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Abstract 
La caña dulce precisa un clima cálido y húmedo, sin heladas, propio de la zona ecuatorial y 
de sus regiones colindantes bajo determinadas condiciones, como las de los valles fluviales 
mediterráneos, de temperaturas suaves y rodeados de montañas, caso del litoral granadino. 
Traída a la península ibérica por lo árabes, la caña es llevada a América por los 
conquistadores, y tendrá gran desarrollo en las islas caribeñas, como Cuba, principal 
productor de azúcar de caña en el siglo XIX. Al inicio del segundo tercio de dicha centuria, 
se experimenta un incremento significativo de su cultivo en los valles mediterráneos, con 
especial incidencia en el ámbito granadino entre el valle del río Guadalfeo y Almuñécar. 
La pérdida de competitividad de su producción hará desaparecer un rico patrimonio, tanto 
en la costa de Granada, sustituidos los cañaverales por frutos subtropicales y 
urbanizaciones, como en Cuba, perjudicada por políticas protectoras faltas de realismo y 
competitividad. 
 
The sugar cane requires a warm and humid climate, without frosts, typical of  the equatorial zone and 
neighbouring areas with certain conditions, such as the conditions in the Mediterranean river valleys, with 
mild temperatures and surrounded by mountains, in the case of  the Granada coastline. 
Brought to the Iberian Peninsula by the Arabs, the cane is brought to America by the conquerors, and will 
have great development in the Caribbean islands, such as Cuba, the main producer of  cane sugar in the 
19th century. At the beginning of  the second third of  that century, there was a significant increase in its 
cultivation in the Mediterranean valleys, with special incidence in the area of  Granada between the 
Guadalfeo river valley and Almuñécar. 
The loss of  competitiveness of  its production will make a rich heritage disappear, on the coast of  Granada, 
replacing the cane fields with subtropical fruits and urbanizations, and in Cuba, affected by protective 
policies without realism and competitiveness.  
 
Keywords 
Paisaje, agrario, caña, azúcar 
Landscape, agrarian, cane, sugar 
  



“Los cultivos del azúcar de caña, paisajes productivos…”  

Introducción 
El azúcar es el producto resultante de la transformación de la sacarosa obtenida de la planta 
poácea conocida como caña de azúcar o cañaduz (saccharum officinarum), o de la variedad de 
la remolacha conocida como azucarera (Beta vulgaris vulgaris, variedad altissima). 
A los paisajes productivos azucareros de caña dulce, los cañaverales, se han vinculado 
durante siglos piezas edilicias de valor patrimonial ligadas al proceso de recolección y 
producción, las arquitecturas del azúcar. La permanencia de sus tipos se deriva de que las 
fases para la obtención del azúcar se han mantenido en el tiempo, desde su obtención 
tradicional hasta su producción industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX: la zafra 
o recogida de las cañas, su limpieza y secado; la molienda o estrujado de la caña, mediante 
trapiches o ingenios; la fase de calentamiento del jarabo extraído; la de cristalización de 
azúcares y decantación; la de purga; y el almacenamiento y envasado final del azúcar. En el 
proceso se obtenían otras sustancias residuales de valor añadido: bagazo, melazas y/o 
alcohol. 
Las implantaciones azucareras del Caribe, en especial en Cuba, se convierten en referente 
mundial de la producción azucarera desde el siglo XVII al XIX, cuando la caña americana 
desplaza a la española por su mayor eficiencia. De ida, los modelos constructivos hispánicos 
tradicionales, los trapiches, fueron llevados a las colonias, y evolucionaron hacia complejos 
de mayor tamaño, los ingenios. De vuelta, los avances industriales llegaron a la península 
de mano de los indianos en las fábricas azucareras que se implantan intensamente en la 
costa mediterránea andaluza en el segundo tercio del siglo XIX. 
El carácter dinámico de los paisajes productivos agrarios, sustituidos los cultivos en función 
de su rentabilidad económica, provoca transformaciones sustanciales en la percepción 
territorial de los mismos1. Los paisajes del azúcar de caña, caracterizados por la imagen 
uniforme de los cañaverales, han supuesto uno más de los puntos de unión cultural entre 
España y la América hispánica, con experiencias enriquecidas por las mutuas experiencias 
transmitidas. 
Estos paisajes agrarios han sufrido, a lo largo del siglo XX, significativas pérdidas asociadas 
al declive de su interés productivo: en España, los cañaverales fueron desplazados por los 
más rentables cultivos hortícolas y/o de frutos subtropicales, así como por el avance de las 
urbanizaciones; en Cuba, perdido progresivamente su peso en el comercio mundial de 
azúcar, la inoperancia económica del régimen castrista y los sucesivos bloqueos económicos 
sufridos por la isla han hecho desaparecer buena parte de estos paisajes. 
 
