
www.ticcih.es

Vi
vi

en
da

 o
br

er
a 

en
 la

 c
iu

da
d 

in
du

st
ri

al
 d

el
 si

gl
o 

xx

Escuelas “Tubo”. Poblado de Llaranes (Avilés)

Vivienda obrera 
en la ciudad industrial

del siglo xx

La vivienda obrera está vinculada a la propia historia de la industrialización, 
es un legado y testigo de una etapa fundamental de nuestra historia 
contemporánea con fuertes connotaciones sociales a las que no escapa la 
importancia que tiene, dentro de la construcción de las ciudades, el 
desarrollo y creatividad en la intervención arquitectónica, los sistemas 
artísticos asociados, la ordenación del territorio, la historia sindical y del 
movimiento obrero y los aspectos políticos; las experiencias de Alemania, 
Reino Unido, Francia, Bélgica y España, y la especial visión de América 
Latina y Norteamérica así lo atestiguan.

Teniendo en cuenta la importancia como patrimonio industrial de este 
apartado, que creemos insuficientemente estudiado desde esta perspectiva y 
tan complejo en su vertiente moderna de conservación y rehabilitación, el 
TICCIH en España se planteó organizar con el título «De la vivienda obrera a 
la vivienda social» un seminario con talleres y workshop donde se pudiese 
establecer un estado de la cuestión y visibilizar aquellas intervenciones, 
estudios, tesis, proyectos e investigaciones para debatir o contrastar 
metodologías, casuística y experiencias en ese sentido. La respuesta 
obtenida fue muy satisfactoria, numerosos profesionales y especialistas se 
dieron cita en la Casa de la Cultura de Parla, a las afueras de Madrid, lugar 
especialmente elegido por ser un entorno arquetipo del tema que se estaba 
tratando. Junto al TICCIH colaboraron también la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de la zona sur de Madrid y el Ayuntamiento de 
la ciudad, que nos cedió amablemente sus locales para las sesiones de 
trabajo y estudio los días 19 al 21 de junio de 2014.
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LA INDUSTRIA DEL OLIVAR COMO PRODUCTORA DE HÁBITATS: 

EL PALACIO DEL MARQUÉS DE VIANA

SHEILA PALOMARES ALARCÓN

Arquitecta. Doctoranda de la Universidad de Jaén

Cuando hablamos de Jaén, inconscientemente la me-
moria nos lleva a un campo de olivar adaptado a una 
suave topografía que se agarra a la tierra. Este mo-
nocultivo absoluto1 domina nuestra visión, y cuando 
viajamos, observamos, y perdemos la vista en esta ma-
ravillosa vegetación, la belleza es infinita.

Sin embargo, esta imagen tan característica no fue 
predominante hasta hace relativamente poco tiempo. 
Los tradicionales cultivos que componen la «trilogía 
mediterránea»: cereal, vid y olivar, compartían la pro-
ductividad de estos campos aunque el viñedo en una 
proporción muy reducida. 

SOBRE EL ORIGEN DE LA VILLA DE GARCÍEZ

La riqueza de sus yacimientos hizo que culturas como 
la romana o la visigoda se asentaran sobre estas tie-
rras de Garcíez. Hay minas de hierro y algunas can-
teras, una de ellas es de piedra cristalina de la que 
se obtiene un buen yeso.2 Su situación estratégica ha 
hecho de este lugar un importante enclave fronterizo,3 
motivo por el que los musulmanes edificaron un cas-
tillo en la orilla del río Cuadros que en este momento 
se encuentra en ruinas. Y razón por la que el rey don 
Fernando III de Castilla conquistó esta villa en 1231, 
pero «por ser enfermo el sitio inmediato al castillo, se 
trasladó la población al que ahora ocupa, que es muy 
llano y alegre».4

Recibió el título de villa en el s. XIV, momento a partir 
del cual también se nombra al primer señor de Gar-
cíez, que con el paso del tiempo se otorgará el título 
del primer conde de la villa de Garcíez en el s. XVII (a 
posteriori marqués de Viana) propietario de todo el 
término y cuyos descendientes también lo serían hasta 
próximo el final del s. XX.

