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La celebración del Cincuentenario  
de la Escuela Superior de Conservación  
y Restauración de Bienes Culturales  
(1969-2019): actividades realizadas

Carmen Dávila Buitrón
Profesora de la ESCRBC

INTRODUCCIÓN

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

ha cumplido cincuenta años en 2019. Creada en 1969 en el seno del 

entonces Instituto Central de Conservación y Restauración (actual 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE), es la institución 

docente más antigua de España en su campo y durante muchos años el 

único centro oficial de formación en estas disciplinas. Desde su funda-

ción se han formado en ella más de 2.500 conservadores-restaurado-

res, que con su trabajo contribuyen a la salvaguarda y preservación de 

nuestro ingente patrimonio cultural en museos, bibliotecas, archivos y 

otras instituciones.

Para celebrar este aniversario se han llevado a cabo distintas acciones 

en el ámbito docente y científico –algunas aún en proceso-, cuya presi-

dencia de honor ha aceptado amablemente S. M. la reina emérita Doña 

Sofía. 

El conjunto de actividades conmemorativas se presentó el 9 de abril de 

2019 en un acto que tuvo lugar en el Museo de América, primera sede 

independiente de la Institución, y donde a continuación se inauguró la 

exposición «50 años formando en el cuidado de nuestro Patrimonio: la 

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales».
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1. Diseñado por 
Carlos Vacas, 
profesor de 
Técnica Foto-
gráfica, y José 
Antonio Díaz 
Vargas, profesor 
de Recursos Infor-
máticos, ambos de 
la ESCRBC.

2. Diseñadas por 
Carlos Vacas.

Imagen 1. 
Logotipo de las 
celebraciones del 
Cincuentenario de 
la ESCRBC.

Imagen 2. 
Conjunto de las 
seis banderolas 
diseñadas para 
representar 
nuestro aniversa-
rio en la fachada 
de la Escuela.

En la misma línea, se planteó la realización de un itinerario temático que 

recorriera la historia de las actividades de recuperación de los objetos, 

a lo largo del tiempo, a través de las salas del Museo Arqueológico 

Nacional. 

Actualmente, presentamos este número especial de la revista de la 

ESCRBC, Pátina, de la que asimismo celebramos su 35 cumpleaños en el 

presente curso de 2020-2021, y pronto esperamos poder organizar un 

congreso nacional sobre investigación en Historia de la Conservación y 

la Restauración. 

Con la realización y puesta en marcha de todas estas actividades hemos 

intentado contribuir al conocimiento y difusión de nuestra profesión de 

conservadores-restauradores, aún no reconocida en su justa medida 

por el público general.

A principios del año 2019 comenzamos ya a anunciar el Cincuentenario 

con la creación de un logotipo1, que se ha empleado en todas las comu-

nicaciones del curso (imagen 1), y la colocación de seis grandes bande-

rolas2 en la fachada del edificio, en las que aparecían representadas las 

distintas especialidades de conservación-restauración, un resumen de 

la trayectoria de la escuela y una actividad de especial interés recono-

cido, como la publicación de la revista Pátina desde 1985 (imágenes 2 y 

3). Se intentó reflejar, además, otros conceptos indisolubles de la con-

servación-restauración y de esta Escuela, especialmente la interdiscipli-

nariedad, la documentación, la investigación, la prevención, las nuevas 

tecnologías, el trabajo técnico-práctico o la difusión de la información.
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ACTO DE PRESENTACIÓN  

DEL CINCUENTENARIO DE LA ESCRBC

En 1961 la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura 

creaba el Instituto Central de Conservación y Restauración, destacando 

entre sus objetivos la necesidad de dotarlo de una escuela orientada a la 

formación de sus profesionales, que se fue poniendo en marcha desde 

1965. La entonces llamada Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración 

Imagen 3. Aspecto 
de la fachada de 
la ESCRBC con las 
banderolas insta-
ladas.
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obtuvo Reglamento propio mediante Orden Ministerial de 9 de abril de 

1969, que instituía asimismo el título oficial de Restaurador de Obras de 

Arte. Por este motivo, hemos elegido el mismo día de 2019 para presen-

tar nuestro Cincuentenario y lo hemos hecho en el Museo de América, 

primera sede independiente de la Institución y en la que estuvo radicada 

nuestra escuela durante casi veinte años (1969-1987). 

Esta presentación fue sin duda un acto entrañable, presidido por el 

Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 

D. Rafael van Grieken, y en el que participaron con gran entusiasmo 

la Subdirectora General de Museos Estatales, de la Dirección General 

de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura, Dña. Carmen Jiménez; el 

Director General de Universidades de la CAM, D. José Manuel Torralba; 

la estupenda anfitriona, Dña. Encarnación Hidalgo, Directora del Museo 

de América, y, por supuesto, nuestra Directora, Dña. Ruth Viñas, que 

realizó un breve repaso por nuestra historia (imágenes 4 y 5). 

Imágenes 4 y 5. 
Vistas de la mesa 
y del público 
en el acto de 
presentación del 
Cincuentenario 
de la ESCRBC 
en el Museo de 
América. 
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Nos acompañó en este acto una nutrida representación de antiguos 

profesores y cerca de 200 alumnos de promociones de todas las épocas 

–después grandes profesionales y especialistas-, que lo convirtieron en

una emotiva fiesta para la Escuela y en un cariñoso homenaje a la pro-

fesión (imágenes 6-9). A continuación, se inauguró una exposición que

recorría la historia de la ESCRBC desde sus orígenes en los años sesenta

del pasado siglo hasta la actualidad3 (imágenes 10-11).

Imágenes 6-9. 
Varias vistas 
de la fiesta de 
presentación del 
Cincuentenario de 
la ESCRBC.

Imagen 10. 
Presentación y 
explicación de los 
distintos paneles 
de la exposición.
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EXPOSICIÓN «ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 50 AÑOS  

ENSEÑANDO A PRESERVAR NUESTRO PATRIMONIO»

El mismo día de la presentación de los actos se inauguró también 

nuestra pequeña exposición, complementada por la proyección de un 

completo audiovisual sobre los «50 años de la ESCRBC» (https://vimeo.

com/329600245)4. Con esta muestra hemos querido realizar un homenaje 

a las distintas promociones de alumnado –aparecen representadas gráfi-

camente cerca de treinta- que han formado parte de esta trayectoria y 

han contribuido a su éxito, al igual que el profesorado. La exposición se ha 

podido visitar en la 2ª planta del Museo de América durante casi cuatro 

meses, desde el 9 de abril hasta el 30 de septiembre de 2019 (imagen 12).

