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Resumen

El patrimonio industrial muestra el desarrollo 
económico en el pasado y contribuye como re-
curso turístico en el presente y futuro de nuestras 
ciudades. El estudio realizado a través de una en-
cuesta sobre el patrimonio industrial almeriense 
y su implicación en el sector turístico confirma 
que la diversidad existente en este territorio es 
considerada un elemento clave en el desarrollo 
patrimonial y cultural de la provincia que requie-
re ser intervenido y puesto en valor.
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Abstract

Industrial heritage shows the economic develo-
pment in the past and contributes as a tourist 
resource in the present and future of our cities. 
The study is carried out by a survey on Almería’s 
industrial heritage and its role in the tourism sec-
tor, which confirms that the existing diversity in 
this territory is considered a key element in the 
heritage and cultural development of the provin-
ce that requires preservation and promotion
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1. INTRODUCCIÓN

El patrimonio cultural de un país abarca 
distintas tipologías e incluso diferentes 
denominaciones, lo que implica formas 

diferentes de ser valorados por la sociedad1. Para 
garantizar su óptima conservación, tal y como 
establece la Carta de Atenas de 1931, es necesa-
rio el respeto a los pueblos en los que se locali-
zan. Esta afirmación alude a todos los elementos 
patrimoniales incluidos los que se encuentran en 
desuso actualmente y que no solo hace las ciu-
dades menos amables, sino que también supone 
un grave perjuicio al medio ambiente, sin olvidar 
el rechazo que hacia este tipo de patrimonio cul-
tural reconoce la sociedad2.

El patrimonio industrial considera a las deno-
minadas arquitecturas e infraestructuras que 
fueron testigo del desarrollo industrial a escala 
mundial, y que en los últimos años acoge un 
nivel de desaparición gradual que debe ser con-
siderado3. Esto es debido, en gran parte, a las 
dudas y controversia que supone el reconocer 
que los enclaves fabriles históricos son parte del 
patrimonio cultural del territorio al que perte-
necen4. Sin embargo, el auge por el estudio del 

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL ALMERIENSE.  
PERCEPCIÓN SOCIAL PARA SU USO TURÍSTICO

patrimonio industrial en diversas disciplinas ha 
supuesto que en numerosas organizaciones se 
trabaje en el estudio y recuperación de este tipo 
de patrimonio cultural, siendo ejemplos desta-
cados la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
The International Committee for the Conserva-
tion of Industrial Heritage (TICCIH) y Internatio-
nal Council on Monuments and Sites (ICOMOS)5.

A pesar de que la admiración por el patrimonio 
cultural viene desde la antigüedad, no fue hasta 
finales del siglo XX cuando se inician las primeras 
intervenciones que permitan su recuperación y 
puesta en valor. A ello ayudó también la Declara-
ción de Sitio de Patrimonio Mundial (WHS), en el 
año 1978, por la UNESCO, con el fin de otorgar 
a ciertos sitios naturales o culturales la impor-
tancia histórica y cultural que merecen, con el 
objetivo de su preservación6. En la actualidad, 
la arquitectura se enfrenta a un reto importante 
para crear ciudades más sostenibles7, por lo que 
la recuperación y conservación de estos elemen-
tos históricos debe de hacerse mediante la reu-
tilización adaptativa8, con el fin de dar respuesta 
a nuevas demandas sociales y económicas, pero 
sin perder sus valores históricos y culturares9.
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La declaración de WHS es considerada como una 
estrategia para fomentar el auge del turismo y 
la economía local, a pesar de que, en ocasio-
nes, suponga un conflicto de intereses entre 
municipios10. Sin embargo, este reconocimiento 
ha aumentado significativamente con el tras-
curso de los años por diversos motivos, siendo 
el turismo uno de ellos. A nivel internacional, 
existen evidencias de que la protección del patri-
monio cultural provoca un auge significativo en 
la actividad turística, siendo muestra de ello paí-
ses como Eslovaquia11, Egipto12 e Italia13. Lo que 
sin duda revierte en la mejora de la economía, 
siendo el turismo responsable del 11,7% del PIB 
de España en el año 202214. A su vez, el patrimo-
nio cultural contribuye al desarrollo sostenible 
de la actividad turística de la sociedad actual, 
suponiendo esto el crecimiento de las urbes y un 
apoyo para la conservación de la historia de las 
ciudades15. El turismo es así considerado como 
una de las principales actividades económicas 
de mayor relevancia en todo el mundo16. La acti-
vidad turística es muy estudiada en el ámbito 
científico, no solo desde la perspectiva finan-
ciera, sino la relacionada con factores como el 
medio ambiente y la cultura, ya que influyen 
positivamente en la economía local y propician 
la aparición de nuevos empleos e ingresos17.

