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RESUMEN 
 

El presente artículo aborda un primer estado de la 

cuestión de la conservación preventiva de las colecciones 

científicas, técnicas y didácticas, de los centros educativos 

de secundaria y se apoya en la experiencia con Instituto 

de Enseñanza Secundaria San Isidoro de Sevilla y con el 

Instituto de Secundaria “Padre Coloma” de Jerez de la 

Frontera. Resultado de ello, es la línea de investigación que 

nos ocupa en la actualidad: “Teoría, Historia y praxis de la 

Conservación y Restauración del Patrimonio educativo”. 

Palabras clave: Patrimonio Educativo; Colecciones 

Científicas; Restauración; Conservación Preventiva. 

ABSTRACT 
 

This article aims to discuss the state of the art on the 

preventive conservation of the scientific, technical and 

teaching collections of secondary schools and relies on 

experience obtained by the authors with two  case studies: 

the Secondary School of  San  Isidoro de Sevilla and the 

Instituto de Secundaria “Padre Coloma” from Jerez de la 

Frontera. As the result of this work we created a research 

line focused on the “Theory, History and Practice of the 

Preservation and Restoration of educational equity.” 

Word keys: Heritage Education; Scientific Collections; 

Restoration; Preventive Conservation. 

 

 

EL ESTADO  DE LA CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA DE PATRIMONIO EDUCATIVO 

A lo largo de la últimos cinco años en el ámbito educativo de España, ha crecido una mayor 

sensibilización hacia el patrimonio cultural que se custodia en los  centros de enseñanza, una 

inquietud hacia su conservación y difusión que trasciende así las aulas y reclama por una 

parte, una mayor atención por parte de  los  agentes gubernamentales y por otra, el soporte 

de los  profesionales de la de la Conservación y Restauración y de la Museología. 

Desde nuestra perspectiva investigadora hemos tenido la oportunidad de aproximarnos 

al estado de  la cuestión de  la conservación de  Colecciones Científicas, Técnicas y Didácticas 

procedentes de Institutos de Enseñanza Secundaria y Universidades, y sobre todo quiénes son 

los agentes conservadores. Así, hemos participado en celebraciones académicas tangenciales, 

(Museología y Paleontología-Ciencias Naturales) en las que comprobamos la carencia de un 

foro de debate concreto sobre su Conservación preventiva. Se genera, por tanto la necesidad 

de  crear una línea específica investigadora que lo subsane. Todo ello se confirma y subraya 

por nuestra experiencia en el IES San Isidoro de  Sevilla, a través del  curso planteado con el 

objecto de habilitar al profesorado con los conocimientos necesarios para detectar situaciones 

de  riesgo en las colecciones científicas, para detener dicho deterioro y establecer el segui- 

miento necesario para prevenir posibles casos de pérdida de dicho patrimonio. Ha sido en 

este momento cuando comprobamos la necesidad de estudiar una estrategia en conservación 

preventiva cuyo fin sea principalmente construir un protocolo de manipulación y gestión de 

las colecciones. El primer paso realizado fue la elaboración de  una base de  datos de  fuentes 

documentales y bibliográficas de  más de  250  referencias. Después, la identificación de  los 

agentes de conservación en los centros educativos, así como quién conserva y restaura y cuál 

es el papel del  profesorado. 
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Foto 1 – Workshop Microclima de conservación de Colecciones de Historia Natural, CRIP. 

 
Para comenzar, podemos marcar como ítems, los  siguientes acontecimientos: en el año 

2004 se generó la SEPHE1, Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo. Unos años más 

tarde, en el año 2007, el profesorado de los institutos Históricos comienza a generar Jornadas 

sobre su patrimonio, dando lugar al punto de  inflexión en el año 2010 con la creación de  la 

Asociación Nacional para la Defensa del  Patrimonio de  los  Institutos Históricos de  España, 

ANDPIH2. De manera paralela, hay que citar el desarrollo de proyectos de investigación como 

el Proyecto I+D CEIMES (2008-2012). Así,  la sensibilización ante el patrimonio educativo se 

va materializando en acciones concretas de protección, y se trata su conservación en foros de 

debate, si bien hasta la fecha son foros eminentemente educativos. Dirigido especialmente al 

patrimonio cultural universitario, hay que destacar los siguientes proyectos de investigación: 

“Conservación y Puesta en Valor de los Museos Universitarios de la Universidad Complutense 

de Madrid”, “Nueva propuesta museológica y museográfica de las colecciones científicas 

universitarias” (García, García, San Andrés, Sánchez 2009:348), y “Patrimonio cultural y 

didáctica de las ciencias de la tierra”3. 

