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Introducción 

Diferentes afectaciones 

presentan los inmuebles 

históricos en México y el mundo, 

algunas de ellas producto de sus 

características intrínsecas como: 

ubicación, materiales y sistemas 

constructivos de fábricas, pero 

también puede ser por sus 

características extrínsecas como 

las condiciones 

medioambientales, el entorno 

urbano, condiciones sociales e 

históricas. 

 Ante ésta diversidad de 

agentes que vulnera estas obras 

materiales históricas, se requiere 

el análisis y registro de daños 

como actividad primaria para 

cualquier intervención que 

busque prolongar su 

permanencia. En el ámbito de la 

conservación del patrimonio edificado, se realizan acciones previas como los 

informes o dictámenes técnicos que son documentos especializados que 

describen una problemática que debe ser analizada y valorada para su 

solución.  

La Real Academia de la lengua española define el término dictamen, 

como: ñopini·n y juicio que se forma o emite sobre algoò y t®cnico como: 

ñperteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artesò; de tal 

manera que se puede decir que un Dictamen Técnico es una opinión y juicio 

que se emite en relación a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Sin 

embargo, no existe una definición generalizada en el ámbito de la 

construcción y mucho menos en el de la conservación de bienes 

patrimoniales, de ahí la necesidad de contar con más referentes para 

entender mejor el término. 

Cabe señalar que el término ótécnicoô, abarca en sí, el conjunto de 

ciencias y artes, de tal forma que pudiese ser diferente su aplicación para 

cada una de estas disciplinas, sin embargo, para el desarrollo del trabajo 

terminal, se retoma la siguiente definición que dice:  

ñUn informe técnico es la exposición por escrito de las circunstancias 

observadas en el examen de la cuestión que se considera, con 

explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Se trata de una 

exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, respecto a una 

cuestión o un asunto, o a lo que conviene hacer del mismo. Es, en 
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otras palabras, un 

documento que 

describe el estado de 

un problema 

científico. Suele 

prepararse a solicitud 

de una persona, 

una empresa o 

una organizaciónò 

(Pérez & Merino, 

2013; 1). 

 El valor de este 

instrumento depende de su uso, y 

de la información que aporta, tal 

como se plantea en el trabajo 

terminal, el cual surge tras el 

sismo del 19 de septiembre de 

2017 donde un sismo de 

magnitud 7.1 en la escala de 

Richter, fue registrado por el 

Servicio Sismológico Nacional 

(SSN). Su ubicación quedó 

establecida entre los límites de 

los estados de Puebla y Morelos, el epicentro fue a 12 kms al sureste de 

Axochiapan, las coordenadas: latitud 18.40°N, y longitud -98.72°W, y la 

profundidad 57 km. Los daños de este siniestro en el patrimonio edificado, 

fue de 2 mil 340 inmuebles, ubicados en 11 estados de la República 

Mexicana. 

En el estado de Puebla se registran 621 inmuebles dañados, de los 

cuales según el Inventario de Arte Religioso 2017, 563 de dichos inmuebles 

eran de tipo religioso. Datos Oficiales de las Diferentes Arquidiócesis señalan 

que 518 de estos inmuebles corresponden a la Arquidiócesis de Puebla, 25 

a la Diócesis de Tehuacán y 20 a la Diócesis de Huajuapan, este universo de 

inmuebles se localizó en 112 municipios de la entidad poblana. Cada uno de 

estos inmuebles religiosos, requiere de un análisis previo o dictamen técnico 

para proceder a su intervención. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos reconoce a innumerables de estos inmuebles religioso como 

monumentos históricos, de ahí la importancia de ser valorados sus daños de 

una manera profesional y científica, haciendo uso de aquellas disciplinas que 

puedan aportar al diagnóstico de daños. Un importante número de estos 

monumentos históricos dañados, se localizan en pequeños asentamientos 

rurales del sur de la entidad poblana y estaban en uso, de ahí su impacto en 

la comunidad.  

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/organizacion
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El templo católico de San 

Lucas Matlala, ubicado en la 

localidad del mismo nombre en el 

Municipio de Huaquechula, fue 

uno de los inmuebles dañados en 

su estructura por el sismo del 19 

de septiembre del 2017. Por 

disposición oficial del gobierno 

del estado y el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, fue 

inhabilitado para su uso. El 

inmueble es el centro religioso de 

la comunidad, donde diversas 

actividades religiosas 

permanentes y ocasionales se 

llevan a cabo. La construcción de 

acuerdo a las referencias 

históricas confrontadas, data del 

siglo XIX, era parte de la 

Hacienda azucarera de Matlala, y 

se atribuye su construcción a un 

destacado arquitecto de la época: 

Lorenzo de la Hidalga.  

La Hacienda de Matlala conformó junto con la Hacienda de Rijo y la 

Hacienda de Colón un ingenio de 18,264 hectáreas, perteneció por varias 

décadas a la dinastía De la Hidalga. El conjunto hacendario de la hacienda 

formado por la casa del hacendario, el templo, las áreas de trabajo, el 

chacuaco, tierras de labor para el sembrado de la caña, el cementerio y un 

impresionante acueducto, se vio trastocada por la revolución mexicana 

primero, y por el reparto agrario después. El resultado de estos 

acontecimientos como en muchas Haciendas de la región, fue el desuso de 

la misma, y el surgimiento oficial de un asentamiento en los terrenos 

propiedad de la Hacienda. Los habitantes, generalmente población que 

trabajaba en la hacienda, reciben tierras y convierten el templo, en su centro 

religioso.   

La importancia del templo de Matlala, no se lo da solo su antigüedad, 

sino los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales de los 

que fue testigo; sin dejar de lado aspectos arquitectónicos, estéticos y 

técnico-constructivos, de ahí que, el movimiento telúrico del 19 de septiembre 

de 2017, vulneró parte de la historia material de Matlala, y ante la 

problemática que enfrentaban las autoridades federales, estatales y 

municipales para atender todos los bienes inmuebles dañados, la comunidad 

católica de la localidad, buscó asesoría técnica para saber las condiciones de 

riesgo del templo y sus anexos. 
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De esta manera, la 

Maestría en Arquitectura con 

Especialidad en Conservación del 

Patrimonio Edificado de la 

Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, asume el 

compromiso de atender las 

solicitudes que las comunidades 

realizan al programa, el cual 

forma especialistas en materia de 

conservación del patrimonio 

edificado. Y a través de acciones 

de vinculación, elabora 

dictámenes técnicos sobre las 

condiciones de conservación de 

inmuebles históricos o artísticos 

que lo requieran. De esta manera 

es que surge el acercamiento al 

Templo de San Lucas, con el fin 

de elaborar a través del trabajo 

terminal, el informe técnico sobre 

los daños producidos por el sismo 

del 19 de septiembre de 2017 al 

inmueble religioso, y de esta manera gestionar recursos para elaborar el 

Proyecto de Intervención, y la obra misma.  

