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PRESENTACIÓN

Cuevas del Almanzora conserva un legado patrimonial tan diverso como rico. Y es 
que el tránsito del tiempo ha dejado, como en pocos lugares, su acusada impronta antes 
incluso de que los seres humanos deambularan por su geografía. Su historia geológica 
se puede leer en un paisaje de relieves descarnados, muestrario de una sucesión de epi-
sodios ancestrales que lo han moldeado tal y como lo contemplamos, tal y como hoy lo 
podemos apreciar y disfrutar. En nuestro término municipal abundan las formaciones 
calizas y arcillosas que han dado lugar a las espectaculares terreras o acantilados interio-
res, tan peculiares y singulares a un tiempo, y tan definidores de una forma de vida que 
otorgó fundamento al topónimo que nos denomina: estos cortados, como si de un que-
so de Gruyere se tratase, enseñan oquedades que en otro tiempo, desde época del reino 
nazarí de Granada, fueron habitáculos cavernícolas que cobijaron a las familias más 
humildes de la población. Hoy, abandonadas esas viviendas, conforman una visión su-
gerente y evocadora donde el capricho de la naturaleza y el ingenio humano se aunaron.

Sobre nuestro territorio se puede leer lo que aconteció hace cuatro millones de 
años, cuando estaba cubierto por un mar poco profundo en el que nadaban escualos 
y cetáceos, y en sus costas crecía un manglar tropical en cuyas espesuras abundaban 
los grandes mamíferos como los rinocerontes, los elefantes o los linces. Desde que los 
miembros de la Comisión del Mapa Geológico se acercasen por esta geografía en 1878 
para realizar sus trabajos, desde que en nuestra localidad surgiese por esa misma fecha el 
pionero Círculo Geológico Cuevense y desenterrasen aquel “monstruo de Cirera”, no 
han cesado los descubrimientos paleontológicos.

Pero si esta historia antes de la historia, la que aconteció hace millones de años, re-
sulta apasionante en nuestra localidad, no lo es menos la que tuvo lugar hace apenas dos 
siglos, en esa fecha mítica de 1838, cuando un inesperado hallazgo minero impactó en 
aquella comunidad hasta entonces agrícola. En un barranco remoto y aislado de Sierra 
Almagrera, se descubrió un rico filón de galena argentífera. Se desató una fiebre minera 
sin parangón que sembró de pozos hasta el último paraje de aquella pequeña sierra y 
desató un periodo de florecimiento económico y social. Fueron más de cien años de 
actividad minera y metalúrgica que han dejado su rastro en forma de chimeneas, cabrias, 
pozos, castilletes, planos inclinados, galerías de humos, muelles y embarcaderos, y un 
sinfín de restos de otras instalaciones que conforman un sustancioso patrimonio mine-
ro. Y de todo ello brotó una sugerente historia de riquezas y ruinas, de logros y fracasos, 
de mieles y miserias, que tenemos bien ilustrada y estudiada.
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Sabedores de todo ello, porque somos un municipio con vocación patrimonial y cul-
tural, nos quisimos sumar o, más bien, comprometer con lo que este congreso significaba 
y perseguía, y que ha quedado perfectamente patente en el lema que esta convocatoria 
ha enarbolado: Geología y minería en los siglos XIX y XX: paisajes, historia y patrimonio. Somos 
conscientes, y así lo venimos demostrando a través de nuestro empeño permanente en su 
protección, conservación, recuperación y divulgación, de la importancia de este patrimo-
nio geológico y minero, del que enriquece nuestro territorio municipal, pero también del 
que se disemina por nuestra comarca levantina y por toda la provincia. En consecuencia, 
el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha querido contribuir a los objetivos que la 
celebración de este congreso llevaba implícitos, y qué mejor modo que haber asumido el 
firme compromiso derivado del patrocinio del mismo. La institución municipal tiene la 
certeza de que del conocimiento, de su precisa conservación, depende una parte funda-
mental de nuestro futuro desarrollo social y cultural, mucho más en tiempos en los que, 
por fortuna, cada vez existe una mayor sensibilidad hacia el legado de la naturaleza y de 
quienes nos precedieron en la aventura de la vida.

Me resta agradecer a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológi-
co y Minero que haya escogido nuestro municipio como sede del congreso internacional 
celebrado entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, aunque motivos para una elección 
tan acertada no les han faltado. Es, como no podía ser de otro modo, un agradecimiento 
extensivo a todas aquellas instituciones, sociedades y empresas que de un modo u otro 
han contribuido a que este encuentro se haya materializado en feliz realidad.

