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Figura 6 

Beatriz Haspo con el libro Rosenwald #
2208  CRAMAIL, ADRIEN DE MONTLUC,

comte de, d. 1646. La maigre [par]
Adrien de Monlu sous le nom de

Guillaume de Vaux. [Paris] de Degre'
quarant et un, 1952. 171 illus. 44 cm.

"mise en lumi`ere et en page par Iliazd;
illustree de poites seches par Pablo
Picasso". Setenta y cuatro copias

unicamente se imprimieron.
PQ1792.C89M3 1952 Rosenwald

Collection.
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Sistema integrado conservación y academia en Colombia

La propuesta y su génesis 
La propuesta metodológica "Sistema Integrado de Conservación" hace referencia al
conjunto de prácticas que desde la Conservación Preventiva se relaciona con todas las
actividades de una "institución" dedicada a la custodia y conservación de patrimonio
cultural mueble; entre las más conocidas, museos, iglesias, archivos y bibliotecas. El
planteamiento concibe la institución como un conjunto de procedimientos regulados en
función de un objetivo específico, para el caso, la conservación de patrimonio y hace
depender el logro de este objetivo de la adecuada integración de prácticas de conservación
en los diferentes procedimientos que caracterizan la entidad. 
Producto de la formación de la Escuela de Restauración y Conservación en Colombia, y de
las experiencias de trabajo del Centro Nacional de Restauración la propuesta observa el
patrimonio cultural mueble como un recurso público, y al profesional de la restauración
conservación como un sujeto vinculante entre este recurso y la comunidad. Con esta
mirada, en 1992 un equipo de restauradores egresados de la Escuela y vinculados al
laboratorio de restauración del Archivo Nacional de la Nación, se vio comprometido en el
diseño de las políticas y los procedimientos que debían regir la conservación del acervo
documental de la entidad. Posteriormente, enfrentados a la problemática de la conservación
de archivos en el ámbito nacional y con motivo de las nuevas responsabilidades que
adquiría la entidad como Archivo General de la Nación, el equipo debió proponer los
postulados teóricos, los procedimientos técnicos y administrativos que en esta materia
conducirían la conservación del patrimonio documental del país. 
Este fortalecimiento de la conservación como espacio institucional debe ser interpretado
como un síntoma de la preocupación del Estado por la conservación de su patrimonio, pero
fundamentalmente como el producto del interés de las directivas de la institución por
proyectar la experiencia del laboratorio de restauración del archivo, creado en 1972. Veinte
años después y bajo las nuevas circunstancias, nace la propuesta del "Sistema Integrado
de Conservación". Desde ese momento, y partiendo de la problemática de los archivos, la
metodología de trabajo ha estado sujeta a procesos de adaptación según las instituciones y
a procesos de mejoramiento en relación con su coherencia conceptual y los resultados
prácticos de aplicación. 
Más allá de las fronteras del Archivo General de la Nación, el trabajo se vio enriquecido por
su confrontación con las limitaciones que caracterizan las diferentes realidades del país, el
intercambio con colegas nacionales y extranjeros, y su discusión en el ámbito académico
donde encontró un espacio de reflexión sistemática. De estas experiencias hoy pueden
valorarse tres grandes aportes: El primero se refiere a la creación de una herramienta
técnica y conceptual unificada para el país sobre la forma de abordar los problemas de
conservación en archivos. El segundo, a una propuesta para la disciplina sobre los
parámetros conceptuales y metodológicos que de manera general deben tenerse en cuenta
en el trabajo de colecciones institucionales. Por último, una propuesta a la academia en su
función de desarrollo sistemático de conocimiento.

El Sistema integrado de conservación en la academia 
Es interesante indagar sobre el desarrollo de esta propuesta en el programa académico de
restauración que en su nueva etapa y desde su traslado en 1994 a la Universidad
Externado de Colombia, se propuso conducir las reflexiones sobre Conservación Preventiva
hacia una mayor relación con las necesidades del medio externo. Consecuencia de esta
preocupación y muestra del compromiso de la academia con el desarrollo conceptual y
metodológico de propuestas planteadas por el medio externo, en 1997 se abre la asignatura
de Conservación Preventiva en la recién creada Facultad de Restauración. 
Mediante esta asignatura, tanto el cuerpo docente como los estudiantes que participaron en
ella, se propusieron reflexionar sobre la creación de metodologías que dentro de los
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lineamientos de la Conservación Preventiva y el Sistema Integrado de Conservación,
condujeran a la identificación y diagnóstico integral de las necesidades de conservación
institucional. La atención en el problema metodológico considera el hecho de que este tipo
de herramientas debe ser ajustado a diferentes realidades institucionales y a la vez debe
permitir estandarizar los procedimientos de trabajo; consecuentemente, ofrecen una mayor
posibilidad de procesamiento de información y seguimiento comparativo a los diferentes
aspectos que plantea la conservación en las instituciones patrimoniales.
Acorde con presupuestos descritos, de un lado, la asignatura asumió el trabajo práctico
hacia los museos y del otro, la facultad propuso la creación de una línea de investigación
en Conservación Preventiva. Mientras en el primer caso se puede destacar la aplicación a
la realidad de los museos los planteamientos metodológicos generales planteados por el
Sistema, en el segundo sobresalen los aportes metodológicos y conceptuales de los
trabajos de grado realizados en desarrollo de las nociones planteadas.

