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1 Las siglas Cor-Ten se 
refieren a las propiedades 
que diferencian a los aceros 
al carbono de los patina-
bles: mayor resistencia a la 
corrosión (corrosion = Cor) 
y mejores prestaciones 
mecánicas o mayor límite 
elástico (tensile = Ten).
2 Clasificación según EN 
ISO 9224:2012/Corrosión 
de metales y aleaciones. 
Corrosividad de atmósferas. 
Valores de referencia para las 
categorías de corrosividad.
3 UNE-EN 10025-5/Produc-
tos laminados en caliente 
de aceros para estructuras. 
Parte 5: Condiciones técnicas 
de suministro de los aceros 
estructurales con resisten-
cia mejorada a la corrosión 
atmosférica.
4 En la corrosión electroquí-
mica la oxidación se produce 
por transferencia directa de 
electrones, lo que implica 
un trasporte de cargas 
(ánodo-cátodo) a través de 
un electrolito, es decir, se 
forma una “micropila” donde 
se produce una circulación 
eléctrica según las leyes de 
Faraday.

INTRODUCCIÓN
¿Podemos imaginar el 
mundo actual sin metales? 
Quizás sin algunos sí, pero 
no sin el acero. 

El acero es una de las ale-
aciones de hierro más di-
fundidas y empleadas, que 
combina básicamente el 
metal férreo con carbono. 

Este metal, materializado 
en infinidad de formas, pre-
sente en cada una de sus 
aleaciones y tratado de un 
sinfín de maneras posibles, 
nos acompaña en prácti-
camente todas las acciones 
diarias, por mínimas que pa-
rezcan.

Su evolución a través de la 
historia ha provocado cam-
bios sustanciales en el modo 
de vida del ser humano. 
Desde mejoras agrícolas, 

bién mejora sus características mecánicas y le confiere una 
textura y un color especialmente identificativo.

CORROSIONES 
La gran desventaja del acero al carbono o acero común son 
las corrosiones. 1  [pág. 118] 

De los tipos de corrosión conocidos, la corrosión atmosféri-
ca –de naturaleza electroquímica–4 es la principal fuente de 
deterioro en materiales metálicos. 

El oxígeno y la humedad atmosférica atacan la superficie del 
acero sin tratar causando, entre otras transformaciones fí-
sicas y químicas, la oxidación y la formación de hidróxido de 
hierro, lo que conlleva frecuentemente una pérdida de mate-
rial. Son muchos los factores que influyen en la corrosión: pH, 
temperatura, tensiones, fatiga del metal… y, por supuesto, la 
presencia de reactivos. La severidad se incrementa cuando 
hay presencia de sales, compuestos de sulfuro y otros con-
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pasando por el perfeccionamiento tecnológico de pequeños 
artefactos que cambiaron los hábitos de sociedades enteras, 
hasta el desarrollo de la industria especializada a veces en 
materiales bélicos que, desafortunadamente, han marcado 
nuestra memoria a través de los siglos.

La denominación Corten1 proviene del nombre comercial del 
primer acero patinable: USS COR-TEN® que en la práctica ha 
pasado a ser su nombre común. 

Como aceros patinables o autoprotectores se definen una 
clase de aceros cuya composición química les aporta unas 
características particulares, entre ellas que su oxidación, en 
atmósferas de baja agresividad,2 sea menor que la del ace-
ro común o acero al carbono. Otra de sus características es 
que la propia oxidación protege al material frente a la corro-
sión atmosférica, por ello la normativa española3 se refiere 
a ellos como aceros con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. La combinación de sus elementos aleantes tam-
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5 Las condiciones de riesgo 
de corrosión se clasifican 
en general en las siguientes 
categorías:
- Baja agresividad: ambientes 
rurales.
- Agresividad media: ambien-
tes urbanos o industriales de 
moderada contaminación.
- Alta agresividad: áreas 
industriales y costeras de baja 
salinidad.
- Muy alta agresividad: áreas 
industriales de alta humedad 
y zonas costeras de alta 
salinidad.
6 La pila electroquímica se 
constituye en los procesos de 
corrosión del metal, que pasa 
de comportarse como ánodo 
a comportarse como cátodo.
7 La composición original 
ha evolucionado, tanto para 
mejorar sus características 
mecánicas como para com-
batir las atmósferas cada vez 
más agresivas. Actualmente 
el porcentaje y la variedad de 
componentes aleantes del 
acero Corten ha aumenta-
do, pudiéndose encontrar 
elementos como el zinc.
8 Véase AISI. Performance of 
weathering steel in highway 
bridges: A third phase report. 
Washington, D.C.: American 
Iron and Steel Institute, 1995.

sobre la superficie del metal una capa de corrosión “pasivan-
te” más adherente, densa e impermeable que en el resto de 
aceros, características que la hace actuar como una película 
protectora, estable y “autoregenerante”; es decir, que si la 
superficie sufre algún daño que haga saltar la capa de óxido, 
ésta se regenera y acaba homogeneizándose con el resto, si-
endo ésta otra de las ventajas que caracteriza a este material.