3. No queremos 
dejar de destacar 
la gran acogida 
que nos dispensó 
el Museo a 
través de todo 
su personal, 
empezando por 
la Dirección, que 
prestó la máxima 
colaboración en 
todo el proceso, 
tanto en lo que se 
refiere al acto de 
presentación del 
Cincuentenario 
como a la organi-
zación y montaje 
de la exposición. 
Queremos 
agradecérselo 
de forma muy 
especial por su 
gran implicación 
a Dña. Mar Sanz y 
a todo el equipo 
del Departamento 
de Conservación, 
sin cuyo apoyo y 
dedicación todo 
esto no hubiera 
sido posible.

4. Dirección artís-
tica y realización 
de Josechu Dávila, 
A. C. de Creación 
Contemporánea 
Nadie, Nunca, 
Nada, No.

Imagen 11. Un 
momento en la 
inauguración de 
la exposición del 
Cincuentenario.

Imagen 12. Vista 
general de la expo-
sición, tal como 
quedó montada 
para su visita 
pública tras la 
inauguración.

https://vimeo.com/329600245
https://vimeo.com/329600245
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A través de seis paneles con imágenes y textos explicativos5, en formato 

roll-up, realizamos un recorrido por estos 50 años de la historia de la 

Escuela, visitando los espacios que ha ocupado, las especialidades que se 

han ido incorporando y los avances realizados, desde los estudios básicos 

iniciales no reglados hasta alcanzar una titulación superior, con niveles de 

Grado y Máster, que la han convertido en un indudable centro de referen-

cia. Por supuesto, sin olvidar a las personas, auténticas protagonistas de 

esta historia.

Hemos querido también destacar que la ESCRBC no ha sido nunca solo 

un lugar donde estudiar las asignaturas sino un espacio asistencial y de 

conocimiento integral de los bienes culturales. Los alumnos trabajan 

con obra real desde el primer momento en las cuatro especialidades de 

Bienes Arqueológicos, Documento Gráfico, Escultura y Pintura. Cada pieza 

se investiga con un enfoque multidisciplinar antes de iniciar el trabajo 

práctico. Las últimas tecnologías se emplean en todo el proceso, tanto 

para la documentación como para la aplicación de los tratamientos. 

Desde sus orígenes la actividad formativa se ha realizado en las aulas y 

también fuera de ellas, reproduciendo diferentes entornos laborales 

mediante prácticas –didácticas y laborales-, campañas de verano y, en los 

últimos años, estancias en instituciones y empresas en el extranjero, a 

través de distintas plataformas internacionales.

Reflejamos estas ideas de partida en el cartel que presentaba la exposi-

ción y daba la bienvenida a los visitantes (imagen 13).

Imagen 13. Cartel 
de presentación 
de la exposición.

5. A partir del 
diseño general del 
profesor Carlos 
Vacas, la redacción 
de textos, selec-
ción de imágenes y 
maquetación han 
sido realizadas por 
Carmen Dávila, 
también profesora 
de la ESCRBC.
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A continuación, se desarrollaba la historia de la ESCRBC mediante paneles 

temáticos que presentaban las distintas fases de la Institución y que aquí 

reproducimos.

Panel 1: 1961-1969. Los orígenes de la Escuela (imagen 15).

En este primer panel se relatan los antecedentes de nuestro centro 

docente, vinculado desde su origen al entonces llamado Instituto Central 

de Conservación y Restauración (ICCR, actual Instituto del Patrimonio, 

IPCE), que se instaló inicialmente en el Casón del Buen Retiro. El decreto 

de creación del ICCR (2415/1961) incluía la que, según diferentes artí-

culos, denominaba Escuela de Procedimientos y Arte de la Restauración 

y Museología (art. 3ºa) o Escuela Central de Restauración (art.12º), a la 

que, asimismo, se trasladaron los antiguos estudios de Bellas Artes («Los 

criterios básicos...», 1986: 59; Viñas, 2008: 111). 

La Escuela no empezó a funcionar hasta cuatro años más tarde, en octubre 

de 1965, momento en que la Dirección –en palabras de Juan Morán, 

entonces alumno en el Instituto, en su artículo de este mismo número-, 

consideró «que el jovencísimo Centro poseía ya los medios materiales y 

humanos y la madurez necesaria como para poner en marcha su proyecto 

inicial y más importante en el ámbito de la función docente que preveía 

el decreto fundacional: la Escuela de Artes Aplicadas a la Conservación y 

Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología». Desde el prin-

cipio hubo dos especialidades: Restauración de Pintura y Restauración de 

Arqueología, impartidas por los mismos técnicos de la Institución en la 

gran sala longitudinal norte de la primera planta del Casón del Buen Retiro 

(vid. imagen 14). Se trataba de una formación no reglada, de dos cursos de 

duración, denominada «Cursos de Formación de Técnicos Restauradores 

de Obras de Arte» (Viñas, 2001: 343) y basada en un sistema de «maes-

tro-aprendiz», en el que los estudiantes estaban contratados como ayu-

dantes, según consta en las nóminas del Instituto de esos años (imagen 

14), y recibían una enseñanza eminentemente práctica, con apoyo de 

asignaturas teóricas por las tardes, fuera del horario laboral6. Leocadio 

Melchor (1985: 3), que fue director de la Escuela, describía así el sistema 

en el primer número de Pátina: «La Escuela, por aquellos tiempos, funcio-

naba parejamente con la Restauración en el Instituto. Cada restaurador 

6. Agradezco esta 
información a Dña. 
María Sanz Nájera 
y a D. Antonio del 
Rey, eminentes 
profesionales y 
alumnos de las 
primeras pro-
mociones de la 
Escuela.
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tenía un par de alumnos que le ayudaban en su trabajo tres horas en la 

mañana y así practicaban y aprendían. La historia del Arte, la Química, 

etc. se daban aparte».

Imagen 14. 
Nómina del 
Instituto Central 
de Conservación 
y Restauración. 
Archivo personal 
de D. Antonio del 
Rey Ossorio.