Los Aportes de la Academia
Además de los conceptos y la experiencia ganada con la asignatura de Conservación
Preventiva, los aportes de la academia se ven claramente reflejados en la calidad de los
trabajos de grado, que en desarrollo de esta misma línea de investigación se han realizado
en la Facultad de Restauración ? y que desde la Conservación Preventiva han sido guiados
por los presupuestos del Sistema Integrado de Conservación ?. Hasta el momento, y en la
nueva etapa de formación que representa la Facultad de Restauración, tres trabajos de
grado se pueden contar sobre el tema: El primero, "Sistema de diagnóstico y evaluación
para determinar prioridades de conservación en bibliotecas: El caso de la Biblioteca
Nacional" (1998); propuso lineamientos para el diagnóstico en bibliotecas según los valores
y las características del material que custodian. El segundo, "Acercamiento a la situación
actual de los museos públicos en Santa fé de Bogotá" (1999); se dirigió al diseño de una
herramienta de diagnóstico institucional, que permitiera evaluar la realidad de la
conservación en los museos de Bogotá. El tercer trabajo, "Metodología de evaluación de
riesgo para colecciones de museo" (2000); enfocó su atención en la formulación integral de
una herramienta metodológica para la evaluación de riesgo de las colecciones en museos,
una herramienta flexible y de fácil adaptación a diferentes realidades institucionales y
museísticas.

Reseña de Aportes
De este último trabajo es interesante indicar que representa un importante aporte al
desarrollo conceptual de la Conservación Preventiva y al Sistema Integrado de
Conservación aplicado a museos. Como un programa diseñado de acuerdo con las
características de la institución, el Sistema Integrado, comprende dos etapas en su
desarrollo. "La primera etapa que contempla la identificación, evaluación y diagnóstico,
hace referencia al reconocimiento de tres aspectos; las características de la entidad, las
necesidades institucionales y prioridades de conservación de la colección. Del adecuado
desarrollo de esta primera etapa depende el enfoque correcto de los programas de
conservación". El desarrollo de estas fases conduce a la segunda etapa, que consiste en la
introducción operativa de "prácticas" de conservación en forma de programas de
corrección, manejo, control y seguimiento; programas caracterizados por la asignación de
recursos en el tiempo y el espacio. 
Es en desarrollo de la primera etapa, específicamente en la identificación y la evaluación,
donde se inscribe el trabajo metodológico sobre riesgo en los museos. La identificación
significa algo más que un listado de señalamientos, representa la previa valoración de la
importancia del señalamiento de esos datos y no de otros; señalamientos que constituyen
preguntas. De allí que dependiendo del tipo de preguntas y sus formas de evaluación, se
obtendrán diferentes tipos de herramientas de evaluación y por ende, diferentes resultados.
En este sentido, el trabajo parte de la concepción de la institución museística como un
sistema abierto, y con base en ello, empieza por identificar los componentes (público,
contenido, continente y planificación museística), las funciones (adquirir, conservar,
comunicar, exhibir e investigar) y las actividades que desarrollan las funciones. A partir de
esta identificación se establecen las relaciones de dependencia entre las características
funcionales de la institución y las necesidades de conservación de la colección. Son las
relaciones de dependencia según afecten la conservación de la colección o su
aprovechamiento como recurso cultural, las que permiten establecer los riesgos potenciales
en uno u otro sentido. 



El resultado, un modelo de evaluación de riesgo que posibilita el diagnóstico y el
establecimiento de prioridades para la corrección de situaciones que amenazan la
conservación de las colecciones y su aprovechamiento como recurso cultural. Igualmente,
y según las características institucionales se indica el tipo de prácticas que deben ser
corregidas y cuales deben ser introducidas en desarrollo de las diferentes funciones. Con el
objeto de validar la propuesta y mediante la asignatura de Conservación Preventiva, la
herramienta ha empezado a ser aplicada en otros museos cuyas realidades han permitido
hacer los primeros ajustes. Se espera que estas actividades de aplicación contribuyan a un
constante mejoramiento del instrumento de trabajo y de los conceptos que lo sustentan. En
este sentido, la academia no sólo tiene por objeto lograr una mayor unificación en los
conceptos y parámetros que conducen los diagnósticos institucionales y en las prácticas
de conservación que caracterizan las identidades, sino también ofrecer una mirada de la
Conservación Preventiva, como el resultado de una serie de prácticas, que además de la
conservación física de la colección, se proponen su aprovechamiento como recurso
sociocultural.

