presente al cliente, normalmente el ges-

con el cliente y la toma de contacto con el recorrido para estudiar “el marco 

mensaje principal y los secundarios y decidir la duración y el tono que ten-

drá la audioguía.

RESEÑAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 pp. 286-287



287

-

-

-

-

-

-

la realización, trata un aspecto de post producción muy descuidado en nues-

narrativas que me ha provocado, como lo hacen las lecciones magistrales, 

para museólogos, educadores y dinamizadores de patrimonio que encontra-

o

www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3641>
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ROBERTO AMIEVA, M.ª C.

El brocado aplicado en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos 

técnicos

Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2014

El retablo es considerado como una obra de arte total que abarca numero-

sas perspectivas, y que tiene como objetivo principal la representación de lo 

-

nicas o artes que intervienen en la elaboración de un retablo, la policromía 

adquiere un papel fundamental a la hora de plasmar esa veracidad en las 

trata de imitar por medios pictóricos los tejidos más lujosos de cada periodo, 

Aragón, en donde se ha encontrado el mayor número de ejemplos dentro de 

Amieva, autora de la presente publicación que lleva por título El Brocado apli-

cado en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos técnicos

una revisión de su tesis doctoral, de mismo título, en donde además se incor-

pora un amplio catálogo razonado en soporte informático sobre brocados de 

en la presentación de este libro, tanto Teruel como Albarracín no aparecen 

en España como en el resto de Europa, siendo unas de las primeras publi-

caciones que se encargan de este campo el libro La policromía en la escul-

tura española

-

-

dedicadas al asunto, el ámbito de Aragón requería de una mayor ocupación 

-

-
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Los dos capítulos siguientes se dedican al estudio y análisis en profundidad 

del brocado aplicado en Aragón y, en consecuencia, de la autoría de dichos 

brocados, estableciendo de este modo relaciones entre artistas para así con-

la recopilación de información de los materiales constitutivos de los broca-

los diferentes estratos que componen las obras consultadas en las que se 

-

tiene las tablas de resultados de los análisis obtenidos en las obras elegidas 

Si bien la formación de la autora se ubica dentro del ámbito de la restaura-

estudio la parte dedicada a la conservación y restauración de obras que pre-

-

dose este de un estudio imprescindible en numerosos aspectos, pero funda-

mentalmente a la hora de documentarse previamente para poder afrontar la 

conservación y restauración de los bienes muebles que abarcan todo nues-

Supone pues una obra de referencia, para la que se ha realizado una rigu-

| historiadora del arte
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REY PÉREZ, J.

Burle Marx: del lienzo al espacio público en Río de Janeiro

Sevilla: Aconcagua Libros: Instituto de Estudios Sobre América Latina, 
Universidad de Sevilla, 2014

Esta publicación es un extracto de la tesis doctoral de la arquitecta Julia Rey 

Pérez, colaboradora del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y 

profesora en el máster Gestión del Patrimonio Urbano Latinoamericano y 

Andaluz de la Universidad de Sevilla.

Bajo el título Burle Marx y su intervención en el paisaje cultural de Copacabana. 

Documentación, Análisis y Protección de un Patrimonio Contemporáneo, la 

autora realiza una investigación sobre el paisaje moderno, centrándose en 

íntimamente ligada al nacimiento y desarrollo de la ciudad moderna y a 

la transformación del concepto de jardín. Sus obras ejecutadas en Río de 

Janeiro desempeñan un papel fundamental en la construcción de la ciudad y 

su paisaje, transformando el espacio público y su concepción desde la con-

sideración del individuo como elemento central y fundamental. Desde esta 

paisajística y sus intervenciones pueden ser consideradas verdaderamente 

como patrimonio paisajístico contemporáneo.