En la imagen del panel podemos apreciar que ya desde sus primeros 

tiempos existían en el Instituto y en su Escuela asociada ideas e inten-

ciones que aún perduran, como el espíritu de la formación integral e 

interdisciplinar, la realización de prácticas en entornos reales y la máxima 

difusión de las actividades realizadas. Y un aspecto de relevancia que nos 

gustaría destacar especialmente de este periodo es la influencia directa 

que se aprecia entre el inicio de la formación reglada en conservación-res-

tauración y la paulatina incorporación de la mujer a una profesión casi 

exclusivamente masculina hasta ese momento. Es curioso ver cómo antes 

de la creación del Instituto apenas hay algún caso aislado en el oficio, 

lo que concuerda con que en el primer curso de formación no reglada 

(1965-66), con un número de menos de veinte alumnos, predominaran 

los varones; en el segundo (1966-67), sin embargo, en el que se triplica 

el alumnado, las mujeres superan a los hombres casi en un 11 %, y en el 

tercero (1967-68), ya se equiparan en número (Dávila, 2019: 86).
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Imagen 15. Panel 
1: 1961-1969. Los 
orígenes de la 
Escuela. 
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Panel 2: 1969-1986. Escuela de Artes Aplicadas (imagen 16) 

Hasta 1969, como decíamos, la Escuela no tenía Reglamento ni expedía un 

título oficial, por lo que esa fecha se considera la de creación propiamente 

dicha del Centro, cuyo cincuentenario celebramos en 2019. Coincidió que 

también en ese año se produjo el traslado del ICCR al edificio del Museo 

de América, instalándose la Escuela en la torre, donde permaneció hasta 

1987, en que pudo ocupar el recién reformado Palacio de las Rejas, en 

la calle de Guillermo Rolland. Este panel se dedica a los casi veinte años 

de permanencia de nuestro centro en el edificio del Museo de América, 

donde la formación ya era oficial las clases eran impartidas por profeso-

rado especializado.

El recién estrenado Reglamento propio (Orden de 15/03/1969, BOE 

9/04/1969) indicaba que se regiría con carácter supletorio por las 

normas de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Decreto 

de 24/07/1963) y que su carácter sería «eminentemente práctico y de 

formación profesional» (art. 1º). Establecía una duración de tres cursos 

teórico-prácticos y la expedición de un título oficial a su finalización, 

indispensable para acceder a puestos de carácter público; para este fin 

también consideraba válido el diploma de Restaurador de las Escuelas 

Superiores de Bellas Artes (Decreto de 21/09/1942). Aunque era un título 

oficial –«equivalente al de Graduado en Artes Aplicadas y equiparable 

al de las Escuelas Superiores de Bellas Artes (Viñas, 2001: 344)»-, sor-

prendentemente su nivel era inferior al del bachillerato, requerido para el 

ingreso en la Escuela. Por este motivo, ya desde muy pronto se propusie-

ron planes para elevarlo al de diplomatura para el primer ciclo de 3 años, 

con un segundo ciclo de 2 cursos para la licenciatura y la correspondiente 

ampliación a estudios de posgrado y doctorado para formar en la con-

servación de bienes culturales también a otros titulados, como químicos, 

biólogos, historiadores del arte, arqueólogos, etc. (Melchor, 1980: 33). 

Evidentemente, todo esto no se consiguió hasta mucho tiempo después.

El Decreto de reorganización del Instituto de 1971 (2093/1971, de 23/07) 

cambió su denominación por la de Escuela de Restauración de Obras de 

Arte y le asignó un Director propio, responsable de la docencia y forma-

ción técnica y profesional de los futuros restauradores del país, lo que le 

permitió disfrutar de un mayor grado de autonomía (Viñas, 2001: 344).
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Imagen 16. Panel 
2: 1969-1986. 
Escuela de Artes 
Aplicadas.
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En 1977 se creó el Ministerio de Cultura (R.D. 2258/1977, de 27 de 

agosto, BOE 1/09/1977) como organismo independiente y el ICROA pasó 

a depender de su Dirección General del Patrimonio Artístico; fue entonces 

cuando la Escuela se separó definitivamente del Instituto, manteniéndose 

vinculada al Ministerio de Educación (Amitrano, 1985, 29; Valiente, 1985, 

56; Viñas, 2001: 344) hasta la trasferencia de estas competencias a la 

Comunidad Autónoma de Madrid, el 1 de julio de 1999 (Viñas, 2001: 342). 

Como se puede apreciar en las imágenes del panel, los espacios eran redu-

cidos y la dotación escasa pero se trabajaba con gran ilusión y ambiente de 

compañerismo, tratando de suplir las carencias con voluntad de trabajo 

y una gran creatividad. Por otro lado, vimos cómo al final del periodo 

anterior las mujeres suponían ya la mitad del alumnado de la Escuela; 

pues bien, podemos observar con claridad que, a partir de su creación 

oficial e instalación en la nueva sede, la presencia femenina se dispara 

entre el alumnado, duplicando muy pronto a la masculina y, algunos 

cursos, incluso triplicándola, situación que se mantiene en la actualidad 

(Dávila, 2019: 86).

Panel 3: 1969-1989. Documento Gráfico (imagen18).

La especialidad de Conservación y Restauración de Documento Gráfico 

ha realizado un camino independiente pero paralelo al de las otras ense-

ñanzas de conservación y restauración, por lo que se le asignó un panel 

propio para representar este primer periodo, previo a la unificación de 

todas las especialidades. 

Inicialmente, en los años 60 el Instituto Central de Conservación y 

Restauración incluía también el tratamiento de material documental, a 

través de su Departamento de Grabados, Dibujos, Libros y Manuscritos 

(Viñas, 2001: 343). Sin embargo, a finales de la década se consideró que 

debía dársele mayor relevancia y, en 1969, se creó el Centro Nacional de 

Restauración de Libros y Documentos (poco después Servicio Nacional 

de Restauración de Libros y Documentos, SNRLD), como organismo inde-

pendiente dentro de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del 

Ministerio de Educación y Ciencia. Sus objetivos eran similares a los del 

Instituto, ya que en el artículo cuarto del decreto de creación (D. 1930/1969) 

se incluía la formación de los técnicos responsables del estudio científico, 



La celebración del Cincuentenario de la ESCRBC (1969-2019)

PÁTINA Nº 22 Especial Cincuentenario. Febrero 2021, ISSN: 2603-7009 

23

Imagen 17. Los 
laboratorios de 
Restauración del 
Centro Nacional 
de Restauración 
del Libro (Centro 
Nacional…, 1976: 
16).

la conservación y la restauración de «toda clase de piezas deterioradas 

pertenecientes al Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Nación». 

