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antiguos espacios conventuales, nuevos escenarios culturales
aproximación a su recuperación patrimonial

 

Thaïs Rodés Sarrablo
 

Las ciudades históricas son pilares fundamentales para el desarrollo de la cultura y el 
patrimonio en una sociedad contemporánea . En el transcurso de la historia, las ciudades 
experimentan continuos cambios y transformaciones tanto urbanas como arquitectónicas, 
dando lugar a la creación de escenarios inéditos que no fueron concebidos con tal fin y que 
albergan grandes eventos culturales y artísticos según las exigencias de cada momento . En 
ellas se han ido construyendo, de forma gradual, bienes inmuebles, de carácter religioso, 
que constituyen elementos patrimoniales relevantes en la historia y en la cultura españolas . 
Se trata de la arquitectura conventual y monasterial, lugares de referencia de nuestro arte y 
espiritualidad . En los últimos años, a causa de los avatares históricos sufridos y de las nuevas 
necesidades de la sociedad actual, han sido foco de atención, originando un resurgimiento 
patrimonial y conceptual materializado en nuevas líneas de expresión artística .
 Fruto de su pasado histórico y religioso, España atesora un importante patrimonio 
conventual de gran valor histórico-artístico que ha aportado y aporta cultura a las ciudades; 
es decir, dicho patrimonio es receptor y emisor de cultura, puesto que es producto de 
una civilización, y en él se reflejan las costumbres, valores y creencias del momento de su 
ejecución y de las sociedades existentes, las cuales son testigos evidentes del renacer de la 
mayoría de los espacios conventuales y monasteriales que se encuentran, hoy en día, en 
España . 
 En pleno siglo XXI, buena parte de estos edificios han perdido su función originaria 
para adoptar nuevos usos encaminados hacia la vertiente cultural, educacional o del sector 
servicios . Esta nueva funcionalidad arquitectónica ha supuesto una nueva vida urbana, que 
logrará acercar, más aún, este tipo de patrimonio a los ciudadanos, teniendo la oportunidad 
de disfrutar de un nuevo uso en una arquitectura con mucha antigüedad e historicidad . De 
esta manera, se creará una fusión de lo antiguo y lo contemporáneo, y a su vez, se generarán 
nuevas relaciones en el espacio y en el tiempo . Pero cabe destacar que dichos usos podrían 
complementarse con la vida en clausura de las órdenes religiosas imperantes en España, en 
paralelo a la contemplación, con la finalidad de obtener un beneficio económico que les 
ayude a subsistir como religiosos y para dar a conocer el patrimonio eclesiástico y su modus 
vivendi, creando así un escenario donde coexisten las funciones monásticas con las culturales 
y artísticas del presente histórico . 
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1 . Del monacato a las nuevas exigencias y necesidades del siglo XXI: conjugación 
de lo antiguo y la vanguardia . Hacia la desacralización conventual

 Actualmente, gran parte del patrimonio conventual y monasterial revive el pasado 
dentro de un escenario reinventado y reutilizado, en el cual «no se trata solamente 
de conservar el pasado y transmitirlo a generaciones futuras, sino de reinterpretarlo 
e incorporarlo al presente»  1, adaptándolo si es preciso a las nuevas necesidades y 
requerimientos actuales con el fin de aprovechar los bienes heredados y devolverles el 
protagonismo que en su día obtuvieron . La mayoría de estos escenarios han modificado 
completamente su auténtica naturaleza con la finalidad de dar continuidad al relato histórico 
y recuperar así dicho patrimonio, readaptando todas las partes históricas del convento y 
complementarlas con nuevos elementos de vanguardia . Es el caso del antiguo Convento de 
San Francisco en Zamora, transformado desde 1994 en el Centro Cultural Hispano-Luso 
de Zamora, sede de la Fundación Rei Afonso Henriques . En esta institución privada con 
participación pública se ha creado un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, y se ha convertido 
en un referente cultural y en un escenario contemporáneo donde se desarrollan festivales 
y actividades culturales, como por ejemplo el Festival de Fado, que conectan la cultura 
española con la portuguesa  2 . Así, las estructuras conventuales se rehabilitan en nuevas 
formas de arquitectura e innovadoras soluciones, generando un juego de contrastes y un 
nuevo lenguaje donde las heridas históricas forman parte del conjunto contemporáneo de 
reúso . 
 Los conventos al experimentar cambios significativos en los valores funcionales y de uso, 
pueden perder el sentido originario, pero no por ello se debe obviar el contenido espiritual, 
su naturaleza, finalidad y sentido religioso y cultural que forma parte de la memoria colectiva 
y de la historia del conjunto arquitectónico . En este sentido, efectuar una reutilización en 
un patrimonio singular y existente, afianza la cultura y la identidad de una ciudad histórica, 
puesto que los conventos representan la materialidad de la memoria . 
 Asimismo, los conventos que se encuentran, en la actualidad, abandonados e incluso al 
borde de la destrucción, son valiosos desde el punto de vista económico y social . Pensar en su 
recuperación es pensar en un renacimiento funcional y en contribuir a redefinir la fisonomía 
de las ciudades históricas . Otro de los ejemplos se sitúa en Sevilla, donde se ha reutilizado 
el Convento de Santa Clara como «Espacio Santa Clara . Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla» 3, lugar donde se organiza la Bienal de Flamenco y el Festival de Música Antigua 
(FEMÁS), dos eventos de gran relevancia que han contribuido a la mejora del edificio y 
de la ciudad en sí, garantizando su perdurabilidad al paso del tiempo . El citado convento 
constituye un foco importante de creación y difusión cultural en Sevilla, emergiendo 

