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Resumen

En buena parte de las ciudades medias españolas la actividad industrial se presenta como 
un aspecto esencial en un doble sentido: por un lado, como elemento estructurante 
del plano, en cuanto al significado espacial que la industria tiene en la forma urbana; 
y, por otro, desde una perspectiva histórica, en cuanto a la relevancia que el proceso 
de industrialización ha tenido en la construcción de la ciudad. En esta contribución se 
plantea una reflexión desde la Geografía para entender, con perspectiva espacial, cómo se 
ha producido la urbanización en esta tipología de ciudades y determinar, en definitiva, el 
significado que la industria ha tenido a lo largo de la historia urbana. 
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1. Un acercamiento a la industria en la historia de la ciudad. 

La industria ha explicado históricamente buena parte del significado del desarrollo urbano 
contemporáneo como agente económico impulsor del empleo y responsable de los grandes 
cambios sociales en la historia urbana reciente. Las empresas y las fábricas han tenido una 
influencia decisiva en la configuración de las estructuras urbanas. La composición espacial 
de buena parte de las ciudades medias contemporáneas en España proviene del desarrollo 
industrial.

Desde esta perspectiva, es evidente que la actividad industrial, a lo largo de los siglos XIX y 
XX, se ha constituido como uno de los principales elementos definitorios de la evolución de 
las ciudades y de la configuración de las estructuras urbanas. En España, aludir a la ciudad 
contemporánea implica la necesidad de estudiar, en mayor o menor medida, el significado 
que la industria ha tenido en cada núcleo. El binomio industria-ciudad manifiesta una 
vinculación tan definida que, en términos generales, se asocia la historia industrial con la 
evolución paralela e interrelacionada de la historia urbana. Y se llega a considerar que el 
crecimiento industrial no solamente explica la configuración de las ciudades, sino también 
los cambios del espacio rural y las nuevas estructuras funcionales del resto de entornos 
espaciales. La industria encuentra, en verdad, en la ciudad, su ámbito más favorable para 
el desarrollo de esta actividad transformadora, pero desde esta posición hegemónica 
configura y modifica la estructura general del territorio en su conjunto (Ponce y Martínez, 
2001; Caravaca, 2006, Fernández Cuesta, 2010). 

Industria y ciudad, industria y sociedad, industria y territorio: planteamientos 
interrelacionados y aspectos convergentes a lo largo de la historia. No cabe duda de que 
la actividad manufacturera es en este sentido un agente transformador de las dinámicas 
sociales, económicas y, obviamente, espaciales en sentido amplio. Pero en este caso nuestro 
objeto se focaliza en analizar de qué modo se ha producido esta interrelación de procesos 
con dos orientaciones bien determinadas: de un lado, en el ámbito concreto de la ciudad y, 
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específicamente, en el segmento de las ciudades medias en España; y, de otro lado, desde 
una perspectiva espacial, más allá de las amplias aportaciones ya realizadas en este sentido 
con carácter histórico o económico1. 

Es cierto que la industrialización española si bien no se produjo de forma tan temprana 
como en otros países europeos, sí comenzó a definirse claramente con iniciativas de entidad 
y significado económico y social en la primera mitad del siglo XIX. En una secuencia 
básica, que podemos interpretar en la figura 1, se resume muy esquemáticamente cómo el 
proceso industrializador español arrancó en este contexto y trajo consigo cambios rápidos, 
significativos y relevantes en las estructuras precedentes. No es necesario destacar aquí, tal 
y como ya se ha dicho, de qué modo se produjo ese proceso, ya suficientemente analizado. 
Simplemente se trata de identificar cómo en el esquema general de la ciudad desde la Edad 
Antigua, la llegada de la contemporaneidad trajo consigo el avance industrial que, a su vez, 
aceleró la verdadera configuración de las ciudades y difundió un lento pero significativo 
progreso, que cambiaría estructuralmente la configuración anterior de los núcleos urbanos 
(Fernández Cuesta y Fernández Prieto, 1999; Carreras 2010; Tortella y Núñez, 2011). 

Figura 1. Esquema básico de interpretación de algunas de las principales cuestiones 
relacionadas con el impacto del proceso de industrialización contemporáneo en las ciudades 

españolas

Elaboración propia. 

