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EN EL CONTEXTO 
AFRICANO 
FRANCISCO J. LÓPEZ MORALES 
Director de Patrimonio M undial 

a ciudad del Cabo en Sudáfrica, 
recibió en el mes de marzo de este 
año a una serie de expertos del pa
trimonio del continente africano poro 
definir y d iscuti r sus estrategias y po
líticas para la preservación de su 
legado cultural y natural, y al mismo 
tiempo para hacer un llamado o la 
comunidad internacional sobre sus ne
cesidades. En el marco de esa reun ión 
se concibió y diseñó la constitución de 
un Fondo para el patrimonio mundial 
africano. Este organismo pretende 
coordinar a profesionales y técnicos 
experimentados en las diferentes dis
ciplinas, servicios gubernamentales, 

agencias de desarrollo, fundaciones, 
ONG's, gestores de bs sitios y ase
sores, poro constituir uno institución 
panafricono independiente y ple
namente comprometida con la Con
vención de potrimon ·o mund ial de 
1972. Esto noticia pone de relieve el 
papel que para el futLro tiene África 
con relación al concepto de patri
monio cultural y natural, y cuanto este 
gran continente puede enriquecer su 
significado. Precisamente, en esta re
gión del mundo, en lo ciudad de 

Durban, África del sur, se real izó lo 
29Q sesión del Comité de Patrimon io 
Mundial, y donde se anunció con 
júbilo este mes de julio, lo consti tución 
del Fondo para el patrimonio mundial 
africano. Creemos que esta iniciativo 

colma una aspiración expresada des
de hace varios años en las discusiones 

del Comité de patrimonio mundial, y 
que con el f in de aplicar lo estrate
gia global de 1994, se señalaba lo 
necesidad de aplicar los principios 
fundamentales de la Convención en el 

espíritu de cooperación internacional 
y asistencia técnica, así como la ne· 
cesidad de tener un mayor equilibrio y 
representatividod en la Listo de pa
trimonio mundial de todos las regiones 
geográficas que conforman nuestro 

planeta. 
El presente número de Hereditas re
seña de manero sucinta algunos de los 
temas discutidos en Durban . Nos in
teresa hacer algunos comentarios re
levantes con re lación a los contenidos 
culturales y naturales que enrique
cieron la Listo de patrimonio mundial, 
con la inscripción de 24 bienes que se 
agregaron a los 788 . 



Del total de los sitios inscritos, 7 son 
naturales y 17 culturales, cifro que en 
principio muestro un ligero esfuerzo 
de los Estados porte poro proteger y 
valorar el patrimonio· natural, hasta 
ahora subrepresentado en lo listo. 
Nuestro país inscribió las Islas y áreas 
protegtdas del golfo de California, 
enclavadas al noroeste de México. 
Son consideradas como uno mani
festación tangible de lo formación 
geológico del planeta; lo zona al
bergo 695 especies botánicos y 891 
ictiológicos de las cua les 90 son en
démicos; el número de especies ve
getales es muy superior al registrado 

en los demás sitios insulares y marinos 
inscritos en lo Listo de patrimonio 

mundial, además que alberga el 39% 
de las especies de mamíferos a nivel 
mundial, y el 33% de cetáceos. 
La inscripción de este sitio mexica
no es el resultado de un laborioso 
esfuerzo de coordinación y colabo
ración entre los instituciones guberna
mentales concernidos: SEMARNAT, 
el CN CA-INAH y otros organismos 
oficiales, así como también FUNDEA 
y lo decidida participación de las 

comunidades locales. Representa el 
esfuerzo de nuestro país en ser 
coherente con lo política del Comité. 
Lo diversidad y abundancia de lo vida 
marino asociada o los espectaculares 
formas submarinas y o la transpa
rencia de sus aguas vuelven a este 
sitio un paraíso q ue ha sido deno
minado "el acuario del mundo" por 
Jacques Cousteau. 
Además del enclave mexicano, el Co
mité deliberó incluir en la Listo al sitio 
Wadi al-Hitan o valle de las ballenas 
en Egipto, los Fjordos noruegos de 
Geiranger y el sitio Shiretoko a l norte 
de Japón. Igualmente se incluyeron el 
Parque Nacional de C:oiba y su zona 
de protección marino en Panamá, el 
cráter de Vredefort en Sudáfrico, el 
Complejo forestal de Dong Phoyoyen, 
Khai To1 en Toilandta, y el Parque No
cional de N anda Devi y el valle de las 
flores en la India. Con estas inscrip
ciones, lo Lista de patrimonio mundial 
cuenta ahora con 160 sitios naturales 
y 24 mixtos. 
Quizá sólo algunos sitios cultura
les merezcan citarse debido a lo no
vedoso de su postulación. Por primera 
vez, se inscribe un sitio en la Lista 
hecho por 1 O países: el arco geo
désico trozado en el siglo XIX por 
el astrónomo Friedrich Georg Wil
helm Struve, cuyos 265 anclas de 
medición se ubican en Bielorusio, 
Estonia, Letonia, Lituon ia, Finlandia, 
Federación Rusa, Suecia, Noruega, 
República de Moldavo y Ucrania, en 
su momento, representaron un gran 
avance poro el perfeccionamiento de 

los cortas topográficos y geográficos 
del planeta. 
Otro sitio fue el Viejo Puente de lo 
ciudad de Mosror, p·opuesta hecha 
por Bosnio y Herzegovina; fue un caso 
muy debatido, controvertido y digno 
de atención pues emergían temas de 
gran relevancia. El primero referido al 
valor universal excepcional, y el se
gundo o la autenticidad, para lo cual 
deben considerarse las siguientes cir
cunstancias: se trota del primer bien 
cultural que propone la República 

de Bosnio y Herzegovina, escindida 
de la antigua Yugoslavia en lo reciente 
guerra de los Balcones; aquí, los 
traumatismos dejados por el conflicto 
bélico entre lo población aún están 
vivos, y lo destrucción de sus monu 
mentas (baluartes de su identidad) fue 

cuantiosa, y justamente el bombardeo 
sufrido por el puente de tvlostor -que 
en bosnioco significa precisamente 
Puente- fue un ejemplo de ello. Al ser 

reconstruido en su totalidad y preten
der su inclusión en lo Listo, quedaba 
abierta la polémica sobre la auten
ticidad. No sin un acalorado y largo 
debate, el Comité decidió finalmente 
inscribir ese bien: quizá el fantasma 
del centro histórico de Varsovia re
surgió con los m·smos argumentos. En 
otro orden de ideos, vemos con sa
tisfacción que Francia hoyo podido 
inscribir la porte nuevo del puerto El 
Havre, diseñada por Augusto Perret, 
como magnífico ejemplo de la ar
quitectura y urbanismo del siglo XX. 
En el curso de los últimos meses, 
diferentes inicialtvos en el ámbtto de 
lo doctrino del patrimonio mundial 
han provocado reuniones y seminarios 
para continuar en el avance concep
tual para desentrañar lm atributos 
y valores del patnmonio. La ctudad 
de Kazán, Federación Rusa, sirvió 
de morco en el mes de abril paro 
uno reunión especial de expertos 
donde se dtscutió amplicmente un 
concepto clave en el texto básico de 
la Convención: el valor universal ex
cepcional. Como resultado de los 
conclusiones y acorde con los com

promisos que asumimos en lo Di
rección de patrimonio mundial, vemos 
hoy más que nunca oportuna la 
revisión sobre los conceptos de auten
ticidad e integridad de los sitios del 
patrimonio mundial. Este temo se 
abordará en lo reunión internacional 
"Nuevos mirados sobre la autentici

dad y la integridad en el potnmonio 
mundial de los Américas", que lle
varemos o cabo en lo ciudad de Son 

Miguel de Allende, del 24 al 26 de 
agosto. 
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EL COMITE DE SUDAFRICA 
RESEÑA DE SUS PRINCIPALES TEMAS 
VIVIANA KURI HADDAD 
Coordinadora de Asesores 

1 . El llamado ·anfiteatro· en las montañas 

de Drakensberg, provincia de Zwazulu

Natal. South A frica Tourist. 

2. Sitio de la realizac16n del 2911 Comité de 

patrimonio mundial. Durban. DPM. 

3. Una mujer Ndebele en su vestido tradi

cional. South Africa Tourist. 

Los Informes Periódicos de África y el 
Fondo Africano de Patrimonio Mundial 

E 1 primer asunto que se trató !ueron 
los informes periódicos de Africa, 

lema importante no sólo por que la 
reunión se llevó a cabo justamente en 
el paíse de este continente, sino por
que ésta es la región menos represen
tada de todas en la Lista de Patrimonio 
Mundial, con alrededor del 8% de sus 
sitios incluidos en lo Listo de Patrimo
nio Mundial en Peligro. 
Derivado de esto realidad se anunció 
el establecimiento de un fondo (AWHF), 
como uno de los pasos más importan-

tes para acercarse a uno solución. Sl 
funcionamiento dependerá de un equi 
po de funcionarios de gobiernos afri 
canos, de diversos organismos y de 
Centro de Patrimonio Mundial, y comen 
zará a operar con un plan de acciór 
poro diez añcs de duración, siendc 
sus objetivos principales lo asistencic 
preparatoria, lo conservación y mane 
jo, y lo rehobil loción de sitios. El plot 
se efectuará en dos partes: los 5 pr 
meros años se abordarán los temas d• 
asistencia preparatorio, conservació 
y manejo, y en el lustro siguiente s 
trabajará sobre la rehabilitación. 



Una característica interesante de la 

estructura de este Fondq es que conta
rá con un gerente de inversiones, que 

será totalmente independiente y ope
rará por su cuenta, a fin de que no se 
sostenga únicamente de las donacio

nes de los Estados Porte. Su lanzo
miento tendrá lugar en Febrero de 
2006 con el apoyo de dos donadores 
iniciales ya definidos, y a los que se

guramente se adherirán otros; por un 
lado está Holanda, que ya ha aporta
do 20 mil euros además de China con 
30 mil dólares. 

Actividades del 
Centro de Patrimonio 
Mundial 
Otro punto importante fue el informe 
de actividades anuales del Centro 
de Patrimonio Mundial, entre las que 
destacaron el Programa Marino de 
Patrimonio Mundial enfocado a áreas 
costeros y que tiene la intención de 
explorar nuevos prospectos para su 
integración a la lista; otro rubro fue
ron los estudios y acercamientos al te-

mo Astronomía y Patrimonio Mundial, 
iniciativo realmente novedoso que pro
mueve una nuevo categoría. Anterior
mente este ámbito era denominado 
orqueoostronomía, sin embargo su no
ción se ensanchó para ahora poder 

integrar un diverso número de sitios, 
como son los observatorios, pero tam
bién sitios asociados de modo indirec
to, y cuya ubicación o arquitectura 
responden o rozones astronómicas. 
Actualmente se cuento con importan
tes socios o aliados paro esta iniciati
vo como lo British Royal Academy of 
Astronomy, entre otros. 
Finalmente, otra relevante actividad 
del Centro Fue la reunión de Viena 

"World Herita9e and Contemporary 
Architecture·Managing the Historie Ur· 
ban Landscape", realizada a cabo en 
mayo y cuyos resultados se dieron a 
conocer durante la 29º sesión del Co
mité. Se aprobó el "Memorándum de 
Viena", basado en varios documentos 
como la Carta de Venecia, lo de Was
hington, la de Nora, la de Jardi nes 
Históricos, entre otros. 

El texto se refiere a ciudades históricas 

inscritas y propuesta~ para estar den
tro de la listo de Patrimonio Mundial, 
así como a ciudades mayores que tie
nen dentro de su demarcación urbana 
monumentos o sitios patrimonio mun

dial. Aporta una definición de paisaje 
histórico urbano y señalo una alerto 
del peligro que se cierne sobre el 
mismo frente a los desarrollos contem
poráneos. 
El memorándum invita a la UNESCO 
a que tome en cuenta el concepto de 
paisaje histórico urbano, siempre que 
exista alguna amenaza en la integri
dad de algún bien patrimonio mun

dial. Asimismo, sugiere que se incluya 
este concepto en los procesos de no mi
noción y evaluación de sitios con á
reas históricas. 

Kazán, Federación Rusa, 
Reunión Especial de Expertos 
Se presentaron las muy esperados con
clusiones de la reunión de expertos en 
Kazán, encuentro en el que se reflexio
nó sobre el concepto de valor univer-
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4. Jirafas del parque de Santa Lucia, 

Sudáfrica. DPM. 

S. Sitio de la realización del 292 Comité de 

patrimonio mund1al. Durban. DPM. 

6. Obelisco en Axum, Etiopía. C. Redondo. 

sol excepcional. Se subrayó que lo uti· 
lizoción inapropiado de éste concepto 
podría poner en dudo lo credibilidad 
de lo Convención y del Comité, ade
más de disminuir los beneficios ecolér 

gicos y sociales, y de negar el acceso 
legítimo al patrimonio mundial. Al res

pecto, lo postura del asistente de Lí· 
bono fue muy crítico, lamentando que 
lo reflexión absurdo y sin sentido so· 
bre nqué es lo que se representan en el 
Patrimonio Mundial perdurara en el 
argumento de lo reunión: si es lo me· 

jor o lo mejor de lo mejor (is it the best 
or is it the best of the best?). Propuso 

que lo discusión no se concluyera en 
Kozán, y que se elevara o un nivel mu
cho más alto en el que se invitara o 
discutir y reflexionar o filósofos, antro
pólogos y escritores, pensadores de 
altísimo nivel y que aportaron su cono
cimiento en esto discusión. 
En cambio, lo delegado de Portugal 
expresó que existe un problema laten
te, pues mientras hoy uno urgencia de 
que se inscriban sitios de Estados no 
representados, por otro lado hoy uno 

crisis en cuanto o lo que estos sitios 
representan como valores. Otros miem· 
bros del Comité como Benin, Japón y 
Nigerio consideraron que lo discusión 
debía de continuar pero sin salirse del 
ámbito del Comité, debido o que es lo 
instancio que debe aplicar medidos 
efectivos o lo hora de examinar los 
nominaciones. En cuanto o lo delego· 
do de la India, el sistema de valores es 

claramente político y no solamente fi
losófico; aseguró que lo diversidad 
cultural está condicionado ya que se 

define en el debate político. 
En cuanto o los órganos asesores, lo 
IUCN consideró que el valor tiene que 
ver con lo imporlancio local dado por los 
poseedores; y por porte dei iCOMOS, 
se consideró que el valor es atribuido 
por los personas, dentro de sistemas de 
valores humanos en que debe incluirse 
lo dimensión local; ofreció involucrarse 
o fondo preparando un documento con 
lo participación de la IUCN. 

lista de Patrimonio Mundial en Peligro 
Tras el debate filosófico y político pro-



piciado por los resultados de Kazán, 
comenzó la revisión de los sitios inclui

dos en la l ista de Patrimonio Mundial 
en Peligro. Entre éstos, cabe destacar 
el Parque Nacional de Everglades cu
ya salida de la lista fue condicionada 
para febrero del año entrante, siempre 
y cuando se compruebe que la adqui
sición de terrenos para su protección 
es suficiente; en cambio, el Parque 
Nacional de Sangay fue removido de 
la Lista por unanimidad debido a las 
incuestionables medidas correctivas 
emprendidos por el Estado Porte. 

lo remoción de Timbuktu en Molí, cau
só una polémica terrible ya que se en
frentaron dos percepciones distintas 
entre el ICOMOS y el Centro de Pa
trimonio Mundial. El primero en su ex
posición consideró que al no contar 
aún can planes de manejo, el sitio no 
debía de ser removido de la Lista; en 
cambio, el Centro, después de una 
visita por parte del propio Director, re
portaba ~n los documentos paro eva
luación por parle del Comité-, avances 
importantes en cuanto o su conserva-

ción y control de las amenazas por fil
tración de humedad, recomendando 
su salido de la lista. El problema y el 
fuerte descontenta por parle del Co
mité radicó en que lo evaluación in 
situ la había llevado a cabo el mismo 
Centro, y no eiiCOMOS conforme al 
procedimiento establecido. Finalmente 
el Comité, lamentando lo irregulari
dad en el proceso y las expectativos o 
priori que se le dieron al Estado Parle, 
decidió remover el sitio de lo Lista en 
Peligro por considerar que los proble

mas causantes de su inclusión se habí
an resuelto. 
Casos como la Catedral de Colonia 
en Alemania, fueron más complejos y 
la postura de la mayoría de los miem
bros del Comité fue definitiva: si se 
insiste en lo construcción del coniunfo 
de rascociefos {4 edificios aunados o/ 
que yo está en pie} o/ otro lado del 
Rhin, la iglesia sale de la Lista de Po· 
trimonio Mundial. 
Paro el caso de Chon Chan en el Perú, 
miembros del Comité como Colombia, 
Chile y Argentina celebraron los Ion 

patrimonio mundial la convención 
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7 . Paisaje sudafricano. DPM. 

8. Anuncio del 29. Comité en Durban. DFM. 

positivos cambios y sugirieron que se 
removiera de lo lista en Peligro, siem
pre y cuando el gobierno se compro
metiera o resolver los problemas de 
invasión de tierra. Sin embargo, cuan
do se le dio lo palabro al Estado Par
te, éste sorpresivomente solicitó que el 
sitio permaneciera en lo Listo hasta 
<iue ~e re$olvieron todo~ lo3 asuntos 

pendientes. 

Las nominaciones a la Lista de 
Patrimonio Mundial 
Por Fin, después de un día de atraso 
y cambios en lo agenda, comenzaron 
los nominaciones de los nuevos sitios 
en lo Listo. Se inició con los naturales 
y el lugar de México llegó r6pidomen· 
te entre los primeros. Los Islas y Áreas 

Protegidos del Golfo de California fue
ron inscritos en lo Listo de Patrimonio 

Mundial por unanimidad y con bene
plácito o las 12 horas de Sudófrico 
-cinco de lo tarde en México-, bajo los 
criterios naturales ii}, iii} y iv} -ahora 
criterios vi ii), ix) y x) según las nuevos 
Directrices Prácticas-. 
Lo presentación del bien estuvo a car
go de David Shepard, titular de lo 
IUCN, quién destacó lo extraordinario 
diversidad y abundancia de vida te
rrestre y marino encontrada en estas 
Islas, además de la variedad y belleza 
de su paisaje. Tras las muestras de 
apoyo por parte de varios miembros 
del Comité, como Colombia, o Egipto 
que subrayaron la belleza del sitio y 
lo abundancia de especies únicos, 
y Chile que reconoció lo labor del 
gobierno y lo solidaridad de los comu· 
nidodes, el Relator indicó que o lo 
decisión se le agregaría lo obligación 
de México o entregar un informe so· 
bre el avance en lo creación de reser· 
vos marinos circundantes o los islas 
Además, se extraería lo cito de Geor· 
ges E. Lindsoy del criterio ii}; ambos 
modificaciones sugeridos por Holan
da y Líbano respectivamente. 
De esto manero, México cuento hoy 
en día con 25 sitios inscritos en lo Listo 
de Patrimonio Mundial de lo UNES· 
CO. A continuación presentamos el 
listado completo de los sitios que se 
agregaron en este año. 



Sitios inscritos en la Usta de Patrimonio Mundial, en el29o Comité de Patrimonio Mundial, 

celebrado en Durbon, Sudáfrica 

BIENES CULTURALES 

Albania 

Bahrein 

Bielorusia 

Bielorusia, Estonio, Finlandia, 

Latania, lituonio, Noruega, 

República de Moldavo, Federa

ción Ruso, Suecia, Ucrania 

Bélgica 

Bosnio y Herzegovino 

Chile 

China 

Cubo 

Federación Ruso 

Francia 

lron 

Israel 

Israel 

Italia 

Nigerio 

Turkmenistón 

BIENES NATURALES 

Egipto 

Japón 

México 

Noruego 

Panamá 

Sudófrica 

Tahilandia 

BIENES MIXTOS 

Reino Unido 

EmNSIONES: BIENES CUlTURALES 

Alemania/Reino Unido 

España 

Francia/Bélgica 

India 

Sudófrica 

EXTfNSIONES: BIENES NATURALES 

India 

Villa Museo de Gjiroskoslro 

Sitio arqueológico de Qol'at a~Bahrain 

Complejo arquitectónico, residencial y 

cultural de la fam1l io Radziwill en Nesvizh 

Arco Geodésico Struve 

Complejo del museo, coso y talleres de Plontir-Moretus 

Áreo del viejo puente y Antiguo ciudad de Mostar 

Fábricas de so litre de Humberstone y Santo lauro 

Centra histórico de Macao 

Centro histórico urbano de Cien fuegos 

Centra histórico de lo ciudad de Yaroslovl 

El Havre, la ciudad reconstruida por Augusto Perret 

Soltaniyeh 

Tells bíblicos· Megiddo, Hozar y Beer Sheba 

Ruto delmcienso ·Ciudades del desierta en el Negev 

Sirocuso y lo Necrópolis pétrea de Pantalico 

Grieta sagrado de Osun-Osogbo 

Kunyo..Urgench 

Wodi A~iton (Valle de la ballena) 

Shiretoko 

Islas y áreas protegidos del Golfo de California 

Fiordos noruegos del oeste · Geirangerfjord y Noerofjord 

Porque nacional de Coiba y su zona especial 

de protección marino 

Doma Vredefort 

Dong Phoyoyen ·Conjunto forestal Khao Yoi 

Santo Kildo (Hirlo) 

Fronteros del Imperio Romano 

Obras de Antoni Gaudí 

Los Beffrois de Bélgica y Francia 

Ferrocarriles montañeses de India 

Silios de fósiles homínidos de Sterkfontein, 

Swortkrons, Kromdrooi y entornos 

Ciii), iv) 

Cii), iii), iv) 

C ii], iv), vi) 

e iiJ, iv). vi) 

e ii), iii), iv), vi) 

Cvi) 

Cii), iv) 

e ii). iii], iv). vi) 

Cii), iv) 

e ii), iv) 

Ci), ii),iv) 

Cii),iii), iv) 

Cii), iii), iv), vi) 

Ciii),v) 

e ii), iii], iv), vi) 

e ii), iii). vi) 

Cii),iii) 

N i) 

N 1iL iv) 

N i1), iii) ív) 

Ni),iii) 

Nii), iv) 

Ni) 

Niv) 

N ii), iii), ivJ; C iii), v) 

e i], ii), iii), iv), vi) 

e i), ii], iii), vi) 

eii), iv) 

Cii), iv) 

e iii), vi) 

Nondo Devi y Parques nocionales del Valle de los Flores N iii). iv) 

_9 __ 
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ISLAS DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA 
BALUARTE UNIVERSAL SOBRESALIENTE 
FERNANDO ORTIZ MONASTERIO 
Fundación Mexicana para la Educación Ambiental A. C. 

1. Isla Ángel de la Guarda y Bahía de Los 
Angeles. Jack Dykinga. 

2. Grandes concentraciones de tiburones 
martillo en el Golfo. Marty Snyderman. 

3. El Golfo de California. CONANP. 
4. Los Cactus en las Islas del Golfo. Jack 

Dykinga. 

El Mar de Cortés es el Acuario del Mundo. 
Jacques Costeau 

E 1 Golfo de California, también 
conocido como Mar Bermejo o 

Mar de Cortés, se ubica en el noroeste 
de México. Es una cuenca marino de 
formo alargada con uno orientación 
de noroeste o sureste; est6 limitado al 
oeste por la Península de Baja Califor
nia y al este por el macizo continental. 
El lím ite norte del Golfo es lo desem
bocadura del Río Colorado. Paro defi
nir su límite sur se han propuesto 
varios criterios, el m6s aceptado se 
define como uno línea imaginario que 

se extiende desde Cabo San lucas, 
Baja California Sur a Cabo Corrien
tes, Jalisco. No obstante para efectos 
de operación y manejo el Área de 
Protección de Floro y Fauna "Islas del 
Golfo de California", abarca las islas 
ubicadas frente o los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sano
ro y Sinoloo. 
Los Islas del Golfo de California son 
un conjunto de 244 islas con nombre y 
686 islotes en donde se preserva una 
involuable megadiversidad natural. 



... 

Pacific 
Ocean 

Entre los aspectos más destocados de 
los Islas se encuentran los siguientes: 

l .Los Islas son un extraordinario labo
ratorio natural poro lo investigación 
de lo colonización de especies, lo 
evolución, el estudio de fósi les del 
Mioceno y vulcanismo activo. 

2 .Se presentan Islas que, con lo bajo 
de 130 metros del nivel del mor du
rante los glaciaciones, quedaron 
conectados o tierra, como lo isla 

Espíritu Santo, mientras que otros, 
siempre fueron islas oceánicos, co
mo lo Isla Cerrolvo. 

3 . Los islas son excepcionales ya que 
en lo península se transito de profun
didades abismales de menos 3,700 
metros y promontorios de más de 
3,000 metros. 

4.Se presenta una megadiversidad 
biológico formidable: existen más 
de 6,000 especies nombrados y es
tudiados de macro fauno. 

5.Se presento uno variedad espectacu
lar de paisajes. 

6 .Ninguno otra parte del mundo tiene 
coscados submarinas de areno co
mo los de Los Cabos y Los Frailes. 

7 .EI Golfo de California y los Islas pre
sentan uno de los mayores endemis
mos del planeta, o seo especies de 
floro y fauno que sólo existen en el 
Golfo. 

8.Es un sitio excepcional en que se 
presentan especies provenientes de 
las Provincias Ecológicos del Ca
ribe, del Trópico Centroamericano, 
de los costos templados de Califor

nia y del Pacífico Tropical. 
9 .En el Golfo se presento un mayúscu

lo movimiento de aguas marinos con 
mareas hasta de 1 O metros y ascen

dencias de grandes profundidades. 
l O.En lo zona crecen los cactus más altos 

del mundo, de 20 metros de altura. 
l l .En el Golfo se presento el arrecife 

coralino más al Norte del planeta. 

12.En el choque de los placas tectóni· 
cos del Pacífico contra lo de Nor· 
teomérico se generan volcanes y 
emisiones de aguo hipercoliente 

en el fondo submarino. 
l3.Se presento evidencia de presen· 

cía humano por más de mil años. 
l4.En los Islas existen importantes 

vestigios arqueológicos que con· 
servan su carácter ritual y en lo pe

nínsula se encuentran cuevas con 
misiones, murales y otras muestras 
del patrimonio cultural. 

l5.Las Islas y áreas Protegidos ubico
dos en el Golfo de California, ro
deadas de maravillosos escenarios 
y una gran riqueza biológico, fue
ron una de las nominaciones que 
presentó México en el 2004 como 
Sitio de Patrimonio Mundial Natural. 
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patrimonio mundial la convencl6n 

f 
Estudio numérico comparativo entre las islas del Golfo de California y dos de los más 

12 

importantes sitios patrimonio mundial marino de la humanidad. 

Conceptos Islas del Golfo de 

! ~. 
California, B.C.S. 
México 

;•>< Número de islas 244 

Área1otal 1,838,012 HA 
~~ de las islas 

:~ 
Área terrestre 402,424 HA 

(22%) 

Área marina 1,435,588 HA 

' 
(78%) 

fo Especies terrestes 891 

Especies de oves 181 

Especies de 31 
mamíferos marinos 

Especies de 45 
mamíferos terresles 

Especies de reptiles 115 

~~ Especies de plantos 695 

¡, Especies de corales 80 

Fuente: UNESCO, París. 200.4. CONANP, México. 2005. 

5. Aspecto de una de las Islas del 

Golfo. E.Struck. 

6 . Sierra de La Giganta. Ralph Lee 
Hopkins. 

Islas Galápagos, 
Ecuador 

120 

7, 990,000 HA 

766,514 HA 
(6%) 

7,223,486 HA 
(94%) 

447 

57 

10 

-

-

625 

-

Shorks Boy, 
Australia 

6 

1 ,004,000 HA 

255,275 HA 
(25%) 

748,725 HA 
(75%) 

323 

230 

-

100 

-

620 

80 

Noto: HA (hec:16reas) 



El 14 de julio del presente año, en el 29" Comité celebrado en la ciudad de Durban, se inscribieron las Islas y 

Áreas Protegidas del Golfo de Califomia en la lista de Patrimonio Mundial. Si bien la propuesto del Estada 

mexicano se había hecho conforme o los criterios naturales i), ii), i iil y iv), con la evaluación de la IUCN y las 

discusiones en la sala de sesiones se determinó que el Comité inscribiera el sitio por los siguientes criterios: 

Criteri'o ii), los islas del golfo de California 

son reconocidos por lo comunidad científi

co internacional como una de los ecosiste

mós insulares ecológicomente más intactos 

del mundo, y de los pocos laboratorios na

turales aún existentes. Su aislamiento y pro

Césas naturales permiten la posibilidad de 

probar teorías concernientes o las formas 

de evolución, tosas de extinción y coloniza

ción de especies, osi como los interaccio

nes entre las especies y las adaptaciones 

de éstas a los ambientes insulares. Los islas 

y sus áreas marinos adyacentes represen

tan uno de los ecosistemas marinos más frá

giles y ricos del planeta. 

Las aguas oceánicas frías del Golfo de 

California son producto de las surgen

cías marinas, causa fundamental de la 

inmensa ·fertilidad y productividad del Gol

fo. Se lion identificado 30 especies de 

mamíferos marinos en el Golfo, siete es

pecies de tortugas marinas, 875 de pe

ces, 4,500 de ihvertebrados y 450 de 

macroalgos. 

Criterio iii), los paisajes terrenos de las 

islas, que contrastan con los aguas azules 

y profundas que los rodean, son únicos en 

el mundo por su excepcional belleza y con

traste de colores. Todas los islas tienen for

mas distintas y en general son áridas y 

montañosas con costos irregulares, escar

padas, y acantilados de altura variable. 

El aislamiento hace propicia la evolución 

de especies diferentes, cada isla es un re

sultado único del azar y la necesidad, Los or

ganismos que llegaron hace miles de años 

han evolucionado en cado isla por separo· 

do, y se han diversificado hasta ocupar 

todos los nichos del ambiente. La historia 

completa de coda isla está escrita en los 

genes de sus organismos, en la historia na

tural de su flora y de su fauna, en los ende· 

mismos de las especies que .las ocupan. 

Criledo ivL los islas, sus ag.uas morínos 

adyacentes y las ·á reos protegidos del Go

lfo de California representan sitios impor

tantes poro lo cons~rvación in situ. Estos 

pecies de oves y momHeros marinos que 

dependen de un sustrato sólido poro repro

ducirse. Destocan lo gaviota palomo y el 

chorrón elegante que anidan en la Isla 

Roso; lo Isla Son Pedro Mortir albergo lo 

cuarto colonia más importante o nivel mun

dial del pó¡oro bobo de patos azules; e Isla 

Partido cuento con colonias de poíño míni

mo, poíño negro y gaviota patos amarillos. 

Lo Isla de Son Jorge y otros de la reg ión, 

muestran la presencio de colonias repro

ductoras de lobo marino; entre otros sitios 

que son lugar de descanso en lo migración 

de oves. El alto número de endemismos a 

nivel de especie y subespecie en varios gru

pos taxonómicos, principalmente de cactá

ceas, reptiles y mamíferos, promueve lo 

protección y preservación de procesos eco

lógicos que no existen en otros partes del 

mundo. En la Isla Tiburón, ecosistema tipo 

en buen estado de conservación, -se en

cuentra posiblemente una de las zonas del 

Desierto SonÓrense mejor conservadas que 

islas son lugares estratégicos paro los es- se conocen. 
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AUTENTICIDAD EN EL 
PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL 
TRAZOS PARA UNA PRÓXIMA DISCUSIÓN DEL TEMA 
EDGAR lAVARES LÓPEZ 
Subdirector de Relaciones Internacionales, Dirección de Patrimonio Mundial 

1. Imagen de la ciudad de las tres culturas, 
Toledo: musulmanes, judíos y cristianos 
convivieron en ella durante la época 
medieval. AGE Barsa Planeta Stock. 

2. Minarete de la mezquita de Hammuda 
Pacha, de claro origen turco. La Medina 
de Túnez ha heredado el emplazamiento 
del antiguo oppidum tunicense .del ya 

que hablaba en sus escritos Plinio el 
Viejo. AGE Barsa Planeta Stock. 

A 32 años de su existencia, lo 
Convención del patrimonio mun

dial reconoce 812 bienes con valor 

universal excepcional, de los cuales 
628 son culturales, 160 naturales y 
23 mixtos distribuidos en 137 países 
del mundo. Estos bienes cumplieron 
en su evaluación con los criterios esta
blecidos por el Comité, seis poro los 
bienes culturales y cuatro poro los na
tura les. Además tuvieron que enfrentar 
y posar los pruebas de autenticidad 
señalado poro los culturales y de inte
gridad para los naturales. A partir de 
1977 en que se establecieron dichos 
pruebas tonto los Estados Porte de 
lo Convención como el Comité rector, 
han tenido problemas poro atender 
toles requisitos, sobre todo lo autentici
dad por dos rozones: uno es lo vago 
noción que se tiene del término autén

tico, y lo otro, la mós importante, los 
d iferentes interpretaciones culturales 
del mismo. 
Antes de entrar en materia es necesa
rio definir el origen y significado de la 
palabro autenticidad en relación con 
lo conservación y restauración actua
les, vistos en el contexto de los socie
dades multiculturoles. 
la palabro auténtico se derivo del 
griego authentikós (autos, yo mismo, 
e/ mismo). En latín se le relaciono con 
oucfor (aquel que origino, iniciador, 
que garantizo por ser verdadero, 
autoridad), ougeo (que hoce crecer, 
aumentar) y se identifica odemós con 

ouctoritos (responsable, soporte, po-

der, inAuencio, autoridad). Ser auténti
co implico demandar respeto, tener 
fuerzo en el aspecto legal, o estor en 
concordancia con hechos como el ser 
confiable, veraz, fidedigno; puede re
ferirse también o ser original como 
oposición a lo copia, o real en opues
to o lo que se pretende; ser genuino 
contra lo falso. 
Ser auténtico se refiere o un hecho 
específico, describe a alguien o algo 
actuando de formo autónoma sin 
depender de otros, logrando tener 
autoridad y una profundo identidad 
en formo y sustancio. También signifi
ca ser original, creativo, irrepetible, 
único, sincero, verdadero, excepcio
nal o genuino. Ser auténtico no aporto 
un valor por sí mismo, más bien debe 
ser entendido como la condición de un 
objeto o monumento en relación con 

sus cualidades específicas. La obra de 
arte o monumental necesito ser reco
nocido en su contexto, y sus valores 
re levantes deben ser definidos como 
uno base poro su tratamiento. La 
autenticidad no puede ser adherido o 
sumado al objeto, sólo puede ser des
cubierto en su existencia. En cambio, 
los valores están sujetos a los procesos 
culturales y educativos, y pueden cam
biar con el poso del tiempo. 

La autenticidad puede ser definida 
como algo que se sustento y comprue
ba por sí mismo, puede tener crédito y 
autoridad sobre ella mismo. Se le rela

ciona con algo creativo, un autor, al 
igo que tiene una profunda identidad 



en forma y sustancia; específico y 
único. Mientras que en muchos casos 
la autenticidad puede relacionarse 
con "la fuente cr~ativa original", 
también es un concepto relativo, y, 
de acuerdo con modernos juicios de 
valor, puede referirse a la continui
dad histórica en la "vida" del recurso 
patrimonial. Esto incluirá las interve'l
ciones realizadas en diversas épocas 
y la manera en que éstas han sido 
integradas en el contexto general. 
Asimismo, la autenticidad puede 
entenderse como una condición del 
recurso patrimonial, y definirse en 
las dimensiones artísticas, históriccs 
y culturales de este recurso. Estas 
dimensiones pueden ser vistas con 
relación a la forma estética, estructu

ral y funcional del objeto o del sitio, 
a su material y tecnología, así como 
en correlación con su contexto físico 
y sociocultural. 
Ya entrando en materia, es preciso 
hacer un poco de historia sobre las 
experiencias que se han tenido el 
aplicar la prueba de autenticidad o • 
los sitios nominados para integrar 

la Lista del Patrimonio Mundial de 
UNESCO. Entre los ob jetivos de la 
primera sesión del Comité, celebrada 
en 1977, se incluía el reto de formular 
los criterios para la inclusión de bienes 
en la Lista, y un documento de trabajo 
sirvió de base para la discusión provo
cando inquietantes preguntas sobre el 
concepto de la palabra autenticidad. 
En aquel momento la interpretación 
dada a lo autenticidad fue puesta en 
tela de juicio por varios Estados Parte, 
quienes consideraron que no necesa
riamente se debía referir a que el bien 
propuesto debía mantener la función 
original que asegurara su preserva
ción, debido a que con frecuencia 
éste tuvo que ser adaptado a otras fun
ciones en el transcurso del tiempo. En 
este caso la autenticidad debía ser 
considerada como progresiva, otorga

da o aquellos inmuebles que a pesar 
de haber sido modificados al paso de 
los años, conservaban aún sus inten
ciones y signifimrlm originales. 
En la tercero sesión en 1979 se reafir
maba que la autenticidad de un bien 

cultural permanecía como un criterio 

esencial a cubrir. En la cuarta se
sión celebrado en París en 1980, el 
Comité hizo alusión o los trabajos de 
reconstrucc ón dentro de la revisión 
hecho del concepto de autenticidad : 
" ... Lo reconstrucción será aceptado 
solamente si se baso en uno documen
tación completo y detallado sobre el 
bien origino/ y no en con¡eturos". El 
objetivo principal al solicitar lo pruebo 
de autenticidad era, obviamente, ase
gurar que los bienes culturales del 
patrimonio mundial respondieran al 
concepto de autenticidad tonto his
tórica como materialmente. Como se 
puede observar, esto fue concebido 
para rechazar copias o monumentos 
reconstruidos totalmente. 
En este marco, establecer un pre
requisito básico de autenticidad en 
las entonces Guías Operativas (hoy 
Directrices Prácticas) de lo Conven

ción, habría garantizado que un bien 
cultural nominado fuera construido en 
uno o mós períodos históricos e$pccí 
ficos, con m::Jteriales originales o au
ténticos. Esto aseguraría al mismo 
tiempo, que el número hipotético de 

_1_5_ 
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bienes culturales nominados o inscritos 
permaneciera limitado. En 1980 el 

concepto de autenticidad no era claro 
ni fundamental para la mayoría de 
los Estados Porte, lo cual se reflejaba 

en los expedientes de los entonces 
306 bienes culturales reconocidos 
como patrimonio mundial, al cubrir 
dicho tema con una declaración muy 
corta o sucinto: "La autenticidad del 
bien es incuestionable." Frecuente
mente la prueba de lo autenticidad 

era solucionada indirectamente apor
tando extensas listas de publicaciones 
científicas, remitidas conjuntamente 

con el expediente o formulario de 
nominación. La impresión general era 
que el criterio de autenticidad no ha
bía sida entendido del todo por aque
llos que preparan el formulario de lo 
Convención. A causa de ello, los co
mentarios o la información sobre este 
criterio en el expediente, se mostraban 
muy breves, y no ayudaban en nada o 
la evaluación de las nomingciones. 
En el reporte de la sesión del Comité 
en 1983 cierto número de criterios 
causaba problemas de interpretación, 

en particular el referido a la auten
ticidad y su significado. Fue hasta lo 
XVI Sesión del Comité, celebrada en 
Santa Fe, EUA (1992) cuando se e~p~ 
cificoron los campos en los cuales 
debía juzgarse la autenticidad de un 
bien cultural: diseño, material, con
formación o hechura, y contexto; y en 

el caso de los paisajes culturales, se 
tomaban en cuenta su carácter distin
tivo y componentes. A ello se sumó lo 
yo establecido años antes sobre lo 
aceptación de reconstrucciones basa
dos estrictamente en documentación 
fidedigna y no en conjeturas. Uno de 
los dos ::>rincipales recomendaciones 
surgidas en esta sesión fue la evalua
ción crítico sobre los criterios que 

gobiernan el patrimonio cultural y 
natural, toles como lo autenticidad e 
integridad con vistos a su posible revi

sión . Fue así como se originó lo 
Conferencio de Nom t"On una reunión 
preparctoria llevado a cabo en Ser

gen, Noruega a principios de 1994. 
En dicho ciudad y con gran sentido 
práctico, se sugirió el reemplazo de 
los cuatro campos de lo autenticidad 

establecidos en las Directrices Ope
rativas, por uno serie de conceptos 
más flexibles. 
El gobierno japonés, o través de su 
Agencia de Asuntos Culturales, ouspr
ció esta reunión en la ciudad de Nora 
del 1 al 6 de noviembre de 1994. Ca
be mencionar que haber dado la 
organización de este evento a una ciu
dad oriental fue benéfico, puesto que 

la culturo japonesa es visto frecuente e 
injustamente por Occidente como 
poco respetuoso de los materiales his

tóricos. En este sentido fue muy prove
choso la visita realizado o los templos 
budistas de madera de Horyu-ji con 
1,300 años de antigüedad que enri
quecieron el debate al hacer consi
deraciones prácticas sobre la co 
conservación y el mantenimiento de 
sus estructuras de madera. 
Emanado de esta reunión resultó el 
Documento ele Nora sobre la Autenti
ciclacl, que refleja el hecho de que la 
doctrina internacional de la preser
vación cambió de una postura euro

céntrico o uno posición posmoderna, 
caracterizada por el reconocimiento 
de un relativismo cultural. Esto no quie
re decir que el debate internacional 
sobr~:: la autenticidad del patrimonio 
cultural quede relegado o sin sentido 
después del documento señalado. 