Es así, que el trabajo terminal planteó elaborar el Dictamen Técnico de 

los deterioros del Templo de San Lucas Matlala, como una forma de colaborar 

en la gestión para recuperar la funcionalidad de este patrimonio cultural, 

recopilando información sobre su historia, elaborando la planimetría 

necesaria, distinguiendo sus cualidades arquitectónicas, registrando y 

analizando los materiales y sistemas constructivos de fábrica, e identificando 

los deterioros. De esta evaluación, la comunidad contará con un documento 

técnico que describa las patologías y las recomendaciones para intervenir el 

inmueble y garantizar su permanencia; lo que contribuye a mantener los 

valores histórico, arquitectónico, técnico, constructivo, social y cultural de 

este centro de cohesión social.  

Elaborar el Dictamen Técnico del Templo de San Lucas, es una forma 

de reconocer la necesidad de este instrumento técnico previo a cualquier 

intervención, ya que como lo menciona el Doctor José Antonio Terán Bonilla: 

ñé existen muchos tipos de investigación que pueden auxiliar a las labores 

de restauración de un edificio históricoò (2004, p. 104), entendiendo el 

inmueble religioso dentro del contexto socio-cultural y natural en el que se 

localiza, y ofreciendo recomendaciones para los diferentes problemas que 

presenta el bien inmueble. Solo de esa manera el Templo de San Lucas 

Matlala podrá seguir en uso.   
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Planteamiento del problema 

 

El Templo católico de San 

Lucas, centro social y cultural de 

la Hacienda de Matlala el pasado, 

y que ha mantenido la misma 

función en el presente, ahora de 

la localidad de Matlala, integrada 

por 396 habitantes, se ubica en el 

Municipio de Huaquechula a 70 

kilómetros de la capital poblana.  

Datos oficiales del Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia refieren que el Templo de 

San Lucas Matlala, forma parte 

de los 312 templos dañados por 

el sismo del 19 de septiembre del 

2017 que no fueron intervenidos 

de manera inmediata por el 

Programa Acciones Parciales 

Inmediatas (API) gestionado por 

el INAH ante la federación, a 

pesar del grado de vulnerabilidad que presentaba el inmueble, ser un 

monumento histórico de acuerdo al artículo 36 de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y estar incluido 

en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 

Los criterios para su intervención no inmediata, se desconocen, ya que 

el Templo presento grietas multidireccionales en el muro testero, fisuras 

horizontales a lo largo de la bóveda de cañón corrido de la nave central; 

desfasamientos de las pilastras de la nave central; grietas y fisuras 

multidireccionales en el muro de fachada principal y en los muros laterales 

que conforman el coro y sotocoro; grietas en diagonal en muros del 

baptisterio; grietas en muros y bóveda de la sacristía; numerosas fisuras a 

diferentes alturas en muros de todo el cuerpo de la nave. La torre además 

presentó grietas horizontales en el muro oriente, grietas y fisuras 

multidireccionales en el segundo y tercer cuerpo donde se alojan las 

campanas, lo que incremento el riesgo para los habitantes, por el peso de 

estos elementos en una estructura dañada. 

El acercamiento para evaluar las afectaciones por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017 en el Templo de Matlala, se dio a través del personal del 

Centro INAH Puebla, quién realizó un levantamiento fotográfico, y con ello 

determinó la gravedad de los daños. Este recurso emergente empleado, si 

bien sirve para registrar de manera general los daños o contribuir al inventario 

de inmuebles afectados, nunca será suficiente para dictaminar de manera 
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puntual los daños en un bien 

inmueble, más aún cuando no se 

realiza el registro con una 

metodología establecida 

previamente, y sobre planimetría 

actualizada.  

El uso de la fotografía 

como herramienta para el registro 

de daños, puede generar errores, 

al consignar daños anteriores al 

movimiento telúrico, como si 

hubieran sido originados durante 

el siniestro. Incluso puede llegar a 

omitirse algunos daños, o pueden 

llegar a jerarquizar daños que 

resultan ser intrascendentes u 

originados en otros momentos de 

la vida útil del Templo, por lo que 

puede llevar a dejar sin registrar 

daños ocasionados por el sismo 

que recién haya sucedido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, resulta imperativo el análisis exhaustivo de la obra 

arquitectónica, siguiendo una metodología previamente establecida, 

empleando técnicas y equipo que contribuya a la identificación de daños en 

Foto 4. Grietas y fisuras en sacristía. Foto 5. Grietas en baptisterio. Foto 6. Grietas y fisuras en fachada 
Autor: Guadalupe Vera, 2017-2018  

Foto 1. Grietas y fisuras en bóveda. Foto 2. Grietas y desfasamiento de pilastras. Foto 3. Grietas y fisuras en torre. 
Autor: Guadalupe Vera, 2017-2018  
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estructuras históricas, solo de 

esta manera se podrá contar con 

un documento técnico a manera 

de diagnóstico de daños de la 

obra patrimonial lo más certero 

posible. Este documento sirve de 

punto de partida para daños 

posteriores producto de réplicas 

sísmicas, o el intemperismo, 

agentes que, sin duda, siguen 

dañando al inmueble religioso.  

Un dictamen técnico debe 

verse como un diagnóstico 

puntual y confiable, que 

contribuye a la toma de 

decisiones en la elaboración del 

Proyecto de Intervención del bien 

inmueble, el cual garantizar la 

solución de cada daño o 

problemática consignada, hasta 

llegar a la recuperación funcional 

y material de la obra patrimonial.     

Cabe señalar que la falta de protocolos de actuación para obras 

patrimoniales en caso de siniestro por parte de las autoridades federales, 

estatales y municipales, provoco el detrimento del Templo de San Lucas día 

a día. No hubo acciones preventivas, los representantes civiles locales, 

esperaban instrucciones de instancias oficiales estatales o federales, lo cual 

no ocurrió. La autoridad religiosa encargada del templo esperaba 

indicaciones, pero ante el número de inmuebles religiosos dañados dentro 

del territorio parroquial de Huaquechula, poco interés hubo para organizar 

acciones en el Templo. La comunidad, poco organizada y desinformada, 

permaneció a la espera de instrucciones por parte de las autoridades (INAH 

o Gobierno Estatal) responsables de atender la obra histórica religiosa, las 

cuales llegaron días después, a través de un comunicado, que establecía: 

evitar el toque de campanas, resguardar las imágenes religiosas y ajuares 

eclesiásticos, y el cierre del inmueble religioso para evitar el acceso al mismo. 

Previo a estas recomendaciones, la población de San Lucas Matlala, 

reaccionó cerrando el templo por temor a cualquier derrumbe o 

desprendimientos de elementos decorativos, y el traslado a una galera anexa 

de propiedad privada de las imágenes religiosas. 