Podemos considerar que la primera descripción de 
esta villa se realizó con el Catastro del Marqués de la 
Ensenada en 1753. Concretamente, en lo expresado en 
el Maestro de Legos y que indica que, tanto el señorío 
como el caserío y las tierras eran del conde de la villa. 

Esta, tenía en ese momento treinta vecinos, treinta y 
dos casas y una arruinada, y cuyos habitantes tenían 
que pagarle al conde un alquiler.5 Además, una gran 
cantidad de tierras las tenía arrendadas a diferentes 
agricultores ya que la población se dedicaba a esta 
actividad. Se plantaba: trigo, cebada, algún vino, seda, 
manzanas, peras y melones para el consumo interno 
del pueblo, y trigo, cebada, aceite y seda para afuera.

Es tremendamente significativa esta información que 
corrobora lo descrito en numerosos estudios arqueo-
lógicos y fuentes documentales, y por ellos sabemos 
que aunque al principio la Bética importaba caldos, 
poco a poco incrementó su producción hasta estable-
cer una red comercial marítima en la que comerciali-
zaba significativamente el cultivo del cereal y del oli-
var, el más exportado por su excelente calidad.6

EL PALACIO DEL MARQUÉS DE VIANA COMO EJE 
URBANÍSTICO EN LA VILLA

La villa se configuró a partir de la casa-palacio de es-
tilo renacentista que comenzó a construirse en 1501 
aunque se iría completando a lo largo de los dos si-
glos siguientes. Se cree obra de don Pedro de Vandel-
vira, de planta cuadrangular y se distribuye en torno 
a un patio central.7

Según se describe en el citado catastro,8 poseía cuatro 
cuerpos con portal, un patio y una fuente. En el pri-
mer cuerpo, describe cinco salas principales, una co-
cina, dos graneros, una bodega para encerrar el aceite 
con diferentes vasos de ochocientas arrobas, dos cua-
dras y dos pajares. En el segundo cuerpo había cuatro 
cuartos y una cocina. En el tercero, una escalera prin-
cipal y en el descanso a mano derecha tres cuartos, 
una sala principal, una cocina con tres despensas, otra 
cocina ordinaria con una carbonera y un cuarto. Final-
mente, en el cuarto cuerpo, había cuatro cuartos ordi-
narios, un oratorio, una sala de cocina, una galería y 
cuatro cámaras. Además, tenía dos corrales y en ellos 
un cuarto y un jardín con una noria y un estanque con 
agua que abastecía a dos celemines de tierra en las 
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que se sembraban hortalizas para el consumo de los 
criados del señor.

El palacio tiene de frente sesenta y un varas y de fon-
do doce, lindando tanto por la parte de arriba como 
por la de abajo con tierras de este caudal. Y contiguo 
al palacio, un patio donde se escoge la aceituna de 
veintiún varas de fuera y doce de fondo, y un molino 
de aceite donde se muele, de tres naves con dos vigas 
y dos piedras y demás pertrechos necesarios para su 
uso. Lindado por ambas partes con tierra de este cau-
dal y de utilidad al palacio.

En la actualidad, el inmueble conserva su estructura 
renacentista a pesar de las innumerables remodela-
ciones a lo largo de los tiempos, así como seis mo-
numentales portadas, una doble galería porticada al 
patio, y otra en planta baja, en las caballerizas,9 por 
donde se comunicaba el palacio con el molino. Se le 
fue desposeyendo de toda ornamentación desde 1972, 
estuvo abandonado entre 1977 y 1983,10 unido al paso 
del tiempo en este momento, el palacio se encuentra 
muy deteriorado pese a ser un Bien de Interés Cultu-
ral desde 2006.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada, describe 
con minuciosidad las treinta y dos casas y una aban-
donada comenzando por: 

Una casa en la plaza de esta Villa compuesta de portal con 
dos cuartos, caballeriza, corral y pajar en alto una cámara. 
Tiene de frente 18 varas y 28 de fondo. Gana de arrendamien-
to 6 ducados y dos gallinas y confronta por la calle que va al 
palacio y por abajo con otras de este caudal. 

