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Resumen
En este texto se describe el sistema de registro y documentación gráfico y fotográfico, además  se lleva a cabo un 
balance y ejercicio crítico de las ventajas y desventajas de su uso en diferentes elementos decorativos con la intención 
de registrar sistemáticamente el deterioro y las intervenciones de conservación. Asimismo se discute sobre aspectos 
aún no cubiertos de documentación del estado de conservación de elementos decorativos y de las intervenciones 
de conservación que se ha llevado a cabo en 15 años de trabajo ininterrumpido. Se hacen algunas propuestas de 
documentación que permitirán dar a conocer los valores materiales y simbólicos del sitio y su difusión a mayor número 
de usuarios, para efectos de investigación y estudio, así como las potenciales herramientas digitales disponibles 
actualmente para ser integradas en un futuro cercano.
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Abstract
This article presents elements of graphic and photographic recording that takes place within the Ek Balam conservation 
project. Additionally, it contains a critical analysis of the methodology created for the site conservation project, and the 
evaluation of advantages and disadvantages for recording material condition and conservation treatments of Mayan 
architectural decorations in the way it is currently practiced. The article discusses also important aspects not covered by 
this particular documentation methodology. A critical view on new strategies and technical systems is provided, aiming 
at improving our task in helping recognize symbolic and material values of the site. Some ideas are presented on how 
new systems will help capturing more users for recreation, communication, and research purposes, and how current 
digital information technology and strategies offered by the market could be practically integrated, in the near future, to 
improve our recording methods for conservation purposes.
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Introducción
En el Proyecto de conservación de la zona arqueológica de Ek Balam se ha realizado el registro del 
estado de conservación de elementos decorativos de la arquitectura y de las intervenciones de 
conservación y restauración aplicados por 15 años ininterrumpidos. De acuerdo con los principios 
de documentación del patrimonio cultural, el objetivo del registro es promover la comprensión y el 
reconocimiento de los valores del mismo a través de la documentación material del bien cultural y 
sus valores asociados. Asimismo permitir un manejo informado y asegurar que la conservación se 
realiza de acuerdo con el estado físico, respetando la integridad de los materiales originales, las 
técnicas constructivas y el significado histórico y cultural del patrimonio en cuestión. 

El propósito de la documentación y el registro es contar con un cuerpo de información en caso 
de que se produzcan daños, alteraciones o riesgo de destrucción o modificaciones de forma 
inesperada, así como tener un respaldo documental que permita una restauración apropiada 
(Shaughnessy, 2015). Por otro lado la documentación permite planear y desarrollar políticas de 
preservación y conservación, a lo que se aúna el proceso de toma de decisiones de acuerdo con 
un ejercicio de análisis crítico, donde se determina el estado físico y las prioridades de acción para 
la estabilización de los materiales constitutivos originales, al mismo tiempo que se promueve la 
creación de una memoria sistemática de las intervenciones, en la que se hacen explícitos los 
propósitos, los materiales y las técnicas, así como los criterios que se utilizan; todo esto como 
una contribución a la historia biográfica de los bienes en cuestión (ICOMOS, 1996). Finalmente, 
el registro de información meditada permite el estudio comparativo con otros bienes, con la 
intención de generar un corpus de conocimiento regional que permita categorizar alteraciones y 
procesos de deterioro en territorios comunes.

Originalmente el sistema de registro y documentación en Ek Balam fue creado para documentar 
los procesos de cambio en los elementos decorativos de la arquitectura: a) mosaicos binominales 
es decir relieves de piedra y estuco; b) los relieves de piedra tallada; c) escultura exenta en piedra; 
d) recubrimientos planos, policromos y monocromos de pisos y muros; y e) pintura mural.

El sistema fue diseñado con dos objetivos específicos en mente: 

1. Que el sistema fuera suficientemente práctico y sencillo para ser aplicado sistemáticamente 
cada año de forma repetitiva y estandarizada; 

2. Que el sistema fuera capaz de representar claramente, a nivel cualitativo y cuantitativo, 
el estado de conservación de los elementos en cuestión y las intervenciones realizadas, y 
que independientemente de quien lo efectuara, tuviera congruencia y no dejara espacio a 
la especulación. 