Conclusión
Los hechos descritos representan un buen ejemplo de una actividad académica
comprometida con la formación de conocimiento y las necesidades que el medio externo
plantea. Además de estos aportes, se debe destacar el esfuerzo por centrarse en la
resolución de problemas de conservación a nivel institucional y su apertura a las
propuestas de los profesionales que han sido formados en ella. En este sentido, la nueva
etapa académica en Colombia, representada por la Facultad de Restauración de Bienes
Muebles de la Universidad Externado constituye una importante experiencia para la
consolidación de la disciplina de la conservaciónrestauración en el país, que aparece
entonces como una profesión que puede crecer y desarrollarse sobre la base del trabajo
colectivo. 

Gloria Mercedes Vargas Tisnés
Facultad de Restauración 

Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia

Ce: <gmvargas@hotmail.com > 
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La Seguridad en la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

En la Biblioteca del Congreso el tema de seguridad abarca una amplia gama de aspectos.
La responsabilidad primordial de la Biblioteca es asegurar que sus instalaciones sean
seguras para garantizar la seguridad de su personal, visitantes y colecciones. La misión del
programa de seguridad de la institución tuvo que ser examinada muy de cerca después de
los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y todos los eventos posteriores a
estos acontecimientos. Los planes de seguridad que ya habían comenzado a formularse,
aun con más celeridad después del asesinato de dos oficiales de la policía del Capitolio en
el Capitolio, y luego de las bombas detonadas en embajadas de EE.UU. en el Este de
Africa, fueron incrementando y expandidos con gran urgencia.

La Biblioteca ha desarrollado un marco de referencia equilibrando la seguridad y el acceso,
integrando las mejores prácticas de seguridad con la misión de la institución: "... hacer que
sus recursos estén disponibles y sean útiles al Congreso y al pueblo americano, así como
mantener y preservar una colección universal de conocimiento y creatividad para futuras
generaciones". El marco de referencia para la planificación de la seguridad se apoya en
todos los elementos de la institución, con objetivos claros, un método para lograr estos
objetivos y un lenguaje común. El personal esta altamente consciente de su
responsabilidad individual y del compromiso como participantes del programa de seguridad
de la Biblioteca y como protectores de sus colecciones valiosas y únicas. Como lo indica
la política de seguridad de la Biblioteca: "El personal continuará sirviendo como la principal
y mejor línea de defensa que garantiza un ambiente de seguridad viable y efectivo que se
adhiere a las normas y a las regulaciones establecidas."

El programa de seguridad de la biblioteca se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, desde su inicio como respuesta a unos cuantos incidentes de robo y
mutilación de las colecciones que recibieron mucha atención de los medios de
comunicación en la década de los 80. A principio de la década de los 1990 la Biblioteca
creó el Comité de Vigilancia de la seguridad de las colecciones (the Collections Security
Oversight CommitteeCSOC) para recomendar y vigilar la puesta en práctica de controles
de seguridad. En marzo de 1992, el director del Biblioteca Dr. James H. Billington, prohibió
el acceso del público a las áreas de depósito y poco después este acceso restringido fue
extendido al personal de la Biblioteca con excepción del personal cuyas funciones se
desarrollan en estas áreas. La institución tiene una planta de personal de más de 4.200
personas.

La Biblioteca implantó controles adicionales para mejorar la seguridad en las salas de
lectura, amplió los sistemas electrónicos de monitoreo, reforzó la seguridad en las áreas de
depósito de las colecciones, estableció la tarjeta de identificación para los lectores,
desarrolló nuevos métodos para marcar y etiquetar los objetos y otras medidas adicionales.

A mediados de la década de 1990 estudios realizados por la Biblioteca y asesores externos
dieron como resultado recomendaciones adicionales para mejorar la seguridad de la
institución, muchas de las cuales ya han sido implantadas. En 1997 fue nombrado el primer
director permanente de seguridad y se estableció una Oficina de Seguridad para consolidar
y desarrollar los programas de seguridad.