El cultivo del azúcar de caña: origen, evolución y transmisión  
El cultivo de la caña dulce nace en Papúa Nueva Guinea, extendiéndose al oeste por China, 
India y llegando a Oriente Medio en el siglo I. De allí pasó al norte de África y 
posteriormente a las costas mediterráneas ibéricas en el siglo IX, traído por los árabes, que 
producen azúcar de caña dulce en los denominados trapiches2. 
                                                
1 Silvia Fernández Cacho, “El paisaje y la dimensión patrimonial del territorio. Valores culturales de 
los paisajes andaluces” (conferencia, VI Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos y 
Patrimonio, Toledo, 2010). 
2 Miguel Giménez Yanguas y Juan Carlos Jiménez Barrientos, “Patrimonio azucarero granadino”, 
Narria: Estudios de artes y costumbres populares, n.º 93-96 (2001): 16. 
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Este cultivo se lleva desde Europa a las colonias americanas en los siglos XV y XVI, 
produciéndose una gran expansión del mismo en el XVII –caso de la isla de Cuba–, que 
llevará a dominar el mercado azucarero hacia la mitad del XIX, dada la gran rentabilidad de 
la caña americana. La clase de grandes familias criollas, titulares de los ingenios, adquieren 
un enorme poder económico. 
La eclosión en la segunda mitad del siglo XIX de los cultivos de remolacha azucarera en el 
centro de Europa, y la aparición de las máquinas de vapor que mejoran sobremanera el 
rendimiento industrial, revolucionan el panorama de la producción de azúcar, En el caso 
español, la progresiva pérdida de las colonias sustrae el control de los negociosa 
trasatlánticos de azúcar, y la vuelta de indianos enriquecidos dará lugar a la aparición de 
nuevas fábricas de azúcar en torno a los valles fluviales protegidos de las costas 
meridionales.  
La extensión de los cultivos de la caña dulce modifica los paisajes productivos agrarios de 
amplias zonas litorales del sur mediterráneo español, con un paisaje dominado por el 
monocultivo, acompañado de los nuevos ingenios o fábricas, caracterizados por los hitos 
de sus altas chimeneas de ladrillo. Se produce la transformación socio-económica vinculada 
al cultivo y sus labores, como las de la zafra y las del proceso industrial de producción del 
azúcar. Las clases propietarias de los nuevos centros de producción del azúcar, en muchos 
casos organizadas en sociedades mercantiles, se convierten en dominantes 
económicamente de los territorios meridionales donde se implanta dicha actividad. 
 
Paisajes del azúcar de caña: un proceso de ida y vuelta 
 
El azúcar en la Granada medieval: el caso del litoral granadino 
Los árabes introducen desde el norte de África en la península el cultivo de la caña dulce. 
Hay constancia de la existencia de cultivos de caña para la producción de azúcar en el litoral 
granadino desde el siglo X3, concentrada en las vegas de Motril, Salobreña y Almuñécar, 
pertenecientes a la Korá de Elvira, que cuenta con una propiedad del suelo agrario muy 
subdividida, habitual en el régimen de tenencia propiciado por el derecho islámico4. 
El reino nazarí contará con una triada de cultivos especulativos –seda, lino y azúcar–, con 
gran pujanza en su especialización, que propiciará la internacionalización de su comercio. 
La economía del reino fue dominada por comerciantes florentinos y, sobre todo, 
genoveses5. Un tratado entre el reino nazarí y Génova a finales del siglo XIII, convertirá a 