Este sector no reconoce únicamente un gran 
peso en la economía mundial y nacional, sino 
que asimismo se implementa de forma signifi-
cativa en la Agenda 2030 mencionándose expre-
samente en las metas 8 y 12 enfocadas en el 
desarrollo de políticas y prácticas que promue-
van el turismo y el consumo sostenible18.

Frente a los factores positivos, hoy en día, la 
problemática del denominado “sobreturismo”, 
amenaza con la posible pérdida el patrimonio 
cultural en las áreas rurales y urbanas, conse-
cuencia de la sobrecarga de servicios en las 
ciudades a causa de esta actividad lo que en 
numerosas ocasiones provoca un impacto nega-
tivo en el territorio19.

Por otra parte, se encuentran los ciudadanos y la 
sociedad en general, que siendo los que disfrutan 
de estos espacios en calidad de visitantes y resi-
dentes, necesitan involucrarse en la implemen-
tación y gestión de la actividad turística, siendo 
testigos en tiempo real de las iniciativas de soste-
nibilidad dentro de los destinos20. En línea con lo 
comentado, los ciudadanos disponen de potencial 
para facilitar información en directo desde sus 
perspectivas únicas ofreciendo información sobre 
los objetivos relacionados con la sostenibilidad 
de los destinos. Siendo a su vez un concepto fun-
damental en el turismo sostenible la implicación 
de las distintas partes interesadas, consiguiendo 
un equilibrio entre el desarrollo económico, el 
bienestar social y una ciudad amable21.

El presente artículo tiene como principal obje-
tivo poner en valor el patrimonio industrial de la 
provincia de Almería a través del conocimiento 
de su diversidad tipológica, su influencia en la 
sociedad y en su territorio, poniendo de mani-
fiesto las posibilidades que ofrece este conjunto 
de bienes vinculados a la actividad turística en 
sus distintas localizaciones.

2. OBJETO DE ESTUDIO

Los orígenes de la actividad industrial en Alme-
ría se corresponden con la artesanía y la pesca, 
presente en civilizaciones antiguas22, aunque 
fue a finales del siglo XVIII cuando la provincia 
experimenta un gran desarrollo social, econó-
mico y urbano gracias al auge de esta actividad, 
por lo que se construyeron y pusieron en mar-
cha infraestructuras y edificios necesarios23. El 
patrimonio industrial almeriense destaca, espe-
cialmente, por los vestigios de los sectores agrí-
cola, ferroviario, metalúrgico y el sector minero24, 
adquiriendo este último tipo atención internacio-
nal gracias a enclaves de extraordinaria relevancia 
y las instalaciones e infraestructuras que este ofi-
cio requería25. En esta actividad económica esta-
ban involucrados importantes instituciones de 
la época, como el Papado de Roma y la Corona 
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de España. Destaca que, durante el mencionado 
siglo, las minas de Rodalquilar fueron unas de 
las más importantes de Europa, junto con las 
de Tolfa, en Italia, y las de Lorca y Mazarrónen 
España (figura 1). En estas explotaciones auríferas 
surge la técnica metalúrgica de la cianuración, 
con un elevado reconocimiento internacional26. 
Este auge de la minería provocó que la revolución 
agrícola europea del siglo XIX, con el que se multi-
plicaron las cosechas y se redujo la mano de obra, 
quedara reducida al cultivo del huerto familiar27.

