
«Kongresuan aurkeztutako gogoetek emakumeen 

istorioen aniztasunak dituen harreman fisiko eta 

emozionalen berri ematen digute: beraien eskalan, 

harrotasunean, errepresioan eta duintasunean; 

portuetan, nekazaritzan, itsasoan, fabrikan, trenbidean. 

Industria-leku horietan guztietan, emakumeek, beren 

ziurtasun eta ziurgabetasunekin, hainbat galdera 

egiteko aukera ematen digute: generorik ba al dute lan 

esparruek, makinek, prozedurek? Nork diseinatzen ditu 

lantokiak eta tresnak?».

«Las reflexiones presentadas en este congreso nos 

inician en las relaciones físicas y emocionales de la 

multiplicidad de las historias de mujeres: en su escala, 

en su orgullo, en su represión y en su dignidad; en los 

espacios portuarios, agrícolas, del mar, de la fábrica, del 

ferrocarril… En todos esos lugares industriales, las 

mujeres, con sus certezas y sus incertidumbres, nos 

permiten hacernos preguntas como ¿tienen género el 

espacio del trabajo, las máquinas, los procedimientos? 

¿Quiénes diseñan los lugares de trabajo y las 

herramientas?».
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Perspectiva de género en los 
lugares de producción: 
territorios, espacios, 
máquinas y sociabilidades

M
es

a 
3

De la tuerca a la casa, del espacio de trabajo a la urbe, proponemos una temática donde 
se aborde el protagonismo de las mujeres en los procesos de construcción de los 
espacios, en sus dimensiones físicas, conceptuales y nominativas. De la dimensión 
territorial a la experiencia vivencial en la ciudad, en el espacio laboral o el doméstico, 
la figura de la mujer aglutina una amplia significación en el ámbito industrial que 
impregna aspectos disciplinares de muy diversa trascendencia. Desde su papel como 
figura participativa del propio proceso productivo, a su relevancia en el conocimiento 
y aportaciones prácticas al diseño de objetos y espacios. Por tanto, no sólo hablamos 
de las arquitecturas, de las herramientas, de las máquinas y de los productos pensados 
por o para las mujeres, sino, ineludiblemente, de los vacíos y de las invisibilidades que, 
unido a lo anterior, generan un extraordinario paisaje material, social y emocional.

From nut to home, from the workspace to the city, we propose a topic in which the 
protagonism of women in the processes of construction of spaces, in their physical, 
conceptual and nominative dimensions, is addressed. From the territorial dimension 
to the living experience in the city, in the working or domestic space, the role of 
women brings together a broad meaning in the industrial sphere that permeates 
disciplinary aspects of very diverse transcendence. From her involvement in the 
production process itself, to her relevance in knowledge and practical contributions to 
the design of objects and spaces. Therefore, we are not only talking about 
architectures, tools, machines and products designed by or for women, but also, 
inevitably, about the gaps and invisibilities which, together with the above, generate 
an extraordinary material, social and emotional landscape.
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«De Ora a Labora». La tipología 
conventual como lugar de 
producción y como espacio 
femenino vinculado al trabajo  
de las mujeres

Julián Sobrino Simal
Universidad de Sevilla
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El Proyecto «De Ora a Labora» es 
desarrollado desde las universidades de 
Évora y de Sevilla. Pretende investigar los 
procesos de cambio funcional que tuvieron 
lugar en las tipologías religiosas 
reconvertidas en espacios de la producción 
desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y 
también analizar su estado y usos actuales. 
También busca establecer el estado de la 
cuestión de los procesos de producción 
anteriores a la desamortización, 
destacando la supervivencia de algunas 
actividades productivas en conventos de 
Portugal y de España. El monasterio (donde 
fueron frecuentes molinos, talleres, 
bodegas y espacios de formación) jugó un 
papel trascendental en la transmisión de 
conocimientos prácticos relacionados con 
los saberes teóricos, los oficios y las 
artesanías desde la alta edad media en todo 
Occidente, contribuyendo al renacimiento 
urbano del siglo XII y a la reactivación 
económica europea mediante modelos 
innovadores de gestión económica del 
territorio y de aprovechamiento y 
transformación de los recursos naturales a 
través de tipologías marcadas por la 
hibridación funcional (Ora et Labora).

