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CONSERVACIÓN ESTRATÉGICA 
DE COLECCIONES HISTÓRICAS 
EDUCATIVAS Y CIENTÍFICAS

1. Introducción
Las colecciones históricas educativas y científicas, se han 
ido conformando en los centros educativos atendiendo a 
su fin didáctico, a su misión como herramienta del docen-
te. Aquellos objetos que colegios, institutos y universida-
des adquirieron para ayudar en la explicación de materias, 
tanto de las Ciencias como de las Humanidades a lo largo 
de los últimos 150 años (Ley Moyano de 1857), son hoy en 
día un rico y diverso patrimonio cultural. Estas coleccio-
nes, son fundamentalmente portadoras de un importante 
valor intangible que nos aporta documentación sobre los 
sistemas de enseñanza y el propio devenir histórico de cada 
centro educativo. Por otra parte, por su valor intrínseco, 
sus características materiales, su historia y su representati-
vidad, merecen ser salvaguardadas y adquirir un protago-
nismo mayor en nuestro patrimonio cultural. 
Esta realidad patrimonial que subraya la importancia y 
necesidad de conservar y gestionar las colecciones edu-
cativas y científicas ha sido el eje del primer Encuentro 
de Arte y Ciencia, desarrollado en la Universidad de Se-
villa, y teniendo como protagonistas los gestores de las 
colecciones y museos de la propia Universidad. Son los 
docentes e investigadores los que han asumido funcio-
nes de salvaguarda, conservación y de valorización de 
las colecciones, y tal y como hemos podido comprobar 
en este encuentro, motivados por una sensibilidad es-

pecial y personal gracias a la cual, la cantidad de horas de 
dedicación ha superado con creces la misión asignada por 
sus encomendantes, Rectores, Decanos o Directores. A 
su profesión, su especialización en materia docente, se le 
suma la inquietud por la conservación de las colecciones. 
Sin embargo, otro de los rasgos identificables en el encuen-
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Figura 1. Primer Encuentro Arte y Ciencia, Colecciones educativas y 
científicas de la Universidad de Sevilla, Celebrado en Noviembre de 
2014 (Foto A. Galán).
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tro ha sido el reconocimiento de una necesidad de apo-
yos institucionales y técnicos, en definitiva herramientas 
de gestión y de conservación para llevar a buen término la 
preservación de sus colecciones a un colectivo que ha asu-
mido una misión complementaria a la principal, que es la 
docencia.
La coordinación del primer encuentro Arte y Ciencia se ha 
llevado a cabo desde el Grupo de Investigación HUM673 
SOS Patrimonio, perteneciente al departamento de Escultu-
ra e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla. Dicho grupo está dirigido y formado por 
conservadores-restauradores fundamentalmente, pertene-
ciendo también al mismo arquitectos, historiadores del arte, 
docentes en Geografía e Historia, licenciados en Bellas Artes 
y Derecho. Esta transversalidad se refleja en la propia misión 
del grupo, y en los proyectos que desempeña, aunando los 
temas de la gestión y conservación del patrimonio cultural y 
conformándose como un servicio a la sociedad.
Es por ello que el presente texto quiere introducir el concep-
to de “conservación estratégica”, una breve introducción que 
plantee una reflexión y llegue a plantear interrogantes. 

2. Conservación preventiva y Conservadores-Restau-
radores de Colecciones Educativas
Desde las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo 
XXI, el planteamiento conservador ha dado un giro consi-
derable. De la restauración del objeto a la actuación en el 
entorno del mismo, la misión del conservador-restaurador 
trasciende la materialidad y el deterioro de los bienes cul-
turales para asumir la problemática del espacio en el que se 
ubica, almacenaje, gestión de recursos, administración de 
colecciones y planteamiento de protocolos, adquiriendo así 
un enfoque mucho más amplio hacia la conservación pre-
ventiva estratégica, que reconoce el error de intervenciones 
aisladas y atiende a la necesidad de la visión en conjunto. 
(DOMENECH, VAILLANT 2003: 265-266).
La evaluación de riesgos de las colecciones, estableciendo 
procesos de gestión y alcanzando buenas prácticas preven-
tivas, es la línea de investigación y trabajo que se está po-