El paso del tiempo (más de un año), las altas temperaturas y las lluvias 

habituales en la zona, ampliaron los daños en el Templo, y acrecentó sus 

problemas estructurales, evidenciando aumento de grietas y fisuras en muros 

y bóveda, desprendimiento de aplanados, disgregación de material de fábrica 
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por filtración de agua, y se hizo 

presente parásitos vegetales, 

plagas de avispas, y otros 

parásitos animales (palomas, 

alacranes y murciélagos). Lo que 

termina por vulnerar aún más el 

monumento histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las condiciones en las que se encuentra el Templo de San Lucas 

Matlala, descritas anteriormente, exige la elaboración de un informe analítico 

y crítico de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del 

2017, además de otras afectaciones producto del intemperismo al que está 

expuesto el bien inmueble, teniendo presente los valores formales, 

funcionales, estéticos, históricos y técnico-constructivos que contribuyen a su 

singularidad, y que se deben conservar.  

Es importante partir de planimetría arquitectónica actualizada, para el 

registro de materiales de fábrica, y el registro de deterioros, de esta manera 

se tendrá la evaluación del bien material, y se podrá establecer las acciones 

que se deben llevar a cabo para subsanar los daños.  

De esta manera, el trabajo terminal contribuye a la recuperación y 

conservación del patrimonio edificado de la entidad poblana en general, y de 

la localidad de San Lucas Matlala en particular, y el programa de la Maestría 

en Arquitectura con especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cumple con el 

compromiso de atender a grupos vulnerables, y fortalece la parte 

profesionalizante de la disciplina de la conservación. 

 

 

 

Foto 7. Vegetación parásita en bóveda. Foto 
8. Grietas en bóveda. Foto 9. Perdida de 
material de fábrica en pretil. Foto 10. 
Vegetación parásita y mancha de humedad 
en ventana 
Autor: Guadalupe Vera, 2017-2018  
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Justificación 

El Templo de San Lucas 

Matlala, es una construcción del 

siglo XIX, que de acuerdo al 

artículo 36 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, es un monumento 

histórico, por lo que el análisis y 

estudio de los daños que el sismo 

del 19 de septiembre de 2019 le 

ocasionó para su atención, 

contribuye a conservar la historia 

material de esta zona sur de la 

entidad poblana, la cual está 

vinculada a la Hacienda de 

Matlala, unidad agrícola 

productiva dedicada a la 

explotación de la caña de azúcar, 

que a lo largo del tiempo tuvo 

varios propietarios, quienes le 

van imprimiendo su sello personal 

al lugar, principalmente la familia ñde la Hidalgaò.  

El Templo también está relacionado a hechos y personajes 

importantes como Lorenzo de la Hidalga, arquitecto al que se le atribuye la 

construcción del edificio religioso, y quien llegó a ser, reconocido académico 

emérito de la Academia de San Carlos de la ciudad de México, y logró varios 

nombramientos, uno de ellos por el propio emperador Maximiliano de 

Habsburgo. El tema, si bien se centra en una problemática concreta, la 

necesidad de conocer más acerca de la obra arquitectónica, aporta referentes 

históricos, que permiten entender el desarrollo económico de la región sur de 

la entidad poblana, de esta manera, el tema se justifica por la conveniencia 

histórico-cultural. 

El templo de San Lucas Matlala, ha estado vinculado a la sociedad que 

hace uso de él, ya sea en la antigüedad como en el presente. El inmueble 

religioso debe verse como un monumento histórico en uso, el cual adquirió 

mayor relevancia a partir del reparto agrario, toda vez que de ser la capilla de 

una hacienda, pasó a ser centro religioso católico del asentamiento de 

Matlala. Es el recinto simbólico, donde diversas celebraciones religiosas se 

llevan a cabo, las cuales están ligadas a costumbres y tradiciones, aspectos 

intangibles que singularizan al templo, al sitio y a la población, luego 

entonces, el tema se justifica por su importancia socio-cultural. 
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Los trabajos de 

restauración del Templo de San 

Lucas, no deben iniciar sin antes 

contar con el diagnóstico de 

dañados que el sismo del 19 de 

septiembre del 2017, le ocasionó 

al inmueble religioso. Este evento 

reconocido de falla normal, 

evidenció problemas técnico-

constructivos relacionados con 

los materiales y sistemas 

constructivos de fábrica. A pesar 

de este hecho, se carece del 

registro de daños después del 

siniestro telúrico, y tampoco se 

cuenta con los daños provocadas 

por el intemperismo al que está 

sometido el inmueble religioso; 

sin embargo, el inmueble está 

dentro del padrón de inmuebles 

del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia para su 

intervención. Sin embargo, antes 

de realizar cualquier intervención, se debe registrar y documentar cada daño, 

tal como lo establece el artículo 16 de la Carta Internacional sobre la 

Conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios (Carta de Venecia), 

por lo que la aplicación de una metodología práctica que permita el análisis 

de los daños, para emitir una opinión técnica para lograr la recuperación del 

Templo, a través del Proyecto de Restauración, hace que el tema se justifique 

por su aportación al campo de la disciplina de la conservación. 

 

Objetivos. 

Dada la problemática identificada en el templo de San Lucas, ubicado 

en la localidad de Matlala, perteneciente al Municipio de Huaquechula en el 

estado de Puebla, se plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Elaborar el diagnóstico del estado de conservación del Templo católico 

de San Lucas Matlala, a partir de registrar y evaluar los daños ocasionados 

por el sismo del 19 de septiembre del 2017, integrando un dictamen técnico 

que ofrezca recomendaciones preventivas y correctivas a la comunidad, con 

el fin de garantizar la conservación del inmueble religioso a través de su 

restauración.  



 

 

14 Página 

Objetivos particulares 

- Reconocer y registrar los 

deterioros y agentes causantes 

de los mismos, a fin de determinar 

medidas preventivas y correctivas 

que garanticen la recuperación 

del inmueble religioso. 

- Analizar el comportamiento 

estructural del Templo a fin de 

determinar los daños 

ocasionados por el sismo y los 

causados por el tipo de suelo, 

materiales y sistema constructivo 

de fábrica. 

- Contribuir a la valoración del 

Templo de San Lucas, a partir de 

la investigación histórica sobre el 

inmueble, sus cualidades 

espaciales a partir de la 

planimetría, y su aportación 

técnico-constructiva a partir del 

levantamiento de materiales de fábrica.  

 

Preguntas conductoras 

Bajo la problemática del Templo de San Lucas, y los objetivos planteados, se 

establecen las siguientes preguntas conductoras que dirigen el trabajo 

terminal: 

¿Cuáles son los daños que presentó el Templo de San Lucas producto del 

sismo del 19 de septiembre de 2017 de intensidad 7.1 en escala de 

Richter? 