1 . María Velasco González, «Gestión del Patrimonio . El salto a la difusión (II)», en VV .AA ., Público y privado 
en la gestión cultural, Jornadas sobre iniciativa privada y sector público en la gestión de la cultura, Vitoria, Xabide 
Gestión Cultural y Comunicación, 2000, p . 154 .

2 . Información extraída de la siguiente página web de la Fundación: http://www .frah .es/ (Consultada el 10 
de febrero de 2015) .

3 . El Espacio Santa Clara está constituido por muros que en su día fueron un palacio almohade y convento 
de la compañía de las Clarisas hasta 1998, fecha en que fue adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla, a excepción 
de la iglesia de Santa Clara, con el beneplácito del Arzobispado . 
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actividades culturales en una reliquia o soporte antiguo, donde se apoyan las columnas de 
la nueva cultura y la nueva configuración urbana .
 Consecuentemente, el cierre y abandono de estos bienes eclesiásticos es ya una realidad 
y aumenta progresivamente en el Estado español . La razón principal podría ser el descenso 
y la carencia de vocaciones religiosas, aunque también se podría deber al deterioro del 
edificio por falta de recursos económicos o a causa de las reformas litúrgicas acontecidas, o 
de las consecuencias de la Desamortización del siglo XIX, o de los saqueos napoleónicos e 
incluso de los efectos de la Guerra Civil, que tanto daño causaron en la estructura interna 
y externa de los edificios . Todos estos factores han sido los responsables de los cambios de 
uso y función que padecen actualmente la mayoría de los espacios religiosos, los cuales se 
podrían considerar desacralizados . Así pues, ante el paso del tiempo, los conventos podrían 
vivir una obsolescencia funcional que comportaría una posible demolición total o parcial 
con la consiguiente e irreparable pérdida patrimonial, o una reutilización sustanciosa del 
edificio en sí . Llevar a cabo esta última acción, prolongaría su ciclo vital y otorgaría un nuevo 
lenguaje y un nuevo devenir que permitiría seguir disfrutando del patrimonio conventual 
con una nueva concepción y renovación del mismo . 
 Esta difícil situación de mantenimiento y gestión de estos inmuebles, requiere 
soluciones coherentes y nuevas propuestas de mejora, tal y como se estipula en el Plan de 
Abadías, Monasterios y Conventos 4, firmado en 2004 por parte de la Iglesia y del Estado . 
Recuperar la ciudad conventual, y sobre todo su arquitectura en todo su esplendor, es 
una acción quimérica en el presente, aunque afortunadamente llevar a cabo un proyecto 
de intervención nuevo y exitoso garantizaría su conservación ante su posible clausura y 
consecuente estado de deterioro . 
 
2 . El doble uso de la arquitectura conventual: oración y ocio . Nuevas concep-

ciones patrimoniales

 Los conventos han pasado de ser lugar de oración y religiosidad a escenarios donde se 
celebran importantes eventos culturales que confieren a esta arquitectura valores añadidos: 
valor patrimonial, de experiencia, instrumental y simbólico . Pero, en ocasiones, se mezclan 
las dos cosas, oración y ocio, hecho que enriquece el patrimonio y al público que lo visita, 
y se genera una rentabilidad social y económica, capaz de conservar con «vida» estos 
inmuebles, los cuales se convierten en lugares caracterizados por la existencia y combinación 
de funciones monásticas con las culturales donde se desarrollan expresiones artísticas y se 
expone la identidad cultural de las ciudades históricas, albergando las tradiciones religiosas 
y culturales, la investigación, la conservación y la difusión . Es el caso del Real Monasterio 
de San Jerónimo en Granada  5, una joya renacentista donde se han implantado nuevos 

4 . El Plan de Abadías, Monasterios y Conventos está compuesto por 600 Bienes de Interés Cultural aproximadamente, 
y pretende ser un instrumento de gestión y planificación de este patrimonio religioso para su sostenibilidad y preservación, 
evitando así el abandono y deterioro de los mismos . 