En 1970 se ubicó en el Archivo Histórico Nacional, en unas instalaciones 

especialmente preparadas para esta finalidad y, un año después –tras 

preparar convenientemente al personal, los espacios y la infraestruc-

tura-, comenzó «la labor propiamente restauradora» (Centro Nacional de 

Restauración de Libros y Documentos, 1976: 7), incluyendo también la de 

formación en 1973 (Viñas, 2001: 345), con unos cursos específicos aún 

no reglados (imagen 17). Compaginar ambas actividades era complicado, 

por lo que, poco después, el Centro solicitó la creación de una escuela 

para formar a los restauradores de documentos, que empezó a funcio-

nar en enero de 1973 con la denominación de «Escuela de Formación de 

Técnicos Restauradores de Documento Gráfico». La estructura formativa 

era muy similar a la ya descrita para las otras especialidades de conser-

vación y restauración, organizada en tres cursos, con asignaturas teóricas 

y prácticas, dedicado el último de ellos en este caso a la realización de 

prácticas curriculares «en los laboratorios del Centro o en alguno de los 

existentes en los archivos o bibliotecas» (Centro Nacional…, 1976: 27). La 

titulación que se obtenía ya era oficial y equivalente al segundo grado de 

formación profesional (Viñas, 2001: 345).
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Cinco años después, en 1978, la restauración de documentos se incluye 

dentro de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, con la 

creación de la especialidad de Restauración del Libro, dejando la antigua 

sede del Archivo Histórico Nacional para instalarse en uno de los centros 

oficiales de estas enseñanzas, la Escuela de Arte 10. La formación duraba 

entonces cinco años, los tres comunes de Artes y Oficios y los dos de 

especialidad (Viñas, 2001: 346).

En 1985 se reforman las enseñanzas de Artes y Oficios, iniciándose un 

Plan de Estudios experimental, en el que se incluyen nuevas disciplinas, 

en este caso la Restauración de Encuadernaciones, y se modifica la estruc-

tura, que pasa a estar constituida por cuatro cursos, dos comunes y dos 

de especialidad, con un proyecto de fin de carrera. También se modifica 

el título, que se asimila al del resto de especialidades en ese momento, 

denominándose Graduado en Artes Aplicadas, con la especialidad de 

Restauración.

En 1987, coincidiendo con el Plan experimental de la ESCRBC, ya existía 

una clara intención de unificar todas las especialidades, aunque en ese 

momento no fue posible por la diferencia en su estructura docente, por 

lo que se hacía necesario que los alumnos de Documento Gráfico finali-

zaran sus propios ciclos antes de poder integrarse en la Escuela común. 

No obstante, a petición del profesorado, en 1989 se realizó el traslado de 

estas enseñanzas al edificio de la calle Guillermo Rolland, a la espera de 

que todas las especialidades pudieran unificarse total y definitivamente 

(Viñas, 1990: 32).

Al año siguiente se aprobó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que unificaba todas 

las especialidades bajo un único Plan de Estudios y, por tanto, todas 

ellas quedaron integradas en las Enseñanzas Artísticas Superiores de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
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Imagen 18. Panel 
3: 1969-1989. 
Documento 
Gráfico.
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Panel 4: 1987-1999. La nueva Escuela (imagen 19)7.

Como nos cuenta el profesor Juan Jiménez Salmerón en este mismo 

número de Pátina, cuando la Escuela debía abandonar su sede del Museo 

de América, se realizó una exhaustiva búsqueda de un edificio adecuado 

para su nueva ubicación. Tras un gran esfuerzo de selección, finalmente 

se localizó el palacio de las Rejas y, gracias al empeño de la Dirección y 

al apoyo institucional, pudo adquirirse y comenzar su rehabilitación. Se 

trataba de un antiguo palacio del siglo XVII, situado en pleno Madrid 

de los Austrias, que se encontraba prácticamente en ruinas, habién-

dose salvado de su total demolición, por muy poco, en varias ocasiones 

(Valenzuela, 1987: 5). El Ministerio de Educación adquirió el edificio en 

1980 pero no estuvo preparado y disponible para la instalación de la 

Escuela hasta 1987, en que se realizó el traslado tras una interminable 

espera (Amitrano, 1987: 6).

Este panel recoge las primeras dos décadas en la nueva sede, reflejando 

la implantación de nuevos planes de estudios, que fueron acercando 

nuestra formación a la situación actual; la incorporación de las nuevas 

especialidades, y, por fin, la obtención de una titulación superior.

Como decíamos, en 1987 se realizó el traslado y en el curso siguiente, casi 

de forma simultánea, comenzó un nuevo plan de estudios que sustituía 

al inicial, y ya muy antiguo, de 1969. La estructura de la formación se 

mantenía en tres cursos pero con la diferencia de que el primero pasaba a 

ser común a todas las especialidades, hasta el momento de Conservación 

y Restauración de Materiales Arqueológicos y de Pintura. Ese mismo año 

se puso en marcha la de Escultura que, aunque ya estaba creada desde el 

plan anterior, «no se impartía por falta de sitio» (Melchor, 1978: 32). En 

1989 se instaló en el mismo edificio la especialidad de Documento Gráfico, 

como comentábamos en el anterior epígrafe, aunque estos estudios no se 

unificaron con el resto hasta el siguiente curso.

En ese mismo año y siguiendo las recomendaciones del Documento 

de Pavía (1987) y de la Confederación Europea de Organizaciones de 

Conservadores-Restauradores (ECCO, en sus siglas en inglés), se presentó 

un nuevo Plan de Estudios experimental de cuatro años que permitiera 

ampliar la formación y facilitara una futura equivalencia con estudios de 

licenciatura (Viñas, 2001: 345). En ese momento este proyecto no obtuvo 

7. Para la redac-
ción de los textos 
correspondientes 
a los últimos 
paneles se han 
tomado datos de 
diversos informes 
y memorias elabo-
rados por la Direc-
ción del Centro.
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el reconocimiento esperado y la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) de 1990 volvió a limitar el plan a los 3 años del prece-

dente, aunque reconociendo por primera vez un nivel equivalente al de 

los estudios universitarios de diplomatura, obteniendo el centro la nueva 

categoría de Escuela Superior, con la denominación que permanece en la 

actualidad.

Finalmente, el RD 440/1994, de 11 de marzo, realizaba una equiparación 

completa de todas las titulaciones precedentes (planes de 1969, 1970, 

1971, 1978, 1987 y 1989) con el nivel de diplomado que establecía la 

LOGSE y regulaba el acceso y la posibilidad de convalidaciones para los 

titulados en la especialidad de Documento Gráfico, cuya titulación previa 

ya quedó unificada con la del resto de diplomados en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales.