La extensión de la información del documento original de la investigación se 

ha reducido en este libro, Burle Marx. Del lienzo al espacio público en Río 

de Janeiro, en el que presenta una selección de los contenidos más rele-

vantes e inéditos de la tesis doctoral. Frente a la amplitud de la producción 

-

-

ciones experimentadas en distintas etapas y en función de las circunstancias 

Cada uno de los casos de estudio seleccionados se analiza en profundidad, 

documentando el proceso de gestación, desde el concepto y nacimiento de 

la idea (materializada en sus dibujos y estableciendo paralelismos con dife-

rentes artistas de las vanguardias europeas), hasta su construcción en el 

espacio público. La publicación se acompaña de abundantes fotografías, 

imágenes, esquemas y planos, de elaboración propia u obtenidos de los 

archivos históricos y los fondos documentales consultados en las dos estan-
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in situ, Julia Rey entra en contacto con paisajistas, arquitectos y otras perso-

que se traducen a lo largo del libro en testimonios orales que nos aproximan 

a su manera de trabajar y al ámbito personal de este polifacético artista.

Premiado por el Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad 

suple la casi ausencia de publicaciones que estudien de forma exhaustiva 

nos ha legado. De la citada etapa forma parte también el libro La interven-

ción de Burle Marx en el Paseo de Copacabana: un patrimonio contemporá-

neo

Juan José Blasco Giménez | Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia

URL de la contribución < >
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TIMÓN, M. P.; CARRERA, G.; GORDILLO, I.

En cal viva. El trabajo de los caleros de Morón 

Sevilla: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón [de la Frontera], 
2015

Este libro se publica con apoyos institucionales, pero ha sido una iniciativa 
de la asociación cultural que promueve la investigación sobre los hornos 
de la cal artesanal  (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según 
declaración de la UNESCO, 2011).

A los tres autores se suma Gilortiz, con unas fotos especiales que “hablan” la 

pueblos de Andalucía, en contraste con las mieses de la Bética y el verde de 
los olivares. Convertir la piedra caliza en “cal viva” (óxido de cal, CaO) fue un 
trabajo realizado en toda la Península Ibérica. Con cal se amasaba la arena 
y se revocaban las paredes de las construcciones. El cemento debilitó el uso 
de la mezcla que los romanos habían utilizado con tanto éxito. 

Lázaro de Velasco (h. 1554), que tradujo Los diez libros de Arquitectura de 

Marco Vitrubio Polión (1999), anotó en su manuscrito que los antiguos roma-
nos preferían la “piedra cavada que no la cojida de encima de la tierra” y  la 
“blanca mejor que parda [...] Después de quemada la cal con la fuerça del 
fuego, se ablanda y pónese porosa y hueca” (f. 31r.).

Como no hay índice, conviene destacar el texto de M.ª P. Timón. En la 
Introducción destaca la recuperación de los sistemas tradicionales de la cal, 

constructivos. El volumen (en formato especial por sus dimensiones, imáge-
nes y acabado editorial) va más allá de revalorizar una tradición artesanal. 

de la cal (p. 15).

Sigue el trabajo de Carrera Díaz sobre este “ejemplo de buena práctica de 
salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”: ¡Cal de Morón! Ser 
calero en Morón de la Frontera (pp. 16-25). Expone cómo otros materiales 

un resto de los veinticuatro que funcionaban hace cien años. Los yacimien-
tos calizos y otros factores han conservado el paisaje cultural de “pedreros y 

-
tor, pues mantiene vivo un sistema de producción de cal artesanal. Aprendió 
a seleccionar la materia prima y el combustible, la técnica de la cochura, la 

terrones

de cal viva, cal apagada en polvo y cal en pasta (p. 90).  Sin manuales, sin 
estudios y sin haberlo aprendido en “el aula”, Gordillo, maestro calero cla-
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piedras saltonas, con veta, las que producirán tapizo; selecciona
las armaderas, las de ahornar, construye bóvedas y calza con matacanes

las paredes. A la mañana siguiente sabrá si el cocedor durante la noche se 
quedó dormido y si alimentó con poca leña el horno, transformado en un ani-
mal vivo (el bicho). Espera quince días la cochura

día el bicho ya no quiere más leña y por mucha “que tú le quieras meter, no 
aumenta más la temperatura. Él mismo la va manteniendo” (p. 21). 

sueñan con ser caleros. La pérdida de esta tradición no es económica: 
Conlleva la muerte de un sistema de valores, percepciones y cosmovisiones 
en un contexto social determinado. Ser calero es mucho más que “producir 
o vender cal y ganarse la vida” (p. 24). 

