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Resumen 
Versar sobre patrimonio industrial es abordar paralelamente la revolu-
ción y evolución del concepto en materia tecnológica, estética, cultural, 
ideológica y territorial que sobrevino en los espacios de trabajo a partir 
del siglo xviii, y que se tornó imparable durante el siglo xix y trastocó 
para siempre, no sólo las formas de la producción, sino la sociedad y 
el entorno. La llegada de la industrialización a Aguascalientes no fue 
la excepción. El ferrocarril (1884) fue el detonante y trajo consigo la 
transformación urbana de la entidad: el lenguaje edificativo-industrial 
bulló en el paisaje y se insertó en la memoria. Los factores menciona-
dos determinaron las circunstancias de la configuración espacial de los 
sitios que albergaron y complementaron la actividad industrial. Este do-
cumento pretende mostrar los avances realizados sobre la reflexión de 
ese momento histórico (hasta la aparición del primer parque industrial, 
en 1975) desde una perspectiva antrópico-arquitectónica, basada en 
un análisis tipológico que permita conocer y comprender los elementos 
atemporales de dichos inmuebles, los que no sólo sustenten su conser-
vación y permanezcan ante una posible puesta en valor, sino que sean 
el instrumento de diseño a partir del cual se pueda vincular el pasado 
con el presente.

Palabras clave: patrimonio industrial, arquitectura, tipología y con-
servación.

Introducción
El estudio del patrimonio industrial de acuerdo con Amado (citado por 
Oviedo en uAA, Memoria, 2002: 11-12) radica en entender la historia de 
la industria y la tecnología, pero implica también acercarse a las expe-
riencias de los operarios, los técnicos y los empresarios, así que para 
abordar el legado industrial hay que entender, en primer término, la cul-
tura que este generó y que marca el encuentro entre el hombre y las 
máquinas. Estos bienes son una herencia tangible e intangible, producto 
de un fenómeno que a pesar de la seriación y homologación que buscó 
en los medios de producción, no se desarrolló de manera homogénea, 
de ahí que en cada país, en cada región, sean únicos y que la identidad 
generada a partir de los mismos sea igual.

Abordar este patrimonio –bajo la perspectiva arquitectónica– hace 
necesarios el análisis y la comprensión a profundidad de los inmuebles 
industriales a partir de los elementos que los constituyen, puesto que és-
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tos determinan sus circunstancias espaciales, objeto que persigue esta 
investigación. “El patrimonio industrial es tanto un elemento material, 
tangible, es a la vez continente y contenido, y por ello es preciso apren-
der primero, para que después podamos enseñar a mirar lo que no se 
ve, y llegar así, en lo posible, a vislumbrar la realidad” (Lalana y Santos, 
2009: 17).

Conocer dichas circunstancias permite determinar el enfoque a se-
guir en el estudio de la arquitectura que se originó por el arribo de la era 
de la industrialización a Aguascalientes, puesto que se pretende dilucidar 
aquellos componentes intemporales e invariables, así como su valor y su 
esencia para poder leer con claridad el mensaje que expresan y la ma-
nera en la que pueda seguir haciéndose aun con una nueva ocupación. 
Sánchez (s.a.: 12-14) afirma que los mensajes se dan a través de formas, 
colores, espacios, texturas, etcétera, y se descifran desde un punto de 
vista histórico, tanto por los valores de su época constructiva como la de 
intervención. Ignorar el aspecto significativo y realizar una intervención sin 
análisis puede tener como consecuencia que esos espacios, en vez de 
poder tener una doble significación, pierdan su autenticidad.

El presente texto tiene como fin mostrar el diseño propuesto para 
la investigación, la metodología (obtenida a partir de la literatura revi-
sada) y los resultados del recorrido inicial realizado por la historia de 
la industria en la localidad, para definir el periodo de estudio, el sitio y la 
muestra.

Materiales y métodos
I. Consideraciones previas
La investigación se clasificó como explicativa puesto que el objetivo es 
conocer cuáles son los elementos distintivos que identifican la arquitec-
tura de la industria en Aguascalientes, comprender el porqué de su con-
sideración como tal y la importancia de su conservación. El diseño del 
estudio es no experimental, puesto que las variables no se manipulan de 
manera deliberada ni se parte de construir la situación: la arquitectura 
industrial de Aguascalientes es un fenómeno que existe, es una realidad. 
La exploración se sitúa dentro de la subclasificación denominada tran-
seccional correlacional-causal, puesto que el interés que se persigue es 
analizar y evaluar la estructura causal completa de las variables, además 
de que los datos se recolectan en un tiempo único (Hernández et al., 
2007: 205-207, 211-215).