Más bien los expertos en preservación 
del patrimonio cultural están obligo
dos a clarificar el uso del concepto de 
autenticidad en sus propios países y 
esferas culturales. Sólo entonces po
drán comunicarse con sus colegas de 
otros partes del mundo en un diálogo 
abierto, en el entendido de que la bús 
queda de la autenticidad es universal 
reconociendo a la vez que las formas 
y los medios poro la preservación de 
lo autenticidad del patrimonio cultura 

son culturalmente dependientes. 
Los resultados de esta reunión estimu 
laron, sin duda alguna, la amplia ) 
necesaria reflexión que debe habe 
entre los profesionales del patrimonio 
Aunque no se aportaron propuesto 
determinados al Comité de patrimonic 
mundial sobre cómo abordar o mane 
jar el concepto de autenticidad er 
relación con los nominaciones de b re 



nes y sitios, los resultados de esto 
Conferencia otorgaron al Comité un 
amplio juego o conjunto de directrices 

poro futuras reflexiones relativas a los 
cualidades esenciales que caracteri
zan al patrimonio cultural del mundo. 

Lo Conferencio de Nora se inscribe en 
todo ese proceso de darle uno nueva 
dinámico o lo Convención del potri· 
monio mundial poro hacerlo más efi
caz en su búsqueda de representar la 
gran diversidad cultural del mundo y 
de elaborar un concepto de conserva
ción mejor adaptado poro incremen
tar lo presencio de culturas de otras 
portes del mundo y los necesidades de 

conservación del presente y del futuro. 
Desde esto perspectivo, lo autentici
dad debe ser visto como un concepto 
abierto flexible, e' cual tiene que ser 
aplicado de manero singular, coso 
por coso, con el total entendimien
to de contextos como el socio-econó
mico ecológico, cultural e histórico 
del bien propuesto 
la reumón de expertos celebrada en 
Nora no perm tió a los participantes 
uno exploración detallado de los im-

plicociones prácticas de la aplicación 
de lo pruebo de autenticidad en lo 
variedad de los contextos culturales 
por lo cual, es necesario continuar con 
el debate sobre este temo tomando a 
dicha reunión como referencta esen
cial en el campo de la conservación. 
Sin duda alguno lo ocurrido en Nora 
despertó el interés de otros países 

e instituciones, como eiiCOMOS Esta
dos Unidos quien promovió entre los 
Comités Nacionales de las Américas 
un evento regional sobre el tema de la 
autenticidad. San Antonio Texas fue 
lo sede del Simposio Interamericano 
sobre lo Autenticidad en la Conser
vación y Manejo del Patrimonio Cultu
ral que se llevó a cabo en marzo de 
1996 para discutir el significado de lo 

autenticidad en la conservación del 
patrimonio del continente americano. 
En este foro se dio la oportunidad, en 

un diálogo a bierto, de intercambiar 
ideas sobre los significados de la 
autenticidad en el Nuevo Mundo y sus 

implicaciones en la evolución y mo
ne¡o de nuestro potrtmonto cultural 
nativo, colonial y moderno. Asimtsmo, 

patrimonio mundial ensayos 

3. A 3,000 metros de altura se levanta ta 
ctudad de Cuzco. ciudad colon•al nca en 
palactos e iglesias barrocas. AGE Barsa 

Planeta Stock. 
4 . Cuzco fue construida sobre las rumas 

de andestta y granito de la ciudad tnca. 

cuyos vestigios afloran por todas partes. 
AGE Barsa Planeta Stock. 

5 . Palacto de Kwaba en a localidad de 

Obemeg. tnmueble trad•c•onat del moe
no Asante en Ghana. AGE Barsa Planeta 
Stock. 
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promover uno mutuo comprensión 
entre aquellos expertos con diferentes 
perspectivos y experiencias, y brindar 
ideas prácticas a todos aquellos cuya 
labor diaria les exige un conocimiento 
íntimo de este tema de la autenticidad. 
La Declaración de San Antonio surgió 
como un con junto de principios pa

ra apoyar y guiar el trabajo práctico 
de lo protección del patrimonio en 
las Américas. 
Es indispensable ahora, conocer la 

opinión del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS) orga
nismo no gubernamental encargado 
de las evaluaciones de los bienes 
culturales, quien ha hecho su mejor 
esfuerzo poro calificar la prueba de 
la autenticidad en las cuatro áreas 
que morcaban las Directrices Ope
rativas: diseño, material, hechura y 
contexto, mismas que han encontra
do dificultades en su aplicación. El 
ICOMOS destaca la publicación del 

libro Restauración y Anli-reslouroción, 
cuyo autor el noruego Stefan Tschudi

Modsen, pensaba que la autenticidad 
era " ... esencial y debía ser respetado 
en lodos los obras de restauración, 
conservo'ción y preservación tonto en 
piedra como en modero". Además, 
realizó una aportación al tema esta
bleciendo cinco áreas o campos de 
acción: " ... moleriol, estructura, super
ficie, formo y función arquitectónico". 
Como puede observarse, en su análi
sis de lo auténtico incluye o lo estruc

turo y la superficie; suma lo idea de 
función, pero no considera los térmi
nos de confección y contexto estableci
dos por lo Convención del patrimonio 
mundial. Durante un buen tiempo los 
resultados dados por el ICOMOS en 
la prueba de autenticidad no pasaron 
del 11 

... este sitio es indudablemente 
auténtico", lo cual era insatisfactorio 
poro los propósitos de lo Convención. 
En los últimos 30 años el concepto de 
patrimonio se ha ampliado de tal 
manera que ahora se reconocen no 
sólo los obras monumentales, sino 
también las representativos, los mejo
res, o los de contexto dentro de uno 

variado tipología patrimonial (indus-

tria!, vernácula, comercial, etcétera). 
En este morco los restauradores de 
los obras monumentales enfocan su 
atención a preservar aquellas cuestio
nes estéticos como los elementos que 
expresan o llevan consigo mensajes 
valiosos. En cambio, a los especialis
tas sobre lo arquitectura vernáculo 
o los paisajes culturales o espiritua
les se les pide que más allá de man
tener en mejores condiciones el sitio, 

se concentren en preservar de forma 
óptimo la autenticidad del proceso 
(tradicional, funcional, técnico, arte
sanal) que les da forma y sustancia a 
dichos bienes. 
Ejemplos de los problemas suscita
dos poro establecer el significado de 
la autenticidad, se muestran en los 
siguientes bienes yo inscritos en la 
lista del Patrimonio Mundial: 

La ciudad histórica de Toledo, España. 
Fue municipio romano, capital del 
reino Visigodo, fortaleza del Emirata 
de Córdoba, avanzada de los reyes 

cristianos en su guerra contra los 

moros; una ciudad imperial bajo el 
reinado de Carlos V y lo capital de 
España antes de Madrid. Contiene so
bresalientes muestras del orle mudéjar 
y de lo Edad de Oro española. Sus 
característicos únicos son resultado de 

los diferentes tradiciones y contextos 
culturales en las que se vio envuelta. 
Su autenticidad, como ciudad históri
co, es en verdad resultado de su com
pleja historia, expresada ligeramente 

en una forma diferente, su inequívoca 
y suficiente autenticidad histórico. 

la vieja ciudad de Cuzco, Perú. 
Fue lo capital del imperio inca y aún 

mantiene su estructuro urbano. Con
quistado por los españoles en 1536 se 
convirtió en una ciudad colonial de 
rara belleza, rico en templos y pala
cios barrocos. Fue edificado sobre los 
ruinas de los muros de granito o ande
sita de la ciudad indígena, cuyos res
tos pueden verse en muchos lugares. 
Con sus varias fases de construcción, 
resultado de los diferentes culturas y 
tradiciones, Cuzco es testimonio de un 



lugar de compleja autenticidad, que 
ilustra los diferentes periodos históri
cos y es remarcada por la superposi
ción de los restos de una secuencia de 
civilizaciones diferentes. 

Centro histórico de Varsovia, Polonia. 
Más del 85% de la ciudad de Var
sovia fue destruida en 1944 durante 
la Segunda Guerra Mundial. Mucho 
trabajo de reconstrucción fue rea
lizado de 1945 a 1949. En el centro 
histórico sus palacios, templos y mer
cados del siglo XVIII fueron reproduci
dos meticulosamente. Este caso puede 
ser descrito como "de extrema situa
ción" que propició la evaluación más 
difícil de su autenticidad y de cual
quier política de conservación más 
problemática. La autenticidad de los 
materiales puede ser cuestionada, 
pero no la función, forma o tradición. 
La inclusión de Varsovia en la Lista del 
Patrimonio Mundial fue considerada 

una excepción a la regla de la autenti
cidad. Esta fue hecha por el Comité 
para reconocer un esfuerzo único y 
ejemplar de restauración exitosa de la 
posguerra. 

La Médina de Tunez, Tunez. 
Sitio rico en monumentos históricos, 

700 inmuebles -palacios, mezquitas, 
mausoleos, fuentes y casas- enmarcan 

12 siglos de historia. Se yerguen co· 
mo tradicionales monumentos arqui
tectónicos fabricados en piedra y 
como buenos ejemplos de incuestiona
ble arquitectura auténtica . Aquí, la 
autenticidad se entiende más relacio

nada con el sitio o lugar donde se 
encuentran, con la función que desem
peñan y como conjunto armónico, 
más que con los materiales. 

Inmuebles tradicionales 
de Ashanti, Ghana. 
Este conjunto de inmuebles, restos de 
la gran civilización de Ashanli, tuvo su 
apogeo en el siglo XVIII. Las viviendas 
hechas de tierra, madera y paja, están 
siendo gradualmente destruidas por 
efectos del clima y del tiempo. Desde 
luego, estas estructuras no son tan re-

sistentes como la mayoría de las obras 
real izadas en piedra . Sin embargo, 
la autenticidad del sitio permanece 
incuestionable. 

Monumentos budistas en Horyu·ji, 
Japón. 
Son 48 monumentos en la prefectura 
de Nora, obras maestras de la arqui
tectura de madera; las más antiguas 
de su tipo en Japón. Once de ellas fue
ron construidas antes o durante el 
siglo VIII e hicieron época en la histo
ria del arte y de la religión, ilustrando 
la adaptación de la arquitectura china 
budista y la religión a la cultura japo
nesa, coincidiendo con la introducción 
del budismo en Japón. En esta área 
los trabajos de mantenimiento y con
servación han sido real izados conti
nuamente a lo largo de 13 siglos. Knul 
Larsen en su libro Preservación arqui
tectónica en Japón señala que el punto 
crucial es la evaluación de la remo
ción de los elementos estructurales de 
madera de los monumentos, si esto se 
hace de manera arbitraria la técnica 
japonesa de restauración es inacepla· 
ble. Sin embargo, el procedimiento 
elaborado requerido para obtener 
perm iso de alterar el estado actual de 
un inmueble histórico en Japón está en 
total acuerdo con el Art. 11 de la Car
la de Venecia. 

El coso de Japón llamo la atención si 
de autenticidad hablamos. Después 
de la decisión de Japón de adherirse 
a la Convención de UNESCO, algu
nas autoridades locales de la conser
vación expresaron al ICOMOS sus 
dudas respecto o la aceptación global 
de su país en cuanto a su formo de 
conservar y de manejar la autentici
dad de sus b ienes. El temor japonés 
está centrado en lo práctica periódi
ca que realizan, desmantelando es
tructuras significativas de madero los 
cuales podrían verse como no auténti
cas si se juzgaban desde un punto 
de vista occidental. En efecto, sus mie
dos fueron legítimos; el conocimiento 
del -patrimonio japonés y su conser
vación, fuero de Japón, es relativa
mente escaso. 

patrimonio mundial ensayos 

6. Decoración con motivos geométricos en 
barro cocido, y dibujos tradicionales 
ornamentan las casas en la población de 
Asenemase (Ghana). AGE Barsa Planeta 
Stock. 

7. Pagoda de tres pisos edificada durante 
el siglo VIII en Horyu-ji. AGE Barsa 
Planeta Stock. 

8. Parte del templo de Horyu-ji que muestra 
el empleo de la madera en su sistema 
constructivo. AGE Barsa Planeta Stock. 
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En la reunión de Nora, par obvias 
razones; Japón tuvo una importante 
participación. Cabe señalar de mane
ra resumido el discurso de uno de sus 
expertos en patrimonio, Nobuo Ita, 
para entender de uno manera más 
clara los conceptos de restauración 
acuñados por eso culturo. Por desgra
cio, señala Nobou, el idioma japonés 
y probablemente muchos otros len
guas asiáticos, no tiene uno palabro 
apropiada para equiporarlo con 
"autenticidad". Consecuentemente no 
pueden entender el significado de 
"autenticidad" sin la ayudo de un dic
cionario. Parece ser que en lo reunión 
de Nora los organizadores nipones 
prefirieron usar lo palabro genuino 
como sinónimo de autenticidad. Sin 

embargo para el experto la diferencia 
entre genuino y auténtico es demasia
do grande poro pasarlo por alto. 
Nobuo invitó o pensar en las carac
terísticos del patrimonio cultural de 

Asia, incluido Japón, Jamando en 
cuenta inicialmente el factor natural. 
Por ser una vasta óreo, este continente 

incluye desiertos cálidos y planicies frí
os, pero, lo zona que es familiar a los 
japoneses es aquello que registro altas 
temperaturas y humedad. En dicha 
área el crecimiento de la vegetación es 
muy rápido y por lo tanto se cuenta 
con una gran riqueza forestal, don
de la gente corta árboles para hacer 
sus construcciones. la existencia de mu

chas y famosos construcciones de Chi
no y Japón, realizadas en madera, pro
viene de estas condiciones naturales. 
las condiciones climáticos señalados, 
hacen que las vigas de madero se 
dañen o pudran fácilmente ya seo por 
el ataque de insectos, moho y hongos. 
Además, existen algunas zonas de 
Asia donde los desastres naturales 
como los tifones y terremotos causan 

mucho daño. En China y Japón el da
ño puede ser ton severo y rápido, que 
tuvo que inventarse una forma espe
cial de restaurar los inmuebles de ma
dera a lo largo de su historia, esto es, 
desmantelar y reensamblar como una 
técnico de restauración de los inmue
bles de madera. 

En Japón el desmantelamiento no se 
hoce de forma arbitraria, sólo cuando 
resulto necesario, como en el caso de 

que las construcciones estén apoyadas 
o recargadas o torcidos, los juntas 
estén apretados y los vigas se encuen

tran parcialmente podridas. En las 
obras de reparación, las portes daño
dos son perchadas, remendados o 
reemplazados por modero nuevo de 
lo mismo especie y calidad que los ori
ginales. los mismos técnicas de car
pintería son aplicados al máximo. En 
suma, el objetivo de la restauración y 
reparación es devolverle al inmueble 
su condición de pureza de nuevo. 
Alguien diría, señalo Nobou: " ... S1 

una parte de la viguería es reemplaza
da por madero nuevo en la primero 
obra de reparación, y otra parle es 
sustituida en lo misma forma durante 
/a segunda obra, todo la modera de 
edificio tendrá eventualmente que se1 
reemplazado y ninguno modera origi 
na/ permanecería". A esto respondié 
que dicha presunción tiene a lgo de 
sofismo, pero en realidad el dañe 
siempre se presento en áreas limita 

das, como la parte boja de los pilares 
los juntos que unen a las vigas, etcéte 
ro, pero muchos otras partes sobrevi 
ven sin sufrir daño por lagos período! 
de tiempo. 

Si la autenticidad es definida com< 
algo genuino, el reemplazo de un< 
viga resultaría aún una violación a k 
autenticidad. Sin embargo, si el signi 
ficado de autenticidad puede incluir e 
término confiable, lo situación se haríc 
más flexible. Si se pensara un minute 
antes de hacer el reemplazo, la conti 

dad de partes sustituidas sería mín1 
mo; el tamaño, calidad y especie de 
nuevo material son los mismos que e 

anterior, lo hechura es lo mismo por le 
cual el reemplazo nunca violaría le 

autenticidad. 
El largo debate sobre la autenticidae 
parece enfocarse o establecer, de une 
vez par todas, su "verdadero significc 
do". Sin embargo, los bienes incluido 
en la listo del Patrimonio Mundic 
sugieren que esto no será posible 
quizá sea no deseable. De hecho 



codo bien tiene su propio autentici
dad. Tal vez sea mejor y más realista 
asumir que no hay y nunca habrá un 
inequívoco concepto de autenticidad. 
En lugar de intentar ajustar el patrimo
nio mundial cultural a un estrecho con
cepto de autenticidad, tratemos de 
hacer que el concepto de autenticidad 
evolucione de tal formo que abarque 
todos los diferentes expresiones y 
manifestaciones culturales y arquitec

tónicos del mundo -monumentales y 
vernáculos- construidos no sólo de 
piedra, sino de modero, tierra, pajo u 
otros materiales. En este sentido podrí
amos salirnos del concepto de autenti
cidad enfocado sólo o lo materia o la 
técnico, y tomar en cuenta otros os· 
pecios que incluyan el saber-hacer, el 
contexto del ambiente natural y social 
que también ayudarían a la salvaguar
da del espíritu del constructor o culturo 
original. Tal concepto, finalizo el ex
perto Nobou, incrementaría los pros

pectos paro un diálogo universal, 
incorporando o todas los diversos cul
turas del mundo, lo cual redundaría 
en una lista del Patrimonio Mundial 
más balanceada y equilibrada. 

Una nueva propuesta 
Después de la reunión de San Antonio 
el tema fue casi olvidado. Por otro par
te, en el seno del Comité los dis
cusiones sobre este tema han sido 
esporádicas o circunstanciales, y últi

mamente se han inscrito numerosos 
sitios en la Lista del Patrimonio Mun
dial cuyas muestras de autenticidad 
e integridad no han sido valoradas 
ni trotadas con debido rigor. la Di
rección de Patrimonio Mundial, adscri
ta al Instituto Nacional de Antro

pología e Historia, realizará una reu

nión sobre los temas de Autenticidad e 
Integridad en el patrimonio mundial, 

cultural y natural de las Américas los 
días 24, 25 y 26 de agosto próximo, 
con la colaboración de organismos 
internacionales como el ICOMOS, 
lo IUCN, el World Monuments Fund, 
el Getty Conservation lnstitute y el 
G lobal Heritage Fund. Cabe señalar 
que los temas centrales de este evento 

podrán ser dis-cutidos en un foro 
abierto y plural, aprovechando ade
más la entrada en vigor de las re
novadas Directrices Prácticas para 
la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial. 
A diferencia de la reunión de San 
Antonio donde se atendieron los con

ceptos vinculados con lo actividad 
propio de la restauración, conserva
ción o mantenimiento, México propon

drá los siguientes objetivos: 

1) Definición del concepto de 
autenticidad. 
De pendiendo de la naturaleza del 
patrimonio cultural, su contexto y evo
lución o través del tiempo, los juicios 
de autenticidad puede ser ligados a 
uno gran variedad de fuentes de in
formación. Como elementos de estas 

fuentes pueden incluirse lo formo y 
diseño, materiales y substancias, uso 
y función, tradiciones y técnicas, es

píritu y sentimiento, entre otros facto· 
res internos y externos. El uso de estos 
fuentes permite la elaboración de las 

dimensiones específicas: artísticas, his
tóricas, sociales y científicos del patri
monio cultural examinado. 

2) Presentación de diversos sitios 
inscritos en lo lista del Patrimonio 

Mundial, involucrados en dichos 
temas, paro su análisis y discuston 
Por obvios rozones, uno de los sitios 
que causaron más polémico paro su 
inscripción en lo Listo del Patrimonio 
Mundial en cuanto al criterio de auten
ticidad, fue la ciudad de Varsovia des
trui do por los alemanes durante la 
Segunda Guerra Mundial. Otros sitios 
que se prestaron o la polémica son los 

monumentos budistas de Horyu-ji, y 
los monumentos históricos de la an· 
ligua Nora en el Japón, debido al 
mantenimiento constante de sus te
chumbres de madera. En el contexto 
americano ¿qué sucede con esos sitios 
controvertidos como los templos de 
Chiloé (Chile), Chan Chon (Perú) o 
los misiones jesuíticos en Paraguay, 
Argentina y Brasil, dado sus materia
les constructivos de madero y adobe, 

patrimonio mundial o 

así como lo degradación de nuestros 
sitios naturales? 

3) Definición de los límites permisibles 
y umbrales en cuanto a la reconstruc
ción del patrimonio cultural, y la 
degrada ... ton de os sitios otura • ., 

El reto mayor de esta reunión consiste 
en establecer parámetros e indicado
res relacionados con los actividades 
de restauración, remodeloción, inte
gración y mantenimiento del patrimo
nio cultural, así como los medidos 
previstas para revertir los daños oca
sionados en el patrimonio natural. 

9. Iglesia de Quínchao en la isla del mismo 
nombre. AGE Barsa Planeta Stock. 

lO. Intenor que presenta las tres naves de 

la iglesia de Aldachildo. en la ISla de 
Puqueldán. AGE Barsa Planeta Stock. 
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, 
CONSERVACION DE LA 
AUTENTICIDAD 
PEDRO PAZ ARELLANO 
Investigador de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH 

1. Vista del centro hist6?ícó de México. 
Fernando García Aguinaco. 

L o que perciben nuestros sentidos del 
viejo inmueble es su significante, 

pero no su significado. El significa
do del edificio depende fundamental
mente de la interpretación y la traduc
ción cultural que hacemos de la finca. 
Dicha elaboración individual está 
hecha con reglas sociales hasta cierto 
punto estipuladas: normas y signos 
apoyados en una convención cultural 
generadora del proceso social de sig
nificación. Este proceso desencadena 
la generación de sentido y autentica

ción cultural. 
l a autenticidad es una cualidad de 
las zonas y los monumentos históri

cos; conservarla bajo límites determi· 
nodos y previstos sólo puede ocurrir 
tras la ejecución de una obra de 

conservación rea lizada con base • 

un proyecto desarrollado teórico 
metodológicamente. 
El plan de conservación para Uf 

zona de monumentos o de un mor 

mento histórico, es el contexto de 1 

acciones para desarrollar el proy1 
lo de restauración, elaborado po 
mantener en condiciones determir 

das su estado y su autenticidad. ~ 
duda, sólo un proyecto de restau1 
ción integral de naturaleza interdis 
plinario permite abatir los mórgen 
de ambigüedad e incertidumbre q 
todo proceso de conservación ofre 
en su ejecución. Contexto necesa1 
para resolver una parte importar 
de la problemática cultural, econór 
ca, política, científica y técnica de 



conservación de zonas y monumentos 
históricos. 
la autenticidad es la diferencia entre 

una falsificación y su obra original, 
y saber cómo distinguir una de otra 
no es una cuestión trivial, menos aun 

cuando se trato de monumentos his
tóricos. Normalmente "hablamos de 

falsificación cuando algo que está pre
sente se muestra como si fuera el origi
nal, mientras que el original (si existe) 
está en algún otro lugar"'. ¿Cuál es la 
unidad de medida de lo auténtico; 
cien por ciento, químicamente puro, 
único, estilo?. Al reducirla a las pro
piedades materiales de los objetos 
culturales, se corre el riesgo de no 
reconocerla como parte de la interac

ción cultural propia de los relaciones 
de sentido entre los grupos sociales, 
de los que forman porte estos objetos. 
"En cualquier evaluación, el criterio de 

lo antigüedad tiende (al menos implí
citamente) a ser el principal. Aunque 
fuera posible fabricar en la actualidad 
artefactos idénticos, no podrían com
petir en el mercado con los antiguos 
por el valor que conferimos a los obje
tos de otras épocas"2, 

El patrimonio cultural de nuestro país 
es un conjunto de palabras y cosas 
heterogéneo, plural y diverso. Su con
servación auténtica, transformación y 
substitución están su jetas a los d iver
sos tipos de normas sociales, que van 
desde la convención cultural introyec
tada y oculta, hasta las disposiciones 
jurídicas escritas bajo el formato de 
leyes, normas sociales generadoras 
de distintos grados de obligatoriedad 
para todos los miembros de la socie
dad mexicana. 
Las leyes escritas constituyen solamen
te una pequeña parte de la estructura 
normativa de la vida social, mientras 
que las normas culturales son mucho 

más numerosas, complejas y significa
tivas; de hecho, constituyen el núcleo 
del sistema social aunque no siempre 
se hallen en los textos escritos, pero 

eso sí, forli'IM porte de los prácticas 
sociales de los sujetos. En las leyes . 
escritas y las normas culturales oper~n 
diferentes procesos y mecanismos so-

ciales: unas y otros contienen sus pro
pios dispositivos y desarrollos paro 
ejercer diversos grados de obligación 
dentro del cuerpo social. 

Significación espacial 
El espacio como contenedor de lo 
acción social, por su significado que
da contenido en la estructura simbóli
ca de lo vida cotidiana de los sujetos, 
tanto individual como colectiva. Na
die ignora la complejidad del estu
dio de las relaciones del hombre con 
su entorno: nuestra interacción con el 
socio-espacio está mediada por la 
experiencia. Charles Peirce afirmaba 
a finales del siglo XIX que "la realidad 

no la podemos conocer sino es por 
medio de signos, es el signo el que 
debe ser traducido y su significado es 
la suma de los efectos posibles sobre 
la conducta, lo que el signo hoce en el 

interprete. El signo siempre funciona 
en relación con otros signos, nunca 
solo, no hoy un signo aislado, siempre 
está formando parle de alguno red de 
signos que no tienen punto de partida, 
es una trama no acabada y yo empe· 
zada."3 

La materialidad del Centro Histórico 

de la Ciudad de México y el ambiente 
social de sus antiguos monumentos 
constituye el significante auténtico del 
entorno socio-fís ico y su significación 
resulto de lo interacción de los sujetos 
sociales y su experiencia emergente 
con este ambiente. Ambos espacios 
son objetos culturales, donde están 
depositados diversos tipos de relacio
nes y significaciones que convergen, 
se oponen y se unen sobre ellos. Sus 
característicos materiales, de ti empo, 
formas, propiedades y dimensiones, 
son el significante auténtico que perci
ben nuestros sentidos cuando estamos 

ahí, cuando nos movemos en ellos. Su 
lógica constructiva junto con sus histo
rias antiguas están ocultos, forman par
te de los conceptos, relaciones socio

les, trabajos, usos e historias de estos 
viejos espacios. 
Así como las lenguas recortan con sus 
nombres el mundo de los sujetos y ob-

jetos, que no son los mismos en todos 
los culturas ni en todas las épocas, del 
mismo modo los lenguajes artificiales 
de los distintas disciplinas han dividi
do históricamente lo realidad en seg· 
mentas: en campos del conocimiento 
por medio de sus principios, teorías y 
métodos para confeccionar sus obje
tos de estudio, lo cual, ha significado 
frecuentemente uno separación inde
seable de los sujetos sociales de sus 

objetos espaciales urbanos y arquitec
tónicos. Creo que es posible estudiar 
lo relación del sujeto social con su 
contexto espacial sin separarlos; más 
aún, unidos por lo relación efectivo de 
la experiencia del sujeto que oto en 
los hechos la estructura social con lo 
estructura física del espacio a través 
de significados colectivos. 

De la reparación a 
la restauración o como 
intervenir casas viejas 
Los arquitectos de nuestro país saben 
cómo reparar un edificio viejo, pero 
casi todos ignoran como restaurar ese 
mismo inmueble si está considerado 
monumento histórico. Lo diferencio en
tre el viejo edificio y el monumento his
tórico es su significación social y de 
ello depende su intervención. Reparar 
o restaurar una cosa vieja, son dos 
caminos distintos para conservar el 
sentido auténtico de las características 
históricas y materiales de un espacio 

arquitectónico; son dos palabras que 
representan dos procesos sociales po· 
ro actuar sobre el mismo objeto. Lo 
diferencia entre reparar y restaurar 
opera a diferentes niveles del sentido 
de la acción: en el plano teórico, me
todológico y técnico. 
Los arquitectos decimonónicos reparo
ron y restauraron los viejos inmuebles 
colonia les de lo Ciudad de México 

siguiendo sus propios procedimientos, 
distintos de los procesos teóricos, 
metodológicos y técnicos empleados 
hoy día. Sin embargo, ellos habla

ban de "reparación", '1reconstrucción11 

o "mejoro"; aplicaban uno u otro tér
mino dependiendo de lo acción o rea
lizar sobre los edificios, y variaba 
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según el estado de conservación del 
objeto arquitectónico, la magnitud de 
la intervención y el sentido de sus tra
bajos. De acuerdo con el "Tratado de 

legislación de edificios y construccio
nesN escrito por el arquitecto e inge
niero topógrafo Manuel Rincón y M i
rondo, publicado en México en 1873: 
"Se entiende por reparaciones todo 
obra hecha en uno construcción dete
riorada para precaver su ruina y 
ponerla en el estado de que continúe 
sirviendo al objeto a que estaba desti
nada . • ~eficiere esf quod corruplum est 
in pristinum stotum restaurare. D. lib. 
XLIII, tí·ulo XXI, libro 1, párrafo 6 De
rivis. Si en lugar de estar simplemente 
deteriorado la construcción, estuviere 
completamente en ruino, lo obro que 
se hiciere, no sería reparación, sino 
una re:onstrucción, y si esto estuvie-
1 re en buen estado y lo obra que se 
hiciére no fuere poro reparar deterio
ros, tomaría el nombre de mejoro de 
construcción"'. 
lo restauración como disciplina espe
cializado es el medio para conservar 
la autcnticidod de los característicos y 

propiedades materiales de un espacio 
considerado monumento histórico, y 
bien realizada se integro calladamen
te o la historia del inmueble. En este 
terreno lo creatividad del restaurador 
puede medirse por la capacidad de 
transmitir inalterado un discurso histó
rico a través de materiales y procedi
mientos constructivos, manteniendo lo 

significado en lo materialidad signi
ficante del objeto. la restauración es 
proceder de manero institucionali
zada, autorizada, legítimo y especia
lizada poro lo conservación de la 
autenticidad de características históri
cos y materiales de monumentos his
tórico:. Pero sólo existe cuando cstó 

determinado dentro de un proyecto 
interdisciplinario, desarrollado con fun
damentos teóricos, secuelas metodoló
gicos y procedimientos técnicos. 
El proyecto de restauración es lo uni
dad teórico y metodológica para in
tervenir físicamente un l)lanumento 
histórico; su elaboración do cuento 

del conocimiento interdisciplinorio más 

preciso que se tiene de la micro-his
toria de la finco, antes de iniciar la 
obro. Está expresado en conceptos 
escritos, imágenes que demuestran el 

fundamento de los explicaciones, y los 
cálculos que confirman los probabili
dades de su ejecución: es el contexto 
de significación donde cualquiera de 
los foses de la acción en curso adquie
re su sentido y permite el análisis de lo 
imprevisto. 
Dicho proyecto expreso, documento y 
ordeno las acciones o realizarse du
rante el proceso de intervención al 
inmueble, el cual puede dividirse es
quemáticamente en tres etapas funda
mentales: diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento, aunque esto subdivisión 
vario de acuerdo al estado de conser
vación, la dimensión de la obra, la ca

lidad de la intervención y los recursos 
disponibles: 

1) En la fase de diagnóstico se efec
túa el levantamiento arquitectónico 
de materiales, fábricas, deterioros 
y alteraciones, contrastado por lo 
historia documental del edificio 

11) En el pronóstico, establecidos los 
cousm de los procesos de deterio
ro, se elabora uno gamo de posi
bilidades poro atender cada uno 
de los problemas planteados. 

111) El tratamiento está determinado en 
un proyecto de intervención que 
especifica los operaciones de libe
ración, consolidación, reestructura
ción, reintegración e integración; 
también incluye el esquema de 
adecuación de usos o los espacios 
y un planteamiento inicial del ca
lendario de mantenimiento. 

El proyecto inicio con la compi lación 
documental y material de referencias 
históricos del inmueble: edificación, 
usos, transformaciones a través del 

tiempo, materiales empleados, proce
dimientos constructivos y estado de 

conservación. Este último se determina 
luego de reg istrar sistemáticamente 
materiales, procedimientos constructi
vos, alteraciones y deterioros. 
Este diagnóstico es lo base para hacer 

las pruebas y los diversos análisis que 
permiten establecer un pronóstico de 
donde resultarán, entre otros cosas, el 
establecimiento de los prioridades de 
lo intervención al inmueble así como 
las dimensiones aproximadas de lo 

obra de acuerdo al conjunto de pro
blemas o res::>lver. De aquí surge el 

proyecto de intervención que con fun
damento en información documental 
y materiaL establece los áreas de Ira· 
bajo y los procedimientos a ejecutar. 
Todo esto con lo intención de dimen
sionar cuantitativo y cualitativamente 
las especificaciones y procedimientos 
técnicos o emplearse poro liberar de 

agregados que alteran la expresión 
histórica y espacial del inmueble o 
dañan su estructura; consolidar para 
mantener o recuperar las caracterís

ticas originales de trabajo de los ele
mentos arquitectónicos deteriorados; 
reestructurar para restablecer lo trans
misión de cargas y esfuerzos canfor· 
me a l diseño orig inal del inmueble o 
mantener lo estabilidad de lo estructu
ro del edificio al eliminar las causas 
nA nlteración y deterioro; reintegrar 
los elemento! faltantes del inmueble, 

siempre y cuando sean evidentes tonto 
sus característicos como su ubicación; 
integrar nuevos elementos arquitec
tó-nicos resultantes de las intenciones 

de uso, manteniendo su carácter re
versible, su unificación arquitectónico, 
lo po sibilidad de diferenciarse y de 
no dañar las partes originales. Y ade

cuar el inmueble en su conjunto al uso 
contemporáneo mediante acciones 
menores. 
Sin dudo guiar la intervención sobre 
un monumento histórico y controla• 
técnicamente su desarrollo, es uno la 
bor profusamente compleja. Al trotar 
se de la ejecución de un prnyP.dn rle 
restauración, mientras más elaboradc 
y preciso seo, en eso misma medidc 
puede preverse lo conservación de Sl 

autenticidad. la obro de restaurociór 

como proceso institucional, significa k 
aplicación práctico del conocimientc 
más específico en sus térm inos teóri 
ces y técnicos respecto de un inmueblt 
histórico. 



Autenticidad planificada' 
lo conservación de lo autenticidad de 
los característicos materiales y de los 

significados de los monumentos, no 
depende de uno determinado forma 
de conciencia social o de uno cierta 
apropiación simbólico particular de 
estas antiguas fincas. En todo caso, si 
debiera existir una forma único para 
preservar estas viejas construcciones, 
esta debe resultar del diálogo y la dis
cusión entre los más diversos grupos 
sociales, acerca de las distintas histo
rias, los usos, y el disfrute público y 
privado que se obtienen de estos es
pacios. 
las reglas del desarrollo urbano y lo 
administración de los usos del suelo, 
deben ir más allá del deseo de que
rer conservar los entornos arquitectó
nicos, históricos y culturales de los 
asentamientos humanos. Pero ¿cuáles 
serían los normas para lograr conser
var la autenticidad de los caracterís
ticas históricas y materiales de los 
zonas y monumentos históricos de 
nuestros poblaciones? Actualmente no 
existen programas urbanos poro lo 
conservación que vayan más allá de 
los fachadas y la intervención puntual 
de algunos edificios. 
Administrar la integración de la obra 
nuevo al antiguo contexto arquitectóni
co, la substitución de algunos edificios 

y la conservación de la autenticidad 
de los características históricas en las 

antiguos poblaciones, no es un proble
ma de preferencias estéticas, acerco 
de lo modernidad o los usos tradicio
nales de los antiguos espacios. Aun
que esta pudiera ser una de los formas 
de percibirlo. El problema es mucho 
más complejo: la planeación urbana 
debe crear un sistema de fuerzas so

ciales capaz de orientar los procesos 
de intervención sobre estos objetos 
culturales. 
Una razón para lo anterior, es que 
para nadie son claras las posibilida
des de actuación sobre los predios y 
edificios que quedan comprendidos 
en el Centro Histórico, debido o la 

incertidumbre con la cual esté admi
nistrado la ciudad; porque nadie sobe 

con certeza lo que es posible hacer o 
no, cuando los normas escritos no se 
cumplen y los normas no escritas son 
tan ambiguas, como cambiantes son 
las modas administrativas. lo incer
tidumbre existe al momento de que
rer conservar, transformar o sustituir 

uno finco, porque los límites poro la 
acción son Ion confusos, como contra
dictorios. 
Tal es la fuerza que se le confiere al 
factor económico para la conserva
ción, que existe la idea de que hacien
do un estudio económico del suelo y 
espacio del Centro Histórico, pueden 
surgir soluciones extraordinarias poro 
su conservación, pero no es así. Para 
el estudio económico de un problema, 

es necesario tener primero un proyec
to y después ponderarlo en sus térmi
nos económicos, políticos, sociales y 
culturales. la economía6 no es una rea
lidad aparte, ni como disciplina ni 
como acción humana, pues no tiene 
un fin en si misma, ni postula nada 
que no este formando parte de la his
torio, de la vida cotidiana , lo acción 
social y el sentido común. 
lo económico no será el resultado de 
una coja negra a la cual se le introdu

ce información y produce una solución 
ajena o la información disponible. La 
economía por sí misma no va a resol
ver los problemas sociales; como Ji~c.i
plina evalúa los materiales econó
micos y permite plantear uno goma de 
alternativas: resoluciones que resultan 
de la revisión de los programas vigen
tes, del estudio de su lógico econó
mica, del análisis de su relación con 
el mercado y de sus vínculos con la 
actuación de los agentes del mercado. 
lo primero es conocer el tema, imagi
nar soluciones, y analizar desde di
ferentes perspectivas el conjunto de 
problemas que forman la situación. 
Aunque es difícil meter en una evalua
ción de pesos y centavos los valores 
históricos y materiales que contienen 

las viejos fincas, sí es posible afirmar 
que los monumentos históricos como 

• objetos económicos son un recurso no 
renovable en la vida social y simbóli

co de lo ciudad; tienen un valor partí-
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2 Vista del centro 
histórico de México. DPM. 

cular porque no se construyen de un 
día a otro: su producción supone el 
transcurso de siglos e historias. 
Plantear lo demolición de los monu
mentos y la conservación a ultranza 
son ambos extremos dañinos, y para 
efectos económicos habrá que buscar 
un equilibrio de intereses. Lo que se 
necesito en el Centro Histórico es que 
los monumentos tengan un valor de 
uso elevado, para osí elevar su valor 
de cambio y resulten menos destruidos 
incrementándose su costo de oportuni
dad: lo económico tiene que ver con 
lo autenticidad; lo cultural con el gus
to, con el aprecio, con el interés histó
rico, con la distinción, con la utilidad y 
el beneficio producido por el espacio 
arquitectónico. Significados profundos 
que constituyen un referente cultural 
para las acciones económicas. Es de
cir, lo cultural de lo económico o la 
economía con referentes simbólicos 
Si el económico no es el único valor 
poro conservar el Centro Histórico, se
río estulto entrar en el cálculo de un 
problema que no podemos medir. Los 
econom istas o los actuarios no van a 
poder calcular el problema de lo con
servación de la autenticidad de los 
monumentos del Centro Histórico por· 
que sencillamente existe una grave 
dificultad para dimensionar sus varia
bles. Preservar los monumentos im

plica aplicar normas flexibles, para 
adaptarlas a su momento y circunstan
cia histórica contemporánea, pero 
dichas normas deben ser instituciona
les, claras, escritas, y no simplemente 
el resultado de una moda administrati
va. Normas que deben formar parte 

de un proyecto social para proponer, 
establecer e incrementar los valores de 
uso, de cambio de significación y sim
bólicos que contienen los antiguos es

pacios arquitectónicos. 
Producir una imagen virtual del Centro 
Histórico sería de gran ayuda para 
contar con un referente común de su 
autenticidad; tener una imagen colecti· 
va del Centro Histórico que queremos 
y vamos a conservar o través de un 
medio accesible a lo comprensión de 
todos: políticos, legisladores, funcio-

narios, inversion istas, propietarios, 
arquitectos, ingenieros, artistas, ciuda
danos. Emular el Centro H stórico o 

través de una computadora que con
tenga la normatividod de un proyecto 
de conservación a realizarse a lo lar
go de cincuenta años en la ciudad, 
permitiría superar el esquema que hoy 
padecemos: un Centro Histórico al 
que con cada cambio de administra· 
ción le cambian los reglas. 
Reproducir el Centro Histórico por me· 
dio de una computadora serviría poro 
analizar, ponderar y autorizar los pro
yP.rto~ orientados a la con;ervación 
de la autenticidad, la transformación y 
substitución de las características histó
ricas, materiales y espaciales de acuer
do a normas claros según lo zona que 
se trote. 
Esto simulación puede ser el resultado 
de un programa legítimo sustentado 
en el estudio multidisciplinario de lo 
realidad del Centro Histórico y sosteni
do por el consenso social. Poro elabo
rar este proyecto, es suficiente aplicar 
los leyes existentes y lo conjunción de 
los esfuerzos i nteri nstilucionales. Se 
podría determinar, entre otros cosos, 
lo volumetría que deberá tener y man
tener el Centro Histórico en los pró
ximos cincuenta años; un proyecto 
cultural, económico y político que per· 
mito crear un acuerdo social para con· 
servarlo. Poro elaborar este estudio, 

es necesario partir de algunos hechos 
y consideraciones: primero, admitir 
que históricamente no ha sido posible 
conservar todos los monumentos histó
ricos de la ciudad y segundo, recono
cer la incapacidad para re<uperar los 
edificios históricos ya demolidos. 
Será necesario diverstftcor el uso de los 
monumentos históricos: uso continuo 
de veinticuatro horas, uso para conser· 
var prácticos comunes y corrientes 
como lo viviendo, en lugar de convertir 

los antiguos espacios en bodegas, ofi
cinas burocráticas y costosos aposen
tos poro alojar o las musas que sólo 
son visitados durante el día en horarios 
estrictos. Tal vez hoya que aceptar 
otros márgenes en los proyectos de 
adecuación, y será mejor emplear el 



sentido común y la concertación antes 

que la simple medición y el cálculo. 
El Centro Histórico no es un espacio 

homogéneo, uniforme, lleno de lo mis
mo en codo centímetro, por el contra· 
río, es heterogéneo y diverso. Por este 
hecho resulto inconsecuente pensar en 
establecer solamente reglas genera
les y únicos aplicadas o contextos 
espaciales tan diferentes. En su aten
ción son necesarias las acciones dife
renciadas para conservar, transformar 
y sustituir sus edificaciones. Acciones 

simultáneas que deberán contar con 
normas generales poro conservar la 
autenticidad de su carácter histórico 
de conjunto y reglas específicas apli· 
cables a coda predio, a cada finca. 
Los tres acciones permanentes son: 

conservar lo autenticidad de los monu
mentos históricos, transformar algunas 
edificaciones para integrarlas a su 
contexto histórico, y sustituir edificios 
existentes por nuevas construcciones. 