1 Son muy prolijas y numerosas las aportaciones que han estudiado la industria española desde una perspectiva histórica y/o económica, con el afán de 
relatar sus procesos, determinar sus causas, principales agentes y evolución. No es objeto de este trabajo la reflexión sobre todas estas cuestiones ni la 
explicación de las causas, factores, consecuencias o principales características del proceso industrializador. Todos estos hechos han sido ya suficientemente 
analizados y difundidos en decenas de publicaciones. No es posible detallar en esta anotación todas ellas, ni resulta oportuno hacer siquiera una somera 
selección. No obstante, en la bibliografía final del trabajo se han incorporado las que se consideran como más relevantes desde esta perspectiva histórica 
y/o económica, elaboradas por autores como Carreras, Nadal o Tortella. 
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En relación con el planteamiento anterior, las principales manifestaciones de la industria 
como agente transformador en las pautas de crecimiento urbano se registran, sin duda, en 
las grandes aglomeraciones urbanas. En ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Alicante, Málaga o Valencia se han estudiado e identificado los rasgos generales del proceso 
industrializador español, haciendo coincidir de hecho en gran medida la explicación de la 
historia industrial del país con la de estas grandes capitales económicas. Sin embargo, la 
industria ha tenido en los últimos 150 años una trascendencia espacialmente significativa 
en la configuración de las ciudades de tamaño medio, por lo que resulta interesante 
reflexionar sobre el significado espacial y socioeconómico que tiene en esta tipología 
urbana, más allá de los núcleos urbanos de mayor dimensión. 

2. La industria en las ciudades medias: un análisis general mediante la cartografía.

Si consideramos el significado en las principales áreas urbanas españolas de los volúmenes 
de empleo, el número de empresas y el suelo ocupado por la actividad productiva y 
cartografiamos estas variables, podemos obtener un primer diagnóstico sobre el impacto 
que la industria tiene en esta escala de ciudades. Las 48 ciudades medias españolas agrupan 
el 23% de la población total urbana del país, pero suman sin embargo cerca del 25% del 
empleo industrial y más del 33% del suelo productivo de las ciudades. 

Pero, más allá de estas cifras generales, el perfil de las ciudades medias industriales españolas 
se define claramente en el significado relativo que la industria tiene sobre el espacio de esta 
escala urbana. En dicho sentido, es bien ilustrativo fijarse en la circunstancia de que la ratio 
de suelo industrial por habitante en las ciudades medias supera ampliamente el de la media 
nacional y el de las grandes ciudades y aglomeraciones -65 m2/hab frente a 45 m2/hab-. 
La realidad es que la industria asentada en este amplio conjunto de espacio urbanizado 
para usos productivos en las ciudades intermedias implica un volumen de empleo superior 
a las 300.000 personas, lo que supone un porcentaje de población activa industrial cercano 
al 12%. 

En las figuras 2 y 3 se refleja la representación territorial de ambos valores -empleo 
industrial y porcentaje de población activa industrial- y se identifican los principales 
centros industriales intermedios españoles. De las casi 50 ciudades medias, en más de la 
mitad se superan los 5.000 empleos industriales y, en aproximadamente la misma ratio 
(22 de 48 ciudades), el porcentaje de población industrial es superior a la media nacional 
y a la de los grandes centros urbanos. Tal y como se ve en las referidas figuras, hay diez 
ciudades medias que suman más de 10.000 empleos y cuatro de ellas (Vitoria, Burgos, 
Elche y Avilés) se encuentran dentro de los 20 principales núcleos urbanos del país según 
esta variable, con valores absolutos por encima de varias ciudades del rango superior.  



II Congresso Histórico Internacional. As cidades na História: Sociedade

14

Figura 2. El empleo industrial en las áreas urbanas intermedias españolas

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social (Datos de ocupación. 
Afiliados a la Seguridad Social por sectores de actividad. Año 2017).   

Desde la perspectiva del empleo industrial destacan claramente las ciudades de Vitoria y 
Burgos que, con más de 24.000 y 19.000 empleos industriales respectivamente, se muestran 
como los dos grandes núcleos productivos del sistema urbano intermedio español. Otras 
ciudades como Elche, Avilés, Castellón o Tarragona ofrecen perfiles industriales similares, 
en los que el volumen de trabajadores vinculados a la actividad industrial arroja cifras muy 
destacadas en casos de ciudades de tamaño medio -entre 12 y 15.000 empleos-. 
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Figura 3. La población activa industrial en las áreas urbanas intermedias españolas

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Serie de Indicadores 
Urbanos. URBAN AUDIT. Año 2017). 