La variable dependiente es el patrimonio industrial arquitectónico, 
puesto que es sobre la cual se pueden medir los efectos de la manipula-
ción de los elementos que la constituyen. La variable independiente de la 
investigación es la tipología, y tiene esta condición porque la modificación 
de cada uno de los elementos constitutivos de los tipos arquitectónicos 
(en este caso industriales), afectará directamente el patrimonio arquitec-
tónico industrial.

II. Metodología a seguir
Después del repaso hecho a la literatura de ambas variables y de acuer-
do con los objetivos que persigue la investigación, la metodología a se-
guir se ha divido en tres partes:

1. Investigación histórica 
Tanto para elegir las unidades de análisis como para conocerlas a pro-
fundidad, es necesario hacer una detallada labor de investigación: pri-
mero, de la historia de la industria en Aguascalientes; y posteriormente, 
de los prototipos de inmuebles industriales con la misma actividad que 
los seleccionados, para conocer y comparar el lenguaje edilicio de los 
mismos, el cual de acuerdo al estudio propuesto por Caniggia (citado 
por Luque, 1993: 14) “es la codificación alcanzada en un determinado 
entorno espacial y cronológico referente al modo de “hacer leer”, de ha-
cer entender, la coherencia de los componentes que caracterizan, en 
primer lugar, un edificio, pero también un agregado, un organismo urba-
no y un territorio”.

2. Trabajo de campo
a.  Estudio de la unidad formal

 Esta parte se centra en el estudio de las fuentes materiales: los 
inmuebles. Mediante la visita y análisis en directo se plantea el 
conocimiento de cada uno de los elementos que conforman los 
espacios de manera aislada, se relacionan y finalmente se vuelve 
a la unidad, buscando reconocer patrones de articulación y los 
principios que ordenaron la relación entre componentes. Para lle-
var a cabo este punto se han propuesto fichas de registro de los 
edificios, donde además de su levantamiento arquitectónico se 
anotarán las características formales de los mismos a partir de su 
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ubicación, de la función que realizaban, de los elementos arquitec-
tónicos (estructurales, decorativos, adheridos, vanos y cualquier 
otro que resulte relevante) con que cuentan, de los materiales que 
los constituyen, de la maquinaria que albergan (o albergaba) y de 
los deterioros que presentan. Este inventario nos permite tener fun-
damentos para el conocimiento profundo del inmueble para po-
derlo comparar con el prototipo correspondiente, además de que 
queda como memoria del mismo.

b.  Estudio simbólico y de habitabilidad de los inmuebles
 
 Esta parte metodológica se cimienta en los usuarios de los sitios 

industriales, quienes son un elemento clave para poder estable-
cer si los espacios respondieron adecuadamente a su objetivo de 
diseño y el grado de habitabilidad. Para conocer estos datos se 
diseñó una entrevista estructurada en la que el trabajador informa 
el puesto que desempeñaba, su antigüedad, las actividades que 
realizaba y la maquinaria que utilizaba para ello. Dicha informa-
ción se levanta in situ, para que tenga viva la memoria en la medi-
da de lo posible. Los datos quedan registrados también en forma 
gráfica, ya que el entrevistado marca en un plano del lugar de tra-
bajo el proceso del mismo. Esto implica un acercamiento previo a 
los usuarios (el cual se encuentra en desarrollo), pues las cédulas 
deben estar previamente preparadas con el plano preciso del in-
mueble donde llevaba a cabo su labor, para que el registro sea lo 
más claro y fidedigno posible.

Respecto a las condiciones de habitabilidad, las preguntas son 
cerradas y con una escala de tipo nominal, donde se indaga, entre otras 
cosas, si la iluminación (natural y artificial), la ventilación y la forma del in-
mueble eran adecuados para el trabajo desempeñado. Se consulta tam-
bién si recuerdan alguna intervención al edificio; y si las hubo, por qué fue 
realizada. La última fase de la entrevista se refiere a la relación simbólica 
espacio-usuario. Estas preguntas son de tipo abierto y permiten conocer 
cómo se sentía trabajando en el recinto y la liga emocional que pudiera 
tener con el mismo.

3. Trabajo de gabinete
Una vez que se recopilen los datos, el siguiente paso será su tratamiento 
y procesamiento.

–  El levantamiento topográfico y arquitectónico se digitalizará en 
Autocad, 3D Studio, Corel Draw y Photoshop para iniciar su análi-
sis compositivo.