5 . La Orden Jerónima impulsó la construcción del primer monasterio en Granada, tras la conquista de 
los Reyes Católicos, quienes les cedieron en 1504 los terrenos conocidos como Dar Ibn Murdi, pertenecientes al 
Rey Boabdil . Con la desamortización de Mendizábal, el monasterio se abandono hasta 1958 cuando empezó su 
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usos compatibles con la vida en clausura de las monjas jerónimas . Se ha destinado parte 
del espacio arquitectónico para la cultura, el arte y la música, albergando exposiciones 
temporales de pintura y escultura religiosa, y el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, entre otros eventos . Otro ejemplo es el del Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe 6 en la provincia de Cáceres, donde la vida de los monjes franciscanos se altera 
con la celebración de actos culturales y religiosos, conciertos de cámara y fiestas patronales, 
confeccionando así una arquitectura de doble uso con esperanzas de vida tanto monásticas 
como sociales y culturales . 
 Estos bienes, a lo largo de su historia, han sufrido importantes avances en su 
conservación, y diversas ampliaciones y reestructuraciones que, en cierta manera, han 
repercutido en la configuración del espacio urbano, renovándolo y revitalizándolo a través 
de nuevas propuestas culturales que están en consonancia con la clausura . Así pues, «si la 
nueva arquitectura, la llamada ‘herencia de futuro’ es vital para las ciudades y pueblos, el 
redescubrimiento y reutilización de viejos edificios y áreas resultará más significativo a la 
hora de cohesionar la vida urbana del siglo XXI» 7 . Antiguamente, las ciudades históricas 
y su vida urbana estaban formadas, a su vez, de pequeñas ciudades conventuales, es decir, 
ejes y construcciones que presumían de posiciones preeminentes en el interior urbano, 
que aportaban cultura monacal y favorecían el desarrollo del mismo; pero con los cambios 
acontecidos a lo largo del siglo XIX, la ciudad conventual se vio afectada por las continuas 
reformas urbanas, dando paso a una degradación paulatina del patrimonio conventual, y 
conllevando una reconfiguración espacial y nuevos planteamientos de adaptación al tiempo 
presente . 
 
3 . Reutilización vs conservación del espacio conventual: eclosión funcional . De 

la arquitectura de reúso a la arquitectura cultural

 Los conventos y monasterios, como producto de la sociedad con una función y 
rendimiento determinado, cambian progresivamente con el tiempo, lo cual requiere de 
intervenciones que favorezcan el conjunto y su vida estructural y social que lo rodea . 
 A raíz de la preocupación creciente de abandono de los conventos, surgió la idea de 
cambiar de utilidad y de reaprovechar estos espacios, algunos de ellos orientados hacia lo 
cultural y artístico, y transformarlos en representantes de eventos de renombre tanto nacional 
como internacional . Por tanto, desde el punto de vista patrimonial, nos encontramos ante 
un panorama de reúso y refuncionalización de estos espacios religiosos, los cuales han 

restauración gracias a Sor Cristina de Arteaga . En 1973 fue cedido a la Orden y cuatro años más tarde lo habitaban 
hasta nuestros días . Actualmente, residen once monjas jerónimas que se encargan de custodiar y gestionar el 
emblemático edificio .

6 . El monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, alberga 
en su interior historia y arte desde el siglo XIII al XVIII, aportando así un rico escenario histórico abierto a los 
visitantes, respetando el silencio y las rutinas de la comunidad . En la actualidad, tanto el monasterio como el 
santuario están regentados por la Orden Franciscana desde 1908, la cual organiza toda la actividad cultural y 
musical .