El Ayuntamiento adquirió el compromiso de patrocinar la publicación de este libro 
de actas, una compendio necesario e imprescindible que recoge el esfuerzo y las apor-
taciones de todos los investigadores que se dieron cita en nuestra localidad, un valioso 
testimonio que se ofrece a la consulta de quienes quieren saber, de quienes quieren 
profundizar sobre nuestra enorme riqueza geológica y minera. Es, en definitiva, una he-
ramienta de primer orden a la que también han contribuido [nombres de las empresas] 
de manera desprendida y generosa, por lo que quiero dejar patente aquí la expresión de 
mi más profunda gratitud. 

Creo sinceramente que los esfuerzos depositados tanto en la organización del con-
greso como en la edición de esta completa memoria que son sus actas han merecido la 
pena. De estas enriquecedoras experiencias salimos mejores, orgullosos, porque somos 
conscientes de nuestra contribución al cultivo y difusión de unos saberes, pero también 
de unos valores que desde lo local trascienden hacia lo universal, desde Cuevas del Al-
manzora, desde nuestra historia y patrimonio que, gracias al pasado congreso y estas 
actas, ya son un poco más de todos. 

     
antonio Fernández liria

Alcalde de Cuevas del Almanzora
Mayo 2023



PROLOGO 

Como viene siendo habitual en los últimos congresos, en el celebrado en Ciem-
pozuelos en noviembre de 2021 se aprobó la propuesta que nos llegaba de nuestro 
socio Enrique Fernández Bolea para organizar nuestro XIX Congreso Internacional 
sobre Patrimonio Geológico y Minero y la XXIII Sesión Científica de la SEDPGYM 
en Cuevas del Almanzora. La presentación que se realizó de la propuesta creó muchas 
expectativas favorables que, según iban avanzando los aspectos organizativos, se fueron 
viendo ratificadas. 

En nuestro peregrinar por diversos lugares de la Península Ibérica, llegábamos a 
la provincia de Almería. Bien sabido es que en toda su extensión atesora una enorme 
riqueza geológica fruto de fenómenos muy convulsos y severos episodios climáticos 
extremos; de todo ello surge una orografía muy singular, con unos paisajes con valores 
intrínsecos espectaculares, a lo que hay que añadir una enorme riqueza mineral en sus 
entrañas explotadas, desde épocas muy remotas, en cantidades muy variadas de minerales 
que tuvieron su esplendor y, en algunos casos, siguen en activo en la actualidad. 

El lugar concreto de celebración de nuestro congreso ha sido la ciudad de Cuevas del 
Almanzora, con una actividad en su término municipal que marca un recorrido impresio-
nante: aquí se desarrolló la denominada Cultura de El Argar, de la que quedan muchos 
vestigios de sus primitivos asentamientos y su incipiente metalurgia; a esta etapa siguie-
ron otras civilizaciones con una conexión muy importante en cuanto a la explotación de 
los yacimientos férricos y argentíferos de Sierra Almagrera y Herrerías. 

El momento excepcional se produce en 1838 con el descubrimiento del portentoso 
filón de galena argentífera en el Barranco Jaroso de Almagrera. Comienza entonces una 
etapa muy convulsa para la explotación de este yacimiento, en la que se introducen todos 
los ingredientes posibles afines a la minería. Casi un siglo duró la actividad extractiva que 
ha dejado un riquísimo legado patrimonial de naturaleza y conservación muy diversa, 
pero que aporta un relato muy importante de los procesos de laboreo y beneficio, trans-
porte y embarque de mineral hasta su llegada a los centros de consumo. 

Pero si la historia minera es importante, Cuevas del Almanzora se conoce en la geo-
logía peninsular por un hecho trascendental, ya que aquí se constituyó en 1878 el pionero 
Círculo Geológico Cuevense, presidido por el excepcional paleontólogo Juan Vilanova 
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Piera, e integrado, entre otros, por los ingenieros Clemente Roswag y los hermanos Siret, 
estos últimos precursores de la arqueología nacional. 

Cierto es que esta historia local, quizás muy desconocida, mostraba un atractivo muy 
importante para el desarrollo de nuestro congreso, pero se buscaba no restringirse solo 
al aspecto local, sino dar a conocer la escala provincial con los diferentes elementos de 
patrimonio geológico y minero que encierra. 