Los límites entre cada una de ellas, de
berán estar determinados para crear 

certidumbre y confeccionar uno ima
gen común. La evaluación de la cali
dad y cantidad de los monumentos 
históricos por conservar, la selección 
de las edificaciones por transformar y 
sustituir junto con el análisis de la den· 
sidad e intensidad del uso del suelo, 
deben ser en con junto las coordena
das mínimas para determinar la volu
metría del Centro Histórico a la que 
deberán circunscribirse todas las o

bras. Volumetria que debe regir todo 
proyecto y ser conocida públicamente 
por los medios electrónicos y a través 
de una maqueta a escala, que deberá 
permanecer en exhibición durante los 

cincuenta años que dure el proyecto 
de conservación. 
La autenticidad del Centro Históri

co sólo puede advertirse planificada 
cuando se proyecta a l futuro: sin un 
proyecto, esto quedo reducido o lo 
discusión de pareceres, sometido a las 
relaciones de poder, su jeta a lo polé
mica de los intereses privados sobre el 
interés público. 

' Eco. Umberto. "los límites de la interpre
tación". España. Editoria! lumen. 1998, 

2• ed. p. 184. 
2 Spooner, Brian, "Tejedores y comer

ciantes: la autenticidad de una alfombra 
onental" en "la vida social de las cosas. 
Perspectiva cultural de las mercancías· 
compilada por Arjun Apandurai, México, 
Ed1torial Grijalbo, 1991. p. 244. 

' Notas tomada del curso impartido por ta 
Ora. N icole Everaert Desment ·Semiótica 
y retónca: enfoque interdisciptinario de lo 
visual: Pelrce y la semiótica visual 
contemporánea." organizado por ENAH/ 
INAH, UAM, UNAM. SRE. México D.F. del 
20 al 24 de marzo de 2000. 

• Rincón y Miranda, Manuel. "Tratado de 
legislación de edificios y construccio
ne-s", M6xico Ed. Imprenta de t. Cum
plido 1873. Cap. XVII, Reparaciones de 
EdifiCIOS, Sección 1, pfo. 256. 

• Véase. Paz Arellano Pedro y Virginia lsaak 
Basso. "Para conservar es necesario pla
nificar·, publicado en la Sección Revista 
Mexicana del penódico E Nacional, el do

mingo 9 de agosto de 1998, con fotografí. 
as de Aie1da Pérez en las páginas 11 y 12. 

• Barrera t., Rafael, El Centro Histórico. 
Mecanoescnto, 15 de marzo de 1995. 
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, 
IDEAS SOBRE LA NOCION 
DE AUTENTICIDAD 
SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
RfNAIA SCHNEIDER GlANTZ 
Restauradora de la Coordinación Noc1onol de Conservación del Patrimonio Cultural, INAH 

1. Elimmando mtervenc1ones inadecuadas, 
Cocóspcra, Sonora. Renata Schneider. 

2. Altar de Nuestra Señora del Rosario de 
Truchas, Nuevo Mexico. EUA. lmilgenes 
vestidas Renata Schneidcr 

3. Pintura mural otopame. Sa'l M1gue1 lxtla, 
Guanjuato. Rcnata Schneidcr. 

4. Taos Pueblo, Nuevo MCXICO, EUA. 
Aspecto que probablemente tenían las 
construcciones de Paquimé en su época 
de apogeo. Renata Schne1der. 

Lo pregunto de si un objeto es "au

téntico", en oposición o otro que 
no lo es, será s1empre uno cueslión 
sustancial para el discernimiento, el 
estudio y el mercado del orle S1n 
embargo, cuando este término es em
pleado dentro del campo de la preser
vcción y conservación del patrimonio 
cultural de uno comunidad, uno región 
o un país, es obligatorio cons1deror 
argumentos de otra índole; argumen
tos que rebasan la mera connotoc1ón 

de pureza nominal y que, por el con
trario, dependen más de la valoración 
de aquéllos que poseen (veneran, 
usan) un objeto. Es decir, ún1comente 
desde la doble d1mensión longlble
mtongible, que sabemos caractenzo a 
los bienes culturales, es que deben 
considerarse metodológicamenle los 
diversos factores que intervienen en un 
juicio sobre oulenllcidad. 
Se trato, pues. de una acción mucho 
más complejo que la simple y exacta 
determinación de las materiales, los 
té::nicas o los temas de una pieza o un 
monumento {asunto que por lo general 
puede resumirse como lo NaulenliCI· 
dad nominat,va• de un bien del tipo 

que seo). En realidad, en función de 
posibilitar el empleo coherente y res
petuoso de los múltiples (y cas1 infini
tas) variantes que entran en juego en 
una valoración de esta clase, es preci
so tener en cuento que la autenticidad 

de un bien colectivo jamás podrá 

abordarse sólo desde una perspectivo 
axiomóhca yo que no sólo implica 
líneas de investigación casuísticas, 
consideraciones materiales o conven
ciones sociales y educacionales. Ante 
todo, y como veremos, en realidad 
depende de factores de orden expresi
vo e idiosincrásico. 
Evidentemente, pretender establecer 
toda las posibles variantes que inter
vienen en el juicio sobre la autentici

dad de un determinado bien cultural 
es una labor que rebasa con mucho lo 
longitud de este texto; por ello, me 
limitaré a esbozar algunos aspectos 
que, me parece, pueden aportar argu
mentos al debate. 

Las paradojas y su ambigüedad 
En el mundo occidental, quizá la pri
mer interrogante sobre la autenticidad 
de un objeto es el famoso problema 
del Barco de Teseo, planteado por Plu
tarco en el siglo 11 de nuestro ero, en 
su libro Vidas paralelas. Ahí se cuenta 
lo historio de lo nove de roble en la 
que regresó el héroe ateniense luego 
de haber motado al Minotouro Tras 

este episod1o, lo embarcación sigu1ó 
en uso durante casi tres siglos: los pla
cas que se dañaban simplemente le 
eran repuestos de puerto en puerto 
hasta que en algún momento ninguno 
de las placas ero contemporáneo o lo 



construcción del barco. Poro los filósa· 
fas griegos esto paradoja era increí· 
blemenle atrayente· ¿el barco, es el 
barco de Teseo? Y de no ser así, ¿en 
qué momento dejó de serlo: cuando le 

fueron repuestos qué o cuántos par· 

les? Si las placas deteriorados fueron 
guardadas en uno mismo bodega y 
con ellas se construyera una embarca
ción, ¿sería ésto lo verdadero nove de 
Teseo o, por el contrario, sería aquéllo 
que continuaba navegando? 
Como astutamente lo advirtió el em· 
piristo David Hume en el siglo XVIII, 

la paradoja anterior es un problema 
sobre lo identidad 1 Y es probable

mente por ello que lo autenticidad es 
un temo ton importante y tan huidizo 
o lo vez; puesto que se trola de uno 

noc1ón con uno fuerte cargo metofísi· 

ca, es imposible abordarlo progmáli· 
comente, como parece que le gusto 
hacer o los profesionislos de lo preser
vación, conservaciÓn y restauración 
del patrimonio cultural. Me explico: 
intentar decir con toda certeza que ·x 
es x· no soluciono de ninguno manero 

los requerimientos de intervención que 
sugiere lo Corto de Atenas cuando 
nos dice que "debe darse prioridad 
frente o lo reconstrucción, o lo conser· 
voción del bien original y auténtico" 

(tanto por el bien en sí mismo como 

por lo propuesto de conservación deri· 
vado de su estudio). 
¿Por qué esto es así? Pondré o conti· 
nuoción dos ejemplos que me parece 
explican el problema de lo reAexión 
metafísico en el ámb1ta del patrimonio 
cultural, tonto por el corócter siempre 
valorotivo de lo pregunto sobre lo 
1dentidad de tal o cual coso -aspecto 
del que hablaré más extensamente en 

el siguiente aportado- como porque 
nos indican lo inútil de andar buscan· 
do certezas verificables (pruebas) en 

lemas que, o lo más, pueden ser troto· 
dos mediante convenciones: 

En lo zona arqueológica de Cosos 
Grandes, Chihuahua (Poquimé) 
s1tio potnmonio de lo humanidad, 
estamos frente o uno ruino exco· 
vado; es decir hablamos de un 
comple¡o monumental que no se 

encontraba o lo visto (o totalmente 
o lo visto) desde su abandono. Por 
el contrario, fue preciso descubrir· 
lo" poro poder envestigor y difun
dir su valía. Durante los pnmeros 
excavaciones, de 1958 o 1961, 
el arqueólogo Charles Di Peso 
encontró los núcleos de lo que 

alguno vez fueron estructuras total
mente acabados y decorados: 
holló huellos de elementos orqui
leclonlcas, de subestructuras, de 
reposiciones. Aquí se inicio lo 
paradojo, propio de cualquier 
zona arqueológiCO rec1én libera· 
do los construcciones en ruinas 
que emergieron o lo luz, ¿se inser· 
taran artificialmente en el entorno 

o regresan naturalmente o él? ¿su 

presentación, naturaleza y estética 
es idéntico en espíritu a .sus carac
terísticos constructivos i nic1oles?, 
¿el v1sitonte podró comprender 
que se troto de lo recuperac1ón de 
lo identidad de un sitio?, ¿es ver· 
dad que recuperamos dicho idenli· 
dad?, ¿no se troto s1mplemente de 
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huellos? En este coso en especial, 
aún no acaban los preguntas: por 
los condiciones específicos del 
sitio (elaborado c:>n tierra, locali
zado en medio de uno zona desér

tico extremoso) y lo imposibilidad 
de cubrir todo el lugar con una 
techumbre, es preciso, continuar 
mostrando e investigando la ciu
dad arqueológico, recubrir los nú
cleos hollados por Di Peso y otros 
arqueólogos con copos de tierra 
compactado que actúan o modo 
de intervenciones de sacrificio, 
mismos que deben ser repuestos 
codo cierto tiempo pues su vida en 
ese medio ambiente es mínimo. 

Así las cosas, ¿qué es lo que está 
viendo el visitante tras los accio
nes de conservación?, ¿observo el 
mantenimiento del espíritu de la 
identidad perdida de uno ruino?, 
es decir, ¿se encuentro frente a un 
fraude? Es absurdo, como ya se 
dijo, buscar uno respuesta indiscu
tible o cualquiera de estos interro
gantes: ante dilemas irresolubles 
de este tipo - lo que no les resto un 
ápice de atractivo teórico, por otro 
lodo-, un sitio ton fundamental 
poro lo historia y cuhura de Mé
xico y el mundo como Poquimé 
jamás hubiera sido seleccionado 
para formar parle de lo listo del 
patrimonio de la humanidad (y po

ro el coso ni siquiera como patri
monio de los chihuohuenses). Por 
el contrario, los criterios de selec
ción fueron obligodomente otros, 
criterios sopesados desde lo di
mensión volorotivo de los bienes 
culturales, asunto clave en la reso
lución de problemas sobre autenti
cidad que trotaremos posterior
mente. 

2. En 1976, el museo Centro Pompi
dou de París compró lo pieza 
lnfiltroción homogénea paro piano 
de colo, de Joseph Beuys. Lo obro 
estaba elaborado o partir de un 
piano de concierto enteramente 
<"uhiArto por une pieza de fieltro 
recortado y armado a la forma 
exacta del instrumento musical. 

Durante el embalaje y transporte 
de la pieza, la tela sufrió lo adhe
sión de cin tos con cola de doble 
caro que le ocasionaron severos 
manchas. El área de restauración 
del Centro decidió descoser el 

envoltorio y formular varios opcio
nes para impedir que el fieltro se 
deteriorara nuevamente. El artista 
rechazó todos estos ideas hasta 
que, en 1985, él mismo optó por 
quitar el primer empaque de fiel
tro, mondó hacer otro del mismo 
material y diseño, cubrió el piano 
y colgó en el muro la vieja cubier
to, bautizándola La piel. Esta últi
ma obra, increíblemente coherente 

con las ideos plásticas de Beuys 
(tanto por la manifestación potente 
de lo transformación como por el 
carácter intercambiable del objeto) 
sería pronto adquirida también 
por el Centro Pompidou. 
Así, Beuys nos señala lo importan
cia de cuestionar el estatuto mismo 
del objeto, lo que implico sin duda 
un ataque frontal a las nociones de 

integridad y autenticidad, como en 
su momento lo hiciera también 

Maree! Duchomp. A simismo, este 
segundo caso, que hablo sobre la 
paradojo de lo 1dentidod, la creati
vidad, lo autoría y lo originalidad, 
nos llevo, por ahora, al siguiente 
tema que quisiera abordar, esto 
es, el problema de lo sinonimia 

y el lenguaje coloquia l (o precrí
tico). 

la sinonimia 
Usar como sinónimos términos ton 
diversos como son: auténtico (inautén
tico), idéntico (diferente), verdadero 
(falso), genuino (no genuino), natural 
(artificial), original (copia, y en res
tauración, agregado), entre muchos 

otros, es común en el lenguaje ordina
rio. Sin embargo, usar sus distintos 
acepciones como equivalentes, cuan
do justamente se intenta analizar críti
camente una de ellas, es un error muy 
severo que nos impide salir del atolla
dero conceptual del que queríamos 
librarnos desde un inicio. 



l o palabro oulénllco (o) procede 
de la raíz gr•ega autos" voz ac~e se 

re-fiere a aquello que es idéntrco con 

sig o mismo E:mpero, lo acepción de 

outentrcidod como la conocemos hoy 

no será trotado por la fi losofía sí· 

no hasta er rg o gracros o Karl 

Jaspers, Marhn Herdegger y otros ftló

sofos existencrolrstas y en realidad, 

más como una vrrtud humana· (en la 

autodeterminación sobre los eleccío 

nes y o se ecc on de valores guía) que 

como uno cuolrdod atribuible o un 

obje'o 

En nuestro ómbrto de o cerón, emper :>, 

la autenticidad "es una medida del 

grado en que los otr bulos del patrr 

monio cultural (incluyendo su formo y 
diseño sus motenalcs y sustonc·a su 

uso y función, sus tradiciones y fc~c 
nicas intrínsecas, su localización y 
amo ente y su esprrrlu y sen! mient 

entre muchos otros factores) octuon 

adecuado y creíblemente como tes 

ligas de su ímpartoncia" (Carta de 

Rige) De a lguno manera, sí debiéro 
mas equ·porar lo outentrcrdod con 

alguno de los térmrnos anteriores, res

olor amos to'l sólo lo nac·ón de 10 

gonu~no, pero no lo de lo verdadero, 

lo original o lo natural. 

En realidad, la comple1rdod en la oca

loción del término se debe a que hoce 

rnut.'IOS anos q .e e ha trosce'ld ao yo 

lo barrero del campo de lo obro de 

o te'' poro consrderor como sustancia 

les y culturolmenfc importantes no sólo 

o los objetos bellos y o los monumen 

Ir s s no tombren o os porso1es o los 

fisonomías urbanos, o los procesos 

mrsmos de manufactura e rclus ve o 

los trozos o camrnos A ello obedece. 

también, el fundamental texto conocí· 

do como el docl mento de ~oro de 

1994, adoptado por el ICOMOS en 

19YY. Como nos drcen J Jokrlehto y J 
Krng, el propósrlo de este texto ero 

e~plicor el signili oda y oplicobdidod 

a• concepto ce o outent crdod en 

diversos culturas, dando, por fin, el 

esperado enfasrs en lo diversidad y 
especifi crdad de los recursos patrrmo 

nicles, asr como en la diversidad de 

valores osocrodos o ellos Asírn smo 

reconoció que nuestro hobilrdod poro 

entender tare valore )' srgnrf'coor >s 

depende generalmente del grado de 

confiobrlidad y verocrdod de los fuen

tes de rnformoción que existen sobre 

esos valores y odemús verificó que el 

onat. ente y comprensrón de esos 

fuentes de informocíon ero un requisrto 

besico poro evaluar todos los aspec

tos del problema 

De P\le modo a l reconocer que los 

u !uros y as socieoodes e ton arra 

godo~ en formas porlrculores y en me

dros de expres on long bies con el 

documenro de Nora se logró construrr 

uno noción eritreo del térmrno outenti-
,dod que debe yo de 1.1no vez p or 

todos, remplazar dentro del lenguo¡e 
tecnico o lo acepe n coloquool po o 

que el traboto del rcconocimrento de 

los brenes culturales puedo llevarse o 

cooo odec.~adomente si uno escu t 

ro de plástico es considerada "santa' 
por uno pooloc on se· 1 prec so resta~.o 

rarlo, pese o que se trote do uno ca· 

pio industr alrzodo (y recordar oqur 
osimrsmo os enseñanzas de Wo ter 
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Benjamín en su texto de 1936 ·lo 

obro de orle en lo ero de su reproduc· 
tibilidod técnico"). 
finalmente, antes de concluir este 

aportado, quisiera decer, en contra de 
algunos expertos reconocidos (Fron
t;oise Chooy, en su ponencia de Nora, 
entre muchos otros). que el hecho de 
que el término no existiera anterior
mente en algunos civilizaciones o pue
bles no es motivo sufeciente poro frag
mentarlo o desecharlo. El etnólogo 
Dirk Smidt en uno de sus difundidos 
estudios sobre los talladores de escu· 
dos de Komenimung mostró qué ton 
eqJivocodo puede ser tal ideo: los 
escultores de esto pequeño comuni
dad de cerco de 300 personas en 

Popúo-Nuevo Guineo, elaboran más· 
coros y escudos que recrean símbolos 
visuales y códigos de color específicos 
que representan clones del grupo. 
Con estos herramientas, los hombres 
de Kominimung se enfrentan o enemi· 
gas de otros aldeas, siemprlil protegí· 
dos por sus ancestros al invocarlos 
pictórico y formalmente. Ahora bien, 

durante lo manufacturo de codo escu
do se promueve el desarrollo de lo cre
atividad individual de codo tallador; 
de hecho, se impide que los ideos 
plásticos de codo tallador secn copio· 
dos (al virar el escudo contra lo pared 
cuando su creador se tomo un des
canso, por dar un ejemplo). Es decir, 

mientras los escudos de Kominimung 
son lo expresión de lo sensibilidad de 
uno comunidad cultural. son al tiempo 
lo expresión de lo sensibilidad de 
codo endividuo. Esto anécdota, como 
dice bien D. Dutton, niego que lo ou· 
tenticidod expresivo seo uno creación 
occidental, como suele orgumentorse. 
En México esto funciono de igual mo· 
nero con los bordadoras indígenas de 
origen tzotzil. 

la dimensión valorativa 

Como mencioné líneas arr•bo, los va
lores son probablemente el asunto 
clave en lo discusión sobre lo autenti
cidad: porofroseondo o la filósofo C. 
Korsgoord, es interesante preguntar
nos por qué cuando observamos dos 
Rores decimos que no son exactamen
te iguales y en vez de ver dos flores 
colocados lo uno frente o la otro las 
vemos como si estuvieron esforzándo

se por ser algo que no son. Esto, ade
más de ser un problema metafísico 
sobre lo identidad nos muestro que lo 
pregunto responde a que la mente, 
per se, tiene uno ideo preconcebido 
de lo igual. En lo tradición gnego esto 
eran los formas, mismos que funcio
naban como uno especie de modelo. 
lo formo, consecuentemente entonces, 
ero un volar. los filósofos ocoboron 
por pensar que el valor es más real 
que los hechos de lo expereencio y 
que el mundo real es, en concreto, un 
volar. Esto idea nos fue heredada: 
intrínsecamente creemos que lo reali

dad de uno coso es su actividad, su 
actualización, como diría Aristóteles. 
lo conservación es un muy buen ejem· 
plo intuitivo de lo anterior; su activi

dad busco recuperar lo dimensión 
entongible de un objeto, preservando 
y conservando su materia· según los 
lineamientos en lo educación y entre· 

nomiento poro lo conservación de 
monumentos, con1untos y sitios del 
ICOMOS, conservar •es prolongar lo 
vida del patrimonio cultural, y si es 
posible, recuperar o clarificar sus men· 
so1es artísticos e históricos inherentes 
sin lo pérdida de su autenticidad y sig· 
nificodo•; es decer, se nos pide o los 

conservadores y restauradores lo no· 
do fácil toreo de mantener (e incluso 
descubrir) los valores entrínsecos de un 
bien cultural. 
Por si esto fuero un reto menor, el do
cumento de No ro en su artículo octavo 
nos recuerdo que "un principio fundo· 
mentol poro lo UNESCO es el que lo 
herencia cultural de codo uno es el 
potremonio cultural de todos·. Uno 
frese ton fuero de proporción como lo 

anterior se basa en distintos orgumen· 
tos; uno de ellos, el que uso el húngo· 
ro J Hojnóczi (si es que en verdad es 
preceso explicetarlos). que nos hoce 
ver inclusive, que si un monumento es 
considerado característico y merece· 
dor de atención sólo por uno pequeno 
comunedod éste contiene valores uni
versales. El turismo cultural (uno de los 
fuentes de ingresos más importantes 
de nuestro país) es sensible ante estos 
volares, cuyo validez se extiende 

mucho mós olió de sus fronteros na
turales lo gente viajo distancias ini
maginables poro compartir tal expe
riencia. 

Ahora bien, ¿cómo podemos los res· 
rourodores proviniendo de culturas 
ton diversos, trabajar sobre ob1etos 
cuyos •criterios de valorización y s1g 
nificoción no son estáticos ni dogmáti· 
cos, sino dinámicos y plurolistos• (Do
cumento de Nora)? 
lo filosofía puede ayudarnos de nue
vo cuento: el pensador austriaco F 
Woissmon nos dice que uno experien
cia hablo o favor, o hablo en contra, 

de uno proposic1ón, lo corroboro o 
debilito, pero nunca lo pruebo o lo 
dejo de probar. lo reAexión no es más 
que un elemento creativo que posibili· 
lo que veamos los cosos de un modo 
distinto. Por tonto el filósofo recomien
do establecer consensos o través de 
uno o varios criterios convencionales, 



aceptando que no hay una verdad 
pero sí caminos apropiados y, bajo tal 

óptico, establecer como legítimos pos
tulados susceptibles de corrección. 
Éste es sin duda el objetivo de los cor
tas, !rolados y encuentros que promue
ven tanto la UNESCO, el ICCROM 
y el ICOMOS, así como los gobier· 
nos nocionales. Definir qué es outenti· 
co en coda caso por medio de uno vía 
metodológico que incluyo el análi
sis de valores pareciera s:::r la única 

solución. 
Asuntos que parecen ton fijos como lo 
es el de lo mínimo intervención, temo 

propio de lo deontología de la restau
ración, es susceptible de analizarse 
de nuevo: en los países de Europa del 

este, lo destrucción de monumentos en 
la segunda guerra mundial fue de tal 
magnitud que la reconstrucción total 
de los ciudades tras 1945 :>odía equi
pararse a la recuperación de una 
porte de su identidad nacional. ¿Pue

de algún profesionista decir que dicha 
actividad no fue legítima? 

El problema de si la autenticidad debe 
estudiarse desde una d imensión exis
tencial es importante, así como tam
bién advertir que los modos en que se 
reproduce una técnica manual o semi· 

industrializada es quizá uno de los 
aspectos más importantes de la ori· 
ginalidad y unicidad de un bien cul
tural: este saber del cómo se hace 
algo (una construcción en equilibrio 
formal y constructivo con cierto media 
ambiente o cortar la madera de las 

vigas de un edificio sólo en ciertas 

noches de luna, por ejemplo) es qui· 
zó una de las formas más claros en 
que el valor intangible se manifiesto 

en la tradición manual de un pueblo 
Así, hablar de la originalidad e in
mutabilidad de los materiales con los 
que está hecha una casa de baja
reque del estado de Yucatón es un 

sin sentido, pues su importancia ca· 
mo patrimonio cultural se deduce del 
hecho de que es habitada por seres 
humanos q ue saben cómo reprodu
cir lo forma y el diseño de su arquitec· 

patrimonio mundial ensayos 

5. Fnchada de la iglesia abandonada de 

ltapa. Ch1apas. Renata Schne1der. 

6. Casar Jral del Rajast¡!¡n, India. Renata 

Schnei:ler. 

7. Mezqu ta de t1erra. Ghana. Renata 

Schnei:ter. 
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!uro vernáculo y lo preservan viviéndo
lo y manteniéndolo. 
Es fundamental que un restaurador 
sepa identificar esos problemas ton 
sutiles en relación con los bienes ar
queológicos y en bienes contemporá

neos en uso. 

La conservación y la presunción de 
la autenticidad 
Así como C. Brondi postula que lo res
tauración. es un momento metodoló
gico crítico, corroborar los aspectos 
volorativos que creemos que hacen 
auténtico o tal o cual bien (o a la inter

vención misma), implica de igual mo
do un estadio metodológico. 
Poro lo mayor parte de las fuentes 
especializados, lo autenticidad de un 

sitio patrimonial puede corroborarse 
en relación con tres aspectos fundo
mentoles: o) su historicidad y sus mate

riales, b) su creatividad y formo, e) su 
relación con el entorno, y d) estudian
do lo tradición local y sus valores oso
ciados. lo anterior se logro por medio 

del análisis crítico de valores culturo
les !artísticos, técnicos) y socioeconó
micos (educativos, políticos, económi
cos) y recordando que la Corto de Ve

necia nos solicito que los materiales o 
agregados valiosos de periodos distin· 
tos a la construcción de un edificio 
sean respetados, puesto que la unidad 
de esti lo no debe ser el ol;Jjetivo de 
uno restauración. Sin embargo, pre
sentaré o continuación dos ejemplos 

que nos muestran, en México al igual 
que en el resto del mundo, lo complejo 
y difícil que es hacer nuestro trabajo 
en concordancia con lo autenticidad 
de un bien, aun y cuando respetemos 
todos los estadios de un momento 
metodológico crítico. Con ello intento 
decir que las respuestos no están ni 
estarán nunca dados: 
1. Lo imagen más querido de lo co

munidad michoacana de Tzintzunt
zan fue por muchos años uno tallo 
en madera del siglo XVI que repre
sentaba o Jesucristo crucificado. Lo 
escultura era tan venerado !toco
da, vestida, cuidado) que fue pre
ciso someterlo a uno intervención 
de conservación que lo propia co

munidad solicitó con urgencia en 

lo década posado. Tras la limpie· 
zo y lo consolidación, lo talla re
cobró su encarnación, entonces 
increíblemente sucia, al tiempo en 
que se respetó cuidadosamente lo 
pátina. Al ser recolocado en el 
templo, lo gente lo rechazó. Hoy 

día, la imagen está arrumbado en 
un rincón de la iglesia y se le co
noce como el "Cristo gringo" (ex
tranjero, de piel blanca). Dejó de 
hacer m ilogros, aunque material
mente es la misma pieza: yo no es 
auténtica, ¿por qué? 
Como podemos ver, la reacción de 
la comunidad no respondió o uno 
reunión teórica donde lo gente dis· 
culió, como se sugiere en la mayor 

porte de los textos especializados, 
por qué no ero yo lo mismo pieza: 
actuaron así porque lo imagen 
blanco se estrellaba en lo más pro
fundo de la idiosincrasia y expresi

vidad de este grupo social y en su 
relación con el patrimonio que 

está bajo su resguardo. No se tro
la de hacer preguntas teóricos pa· 
ro saber a qué sentido valoraliva 
de lo autenticidad apelaron, sino 
trabajar hombro con hombro con 
ellos y hacerlos corresponsobles 
de su patrimonio local, generando 
cada día lazos entre los conservo
dores y los humanos destinatarios 
de su trabajo, tal como argumento 
correctamente el palestino Eman 
Assi en su artículo "Seorching for 

the Concept of Authenticity: lmple
menlolion Guidelines". 

2 Hoce apenas unas semanas, en 
lo Coordinación Nocional de Con· 
servación del INAH recibimos el 
llamado de uno comunidad me
xiquense enfurecida con un restau
rador que había ocasionado "un 
problema de sequío en la región". 
Al llegar a Cootepec, mis colegas 
comprobaron que el problema sur
gía de una talla en madera de la 
Virgen del Rosario recientemente 
restaurado, que contaba con una 
bellísima policromía y con un esto
fado espectacular. Naturalmente, 

el conservador les había prohibi
do terminantemente volver a vestir 

la imagen con ropajes de confec
ción coseros del tipo de los que 

antiguamente cubrían, rayaban y 
ocultaban el maravilloso estofado: 
poro la gente del poblado lo Vir
gen se hallaba desnudo y su ver
güenza impedía lo venido de lo 

temporada de lluvias. Poro mí, co
mo para mis compañeros de tra
bajo, la respuesta de lo que había 
que hacer era evidente. 

A manera de conclusión 
Como J. Jokilehta y J. King hocen 
notar en su texto de 2000, "Authenti
city and Conservation", en un mundo 
donde el propósito fundamental de lo 



investigación parece ser descubrir la 

verdad -la " forma" de la que habla

ban los g riegos-, la p rueba de la au

tenticidad puede ser vista coma la ne

cesidad de encontrar la verdad en el 

campo de la cultura . 

Es inútil enredarse en un problema de 

esta naturaleza. Es mucho más intere

sante asumir las paradoj-Js y tratar de 

estudiarlas una a una, casuísticamen

te, por convenciones y consensos: si 
aun cuando existe una autentic idad 

nominal (la química, la que avalan los 

peri tos, la que nos d ice que de la O 
siguen la P y la Q , la que asegura que 

un cuadro efec tivamente fue pintado 

por Rivera). ésta es complicada de 

dilucidar, ¿qué decir entonces de la 

autenticidad expresiva, la que hace 

importante cultura lmente e l pa trimo

nio de un pueblo, región o país? 

De ningún modo debe considerarse 

que la noción de autenticidad es de

sechable. Sus detractores saben per

fecta mente que si bien su espectro es 

culturalmente rela tivo y depende de mil 
y un factores, justamente es en el pro

ceso de su búsqueda que el patrimonio 

se enriquece, se amf)lia, se d ifunde. 

De igual manera, a l mostrar la pers

pectiva de un simple restaurador espe

cia lizado en el patrimonio vernáculo y 

rura l de su país, espero haber logrado 

los dos objetivos que me plantee cuan

do me ofrecieron escrib ir sobre este 

temo : p r imeramente, recalcar la di
mensión social de la d isciplina, des

tacando su responsabilidad hacia con 

el pa trimonio tangible e intangible me

diante la correcta lectura de un con

junto de va lores variables. Y en se

g undo término, haciendo énfasis en 

que si b ien el concepto de autentici

dad es importante en sí mismo y en la 

selección de los bienes que formarán 

parte del patr imonio cultural de un 

pueb lo [y del mundo). debe prestarse 

ig ua l atención a los procedimientos 

usados para intervenirlo, puesto que 

las culturas vivas piensan que su lega

do cultural estará siempre presente, 

entre ellas, orgánica y v ivencialmente .. 

De este modo, como hace notar el 

zimbowés Dawson Munjeri, es preciso 

aceptar yo , y con tranquilidad, la 

poderosa influencia de la esfera espi
ritual en el deba te sobre lo a utentici

dad de los objetos, conjuntos, sitios y 

paisajes culturales: todo lo demás es, 

y será siempre, incidenta l. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA 
AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD 
DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
UNA MIRADA POR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
lAURA VÁZQUEZ VEGA Y MARGOT FACTOR ZACATELCO 
Dirección de Operación de Sitios, INAH 

Seguir el desarrollo es adquirir uno civilización propia, aunque imperfecta, y no 
copiar los civilizaciones extran¡eras, aunque adelantados. Cado pueblo debe 
ser su edad y su suelo, codo pueblo debe ser él mismo ... 

Corto de Brasilia ( 1995) 

A 1 reflexionar sobre el término de 

autenticidad, en un sentido am
plio, surge uno interrogante, ¿qué sig
nifico ser auténtico?. Se podría aducir 

lo genuino, lo legítimo, lo original o lo 
verdadero, pero en función de qué, 
¿quién determino dicha acepción y los 

parámetros que lo limitan?. Ello es un 
cuestionamiento a lo que cada uno de 
nosotros podría responder de manera 
diferente, y tal vez la respuesto sea 
"auténtica". 
lo noción de patrimonio como legado 

del pasado, represento los valores 
compartidos de una sociedad determi
nada y en muchos casos de toda la 
humanidad, lo cual deberá a segurar 
su transmisión o las futuras generacio
nes. El patrimonio es un activo útil y 
valioso para la vida, es decir, es uno 
fuente potencial de beneficios tanto en 
el plano material como en el espiritual, 
cuya aná lisis ha de ir a sociado a lo 

consideración de lo variable tiempo, 
que lo cond iciono a coda momento 
histórico, como uno construcción so
cial contemporáneo. 
Cabe destacar que actualmente lo 
conservación de los bienes culturales 

se compromete igualmente, y de for
ma complementa ria, con la defensa 
global de la naturaleza y del equili-

brio ecológ ico y ambiental, cuestio
nes decisivas poro lo preservación de 
nuestro memoria histórica, y por con
siguiente de nuestro identidad. 
De tal manero, el patrimonio como po
sibilidad de representación de la me
moria colectiva, está sujeto a tontos 
incidentes que las oportunidades de 
su conservación, revalorización o acti
vación, como recurso educativo o 

turística, por ejemplo, sólo pueden elu
cidarse en función de lo que sugieren 
los circunstancias sociales, culturales, 
históricos y políticos. 
En este sentido, además de conside

rarlo como herencia y como memoria 
en construcción, también se denoto 
como algo distinto y singular ante los 
ojos de los distintos generaciones. 
Esto es, por más que se conserve 
su representatividod, singularidad , in
tegridad, autenticidad, conectividad 
y/o antigüedad (TNC, 2003) la consi
deración de codo nueva generación 
será renovado o interpretado en térmi
nos diferentes hacia el mismo elemen

to cultural. 
Así, se configuro la identidad, noción 
en cuyo construcción se incluyen los 

giros, sesgos, opciones y puntos de 
visto particulares que codo genera
ción interpreto como relevantes en 

relación con el pasado. 

Principios y normas 
En relación con lo frecuente preocupa· 
ción social e institucional respecto a la 
protección y salvaguardo del patrimo-



nio, lo Organización de los Nociones 

Unidos poro la Educación, la Ciencia 

y lo Tecnología (UNESCO) incorporó 

un trotado internacional denominado 

Convención sobre lo protección del 
patrimonio mundial culturo/ y natural 
( 1972), en donde el valor universal es 

el referente básico del concepto de 

Patrimonio Mundial. 

Si bien todos los países poseen sitios 

de interés local o nocional, dicho Con

vención define lo clase de sitios que 

pueden ser considerados representan
tes del patrimonio de lo humanidad, 

yo seo como bien cultural en la ca

tegoría de monumentos y conjuntos 
arquitectónicos; estructuras defensivas 

y militares; monumentos modernos; si

tios de homínidos; bienes religiosos; 

arte rupestre; itinerarios; conjuntos tec

nológicos y arquitectura vernácula y 

tradicional, bajo los criterios: 

i) representar uno obro maestro del 

genio creador humano; 

ii) ser la manifestación de un inter

cambio de inAuencios considerable 
durante un determinado periodo o 

en uno área cultural específica, en 
el desarrollo de la arquitectura o 

de lo tecnología, los artes monu

mentales, lo planificación urbano o 

el diseño paisajístico; 

iii) aportar un testimonio único, o por 

lo menos excepcional, de una tra

dición cultural o de una civiliza

ción que sigue vivo o que ha desa

parecido; 
iv) ser un ejemplo sobresaliente de un 

tipo de construcción, de un conjun

to arquitectónico, tecnológico o de 

un paisaje que ilustre uno o más 

etapas significativos de la historio 

de la humanidad; 

v) construir un ejemplo sobresaliente 

de asentamiento humano u ocupa

ción del territorio, que sea tradicio

nal y representativo de una o va

rios culturas, especialmente si se 

ha vuelto vulnerable por el efecto 

de cambios irreversibles; 

vi) estor asociado directo o mate
rialmente con acontecimientos o 

tradiciones vivas, ideas, creerr

cios u obras artísticas o literarias 

de significado universal excep
cional. 

Sin olvidar lo autenticidad del sitio y 
lo formo en que está protegido y admi

nistrado, ejemplo de estos bienes cul

turales son lo Antigua Ciudad Moya 

de Calakmul, Campeche, suma de lo 

arquitectura que ilustra un periodo 

significativo de la historia; los Insta

laciones ferroviarias de la Ciudad de 

Aguoscalientes y su unidad hobitocio

nal, representación singular del con

junto industrial-habitocionol de uno 

nuevo concepción fabril, urbano y ar

quitectónico; el Comino Real de Tierra 

Adentro, en donde durante más de 

300 años se intercambiaron diversos 

elementos culturales, siendo el más 

antiguo y extenso del continente ame

ricano. También destocan el Poblado 

histórico de Son Sebastián del Oes 

te y el Paisaje Agavero y Antiguos 

Instalaciones Industriales de Tequila, 

Jal., como paisajes culturales o bienes 

mixtos. 

