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RESUMEN 

La ausencia de mujeres en los lugares patrimoniales, exhibiciones y museos 

tienen una serie de consecuencias desconocidas para la construcción de la 

identidad personal y social. Partimos de la convicción por la que la imagen 

desempeña un papel activo en la construcción de la identidad. En el caso de la 

representación de las mujeres, son esencialmente vitales para las personas de 

género femenino que se ven identificadas o reconocidas en estos signos y 

lugares. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas sin respuestas entre las 

que subrayamos: ¿Dónde están las mujeres malagueñas del XIX? Nos sumamos 

con nuestra investigación al esfuerzo por rescatar la contribución de las mujeres 

en la historia de nuestras ciudades, en la transmisión de valores y sobre todo en 

el desarrollo de nuestra cultura. 

PALABRAS CLAVE: Mujer, patrimonio, cultura, historia, arte, Málaga.  
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ABSTRACT 

The absence of women in heritage sites, exhibitions and museums has a series 

of unknown consequences for the construction of personal and social identity. 

We start from the conviction that the image plays an active role in the 

construction of identity. In the case of the representation of women, they are 

essentially vital for people of the feminine gender who are identified or 

recognized in these signs and places. However, there are still many unanswered 

questions, among which we highlight: Where are the women of Malaga in the 

19th century? With our research, we join the effort to rescue the contribution of 

women in the history of our cities, in the transmission of values and, above all, 

in the development of our culture. 

KEYWORDS: Woman, heritage, culture, history, art, Malaga. 

1. Introducción 

Las iniciativas y proyectos para el fomento de la igualdad de género en el ámbito 

de las instituciones culturales y científicas han sido numerosas y activas en las 

últimas décadas. Podemos señalar que la relación entre las mujeres y la 

investigación ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas a lo largo del 

último siglo. Desde los años 60 del siglo XX la presencia de las mujeres en el 

mundo científico-técnico de los diferentes países ha sido creciente en cuanto a 

estadísticas, dedicación y resultados, pero si analizamos el discurso detenidamente 

nos daremos cuenta de que algo sigue fallando. De manera concreta, podemos 

señalar cómo desde el ámbito universitario se han realizado múltiples proyectos de 

investigación a nivel nacional que manifiestan el cambio de la situación de las 

mujeres es un tema en el que se tiene que implicar la sociedad en su conjunto y se 

considera por primera vez que su tratamiento no puede ser sectorial, sino que debe 

integrarse en el conjunto de políticas públicas.  

La Declaración del Milenio en 2000, supuso un hito importantísimo en este camino, 

al establecer los llamados “Objetivos del Milenio”, cuyo plazo de consecución era 

el año 2015, entre los que se incluía la igualdad como una de las metas a alcanzar. 
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Por su parte, la Hoja de Ruta del ERA en España (2016-2020) plantea una parte 

dedicada a la prioridad de igualdad de género: “Igualdad de Género y 

Transversalidad de Género en la Investigación”, donde se establecía que la línea 

principal de actuación debía ser traducir la legislación nacional en materia de 

igualdad a actuación efectiva con objeto de corregir los desequilibrios de género en 

las instituciones y organismos de toma de decisiones en el ámbito de la 

investigación y de integrar mejor la dimensión de género en las políticas, programas 

y proyectos de I+D, asumiendo desde este punto de vista, la necesidad de abrir 

nuevas investigaciones en materia de género para su corrección55. 

Hipótesis 

La promoción de la igualdad de género en la investigación y la innovación 

constituye un compromiso de la Comisión Europea. Tal y como señala el artículo 

16 del Reglamento (UE) nº 1291/2013 por el que se establece el programa H2030 

dedicado específicamente a la igualdad de género56, se "garantizará la promoción 

eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres y de la dimensión de género en el 

contenido de la investigación y la innovación. Se prestará especial atención a 

garantizar el equilibrio entre los sexos, según lo permita la situación sobre el terreno 

de la investigación y la innovación en cuestión, en los grupos de evaluación y en 

los grupos consultivos y grupos de expertos. La dimensión de género se integrará 

adecuadamente en el contenido de investigación e innovación de las estrategias, 

programas y proyectos, y se hará un seguimiento de la misma en todas las etapas 

del ciclo de investigación." Un interés que se recoge igualmente en los documentos 

centrales del programa H2030, donde establece como objetivo número cinco: 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