Por las fechas en las que se ha realizado el congreso, la pandemia y las restricciones 
a las que nos habíamos acostumbrado ya habían cesado y el desarrollo del mismo entró 
dentro de la normalidad acostumbrada. 

El llamamiento que se realizó en las diversas circulares cumplieron su objetivo, y con 
ello se ha conseguido constituir un foro dinámico de intercambio de conocimientos y 
experiencias, saliendo de los estrictos rigores académicos y científicos para penetrar en 
la sociedad civil en general, incorporando sesiones quedaban abiertas a todo el público. 

Este XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, así como la 
XXIII Sesión Científica de la SEDPGYM, se lanzó con un lema que trata de identificar 
una época muy significativa de la Geología y de la Minería españolas y su importante le-
gado: Geología y minería en los siglos XIX y XX: paisajes, historia y patrimonio, título bajo el que 
también se edita la presente publicación donde se recogen todos los trabajos presentados 
en nuestro encuentro internacional, así como las diferentes conferencias invitadas. En él 
se refleja un esfuerzo y trabajo muy importantes en el que han estado involucrados una 
gran cantidad de miembros de la SEDPGYM y otros investigadores que, junto con los 
organizadores locales, han contribuido a llevar a cabo este evento que contribuye a dar res-
puestas y soluciones que se demandan desde la sociedad civil, partiendo de la importancia 
que ha tenido y sigue teniendo en nuestro país la explotación de yacimientos minerales, 
así como la evolución de los procesos metalúrgicos, industriales y de transporte para la 
obtención y tratamiento de materias primas en condiciones óptimas para su utilización. 

Por otro lado, la elección de Cuevas del Almanzora ha constituido un gran acierto, 
pues con ello nuestra Sociedad Científica ha querido rendir tributo a ese rico patrimonio 
geológico y minero que atesora, dependiente de esa actividad que en su día supuso un 
importante motor económico para la zona y que puede volver a ser motor de desarrollo.  

Una Sociedad, la nuestra, la SEDPGYM, que se adapta irremediablemente a las nue-
vas tecnologías para expandir su mensaje, y que se ha plasmado en el número importante 
de participantes, investigadores, estudiosos y divulgadores de muchos lugares del mundo 
que han presentado sus trabajos. En este sentido, ttodas las sesiones se han podido seguir 
telemáticamente por YouTube. Por todo ello, puedo afirmar que la celebración de este 
congreso ha constituido un verdadero éxito, tanto en participación como en calidad de 
los trabajos presentados, logros que se suman a los que se vienen consiguiendo en años 
anteriores, y que nos posiciona como una entidad de referencia. De todo ello queda 
constancia en las páginas de este libro y, por qué no decirlo, nos otorga cierto prestigio. 

Pero este éxito no es casual, sino que hay un gran trabajo realizado, muy minucioso. 
Por ello quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento, en nombre de todos los 
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participantes en el congreso y de la propia SEDPGYM por su buen hacer, en primer 
lugar al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, encabezado por su acalde Antonio 
Fernández Liria y su concejala de Cultura María Isabel Ponce Sabiote, por su gran apoyo 
económico y participación. Destacar igualmente el apoyo económico que nos viene ofre-
ciendo en nuestras actividades el Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG) y, por extensión, 
agradecer a ese gran número de instituciones que han colaborado en la organización y en 
el apoyo científico de este congreso. 

En definitiva, este libro refleja el resumen en un sentido muy amplio de todo lo 
acontecido durante la celebración de unas jornadas muy intensas para todos los parti-
cipantes.Se recogen las ponencias marco, así como los posters expuestos, y ello gracias 
al excelente trabajo realizado por los editores del mismo: Mariano Ayarzagüena Sanz, 
Jesús Fernando López Cidad, Miguel Ángel Sebastián Pérez y dejo para el final a Enri-
que Fernández Bolea, técnico y cronista del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y 
socio de la SEDPGYM, verdadero artífice del desarrollo y del éxito conseguido por este 
congreso, involucrado hasta el final al participar de manera muy activa y eficiente en la 
edición de estas actas, por lo que quiero agradecer su disposición y disponibilidad por 
todo el trabajo desarrollado. 

Por último, quiero reconocer la excelente edición en papel de estas actas que ha sido 
posible gracias al apoyo económico del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. 