Además, esta mayor resistencia a la corrosión atmosférica se 
debe a que, en comparación con los aceros al carbono, pre-
sentan una mayor cantidad de nanopartículas de goethita en 
la capa superficial de oxidación pasivante, o herrumbre, que 
se va formando, lo que aumenta la compactación de la capa 
protectora y la convierte en una barrera contra la corrosión.

La oxidación del acero Corten se puede dar de modo natu-
ral o de modo artificial, como catalizador del proceso natural 
(la pieza es sometida a un tratamiento en el que se provocan 
esos procesos de humectación y secado). 

Otras de las características del acero Corten son su textura y 
superficie final. El color de su capa de óxido varía desde tonos 
rojos-pardos hasta púrpuras oscuros dependiendo del ambi-
ente en el que se encuentre y del tiempo que lleven expuestas. 
 
Las últimas innovaciones destacadas sobre el acero Corten 
tuvieron lugar en la última década del siglo XX, años durante 
los cuales se han desarrollado nuevos aceros patinables, que 
mantienen la formación de la capa protectora que los carac-
teriza, pero presentan mejores prestaciones con respecto a 
la unión por soldadura, la tenacidad a la fractura y el límite 
elástico. Responden a las siglas HPS: High Performance Steel.

El acero Corten, sin embargo, presenta también algunas des-
ventajas, entre ellas: requiere de técnicas de soldadura espe-
ciales, es susceptible de padecer corrosión en ambientes sali-
nos y/o subtropicales, suele producir tinción por escorrentía…

CRONOLOGÍA DE SUS APLICACIONES: DE LA INDUS-
TRIA AL PATRIMONIO
Las cualidades químicas del acero Corten, favorables para la 
exposición de obras a la intemperie, junto con su peculiar as-
pecto y su color característico, han hecho que en menos de 
cien años su avance en materia técnica, industrial y mecánica 
haya sido fulgurante y decisivo para su conversión en uno de 
los materiales más valorados, durante estas últimas décadas, 
tanto en ingeniería como en escultura, interiorismo, paisajis-
mo y/o arquitectura.

Industria
Estos aceros patinables nacen de la ambición industrial por 
conseguir aceros con mayor resistencia al desgaste y a la 
corrosión atmosférica. Interés motivado también por el in-
centivo de obtener mayores beneficios económicos, tanto 
por el éxito de un material novedoso, como por la disminu-
ción de costes materiales derivados de la mayor durabilidad 
de servicio y el bajo mantenimiento. 

Por lo tanto, las aplicaciones iniciales se centraron en la fa-
bricación de elementos y utensilios relacionados con usos 
industriales como vagones de ferrocarril destinados al trans-
porte de carbón, depósitos para la industria cementera y ma-
quinaria para la construcción.

Obra civil y  arquitectura
Tal fue su éxito que, a partir de 1960, se comienza a usar en 
construcciones civiles. En menos de 30 años, sólo en Estados 
Unidos se construyeron más de 2.300 puentes de acero Cor-
ten.8 2  [pág. 119] 

taminantes atmosféricos, por lo tanto, la corrosión variará en 
función del ambiente de exposición.5  

Durante el proceso de corrosión se produce un cambio de 
volumen y daños superficiales que favorecen el proceso de 
oxidación hacia el interior del metal. Por esta razón, si no se 
interviene a tiempo, la oxidación podría llegar a perjudicar las 
propiedades estructurales del acero, llegando incluso a des-
truir por completo piezas realizadas en este material.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Existen muchos mecanismos para combatir la corrosión de 
los metales ya que, a nivel industrial, el problema de la cor-
rosión se traduce en enormes pérdidas, sobre todo económi-
cas. De ahí el interés por proteger los aceros, invirtiendo cada 
vez más en investigaciones al respecto.

Entre los mecanismos de protección, los más comunes son la 
aplicación de inhibidores, anódicos o catódicos, o la propia pasi-
vación de los metales, autoinducida o inducida por tratamiento.

Los inhibidores se basan en la formación, sobre la superficie 
misma del material, de una capa protectora, o de sacrificio, 
con el objetivo de modificar la polarización de la pila electro-
química6 y disminuir su velocidad de corrosión. Ejemplo de 
ello serían el galvanizado o ciertas pinturas y barnices. 
 
La pasivación, por su parte, consiste en la autoprotección de 
los metales frente a la corrosión gracias a la naturaleza y a 
la concentración de los elementos que forman el metal o la 
aleación. 

El mecanismo de autoprotección está dividido en dos fases: 
un efecto de “barrera cinética”, debido a la formación inicial 
de una capa superficial de óxidos que ralentiza la penetración 
de los agentes químicos reactivos y un efecto intrínseco ba-
sado en la resistencia a la corrosión del sustrato metálico, ya 
sea ésta natural o mejorada industrialmente.