En cuanto al significado relativo del empleo industrial sobre el conjunto laboral, aparecen 
tres ciudades con un definido perfil productivo: Avilés (28,5%), Alcoy (24,1%) y Burgos 
(22,8%). En este caso, resulta muy ilustrativo el hecho de que, si observamos el listado 
completo de ciudades españolas respecto a esta variable, en 15 de los 20 primeros casos, 
hablamos de ciudades de tamaño medio. Se trata de áreas urbanas como Cartagena, 
Logroño, Irún, Ponferrada, Ferrol, Elche, Vitoria, Palencia, Gijón, Sagunto, Manresa o, las 
ya citadas, Burgos, Alcoy y Avilés, que encabezan el ranking con porcentajes de población 
industrial superiores en todos los casos al 15%. 
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Figura 4. El suelo industrial urbanizado en las áreas urbanas intermedias españolas. Año 2012 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (Mapa de ocupación de Suelo en 
España. Corine Land Cover. Año 2012).

Si analizamos la localización de estas ciudades, obtenemos, en verdad, una imagen bien 
definida del sistema urbano intermedio español, apreciándose claramente el conjunto 
de ciudades gallegas-asturiano-leonesas, los centros del eje Portugal-Castilla y León-
País Vasco-Francia, la extensión de núcleos del litoral mediterráneo, desde Huelva a 
Girona, y la ubicación menos definida de un conjunto de núcleos del interior peninsular 
(desde Extremadura y Castilla la Mancha, al entorno de Madrid). Llama la atención 
poderosamente la falta de ciudades medias significativas en este sentido en el territorio de 
Aragón, en el que el contraste del área urbana de Zaragoza con el resto de los núcleos de 
menor tamaño es determinante. 
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Si observamos la figura 4, en la que se representa la superficie de suelo industrial urbanizado 
en las ciudades medias, es posible concluir que en 20 de las 48 áreas urbanas analizadas 
se superan las 1.000 ha de suelo industrial urbanizado y, en verdad, aparecen casos muy 
significativos en los que se pone de manifiesto el fuerte impacto espacial que la industria 
ha generado en este tipo de conjuntos urbanos. Sin duda destacan los casos de Vitoria y 
Burgos que con 2.686 y 2.247 ha respectivamente vuelven a aparecer -al igual que en el 
empleo- como las dos grandes ciudades medias industriales españolas. Sin embargo, con 
valores también notables -entre 1.500 y 2.000 ha- localizamos otro nutrido grupo de áreas 
urbanas: León, Tarragona, Huelva, Castellón, Cartagena, Gijón, Logroño y Albacete. 

Se trata de áreas urbanas en las que, con independencia de la trayectoria e historia de la 
ciudad, las causas de su industrialización, la entidad demográfica del conjunto, el volumen 
del empleo, el número de empresas y/o su especialización sectorial, la industria se ha 
consolidado al fin como un valor significativo del paisaje, como un elemento que define 
parte de la identidad de estos lugares. Son conjuntos urbanos que podemos resumir en 
un perfil homogéneo de una ciudad tipo que ronda los 150-200.000 habitantes, con un 
volumen relevante de empleo industrial (entre 10.000 y 25.000 trabajadores) y con un 
valor relativo de población activa industrial muy alto y claramente por encima de la media 
(entre el 15 y el 30% del total). En función de estas cifras, sobre la base de este perfil tipo 
de ciudad industrial intermedia, y desde la óptica espacial que hemos planteado, resulta 
interesante profundizar en el análisis y desgranar con mayor detalle la evolución histórica 
que la industria ha tenido en este tipo de áreas urbanas de tamaño medio. 