                                                
3 José Enrique López de Coca Castañer, “Nuevo episodio en la historia del azúcar de caña. Las 
Ordenanzas de Almuñécar (siglo XVI)”, en La Ciudad Hispánica siglos XIII al XVI, ed. por 
Universidad Complutense (Madrid: Universidad Complutense, 1987), 459. 
4 Eduardo Zurita Povedano, Nicolás Torices Abarca y Fernando Olmedo Granados, Cortijos, 
haciendas y lagares, arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía, provincia de Granada (Sevilla: 
Dirección General de Arquitectura, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, 2003), 45-46. 
5 Jacques Heers, Occidente durante los siglos XIV y XV (Barcelona: Labor, 1988), 112. 
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los puertos de Málaga, Almuñécar y Almería, en los puntos de llegada de productos 
norteafricanos y europeos, y de salida de la seda, el azúcar y los frutos secos6. 
El cultivo de la seda se ligaba a los paisajes de moreras de las vegas interiores de Granada, 
Guadix y Baza, y las pequeñas planicies alpujarreñas, con escasas noticias de tipos 
arquitectónicos específicos vinculados a su explotación –salvo las nagüelas para hilar que 
aparecen referenciadas en zonas almerienses7–. Los paisajes del lino –producto de gran 
calidad que se exportaba desde Granada a todos los países musulmanes y al norte de 
Europa–, concentrados en la vega granadina, se caracterizaban por los empacados de la 
recolecta, las albercas-pudrideros, y las pequeñas edificaciones para la obtención de la fibra.  
La caña dulce, limitada a los valles fluviales de la franja litoral del reino nazarí, daba lugar a 
los paisajes de cañaverales, y al surgimiento del tipo arquitectónico del trapiche, una 
estructura de naves paralelas donde se desarrollaban las diferentes funciones para la 
obtención del azúcar. Existen escasas noticias sobre los modelos de esta época, aunque 
algunos autores han intentado encontrar referencias en los norteafricanos que pudieran 
haberse trasladado al litoral granadino, que contarían con tres zonas: la hidráulica, con 
llegada de un curso de agua que actuaba como fuerza motriz, mediante un salto, accionado 
las ruedas de molino, y salía por canales de escape hacia los estanques;  la sala de jugos, con 
canales y cisternas para su almacenamiento; y la sala de cocción, con cubas, hornos y 
hogares para el calentamiento. No quedan hoy vestigios de estas edificaciones –sí los restos 
de un trapiche tradicional promovido por un Caballero XXIV de Granada a inicios del siglo 
XVIII, que ya Madoz describe en el XIX en estado ruinoso, y del que sólo se conservan 
los arranques de las fábricas de ladrillo aparejadas al modo mudéjar con arcos de descarga8–. 
El azúcar granadino experimentó un crecimiento significativo en sus exportaciones durante 
finales del siglo XIV y todo el siglo XV, bajo el control genovés del comercio hacia el 
Mediterráneo Occidental y el Mar del Norte. La conquista cristiana conllevará una 
significativa recesión del cultivo de la caña de azúcar en el litoral granadino –ya iniciada en 
la época final del reino nazarí9–, que se agudizará con el aumento de las producciones en 
las islas españolas de ultramar.  
 
