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HOPE

La conservación curativa está conformada por todas aquellas medidas y accio-
nes directas sobre el bien cultural cuyo objetivo es detener el deterioro presente y 
reforzar su estructura evitando su pérdida material. Volvamos a nuestro cuadro del 
museo. Ha sido prestado para una exposición, a su vuelta se observa que tiene un 
levantamiento en la pintura y que existe un riesgo real de que esta parte de la pintu-
ra se pierda. Inmediatamente se somete a un tratamiento de fijación para asegurar 
esta pintura y conservarla. Dicho tratamiento se incluirá dentro de la conservación 
curativa, ya que es necesario e indispensable para la integridad material de la obra.

La restauración está conformada por todas aquellas medidas y acciones direc-
tas sobre el bien cultural cuyo objetivo sea facilitar su apreciación, comprensión y 
uso cuando el bien haya perdido su significado o función mediante un deterioro 
pretérito. Supongamos entonces que nuestro cuadro del museo representa a una 
santa, pongamos Santa Lucía, que perdió los ojos en su martirio. La zona donde 
debe estar la bandeja con sus ojos está totalmente perdida, es una laguna en nues-
tro argot, pero tenemos una fotografía antigua que muestra perfectamente cómo 
era la composición de ese fragmento de pintura. En aras de su mejor comprensión 
e identificación del personaje por parte del espectador, se realiza una reintegración 
cromática de la parte perdida. Este tratamiento se encuadraría dentro de lo que 
hoy día los conservadores-restauradores entendemos por restauración.

Así pues, vemos cómo el término restauración es solo una acción dentro de la 
conservación de bienes culturales.

¿CÓMO ES ESTRUCTURAMENTE UNA PINTURA  
DE CABALLETE?

M.ª Dolores Zambrana Vega
Universidad de Sevilla

En el Grado de Conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad 
de Sevilla, nos encontramos con dos asignaturas que abordan la intervención de 
las obras bidimensionales, “Intervención en pintura”, asignatura anual del segundo 
curso e “Intervención en arte contemporáneo I”, asignatura cuatrimestral del ter-
cer curso, ambas de carácter obligatorio. Hacemos referencia a dichas asignaturas 
porque nuestro proyecto se ha centrado principalmente en la divulgación de la 
intervención de la pintura de caballete. Por tanto, estamos ante una formación aca-
démica donde el alumnado se enfrenta a dos tipologías de obras bidimensionales, 
la tradicional y la contemporánea, caracterizadas a nivel estructural y conceptual 
por grandes diferencias que se deben tener en cuenta a la hora de intervenirlas.

Partimos de la base de que un cuadro no es solamente una superficie colorea-
da, sino unos objetos tridimensionales formados por una serie de capas de distin-
tos espesores y composiciones, denominadas estratos, variaciones que explican la 
apariencia definitiva de la superficie. Generalmente, nos podemos encontrar con 
un máximo de cinco: soporte, preparación o aparejo, imprimación, capa pictórica y 
capa de protección o barnizado final (Calvo, 2002). Todos ellos son el resultado de 
los procesos constructivos que han llevado a cabo los artistas a la hora de compo-
ner su obra. Es decir, nos referimos a los procedimientos pictóricos determinados 
por los materiales empleados en su ejecución (aceite, reinas acrílicas, acetato de 
polivinilo…) y las técnicas pictóricas, manera o forma de aplicar los procedimientos 
pictóricos (opacidad, transparencias, sfumato...) (Huertas, 2010). Cada uno de es-
tos estratos cumple dos funciones, una estructural y otra estética, las cuales van a 
depender de la finalidad que busque el artista.

Para entender mejor ambas tipologías plásticas, empezaremos por definir los 
límites cronológicos existentes:

Se considera arte contemporáneo toda creación artística a partir del Romanti-
cismo, incluyendo Nazarenos, Prerrafaelistas, Impresionistas, etc. Es decir, todos los 
movimientos desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Y, desde una perspectiva ar-
queológica, toda la producción material a partir de la Revolución Industrial (Ruiz de 
Arcaute, 1993).
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La Revolución industrial es el momento en el que surgen nuevos materiales 
que son los que realmente marcan las desigualdades entre ambos tipos de pin-
tura, principalmente desde un punto de vista técnico-matérico. Analizándolas de 
forma comparativa, podemos concretar que las obras tradicionales suelen seguir 
casi un mismo patrón estructural, apareciendo normalmente los cinco estratos ya 
mencionados. Mientras que las obras contemporáneas se basan en diferentes mo-
delos constructivos, todos ellos desde una perspectiva muy experimental, donde 
no siempre están reflejados dichos estratos.