En tonto que los bienes naturales 

deben ser: 

vi i) ejemplos eminentemente represen

tativos de los grandes periodos de 

la historia de lo Tierra, incluido el 

testimonio de lo vida, de procesos 

geológicos ligados al desarrollo 

de las formas terrestres, o de ele

mentos geomórficos fisiográficos 

sig nificotivos; 

viii)ejemplos eminentemente represen

tativos de procesos ecológicos y 
biológicos de lo evolución y el de

sarrollo de ecosistemas y comuni

dades de plantos y de animales 

terrestres, acuáticos, costeros y 

marinos; 

lx) representar fenómenos naturales o 

constituir áreas de uno belleza 

natural y una importancia estético 

excepcionales; 

x) contener los hobitats naturales más 

representativos e importantes para 

la conservación in situ de la diversi

dad biológica, incluidos aquellos 

que alberguen especies amenazo
das que posean un valor universal 

excepcional desde el punto de vista 
de lo ciencia o de la conservación. 

patrimonio mundial ensayos 

Entre ellos se destocan lo Reserva de 

lo Biosfera S ion Ka' an, Grao., y el 

Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, 

BCS por su extraordinario valor en 

recursos de llumedales y zona marina, 

y por sus lagunas, clave paro la migra

ción más larga de todos los grandes 

mamíferos marinos que se conocen, 

respectivamente. Además por su inte

gridad y hábitots naturales más impor
tantes y significativos, donde especies 

de animales y plantos con un valor 

universal sobresaliente aún sobrevi-

ven. 

Asimismo destocan otras medidas jurí

dicas, de corte internacional y nocio

nal, que definieron principios y nor

mas generales y específicos paro la 

conservación y restauración de bienes 

patrimoniales, además de determinar 

lo relevonci a local o mundial de los 

sitios patrimoniales, ta l como lo Corta 
de Atenas ( 1 93 1), lo Carta de Ve

necia (1964) que subraya el deber de 

lo humanidad de transmitir los obras 
monumentales en su completa autenti

cidad, " ... los elementos destinados o 

reemplazar los portes que falten 

deben integrarse armoniosamente en 

el conjunto, pero distinguiéndose o su 

vez de las partes originales, o fin 

de que lo restauración no falsifique 

el monumento tanto en su aspecto 

artístico como histórico ... " (Art. 12). 

Además de conceder uno presencio 

significativa o la atención de los diver

sas valoraciones artísticos, estéticos y 

formales de los monumentos. 

A éstas le siguen lo Declaración de 

Noirobi ( 197 6) cuyo principal aporta
ción consiste en el planteamiento inte

grador del problema de los conjuntos 

históricos, procurando su salvaguarda 

e integración en la vida colectivo, esto 

es, armonizando los transformaciones 

sociales, urbanísticas y culturales con

temporáneas con el mantenimiento del 

patrimonio cultural y ambiental tradi

cional. A su vez la Carta de Florencia 

( 1981), que refiere en el d iseño y la 

proporción de sus partes los referentes 

de autenticidad en jardines históricos, 

así como la Carta de Toledo-Corto de 

Washington ( 1986/87) para lo con-
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servación de Ciudades históricas y la 
Carta para lo protección y gestión del 
patrimonio arqueológico (1990). 
Como respuesta a la expansión del 
ámbito universal del patrimonio cultu
ral en los últimos años del siglo XX, en 

un mundo que está cada vez m6s 
sometido a las fuerzas de lo globali
zación y lo homogenización, en un 
mundo en el que la búsqueda de la 
identidad cultural es a veces persegui
da o través del nacionalismo agresivo 
y la supresión de las culturas de las 
minorías, surge lo Corto de Nora 
( 1994) que centro su atención en lo 
"diversidad" y "autenticidad" que se 
erigen como valores fundamentales. 

Ésta ofrece una nueva visión del con
cepto de autenticidad, afirmando que 
" ... lo conservación del patrimonio cul
tural en todos sus formas y períodos 
históricos se asienta en los valores que 
se atribuyen o este patrimonio" (Art. 
9), además de nombrar o lo autenti
cidad como el valor esencial del patri
monio, siendo este criterio fundamen
tal paro lo inclusión de un bien cultural 

en lo Convención del Patrimonio 
Mundial. Otro elemento clave es lo 
imposibilidad de definir juicios de 
valor sobre este concepto dentro de 
criterios fijos, yo que toda culturo 

requiere que sus "bienes culturales 
sean considerados y juzgados dentro 
del contexto cultural al que pertene
cen", al igual que el reconocimiento 

de lo naturaleza específico de sus 
valores (Art. 11 y 12). Ejemplo de ello 
es que en muchos culturas a fricanos la 
conservación del patrimonio cultural 
construido refiere o las técnicos de 

construcción y no propiamente o la 
conservación de lo materia, como los 
construcciones de adobe en Tanza

nio o los vegetales en Comerún, que 
pueden ser renovadas materialmente 
mientras conserve su técnico de ejecu
ción. lo conservación del Toj Moho! 
en lo India se realizo mediante lo susti
tución sistemático de sus materiales 
originales. 
Así, se puede concluir que la Corto de 
Nora demanda que cado culturo po

tencie y promueva la conservación de 
lo autenticidad de su patrimonio cultu
ral de acuerdo con sus conceptos, cri
terios y mentalidades. 
Finalmente en lo Declaración de San 
Antonio ( 1996) se analizan, desarro

llan y aplican los principios genéricos 
expresados en lo Carta de Nora, pa
ro el coso americano. Destocan varios 
puntos que se vinculan de manero 
directo con el concepto de autentici
dad como lo identidad en el desarro

llo e influencias propias; la historia 
como determinante del valor del patri
monio cultural; los materia les como lo 
fabricación histórico; el valor social 
como portador de un mensaje espiri
tual vinculado o un posado ancestral; 

los lugares estáticos y dinámicos, así 
como lo economía representado en el 
tur ismo. 

Significado patrimonial de la 
autenticidad e integridad 
lo autenticidad es lo medido de lo 
verdad esencial de los valores o men
sajes que comunico el patrimonio cul
tural, según lo perciben aquellos que 

entran en contacto con el sitio. Como 
tal, los cambios en su percepción reAe
jan los diversos enfoques entre los 
profesionales y el públ ico que define 
el mensaje y su valor patrimonial re
lativo. 
Si seguimos lo línea del debate esta
blecido en los cortos mencionados, lo 

autenticidad puede también ser enten
dido o través de los atributos del patri

monio cultural, ya que los mensajes o 
valores como toles, no son palpables: 
no se pueden tocar, ver o sentir. El 
análisis de lo autenticidad poro cual
quier sitio exige en primera instancio 
lo identificación de los atributos que 
mantienen o esos valores, y en segun
do término, un estimado del grado de 
veracidad o genuinidod que se les 

atribuye o ellos. 
De acuerdo con los Lineamientos de 
manejo para los sitios de patrimonio 
mundial, el elemento patrimonial debe 
considerar cuatro aspectos básicos de 
autenticidad y lo integridad de los mis
mos, con lo finalidad de que éste seo 
nominado en lo listo de Patrimonio 
Mundial (NPS, 1997): 

Autenticidad en diseño 
Autenticidad en material 

Autenticidad en fabricación 
Autenticidad en configuración 

En este sentido los sitios de lo lista de 
Patrimonio Cultural se distinguen por 
su valor universal sobresaliente, cuyas 
políticos de conservación deben ba
sarse en un proceso crítico con encues
tas, documentación y definición de los 
recursos culturales extrínsecos y los 
valores relacionados con ello. De tal · 
manero que lo presencio o ausencia 
de estos volares llevarán o lo salvo

guardo de los recursos culturales o 
bien a su destrucción . Dichos valores 

pueden dividirse en culturales y socio
económicos contemporáneos: 

Valores cultura les: 

• Identidad basado en el reconoci
miento 

• Rareza basado en lo estadístico 



Valores socioeconómi.cos contempo
ráneos: 

• Económico 
• Funcional 
• Educacional 
• Social 
• Político 

De igual manero no hay que olvidar 
que algunas posiciones encuentran 
que el deseo de la autenticidad, lo 
real, lo legítimo está muy difundido 
por encima de la conservación del 
patrimonio, lo que denota la verdad 
como opuesto a lo falso, lo real en vez 
de lo falso, lo original y no la copia, lo 

honesto en contra de lo corrupto. 
Virtudes que nos persuaden para tra
tar la autenticidad como un valor 
absoluto, eterno e inamovible. Sin 
embargo, aún así la autenticidad se 
considera en flujo continuo, siendo el 
que define criterios sub jetivos a cam
bio que nunca cesan (Lowenthal, 
1999). 

Debido a que los estándares de medi
da cambian a lo largo del tiempo por 
las circunstancias, lugar y cultura, lo 
autenticidad una vez focalizado, en lo 

calidad y en la posesión, nos ha dado 
el camino hacia la autenticidad de 
materiales y formas, de estructuras y 
procesos, moviéndonos de situaciones 
exclusivos de construcciones, materia
les y utensilios o consideraciones más 
amplias como paisajes culturales y 
naturales, vida comunitaria y folclore, 
ideas y creencias. 

El auge actual de los paisajes cultu
rales como morco paro definir y ma
nejar el patrimonio ilustro cómo los 
valores de complejos territorios se pue
den manejar y expresar con utilidad. 
Concebidos por el Comité de Patrimo
nio Mundial como "ilustradores de la 
evolución de lo sociedad y asenta
miento humano o través del tiempo," 
Susan Buggey explica que los paisajes 
culturales se pueden interpretar como 
poseedores de valores intrínsecos (ex
presados en la continuidad del uso de 

1. Antigua ciudad maya de Calakmul. DPM. 

2. Paisaje agavero de Tequi la, Jalisco. 

Patricia Tamés. 

3. El Taj Mahal. India. AGE Barsa Planeta 

Stock. 

39 



patrimonio mundial ensayos 

40 

lo tierra, lo tradición en su manejo 
según se manifiesto en patrones de 

organización espacial, redes de circv
loción, preferencia por ciertos materia
les, formas y tecnologías) y valores 
asociativos (coma testimonios de cre
encias espirituales y/o tradicionales). 
El análisis de la autenticidad se con
centra en el entendimiento de los ele

mentos principales de ciertos proce
sos dinámicos, y no en los atributos 
estáticos de la forma y los materiales. 
Dentro de un contexto donde el cam
bio diario es la norma, un análisis 

sobre la autenticidad rápidamente 
lleva a cualquier conservacionisto a 
identificar los valores importantes den
Ira del continuo de liempo, lanlo hacia 
delante como hacia atrás, reconocien
do que los mejores soluciones no son 

las que protegen, si no las que renue
van (Stovel, 1995). 
Así, en el mundo del polrimonio, lo 

oulenticidad se ha vuelto un elemento 
frágil. lo fascinación popular por lo 
antiguo y el orle no sólo desgastan la 
fabricación y ambientación auténtica, 
sino la fe pública y el mismo concepto. 
El delirio por el semillero de lo auténti

co ha demeritado la inspiración espiri
tual, a lo que se le agrega lo que se 
ha destruido en nombre de la autenli

cidad, ejemplo de ello es Sorlat-la
Caneda, primero Ciudad protegido 
como bien patrimonial en Francia o lo 
réplica de loscoux. 
Por otro lodo, un referente notable de 
criterios para evaluar la significación 
de los elementos culturales de conser
vación paro el Porque Nocional Tikol, 
lo Zona Arqueológico de Kominol 

Juyú, Guatemala, entre otros que utili
zo The Nofure Conservancy, son la 

singularidad, es decir, características 

únicos de acuerdo con su periodo his
tórico, riqueza artístico, lipología, pro
cedencia, originalidad, autenticidad, 
tecnología utilizada y aporte científi
co. la integridad, es el grado en que 
el elemento mantiene los particularida
des originales de su expresión, com
posición física, materiales y sistemas 
conslruclivos que reflejan .el entorno 

natural, los valores sociales-culturales, 

y conocimientos tecnológicos de la 
época en que se construyeron (NPS, 
1997); la autenticidad, es el grado en 

que se expreso su verdadero origen, 
evolución y valores (aunque no esté 

completo en sus componentes); lo co
nectividad, es la vinculación y relación 
histórica y cultural entre distintos épo
cas y reg iones, así como enlre uno 
generación y otra, y; la antigüedad, 
referente a la época en que el elemen
to fue elaborado, otorgándole un va
lor intrínseco de acuerdo al tiempo 

transcurrido desde entonces (TNC, 

2003). 
Asimismo, paro lo integridad cultural 

propone el análisis de tres característi
cos: contenido conceptual, condición 
fís ico y entorno. lo primera se refiere 
al grado en que reflejo los valo res 
socioculturales de la época que repre
senta, la autenticidad, la antigüedad, 
la información, el mensaje y los signifi
cados que transmite. lo condición físi
ca se basa en la comparación entre su 
estado original y su estado actual, y la 
última incluye los factores naturales 
y sociales claves que contribuyen o 
inciden en la conservación o degrada

ción de los elementos culturales de 
conservación, como cambios físicos 

(deterioro químico, biológico), espa
ciales (pérdida de la estática en la 
estructura) y conceptuales (pérdida de 
la información, ideas, símbolos, aso
ciación-conectividad histórica, artísti
co, tecnológica y científico). 

Reflexión final 
Situados en un mundo donde el verti
g inoso desarrollo de los lelecomunico
ciones hace imperar las procesas de 
globolización e internacionalización, 
junto con la imposición de valores tec

nológicos y utilitarios, se refuerza la 

urgencia de tomar conciencio pleno 
de lo importancia que reviste lo con
servación y transmisión del legado 
cultural de los pueblos frente o lo 
homogeneización de usos y costum
bres que estamos presenciando. 
En este sentido la listo Indicativo es 
considerada como el instrumento de 
planeación que inventaría los recursos 

culturales y naturales, además de las 
exigencias de unicidad, representotivi
dad y de equilibrio general. 
De esta manero la autenticidad debe 
permitir asegurar la armonía con el 
diseño original y manufactura (color, 
tono, textura, formo y escalo); respelor 

el potencial arqueológico o histórico 
y no permitir adiciones que dominen 
la fabricación original; cumplir la 
pruebo de autenticidad en el diseño, 
el material, la manufacturo y/o la con
figuración y, en el coso de paisajes 
culturales, sus característicos d istinti

vos y componentes. 
Por lo que consideramos que es conve
niente dejar abierto el comino poro 
que cado contexto cultural determine 

su concepto de autenticidad, ya que 
se puede realizar desde parámetros 

diversos como la forma, diseño, mate
riales y substancias, uso y funciones, 
tradiciones y técnicas, localización y 
escenarios, espíritu y sentimientos, 
además de otros factores internos y 
externos. 
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PATRIMONIO DE CHILOE 
LA FE HECHA EN MADERA 
GERARDO TORRES ZÁRATE 
Profesor e Investigador de lo ESIA Tecomocholco, IPN 

E 1 Comité de Patrimonio M undial otorgó lo categoría de patrimonio cultural de la Humanidad a la propuesto presentada 
por lo República de Chile, sobre 14 templos de madero ubicados en Chiloé a finales del año 2000; un año después, 

se agregaron dos iglesias más o lo listo patrimonial. Chiloé es un archipiélago que se ubico al sur de lo República de 
Chile, en lo región denommodo de Los Lagos, que se extiende entre el Canal de Chocoo y el Golfo de Corcovado. lo pro
vincia de Chiloé comprende lo totalidad del archipiélago del mismo nombre, está formado por más de 40 islas menores y 
lo Isla Grande, lo cual tiene uno superficie de 9.080 Km, y está situado entre los 4 1°46' y 46259'lotitud Sur. Entre lo Isla 
Grande y tierra continental se ubican aproximadamente doscientos islas de pequeño extensión. 

1. tgtesia, Jesús Nazareno en Atdachildo. 
Gcrardo Torres Zárate. 

2. tgtes1a de San Francls~.:> en Castro. 
Gerardo Torres Záratc 

Al arribar o este sitio, resulto explico· 
ble lo peculiaridad de los ed ificios 
declarados. Lo modero se ha converti
do en el corazón de lo culturo chiloto. 
El paisaje matizado de verde, monta
ñas y cerros cubiertos de arbustos, 
plantos y árboles que durante siglos 
se han significado como el centro eco
nómico y sobre todo cultural de esto 
región. lo llegado hasta este rincón 
del mundo, se realizo mediante un 
vuelo de dos horas, de lo Capital San
tiago de Chile, o Puerto M ontt, que o 
su vez es capital de lo región de los 
lagos; poro continuar por carretero y 
aprovechar los transbordadores poro 
atravesar el canal de Chocoo. Nuevo
mente en carretero durante tres horas 
hasta Castro, resulto atractivo obser· 
vor entre el verdor los cosas y templos 
construidos con modero, caracterís
ticos de lo región y que vol1eron lo 
declaratorio . 
Lo capital de lo provincia de Chiloé es 
lo localidad de Castro, donde preciso 
mente se ubico uno de los ejemplos de 
iglesias de madero: el templo de Son 
Francisco. A partir de esta localidad 
puede irse hacia localidades del archi
piélago y las islas donde se encuen
tran dispersos varios de los iglesias 
que fueron objeto de la declaratoria . 
El patrimonio de Chiloé consiste en 16 
templos de lo religión católico, que 
dotan desde lo época de lo evangeli
zación realizado por misioneros ¡e-

suitos y posteriormente por froncisco· 
nos, quienes se dieron o lo difícil toreo 
de llevar lo fe catól ico cristiana a estos 
para jes que por su topografía, lejanía 
y condiciones climóllcas de fuertes y 
fríos vientos así como de persistentes 
lluvias, hacían complicada la comuni
cación. la región es de clima templo
do y lluvioso, con bohíos y estuarios 
profundos, y extensos bosques siem
pre verdes Se debió aprovechar lo 
tradición local, por lo que los jesuitas 
decid ieron ubicarse en áreas costeras 
donde los terrenos son ligeramente 
planos y ofrecían c1erto foc1lidod de 
entrado y salida de la comunicación 
Así las primeros copillas fueron erigi
dos desde el año de 1608 por d icho 
orden . 
los grupos indígenas vivían dispersos 
en las 1slos, por lo que los 1esuitos se 
plantearon realizar recorridos anuales 
entre ellos, creando así lo que denomi
naron lo "misión circulante" y edifican· 
do sus copillas poro realizar sus 
actividades religiosos Esto ingenioso 
formo de llevar el evangelio, generó 
uno organización única, pues los fis
cales eran los que se encargaban de 
mantener durante el año los activida
des evangelizadoras, y el sacerdote 
solo asistía uno vez al año o codo 
comunidad y en uno fecho fijo. 
Las 16 lg lesios que con j u ntomente 
fueron declarados son· Achoo, Al
dachildo, Coguoch, Castro, Chel1n 



Chonchi, Colo, Dolcohue, Detif, 
lchuoc, Nercón, Quinchoo, Rilán, Son 
Juan, Tenoún y Vil~pulli, de todos 
el los, lo iglesia de Achoo es conside

rado como lo más antiguo. 
De manero similar al resto de Amé
rico, lo conquista espiritual sirvió co
mo eslabón paro que dos culturas se 
fundieron en una nuevo. En lo forma 
de producir las Iglesias de Chiloé, 
además del trabajo comuni tario, se 
aportó la técnica local del uso de la 
madera, que siendo un material abun
dante, ha sido durante siglos base de 
la vida Chiloto, con ello se Fue consti

tuyendo lo que los chilenos denomi
naron como "lo Escuela Chi loto de 
Arquitectura Religioso en Modero". 
Se han localizado algunas descripcio
nes de los frai les en las que se narra 

que la parte estructural se realiza
ba mediante postes de madera, con 
"polos" formando los muros, se colo
caban tijeras sobre los que se acomo
daba pajo. Se resalta el uso de raíces 
para amarrar todas los uniones, pues 
se carecía de clavos. Se utilizaban "lo-

bias de alerce o ciprés sin pulir, vento
nas pequeños, generalmente cubier tas 
con pellejos, interiores sin forrar y con 
las vigas a lo visto". 

Se calcula que son más de sesenta 
iglesias que reúnen las características 
típicas de la escuela chilota. "los ele
mentos básicos, que distinguen a este 
modelo son la explanada, el volumen 
horizontal, la torre fachada, bóveda y 
el sistema constructivo". En este coso 
nm. centramos o lo descripción de dos 
de las iglesias que han sido recono

cidas como patrimonio cultural de 
la humanidad: la de San Francisco 
en Castro y la de Jesús Nazareno en 
Aldachildo. 
En el primer caso, dicha iglesia fue 
declarado Monumento Nacional des
de 1979. Para su construcción se em

plearon maderas de la región; está 

ubicada en Castro, en la plaza princi
pal de la ciudad, y es la más grande 
de las islas de Chiloé. La historia local 
relata que el templo original fue re
construido en varias ocasiones hasta 
que fue destruido en 1771 , reedificón-

dolo entre 191 O y 1912 que es el que 
puede observarse hoy. 
Esta iglesia es uno de los pocos casos 
de templos con dos torres. La fachada 
presenta influencia del neoclásico en 

su primer cuerpo con un pórtico serlia
no y neogótico en el segundo cuerpo 
así como en las torres. No cuenta con 
la típica explanada que se observa en 
la mayoría de las ig lesias chilotos, 
pues la calle está trazada a escasos 
metros del acceso. Debido a su reedifi
cación relativamente reciente, lo cu
bierto, el frontis, y los foros exteriores 
son de fierro galvanizado. 

En su edificación se impuso lo tradi
ción constructivo local, pues se utilizó 

mano de obra de lo zona y moderas 
como alerce, ciprés, coigüe y otros, 
conocidos como coloradas, raulí y oli

villo. Esto situación permitió llevar el 
sello de lo arquitectura tradicional, 
que puede observarse en los fachadas 
y los interiores. las paredes exteriores 
están terminadas en duelas horizonta
les pintados de amarilla, que simulan 
bloques de piedra a manera de olmo-

<13 
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3.1nterior templo en Castro 
Gerardo Torres Zárate. 

4.1nterior templo en Castro. 
Gerardo Torres Zárate. 

5. Ubicación geográfica del 

Archipielago de Chiloé. 

hodillodo, y en algunos detalles como 
los pilastras fintas en los que se obser· 
va lo tejuelo de madero piona, cuyo 
forma y acomodo do lo impresión de 

escomas. Esto técnico puede encon
trarse en casi todo lo viviendo verná
culo de Castro y en lo mayoría de los 
iglesias de lo región. 
Los interiores impresionan por lo deli
cado del trabajo en duelo de modero. 
Todos los elementos arquitectónicos 

como los retablos, columnas, cúpulas, 
bóvedas, cornisas etcétera, están fino
mente detallados en duelo cloro, pre
dominando el acomodo horizontal; 
solo en columnas y columnatas se reo
lizo el acomodo vertical. 
Lo iglesia es de planto en cruz latino y 
se compone de tres noves, esto último 
es característico de estos templos. La 
nave central es de mayor altura, en 

cuyo cruce del tronsepto se apoyo un 
tambor sobre pechinas paro rematar 
con uno bóveda octogonal. Los ele
mentos que componen el interior de la 

iglesia son los tradicionales de la cul
turo occidental. Todos los detalles de 
los altares, retablos, ventanos, orcos y 
cornisas, se realizaron con ese amor 
por lo edificación misma, y desde 
luego por el carácter espiritual del 

templo. Acostumbrados lo mayoría de 

los arquitectos, al dominio de mármo
les y conteros en los acabados de los 
interiores de templos semejantes, debe 
reconocerse lo maestría de lo mano 
de obro en lo ejecución ton detallado 
de los elementos en modera que regu
larmente en otros lugares del mundo 

serían de otro material. Impresionante 
simplemente -y hasta delirante-, resu~ 
lo observar el nivel de trabajo en ma
dera que nos obsequio este magnifico 

ejemplo de pasión por construir; así 
mismo, la manero en que han dete
nido el tiempo preservando uno tra

dición constructivo, pero también 
debido a los rituales y liturgias que lo 
población preservo o través de lo 
adaptación del cristianismo o sus 
costumbres. 

El segundo ejemplo que se comento 
es el de la iglesia de Aldachildo, que 

estó ubicado en lo isla Lemuy, en el 

pueblo del mismo nombre. Su potro
no es Jesús Nazareno, y arribar o esto 
isla constituye uno experiencia en lo 
que se combinan elementos de la natu

raleza con la cultura regional. Desde 
la isla mayor de Castro, se real iza un 

recorrido por carretero hasta llegar a 
la costo en que se cruza el mar vía 
transbordador. Se aprecio lo combr
nacién del azul del mar con el verde 
de los cerros, con los que casi se 
mimetizon las viviendas de madero 
sobresaliendo o distancio lo torre de 
la iglesia. 
Aunque no contamos con la fecho 
exacto de su construcción se cree que 
fue edificado en 191 O, y aparente
mente este es uno de los ejemplos que 

se conservan mayormente originales 
Además de ser una de los muestras 
más lípicos de lo escuela ch iloto de 
iglesias de modera. Está paralela al 
canal Lemuy, con orientación sur, lo 
que se dice es aprovechado como 
orientación por los navegantes. 

En lo edificación se emplearon mo
deras regionales como el ciprés y co•
güe, y para el forro se utilizó el alerce 
Una de los característicos formales 

más ·ípico es que posee una torre con 
dos l::lmbores. El pórtico con columna
tas se caracterizo por los pilares de 

una pieza apoyados en basas. Dicho 
pórti:o se define por un arco rebaja
do al centro y o coda lado otros tres 
arcos, pero o jivales; lo composición 
es peculiar pues estos orcos ojivales 
son de dos proporciones diferentes 
siendo cuatro arcos de menor cloro ~ 

por b tanto más apuntados y los otro! 
dos arcos son de mayor cloro y meno! 
apurtados. 
La base de la columnata es un cojór 
de duela que se asiento en uno vigc 
transversal, que o su vez se apoyo er 
los extremos y puntos intermedios er 

piedras, lo cual permite ol edificrc 

esta r por arribo del nivel del suelo 
Esto ayuda o lo circulación de aire po 

debajo del edificio, y por otra porte 
permite que no subo directamente le 
humedad del suelo, pues esta regió1 
recibe lluvias lo mayor porte de1 eñe 
amén de los vientos húmedos que prc 



vienen del mar, y de que el edificio 
se localiza tan solo o unos cuarenta 
metros de la costo. 
lo planto es rectangular con tres 
noves, el plofond de los cubiertos late
rales son planos, hechos con duelos 
en el sentido longitudinal y lo del cen· 
Ira es uno bóveda de cañón corrido, 
también de duela en el mismo sentido. 
El plafond está decorado con estrellas 
doradas pintados; y se observan res
los del color azul que cubría lo tolo· 
lidod de las naves. los retablos están 
sobrepuestos y son también completo
mente de modero; o diferencio del 
templo de Costra, el trabajo a detalle 

no es fino, sino un tanto rústico, y los 
altares son muy sencillos. 
Al fondo de los naves laterales se 
encuentra un nicho, donde se coloco 
alguno de los imágenes religiosas que 
rigen el calendario festivo de la pobla
ción. Es importante resaltar que dichos 
imágenes son también de madero, y 
corresponden igualmente a una tradi
ción local en su fabricación. 
En el volumen externo domina lo pro
porción horizontal; lo cubierta es a 

dos aguas y el acceso se hace por la 
explanada. Este lado rompe con lo 
horizontalidad por medio de lo lo· 
rrefochado, lo cual se compone del 
pórtico de acceso, sobre el cual los 
pendientes de lo cubierta delimitan lo 
fachado o manera de frontón rolo, de 
donde arranco el primer tambor de lo 
torre. El eje vertical de la fachada ini· 
cia en el primer cuerpo con un orco 
reba jado, después la ventana rectan
gular del coro en el segundo cuerpo; 
el primer tambor con uno ventana cua
drado, el segundo tambor con una 
ventana de persianas de madera de 

formo rectangular y la última venta· 
na en la torre también es de propor· 
ción rectangular; finalmente el remate 
de la torre es octogonal formando un 
pináculo. las dimensiones de los tam
bores y la torre van disminuyendo pro
porcionalmente conforme va ganando 
altura. 
El acabado exterior en los muros es de 
la tradicional tejuela de madera, a 
excepción de la fachada torre que es 

de duela horizontal. lo tejuelo es de 
formo ochovodo, que o cierto distan· 
cia otorgo un peculiar aspecto de es· 
comas. l o función es hacer resbalar el 
aguo de la lluvia hasta el suelo sin que 
lo humedad pueda pasar al interior de 
los muros. Para conseguir este propó
sito las tejuelas se traslapan y lo últi
ma hilera se coloca a ros de nivel de 
suelo, es decir por debajo del nivel del 
desplante de las vigas. 
Es importante resaltar que aunque 
estos templos están dispersos siempre 
forman parte de alguna localidad que 
guardan sus similitudes. En el caso de 
Aldachildo, su iglesia se encuentra en 
la primera calle de la costo hacia lu
gares mós altos. Esto comunidad no 
tiene un trazo regular, sino que son 
viviendas dispersas que se comunican 
por caminos. La población se dedica 
al campo y la pesca del salmón. 
la arquitectura de estas viviendas es 
de tipo vernáculo y basta analizar con 
atención cualquiera de los cosos, poro 
entender la estrecha relación entre la 
iglesia y la comunidad, el trabajo y lo 

A ............ 
~~Btanca 

1 

religión, la vida cotidiana y sus técni
cas ancestrales de edificar. Todas los 
viviendas son de madera, y al •gual 
que se observa en la iglesia, donde la 
técnica del trabajo de la modero se 
convierte en el eje, o metafóricamente 
hablando en el corazón de la comuni
dad. El templo es una reproducción 
de la cosa a uno escalo mayor, obvio· 
mente sumando la carga simbólico 
que la religión le impone 
lo caso se desplanto sobre piedras 
que sirven de apoyo a vigas que de
finen las plantas rectangulares, con 
techumbres a dos aguas, que se asien
tan sobre los muros y postes de mode
ro . En el volumen también domina la 
horizontal idad y los muros se recubren 
de tejuela o en otros cosos con duelo 
colocada horizontalmente. Lo texlu· 
ro de los muros exteriores se diversi
fico con lo variedad de formas de lo 
tejuelo. 
la adaptación al medio y el aprove
chamiento de los recursos natura· 
les es característica en los viviendas 
de Aldachildo. Al interior, las habi-

_4_5_ 
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6 V1sta nocturna. Iglesia de San Francisco. 
en Castro. Gerardo Torres Zárate. 

7 Iglesia de Jesús Nazareno en Aldachildo. 
Gerardo Torres Zárate. 

8 Interior templo en Castro. Gerardo 
Torres Zárate. 

9 y 10 Vi\·iendas en Castro Gerardo 

Torres Zárate. 

lociones se calientan mediante estu· 

fas de leña. Y al igual que en la igle
sia todo es de modero, pisos, muros 
puertos y e~caleros, así como un lo· 
panco que permite retener el aire 
caliente. Las actividades productivos 
se vierten en la vivienda, y como ejem· 
plo se construyen hornos poro lo coc
ción del salmón antes de sacarlo a 

venta. 

Desgraciadamente la influencio de los 

tiempos modernos se refleja en el uso, 
coda vez más frecuente, de materiales 
mdustrializados. Se observa en algu
nos techumbres la sustitución de la 

tejuelo de modera por láminas, lo cual 
pone en riesgo lo preservación de las 
técnicas tradicionales debido a la fa
cilidad de obtención y durabilidad de 
los materiales metálicos. Cabe seña
lar que se pierde lo originol'dad y lo 
esencia de los e ementos que forman 
parte del reconocimiento mundial. 

En el coso de lo viviendo en Castro el 
patrón se repite, aunque al ser la ca
pital de la región es una localidad 
de mayor población y por ello presen· 
la una traza más o menos regu ar. 
las actividades de lo población están 
diversificados y lerc1olizodas, y sobre 

todo enfocadas al turismo. A pesar de 

ello y a las alteraciones que conllevo, 
hoy varios ejemplos de viviendas tí pi· 
cas de eso localidad como son los 
cosas palafíticos ubicados sobre la 
costo, y conservan cos 1ntocta la tra

dición constructi"a en modero 
En una cantidad importante, los vivien
das polafíticas dominan lo imagen 

costera de Castro; o ello se suman los 
diferentes negocios como restauran· 
tes, tiendas y oficinas, que se encuen
tran en lo mismc zona y que aún hoy 
en dio, continúan edificando con la 
mismo técnica. 
Los postes son hincados en el suelo 
y pueden alcanzar hasta los cinco o 

seis metros de altura, o partir de los 
cuales, se construye una estructuro 
completamente de madera y aunque 
ahora ya se incluyen a 'slantes tér
micos y acústicos entre los muros, se 
ha conservado la formo y el volumen, 
pues los muros exteriores -aunque no 
al cien por ciento-, siguen presentan

do el tradicional recubrimiento o base 
de tejuelos de oiversos formas y con 
los colores más llamativos. los altera

ciones que se ¡::resenton son básico· 
mente la sustitución de tejuelo, en al· 
gunos casos en techumbre y a lgunos 
otros en muros, por materiales indus
trializados como es lo lámina metáli

co . Esto último hace que 1a ·magen 



tradicional comience a ser agredida, 
en menoscaba de su originalidad. 
Con la descripción de estos casos se 
ejemplifica el patrimonio en madera 

de Chiloé, que de acuerdo a la pro
puesta presentad::~ paro su reconoci
miento, la5 carocterbticas generales 
son: en las iglesias se presenta una 
explanada frente al templo; el volu
men de la edificación presenta una 
proporción horizo1tal que se equilibra 
con la verticalidad de lo torre-facha
do, que generalmente se compone de 
un pórtico de ingreso, el fron tón y lo 
torre; la riqueza visual de estos tem
plos consiste en la diversidad formol 

de variaciones que presentan la torre 
y el pórtico, tanto en dimensiones, for
ma, composición y ornamentación. 

Por otra parle, el pórtico es propio de 
las iglesias correspondientes al siglo 

XIX, pero se muestra escoso en las eri
gidas durante el siglo XX . General
mente se resuelve en un sistema de 
columnas y orcos c· dinteles, que admi
ten grandes variaciones en número, 
forma y ritmo. 

la torre es un elemerto vertical que 
otorga jerarquía al volumen, y se con
vierte en el rasgo funcional más impor
tante de lo iglesia, por ser el soporte 

de la cruz y de las campanas, además 
que su imagen es un referente básico 
en t:l pui:.uj~. 
las torres tienen generalmente uno, 
dos o tres cuerpos o tambores, que 
ofrecen la resistencia al viento a tra

vés de la forma hexaeonal u octogo
nal, cuyo tamaño va disminuyendo 
hacia el chapitel, que constituye un 
remate en formo de pináculo sobre el 
cual se coloca la cruz. 

La nave principal, en la mayoría de 
los casos, está recubierta por un cielo 
o bóveda de cañón ccrrido, en tanto 
que las secundarias sor de menor altu
ra y cielo planos. En la porte externo, 
lo ornamentación presento variacio
nes en el diseño de los tejuelas, los 
puertas, los ventanos del frontón, y 

en lo formo, número y ritmo de lo 
arquería. 
lo estructuro y el volumen horizon
tal son regularmente de modera de ci-

patrimonio mundial 

prés, basándose en f'>ÍP.~ clP.rechos y 
soleras, arrostrado por diagonales. El 
volumen se entabla o 45 grados, y se 
cubre de tejuelos, generalmente de 

madero de alerce. Lo techumbre o dos 
aguas se cubre también con tejuelas. 
Se realizan las armaduras en madera 
que reciben la tejuela y por la parte 
interior, a manera de plafond se cons
truyen los bóvedas interiores colgadas 
de la estructuro del techo. 
Sobre piedras de base se levantan las 
estructuras a fin de aislarlos de la 

humedad del suelo, lo cual ha permiti
do en varios casos que cesas y copi
llas sean trasladados de su lugar de 
origen, para evitar inund::~ciones en 
el edificio. De acuerdo o la tradición 
ch ilota se denomino "Tiroduras", al 
hecho de trasladar por tierra o por 
mar edific1os o casas de nadero. En 
ocasiones, según describe la tradi
ción, se pueden transportar edificios 
o casos completos, aunque lo más 
generalizado es que se hoyo realizo
do por portes. Con ello se reubican 
según sus necesidades, o debido o 
riesgos inminentes de inundación. 
También ex1ste lo trod1ción de desar
mar un edificio y ocupar los mismos 
materiales para construir uno nuevo, 
con ello se aprovecho al máximo el 

material, y uno vez que por el tiempo 
y lo humedad no s1rve, se reincorporo 
naturalmente al medio. 
Uno de los aspectos cultLroles más 
importantes en estos edificaciones 
es lo "mingo de tiroduro". Lo palabro 
mingo es una expresión chiloto que 
define el traba jo comunitario que 
se realizo desinteresadamente por 
grupos vecinales. Según hi~toriadores 
locales, lo mingo surge debido al ois 

!amiento de la región, tan•o político 
como geográfico con respe:to al cen
tro del país. Esto llevo o uno organiza
ción que facilitara lo ayudo mutuo 
solidariamente, sumado a lo fe cristia
no que los misioneros lleva·on con el 
mensaje cristiano. 

Cuando alguno familia necesitaba 
trasladarse, lo comunidad organiza
ba lo minga, poro llevar la casa o un 
nuevo lugar. Así mismo se realizaban 



48 

mingos poro lo siembro, cosecho, 
construcción de puentes y cominos. 
Según la tradición local las mingas 
que se hicieron mós famosas por 
espectaculares, fueron los del traslado 
de casos apoyados en el suelo sobre 
piedras o en patos de modero !pollos). 
Se colocan largas vigas por debajo, 
se cortaban los pollos o se sacaban 
los piedras y se hacían rodar las vigas 
sobre tranquilos, tirándolos con bue
yes. Incluso hubo cosas a los que les 
pusieron ruedos y fueron trasladados 
por kilómetros, pero subrayamos que 
lo mingo no es el trabajo de tirar lo 
caso, sino el trabajo comunitario soli
dario, que puede estor dirigido o dis
tintos obras de bien común. 
Algunos capillas fueron desplazados 
de lo mismo forma pero sólo algunos 
metros. Existe un coso registrado en el 
que se trasladó o treinta ktlómetros de 
distancio uno iglesia; según se relato 
en uno comunidad cercana a Castro, 
llamado Tey, donde se observó que su 

copilla estaba muy deteriorada, por 
lo que construyeron uno nuevo y deci
dieron demoler lo anterior. A suge
rencia del Obispo se tomó la dec1s1ón 
de trasladarlo o otro comunidad que 

carecía de templo, y entonces se orga
nizó lo mingo, y o través de vigas de 
20 metros de largo se procedió a tirar 
lo iglesia con yuntos de bueyes. Tam
bién se narra que en Astilleros espe
raban a nsiosos la único capillo del 
mundo que fue caminando hasta 
encontrar o su comunidad, y aplaudie
ron al verla asomar entre los cerros. 
Yo muy cerco de la comunidad de 

Astilleros, se detuvo por uno noche 
más, pues no podía pasar por un 
puente angosto Se adelantó lo cele· 
broción comunitaria con el curonto 

!comido típico del grupo indígena 
mapuche, que consiste en hacer un 
hoyo y ponerle piedras calientes para 
cocinar la comida) que ya se había 

preparado para recibir lo capillo. 
Finalmente se logró emplazar lo igle
sia al día siguiente. 
Así, esta arquitectura denoto un ópti
mo aprovechamiento de los recursos 
del medio ambiente; una armonía en-

tre la formo construida y el paisaje. 
Ambos están en diálogo e interrelo· 
ción. La iglesia se orienta generolmen· 

le hacia el mor, principal vía de trans

porte de lo población y su imagen se 
convierte en un referente urbano. 
Lo boja durabilidad de lo modero 
sumado al clima frío y húmedo, ha lle
vado a uno constante renovación du· 
ronle siglos, de los elementos de las 
edificaciones, pero conservando siem· 
pre su esencia; o pesar de que lo 
viviendo vernáculo comienzo o alte
rarse. 
De acuerdo con datos de lo Univer· 
sidod de Chile, las copillas misionales 
eran más de 40 a mediados del siglo 
XVIII, en 17 47 un registro enumeraba 
77 copillas, y se contaron cerco de 
100 a comienzos del siglo XIX. Hoy 
el número de iglesias de lo escuela 
chiloto no son más de 60, y de éstos, 
40 se encuentran en distintos niveles 
de deterioro. Debido al riesgo que 
esto represento se puso en marcha, en 

1976, el NProgroma de Protección y 
Desarrollo del Patrimo nio Arquitecló· 
nico de Chiloéu, encabezado por lo 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile. Su objeto 
ha sido lo conservación, prevención 
y d1fusión del patrimonio histórico

religioso de Chiloé, que considero a 
sus iglesias históricos como lo uescue· 

lo chiloto" de arquitectura relig1osa, su 
entorno y los manifestaciones vinculo

dos o ellos, toles como imaginería, 
músico, fiestas y mobil1orio litúrg1co. 
Así, se propuso capacitar carpinteros 
o partir de lo transmisión de los cono
cimientos y técnicos tradicionales de 
Chiloé, mediante lo revalorización 
y preservación de dicho oficio. Con 

ello, doce iglesias han sido recupero
dos y en seis de ellas han participado 
alumnos del primer curso de lo Escue
la Itinerante de Carpinteros de Chiloé. 