El resto del libro combina los textos técnico-descriptivos con las fotografías 
(imprescindibles e interdependientes de las descripciones) sobre el horno,
la hornada, la cochura, la compostura; la cal [viva] y los últimos caleros: la 

familia Gordillo. En conjunto, tenemos aquí impresa la culminación de unos 
esfuerzos institucionales por promover (con un museo de la cal, visitas, talle-
res y publicaciones) los conocimientos artesanales que conservan los maes-
tros caleros, implementados por su propia experiencia. Aunque resulte difícil 
destacar alguna, impresiona la fotografía de la página 87, pues es el mismo 
pueblo que canta Cuando Dios pintó Morón, / cuánta cal no le pondría, / que 

con la cal que le sobró / pintó toda Andalucía.

Manuel Galeote | Dpto. de Filología Española, Románica, Italiana, Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada, Universidad de Málaga

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3646>
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GIL CARAZO, A. (coord.)

Copia e invención. Modelos, réplicas, series y citas en la escul-

tura europea

Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2013

Desde el año 2012 el Museo Nacional de Escultura de Valladolid exhibe 

la colección nacional de reproducciones artísticas. Siendo una de las más 

importantes de Europa, se encuentra en Valladolid gracias al trasvase de 

esos fondos desde el extinto Museo Nacional de Reproducciones Artísticas 

de Madrid, en origen en el Casón del Buen Retiro y posteriormente en los 

sótanos del Museo del Prado.

El libro del que nos ocupamos se hace eco de las conferencias impartidas 

en el II encuentro internacional de Museos y Colecciones de Escultura, cele-

brado en febrero de 2013 en el mismo museo. En este se dieron cita grandes 

especialistas en museología, técnicos en conservación y restauración de 

este tipo de piezas, o directores y conservadores de museos europeos con 

colecciones de vaciados. El texto se divide en tres partes diferenciadas en 

las que se abordan aspectos tan esenciales como la historia de los vaciados 

en las colecciones artísticas europeas, los discursos y las prácticas desarro-

llados en torno a ellas o su conservación y técnicas de reproducción.

Las conferencias impartidas se centraron, entre otros aspectos, en profundi-

zar en la importancia de estas colecciones, muchas veces olvidadas por el 

escaso valor de sus materiales y por el mero hecho de ser reproducciones 

artesanales de piezas artísticas. Además, al darse cita los mejores especia-

listas en la materia, supuso una buena oportunidad para conocer de primera 

mano las últimas innovaciones tecnológicas al servicio de la conservación 

de los vaciados y las nuevas corrientes de investigación en torno a esta 

materia.

La enumeración de conferencias comienza con la de la propia directora del 

Museo Nacional de Escultura de Valladolid, María Bolaños, que hace un 

somero recorrido por la historia de la colección que nos ocupa, además de 

la problemática de la adecuación de espacios para acogerla. Plantea desde 

un primer momento la disyuntiva entre original y copia, entre la convivencia 

entre escultura religiosa en madera policromada con copias en yeso, entre 

arte y artesanía, entre creación y reproducción. Además, hace algunos apun-

tes históricos en torno al malogrado Museo Nacional de Reproducciones 

artísticas, que nace en el s. XIX.

En segundo lugar, Tomas Lochman, del Antikenmuseum de Basilea, expone 

su experiencia en torno a la colección de dicho museo, su historia, la forma-

ción de la colección y sus avatares históricos.
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Acuden también especialistas del Bode Museum de Berlín, del Museo y gip-

soteca Antonio Canova de Possagno en Italia, del Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, del Museo Nacional del Prado, del Victoria and Albert de Londres, 

o de la Universidad Jean Moulin-Lyon de Francia. Es digna de reseñar tam-

bién la impartida por Juan Bordes, delegado de la  Calcografía Nacional de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre la importancia de 

las colecciones de vaciados en la enseñanza de los futuros artistas bajo el 

lema “copiar para crear”.

El segundo bloque hace referencia a las prácticas desarrolladas en torno a 

los modelos, como es el caso de la experiencia que expone Mario Guderzo 

sobre Antonio Canova, o los modelos que utiliza Bandinelli para el Neptuno 

de la plaza de la Signoria de Florencia o el de José Ignacio Hernández 

Redondo hablando de la Virgen de las Angustias de Juan de Juni (concreta-

mente, desde la escultura gótica castellana con sus modelos y su evolución, 

el cultivo del tema de la piedad en el contexto socio-cultural en el que se crea 

el icono de Juan de Juni y sus posteriores réplicas y versiones). 

