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CAPITULO I: GENERALIDADES Y CONCEPTOS 

BÁSICOS 

1.1 Generalidades  

1.1.1 Introducción 

El patrimonio cultural constituye hoy en día una premisa esencial para el 

desarrollo socioeconómico y la reafirmación de la identidad cultural de un 

pueblo; es por eso que su conocimiento, difusión y generación establecen la 

forma fundamental de expresión de la humanidad. 

Un acercamiento a la noción de conservación del patrimonio cultural, 

permite distinguirlo como el conjunto de bienes de la cultura material y 

espiritual que por su relevancia histórica, artística, científica, técnica y 

social, constituye una herencia valiosa acumulada a lo largo del tiempo. A 

partir de los aportes brindados por cada generación, engloba tanto los 

exponentes del patrimonio arquitectónico y urbano de diferentes clases y 

grupos sociales, épocas y ámbitos; los objetos de arte y las artesanías; las 

costumbres, prácticas culturales y en general toda forma de expresión 

cultural de las comunidades humanas  

Dentro de este ámbito alcanzan vital importancia los conceptos de 

conservación y educación patrimonial, gestión urbana, rehabilitación 

integral, desarrollo sostenible, participación comunitaria y responsabilidad 

social, entre otros, los cuales inducen nuevos retos y desafíos que exigen 

acciones acordes con los mismos. Es por eso que “preservar el Patrimonio 

Cultural es una tarea prioritaria (…) que se lleva a cabo día a día en nuestra 

sociedad para que el capital simbólico heredado no se dilapide o se olvide y 

para que las múltiples postergaciones de abandonos de bienes de 

relevancia histórico/cultural deje ser un tema casi cotidiano de 

conversación”. 

La conservación del patrimonio, constituye una disciplina de avanzada, 

urgida aún de técnicas y de conceptos [3], y como tal requiere para su 

estudio y tratamiento enfoques integrales y multidisciplinarios, en tanto va 

más allá de la escala de lo natural, construido o usable, para asumir un 

alcance mayor que compromete la sociedad en su conjunto. 
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Consecuentemente con este reto la universidad como institución estatal, 

constituye un patrimonio social que asume con el más alto sentido de 

responsabilidad el cumplimiento de su deber de generar y divulgar 

conocimientos relacionados con la salvaguarda del patrimonio de una 

nación, de manera que permita hacer realidad la expresión: conocer para 

valorar, valorar para conservar. 

Cabe reflexionar entonces, acerca del papel de las universidades en la 

formación y la preparación científica de los profesionales, en lo referente a 

la salvaguarda del patrimonio edificado, y de qué manera promueven su 

compromiso social ante la conservación de la memoria histórica y urbano-

arquitectónica de las ciudades. 

Los conceptos y los métodos de análisis constituyen un instrumento básico 

para la conservación de edificios ya que, intentar frenar o corregir el 

deterioro de las construcciones sin un diagnóstico de sus problemas y un 

pronóstico sobre su evolución, es un riesgo con un alto porcentaje de 

probabilidades de fracaso. Ni siquiera en los casos de reparaciones parciales 

o de urgencia se puede prescindir de un método de análisis y de unos 

conceptos bien asentados. Toda acción de conservación debe contemplar el 

conjunto de factores que actúan sobre la vida de la construcción y nada 

debe ser improvisado o abordado de forma rutinaria. 

Estos requerimientos constituyen dificultades consustanciales al carácter de 

la conservación, que se ven agravadas al ser ésta considerada una actividad 

de resultados escasamente espectaculares. Además, hay que añadir la 

escasez de recursos con que se cuenta. Las rehabilitaciones y las 

reparaciones requieren recursos específicos para los que las alternativas 

son reducidas y en muchos casos no existen. 

Pese a estos condicionantes de partida, la conservación constituye un 

elemento esencial y es el de mayor magnitud de los problemas 

habitacionales ya que, una reparación, puede alargar la vida útil de un 

edificio, evitar la pérdida del patrimonio edificado, y mantener la capacidad 

de alojamiento. También puede devolver el uso a un edificio o incluso 

aumentarlo, incorporar patrimonio a la vida útil, y aportar nuevas 

capacidades de alojamiento. 



 

 

  



 

 

 