La primera gran tarea de esta oficina fue el desarrollo de un "plan de seguridad". En octubre
de 1997 la Oficina de Seguridad en colaboración estrecha con el Comité de Vigilancia de la
seguridad de las colecciones y otros altos oficiales de la institución finalizó el primer plan
de seguridad de la Biblioteca bajo la coordinación de dicho director. Este plan definió y
estableció los parámetros para proteger sus instalaciones y demás dependencias, el
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personal y los visitantes de acuerdo con las pautas establecidas por el Departamento de
Justicia en 1995 para instalaciones federales después de las bombas de Oklahoma.
Adicionalmente, el plan de seguridad de 1997 definió las amenazas que podrían afectar las
colecciones y creó un marco de referencia de controles físicos de seguridad que protegen
las colecciones.

El plan de seguridad 1997 creó un programa integral de protección de las colecciones que
constituye la base para la planificación, la programación y el presupuesto de seguridad.
Teniendo como objetivo la seguridad de las colecciones, éste plan las categorizó dentro de
una jerarquía de cinco niveles de riesgo con la mayor protección otorgada a los "tesoros"
de la Biblioteca y otros objetos raros, y con un menor grado de controles de seguridad para
las colecciones generales y otras colecciones de menor importancia. El plan identificó los
cuatros ciclos por los cuales pasan los objetos de las colecciones en la Biblioteca: durante
el proceso de adquisición, durante el almacenaje, durante el uso y mientras están en
tránsito. Usando los cinco niveles de riesgo y los cuatro ciclos, el plan estableció un orden
de prioridad al cual corresponden unos estándares mínimos de protección para cada objeto
en cada categoría y durante cada ciclo dentro de la Biblioteca. El modelo ha sido ampliado
para incluir un quinto ciclo  durante exhibición  y para integrar los controles de
preservación con los controles físicos de seguridad. Por medio de este marco de referencia
la Biblioteca puede desarrollar programas integrados y planes presupuestales para lograr
los estándares mínimos definidos en un plan de seguridad. Las divisiones que custodian y
procesan el material trabajan para cumplir estos estándares, aumentado el número de
personal involucrado y reforzando el programa de seguridad de la Biblioteca.

Después de la publicación del Plan de Seguridad en 1997, sucedieron en 1998 las tragedias
nacionales como el asalto en el Capitolio y en el extranjero, las bombas que explotaron en
embajadas de EE.UU. en Africa. La Biblioteca recibió fondos adicionales suplementarios
para incrementar la seguridad física al mismo tiempo que se iniciaron las mejoras en el
Capitolio y aledaños. De los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 han surgido
medidas de seguridad más estrictas, las cuales habían sido identificadas en el marco de
referencia de 1997. La institución ha llevado a cabo estas mejoras de acuerdo con el plan
original para garantizar la seguridad de sus edificios.

A medida que la Biblioteca continua incrementado paulatinamente su programa de
seguridad, debe simultáneamente garantizar el acceso a sus colecciones las más
extensas, ricas y diversas colecciones que documentan el conocimiento universal reunidas
bajo un mismo techo. A medida que este proceso se desarrolla el personal de la institución
debe concientizarse de papel que cada individuo juega y su propia responsabilidad como
guardianes de estas colecciones invaluables estando permanentemente alertas y
participando en la misión conjunta de proteger estos tesoros de la humanidad.

Andrea T. Merrill
Especialista de Programas de Seguridad

Biblioteca del Congreso de EE.UU.
Ce: <amer@loc.gov >

Traducido por Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

Proyecto de inventario de bienes culturales del Caribe*

El Programa Regional de Turismo para el Caribe financiado por la Unión Europea a través
del CARIFORO provee el marco operativo idóneo para llevar a cabo el Inventario de Bienes
Culturales del Caribe, proyecto que se encuentra bajo la responsabilidad de CARIMOS
(Organización del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios) una entidad regional sin fines
de lucro cuyos orígenes se remontan a 1982 y surge con el propósito de promover y
preservar el patrimonio construido del Gran Caribe dedicándose al estudio, divulgación,
protección y restauración de los monumentos y sitios de la región. El centro de
coordinación y sede principal se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana.

Aunque el marco geográfico de CARIMOS comprende a todos los países y territorios del
Gran Caribe  un total de cuarenta  el proyecto iniciado bajo los auspicios de la Unión
Europea concentra su interés sobre una primera etapa en 15 países ACP Caribe. Por lo
tanto pretende catalogar e inventariar de manera prioritaria los bienes del patrimonio
construido correspondientes a: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago.

CARIMOS logró que el proyecto se ampliara en su cobertura geográfica al gestionar la
colaboración adicional de la Secretaría de Estado de Cultura de la República Dominicana a
través del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español del Patronato de la
Ciudad Colonial. Estos auspicios permitieron un trabajo de manera paralela en algunos
otros países y territorios caribeños.