– El procesamiento y análisis de las entrevistas (que incluyen diagra-
mas y planos), sumado a las fotografías, se hará con el programa 
Atlas.ti®, puesto que además de textos permite agregar datos grá-
ficos y videos, lo que permite establecer relaciones entre catego-
rías, comparar y codificar datos.

Una vez realizado el levantamiento y digitalización de los datos, 
se procederá a su análisis, para lo cual se han formulado cédulas por in-
mueble y por sistema industrial (cuando así se requiera). Dichas cédulas 
abordan los siguientes aspectos:

– Compositivos: en relación con su escala, dimensión, ritmo y pro-
porción.

– Habitabilidad: iluminación, orientación, ventilación y antropometría.
– Figura: volumen, textura y color.
– Ordenamiento: relaciones y configuraciones forma-proceso pro-

ductivo, espacio-sistema industrial, espacio-territorio y cuando se 
presente el caso, sistema industrial-territorio.

Una vez realizado el análisis de los inmuebles se llevará a cabo, 
bajo los mismos preceptos, el estudio tipológico-comparativo con los pro-
totipos previamente definidos, a partir del cual se podrán conocer los 
elementos invariables y característicos de los espacios industriales de la 
localidad y elaborar, como menciona Purini (1984: 119), “su propio relato” 
(la tipología), y así constatar el “compromiso con la modernidad” (Guimares, 
citado por García Braña et al., 2004: 5), intrínseco en esta arquitectura 
desde su surgimiento y muestra tangible de la aplicación de la ciencia a 
los principios constructivos, de la utilización de materiales producto de 
la industrialización y de la organización científica del trabajo (Sobrino, 
citado por García Braña et al., 2004: 7).
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Resultados y discusión
Los resultados son parciales puesto que la investigación se encuentra en 
proceso y están basados en el marco teórico y en la primera inmersión al 
tema de estudio.

I. Definición, ámbito temporal y espacial 
Desde el planteamiento del estudio se puso como límite temporal la apa-
rición del primer parque industrial en la ciudad, debido a que la sec-
torización de esta actividad de manera espacial transformó la relación 
industria-entorno-núcleos de población que sucedía hasta entonces; ante 
la falta de datos que nos permitiesen tener una fecha exacta, se optó por 
utilizar –de manera provisional– en el título del trabajo la preposición “ha-
cia” al referirse al periodo de estudio. Fue, por tanto, necesario una prime-
ra inmersión en el tema de estudio, no sólo para desvelar esta fecha, sino 
para establecer la frontera inicial y los inmuebles a estudiar.

II. Primer acercamiento al tema de estudio
La industria en Aguascalientes
Gómez (1988: 126, 128) menciona de manera acertada la desigualdad 
que caracteriza al desarrollo industrial en Aguascalientes, manifestada 
en todos sus aspectos (capital invertido, tecnología, organización del tra-
bajo, entre otros) y con una existencia efímera (a excepción del ferrocarril 
las industrias tuvieron una vida activa de 30 años), pero con un elemento 
en común: el espacio geográfico, cuya ubicación y condiciones respecto 
al resto del país fueron la base para su implantación, el propio estableci-
miento de los talleres del ferrocarril es prueba de ello.

El mismo autor señala (1988: 128) que el éxito de la industria fue 
relativo porque “no imprimieron un carácter nuevo y permanente al desa-
rrollo industrial, además de que las condiciones de trabajo y vida no se 
vieron alteradas sustancialmente”. Es cierto que la industria no mejoró en 
gran medida la situación económica y social de los trabajadores y que su 
actividad en general fue corta; sin embargo, se considera que desde la 
dimensión espacial los resultados fueron diferentes: con la llegada de 
la vorágine industrializadora, la ciudad rodeada de huertas, casi bucólica, 
entró en el boom urbano propio de la época y un nuevo lenguaje formal 
transformó el entorno. 

La brevedad de las industrias y sus constantes transformaciones 
o desmantelamientos no permiten hacer una lectura cronológica conti-

nua en el análisis espacial de las mismas, al carecer de vestigios de mu-
chas de ellas. En los archivos se encuentran datos, como fechas de 
apertura y cierre, cantidad de obreros, entre otros, pero pocos sobre las 
instalaciones. Sin embargo, en esta aproximación se reconocen –desde 
el enfoque tipológico– tres momentos relevantes en la producción arqui-
tectónica industrial en Aguascalientes, a partir de los cuales se puede 
definir la fecha de inicio de la investigación. Es necesario aclarar que el 
reconocimiento de estos tres momentos tipológicos no significa que no 
hubiese otras industrias importantes en la ciudad; sin embargo, se con-
sideran éstos como determinantes en relación con el impacto espacial 
que tuvieron.

