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A r t e  y  a r q u i t e c t u r a  e n  t i e m p o s  d e  c r i s i s  es una obra coral, de 

once investigadores e investigadoras, que aborda desde distintos objetos de 

estudio la repercusión en las prácticas creativas y en la arquitectura de situacio-

nes de crisis en el mundo contemporáneo. El libro presta atención a las secuelas 

que las guerras, los terremotos, las inundaciones asociadas a la construcción de 

pantanos, las crisis migratorias y las epidemias han tenido en los siglos xx y xxi 

en las propuestas artísticas, en la adaptación de los proyectos arquitectónicos 

y en la salvaguarda del patrimonio cultural. No se ofrece una historia lineal de 

las catástrofes, sino ejemplos paradigmáticos de las reacciones, adaptaciones, 

continuidades y evoluciones que ejemplifican la resistencia de los seres huma-

nos y sus actividades creativas ante situaciones límite. En el libro se recogen 

historias concretas, con enfoques originales, del proceso de resignificación o de 

reforzamiento identitario del patrimonio y del arte, aunque también situaciones 

dramáticas de insignificancia. La pandemia del Covid en el año 2020 demostró 

que, como señalara Bertolt Brecht, el arte no debería ser un mero espejo para 

reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.
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Introducción
Arte y arquitectura en tiempos de crisis

Ana María Fernández García

Después de la crisis del Covid-19, que ha supuesto una crisis mundial en el  modo 
de vida de la humanidad, se ha evidenciado el cambio que un desastre sanitario a nivel 
planetario puede generar en la vida de los ciudadanos. La guerra de Ucrania nos ha des-
pertado cada mañana con imágenes sobrecogedoras de la crueldad humana en escenarios 
bélicos y, más recientemente, todavía nos estremecemos cuando en los informativos o en 
la prensa recibimos noticias del horror en Israel y Gaza. Algo parecido sucede cuando 
recibimos noticias de cataclismos naturales imprevisibles, como terremotos, la erupción 
de volcanes o los incendios pavorosos que cada verano azotan algunas partes del mundo. 
Pero la convivencia del hombre con las guerras, los terremotos y otro tipo de fenómenos 
naturales ha sido una constante en la historia de la humanidad, lo que demuestra su 
capacidad de adaptación tanto en la forma de vida como en la arquitectura o en el arte. 
Este libro recoge distintas metanarrativas acerca de la pulsión entre los seres humanos 
y diferentes crisis, puntuales o endémicas, que han afectado al mundo contemporáneo. 
Recoge los resultados de un seminario de trabajo del grupo de investigación EsArt 
(Escenarios para el arte) 1 celebrado en 2021, en el que se mostraron distintas aproxi-
maciones al tema, en un discurso complejo en lo geográfico, y en lo metodológico y en 
la elección de los casos de estudio. El libro no hace sino demostrar la complejidad de 
lecturas que admite el asunto y aborda las soluciones o recursos de resistencia que desde 
la arquitectura y la actividad artística se han llevado a cabo en los siglos xx y xxi. La 
mayoría de las acciones de resiliencia y de adaptación en la arquitectura y el arte a las 
situaciones límite provocadas por el hombre o por la naturaleza recogidas en este libro 

1   La información sobre las actividades y proyectos del grupo está publicada en https://
esartuniovi.com
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son ejemplos españoles, si bien también se han considerado escenarios como Ucrania y 
el impacto creativo de los procesos migratorios en América Latina.