tenciando desde las Instituciones, destacando los estudios 
del Instituto Canadiense de Conservación (IIC) y los estu-
dios en Cataluña de Benoit du Tapol, conservador del Mu-
seo Nacional de Arte de Cataluña y pionero en definir la 
Conservación Preventiva en el año 1975 (TAPOL, 2013:81-
89). Además la prevención, trata aspectos como el impac-
to económico, ecológico y social, resultado de la aplicación
de los medios preventivos. Como vemos, áreas totalmente 
transversales. En definitiva, en los últimos 60 años, se tiende 
a la conservación preventiva, en vez de la conservación cu-
rativa. Se tiende a prevenir futuros deterioros y aplicar los 
métodos de prevención al conjunto de las colecciones. (MI-
CHALSKI, 2007: 51-90)
Si la tendencia actual es la conservación preventiva frente a 
las intervenciones restauradoras aisladas, el perfil profesional 
del Conservador-Restaurador también se ha ido adaptando 
a las nuevas necesidades, y en los planes de formación del 
Grado en Conservación-Restauración se contempla el de-
sarrollo de estos conocimientos1. Así, este perfil profesional

1 Uno de los estudios pioneros en el estudio del perfil del Conservador-Res-
taurador es la obra de la profesora Ruiz de Lacanal, de la Universidad de 
Sevilla y en los últimos años con Vicente Rabanaque, de la Universidad de 
Valencia, ambas citadas en la bibliografía. En cuanto a criterios europeos 

Figura 2. Museo de la Historia de la Farmacia DE LA Universidad 
de Sevilla (Foto A. Galán).
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asume no sólo la intervención restauradora en los bienes 
culturales sino la construcción de procesos reflexivos y 
evaluadores dirigidos a planificar y a gestionar políticas 
preventivas allí donde se le requiera, bien en institucio-
nes patrimoniales, bien en instituciones en las que se sal-
vaguardan colecciones patrimoniales. De esta manera, el 
perfil del Conservador-Restaurador con herramientas de 
gestión del patrimonio cultural tiene las competencias 
para diseñar, planificar, redactar protocolos, realizar eva-
luaciones periódicas e intervenir en el patrimonio. Traba-
jando de una manera complementaria con las entidades 
responsables de las colecciones. 1

3. ¡Planifiquemos! 
Es significativo que en el estudio de las causas de degra-
dación y pérdida de las colecciones patrimoniales en los 
centros educativos, son aspectos como la dejación, pérdi-
da y expolio, por una parte, hasta la pérdida en los tras-
lados por otra, pasando por espacios mal acondicionados 
y el desorden en almacenaje, las causas principales de 
su pérdida. (GALÁN, RUIZ DE LACANAL, 2015: 230-
235). Sin duda, un buen plan puede ayudar a controlar 
estos aspectos y a organizar tanto los recursos humanos 
como los aspectos que inciden en el conocimiento, con-
servación y valorización de las colecciones educativas.
Los manuales de gestión del patrimonio cultural son un 
importante apoyo a la hora de planificar procesos de con-
servación y gestión de colecciones educativas. La obra de  
Vaillant, Domenech y Valentín de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, el Manual de Gestión de Colecciones de 
UNESCO- ICOM (2007), así como el Manual de Gestión 
de Patrimonio de Juan Treseras y Ballart Hernández (2001) 
entre otra documentación que citamos en la bibliografía, 
establecen los pasos en un proceso circular en el que se 
comienza y finaliza en un mismo punto, a saber: Análisis,

en los que se apoya el actual Grado en Conservación-Restauración, destaca 
el estudio de ECCO, Confederación Europea de Organizaciones de Conser-
vadores-Restauradores. file:///E:/Documents%20and%20Settings/Instala-
dor/Mis%20documentos/Downloads/ECCO_Competencias_ES.pdf  

Figura 3. Archivo de la Fototeca de la Universidad de Sevilla (Foto 
A. Galán).