La capa pasiva puede formarse de manera espontánea, por 
contacto del metal con el ambiente, o inducida por tratami-
ento. 

ACERO CORTEN
Un tipo de acero autopasivante es el acero Corten. Este tipo 
de acero mejorado y autoprotector, para los anglosajones 
weathering steel o low alloy steels, se define como un acero 
autopasivante, de bajo contenido en carbono, cuya com-
posición química hace de la propia corrosión superficial una 
pátina o película protectora que evita que la oxidación conti-
núe hacia el interior de la pieza.

Su composición original7 era acero con un contenido en car-
bono inferior al 0,2% en peso al que se le añadían principal-
mente cobre, cromo, sílice, níquel y fósforo.

Esta característica composición aumenta el coste del ma-
terial pero, a largo plazo, resulta más rentable, ya que este 
tipo de acero no necesita la aplicación de ningún producto de 
protección ni requiere operaciones de repintado de manteni-
miento gracias a su especial mecanismo de oxidación.

Al igual que el acero común, el acero Corten también sufre 
la corrosión atmosférica, pero, aún siendo los productos de 
corrosión de igual naturaleza, su mecanismo de oxidación 
difiere del anterior.

En primer lugar, el acero Corten es sometido a un tratamiento 
previo de mojado-secado periódico, por el cual se desarrolla 
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9 Véase GARCÍA, J. M. “La 
conservación del patrimonio 
de la obra civil al inicio del 
siglo XXI y sus riesgos”. Inge-
niería y territorio (2010), nº 
92, p. 1-7, ISSN: 1695-9647.
10 Véase HERRERA, R. “Inter-
vención en el castillo de Cala 
¿2001-2011?: la transdisci-
plinariedad para un hacer 
arquitectónico patrimonial”. 
Revista PH. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico 
(2012), nº 83, p. 90-113.

ANÁLISIS DEL USO DEL ACERO CORTEN EN 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Una vez caracterizado el acero Corten, conocida su cronolo-
gía de aplicación y rescatados los textos fundamentales so-
bre la conservación y la restauración del patrimonio construi-
do, pasaremos a analizar una serie de actuaciones que tienen 
en común el empleo de dicho acero.

Metodología de trabajo
La metodología seguida para este trabajo ha consistido pri-
mero en documentar los monumentos históricos atendiendo 
a ciertos aspectos básicos como su descripción, la de su en-
torno, su datación, la catalogación que las protege, su estado 
de conservación o las actuaciones llevadas a cabo durante 
la intervención.

Seguidamente, se ha realizado un ejercicio de reflexión en 
torno a los criterios de actuación adoptados (prestándole 
una mayor atención a aquellos que conciernen al empleo de 
acero Corten), basado en las teorías, la normativa, las car-
tas y las recomendaciones internacionales relacionadas con 
la conservación y la restauración del patrimonio cultural, en 
general, y arquitectónico, en particular.

Finalmente, toda la información recopilada se ha volcado en 
unas plantillas individuales que, además de ser una herrami-
enta útil de organización, han servido de base para extraer las 
conclusiones a las que esta investigación nos ha conducido. 

5  [pág. 121] 

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES
Castillo de Cala (Huelva)
Fortificación medieval perteneciente al sistema defensivo del 
antiguo Reino de Sevilla. Su estado de conservación era de 
ruina general, por lo que fue incluido en el programa de ac-
tuaciones del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía 
(PADA). 6  [pág. 121] 

La actuación por la que se ha seleccionado esta intervención 
es la instalación de una pasarela de acero Corten con la que 
se recupera “virtualmente” el volumen de un tramo de muralla 
faltante, manteniendo su estado de ruina pero recuperando 
el camino de ronda original.10 Una reconstrucción parcial me-
diante un lenguaje contemporáneo. 7  [pág. 121] 
 
La elección matérica y funcional de la pasarela se basa en 
los criterios que, al respecto de los añadidos o las nuevas 
incorporaciones, recogen las diferentes leyes y recomen-
daciones internacionales, y que se pueden resumir así: las 
incorporaciones de partes espaciales y funcionales, si el uso 
del edificio o la interpretación histórica lo requiere, serán re-
alizadas con el lenguaje de la arquitectura actual, quedando 
así claramente reconocibles y evitando las confusiones mi-
méticas. La normativa también aclara que estos añadidos se 
han de integrar armoniosamente tanto en el conjunto como 
en el entorno. Cabe destacar cómo en este proyecto se re-
curre a diferentes soluciones y materiales, que varían según 
su ubicación interior/exterior, para dar respuesta así a este 
criterio de intervención.
  