De manera concreta, podemos señalar cómo desde el ámbito universitario se han 

realizado múltiples proyectos de investigación a nivel nacional que manifiestan el 

55 Iniciativas como las protagonizadas desde la Universidad de Alicante desde el curso 1999-2000, 

fomentan su actividad desde el Centro de Estudios sobre la mujer en la investigación hacia temas 

relacionados con la perspectiva de género y su aplicación práctica a la enseñanza y la investigación. 
56 http://cort.as/-Igw2 (consultado el 23/03/2019)  
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cambio de la situación de las mujeres es un tema en el que se tiene que implicar la 

sociedad en su conjunto y se considera por primera vez que su tratamiento no puede 

ser sectorial, sino que debe integrarse en el conjunto de políticas públicas. En este 

marco de inclusión, las Universidades deben fomentar en todos los ámbitos 

académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 

discriminación de forma transversal planteando la introducción de estudios de 

género en las universidades. “siendo preciso ampliar los horizontes del 

conocimiento para un mejor desarrollo social y personal” (Donoso-Vázquez y 

Velasco-Martínez). 

Metodología  

Actualmente atendemos a un reconocimiento creciente del papel de la cultura en el 

desarrollo social inclusivo, donde “la igualdad de género es una parte fundamental 

de la ecuación para un desarrollo más inclusivo y sostenible”, tal y como señalaría 

la directora general de la Unesco Irina Bokova en su prólogo al informe que la 

UNESCO realizó en 2015 sobre Igualdad de género: patrimonio y creatividad, y 

donde se analiza cómo la cultura puede ser una aliada fundamental de la igualdad 

de género, poniendo el foco de manera especial en la creatividad y en el patrimonio 

en relación con los sistemas de valores que gobiernan nuestro sentido de identidad.  

Trabajar en materia de patrimonio incluyendo la perspectiva de género es una 

máxima a la que debemos dirigir nuestros esfuerzos, pues estamos plenamente 

convencidos de que es este el camino que han de reconocer metodológicamente las 

investigaciones que sobre patrimonio refuercen las claves de igualdad: nos 

referimos por ejemplo a los discursos museológicos y museográficos en una 

representación igualitaria y equitativa entre mujeres y hombres, “dando cuenta de 

los papeles e identidades femeninas y las relaciones sociales, culturales y 

simbólicas establecidas con ellos en determinados y particulares espacios históricos 

(...). (Carreño, 2016: 157).  
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2. Contexto de pensamiento decimonónico 

Durante el siglo XIX se producen cambios que favorecen la incorporación de la 

mujer al trabajo y con ello se plantean nuevas situaciones, las diferenciaciones de 

clase se hacen patentes con el surgimiento de la burguesía y la clase obrera 

comienza a experimentar las duras condiciones de trabajo que se dan en las fábricas. 

Aunque el comienzo de siglo no parece prometedor en la ciudad de Málaga, con la 

fiebre amarilla durante los años 1801, 1803-1804 así como diferentes terremotos 

que asolaron los campos malagueños y la Guerra de Secesión que pasó factura al 

comercio local, provocando el hundimiento del mismo y con ello la búsqueda de 

nuevos modos de supervivencia. Nacerán dos de las formas de enriquecimiento que 

generarán grandes fortunas: el contrabando y la usura. En Málaga la situación no 

distaba mucho de la de las capitales del panorama europeo, siendo la segunda 

ciudad más industrializada de España entre los años 1830 y 1860. Con las nuevas 

oportunidades que brindaba la apertura al comercio internacional que ofrecía el 

puerto, también surgían nuevos horizontes para el comercio local y para los 

emprendedores57 que estaban en una posición propicia. Sin embargo, en este 

panorama de bonanza y desarrollo la situación de la mujer dependía de dos factores 

principalmente, su clase social y su situación marital. Aquellas pertenecientes a las 

clases sociales altas, partían de unas circunstancias más benevolentes que incluían 

una vida cómoda en la que podían disfrutar de formación que las dotará de 

habilidades que pudieran ayudarlas en su futuro. No sería este el objetivo de la 

educación conocida como “de adorno” la cual nada tenía que ver con el desarrollo 

intelectual y la formación propiamente dicha. Su objetivo principal era hacer de una 

señorita una mujer decente y de la cual su familia pudiera sentirse orgulloso, una 

magnífica acompañante de soirées que pudiera amenizar la velada con unas notas 

al piano o con una elocuente referencia a alguna novela leída. 