El inventario de bienes culturales del Caribe se inició en marzo del año 2000 y entre sus
objetivos se encuentran el registro del patrimonio construido de la región, la identificación
de monumentos con potencial turístico, el estímulo de acciones regionales conjuntas y la
promoción de proyectos de intervención. Hasta mayo del 2001 se ha inventariado un total
de 884 inmuebles registrados en unos 21 países y territorios. Para estos fines se ha
contado con entidades colaboradoras locales de cada país cuyo grado de compromiso
varía pero cuyo aporte ha sido indispensable para alcanzar los logros del presente. Es
precisamente ese compromiso local lo que posibilitará que en un futuro muy próximo se
pueda contar con un Inventario de Bienes Culturales del Caribe que sea un digno exponente
de la riqueza patrimonial de esta peculiar región geográfica. La meta propuesta para el año
2001 es haber registrado 1000 monumentos y sitios de los países ACP Caribe con un
promedio de 70 monumentos por país.

La estrategia para llevar a cabo el inventario ha sido la integración de agencias,
organizaciones e individuos de toda la región, siendo los actores principales las autoridades
nacionales del sector patrimonial y del sector turismo. El punto de partida consiste en la
elaboración para cada país de una lista de los monumentos a catalogar, lo cual se realiza
en coordinación con las agencias colaboradoras locales. Los criterios considerados son
incluir los inmuebles declarados Patrimonio Cultural Mundial, los inmuebles declarados
Patrimonio Nacional en el territorio correspondiente e inmuebles con capacidad de
integración al turismo cultural. Este último criterio es importante porque el proyecto se
inscribe en el Programa Regional de Turismo y por lo tanto es imperante destacar este
último aspecto.

La metodología adoptada prevé de manera secuencial, la investigación documental en
libros, publicaciones, consultas en la red mundial de Internet, entrevistas, videos y
documentos diversos. Así como también contempla el registro de la información en
formularios específicamente diseñados para el levantamiento de datos. Cada formulario
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tiene un instructivo y ambos documentos están disponibles en versión convencional y
electrónica, y en español e inglés. El último paso del proceso es ingresar la información
obtenida en una base de datos creada a través del sistema de informatización
automatizado denominado "Sistema de Inventario de Bienes Culturales Inmuebles del Gran
Caribe". Esta herramienta de la informática permite registrar la gran riqueza que constituye
el patrimonio construido existente en la región, facilitando su mayor comprensión al
posibilitar su exploración y lectura por medios electrónicos. El sistema permite acceso a la
información en tres idiomas oficiales del inventario: español, inglés o francés y además
seleccionar las tareas o campos a desarrollar.

Por la naturaleza del proyecto la tarea correspondiente al inventario de lugares es la más
utilizada y frecuentada ya que permite la creación, lectura y modificación de fichas de
registro de monumentos. La información registrada se organiza en cuatro grandes áreas
que son: datos generales, características, referencias y multimedia. Cada una de ellas
subdivididas en bloques específicos que registran aspectos importantes de los inmuebles.
El sistema además permite imprimir la ficha de cada monumento e informes variados que
incluyen listas totales o parciales de los inmuebles según criterios de selección
determinados por el usuario.

El inventario de bienes culturales del Caribe contempla además un importante componente
de difusión, cuyo objetivo es convertir el inventario en una herramienta de información,
educación, planificación, desarrollo turístico y gestión. El instrumento seleccionado para
ese fin es un sitio web en el Internet, en cuyo diseño se trabaja actualmente y su contenido
estará estructurado de la siguiente manera: Información general sobre el Proyecto de
Inventario, páginas individuales por cada lugar registrado con un resumen de los rasgos
más importantes del inmueble y acceso directo a la Base de Datos de CARIMOS para
aquellos investigadores y estudiosos que deseen obtener una información más detallada.

Información adicional sobre el proyecto puede ser solicitada a:
CARIMOS
Inventario de Bienes Culturales del Caribe
Calle Mercedes No. 5
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Tel. (809) 2214796
Fax: (809) 2214797
Ce: <carimos@codetel.net.do> y/o <www.carimos.org>

* Artículo especial de CARIMOS para CARIFORO. Revista Cultural del Caribe.
Mayo 2001. (Publicación autorizada por la autora en el boletín de Apoyo).

