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I. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y CIUDADES DECLARADAS POR LA UNESCO

En las últimas décadas, diversas instituciones culturales y museísticas han reiterado la
preocupación frecuente de constituir inventarios de alcance nacional con el objetivo de eliminar las
fronteras provinciales que separan y diferencian a los bienes culturales de un mismo país (MECD,
2016). El presente análisis trata sobre la necesidad de realizar inventarios con vocación universal
para el área de Arqueología y Patrimonio Industrial. El objetivo es su registro y difusión con fines
informativos y didácticos. Siguiendo a Carli y Tsagaraki (2006) consideramos el “Inventario de
Bienes Culturales” un instrumento de gran capacidad didáctica, que “puede convertirse en un
verdadero puente de comunicación entre la comunidad y su patrimonio, integrándola en un proceso
de responsabilidad compartida en su preservación” (p. 4). Igualmente, saber interpretar los propios
restos materiales puede actuar como “facilitators of story sharing” (Surface y Johns, 2020, p. 114).

Utilizamos el estudio de caso de Évora para ofrecer una propuesta modelo considerando que esta
ciudad del Centro Sur de Portugal ejemplifica un fenómeno repetido con otras equivalentes
reconocidas por la UNESCO. Por el hecho de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad en
1986, dicha ciudad debería de contar con una preocupación especial por los bienes de todas sus
épocas históricas. Sin embargo, si bien la ciudad que se incluye en sus cuatro kilómetros de muralla
se encuentra relativamente inventariada, reconociendo sus restos romanos, árabes, medievales, o
modernos, la parte industrial del siglo XIX recibe un tratamiento desigual. Por un lado, el
patrimonio industrial que se incluye dentro de esas murallas no está debidamente inventariado y
cuenta con elementos en mal estado de conservación. Por otro lado, la parte que se ubica en las
afueras de la muralla –y cercanías– no integra un inventario industrial.

De ello derivan varios problemas relacionados con la conservación y el olvido histórico que impiden
gestionar adecuadamente esos bienes en los planos turístico y cultural:



patrimonio industrial de sus mapas y rutas turísticas, invisibilizando estos bienes en sus cartas
arqueológicas. A través del caso de Évora proponemos mostrar cómo detectar estructuras
industriales y objetos muebles urbanos de la era industrial. Proponemos realizar un modelo de
inventario basado en patrones guía, con el objeto de conocer, divulgar, enseñar y promover nuevas
utilizaciones para estos elementos olvidados del pasado.

La propuesta nace del vacío que existe para enseñar a reconocerlo, entenderlo y valorarlo en el
contexto de la Historia Social. Se propone un inventario combinado con las TIC como recurso
docente, con fines didácticos de mayor alcance que las aulas: para enseñar tanto al alumnado como
a la ciudadanía en general (local, nacional o internacional). El objetivo es reconocer y registrar
estructuras, bienes muebles e inmuebles industriales, que en su mayor parte son visibles y que
pueden ser registradas fácilmente, pero que por desconocimiento o por ignorar la relevancia de ese
periodo son sistemáticamente ignoradas, desvalorizadas, y siguen desapareciendo con una gran
rapidez. Esta propuesta sugiere realizar una plataforma de inteligencia colectiva donde se
identifiquen en un mapa los modelos más destacados del patrimonio industrial, para seguir de
ejemplo y guía a otros que puedan resultar menos relevantes a nivel cualitativo. Enseñando a la
ciudadanía a registrarlos, se puede conseguir con la participación popular un inventario de alcance
cuantitativo que por otros medios sería imposible de realizar. En un siguiente paso se
reconstruirían los elementos desaparecidos con la realidad aumentada (bienes, sonido,
movimiento). Como resultado, los lugares registrados, reconocidos y visibilizados pasarían a tener
una nueva vida: al ser partes estructurantes de rutas de la era industrial se integrarían en la
didáctica y divulgación cultural, contribuyendo al turismo sostenible de la ciudad y la región,
siguiendo el modelo de regiones europeas que lo incorporaron tardíamente, como Finlandia (Kärki
et al., 2006). Si estos inventarios ayudasen a mantener registrado el conjunto urbano de la era
industrial podría pasar también a ser un potencial polo de estudio y a ser un lugar posible para
realizar intervenciones de Arqueología Industrial.
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