Desde esta describe una hilera de casas de diferen-
te tipología que, como máximo, tienen dos cuartos. 
Otras tienen uno o ninguno, pero la mínima uni-
dad habitacional consta de portal, cocina, cámara 
y corral, pagando un ducado y una gallina por el 
arrendamiento.

Además, inscribe una casa-horno de pan entre ellas 
y, en la vega del río Cuadras, un molino de pan cuya 
agua sirve como fuente de energía para la molien-
da, compuesto de una piedra, un cubo, un cuarto 
donde estaba el molino y una caballeriza. Así como 
un segundo molino de pan en la otra ribera, de una 
piedra. También describe un palomar y las tierras del 
término.

Toda la interesante información que ofrece este docu-
mento gira en torno a la actividad agrícola y a la rela-
ción entre el conde y sus jornaleros. Esta villa se ge-
nera debido a la necesidad de alojamiento de los que 
trabajan en el campo y en las instalaciones preindus-

triales que allí existían como los molinos. Además, el 
concepto del pago por arrendamiento de las casas por 
los trabajadores al propietario también se produce en 
las colonias obreras aunque, en ese caso, se plantea 
como un mecanismo económico y social para mejorar 
la nueva imagen de la fábrica y la búsqueda de la me-
jora de la vida del obrero y de su espacio de trabajo, 
aunque teniendo como objetivo siempre el beneficio 
de la producción.11 Esta búsqueda de la mejora de las 
condiciones de vida de los obreros tiene una mayor 
incidencia a partir de 1850 aunque en el caso que nos 
ocupa, con otra dimensión y desde otro punto de vis-
ta, esta situación ya estaba produciéndose. El objetivo 
sería el mismo: el beneficio de la productividad agrí-
cola en este gran latifundio, segunda residencia de los 
condes, y hábitat de sus trabajadores.

El texto define una villa a partir de unas tierras, un pa-
lacio, unas casas donde viven sus gentes que trabajan 
el campo y que casi un siglo después, se duplicaron 
en número. Según don Pascual Madoz, a mediados 
del s. XIX la villa tenía sesenta casas, con las mínimas 
comodidades para sus habitantes, distribuidas en una 
sola calle con una plaza, una escuela de primeras le-
tras con seis o siete alumnos y un suntuoso palacio 
propiedad del conde con un bello jardín delante de 
él. Señala que en el palacio, en una de sus salas, el 
Ayuntamiento celebra sus reuniones y además tiene 
habilitado en su interior un espacio para cárcel.12 Ade-
más, según Pascual Madoz:13

De las aguas del río Cuadras, consumen en el pueblo para 
usos domésticos, empleándose para beber la de una fuente 
[…]. En su término tiene 400 fanegas de regadío y el resto es 
de secado de bueno calidad, al tiempo que está cruzado por 
varios cerros en los que hay minas de hierro, una cantera 
de piedra cristalina con otras muchas de yeso, así como una 
dehesa de pastos con más de 600 fanegas de tierra calma. 
Todos sus caminos están en malísimo estado y se dirigen 
a Bedmar, Jimena, Jódar y Baeza de cuyo último punto se 
recibe la correspondencia por medio de un criado de la Casa 
del Sr. Conde que va a buscarla los lunes, jueves y sábados 
por la tarde. Produce aceite, trigo y cebada en abundancia, 
además de centeno, habas, escaña, maíz, garbanzos, patatas, 
otras legumbres y frutales. Cría ganado lanar, boyar, yegual y 
de cerda. Había caza de conejos, liebres y perdices, así como 
la pesca de anguila y cachuelas en el río Bedmar. Además de 
la industria agrícola, que es la principal, hay un molino de 
aceite de hermosa construcción de ocho vigas y dos molinos 
de harina de piedra, movidos por las aguas del citado río. Su 
población era de 51 vecinos, 178 almas.

La población aumenta en número de casas y vecinos. 
La actividad sigue siendo agrícola pero aumenta la su-
perficie de olivar con respecto a la de tierra calma. 
Hay que considerar que la gran expansión del olivar 
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tiene lugar a finales del s. XIX como consecuencia de la 
crisis de la agricultura y de la filoxera.14 Como muestra 
de este aumento de producción, el molino de aceite 
en 1753 tenía dos piedras y dos vigas, y en 1847 pasa 
a tener ocho vigas.