Para ello se propuso la utilización de dos estrategias: una de carácter visual y otra de carácter 
conceptual, de modo que se mapearan patrones de deterioro en el tiempo y en el espacio, y se 
contara con una mejor comprensión de cómo se transforman los elementos en cuestión a través 
de un ejercicio de análisis crítico de las causas y agentes externos, en donde el resultado de este 
análisis fuera la documentación de los efectos que dejan estas transformaciones. 

En este sentido, para diseñar el sistema fue necesario llevar a cabo un primer análisis de los 
elementos y observar con precisión su deterioro, junto con la determinación de los criterios a emplear 
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en la evaluación para diseñar congruentemente los métodos de conservación y restauración para 
su estabilización. Habiendo categorizado ambos universos, –deterioros y alteraciones– y la forma 
de corregirlos, fue posible diseñar un sistema suficientemente básico y práctico que reflejara 
la multiplicidad de alteraciones visibles que afectaban la conservación de los elementos 
decorativos de la arquitectura en Ek Balam y el número limitado de tratamientos que debieran 
utilizarse para abatirlos. 

En este texto además de describir los sistemas, se realiza un ejercicio crítico de la eficiencia de 
los mismos, su utilidad para realizar trabajos comparativos, y su funcionalidad operativa como 
sistema de documentación en un universo de tecnologías de la información en constante cambio 
y mejoramiento. También, se realiza una valoración de la inversión necesaria para completar las 
tareas de campo y gabinete en relación con la documentación gráfica y escrita.

Métodos de registro
El método de registro utilizado en Ek Balam está basado en la idea de crear un sistema 
estandarizado que, con los recursos tecnológicos disponibles, permite generar un diálogo entre el 
mundo de las alteraciones y el de las intervenciones que se practican en los elementos decorativos, 
de acuerdo con los criterios que subyacen en la práctica. En el diseño del método de registro se 
intentó que la parte del proceso de documentación, que consiste en el binomio de recolección 

Figura 1. Actividades de registro in situ 
Imagen: Alejandra Alonso, ©CNCPC-INAH.
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de la información y su interpretación para la captura, fuera lo más práctica posible y se realizara 
utilizando una nomenclatura común, es decir, que los datos específicos pudieran relacionarse 
directamente con las características físicas observables, las condiciones aparentes y la evidencia 
de intervenciones anteriores. De modo que este tipo de registros fuera instrumentado a través de 
personal entrenado que reconoce un lenguaje común en el mundo de la conservación para evitar 
elaboraciones o interpretaciones que implicaran especulaciones sobre el estado de conservación 
o las intervenciones realizadas.
 
La primera parte del sistema lo compone una cédula que se completa a mano en la que se 
reportan efectos visibles del deterioro. Esta cédula contiene los daños o efectos más recurrentes 
que se detectaron en la inspección y evaluación de los elementos decorativos de la arquitectura. 
Esta lista de deterioros o alteraciones visibles está relacionada con un glosario de términos en la 
que se describe con precisión cada uno y sus características visibles para evitar interpretaciones 
múltiples; la esencial de esta sección es que sea precisa, confiable, eficiente y efectiva en 
términos del tiempo que se invierte en el registro de los deterioros y en la detección de los 
mismos. Todos los efectos son visibles y su registro no implica necesariamente la documentación 
de la causa que produce la alteración o el deterioro, ésta deberá explicitarse por otros medios y 
es de carácter reflexivo, deductivo, y cualitativo. 

Para efectos prácticos la lista de deterioros-alteraciones está dividida en tres secciones: a) los 
efectos de tipo físico que se materializan como daños o alteraciones en la resistencia mecánica y 
física de los materiales constitutivos; b) los efectos que provienen de una reacción química específica 
en la que alguna sustancia induce a una transformación química de los materiales constitutivos; por 
último c) los que tienen un origen biológico como efecto del metabolismo o actividad orgánica de 
un organismo en los materiales constitutivos. 

Figura 2. Actividades de registro de deterioro in situ. Imagen: Alejandra Alonso, ©CNCPC-INAH.
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De este modo los deterioros y alteraciones se dividen en deterioros físicos, deterioros químicos y 
deterioros biológicos. Cada uno de estos grupos cuenta con indicadores precisos que son los más 
recurrentes y presentes en los elementos decorativos. Al cabo de 15 años es poco probable que 
aparezcan otros no considerados, ya que los comportamientos observados año con año suelen ser 
recurrentes y persistentes.