Figura 4. Curso de Coservación preventivaen el Instituto de San Isi-
doro de Sevilla (Foto A. Galán).
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Figura 5. Gráfico Conservación preventiva estratégica del patrimonio educativo.
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diagnóstico, planteamiento de los objetivos, redacción de 
acciones concretas y distribución en el tiempo, ejecución y 
evaluación, y de nuevo analizamos. 
Estos pasos que se siguen en la conservación y gestión del 
patrimonio y los bienes culturales, constituyen una “rue-
da  de la gestión” que es seguida para planificar también en 
otras áreas o disciplinas2.1

A continuación, tras un estudio y reflexión de las fuentes 
documentales así como la aproximación de las Colecciones 
Educativas de la Universidad de Sevilla, se ofrece un breve 
recorrido por los pasos propuestos de la planificación apli-
cado a las colecciones educativas.

PASO 1. Análisis de la situación
Este apartado subraya el punto de partida, que es analizar 
para diagnosticar. Todo centro o institución que tiene inte-
rés en llevar a cabo una planificación ha de empezar ana-
lizando con conocimiento del tema y sentido crítico. Estos 
dos aspectos son el resultado de la formación recibida en 
Conservación preventiva mediante los cursos de formación 
al profesorado y de su experiencia con las propias coleccio-
nes del centro, bien por formar parte del equipo de Patri-
monio si lo hubiera, bien porque en su aula se ubica parte 
de esta colección y ha sido su responsabilidad la salvaguar-
da de la misma. Formación y experiencia son los puntos de 
partida para analizar los siguientes aspectos:
- La colección educativa: ¿está inventariada?
- El centro, los espacios, el almacenaje: ¿está la colección 
identificada en condiciones óptimas?
- Los recursos humanos: ¿quiénes interactúan con las co-
lecciones?
- Los recursos materiales: ¿de qué dotaciones específicas 
para conservación o fuentes de financiación se cuenta?, 
¿qué inventario de herramientas/instrumental tenemos?
- Instrumentos de salvaguarda internos al centro y exter-

2 Es una herramienta prácticamente empresarial, se apoya en Ciclo PDCA 
de Deming, Planificar-Hacer- Verificar-Actuar (PDCA ) http://gestionpro-
ducciona.blogspot.com.es/2013/11/ciclo-phva.html

nos: ¿qué documentos internos, leyes, normas, criterios 
podemos aplicar?, ¿qué instituciones, entidades pueden 
ayudarnos a regularlas?
Cada uno de los interrogantes dará lugar a respuestas que 
nos ayudan a construir el diagnóstico:
- ¿Qué situación tenemos en cada uno de los puntos?
- ¿Qué ocurre en otros centros?, ¿se pueden compartir re-
cursos?

PASO 2. Las metas y objetivos de la Conservación estra-
tégica
Una vez analizados y diagnosticados los aspectos relacio-
nados con la colección, el centro, los docentes y personal, 
las dotaciones y los instrumentos de salvaguarda internos 
y externos, el siguiente punto va a determinar el nivel de 
exigencia en la conservación estratégica de las colecciones 
educativas, pues se trata de plantear las metas y objetivos a 
alcanzar. Puede ayudar a este paso plantearnos en primer 
lugar una meta, que será más o menos ambiciosa, y en se-
gundo lugar los objetivos:
- Meta: Alcanzar/Conseguir/ Recuperar/Integrar/ Propi-
ciar/ Posicionar etc…
- Objetivos inmediatos/urgentes (1 año)
- Objetivos a medio plazo (2-3 años)
- Objetivos a largo plazo (5 años)
El factor “tiempo” es importante a la hora de enunciar los 
objetivos, puesto que ayuda a destacar aquello que requiere 
urgencia y es inmediato como la redacción del inventario o 
una intervención de Conservación-Restauración, a aquellos 
logros que se pueden asumir paulatinamente por el centro 
educativo, como por ejemplo la mejora y sustitución del 
sistema de almacenaje o la formación del personal de los 
centros educativos para el manipulación de las colecciones. 