LA ALMAZARA DE GARCÍEZ 

Desafortunadamente no existe más información, o no 
se ha podido localizar, sobre el molino de aceite ane-
xo al palacio. Sin embargo, en la actualidad, y proba-
blemente en el mismo lugar donde este se situara, se 
conserva una bella fábrica de aceite, en mal estado de 
conservación aunque con elementos suficientes que 
nos dan una lectura de un enriquecedor pasado, a 
la que se unió una nueva almazara, en activo en la 
actualidad.

La antigua fábrica se divide en tres naves y alberga de 
la maquinaria antigua cuatro prensas hidráulicas, dos 
molinos de piedra de forma troncocónica, un sistema 
tradicional de decantadores para el aceite extraído en 
la molturación de la aceituna y, adosada perpendicu-
larmente, se alberga una bodega de depósitos metá-
licos destinados al almacenamiento de dicho aceite 
datada de 1908 según inscripción en la fachada15 de 
estilo regionalista. Probablemente, el nuevo sistema 
de extracción mediante prensas se introdujo en 1944, 

fecha que se inscribe en la fachada principal de la 
almazara.

LA NECESIDAD DE VIVIENDA EN GARCÍEZ. EL 
PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

La población en Garcíez aumenta considerablemente 
a lo largo de la primera mitad del s. XX, pasando de 
623 habitantes en 1920 a los 1032 de 1948. La mayoría 
de ellos eran jornaleros, ascendiendo al ochenta por 
ciento de la población durante la Segunda República. 
En este momento, en defensa de los intereses de los 
trabajadores, se fundó la primera asociación en 1931: 
FNTT-UGT, y en 1933 la Sociedad Obrera El porvenir y 
el trabajo.

Como consecuencia del elevado aumento de la po-
blación, muchos de los vecinos de la villa se vieron 
obligados a compartir casa: podían vivir en una sola 
habitación de doce metros cuadrados un matrimonio 
y tres hijos adultos, en dos camas. Teniendo acceso a 
cocina común y montaña alta como aseo.16

Aún se conservan en la actualidad varias viviendas de 
esta tipología en Garcíez. Era habitual que pudieran 
tener dos plantas y una cámara alta. En la planta baja 
un portal, dos habitaciones (lo normal que en cada 
una viviera una familia), la letrina, las cuadras y un 

Almazara de Garcíez. Bode-
ga. Portada principal. Foto 
de Sheila Palomares
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patio. En la planta alta habría otros dos dormitorios y 
una cocina común. Cada familia solía tener una parte 
de las cuadras, y quería destacar la relación entre los 
animales y la casa. Se ha de remarcar que el acceso 
a la vivienda era tanto para unos como para otros. 
Fuentes vivas cuentan que incluso en estas viviendas, 
en el portal, se trataba con suelo diferente un pasillo 
ficticio por donde caminaban los animales y que se 
pavimentaba de manera especial para que estos no se 
resbalaran. 

Esta manera de habitar, así como un mal servicio 
de abastecimiento de agua potable, de eliminación 
de excrementos y aguas residuales, provocaron du-
rante los años cuarenta una fuerte endemia tífica y 
de paludismo. Esta situación se vio favorecida por-
que en general, campesinos y jornaleros no podían 
acceder a productos de alto valor nutritivo debido 
a unos salarios agrícolas muy bajos. Se basaba su 
dieta en patatas, legumbres, verduras, cereales, pan 
y fruta, cultivados muchos de ellos en las huertas y 
tierras del marqués.17

A lo largo de los años cincuenta se siguen habitando 
estas viviendas compartidas hasta que en 1961 el pá-
rroco de la villa, don Manuel Agudo Gimena, destaca 
la necesidad de viviendas dignas para los vecinos for-
mando y presidiendo el Patronato Nuestra Señora de 
la Asunción, formado además por el médico, el señor 
alcalde y el señor marqués de Viana quien regaló los 

terrenos para construir las viviendas y prestó ayuda 
económica y adelantó dinero para su construcción. 
Además, dejó dos tractores de su hacienda para la rea-
lización de las obras. Se construirían sesenta casas a 
las que el Ministerio de Vivienda ayudaría con 30 000 
pesetas a fondo perdido para cada una y el resto (has-
ta 41 000 pesetas que costarían en total) sería abonado 
por los beneficiarios con su trabajo, aportando piedra, 
arena y el resto del dinero ya que no podrían redactar 
las escrituras de donación hasta que no saldaran su 
deuda con el Patronato.