Respecto al perfil profesional de  que quien conserva y restaura el patrimonio educativo, 

nos constan las afirmaciones del  propio profesorado de los  Institutos Históricos, en la que se 

afirma que “los profesores no son conservadores o restauradores, sino colaboradores de buena voluntad” 

(Guerrero, 2008:42). Dicha voluntariedad se vuelve a citar, subrayando el “voluntarismo y trabajo 

abnegado” del  profesorado (Sanz, Del  Amo, 2008:134-135). Es decir, los  profesores dedican 

un tiempo externo a su obligación de docencia en el cuidado del patrimonio. Aspecto del 

voluntarismo que es continuamente sostenido en las afirmaciones de directores y profesores 

de secundaria. (Castellón, 2008:50). 
 

 
1     Búsqueda: SEPHE: http://institucional.us.es/paginasephe/[8/07/2013] 

 

2     Búsqueda: ANDIPH: https://sites.google.com/site/andelpih/[8/07/2013] 
 

3     Actas XX Bienal  de la Real Sociedad Española de Ciencias Naturales, 2013.2013:157-158 

http://institucional.us.es/paginasephe/
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El perfil del  conservador-restaurador es conocido y señalado. Unas veces especificando el 

nombre profesional y otras con otros términos. Así, nos consta la intervención de conserva- 

dores-restauradores, como es el caso de la maqueta del  Dr. Auzoux de perca procedente de la 

Universidad de Zaragoza restaurada por la Escuela superior de Conservación y Restauración 

de  Aragón4, o la intervención de  su homónima de  Madrid en la restauración de  patrimonio 

didáctico del Instituto San Isidro de Madrid5. También reconocido en el texto de Buenas 

Prácticas de la profesora Carmen Guerrero: “El proceso de restauración de animales naturalizados, 

modelos didácticos y otros  materiales, corresponde a expertos conservadores y restauradores”, es 

decir, profesionales remunerados por su intervención. (Guerrero, 2008:47). En  el Proyecto 

de Investigación Ceimes, también se cita el trabajo interdisciplinar en el que participaron 

“catalogadores y restauradores, conservadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto 

Geominero” (López-Ocón, 2012:254). 

En el año 2003, el Instituto de Secundaria “Práxedes Mateo Sagasta” de Logroño gracias 

a la Fundación CajaRioja pudo contratar un restaurador de taxidermia del  Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, así  como un restaurador local de los modelos en yeso. (Benito, 2008:103). 

Además del término conservador-restaurador, el profesional es citado con diversos términos: 

como “experto”, como es el caso de la restauración en 2013 del  “mapa del  cielo” del  Instituto 

de Secundaria “Brianda de Mendoza” de Guadalajara6. También es citado como “especialista” 

en la restauración de una “Tabla periódica de los elementos de la casa alemana Verlag Khoeler 

& Vohkmar CO.,  de Leipzig 1925,  (Romero, 2008:87). 

También nos encontramos los  casos en los que el profesorado interviene su colección, 

como es el caso del  Instituto de Secundaria “Canarias Cabrera Pinto” de la Laguna, Tenerife. 

También, de manera indirecta, aunque no hayan intervenido, se reconoce que los profe- 

sores han trabajado para la creación del  Museo del  mismo Instituto, y han jugado un papel 

determinante en la organización, catalogación y conservación a lo largo del  tiempo de  este 

patrimonio. (Pérez-Dionis, 2008:108-109). 

Desde el año 2003, el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid ha desarrollado un contrato 

programa con del CSIC7, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, realizando 

las siguientes actividades: inventario, catalogación y restauración. Dichas intervenciones 

de  restauración las han realizado “expertos” del  Museo Nacional de  Ciencias Naturales, así 

como un experto taxidermista del  Museo. (Fadon, 2008:59). 

 

 
 

Foto 2 – Gabinete de Ciencias Naturales del  Museo Nacional de Historia Natural- CISC, Madrid. 