Solo me queda desear que cumpla vuestras expectativas. 

antonio pizarro loSilla 

Presidente de la SEDPGYM 
Abril 2023 





PRÓLOGO DE LOS EDITORES

Como ya es costumbre, cada dos años la Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) celebró el XIX Congreso Internacional sobre 
Patrimonio Geológico y Minero entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2022 en Cue-
vas del Almanzora, municipio integrado en la comarca del Levante Almeriense que ate-
sora una extraordinaria riqueza geológica y minera. En efecto, esta comarca suma a una 
geología feraz que ha proporcionado notables aportaciones a la historia de la geología 
nacional en las figuras de Juan Vilanova y Piera, Clemente Roswag y los hermanos Siret, 
una dilatada historia minera que se inicia con la Cultura de El Argar y tiene su momento 
álgido en época contemporánea a partir del descubrimiento de galena argentífera en el 
barranco Jaroso de Almagrera en 1838. Tal suceso será el origen de una actividad minera 
y metalúrgica que transformó la estructura socioeconómica de la comarca y nos legó un 
interesante patrimonio minero que posibilita la reconstrucción de los procesos ligados 
a la extracción, explotación y embarque del mineral.

Precisamente el lema del congreso, Geología y minería en los siglos XIX y XX: paisajes, 
historia y patrimonio, nos recuerda no solo esta historia sino también los objetivos de 
investigación, divulgación y defensa del patrimonio geológico y minero que guían la 
actividad de la SEDPGYM. Por esto, nuestra Sociedad no dudó en aceptar en su mo-
mento la propuesta del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora de realizar esta reunión 
científica en su territorio, y publicar a continuación las conferencias y comunicaciones 
que numerosos investigadores presentaron en estas jornadas científicas, lo que agrade-
cemos profundamente a ese Ayuntamiento. De la calidad y profundidad científica de 
las sesiones del congreso da cuenta el presente Libro de Actas que el lector tiene en sus 
manos, cuyo contenido se organiza en cinco secciones.

La sección Conferencias invitadas abre la publicación. Los ponentes sitúan la historia 
de la minería almeriense dentro de la evolución de este sector económico en la Anda-
lucía de los siglos XIX y XX, hablan de un pionero de la fotografía minera, informan 
de cómo las aguas que dificultaban la extracción del mineral pueden servir ahora como 
un recurso económico y sanitario. Finalmente, proporcionan noticias sobre prácticas de 
conservación del patrimonio geológico y minero en Estados Unidos.
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Le siguen a continuación los cuatro bloques que recogen las comunicaciones pre-
sentadas por los congresistas. Por el número de los trabajos recogidos, destaca la última 
sección, Protección, conservación y valorización de la geodiversidad y del patrimonio minero, con 
diecinueve aportaciones que presentan casos concretos de la riqueza geológica y minera 
merecedora de atención y protección y la fundación de una sociedad dedicada a la in-
vestigación sobre la minería de la sal. Le sigue la segunda sección, Arqueología e historia 
minera, con quince comunicaciones entre las que se cuentan, junto a temas frecuentes 
en estos congresos como la arqueología minera en Cataluña, la extracción del oro por 
los romanos en la comarca del Bierzo y la minería de la sal, otras aportaciones que van 
desde la minería de los alumbres en el siglo XVI hasta la minería y la metalurgia en los 
siglos XIX y XX en Andalucía.

De las otras dos secciones, la de Patrimonio minero y minero-industrial, con trece comu-
nicaciones que exponen sobre todo ingenios utilizados en diferentes actividades econó-
micas, además del patrimonio minero de la salina de Arcos de Salinas, de la cantería y 
de las piedras utilizadas en la construcción de acueductos en el Portugal moderno. Por 
último, Patrimonio geológico, con nueve trabajos que describen elementos del patrimonio 
geológico del este peninsular.

En resumen, esta publicación ofrece al lector numerosas y variadas aportaciones 
sobre el patrimonio geológico y minero de nuestro país que prueban el interés que es-
tos temas suscitan entre los investigadores españoles, así como el acierto en continuar 
este tipo de convocatorias científicas que contribuyen tanto al conocimiento del pasado 
como a la protección del legado patrimonial.

     
Mariano ayarzagüena Sanz

enrique Fernández Bolea

JeSúS Fernando lópez Cidad

Miguel ángel SeBaStián pérez

Editores
Marzo 2023



LA HISTORIA DE LA MINERÍA COMO CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO TERRITORIAL. ESTUDIO DE LOS MÁRMOLES 

DE VILA VIÇOSA, BORBA Y ESTREMOZ (PORTUGAL)

The History of  mining as a contribution to territorial development. 
Study of  the marbles of  Vila Viçiosa, Borba and Estremoz (Portugal)

Armando Quintas* 

Resumen

El estudio histórico de la mayor reserva de mármoles de gran calidad de Portugal, 
explotada desde la época romana y productora un inmenso patrimonio, así como una 
cultura de trabajo muy particular, comenzó en 2012.