3. La industria en la historia de la ciudad media española: aproximación general y 
principales etapas evolutivas

Todas las cifras citadas y la cartografía de las páginas anteriores ilustran las evidencias de 
la interrelación industria-ciudad en el caso de este tipo de áreas urbanas intermedias. A la 
luz de esta información y el análisis de los datos se deduce el perfil industrial de este tipo 
de ciudades. Pero resulta necesario identificar cómo se ha producido esta situación y de 
qué forma estos espacios se han ido asociando hasta tal punto con la industria. En la figura 
5 se puede ver la influencia espacial que hemos caracterizado al nivel del plano urbano de 
algunas de estas ciudades medias. En concreto, en color azul se identifican los espacios 
industriales de las ciudades de Logroño, Guadalajara, Palencia y Huesca. En los cuatros 
casos se visualiza plenamente la posición periférica de la industria en la estructura urbana, 
pero a partir de procesos evolutivos y composiciones de ciudad distintas. Actividades 
asociadas al ferrocarril, a las vías y ejes de comunicación, a los puertos, a la extensión 
al otro lado de elementos naturales como los ríos o los caminos históricos, la industria 
se ha ido ajustando a la extensión de la ciudad y ha ido modificando sus patrones de 



II Congresso Histórico Internacional. As cidades na História: Sociedade

18

localización. Pese a ello, lo cierto es que hoy en día se detecta esa posición claramente 
periférica guiada por la zonificación funcional de estas actividades. La industria sigue 
presente en la ciudad media española y con un alto significado social y económico, pero 
resulta necesario entender las principales fases que ha atravesado para llegar a este mapa 
urbano desequilibrado y zonificado. 

Figura 5. El suelo industrial en la estructura urbana de algunas ciudades medias españolas. 
Huesca, Guadalajara, Logroño y Palencia. Año 2005

Cartografía adaptada de: Fernández Cuesta, G. y otros (2010): “Las ciudades hacia 2005”, en Atlas temático de España, 
Tomo I, Ed. Nobel, pp 353-405.

Para ello podemos fijarnos en la evolución reciente de una de las ciudades medias 
paradigmáticas del sistema urbano nacional: Burgos. Esta capital castellana contiene un 
nodo empresarial con más de 600 empresas en un área urbana de 200.000 habitantes y 
cerca de 20.000 empleos industriales. Con un 22,8% de población activa es la tercera área 
urbana española en este indicador, siendo la segunda ciudad del país en suelo industrial por 
habitante (112 m2/persona) y la tercera en el porcentaje del suelo industrial urbanizado 
sobre el total urbano (36%). Se trata, en consecuencia, de una ciudad media industrial que 
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resume bien el perfil del tipo de núcleo urbano al que nos referimos. Y, desde luego, el caso 
de Burgos resulta ideal para modelizar la dinámica de transformaciones contemporáneas 
asociadas al proceso de industrialización en la ciudad media española. 

En la figura 6 se ha representado el plano del espacio urbanizado en esta ciudad en dos 
momentos: 1930 y 2017. En dichos planos se muestra el espacio urbano consolidado en 
color negro y los espacios industriales en color rojo. La simple comparación de ambos 
planos resulta evidente. Se aprecia claramente el desarrollo del crecimiento espacial de 
la ciudad desde el conjunto inicial de la ciudad de mediados de siglo XX hasta alcanzar 
los actuales espacios en los que los polígonos industriales tienen un alto significado sobre 
el conjunto de la estructura. Los planos muestran, en realidad, la fuerte transformación 
sufrida por este tipo de ciudades en las décadas de expansión y desarrollo urbano, en las 
que algunas de las pequeñas capitales provinciales, como es el caso de Burgos, se sumieron 
en una fase de fuertes cambios que dinamizó económica y socialmente los núcleos y 
multiplicó su tamaño y extensión. En concreto, en el ejemplo de Burgos, se puede observar 
como en esas ocho décadas se ha pasado de una ciudad de apenas 40.000 habitantes y 
10.000 viviendas, que se ceñía sobre un ámbito reducido de apenas 400 ha, en el entorno 
del conjunto histórico; a un área urbana que supera las 200.000 personas (cerca de 100.000 
viviendas) y se ha extendido hasta superar las 3.600 ha. 

En este proceso, sin duda, la industria ha jugado un papel protagonista, como propulsor 
de las dinámicas económicas de cambio y las fuertes transformaciones sociales inducidas; 
pero, a la luz de los planos, puede verse cómo la industria ha sido también el motor de la 
extensión espacial, de la multiplicación del número de viviendas (que se amplían hasta 
diez veces las iniciales) y de la extensión de los suelos urbanizados (que se incrementan en 
una proporción similar). Se atisba igualmente de qué modo se ha producido el proceso, ya 
que en el plano de 1930 prácticamente no hay manchas de espacios industriales exentos, 
las fábricas están integradas en el tejido urbano, en la trama de ciudad, y, sin embargo, 
décadas después, no hay más que apenas dos puntos concretos de antiguas fábricas que 
subsisten a la extensión. La comparación no deja lugar a dudas: el proceso industrializador 
en estas ciudades ha ido progresivamente expulsando las fábricas del conjunto urbano 
para concentrarlas en los polígonos industriales ubicados en la periferia.
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Figura 6. Evolución del suelo industrial en una ciudad media tipo. La actividad productiva en 
la estructura urbana de la ciudad de Burgos. Años 1930-2017. 