Dicha escuela es un proyecto emano· 
do de lo Fundación de Amigos de las 
Iglesias de Chiloé, que persigue varios 
ob jetivos de los que sobresolen: invo
lucrar o lo población en los trabajos y 
orgomzoción paro lo preservación de 
los iglesias; reforzar lo participación 

comunitario y lo •dentidod, asegurar 
lo transmisión de los conocimientos de 
lo técnico de lo modero de los carpin
teros o futuros generaciones, dar ca 
pocitoción o los corpi nteros locales 
acerca de nuevos tecnologías de con· 
servoción de lo modero, y por último, 
relacionar o los alumnos de los facul
tades de arquitectura con los carpinte

ros para JUnios preservar lo tecnico 
tradicional. Este amplio programa lle
vo a un fin troscendent.e: lo correcto in
tervención en estos edificios 

Como resultados palpables se tiene 
que lo Universidad de Chile ha promo
vido el levantamiento e intervención 

de varios iglesias, en las que hoce 
participar o alumnos y o lo comuni· 
dad. Actualmente lo osociac·ón de 
amigos de las Iglesias de Chiloé, 
desarrollo programas de difusión poro 
recaudar fondos que sumados o pro
gramos federales e internacionales , 



buscan lo preservación de estos bellos 
ejemplos de edificación con modero. 
También se difunde como un importan· 
te atractivo turístico la visito o estos 
iglesias, las cuales se reproducen en 
miniatura por artesanos locales, lo 
cual ayuda o su difusión. 
En diversos foros se ha hecho el lla
mado acerco de lo falta de interés, 10 
concientizoc1ón o falto de recursos, 
siendo éste último el aspecto más re
currente de los cosos en que no se 
logra rescatar el patrimonio cultural. 
Los esfuerzos por lo conservación de 
este patrimonio en Chiloé son poi· 
pobles, sin embargo no suficientes, 
pues en su mayoría, los iglesias se 
encuentran aún en estado de franco 
deterioro y existe el riesgo de pérdi
da debido a la relación del material 
empleado con el medio físico. 
De acuerdo a lo Universidad de Chile 
son dos grupos de factores los que 

mantienen en riesgo este potrimon1o 
En primer lugar se encuentran los fe 
nómenos naturales debido o la ubi· 
cación geográfico de Chiloé, y entre 
ellos están los terremotos, temporales 
de lluvia y viento, plagas de insectos 
xilófagos y la escasez de moderas 
nobles como son el alerce y el ciprés. 
El segundo grupo de riesgos son, los 
factores socio-económicos. El arribo 
o la zona de aproximadamente 60 
empresas salmoneras ponen en ríes· 
go, el equilibrio del medio ambiente y 
traen personal de otros regiones de 
Chile. Con ello, se han creado nuevos 
cominos que implican el progreso, 
pero rompen con la tradicional co· 
municoción marítima de lo región. 
También está el impacto de los medios 
masivos de comunicación, principal· 
mente lo televisión que modifico los 

• esquemas tradicionales y culturales de 
lo región; y por último el hecho de que 

patrimonio mundial nsa os 

hasta hoce veinticinco años, las comu
nidades que detectaban el mol estado 
en sus templos los demolían poro ha
cer uno nuevo, y con uno morcado in
flvencio cultural nuevo comenzaban o 
modificar patrones tradicionales de 
estos edificaciones. Afortunadamente, 
en lo actualidad, la Fundación Amigos 
de los Iglesias y lo Universidad de 
Chile luchan por evitar, en lo posib:e, 
esto situación. 
S10 embargo hoy que tener confianza 
en las tradiciones y esperar que aque
llo conservado y renovado por siglos, 
pueda continuar siendo un ejemplo 
poro futuros generaciones Con base 
en el apoyo e interés de autoridades y 
centros de estudio, pero sobre todo 
por los chilotos y su fe en lo modero, 
que se resiste o romper o dar vuelta al 
reloj de arena, detenido persistente 
y extrañamente en este confín del 
mundo. 
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LA CARTA DE VENECIA 
LA CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN MÉXICO 
( 1964-2004)(*) 
NELLY M. ROBLES GARCÍA 
Directora de la zona arqueológica de Monte Albán 

E s sin dudo uno toreo difícil abordar en pocos líneas lo dimensión de los reflexiones, eventos y contradicciones que se 

han derivado de lo doctrino de lo conservación o partir de lo firmo de lo Carta de Venecia. Más complicado aún es 

evaluar el impacto que este importante documento ha tenido dentro del ambiente de la conservación arqueológica de 

México, que se ha caracterizado por posturas filosóficos extremos, mismos que han definido su personalidad frente al 

mundo. 

1. Panorámica de la residencia que contu· 

vo la Tumba 7 de Monte Albán, 1932. 

Archivo Técnico de Monumentos 

Prehispánicos, INAH. 

2. Consolidación y reconstrucción del 

Edificio H. en la Plaza Principal de Monte 

Albán. La exploración y restauración del 

adoratorio-cisterna y altar asociados, 
también formaron parte de las activi

dades del proyecto de Alfonso Caso en 

la temporada 1946-47. ArchivdTécnico 

de Monumentos Prehispánicos, INAH. 

Como arqueóloga, no puedo menos 

que sucumbir a la tentación de reali 

zar un rápido repaso cronológico o lo 

que ha sido la presencia de los dicto

dos de la Carta de Venecia en mole· 

rio de conservación arqueológico en 

nuestro país. Por ejemplo, el año de su 

firma, 1964, coincide con la real izo

ción de uno de los proyectos orqueoló

g ices más ambiciosos realizados en 

México, nodo menos que en Teotihuo

con, que había iniciado en 1960 bajo 

la dirección de Ignacio Bernol. Este 

proyecto, cuyo dimensión superó in

mediatamente o cualquier otro que 

hubiera sido su similar, como Monte 

Albón o Tulo, incluyó lo excavación y 
reconstrucción de lo porte central de 

Teotihuocon, es decir lo calle de los 

Muertos y sus edificios laterales, lo 

plazo y pirámide de lo Luna y otros 

edificios, dándole finalmente o ese 

enorme sitio la imagen que hoy en día 

tenemos de él. Eso envergadura lo 

convirtió en un proyecto único en 

América Latino . Sin embargo, en el 

ámbito de lo conservación, es recor

dado por la abierta preferencia por lo 

reconstrucción a que fueron sometidos 

los monumentos, especialmente lo 

reconstrucción total hecho al palacio 

de Quetzolpopolotl o partir de pocas 

evidencias arqueológicas. Este hecho 

nos muestro que en la época los monu-

mentas se confeccionaban o la medi

do del entusiasmo del arqueólogo, con 

un afán escénico y monumentolisto. 

Este proyecto reflejó cloro mente el 

plonleomiento Formol de lo llamo

do Escuela Mexicano de Arqueología, 

en el que por un lodo, el arqueólogo 

carga sobre sus hombros lo enorme 

responsabilidad de lo exploración, 

análisis e interpretación arqueológica 

del sitio. Por el otro, de manero muy 

natural asume también lo no menos 

importante responsabilidad de lo con

servación de los monumentos y si tios 

involucrados en su proyecto. Esto dua

lidad del campo arqueológico en Mé· 
xico, cuyo complejidad hizo fácil la 

adopción de la moda de la reconstruc

ción emanada del sentimiento nacio

nalista, es decir " ... poro mostrar lo 
monumentolidod histórico del pueblo 
mexicano", es el resultado más tangi

ble del planteamiento académico que 

se gestó en México con Leopoldo 

Botres, en los inicios del siglo XX, y el 

proyecto Teotihuacan a l que hago 

referencia, fue en su momento el mejor 

representante. 

En la década de los años cincuenta, 

Ignacio Berna! ya advertía los compli

caciones que implicaban esto toreo 
dentro de lo arqueología en los si

guientes términos: " ... Otro aspecto 
técnico de la investigación es el que 



consiste en la obligación que tiene 
el arqueólogo de J/evar a cabo la 
reconstrucción del sitio explorado. 
Comprendo muy bien la necesidad 
tan/o teórica como práctica de esto y 
como gran parte del apoyo logrado 
por la arqueología se debe o estas 
reconstrucciones, por otro lado indis
pensables, que permiten al historia
dor o simplemente al turista entender 
cómo fue el sitio en otro tiempo. Pero 
me parece también que la reconstruc· 
ción se ha llevado lo más de nuestros 
recursos económicos y, sobre todo, la 
mayor porte de nuestro tiempo ... Creo 
que es posible separar un poco las 
dos cosos y que haya exploradores 
que consoliden y peritos en ingenie
ría o arquitectura que sean /os que 
reconstruyan, yo que las reconstruccio
nes del arqueólogo muy frecuenfemen· 
te son deficientes, lo que es natural, 
puesto que está traba¡ando en lo que 
no es su verdadero caminan (Bernol, 

1953:261). 
Hasta el momento de lo ejecución de 
reconstrucciones Ion contundentes co-

mo los casos de Cholula y Teotenongo 
a fines de los sesenta, en realidad el 

movimiento internacional de conserva
ción que representaba lo recientemen
te firmado Corto de Venecia no tenía 
mayor impacto en el ámbito arqueoló

gico de México. Aún después de Teoti
huacon se realizaron otros proyectos 
con lo mismo línea, siguiendo fielmen· 
te los planteamientos de eso escuela 
ton arraigada en cada arqueólogo 
que veía de manero natural la recons

trucción total como premiso de cons
ervación. Esto o pesar de que en el 
mismo 1964 se había fundado el Cen
tro de Estudios para la Conservación 
de Bienes Culturales, antecedente 

directo de la Escuela Nocional de 
Conservación, Restauración y Museo
grafía (ENCRyM), y en el que más 
bien se atendían los problemas de 
conservación de los bienes muebles. 

Sin embargo, una década más tarde, 
en 197 4, se llevó a cabo en México 
una reflexión colectivo sin precedentes 
en torno al tema. lo Primero Reunión 
Técnico Consultivo sobre Conservo-

ción de Monumentos y Zonas Arqueo
lógicos, reunió no sólo o arqueólogos 

del INAH, de la Sociedad Mexicana 
de Antropología y del Instituto de 
Investigaciones Antropológicos de lo 
UNAM, sino también o otros especia
listos de lo conservación, entre ellos 
o Jaime litvok, Noemí Castil lo Teje

ro, Eduardo Motos, Jorge Angula, 
Luis Torres Montes, Augusto Molino 
Montes, y Salvador Díaz-Berrio, quie
nes, preocupados por los alcances de 

la modo reconstructoro produjeron 
un importante documento titulado: 
Lo Conservación de Monumentos Ar
queológicos, que en resumen -siendo 
ahora congruentes con los normas 

internacionales- acordaba importan
tes puntos que significaban un giro 
importantísimo en lo manero de con
servar el patrimonio arqueológico. 
Éstos fueron entre otros: 

1) Se hacía obligatorio lo consoli
ción. 

2) Quedaba vedado lo reconstruc
ción . 

3) los demás aspectos de lo conser-
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vación quedarían sometidos o es· 
ludio ·.¡ discusión. 

4) Por primero vez se mencionaba lo 
importancia de comprender y aten· 
der el llamado "entorno" en bene
ficio de la conservación integral. 

Huelga decir que el impacto que cou· 
só este documento entre los arqueólo
gos más tradicionales: fue por demás 
desagradable, y en muchos cosos lo 
respuesto más común fue simplemente 
ignorarlo. Todavía poro principios de 
los años ochenta un reconocido arque
ólogo trabajando el área de Ooxo
co, al preguntársela del por qué sus 
restauraciones en el sitio arqueoló
gico de Lombityeco no respetaban 
los lineamientos de lo Carla de Ve
necia, me miró con sorpresa y orgu· 
mentó que "tal cor to no le había lle
gado a él". 
Sin embargo, la Reunión Técnico Con· 
sultiva también definió a un selecto 
grupo de especialistas en conserva
ción arqueológico, quienes -o pesar 
de los críticos por no ser precisamente 
arqueólogos y muchas veces por lo 
sincero falto de comprensión de los 
arqueólogos sobre el temo-, inició el 
movimiento conservocionista moderno 
dentro de lo arqueología de México. 
Hoy podemos ver en esto solo o olgu· 
nos de esos visionarios; sin embargo 
el representante por excelencia de eso 
corriente -y sirvan estos palabras ca· 
mo un sincero reconocimiento hacia 
él-, fue el arquitecto Augusto Molino 
Montes. 
Molino Montes, o lo por que un puño· 
do de hoy famosos arquitectos reslou· 
radares, estudió o fondo la conser
vación arqueológico, y por lo tanto 
ubicó en su contexto los preceptos de 
lo Corto de Venecia. Al respecto, pun
tualizó e1 197 4 lo dificultad que exis
tía poro aplicar el principio de que, en 
materia de reconstrucción " ... solo lo 
Anostilosis puede tomarse en cuento", 
traduciendo este principio como uno 
d ificultad práctica a aplicarse sobre 
los edificios mesoomericonos de fábri
ca mas bien burdo, excepción hecho 
poro los delicados arquitecturas de 
Mitlo y Uxmol. 

Su seminal obro Lo Restauración 
Arquitectónico de Edificios Arqueo· 
lógicos, editada en 1975, que por su 
contenido fuero el libro más criticado 
y negado por los arqueólogos de su 
época, causó un enorme revuelo en el 
mundo arqueológico de México, ya 
que, por un lodo ubicaba impecable
mente los conceptos detrás de codo 
tipo de intervención; es decir, llamaba 
por su nombra y apellido o aquellas 
intervenciones que los arqueólogos 
solían confundir con el genérico de 
"restauración", o lo que ero aún peor, 
con arqueología. 
Por primera vez, Molino Montes pun· 
tualizó que lo restauración es de
masiado amplia e importante para 
quedar en monos exclusivas de los 
arqueólogos. Por supuesto que en ese 
momento no Fue el personaje preferido 
por los colegas. Sin embargo, puso el 
énfasis en uno realidad que o esas 
alturas se trorsporentobo, o pesar de 
que la mismo Escuela Nocional de 
Antropología e Historio (ENAH), y el 
grueso de los arqueólogos egresados 

de ella, seguían defend iendo su "de 
recho natural" a ser los conservado· 
res del patrimonio arqueológico, sin 
prácticamente ninguno preparación 
teórico y metodológico poro hacerlo. 
Sin embargo, o finales de la década 
de los setentas, el planteamiento del 
proyecto Templo Mayor muestra el 
esfuerzo por apegarse a los lineomien· 
tos de la Reunión Técnico Consultivo, 
considerando a los monumentos con 
lo seriedad ocadénica recomendada 
por la Corto de Venecia, y por lo tonto 
llevando a cabo re;tourociones respe
tuosos, que muestran una constante 
preocupación por la revisión de los 
cri terios permitidos hasta lo época. 
Finalmente, en 1981 sucede un evento 
que va o iniciar el cambio de direc· 
ción o nivel nocional. Los primeros 
arqueólogos fuimos recibidos como 
estudiantes dentro de lo Maestría en 
Restauración Arquitectónico en la 
Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía dei iNAH, 
hasta ese momentc destinado exclusi· 
vomenle a los arquitectos. No con pcr 



ca dificultad, poco a poco el ambiente 
escolar nos fue aceptando, y en 1984 
comenzaban a circular las primeras 

tesis y otros estvdios académicos dedi
cados exclusivamente o temas de con
servación arqueológica. En muchos 

cosos, aunque no en todos, esos estu
dios se tradujeron en trabajos prácti

cos en los que se aplican los teorías 
de la conservación, las normas inter
nacionales en materia de restaura
ción, y lo normotividad nacional cada 
vez mas actualizado. Ello contrastaba 
enormemente con la contraparte de 
trabajos realizados por arqueólogos 
más tradicionales, que decidieron per
manecer en la llamado "piramidolo
gía", sin molestarse en la revisión de 

las teorías, y sin enterarse que para 
esas fechas el mundo había avanzado 
decididamente hacia la consolidación 

de una nueva manera de conceptuar 
y de conservar el patrimonio arqueo
lógico. 
Esta realidad quedó manifiesta en la 

siguiente década. Mediante los doce 
Proyectos Especiales de Arqueología 
realizados entre 1992 y 1994 sobre 
sitios arqueológicos monumentales 
de México, mostramos claramente al 

mundo la vigencia de esta dicotomía 
de tendencias en la materia. Por un 

lado, se realizaron algunos proyectos 
de restauración en los que conscien
temente se eligió un camino especia
lizado, realizando intervenciones de 
restauración respetuosas, incluyendo 
en los equipos de trabajo a una 
amplia gama de especialistas, mismos 
que generaron respuestas novedosas 
mediante el uso de nuevas tecnolo

gías, a deterioros y situaciones com
plejas. Tuvieron como principales re
ferencias tanto teorías como técnicos 
basadas en los preceptos ya no sólo 

de la Carla de Venecia, tomando en 
cuenta que para la fecha ya circu
laban las cartas sobre La Protección 

y el Manejo del Patrimonio Arqueo
lógico ( 1990), la discusión sobre la 
Autenticidad que generaría el Do
cumento de Nora (1994}, y la Cor- . 
la sobre Turismo Cultural ( 1994). 
Ejemplos de este coso fueron los Ira-

!amientos o Poquimé, Chihuahua; o 
los Pinturas Rupestres de lo Sierro de 

Son Francisco, Boja California, y o las 
nuevos intervenciones en Teotihuocan . 

Sin embargo, en lo mayoría de los 
casos se eligió la permanencia de pro
yectos arqueológicos tradicionales 
complementados con algo de restaura
ción, cuyos intervenciones repitieron 
todos los vicios de la reconstrucción 
o gran escala, la util ización de mate
riales largamente rechazados, la ar

queología altamente destructiva, y la 
exclusividad de los arqueólogos traba
jando en la conservación de ésos im
portantes sitios. Por cierto, ha sido 
claro que esto tendencia además se 

caracteriza por su renuencia a publi
car sus datos, se resiste o por lo menos 

entregar informes, en un afán de pro
longar por siempre los monólogos ar

queológicos. Ejemplos claros de este 
tratamiento fueron los realizados en 
Xochicalco, Morelos; Tojín, Veracruz; 
Monte Albán, Oaxaco, y Chichen li
za, Yucotán. 

3. Exploraciones en los Danzantes o 
Edificio L, 1936. Este sector de Monte 
Albán había sido explorado en 1902 por 

Leopoldo Batres, y colapsó a causa de 
los sismos de 1928 y 1931. Archivo 
Técnico de Monumentos Prehispánicos, 

INAH. 

4. Trabajo de reintegración de fachadas 
colapsad¡:¡s por el sismo en 1999. Zona 
Arqueológica de Monte Albán. Archivo 
Técnico de Monte Albán. 
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En lodos los cosos, sin embargo, se 
omitió loshmosomente enfrentar lo 
que yo constituían los verdaderas ur

gencias nacionales para la adecuado 
conservación de esos sitios, que son 

los aspectos sociales de la conservo 
ción enunciados desde los Normas de 
Quito, y que en lo realidad contempo 
raneo de México podemos resumir en 

temas específicos, como son· 
• la problemática de la tenencia de 

lo tierra, 
• la planeación de los usos del suelo, 

• lo búsqueda del equilibrio de lo 
conservación de los recursos cultu
rales y naturales, 

• lo mtegracion de verdaderos estu
dios antropológicos de poblacio
nes involucrados con los sitios, con 

el ob¡et1vo de comprender lo inter
fase sitio-sociedad, 

• la relación del turismo cultural y la 
conservación, 

• lo búsqueda real del desarrollo 
paro los comunidades involucro
das con los sitios, 

• el necesario complemento de una 

•nterprelación profesional de coda 
zona abierto al público, que coad
yuve en el componente educot1vo 

dirig1do hoc1o los grandes masas 
En un contraste por demás abrupto, en 
el mismo 1994 en el INAH se habló 

por primero vez del concepto de Mo 
ne1o del Patrimon1o Arqueológico. 
Este concepto, que había sido acuña
do por Henry Cleere en lo década de 

los ochenta o n1vel mternocionol, has· 
ciende aún el campo de lo restaura· 
ción, y abre uno ventano hacia lo 

integración y el tratamiento del potn
monio orqueológ•co en sus plenos di 
mansiones polít1cos, económicas y 
sociales (Cieere, 1989). 
Mediante lo creación de lo Direcc1ón 

de Seguim1ento y Operación de Zonas 
Arqueológicos del INAH, en 1998 se 
realizan en México los primeros enso 

yos paro lo configuración de verdo 
deros planes de manejo. Esto, desde 
luego implico uno modificación en lo 
estructuro institucional poro msertor lo 
nuevo especialización ejercicio que 

hasta la fecho no quedo cor1pletomen-

te definido, debido o lo característica 
tradicional de la estructuro añosa del 

IN AH. 
ln1c•odos en el sitio de Las Pinturas 
Rupestres de lo Sierro de Son Fran

cisco, Bajo California, los pones de 
manejo adquieren uno dimensión ma

yor en su aplicación en Monte Albón, 
Ooxoco, debido o que en este sitio el 
INAH se atreve y ensayo estrategias 

odm•n•strotivos y técnicas que repre· 
senton cambios importantes en lo 

manero tradicional de realizar proyec
tos de conservación orqueológ ico, 

Esto experiencia en Oaxaca, por su 
naturaleza, se ha convertido en uno 
importante referencia del cor1bio que 

se está desarrollando en cuanto o 1a 
conservación del patnman1o arqueoló

gico en el país (Robles, 2002). 
A estos alturas do lo historio que es
tamos construyendo, no vamos o dejar 
de lado lo importancia de lo influencia 
del ómbito internacional en nuestros 
planteamientos profes1onoles. Simple

mente cabe mencionar que, o diferen
cia del tradicional morco de referen· 

cío mesoamericono e•, el que hasta 
hace poco circunscribíamos a nuestra 

disciplina, hoy en dio es difícil imog 
nor o un solo profesional de lo conser
vación arqueológico de México que 

no se identifique con lo problemático 
del ICOMOS, con lo del Potrimon•o 
Mund1ol, o que no se hoyo c1mbrodo 

con los recientes even tos destructivos 
sobre los Budos de Bomiyón Afgan•s· 
tón; lo destrucción del potflmon•o ar
queológico por la guerra en lrak; o lo 
destrucción inminente de lo ciudad de 

Bom Irán, por los s1smos Esta dimen
SIÓn Internacional, nos ub1co ev1dente· 

mente en el contexto del enunciado de 
lo "responsabi lidad común de la sal

vaguardo" en referencia o los monu
mentos universales 

Conclusiones 
Este rópido análisis, a cuarenta años 
de lo Corta de Venecia, nos muestra 
que en el ambiente de lo conservación 

arqueológico de Méx•co lo discus ól' 
se ha centrado en lo competencia pro 
fesionol, y por lo tonto ha habido 



poco espacio poro avanzar en el de
sarrollo conceptual. A pesar de eso 

condición, o lo fecha es claro que esto 

materia se debate en dos frentes bien 
definidos: 

Uno que se configuro dentro del 
marco tradicional de lo arqueología 

como restauración y lo restauración 
como arqueología, en el que la re· 

construcción monumental en general 
continúo vigente. Este planteamiento, 

que ante nuestros ojos podría parecer 
egoísta y fuero de época, en realidad 

muestro lo permanencia de uno trodi 

ción arqueológica profundamente 
arraigado, poro cuyo reproducción 

aún se encuentran vigentes los elemen· 

tos necesarios, es decir, sitios monu· 
mentoles, arqueólogos con sed de pro

tagonismo, y proyectos políticos o la 
medido. 

Con poco análisis podemos ver que 
estos han sido los componentes bósi· 
cos de los proyectos de reconstrucciÓn 

monumental desde la misma época de 
leopoldo Botres. Poro este frente, lo 

noción de monumento arqueológico 

se constituye exclusivamente por lo 

obro arquitectónico monumental, 
aislada o en conjunto, sin elaborar en 

los componentes del entorno, es dec1r, 
sin tomar en cuento el emplazamien

to natural y/o el paisaje social Consi 

dero a ésos monumentos competencia 
exclusivo del gremio orqueológ1co y 
rechazo cualquier uso social de los 

mismos 
El otro frente está representado por 

aquellos poro quienes lo Corto de 
Venecia representa, entre otros cosos, 

un medio o través del que entendemos 

que lo conservación arqueológico es 
uno disciplino altamente especiali

zado que exige mucho más que los 

capacidades técnicos y cientfficos que 
provee lo formación como arqueólo

go. Con todo el respeto que nos inspi 
ro lo arqueología como ciencia, y los 

arqueólogos como extraordinarios 
profesionistas, reafirmamos con pleno 
convicción las posturas de Molino 

(197 5) y Cleere ( 1989) en el sentido 

de que lo arqueología y lo conservo 
ción arqueológica son dos disciplinas 

patrimonio mundial y 

5. Pat1o Hundido y Plaza Pnnc1p;:1l do Monte 

Albán. como resultado de varias décadas 

de trabaJOS de exploración arQuooiO&ICél. 
reconstrucción y restauración. Arch 1vo 

Técnico de Monte Atbén. _55 __ 

6. Juego de Pelota en Monte Albán, después 

de varias temporadas tle tr¡¡baJo de explo
ración y reconstrucción: al fondo el Edificio 

A Archivo Técn1co tle Monte Albán. 
7. Integración de la arquitectura h stór1ca 

co1on1al con la arqu1tectum preh1spán1ca en 

Mitla. Las columnas originalmente fueron 
elementos de otro con¡unto arqUitectóniCO. 

Archivo Técrico de Monte AIMn. 
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diferentes, aunque complementarios, 

yo que lo restauración no puede ini

ciarse l-iosto que el monumento ha 

sido explorado y documentado ade

cuadamente por el arqueólogo. Esto 

corriente considera que los estrategias 

de conservaciÓn y manejo del recurso 

orqueológ1co deben iniciarse en cuan

to se conoce la existencia del mismo, y 

aún lo exploración arqueológico debe 

ajustarse al plan general de conserva

ción, cons1derondo prioridades, como 

son el factor de valoración cultural y 

las condiciones que de alguna manera 

amenacen al sitio. 

Lo conservación arqueológico así con· 

ceb1da persigue la permanencia de 

8 . Interior de habitación en el Palacio de 

Milla. La techumbre fue reconstruida en 

1960 y repuesta en 1997 Archivo 

Técnico de Monte AIMn. 

9. Limpieza y exploraciones en Monte Alhán 

en 1931. Primeros trabajos de ~ecu

peraclón de la Plaza Principal por Alfonso 

Caso. Arch1vo Técnico de Monte Albán. 

los monumentos, yo no solo o través 

de las técnicos de restauración -de 

por sí complejos y comprometidas-, 

persigue ese fin a través de los es

tudios científicos tendientes o trotar 

el patrimonio arqueológico como el 

recurso no renovable que es, Involu

crando teorías de lo conservación, 

estudios sociales, y el impacto eco

nómico y social derivado de lo presen

cio de esos monumentos en nues

tra época y en el contexto donde se 

encuentran. También entiende o los 

monumentos en todo su s1gnificodo 

contemporáneo, erigido sobre la base 

de sus valores arqueológicos, tradi

ciones indígenas y populares, y los 

concibe como recursos que son, visua

lizados como identidad, como histo

ria, como economía, siendo también 

porte del fenómeno global del turismo, 

e ineludiblemente considerados como 

objetos políticos. 

En este sen ti do, esto corriente cues· 

tiono lo mismo concepción de monu

mento basado en elementos físicos, 

señalando que a partir de la volara-

ción científica e histórico, se compren· 

de que lo d1nomica cultural de lo 

human1dad ha morcado su desarrollo 

a través de una serie de eventos rele· 

vanles, por lo tonto, los evidencias de 

éso historia -los monumentos-, tien· 

den o 1dentificorse ahora entre lo 

material y lo inmaterial. Esto reali 

dad complico aún más la percepción 

arqueológico sobre este campo de 

estudio. 

Por lo tanto, el listado moderno de 

nuestros monumentos se encamino 

hacia lo inclusión de los valores tong1 

bies e intangibles que nos resultan de 

los contextos, del medio ambiente, de 

los paisajes culturales, de los procesos 

y transiCiones culturales que marcaron 

los rumbos de los antiguas culturas 

Entendemos así que lo historia antiguo 

de México y del mundo no se com 

prende n1 se reduce o una secuenc1a 

de sitios de arquitecturas monumento· 

les. Se comprende como una sucesión 

de eventos que revolucionaron una y 

otro vez lo imagen de los productos de 

esos culturas. Son los marcadores de 



esos eventos los que buscamos en uno 

definición moderno de monumento. 

Lo preservación de los monumentos 

así definidos se busco o través de 

estrategias para su manejo integral, 

allegándose los opiniones y acciones 

de todos los disciplinas perlinentes, 

entre ellas la arqueología, la arquitec

tura, la antropología, lo sociología, la 

historia, la restau·ación, lo educación, 

la comun1cación, la jurisprudencia, la 

economía y el desarrollo, los polfticos, 

los ciencias medioambientales, y otras 

más 

A cuarenta años de su concepción, lo 

Corta de VenedJ sin duda continúo 

vigente como piedra de laque de lo 

doctrino de lo conservación. Su mismo 

redacción le ha permilido trascender 

los épocas, las modos y los interpreta

ciones, es decir, esló llamado o per

manecer, como los monumentos. 

Con lodo seguridad podemos decir 
desde el ámbilo de lo conservación 

arqueológica, que no es lo Carla de 

Venecia lo que debe preocuparnos. En 

realidad es lo que no fue escrito en 

ella, y lo que no se ha comprendido 

de otros documentos internacionales 

en cuanto a los diversos aspectos de 

la conservación (por ejemplo Normas 

de Quilo, Carta de Burra, Documento 

de Nora, etc.) y que adquieren espe

cial relevancia en nuestra generación, 
lo cual nos debe mo·ivar a construir 

nuevos pronunciamientos, estrategias 
académicas, y nuevos documentos de 

reflexión adoptados o la realidad con

temporáneo. 
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Introducción 

D uronte el siglo XX lo conservación del patrimonio cultural, en el ámbito mundial, se modificó de manera sustancial, y 
con el trabajo interdisciplinario en las ciencias se abre actualmente la discusión sobre lo conservación desde múlti· 

pies puntos de vista, resultando como aporte una valoración holística del patrimonio cultural. En las dos últimos décadas, 
los conceptos, criterios de selección y procesos de prote:ción y conservación han evolucionado notablemente. 

1. Vivienda en monumento histórico por determi· 
nación de la Ley Federal (INAH. 1972), en "regu

lar" estado de conservación En el Barrio de San 
Francisquito ·fuera del perrmetro de la ZMH. 

2. "Mejoramiento cosmético" frente al Teatro de la 
República: Juárez y Ángela Peralta. Obras real· 
Izadas por el Municipio en 2004. 

3. Apropiación ilícita del espacio público: el · portal 
Bueno·: Juárez y Andador Libertad. 

El concepto de patrimonio cultural evo· 
luciono po ro abarcar. dentro de los 
manifestaciones tangibles, desde los 
productos de las clases hegemónicas 
del posado (pirámides y palacios) en 

las primeras décadas del siglo veinte, 
hasta aquellos producidos por los gru· 
pos subordinados (arquitectura verná
culo y popular) en los últimas décadas 
del mismo siglo. El concepto siguió 
evolucionando hasta abarcar el patri· 
monio intangible, conformado por los 
manifestaciones culturales toles como 

lenguas. tradiciones, costumbres, etc. 
(véase Florescono, 1987). Esto evolu
ción se ve reflejado en las convencio
nes mundiales paro la protección del 
patrimonio: la Convención sobre la 

protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural (UNESCO, 1972) 
-misma que pone énfasis en el patri· 
monio tangible-, dio lugar a la inclu
sión de la categoría de los "paisa jes 
culturales" en 1996 dentro de lo lis
ta de dicho convención, y sentó las 
bases paro o Convención paro la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Intangible de lo Humanidad (UNES· 

CO, 2003), que a la fecha se encuen· 
Ira en proceso de ratificación por los 
países miembros de la UNESCO. 

Querétoro Patrimonio Mundial 
la protección del patrimonio intangi
ble presenta obvias dificultades, en 
tanto que las manifestaciones cultu
ra les no son estáticas y evolucionan 
constantemente, sin embargo, en tanto 
que son producidos por los grupos hu
manos, en la medida en que sea posi· 

ble que éstos permanezcan asociados 
a su patrimonio cultural tangible, iden
tificándolo, cuidándolo y apropiándo
se de él, la protección del patrimonio 
cultural será más efectiva. Se estará 
os1mismo en posibilidad de incorporar 
los prácticos y discusiones teóricos al 

debate que hoy ocurre a nivel inter· 
nocional. No se debe soslayar que 
lo Zona de Monumentos Históricos 
(ZMH) de Querétaro de Arteago fue 
incluida en la lista del Patrimonio 
Mundial en 1996 (UNESCO, 1997: 
76), por lo que existe uno responsa-
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bilidod o nivel internacional de pla
near y tomar acciones poro lo protec
ción, conservación, presentación y 
transmisión o los generaciones futuros 
del bien considerado patrimonio cultu
ral de valor universal excepcional. lo 
Convención sobre la protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
le confiere o M éxico la responsabili
dad de elaborar y poner en práctico 
medidos poro la protección1 conserva
ción, rehabilitación y revalorización 
de sus sitios listados. lo convención se
ñalo que los Estados se obligan o no 
tomar medidos que puedan "causar 
daño, directo o indirectamente, al pa
trimonio cultural" (lbíd.: artículo 6 frac
ción 3), así como diferen tes recomen
daciones poro alcanzar estos fines, en 
donde destoco, entre otros, el llevar 
a cobo investigación científico {UNES
CO, 1972: artículo 5 frac. b, e y e 
UNESCO, 2003 b: 35, 130). 
Desde esto responsabilidad ante el 
mundo, México puede incorporar el 
debate internacional en materia de 
conservación del patrimonio cultural 

poro lo protección de los sitios inscri
tos en lo lista del Patrimonio Mundial, 

bajo lo concepción de que es posible 
aplicar los experiencias positivos y el 
conocimiento generado más olió de 
nuestros fronteros, considerando que 
éstos deben adaptarse a la culturo y 
contexto; es decir, que las propuestos 
poro lo conservación patrimon ial no 
pueden copiarse poro ser aplicados 
indiscriminadamente en cualquier por· 
te del mundo, sino que deben tomarse 
en cuento los valores y circunstancias 
de coda sitio, mediando estudios cien
tíficos y técnicos especialmente diseño
dos poro las circunstancias de codo 
coso y que incluyan lo participación 
activo de lo comunidad. 
Lo conservación del patrimonio edifi

cado se abordo hoy día ligado nece· 
seriamente o los grupos humanos que 
lo viven (residentes) y lo usan {visitan
tes, comerciantes, etc.), poniendo es
pecial énfasis en los habitantes, en lo 
medido en que son ellos quienes están 
o cargo del cuidado de su viviendo o 
través del mantenimiento constante (lo 

primero acción de lo conservación), 
amén de c¡ue hoy se sobe c¡ue lo 
viviendo es el uso tradicional por exce
lencia que debe mantenerse de mane
ro prioritario en los centros históricos 
{Rodwell, 2003). Solamente en cen

tros habitados es posible que lo con
servación se lleve o cabo como una 
tarea -responsabil idad compartida 
entre gobierno y sociedad- en lo que 
las acciones y los recursos económicos 
invertidos, tanto del Estado como del 
sector privado, redunden en acciones 
efectivas y de largo alcance. Es por 
ello que, además de lo coordinación y 
trabajo conjunto entre los diferentes 
niveles de gobierno, resulto esencial 
involucrar o los comunidades que so
portan, valoran y atribuyen significo
dos al patrimonio. 

Dos paradigmas: 
preservación y heritoge 
Muy atrás ha quedado lo concepción 
limitado de que conservando y restau
rando los edificios como objetos aislo
dos dentro de una zona histórico, se 
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estaba en comino de uno conser
vación efectivo. Lo concepción de lo 
"ciudad museo", cuyo colección esta
ba formado por edificios restaurados 
dedicados o usos culturales (• e muse
os) o de servicios (oficinas). produ¡o 
ciudades abandonadas por los no
ches, inseguros, deshabitados. Pero lo 
"ciudad museo" no se forjó exclusivo
mente por esta limilodo concepción de 
la conservoctón urbana. En los paí
ses de lo Europa occidental y en los 
Estados Unidos de .A.mérico los centros 
hestóncos fueron devastados y aban
donados por las políticas de reno
vación que consistían en demoler lo 
fábrica histórico y ·eubicor a los habi
tantes en conjunto$ multifamiliares en 
lo periferia de las ::iudades (Samuels, 
1999). Estos políticos de renovación 
intentaron transformar los centros en 
zonas de uso exclusivo comercial y de 
servicios, con los resultados negativos 
consecuentes, toles como lo destruc
ción del potrimaf'lia histórico y el 
abandono de los habitantes de dichos 
centros Ante estos resultados, surge lo 

ideo de lo rehobelitoción urbano, lo 
cual asume el uso y re-uso creativo de 
la fábrica y patrones urbanos (fóbnco 
física) tonto como la inclusión de los 
característicos de lo población existen· 
te y su culturo (fábrica soceol) (lezoma 
lópez, 2004b, Steinberg, 1996). 
En los centros históricos lo "ciudad mu
seo" se ve confrontado con la ciudad 
disneyficodo (lezomo-lópez, 2004b) 
Ambos surgen de prácticos controdec
torias y aparentemente opuestas que 
existen, explícito o implícitamente, en 
lo conservación urbano El paradigma 
de lo preservación, de donde surgió lo 
conservación al integrarse al control 
de los usos de suelo (ploneación urba
no) en Europa hacia lo década de los 
1950s, equivale o lo mero protecctón 
del doño: mantener los objetos en su 
estado original, "lo preservación de 
todo lo preservoble". Preguntas toles 
como ¿qué se debe conservar, en qué 
cantidad, poro quién y cómo seleccio
narlo?, no son admitidos. En otros 
palabras, lo preservación y lo conser
vación (términos que en los Estados 

Unidos de América y en nuestro país 
son equivalentes, o diferencia de Euro
po en donde los lecciones oprendtdos 
de lo preponderancia y los excesos de 
lo primero hocen que se le diferencte 
de lo ccnservoc~ón}, yo no son consi
derodo5 stnonimos El resultado de 
u no político preservocionisto es lo 
"ciudad museo" En el otro extremo se 
ubtco, lo práctico conocido como heri

loge (que en su traducción al esponol: 
patrimonio, no contemplo lo compleji 
dad ni el signiftcodo que tiene en el 
tdtoma inglés), en donde el polrimor'lio 
es considerado una merconc'o o la 
que se selecciono, empaca y vende 
con fines meramente comerciales . El 
Heritage odm le los cueshonomientos 
cttados porque se encuentro en fun
ción de lo demando de los consumido
res, siendo ésto quien determino los 
criterios de selección y el mercado, en 
donde el patrimonio se dirtge bás'co· 
mente o sohsfocer los demandas del 
turismo (Ashworth, 1994). Lo literatura 
mundial reporto como resultados de 
esto pr:Jctico, hoy ton en bogo en 
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do inmobiliario (Sena.bre, 2002) y la 
homogeneización de lugares y cultu
ras, con una tendencia hacia la dis
neyficación de los áreas históricas 
(Sock, 1992 citado en Grohom, 2002; 
Klosek-Koz-lowska, 2002: 89). 