En esta época empiezan a crearse nuevas escuelas de conservación y 

restauración similares en otras comunidades autónomas, de las que 

Cataluña y Galicia fueron las primeras, ambas en 1991, y en cuya puesta 

en marcha la ESCRBC prestó una activa colaboración de asesoramiento y 

apoyo (Viñas, 2008: 112).

En el panel correspondiente a la exposición hemos querido destacar la 

afortunada conjunción de elementos que se produjo en esa década, entre 

finales de los años 80 y finales de los 90, en que coincidió un nuevo plan 

de estudios; un nuevo edificio preparado especialmente para el desarro-

llo de nuestra disciplina, con infraestructura e instalaciones adecuadas 

a su desempeño; la incorporación de las especialidades de Escultura y 

Documento Gráfico, y por último, una nueva legislación que reconocía 

por primera vez al centro y a sus enseñanzas un carácter equivalente al 

universitario y, sobre todo, a una titulación superior, que era una de las 

reivindicaciones y aspiraciones más esperadas por los profesionales.
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Imagen 19. Panel 
4: 1987-1999. La 
nueva Escuela.
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Panel 5: La ESCRBC del siglo XXI. Niveles de Grado y Máster (imagen 20).

La década de los años 2000 está intrínsecamente relacionada con el 

traspaso de las competencias educativas desde el Ministerio de Educación 

a la Comunidad Autónoma de Madrid, que se hizo efectivo en 2001, y 

con la implantación del Plan Bolonia (1999), así como con la consecuente 

adaptación de nuestros estudios a las nuevas titulaciones que aquél esta-

blecía. También en esos momentos se crearon nuevas escuelas en Aragón 

(2000), Asturias (2002) y, algo después, en Castilla-León (2007).

Este proceso de renovación incluía el diseño de un plan de estudios 

adaptado al nuevo marco normativo europeo. Como en otros muchos 

aspectos, las Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS) quedaron relega-

das –u olvidadas- respecto de las universitarias, por lo que para la aproba-

ción de unos estudios realmente equivalentes a los universitarios de Grado 

y Máster hubo que esperar hasta la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 

2006, en la que se reconocía esta equivalencia, a todos los efectos, y la 

posibilidad de acceso a la formación de doctorado. El RD 1614/2009 de 

Ordenación de las EEAASS permitió en 2010 la implantación de un plan 

de estudios de nivel de Grado, en el que por fin se pudo repartir la carga 

lectiva en cuatro cursos, dos comunes y dos de especialidad, manteniendo 

las cuatro que ya se impartían en la Escuela: Arqueología, Documento 

Gráfico, Escultura y Pintura (las de Textiles y Mobiliario nunca han llegado 

a implantarse). Este plan se adaptó a las recomendaciones europeas del 

sector, tanto docentes como profesionales, emitidas por el International 

Council of Museums (ICOM), la European Network for Conservation-

Restoration Education (ENCoRE) y ECCO, así como por diversos proyectos 

educativos internacionales (Viñas, 2011: 211-212).

A partir de la implantación del nivel de Grado, era importante facilitar 

el acceso a esta titulación a los anteriores diplomados –y a los decla-

rados equivalentes- mediante el correspondiente reconocimiento de 

créditos (180 ECTS), unido a una formación complementaria (60 ECTS) 

que completara el número total de créditos requeridos. Esto vino a cum-

plirse mediante la Resolución de la Dirección General de Universidades 

e Investigación [de la Comunidad de Madrid] por la que se determina la 

formación adicional […] de estudiantes con el Título de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales que deseen obtener el Título Superior 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales […], de 29 de  
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septiembre de 2014, formación que empezó a impartirse en la ESCRBC 

en el curso 2014-15. De esta forma, según indicaba Viñas (2011: 207 y 

211), cada profesional ya tendría la posibilidad de elegir entre mantener 

su situación con todos los derechos adquiridos, tanto profesionales como 

académicos –incluyendo el acceso a Máster-, o completar su formación 

para alcanzar el nuevo título superior equivalente a todos los efectos al 

Grado universitario, lo que, a su vez, le daría acceso a las enseñanzas de 

Doctorado, pudiendo así cerrar el ciclo académico completo.

La posibilidad de ofrecer a nuestros alumnos y profesionales un Master 

especializado en la Escuela se convirtió entonces en una prioridad para 

cumplir todos los requisitos de la normativa europea. Tras su aprobación 

mediante la Orden ECD/874/2016, de 7 de abril, en 2017 se impartió la 

primera edición, con la denominación de Máster en Enseñanzas Artísticas 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Europa, con un 

núcleo básico de materias obligatorias y un amplio abanico de optativas, 

que desde el primer momento han permitido a los alumnos elegir diversas 

líneas de especialización.

En los últimos meses hemos recibido dos buenas noticias. La primera, 

que con la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), 

se reconoce de una vez por todas la tan largamente reivindicada deno-

minación de «Grado en Enseñanzas Artísticas» de nuestra titulación, en 

lugar de la de «Título Superior» que se venía utilizando y que generaba 

una gran confusión en un ámbito ya de por sí difícil de ubicar, como son 

las EEAASS. 

Por otro lado, en el BOE del 29 de enero se publicó la Resolución de la 

Secretaría General de Universidades por la que se acuerda el período de 

información pública en el procedimiento de determinación de la corres-

pondencia a nivel MECES del título de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales, que por fin inicia el procedimiento que derivará en la 

correspondencia de los antiguos títulos equivalentes a Diplomatura con 

el nivel de Grado.
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Imagen 20. Panel 
5: La ESCRBC del 
siglo XXI. Niveles 
de Grado y Máster.
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Panel 6: El siglo XXI. Otros entornos formativos (imagen 22)

Como ya comprobamos desde el primer panel, la Escuela se ha carac-

terizado desde sus comienzos por una vocación de expandirse hacia el 

exterior de muy diversas maneras, ampliando los ámbitos docentes y 

laborales para sus alumnos con acciones de salvaguarda del patrimonio 

cultural, extendiendo sus enseñanzas a los ya titulados o divulgando 

conocimientos tanto a profesionales como a profanos. Esta actitud se 

apoya en cuatro pilares fundamentales, que desarrollaremos a continua-

ción de forma individual: las prácticas curriculares y campañas de verano, 

las movilidades internacionales, la formación continua y la difusión.