Como consecuencia de los procesos de 
secularización de las instituciones 
podemos observar cómo, mediante 
diferentes procesos ocurridos durante 
entre los siglos XVIII al XX, numerosos 
ejemplos de tipologías religiosas fueron 
sujeto de importantes cambios de uso, 
destacando para nuestro objeto de estudio 
las transformaciones de los conventos o 
monasterios en fábricas, almacenes, 
talleres… En esta comunicación se trazará 
un panorama general del rol de las mujeres 
en estas tipologías religiosas desde su 
implicación en las actividades productivas 
y de las posibles líneas de investigación que 
esta perspectiva implica.

The “De Ora a Labora” project is developed 
by the universities of Évora and Seville. It 
aims to investigate the processes of 
functional change that took place in the 
religious typologies converted into 
production spaces from the 18th to the 20th 
century and also to analyse their current 
state and uses. It also seeks to establish the 
state of the art of production processes 
prior to the disentailment, highlighting the 
survival of some production activities in 
convents in Portugal and Spain. The 
monastery (where mills, workshops, cellars 
and training spaces were frequent) played a 
transcendental role in the transmission of 
practical knowledge related to theoretical 
knowledge, trades and crafts from the early 
Middle Ages throughout the West, 
contributing to the urban renaissance of 
the 12th century and to the European 
economic reactivation through innovative 
models of economic management of the 
territory and the use and transformation of 
natural resources through typologies 
marked by functional hybridisation  
(Ora et Labora).

As a consequence of the processes of 
secularisation of institutions, we can 
observe how, through different processes 
that took place between the 18th and 20th 
centuries, numerous examples of religious 
typologies were subject to important 
changes of use, highlighting for our object 
of study the transformation of convents or 
monasteries into factories, warehouses, 
workshops... This paper will outline an 
overview of the role of women in these 
religious typologies from their involvement 
in productive activities and the possible 
lines of research that this perspective 
implies.
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e l Proyecto «De Ora a Labora» es desarrollado desde las universidades de Évora y de Sevilla. Pre-
tende investigar los procesos de cambio funcional que tuvieron lugar en las tipologías religiosas 

(eclesiales, monásticas y conventuales) reconvertidas en espacios de la producción desde el siglo 
XVIII hasta el siglo XX y también analizar su estado y usos actuales. (Centros culturales, hoteles, mu-
seos...). Pero también busca establecer el estado de la cuestión de los procesos de producción, an-
teriores a la desamortización, destacando especialmente la supervivencia actual de algunas de esas 
actividades laborales productivas en algunos conventos de Portugal y de España, para establecer un 
puente dialéctico entre «ora» y «labora» y entre «praeteritum» y «nunc». 

Las actividades económicas realizadas en los espacios comunitarios reglados religiosos han 
constituido una constante histórica desde la aparición de las primeras órdenes monásticas en el si-
glo VI d. C. El monasterio jugó un papel trascendental en la transmisión de conocimientos prácticos 
relacionados con los saberes teóricos, los oficios y las artesanías desde la alta edad media en todo 
Occidente, contribuyendo al proceso histórico del renacimiento urbano del siglo XII y a la reactiva-
ción económica europea mediante modelos innovadores de gestión económica del territorio y de 
aprovechamiento y transformación de los recursos naturales a través de tipologías marcadas por la 
hibridación funcional (Ora et Labora) que se concretan en los monasterios y en los conventos. Luga-
res donde fueron frecuentes la existencia de molinos, talleres, bodegas y espacios de formación.