La última parte, sobre técnicas actuales de reproducción y conservación de 

los vaciados en yeso, supone una puesta a punto de los métodos de lim-

pieza, restauración y reproducción de obras de arte. Sonia Tortajada, del 

Museo Nacional del Prado, hace una ponencia sobre técnicas, materiales y 

más respetuosas con la materialidad del yeso, soluble en agua. Se presen-

tan también, entre otros, la conservación de la reproducción del pórtico de la 

gloria del Victoria and Albert Museum de Londres.

Libro de amena lectura, en varios idiomas y muy enriquecedor en el tema 

que trata, de candente actualidad por la creciente importancia que se está 

dando en los últimos tiempos a las colecciones de vaciados. Tanto es así 

que, recientemente, se ha realizado en la Universidad de Sevilla una expo-

sición con muchos de sus vaciados restaurados con gran éxito de público, lo 

que demuestra el interés por una de las mejores colecciones de vaciados de 

España junto con la del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

José María Calderón Llamas | historiador del arte 
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HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. 

Sevilla: Diputación de Sevilla, 2014

La obra aborda el estudio de la escultura lignaria sevillana durante el Gótico 

relevancia.

-

-

-

-
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OSUNA PÉREZ, F.

Córdoba y el Guadalquivir. Construcción de un ideario de futuro

Sevilla: Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 
Construcción, 2014 

El río Guadalquivir fue el hecho fundacional de Córdoba, la fuente de vida 
para su pervivencia. Pero ha sido mucho más que eso. La existencia de un 
amplio vado facilitó su travesía, que quedó fosilizada en el puente cons-

encrucijada.

También el río supuso la fuente de energía hidráulica para sus molinos, 
aceñas e instalaciones industriales, un lugar para el ocio de su población, 

-
ciones que asolaron la ciudad hasta época reciente.

El libro que nos presenta Fernando Osuna Pérez bajo el título Córdoba y el 

Guadalquivir. Construcción de un ideario de futuro, editado por el IUACC de 
la Universidad de Sevilla, es una parte sustancial de su tesis doctoral reali-
zada en la Universidad de Granada. 

En él hace un recorrido pormenorizado de las relaciones ciudad-río (C-R) 
-

intentan cambiar su carácter histórico de frontera por el de charnela.

La información documental que se aporta es cuantiosa, fruto de la investiga-
-

pre por citas que conforman el hilo conductor del discurso. 

-

-
tenerse en su cauce, tallando las orillas convexas de sus meandros. 

El imaginario recogido en el libro describe con precisión tanto la fascinación 
-

nidas. Mientras tanto, la población seguía su actividad cotidiana, conviviendo 

éxodo del campo a la ciudad induzca la colonización de su territorio circun-
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No obstante, tardará aún más en desarrollarse una estrategia de ocupa-

regulación de las avenidas, cambiando paulatinamente la relación CR como 
-

lización de lo dinámico.

-

El Arenal hasta Casillas, resultando especialmente reseñable el análisis 
de las propuestas presentadas al concurso internacional de ideas para el 

-

-
diendo el ámbito urbano consolidado para buscar ese concepto que enuncia 
para Córdoba como ciudad-región. 

La colección de puentes, las intervenciones residenciales en Cordel de Écija 
-

ración de los molinos harineros con un uso cultural, el Plan Especial Alcázar-
Caballerizas, la intervención en el eje Calahorra-Puente Romano-Puerta del 
Puente-Centro de Visitantes, el malogrado Centro de Congresos, el C4, el 
Plan Especial del Arenal, con el nuevo estadio de El Arcángel como hito en 
proceso, o el Plan Especial de Equipamientos e Infraestructuras Culturales 
dibujan con claridad el deseo de Córdoba de no vivir exclusivamente de su 

de que Córdoba apuesta por una identidad en permanente evolución.

Francisco Gómez Díaz 

URL de la contribución < >
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CARBAJAL BALLELL, N.