El rurismo cultural y sostenible 
La práctica del heritage, llevada al 
extremo, puede provocar asimismo 
desde el deterioro hasta la destrucción 
del patrimonio, efectos reconocidos 
tanto por la UNESCO (Patín, 1999), 
como por la Carta del Turismc Cultural 
Internacional (ICOMOS, 1999), docu
mento elaborado por los expertos del 
Consejo In ternacional de Monumen
tos y Sitios (ICOMOS), organismo no 
gubernamental que agrupo desde 
hace cuarenta años a expertos en 
conservación urbana y que trabaja 
con juntamente con el Comité del 
Patrimonio Mundial. la instancia res
ponsable de UNESCO en la materia 
(UNESCO, 1972). La Carta del Tu
rismo Cultural Internacional reconoce 

como un reto mayar, al tiempo que 
coma una oportunidad, el poder al
canzar u na interacción beneficiosa 
entre las expectativos y aspiraciones 
potencialmente conflictivas de los visi
tantes y las comunidades anfitrionas. 
Reconoce también que el turismo ex
cesivo o manejado pobremente, así 
como el desarrollo relacionado con 
éste, puede amenazar, por una porte, 
la fábrica física, integridad y caracte
rísticos significativas del patrimonio 
natural y cultural y por otro, pueden 
"degradarse" el modo de vida y la cul
turo de las comunidades anfitrionas, 
tanto como la experiencia del visitante 
en el lugar (ICOMOS, 1999: introduc
ción). Es de resaltar que este docu
mento hace notar como un principio 
esenCial que el turismo, además de 
respetar los paisajes y culturas, debe 
traer beneficios a las comunidades 
anfitrionas y que éstas se involucren 
en la plani fi cación de la conservación 
del patrimonio y del turismo. De ahí la 
importancia de la cooperación de 
todos los actores que participan en las 

actividades turísticas y los procesos de 
conservación patrimonial (ICOMOS, 
1999: Principios 4 y 5). los benefi
cios económicos, sociales y culturales 

deberán ser equitativos poro los hom
bres y mujeres de la comunidad anfi
triona, por medio de, entre otros, la 
creación de oportunidades de empleo 
a tiempo completo (ibíd : Principio 
5 .2). Tan crucial resulta beneficiar a 
las comunidades receptoras como el 
que una parle significativa de los 
recursos económicos provenientes de 
los programas turisticos se dedique 
a la protección, conservación y pre
sentación de los sitios (Principio 5.3). 
El turismo que cumple con estos linea
mientos se reconoce como sosteni
ble además de cultural en el enten
dido de que el desarrollo sostenible 
trata de: 
"seres humanos trabajando en armo
nía con ambientes naturales y hechos 
por el hombre o fin de salvaguardar, 
en el largo plazo, los intereses del pla
neta y sus muchas formas de vida. Y 
también de abordar los problemas 
sociales, ambientales y económicos 
de una manera integrado, resolvien· 
do las necesidades del presente sin 
comprometer lo habilidad de gene· 
raciones futuras para resolver los 
suyas" (Rodwell, 2003 : 58, énfasis 
agregado). 
Por lo anteriormente expuesto, para 
que el turismo cul tural no se constitu
yo en un factor de deterioro de los 
sitios potnmonioles, deberá contribu
ir al desarrollo sostenible en sus dife
rentes aspectos, es decir, en térmmos 
de un desarrolle socio , económ1co y 

ambiental. 
Existen evidencias en la literatura mun
dial de que el turismo, en tonto que 
explota el patrimonio como un recurso 
económico, ocasiona presiones y fac
tores que afectan su conservación, 
factores o los cue se les denomino 
"procesos de transformación urbano" 
(Lezoma-López, 2004b). Dichos pro
cesos deben ser estudiados y anali
zados con el objetivo de om1noror o 
detener los imp:Jctos negallvos que 
producen (Corto del Turismo Cultural 
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Internacional [ICOMOS, 1999: Prin
cipio 2. 1)) . 
Como resultado de lo investigación 
previo de lo autora (Lezoma-López, 
2000 y 2004b), se han identificado 
en los áreas históricos mexicanos los 
problemas principales producidos por 
lo gran afluencia de visi tantes, donde 
no se han tomado medidos poro mini
mizar estos impactos negativos, que 
resultan en: 
• El circulo de lo comercialización: 

Al incremento de usos comerCiales 
paro el consumo de los visitantes o 
el turismo, se produce un alzo en 
el mercado inmobiliario que deri
va en la partida de los habitantes 
quienes venden o rentan sus pro
piedades poro el establecimiento 
de más usos comerciales. El dele· 
rioro del área histórico se acelero, 
además, por los problemas que 
ocasionan los visi tantes toles como 

• Trafico excesivo, problemas de es
tacionamiento, apropiación ilícito 
del espacio público, aumento de 
giros negros, etc. 

Lo inversión económico dirigido al 
turismo no garantizo lo conservación. 
Dado que sus ob jetivos son distintos, 
llevados al extremo, lo explotación 
indiscriminado de los sitios patrimo· 
nicles como recurso económico y su 
conservación son antitéticos. Lo vincu
lación entre culturo y turismo debiera 
orientarse así, o minimizar el impacto 
negativo que el turismo produce en los 
si tios de patrimonio cultural, sin des
cuidar que uno proporción de los be
neficios económicos resultantes del tu
rismo se invierta en lo conservación del 
sitio patrimonial, conservaciÓn que en 
su acepción más amplio, no se limito o 
lo fábrica físico del patrimonio tangible. 
Por lo anterior, en México es urgente 
el re-direccionamiento de los recursos 
económiCOS gubernamentales destino· 
dos o lo conservación del patrimonio 
edificado. Trabajos de investigación 
en lo materia (Lezomo-López, 2004b) 
han identificado que o lo fecho dichos 
recursos se aplican de manero primor
dial en los edificios históricos de re
levancia estético y monumen tal, así 

como en obras de embellecimiento 
superficial y "mejoramiento cosméti 
co" (véase Bromley ond Jones, 1996). 
En el primer coso debiera orientarse, 
por uno porte, o mejorar lo calidad de 
vida de los pobladores, con espec1al 
énfas1s para que no abandonen los 
áreas históricas, y por otro, o lo con· 
servoción de dichos áreas . Deberán 
crearse los mecanismos paro que los 
mencionados recursos económicos se 
dirijan en primer término, a la rehabili
tación de lo viviendo para la pobla
ción de bajos recursos y que se en
cuentra en monumentos históricos por 
determinaciÓn de la ley Federal (véase 
INAH, 1972). Atención especial debe
rá darse poro no transformar lo prácti
co conocido como "mejoramiento de 
la imagen urbano" en mero facho

dismo, el cual conduce o lo esceno
groficación y lo disneyficoc16n del 
patrimonio edi ficado, o en más obras 
de mejoramiento cosmético, que si 
bien contribuyen al embellecimiento 
de los ciudades, no inciden en lo con· 
servación urbano, misma que en su 

dimensión físico busco lo continuidad 
del tejido y los patrones urbanos, tonto 
como lo in tegridad del partido orqui· 
tectónico de los monumentos históricos 
y no se limito o lo intervención exclusi
vo de los fachadas -como lo hoce el 
fochadismcr- "sin 1mportar lo que pose 
detrás" (véase Samuels, 1982). 

lo conservación integrado y lo 
rehabilitación: principios 
En suma, la conservoc1ón urbano no 
puede enfocarse exclusivamente o los 
monumentos históricos de gran rele 
voncia (estético o monumental), de
be atenderse también lo arquitectura 
popular, lo viviendo, más allá de sus 
fachados. Ahora bien, poro la protec
ción del patrimonio intangible, la con
servación de áreas históricos debe 
superar lo limitado práctica de cons· 
treñirse exclusivamente o los aspectos 
fís icos, como se hoce actualmente en 
México (véase Lezomo López, 2000) . 
lo dimensión social (comunidades que 
habitan y usan el sitio) y espacial (lo 
relación y lo que ocurre entre el espo· 



cío construido y el no-construido, entre 
el espacio privado y el público) son 
ton cruciales como la fábrica física. 
Para lograr lo an terior, el Centro 
INAH Guerétaro ha asum ido el com· 
promiso de abordar la conservación 
urbana de la Zona de Monumentos 
Históricos de Santiago de Guerétaro 
de una manera integrado, con una 
visión holística, e incorporando o ésta 
la experiencia internacional, enfoca· 
da a la cultura y al contexto de la 
zona. Un tercer paradigma, al ternati
vo a la preservación y al heríloge, es 
el de lo conservación in tegrado de 
paisajes históricos construidos, pro
puesto por lezoma·lópez (2004b) que 
implica: 
• Que dicha conservación debe 

constituirse como un objetivo pri· 
mordial de lo ploneoción urbano. 

• la integración al desarrollo sosteni
ble en sus diferentes aspectos, es 
decir, en términos de un desarrollo 
social, ambiental y económico. 

• Al turismo cultural y sostenible, en 
donde se consideran los factores 
sociales en dos direcciones: 

• Mediante el involucramiento comu
nitario en todos los procesos de la 
conservación y 

• asegurando la continuidad de la 
diversidad social y cultural que las 
caracterizo. 

Integrar el patrimonio tang ible al inta· 
ng ible, conceptuolizondo el patrimo
nio cultural en su acepción más om· 
plio, en lo que se consideran tanto el 
patrimonio material, más allá de su 
monumentolidad, como lo dimensión 
social y espacial inmersas en los zonas. 
lo conservación integrado sumado o 
lo rehabilitación urbana, en la que, 
como ya se mencionó, se asume el uso 
y re-uso creativo de lo fábrica y patro
nes urbanos (fábrica física), paro per· 
mitir que continúe lo vida de la co· 
munidad (fábrica social), con alcance 
poro ambos (ed1fic1os y sistemas socio· 
les) de evolucionar y adaptarse o las 
nuevos condiciones. Esto último inclu· 
ye, entre otros, el mantener la hetera· 
geneidad de los diferentes estratos 
soc1oeconómicos de la población que 

habita los áreas históricos (lezama· 
lópez, 2004; Steinberg, 1996). 

Lo problemática del centro histórico: 
propuestos poro abordarlo 
Con los planteamientos teóricos cito· 
dos en la sección anterior, este año el 
Centro INAH Querétaro o través de su 
Sección de Arq uitectura ha iniciado 
un proyecto de investigación científica 
enfocado a la conservación del Cen· 
tro Histórico de Santiago de Querélo· 
ro, !roboro que hasta la fecha arrojo 
como resultado, entre otros, que en lo 
zona de estudio no se han identificado 
los atributos ni indicadores poro la 
conservación. Por otra porte, dado 
que no se ha elaborado el plan de 
gestión o manejo sugerido por UNES
CO poro estos sitios (UNESCO, 
2003b) no es posible llevar o cabo la 
observación y seguimiento del estado 
de conservación del conjunto históri· 
co, ni la forma en que los procesos de 
transformación urbana inciden en di
cho estado. 
Con los estudios realizados por el 
INAH hasta la fecha (DOF, 1981 ; 
INAH, 1990 y 2003), así como en 
base a otras fuentes secundarios, el 
proyecto ha identificado la siguiente 
problemática en la zona de estudio· 
l) Conservación del patrimonio edifi· 

cado, enfocada o aspectos físicos 
y de manera parcial, cuantitativa· 
mente concentrada en edificios de 
carácter monumental y relevancia 
estético. 

2) Necesidad de estrategias paro in· 
volucror o los comunidades, así 
como de coord inación adecuado 
entre las autoridades que inciden 
en los procesos de conservación. 

3) Problemas derivados de los pro· 
cesas de transformación urbana, 
entre otros, aumento de usos co· 
marciales, pérdida de población, 
exceso de tráfico, estacionamien
tos, etc 

l. Conservación del patrimonio edi· 
ficado, enfocada a aspectos físicos y 
de manera parcial, cuantitativamente 
concentrada en edificios de carácter 
monumental y relevancia estético 

4. Barno de la Cru1, dentro del Perrmetro "A". 

S. Obras de embellecimiento a los espac1os 
públicos frente al Teatro de .a República: 
JuSrez y Ángela Peralta, real izadas por el 
Mumcipio en 2004. 

6. Obras para el célbleado subterráneo, rea 
l!lildas por el MuniCIPIO de Querótaro en 
2004. 
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los recursos poro obras de res taura
ción o monumentos históricos se diri

gen a los de carácter monumental (de 

gran relevancia estética). Entre 1997 
y 2002 el Gobierno del Estado repor

ta inversión en obras de conservación 

o cerca de 20 inmuebles con estas ca 
racterísticas en la zona de estudio, 

cuyo uso original en su mayoría era 
de tipo religioso (SDUOP, 2002:041 ). 

los recursos (de lo federación y mun1· 
cipales) en el año 2004 se enfocaron 

primordialmente a obras de "mejora
mientaN de espacios públ1cos en el á

rea central de lo ZM H (PMQ, 2004), e 

infraestructura (cableado subterráneo). 

Con base en el análisis preliminar del 

catálogo de monumen tos históricos 
inmuebles recientemente publicado 

(INAH, 2003), el 66% del total de fi

chas catalogadas corresponde o in
muebles con usos habitocionales. De 

este porcenta je, más del sesenta por 
ciento presenta un estado de conser

vación considerado "regular", y solo 

una cuarto porte se considera como 
"bueno". Es el estado que guardan los 

viviendas en monumentos h1stóricos 

par determ inación de ley (INAH, 

1972) o aquellos reconocidas en el 
documento como de "valar cultural" 

por haber sido ed ificados en el siglo 

XX Cabe aclarar que el trabajo de 
campo en el que se levantaron las 

fichas de catálogo y se regis tró ese 
estado de conservación fue realizado 

entre 1998 y 2000. Por este motivo, 

es crucial que los recursos económicos 
poro lo conservación del centro h1stóri· 

co se dirijan a la rehabilitación de la 

viviendo poro lo población de bajos 
recursos que se localizo en monumen· 

tos históricos, creando por uno parte 

los mecanismos adecuados: i.e. crean· 
do esquemas toles como créditos blon· 

dos, subsidios y apoyos económicos, 
diseñados especialmente paro este ti

po de inmuebles y acordes al perfil 

socio-económico de los hob1tantes, 
tonto como implementar mecanismos 

de financiamiento poro que los inquili
nos adquieran sus viviendas (previo 

acuerdo de los partes, dado el alto 

porcentaje de vivienda en renta exis
tente - véase lezomo-López, 2004o-). 

Temo éste en el que el INAH h1zo hin· 

copié en la consulto pública paro la 
elaboración del plan estatal de vivien· 

do en lecha reciente (lbíd.). Aunado a 

ello, incentivar y promover entre los 
habitantes de los demás niveles socio· 

económicos poro que efectúen el man
tenimiento constante y lo conservación 

de sus inmuebles. 

Poro mantener la hobitab•l•dod del 
centro histórico, entendiéndola como 
"las cualidades y condiciones materia· 

les de la viviendo tonto como de los 

servicios de infraestructura ... y los es

pacios públicos asoc1ados o ellos" 

Wuarez, 2002: 118), se requiere: 
• Rehabilitar prioritariamente la vi

vienda que se localiza en lo zona 

de monumentos históricos por de
terminación de lo ley Federal. .. 

(INAH, 1972), y aquella cataloga· 
da por eiiNAH (2003). 

• Rehabil itar lo infraestructura (redes 
de distribución de agua potable, 

drena je, gas natural), m1sma que 

se repor ta en mal estado en dile-

rentes documentos oficiales (véase 

PMQ, 2000). 

• Minimizar los impactos negativos 
producidos por los visitantes (po

blación no residenteL tales como 

exceso de tráfico veh1cular, esta
CIOnamientos, oprop10C1Ón líc1IO 

del espacio público. 
Sumado o lo anterior, es prioritario 

atenuar el proceso de despoblamiento 

que sufre el centro histórico: se regis
tro uno dismmuc1ón del 1 4.52°o del 

número de habitantes en el periodo 
comprendido entre 1995 y 2000 den

tro del perímetro de lo ZMH, en con· 

traste con una toso de crecimiento 

demográfico del 2.7% anual de lo CIU· 
dad en su con¡unto durante e• misMo 

lapso'. Este proceso es simdar al iden
tificado previamente en investigación 

de lezoma-lópez (2004b) y obede

ce al círculo de la comercializaciÓn, 
explicado previamente En el área de 

estudio, de 55 1 monumentos cataio
godos en 1 990 ol interior de lo ZMH, 

cuyo uso era exclusivamente habito
cional, el 21 .44°/o se ha terciarizado, 

es decir, se ho sustituido o se le ha odi· 

clonado un uso terciario (comercial y 

de servic1os, incluyendo oficinas). De 

ese porcentaje, casi el _60% correspon 
de o usos comerc1o1es', lo que signifi

ca que el proceso de terciarización 
lleva un ritmo acelerado, sin que hasta 

la fecha se hayan d1señado med das 
para s.u seguimiento y control. Dado 

que el control de los usos de suelo es 
uno facultad del Municipio, y conside· 

rondo que el Plan Parc1al de Desarro· 
llo Urbano de lo Delegación Certro 

Histórico (PMQ 2000) do pie o q.:.~e 

se sigan expid•endo licencias de uso 

de suelo prácticamente de manero 
indiscriminado al mterior del períme 

tro de lo ZMH decretado en 198 1 

(DOF), resulto urgente el diseño de los 
medidos que permitínan detener o ami

norar los efectos negativos que resul

ten de éste proceso Mientras los estu
d•os detallados se llevan o cabo, o fin 

de mantener la ZMH habitada, es 

urgente: 
• D1senor mecan1smos adecuados o 

fin de controlar la expedición de 



licencias de uso de suelo para 
giros comerciales, poro que el pro
ceso de terciarización de usos de 
suelo no resulte en lo pérdida de 
población. En el diseño de dichos 
mecen ismos deben involucrarse 
los actores que intervienen en la 
producción, control, y uso del en
torno urbano. 

• Aumentar la calidad de vida de los 
residentes mediante el involucro
miento activo comunitario en las 
etapas de los procesos de conser
vación, a saber: formulación, revi 
sión-modificación, i m plemenlac ión, 
seguimiento y evaluación, etapas 
que, salvo el de lo implementa
CIÓn, se encuentran yo estableci
das en el Arr. 49 frac. 1, VI y VIl de 
lo Ley General de Asentamientos 
Humanos hoy vigente (DOF, 1993: 
Art.49, frac. J, VJ Y VIl). 

2. Necesidad de estrategias para in
volucrar o las comunidades, así como 
de coordinación adecuado entre los 
autoridades que inciden en los proce
sos de conservación 
Los principios de equidad y de lo par
ticipación del públic9 en la loma de 
decisiones se han reconocido también 
como centrales paro alcanzar mayor 
suslentobilidad en los entornos cons
truidos (Brondan el al, 1997). Más 
aún, existen evidenc1as que indican 
que lo porlic1pación de lo comunidad 
puede conducir a mejoras significati
vas en la planeación y en el manejo 
de los asentamientos (Wates/UDG, 
1998) Hoy día, lo suslentobilidod 
abarca tópicos más amplios, roles 
como asegurar la juslic1a social y 
mejorar lo calidad de vida. De los 
melas del desarrollo sostenible aplica
bles o las ciudades establecidos por 
Sotrerhwoite ( 1999: 95), el involucro
miento activo comun1tono poro ela
borar planes de manejo o gestión 
patrimonial reconoce lo importancia 
de resolver esos necesidades, relacio
nadas en primer lugar con " ... la 
opción y el control de lo gente - inclu
yendo los hogares y el vecindario que 
volaron y en donde se satisfacen sus 
prioridades sociales y culturales" y en 

segundo lugar con los necesidades po
líticos, que incluyen " la libertad para 
participar ... en las decisiones respecto 
al manejo y desarrollo de su cosa y de 
su barrio, dentro de un morco más 
amplio ... " (véase lezomo-lópez, 2000). 
El 1nvolucromienro ocl1vo comunita
rio en las etapas de los procesos de lo 
conservación urbana, a diferencia de 
la "participación ciudadano" que se 
llevo o cabo o través de foros de con 
sulto o o través de órganos lnstituc~o
noles de representación ciudadano, 
implica que los expertos profesionales 
(en ploneoción urbano, arquitectura, 
diseño urbano y urbanismo) trabajen 
en colaboración con los diferentes gru
pos comunitarios desde el 1n1c1o del 
proceso de elaboración del plan de 
manejo o gestión, y se incorporen en 
las diferentes fases del mismo hasta 
llegar, idealmente, o la implementa
ción de las propuestos los autori
dades de los diferentes niveles de 
gobierno: federal, estatal y mun1cipol, 
desempeñan uno función fundamen
tal, ya que su papel consiste en preve-

1. Apropi<lCión ilícita de espacio público. 

8. Aproplnclón Ilícita del espac1o pui.Jhco: 

ondndor 16 de Septiembre. 

9. "Mejoramiento cosmético" frente al 

Teatro de la República. Juárez y Angela 

Peralta Obras realizadas por e Mur•· 

CIPIO en 2004. 
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er los medios y mecanismos para que 
este proceso pueda llevarse a cabo. 

Se conoce a este tipo de enfoque co
mo "Pianeoción Participativa". A dife

rencia de otros tipos de planeación, 

los propuestas y su ejecución se pue
den llevar o cabo en menor tiempo 
que en la planeación tradicional. Por 
otra parte, las propuestas, al ser resul
tado del trabajo conjunto entre los 

expertos profesionales y los expertos 
locales - las comunidades que viven 
y operan en el centro histórico-, son 
más efectivas (Bentley, 1999). El pro
ceso no está exento de conflicto, sin 

embargo, el ignorar o las comunida
des puede generar rechazo o las pro
puestas, amén de soslayar el patrimo
nio intangible asociado o las áreas 
históricos. 

Para el involucramiento activo comuni
tario en los procesos de conservación 
urbana se requiere: 
• Identificar los diferentes grupos 

locales comunitarios que viven y 

operan en la ZMH. 
• Implementar metodologías partici

pativas tanto para el desarrollo de 

lo visión para el futuro de lo zona 

como para el diagnóstico, el dise
ño de los propuestas, su revisión, 
implemen tación y evaluación o 
monitoreo. 

3. Problemas derivados de los proce· 

sos de transformación urbona, entre 
otros, aumento de usos comerciales, 
pérdida de población, exceso de tró· 
fico, estacionamientos, etc. 
Lo escuela de pensamiento predo

minan te en lo disciplino del diseño 
urbano de las dos últimos décadas se 
encuentro orientado hacia lo social, 
esto es, la gente y su entorno, en con
traste con lo visión tradicional del dise

ño, preocupada primordialmente por 
lo estético (Cooper, 2000). El diseño 
urbano, en tonto proceso, facilito lo 
calidad de los entornos construidos 
(DETR/CABE, 2000), de manera que 

los espacios sean "sensibles" es decir, 
diseñados y manejados poro respon
der a las necesidades de los usuarios 
(Cooper and Froncis, 1997:8). Abor
dando los aspectos sociales, físico

espaciales y funcionales, el Diseño 
Urbano pretende abordar holístico
mente los necesidades humanos (Pun
ter ond Cormono, 1997). Dado que lo 

cultura contemporáneo de lo discipli
no se ha visto enriquecido con lo parti
cipación activa de lo persona lego 
(enfoque "de abajo hacia arribo"), los 
principios teóricos coinciden con los 

de lo conservación integrado y la 
rehabilitación de áreas históricos; más 
aún, lo disciplino del diseño urbano, 
por sí mismo multidisciplinario, ofrece 
métodos, técnicos y principios teóricos 

que permiten el análisis y manejo de 
lo formo urbana (lbíd.). 
Poro el análisis y manejo de los entor
nos urbanos de lo ZMH se requiere: 
• Apoyar lo investigación científi

co sobre el centro histórico de San

tiago de Querétaro. 
• Diseñar propuestos preliminares, 

utilizando técnicas y métodos de 
diseño urbano con uno visión holís

tico, o fin de responder o lo pro
blemático que enfrento el centro 
histórico. Las propuestos deberán 
diseñarse, por una porte, otendien· 
do o los necesidades de los grupos 

locales comunitarios y siguiendo 
los principios de la conservación 
integrado y lo rehabilitación de lo 
zona, y por otro, con base en 10s 



estudios actualizados sobre los tó
picos que se listan a continuación 
de manero no limitativa: 

• Movimiento y transporte. Incluye: 
tráfico, estacionamientos, transpor
te público y movilidad para todo 
tipo de usuarios, incluyendo perso
nas con capacidades diferentes. 
los tópicos de este estudio deben 
ser analizadas de manero conjun
ta y en relación con los sistemas de 
la ciudad en su conjunto. 

• Peotono/,zoCIÓn. Incluye: flujos pea
tonales y esquemas de peotonoli
zoción (entrados y solidos de servi
cios -limpia, cargo y descarga, 
emergencias-; capacidad de uso 
de los espacios públicos). Este es
tudio se vinculo al anterior. 

• Diagnóstico sobre lo infraestructu
ra de los redes de servicio en la 
zona: drenajes, agua potable, gas 
natural. 

• Humedades ascendentes que afec
tan la fábrica físico. Este estudio se 
vinculo al anterior. 

• Plano de riesgos. 
• Seguimiento y control de los usos de 

suelo en el Sistema de Información 
Geográfico (SIG) del Gob1erno del 
Estado y su Dirección de Informático, 
en el que participan los instonctos 
oficiales, incluyendo eiiNAH. 

• Plan de conservación de los monu
mentos catalogados. Base de do
tos ligada al SIG poro moniloreo 
de su estado de conservación. 

Se sugiere así mismo: 
• Dar continuidad o los trabajos de 

cableado subterráneo en lo zona, 
y realizar simultáneamente los son
deos y estudios relativos o lo infra
estructura de los redes de servicio. 

• Ordenamiento del mobiliario por 
liculor en la vía pública (fuera de 
control en el andador 16 de sep 
liembre) y dar continuidad o lo 
revisión solicitada por el INAH al 
Municipio de Querétoro en julio 
del actual al #Reglamento poro lo 
colocación de mobiliario particu
lar en lo vía público, anuncios y 
toldos para lo Zona de Monumen
tos Históricos de Santiago de Que
rétoro", publicado en 2003. 

• Ordenamiento de anuncios y tol
dos, especialmente los que no 
cuentan con licencio INAH. 

• Programa de difusión orientado o 
lo conservación integrada y lo re
habilitación del centro histórico. 

• Ordenamiento del mobiliario urba
no. Análisis y diagnóstico de lo 
situación actual. 

Con este documento se espero con
tribuir o la definición de los políticos 
de conservación y al Plan de Manejo 
del centro histórico de Santiago de 
Querétoro, que surgirá de lo colabo
ración y el trabajo interinstitucionol 
de los diferentes niveles de gobier
no, sumado al involucromiento de los 
comunidades que viven y operan en 
este sitio patrimonial. 
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CATEDRAS UNESCO 

amo resultado de un gran esfuer
zo de investigación derivado de 

la Cátedra UNESCO HUniversidad e 
integración regional", bajo mi coor
dinación, fue organizado lo Red 
de Mocrouniversadodes Públicas de 
América latino y el Caribe (operan
do desde el 2002). Uno de los pro
gramos de mayor alcance que están 
ahora bajo su responsabilidad es el 
programo de movilidad universitario . 
En este trabajo se reseñan algunos de 
sus característicos, sobre todo en re
ferencia con las universidades mexi 
canos y lo UN AM. 

A partir de este año, los estudiantes, 
profesores e investigadores de lo 
UNAM, los de 20 universidades 
públicas del país y los de otros tontas 
de América latino y el Caribe, pueden 
aprovechar lo puesto en marcho de un 
programo de becas y de otros ton
tos posibilidades académicos, poro 
complementar sus estudias y compartir 
experiencias diversos, por lo vía de 
estancias o lo largo y ancho del terri
torio nacional y de lo región. 
Esto es ahora posible porque los uni· 
versadodes públicos, sobre todo los 
más grandes e importantes (que por 
cierto en algún periodo fueron arduo
mente criticados por su gigantismo, 
sin que se comprendiera su verdadero 
naturaleza compleja, relevancia y su 
pertinencia) han asumido con plena 
conciencio una diferente fase de desa
rrollo, o partir de lo organización de 
uno nueva ideo de cooperación in· 
ternocionol desde lo expresión de uno 
voluntad colectivo integradora. 
Se sobe que lo comparación entre cré
ditos, esquemas de organización se
mestrales, trimestrales o anuales; que 



las equivalencias entre títulos y gra
dos, tan solo para mencionar algu
nos ejemplos, habían hecho práctica
mente 1mposible lo movilidad de los 
estudiantes para alcanzar lo comple
mentariedad formativo con fines de 
aprendizaje. Ni se diga lo que ha 
ocurrido respecto de los profesores o 
los investigadores. Por lo regular, en 
su gran mayoría, sus clases y pro
yectos de investigación se reducían o 
su universidad de origen. Cuando mu· 
cho se realizaban intercom bias con 
algunos cursos o asesados con otras 
universidades, pero pocos veces plas
mando su gran esfuerzo académico o 
nivel multilateral o internacional 
Con los esquemas tradicionales de 
organización de los universidades, 
lo movilidad de estudiantes y de aca
démicos no rebasaba algunos bien 
intencionados convenios bilaterales, y 
se sujetaba o los muy rlgidos e infran
queables equivalencias de créditos o 
de grados que por lo regular perju
dicaban a los mismos estudiantes, y 
tampoco permitían moverse de formo 
fáci l ni provechoso o los profesores o 
investigadores. 

El Programa Erasmus (ahora Erasmus
Sócrates) de lo Unión Europeo, que 
inició hoce más de uno década, 
permite reflexionar uno experiencia 
continental de cooperación múltiple 
entre los universidades. Con todo lo 
que puedo decirse del mismo, yo 
constituye uno demostración de que la 
movilidad y lo creación de espacios 
comunes ínter-universitarios no sólo 
son posibles, sino también favorables 
y deseables para elevar los niveles de 
calidad del servicio que se ofrece; que 
son complementarios a lo formación 
de los estudiantes, y que proveen de 
enormes posibilidades paro potenciar 
los funciones y los objetivos educa
tivos de los universidades. 
En México, América latino y el Caribe 
contamos ahora, poro avanzar en un 
sentido similar, con un programo de 
becas estudiantiles y con plataformas 
compartidas poro realizar uno mul· 

tiplicidod de actividades encamino
dos o lo colaboración académico 
interpores, organizar estudios y pro
gramos o nivel del posgrado, fo
mentar la investigación, lo docencia 
en general y la d ifusión de lo culturo. 
Su propósito es flexibi lizar los es
quemas rfgidos de equivalencias de 
créditos hacia un modelo de armo
nización, a través del recién creado 
Espacio Común de Educación Superior 
(ECOES). También con el programa de 
movilidad universitario o nivel regio
nal provisto por la Red de Macro
universidades de América Latina y el 
Caribe, lo que, además, acabo de 
crear el Consejo latinoamericano de 
Investigación Científica (CLIC), para 
poner en marcho un programo con
tinental de investigación en 1 O áreas 
del conocimiento. El mismo se com
plemento con un programo nacional 
de becas organizado bajo las mismos 
característicos y formatos por lo Aso
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUlES). Estos programas cuentan 
con el generoso apoyo financiero del 
Banco Santander. 

los acuerdos signados por los rectores 
-en los ámbitos nocional y regional
poro impulsar los programas men· 
donados, dan cuento de uno nuevo 
perspectivo interinstitucionol y coo
perativo de grandes alcances: 

"Lo relevante de los nuevos pers· 
pectivos que está organizando lo 
UNAM y otros universidades afines 
del país y del subconfinente, es que 
impulsan mecanismos de gran flexi
bilidad y colaboración paro acep
tar como buenos los estudios realizo· 
dos en lo institución receptora, inde
pendientemente de las característi
cos de lo legislación interno corres
pondiente, con lo cual se obre un 
escenario responsable y solidario que 
hará posible imaginar y construir 
esquemas mucho más abiertos paro 
innovar y transformar de rafz una 
realidad que ya se presenta como 
obsoleta". 

Estos posibilidades, ab1ertos este año 
poro los estudiantes y los académicos 
de los mós importantes un1vers1dades 
públicos del país y de lo región, son 
sólo algunos de las que pueden ser 
porte de un nuevo paradigma de 
desarrollo poro las mismos. 
Estamos entrando rápidamente o uno 
nueva ero de cambios en los umversi
dodes públicos, que demuestro que 
éstos están al frente de los acontec
imientos y del periodo que se vive 
intensamente. 
No obstante deben empezar o desa
rrollarse nuevos políticos que demues
tren que los cambios y los innovacio
nes son posibles, poro confirmar que 
lo que yo no vale lo peno es estor 
repitiendo lo que se ha demostrado 
como uno expresión reiterado de pau
tas de control burocr6tico, de extremo 
"evoluocionitis" y de lo msistenc1o en 
comparar lo eficíencio terminal con la 
calidad. 
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FRANCISCO MUÑOZ ESPEJO 
Consultor y enlace técnico, Dirección de Patrimonio Mundial 

E n esto ocasión presentamos lo reseño de varios reuniones relacionadas con el patrimonio cultural material e inmate

ria l celebradas desde la aparición de lo edición once del boletín. En primer lugar, debe destacarse la conmemora

ción de los 40 años de formación deiiCOMOS Internacional, en donde se reflexionó sobre el desarrollo que ha tenido 

este consejo consultivo internacional. fue muy interesante recordar el modo en que se organizó el primer grupo de espe

cialistas y la organización, en el ámbito de lo investigación, de los diversos comités científicos especializados en conser· 

vacíón, además de los diversos asambleas generales llevadas a cabo hasta lo fecha, y sobre todo, la participación de la 

delegación mexicano en este proceso. Recientemente, uno de los comités científicos del ICOMOS también celebró su reu· 
nión, el de Villas y Centros Históricos, y hablaremos de los retos que se plantearon o fin de atender la problemático de los 

centros históricos dentro de zonas metropolitanos. Se involucraron varios aspectos como el análisis de los políticas del 

turismo cultural, y se propusieron diversos indicadores que ayudarían o formular respuestos o problemas de manejo turís· 

tico en fos sitios y monumentos históricos. 

Por otra parte y referente o lo Conven· 

ción sobre lo protección del Potri· 
monio Inmaterial, de lo UNESCO, se 

reseñan brevemente dos encuentros 

enfocados en lo elaboración de estro· 

tegias e identificación de tendencias 

poro los casos de México, España y 

América Central. A l respecto, se com
pararon metodologías y resultados de 

los procesos de inventarios, el mane

jo y las relaciones entre la culturo y 

el museo, y lo noción del patrimonio 
común. 

El 40 aniversario deiiCOMOS 
El mes de abri l en la ciudad de Val

paraíso Chile, el comité chileno del 

ICOMOS organizó una jornada de 

trabajo donde se analizaron las accio

nes de conservación realizadas por 

este organismo, desde su fundación 

hoce 40 años. lo participación de 

México estuvo encabezada por el pre

sidente del comité mexicano del ICO

MOS, -el arquitecto Javier Villa lobos-, 

y el doctor Francisco Javier lópez 

Morales quien es miembro del comité 

ejecutivo del ICOMOS Internacional 

quien expuso una remembranza del 

nacimiento de lo ideo de crear un gru· 

po de expertos en conservación por 

parte de lo UNESCO. Al respecto se 

recordaba que, después de realizar 

una convocatoria entre los países del 

mundo, para el rescate y conservación 

de los templos de Ramsés 11, en Abu 

Simbel, Egipto, uno de las principa· 

les brigadas de conservación fue lo 

que se reunió entre 1963 y 1968, po· 

ro rescatar esta asombroso obra de 

arquitectura funeraria de 3.250 años 

de antigüedad. Originalmente había 

sido esculpida en roca a orillas del 

Nilo, y lo construcción de lo preso de 

Asuán provocaría la inminente elevo· 

ción del nivel del río y por ende lo 

inundación del monumento y otros 

vestigios arqueológicos de lo cultura 

egipcia. Amenazado esto obro de 

orle escultórica y sus templos interio· 

res, se p lanteo transportar el conjunto 

recortándolo en 1 ,041 bloques poro 
trasladarlos y ensamblarlos o un terre

no ubicado a 64 metros arribo de su 

sitio original. Porte de este grupo de 

especialistas yo había organizado en 
1957, en lo ciudad de París, el Primer 

Congreso de Arquitectos y Especialis

tas en Edificios Históricos, donde se 

recomendó o los países que no conlo· 



rcm con alguno institución dedicado o 
lo conservación de monumentos, con· 
sideror como autoridad o lo UNESCO 
mismo De tal modo, propusieron reu
nir a los representantes de los estados 
miembros en el Centro Internacional 
paro el Estudio de lo Preservación y 
Restauración de los Bienes Culturales 
(ICCROM) con sede en lo ciudad de 
Romo. Respecto ol Segundo Congreso 
de ArquHectos y Especialistas en Edi· 
ficios Históricos, que fue realizado 
hasta el año de 1 964, en Venecia, allí 
se redactó lo famoso Corto Internacio
nal sobre la Conservación y lo Restou· 
roción de Monumentos y Sitios que 
consto de 13 resoluciones, y fue firmo· 
da por 23 especialistas, siendo el 
secretorio de congreso el arquitecto 
Piero Gozzolo. Al siguiente año, en 
1 965, lo Corto de Venecia como es 
actualmente conocido fue adoptado 
por lo UNESCO, adem6s que se pro
movió lo conformación de un Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios. 
De tal modo, la primera asamblea 
general del ICOMOS se llevó o cabo 
en lo ciudad de Crocov1a, Polonia, en 
la que se elaboraron los reglamen
tos y estatutos del organismo, además 
de organizar los comités nacionales 
de los estados miembros. 
Diversos han sido los temas de trabajo 
que se han planteado poro los colo· 
quíos de los coloree asambleas reo· 
!izados por el ICOMOS, como por 
ejemplo: Los monumentos históricos, 
Turismo en los $itíos históricos, Arqui· 
lectura moderna y con¡unlos históri· 
cos, Desarrollo urbano, Gestión del 
patrimonio arqueológico y turismo cul
tural, Uso del patrimonio en el desa 
rrollo, esta último celebrado en Mé
xico en 1999, al igual que el que llevó 
el temo de Valor inmaterial de los mo
numentos y sitios, y el próxtmo que 
será Monumentos y sitios en su entor· 
no: Conservación del patrimonio cultu
ral en ciudades y paisaíes en proceso 
de cambio, que se reolizor6 esto año 
en la dudad de Xi'on, en Chino. 
Lo Carta de Venecia, actualmente 
constituye lo semilla de muchos otros 
cortas de principios poro la conservO· 

ción del patrimonio cultural, y ha sido 
un importante aporte deiiCOMOS. En 
ellos, se han planteado los princip1os 
poro la conservación de distintos cate
gorías de patrimonio: el patrimonio 
arqueológico, los jardines históricos, 
el patrimonio cultural subocuotico, el 
patrimonio vernáculo, los estructuras 
históricos en modero, los ciudades y 
áreas urbanas históricos, los estructu
ras del patrimonio arquitectónico y los 
pinturas murales; lo mismo que para 
su manejo a través de la generación 
de principios paro el turismo cultural. 
Por otra parte, ei !COMOS cuenta con 
14 comités científicos internacionales 
que constituye un cuerpo de expertos 
en temas específicos, para elaboro· 
ción y revisión de teorías, técnicos y 
metodologías de conservación en dis· 
tintos áreas, como son: patrimonio cul
tural polar, patrimonio arquitectónico, 
arquitectura vernácula, arte rupestre, 
documentación del patrimonio, eco· 
nomio de lo arquitectura de tierra, 
gestión del patrimonio arqueológico, 
itinerarios culturales, jardines históri· 
cos, patrimomo construido, patrimonio 
subacualico, pintura mural, piedra, 
preparación ante el riesgo, cuestiones 
legales y administración financiero, 
turismo cultural, ciudades históricos y 
vitrales. 
El comité mexicano del ICOMOS se 
fundó desde el año de 1965, y hasta 
lo fecha, ha organ izado un total de 
24 simposios internacionales de con
servación del patrimonio monumental, 
con temas relacionados o la salvo
guarda del patrimonio cultural de las 
regiones de México, tales como· La 
conservación del patrimonio monu· 
mentol, Diseño ambiental en la con
servación de monumentos y sitios, 
Conservación y rehabilitaciÓn de los 
pequeños poblados históricos, Recu· 
peroción de monumentos para servi
cios de lo comunidad, Conservación 
de lo arquitectura vernácula, Tradición 
y contemporaneidad, Usos contempo
ráneos de los edificios históricos, Nue
va arquitectura en los teíidos urbanos 
tradicionales, Instrumentos de apoyo 
en la conservación, sitios y monumen-

tos en su contexto natural, Culturo y 
Sociedad en la conservación, Patri· 
monio y tunsmo, Ciudades en Peligro, 
Autenticidad y conservación del patri
monio, Los Itinerarios como rutas cultu
rales, Conservación de la orquitectura 
del siglo XX, El patrimonio intangible y 
tangible, El patrimonio mundial o 30 
años de la Convención, y La conserva
ción del patnmonio cultural y la parti· 
cipación de lo comunidad socio/. 