¿Existen daños ocasionados por el intemperismo, y la falta de atención al 

Templo de San Lucas, que ponga en riesgo al bien inmueble? 

¿Cuáles son los principales agentes que vulneran el templo de San Lucas 

y que deben ser considerados para evitar alteraciones y deterioros en los 

materiales y sistemas constructivos de fábrica? 

¿Cuáles son las cualidades y valores del bien cultural que se encuentran 

en riesgo por la falta de atención del inmueble religioso? 
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Metodología 

 La elaboración del trabajo 

terminal titulado: ñEvaluación de 

daños en el patrimonio religioso 

de Matlala, Huaquechula, Puebla, 

para su recuperaci·nò, se planteó 

llevarse a cabo a partir de 4 fases 

que son:  

1ª Fase: Consultar fuentes de 

información técnica y 

especializada sobre patrimonio 

afectado por sismos, arquitectura 

hacendaria que conllevó a 

entender la configuración 

espacial de la Hacienda de 

Matlala, de la que fue parte el 

Templo de San Lucas, y las 

subsecuentes transformaciones. 

Fue imprescindible trabajar en el 

Archivo municipal de Atlixco, 

Archivo municipal de 

Huaquechula, Archivo general del 

Estado, Archivo de Notarías, Archivo parroquial de Huaquechula, bibliotecas 

históricas, bibliotecas públicas y virtuales, mapotecas físicas y virtuales, 

hemerotecas públicas y digitales y sitios de internet especializados en 

patrimonio. 

2ª Fase: Sustentar la elaboración del Informe Técnico como documento 

analítico y crítico, donde se registran los daños ocasionados al Templo de 

San Lucas, por el sismo del 19 de septiembre del 2017; y entender la 

aportación de este tipo de documentación para establecer recomendaciones 

preventivas y correctivas, que contribuyan a conservar una construcción del 

siglo XIX, reconocida como monumento histórico por la Ley Federal sobre 

monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.   

3ª Fase: Realizar el análisis arquitectónico partiendo del levantamiento 

fotográfico y arquitectónico del templo, abarcando el estudio de la 

configuración espacial arquitectónica, las cualidades estética presentes, y la 

respuesta técnica constructiva, considerando los materiales y sistemas 

constructivos de fábrica, lo que permite la comprensión del comportamiento 

estructural de la construcción durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

y el registro de daños y afectaciones que se encuentran vulnerando el 

monumentos histórico.  

4ª Fase: Elaborar el Dictamen Técnico del Templo de San Lucas, a partir de 

la información gráfica y fotográfica generada y recabada in situ, dictaminando 
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las patologías presentes en el 

inmueble religioso, y 

estableciendo las 

recomendaciones preventivas y 

correctiva a realizar, las cuales 

van a contribuir a evitar la 

degradación del bien inmueble, 

logrando un referente técnico 

para cualquier proyecto de 

restauración que se llegue a 

elaborar.  

Estado del arte 

Hablar de Informes o 

Dictamos Técnicos es referirse a 

instrumentos formales 

elaborados por expertos en 

alguna materia. En el caso de la 

Arquitectura ha sido común 

elaborar estos documentos por 

los directores Responsables de 

Obra o Corresponsables, para 

atender aspectos relacionados 

con el proyecto arquitectónico, la parte estructural, las instalaciones y aún los 

acabados sobre la base de normas o reglamentos de construcción. Este 

documento, además, viene acompañado de recomendaciones generales. 

Su importancia estriba en el análisis y evaluación de aspectos que 

interesa conocer o identificar, por ello, en el ámbito profesional de la 

arquitectura, el dictamen o informe técnico es utilizado como herramienta de 

diagnóstico en diferentes rubros. En el caso de la conservación del patrimonio 

edificado, el dictamen técnico se ha generalizado como un análisis previo al 

proyecto de intervención de cualquier bien patrimonial, sin embargo, la 

amplitud del contenido, y la profundidad de los aspectos que se analiza es 

muy variable, en ocasiones tiende a sintetizar el proceso de evaluación, hacer 

recomendaciones generales y dar pronta respuesta a la problemática que se 

observa. Y si bien, el informe técnico es: la descripción escrita de las 

características y circunstancias de un suceso o asunto que requiere ser 

evaluado o registrado, este depende del objetivo con el que se elabore.  

El Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), define el Informe Técnico como: ñdocumento en el cual 

se estudia un problema con el fin de transmitir informaciones, presentar 

conclusiones, ideas y, a veces, recomendacionesò (Esquivel, s/a, pag.1). Esta 

acepción coincide con otras de diferentes disciplinas ajenas a la arquitectura, 

y en todas ellas coincide que hay un problema que se debe analizar y 

describir de forma técnica, estableciendo los motivos de la problemática que 
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se identifica, además, aportar 

conclusiones previas, y ofrecer 

recomendaciones. 

En algunas ciudades de 

España (Málaga y Extebari), se 

utiliza el Dictamen Técnico en 

edificios de más de 50 años de 

antigüedad a partir del Decreto 

Administrativo 80/2014. Este 

documento técnico se elabora 

con un fin preventivo, y es de 

carácter obligatorio, su intención 

es seguir manteniendo en uso los 

inmuebles que se analizan, y para 

ello se cubre los siguientes 3 

aspectos:  

Á Estado de 

conservación del 

edificio,  

Á Evaluación de las 

condiciones de 

accesibilidad  

Á Certificado de eficiencia energética 

Todo ello, garantiza la habitabilidad de las edificaciones y la seguridad 

de los usuarios actuales o futuros.  

En países como Ecuador, el informe técnico no es una herramienta 

preventiva, tiene también un carácter legal para el caso de inmuebles 

históricos, ya que por medio de este documento técnico se aplican sanciones 

ante algún caso de descuido o destrucción de bienes patrimoniales apegados 

a la Ley Orgánica Cultural (LOC) de 2016 de dicho país que dice: 

La LOC en el ñArt. 44 dice De sus atribuciones y deberes. El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, tiene entre sus atribuciones y 

deberes los siguientes: {é} f) Comunicar al ente rector de la Cultura 

y el Patrimonio, mediante informes técnicos cuando se haya 

producido violaciones a la presente Ley por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial o las instituciones públicas 

o privadas, que impliquen evidente descuido, destrucción total o 

parcial de bienes patrimoniales, a fin de que se tomen las medidas 

sancionatorias y administrativas correspondientes; {é}ò. 

  

 Para el caso de México y en particular para Puebla, en la Dirección de 

Normatividad y Evaluación Tecnológica de la secretaria de Finanzas y 

Administración del Estado, se establece la necesidad del Informe o 

Dictamen Técnico solo para inmuebles propiedad del Estado, y señala que 
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este documento técnico oficial se 

integra por 8 apartados que son: 

Antecedentes históricos del 

inmueble, Planimetría 

actualizada, Estudios para su 

análisis, Equipo y hardware a 

utilizar, y Costos del Proyecto. 