El Salto del Jándula. Andújar, 1927. Casto Fernández-Shaw, 

Carlos Mendoza y otros

Almería: Archivos de Arquitectura, Colegio de Arquitectos de Almería, 
2014

Hay ciertos proyectos que trascienden a las propias disciplinas técnicas en 

las que fueron concebidos. Uno de ellos es, sin duda, el salto del Jándula, 

una obra civil de importante calado en el panorama internacional del siglo 

XX, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la arquitectura, la 

sociología o la historia. 

Cuando en 1920 Casto Fernández Shaw, un arquitecto recién titulado, pre-

sentaba en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid el Proyecto del 

Monumento a la Civilización, jamás pensaría que pocos años después vería 

todo su discurso proyectual plasmado en una obra construida. 

El salto del Jándula, presa situada en el término municipal de Andújar (Jaén), 

será una obra en la que el ejercicio del arquitecto quedará sobradamente 

insertando perfectamente una intervención de estas dimensiones en un con-

patente desde un punto de vista proyectual, en el que el uso de las curvas 

Esta breve publicación, editada por el Colegio de Arquitectos de Almería, 

recoge de forma seria, sistemática y rigurosa, todo el acontecer del proyecto 

y de la puesta en obra. Es un trabajo necesario no solamente para el pro-

pio conocimiento de esta emblemática obra sino, sobre todo, para mostrar el 

espectro más extenso al que puede llegar un bien patrimonial, desde la valo-

ración del proyecto en sí hasta la repercusión social del mismo. 

La publicación recoge numerosas imágenes y referencias procedentes de 

varios archivos, fuentes originales e inéditas e incluso recuperadas, que evi-

dencian la rigurosidad del autor en el análisis del proyecto. Si bien la publica-

de forma patente la complejidad de todo el proceso, como bien subraya el 

autor. 

El libro se divide en cuatro partes. En primer lugar, tras describir de dónde 

surge la idea de hacer este importante proyecto, evidencia la no linealidad de 

los acontecimientos y actuaciones, hecho que sin duda ralentizará la puesta 

en obra y su ejecución. 
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En la segunda parte, el autor describirá un impasse en el que el proyecto 

permanecerá estancado por numerosos acontecimientos administrativos, 

económicos y políticos. La consecución de todos estos hechos quedará 

Seguidamente, en la tercera parte, el autor describirá minuciosamente el 

proceso de redacción del nuevo proyecto –el poblado de La Lancha para los 

trabajadores de la obra– y todo lo concerniente a los trabajos previos a la 

de la publicación. 

a la descripción de los materiales utilizados. Si bien es cierto que no tiene 

ningún espacio conclusivo como tal, todo el libro podría ser considerado 

como una gran conclusión de una extensa investigación. 

Esta publicación, sin duda, supone un notable aporte por el importante 

hecho de recuperación documental implícito en la investigación y también 

por el ejercicio de valoración proyectual y patrimonial que con esta obra se 

el patrimonio, encontrar publicaciones que muestren la relevancia de las tra-

yectorias históricas, de la contextualización y del lugar, suponen una referen-

cia obligada. La investigación recogida en este libro es, sin duda, un ejercicio 

-

turas de este tiempo. 

| doctor arquitecto
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VAN LAKERVELD, J.; GUSSEN, I. (ed.)

Aqueduct: acquiring key competences through heritage education

Bilzen: Landcommanderij Alden Biesen, 2011

-

res, tanto intrínsecos como instrumentales. Uno de los valores comunes a 

todos los elementos del patrimonio cultural es el valor educativo. En este tra-

bajo, se realiza un repaso por las posibilidades del patrimonio cultural como 

recurso educativo para adquirir competencias claves en el aprendizaje for-

mal de los niños. Muchas de esas competencias no están necesariamente 

están más enfocadas al desarrollo de capacidades para aprender a lo largo 

de la vida. 

La publicación es fruto de la colaboración de investigadores, docentes y ges-

tores culturales de ocho países en el consorcio AQUEDUCT, un proyecto 

-

grama COMENIUS. Las acciones estuvieron destinadas a niños de 6 a 14 

años (educación primaria y niveles más bajos de educación secundaria) y a 

sus docentes. El punto de partida es el valor del patrimonio cultural para la 

educación orientada a competencias. El patrimonio ofrece la oportunidad de 

que los alumnos se involucren en experiencias que les lleven al aprendizaje. 