Paisajes del azúcar en las Españas: los ingenios cubanos 
Los conquistadores llevan a finales del siglo XV las primeras plantas de caña de azúcar a 
América, iniciándose su cultivo en la isla de Santo Domingo, para después extenderse al 
resto de las islas caribeñas y al continente. Las producciones azucareras americanas se 
convertirán en dominadoras del comercio mundial, favorecidas por la benevolencia del 
clima en sus enclaves y por el desarrollo de un tipo de caña dulce de mayor rendimiento. 
Los paisajes productivos azucareros de las Españas se convierten en referentes culturales 
de algunos de los enclaves coloniales, siendo determinantes en las economías insulares, 
                                                
6 Cristóbal Torres Delgado, “El Mediterráneo nazarí: diplomacia y piratería, siglo XIII-XIV”, 
Cuadernos de Estudios Medievales IV-V (Universidad de Granada, 1979): 203-210. 
7 Pedro Ponce Molina, El espacio agrario de Fondón en el siglo XVI (Almería: Ayuntamiento de Fondón, 
1984), 114. 
8 Zurita Povedano, Torices Abarca y Olmedo Granados, Cortijos, haciendas y lagares…, 386-387. 
9 Antonio Malpica Cuello, El cultivo de la caña de azúcar en la costa granadina en época medieval (Granada: 
Ayuntamiento de Motril, Diputación Provincial de Granada, Azucarera del Guadalfeo, 1988).  
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como en Cuba, o complementarias en los ámbitos continentales, caso de Brasil, Colombia, 
Perú o México10.   
 

 
 
Figura 1: Eduardo Laplante Bureau, Plano de las fábricas del ingenio Armonía, 1857. (The Project 
Gutenberg e-book of: Los ingenios. Colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de Cuba, 
por Justo G. Cantero, http://www.funsepa.net/ebooks/books/39312-h/39312-h.htm). 

                                                
10 Antonio Santamaría García y Alejandro García Álvarez, “Azúcar en América”, Revista de Indias 
Vol. LXV, n.º 233 (2005): 10. 
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En Cuba, la fundación de los ingenios se beneficia de la mano de obra de esclavos negros 
africanos llevados, sobre todo en el periodo comprendido entre los siglos XVII al XIX. 
Con la llegada de la máquina de vapor y los adelantos tecnológicos, los ingenios 
evolucionan con el afán de concentrar y mejorar la producción, deviniendo en factorías 
planificadas como ciudadelas. Es el caso del ingenio Armonía (fig. 1), fundado en 1848 en 
las proximidades de Bolondrón, en el municipio de Pedro Betancourt de la provincia de 
Matanzas, que fue propiedad de los señores D. Miguel de Aldama y D. José Luis Alfonso11, 
donde se disponen en edificios independientes la vivienda de los propietarios –que cuenta 
con huerto y jardín–, los barracones de los campesinos organizados en torno a un patio de 
secado de la caña, el ingenio –zona de molturado– con la sala de calderas, la nave de purga, 
y la de almacenaje. Estuvo en funcionamiento hasta 1921. 
Pero es el Valle de los Ingenios el paisaje productivo azucarero de mayor interés (fig. 2), 
reconocido, junto a la ciudad colonial de Trinidad, como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Emplazado en la provincia de Sancti Spiritus, en el centro de la isla, dedicaba 
sus tierras originariamente a vegas de tabaco, pero a partir de la mitad del siglo XVII, con 
la llegada de emigrantes españoles procedentes de otras islas antillanas, encontró en la 
producción azucarera la base de su desarrollo económico, llegando a funcionar más de 
sesenta ingenios –también conocidos como haciendas–, en el siglo XIX, como los de 
Manaca Iznaga, Guáimaro, Buena Vista y San Isidro de los Destiladeros, entre otros. Cuba 
se convirtió en la mayor productora mundial de azúcar de caña a mediados del siglo XIX, 
rebasando el medio millón de toneladas anual.  
 

 
 
Figura 2: Eduardo Zurita Povedano, Vista panorámica de un ámbito del Valle de los Ingenios (Cuba), en las 
inmediaciones de la ciudad colonial de Trinidad, 2007. (Fuente propia). 

                                                
11 Justo Germán Cantero Anderson, Los ingenios. Colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de 
la isla de Cuba (La Habana: M.A.G.D., 1857), http://www.funsepa.net/ebooks/books/39312-
h/39312-h.htm.  
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En el Valle de los Ingenios, el paisaje de los cañaverales salpicado por las factorías de 
producción de azúcar, contaba como hitos de referencia con las torres de los ingenios, 
levantadas en estilo colonial. Se utilizaban durante la jornada para la llamada al trabajo y al 
descanso, y como miradores de vigilancia, dominando el territorio, de los esclavos en las 
labores de cultivo y zafra (fig. 3). 
 