 

Diana Martínez 
Directora del Centro de Inventarios de CARIMOS

Ce: <carimos@codetel.net.do>
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Piedras miliares en conservación

Coloquio sobre Morteros Históricos: Análisis y Caracterización. Universidad de
Pennsylvania, Filadelfia, 14 de mayo del 2001. El coloquio fue coorganizado por el
Graduate Program in Historic Preservation, Graduate School of Fine Arts, Universidad de
Pennsylvania, y la Comisión Especializada "Cerámicas Arquitectónicas y Mampostería" del
US/ICOMOS. El objetivo del coloquio fue de discutir las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué
analizar? ¿Qué información se busca? 2) ¿Los análisis de los morteros arquitectónicos
necesitan ser tan completos como los de morteros arqueológicos? 3) ¿En qué casos se
necesitarían estos análisis? 4) ¿Cuál es el mínimo de análisis requerido para los morteros
de reposición? y 5) No todos los laboratorios usan los mismos métodos de análisis. ¿Se
deberían normalizar?.

Durante la mañana dos sesiones dedicadas a la metodología de análisis y a la reposición
de morteros históricos fueron llevadas a cabo. La tarde fue dedicada a discusiones. Las
conclusiones que se obtuvieron de estas discusiones son:

1) Uno de los problemas fundamentales en el análisis de morteros se debe al concepto
erróneo que tanto arqueólogos como arquitectos tienen de la metodología analítica. Los
métodos de análisis sirven para identificar o cuantificar un elemento o componente
determinado. Por lo tanto, si se requiere un análisis, es preciso indicar cual es el elemento
o compuesto a determinar. Desde el punto de vista de la arqueología, la información que se
espera obtener de un mortero se refiere a origen de materiales, cambios culturales,
estudios sobre energía disponible o para conservación o restauración. Desde el punto de
vista analítico, cada uno de estos objetivos requiere metodologías de análisis totalmente
diversas. Si se necesitan todas las informaciones mencionadas, se debe tener en cuenta
que el tamaño de las muestras necesarias puede ser un problema. Desde el punto de vista
arquitectónico, como se menciona en un punto subsiguiente, puede ser más importante el
análisis del material que se necesita para el mortero de reposición.

2) La normalización de los procedimientos analíticos es importante si se han de comparar
resultados de distintos análisis. Los distintos métodos analíticos utilizados para analizar
morteros pueden variar mucho. Aún la temperatura a la cual se seca el mortero, previo al
análisis puede variar de 40ºC a 105ºC, con lo que diversos errores se introducen en el
resultado, especialmente si el mortero utiliza yeso como componente o como producto de
degradación.

3) El análisis de morteros históricos para su reposición/reaplicación puede no ser la
metodología más correcta, puesto que el mortero siendo analizado no es el original, sino
uno degradado, y la mampostería en la que se ha de introducir, también ha cambiado con el
tiempo y ya no tiene las propiedades que tenía durante su construcción original. Es
fundamental comprender la función que el mortero tenía en la mampostería histórica para
poder formular un mortero de reposición que puede cumplir esa función, teniendo debida
cuenta de los cambios sufridos por la mampostería misma.

4) Es más importante que los morteros de reposición sean compatibles en porosidad,
resistencia mecánica, absorción de agua y permeabilidad al vapor de agua a que tengan
exactamente la misma formulación del original. Evidentemente, las características de
textura y color deben ser respetadas.

5) Los morteros deben ser menos durables que la mampostería en la que se introducen.
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6) La adición de un "poco" de cemento Portland, (menos del 20% p/p) en un mortero de cal
no transforma a éste en un mortero de cal hidráulica, pues la cantidad de cemento no es
suficiente como para formar una matriz hidráulica homogénea.

7) Uno de los requerimientos fundamentales de los morteros de reposición es que sirvan
para "sellar" la estructura, es decir, que no dejen pasar el aquí líquida.

8) Si los morteros deben cumplir una función estructural, ésta debe ser tenida en cuenta
durante la formulación del mortero de reposición. Los resúmenes de los seis trabajos
presentados durante el coloquio, de las discusiones y las resultantes conclusiones y
recomendaciones, saldrán publicadas en el Scientific Journal 3 (2001) del US/ICOMOS.
Para más información ver <www.icomos.org/usicomos>.

3º Conferencia sobre Tecnología de Superficies y Tratamientos con Agentes
Hidrorepelentes "Hydrophobe III" Universidad de Hannover, Alemania, 25 y 26 septiembre
del 2001. la 3º Conferencia sobre Tecnología de Superficies y Tratamientos con Agentes
Hidrorepelentes "Hydrophobe III", contó con cinco sesiones que cubrieron los siguientes
temas: 1) Durabilidad, 2) Hormigón, 3) Investigación fundamental, 4) Piedras naturales y 5)
Nuevos enfoques. Como parte de la conferencia fue organizada una visita guiada a varios
edificios y monumentos, tales como la ópera y la alcaldía, de esa ciudad donde fueron
aplicados tratamientos hidrorepelentes y/o antigraffiti, que en muchos casos dieron
resultados satisfactorios. De las presentaciones y las subsiguientes discusiones que se
llevaron a cabo durante la conferencia, se pudieron sacar las siguientes conclusiones:

1) Las medidas del ángulo de contacto son demasiado variables para servir como
indicativas de la eficacia de un tratamiento hidrorepelente. Por lo tanto, se necesitan otros
ensayos para determinar el grado de hidrorepelencia resultante de un tratamiento.