Como consecuencia de los diferentes procesos de secularización de las instituciones en el paso 
del Antiguo Régimen a la sociedad Burguesa podemos observar cómo, mediante diferentes proce-
sos ocurridos durante entre los siglos XVIII al XX tales como las desamortizaciones, las expulsiones 
de órdenes religiosas o la extinción de congregaciones, por citar sólo algunos casos, numerosos 
ejemplos de tipologías religiosas fueron sujeto de importantes cambios de uso, destacando para 
nuestro objeto de estudio las transformaciones de los conventos o monasterios en fábricas, alma-
cenes, talleres… En esta comunicación se trazará un panorama general del rol de las mujeres en es-
tas tipologías religiosas desde su implicación en las actividades productivas y de las posibles líneas 
de investigación que esta perspectiva implica.

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en contribuir a crear un grupo estable de investigación, 
apoyado en la creación de una base de datos, el diseño de una página web y sesiones científicas es-
pecializadas, aborde el conocimiento de estos procesos de reconversión de los espacios religiosos 
en espacios del trabajo, en sus variables económicas, arquitectónicas, sociales, culturales y simbó-
licas. Todo ello desde las herramientas que utilizan las Digital Humanities que nos permitan abordar 
el estado actual de los casos de estudio recogidos en la base de datos que forma parte del proyecto 
y por medio de la metodología de la arqueología industrial y con la intención de generar un corpus 
teórico referido a las circunstancias históricas de este proceso.



Objetivo 1 Realizar una base de datos compuesta por las tipologías religiosas (eclesiales, monás-
ticas y conventuales) reconvertidas en espacios de la producción en España y Portugal 
con la intención de conocer el número de casos, su localización, sus características y 
sus valores patrimoniales.

Objetivo 2 Aplicar las informaciones de la Base de datos mediante las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) y las TIG (tecnologías de la información geográfica) al estu-
dio del patrimonio cultural de espacios «De Ora a Labora» mediante la generación de 
un Sistema de Información Geográfica (SIG) donde se inserten activamente los regis-
tros proporcionados por la base de datos.

Objetivo 3 Realizar una aproximación teórica a los procesos históricos, económicos y sociales re-
feridos a las transformaciones espaciales sufridas por las tipologías religiosas (ecle-
siales, monásticas y conventuales) reconvertidas en espacios de la producción.

Objetivo 4 Crear un grupo de investigación estable que tenga por campo de estudio las transfor-
maciones de las tipologías religiosas en lugares de la producción en el Sur de Europa 
partiendo del estudio prototipo de este proyecto referido a España y Portugal.

Objetivo 5 Desarrollar modelos de carácter conceptual-procesual para valorar la importancia his-
tórica de los ejemplos analizados mediante una metodología sistémica y multidiscipli-
nar.

Objetivo 6 Estudiar los ejemplos concretos que han llegado a nuestro tiempo, desde un punto de 
vista patrimonial, las estrategias seguidas en esos procesos de reconversión en sus 
variables: paisajísticas, arquitectónicas, tecnológicas, económicas, sociales y simbóli-
cas.

Objetivo 7 Contribuir al avance del conocimiento en las ciencias sociales aplicadas al patrimonio 
cultural desde el enfoque de las nuevas tendencias internacionales conocidas como 
Humanidades Digitales e Historia Espacial (Digital Humanities and Spatial History).

Objetivo 8 Contribuir al mejor conocimiento y gestión del patrimonio en España y Portugal me-
diante un análisis comparado y crítico y divulgar los resultados mediante actividades 
específicas de transferencia.