En 2022 se cumplen diez años de actividad, con un balance sumamente positivo, 
tanto por la intensa producción científica como por el enfoque a las necesidades y pro-
blemas actuales. De esta manera, el estudio continuado de un territorio extractivo, que 
comienza con su historia minera, está permitiendo empoderar a la sociedad civil para 
una intervención pública con mayor conocimiento de causa.

Palabras clave: Portugal, Alentejo, mármol, industria, patrimonio.

Abstract

The historical study of  the largest reserve of  high quality marble in Portugal, ex-
ploited since Roman times and producing an immense heritage, as well as a very partic-
ular working culture, began in 2012.

The year 2022 marks ten years of  activity, with an extremely positive balance, both 
in terms of  the intense scientific production and the focus on current needs and prob-
lems. In this way, the continued study of  an extractive territory, which begins with its 
mining history, is empowering civil society for a more informed public intervention.

Keywords: Portugal, Alentejo, marble, industry, heritage.

* Cidenus – Universidade de Évora / Centro de Estudos CECHAP (Portugal). armando.quintas@
gmail.com
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Introducción

En los últimos 70 años el gran yacimiento de mármol de Vila Viçosa, Borba y Es-
tremoz ha sido objeto de numerosos estudios, en particular de geología económica. Sin 
embargo, hasta hace muy poco la historia no le había dedicado atención y su evolución 
en el tiempo no era conocida. Para subsanar este vacío, el Centro de Estudios CECHAP, 
una asociación sin ánimo de lucro con sede en Vila Viçosa, con la colaboración cien-
tífica de universidades portuguesas, decidió promover el estudio PHIM - Património e 
História da Indústria dos Mármores1.

Este proyecto de investigación sobre el mármol en el Alentejo y su territorio co-
menzó en 2012. Sus objetivos se basan en el estudio de los procesos técnicos, la evo-
lución tecnológica, los aspectos sociales, la economía y la relación con el territorio. La 
investigación también va dirigida a establecer relaciones entre el mármol como recurso 
natural y sus aplicaciones en el arte, la arquitectura y el urbanismo. Sus líneas de inves-
tigación son la arqueología romana, la arqueología industrial, la historia del arte y de la 
construcción, la historia oral, el derecho, en las técnicas y tecnologías, la cartografía y el 
mapping, la economía industrial, los recursos naturales, la economía circular, las huma-
nidades digitales y la educación medioambiental y patrimonial.

Al inicio, cuando este proyecto se empezó a estructurar fueron muchas las cues-
tiones que se plantearon (y que han ido evolucionando) a las que había que dar una 
respuesta satisfactoria y que, por nunca haber sido tratadas por la historiografía, no se 
encontraban en la literatura:

• ¿Cómo ha evolucionado la explotación de estos mármoles desde la época ro-
mana hasta la actualidad?

• ¿Quiénes son los actores de esta industria: empresas, empresarios y trabajado-
res?

• ¿Cuáles han sido las transferencias de tecnología y qué rol han tenido los técni-
cos e ingenieros?

• ¿Hacia dónde se ha exportado este mármol y en qué se aplica?

• ¿Cuál es su patrimonio, qué vestigios y qué memorias?

• ¿Cuáles son las estrategias de dinamización cultural de esta industria?

El contexto geológico y económico

La industria del mármol en Portugal se encuentra en la gran reserva mineral del 
Alentejo (el Anticlinal de Estremoz) repartida entre los municipios de Vila Viçosa, Bor-
ba y Estremoz. Ahí, en sus 27 km², se extraen mármoles cristalinos con excelentes ca-
racterísticas físico-mecánicas y de una gran belleza estética, cuyos colores blanco, rosa, 

1 Cidehus – Universidade de Évora; IHC – Universidade Nova de Lisboa, CIES – ISCTE- IUL; Artis 
- UL.  https://www.marmore-cechap.pt
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crema y gris hacen que sean muy apreciados. Debido a sus propiedades, se utilizan en 
pavimentos, columnas, decoración interior de edificios, arte funerario y escultura [Casal 
Moura; 2007, 20-30] 