57 Entre estos emprendedores encontramos a Jorge Loring de Oyarzabal y Martín Larios, impulsores 

del proyecto ferroviario que uniría Málaga y Córdoba. Para más información consultar: SOLER, 

Antonio (2014): “Málaga, XIX” en AA.VV. Agua, territorio y ciudad. Málaga industrial y 

portuaria. 1880. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, p.41. 
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A ello hemos de añadirle la perenne misoginia desarrollada de forma enfatizada en 

las producciones del siglo XIX, que sólo se verá contestada en la última década del 

mismo, el continuo debate sobre la capacidad o incapacidad intelectual de la mujer 

es especialmente notable en los campos de la educación, el acceso a la cultura y la 

vida pública. Será Erika Bornay la que señale el origen de esta misoginia y la 

contextualice buscando la raíz del problema, que se agravará con el impacto de la 

moral protestante victoriana y que unida a una revitalización del sentimiento 

religioso centrarán en la mujer de forma histórica comenzando con el pecado 

original, la culpa de los actos pecaminosos que alteran la serenidad del alma 

(Bornay, 2001). Partiendo de esta premisa se puede entrever uno de los posibles 

orígenes de las causas que han provocado la separación en dos esferas totalmente 

desconectadas de los géneros masculino y femenino, especialmente en la práctica 

social, aunque también en la teorización llevada a cabo por literatos y filósofos que 

acentúan frecuentemente durante el siglo XIX la necesidad de no compartir 

espacios por la falta de entendimiento de estas, así como su condición de inferior al 

hombre. Un ejemplo de ello son los relatos de las viajeras francesas durante el siglo 

XIX por España, especialmente por Andalucía, las cuales además de sorprenderse 

por este país que suponía la cumbre del mito romántico donde se entrelazan 

tradición, barbarie y religiosidad, aderezados con la sensualidad del pasado oriental 

y la exuberante naturaleza que fascinaba a estas curiosas visitantes, en palabras de 

Richard Ford “España es el país más romántico vivo y peculiar de Europa”. Se 

sorprenden por el limitado conocimiento de la población, haciendo especial 

hincapié en el comportamiento de sus iguales, las mujeres de pueblos y ciudades 

que ellas encontraban poco duchas en el trato y protocolo social, así como faltas de 

formación y conocimiento. 

En sus relatos en forma epistolar que posteriormente fueron editados como libros, 

podemos observar las referencias a las diferencias que estas señoritas francesas 

encontraban entre las locales y ellas, especialmente relacionados con la perspectiva 

propia de su género, desde la que podían apreciar sutilezas que en los relatos de 

viajeros masculinos del mismo periodo se han pasado por alto. Como en los relatos 

de Madame de la Grandville Beaufort donde narra como en su paso por San 

Sebastián, se sorprendía de que una madre y una hija no conocieran ni hubieran 
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visto nunca el azúcar, que empleó para calmar el llanto del niño que sostenían. Este 

es un ejemplo del alejamiento del conocimiento por parte de la esfera de las 

mujeres, no solo se da en el panorama internacional, sino que se ve enfatizado en el 

ámbito nacional en parte por la religiosidad y por una larga tradición de recato de 

la mujer para con los ámbitos que eran vistos como preferentemente masculinos. El 

caso de Málaga no distará mucho de esta tendencia y las mujeres encontrarán 

dificultades para hacerse un lugar, aunque paradójicamente será durante el siglo 

XIX cuando encontramos muchos ejemplos de mujer en diferentes ámbitos de la 

cultura, quizá traídos por ese aire de modernismo que imperó en la capital hacia la 

segunda mitad de siglo. 