 
 
 

 
4   Artículo del  periódico Heraldo de Aragón, Junio de 2013. 

 

5     Actas XX Bienal  de la Real Sociedad Española de Ciencias Naturales, 2013. 
 

6   Resumen Actas XX Bienal  de la Real Sociedad Española de Ciencias Naturales, 2013:129 
 

7   Búsqueda: CSIC: http://www.csic.es [8/07/2013] 

http://www.csic.es/
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Pero ¿podemos determinar cuáles han sido las causas detectadas de la pérdida de estas 

colecciones?. Podemos afirmar que fundamentalmente son los  factores antropológicos los 

causantes del  deterioro de las colecciones: desde el expolio, dejación y pérdida, por descono- 

cimiento, desinterés o falta de medios, (Castellon, 2008:50). hasta la pérdida de patrimonio 

debido a los movimientos y traslados de un edificio a otro (Sanz, 2008:134-135). También por 

la falta de mantenimiento de salas cerradas al público y solo abiertas en ocasiones puntuales 

(Perez-Dionis, 2008:108-109), o por cambios de ubicación de las obras, como las láminas 

enmarcadas, cuadros que en su momento se conservaron en buenas condiciones colgados en 

las paredes, acabaron arrinconados en malas condiciones. (Benito, 2008:103-105). Relacionado 

con las reformas arquitectónicas que han supuesto efectos negativos, detectamos la pérdida 

de espacios originales, pérdida de la decoración y elementos ornamentales, deterioro por las 

inclemencias del tiempo de no disponer de cubiertas, ventanas, etc.., y desorden por no gestionar 

correctamente los  almacenajes y movimientos de las colecciones (Benito, 2008:103-105). 

También vinculado al patrimonio arquitectónico, se han hecho intervenciones agresivas. 

Por  ejemplo del  Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Cantabria nos 

alertan de que el desconocimiento de la existencia misma del  patrimonio es el detonante de 

su pérdida, sin existir en una guía, ni siendo objeto de figura de protección como Bien Cultural 

en la legislación vigente. (González, 2008:173). 

Respecto a los factores biológicos, un ejemplo nos consta en lo ocurrido en los años 80 en 

el Instituto de Secundaria Cardenal López de Mendoza de Burgos, donde se perdió una buena 

parte de los animales de pelo, vitrinas de madera y colecciones entomológicas. El centro solicitó 

6 millones de pesetas para la sustitución total de los  armarios, además de la restauración de 

vitrinas y el propio espacio del museo (Serrano, 2008:187). Los factores antropológicos también 

se orientan hacia la mala praxis como es la de  intervenciones de  restauración realizadas en 

breve plazo de tiempo por tener un Plan de conservación preventiva. Esto ocurre en Instituto 

de Secundaria Isabel la Católica de Madrid, con la maqueta de vaina del Dr. Auzoux, restaurada 

en 2007 y 2009 por los  efectos de  la tromba de  granizo que causó enormes desperfectos en 

el edificio y las colecciones en 2008. (Aragón, 2011:73). 

 

 
 

 
 

Foto 3 – Armario con maquetas/maqueta de Instituto. 
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Por  otra parte ¿Qué actuaciones conservadoras y restauradoras se han llevado a cabo en 

los  centros educativos?, ¿se comprende la conservación preventiva, o sólo la curativa? ¿Qué 

pasa con la conservación preventiva?. Hemos detectado diversas cuestiones. Respecto a las 

intervenciones en el edificio, sabemos que en el Instituto de  Secundaria Cardenal López de 

Mendoza de Burgos se realizó la intervención de restauración integral del edificio renacentista 

(1997-1999), trasladándose el museo a la antigua aula de dibujo, con paredes pintadas al fresco 

y artesonados de madera decorados. (Serrano, 2008:187). Con  relación a la cadena lógica de la 

preservación y gestión del  patrimonio: inventariado, catalogación, conservación preventiva, 

restauración, didáctica y difusión, hemos comprobado que la dirección de los centros como el 

profesorado reconoce que el comienzo es conocer y ordenar, es decir inventariar y catalogar. En 

el proyecto del Gabinete de Historia Natural del Instituto San Isidro de Madrid, la catalogación 

la encabezó el Departamento de Historia de la Educación de la UNED. (Martín, 2008:63). Sin 