El primero de ellos sucede en 1861 con el inicio de la construcción 
de la fábrica de hilados y tejidos de lana “San Ignacio” (sus propietarios, 
Pedro Cornú y Luis Sticker eran inmigrantes franceses), la cual tenía una 
configuración espacial propia de las colonias industriales surgidas en In-
glaterra –considerablemente utilizadas en Europa y que para entonces 
ya existían en México–, cuyo diseño respondía a la necesidad de dar una 
cara amable a la explotación de los obreros (Gómez, 1988: 150-151). 
Una nueva forma de entender y vivir una fábrica llegó a la localidad y se 
mantuvo en activo hasta 1913. Algunos restos de este recinto (en estado 
ruinoso) aún sobreviven. 
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 Imágenes 1 y 2. Fachadas laterales fábrica San Ignacio, circa 1890. Fuente: Archivo Gene-

ral Municipal (Agm).

El segundo momento sucede con la llegada de la Gran Fundición 
Central Mexicana en 1895, propiedad de la familia Guggenheim, en don-
de se replicó el esquema de trabajo y el lenguaje formal que empleaban 
en sus industrias en Estados Unidos. En poco tiempo el paisaje del po-
niente de la ciudad se vio invadido por edificios hechos a base de hierro y 
mampostería, con techumbres a dos aguas, hornos, chimeneas –la prin-
cipal de 70 m de altura, hito del cual aún se conserva la base–, depósito 
de agua, laboratorio, oficinas, hospital, hotel, casa de recreo para los 
jefes, tienda de raya y una unidad habitacional para trabajadores. Esta 
empresa se convirtió en una de las más importantes del continente y llegó 
a albergar a más de mil empleados (Gómez, 1982: 231-244). La fábrica 
cerró en 1925 (a causa de problemas con el gobierno, los obreros y esca-
sez de material), se desmanteló y se trasladó a San Luis Potosí (Gómez, 
1982: 360-370). Quedan pocos vestigios de su existencia.
 

Imágenes 3 y 4. Entrada principal y vista general de la Gran Fundición Central Mexicana, 

circa 1900. Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHeA).

El tercer y último momento reconocido llega en 1884 con el arribo 
del ferrocarril. El impacto espacial de dicho fenómeno sucede cuando 
el Ferrocarril Central decide instalar en Aguascalientes los Talleres Ge-
nerales de Construcción y Reparación en 1897, ubicados al oriente de 
la ciudad, los que en poco tiempo se convertirán en el detonante para la 
explosión urbana de la zona. Entre los primeros inmuebles que se cons-
truyen están la casa redonda, el departamento de mecánica, el hospital 
y el patio general de maniobras. En 1903 se echa a andar el resto de los 
departamentos (Gómez, 1988: 367-369). La otrora zona aislada de la ciu-
dad se convierte en eje de la vida de una gran cantidad de personas, con 
el tiempo aloja espacios fabriles, comunicaciones, vivienda y servicios. 
El paisaje muestra un lenguaje espacial nuevo, el cual, a diferencia de 
los previamente descritos y gracias a su ubicación, convive de manera 
más cercana y directa con el resto de la ciudad. Entre las industrias que 
se asentaron en derredor de los talleres del ferrocarril y que consolidaron 
este polo como industrial, se encuentran: el molino Douglas (o molino La 
Perla), una fábrica de cerveza, una fábrica de hielo, una fundición de fie-
rro y bronce, la Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes, 
entre otras.



138 139

Imagen 5. Vista sur-norte de los talleres del ferrocarril, circa 1930. Se aprecian, además de 

los inmuebles ferroviarios, las industrias que se situaron en la periferia. Fuente: AHeA.
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En 1963 se produce el cambio definitivo de tecnología ferroviaria del 

vapor al diesel y la entidad es seleccionada nuevamente por la Federación 
para establecer los nuevos talleres de reparación, y por ello se remodelan 
las instalaciones existentes. En 1967 la nueva planta queda conformada 
por 53 departamentos (Delegación general, 1982: 70). Esta actualización 
rompió de tajo con su etapa antecesora, un espacio tan importante como 
la casa redonda es demolido con el afán de modernizar las instalaciones. 
El primer golpe contra el patrimonio industrial local se había dado.