Objetivo 9 Divulgar a la sociedad los resultados del proyecto mediante una página web, una expo-
sición temática y un diseño de ruta para el turismo cultural.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las transformaciones vividas por los espacios religiosos de España y Portugal, especialmente a par-
tir del siglo XIX mediante el proceso jurídico conocido como desamortización, en espacios para la 
producción industrial mediante la extinción de su uso religioso y la implantación de procesos pro-
ductivos no han sido objeto de investigaciones especializadas de carácter general ni por tanto han 
generado publicaciones especializadas. Y en el contexto peninsular, es decir, desde una visión terri-
torial que comprenda a Portugal y España este hecho historiográfico de carencia de enfoque del 
conjunto de los dos territorios es aún más excepcional. 

Pensamos que estos importantes vacíos en la investigación tienen que ver con varias cuestio-
nes: a. La escasa implantación universitaria de los estudios sobre el patrimonio industrial con la 
consiguiente precariedad de apertura de nuevas líneas de investigación; b. La dificultad metodoló-
gica para establecer estudios comparados de carácter procesual entre dos campos de conocimien-
to tradicionalmente separados como es el de la historia religiosa y la historia industrial; c. La obso-
lescencia que afecta a esos antiguos espacios religiosos, transformados en espacios industriales, 
que en numerosos casos ha derivado a un estado de ruina; d. La necesidad de una concurrencia 275
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multidisciplinar capaz de abordar la complejidad 
de los procesos objeto de estudio con las difi-
cultades organizativas que ello supone; e. La 
gran variedad de ejemplos y la dispersión terri-
torial de los casos de estudio en España y Portu-
gal; f. La dificultad de acceso y gran diversidad 
de las fuentes históricas pertinentes que permi-
tan registrar los cambios acontecidos; g. La ne-
cesidad de contar con específico trabajo de 
campo que compruebe el estado actual de los 
casos registrados documentalmente.

Pero, sobre todo, llama la atención que no 
haya sido objeto de estudio un proceso que, 
como consecuencia de la desamortización, 
afectó especialmente en los países del cristia-
nismo católico del sur de Europa a un número 
muy elevado de diferentes tipologías religiosas 
(conventos, iglesias, colegios, abadías y monas-
terios) que se transformaron, especialmente a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, en fábri-
cas, almacenes y talleres. Todo ello, y esencial-
mente en el sistema urbano de la ciudad históri-

ca, intramuros, aunque también, en casos significativos a extramuros de la ciudad y en el medio 
rural aislado.

Y por si estos olvidos, sesgos o invisibilidades, no fueran suficiente motivación para desarrollar 
este proyecto, hemos de referirnos al tema central de este Congreso de TICCIH-España como es la 
perspectiva de género en los espacios de la producción. Temática que afecta de lleno a nuestro tema 
de estudio ya sea en la etapa funcional de la actividad religiosa femenina en las tipologías religiosas a lo 
largo y extenso de toda su diacronía, como la reutilización posterior de estos espacios tras su desamor-
tización y cuales los roles de las mujeres en estos espacios marcados por nuevos usos.

El Estado del Arte de nuestro tema de investigación se ha de referir por tanto a los campos que 
constituyen nuestro marco referencial histórico:

 La historia de la iglesia: en los aspectos referidos a la organización funcional de sus espacios, 
que tiene que ver tanto con los aspectos de las reglas propias de cada orden como con el 
marco institucional de la iglesia en general, así como con el campo de la historia del arte que 
estudia las tipologías religiosas.

 La historia jurídica y económica: que analiza los diferentes procesos y etapas de la desamor-
tización y sus consecuencias tanto para la disponibilidad de solares en el nuevo mercado del 
suelo como de los inmuebles liberados de la tutela religiosa.

 La historia industrial: que investiga los comienzos de la industrialización en su localización, 
escala y tipo de actividad sectorial.

 La arqueología industrial: que estudia los testimonios materiales e inmateriales de los proce-
sos históricos de la industrialización.

 La historia del trabajo de las mujeres y sus relaciones tanto con la vida monástica como la 
vida industrial desde el enfoque de su papel en los procesos de producción.