Elaboración propia a partir de digitalización de cartografía histórica y de capas de información geográfica obtenidas 
de la Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento de Burgos. Imágenes: Ayuntamiento de Burgos y Archivo 

Municipal de Burgos. 

Estudiar en el marco de esta limitada contribución cómo se ha producido este proceso y de 
qué forma han ido creciendo esta y otras ciudades medias al hilo del desarrollo industrial 
resulta complejo, pues requiere un mayor detenimiento y una reflexión más pausada; si 
bien, puede realizarse una primera aproximación general y una consideración básica de las 
principales etapas evolutivas. 

Desde este punto de vista, podemos considerar que la evolución urbana de la industria en 
la ciudad media española se puede dividir, en una primera aproximación general, en cuatro 
grandes etapas: 

- Por un lado, como primera fase, un amplio conjunto entendido como “ciudad histórica”, en 
la que aproximadamente hasta la década de 1910, a partir de la ciudad antigua, se configura 
la ciudad burguesa, llegan las primeras alineaciones y extensiones sobre la antigua ciudad 
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y en muchos casos se derriban las murallas y aparecen las primeras viviendas obreras. En 
esta primera fase, la industria muda su ubicación original del casco urbano histórico a los 
primeros edificios realmente fabriles. Surgen las primeras fábricas urbanas importantes y 
la industria comienza a ser un elemento con presencia en el plano urbano, intercalándose 
con la nueva ciudad burguesa, las primeras extensiones de barrios obreros extramuros y, 
en general, asociándose a los elementos que traía consigo la ciudad del progreso (nuevas 
vías de comunicación, líneas de ferrocarril, puertos, etc.).  

- A continuación, una segunda fase, desde el arranque del siglo XX, con un proceso 
secuencial que trajo la llegada de las primeras áreas industriales más allá de fábricas aisladas. 
Este proceso llegó antes a unas ciudades que a otras y, como norma general, se anticipó 
en las áreas urbanas vinculadas al mar (Avilés, Gijón, Oviedo, Cartagena, Ferrol, Cádiz, 
Algeciras, Castellón, Sagunto…). En estas ciudades, la presencia de antiguas fábricas de 
armas y, sobre todo, la llegada en la segunda mitad del XIX de siderurgias, metalurgias y 
astilleros, anticiparon realmente el proceso industrial respecto a las ciudades del interior, 
en las que el impulso industrial relevante llegaría, en muchos casos, con notable retraso, no 
produciéndose de un modo significativo hasta bien entrada la década de 1930 o 1940 y en 
un contexto ya bien distinto (Burgos, Vitoria, Guadalajara, Albacete, Lleida, Salamanca, 
León, Logroño…). En este periodo, por lo general, las industrias se fueron instalando en 
espacios ubicados en los ensanches, más allá de la ciudad burguesa y en convivencia con 
los barrios obreros, cuando no directamente generando piezas de este tipo al calor de las 
nuevas actividades industriales. Algunas de estas primeras planificaciones, siguiendo las 
lógicas de los ensanches, dibujaron espacios productivos que seguían los ejes de carreteras 
principales (Palencia, Albacete, Huesca…), asociaban el ferrocarril a la implantación 
ferroviaria (Burgos, León…) o consolidaban la función de los puertos como ámbitos de 
fabricación e intercambio (Cartagena, Gijón, Tarragona…). Se consolidó de este modo 
la función productiva como protagonista del crecimiento urbano en estas ciudades y se 
conformó una estructura en la que, sobre la ciudad histórica, se superpusieron, primero, 
las alineaciones parciales y las primeras fábricas integradas en la trama tradicional -incluso 
algunas intramuros-, y, después, una segunda aureola de relevante crecimiento, en la que la 
industria tuvo un valor notable. 