2) La "pipa de agua" o tubito RILEM o Karsten, mide la resistencia a la penetración de agua
a la presión de la columna de agua en el tubo y sus resultados son mucho más
reproducibles que los del ángulo de contacto. Este sistema sirve para el caso de piedras
homogéneas de textura fina. Para el caso de piedras tipo breccia, o para hormigón, se
necesita un tubo de mayor diámetro (al menos 9 cm) de modo de medir un área
representativa. Y, para el caso específico de materiales de baja porosidad tales como el
hormigón, se necesita un sistema de cámara doble.

 

3) El efecto perlante no puede ser determinado por ninguno de estos dos métodos y su
validez como medida para evaluar la eficacia de un tratamiento aún necesita ser
confirmada.

Los trabajos fueron publicados en un volumen bajo el mismo título de la conferencia, por la
editorial Aedificatio Publishers. Ejemplares de esta publicación (ISBN 3931681602)
pueden ser adquiridos directamente de la editorial. Para más información enviar un fax (49
76127.82.64).

 

A.Elena Charola 
Ce: <charola@worldnet.att.net>

Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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Noticias de República Dominicana

Taller regional de preparación para manejo de riesgos
Entre el 19 y 23 enero del 2001 fue celebrado en Santo Domingo el Taller regional de
preparación para manejo de riesgos. El Centro Internacional para el Estudio de la
Preservación y la Restauración de la Propiedad Cultural (ICCROM), la UNESCO y el
Secretariado Técnico de la Presidencia del Gobierno Dominicano organizaron este evento
motivados por la preocupación de mejorar la preparación de riesgos del patrimonio cultural
para el área del Caribe tras el paso del huracán George en 1998 y con fondos del World
Heritage Fund. El objetivo del taller fue capacitar a los participantes para integrar el
patrimonio cultural en los planes de manejo de riesgos en caso de desastres, responder en
casos de emergencia, y posteriormente reconstruir los sitios y comunidades. El curso fue
dictado por los instructores internacionales Herb Stovel, director de programas del
ICCROM; Dino Bumbaru de Heritage Montreal y Leo van Nispen de Holanda. Además el
evento tuvo lugar en el Museo de las Casas Reales con la asistencia de 32 participantes y
observadores provenientes de áreas profesionales y administrativas diversas relacionadas
con el patrimonio histórico: Aruba, Bahamas, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana, St. Kitts, Suriname, Turkos y Caicos, y Venezuela.

Proyecto de verano en Centro Cultural Eduardo León Jimenes
En la ciudad de Santiago de los Caballeros se está construyendo un centro cultural con
proyección nacional e internacional, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes (CCELJ),
nombrado en honor del fundador de la corporación Grupo León Jimenes y de la familia León
Asensio y sus descendientes, quienes son los auspiciadores del proyecto. Los objetivos
del Centro son preservar, fortalecer y difundir expresiones culturales dominicanas,
destacando también sus relaciones con el contexto caribeño e internacional. El proyecto
incluye un área de exposiciones permanentes y temporales, así como de espacios para la
creatividad, la formación y la recreación que estarán interconectados con un banco de
datos digitalizados utilizando tecnologías de la información. El Centro posiblemente abrirá
sus puertas en octubre del 2003 durante la celebración del centenario de la firma La Aurora,
primer nombre comercial del Grupo León Jimenes. Actualmente, los trabajos se enfocan en
la construcción del edificio que está en progreso, el diseño de la museología y el registro,
catalogación y conservación de las colecciones, las cuales se encuentran almacenadas en
espacios temporales que reúnen los estándares internacionales para la conservación
preventiva.