El orden convencional de trabajo en ambas es empezar por la preparación del 
soporte, después la aplicación del aparejo, seguido por la imprimación; se continúa 
por la capa pictórica y se termina por la capa de protección o barnizado.

El soporte en la obra tradicional es considerado como la base sustentante que 
va a recibir los estratos pictóricos y del que además depende la estabilidad del con-
junto; estos están compuestos generalmente por tablas (pino o cedro) o por telas 
de fibras naturales (lino, cáñamo o algodón) montadas sobre un bastidor, constitui-
do por listones de madera (Pedrola, 1998). En cambio, en la obra contemporánea 
el soporte se considera como un material base, utilizado mayoritariamente para la 
concreción de la idea. En comparación con las obras tradicionales nos podemos 
encontrar con infinidad de materiales que se utilizan como base, estos son: telas 
(naturales, artificiales o sintéticas) montadas sobre bastidores de madera o metáli-
cos, maderas, cartones, gráficos, papeles pegados al lienzo, contrachapados, aglo-
merados, conglomerados LM, DM, HM, materiales industriales… (Llamas, 2009).

La capa de preparación o aparejo en la obra tradicional se define como una se-
rie de capas intermedias que unifican la superficie del soporte y facilita la correcta 
adhesión de la policromía. Generalmente está compuesta por un adhesivo (cola 
animal, aceites secantes…) y una carga (yeso, carbonato de calcio…) (Pascual y 
Patiño, 2010). En cambio, en obra contemporánea es conocida por el concepto de 
fondo, constituida por una sustancia filmógena que incluye una carga cuya finalidad 
es la de servir de asiento a las capas superpuestas de color. Esta puede ser utilizada 
o no por el artista e incluso en muchas ocasionas es sustituida por la imprimación 
(Llamas, 2009).

La imprimación en las obras tradicionales se refiere a una película muy fina, 
con poco aglutinante y un alto porcentaje de carga cuyo objetivo es perfeccionar 
la capa de preparación o darle color, pudiendo servir a la vez de aislante para re-
gular la absorción del aglutinante presente en el procedimiento pictórico (Pascual 
y Patiño, 2010). Habitualmente en la obra tradicional es aplicada sobre la capa 
de preparación o aparejo, mientras que en las obras contemporáneas suele ser 
empleada directamente sobre el soporte (sintéticas acrílicas o Acril 33-vinílicas o 
estireno-acrílica más carga como dióxido de titanio, talcos carbonatos cálcicos…) 
(Llamas, 2009).

La capa pictórica en las obras tradicionales son los valores plásticos y estéti-
cos, por tanto, es la consecuencia de todos los elementos incorporados a la es-
tructura, correspondiendo a los pigmentos el mayor protagonismo (orgánicos e 
inorgánicos naturales), aglutinados por aceites, gomas, colas animales… (Calvo, 
2002). En las obras contemporáneas se refiere a las capas de pintura que están 

formadas también por dos tipos de materiales, un sólido pulverizado (pigmentos 
industriales, colorantes o tintes …) más una sustancia filmógena que da cohesión 
a dichas partículas y adhiere la capa formada al sustrato inferior (Llamas, 2009).

La capa de protección o barnizado final en la obra tradicional cumple dos fun-
ciones: una estética, mejorando el aspecto final del cuadro, y la de proteger la pe-
lícula pictórica del polvo, de la suciedad de la atmósfera, de la abrasión, del efecto 
del oxígeno y de la humedad. Este estrato está compuesto de un disolvente (esen-
cia de trementina, agua …) y una resina natural (mastique, dammar, cera virgen 
…) (Pedrola, 2002). Las obras contemporáneas se caracterizan por la búsqueda de 
superficies mates, lo cual implica un rechazo del uso de barnices finales. En el caso 
de que se utilicen recubrimientos, hay que tener en cuenta que los artistas buscan 
sobre todo un determinado efecto plástico (barnices sintéticos, resinas vinílicas o 
acrílicas y las cetónicas) (Llamas, 2009).

Para concluir, hay que decir que el conservador-restaurador debe tratar la obra 
contemporánea de forma particular debido a sus características técnicas, matéricas 
y conceptuales comentadas anteriormente, ya que se emplean materiales indus-
triales que son de una calidad inferior a los utilizados en las obras tradicionales. 
También nos encontramos con una pérdida de la tradición artesana, donde preva-
lece el concepto sobre la materia, repercutiendo todo esto en una durabilidad mas 
limitada con respecto a las obras tradicionales.
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