La adquisición de las competencias no está orientada sólo a la adquisición 

de conocimientos sobre un contexto de patrimonio, sino que el patrimonio 

les ofrece el contexto de aprendizaje adecuado para adquirir otras compe-

tencias. Así, el patrimonio contribuye al desarrollo de competencias para el 

aprendizaje a lo largo de la vida en la educación: el descubrimiento y el 

análisis, la comunicación, el diálogo intercultural y la toma de conciencia 

del medio. Estos programas promueven la adquisición de lenguaje (tanto 

en lengua materna como extranjeras), las habilidades y conocimiento sobre 

ciencia y tecnología, contribuyen al desarrollo de habilidades personales y 

sociales, evocan el emprendimiento, estimulan la expresión cultural y sirven 

para la adquisición de competencias digitales y de aprendizaje.

El texto está dividido en cuatro secciones. En la primera de ellas, se presenta 

sobre la aproximación del proyecto de investigación y sobre cómo la edu-

adquisición de competencias, presentando los principios fundamentales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. El proyecto 

desarrolló una serie de proyectos pilotos en diferentes países y recogió tam-

cubre aún más países que los ocho del consorcio. En esa tercera sección, se 
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la colaboración entre instituciones patrimoniales, educativas y las comunida-

des en las que se encuentran. Por último, la cuarta sección de la publicación 

facilita herramientas útiles al lector interesado en el diseño e implementa-

ción de un programa de desarrollo y adquisición de competencias a partir del 

patrimonio cultural. Así, el lector encontrará criterios de evaluación, sistema-

tizaciones de las competencias relacionadas (presentado como navegador) 

y un resumen de los requisitos necesarios en los estudiantes, en los docen-

tes y en las organizaciones para que el aprendizaje orientado a competen-

cias sea posible.

Dentro del vigente Plan Nacional de Educación y Patrimonio se plantea la 

-

-

AQUEDUCT es un texto valioso para los docentes de educación primaria y 

secundaria y para los educadores de departamentos de educación y acción 

cultural de museos e instituciones de patrimonio que quieran diseñar proyec-

tos para grupos escolares. Para los primeros, el informe proporcionará ejem-

plos de iniciativas muy diversas que podrán inspirar sus programas. Para los 

segundos, podría ser aún más útil, al presentarles de manera muy práctica 

cómo colaborar en el diseño de actividades para los programas de ense-

ñanza-aprendizaje enfocados a la adquisición de competencias. Además, 

muchas de las iniciativas constituyen ejemplos interesantes de instituciones 

participativas.

El proyecto y sus recursos están disponibles en http://the-aqueduct.eu/ y el 

http://the-aqueduct.eu/download/Aqueduct-

Manual_EN.pdf . 

> European Expert Network on Culture (EENC). Participatory governance 

of cultural Heritage. EENC Ad hoc question, April 2015 (http://www.eenc.

info/eencdocs)

> Plan Nacional de Educación y Patrimonio (http://ipce.mcu.es/pdfs/

PNEducPatrimonio.pdf)

Victoria Ateca Amestoy | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.; BERNAL CASASOLA, D. (ed.)

Mérida: Instituto de Arqueología del CSIC, 2014

Las artesanías durante el Imperio romano son sobradamente conocidas a 

-

los más destacados investigadores en este aspecto de la cultura hispanorro-

-

-

-

-

-

-

-

mención a los collegia

-
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-

La gran novedad de este estudio integrador de diferentes disciplinas cien-

antecedentes. El primero de ellos es Artesanos y técnicos en la epigrafía 

de Hispania

-

Artistas y artesanos en la Antigüedad clásica

-

provincial.

-

medida.

>
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GONZÁLEZ CAMBEIRO, S.; QUEROL, M.ª A.

El patrimonio inmaterial

Madrid: Los libros de la catarata, 2014 

El patrimonio cultural inmaterial está formado por los elementos no físicos 

-

-

-

La primera cuestión importante es la toma de conciencia de que estamos 

-

-

inmaterial”, mediante la descripción de las manifestaciones culturales espa-

-

-

-

A primera vista sorprende que de la amplia diversidad cultural existente en 

-
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-

-

-

gos inmateriales presentes en las otras formas de patrimonio, lo cual nos da 

-

patrimonio inmaterial?”, que aborda cuestiones clave para el futuro como la 

-

| m
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