Su actividad supone un notable peso económico para esta región en materia de 
empleo y desarrollo industrial. El mármol es un producto destinado esencialmente al 
comercio exterior, principalmente a Francia, Arabia Saudí y China, y que en los últi-
mos años ha registrado exportaciones por valor de unos ciento diez millones de euros. 
[I.N.E.; 2022]

Los mármoles del Alentejo: una historia en construcción

Diez años después, en 2022, el balance es bastante positivo a la vista de los resulta-
dos alcanzados, a través de la construcción y mantenimiento del Portal de los Mármoles 
que alberga el proyecto y su base de datos y la publicación de varias decenas de artículos 
científicos y siete volúmenes monográficos. Cinco de estos volúmenes están dedicados 
a la Historia de los Mármoles, desde la época romana hasta 1986, fecha de la adhesión 
de Portugal a la Unión Europea, y los otros dos a la educación patrimonial, y están diri-
gidos a los estudiantes no universitarios.

La producción científica señalada fue la culminación de la investigación sobre di-
ferentes aspectos de la industria de los mármoles con sus ciclos de producción y ciclos 
de exportación, la memoria del trabajo, el turismo industrial y la capacidad de conocer 
y abordar los problemas del sector y sus posibles soluciones, a nivel empresarial, terri-

Figura 1.- El gran yacimiento de mármol de Vila Viçosa, Borba y Estremoz (Fuente: Adaptado de  
Cartografía Temática, 2008).
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torial y medioambiental. En este sentido sólo abordaremos en el período más reciente, 
aunque en los períodos anteriores, con énfasis en la época romana y los siglos XVII y 
XVIII, hubo avances relevantes en la comprensión de esta actividad.

En lo que se refiere a los ciclos de producción, el estudio de los mármoles del Alen-
tejo nos muestra una evolución que se puede dividir en cuatro grandes ciclos, (que en 
sentido más amplio pueden consultarse en [Quintas; 2020]).

1. Período preindustrial (siglo I - 1850)

Este periodo está marcado por su larga duración, y presenta los momentos de pros-
peridad y también de declive de la actividad. Se caracteriza por la baja intensidad tec-
nológica y la larga duración de los métodos de trabajo y de las herramientas, que evo-
lucionaron muy poco desde la época romana, así como por la ausencia de maquinaria 
moderna.

2. El (re)descubrimiento de los mármoles del Alentejo (1850-1918)

La industrialización de Portugal a partir de las políticas del Régimen Liberal (la 
Regeneración), marcó una nueva fase en la explotación del subsuelo. Un mejor conoci-
miento de la geología del territorio, con la creación de los primeros mapas geológicos 
en 1876 y 1899, este último presentado en París en 1900, en el que ya se individualiza 
la zona del mármol; las leyes mineras, con la Ley de Minas de 1852 y el Reglamento de 
Canteras de 1884 que liberalizaron el sector y concedieron ventajas a los explotadores, 
atrayendo así a empresarios; el ferrocarril, con la creación de las líneas del Alentejo, 
en particular la línea Sur y del Sudeste, entre Barreiro y Vila Viçosa (1855-1905), así 
como la presencia de los mármoles en diferentes exposiciones universales, aspectos que 
atraerán la atención sobre estas rocas ornamentales. Sin embargo, la modernización del 
trabajo en el espacio de la cantera no será tendrá lugar hasta el siguiente periodo. [Matos, 
Quintas; 2019]

3. Modernización, crecimiento y consolidación internacional (1918-1986)

Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la adhesión de Portugal a la 
comunidad económica europea, la industria de los mármoles asistirá a la llegada de so-
ciedades de explotación de índole capitalista, con grandes inversiones en mecanización 
y nuevas formas de trabajo, con explotaciones permanentes y un enorme crecimiento 
de las exportaciones. Se abren a la explotación unas trescientas canteras y se introducen 

Figura 2.- Publicaciones de los estudios PHIM (Fuente: CECHAP 2015-2022).
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mecanismos más modernos, como el uso del hilo helicoidal y el aire comprimido o el 
diésel, la electricidad, las grandes grúas. El espacio de la cantera cambia enormemente, 
se ensancha y aumenta mucho en profundidad, formando un paisaje lunar con enormes 
cráteres por un lado y enormes montañas de escombros por el otro. A partir de los años 
sesenta, con los planes de impulso económico (planos de fomento) hasta finales del pe-
riodo en análisis, esta industria experimentó un auge con grandes cantidades de mármol 
extraído y vendido, y un aumento de la transformación y del número de trabajadores. 
[Matos, Quintas; 2022]