 
 
Figura 3: Eduardo Zurita Povedano, Torre Iznaga, en el Ingenio de Manaca Iznaga, Valle de los Ingenios 
(Cuba), 2007. (Fuente propia). 
 
Los ingenios y fábricas de azúcar del litoral granadino en el siglo XIX  
La temporal recuperación del cultivo de la caña en la península en el periodo a caballo entre 
los siglos XVI y XVII, concluirá con el aumento de la presión fiscal sobre los negocios del 
azúcar y debido al menor rendimiento de la caña española frente a las producciones 
americanas12. La escasa capacidad de molturado de los trapiches tradicionales, el menor 
rendimiento de la caña “doradilla”, de origen medieval, y la escasa inversión de capital, 
llevaron a que las instalaciones azucareras decayeran intensamente hasta mediados del siglo 
XIX en el litoral granadino: a comienzos del siglo XVI había 22 ingenios en la costa 

                                                
12 Helmut Blume, “El cultivo de la caña en Andalucía comparado con el cultivo de la caña en 
Luisiana”, Estudios Geográficos Vol. 19, n.º 70 (1958): 82-120. 
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granadina, y a finales del XVIII únicamente quedaban dos13. A comienzos del siglo XIX se 
conoce la existencia de dos ingenios ubicados, entre Río Verde y Río Seco, al norte del 
núcleo Almuñécar, y el de don Francisco Javier de Burgos en Motril14. 
A partir de la mitad del siglo XIX, la introducción de variantes de caña dulce de mayor 
rendimiento, como la “algarrobeña” y la “americana”, y la implantación de máquinas de 
vapor –bajo patentes como la francesa Fives-Lille, la escocesa Watson, o la alemana Halle, 
entre otras–, mejorarán la eficiencia de las fábricas azucareras andaluzas15. En 1845 la 
Sociedad Azucarera Peninsular establece en Almuñécar la fábrica de “El Pilar”, con 
modernas calderas clarificadoras y mejora del sistema de purga16. A lo largo de la década 
de los sesenta e inicios de los setenta del siglo XIX se crean más de setenta fábricas desde 
la costa de Almería a la de Málaga, promovidas por familias terratenientes locales y 
sociedades mercantiles al efecto.  En el litoral granadino, las azucareras se concentran en el 
ámbito de su zona oriental, desde el valle del Guadalfeo, caso de las de Motril –entre otras, 
“Nuestra Señora de la Cabeza”, “Nuestra Señora de las Angustias”, “San José”, “Santa 
Margarita”, o “Nuestra Señora del Pilar”–, y las de Salobreña –“Nuestra Señora del 
Rosario”; “San Francisco”, o “La Melcochera de Lobres”–, hasta las radicadas en 
Almuñécar –la antes citada de “El Pilar”, o las de “Nuestra Señora del Carmen o la 
Encarnación”, y “San Rafael”– (fig. 4).  
Este desarrollo supone la extensión de los cañaverales por el valle del citado río Guadalfeo 
en su desembocadura entre los municipios de Salobreña y Motril, así como en los valles de 
los ríos Verde y Seco, para abastecer a los ingenios y fábricas azucareras creadas, cuyos tipos 
arquitectónicos disponen naves paralelas para las distintas funciones, por lo general 
resueltas mediante fábricas murarias perimetrales de aparejo de ladrillo, y estructuras 
interiores esbeltas de pilares y cerchas metálicas. 
Además de estos conjuntos fabriles, se desarrollan también ejemplos de tipos 
arquitectónicos asociados a la zafra, como el caso del Cortijo de la Campana –una 
fundación agraria de los carmelitas que se reutilizó para albergar, al modo de los barracones 
de los ingenios indianos, las dependencias de braceros, de estabulación de ganado y 
almacenes, en torno a un patio donde se volcaba desde carros la caña cortada para su 
secado17–, o el Apero de San Francisco, reconvertido en cuartel de la Guardia Civil antes 
de su derribo, ambos en Salobreña. 
 