- Una tercera etapa, desde mediados de los años 50, momento en el que se inició el 
proceso expansivo del desarrollismo español. En 1956 se promulgó la Ley del Suelo y 
comenzó el proceso de la planificación urbanística española y en 1959 se aprobó el Plan 
de Estabilización y se inició la planificación económica y el desarrollismo. Arrancaba así la 
verdadera industrialización de las ciudades medias y se abría la etapa en la que las fábricas 
y los edificios industriales tendrían más protagonismo en la estructura urbana. En realidad, 
la industria tuvo un papel tractor fundamental en buena parte de los casos. Estas industrias 
de los años 60 y 70 propiciaron obviamente una rápida necesidad de alojamiento para 
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la población trabajadora y, en consecuencia, se produjo el gran crecimiento inmobiliario. 
Surgieron aceleradamente urbanizaciones, barriadas de bloques, grandes manzanas y 
actuaciones urbanísticas diversas. La extensión inmobiliaria de la ciudad en este periodo 
(1960-1980) es responsable de aproximadamente el 40% del total edificado actualmente 
en las ciudades medias españolas. En aquellas décadas se urbanizaron grandes polígonos 
de cientos de hectáreas, que en ocasiones sumaban un ámbito similar al de la ciudad 
existente y que se fueron configurando en los bordes del crecimiento urbano. En estos 
límites aparecieron nuevas vías de comunicación de alta capacidad, las circunvalaciones y 
rondas, que dibujaron en su mayor parte aquellos nuevos PGOU que se iban promulgando 
con la nueva Ley del Suelo de 1976. Las determinaciones de aquellos planes fueron 
materializándose en políticas urbanísticas extensivas: ciudades basadas en grandes viarios 
de comunicación, con enormes sectores de suelo urbanizable y previsiones de crecimiento 
desorbitadas que incluso en algunas áreas urbanas hoy todavía no han llegado a cumplirse. 
En esta tercera etapa se gestó, en definitiva, la evidente separación industria-ciudad 
y se materializaron las pautas de la zonificación funcional que se ha ido extendiendo 
posteriormente. 

- La última etapa se inicia hacia el final de los años ochenta y el inicio de la década de 
1990, cuando empieza a modificarse y detenerse el crecimiento, coincidiendo con el inicio 
de un periodo de crisis y declive económico y con la aprobación en 1992 de una nueva 
Ley del Suelo. Desde entonces, surgen dos grandes tendencias en la configuración de la 
ciudad: por un lado, una dinámica de continuidad expansiva -las ciudades han continuado 
creciendo favorecidas por la concepción normativa del “todo urbanizable” de las Leyes 
del Suelo de 1992 y 1998 -; y, por otro, una vuelta de tendencia hacia la reforma interior, 
mirando, una vez más, al espacio de las áreas ya urbanizadas en otros periodos, que se han 
visto afectadas por procesos selectivos de sustitución de usos (Calderón, 2004).  

En este contexto, la dinámica industrial cambia igualmente ya que buena parte de los 
polígonos de las décadas precedentes están colmatados y se crean nuevos ámbitos 
industriales, en la mayoría de los casos fuera de esos anillos de comunicación periférica 
y, con cierta frecuencia, en suelo de los municipios del área de influencia Por otro lado, se 
desmantelan espacios industriales en los que se deja de producir y se cambia el uso histórico 
de sus solares por más viviendas o nuevos equipamientos urbanos. Fábricas de luz, fábricas 
textiles, siderurgias, acerías, factorías navales, astilleros, fábricas de armas, papeleras, 
complejos químicos, industrias agroalimentarias… prácticamente en todas las ramas de 
actividad encontramos ejemplos de edificios industriales que han sido derribados dejando 
su lugar a solares que se han integrado de nuevo en la ciudad con diversas actuaciones. 
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4. Industria y ciudad; centro y periferia: historia de un desencuentro

Fábricas desaparecidas como estas ponen de manifiesto que, en efecto, se ha consolidado 
esta doble tendencia sobre los espacios industriales en estas últimas décadas -expansión 
periférica vs desaparición del interior urbano-. La industria va siendo expulsada del tejido 
urbano a medida que las ciudades crecen y, poco a poco, se va desplazando la actividad 
económica hacia el exterior. En realidad, la expansión de los últimos años hacia las 
periferias industriales de estas ciudades no indica sino una nueva fase que se abre ya: las 
fábricas están moviéndose desde algunos de los polígonos de los años 60 y 70 hacia nuevas 
áreas industriales más alejadas, más allá de las circunvalaciones, incluso afectando a otros 
municipios. Los polígonos industriales del desarrollo han comenzado un proceso acelerado 
de terciarización y, de modo cada vez más claro, albergan actividades de servicios, logística 
y distribución, que tienen una capacidad de integración más directa con la ciudad. 