Por otro lado adicionalmente al componente escrito, se tiene uno gráfico-manual que después se 
traduce en digital. Este se realiza marcando gráficamente, localizando visualmente cada uno de los 
deterioros o alteraciones directas, y físicamente, en un dibujo o fotografía que se correlaciona con 
lo reportado en la cédula escrita, esto con la intención de determinar con precisión su ubicación.

El gráfico, ya sea fotografía o dibujo se utiliza con la intención de ubicar visualmente cada uno 
de los deterioros en los elementos registrados con el propósito de tener una memoria visual de 
alteraciones para su uso comparativo en años subsiguientes. Inicialmente se utilizaron fotografías 
de los elementos, pero dado que estas cambiaban de calidad año tras año, se consideró que no era 
una forma sistemática de captura de información a menos que se tomaran los mismos ángulos y con 
la misma intensidad de luz, condiciones que resultaba poco probable de conseguir nuevamente. Por 
este motivo se decidió que todos los elementos decorativos en relieve se dibujarían digitalmente en 
AutoCAD© para poder usar el mismo formato visual para el registro gráfico y, de esta forma, hacer 

Figura 3. Actividades de registro de 
deterioro in situ. Imagen: Alejandra Alonso, 
©CNCPC-INAH.
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un registro más preciso. Aunque en campo se sigue utilizando el registro gráfico manual y después 
éste se digitaliza, los dibujos generados en AutoCAD© son los mismos desde el 2010. Las ventajas 
de utilizar este tipo de dibujos es que están a escala y puede hacerse una medición cuantitativa de 
las superficies alteradas si así se desea. Por otro lado, existe consistencia en el recurso visual para 
poder reproducirse con mayor facilidad. En este sentido es fácil comparar las áreas deterioradas 
con las intervenidas y, visualmente hablando, resulta práctica esta comparación.

Figura 4. Cédula de registro de deterioros. Imagen: ©CNCPC-INAH.
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Figura 5. Cédula de registro de intervenciones. Imagen: ©CNCPC-INAH..
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El sistema de registro, al ser básico y fácil de aplicar, puede llevarse a cabo y ser completado en 
poco tiempo, es decir, no conlleva un gran gasto energético para realizarse año con año en campo 
y tampoco implica una gran inversión en su reproducción, como resultaba anteriormente con las 
fotografías.

Uno de los elementos más interesantes de este sistema es que en cada temporada  es aplicado 
por diferentes personas y, dado que es sencillo y práctico, existe consistencia en la forma de 
recolectar e interpretar la información. El sistema de registrar manualmente puede considerarse 
quizá un gasto de tiempo y trabajo en estos tiempos en los que se cuenta con herramientas 
digitales accesibles por diversos medios, pero dado que este sistema se generó cuando todavía 
las tecnologías digitales no eran portátiles ni tecnológicamente accesibles en campo, decidimos 
que era mejor continuar con el sistema manual y dar continuidad al mismo con la intención de 
tener esos registros para su uso directo en campo, de forma que se pueden revisar físicamente y 
comparar con los que se efectúan de la misma forma en el presente. 

Por otro lado, los digitales serán desde ya los que suplirán a éstos una vez que contemos con los 
equipos y aplicaciones portátiles más diversificadas en los próximos años. 

Figura 6. Nomenclatura de deterioros e intervenciones. Imagen: ©CNCPC-INAH.
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Limitaciones del sistema
Existen algunas desventajas en el uso de registros gráficos elaborados manualmente en 
comparación con los que directamente se realizan de forma digital. La que se considera mayor 
es que el registro en realidad se duplica, teniendo uno manual y después la generación de 
su contraparte digital. Aunque consideramos que las herramientas digitales suelen ser cada 
vez más sofisticadas y permiten un nivel de precisión mayor en el registro de elementos, aún 
notamos que la inversión de tiempo y destreza que requieren es aún mucho mayor que la 
ejecución del registro directo en físico y manual. El registro digital implica el uso de equipo 
que aún es caro y sensible a condiciones extremas ambientales, por lo que no es tan accesible 
en condiciones de campo. El registro manual tiene la ventaja de ser muy portátil y fácil de 
reproducir (impresión o escaneo) y permite también cierta flexibilidad.