Este documento técnico se 

estructura para ser presentado en 

dependencias encargadas de 

autorización de Proyectos. 

Siempre debe venir en lenguaje 

técnico especializado.  

De lo anteriormente 

expuesto, se puede establecer 

que no existe una estructura 

única que esté consensuada para 

este tipo de documento técnico, 

ya que cada disciplina lo puede 

emplear de diferente manera, y el 

objetivo de su elaboración 

también puede variar. De ahí que 

existen Informes Técnicos con estructuras diversas, dependiendo del objetivo 

y alcance que se proponga lograr.  

Sin embargo, se puede establecer que de manera general se parte de 

una Presentación, la descripción del problema que se aborda, y diferentes 

secciones de acuerdo al objetivo y especialidad del dictamen. Complementa 

el Dictamen Conclusiones o en su caso Recomendaciones; siempre con la 

ética que este tipo de trabajos exige, por eso es importante que lo elaboré 

personal experto en el tema.  

Otro de los elementos que 

aparece como una constante en este 

tipo de documentos especializados, es 

la solicitud previa de una dependencia, 

organismo no gubernamental, 

asociación civil, o grupo de personas 

interesadas en conocer las condiciones 

de alguna problemática, por eso, 

siempre se realiza con un objetivo 

específico que debe cumplirse a 

concluir el Informe Técnico, tal como se 

observa en el Dictamen Técnico sobre 

las condiciones de deterioro del templo 

de Santo Tomás de Aquino, Tlapanalá, 

Portada Informe Técnico del Templo de Santo 
Tomás de Aquino, Tlapanalá, Puebla 
Fuente: Archivo MACPE 
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Puebla, el cual surge de la 

solicitud del presidente municipal 

de Tlapanalá, Municipio del 

mismo nombre en el estado de 

Puebla, misma que se realiza con 

la anuencia del Sacerdote 

Leoncio Paisano, responsable de 

la Parroquia de Tlapanalá, 

quienes solicitan a la Maestría en 

Arquitectura con Especialidad en 

Conservación del Patrimonio 

Edificado de la Benemérita 

Universidad Autónoma de 

Puebla, la elaboración de este 

documento, ante los daños que el 

sismo del 19 de septiembre del 

2019 le generó a este 

monumento histórico, el cual aún 

permanece sin ser atendido por 

parte de la autoridad 

correspondiente.  

Este documento técnico, permitió que los solicitantes, conocieran 

puntualmente los daños del inmueble religioso reconocido por ley como 

monumento histórico, el cual, es centro administrativo parroquial. La 

elaboración de este Informe Técnico, se realizó con el Cuerpo docente y 

alumnos de la Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado. El informe 

se estructura a partir de tres apartados principales que son: Contexto 

geográfico e histórico, Descripción arquitectónica del inmueble religioso; 

Análisis de deterioros y Recomendaciones. En cada apartado hubo la 

necesidad de realizar trabajo in sitú, investigación histórica, análisis de 

materiales y sistemas constructivos, y el registro detallado de los daños. 

Resulta importante señalar, que la evaluación de daños en un edificio 

histórico no debe ser un trabajo empírico, debe verse como una actividad 

científica con criterios precisión de evaluación permanente, más aún, cuando 

la dependencia encargada de la atención de los inmuebles históricos (INAH) 

tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se vio superada por el número 

de inmuebles dañados, para realizar trabajos preventivos y/o realizar la 

intervención misma en dichos bienes patrimoniales. La mayoría de los 621 

inmuebles dañados por el sismo en el estado de Puebla no se atendieron de 

manera inmediata, este hecho y las condiciones medioambientales de la 

zona, le produjo nuevos deterioros a los bienes patrimoniales, por lo que es 

necesario registrar estas nuevas afectaciones y diferenciarlas de las 

anteriores por políticas administrativas para la aplicación del seguro de 
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atención en caso de siniestro, de 

ahí la importancia de este 

documento previo al proyecto de 

restauración. 

Sin duda, los sismos de 

2017, dejó de manifiesto, la 

necesidad de Informes técnicos 

analíticos y críticos, como 

herramienta de diagnóstico, 

previa a cualquier intervención, 

documento que debe estar en 

manos de quien tiene en custodia 

el bien inmueble, el cual servirá 

de base para realizar la gestión 

para la intervención, y estar al 

pendiente de que se atiendan los 

daños registrados. Pero también 

puede servir de memoria gráfica 

para posibles eventualidades. 

Esto último es muy importante, ya 

que generalmente en las 

localidades o templos, se carece 

de información gráfica y planimétrica con las condiciones de sus inmuebles 

históricos. 

El dictamen técnico es de relevante importancia según los objetivos 

que se persigan, y en el caso del Templo de San Lucas Matlala, lo es como 

instrumento técnico para la gestión de recursos materiales y/o económicos, 

que permita el Proyecto de Restauración, y la obra misma, así como los 

permisos correspondientes, de esta manera, la comunidad de Matlala, 

contará con un documento técnico, que les permita entender la magnitud de 

los daños en el inmueble religioso, y contribuyan a su recuperación. 

Cabe señalar, que existen varios casos donde el dictamen técnico, 

permitió la recuperación a través de la restauración de algunos bienes 

inmuebles, como el Templo de nuestra Señora del Rosario perteneciente a la 

antigua hacienda de Santa María en Ramos Arizpe, Coahuila; o el Templo de 

San Antonio de Padua en Valparaíso, Zacatecas, perteneciente a la hacienda 

histórica de dicha comunidad, los cuales fueron intervenidos para su 

recuperación en octubre y noviembre de 2018. En estos casos, se contó con 

dictámenes técnicos como herramienta primigenia para lograr su 

intervención, contribuyendo a la conservación del patrimonio religioso. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) en su norma no. 30 sugiere la estructura de un 

informe técnico arqueológico, una disciplina que acompaña en muchos 
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casos a la conservación del 

patrimonio edificado, de tal 

manera que al no existir 

lineamientos específicos, se 

refuerza la importancia de 

empezar a generalizar una 

estructura válida para el caso de 

obras patrimoniales donde 

además del registro de daños, se 

establecen las recomendaciones 

sobre el análisis de mecánica de 

suelos, análisis geofísicos, 

análisis medioambiental, y 

pruebas de laboratorio, estudios 

todos de vital importancia para la 

recuperación del patrimonio 

edificado del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla de Nuestra Señora del Rosario, en Ramos Arizpe, 

proyecto de restauración interistitucional en que participa el 

INAH. Foto: Francisco Aguilar, INAH. Recuperado de: 
https://www.inah.gob.mx/boletines/7456-en-coahuila-

restauran-la-ultima-iglesia-donde-entro-el-cura-hidalgo-

antes-de-su-aprehension. 
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Etapa 1. Marco de referencia. 