La principal cuestión que se plantea, en relación con nuestra reflexión, es si, al margen de 
esta discutible y conflictiva posición periférica, la industria está realmente reconocida en 
la identidad de las ciudades medias; si con el alto significado espacial y socioeconómico 
que tiene, las sociedades locales son conscientes de su valor como elemento a considerar 
desde un punto de vista patrimonial. Los ejemplos de desindustrialización y desaparición 
de fábricas de los entornos urbanos no invitan al optimismo, por lo que en todo caso 
consideramos que se debe transmitir y difundir el conocimiento sobre el singular proceso 
histórico que ha tenido la industria en estas ciudades, para favorecer su integración en su 
verdadera identidad, su cultura y su patrimonio. 

La interrelación entre la historia, el paisaje, el patrimonio y la cultura confluye, junto 
a otros muchos aspectos, en el territorio. El vínculo que se establece entre todos estos 
elementos tiene en el espacio su clara manifestación y, al fin y al cabo, el lugar urbano, 
por contraposición a otros entornos, manifiesta con la acumulación de estos aspectos la 
base de su identidad. La industria, en este mismo sentido, se suma a la concepción del 
territorio como escenario de actividad y producto construido a partir de la dinámica social 
y económica de un grupo humano (Cañizares, 2009). Desde esta perspectiva, el espacio 
humanizado de las ciudades intermedias españolas constituye un magnífico ejemplo sobre 
el que advertir la singularidad de la industria en la formación de la ciudad. 

Observando los datos y cifras que hemos analizado, en áreas urbanas en las que la industria 
tiene un significado espacial tan intenso y presenta un valor social y económico tan 
determinante, resulta sorprendente que la actividad industrial no esté valorada como un 
rasgo identitario. Tanto las cifras y valores, como el análisis del proceso histórico y, sobre 
todo, su impronta espacial y social, atribuyen a la industria un papel más significativo del 
que realmente se le concede en la cultura popular. Y lo cierto es que, al contrario, todos 
los aspectos citados no pueden ser sino un argumento más para entender que la industria 
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forma parte del territorio, resulta ser un activo esencial de la actividad humana de estas 
áreas urbanas y, en consecuencia, se integra en el patrimonio territorial de las mismas, 
como un aspecto clave en la identificación de su paisaje y de su acervo cultural (Capel, 
2002; Zoido, 2005). 

El significado de la industria en estas ciudades está en el poso de su historia y en el análisis 
de su plano. La industria, en las ciudades medias españolas que tienen este perfil, está 
presente en lo que ha ocurrido en estas ciudades en el último siglo y medio (su historia), 
puesto que constituye un aspecto clave de la sociedad, de la economía, de la vida de 
los habitantes de estas áreas urbanas; y, obviamente, la industria está en estas ciudades 
en la huella de sus edificios, naves y construcciones, en su configuración espacial y, en 
fin, en su estructura urbana. Por más que la reciente expulsión de la actividad hacia las 
periferias hable de un desencuentro en la historia urbana de la industria y la ciudad, no se 
puede olvidar la relevancia que las actividades productivas siguen teniendo en las actuales 
sociedades urbanas. Pese a que comienzan a desmantelarse fábricas y edificios más 
recientes, de apenas cincuenta años de vida, la industria sigue teniendo un peso específico 
clave en estos espacios. 

En definitiva, ya que se ha perdido mucho patrimonio industrial, se trata de que el análisis 
histórico industria-ciudad en las áreas urbanas intermedias nos permita ser conscientes, 
al menos, de que la industria -como actividad (fabricar) y como arquitectura (la fábrica)- 
forma parte del patrimonio territorial de estas áreas urbanas y es actualmente un elemento 
a preservar. La historia de la vinculación de la industria con la ciudad media española 
no termina aquí y, sin duda, en el escenario habitual de ida y vuelta del urbanismo 
contemporáneo, debe reinterpretarse el papel que las fábricas han de jugar en las nuevas 
estructuras territoriales. Reflexionar desde la perspectiva histórica y geográfica es un 
primer paso importante para poner en valor estos aspectos. 
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