3. ¿Qué ocurre en málaga en el XIX? 

Málaga en el XIX fue una ciudad pionera en la península con el inicio de la 

Revolución Industrial, llegando a ser la primera ciudad industrial de España y a 

mantener el segundo puesto tras Barcelona durante años y con notable ventaja sobre 

las demás capitales de la región. Representa un caso singular en el panorama de la 

primera industrialización en Andalucía y en España. Una posición que se basó en 

el temprano desarrollo de sectores de vanguardia de la moderna industrialización 

bajo esquemas fabriles (siderometalurgia, textil algodonero y química), junto con 

el progreso de otros subsectores más tradicionales como, sobre todo, los 

relacionados con productos agrarios (vinos, azúcar…).  
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Fig. 1. Vista del área industrial de Málaga. Imagen editada por Hauser y Menet a fines del S. XIX 

Esta expansión industrial malagueña de carácter innovador, vinculada a una élite 

con capitales de origen mercantil en la que resaltan grandes familias burguesas 

malagueñas, algunas de ellas con influencia en la política nacional. Sobresalen en 

esta época la familia Larios, el industrial Manuel Agustín Heredia, los Loring, el 

Marqués de Salamanca, etc… 

A nivel urbanístico, el paisaje de Málaga empieza a configurarse influenciado por 

la actividad industrial, mientras que en el otro extremo de la ciudad empiezan a 

aparecer villas y hoteles. A partir de 1834 la industria siderúrgica de la familiar 

Heredia, la Constancia, entra en una fase de gran actividad y este sector en Málaga 

las llevaría a situarse a la cabeza de la producción nacional de hierro. De manera 

paralela, Manuel Domingo acometerá la iniciativa urbana de diseñar con la 

prolongación de la Alameda y el Parque de Málaga. De 1860 a 1865 las 

comunicaciones sufren una gran revolución, y se construyen las líneas férreas de 

Málaga a Álora, Cártama y Córdoba, enlazando la ciudad con el resto de España. 

Con todo, el S. XIX constituye bajo todos los aspectos un período histórico sin 

parangón en la transformación de la ciudad de Málaga que alcanzaría sus cotas más 
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altas a comienzos de la década de 1860, para declinar luego y experimentar un 

profundo reajuste desde comienzos del siglo XX. 

Tal y como señala María del Rosario Barrionuevo Serrano en su estudio sobre el 

urbanismo de Málaga en el XIX y la figura de Cánovas del Catillo, a finales de siglo 

XIX el planeamiento malagueño habrá establecido los nuevos cimientos sobre los 

que Málaga continuará desarrollándose: el nuevo Puerto, el Parque, la calle Larios, 

la Malagueta, etc., vendrán a definir la modernización y el crecimiento del centro 

histórico, dotándolo de las infraestructuras y servicios imprescindibles, mientras 

que los barrios y zonas marginadas de las principales vías de comunicación, 

entrarán en un largo período de olvido. 

4.  Situación de la mujer en el siglo XIX 

En el ámbito de la educación encontramos marcadas diferencia tanto de género 

como de clase social, mientras que las hijas de las clases burguesas eran educadas 

por ayas e institutrices, las mujeres obreras tuvieron una pronta incorporación al 

trabajo en las fábricas de algodón principalmente, una industria que exigía manos 

menudas que pudieran desempeñar el trabajo y que en ocasiones empujaron a las 

trabajadoras a acudir a la huelga58. 

AÑOS Varones Mujeres Total 

1860 68,9 90,9 80,0 

1877 65,2 85,3 75,5 

1887 61,4 81,0 71,4 

58 En 1890 las tejedoras que trabajaban para Industrias Malagueñas S.A tras un mes de negociaciones 

con la industria de Martín Larios, se lanzan a la calle en una huelga que logra convocar a 8000 

trabajadores. 
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1900 57,8 74,7 66,5 

Fig. 2 Datos elaborados por Viñao Frago, Antonio: “Historia de un largo proceso”, en Cuadernos de 

Pedagogía, nº179, p. 46. 