Respecto al contexto turístico, la provincia de 
Almería se mantuvo al margen del boom recono-
cido en el litoral mediterráneo de los años sesenta 
y setenta, lo que ha permitido que, en la actuali-
dad, se pueda desarrollar una actividad turística 
relacionada con espacios naturales poco deterio-
rados, pudiendo esto posicionar a este territorio 
en un enclave turístico único a nivel europeo28.

El reconocimiento y puesta en valor del patri-
monio industrial ha provocado un cambio en el 
consumo de prácticas culturales, destacando 
el turismo, ya que sus aportaciones implican 
la revitalización de territorios alejados de los 

centros más dinámicos de la actividad turís-
tica. Cada vez es más recurrente emplear como 
recurso turístico elementos pertenecientes al 
patrimonio industrial que han sido reutiliza-
dos de manera selectiva según los principios 
de sostenibilidad y desarrollo responsable del 
territorio29. En Almería existen intervenciones 
en este tipo de patrimonio que han supuesto 
su puesta en valor y empleo con fines turísti-
cos. Ejemplo de ello son el Molino harinero de 
Los Méndez (Níjar), transformado en un punto 
de información turística30; el Molino del Lugar 
(Adra), una antigua almazara con uso museís-
tico31; y la Estación de Ramalillo en Serón, con-
vertida en restaurante32. Hoy en día, destaca, 
especialmente, la recuperación de los vestigios 
de la minería, siendo ejemplo el embarcadero 
el Cable Inglés, en la capital, como mirador33; 
la Mina Rica, del Pilar de Jaravía, convertida en 
accesible para visitar la Geoda de Pulpí34; la Mina 
Higuera, visitable en Bédar35; la Fundición de San 
Andrés (Adra), con uso museístico; las Minas de 
Azufre de las Balsas de Gádor, pertenecientes a 
un itinerario senderista; y El Arteal de Cuevas 
del Almanzora, también recuperado como ruta 
peatonal cultural36.

Fig. 1. Canteras en Cerro del Cinto y sus instalaciones auxiliares. 2023. Rodalquilar, Níjar (Almería). España.  
Fotografía: Autoras.
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Para el desarrollo de la presente investigación, 
se ha llevado a cabo, previamente, el estudio de 
412 ejemplares del patrimonio industrial alme-
riense37, clasificados en función del origen de la 
actividad productiva desarrollada y principal con-
secuencia de los elementos patrimoniales reco-
nocidos en el estudio por los encuestados. En 
total resultan 7 grupos (ver tabla 1), destacando 
en importancia por el número de ejemplares, 
agricultura (molinos harineros, almazaras y bode-
gas), artesanía (talleres de cerámica, tenerías y 
telares), industria azucarera (fábricas azucareras), 
minería (cargaderos de mineral, fundiciones, silos 
y cotos, entre otros), pesca (puertos pesqueros 
y balsas de salazón), industria salinera (salinas) y 
otras industrias, como la eléctrica, papel, petro-
lífera y el trabajo de la piel.

Concretamente, la agricultura, máximo exponente 
del conjunto de bienes estudiados, se reconoce con 
un 66,02% de las localizaciones, siendo la minería 
con un 24,03% el segundo grupo más represen-
tativo. El resto de los grupos se consideran mino-
ritarios, siendo la industria del azúcar, artesanía, 
pesca, y salinera, con cifras menos representativas, 
2,67%, 2,67%, 1,94% y 1,21%, respectivamente. 
Finalmente, el grupo denominado otras industrias 
reconoce una representatividad del 1,46%. Este 
conjunto de bienes está presente de manera des-
igual en sus comarcas, siendo los territorios de 
Bajo Andarax y Campo de Níjar los que reconocen 
un porcentaje más elevado respecto de las comar-
cas de Campo de Tabernas y Los Vélez (figura 2).

La entidad, número y localización en su mayoría 
urbana en todo este territorio, pone de manifiesto 
que el patrimonio industrial es una herramienta 
potencial de crecimiento urbano, pero su aban-
dono puede impedir que esto sea posible, por lo 

que el estudio y reconocimiento de este tipo de 
patrimonio permitirá dotar a estos bienes de nue-
vos usos, tanto turísticos como administrativos, 
entre los más habituales o cualquier otro que se 
considere, ofreciendo una nueva lectura a estos 
espacios para la recreación, el ocio y el consumo38.

3. METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE 
DATOS

El marco metodológico de esta investigación está 
basado en una encuesta llevada a cabo en el año 
2022, realizada mediante un formulario online 
de Google Forms en español y a través de una 
muestra aleatoria, obteniendo un total de 950 
encuestados. Se divide en 5 bloques en los que 
se tratan diferentes aspectos relacionados con 
el patrimonio industrial y la actividad turística 
wen Almería, la motivación de los desplazamien-
tos, las características de la actividad turística 

Fig. 2. Elaboración propia. Porcentaje de bienes  
conocidos en cada comarca.

Tabla 1. Porcentaje y número de bienes patrimoniales de las industrias reconocidas en el territorio almeriense.

Agricultura Artesanía Industria del azúcar Minería Pesca Industria de la sal Otras industrias
% 66,02% 2,67% 2,67% 24,03% 1,21% 1,94% 1,46%

N.º 272 11 11 99 5 8 6
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llevada a cabo, la vinculación del encuestado 
con este territorio, su conocimiento sobre estos 
bienes, tipos de patrimonio conocidos, así como 
datos sobre la población encuestada. 

Posteriormente, con las respuestas obtenidas a 
través del formulario, se realiza un análisis fac-
torial con el programa informático IBM SPSS Sta-
tistics 28.0. El análisis realizado permite obtener 
valores máximos y mínimos, frecuencias expre-
sadas en porcentajes, valores medios de res-
puesta, y el estudio comparativo del promedio 
de respuestas. Finalmente, para la realización del 
análisis factorial de estos datos se estudió gráfica-
mente la relación entre las variables, analizando 
diversas correspondencias entre los tipos de 

patrimonio industrial, su estado de conservación 
y el empleo de estos bienes para el uso turístico.

4. RESULTADOS

Respecto de la muestra que realiza la encuesta, 
(ver figura 3), se confirma que los rangos de edad 
establecidos tienen una participación similar, 
excepto los mayores de 65 años que represen-
tan un 6,5%. En más de un 90% son españoles y 
en un porcentaje del ≈50% se trata de población 
en activo con estudios universitarios de grado.

A continuación, se muestran los resultados 
sobre la temáticas turismo y patrimonio en la 
provincia de Almería.

Fig. 3. Elaboración propia. Diagramas de las variables estadísticas de edad, sexo, nacionalidad, ocupación y nivel de estudios.
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Relacionado con el contexto turístico, las res-
puestas obtenidas confirman que aproximada-
mente un 85% de los encuestados ha visitado la 
provincia con fines turísticos, si bien la elección 
se debe preferentemente a sus playas y espacios 
naturales (58%), frente al 10% que lo hace por 
sus monumentos y edificios y el 8% cuya moti-
vación es principalmente sus actividades de ocio 
y deportivas. Siendo el resto de las razones de 
elección totalmente ajenas al patrimonio indus-
trial (ver figura 4).

En cuanto al tipo de visitas, la figura 5 muestra 
que más del 50% de los encuestados realizan 
visitas ocasionales a la provincia confirmando, 
además, que el 80% volverían a elegir Almería 
como destino turístico.

Centrados en la temática sobre el patrimonio 
industrial en Almería, y su relación con el desa-
rrollo turístico, la figura 6 muestra que casi el 80% 
considera que este tipo de patrimonio influiría 
muy positivamente en el aumento de dicha acti-
vidad, sin embargo, en la figura 7, más del 70% 
de los encuestados confirma que no es conocido.

En la misma línea de respuesta nos encontramos 
la figura 8, en la que, frente a la importancia 
ofrecida al conjunto de bienes estudiados y su 

influencia en la actividad turística, sólo el 53% de 
los encuestados conoce alguna infraestructura o 
edificio en la provincia. Lo que se puede inter-
pretar como un conocimiento no especializado 
que por tanto no es reconocido posteriormente 
en elementos concretos, al menos para un por-
centaje superior al 45% de los encuestados.