                                                
13 Eusebio García Manrique, Los cultivos subtropicales de la costa granadina (Granada, Universidad de 
Granada, 1972), 28-29. 
14 Giménez Yanguas y Jiménez Barrientos, “Patrimonio azucarero…”, 16-18. 
15 José Ramón Ureña Marín, “Estudio histórico-tecnológico de la producción de azúcar de caña: 
aplicación al análisis desde la ingeniería industrial y la ingeniería gráfica de las máquinas de vapor 
Fives-Lille y Mirrlees-Watson en la costa granadina” (tesis doctoral, Universidad de Jaén, 2012), 95-
99, http://ruja.ujaen.es/handle/10953/385. 
16 José Ignacio Jiménez Blanco, “La caña de azúcar en la Andalucía mediterránea durante el siglo 
XIX”, Revista de estudios andaluces, n.º 4 (1985): 60. 
17 Zurita Povedano, Torices Abarca y Olmedo Granados, Cortijos, haciendas y lagares…, 412. 
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Figura 4: Vista de la “Azucarera de Nuestra Señora del Carmen o de la Encarnación”  –a la derecha–, y 
“Azucarera de San Rafael” –a la izquierda–, en el valle del Río Seco de Almuñécar (Granada), 1900 ca. 
(“Azucarera de la Encarnación”, en Rincones de Granada, Costa Granadina (sitio web), consultado 9 de 
octubre 2020, https://rinconesdegranada.com/). 
 
La desaparición del paisaje productivo de la caña de azúcar en el litoral granadino  
La pérdida de las colonias trasatlánticas, y particularmente, tras la de Cuba a fines del siglo 
XIX, supone un golpe terrible emocional y económico para España que, entre otras 
consecuencias, pierde el control del mercado del azúcar caribeño.  
Se hace imprescindible sostener la producción en la península de azúcar, pero la mejor 
consideración en los mercados del azúcar proveniente de la remolacha azucarera –cultivo 
con gran predicamento en la vega de Granada, y posteriormente en la meseta castellana, 
donde la planta cuenta con mayor rendimiento–, frente al de la caña, producirá el 
progresivo cierre de muchos de los ingenios creados en el segundo tercio del siglo XIX en 
el litoral granadino tras una crisis de sobreproducción. Al concluir el siglo XIX quedaban 
sólo nueve fábricas azucareras en funcionamiento en la costa granadina.  
La Guerra Civil y el periodo autárquico evitan, en principio, la desaparición de las fábricas 
de azúcar, pero a mitad de siglo, el estancamiento de los precios, junto con la importación 
de melazas, llevan a un cierre progresivo y generalizado de las mismas18. 
Algunas de ellas sobreviven después de mediado el siglo XX, destinándose a industrias 
alcoholeras –caso de la “Fábrica de San Francisco” en Salobreña, hoy ya desaparecida–, y 
un reducido número produciendo, junto a alcoholes y melazas, azúcar de manera residual, 
como el caso de la “Fábrica Nuestra Señora del Rosario” de Salobreña, la última fábrica de 
azúcar de caña de Europa, cerrada en 2006, que mantuvo hasta entonces la maquinaria 
instalada en el siglo XIX (fig. 5).  
 
                                                
18 Giménez Yanguas y Jiménez Barrientos, “Patrimonio azucarero…”, 21-22. 
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Figura 5: Vista de la sala de molienda de la fábrica de azúcar “Nuestra Señora del Rosario”, en Salobreña, con 
máquina de vapor del siglo XIX, que funcionó hasta 2006, 2018. (“Salobreña: el último ingenio azucarero 
de Europa”, en Turismo Salobreña (sitio web), consultado 19 de septiembre 2020, https:// 
turismosalobrena.com/). 
 