PASO 3. La redacción de Proyectos con acciones concre-
tas
Para alcanzar metas y objetivos, se idean las acciones en su 
marco general que es el proyecto. Siguiendo el esquema: 
quién, dónde, cómo y cuándo, podemos conocer quiénes 
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son los agentes implicados, cuáles son los espacios con los 
que contamos, cuáles van a ser las acciones y un primer 
acercamiento al cronograma que se define en el paso si-
guiente.
Proponemos a continuación cinco proyectos específicos 
para las colecciones educativas:
1. Conocimiento e inventariado de la Colección científica 
educativa.
2. Conservación preventiva  y los espacios del centro edu-
cativo.
3. Intervenciones de Conservación-Restauración
4. Valorización y accesibilidad de la colección:
- Exposiciones y Museos, museos virtuales.
- Conferencias, Jornadas, Cursos
- Investigación de la colección
- Programas didácticos
- Comunicación y difusión de la colección 
5. Protocolos y redes de trabajo en la colección educativa.
En la redacción de cada uno de los proyectos, sobre todo en
la primera fase de la lluvia de ideas, es importante fomentar 
los procesos participativos de todo el personal del centro: 
dirección, docentes, personal de mantenimiento, personal 
de conserjería, junto con los profesionales especialistas en 
cada área. 

PASO 4. Implementando los proyectos o la importancia 
de ser realistas con los tiempos y las acciones.
Este es el paso que requiere conocer bien las dinámicas del 
centro educativo, para proponer hitos o logros en un tiem-
po determinado que sean alcanzables. Se trata de trabajar 
sobre un calendario, desglosando cada acción en sub-ac-
ciones ordenadas en la columna por orden lógico, que por 
muy mínimas que parezcan están en la cadena que hace 
que avance, atrase o paralice el proceso. Todo ello se plas-
ma en un cronograma en el que consta:

Figura 6. Vitrina con manuales escolares del Museo Pedagógico de 
la Universidad de Sevilla (Foto A. Galán).

Figura 7. Vitrina de materiales farmacéuticos del Museo de la Far-
macia de la Universidad de Sevilla (Foto A. Galán).
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En este gráfico vemos a grandes rasgos cómo los colores 
nos ayudan a visualizar cada subacción. La selección de 
los tiempos depende de la propia dinámica del centro, si 
bien especifica habitualmente por las cuatro o cinco se-
manas de  cada mes, o bien por días. El paso siguiente 
sería anotar en la zona coloreada la persona o grupos de 
personas encargadas de llevarlas a cabo. Conocer el rol de 
cada agente de todos los miembros del centro educativo va 
a favorecer la comunicación interna del equipo, y por tan-
to mejorar las futuras acciones en la colección educativa.
¿Queremos planificar una exposición temporal anual? En-
tonces pensemos en todas las acciones posibles que de-
bemos desglosar antes, durante y después de preparar la 
exposición, pongámoslas en orden en la columna de subac-
ciones y distribuyámoslas en tiempo y con sus responsables.

PASO 5. La importancia del Director de Orquesta: la eva-
luación y rectificación.
El quinto y último punto tiene que ver con los procesos 
de seguimiento, evaluación, control y rectificación de cada 
uno de los proyectos: inventariado, espacios y conserva-
ción, conservación y restauración, puesta en valor y acce-
sibilidad, y los protocolos de trabajo de todo el equipo. El 
rol del Director de Orquesta, bien el Director del centro o el 
Responsable de Patrimonio del centro educativo es, en este 
punto, la figura que va a determinar qué pasos están bien 
dados y se continúan para la consecución de los objetivos, 
o qué acciones se deben modificar, sustituir o eliminar. Este 
aspecto también atañe al paso cinco, que se refiere a los 
protocolos de trabajo, un trabajo transversal que afecta a 
docentes, personal y especialistas en las materias.
Las herramientas para utilizar en este punto son múltiples: 
Gráficos, Test, cuestionarios, Bases  de datos, así como re-
uniones, dinámicas grupales y comunicación interna del 
personal del centro educativo.
¿Qué evaluamos? Principalmente, si se han conseguido los 
objetivos planteados. Por ejemplo: ¿Hemos mejorado el lu-
gar de almacenaje de las piezas que no están en las aulas 
expuestas?