La educación de la clase obrera era escasa, como podemos observar en las 

estadísticas que se proporcionan de las diferentes décadas del siglo XIX. Aquellos 

que podían acceder a algún tipo de educación era en la mayoría de los casos 

mediante las congregaciones religiosas o bien los asilos para niños, los cuales 

habían sido establecidos frecuentemente por las familias oligarcas de la Alameda. 

Aun así, podemos observar una marcada diferencia entre los porcentajes dentro de 

cada década, siendo una tendencia que el analfabetismo en la mujer sea mucho 

mayor en número (Flecha, 1994). 

Como ejemplo de la precaria situación en la que se desarrollan los acontecimientos 

y aparece representada la situación de la mujer, se produce en Málaga lo que será 

una primera manifestación y posterior concentración frente a la casa de los Larios 

en la Alameda, donde los representantes de la familia les comunican que “la 

empresa se encuentra en una mala situación económica y que su demanda es 

imposible de satisfacer”. Tras esto, un comité formado por mujeres se dirige a la 

redacción del periódico Unión Mercantil para denunciar la nueva bajada de los 

salarios y dando comienzo así a la primera huelga protagonizada por las mujeres 

industriales malagueñas.  
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Fig. 3. Primera huelga de mujeres de Málaga, en 1890. 

Esta será la situación de aquellas mujeres que componen la clase obrera, que se ven 

obligadas a trabajar en duras condiciones en fábricas donde lo que ganan no les da 

para sobrevivir. Partiendo de estas condiciones, donde no se podían garantizar ni el 

sustento diario, es comprensible que sus preocupaciones no pudieran ser de la 

misma índole de la de aquellas mujeres criadas sin penurias y que teniendo cubiertas 

sus necesidades básicas, podían permitirse preocuparse por otros menesteres en 

relación con la educación, la cultura o las artes. 

Serán también algunas de estas mujeres hijas de la clase burguesa, como Amalia 

Heredia Livermore o su cuñada Trinidad Grund, las que se hagan cargo de la 

dificultad para el acceso de la educación y mediante obras asistenciales planteen la 

formación de las niñas al igual que los niños, un ejemplo es la promoción del 

colegio de la Asunción que dará lugar posteriormente en el año 1886 al internado, 

que habilitará clases gratuitas y nocturnas para las niñas que no pudieran 

permitírselo, eso sí, siempre con separación de clases. 

516



Juan Carlos Suárez-Villegas - Sergio Marín Conejo (co-editores)

— 526 —

5. Mujeres en la historia: mucho más que damas del hogar para la 

construcción patrimonial de málaga 

El estudio del contexto internacional y nacional durante el siglo XIX, así como la 

falta de referentes femeninos en los espacios dedicados al conocimiento y la 

opacidad de la historia con respecto a las acciones de algunas de estas damas, hacen 

necesaria la búsqueda e investigación sobre las mujeres que tomaron partida de 

forma activa en las esferas del conocimiento y la construcción patrimonial, en este 

caso de Málaga.  

Resulta contradictorio que algunas de estas damas hayan tenido papeles con 

importancia capital en el desarrollo patrimonial de la ciudad e incluso hayan sido 

alabadas por sus acciones y reconocidas por sus contemporáneos. Sin embargo, en 

la actualidad nos enfrentamos a una pérdida de estas figuras que, habiendo dejado 

su impronta en la ciudad, han pasado al total desconocimiento por la sociedad 

contemporánea, corriendo el riesgo de reescribir la historia sin una de las 

perspectivas fundamentales, la de las mujeres que participaron y promovieron el 

acceso a la educación, a la vida cultural y a las artes entre otras. Debido a la 

temporalidad a la que nos atenemos y la naturaleza de este artículo, nos vemos 

obligadas a elegir de entre estas historias y biografías de mujeres, a aquellas que 

quizá cuantitativamente hayan dejado una huella mayor en la ciudad a través de sus 

acciones. Esto no quiere decir que la historia de la ciudad de Málaga durante el siglo 

XIX con perspectiva de género se limite a los nombres que aquí estudiaremos en 

más profundidad, por el contrario, la lista de mujeres que rebasaron los límites de 

lo impuesto por la sociedad es numerosa y merecedora de análisis para constituir 

una historia completa del patrimonio malagueño, especialmente durante el siglo que 

nos ocupa. 