4. Los retos de la integración europea (1986- a la actualidad)

La adhesión a la Comunidad Europea ofrecerá más oportunidades de negocio, pero 
también traerá una mayor competencia de los países miembros de la comunidad. Por 
otro lado, los fondos estructurales serán importantes para dinamizar y apoyar el sector. 
Sin embargo, en los últimos años, el peso de las responsabilidades medioambientales, 
la falta de dinamismo de las exportaciones y los competidores extraeuropeos acarrean 
problemas al sector, que también se enfrenta a dificultades por la falta de ordenación 
del territorio y los problemas medioambientales y de circulación que de ello se derivan. 
Este periodo también marca la gran reducción del número de trabajadores que mientras 
tanto fueron sustituidos por la progresiva mecanización del sector. [Quintas; 2021]

En lo que se refiere a los ciclos de exportación, conocemos ahora los destinos, por 
peso y valor, de los mármoles portugueses desde 1850 hasta la actualidad, como se 
muestra en la Tabla 1.

El análisis de las exportaciones nos permite conocer los distintos ciclos de exporta-
ción que se han producido en los últimos 150 años. Una fase inicial que dirigía las ventas 
al continente americano, y que posteriormente fue sustituida por el mercado inglés. El 

Tabla 1.- Los mayores importadores de mármol portugués, 1850-2021 (Fuente: Adaptado de Quintas, 2020).



248 Armando Quintas

periodo entre las dos guerras mundiales marca el regreso del continente americano y 
una mayor apuesta por los países europeos. En la posguerra, las exportaciones se di-
versifican y comienzan a perfilar la tendencia futura del continente europeo y de Asia.

Otro factor que el estudio de los mármoles nos ha desvelado guarda relación con la 
memoria del trabajo.

En un territorio donde, desde el final de la Primera Guerra Mundial, se abrieron 
más de 400 canteras y llegaron a funcionar simultáneamente unas 250 explotaciones 
de mármol, el número de trabajadores dedicados únicamente a la extracción del már-
mol osciló entre poco más de un centenar en las décadas de los veinte y los treinta del 
siglo veinte, y 2.500 trabajadores a principios de los noventa del mismo siglo. Estos 
trabajadores fueron testigos de la progresiva evolución tecnológica del sector, desde el 
trabajo manual de los años veinte del siglo pasado, que poco se diferenciaba de la época 
romana, utilizando martillos y cinceles, hasta la llegada del corte con hilo helicoidal, las 
grandes grúas y los camiones y la electrificación de las canteras. Ellos son los actores 
más importantes de esta industria, verdaderos testigos de épocas pasadas y de situa-
ciones que no se relatan en ningún otro lugar, y por ello se ha trabajado en la recogida 
de testimonios orales para conocer la vida de los canteros, la tecnología utilizada, las 
relaciones laborales e incluso los aspectos sindicales.  [Quintas, Hipólito; 2015][Filipe, 
Carlos; 2022]

   

Desarrollo territorial y participación ciudadana

El conocimiento de la evolución histórica de esta industria, sus actores y su diná-
mica a lo largo del tiempo, nos ha permitido conocer mejor el territorio del mármol y 
comprender su situación actual. En este sentido, fue posible desarrollar una experiencia 
de turismo industrial con base en el territorio del mármol y su industria. El objetivo de 
la Ruta del Mármol2 es poner en valor el recurso endógeno del mármol a través de visi-
tas a canteras y unidades de transformación, así como al patrimonio urbano donde este 
mármol se aplica y también mediante la organización de workshops temáticos sobre 
turismo creativo en talleres de cantería.

La relación entre el estudio de los mármoles y el producto turístico es tan estrecha 
y fundamental que, sin una investigación exhaustiva de este sector, no sería posible de-
sarrollar y actualizar continuamente una narrativa patrimonial que pueda dar a conocer a 
los visitantes la génesis de esta industria, ayudándoles a interpretar su paisaje marmóreo, 
contribuyendo así a la difusión de estos mármoles e sus empresas.