Nuevas políticos 
para el 1\Jrismo cultural 
Este encuentro fue organizado entre 
los días 26 y 28 de moyo, en lo ciudad 
de Barcelona, España, y congregó a un 
grupo de expertos profesionales y teó
ricos en esta temático especializada 
del patrimon1o, con la mtención de re
flexionar y analizar los efectos que ha 
ocasionando el turismo en los sitios po
trimoniales, así como también el análi
sis de los políticas sustentables en lo 



conservación del patrimonio cultural. 
la sede del congreso fue el edificio de 
la Pedrero -obra del arquitecto Gau
dí . que fue constrvida entre 1906 y 
1)>10-, y donde conviene mencionar 
que se expuso el plan de manejo que 
se ha puesto en operación poro aten
der el flujo turísftco de lo ciudad de 
Barcelona. Lo teméltico de los exposi
ciones se formó a partir de uno premi
so: " ... el Jurismo constituye una de las 
principales industrias del mundo, y la 
relación actual entre el patrimonio edi
ficado y el f/u¡o turístico ha estado en 
buena porte desatendida, lo cual ha 
ocasionado serios conflictos que a to
dos concierne analizar y evaluarK. 
De tal modo, el encuentro se desarro
lló bajo fos siguientes temas: agota
miento de la difusión cultural a causa 

del turismo, la administración y leyes 
del mercado turístico, uso social del 
patrimonio por el turismo socio/, ren
tabilidad de lo cultura. Por parte del 
representante de México, el doctor 
Francisco J. lópez Morales, se presen
tó el tema Flujos turísticos, o través del 
cual se mostró un ponoromo general 
del patrimonio cultural edificado (ac
tualizado al 2002), donde se tienen 
datos sobre México, como los siguien
tes: el patrimonio arqueológico está 
estimado en 33, 194 sitios, con 173 
zonas arqueológicos que cuentan con 
servicio turístico y que registran un 
flujo de 9'788, 128 turistas anual
mente. los zonas mas visitados son 
Teotihuocon con el 28% del total, Chi· 
chen ltzo con 11 % y Tul u m con el 6%. 
En cuanto o lo estimación de monu
mentos históricos y ciudades históri
cos, se cuento con el dato de 67,080 
monumentos que están catalogados, 
con 79 monumentos históricos que se 
encuentran bajo custodia del INAH 
y tienen 56 programas de conservo· 
ción. En cuanto a lo infraestructura 
museístico, se cuento con l ,058 muse
os distribuidos en los principales cen
tros históricos del país, siendo los 
ciudades históricos más visitadas los 
siguientes: lo ciudad de México con 
22'579, 192, Pueblo con 2'492,841 
y Ooxaca con 1'623,841 visitantes. 
En la citado exposición, se definió a 
los sitios arqueológicos y zonas de 
monumentos como organismos de un 
alto dinamismo, debido o los fuerzas 

del desarrollo urbano que implican 
cierto grado de deterioro y vulnerobili· 
dad del contexto urbano o ambiental. 
Se hizo hincapié en que el INAH, o 
través de su dirección de Operación 
de Sitios (DOS), se encargo de los 
acciones de gestión y coordinación 
necesaria poro crear procesos de pla
nificación para lo conservación inte· 
grol y uso sustentable del patrimonio 
edificado; así mismo, ha planteado 
lineamientos generales y acciones de 
operac1ón específicos o corto y largo 
plazo en el uso del patrimonio o través 
de planes de manejo. De tal modo, la 
DOS apoyo o los autoridades respon· 
sables de los sitios junto con lo socte
dod en la toma de decisiones. 
Con respecto al flujo turístico en los 
sitios y monumentos del patrimonio 
mundial, lo UNESCO ya ha definido 
una sene de estrategias y soluciones 
poro los problemas del manejo turísti· 
co, y que se integran en el Manual 
Práctico paro los sitios Patrimonio 
Mundial, de donde podemos enunciar 
algunos referentes al manejo turístico 
de los sitíos en este: ". Mientras un 
sitio cuente con estándares estableci
dos, lo responsabilidad del custodio 
se reduce o/ mantenimiento de rutina y 
a un monitoreo continuo. Sin embar
go, si los condiciones ecológicas, fí
sicas y/o sociales alcanzan niveles 
inaceptables, es necesario emprender 
acciones; .. . el conocimiento de es
trategias y soluciones de manejo pro
veen al custodio de los opciones 
necesarios para restablecer los con
diciones deseados, de igual manera, 
la tomo de decisiones se apoyo en 
una conciencia de las consecuencias 
derivados de dichas estrategias y 
acciones". 
Respecto o las estrategias de manejo, 
puede citarse: " ... Las estrategias de 
mone¡o que afectan el nivel y la na· 
turaleza de la explotación de un sitio 
y su entorno físico y soc1oeconóm1co, 
buscan reducir el impacto de cada 
visitante. Entre los factores que pueden 
ser controlados se incluyen el número 
de visitantes, los tipos de actividad, e/ 
comportamiento de los visitantes y la 



resistencia del enlomo físico". Por otro 
porte, olgunas variables de las estrate
gtos de manejo son los s·guientes: 

satisfactoriamente los ob¡etivos de 
manejo". 

H ••• Los niveles áe visitantes se pueden Reunión anual del Comité Internacional 
contralar mediante lo reducción del de Villas y Centros Históricos (CIWIH) 
número total de la capacidad de vi- lo reunión anual del CIWIH se llevó o 
sitantes de un área específica y me- cabo en Estombul, Turquía del 21 al 
diante la cona~nfración o dispersión 24 de moyo y fue organizado por el 
en diversas· áreas. Los tipas de activ- comité turco de ICOMOS. En el con
dadas pueden cambiar o verse influi- greso se analizó la problemática de 
dos en fa medida que dicha actividad los centros históricos ubicados dentro 
sea practicado, se pueden ofrecer ln- de zonas metropolitanos, con el objeti
centivos para estimular la práctica de vo de discutir específicamente el ca
dicha actividad o bien indicaciones so de Estombul, aunque se abordaron 
para restringirla. El entorna físico de otros cosos del mundo que se hallan 
un si tío. se puede ver alterado con tal sometidos al mismo tipo de presiones. 
qe hacerlo mÓs resistente contra el Los exposiciones del equipo anfitrión, 
impacto, mediante el uso de infraes- trotaron sobre Jo implementación de 
truchJras, también por la reducción de mecanismos poro lo conservación en 
los conflictos en/re /os visitan/es y la el área metropolitano de Estombul, 
comunidad local". Finalmente, H_ •• cual- otros ejemplos poro conservación de 
quier acción de manejo debe comen- centros urbanos ubicados dentro de 
zar con la identificación de /as cau- grandes densidades urbanos, proce
sos del problema y pueden ser dírec- sos de ploneoción de la península his
tos o indirectas. Los expertas sugieren • lórico (antiguo Constantinopla), por 
limitar las medidas de regulación a ejemplo, en cuanto al transporte hacia 
lo mínimo necesario para cumplir diferentes comunidades periféricos, 

manejo de turismo y conservación de 
trozos. Como respuesto o estos expe
riencias, se plantearon cosos de con
servación en zonas densamente po
blados como Nuevo York, Honoi y los 
cosos de rehabilitación en Tokio; el 
centro histórico de Bratislava, capital 
de Eslovaquia; lo plazo Jamo' al Fno 
en Morrokech, así como también el 
desarrollo urbano de lo ciudad histó
rico del Coiro. El temo del transporte 
dentro de los centros históncos que
dó definido con lo presentación de 
los planes de transportes mixtos 
de Estombul (acuático, metropolitano 
y regional), con sus proyectos poro 
conector el distrito histórico con comu
nidades de los regaones cercanos, y 
considerando los problemas del tran
sito de lo transportación turístico den
tro de los cent·os históricos, circuitos, 
estacionamientos y dinámicas de inter
pretación, entre otros asuntos. Dentro 
de los sitios históricos, diversos países 
mostraron ejemplos y planteamien
tos sobre los ::>rogromos de ploneo
ción del transporte, como fvo ol caso 
de los programas de la ciudad de Pue
bla, los programas poro transporta
ción del metra subterráneo del centro 
histórico de Moscú, que destocaron 
por el carácter neoclásico de lo arqui
tectura urbano desaparecido en lo 
guerra de 1945. 
Por otra porte, se presentaron diversos 
estudios y metodologías poro conser
vación de los centros históricos, así 
como también proyectos de gestión 
poro inscripció1 de nuevos sitios en lo 
lista de patrimonio mundial, como son 
ciudades y plazas fortificados de lo 
región central de Europa. Y sobre los 
temas de análisis, se evaluó lo proble
mático de conservación en ciudades 
históricos que se hallan inscritos en la 
listo en Italia; planes de montenamaen
to y cambios poro conservar lo autenti
cidad del centro antiguo de Bjorviko, 
en Oslo; y el proyecto de rehabilita
ción de Tovira. 
Declaratoria Sur-Sureste de México 
por el Patrimonio Intangible. 
En la ciudad de Villahermoso, Tabas
co, entre el 2 y 4 de moyo del presen-
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le año, se celebró una reunión entre 
especialistas e informantes sobre los 
lemas de medicina tradicional, músi
co y gastronomía de los estados de 
Tabasco, Ooxoco, Campeche, Chia
pas, Veracruz, Yucotán y Quintana 
Roo. la organización corrió a cargo 
del IV Comité Regional de lo CONAL
MEX con sede en Villahermoso, y un 
objetivo a lograr fue reconocer la otra 
dimensión del patrimonio cultural, más 
allá de lo manifestada a través de su 
orden motorlal. Entre investigadores y 
promotores del patrimonio, surgieron 
la preocupación y el compromiso por 
animar lo protección de los manifesta
ciones culturales, los sistemas de valo
res, y la permanencia de las industrias 
culturales, que son: lo gente, los cono
cimientos populares, lo organización 
de los pueblos, los códigos de comuni
cación, las formas de entender y apre
ciar lo naturaleza, su concepto de la 
vida y la muerte, y en general la cos
movisión de los grupos sociales. Se 
atendieron conceptos básicos y ejem
plos puntuales como la marimba chia
paneca, lo medicino tradicional, los 
orles culinarios, el patrimonio común y 
su valor universal. El equipo de traba
JO se formó por Ano Luisa Bustos, Ero
dio Zepeda, Verónica Moreno Uribe, 
8rígido Redondo, Flora Solazar le
dezmo y Francisco J. lópez Morales. 
Lo sumo de esfuerzos permitió confi
gurar lo Declorotoria Sur-Sureste de 
México por el Patrimonio Intangible, 
donde se enfatizó: el reconocimiento 
de lo región y su potencial en materia 
de patrimonio intangible, lo responsa
bi lidad colectiva de su permanencia, 
especialmente de los actores con pa
peles clave dentro del conglomerado 
social, y lo necesaria promoción poro 
su identificación desde un ámbito lo
col y comunitario. lo Declaración se 
ocupa de lo medicino tradicional, fas 
artes culinarios y lo música, y se indi
can los peligros y amenazas que se 
ciernen sobre el patrimonio, los vías 
de legitimación comunitarios y soci
les, y las futuras perspectivos para su 
identificación y protección legal. 

Curso sobre Patrimonio Inmaterial en 
Guatemala 
En lo ciudad de Lo Antiguo, Guatema
la, entre el l l y 15 de abril de este 
año, se celebró un curso poro gestores 
y especialistas del patrimonio inmate
rial, promovido por el Ministerio de 
Culturo de España. lo estructura del 
curso se hizo atendiendo o un orden 
creciente y específico de asuntos, co
mo lo relación entre lo culturo material 
e inmaterial, su relación expresa dentro 
de los recintos de museo, el concepto 
de patrimonio común, lo problemática 
de los inventarios y uno exposición 
general de lo Convención sobre patri
monio inmaterial de la UNESCO. En 
este primer panel, se contó con exposi
ciones de antropólogos, historiadores 
y etnólogos españoles, además de 
un representante de la UNESCO que 
explicó los antecedentes y progre
sos que ha hecho la Convención. Al 
respecto, pudo notorse que un nuevo 
concepto de patrimonio y de culturo se 

hocen necesarios, paro que ahora con
Sideren mayormente al individuo El 
concepto de patrimonio aplicado o lo 
inmaterial puede entenderse como lo 
culturo prop1omente dicho y puede 
trascender como un tipo de anomalía, 
según dicen algunos teóricos aunque 
por otro lodo, y como yo lo dijo Or 
lego y Gossel de un modo más conci
liador, simplemente: " ... e/ patrimonio 
es cierta formo de ver las cosas de lo 
vida". Acto seguido, se hizo uno expo
sición por porte de todos los asistentes, 
sobre el estado de lo legislación con
cerniente o lo protección del potnmo
nio mmoleriol en sus países. Provenían 
de Perú, Uruguay, Venezuela, Hondu
ras, Guatemala, Ponomó, Colombia, 
Costo Rico, Ecuador, Brasil y Chile, 
además de México y España mismo. 
Se generó un interesante intercambio 
de op1niones, entre otros causas por 
el distinto, aunque también parecido 
aspecto de lo identidad nocional que 
se hallo involucrado en lo formación 



histórica de varios estados america
nos. Ello fue mós evidente cuando 
E-liso de Cabo expuso el estado de lo 
legislación en España, y la rica y di
versa experiencia de coda uno de los 
autonomías en la materia. Después del 
debate comenzó Jna dinámica distin
ta, a través de exposiciones sobre las 
"obras maestras del patrimonio oral 
e inmaterial" que obtuvieron el reco
nocimiento de la UNESCO en su pro· 
grama de distinciones mundiales. 
Se presentó lo Semana Santo en la 
Antiguo y en Popayón, Colombia; el 
Carnaval de Oruro en Bolivia; el Car
naval de Barronquilla en Colombia; el 
Misterio de Elche y el Flamenco en Es
paño; y lo fiesta de lapotum en Cato-

luño. Por último, el representante de la 
Dirección de Patrimonio Mundial del 
JNAH, habló de uno manifestación 
tan extendido por el orbe, como es el 
culto y adoración o los muertos, aun
que con los cualidades propias que 
ha asumida entre las comunidades 
indígenas de México. Se cerró con la 
Festividad indígena dedicado o los 
Muertos, cuyo expediente fue elabo
rado por lo Coordinación Nacional 
de Antropología y obtuvo el reconoci
miento mundial. No cupo dudo algu
na del gran interés que provocó la 
amplio visión plasmado en el discur
_so ·de este expediente por los espe
cialistas del Instituto Nocional de 
Antropología. 

patrimonio mundial recursos 

4 . Cartel de exposición en Estambul. PDM. 

5. Tejedora guatemalteca. PDM. 

6 . El curso de patrimonio inmatenal en La 

Antigua. POM. 
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patrimonio mundial rec:utsos 

El CONCEPTO DE VALOR 
UNIVERSAL EXCEPCIONAL 
RESÚMEN DE TRABAJO 
MARÍA PIA GALLINA TESSARO 
Directora de cooperación internacional de la CONANP 

E ntre el 6 y el 1 O de abril del presen·e año, en lo ciudad rusa de Kozón, se celebró uno reunión poro 
discutir el concepto de uvolor universo! excepcional" aplicado a lo Convención de Patrimonio Mundial 

Se reunieron 30 expertos de varios portes del mundo, con fin de revisor los distintos interpretaciones y apli
caciones que se ha dado al concepto, por porte de los países de los regiones del mundo, y organismo con· 
sultores. Un objetivo principal consistió e1 depurar lo aplicación de este concepto estratégico que aparece 
citado 1 O veces en el texto de lo Convención, y otros tontos en los Directrices Prácticos. 

1. Aspectos de la s.ata de reunión. Marra 
Pía Gallina. 

2 . EdifiCio ecléctico en Kazán, ciuda<l que 
celebr(l este año su aniversario 100. 
MaríaPia Gallina. 

Se contó con lo participación de ex
pertos de todo el mundo, repartidos 
entre las especialidades de lo natu
ral y lo cultural, formación académico 
y profesional, y representación geo
gráfica; por México asistió uno, y por 
América Latina acudieron un total de 
cinco. los primeros sesiones introduje
ron lo discusión del temo, y Cristina 
Comeron señaló que la evolución del 
concepto de valor universal excepcio
nal (VUE) ha hollados dos aplicaciones 
fundamentalmente: uno se ha referi
do o que lo~ bienes son "lo mejor de 

lo mejor", mientras que otro ha defen
dido " lo representativo de lo mejorN 
Del mismo modo. Cameron mostró 
que durante los primeros cinco años 
en que se inscribieron sitios en lo listo 
de patrimonio mundial, había uno 
fuerte tendencia a inscribir sitios que 
fueron verdaderos iconos, que tras
cienden uno filiación cultural, que son 
únicos y ampliamente conocidos. 
Dichos bienes cumplían ampliamente 
con el requisito de "ser lo mejor de lo 
mejor", y su evaluación no requirió 
demasiado análisis, pues eran únicos 
y famosos. los recomendaciones de 
los organismos consultivos eran por 
demás positivas y era posible a l
canzar un consenso sin necesidad de 
estudios comparativos. Durante este 
periodo una cuarta parte de sitios en 
lo listo podían considerarse como ver
daderos iconos, pues se hallaban 
Memphis y los campos de pirámides 
de Giza, el centro histórico de Romo, 
los islas Galápagos, lo gran barrero 
arrecifol de Australia, entre otros. 
Más adelante, se pasó de esta ideo 
del valor universal excepcional a uno 
distinta y referida a lo "representativo 
de lo mejor". Probablemente la popu· 
laridad de la Convención aumentó, y 
los países comenzaron o proponer mu-



chos sitios para su inscripción en la 
listo; pero por otro lapo, poro medio
dos de 1980 el Comité ya expresaba 
una preocupación sobre el significado 
que debía tener el valor universal 
excepcional. Se comenzó o dudar de 
los valores de ciertos bienes y comen
.zoron o diferirse algunos propuestos 
de inscripción o lo Lista, dejando pen
diente lo realización de estudios com
parativos poro ubicarlos dentro de su 
verdadero contexto, y acercarse a su 
verdadero valor. Así, dieron inicio los 
estudios comparativos globales seguí· 
dos en los años 90 por los enfoques 
temáticos. 
El comino continuó abriéndose hacia 
la definición de nlo representJtivo de 
lo mejor" en donde hollaban lugar el 
orgullo nocional y lo identidad cultu
ral; y los países continuaron sus esfuer· 
zos por inscribir más sitios. Era 
importante enfatizar: " ... todas los na
ciones poseen el derecho a usar y 
beneficiarse del patrimonio mundial, 
pero no pueden destruir esto herencia 
porque es un legado cuya transm1sión 

a los futuras generaciones no debe 
comprometerse bajo ninguna circuns
lancío". Dicho legado debe tener un 
significado de equidad intergenero
cionol, y otro cosa de fundamental im· 
portoncio es lo transmisión del valor 
universal excepcional; transmitimos al 
mismo tiempo valores de uno genera
ción o lo otro, y los compartimos o 
uno escalo global, entre diferentes 
regiones, culturas y ambientes. 
Por su porte, el representante de 
lo UICN, organismo consultivo de lo 
Convención, enfatizó en su ponenc1o 
que el concepto de valor universal 
excepcional es la base de su aplico· 
ción; y consideró que los siguientes 
términos son relevantes para definir su 
significado: 
• El valor: lo que hoce que un bien seo 
excepcional y universal es su HvolorH, 
que implico claramente lo definición 
de importancia y mérito del bien, ba
sado en cloros y consistentes estándo· 
res que determinan su calidad. 
- Universal: El propósito de lo Conven· 
ción es global con relación o lo signif1-

cación del bien poro ser protegido, 
así como tomb1én o su importancia 
paro toda lo gente del mundo. Ello 
implico que por definición, los bienes 
no pueden ser considerados con VUE, 
únicamente desde uno perspectivo 
regional o nac•onol. 
· Excepcional: Poro que los bienes lle
guen o demostrar un VUE deben ser 
excepcionales Al respecto, lo UICN 
ho notado en varios reun1ones de ex
pertos que: " ... lo Convención de Pa
trimonio Mundial hoce potente una 
definición de lo geografía o través de 
lo superlativo, es decir, los lugares no
furo/es y culturales más excepcionales 
del mundo* 
Cuando la UICN evalúo un bien notu· 
rol nominado poro su inscripción en lo 
listo, compara o éste con otros bienes 
sim1lores o nivel global, paro lo cual 
ha sido muy útil e'11pleor un sistema 
global de clasificación, además de lo 
información derivado de otros bienes 
naturales yo inscritcs en lo listo. Por su 
porte, el ICOMOS abundó en lo yo 
dicho pero desde lo vis1ón de su fun 
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ción dentro de lo Convención, como 
principal calificador de los propuestos 
de índole cultural poro su inscripción 
en la Listo. A través de señalar que los 
requerimientos paro que un bien cum
plo con el valor universal excepcional, 
limita necesariamente el número de 
bienes o incluir en la Listo, demostró 
que ésta constituye lo punta de lo 
piró.mide, uno selección basado en 
lo enorme riqueza y diversidad de lo 
herencia cultural en el mundo. Señaló 
que el valor puede estos influenciado 
por diversidad de factores, como lo 
rareza d-el bien, su vulnerabilidad, sus 
asociaciones con otros bienes, el va
lor social, su unicidad, su popularidad 
y su valor económico. De lo anterior, 
consideró que para poder determinar 
si un bien tiene un valor universal ex
cepcional debe de: 

o) definirse sus cualidades, 
b: considerar el valor de estas 

cualidades, y 
e) considerar si el valor es local, 

regional o universal. 
Después de estos platicas de introduc· 
ción al temo, se formaron tres grupos 
de trabajo para discutir el concepto 
de valor universal excepcional, a Ira· 
vés de los siguientes tópicos: lo mejor 
identificación de bienes con potencial 
de valor universal en lo preparación 
de listas Indicativos, el mejoramiento 
de los nominaciones de bienes con 
potencial valor universal, y la conser
vación sustentable de los b1enes del 
patrimonio mundial. 
Finalmente, los recomendaciones de 
mayor relevancia obtenidos, fueron 
los siguientes: 

e ¡ El valor universal excepcional, co
mo todos los valores, es asignado 
por los personas y o través de lo 
apreciación humano; 

L¡ el concepto de valor universal ex
cepcional en la Convención de Pa
trimonio Mundial fue diseñado con 
uno visión amplio poro permitir su 
evolución en el tiempo; 

1 al concepto de valor un1versol ex 
cepcional se le do Sl,!.bstoncia o 
esencia, mediante la aplicación de 

los criterios establecidos en los 
Directrices Prácticos; 

d) poro mantener el valor un1versol 
excepcional, los criterios y condi
ciones de integridad y outentici 
dad, sobre su manejo y aspectos 
legales, o cualquier otro rég1men 
de protección, deben aplicarse ri· 
guroso y consistentemente; 

e) poro alcanzar la aplicación efecti· 
va de los criterios, existe lo necesi· 
dad de contar con me1ores bases 
de dolos de información sobre pa
trimonio, y de estudios temáticos y 
comparativos, tonto a nivel regio
nal como también global, 

fi los criterios han evolucionado y lo 
seguirán haciendo, poro acomo
dar los percepciones cambiantes, 
y ajustarse o una nuevo interpreto· 
ción del patrimonio; 

gl con el poso del tiempo, el Comité 
se ha orientado hacia fa inscrip· 
ción de bienes que reflejan el signi· 
ficado de regiones culturales y bio
geogróficos mós importantes paro 
todo lo humanidad; 

h) el concepto de valor universal 
excepcional implico uno preocupa
ción compartido por lo conserva
ción del patrimonio de lo humoni· 
dad, el concepto de valor universal 
excepcional está pobremente en
tendido en general, y requiere me
jores esfuerzos de comunicación, 
tonto o nivel general como o nivel 
de codo sitio patrimonial; 
lo identificación del valor universal 
excepcional para un sít1o, necesi
to de uno amplio participación de 
los involucrados, incluyendo o las 
comunidades locales y o los gru
pos indígenas; 

) sería de ayudo desarrollar medi
dos de monitoreo poro determinar 
el éxito, o bien, de lo aplicación ri· 
gurosa de los criterios del concep
to de valor universal excepcional. 

A partir de lo anterior, los expertos 
que osist1eron o lo reunión acordaron, 
que lo aplicación de estos criterios. 

Representará un avance significa
tivo yo que promueve acuerdos de 
trabajo entre los temas naturales y 



culturales, dándoles igual promi· 
nencio o ambos, tal como lo con
templo lo Convención; 

b) reforzará la evaluación de bienes 

culturales bajo el concepto de inte

gridad, que ahora se aplica a to· 
das las nominaciones, y también 

ayudará a conducir la aplicación 
del término de autenticidad en los 
bienes naturales; 

requerirá adecuados arreglos de 
manejo y protección legal, o de 
otro tipo, antes de realizar su ins
cripción; 

d) podrá favorecer nominaciones de 
bienes mixtos; 

"'} y finalmente, se pidió al Comité de 

Patrimonio Mundial continuar ex
plorando los futuros efectos de los 
cnterios emergentes sobre lo ope
ración de la Convención de Pa
trimonio Mundial. 

Entre otros conclusiones, se acordó lo ne
cesidad real de continuar difundiendo lo 
conciencio sobre las cualidades naturales 
y culturales del patrimonio, y su relación 

con el concepto de valor universal excep
cional poro elevar los expectativos del 
patrimonio mundial en general. Ello es de 
lo mayor importancia, pues los folles 
en lo aplicación del concepto de VUE 
podría minar lo credibilidad de lo Con 

vención y del Comité, reducir los bene
ficios sociales y económicos, y negar 
el acceso legítimo de bienes o lo Listo. 
En la sesión del Comité de Durbon, se 
establecerá si los resultados y reco
mendaciones vertidos por expertos de 
todo el mundo aportaron elementos 

poro los decisiones y aplicación del 
concepto de valor universal excepcio· 
nol. El principal reto es, mantener y 
acrecentar la credibilidad de lo Con
vención de patrimonio mundial. 

patrimonio mundial ecursos 

3. Edificio de la Universidad de Kazán. 

María Pia Gallina. 
4. Panorámica de la c1udad de Kazán. se 

observa al fondo el Kreml.n. SitiO 

inscrito en la Lista de Patnmonio 
Mundial. María Pía Gallina. 

81 



BIBLIOTECA DE 
PATRIMONIO 
MUNDIAL 

ALEJANDRO GONZÁLEZ MILEA 
Jefe de formación Académico, Dirección de Patrimonio Mundial 

e on motivo de lo reunión que se celebra sobre la Autenticidad e Integridad 
del patrimonio cultural y natural, en el mes de agosto, ponemos o disposi

ción' de nuestros lectores uno recopilación de referencias sobre bibliografía dis
ponible poro el temo, además de otras publicaciones de interés general. 

Cecilia Durán (Coordinadora), 
Memoria del primer foro nacional 
para el mejoramiento integral de 
poblados y ciudades, México, Instituto 
de Mejoramiento Integral de Poblados, 
2003. 
El objetivo del foro fue intercambiar 
~xperiencios sobre intervención en 

poblados y ciudades o partir de lo 
imagen urbano, lo planificación y el 
ordenamiento territorial; así también, 
<iifundir que.lo normatividad y lo inter

vención de los poblados y ciudades 
apoyan su desarrollo; fomentar lo por-

1icipación de la sociedad y estimular 
la apropiación de su poblado o ciu

<iad y preservar el patrimonio para las 
futuras generaciones; y propiciar el 
debate en torno a las formas de inter

vención en poblados y ciudades. No 
se intentaba únicamente de reunir lo 
visión de los especialistas o científicos, 
sino que también confluyeron funcio· 
norias, contratistas, técnicos y operO" 
dores de turismo paro discutir los 
femas. Por lo anterior, esto publico· 
ción reúne participaciones de lo 
Secretaría de Turismo, el Instituto 
Nocional de Antropología e Historio, 
d Conoculto, el Fideicomiso del 
Centro Histórico, el ICOMOS Mexi· 

cano, los empresas privados Coco
Colo, COMEX y Bonomex, entre otros 
involucrados en el ordenamiento de 
poblaciones del gobierno de Chiapas. 

También se contó con lo participación 

de sociedades civiles, como Arqui· 
tecluro Vernácula y Patrimonio A.C., o 

despachos especializados como Es
pacio Urbano y Arquitectura S.C. Ca· 
be señalar que en el foro, se contó con 
la asistencia del presidente, el licen
ciado Vicente Fox, y la señora Xóchitl 
Gálvez, directora de la Oficina de 

representación para el desarrollo de 
los poblados indígenas. 

Fina Costa {Textos), Pilarín Boyés 
(Ilustración), Pequeña historia de 
Tarragona medieval, Tarragona, 
Editoñol Mediterránea, 2004. 
Se troto de uno historio preparado 
poro niños, que forma parte de uno 
amplio colección de temas como otras 
ciudades históricos y arqueológicas 

inscritos en la lista de Patrimonio 
Mundial, personajes ilustres de lo his
toria españolo, avances de lo ciencia 
y la tecnología, movimientos políticos, 
entre otros temas de revisión obligada 

poro todo ciudadano español. Los 
recursos son múltiples, y van desde el 

relato e ilustración fieles de momentos 
históricos, hasta la guío constante a 
través del texto en donde se plantean 
recreaciones históricos determinados: 
" ... En el año 1 7 29, 0/egver, mediante 
un pacto, cedió Tarragona a vn caba
llero normando llamado Roberto 
Border o de AguiJó con el título de 
Príncipe de Tarrogona y le encargó la 
organización y repoblación de la civ
dad; .. ··íSOy yo/, ísoy yo/ -gritó Mogí. 
Soy el príncipe de Tarragona; os prO" 
tegeré y defenderé siempre de todos 
/os peligros que os acechen*. 

Gustavo Arooz, Editor, Actos del 
Simposio Interamericano sobre la 

autenticidad en la conservación y 
manejo del patrimonio cultural de las 
Américas, San Antonio, Texas, marzo 
de 1996, The Getty Conservation 

lnstitute, US/ICOMOS, 1999. 



Después de lo reunión de Nora en 
1994, esto reunión constituyó el más 
importante momento poro discutir el 
Ion debatido término de la oulenli· 
cidad paro el coso de América en 
específico. Además, dado cue fue 
fuertemente promovido por el ICO
MOS de Estados Unidos, constituyó 
la primero asamblea de lo! presi· 
dentes de todos los comités nacionales 
de lcts Américas. Entre los miembros 
del comité científico estuvieron los 
especialistas siguientes: Rondolph 

· langenbach, Nora J. Mitchell, Mi
chael Romero iaylor, Coral Shull, Ann 

~ · Wehster Smith y Gustavo Araoz, sien· 
· dó este último su coordinador princi

pal. Poro introducir al temo, debieron 
destilarse previamente cuatro grandes 
temas, que fueron: el potrimcnio de 
los Américas; lo autenticidad e1 cuan· 
to o materiales, contexto, uso y valor; 
lo prueba de autenticidad en los sitios 
estáticos y dinámicos; e interpretacio
nes americanos de lo autenticidad 
sobre el manejo de sitios patrimonio
les. Debieron elegirse cuatro presenta
ciones representativos de los temas 
señalados, y luego trabajar en mesas 
redondas poro emitir un conjtnto de 
declaraciones sobre todo lo problemá
tica: la Declar"Oción de Son Antonio. 

Juan A. Muñoz lacasta, Barcelona a 
través de sus cementerios: Un poseo 

: por el cementerio de j:loblenou, 
Bqr~lona, Ayuntamiento de 
Barcelona, 2004. 
la ruto de los cementerios es un pro· 
yecto promovido por Serveis Funeroris 
de Barcelona S.A., con el objetivo de 
facilitar el conocimiento de obras 
escultóricas y arquitectónicos funero· 
ríos de gran valor estético, conservo
dos en los cementerios de Poblenou y 
Montjuic. Esto no es todo, yo que gro
dos a este patrimonio, hasta hoy prác
~kamenle desconocido, podemos des· 
cubrir lo vida social, cultural, científi
ca, económica y político del momento 
histórico. Esto guío del cementerio de 
Poblenou es uno breve, pero fantásti
co y evocadora reconstrucción de cien 
años de historio; es un recorrido temó-

lico que se inicio en 1775, cuando el 
obispo Climenl bendíce el nuevo re
cinto, y concluye con lo Exposición 
Universal de 1888. En su inicio, el 
cementerio vieío fue parte integrante 
de los proyectos de futuro que durante 
el siglo XIX promovieron el desarrollo 
de Barcelona. El cementerio nuevo fue 
construido por Antonio Ginesi en 
1819, y más larde fue ampliado por 
Joan Nolla (1848-1852). En el primer 
proyecto debido al italiano Ginesi, 
ero un espacio completamente nuevo 
sobre el antiguo sili.o, y exponía los 
criterios estéticos y los aspiraciones 
políticos de los nuevas clases emer
gentes y lo racionalidad de sus convic
ciones. Ero un espacio concebido 
poro seducir y convencer. Después de 
transcurrido un tiempo fue necesario 
ampliar el cementerio, y si el de Gi
nesi expresaba los ideos de igualitoris
mo de comienzos del s. XIX, lo nuevo 
propuesto deseaba reflejar lo estructu
ro sociol de dases que se había im
puesto en lo ciudad, dividiendo áreas 
por niveles socioeconómicos. El nuevo 
recinto, que proyectado por Miguel 
Gorriga i Roca y construido por Joon 
Nolla, reflejó la voluntad de un grupo 
de barceloneses de exhibir su opulen· 
cío y prestigio social. 

Juan Acevedo, La historio de 
lberoamérica desde los niños, 
Madrid, Organización de Estados 
Iberoamericanos, 2000. 
Frecuentemente se ha recalcado que 
una de los vías poro lo protección y 
conservación del patrimonio cultural 
de los países, está determinado por el 
grado de conciencio que puedo lo
grar inculcarse en los nuevos genera
ciones de pobladores del planeta. Son 
ellos los nuevos usuarios y protecto
res de edificios históricos y arqueoló
gicos, ciudades y conjuntos históricos, 
rutas y paisajes culturales, el patri
monio moderno, y las zonas y reser
vas naturales y de biodiversidad. 
lo Organización de Estados Ibero
americanos, es uno institución intergu· 
bernomentol que simbolizo lo cul
minación de un proceso de concerlo· 

1 1111 1 ltl'\ 1 1 111 '\ 1' 101 ... '1 1 \11 '11 tlll"' 

Clan y cooperac1an impulsado por 
los Cumbres Iberoamericanas, sumán
dose al patrocinio y difusión de lo 
"Historio de lber·:>omérico desde los 
niños". Lo idea tuvo varios anteceden
les, como lo His·orio de Latinoamé
rica, el programo de difusión sobre los 
derechos de los niños en Latinoamé
rica, entre otros ejemplos. El primer 
capítulo de esto :>ublicoción se hizo 
en 1995, y trotaba de culturas motri
ces como lo olmeco y lo chovin; luego 
los lemas de concuisla, colonia y pr<r 
cesas de independencia, y así sucesi
vamente. Tal fue el cometido, hacer 
uno historio especial poro los niños 
por lo cual no atiende o los batallas 
de los adultos, sino o lo formo de 
codo sociedad. Se formó como uno 
historio integral, como historieta inclu
so, que buscaba el entretenimiento y la 
aventuro, pl.9S quería que los lectores 
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gozasen conforme asimilaban nocio· 
nes sobre lo historio iberoamericano. 

Juan José Zorrillo (Textos), Tarragona, 
Patrimonio de la humanidad, Tarrago· 
na, Ayuntamiento de Tarragona, 
2003. 
El con junto arqueológico de Torro· 
gona fue inscrito en lo lista de Pa
trimoni{) Mundial el año 2000. lo 
ciudad tuvo su origen en un campa· 
mento romano que se conso!idó como 
la principal base militar terrestre y 
naval para lo conquisto peninsular. 
Tarraco, como se llamó en un inicio, 
fue una de las ciudades más importan· 
tes del occidente romano, centro de 
culturo y de romanización, puerto 
comercial de primer orden y núcleo 
rector de uno de los más extensos y 
ricos territorios de los que dispuso 
Romo. En su época de e>.<pansión 
máximo, los edificios ocuparon una 
extensión aproximado de 7.5 hectóre-

as, ordenados alrededor de un eje 
axial de simetría que enlozaba el tem
plo de culto imperial con el pulvinor 
del circo. Muchas son los carocterísli· 
ces y detalles de este notable esenio· 
miento, pero es importante destocar 

que Tarraco constituye Ul'l fenómeno 
globalizador que bajo el mismo para· 
guas ha permitido preservar cada uno 
de las épocas que ho vivido lo ciudad. 
Hoy en día, los edificios romanos, me
dievales, modernos y contemporáneos 
interactúan armónicamente en la mis· 
me trama urbana. Esto publicación 
presento un panorama detallado de 
los virtudes que llevaron o Torraco 
o incluirse en lo lista de sitios de va
lor universal, e incluye además, una 
capítulo dedicado o su tradic ión gas· 
tronómica heredado desde tiempos 
romanos. 

Knut Einor L.arsen, Editor, Nora confe
rence on outhenticity in relation to the 
World Heritoge Convention, Nora, 
Jopan, 1 to 6 november 1994, 
Proceeding published by UNESCO, 
World Heritoge Center, Agency of 
Cultural Affoirs of Jopan, ICOMOS, 
ICCROM, 1994. 
En 1994, d urante seis días se reunie
ron expertos de varios países, poro 
clarificar la aplicación de la pruebo 
de autenticidad entre los sitios nomina· 
dos para su inscripción en la lista de 
Patrimonio Mundial. Desde el año de 
1977, el Comité de Patrimonio Mun
dial decidió que cada nominación 

debería responder a una pruebo 
de autenticidad en el diseño, los mate
riales, las habilidades y destrezas téc· 
nicas, y el sitio o asentamiento. Sin 
embargo, muchos países comenzaron 
a tener problemas paro aplicar lo 

mencionado prueba, por una parle 
debido o la vaguedad del concepto 
aunque por otro lado por las interpre
taciones tan distintas que se encuen· 
tran entre las culturas. 

La Gaceta, Oaxaca, Comisión del 
Patrimonio Edificado del Estado de 
Ooxoca, edición 2004. 
Se trata de la recopilación de los arli· 
culos que circularon en pequeñas 
gacetas durante el año 2004, y que 
atendían los asuntos más interesantes 
sobre la restauración y conservoción 
del patrimonio edificado de Oaxoco. 
la presente edición se formo de textos 
sobre el Teatro Macedonio Alcalá, la 
catedral metropolitana, lo participa· 
ción del maestro Mejío quien realizó 
investigaciones recientes sobre lo his· 
torio de la catedral de Ooxoca. Se 
agregan unos trabajos sobre lo teoría 
de lo restauración, de Salvador Díoz· 
Berrio, y otros de escritores ooxaque
ños que trotan la caso jesuita de 
Ooxaco, los zonas chontoles y la sie
rro de Yautepec, Huojuopam, y otros 
temas sobre este estado del sur. 

María Elena Villegos Malina {Coordi· 
nodora), Estudios antropológicos de 
los pueblos otomíes y chichimecas de 
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Querétoro, México, 
Centro INAH Querétoro, 2005. 
El volumen svrge con lo ideo de con· 
memorar el vigésimo aniversario de lo 
fundación <lel Centro INAH Queré
taro, poro lo cual se reunió uno mues· 
Ira de los actividades académica y 
de investigación que se están realizan· 
do en lo actualidad. Los temas que 
aborda se llollan en el orden de An· 
tropología: rituales y cosmovisión, do
cumentos de la historia, y los pueb los 

indios de hoy día. Varios trabajos 

abordan los contextos de sitios que 
están inscritos en la Lista, como el 

de Fernand o Saavedra quien escribe 
sobre el primitivo convento de Son 
Francisco en lo ciudad de Querétaro, 
y Elizobeth Mejía que aborda la 
arqueología de lo Sierra Gorda de 
Querétaro. 

Memorias de la Reunión Anual y 
Simposio Científico del Comité 
Internacional de Centros Históricos y 
Ciudades dei iCOMOS, 21 al 24 de 
mayo de 2005, lstonbul, Turquía, 
TMMOB Mimorlar Oda si, 2005. 

Se trota del informe de lo reunión de 
uno de los comités especializados del 
ICOMOS que reúne gran número de 
miembros. El tema en torno al cual 
giraron las intervenciones fue el de las 
relaciones y problemas presentes en la 
ciudad metropolitana y el centro histÓ· 
rico de Estambul, y aquellos casos en 
el mundo que pueden asemejarse. 
Hubo participaciones de especialistas 

provenientes de Suecia, Noruego y 
Finlandia; de Malta, Portugal, Grecia, 
Alemania, Bélgica, Italia, lituonia, 
Israel, España, Eslovaquia, Polonia, 
Hungría, Francia, Austria, Hungría, 
Rusia, República Checo, Reino Unido, 
Dinamarca y Turquía; también de 
sitios más a lejados como Australia y 
Guineo. Por el continente americano 
asistieron de Canadá, Estados Unidos 
y México. De tal modo, la publicación 

contiene interesantes exposiciones de 
problemáticos específicas de ciudades 
y demarcaciones históricas vivas. Se 

trataron temas como lo planeación 
estratégica en centros históricos, áreas 

de amortiguamiento, revitalización de 
zonas históricas, y planes de salva· 
guardo en ciudades históricos, entre 
otros. Uno colaboración de sumo inte
rés es el estudio temático que presento 
eiiCOMOS, sobre ciudades fortifica· 
dos en Europa central, su estructura y 
contenido deben demostrar lo viabili· 
dad e importancia que tienen este tipo 
de iniciativos poro analizar problemá· 
ticas comunes y contar con algunos 
lineamientos para establecer cominos 

viables paro la conservación de zonas 

urbanas. 