La estructura de los capítulos se ha organizado en dos grandes bloques: uno dedicado 
a estudiar el efecto en el Arte, la arquitectura y el patrimonio cultural en situaciones de 
emergencia, como situaciones de conflicto bélico, terremotos o la reciente pandemia del 
Covid-19; y un segundo gran apartado donde se concentran los trabajos de investigación 
que exponen los imaginarios artísticos y experiencias de recuperación del patrimonio 
cultural. En ambos casos las crisis de cualquier orden manifiestan el daño que implican 
a la memoria y a la identidad en relación con el patrimonio cultural, a la vez que rela-
cionan el desgaste psicológico de la gente con las prácticas artísticas que trasladan a la 
creación la angustia, los afectos y desafectos de la población frente a sucesos impactan-
tes. Aunque este libro no estudia obras tan representativas como las escenas de guerra 
de Francisco de Goya o el Guernica de Picasso, que son piezas que ejemplifican como 
pocas la angustia vital de un escenario de crisis total como es una guerra, sí que se han 
trazado otras historias no menores en entidad y repercusión con un método interdisci-
plinar, eligiendo una cronología amplia que arranca en la segunda mitad del siglo xx 
llega al mundo actual.

El primer bloque de trabajos se inicia con el texto «Habitar en tiempos de guerra: 
la vivienda y sus interiores durante la guerra civil y los primeros años del franquismo 
en Oviedo (1936-1945)» que aborda un asunto que ha sido objeto de estudio reciente 
en otros contextos europeos 2: la domesticidad en situaciones de conflicto. Con el uso 
de distintas fuentes documentales, orales y literarias se compone un retrato de la vida 
cotidiana en la ciudad de Oviedo durante la guerra civil y las formas de vida desiguales 
entre las distintas clases sociales en la inmediata postguerra. Se pone de manifiesto, por 
una parte, la capacidad del ser humano de hacer vivible y confortable una ruina o una 
trinchera, y aprender a sobrevivir con lo imprescindible. En ese recorrido por los inte-
riores domésticos también se explican los principales tipos de proyectos que ocuparon 
los primeros años del régimen de Franco en la ciudad, la generación de nuevos espacios 
habitables, la especulación inmobiliaria, la creación de refugios en los sótanos ante un 
incierto ataque las tropas aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial o los pro-
yectos de las familias más pudientes, algunos con un programa moderno de utilización 
de la vivienda con funciones segregadas. 

El segundo trabajo de este primer bloque, firmado por Carla Fernández Martínez, se 
titula «Una ciudad resiliente. La reconstrucción de Chillán tras el terremoto de 1939». 
En el contexto de la colonización de América Latina, no fueron pocas las decisiones que 
debieron ser tomadas en lo referente al emplazamiento y distribución de las nuevas 

2   Taylor, Mark, Georgina Downey y Terry Meade (eds.), Domesticity Under Siege: Threatened 
Spaces of the Modern Home, Londres, Bloomsbury Publishing, 2023.
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ciudades fundadas por los exploradores españoles que iban llegando al Nuevo Mundo. 
Allí trasladaron la teoría urbanística europea que aún puede verse en el mantenimiento 
del trazado primitivo en bastantes urbes actuales. No obstante, otras no corrieron esa 
misma suerte: es el ejemplo de Chillán de Chile, una ciudad que debió ser reconstruida 
en numerosas ocasiones desde su fundación en respuesta a las diversas catástrofes que 
la arrasaron una y otra vez. Aquí se presta especial atención a la última de ellas, con el 
resurgimiento de la ciudad tras el gravísimo terremoto que la convirtió en escombros en 
1939 3 y que generaría el Plan Regulador de Chillán realizado por Guillermo Ulricksen 
(1939-43). El proceso de reconstrucción, aunque intentó mantener la identidad urbana, 
definió un léxico arquitectónico moderno convivió con un urbanismo más tradicional.

El pueblo actualmente conocido como Ribadelago Viejo, situado en la provincia de 
Zamora, fue protagonista hace menos de un siglo de un episodio catastrófico. Fue en el 
año de 1959 cuando la presa del cercano embalse de Vega de Tera, responsabilidad de 
la empresa Hidroeléctrica de Moncabril, cedió ante su incapacidad para contener una 
cantidad de precipitaciones que no se habían previsto en el momento de su construcción. 
El emplazamiento elevado de la presa, así como el inmenso volumen de agua que fue 
liberado de manera repentina, tan solo agravaron este accidente que causó importantes 
pérdidas en la localidad, tanto humanas como materiales. Rubén Domínguez, en el 
texto titulado «Lo pintoresco frente a lo identitario. Arquitectura y modernidad en 
Ribadelago de Franco (Zamora)», traza un concienzudo repaso por las consecuencias 
del suceso: tanto de las inmediatas, como la violenta destrucción que dejó a su paso, 
como de las posteriores, a las que se dedica en gran medida el cuerpo del capítulo, ya 
que no tardó en ponerse en marcha el resurgir del pueblo bajo la adopción del dictador 
Francisco Franco. 