Desde los primeros momentos, la realización de prácticas en un entorno 

real de trabajo se consideró esencial para la formación de los conserva-

dores-restauradores. En la actualidad, el currículo incluye prácticas de 

carácter obligatorio que se desarrollan en prestigiosas instituciones y 

empresas, con las que se formalizan convenios continuamente tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional, principalmente en el caso del 

Máster. Cada verano se realizan de forma sistemática numerosas y fruc-

tíferas campañas, en las que los alumnos efectúan intervenciones en una 

dinámica similar a la de un equipo de profesionales de conservación-res-

tauración y de investigación. Es interesante destacar los amplísimos 

trabajos realizados en excavaciones arqueológicas, instituciones museís-

ticas, bibliotecas, archivos, iglesias, palacios y otros edificios singulares, 

distribuidos por toda la geografía española. Con estas campañas, además 

de con las labores de asesoría, la ESCRBC contribuye a la conservación 

de un patrimonio cultural que difícilmente recibiría la atención necesaria 

(Viñas, 2001: 349), por lo que en este panel hemos querido destacar la 

medalla de oro que la Escuela recibió de la ciudad de Toro (Zamora) en 

2004 por la labor realizada en pro de la conservación de su patrimonio,  

a través de numerosas campañas desde 1987 (imagen 21).
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Las movilidades internacionales son fundamentales para ampliar los cono-

cimientos de las personas y abrir su mente a otros usos y costumbres, por 

lo que para nuestra Escuela supone un orgullo enviar y recibir a numero-

sos alumnos, titulados y profesores a centros docentes, instituciones y 

empresas en distintos países del mundo. Los estudiantes realizan movi-

lidades desde 2012, dentro y fuera del ámbito europeo, a través de los 

programas de la plataforma Erasmus Plus; el Programa del Consorcio de 

las Artes (CARTES), de apoyo a países que carecen de enseñanzas regladas 

de conservación y restauración pero poseen ricos patrimonios culturales, 

como Albania, Jordania, Camboya o la India, y de convenios bilaterales 

con la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland 

(SUPSI) y con el Stato della Città del Vaticano. 

La ESCRBC siempre ha sido también un centro aglutinador de los profesio-

nales, organizando cursos de formación continua y de posgrado que los 

ayudan a actualizarse en el conocimiento de los procedimientos y técnicas 

de ejecución de los bienes culturales, de su estudio y análisis, de los tra-

tamientos más novedosos de restauración y conservación preventiva o de 

las últimas tecnologías de documentación y reproducción. 

Imagen 21. 
Imagen de grupo 
del profesorado 
de la ESCRBC tras 
el acto de entrega 
de la medalla de 
la Ciudad de Toro; 
en el centro, el 
entonces director 
de la ESCRBC, D. 
Javier Peinado, con 
D. José Navarro 
Talegón, director 
de la Fundación 
González Allende. 
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Tan importante como realizar el trabajo es darlo a conocer y compartirlo 

con estudiantes, profesionales y con la sociedad en general, por lo que 

desde la Escuela siempre se han buscado vías para poder llevar a cabo 

esta tarea. Nuestra principal herramienta es la revista Pátina que comenzó 

a editarse en 1985 y es la publicación periódica más antigua en español 

de conservación-restauración. Desarrollada por el claustro de profesores, 

recoge trabajos de investigadores y profesionales de la propia Escuela 

y de otras muchas instituciones. La calidad de sus artículos, la revisión 

por pares y la cuidadosa edición la han convertido en obra de referencia 

obligada en el mundo profesional y docente hispanoamericano. 

Además de la edición de la revista, la Escuela también da a conocer sus 

actividades mediante la realización de jornadas divulgativas y la parti-

cipación en congresos científicos y programas de difusión. Entre los de 

mayor interés podemos destacar el Programa ESO 4+Empresa, a través 

del cual los alumnos de varios institutos se integran en las actividades de 

los talleres de restauración; la participación de alumnos de bachillerato 

de los IES Históricos en las campañas realizadas sobre sus bienes cultu-

rales; la Semana de la Ciencia de Madrid; las Jornadas Con ciencia en la 

Escuela (Circulo de Bellas Artes); las Jornadas MOM: Madrid otra Mirada, 

organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, o el Programa Promentor, 

así como la colaboración con la Subdirección General de Juventud en 

acciones divulgativas y en la Gala Premios Talento Joven, etc. 

Una última, pero no menos importante, vía de difusión son las redes 

sociales –Facebook, Instagram, Twitter y Vimeo-, en las que la ESCRBC 

cuenta con más de 10.000 seguidores que reciben permanentemente 

información de la Escuela y de las actividades que se llevan a cabo.
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Imagen 22. Panel 
6: El siglo XXI. 
Otros entornos 
formativos.
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ITINERARIO SOBRE HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN Y LA 

RESTAURACIÓN EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL8

Planteamiento

En 2018 la Escuela propuso la organización de una exposición temporal en 

el Museo Arqueológico Nacional, formada por piezas que hubieran sido 

reparadas o restauradas a lo largo de la historia. El proyecto presentaba 

muchas dificultades, por lo que finalmente se optó por realizar la exposi-

ción de manera virtual, en forma de itinerario o recorrido temático. Este 

nuevo planteamiento facilitaba enormemente el proceso, ya que el coste 

económico era asumible, se podría planificar y llevar a cabo en mucho 

menos tiempo, apenas requería de infraestructura y, sobre todo, podría 

mantenerse de forma permanente al no tener las restricciones de una 

exposición temporal.

Fue fundamental el apoyo económico de la Dirección General de 

Universidades y Enseñanzas Artísticas de la actual Consejería de 

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, de la que la 

ESCRBC depende, que seleccionó nuestro proyecto de investigación –

Identificación, estudio y difusión de intervenciones de reparación y restau-

ración, desde la prehistoria hasta la actualidad, en el Museo Arqueológico 

Nacional-, dentro de su primer Programa Institucional de Apoyo a la 

Investigación en los Centros Públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores, 

con una dotación económica de 4000 euros. 

El 29 de enero de 2019 se formalizó el acuerdo entre la ESCRBC y el 

MAN en una reunión a la que asistieron los directores y representantes 

de ambas instituciones. Por parte del Museo, los participantes han sido 

todos los miembros del Departamento de Conservación y Restauración, 

especialmente Bárbara Culubret, técnico de Museos, como codirectora 

del proyecto, y las restauradoras Margarita Arroyo, Blanca Hernández, 

Durgha Orozco y Silvia Montero. Por lo que se refiere a la Escuela, la 

codirección la ha llevado Carmen Dávila y han participado los profeso-

res Ángel Gea y Marta Rodríguez, así como la alumna Patricia Melchor, 

que en ese momento desarrollaba sus prácticas curriculares en el Museo 

Arqueológico Nacional.