Una cuestión de extraordinario interés, que por sí misma justifica este Proyecto, consiste en 
ampliar el ámbito regional, incluyendo zonas de España y Portugal. Esta objeto de estudio, enuncia-
do por la pregunta central establecida como hipótesis de trabajo ¿Cómo afectó la desamortización a 
la constitución de nuevos espacios productivos en antiguos espacios industriales y qué consecuen-
cias se derivaron? constituye un campo privilegiado para los estudios comparativos entre los dos 
países, explorando las eventuales similitudes y divergencias así como las posibles influencias y de-
duciendo el estado actual de la cuestión y las posibles líneas estratégicas de intervención a partir 

Desamortización España y Portugal siglo XVIII y XIX.



del reconocimiento de las buenas prácticas en el campo de la intervención patrimonial: conoci-
miento, protección, conservación y difusión.

Los procesos básicos de la Desamortización en España y Portugal tienen como marco cronoló-
gico y político-administrativo los siguientes hitos.

En la actualidad encontramos un total de 16 conventos femeninos en Sevilla y provincia donde se 
realizan prácticas artesanales de producción de dulces. Esta cifra nos da una idea del volumen que 
tiene este apartado de nuestro campo de estudio referido a la pervivencia de «labora» en los con-
ventos que mantiene su actividad religiosa. Según la Fundación De Clausura (https://declausura.

Conventos femeninos en Sevilla y provincia.

Conventos femeninos en Portugal.
277276
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org/) en España se concentra una tercera parte de la vida contemplativa del mundo, y es el primer 
país con el mayor número de monasterios en su territorio. La hospedería y la fabricación de dulces y 
licores constituyen sus actividades productivas principales, con huertos en algunos casos para el 
autoconsumo. Pero desde nuestro proyecto pensamos que se pueden impulsar actividades compa-
tibles con ese modelo de vida contemplativa vinculadas a la reflexión teórica o la producción digital.

En Portugal continental existen actualmente 24 conventos de clausura en los que, al igual que 
en Sevilla, las monjas se dedican a la producción de licores y dulces. Sin embargo, en algunos de 
ellos las monjas también se dedican a otras actividades, como el monasterio de Nossa Senhora do 
Rosário en Couço, cerca de Coruche, donde las monjas se dedican al arte sacro. La producción agrí-
cola para la auto subsistencia también está presente en varios monasterios, como el Mosteiro Tra-
pista de Santa Maria en Bragança, establecido en 2020 con 40 monjas italianas que se dedican al 
trabajo agrícola, así como en el Mosteiro de São Bento da Porta Aberta, situado en Braga, donde las 
monjas, siguiendo la regla de S. Bento, practican el «Ora et Labora», dedicándose a la artesanía y a 
las tareas agrícolas necesarias para su subsistencia.

CONCLUSIONES

De esta forma, la conservación y el estudio de estos testimonios son fundamentales para compren-
der y documentar un periodo clave en la historia de la humanidad. El patrimonio industrial se con-
vierte así en memoria histórica que se manifiesta diferencialmente según la época, la fase de su de-
sarrollo, los sectores de actividad y las áreas geoculturales en que se llevó a cabo el proceso de la 
industrialización.

Las preguntas claves son: ¿Cuál fue la dimensión cuantitativa del cambio de uso religioso a pro-
ductivo? ¿Cuáles fueron las principales ciudades afectadas? ¿Qué modificaciones espaciales y es-
tructurales se tuvieron que realizar para albergar los nuevos programas? ¿Qué dificultades técnicas 
se derivaron del uso productivo en los antiguos espacios religiosos? ¿Cómo influyeron estas recon-
versiones en la renovación urbanística? ¿Qué ejemplos significativos existen en la actualidad? 
¿Cómo se han preservado en la actualidad los dos estratos culturales, el religioso y el industrial?