Otro aspecto, establecido legalmente, que atañe a la volume-
tría del conjunto, es la reversibilidad y compatibilidad de los 
nuevos materiales y los métodos constructivos empleados, 
con los del bien. En este sentido, la nueva instalación reali-
zada en acero Corten, que reconstruye parcialmente el tramo 
norte, se adosa al monumento a través de unos pilares de 
acero, previamente galvanizados, anclados a un mortero, de 
cal, que actúa como capa de sacrificio para evitar el contacto 
directo con el bien, en una actitud de máximo respeto hacia 

Después, comenzaría el “boom” de este material en la arqui-
tectura. Primero fueron los grandes edificios empresariales 
estadounidenses. 3  [pág. 119] Las características del ace-
ro Corten se adaptaban perfectamente a este perfil arqui-
tectónico. Por un lado, el acero Corten evocaba la Revolu-
ción Industrial, por otro, transmitía solidez, uno de los valores 
fundamentales de una empresa, y demostraba modernidad 
y adaptabilidad a los nuevos tiempos, ya que en aquel mo-
mento todos los edificios se realizaban en hormigón, ladrillo 
o piedra.

Si bien al principio el acero Corten no contaba con mucha 
presencia en la arquitectura privada o de pequeña escala, en 
la actualidad es uno de los sectores, junto con el del mobi-
liario urbano, donde se hace un uso más reiterativo de este 
metal.

Escultura
En plena época de vanguardias, los “ismos” estaban ansio-
sos por encontrar nuevas formas de comunicar, nuevas ex-
periencias, nuevos materiales… y así es como, en la década 
de los 60, el acero Corten entró a formar parte del mundo 
escultórico.

Pablo Picasso 4  [pág. 120] sería uno de los primeros en 
experimentar con este material, y le siguieron otros como 
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o los contemporáneos Ric-
hard Serra, Rebecca Horn o Antony Gormley, realizando, en 
la mayoría de ocasiones, esculturas de grandes dimensiones 
generalmente con carácter público.

Patrimonio
Este acero patinable seguirá expandiendo su campo de actu-
ación, esta vez para conquistar el ámbito de la conservación 
y la restauración, concretamente en intervenciones de patri-
monio arquitectónico.

Sin embargo, el modo de proceder de algunos técnicos ha 
llevado, en ocasiones, a restauraciones en las que el empleo 
de acero Corten no es justificable. Y es que, a diferencia de la 
escultura y la arquitectura, donde los criterios de proyección 
derivarán exclusivamente del autor, los principios fundamen-
tales para la redacción de un proyecto de conservación y res-
tauración han de basarse en la normativa y las recomendaci-
ones internacionales que sobre esta materia existen. 

NORMATIVA SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Actualmente, coexiste todo un corpus teórico cuyo obje-
tivo es la salvaguarda del Patrimonio Histórico, Artístico 
y Cultural de la Humanidad, que comenzó a configurarse 
durante el siglo XIX, momento en el que se publicaron las 
primeras teorías en respuesta a toda una serie de restau-
raciones “inapropiadas” realizadas durante el Renacimien-
to, época en la que se acuñó el concepto de Patrimonio 
como memoria histórica.9

A nivel de Patrimonio Arquitectónico, los textos más signifi-
cativos son la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico 
o Carta de Ámsterdam de 1975, el Convenio de Granada de 
1985, la Carta de Cracovia de 2000 y la Carta de Nizhny Tagil, 
de 2003, sobre el patrimonio industrial.

Todas estas cartas han de ser bien conocidas y usadas 
como referencia, por los profesionales que planteen cual-
quier tipo de proyecto de conservación y restauración de 
patrimonio arquitectónico. De este modo se podrán evitar 
actuaciones problemáticas y conseguir intervenciones con 
lenguaje contemporáneo, pero sin perder el respeto por la 
preexistencia y la tradición.
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11 PLATA, P. “8-11/PE-002385, 
respuesta a la Pregunta 
escrita Pregunta relativa a 
actuación en la Muralla de la 
Hoya, Almería”. BOPA. [En lí-
nea] <http://www.parlamento-
deandalucia.es/webdinamica/
portal-web-parlamento/pdf.
do?tipodoc=bopa&id=64893> 
[Consulta: 9 mayo 2014].
12 CACHORRO, E. “Interven-
ción en la muralla de La Hoya 
de Almería”. Revista PH. Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (2011), nº 79, p. 13.
13 SIN AUTOR “El arquitecto 
que restauró la muralla de la 
Hoya explica que se ha que-
rido “detener el daño estruc-
tural”. Teleprensa [En línea] 
<http://www.teleprensa.es/
almeria-noticia-269124-el-
arquitecto-que-restaur-la-
muralla-de-la-hoya-explica-
que-se-ha-querido-detener-
el-dao-estructural.html> 
[Consulta: 9 mayo 2014].
14 CARRASCOSA, M. “Informe 
del centro UNESCO de Anda-
lucía sobre la restauración de 
la Muralla del barranco de la 
Hoya, en Almería” [En línea].
<http://www.unescoandalucia.
org/descargas/Vocalias/
Difusion%20y%20Defen-
sa%20del%20Patrimonio/
Informes%20Patrimo-
nio/2010%20Informe%20
sobre%20Restauracion%20
de%20la%20muralla%20
del%20barranco%20de%20
la%20Hoya%20Almeria.pdf> 
[Consulta: 9 mayo 2014].
15 The International Com-
mittee for the Conservation 
of the Industrial Heritage 
(TICCIH). “Musée du sel (Salt 
museum). Salins-les-Bains” 
[En línea]. Bulletin TICCIH 
(2009), nº 45, p. 6 <http://
ticcih.org/wp-content/uplo-
ads/2013/04/1253514890_
b45.pdf> [Consulta: 12 mayo 
2014].