8. Este apartado 
resume parcial-
mente un artículo 
monográfico 
sobre el Recorrido 
temático Historia 
de la conserva-
ción-restauración 
en el MAN, 
publicado en el 
Boletín del Museo 
Arqueológico 
Nacional, núm. XL 
(2021) (Dávila et 
al., 2021).
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El proyecto ha tratado de paliar la escasa investigación dedicada a la 

historia de la conservación y la restauración, quizá por considerar que una 

pieza reparada o restaurada había perdido parte de su valor. Sin embargo, 

en un museo de larga tradición como el Arqueológico Nacional, que ha 

contado con restauradores desde el inicio de su andadura, es rara la pieza 

que no haya sido sometida a diversas intervenciones a lo largo de este 

siglo y medio de historia, por lo que podemos asegurar que constituye un 

escenario inmejorable para la investigación.

El objetivo principal se ha enfocado a establecer una periodización de las 

distintas actuaciones realizadas a lo largo de la Historia para recuperar los 

objetos que sufrían daños o deterioros, pasando de la reparación utilita-

ria a la restauración propiamente dicha cuando tales objetos pasaban a 

convertirse en documentos del pasado. Se ha considerado también fun-

damental dar difusión y visibilidad a la historia de la restauración y a la 

importancia de la conservación del Patrimonio cultural.

Hemos partido del estudio de objetos de distintos materiales, caracterís-

ticas y épocas, pertenecientes al Museo. Se ha seleccionado un conjunto 

representativo entre las piezas de la exposición permanente y se han 

documentado de forma exhaustiva para conocer la historia de cada una 

de ellas desde el punto de vista de la conservación-restauración.

Los resultados de esta investigación servirán para ampliar el conocimiento 

sobre las propias piezas seleccionadas y los tratamientos que se les han 

practicado, así como los criterios, técnicas y materiales empleados en 

cada periodo. Estos conocimientos permitirán extrapolar la información a 

otras piezas tratadas en las mismas épocas y establecer un protocolo de 

intervención para bienes culturales con restauraciones previas.

El apartado de difusión adquiere una gran relevancia en el proyecto, 

dadas las características de los objetos y el ámbito museístico en el que 

se desarrolla, tanto a nivel científico como de público general. Se está 

llevando a cabo mediante publicaciones especializadas y, de forma 

más específica, con el diseño y ejecución de este itinerario o recorrido 

temático por las salas del Museo Arqueológico Nacional sobre la Historia 

de la Conservación y la Restauración, de forma que cumpla una función 

pedagógica de cara a la comprensión de estas actividades y de su impor-

tancia para nuestro patrimonio cultural.
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Organización y desarrollo

A partir del estudio de las piezas se han definido diferentes fases, en 

cuanto a la recuperación de objetos se refiere, que para su difusión se 

han resumido en cuatro grandes periodos. A través de una serie de piezas 

seleccionadas y enmarcadas en ellos, se ha desarrollado este recorrido 

temático, que pretende constituir una guía para observar las distintas 

técnicas de reparación y de restauración a lo largo de la historia. Los 

distintos bloques se estructuran cronológicamente y se presentan con 

una pequeña introducción en la que se incluyen aspectos generales de la 

época a la que se refiere cada uno de ellos: con qué objetivos se llevaban 

a cabo las intervenciones, quiénes las ejecutaban, cuál era su formación 

profesional y con qué criterios, técnicas y materiales trabajaban.

Para facilitar la comprensión del público, cada bloque temático se ha 

marcado con un color diferente. Cuando una pieza ha recibido varias res-

tauraciones en distintos periodos, se muestran los códigos de color de 

todos ellos. Así, las fases están numeradas del 1 al 4 y aparecen señaladas 

también con su color específico: la fase 1 en amarillo, la 2 en naranja, la 3 

en azul y la 4 en verde. 

Reparaciones de época y populares: el fin de estas actuaciones 

era reparar un objeto dañado o deteriorado para mantenerlo en 

uso. Dentro de los distintos sistemas de montaje basados en la res-

titución de la funcionalidad, uno de los más antiguos y extendidos 

fue el lañado, que consistía en unir los diversos fragmentos de un 

objeto roto mediante ligamentos, inicialmente de origen animal o 

vegetal y después con grapas o lañas metálicas. No es habitual que 

estas se conserven, ya que tanto los elementos orgánicos como el 

metal se degradan y desaparecen con facilidad, pero perduran las 

perforaciones, que previamente se practicaban en los bordes de 

fragmentación para poder unirlos. Encontramos ejemplos de estas 

actuaciones desde la prehistoria hasta el siglo pasado, realizadas 

por los propios artesanos que fabricaban los objetos o por oficios 

especializados, como los lañadores (Dávila, 2013a y 2013b).

Los artistas restauradores y el nacimiento de una profesión: 

la admiración por las obras de arte antiguas fue el origen del 

coleccionismo y, en consecuencia, de las primeras acciones para 

1

2
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reconstruirlas y recuperarlas desde finales del siglo xvii. Estas res-

tauraciones, asociadas al arte y al artista, respondían a un carácter 

esteticista y mimético, ya que empleaban los mismos materiales 

del original, del que no debían distinguirse. A lo largo del siglo xix 

ya se empezaron a desarrollar técnicas específicas de restaura-

ción que desembocarían en la especialización profesional (Dávila, 

2013a y 2013b).

Nuevos criterios, nuevos materiales: los nuevos conceptos de 

respeto a los objetos históricos y a su conservación desde el punto 

de vista científico empezaron a fraguarse desde los años treinta 

del siglo XX pero no cristalizaron hasta la finalización de las dos 

guerras mundiales, que resultaron desastrosas para el patrimonio 

cultural. Desde mediados del siglo se afianzan el respeto por los 

bienes culturales y el reconocimiento de su valor social. En España 

se crea el Instituto Central de Conservación y Restauración (actual 

IPCE) y la escuela asociada. Esta época se caracteriza por la aplica-

ción de nuevos criterios y técnicas de investigación, la realización 

sistemática de estudios previos antes de la restauración y la pau-

latina sustitución de los productos naturales tradicionales por los 

nuevos materiales sintéticos, más estables, inertes y reversibles, 

que empezaban entonces a experimentarse.