El trabajo «De monuments men a monuments people: la ciudadanía como agente 
activo en la tutela patrimonial durante el conflicto ruso-ucraniano», firmado por la pro-
fesora de la Universidad de León Noelia Fernández García, analiza el rol de la ciudadanía 
como agente para la custodia de su patrimonio cultural. Es conocida la afectación del 
patrimonio cultural durante los conflictos armados y sus modernas amenazas híbridas, 
que tienen como objetivo desestabilizar a las comunidades atacadas y menoscabar su 
resiliencia colectiva a la vez que tanto los ciudadanos ucranianos como el patrimonio 
sufren un peligro similar 4. Pero, desde la invasión del territorio ucraniano en febrero 

3   Se ha considerado el terremoto más destructivo en volumen de daños y víctimas de la 
historia reciente de un país castigado por la actividad sísmica. Moya, A. y Sanhueza, S., «Estudio 
comparativo de los efectos de los terremotos de Chillán de 1939 y de Talca de 1928», Jornadas 
Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, 2002, p. 5. 

4   McHugh, Jennnifer L., «Designing Permanence under Duress: Precarity and Preservation 
of Heritage in Ukraine», Res Mobilis, vol. 12, n.º 16, julio de 2023, pp. 168-83, doi:10.17811/
rm.12.16.2023.168-183.
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de 2022, la simple amenaza de destrucción ha conseguido provocar una cohesión social 
comunitaria que pone en marcha mecanismos de salvaguardia en paralelo a los dispuestos 
por la comunidad internacional.

El último trabajo del primer bloque «Covid, crisis y cultura visual: la construcción 
de imaginarios desde nuestras pantallas» analiza las imágenes casi distópicas que se 
convirtieron a la vez en el telón de fondo y fueron protagonistas de nuestras vidas entre 
los meses de enero del año 2020 y enero de 2021. Su autor, Enrique Meléndez Galán, 
describe la creación de una suerte de imaginario colectivo en torno a la pandemia pro-
vocada por un brote de la enfermedad COVID-19, en el que se incluyen determinados 
discursos, imágenes o incluso metáforas visuales. Sobre él se asientan las bases del con-
tenido mediático reflejado en los medios de comunicación sobre la más reciente crisis 
sanitaria, con repercusiones económicas y sociales, de nivel mundial.

El segundo bloque se inicia con un concienzudo trabajo de Natalia Tielve García 
sobre la patrimonialización de las fábricas de armas en España. Con el título «Hereditas 
para bellum: el patrimonio de las fábricas de armas en España» analiza la situación de 
estos espacios y sus construcciones, tan vinculados a conflictos bélicos. La intensa carga 
social, histórica y también política que encierran estos lugares ha sido objeto de varios 
debates a lo largo de los últimos años. Así la adecuación de un espacio cuya función 
primigenia fue la elaboración de maquinaria de guerra para otros usos es un asunto 
complejo que admite distintas soluciones, generalmente envueltas en polémicas. La 
situación de estos recintos en España tiene un futuro incierto cuando la actividad para 
la que fueron construidos se da por concluida. Como receptores de este patrimonio es 
preciso aunar el conocimiento de su historia como componer un programa de buenas 
prácticas que evite tanto la fácil solución de la piqueta como los modificaciones o usos 
despersonalizados de su carácter. 