turas para poder llevar a cabo la puesta en valor de estas sa-
linas. 12  [pág. 123] y 13  [pág. 123] 

Desde la Edad Media, y más intensamente a raíz de la Revo-
lución Industrial, se ha ido generado un amplio patrimonio 
arquitectónico, derivado de una serie de actividades pro-
ductivas, que involuntariamente se ha incorporado a nues-
tro legado cultural. Por ello, su conservación es fundamental 
para comprender y documentar este importante periodo que 
transformó la historia de la humanidad.
 
Partiendo de este objetivo, en Salins-les-Bains se redacta un 
proyecto de restauración, basado en un programa museísti-
co, que integra –con gran delicadeza– elementos contem-
poráneos en consonancia con la preexistencia.

Aprovechando una zona desprendida de la fachada principal, 
instalan un espacio totalmente hermético hacia el exterior, 
realizado en acero Corten que, indudablemente, es el ele-
mento caracterizador de la intervención. Aunque de notables 
dimensiones, la altura del elemento metálico no alcanza la 
cota máxima del edificio por lo que no lo hace destacar vi-
sualmente sobre éste. A ello se suma la estrecha relación en-
tre el color del acero y las tejas cerámicas, tanto del propio 
edificio como de las edificaciones locales, característica que 
integra armoniosamente la superficie de acero Corten con el 
entorno circundante. 

El sistema constructivo es, siguiendo las recomendaciones 
que hace ya cincuenta años dictaba la Carta de Venecia, to-
talmente respetuoso con los paramentos originales, pues en 
ningún momento pasado y presente entran en contacto. 14  
[pág. 124] Con este sistema también se asegura la reversibili-
dad y compatibilidad de los nuevos materiales, y los métodos 
constructivos empleados, con los del bien patrimonial.

Esta intervención fue catalogada por el TICCIH como “modelo 
para futuros programas de restauración en casos compara-
bles”.15 El acero Corten no sólo ha sido bien aplicado a nivel 
técnico, sino también a nivel simbólico, ya que su solidez evo-
ca la industria; su superficie oxidada hace un guiño a la sal, 
remarcando su poder corrosivo, y su coloración se adapta a 
la del entorno, dotando a la instalación de un valor de per-
tenencia.

Central Eléctrica del Mediodía: CaixaForum (Madrid)
Edificio catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) como patrimonio protegido de la ciudad, al tratarse 
de uno de los escasos ejemplos de arquitectura industrial 
modernista del Madrid de finales de siglo XIX. 15  [pág. 124] 

El nivel de protección que amparaba este edificio exigía la 
conservación de las fachadas neomudéjares, pero no exigía 
el mantenimiento físico del mismo, por lo que acabó siendo 
declarado en estado de ruina. 

En 2001, este edificio fue adquirido por una entidad bancaria 
quien, al igual que en su sede barcelonesa, pretendía rehabi-
litar un edificio industrial modernista para convertirlo en un 
centro social contemporáneo. 16  [pág. 124] 

Para ello, decidieron insertar un nuevo volumen realizado 
en acero Corten que se superpone a la estructura original. 
Tanto la geometría como la materialización de este nuevo 
espacio se alejan definitivamente de la fachada original. El 
fuerte contraste material y cromático de las planchas de 
acero produce una ruptura visual, que se traduce en la pér-
dida de imagen de conjunto. Del mismo modo, la cubierta 
formada por planos de distintas inclinaciones, imitando a los 

la preexistencia, lo que permite su completa eliminación, en 
caso de que fuera necesario, sin afectar a la estructura del 
elemento original. 8  [pág. 122] Este mortero, además, re-
cibirá las tinciones que el acero Corten, al oxidarse, pudiese 
producir sobre el muro de piedra.

Como podemos comprobar, tanto la aplicación del acero 
Corten como el resto de actuaciones se han realizado con-
forme a las cartas y recomendaciones internacionales. Pero, 
observando la ficha técnica de este proyecto, se echa en falta 
la persona cualificada y bien formada en la conservación y 
restauración sobre la que, según la Carta de Cracovia, debería 
recaer la coordinación de un proyecto de este tipo.