El siglo XXI: formación superior y nuevas tecnologías: la conser-

vación-restauración actual requiere de un profundo conocimiento 

de los bienes culturales, basado en la documentación y la inves-

tigación científica. La conservación preventiva prevalece sobre la 

intervención directa, que se caracteriza por tratamientos poco 

invasivos y fácilmente reversibles. Las nuevas tecnologías juegan 

un papel fundamental en todo este proceso. Para conseguirlo se 

apoya en estudios reglados de Grado y Máster, que pueden adqui-

rirse en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales9, cuyos primeros 50 años celebramos.

El siguiente paso fue buscar entre los fondos del Museo expuestos en las 

salas aquellos que pudieran ilustrar estas fases cronológicas establecidas. 

Siguiendo el esquema de los demás recorridos que ya existen, se optó 

por presentar 20 piezas, algunas de las cuales son muy conocidas; otras 

lo son menos aunque su historia es también interesante. Se ha buscado  

4

3

9. Como ya se ha 
indicado, durante 
muchos años fue 
el único centro 
docente para 
las enseñanzas 
de conservación 
y restauración. 
Actualmente 
existen en España 
otras escuelas 
de las mismas 
características, así 
como diversas uni-
versidades donde 
se imparten estos 
estudios.
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fundamentalmente que sean ejemplos de los distintos bloques cronológi-

cos y que cada área temática del museo aparezca representada al menos 

por una de ellas.

Difusión

Una vez identificadas las piezas que iban a marcar el itinerario, se procedió 

a elaborar la información que se quería dar al visitante. Para ello se dise-

ñaron varios soportes informativos: un folleto de mano, un itinerario en la 

página web del MAN y el recorrido en la aplicación MANVirtual. En todos 

ellos cada una de las piezas aparece acompañada de información sobre el 

tipo de intervención o intervenciones recibidas y documentación comple-

mentaria que permita entender más fácilmente la “historia” del objeto.

El folleto de mano es un desplegable que permite que se pueda realizar 

la visita de forma presencial. Debido al formato, la información que se 

incluye es algo más reducida que en los demás soportes10 (imágenes 22 

y 23). 

El recorrido temático «Historia de la conservación y la restauración» 

en la web11 se inicia con una introducción para luego ir pasando pieza a 

pieza siguiendo el recorrido por el Museo, empezando por las salas de 

Prehistoria y acabando en las de Numismática. Se acompaña de unos 

planos descargables en los que se indica con una imagen la ubicación de 

las piezas. Permite también descargar el folleto de mano.

Cada objeto se acompaña de varias fotografías o documentos que 

ilustran los trabajos de restauración llevados a cabo y que se explican 

en un texto adjunto. En la esquina superior derecha de las fotografías 

aparece el código de colores que nos remite a la cronología de las distin-

tas intervenciones. Así, por ejemplo, el vaso con ciervos y oculados de Los 

Millares –pieza número 1- aparece con los siguientes códigos: amarillo, 

«Reparaciones de época y populares», puesto que presenta un lañado de 

época prehistórica; naranja, «Los artistas restauradores y el nacimiento 

de una profesión», que responde a las restauraciones realizadas después 

de su descubrimiento en el siglo XIX, y verde, «El siglo XXI: formación 

superior y nuevas tecnologías», que representa la última intervención 

del siglo XXI. En el caso de la pieza número 13, la pila bautismal visigoda 

10. El diseño del
folleto de mano
es de Raúl Areces
Gutiérrez (MAN),
a quien quere-
mos agradecer su
magnífico trabajo
y paciencia.

11. http://www.
man.es/man/
exposicion/reco-
rridos-tematicos/
conservacion.html,
implementado
por Susana Ibarra
(Departamento de
Difusión del MAN),
a quien también
queremos agra-
decer su labor y
buena disposición.

http://www.man.es/man/exposicion/recorridos-tematicos/conservacion.html
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de los peces, vemos dos códigos: el naranja, que representa las repara-

ciones y reintegraciones anteriores a los años cincuenta y a los setenta, 

y el verde, que se refiere a la restauración más reciente, llevada a cabo 

por una de nuestras alumnas en prácticas, Ana Gómez de Vírgala, basada 

en los últimos criterios de mínima intervención y apoyada en las nuevas 

tecnologías. 

El itinerario en MANVirtual12 se organiza igual que los otros recorridos 

temáticos del Museo («Museo en femenino», «Música en el Museo»…) 

mediante una aplicación que, una vez descargada, permite que el usuario 

pueda «realizar» este recorrido virtualmente por las salas del museo. 

Está implementada para smartphone o tablet y Gear VR. De esta manera, 

el visitante accede de forma virtual a las salas, vitrinas, plataformas…, 

y puede ver los demás fondos que acompañan a los seleccionados. Al 

pinchar sobre la pieza (identificada mediante un punto naranja), se des-

pliega la información de las distintas restauraciones y se posibilita ver 

cada una de las fotografías ampliada. La documentación que se ofrece es 

la misma que aparece en el recorrido de la web.

El 7 de noviembre de 2019, se presentó oficialmente este recorrido 

temático en el MAN, en un acto presidido por la subdirectora general de 

Museos Estatales, Carmen Jiménez, con intervenciones de los directores 

de ambas instituciones, Andrés Carretero (MAN) y Ruth Viñas (ESCRBC), 

así como de las coordinadoras del proyecto, Bárbara Culubret (MAN) y 

Carmen Dávila (ESCRBC). Con este motivo y coincidiendo con la Semana 

de la Ciencia de 2019 se organizó además una visita guiada para un grupo 

de 20 personas.

Más adelante, cuando la situación derivada de la pandemia de COVID-19 

así lo permita, se planificarán diversas visitas guiadas. También está 

prevista la inclusión de este recorrido en la Guía Multimedia del Museo 

Arqueológico Nacional dentro del proyecto, ampliando la información 

sobre cada objeto seleccionado.

12. https://www.
manvirtual.es/ 
implementada por 
Jorge García de 
Andoín.

https://www.manvirtual.es/
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Imágenes 23 y 24. Anverso y reverso del folleto de mano imprimible del 
Recorrido temático Historia de la Conservación y la Restauración en el Museo 
Arqueológico Nacional.
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Como colofón de las actividades del Cincuentenario y como se comen-

taba al principio de este trabajo, se había previsto también la celebración 

del I Congreso de Historia de la Conservación y la Restauración, pero por 

el momento, el proyecto está paralizado e la espera de su aprobación 

por parte de la Comunidad de Madrid. Esperamos que en breve pueda 

llevarse a cabo y os animamos a ir preparando vuestras contribuciones a 

la historia de nuestra magnífica profesión.
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