Centrados en el tipo de patrimonio más repre-
sentativo en Almería, la figura 9 muestra para 
cada grupo la selección realizada por los encues-
tados, destacando frente al resto el patrimonio 
agrícola (27,48%), seguido del patrimonio pes-
quero (19,46%) y minero (16,10%). De entidad 
algo menor se reconoce el patrimonio derivado 
de la artesanía y la industria de la sal (≈12%), 
siendo poco conocidos el patrimonio correspon-
diente a la industria del azúcar y el grupo de 
otras industrias (1-2%).

En cuanto al reconocimiento de forma específica 
de algún elemento del patrimonio estudiado, los 
porcentajes son diferentes. La figura 10 ofrece, 
agrupados por tipología, los más reconocidos, 
indicando un 66,10% de los encuestados algún 
elemento perteneciente al grupo de la minería 
siendo los más mencionados el Cable Inglés, 
las Minas de Rodalquilar, las Menas de Serón y 
la Estación de Ferrocarril de Almería. En menor 

Fig. 4. Elaboración propia. Respuestas del contexto turístico en la provincia de Almería.
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Fig. 5. Elaboración propia. Respuestas al tipo de visitas turísticas en Almería.

Fig. 6. Elaboración propia. Porcentaje de respuestas sobre el 
desarrollo turístico en Almería y su patrimonio industrial.

Fig. 7. Elaboración propia. Respuestas de los  
encuestados sobre si consideran si es conocido  

o no el patrimonio industrial en Almería.
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medida fueron citados edificios e infraestruc-
turas de la industria de la sal, la agricultura, 
la pesca, la artesanía y la industria del azúcar 
(9,02%, 8,71%, 3,89%, 1,87%, 1,71% y 1,09%, 
respectivamente) destacando de estos grupos 
las Salinas de Cabo de Gata. Con un 1,87% se 
reconocía al grupo de otras industrias. Es rese-
ñable que, a pesar de que la industria agrícola es 
la reconocida como más representativa de este 
conjunto de bienes, solo unos pocos encuesta-
dos mencionaron algún ejemplar de este sector.

En relación con el tratamiento actual del patrimo-
nio estudiado, casi la mitad de los encuestados 
(47,37%) consideran que las Administraciones 
Públicas no están realizando una labor idónea 
hoy en día. Por otro lado, en términos generales, 
el 23,74% establecen que estos bienes presen-
tan un estado de conservación adecuado, frente 
a una consideración negativa que alcanza casi 
el 40% (38,95%).

5. CONCLUSIONES

El estudio realizado a través de la encuesta per-
mite conocer las posibilidades que presenta el 

patrimonio industrial en Almería, conocida la 
gran diversidad de ejemplares que existen repar-
tidos por toda su geografía. Su reconocimiento y 
la consiguiente dedicación, en línea con las res-
puestas obtenidas, permite asegurar el interés 
y la capacidad que el mismo puede conseguir 
como referente de la actividad turística en toda 
la provincia.

Las principales conclusiones de esta investiga-
ción en relación con el patrimonio industrial y 
su implicación en el desarrollo del turismo son 
las siguientes:

En primer lugar, se reconoce la validez del estu-
dio mediante encuesta, tanto por la temática 
como por la muestra, que se reconoce en una 
amplia mayoría visitante de la provincia (sólo el 
15% indica que no la ha visitado). Lo que corro-
bora la importancia de este tipo de patrimonio 
en relación con el desarrollo turístico.

Además, se confirma que, en la actualidad, para 
una gran mayoría, los intereses turísticos de esta 
localización son diferentes y no relacionados con 
el patrimonio. Sin embargo, las motivaciones 
principales para escoger este territorio como 
destino turístico (por sus playas y espacios natu-
rales) podrían estar relacionados con elementos 

Fig. 9. Elaboración propia. Patrimonio industrial más  
representativo en la provincia de Almería.