Muralla de la Hoya (Almería) 
Esta fortificación de época califal, junto con la Alcazaba al-
meriense, es considerada una de las arquitecturas defensivas 
más extensas del patrimonio histórico español. Al igual que en 
el caso anterior, este bien fue incluido en el PADA y posteri-
ormente intervenido, encontrándonos ante otra restauración 
contemporánea donde se recurre al empleo del acero Corten. 
9  [pág. 122] y 10  [pág. 122] 

Los criterios seguidos en el Castillo de Cala justificaban la 
materialidad de la pasarela. Por el contrario, las planchas de 
acero Corten aquí utilizadas quedan descontextualizadas del 
conjunto fortificado y, a la vez, de las normativas vigentes. Sin 
embargo, los que abogan por esta intervención afirman que 
se han basado en lo establecido en el artículo 20 de la LPHA.11

Pero, analicemos detenidamente este artículo. Sin duda al-
guna, el material incorporado es fácilmente reconocible, y en 
ningún caso se mimetizará con el resto, pero se aleja de la 
recomendada integración en armonía con el conjunto.

Por otro lado, la reversibilidad, según Emilio Cachorro,12 que-
da “plenamente garantizada por la sujeción roscada de la es-
tructura metálica y por la ausencia de zunchos de hormigón”. 
Es evidente que desenroscar unos tornillos es más reversible 
que eliminar un elemento estructural realizado en hormigón, 
pero ¿cómo se garantiza la reversibilidad del resto de patolo-
gías que la incorporación de este metal ha acarreado al mo-
numento? 11  [pág. 122] 

Haciendo referencia al último punto del artículo, el arquitecto 
redactor del proyecto13 rechaza la idea de que estemos ante 
una reconstrucción y afirma que este añadido “no es más que 
un refuerzo necesario para equilibrar el trabajo de los nuevos 
zunchos que arriostran las torres intervenidas”. Argumento, 
desde mi parecer, insuficiente para justificar que tal cantidad 
de planchas metálicas, dibujando la silueta de la muralla, sea 
el sistema más apropiado para la puesta en valor del monu-
mento.

Esta actuación ha provocado reacciones contrarias en la 
sociedad almeriense; así, en muchos organismos e instituci-
ones vinculadas con la salvaguarda del patrimonio, como es 
el caso del centro UNESCO de Andalucía, hay quien considera 
que los añadidos de acero Corten a la muralla del Barranco 
de la Hoya constituyen una desafortunada actuación que 
agrede a la poética del lugar, a la conciencia patrimonial de 
un pueblo y a los valores de las técnicas constructivas tra-
dicionales.14

Museo de la Sal (Salins-les-Bains, Francia)
Este ejemplo de arquitectura fabril medieval, o incluso ante-
rior, constituye un peculiar ejemplo de la industria de la sal 
ignígena ya que, pese a los daños sufridos a lo largo de su 
historia, aún se conservan los suficientes datos e infraestruc-
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16 GARNICA, J. “H y M: Fran-
quicia madrileña”. DC papers. 
Revista de crítica i teoría de 
l’arquitectura (2010), nº 19-
20, p. 67-78.
17 GARNICA, J. “H y M: Fran-
quicia…”, p. 67-78.
18 SOLA, P. “El Ayuntamien-
to modifica el PGOU para 
construir el CaixaForum frente 
al Prado”, 2004 [En línea] 
<http://www.euroinmo.com/
noticia/16598/AUTONOMIAS/
El-Ayuntamiento-modifica-
el-PGOU-para-construir-el-
CaixaForum-frente-al-Prado.
html> [Consulta: 12 mayo 
2014].

Se opta por un proyecto de mínima intervención traducida en 
esta única reconstrucción parcial realizada en acero Corten 
y en la construcción de unos muros de contención para re-
cuperar la cota original de la planta inferior, a la que posteri-
ormente se le aplica un tratamiento superficial, intercalando 
césped y distintos áridos y gravas, para “dibujar” el plano del 
antiguo palacio. El programa también incluye “una recupera-
ción de usos” en la que se adapta el espacio para conseguir 
su antiguo carácter de teatro al aire libre; aquí el acero Corten 
colabora materializándose como butacas. 20  [pág. 126] 

Estamos, por lo tanto, ante otro caso de intervención en el 
patrimonio arquitectónico donde la elección del acero Cor-
ten, como material vehicular de la restauración, ha sido ava-
lada por unos criterios acordes tanto con la normativa vigen-
te como con las recomendaciones internacionales en materia 
de conservación.

REFLEXIONES FINALES
Existen diferentes formas de concebir el Patrimonio. Este 
hecho fue notorio en el siglo XIX y sigue patente en la actua-
lidad. Entonces fueron unas teorías tan dispares que, mientras 
una restablecía los monumentos a un estado tan completo, 
que incluso pudo no haber existido jamás, otra comparaba la 
restauración de un edificio con la imposibilidad de resucitar 
a un muerto. Hoy aún quedan seguidores de Le Corbusier 
que, como él, sacrificarían el patrimonio histórico a favor de 
la ciudad moderna pero, afortunadamente, existen otros que 
acertadamente incorporan la contemporaneidad al patrimo-
nio construido que nos rodea, que ha rodeado a otros antes y 
que, gracias a estas intervenciones, seguirán rodeando a los 
que vendrán.