Quizá la mayor desventaja del sistema empleado, a pesar de ser bastante práctico y fácil de 
usar, es por un lado que no tiene integrado o vinculado un componente fotográfico que pueda ser 
fácilmente asociado y, por otro, que la recolección de datos cualitativos no está sistematizado en 
una base de datos; esta tarea resulta importante cuando se quieren hacer análisis cualitativos, 
cotejar y cruzar información. El sistema no se ha ingresado a un paquete estadístico que permita 
este salto, aunque se tiene pensado integrarlo en fechas próximas.

Por otro lado, aunque los dibujos generados digitalmente en AutoCAD© están escalados, tampoco 
hemos podido integrar un componente de cuantificación de áreas que nos permita hablar de 
inversiones de trabajo y tiempo por área específica. Estos componentes varios podrían diseñarse 
desde el inicio para ser integrados de forma simultánea y autogenerados una vez que se digitaliza.

Figura 7. Muestra del registro gráfico manual de deterioro (izquierda) y muestra del registro gráfico digital de deterioro 
(derecha). Registro: Ana Luz Ayala y Claudia Trejo. Imagen: Alejandra Alonso, ©CNCPC-INAH.
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El proceso de reconstrucción digital tridimensional es el siguiente paso que debemos tomar en 
la representación del patrimonio cultural de Ek Balam para generar un modelo virtual, como una 
simplificación o versión reducida del original. Estos modelos tridimensionales son herramientas de 
investigación y presentación, y pueden combinar datos variados. Para ello, se podría implementar 
el uso de escaner láser para tener un modelo digital de los elementos decorativos que pudiera 
servir para generar modelos de reproducción y a su vez tener mucha mayor precisión en la 
ubicación referenciada de las alteraciones presentes y futuras. El levantamiento de elementos 
con estación total será uno de los pasos iniciales para continuar con el proceso de documentación 
a nivel de georefencia y fotogrametría de los elementos tridimensionales.

Figura 8. Muestra del registro gráfico digital de deterioro (arriba) y muestra del registro 
gráfico digital de intervención (abajo). Registro: Ana Luz Ayala y Claudia Trejo. Imagen: 
Alejandra Alonso, ©CNCPC-INAH.
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Dirección a futuro en la documentación y registro de monumentos y elementos 
decorativos en Ek Balam
La eficiencia del sistema generado y utilizado, y la intervención continua año con año permiten 
tener congruencia y coherencia entre el sistema de registro y lo que se observa en la realidad, esto 
debido a que no se producen cambios muy dramáticos o la aparición continua de indicadores que 
impliquen comportamientos inusuales. Quizá lo más importante en este momento es sistematizar 
esta información cuantitativa y cualitativa para realizar un análisis estadístico de áreas trabajadas 
e inversión de tiempo en ellas. Un dato que consideramos interesante en estos momentos es 
el cálculo de materiales de conservación invertidos, ya que estos podrían haberse incluido en el 
registro con la intención de calcular la inversión en tiempo del trabajo efectuado y de los materiales 
empleados en diferentes sistemas utilizados, así como de su preparación. La captura de los datos 
cualitativos en una base de datos es necesario implementarla inmediatamente al tiempo que se 
efectúa el registro, con la idea de tener un sistema que pueda fácilmente caracterizarse.

Figura 9. Muestra del registro gráfico digital de deterioro (arriba) y muestra del 
registro gráfico digital de intervención (abajo). Registro elaborado por Ana Luz 
Ayala y Claudia Trejo. Imagen: Alejandra Alonso, ©CNCPC-INAH.
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Como se mencionó previamente, el siguiente nivel del registro que queremos construir es a través 
de la fotogrametría digital de corto alcance y el escaneo tridimensional para tener información 
métrica que permita reconstruir el sistema constructivo de elementos decorativos, y documentar 
la estructura tridimensional para su documentación, reconstrucción y conservación (De Reu et al., 
2013; Armin Grün and Zhang, 2004; Güngör Karauğuz et al., 2009; Sharaf Al-kheder et al., 2009). 
La fotogrametría digital de corto alcance es confiable para proveer una representación de forma 
precisa y no tan costosa mediante el registro de puntos de control distribuidos en las fachadas de 
los monumentos y fotografía controlada rectificada, ortogonal. Esto implica registrar los puntos de 
control con distancias referenciadas y las imágenes controladas.

Figura 10. Muestra del registro ortofotográfico de elementos. Imagen: Jesús Eduardo López y Massimo Stefani, 
©CNCPC-INAH.
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