La historia del patrimonio de la ciudad de Málaga desde la perspectiva de género 

se ha abordado previamente desde la perspectiva de la historia del arte (Ramos, 

1999), con especial relación a las figuras de Amalia Heredia Livermore y Trinidad 

von Scholtz. También encontramos en el trabajo de Blanca Krauel Heredia un 

acercamiento hacia la construcción patrimonial y la visión de la misma desde la 

perspectiva de las viajeras inglesas del siglo XIX y Elena Echeverría con la mirada 
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de las viajeras francesas del mismo siglo. Así como el de la doctora Amparo Quiles 

Faz que ha investigado la escena cultural literaria del siglo XIX, en especial el 

impacto literario de la figura de Isabel Oyarzabal (Quiles, 2014). 

Por tanto, se pretende una aproximación a estas figuras a través de los trabajos de 

otras profesionales de diferentes campos, para comprender qué papel jugaron en su 

momento y poder discernir el impacto de estas mujeres en la construcción 

patrimonial de la ciudad de Málaga. Elaborando un discurso propio en el que estas 

biografías se pongan en relación, ofreciendo una visión más ampliada del panorama 

cultural del siglo XIX integrando la perspectiva y las experiencias de las mujeres 

que también ayudaron a construir esta escena. 

Por extensión nos será necesario elegir de entre las diferentes mujeres célebres del 

siglo XIX, en este caso abordaremos algunas de las aportaciones patrimoniales más 

notables que estas damas han realizado a la historia de la ciudad durante el siglo 

XIX, teniendo que discriminar todas aquellas que por marco temporal quedan fuera, 

así como eligiendo para comenzar las figuras sobre las que encontramos más 

literatura. 

En relación a la producción pictórica llevada a cabo por el género femenino, 

tenemos el ejemplo de Rafaela Roose Ordoñez, quien fuera la primera mujer pintora 

en colgar su obra en la Catedral de la Encarnación de Málaga. A pesar de su 

importantica, sin embargo, no contamos con muchos documentos que nos indiquen 

cuál fue el transcurso de su vida o de su obra. Rafaela Roose Ordóñez nació en 

1821, en el seno de una familia adinerada, hija de Enrique Roose Warush y María 

Victoria Ordóñez Viana. Debido a la muerte y entierro de su marido en 1860 en la 

Capilla del Pilar de la Catedral hemos podido conocer la faceta artística de esta 

pintora que realizaba obras de una marcada temática religiosa, que hemos podido 

conocer desde que la artista se dedicó junto a su padre al cuidado de la capilla de su 

esposo Manuel Sánchez de Quirós, conocido comerciante y marido de Rafaela. 

Once de sus cuadros están a día de hoy en las estancias de la catedral, en el acceso 

al Patio de los Naranjos, en la antesacristía, en la capilla del Cristo del Amparo, en 

la del Pilar y en la de Santa Bárbara. Según Matilde Torres en su diccionario Rafaela 
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Roose representa la permanencia del murillismo en Málaga hasta 1880 (Torres, 

2009). 

Encontramos otro referente en la figura de Amalia Heredia Livermore, Marquesa 

de Casa Loring, representó una de las figuras principales en la segunda mitad del 

siglo XIX para la ciudad de Málaga. Comenzando por la Colección Loringiana, que 

tuvo la oportunidad de reunir junto a su marido Jorge Loring Oyarzabal, pero de la 

que ella pronto tuvo que hacerse cargo muy pronto. Será durante este periodo 

cuando se hallen en un solar del actual barrio de El Ejido unas tablas de bronce de 

la época romana y se reporte a los marqueses de Loring por su interés en los objetos 

antiguos, estas tablas con textos jurídicos serán la Lex Flavia Malacitana o Lex 

Malacae, actualmente conservadas en el Museo Arqueológico Nacional 

(Rodríguez, 1903). 