De los anteriores casos analizados se han extraído una serie 
de conclusiones que llevan a pensar en palabras como intru-
sismo, intereses económicos, vacíos legales…, conceptos que 
nada deberían tener que ver con la salvaguarda del patrimo-
nio arquitectónico. 

Ahora que el “boom” inmobiliario queda en el olvido y el esta-
do general de crisis hostiga, parece el momento propicio para 
redirigir el sector del ladrillo hacia el de las ruinas, hacia el del 
olvidado –en muchas ocasiones– mundo de la conservación 
y la restauración. En España, el actual Plan de Estudios Uni-
versitarios de Arquitectura instruye en obra nueva, en diseño 
de interiores y readaptación de espacios –entre otras muc-
has disciplinas–, pero no en intervenciones patrimoniales. Por 
ello, la perspectiva arquitectónica es siempre constructiva, 
¿cómo conseguir entonces la armonía entre nueva construc-
ción y preexistencia?

Una rápida lectura de la normativa, cartas y recomendacio-
nes sobre conservación y restauración de patrimonio arqui-
tectónico no transforma a arquitectos en conservadores-
restauradores. Por ello, estas intervenciones se convierten en 
un gran reto que, en muchas ocasiones, acaban siendo una 
de las causas de pérdida o deterioro patrimonial. Por este 
motivo la legislación vigente debería retractarse e incluir en-
tre sus líneas la recomendación recogida en la Carta de Cra-
covia de 2000, en la que se aboga para que la coordinación 
de proyectos de restauración recaiga sobre personas cualifi-
cadas y bien formadas en la conservación y restauración.
 
Esta problemática se hace patente en dos de los casos aquí 
planteados, tanto en el de la intervención llevada a cabo en 
la estación eléctrica madrileña, como el de la realizada en la 
muralla de la Hoya, se pueden deducir dos posibles situacio-
nes: el escaso o nulo conocimiento sobre criterios de inter-
vención en patrimonio o la falta de respeto por la herencia 

edificios vecinos, convierte al nuevo elemento en un arte-
facto extraño y postizo que se asemeja notablemente a las 
“remuntas” de l’Eixample barcelonés.16

En esta intervención, el criterio seguido para la elección del 
acero Corten quizás no sea el más apropiado, pero ¿lo son el 
resto de principios adoptados para llevar a cabo la transfor-
mación de esta modesta fábrica, protegida por el PGOU, en 
una superficie de 10.000m2 para que se enmarque dentro del 
Proyecto de Reordenación Urbana del eje Recoletos-Prado? 
¿O simplemente pretenden impactar en el observador y po-
tenciar el protagonismo del autor?

Para llevar a cabo esta empresa, la entidad bancaria con-
virtió una concesión pública en un espacio de uso privado17 
y consiguió que en el año 2004 el Ayuntamiento de Madrid 
modificase “provisionalmente” el PGOU;18 desvirtuó tanto la 
imagen del conjunto monumental como su geometría original 
eliminando el zócalo de piedra original, cerrando huecos ori-
ginales en las fachadas y abriendo otros nuevos, incorporan-
do el volumen superior antes descrito… 17  [pág. 125] 
 
Otro de los debates que se abren de la lectura de esta inter-
vención es la flexibilidad o facilidad para modificar leyes o 
normativas en general, y las relacionadas con el urbanismo 
en particular. Las leyes se dictan para proteger y sus modifi-
caciones deberían mejorar las condiciones de lo protegido, y 
no al contrario. 

Palacio Szatmáry (Pécs, Hungría)
Palacio renacentista mandado construir a principios del siglo 
XVI por el obispo de la ciudad de Pécs como residencia de ve-
rano. Durante la ocupación del Imperio Otomano, se cree que 
el palacio albergó un claustro derviche. Finalmente, a raíz de 
la expulsión de los otomanos en 1689, el edificio quedó vacío 
y su estado de conservación fue decayendo hasta convertir-
se en ruina. 18  [pág. 125] 

A principios del siglo XX se realizó una intervención en la que 
parte del edificio fue demolido y ciertas estructuras se refor-
zaron, dotando así al palacio de una estética “ruskiana”, el 
cual, hasta hace poco, fue utilizado como escenario para un 
teatro de verano.

En el año 2010, esta ciudad fue declarada Capital Europea 
de la Cultura, lo que promovió la recuperación de las zonas 
públicas, entre ellas el Parque Tettye, dentro del cual se encu-
entra el Palacio Szatmáry.
 