Fig. 8. Elaboración propia. Gráfica sobre el conocimiento 
del patrimonio industrial almeriense.
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de industrias como la pesquera, la salinera y la 
minera, fundamentalmente para el grupo de 
bienes que se localizan próximos a la costa. Por 
otro lado, la rehabilitación con fines turísticos 
del conjunto de bienes de industria podría hacer 
escoger esta provincia por sus monumentos y 
edificios, e incluso por sus actividades de ocio y 
deportivas, lo que daría a conocer enclaves con 
menos reconocimiento hoy en día. En definitiva, 
con estos resultados, se afirma que el otorgarle 
un uso que genere un interés turístico fomenta-
ría la puesta en valor de este patrimonio.

Respecto del patrimonio industrial existente, 
este es conocido con carácter general, y de 
nuevo pueden destacarse aquellos bienes per-
tenecientes a los grupos agrícola, pesquero y 
minero. Este conocimiento coincide con el tipo 
de bienes en el que se han llevado a cabo accio-
nes de recuperación y puesta en valor en diver-
sas localizaciones de la provincia, lo que refleja 
la capacidad que tienen dichas intervenciones 
patrimoniales, no sólo en la recuperación de 
este tipo de patrimonio, sino en el reconoci-
miento del mismo y la generación de recursos 
a través de diferentes vías. A su vez, existe un 

gran desconocimiento de un elevado número 
de encuestados del resto de industrias, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de dar a cono-
cer este tipo de patrimonio en pro de su recupe-
ración y apuesta por su inclusión como atractivo 
turístico. La gestión sostenible de estos recursos 
pertenecientes al turismo podría generar un ele-
vado desarrollo económico y territorial en esta 
provincia.

Por otra parte, los conocedores de este con-
texto patrimonial confirman la amplia variedad 
de bienes que existen en Almería, y lo hacen 
con elementos que, afortunadamente hoy en 
día son visibles en sus principales ciudades, y 
sobre los que se reconoce algún tipo de actua-
ción de conservación y mantenimiento, de ahí 
que los más conocidos pertenezcan a los grupos 
del patrimonio mineral, la industria de la sal y 
la agricultura.

La importancia de este patrimonio en la provin-
cia, no sólo por el número de ejemplares, sino 
por la singularidad y variedad de este, requiere 
estudios específicos que aporten la información 
necesaria, que permitan conocer las necesida-

Fig. 10. Elaboración propia. Tipologías reconocidas del patrimonio industrial almeriense.
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des y desarrollar propuestas de intervención, 
recuperación y puesta en valor, tanto de forma 
individual como en conjuntos industriales, 
según la casuística de cada una de las tipologías 
y localizaciones.

Tras la investigación realizada y la consulta de 
referencias sobre la recuperación de patrimo-
nio industrial con fines turísticos en la provincia 
almeriense, se confirma que es esencial imple-
mentar actuaciones estratégicas que pongan 
en valor la rica herencia industrial de este terri-
torio. En línea con otras experiencias39, estas 
iniciativas pueden incluir la restauración y con-
servación de antiguos sitios mineros, fábricas y 
otros edificios históricos, transformándolos en 
museos interactivos y centros de interpretación 
que describan la historia industrial de la región, 
sus valores y oportunidades. Además, es funda-
mental desarrollar rutas turísticas temáticas que 
integren estos espacios con el entorno natural 

y cultural de Almería, ofreciendo experiencias 
inmersivas y educativas a los visitantes. La pro-
moción de estas rutas mediante campañas de 
marketing digital y la colaboración con opera-
dores turísticos especializados también resulta 
crucial para atraer a un público más amplio. 
Finalmente, organizar eventos culturales, talle-
res y actividades didácticas relacionadas con el 
patrimonio industrial puede enriquecer la oferta 
turística y fomentar un mayor interés por este 
valioso aspecto de la identidad almeriense.

En definitiva, el reconocimiento de este tipo de 
patrimonio, junto a la diversidad de posibilida-
des que ofrece, supone, sin duda, un beneficio 
importante para esta provincia, pudiendo ser 
las experiencias turísticas su principal aporte, 
además de generar sinergias en otros sectores 
relevantes del ámbito económico del área en el 
que se lleven a cabo estas actividades.
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