El ferrocarril es, hasta el momento, la industria más longeva en 
Aguascalientes. Las circunstancias de su existencia como sistema indus-
trial y su impacto social y espacial en el territorio aún se pueden leer en 
los restos que conforman el paisaje (a diferencia de la fábrica San Ignacio 
y la Fundición); la arquitectura tanto de los propios talleres como de las 
industrias aledañas a los mismos es ejemplo de la forma moderna de 
concebir el espacio que trajo consigo la industrialización: en relación con lo 
planteado por la tecnología del momento y estrictamente a la función que 
se realizaría. Los inmuebles son testigos de la transición constructiva pro-
pia de su tiempo (de la madera al acero, de la piedra al concreto armado, 
de techos a dos aguas a techumbres, dientes de sierra, etc.) y del desa-
rrollo urbano que tuvo la ciudad, en gran parte gracias a su implantación. 

Los tres planos que siguen son muestra de lo dicho previamente. 
En ellos aparece la ciudad de Aguascalientes en 1900, 1955 y 1970; se 
aprecia no sólo la ubicación, permanencia y evolución de los talleres del 
ferrocarril como ambiente antrópico, sino la transformación de la propia 
ciudad alrededor de éstos: grandes industrias como la Fundición llegaron 
y se fueron, las huertas que hasta antes del siglo xx eran el elemento dis-
tintivo, han desaparecido y la configuración de la ciudad se ha transfor-
mado y desbordado; sin embargo, los talleres siguen siendo un elemento 
relevante en la dinámica y el desarrollo de la ciudad.

Figura 6. La ciudad de Aguascalientes en 1900 Fuente: Planos elaborados por la autora a partir 

de los realizados por Tomás Medina Ugarte.

PLANO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 1900

Simbología

Vía férrea

Camino a la Fundición Central Mexicana

Molino Douglas

Talleres del Ferrocarril Central
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Simbología

PLANO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 1955

Simbología

Figura 7. La ciudad de Aguascalientes en 1955. Fuente: Plano elaborado Marlene Barba Ro-

dríguez a partir del dibujado en el año antes mencionado, en el cual no indica autor o depen-

dencia responsable

Figura 8. La ciudad de Aguascalientes en 1970. Fuente: Plano elaborado Marlene Barba Ro-

dríguez a partir del dibujado por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional en dicho año. 

PLANO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 1970

Vía férrea

Molino La Perla

Talleres del Ferrocarril Central
Vía férrea

Empresas aledaas
a la red ferroviaria

Talleres FFCC
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Éstas son las razones por las que la definición del marco territorial 

y temporal se orientó hacia dicha zona. Se considera como fecha de ini-
cio de la investigación: 1884, año de la llegada de este medio de trans-
porte a la ciudad, y como plazo final: 1975, con la aparición del primer 
parque industrial (Salmerón, 1998: 123, 125, 137-138), cuya ubicación al 
sur de la zona urbana, fuera del primer anillo de circunvalación, se deno-
minó “Ciudad Industrial Aguascalientes” y formó parte de un programa 
federal patrocinado por Nacional Financiera, bajo la dirección del propio 
Gobierno Federal. El parque tiene 224 ha y se diseñó para albergar 279 
plantas industriales, contaba con todos los servicios y estaba conectado 
con el ferrocarril y la carretera principal. La creación de este polígono 
industrial era parte de la respuesta que se buscaba en el proyecto de in-
dustrialización de Aguascalientes, propuesto en 1970 (a eso se debe que 
el trayecto de los planos termine precisamente en dicho año), pretendía, 
además, remitirse a los cimientos de la economía local, particularmen-
te a los ferrocarriles, los que traerían consigo el establecimiento de un 
gran número de industrias subsidiarias de los mismos, una acción que 
se puede considerar como “su segundo aire”. El parque no tuvo un gran 
dinamismo los primeros años, pero tal como se consideró al principio de 
la investigación, esta sectorización de la industria transformó la dinámica 
urbana y social. El propio Salmerón (1998: 138) hace referencia a la reubi-
cación de muchas empresas medianas y pequeñas que se mudaron del 
centro de la ciudad a este lugar.

Las fronteras temporales están definidas. En lo que se refiere al 
ámbito territorial –y de acuerdo a las consideraciones previas– se ha ele-
gido la zona donde se ubican los ex talleres del ferrocarril y las industrias 
en el contexto del periodo definido (tanto en desuso, como activas) para 
llevar a cabo el análisis.