Este será uno de los ejemplos más notorios de las piezas que conformaban la 

colección, además de la recopilación de piezas por toda la provincia con magníficos 

resultados, hallando en 1858 el mosaico de Hércules (Balil, 1977: 371). También 

hemos de destacar el papel de Amalia en el mantenimiento y conservación de la 

colección durante su estancia en el Museo Loringiano, un pequeño templete dórico 

situado en su finca de La Concepción (Ramos, 2000). Estas adquisiciones que se 

realizaron por toda Andalucía junto con parte de la colección de Villaceballos 

(Rodríguez, 1903) procedente de Córdoba, serán en el siglo XX el germen para la 

creación del Museo Arqueológico de Málaga albergado en la Alcazaba y que 

actualmente se encuentra en la planta baja del Palacio de la Aduana, actual Museo 

Provincial de Málaga. 

Además, el interés de Amalia por la jardinería sumado a los viajes realizados donde 

había tenido la ocasión de contemplar los más bellos jardines de algunas de las 

capitales europeas, durante su viaje de novios, harán que la Marquesa de Casa-

Loring junto con su jardinero de origen francés Jacinto Chamoussent, ponga un 

especial interés en el embellecimiento de la finca dotándola de especies 

provenientes de todo el mundo, convirtiendo la finca de los Loring-Heredia en un 

lugar de referencia en toda Europa, a través de sus 80 especies de árboles más 

característicos de los cinco continentes. Dando lugar al Jardín Botánico- Histórico 
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de la Concepción contribuyendo con su flora a ser uno de los jardines subtropicales 

y tropicales de España más apreciados, que parte de un jardín inglés. 

Dentro del campo de la literatura de poesía y teatro analizamos la aportación de la 

figura de Pepita Barrientos, como era conocida por sus amistades Josefa Ugarte 

Barrientos, la primera Duquesa de Parcent que llegó a ser una de las voces 

femeninas más reconocidas del siglo XIX, Nace en 1854 en el seno de una familia 

acomodada, será tan solo con dieciséis años cuando se estrene en el Teatro 

Cervantes de Málaga con una pieza dramática de tres actos titulada Margarita y 

será en diciembre del año siguiente cuando presente su primera obra compuesta de 

cinco actos El Cautivo. Estas son las dos obras que aparecen referenciadas en la 

edición de 1998 del Diccionario de Teatro de Akal59, aunque su producción siguió 

creciendo en 1874 con otras dos piezas dramáticas: El ramo de flores y El cruzado, 

que finalmente no fueron estrenadas. De obras como El cristal roto o Jaime sólo se 

tiene conocimiento de ellas a través de sus borradores inacabados. Aunque su eterna 

pasión sería la poesía, la cual le granjeó algunas victorias en los certámenes llevados 

a cabo en su ciudad natal en su juventud. Esta prolífica producción literaria la llevó 

a tener reconocimiento en el ámbito nacional, siendo una de las participantes de las 

veladas literarias convocadas por el Conde de Cheste o en la del Palacio del 

presidente de la Real Academia Española que tuvo lugar en 1885. Su impacto sería 

tal que Pedro de Répide escribirá en la introducción a su obra póstuma “He aquí un 

libro de mujer que no lo parece”. 

Por último, otra de las figuras que no solo colaboró en la construcción patrimonial 

de la ciudad, sino que su genuino interés en dar a conocer el arte dió lugar a 

magníficas iniciativas. Este es el caso de Trinidad von Scholtz Hermensdor, II 

Duquesa de Parcent que llevó a cabo una labor encomiable para la difusión y 

conservación del arte español a nivel nacional, siendo la impulsora de una de las 

sociedades que promoverá el arte, la Sociedad Española de Amigos del Arte. 

Además de su labor como mecenas a través de la adquisición, conservación y 

59 GÓMEZ, G. M. (1998): Diccionario Akal del teatro. Tres Cantos, Madrid: Akal. p. 849 
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difusión del arte mediante reuniones y pequeñas exposiciones comisionadas por ella 

misma, para acercar al pueblo español la riqueza de las artes mayores y menores.  

Ya en su residencia de Madrid el interés de la Duquesa de Parcent se hacía patente 

en la decoración del palacio, que más bien hacía las veces de museo. Comenzando 

por la nomenclatura de sus estancias, las cuales refieren directamente al contenido 

de las mismas y a las épocas ensalzadas mediante las piezas de su colección, 

algunos ejemplos son el Gabinete de Luis XVI, el Salón Luis XV, la Loggia de 

estilo italiano y el Salón Primitivos el cual contenía arte español del siglo XVII 

(Ramos, 2001). 