La iglesia cumplirá la función vital de trasmisión de conocimiento, no sólo sagrado, sino también 
profano. Y en esa tarea la formación en oficios, la transmisión de técnicas, la invención de procedi-
mientos, jugará un papel crucial en los albores de la Edad moderna a partir de la extraordinaria labor 
económica que las órdenes monásticas tuvieron durante la Edad Media. Desde el punto de vista de 
la arquitectura y del urbanismo no se puede entender la ciudad del renacimiento y el barroco, en su 
trama y morfología, en su carácter simbólico y escenográfico, sin conocer bien el impacto que en 
esos procesos tuvo la iglesia como fe construida. Las preguntas claves son: ¿Qué alteraciones su-
frieron los inmuebles religiosos en su materialidad constructiva y su esquema funcional? ¿Qué suce-
dió con los bienes muebles que albergaban los recintos religiosos? ¿Era compatible el proyecto ar-
quitectónico religioso con el industrial? ¿Cuáles fueron las fricciones más significativas? ¿Se conoce 
en la actualidad algún proyecto de rehabilitación que integre el estrato religioso y el industrial en su 
discurso patrimonial? ¿Cómo se puede entender conceptualmente la idea de tránsito de espacio sa-
grado a espacio profano?

Y en cuanto a las preguntas acerca del trabajo de las mujeres en los espacios religiosos hemos 
de establecer, para nuestro proyecto, dos enfoques: el de su vinculación a las órdenes religiosas y 
las tareas y oficios derivado de ello y el de la transformación en lugares ligados a actividades econó-
micas e industriales.

https://declausura.org/
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«Kongresuan aurkeztutako gogoetek emakumeen 

istorioen aniztasunak dituen harreman fisiko eta 

emozionalen berri ematen digute: beraien eskalan, 

harrotasunean, errepresioan eta duintasunean; 

portuetan, nekazaritzan, itsasoan, fabrikan, trenbidean. 

Industria-leku horietan guztietan, emakumeek, beren 

ziurtasun eta ziurgabetasunekin, hainbat galdera 

egiteko aukera ematen digute: generorik ba al dute lan 

esparruek, makinek, prozedurek? Nork diseinatzen ditu 

lantokiak eta tresnak?».

«Las reflexiones presentadas en este congreso nos 

inician en las relaciones físicas y emocionales de la 

multiplicidad de las historias de mujeres: en su escala, 

en su orgullo, en su represión y en su dignidad; en los 

espacios portuarios, agrícolas, del mar, de la fábrica, del 

ferrocarril… En todos esos lugares industriales, las 

mujeres, con sus certezas y sus incertidumbres, nos 

permiten hacernos preguntas como ¿tienen género el 

espacio del trabajo, las máquinas, los procedimientos? 

¿Quiénes diseñan los lugares de trabajo y las 

herramientas?».

ACTAS VIII CONGRESO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL  
Y OBRA PÚBLICA EN ESPAÑA

2-4 de junio de 2022 
La Encartada fabrika-museoa (Balmaseda, Bizkaia)

Trabajos de (no) andar por casa
Perspectivas de género  

para el patrimonio industrial

OTROS ENCUENTROS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y OBRA PÚBLICA 
ORGANIZADOS POR TICCIH-ESPAÑA /

Protección y revalorización del patrimonio 
industrial
2004 Tarrasa - Barcelona

Patrimonio industrial, lugares en peligro

2005 Gijón

Colonias obreras

2005 Tarrasa

Gestión de parques y museos mineros

2006 Almadén

Patrimonio industrial y paisaje

2009 Ferrol

El patrimonio industrial en el contexto 
histórico del franquismo (1939-1975). 
Territorios, arquitecturas, obras públicas, 
empresas, sindicatos y vida obrera

2013 Madrid

De la vivienda obrera a la vivienda de 
protección oficial

2014 Parla

El Patrimonio Industrial en el Contexto de 
la Sostenibilidad. Repercusiones 
Medioambientales, Paisajes de la 
Industrialización, Estrategias de 
Regeneración y Turismo Industrial

2017 As Pontes
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