El autor del proyecto fue Ramón Pajares Pardo, quien 
no cobró honorarios y a quien los vecinos estarían 
muy agradecidos.18 

Las viviendas comparten cubierta a dos aguas, siendo 
pareadas y simétricas entre sí, cada casa se construye 
sobre una parcela de 8 x 18 m.

Las nuevas casas tendrían tres dormitorios, una cocina 
comedor embaldosada en blanco y negro y cuarto de 
aseo con azulejos y ducha, váter y lavabo. Así como 
pila para lavar y un buen patio de unos 80 m2. Se do-
tarían de agua potable y red de saneamiento.

Se distribuiría según un esquema realizado con la ayu-
da del testimonio de Pedro López Quesada quien vi-
vió en una de estas casas, muy reformadas en la actua-
lidad. Lamentablemente no se ha podido tener acceso 

Viviendas del Patronato 
Nuestra Señora de la Asun-
ción. Instituto de Estudios 
Giennenses, exp. A-212-5
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al proyecto por ser documentación especialmente pro-
tegida por afectar a la intimidad de las personas 

Se presentaron cincuenta y siete familias en 1961 que 
deseaban optar a alguna de estas viviendas. En la so-
licitud se describía su edad, estado civil, profesión, 
número de hijos y situación de alojamiento en ese 
momento. Se clasificaban según fueran casados (cua-
renta y cinco familias) o novios (doce, especificando 
los años de noviazgo). Estos vecinos vivían en casas 
compartidas y vivían hasta seis personas (matrimonio 
y cuatro hijos) en una sola habitación, o cuatro perso-
nas en una cámara. Como máximo alguna familia te-
nía dos dormitorios y una cocina. Luego el cambio fue 
importante al pasar a vivir en las casas del Patronato.19 
El 1 de octubre de 1962 se entregarían las primeras 
veinte viviendas.

NOVENTA Y NUEVE FAMILIAS PROPIETARIAS DE 
LAS POSESIONES DEL MARQUÉS DE VIANA

Se ha de destacar que el marqués de Viana además 
redactó el contrato de aparcería con acceso a la pro-
piedad en 1957 con el que muchos vecinos de Garcíez 
pudieron acceder de forma escalonada a la propiedad 
de un lote de parcela de olivar de regadío, otra de 
tierra calma y otra de huerta para satisfacer los pa-

gos en especie con los que repartió más de mil hectá-
reas.20 En 1962, y de manera paralela a la actividad del 
Patronato, el marqués decidió entregar en propiedad 
las casas que ocupaban algunos vecinos, antes de su 
muerte.21

Su viuda en 1977 vendió sus propiedades, creándose 
un importante conflicto entre el nuevo propietario y 
los vecinos de Garcíez que no pararon hasta conseguir 
trabajar aquellas tierras que, como dice José Manuel 
Troyano, «con tanto cariño labraron para el Marqués 
sus antepasados». Finalmente, la solución llegó en 
1981 creándose la Sociedad de Transformación Agra-
ria de Garcíez formada por noventa y nueve familias 
en este momento, dueñas a partes iguales de las pose-
siones del marqués. La finalidad de la sociedad consis-
tía en la explotación, financiación y comercialización 
de los productos de huerta y del aceite fabricado en la 
almazara del palacio en la que introdujeron el sistema 
semicontinuo con el que ha estado funcionando hasta 
hace unos años, momento en el que construyeron una 
nueva almazara contigua a esta con sistema continuo 
y la antigua se cerró con todo dentro.
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