Un trabajo igualmente reflexivo ofrece Aida Villa Varela en el capítulo «¿Recon-
versión o desmaterialización? La fragilidad del patrimonio industrial frente a la crisis 
medioambiental». De múltiples categorías en las que se puede dividir el amplísimo 
concepto de «patrimonio», no cabe duda de que el patrimonio industrial ha sido una 
pieza clave para el desarrollo de la cultura común, uno de los eslabones más vulnerables 
ante el olvido y las malas prácticas. Incluso tras el tardío establecimiento de normativas 
de protección a menudo acaba quedando desamparado, bien por desinterés generalizado 
o bien por la predominancia de otros intereses cuya resolución pasa por su destrucción o 
abandono. Desde las esferas académicas se han llegado a identificar hasta cuatro amena-
zas principales a las que se enfrenta el patrimonio industrial. Todas ellas se encuentran 
ejemplificadas en Asturias, como región con un fuerte pasado industrial. En este trabajo 
se recopilan algunos de los casos más conocidos de distintas prácticas en los proyectos 
de recuperación y adecuación del entorno de la Ría de Avilés. 

El texto «Propuestas artísticas como instrumento de individualización de sujetos 
en los procesos migratorios: ejemplos latinoamericanos» de Renata Ribeiro dos Santos 
analiza las propuestas artísticas más recientes (desde la década de los años 90 hasta la 
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actualidad) que transmiten las experiencias del amplísimo abanico de seres humanos a 
los que se incluye, de forma quizás un tanto reductiva, dentro del sustantivo «migran-
tes». A través de estas prácticas creativas se pone en evidencia la complejidad real de 
la diversidad que conforma este grupo, ya que dentro de él se congrega forzosamente a 
individuos de las más variadas procedencias, géneros e identidades, cada uno de ellos con 
sus propias reivindicaciones personales que a menudo van mucho más allá del mero hecho 
de haber migrado de su tierra. Para delimitar un asunto tan ambicioso se han recogido las 
experiencias de los emigrantes procedentes de América Latina que encontraron su nuevo 
hogar en Estados Unidos o en España. Como herramientas de análisis se han empleado 
tres conceptos que resultarán cruciales a la hora de comprender el trasfondo y las inten-
ciones de estas obras de arte: pensamiento fronterizo (Walter Mignolo), entre-medio 
(Homi Bhabha) y la categoría arte útil (acuñada por la artista cubana Tania Bruguera.

En el capítulo «Ahora todo es polvo. Presencia de la crisis industrial en el arte. 
Memoria e identidad a través de la plástica» la investigadora Marina Castro Cabero 
arma un discurso sobre el proceso traumático de cambio social en Asturias derivado de 
la reconversión industrial y su traslación en la actividad artística. Ha seleccionado obras 
que encuentran su inspiración en los paisajes industriales abandonados y en las ruinas 
fabriles y mineras que se pierden entre los bosques y las autopistas, o a las afueras de las 
ciudades y villas, conformando una imagen representativa. Los autores se convierten en 
preservadores de la memoria de un tiempo en el que se vivió una ilusión de prosperidad.

La antroposofía, corriente filosófica creada y acuñada por Rudolf Steiner en las pri-
meras décadas del pasado siglo, nació con la intención de trasladar la delicadeza de la 
percepción sensorial y espiritual a los más variados campos del conocimiento humano, y 
la arquitectura no fue ajena a su influencia. Se buscaba por este medio la elaboración de 
espacios surgidos de un mejor entendimiento de las leyes de la naturaleza y del universo 
en los que los individuos encontrasen el entorno ideal para desarrollarse. Como explica y 
reflexiona Iñigo Sarriugarte en «Arquitectura de conciencia para épocas de crisis: desde la 
perspectiva antroposófica hasta la actual bioconstrucción», pese a las buenas intenciones 
del intelectual austriaco y teniendo en cuenta el contexto histórico en el que tuvo su 
desarrollo esta teoría, sus aspiraciones se verían truncadas por la escalada de un conflicto 
armado sin precedentes y la consecuente crisis de conciencia que afectó a la humanidad. 
A pesar de todo, no fueron pocos los arquitectos que se interesaron por esta teoría y la 
aplicaron en sus obras. En este capítulo se dibuja un recorrido por la aceptación de la 
antroposofía en el mundo del arte hasta su colofón en la bioconstrucción actual.