El abandono del cultivo de la caña de azúcar conllevará un cambio de sus paisajes 
productivos y de los vínculos socio-culturales ligados a los mismos –desaparecen las 
migraciones de temporeros para la zafra, muchos de ellos venidos de la comarca cercana 
del Valle de Lecrín en la época de recolecta–. El valle del Guadalfeo en su desembocadura 
derecha mantendrá una pequeña parte de sus antiguos cañaverales hasta finales del siglo 
XX, para progresivamente verlos sustituidos por plantaciones de subtropicales y nuevas 
ocupaciones por usos urbanísticos –polígonos industriales, ensanches residenciales, etc.–.  
Un proceso similar se produce en los valles de los ríos de Almuñécar, especialmente en el 
caso del Río Seco, en su desembocadura en la playa de San Cristóbal, caracterizado 
paisajísticamente por sus cañaverales hasta la desaparición de las fábricas de azúcar de 
“Nuestra Señora del Carmen o de la Encarnación” y  de “San Rafael” (fig. 6), ocupando 
los terrenos, otrora exclusivamente dedicados a la caña dulce, los cultivos de frutos 
subtropicales y las nuevas urbanizaciones surgidas con el desarrollo turístico iniciado en la 
década de los sesenta del siglo XX, estas últimas colonizando la primera línea de playa. 
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Figura 6: Vista de la vega de cañas dulces del Río Seco en la desembocadura de éste en la Playa de San Cristóbal, 
con las azucareras de “Nuestra Señora del Carmen o de la Encarnación” y de “San Rafael” al fondo, aún en pie”, 
1950 ca. (“Almuñécar-Vega. Río Seco y San Cristóbal”, en Todocolección (sitio web), consultado 9 de 
octubre 2020, https://www.todocoleccion.net/postales-andalucia/). 
 
Alternativas para un patrimonio en peligro 
El cierre de los ingenios y fábricas de azúcar, además de la desaparición de los paisajes 
agrarios productivos vinculados al cultivo de la caña de azúcar, ha puesto en peligro un rico 
patrimonio inmueble, así como el mueble de carácter industrial de su interior –que seguía 
funcionando más de un siglo después de su implantación en la fábrica “Nuestra Señora del 
Rosario” de Salobreña, y se salvó de su conversión en chatarra en el caso de la fábrica de 
azúcar “Nuestra Señora del Pilar” de Motril, tras ser adquirida por la administración 
municipal–. 
A pesar de la desaparición indiscriminada de la mayoría de los ingenios que existieron entre 
el valle del Guadalfeo y Almuñécar –la última fábrica derribada fue la de “San Francisco”, 
incluido su apero de braceros, para ser sustituida por una promoción de viviendas–, y 
pareciendo evidente la imposibilidad actual de recuperación del cultivo de la caña de azúcar, 
al no ser competitivo en relación a otras variedades agrarias, parece necesario reflexionar 
sobre la capacidad de estos tipos edilicios para albergar usos alternativos, dada su gran 
capacidad espacial. 
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Figura 7: Paula Cuadros Martín, Vista del vestíbulo de acceso, proyectado sobre antiguo patio de acopio de la 
caña, en edificio de equipamiento cultural mediante rehabilitación de la fábrica de azúcar “Nuestra Señora del 
Rosario” en Salobreña”, 2013. (Paula Cuadros Martín, Proyecto Fin de Carrera, Escuela Técnica 
Superior de Granada; imagen cedida por la autora). 
 
Se cuenta con ejemplos de reúso ejecutados, como el equipamiento público administrativo 
y cultural –Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar–, del ingenio de la “Casa de la Palma” 
en Motril, o previstos a futuro, caso del Museo Industrial del Azúcar en la fábrica “Nuestra 
Señora del Pilar”, en la misma ciudad. De la concienciación sobre el valor de este 
patrimonio da buena muestra la declaración como BIC de la fábrica de azúcar “Nuestra 
Señora del Rosario”, de Salobreña, sobre la que se han realizado interesantes propuestas de 
reutilización desde el mundo académico (fig.7). 
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