Como parte de estas actividades, durante el verano del 2001 se llevó a cabo un proyecto
de conservación de las colecciones arqueológicas prehispánicas. El proyecto estuvo
dirigido por Nancy Odegaard, conservadora de objetos arqueológicos y etnográficos del
Museo Estatal de Arizona, quién fue patrocinada por una beca Fulbright para especialista
senior y realizado por Teresa Murphy Myers, estudiante de maestría de conservación del
programa de la Universidad Estatal de Buffalo con la coordinación de la conservadora
dominicana Hilda Abreu de Utermohlen, consultora de conservación del CCELJ. Durante
las ocho semanas de trabajo se realizó un inventario de la condición de conservación a
1200 piezas, se llevaron a cabo diversas labores de mantenimiento y se trataron varios
objetos. Este proyecto de conservación en colecciones arqueológicas prehispánicas fue el
primero realizado en el país con apoyo privado que está recibiendo el campo de la
conservación dentro del proyecto del Centro Cultural Eduardo León Jimenes, siendo ésta la
primera institución cultural que considera la conservación desde el inicio en un proyecto
cultural.

Seminario del ICOMOS
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El Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)
celebró su vigésimo segundo seminario "El patrimonio cultural dominicano en peligro de
extinción: lo tangible y lo intangible" desde el 15 al 18 de noviembre del 2001 en las
ciudades de La Vega y San Francisco de Macorís. Durante el evento se desarrollaron los
subtemas: sitios y centros históricos en peligro, estudios de casos, propuestas de
intervención y protección, cultural, identidad y rescate. En el seminario participaron 22
profesionales internacionales y nacionales que presentaron ponencias y también hubo una
exposición de proyectos realizados por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.
Este evento fue realizado con el apoyo y colaboración de la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental, la Oficina de la Obra y Museos de la Catedral, el Ayuntamiento
Municipal de La Vega, La Universidad Tecnológica del Cibao, el Ayuntamiento Municipal de
San Francisco de Macorís, la Universidad Nordestana, la Embajada de México y la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. El ICOMOS Dominicano es presidido por la
arquitecta Linda María Roca Pezzotti y está adscrito al ICOMOS.

Reunión República DominicanaMéxico
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana conjuntamente
con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México organizaron la
segunda reunión técnica académica sobre la enseñanza y práctica de la restauración de
sitios y monumentos "República DominicanaMéxico" desde el 27 de agosto al 6 de
septiembre del 2001 en México. Los objetivos del evento fueron difundir las investigaciones
de los alumnos y profesores de las universidades e instituciones participantes, sensibilizar
a los participantes acerca de la complejidad de las tareas de la conservación del patrimonio
urbano arquitectónico y las ventajas de intercambiar experiencias en esta disciplina. La
primera fase de la reunión fue un viaje de práctica con recorridos e intereses específicos
donde profesionales mexicanos que coordinaron las visitas dieron charlas sobre los sitios
visitados, haciendo de la actividad una experiencia enriquecedora para el resto del grupo de
estudiantes y profesionales. La segunda fase fue un foro académico donde los profesores y
estudiantes de las maestrías participantes presentaron ponencias sobre la investigación, la
enseñanza y la práctica de la restauración de sitios y monumentos.

La finalidad de la reunión fue el deseo conjunto de preparar mejor a los estudiantes de
postgrado en restauración de nuestras universidades y posibilitar a los académicos y
profesionales el intercambio de experiencias en este campo, así como también estrechar
los lazos de amistad entre dos países latinoamericanos con riqueza patrimonial.

 

Hilda Abreu de Utermohlen
Ce: <hilda@codetel.net.do>

Linda Roca
Ce: <lindaroca@hotmail.com >
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Reuniones mensuales en Londres de conservadores
hispanohablantes

Los conservadores cuya lengua materna es el español y viven en Inglaterra tienen poca
oportunidad de hablar con otros colegas en español. Muchos de ellos pueden haber
aprendido conservación en inglés y pueden no estar familiarizados con los términos
técnicos en español. Por estas razones, un grupo informal de conservadores
hispanohablantes se ha fundado con los siguientes objetivos:

· Agrupar a los conservadores de cualquier disciplina cuya lengua materna es el español
que viven en Londres o en ciudades cercanas a Londres.

· Reunirse regularmente con el propósito de discutir los proyectos de conservación y los
temas de interés de los miembros para practicar y mejorar sus habilidades técnicas en
español. Se han incluido también otros temas de discusión tales como problemas de
conservación del momento y las variaciones regionales en el uso de los términos técnicos
en español y las traducciones.

· Ayudarse y colaborarse mutuamente en el desarrollo de un vocabulario amplio sobre
conservación en español.

· Invitar a las reuniones a los pasantes y estudiantes en cursos de conservación y a los
conservadores de habla hispana que visitan Londres.

Las reuniones del grupo son el segundo martes de cada mes de 6:30 a 8:30 p.m. en el
Museo Victoria y Albert. Para mayor información o si desea participar en el grupo debe
contactar a Juanita Navarro preferiblemente por correo electrónico. Ce:
<jnavarro@vam.ac.uk >, Tel: (020) 8949 0451
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