 

Fig.4. Trinidad von Scholtz y su hija en 1903, interior del Palacio de Guadalcazar. 

La colección estaba formada por obras de arte que recorrían un período histórico 

desde el siglo XIV al XX, especialmente destacadas son aquellas pertenecientes al 

barroco español, contando con Murillo, Sánchez Coello, Zurbarán y coetáneos 

como Moreno Carbonero, Benlliure, Miquel Blay o Raimundo de Madrazo, que fue 

el elegido para representar a la Duquesa Trinidad von Scholtz y a su hija, la princesa 

de Hohenlohe, Piedad de Yturbe. (Ramos, 2013). Entre otras piezas distinguidas, 
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se podía encontrar el Belen Napolitano más famoso de España durante la primera 

mitad del siglo XX, el cual fue expuesto mediante cesiones por parte de la Duquesa 

para exposiciones como la de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en 1920 con fines benéficos; en 1942 fue expuesto en la Biblioteca Nacional de 

Madrid por la Sociedad Española de Amigos del Arte (ya en posesión de su hija, 

Piedad Iturbe), así como en 1950 se expuso en el Museo Nacional de Artes 

Decorativas (Peña, 2022).Su aportación a la cultura lo llegó a compaginar con la 

figura de vicepresidenta de honor de la Sociedad de Amigos del Arte y presidenta 

de la Junta de Socorros60, del Patronato del Museo del Traje Regional e Histórico, 

institución que sería el germen del actual Museo del Traje de Málaga. Junto a este, 

también creó otros centros dedicados al trabajo artesanal en la ciudad de Ronda. 

Fig.5. El Cenador del Jardín Botánico de la Concepción en 1860. Colección Tomás Heredia Campos. 

60 Para ampliar información sobre este tema: LAFFITTE, M. (1964): La mujer en España-Cien años 

de su historia, Madrid. 
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6. Conclusiones: una revisión en clave de patrimonio  

El patrimonio cultural atraviesa todos los aspectos de la historia y de la vida de una 

ciudad, de un país. El reconocimiento de la participación de la mujer en la escena 

cultural y artística de un siglo tan importante como fue el XIX para Málaga, 

contribuye a la definición de un contexto mucho más completo, y justo, de la 

historia.  

Enfocar nuestra atención en la importancia y, sobre todo, en la visibilización del 

género femenino es una forma de reconocer no sólo la temática desde una 

perspectiva que apunte a la discusión del concepto de sujeto histórico, sino a poner 

de relieve que éste no es exclusivo del género masculino, sino que, por el contrario, 

está compuesto por hombres y mujeres, que construyen y transforman la historia 

conjuntamente.  

Como punto de partida, necesitamos establecer que no es lo mismo tratar una 

investigación desde cualquiera de los dos conceptos, entendiendo que el análisis de 

las relaciones de género hace hincapié en la desigualdad en las relaciones de poder 

y el acceso a los recursos y las oportunidades vitales. Las políticas de igualdad de 

género no deben y no pueden limitarse a la promoción exclusiva de la presencia de 

la mujer, pues la situación es más compleja. Debemos tomar partida y avanzar en 

aquellos temas de investigación que hasta ahora no han sido neutrales desde la 

perspectiva de género para construir un escenario de la investigación, más veraz, 

más real, más acertado a la complejidad de lo que supone la perspectiva de género.  

El caso de Málaga es sin duda una oportunidad para avanzar en esta línea de 

investigación, demostrada la necesidad de promover el conocimiento en torno al 

papel e importancia que las mujeres malagueñas han dejado en la historia y 

construcción de esta ciudad. Un trabajo que, tal y como planteábamos en la 

introducción de este escrito, es desconocido para los contemporáneos, fomentando 

que se perciba el siglo XIX en Málaga y en la escena andaluza, como un siglo estéril 

en sus producciones, en el cual las mujeres pasaron desapercibidas y no tuvieron un 

impacto real. 
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