En esta primera etapa se 

abordan los conceptos de 

Patrimonio y su Conservación, con 

la intención de mostrar la relación 

que debe existir entre los bienes 

materiales reconocidos como 

patrimonio, y las acciones que 

deben llevarse a cabo para 

garantizar su permanencia.  

Y al hablar de permanencia, se 

debe reconocer que todo bien 

material, manifiesta alteraciones y 

deterioros a lo largo de su vida útil, 

ambos tipos de afectación, deben ser 

estudiadas a partir de los agentes que 

vulneran la obra material, y para ello, 

es necesario realizar un diagnóstico 

de daños. Este instrumento de 

valoración y registro, se debe realizar 

previo a cualquier proyecto de 

intervención, y su utilidad reside, en 

que proporciona información ordenada para su análisis y posterior evaluación, de 

todo aquello que está afectando a la obra material patrimonial, permitiendo hacer 

recomendaciones preventivas y correctivas que garanticen la permanencia del 

bien material. 

 

1.1 El Patrimonio Edificado y su Conservación  

 El Patrimonio Edificado y las acciones que se llevan a cabo para su 

conservación son temas que han sido abordados desde diferentes 

disciplinas, y en todas ellas destaca la relación intrínseca entre la obra 

patrimonial edificada y la conservación o restauración, intervenciones que 

permite dar solución a los deterioros y alteraciones que presenta la obra 

material, garantizando con ello su permanencia para la posteridad.  

La Conservación de acuerdo a la Carta de Internacional sobre la 

Conservación y la Restauración de los Monumentos y Sitios mejor conocida 

como Carta de Venecia, implica el cuidado permanente de las obras 

materiales, es decir el mantenimiento necesario que garantice su 

subsistencia. 

La Restauración por su parte: ñé es una operaci·n que debe guardar 

un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores 

estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto hacia los 
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elementos antiguos y los 

documentos aut®nticosò 

(ICOMOS, 1964); por lo que es 

importante aplicar el criterio de 

autenticidad.   

La restauración exige el 

conocimiento profundo del 

monumento a partir de análisis y 

estudios diversos cuya 

pertinencia nos permite entender 

mejor el objeto de estudio, de 

acuerdo a Terán Bonilla, estos 

estudios pueden ser: ñé 

referente a los aspectos 

históricos, arqueológicos, 

constructivos, estructurales, 

tecnológicos, estéticos, químicos, 

biológicos y físicos del 

monumento a intervenir, así 

como, en un momento dado, los 

vinculados a sus bienes mueblesò 

(2004:103).  

 Este conocimiento profundo del monumento que menciona Terán 

Bonilla, es el principio inicial de toda intervención en el patrimonio edificado, 

y la Carta de Cracovia en su apartado 3 menciona que:  

ñLa conservaci·n del patrimonio edificadoédeber²a basarse en 

una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un 

proceso cognitivo que integre la recogida de información y el 

conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamientoéllevada 

a cabo por una persona cualificada y bien formada en la 

conservaci·n y restauraci·nò (2000: 2). 

 El planteamiento anterior, insiste en el conocimiento exhaustivo del 

bien material antes de realizar cualquier intervención, y la disciplina de la 

conservación es una actividad que exige ser realizada por profesionales que 

intervengan los bienes patrimoniales con principios éticos, esta declaración 

implica en primera instancia, el conocimiento histórico, estético, 

arquitectónico y material de todo bien antes de intervenirlo, sin dejar de lado 

el contexto donde se ubican, reconociendo, que hubo condiciones 

económicas, políticas y culturales que incidieron en su materialización, y que 

le pueden dejar un sello propio. Sobre la diagnosis profunda para la 

comprensión de los bienes a intervenir, Carlos Chanfón Olmos en su texto 

Fundamentos Teóricos de la Conservación (1983) señala que solo de esta 

manera se garantiza la protección de la capacidad de delación de la obra 

patrimonial. Sobre el mismo tema, Azkarate, Ruiz de Ael & Santana en su 
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estudio sobre Patrimonio 

Arquitectónico señalan en el 

apartado 3.3 Intervención y 

Restauración que se debe: 

ñEntender la restauración como 

un proceso de conocimientoò 

(2003:18), y el objeto de estudio 

se debe ver, dentro de un proceso 

histórico complejo y deontológico, 

no hacerlo de esta manera, sería 

solo un estudio superficial que 

pudiera desvirtuar la 

problemática, y termina afectando 

la obra material.     

Por ello, la actividad 

primaria de toda intervención, 

debe ser el análisis y la diagnosis, 

ambas actividades resultan 

importantes para definir la 

postura conceptual en la que se 

debe sustentar la intervención, la 

cual debe considerar las normas 

y disposiciones legales que instituciones y organismos encargados de la 

protección de los bienes patrimoniales establecen.  

 Siendo México un país con un número importante de patrimonio 

cultural tangible e intangible, estos presentan condiciones de conservación 

diversa, de ahí la importancia de conocer de manera exhaustiva, la 

manifestación cultural que se analiza; y en el caso de los bienes inmuebles 

realizar la diagnosis, previo a la elaboración del proyecto de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se debe perder de vista, que el patrimonio tangible representado 

en inmuebles civiles y religiosos de diferentes épocas, estilos arquitectónicos, 

y sistemas constructivos diversos, son ejemplos singulares que aportan a la 

historia material de cada sitio y región, además son referentes de identidad y 

representantes de la cultura.  

Diferentes condiciones de conservación del patrimonio edificado 
Foto 11. Casa del Dean, Puebla. Foto 12. Inmueble calle 5 sur 104, Puebla.  Foto 13 Inmueble 3 norte esquina 
6 poniente Atlixco. Fuente: Guadalupe Vera, 2019.   
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La responsabilidad de 

cualquier tipo de intervención 

profesional, debe llevar de origen 

los estudios necesarios para la 

comprensión de la obra que se 

vaya a conservar y/o restaurar, 

garantizando con ello, su 

asertividad en la toma de 

decisiones que conlleve su 

permanencia en el tiempo, y para 

ello se debe insistir, que la 

conservación del patrimonio 

edificado, debe ser realizada por 

profesionistas especializados en 

la materia, por ser quienes, a 

través de esta disciplina, analizan 

la obra material patrimonial, 

saben identificar las 

problemáticas que presenta la 

obra material a partir de una 

mirada amplia, que les permite 

obtener información relevante 

que permita entender las 

patologías que se observan, las cuales deben ser registradas.  

 

La información que se genera en el análisis exhaustivo de la obra 

patrimonial, debe ser organizada y presentada a través de un dictamen o 

informe técnico, que sea el preámbulo para la elaboración del proyecto de 

intervención. Dicho dictamen establece acciones para la atención de cada 

uno de los problemas identificados, sin renunciar al uso de materiales y 

tecnologías contemporáneas, como lo establece el artículo 10 de la Carta 

Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y 

Sitios mejor conocida como Carta de Venencia. Sin olvidar la necesidad de 

la interdisciplina desde el diagnóstico hasta la intervención misma, las cuales 

se realizan con el rigor científico y ético a partir de los valores que la obra 

encierra.  