embargo, hemos comprobado en sus textos que del  inventario dan un salto a la intervención, 

y en muy pocas ocasiones tratan la conservación preventiva, que sería el plan deseable para 

conservar correctamente estas colecciones sin tener que llegar a las intervenciones curativas, 

es decir, cuando se ha producido el daño. Como excepción, en algunos casos establecen que la 

primera medida a tomar respecto las colecciones es determinar su naturaleza y composición 

y situarlo en los  lugares más protegidos del  centro. (Guerrero, 2008). Así mismo, tenemos 

conocimiento que se asignaron partidas de los centros para construir armarios con expositores 

donde ubicar parte de estas colecciones científicas. (Benito, 2008:103). 

 

 
 

Foto 4 – Mariposas del  Museo Nacional de Historia Natural- CSIC. 
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EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CIENTÍFICO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA8
 

Previamente a todo plan de conservación y considerando la amplia variedad de colecciones 

didácticas, el primer paso dado ha sido establecer una clasificación de los  distintos grupos 

del  patrimonio histórico-científico que se custodia en institutos y universidades, estudiando 

el origen y la procedencia de las colecciones. Podemos estructurarlas en: 

1.  Los Archivos Históricos y Bibliotecas: Los centros educativos y Universitarios que poseen 

ricas colecciones bibliográficas, volúmenes y enciclopedias con fin didáctico cuya anti- 

güedad y procedencia los  hace únicos. También forman parte de esta colección planos, 

láminas, dibujos, bien preparados en carpetas para su estudio o bien preparados para 

exponerse en las aulas, por lo que presentan sistemas de  sujeción. Además, albergan 

material filmográfico y fotografías. La conservación y restauración de estos ejemplares 

debe ser tratada de  una manera especializada respecto al resto de  Biblioteca, y con la 

orientación y soporte de la Conservación y Restauración de Documento Gráfico. 

2.  Patrimonio Histórico educativo-pedagógico: Se trata de la colección pedagógica generada 

a través de la propia Historia de la Enseñanza. Los agentes de la gestión y preservación 

del patrimonio, tanto con el profesorado, como con pedagogos, que a su vez desarrollan 

un camino paralelo en la puesta en valor de  este patrimonio a través de  la creación de 

Museos de  la Educación y de  la Pedagogía como el de  reciente creación en la Facultad 

de  Ciencias de  la Educación de  Sevilla en 2012. El Centro de  Recursos, interpretación 

y estudios de la Escuela, CRIEE de Polanco, Cantabria (González-Ruiz 2008:183-190). 

Además, se dan figuras como la Asociación Universitaria para la Conservación y Estudio 

del  Patrimonio Educativo (AUCEPE), vinculada a la Universidad de Sevilla. 

3.  Patrimonio Institucional escolar: Arquitectura y colección. Podemos distinguir entre el 

propio edificio histórico y la colección. Ambos son procedentes del  devenir histórico de 

cada centro educativo, en el que podemos identificar por una parte patrimonio inmueble 

y por otra objectos procedentes de cada uno de los departamentos existentes en el 

centro (Gabinete de Dirección, Secretaría, Salas de profesores, Enfermería, y Capilla) e 

incluso objectos procedentes de acciones sociales, culturales, profesionales (comedores, 

veladas familiares, proyecciones de cine) (Cuadrado, 2008:112). Podemos encontrar en 

este grupo banderas y estandartes, trofeos, fotografías de los  profesores y alumnos, 

etc… También podemos clasificar el conjunto de grabados de temática diversa, como 

arquitectura y personajes ilustres, temas bíblicos, temas mitológicos y temas militares, 

que han decorado las paredes de los centros como el IES Práxedes Mateo Sagasta (Benito, 

2008:103) así como el conjunto de “muebles, cuadros, tapices, lámparas, vitrinas, relojes 

y demás elementos de decoración” del  Colegio María Inmaculada de Madrid (Melgar, 

2008:125). El propio edificio, obras pictóricas y colecciones expuestas son un recurso 

didáctico para el profesorado. (Pérez-Dionis, 2008:106). 