Imagen 9. Zona de estudio elegida. Fuente: Imagen realizada por la autora a partir de los 

mapas de Google Earth. 

III. Elección unidades de análisis
Una vez mencionados los pormenores de la elección de la zona de estu-
dio, se hizo un recorrido por la misma para elegir las unidades de análisis. 
Para hacerlo se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 La muestra es no probabilística o dirigida, puesto que los elemen-
tos de estudio no muestran una representatividad en los inmuebles 
industriales existentes en la ciudad, sino que son sujetos con ca-
racterísticas especificas determinadas desde el planteamiento del 
problema y responden a los casos que interesan a la investigación 
(Hernández et al., 2007: 262, 562).

•	 El tipo de elección encaja perfectamente con el tipo de investiga-
ción que se plantea, puesto que es de tipo mixto, se recolectarán y 
analizarán datos tanto de una manera cualitativa como cuantitativa.

Av. Heroico Colegio Militar

Av. Héroe de Nacozari

Av. de la Convención de 1914

Av. de la Convención de 1914
PLANO NIVEL ZONA

EXTENSIÓN
TERRITORIAL

N
N
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Se hizo un primer recorrido por el sitio elegido donde se observó 

una gran cantidad de espacios industriales que respondían al uso y tem-
poralidad contemplados; sin embargo, para tener un número de casos 
que se puedan manejar de manera real, se optó por concentrarse úni-
camente en los espacios que albergaran los procesos de producción y 
a aquellos inmuebles que no hubiesen sido intervenidos, ya que uno de 
los objetivos del trabajo es tener herramientas de diseño para realizar los 
proyectos de conservación. Una vez decidido esto, se eligieron cuatro 
subzonas de inmuebles industriales ligados a la red ferroviaria.

•	 El primero de ellos: los ex talleres del ferrocarril, en cuyos edifi-
cios subsistentes puede leerse la historia no sólo de cada uno de 
ellos, sino del sistema en conjunto. De acuerdo con los aspectos 
discriminatorios antes señalados, se ha hecho una elección de 35 
inmuebles como primera muestra, la cual se irá cerrando según lo 
vaya demandando la propia investigación.

•	 El segundo de ellos es la antigua zona de industrias frente a los 
talleres del ferrocarril. En este caso el tipo de análisis es del in-
mueble aislado, a excepción de dos de ellos que pertenecen a la 
Comisión Federal de Electricidad. Se han contemplado un total de 
seis inmuebles.

•	 El tercer sitio se encuentra ubicado en dos puntos distintos de la 
zona: el Molino San Marcos y Aliamsa. En el caso de los inmuebles 
ubicados en el lado oriente de la zona, es claro el crecimiento de 
la empresa y la manera en que se fueron sumando o apropiando 
de las construcciones aledañas para responder a la demanda de 
espacio que tenían. El segundo punto se encuentra en la parte sur 
de la zona elegida y a diferencia del primero, se ubica a un cos-
tado de la vía y tiene una espuela de acceso al mismo. Ambos se 
encuentran en activo.

•	 El cuarto sitio es vecino de Aliamsa, se ubica al sur del sector ele-
gido y consta de una serie de bodegas y un almacén, cuenta tam-
bién con una espuela ferroviaria.

•	 El quinto y último sitio es el vestigio de un molino que se abastecía 
–y comercializaba su producto– gracias al ferrocarril.

Imagen 10. Ubicación de las unidades de análisis elegidas. Fuente: Imagen realizada por 

la autora a partir de fotografías tomadas por ella misma y de los mapas de Google Earth.

Conclusiones
El presente documento muestra los resultados preliminares de una inves-
tigación, cuyo desarrollo se da en función del diseño de la metodología 
para la misma, de los antecedentes históricos y las condiciones espa-
ciales que permitieron establecer límites temporales y territoriales. De los 
datos recabados se concluye que en la muestra seleccionada, los esti-
los y tipos de arquitectura industrial son variados y permiten una lectura 
espacial en el tiempo dentro de los linderos establecidos, bajo la óptica 
tipológica contemplada y en otros niveles: paisaje, sistema e inmueble 
industrial. Este repaso va de la mano con el enfoque antrópico que per-
sigue el doctorado, puesto que “leer la estructura edilicia quiere decir 
entender, valiéndose de instrumentos lógicos, la estructura del espacio 
antrópico que caracteriza un ámbito espacial; en otras palabras, entender 
los componentes de un conjunto estructurado por el hombre” (Caniggia, 
1979, citado por Luque, 1993: 6).
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