De esta manera, se garantiza, que la historia material de los pueblos, 

representada en sus inmuebles históricos, se preserve.  

Valerie Magar señala en el Texto Los Nuevos Paradigmas de la 

Conservación del Patrimonio Cultural. 50 años de la Carta de Venecia, que: 

ñEl dictamen del estado de conservación de un bien, y de lo que requiere 

para su conservación, inicia nuevamente con una observación detallada 

y con un conocimiento profundo del bien, de su entorno y de su contexto. 

Para ello es fundamental contar con un equipo interdisciplinario, que 
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trabaje de manera 

coordinada para poder 

generar estrategias claras y 

útiles (2014:154) 

Solo de esta manera, se 

puede atender las patologías en 

los bienes patrimoniales, aún en 

los casos que los daños pueden 

llegar a ser irreversibles, como en 

los sismos, tema que tiene que 

ver con el objeto de estudio del 

trabajo terminal. 

 

1.2 Patologías en las 

construcciones históricas. 

 Patología es un término 

que se utiliza en el ámbito de la 

conservación del patrimonio 

edificado con cierta frecuencia, 

aunque tiene su raíz en la 

Medicina. El diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española la define como: ñparte de la medicina 

que estudia las enfermedadesò (Real Academia Española, s.f., Definición 1) 

El término Patología deriva del griego Pathos que significa enfermedad y 

Logos que se traduce como estudio o tratado. Se sabe que ñé es la rama de 

la medicina que estudia las enfermedades, sus causas y las alteraciones 

anatómicas que las mismas producen en el organismo humanoò (Alfici, H., 

2000, Patología). 

Su uso en la conservación, se debe a que las obras patrimoniales 

pueden verse como un organismo al igual que el organismo humano, y ambos 

presentan enfermedades o afectaciones a lo largo de su vida, de ahí que se 

haya incorporado el termino patología al léxico de la conservación de 

edificaciones históricas. Cabe señalar, que no es el único término empleado 

en el ámbito de la conservación, existen más al igual que los procesos 

médicos. 

Para contextualizar mejor el término dentro del ámbito de la 

conservación, retomaré la definición de Rodríguez que dice que la patología 

es el: ñestudio del conjunto de los procesos degenerativos tipificados en la 

alteración de los materiales y los elementos constructivosò (2004:16). Este 

autor equipara las afectaciones de un inmueble con ñpatolog²as edificatorias 

por fallos acaecidos en la fase de proyecto, o en la construcción o en su 

puesta en funcionamiento o a lo largo de su vida ¼tilò (2004:16).  
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Esto significa que el 

termino patología abarca todo el 

proceso de vida del bien material, 

en dicho proceso surgirán 

alteraciones en los materiales o 

elementos constructivos a causa 

de sus diferentes etapas 

constructivas, es decir, aquellos 

que sean producto del diseño del 

proyecto, aquellos que surjan 

durante el proceso constructivo, 

sea por calidad de mano de obra 

o calidad de los materiales, o 

calidad del método constructivo. 

 Posteriormente habrá 

otros problemas de conservación 

que surjan debido al 

mantenimiento preventivo o 

correctivo aplicado a la obra 

patrimonial.  

 

     

 

 

 

 

 

 

         

Continuando con el concepto de patología, y entendiendo que los 

daños se pueden presentar en diferentes momentos de la vida útil de una 

edificación histórica, es necesario analizar los síntomas que se evidencian, 

para definir su origen, y determinar el o los tipos de agentes que lo producen, 

considerando que pueden ser agentes físicos, agentes químicos, agentes 

biológicos o el agente humano, pero también pueden ser ocasionados por la 

combinación de estos.  

Los agentes que vulneran las obras patrimoniales deben determinarse 

si son extrínsecos o intrínsecos a la edificación. Los extrínsecos son 

producidos o adquiridos por un agente exterior al objeto de estudio, mientras 

que los segundos corresponden a los que se producen debido a las 

Diferentes alteraciones y deterioros en la vida útil de los bienes inmuebles 
Foto 14 y 15. Inmuebles históricos en Orizaba, Veracruz. Foto 16 Inmueble histórico en Xiutetelco, Puebla 

Fuente: Guadalupe Vera, 2019.   
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propiedades, características o 

cualidades de los materiales y/o 

sistema constructivo de fábrica 

del bien cultural que se estudia. 

Solo a partir de la 

identificación de los procesos 

degenerativos tipificados, así 

como el reconocimiento de los 

materiales de fábrica, la edad y 

comportamiento de dichos 

materiales, es factible determinar 

las acciones que contribuyan a 

detener o resolver las diferentes 

problemáticas que se presentan.  

El proceso patológico 

seg¼n Carles Broto, ñes una 

secuencia temporal que consta 

de tres fases: el origen, la 

evolución y el resultado final, se 

recomienda recorrerlas de 

manera inversa para observar 

primero el resultado de la lesión, 

luego el síntoma y su evoluci·n para llegar a su origenò (2006:31).  

Es necesario entonces, el análisis detallado del bien inmueble y de sus 

deterioros, para encontrar el origen de los mismos, pues no hay que perder 

de vistas que, toda obra se encuentra ñexpuestas a m¼ltiples y variadas 

influencias f²sicasò (Sol²s, 2004:2), lo que les genera problemas a los 

materiales de fábrica. Sin embargo, no son éstas las únicas causas de las 

patolog²as en los inmuebles hist·ricos, ya que existen ñé procesos de 

deterioro que pueden surgir por disfunciones en un sistema, involución 

natural de los productos, injerencia de agentes externos imprevistos en el 

ciclo vital de la edificaci·nò (Rodr²guez, 2004:17); por ello hay que ñaveriguar 

si éstas están activas o han dejado de actuar sobre el inmuebleò (Ter§n, 

2004:117), ya que solo de esta manera, se puede tener un diagnóstico certero 

del inmueble que se analiza. 

La Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, 

Conservación y Restauración de las estructuras del Patrimonio 

Arquitectónico de 2003, recoge estos principios en los puntos 2.2 y 2.3 del 

Apartado 2 de Investigación y Diagnóstico, con la intención de que se 

generalicen entre todos los países miembros, los cuales asumen el 

compromiso de difundirlos entre sus especialistas y personal dedicado a la 

conservación del patrimonio.  
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El inciso 2.2 menciona 

aspectos relacionados con la 

información que se obtiene del 

análisis, y señala: 

ñLa recopilación y el 

tratamiento de los datos y la 

información deben llevarse a 

cabo de forma equilibrada, 

prudente y ponderada, con el fin 

de establecer un plan integral de 

actuación proporcionado a los 

problemas reales de las 

estructurasò (2003:2), de tal forma 

que la propia información que se 

genera, pueda ser ordenada de 

acuerdo a la gravedad del daño 

ocasionado, priorizando su 

solución en la misma medida. 