Figura 9. Visita al Herbario de la Universidad de Sevilla y conversa-
ciones con el Investigador Francisco Javier Salgueiro (Foto A. Galán).

Figura  8. Visita al Museo Pedagógico y conversaciones con la Profe-
sora María José Rebollo (Foto A. Galán).
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4. Conclusión 
Como conclusión, podemos decir que el centro educati-
vo y con él sus docentes son el mayor agente en la con-
servación de sus colecciones. Si bien la adaptación y 
búsqueda de objetivos debe ser común, y el patrimonio 
que tratamos es patrimonio cultural de todos, hay que 
hacer un esfuerzo por conocer y adaptarse a las dinámi-
cas educativas y la vida que tiene el propio centro, des-
de sus procesos organizativos hasta las características de 
sus planes formativos y los docentes que lo componen.
La tarea de didáctica de la conservación y restauración ha-
cia el cuerpo docente debe ser continuada, lo que supone 
un esfuerzo añadido y debe ser contemplado como parte 
del trabajo de la conservación de estas colecciones.
Los conservadores-restauradores de cada especialidad que 
trabajen en la conservación de estas colecciones, deben 
conocer la idiosincrasia de estos espacios que no han sido 
pensados para ser Museos, ni tampoco para asumir profe-
sionales trabajando con cierta autonomía en sus espacios, 
que están destinados a la enseñanza, y por ello se debe tener 
como objetivo de trabajo una flexibilidad y una adaptación.
El proceso de la planificación nos ayuda a idear y actuar de 
manera transversal, pudiendo organizar equipos interdisci-
plinares dirigidos a lo que aquí se ha tratado, esto es,  la conser-
vación preventiva estratégica de las colecciones educativas.

5. Glosario
Conservación-restauración: todas aquellas medidas o ac-
ciones que tengan como objetivo la salvaguarda del pa-
trimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a 
generaciones presentes y futuras. La Conservación-restau-
ración comprende la conservación preventiva, la conser-
vación curativa y la restauración. Todas estas medidas y 
acciones deberán respetar el significado y las propiedades 
físicas de los bienes culturales.
Conservación preventiva: todas aquellas medidas o accio-
nes que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros 
deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o área 
circundante al bien, o más frecuentemente sobre un grupo 

de bienes sin tener en cuenta su edad o condición. Estas 
medidas y condiciones son indirectas, pues no intervienen 
en los materiales y las estructuras de los bienes. No modi-
fican su apariencia.
-Transporte, manipulación, almacenaje.
Conservación curativa: todas aquellas acciones aplicadas 
de manera directa sobre un bien o grupo de bienes cultura-
les  que tengan como objetivo detener los procesos dañinos  
presentes o reforzar su estructura. Sólo se realizan cuando 
los bienes se encuentran en un estado de fragilidad nota-
ble o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que 
podría perderse en un tiempo relativamente breve. Estas 
acciones a veces modifican el aspecto de los bienes.
-Desinfección, desinsectación, desalinización, desacifica-
ción, estabilización de metales, consolidación.
Restauración: todas aquellas acciones aplicadas de mane-
ra directa a un bien individual y estable, que tengan como 
objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Sólo 
se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su signi-
ficado o función a través de una alteración o un deterioro 
pasado. Se basan en el respeto del material original. En la 
mayoría de los casos, estas acciones modifican el aspecto 
del bien.
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