7 . Kenneth Powell, El renacimiento de la arquitectura. La transformación y reconstrucción de edificios antiguos, 
Barcelona, Editorial Blume, 1999 .
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experimentado una metamorfosis que provoca una alteración gradual en la arquitectura y en 
el tejido urbano, convirtiendo así dichos espacios en escenarios que albergan grandes eventos 
que definen la programación cultural de determinadas ciudades históricas donde pasado y 
presente de ellas se superponen para impulsar un nuevo futuro en su funcionalidad . 
 En un principio se podría pensar que se trata de un pensamiento utópico e irreal pero, 
con los ejemplos mencionados, se atisba claramente que la celebración de eventos y festivales 
en los conventos y monasterios supone un conocimiento de la identidad cultural y artística 
de cada región o ciudad, potenciando tanto el turismo cultural como la preservación del 
patrimonio material e inmaterial, e impulsando así el arte, la cultura y las tradiciones 
autóctonas . Recordemos lo que la UNESCO señaló en su Informe Mundial sobre la Cultura. 
Cultura, creatividad y mercados en 1999: «cada pueblo ha de ser capaz de identificar y evaluar su 
patrimonio según sus propios criterios y según los usos que quiera hacer de cada Patrimonio» 8 . 
Por tanto, el factor de uso se hace cada vez más plausible en las ciudades históricas, las cuales 
son las responsables de reconocer el patrimonio que poseen y de otorgarle el correcto uso para 
su rendimiento y subsistencia .  
 Antiguamente, dichos conventos eran piedra angular de la trama urbana de los pueblos 
y ciudades, pero hoy en día, los que han sido abandonados por las órdenes religiosas, son 
espacios urbanos donde acogen, asiduamente, manifestaciones culturales contemporáneas . 
Es decir, la arquitectura conventual de reúso se transforma en una arquitectura cultural 
caracterizada por la celebración de eventos de gran valía; y a su vez, las ciudades históricas se 
convierten en ciudades modernas donde el pasado y el presente se superponen para impulsar 
una nueva historia y una nueva funcionalidad patrimonial .
 Por ende, para entender mejor este cambio paradigmático de los espacios conventuales 
y monasteriales, es conveniente reflexionar sobre la conservación original o reutilización 
patrimonial que tanto se ha debatido en las últimas décadas: ¿Se debería conservar antes que 
reutilizar? ¿Por qué convertir la arquitectura conventual en espacios socio-culturales donde se 
celebran grandes eventos culturales? ¿Sería posible reimplantar de nuevo la orden religiosa y 
concederle al patrimonio su función originaria? Es preciso puntualizar que en ambos casos, 
conservación o reutilización, es primordial mantener respeto por el pasado y su esencia, 
y esto no debe limitar el cambio para generar nuevos espacios a partir de construcciones 
preexistentes, sino tener conciencia y proteger la herencia patrimonial y su historicidad, tal 
y como se expresó en la Carta de Venecia de 1964 9, la cual reafirma la conciencia histórica 
contemporánea y reconoce la adaptación del patrimonio edificado a nuevas funciones, 
teniendo en cuenta el valor y significado de estos inmuebles religiosos .

8 . VV . AA ., Informe Mundial sobre la Cultura. Cultura, creatividad y mercados, Madrid, Ediciones UNESCO/
Fundación Santa María, 1999 .

9 . La Carta de Venecia, también denominada Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 
Monumentos y Sitios, se firmó en Venecia después de la Segunda Guerra Mundial, en 1964, con motivo del II 
Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos . Consta de 16 artículos que inciden 
en la protección del patrimonio cultural mundial para las generaciones futuras . Posteriormente, han surgido otros 
documentos relevantes a tener en cuenta: la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (C .E .) y la Declaración de 
Amsterdam de 1975 (D .A .), y la Carta de Granada, gestada en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Arquitectónico de Europa en 1985 .
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 Sin duda, este cambio paradigmático convierte el espacio conventual en un escenario 
cultural e inédito, creando de esta manera un vínculo entre cultura y ciudad, un binomio 
interesante del cual se originan grandes escenarios a reinventar y a hacer un buen uso sin 
borrar las huellas del pasado . 
 Conservar y reutilizar han sido dos conceptos opuestos y confrontados durante muchos 
siglos . Ambos requieren criterios éticos y objetivos para llevar a cabo acciones respetuosas, 
sin producir estragos en el patrimonio conventual, y para que la contemporaneidad no 
enmascare lo antiguo, sino que lo complemente y le proporcione una rica combinación 
estilística . Cierto es que para dotar de un nuevo uso a un edificio existente es necesario 
conjugar el primero de los dos infinitivos mencionados . Así pues, «no puede haber uso sin 
conservación» 10 y, en cierto modo, sin reutilización . 
 En conclusión, la evolución de la sociedad y de la civilización ha comportado unos 
pensamientos contemporáneos y proteicos, orientados hacia una nueva funcionalidad 
arquitectónica, que va adquiriendo relevancia y una constante preocupación, puesto 
que el abandono y la reutilización de los conjuntos monásticos y conventuales aumenta 
considerablemente en las ciudades y poblaciones de España . Además, dichos conjuntos son 
cada vez más vulnerables, factor que conlleva una revitalización del espacio urbano y un 
reciclaje de una arquitectura caracterizada por la espiritualidad y la oración, que se convierte 
en escenarios culturales reinventados creando una yuxtaposición y un diálogo histórico entre 
el pasado y el presente . Por tanto, el edificio original, herido históricamente, florece parcial o 
totalmente como un edificio contemporáneo de reúso, promoviendo la producción artística 
y cultural, y creando un nuevo concepto funcional y una nueva historia en los conventos y 
en la configuración de las ciudades históricas españolas . 

10 . Josep Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Barcelona, Editorial Ariel, 1997 .