Por otra parte, el inciso 2.3 

establece la necesidad del 

conocimiento del objeto de 

estudio que requiere ser 

conservado, y el contenido del mismo dice: 

 ñLa práctica de la conservación requiere un conocimiento exhaustivo 

de las características de la estructura y los materiales. Es fundamental 

disponer de información sobre la estructura en su estado original y en 

sus primeras etapas, las técnicas que se emplearon en la 

construcción, las alteraciones sufridas y sus efectos, los fenómenos 

que se han producido y, por ¼ltimo, sobre su estado actualò (2003: 2). 

 Esta secuencia informativa sobre la estructura del bien material 

puntualiza los diferentes aspectos y etapas que se deben seguir para lograr 

el conocimiento detallado del bien que se desea conservar. Este 

conocimiento amplio del objeto será la base para proponer soluciones 

técnicas que prolonguen la vida útil de cualquier bien material, que es el 

objetivo que se debe lograr. 

 

1.3 El Diagnóstico de daños previo al Proyecto de Restauración 

 Todo Proyecto de Intervención requiere de un diagnóstico profundo del 

inmueble a intervenir, que se realiza previamente, el cual debe contener 

información que lleve a comprender el objeto patrimonial material, y todo 

aquello que lo está afectando, tal como el inciso 2.5 de La Carta de ICOMOS 

sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las 

estructuras del Patrimonio Arquitectónico lo establece: 
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ñEl diagn·stico debe 

apoyarse en métodos de 

investigación histórica de 

carácter cualitativo y 

cuantitativo; los primeros 

han de basarse 

principalmente en la 

observación de los daños 

estructurales y la 

degradación material, así 

como en la investigación 

histórica y arqueológica 

propiamente dicha, y los 

segundos, 

fundamentalmente en 

pruebas de los materiales 

y la estructura, en la 

supervisión continua de 

los datos y en el análisis 

estructuralò (2003:2). 

 

 Para el doctor Carlos Chanf·n ñé la intervenci·n profesional del 

restaurador supone tres etapas: la detección, el diagnóstico y el tratamientoò 

(1983:250), y para dicho diagnóstico debe quedar claro que un daño, es la 

alteración en la materia del objeto de estudio la cual se debe registrar, al igual 

que los factores que influyen en dichas alteraciones o daños.  

Además, la información requiere ser organizada para su análisis y 

evaluación, por lo que es necesario diferentes instrumentos para esta 

actividad, ya sean: Formularios, Cédulas o Informes Técnicos, que conlleva 

además de la información recolectada, el análisis y evaluación de la 

información que se obtiene, para que, a partir de ello, se establezcan las 

acciones necesarias que atiendan los problemas detectados, solo así, se 

podrá garantizar la conservación del objeto de estudio. 

 

1.3.1 Formularios  

Los formularios son plantillas que deben ser completadas con cierta 

información, pueden servir para un fin definido o para realizar un trámite. Los 

formularios ofrecen información básica y significativa a partir de preguntas 

concretas. El uso más común de los formularios es la gestión administrativa, 

sin embargo ñtambi®n es ampliamente utilizado en los entornos cient²ficos 

con el objeto de almacenar informaci·n experimentaléfacilitan el flujo de 

informaci·n y el procesamiento de datosò (Guti®rrez, 2012:1) 
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El contenido de los 

formularios será acorde con la 

institución y organismo que la 

emita, por lo que existen varios 

tipos de plantillas. Sin embargo, 

un prototipo específico para el 

área de conservación no existe, 

ya que el flujo de información 

puede ser tan extenso y detallado 

como se requiera, de ahí que se 

puede generar. El formulario 

puede ser en formato digital o en 

papel, y se caracteriza por la 

facilidad para el llenado, pues la 

información que se solicita, se ha 

analizado previamente, lo que 

facilita su posterior clasificación y 

análisis.  

Un ejemplo de formulario 

elaborado por el Centro de 

Asesoramiento Tecnológico del 

Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, elaborado para el registro de patologías constructivas se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar, el formulario está dividido en 5 apartados 

empezando con el encabezado que especifica el tipo de formulario, la 
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dependencia que lo genera, e 

indicaciones para el llenado del 

mismo. En el primer apartado se 

presentan los Datos Generales. 

El segundo apartado corresponde 

a la Descripción del Inmueble; 

posterior a esta información, se 

pasa al apartado denominado 

Análisis Inicial, que corresponde 

a la descripción que debe realizar 

quien realiza el llenado del 

Formulario, lo que obliga a que 

sea personal con experiencia en 

el tipo de problemática que se 

analiza.  

Posteriormente se tiene el 

apartado de Actuaciones 

Realizada, donde se debe 

también describir acciones que se 

hayan llevado a cabo de manera 

preventiva; finalmente se tiene el 

apartado de Fotografías, en el 

cual solo se registra el nombre del archivo o archivos fotográficos, por lo que 

hace suponer que el formulario, debe venir acompañado de la información de 

manera digital.  

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo similar, para el caso de Evaluación de daños para 

inspección rápida de edificios públicos, corresponde al elaborado por el Sub 

departamento de Ingeniería y Construcción de la División de Edificación 

Pública de la Dirección de Arquitectura de Chile, el cual presenta una 

estructura más amplia que el formulario anterior, ya que consta de 9 

apartados que son: 1) Alcance; 2) Identificación del Inspector; 3) 

Identificación del Inmueble; 4) Sistema Estructural; 5) Inspección General 

Formulario para aportar casos de patología constructiva 
FUENTE: http://www.cat -coacm.es/corps/cat-
coacm/data/resources/file/protegido/PATOLOGIA/FICHA%20DE%20PATOLOGIA.pdf 
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(Método de Inspección del 

Inmueble); 6) Inspección 

Específica (incluye la Memoria de 

Cálculo de Daño Estructural, el 

Daño Estructural, los Daños No 

Estructurales y los Bienes 

Muebles); 7) Resumen de la 

evaluación final del edificio; 8) 

Recomendaciones Iniciales; y 9) 

Croquis Planta con elementos 

estructurales resistentes.  

Bajo la estructura que 

presenta este formato, es posible 

contar con más información sobre 

las condiciones del inmueble, y ya 

que los daños estructurales en los 

inmuebles, pueden tener una 

amplía la gama, la claridad de la 

información y la experiencia de 

quién lleve a cabo el llenado del 

formulario, determinará la opinión 

técnica de los daños, sin perder 

de vista que se trata de una inspección rápida. Sin embargo, la recopilación 

de la información, puede ser analizada y valorada con más detalle en otro 

momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