Otro aspecto, y quizás el más importante en la actualidad, se centra en los proble-
mas del sector y sus posibles soluciones. La industria de los mármoles en el Alentejo se 
ha modernizado intensamente a partir del siglo XX, dando lugar a un sector moderno 

2 La Ruta del Mármol del Anticlinal de Estremoz es una marca registrada y producto turístico registra-
do en el Turismo de Portugal https://rotadomarmoreae.com/pt
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con un profundo impacto en el territorio. A pesar de todos sus beneficios, económicos, 
laborales, artísticos y culturales, este sector también tiene problemas, muchos de los 
cuales se arrastran desde hace décadas y ya han sido detectados por diversas comisiones 
y estudios promovidos por organismos públicos desde los años sesenta del siglo pasado. 
Desde la excesiva parcelación de las propiedades y la pequeña explotación, que condu-
cen a una extracción no ajustada al potencial geológico, pasando por la falta de asocia-
cionismo empresarial y la dificultad en participar en importantes contratos de obras con 
pedidos de gran volumen, hasta el insuficiente nivel de transformación y exportación en 
bloque, pasando por problemas medioambientales como el destripamiento, los elevados 
residuos, las montañas de escombros y de lodos carbonatados, sin que haya un aprove-
chamiento continuo de los mismos como subproductos.

Estos problemas han provocado una enorme desorganización del territorio y una 
gran presión sobre los recursos naturales y la movilidad urbana, en concreto, las carre-
teras. En noviembre de 2018, la carretera Borba - Vila Viçosa se derrumbó3 causando 
la muerte de 5 personas, la carretera de Vila Viçosa - Bencatel está con la circulación 
condicionada, la carretera de Vila Viçosa - Alandroal, en el tramo a Pardais, solo muy 
recientemente dejó de estar condicionada, gracias al cierre de una cantera abandonada y 
la entrada principal a Estremoz por la carretera nacional también estuvo con la circula-
ción condicionada recientemente debido a las canteras abandonadas en su proximidad4.

Figura 3.- La memoria del trabajo y el turismo industrial (Fuente: CECHAP, 2019-2022).

3 En el marco de la investigación, CECHAP proporcionó información sobre la carretera a las diferen-
tes autoridades públicas.

4 El estudio de los mármoles se ha dedicado a reunir información sobre este tema y a efectuar regis-
tros fotográficos desde 2014 que, en los próximos años, nos permitirán comparar la evolución del paisaje 
extractivo.
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Desde el derrumbe de la carretera de Borba en 2018, el CECHAP ha participado en 
debate público sobre los problemas de la industria de los mármoles, no sólo en lo que a sus 
problemas territoriales se refiere, sino también tratando de encontrar soluciones para una 
mejora de esta industria, junto con varios socios. En la actualidad, a través de la participa-
ción en el Consorcio Stone Cast, se prevén de acciones de I+D para procesos de reducción 
de residuos, economía circular y reutilización de productos como el Stone Paper, proyectos 
de formación de recursos humanos que necesita la industria, internacionalización y digita-
lización, una nueva imagen para el sector y puesta en valor del patrimonio de los mármoles 
con la recuperación de oficios y de educación patrimonial y medioambiental5.

Conclusiones

El estudio de los mármoles del Alentejo pretende seguir levantando el velo sobre la 
evolución histórica de esta industria, al tiempo que se convierte en una herramienta para 

5 http://lp.boldint.com/stone_cast

Figura 4.- Restricciones en la zona de los mármoles, los caminos y las escombreras: 1.- Entrada de Estremoz; 
2.-Carretera de Borba; 3.- Carretera de Bencatel; 4.- Carretera de Pardais; 5.- Montones de escombros en el 
territorio representado por los puntos púrpura. (Fuente: Adaptado de Ribeiro; 2011 e imágenes del autor).
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el conocimiento actual de este territorio. Al aportar información sobre la industria, en 
particular la más reciente, capacita al equipo de investigación para que pueda abordar y 
debatir públicamente los problemas actuales de la industria, convirtiéndose en un socio 
privilegiado para la difusión y dinamización de la región. Lo que comenzó como un en-
foque histórico se ha transformado en un enfoque patrimonial, territorial y social, con 
tendencia a evolucionar hacia el estudio de los mercados exteriores y la formación y cua-
lificación profesional, para poder contribuir a dar respuesta a los problemas sectoriales 
que están surgiendo. Por lo tanto, este estudio puede ser un buen modelo de potencia-
ción del conocimiento sobre otros territorios de explotación de rocas ornamentales.

Financiación

Este trabajo está financiado por fondos nacionales a través de la Fundação para a 
Ciência e a Tecnología en el ámbito del proyecto UIDB/00057/2020.
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