Al igual que en el Castillo de Cala, en esta intervención se ins-
tala una pieza de acero Corten para recuperar la cota original 
de una de las partes del edificio original. 19  [pág. 125] En el 
caso onubense fue una pasarela situada a la altura del an-
tiguo paseo de ronda. En esta ocasión, se trata de una torre 
que traslada al visitante a los dos niveles con los que contaba 
el recinto anterior. La elección de este material queda justifi-
cada por los principios manifestados en la normativa inter-
nacional: se trata de un metal que responde al lenguaje de la 
arquitectura actual y que, incorporado en el edificio histórico, 
queda claramente reconocible, evitando tanto reconstruir en 
el estilo del edificio como efectos de mímesis. 

La integración del nuevo volumen de acero Corten, con el propio 
monumento y con el entorno que lo rodea, se consigue gracias a 
la geometría proyectada, que se insinúa como un fragmento más 
de los que aún no se han derrumbado, a la ubicación de la pieza, 
que favorece la visión de conjunto en ruinas, y al cálido color de 
la corrosión metálica, que refuerza la sensación de abandono e 
integra las piezas de acero en el paisaje circundante.
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plataforma para la mejora y la innovación en el ámbito de la 
conservación-restauración.

La mayoría de la información con la que se ha elaborado este 
trabajo se ha obtenido de páginas web, blogs de profesionales 
y publicaciones en línea. Medios contemporáneos que, como 
el acero Corten, hay que usar de manera controlada para 
multiplicar sus utilidades.
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arquitectónica recibida. Pero, en ambos casos, la legalidad 
amparaba las actuaciones. En CaixaForum fue gracias a unas 
oportunas modificaciones en el PGOU y en Almería las avaló 
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Los gobiernos deberían aprovechar esta “flexibilidad legal” 
para mejorar las medidas que protegen el patrimonio históri-
co y no para beneficiarse, ellos mismos o a terceros, mediante 
intervenciones donde prevalecen el reclamo turístico, el re-
conocimiento internacional o los beneficios económicos por 
encima del propio bien patrimonial.

De los casos analizados, además de estas conclusiones con 
connotaciones negativas, se han obtenido otras muchas po-
sitivas gracias a propuestas bien planteadas y, por lo tanto, 
exitosas. Dentro de este grupo situaremos las intervenciones 
realizadas en el Castillo de Cala, en el Museo de la Sal y en el 
Palacio Szatmáry. Actuaciones que buscan, a través del mo-
numento, evocar un pasado donde “transportar” al visitante, 
sin renunciar por ello a un lenguaje arquitectónico contem-
poráneo. 

En todas ellas se evidencia la inocuidad intrínseca de un ma-
terial u otro, en este caso el acero Corten. 

Muchas han sido las críticas que, desde su aparición, se han 
hecho de este metal: las tinciones por oxidación, las contribu-
ciones mecánicas y térmicas que su presencia puede aportar 
a las antiguas edificaciones, el fuerte contraste que su color 
rojizo provoca en la imagen del monumento, los puntos débi-
les surgidos de una soldadura inadecuada… Esta complejidad 
no depende únicamente del material en sí, sino de cómo se 
proyecte dentro del bien patrimonial y del ambiente en el que 
éste se encuentre.

Como queda patente en estas tres intervenciones, los gran-
des volúmenes de acero Corten se integran rítmicamente en 
las fachadas y las ruinas históricas. Esta musicalidad entre 
pasado y presente se consigue a través del tratamiento sin-
gular que cada obra requiere. Dotar a cada edificio histórico 
con el título de unicum y adaptar, por tanto, soluciones a su 
medida, son la clave para una correcta actuación restaura-
dora, ya se realice ésta con acero Corten, con hormigón ar-
mado o con cualquier otro material.

Otro de los procesos que, llevados a cabo en estos programas 
de restauración, han significado el éxito de estas intervencio-
nes, ha sido la participación ciudadana.

El patrimonio es de todos/as, y por ello tenemos derecho a 
disfrutar y participar de él. La sociedad es la que convive con 
los monumentos, la que los dota de historia y quien los man-
tiene “vivos”. Por ello, la transparencia en las actuaciones y 
el hacer partícipe a la vecindad promueven el uso, el mante-
nimiento y la concienciación sobre nuestro patrimonio más 
cercano. 

Como epílogo final, cabe destacar que lo anteriormente ex-
puesto sólo constituye una pincelada de la complejidad que 
un proyecto de conservación y restauración sobre patrimo-
nio arquitectónico puede suponer. Si, además, se suma la es-
casa bibliografía existente sobre materiales contemporáneos, 
como el acero Corten, entonces la intervención se complica. 

Por ello, hay que destacar la importancia de los nuevos re-
cursos web como herramientas de documentación, de in-
vestigación y, por supuesto, de divulgación. En lo referente a 
patrimonio histórico, haya que precisar que la utilización de 
estos nuevos instrumentos puede constituir una excelente 
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