Durante la pandemia del Covid 19 acaecida en 2020-21, los medios de comuni-
cación y las redes sociales se hicieron eco de un fenómeno de vuelta al campo por parte 
de habitantes del medio urbano que recurrían a la vida rural como vía de escape. Los 
motivos esgrimidos fueron diversos, entre otros la búsqueda de un entorno natural y 
más sano, en busca de modos de vida más acordes con la naturaleza, la autosuficiencia 
alimentaria y energética, o de un refugio apacible lejos de la pandemia y el denostado 
espacio urbano, que forzó a un confinamiento y reveló numerosos problemas de vivienda 
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en nuestro país. Un momento en el que además se produjo el auge del teletrabajo y en 
el que salta a la palestra el fenómeno de los «nómadas digitales». En «Re-habitar el 
rural. El retorno a la aldea perdida y las nuevas formas de ocupar el espacio en Asturias» 
Santiago Rodríguez Pérez explica que el fenómeno del neorruralismo no es nuevo, y 
tampoco es una tendencia masiva, dadas las cifras de despoblación y envejecimiento en 
la llamada «España vaciada». Estos movimientos se entrelazan con las transformaciones 
que ha vivido el medio rural europeo en los últimos años, observándose nuevas formas 
de entender, transformar y habitar los espacios rurales. En este trabajo se pone el foco 
en Asturias con distintas experiencias de esa re-habitación del espacio rural. 

En definitiva, este volumen ofrece una visión poliédrica y coral de la arquitectura, 
el arte y el patrimonio en momentos de crisis. La palabra crisis no tiene plural porque 
en si misma encierra todas las dificultades concatenadas que conlleva cualquier tipo de 
desastre y porque cualquier colapso bélico, migratorio o natural acaba teniendo una 
repercusión directa en la economía, en el cambio del modelo productivo, en la estructura 
social y en la vida cotidiana de los ciudadanos. A todo ello no son ajenos ni el patrimonio 
cultural ni los artistas pues se produce un proceso de resignificación o de reforzamiento 
identitario que se materializa en las construcciones y en las manifestaciones artísticas, 
o en la dignificación o insignificancia de nuestro patrimonio cultural. Y es que el arte, 
como señalara Bertolt Brecht, no debería ser un mero espejo para reflejar la realidad, 
sino un martillo para darle forma.
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A r t e  y  a r q u i t e c t u r a  e n  t i e m p o s  d e  c r i s i s  es una obra coral, de 

once investigadores e investigadoras, que aborda desde distintos objetos 

de estudio la repercusión en las prácticas creativas y en la arquitectura de 

situaciones de crisis en el mundo contemporáneo. El libro presta atención a 

las secuelas que las guerras, los terremotos, las inundaciones asociadas a la 

construcción de pantanos, las crisis migratorias y las epidemias han tenido 

en los siglos xx y xxi en las propuestas artísticas, en la adaptación de los 

proyectos arquitectónicos y en la salvaguarda del patrimonio cultural. No se 

ofrece una historia lineal de las catástrofes, sino ejemplos paradigmáticos 

de las reacciones, adaptaciones, continuidades y evoluciones que ejempli-

fican la resistencia de los seres humanos y sus actividades creativas ante 

situaciones límite. En el libro se recogen historias concretas, con enfoques 

originales, del proceso de resignificación o de reforzamiento identitario del 

patrimonio y del arte, aunque también situaciones dramáticas de insignifi-

cancia. La pandemia del Covid en el año 2020 demostró que, como señalara 

Bertolt Brecht, el arte no debería ser un mero espejo para reflejar la realidad, 

sino un martillo para darle forma.
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