Nexus, Revista semestral de cultura, 

Barcelona, Fundación de la Caixa de 
Cataluña, número 30, julio 2003. 
Lo revista Nexus se especializa en te
mas de culturo, y este número se dedi
có específicamente a la relación entre 
el patrimonio cultural y el turismo. De 
tal modo, el problema de la sustentobi· 
lidad del patrimonio cultural ha provo

cado múltiples debates, investigacio

nes y simposios internacionales, pro
duciendo uno abundante bibliografía 
sobre el temo A lo ancho de Europa, 
varios organizaciones se han dado a 
la toreo de emitir declaraciones sobre 
códigos de ética y el turismo, como la 
Organización Mundial del Turismo, el 
Consejo de Europa, la Organización 
de Ciudades del Patrimonio Mundial, 
la liga de Ciudades Históricas, y el 
Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios, entre otros. Sobre esta femáti· 
ca, el número reúne varias colaboro· 

ciones de gran interés de lo Caixo de 
Barcelona, el Centro Georges Pom
pidou de París, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historio de México 
-firmado por su anterior director gene
ral, Sergio Raúl Arroyo Gorda·, y 
otros e1emplos mós que hocen un nutrí· 
do elenco de propuestos sobre temas 
reflexavos como la cultura del turismo, 
y casos particulares de la Sagrado 
Familia en Barcelona, y la Alhambra 
de Granada. 

Reha Günay, Si non: The archited and 

his works, lstonbul, Yopi·endüstri mer· 
kezi yayinlari, 2002. 
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El autor de esto obro se graduó en lo 
Facultad de Arquitectura de lstonbul, 
donde también obtuvo su doctorado. 
lo presente publicación está enfocado 
o los obras realizados por el orquitec· 
to Sinon, que representan lo esencia 
de lo arquitectura otomano; Sinon, 
vivió durante el tiempo en que el impe
rio alcanzó su punto más alto de in
fluencio y desarrollo. En tiempos de 
los sultanes existía el cuerpo imperial 
de arquit~ctos, que contaba con va
rios escalafones o niveles de prepara
ción; se encargaban de prácticamente 
todo lo relacionado o obras civiles, 
orquilectu·a y desarrollo urbano de las 
ciudades; los miembros del cuerpo, 
elaboraban proyectos que eran envio
dos al palacio para su autorización. 
la porte formativa de la vida del ar
quitecto transcurrió entre campañas 
militares, en donde adquirió dotes de 
disciplina, autocontrol y buenas habili
dades po-a la organización. Cuando 
fue nombrado arquitecto en jefe, ya 
había viofodo y observado un buen 
número de monumentos de lo culturo 
oriental y occidental; y tenía una con
siderable experiencia para resolver 
problemas que requerían habilidad y 
rapidez de su parte. De acuerdo con 
los textos su obra fue de alrededor de 
400 edificaciones donde participó 
como diseñador, supervisor y construc
tor. Hacia el final de su vida se dedi
caba o reflexionar sobre problemas 

específicos de topografía, espacio y 
estrvcturos portantes, desarrollan
do uno interesante diversidad de solu
ciones. 

Saving our global heritage, Global 
Heritage Fund, California, 2004. 
la fundación Global Heritoge, fue fun
dado poro atender necesidades críti
cas de conservación. Por medio de 
procesos de cooperación, la funda
ción entablo vínculos de trabajo con 
instituciones, creando redes para pla
nificar los criterios de conservación. 
Cuentan con uno red de expertos que 
contribuyen con su conocimiento y tec
nología, mientras que su sistema de 
apoyos monetarios contribuyen o apli
car los planteamientos y proyectos. Un 
objetivo primordial de esto fundación 
es promover el desarrollo de lo forma
ción académica, educación y protec
ción legal entre los comunidades que 
detentan su patrimonio. lo publicación 
en cuestión presento los experiencias 
de un primer lustro, donde se atendie
ron problemas críticos en sitios de 
varios continentes: se trabajó en Tikal, 
Guatemala; en Chavín de Huántar, 
Perú; Chersonesos, Ucrania; Tumba 
de Asif Khan, Pokistán; lo antigua civ
dad de lijiang, China; Gede, Kenya; 
Hampi, Indio; entre otros sitios de 
valor universal para lo humanidad. 

Otras fuentes escritas sobre 
autenticidad e integridad 

Abadjiev, Borislav, Nouvelle fo<;:on de 
conservar l'original, Sofía, Union of 
architects in Bulgorio, 1985, pgs. 58-
59, En: Architekturo, núms. 3-4. 

Bologh-Ormos, llana, Authenlicity ond 
londscape orchitecture, Colombo, 
ICOMOS, 1996, pgs. 25-33, En: Mo
numents ond sites: Hungory. 

Borthélémy, Jeon, Lo nolion d'outhenli· 
cité dons son contexte et dans so pers
pective, París, ICOMOS, 1994, pgs. 
56-60, Scientific Journol : Articles of 
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http:/ /www.intemational. 
icomos.org/ charters/ nora_ e.htm 
En esta página electrónica puede ha· 
liarse el texto completo de lo Corto de 
Nora, que yo ha sido ampliamente 
referida en este boletín Hereditas; fue 
creado en el año de 1994 en Japón 
y trato sobre lo Autenticidad en el ám· 
bito de Patrimonio Mundial. El docu· 
mento es presentado por eiiCOMOS, 
organismo internacional con uno lar 
go trayectoria en la elaboración de 
otros cartas y otros documentos nor
mativos, con el fin de proteger el patri
monio cultural de la humanidad. 

http:/ /www.iccrom. 
org/ eng/ news/iccrom.htm 
El ICCROM es un organismo lntergu
bernamentol cuyo sede se ubica en lo 
ciudad de Romo, Italia. Su función 
principal es lo protección y preservo
ci{)n de los bienes de patrimonio cultu
ral, y uno gran porte de su labor se 
basa en la discusión y seguimiento de 
los criterios sobre autenticidad, espe
cialmente cuando se emprende la reo· 
lizoción de restauraciones. En esta 

página también se encuentro mucha 
información acerco de su organiza
ción, historia y estructuro, librería, ar 
chivos, biblioteca; cursos y conferen· 
das que se imparten en varias partes 
del mundo, así como también sus pro
gramas de trabajo y servicios técnicos. 

http:/ /www.getty.edu/ 
Al igual que el ICCROM, el lnstítulo 
Getty es un organismo especializado 
en la conservactón y el arte, sólo que 
a diferencia del primero se trota de 
una institución privada. En su página 
electrónica se encuentran: visitas ol ins
tituto, educación, museo, investig:Jcto
nes en curso, actividades escolares; 
todo lo relacionado a la conservación 
de bienes culturales con temas que 
van desde la ciencia, proyectos en 
campo, publicaciones, videos, recur
sos, programas públicos, hasta los ta
lleres de conservación del instituto. 

http:/ /www.xochimilco.df. 
gob.mx/tradiciones/ ninopa.html 
En México como en el resto del mJndo 
existe una serie de imágenes y figuras 

que son objeto de culto, por lo que 
representan, por su historia o debido 
o que se les atribuyen milagros varios. 
Es el caso del Niñopa o Niñopan, cu
yo imagen es la más venerada entre 
los pobladores de Xochimilco; pues 
Ion sólo en lo WEB se encuentro un 
total de 800 sitios distintos, que dan 
un panorama de lo importancia que 
tiene el culto a esta imagen. Las pági· 
nos electrónicas explican todo lo rela· 
donado o este fenómeno y los prác
ticas tradicionales asociados desde el 
siglo XVI; puede hallarse información 
histórica, milagros realizados, y el ti
po de vida que llevo, pues es tratado 
como un niño de carne y hueso, ofre· 
cténdole regalos que van desde ropa, 
comida, dulces, hasta ¡uguetes. Para 
ser mayordomo del niño, con Fin de 
poseerlo y cuidarlo en coso durante 
un oño se deben cumplir varios requi
Sttos ol interior de la comuntdad, y se 
trota de un cargo que tiene una listo 
de espero de hasta 40 años pero que 
según lo gente de Xochimilco trae 
implícita lo obtención de grandes 
beneficios espirituales. 
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hnp:/ / www.fundocioncruzcampo. 
com/ blancoyoro/ numeros/ n 17/ 
17viaj~s() l.htm 
Hablando de autenticidad, el caso de 
lo ciudad de Varsovia es muy espacial 
debido o que después de haber sido 
devastado por los alemanes durante lo 
segundo guerra mundial, los polacos 
sé dieron o la torea de reconstruir su 
ciudad piedra por piedra. A pesar de 
que lo nuevo urbe cuento actualmente 
con construcciones de todo tipo, como 
lo arquitectura moderno que se ha rea
lizado o la par de lo reutilización de 

edificios, y lo restauración de algunos 
otros, se ha logrado un armónico am
biente de la ciudad vieja de Varsovia. 
En lo página electrónico se refieren 
aspectos de lo historio de lo destruc
ción de la ciudad y el cambio que 
sufnó o partir del fin de lo guerra mun
dial hasta nuestros días 

http:/ /www.goudiallgaudi. 
com/ EAO 12Historia.htm 
Si de outenficidod se troto, no puede . 
dejar de mencionarse al arquitecto 
más auténtico que ha conocido la his· 

torio humana: Antoni Gaudí, que en 
palabras de distintos personolrdades 
como Salvador Dolí, o el historiador 
Nikolous Pevsner, su obra es irrepeti
ble debido a sus reminiscencias me
dievales, moriscos y barrocas, por su 
exlrovogoncio y frenesí, y todo ello 
plasmado con uno calidad plástica 
conseguido por una organización lo
tal en el detalle. En esto página se re· 
lota poso o paso la cronología de 
cada una de sus obras, especialmente 
los más auténticas y controvertidas, 
como lo Sagrada Fomrlio, debido a 
que en el momento de su muerte aún 
no estaba concluida y otros autores se 
dedicaron o terminar el trabajo. Es su 
obra magistral, y lo página electróni
co explico con detalle el momento de 
su construcción desde el proyecto has
lo las propuestos de terminación que 
se han hecho en nuestros días. 

http:/ 1 portal.unesco.org/ es/ ev. 
php-URL_ID=217 43&URL_D0=00 _ 
TOPIC&URL_SECTION=20l.html 
El 9 de noviembre de 1993 el puente 
viejo de Moslor (Stari Mosl) fue derri· 

bada por uno serie de proyectiles 
durante lo guerra de Bosnio y Herze
govi na, destruyendo un importante 
elemento de identidad de dicha pobla
ción: un monumento de gran valor h i~ 

tórica. Debido a este infortunio, lo 
UNESCO se comprometió apoyar su 
reconstrucción, y el 13 de julio de 
1998 en con junto con el Banco Mun
dial y el Municipio de Mostor, se hizo 
un llamado en donde Croocio, Fran
cia, Italia, los Países Bajos y Turquía 
se integraron o esto toreo con resulto
dos exitosos En la página electrónico 
en cuestión se encuentra un nutrido 
informe sobre los acciones realizadas 
en esto reconstrucción, e información 
sobre los miembros del comité que 
organizó los trabajos. También pue
der'l encontrarse vastas páginas sobre 
lo polémica que se desató con la pro
puesto de estos obras. 

hnp:/ / portal.unesco.org/ es/ ev.php
URL_ID=26414&URL_D0=00 _TOPIC& 
URL_SECTION=20 l.html 
Otro gran momento que podría referir
se respecto o reconstrucciones contro
vertidos fue el de los obras realizadas 
paro evitar lo destrucción de los sitios 
de Abu Simbel y Filaé, ello se hizo 
necesario debido al aumento del nivel 
del río Nilo y fue un ocrcote paro la 
creación del proyecto poro lo Conven
ción sobre la protección del patrimo
nio mundial cultural y natural. Los 
trabajos de conservación requerían 
del desmonte, traslada y reconstruc
ción de todos sus elementos, y su pos
terior ensamblo¡e en un terreno más 
seguro paro evitar su pérdida. En esta 
página electrónico se encuentro todo 
lo relacionado con este temo, su histo
rio, lo compaña internacional que se 
organizó poro su salvaguarda y uno 
descripción de los sitios donde se ex
plican a fondo los detalles de cada 
uno de ellos 
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1 a Exposición Internacional del Siglo 
XXI, AICHI 2005: Naturaleza y 
Cultura. 
Se llevará a cabo en los colinos de 
Nogoyo, en Japón, entre el 25 de 
marzo y el 25 de septiembre. la expo
sición tiene como objetivo buscar en 
lo sabiduría de lo naturaleza la espe· 
ronzo poro un porvenir más sereno de 
belleza y razón o semejanza de lo sin
fonía musical de los diferentes culturas 
del mundo. Puedes tenerse acceso al 
pabellón de la Expo AICHI 2005 de 
forma virtual visitando lo siguiente 
dirección electrónica: 
http:/ /portol.unesco.org/unesco/ 
ev.php 

Conferencia del TICCIH: »Nuevo de50-
rrollo en la industria del turi$111o". 
El Corrité internacional poro la con· 
servoción del patrimonio industrial 
invita a su congreso, a realizarse entre 
los días 5 y 8 de julio en lo ciudad de 
Nogoya, Japón. 
Para mayor información dirigirse a la 
siguiente pagina: 
http:/ /www.congre.co.jp/ 
TICCIH. ifitjopan2005 /, 
o escribir ol correo electrónico 5i· 

guiente: 
ioto@suoc.ac. jp 

29i Comité de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. 
Se celebrará en la ciudad de Durban, 
Sudó frica entre el 1 O y 17 de julio, en 
donde se adoptarán las nuevos direc· 
trices prácticas, se mscribirán los Islas 

del Golfo de California en la Listo 
de Patrimonio Mundial, además de 
otros puntos que se atenderán según 
la agenda. 
Para mayores informes, puede dirigir· 
se o lo siguiente página: 
http:/ /www.unesco.org/whc 

Nuevas miradas sobre lo autenticidad 
e integridad en el patrimonio mundial 
de las Américas. 
Con motivo de provocar uno reAexión 
sobre los criterios paro definir y medir 
la autenticidad en los bienes del potri· 
monio cultural, se ha convocado a uno 
serie de especialistas de varios pun· 
los del mundo para que haga una 
reflexión conjunta, del 24 al 26 de 
agosto. 
Poro mayores informes dirigirse o lo 
siguiente dirección electrónico: 
direccion.pmundiol@inah.gob.mx 

1 er Simposio lnlemocional de Cultura 
Popular y Carnaval Forum de UNESCO. 
Lo fundación del carnaval de Barran
quilla y lo Universidad del Norte cele
brarán este simposio en lo ciudad de 
Borronquillo, Colombia, entre el 21 y 
31 de Septiembre con sede en lo Uni
versidad del Norte, ubicado en el kiló
metro 5 de la Vía o Puerto Colombia, 
en Barranquillo 
Pueden obtenerse mayores informes 
en el correo electrónico de la Uni
versidad: 
culturoycarnaval@uninorte.edu.co 

o en el sitio web: 
http:/ /www.uninorte.edu.co 

Coloquio Anual de la Organización de 
Ciudades del Patrimonio Mundial. 
El Instituto de Conservación Getty, 
la Organización de Ciudades del Pa
trimonio Mundial y el municipio de 
Cuzco, organizan del 21 al 23 de 
Septiembre en dicha ciudad su tradi
cional coloquio anual con el temo: 
Patrimonio de lo Humanidad un patri
monio con Humanidad. 
Puede obtenerse mayor información 
en el sitio WEB de lo organización: 
htto:/ /www.ovpm.org/ 

Séptimas jornadas internacionales 
sobre patrimonio industrial 2005. 
Organizado por INCUNA (Asocia
cion de Arqueología Industrial) es· 
te evento tiene el tema central de 
" los huellas de Atenea: El patrimonio 
industrial de lo guerra en tiempo de 
paz". Se celebrará en la ciudad de 
Gijón del 21 al 24 de septiembre, 
coordinado junto con un seminario de 
TICCIH-Españo bajo el temo " Patrimo
nio Industrial Lugares en peligro". 
Pera mayor información pueden con
sultor la pagina Web de INCUNA: 
www.incuno oro. 
o el correo electrónico siguiente: 
i ncuna@telecable. es 

XV A50mblea General y Simposio 
Científico deiiCOMOS. 
Se celebrará en el Centro de la 
Conservación del Patrimonio Cultural 



de lo Escuela de Arquitectura de lo 
Universidad de X1'on, Chino, del17 al 
21 de Octubre. Lo convocatorio está 
abierto tonto a miembros como o no 
miembros del ICOMOS, y la fecho 
limite paro el envío de resúmenes es el 
15 de abril del 2005, en idioma ing· 
lés, al siguiente correo electrónico: 
ccch@xauat.edu.cn 

V Congreso del DOCOMO Ibérico. 
Se celebrará en Barcelona del .26 al 29 
de octubre, y la fecha limite para recep
ción de propuestos es el 31 de marzo; 
para obtener mayor información puede 
visitarse el siguiente sitio web: 
www.cooc. net/ docomomo5, 
o puede escribirse al siguiente correo 
electrónico: docomomo@sc.usp.br 

3er Congreso de 
Castallologia Ibérica. 
la Asociación Españolo de Amigos de 
los Castillos y el Ayuntamiento de 
Guodalajara, convocan a este encuen· 
tro de castellologío que se relaizaró 
en la ciudad de Guadalajara entre el 
28 de octubre y el 1 de noviembre. 
Puede obtenerse mayor información 
en la sede de la Asociación Españolo 
de Amigos de los Castillos, escribien
do al siguiente correo electrónico: 
913191 829@castillosasociocion . es 
o consultando la siguiente pagina WEB: 
http;/ /www.costillosasociacion es 

Congreso: Patrimonio en Riesgo: 
Preservación de Arquitectura del siglo 
XX y Patrimonio Mundial. 
Lo Academia Ruso de Arquitectura y 
de Ciencias de la Construcción, el Co-

mité Ruso de Arquitectura de Moscú, 
el Museo de Arquitectura del Estado 
de Shusev, ellCOMOS lnternotionol y 
el DOCOMOMO Internacional, orga
nizan este congreso que se llevará o 
cabo en lo ciudad de Moscú en el mes 
de septiembre, con fechas pendientes 
de definir. 
Puede solicitarse información o los 
siguientes correos electrónicos· 
rector@morhi.ru, 
ndushkino@mail.cnt. ru, y 
anke.zolivako@gmx.net 

Congreso Internacional Gaudi. 
La asociación Goudí organizo su con
greso del 6 al 9 de noviembre en lo 
ciudad de Barcelona, España. 
Puede obtenerse mayor información 
en lo pagino WEB siguiente: 
http:/ /www.goudicongress com, 
o escribiendo al siguiente 
correo electrónico: 
info@goudicongress.com 

XXV Simposio Internacional de 
Conservación del Patrimonio 
Monumental. 
El comité del ICOMOS Mexicano lle
vará o cabo su simposio anual el mes 
de noviembre entre los días 9 y 13, 
bajo el temo "Turismo y patrimonio 
cultural" . 
Poro obtener mayor información pue
de enviarse uno solicitud al correo 
electrónico de la oficina del ICOMOS 
Mexicano: 
icomos@prodigy.net mx 

5" Reunion bianual "Preserving the 
Historie RoadN. 
Lo "Historie Rood" es uno conocido 
asociación dedicado a lo identifica
ción, preservación y manejo de los 
cominos históricos en los EE .UU. Ce
lebrará su conferencio entre el 27 y 
30 de abril del 2006, en lo ciudad 
histórico de Boston, Mossochussets. 
Los conferencias deberán entregarse 
antes del 15 de agosto en el siguiente 
correo electrón1co: 
conferencepapers@historicroads.org y 
dan _morriott@historícroad s.org; 
aunque poro obtener mayor informa
ción sobre lo temático de lo reuni6n. 
Puede visitarse lo pagino WEB de la 
asociación: 
www.historicroods.org 
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1. Garifuna, Bclice. UNESCO. 
2. Cantos gregorianos polifónicos. UNESCO. 

3. Área cultural de Boysun, 
Uzbekistán. UNESCO. 

, 
LA CONVENCION 
DE PATRIMONIO 
INMATERIAL 
SU PROCESO DE RATIFICACIÓN EN MÉXICO 
PEDRO ALEJANDRO MAYA FRÍAS 
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, 

Dirección de Patrimonio Mundial 

H istóricomente el concepto de "patrimonio de lo humanidad" ho estado oso
ciado o los bienes monumentales, obras arquitectónicos y artísticos (pin

tura y escultura), heredados del posado. A raíz de la Convención sobre lo 
protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 adoptado por 

lo UNESCO, dicho concepto fue definido como "patrimonio natural y cultural 
mundial de lo humanidad", teniendo como antecedente los jornadas de rescate 
de sitios de importancia mundial como el templo de Abu Simbel, en Egipto, y lo 

ciudad de Venecia, ambos amenazados por grandes inundaciones y en riesgo 
de desaparecer. Pero hoy en día ya se tiene uno conciencio claro de que el patri
monio de lo humanidad comprende también las manifestaciones culturales intan

gibles, como los tradiciones orales, lo músico, los lenguas y los festividades. 
Hoy que señalar que dicho proceso de concientizoción se vio acelerado por el 

incipiente desarrollo de lo globolizo

ción mismo qle, en su aspecto negati
vo, es percibido como un sistema de 
estandarización de lo culturo popular 

que no solamente borro los diferencias 
culturales, sino que promueve lo co

mercialización, vendido y distribuido 
en un mercado monopolizado que 
compi te fuer temente en contra de lo 

manifestación de expresiones culturo· 
les locales, artísticas o de cualquier 
otro índole. 

Considerando lo anterior, el propósito 
de este texto es describir de manero 

sucinto y cronológico los avances rea
lizados en torno al temo del potrimo· 
nio inmaterial, hasta lo suscripción de 

lo Convención poro lo salvaguar
do del patrimonio cultural inmaterial, 

adoptado en lo ciudad de París, Fran
cia, el 17 de octubre de 2003, resol

tondo de manera particular su evo
lución conceptual y lo incipiente partí-

cipoción de América latino y el Cori· 

be en este proceso. Asimismo, señalar 
el estado de avance en que se encuen
tro México de caro o lo ratificación de 

dicho instrumento internacional. 

De la cultura tradicional y popular 
al patrimonio cultural inmaterial 
Primero hay que mencionar que desde 
el momento mismo de lo aprobación 
de lo Convención poro lo protección 

del patrimonio mundial, cultural y natu
ral en 1972, yo se percibía lo noción 
de que dicho protección no se limitaba 

únicamente o los bienes materiales. 
De este lodo del Atlántico, durante el 
período de 1988 a lo fecha, lo Ofi

cina Regional poro América latino y 
el Caribe de lo UNESCO había publi

cado el Anuario Oralidad, con el pro
pósito de rescatar, preservar, revi

talizar y difundir lo tradición oral de 
nuestros países latinoamericanos, por 



ser éste un importante elemento de 
identidad cultural y de la memoria 
colectiva de los pueblos. Por otro 
parle, un acontecimiento importante 
en este proceso de valoración de lo 
que con posterioridad se denomino
ría patrimonio inmaterial, lo consti tuyó 
la 25g Reunión de la Conferencio 
General de la UNESCO, celebrada en 
noviembre de 1989 en la ciudad de 
París, Francia, en cuyo morco se 
adoptó la Recomendación sobre la 
salvaguarda de lo culturo tradicional y 
popular. Aunque en dicha Recomen
dación no se utiliza aún el concepto 
de patrimonio inmaterial, la definición 
que se hace de "culturo tradicional y 
popular", posteriormente se utilizo en 
consonancia con aquél. " ... /o cultura 
tradicional y popular es el con¡unto de 
creaciones que emanan de uQa comu
nidad cultural fundados en lo tradi
ción, expresadas por un grupo o por 
individuos y que reconocidamente res
ponden a las expectativas de la co
munidad en cuanto expresión de su 
identidad cultural y social; los normas 
y los volares se tronsmilen oralmen
te, por imitación o de otras maneras. 
Sus formas comprenden, entre otros, 
lo lengua, lo literatura, la música, la 
danza, los ¡uegos, la mitología, los 
ntos, las costumbres, la artesanía, la 
arquitectura y otras artes". 1 

Cuatro años después, en 1993, lo 
UNESCO promovió dos proyectos 
trascendentales: los Tesoros Humanos 
Vivos y El Libro Rojo de los Lenguas en 
Peligro. El primero, fue propuesto por 
lo República de Coreo en el marco de 
la 1422 reunión del Consejo Ejecutivo 
de lo UNESCO, y estuvo d~rigido o las 
personas que encarnan, en grado 
máximo, los destrezas y técnicas nece
sarios poro la manifestación de ciertos 
aspectos de lo vida cultural de un pue
blo y lo perdurabilidad de su patrimo
nio cultural materiol.1 El segundo pro
yecto estuvo orientado o reg istrar los 
expresiones de la lengua que en aquel 
entonces se hallaban en peligro de 
extinción, de donde se publicó en J 

1996 el Atlas Mundial de las lenguas 
en peligro de desaparición. 

Retomando lo Recomendación de 
1989, durante el período de 1995 a 
1999 la UNESCO auspició o escala 
mundial, la realización de ocho confe
rencias regionales, con el propósito 
de promover su aplicación. En el coso 
de América Latino y el Caribe, corres
pondió o México organ izar en sep
tiembre de 1997 un seminario, en 
donde participaron expertos de dieci
séis países, y quienes se dieron o la 
toreo de realizar un detallado análisis 
de los principales aspectos de la cultu
ro tradicional y popular en lo región. 
En dicho encuentro, se determ inó la 
necesidad de trazar pautas de acción 
para permitir o los grupos étnicos y 
otras comunidades expresar pleno
mente su creatividad e identidad cultu
ral; asimismo, se manifestó lo nece
sidad de establecer uno política cultu
ral a efecto de fomentar la culturo tra
dicional y popular siguiendo los li
neamientos de lo Recomendación . 
Finalmente, se resaltó lo prioridad de 
conservar y salvaguardar lo cultura 
tradicional y popular frente a los ovan-

ces de lo g lobalización y sus efectos 
homogeneizontes. 
También en 1997 se realizó en 
Morrokech, Marruecos, uno consulto 
internacional de expertos sobre la pre
servación de los espacios culturales 
populares en donde, por vez primera, 
se definió en término de "patrimonio 
oral de lo humanidad". Se estableció 
por unanimidad que lo UNESCO 
debería crear uno formo de distinción 
internac•onal poro volonzor los obras 
maestros de este patrimonio. 
Un año después, en la 155g Reunión 
del Conse jo Ejecutivo de lo UNESCO, 
se aprobaron los criterios que deben 
tomarse en cuento poro lo selección 
de los manifestaciones culturales sus· 
ceptibles a ser proclamadas como 
patrimonio oral de lo humonidad.3 En 
noviembre de 1999 lo UNESCO creó 
lo distinción internacional Obras 
Maestras del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de lo Humanidad, cuyo pri
mero proclamación se efectuó en 
mayo de 200 l, • en la ciudad de 
París, donde se incorporó plenamente 
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4. Gbofe de Afounkaha, Costa de Marfil. 

UNESCO. 

S. Patrimonio oral y manifestaciones 
culturales de los Zápara, 
Ecuador y Perú. UNESCO. 

6. Grupos étnicos de México que celebran 

la festividad de muertos. INAH 

lo noción de lo 11inmoterioiN como con
cepto añadido al patrimonio oral. 
En 2001 se celebró en la ciudad 

de Turín, Italia, lo Reunión Internacio
nal de Expertos sobre Patrimonio 
Inmaterial: definiciones operaciona

les. En esto reunión se adoptó un Plan 
de Acción orientado o salvaguardar el 
patrimonio denominado " inmaterial" y 

en donde se sugiere lo redacción de 
un instrumento normativo internacional 
poro su protección, dirigido o los cre
adores y los comunidades poseedoras 

de dicho patrimonio. En este momen· 
lo, yo el término oralidad es subsumí 
do o lo inmaterial. 
lo mismo ocurre en lo reunión interno· 
cionol de expertos celebrado en enero 

de 2002 en Río de Joneiro, Brasil, en 
donde se abordó el temo: patrimonio 
culturo/ inmaterial: alcance prioritario 
de los ámbitos que deberá abarcar 
una convención internacional. En esto 
ocasión se recomendó que se estre
charon los vínculos entre el proyecto 

de Proclamación de las Obras Moes· 
tras y lo elaboración de lo convención 

internacional poro lo salvaguardo del 

potnmonio inmotenol, así como modi· 
ficor lo terminología empleado en lo 
Proclamación, sustituyendo el térmmo 
"patrimonio oral e inmaterial de lo 
humanidad" por el de "patrimonio cul· 
turollnmoteriol" 

En sepliembre del mismo año se llevó 
o cabo en Estombul, Turquía, lo Ter
cero Meso Redondo de Ministros de 

Culturo sobre el lema El Patrimonio 
Culturollnmoterial, espejo de la diver· 
sidad culturo/. En este morco se redoc· 
tó lo "Declaración de Estombul 

donde se destocó lo necesidad de 
establecer un enfoque global del potri 
monio cultural que dé cuento del vín 
culo entre el potnmonio material e 
inmateria l y de su interdependencia, 
lo vulnerabilidad del patrimonio in· 
motenol frente al avance de la globoli

zoción, y lo elaboración de uno 
Convención internacional del patrimo
nio · nmaleriol 

finalmente, todo el proceso ontenor 
culminó el 17 de octubre de 2003 en 
lo ciudad de París, Francia, con lo 

adopción de lo Convenc1ón poro lo 
salvaguardo del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, en donde se define el ob· 
jeto de proteCCIÓn en su artículo 2 , 
como 11 

... los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicos 
-junto con los mstrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes- que los comunidades, 
los grupos y en algunos cosos los indi
viduos reconozcan como parte inte· 
gronte de su patnmonio culturo/. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmtfe de generación en genera· 
ción, es recreado constantemente por 
los comunidades y grupos en función 
de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historio, infundien· 
do/es un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así o pro
mover el respeto de la diversidad cul
turo/ y lo creatividad humana·. 
Es decir, lo Convención tiene el pro
pósito de salvaguardar los tradiciones 

y expresiones orales (incluido lo len
gua), como vector del patrimonio cul
tural inmaterial, los orles escénicos, 



los prácticos sociales, rituales y even· 
tos feshvos, los conodmientos prácti
cos relacionados con lo naturaleza y 
elumverso, así como los trodictones 
artesanales Es importante señalar que 
lo inmaterial se concibe como parte 
esenctol del patnmonio mo•eriol, de 
ahí que se digo que esto Convención 
complemento el mstrumento interno 
cionol de 1972. Cabe resaltar que un 
aspecto fundamental de lo Conven 
ción, es que incorporo dentro de su 
orhculodo lo Procla!'l'oción de los 
Obras Maestros del Potr'monio Oral e 
lnmotenol de lo Humanidad. En el 
contexto de lo segundo prodomoción 
(noviembre de 2003), o México le fue 
reconocido lo candidatura de lo 
Festividad Indígena dedicado o los 
Muertos.' Por su porte, lo tercero pro· 
clomoción tendrá lugar en le sede de 
lo UNESCO en noviembre de 2005 , 
en cuyo contexto Méx,co presentó el 
expedtente •pueblo de maíz, lo coc1no 
ancestral de México Ritos, ceremo· 
nías y prácticos culturales de lo cocino 
de los mexicanos" 

México en el proceso de ratificación de 
lo Convención paro lo salvaguardo del 
patrimonio inmaterial 
Méx1co es omp iomente reconocido 
por lo enorme riqueza y diversidad de 
su patrimonio cultural inmaterial, here
dado del sincretismo indígena, espo 
ñol y africano, el cual tuvo desde lo 
conqutsto uno imborrable huello cuhu· 
rol ·además del innegable impacto 
político y económico-, que se moni 
fiesta hasta nuestros dios en un siste 
mo de trod ciones orales, práct1cos 
religiosos, med cmo tradicional, es· 
tructuros sociales, bailes y tradiciones 
musicales, códigos éticos, vestimentas 
y ortesanios, estructuras de algunos 
cultos y rituales y muchos otros cons· 
trucciones culturales integrantes de la 
cultura popular. A lo anterior, se suma 
lo omplto e invaluoble amalgama de 
lenguas (62) que se hablan en nuestro 
te•ntoflo, de las que se derivan muht· 
tud de vanantes; es tmportonte recono
cer y valorar que en el transcurso de lo 
historio se han constituido en porte 
fundamental de nuestro 1dentídod no· 

patrimonio mu:ndlat «!!pot'aclón lntemadonal 

cionol con un posado común, el cual, 
como yo se menciono en este artículo, 
se ve omenazcdo por el feroz avance 
de la globolizoción Como porte de 
dicho reconocimiento, parhculormenle 
o nuestros pueblos indígenas, y ante 
la urgencia que represento lo protec
ción, conservación y salvaguarda de 
nuestro patrimonio inmaterial, diver
sas instonctas encargadas de los asun
tos culturales del gobierno mexicano, 
se han dado o lo torea de elaborar el 
expediente que será presentado al 
Senado de lo República, y que serv1ró 
de sustento poro lo ratificación de la 
Convención .• 
Es importante señalar que ya desde 
moyo de 2002 , se conformó el Gru
po de Trabajo poro la Promoción y 
Protección del Potrimon•o Oral e 
Intangible de México, el cual fue esto
blecido como órgano noctonal paro fa 
protección de lo herencia oral e intan
gible, y que tiene como runción selec· 
cionor los expresiones culturales sus

ceptibles de ser presentados en el 
morco del programo de proclamación 
de los obras maestros. Posteriormente, 
y como parle de dicho grupo de trabo
jo, en 2005 fo•malmente ~e creó otro 
grupo de trobo'o técnico sobre lo listo 
mdicalivo e inventarte nocional, cuyo 
propósito es definir los criterios, líneas 
de acción y medidos de salvaguardo, 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 129 de lo Convención 
Mientras se espero lo ratificación por 
porte del Senado, dtcho grupo de tra
bajo técnico se ho dado a lo toreo de 
tr preparando el terreno ante la pasibi
lidad de formar parle de la Conven
ción. De este modo, se encuentro en 
proceso de preparación de un docu
mento que contengo las estrategias 
metodológicos poro el establecimiento 
de los critenos que permtton la elabo
ración de lo lista indicativo o inventa
rio, así como el correspondtente plan 
de acción. Paralelamente al estableci
miento de la listo indtcotivo nacional, 
se contemplo emitir uno Declaración 
Nacional del Patrimonio Inmaterial. lo 
ncorparación de México o lo Conven

ción, represento un enorme reto poro 
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los autoridades culturales de nuestro do de elementos en constante evolu 

país, todo vez que no .se dispone de 

uno legislación específico en lo mate

ria, y tampoco se cuenta con políticos 

públicas orientadas a estimular la par

ticipación efectivo de la colectividad 

- principalmente de las etnias indíge

nas- en los asuntos culturales, sociales 

y ambientales de la noción. 

En este sentido, únicamente el articulo 

211 de nuestra Constitución polít ico 

y algunos constituciones estatales 

(Tamaulipos, Boja Cali forn ia Sur y 

Coahuda) hocen alusión al término 

patrimonio intangible, por lo que es 

imprescindible ampliar a nivel nacio

nal los disposiciones legales que 

hagan posible la protección de nues

tro patrimonio inmaterial. 

O tra acción importante, además de 

las y a emprendidas por el grupo de 

trabajo, puede ser el establecimiento 

de un Programo Nocional del Patri

monio Intangible que tengo como pro

pós ito instaurar mecanismos que 

propicien la valoración, conservación 

y salvaguardo del patrimonio inmate

rial, contando con la participación de 

las autoridades del gobierno federal, 

estatal y municipal, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. 

En conclusión, podemos decir que el 

concepto de patrimonio inmaterial -a 
diferencia del patrimonio material

por su propio naturaleza está conteni-

ción, en virtud de que lo propio vida 

social de los comunidades que de

tentan dicho patrimonio siempre se 

encuentran en constante cambio y evo

lución. No obstante dicho diferencia

c ión, el uno es inseparable del otro 

pues son las dos caras de una mismo 

moneda; ambos interrelacionan al 

grado de permitir y propiciar lo creati

vidad, lo diversidad y la identidad cul

tural. 

En virtud de su reciente creación, 

habrá que o torgar o la Convención el 

beneficio de la duda, ya que aún sería 

prematuro exaltar sus bondades o 

puntualizar sus fallos. El balance real 

de dichos claroscuros no se verá en su 

justo d imensión sino hasta que, una 

vez entrado en vigor, seo adoptada 

y aplicada o los países que la sus

criban. 

' Recomendación sol)re la salvaguarda de 

la cultura trad1cion<JI y popular, adoptada 
por la Conferencia General en su 25• 
sesión. París. Francia. 15 de novtembre 

de 1989; inciso a) Definición de la Cul 
tura tradicional y popular. 

'Corea no fue el primer pafs en establecer 
un reconocimiento a lo Que hoy se cono 

ce como patrimonio inmaterial. En 1950 
el Gobierno de Japón otorgal>a el recono 

clm1ento de "Tesoros Nacionales Viv1en-

tes· a QUienes poseían ciertas destrezas 

y técnicas esenciales para la continui
dad de algunas formas importantes del 
patrimonio cultural mtangible. Más re 

c1entementc Filipmas (1973) elabora la 
categorfa de "Artistas Nacionales· y Tal

landia (1985) inició su '·Proyecto de Ar

tiStas Nacionales· Otros pafses como 
Francia (1994), nombró a 20 creadores 

para el rango de ·Maestro del Arte", y 
Ruman10 estableció un sistema regional 

de "Tesoros Humanos Vivientes". 
' Los critenos que el jurado deberá tener 

en cuenta son· representar un ejemplo 
de Importante concentraCión del patnmo

n¡o cultural inmaterial de valor excepciO
nal: representar un eJemplo de expresión 

cultural popular y tradicional de volor 
excepcional desde el punto de 111sta hiS

tórico, ar tístico. etnológico, SOCiológico. 
antropológicO. lingülstico o literario. Es 

importante señalar que el JUrado tamb1en 
deberá considerar su pelig.ro de desapari

Ción deb1do a la falta de mediOS para sal
vaguardarlo y protegerlo. 

De las 19 Obras Maestras. la reg1ón 

latlnoamencona se v10 favorecida con la 
proclamación de cuatro expres1ones cul· 

tura les: la lengua. danza y mus1ca de los 
Garifuna (Belice, Honduras. Guatemala y 

Nicaragua): el Carnaval de Oruro 
(Bolivia): el Esp¡¡cio cultural de la 
Hermandad del Espíntu Santo de los 

Congos de V1lla Molla (Ropúbltca 
Domm1cana): y el Puerto Záparo (Perú y 
Ecuador). 

• De las 28 proclamadas Obras Maestras 
del Patnmon1o Oral e Inmaterial de la 

Humanidad. seis se ubicaron en Am6rica 
Latma y el Canbe Además de la Fes

tividad lndfgena dedicada al Oís de Muer
tos, se sumaron la cosmovis1ón andma 

de los Kallawaya (Bolivia). las expres1o 
nes orates y gráf1cas de los Wajap (Sra 

Sil), la Tumba Francesa de la Candad úe 
Oriente (Cuba), el Carnaval de Barran
quilla (Colombia) y las tradiciones de los 

Marrons de Moore Town (Jama1co). 

• La entrada en v1gor de la Convención será 
efectiva tres meses después de la fecha 

en que un tngésuno Estado Oeposite el 
instrumento de ratifiCación. Hasta el mo

mento once Estados Miembros: Argelia. 
Mauric1o. Japón, Gabón, Panama, Ch,na, 

República Centroafricana. Letonla. Lttua
nia, Bielorrusia y la República de Coreé! 

han ratilicado el Instrumento. Se espera 

Que Méxtco se adhiera él la Convención 



23/zonos fue presentado dentro del programo oficial de ARCO 2005 (ferio de orle conlempor6neo Madrid) . 
23/zonos es coordinado por Viviono Kuri con lo osislencio de luz de lourdes Herbert y Andreo Poosch y curado por 
Fernando del Mor y Guillermo Sonlomorino 
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