4. Patrimonio Científico, técnico y didáctico: Son las colecciones generadas como recurso 

y apoyo al desarrollo de la labor docente (Pérez-Dionis, 2008:108). El patrimonio de los 

centros educativos de secundaria se ha generado en primera instancia por la Ley Moyano 

de 1859, por la que se debía dotar a los institutos con materiales para la enseñanza. 

Por  ejemplo en el Instituto “Padre Luis Coloma” de  Jerez de  la Frontera encontramos 

colecciones de varias áreas, distinguiendo: El Gabinete-Laboratorio de Historia Natural o 

Ciencias Naturales, el Gabinete-Laboratorio de Física y Química, El Gabinete-Laboratorio 

de Agricultura, Industria y Comercio, el Área de Geografía e Historia, el Área de Ciencias 

de la Tierra, y el Área  de Artes: Música, Pintura, Escultura etc. En el entorno Universitario 

podemos analizar el Patrimonio Científico, técnico y didáctico según esté vinculado 
 
 

8   Caben citar los  elementos que conforman los  “Instituto Histórico” a saber: el edificio, los  archivos y 

bibliotecas y el material científico y pedagógico. (Castellón, 2008:79) 
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a cada una de las Facultades: Facultades de Ciencias Naturales: Medicina, Farmacia, 

Biología, Veterinaria, Facultades Tecnológicas, Industriales: Ingeniería, Arquitectura, 

Óptica, Facultades de Ciencias: Física, Química Facultades de Ciencias Humanas: Historia, 

Antropología, y Facultades de Ciencias de la Educación: Pedagogía, Magisterio. 

 

Comprobamos así la extensión y complejidad del patrimonio educativo, cuya gran variedad 

en la naturaleza y composición de los materiales, va a ser una de las características principales 

a la hora de plantear procesos de conservación preventiva. 

 

 
 

Foto 5 – Caja  de Entomología con sistema de conservación MNCN-CISC. 



IX JORNADAS DA ARTE E CIÊNCIA UCP • V JORNADAS ARP 

Homenagem a Luís Elias Casanovas | A Prática da Conservação Preventiva 
234 

 

 
 

 

 
 

Foto 6 – Variedad de colecciones científicas, didácticas y técnicas. Presentación. 
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HACIA UNA CONSERVACIÓN ESTRATÉGICA DEL PATRIMONIO CULTURAL EDUCATIVO 
 

Una vez  estudiada la problemática y los  procesos de pérdida y recuperación de las colec- 

ciones científicas de  los  centros educativos, podemos afirmar que es necesario un Plan de 

conservación preventiva que incluya a todos los  agentes que intervienen en la dinámica del 

centro: estos son, los  alumnos y los  profesores. Para ello, hemos planteado cuatro aspectos 

que caracterizan estas colecciones que exponemos a continuación. 

El primer aspecto a considerar en la construcción de una conservación estratégica es que 

la colección científica y educativa tiene una doble instancia: documento y material. Desde 

nuestra perspectiva conservadora, además, debemos entender las colecciones científicas y 

educativas, no cómo elementos individuales, incluso como colecciones aferradas en el centro 

educativo que se fueron conformando, sino más allá como verdaderos documentos con un 

gran potencial informativo que trasciende la espacialidad de su colección. 

El segundo aspecto a considerar es la necesidad de tender hacia las políticas preventivas 

en conservación de colecciones científicas, en los  centros educativos, estableciendo primero 

pronóstico y después el diagnóstico, evitando restauraciones innecesarias como hemos podido 

comprobar. Así, se debe atender a las políticas preventivas que ayuden a la prevención de 

riesgos, además del concepto de sostenibilidad en la gestión de la conservación preventiva, que 

pasa por los criterios de buen uso de los recursos y seguir las orientaciones tradicionales en la 

conservación de nuestros objectos queridos (buena orientación en los  edificios, aislamientos 

naturales, almacenaje reciclado, etc…)9. 

En tercer lugar, estas colecciones requieren planear las distintas áreas de gestión para la 

Conservación Preventiva. Atendiendo a lo expuesto anteriormente ¿por dónde comenzar para 

atender la conservación de colecciones en centros educativos? Proponemos hacer cuatro grupos 

de atención: desde el objeto, desde el espacio, desde el almacenaje y desde la manipulación. 

1.  Conservación desde el objeto, atendiendo a su historia, su origen y significado, por qué 

se generaron las colecciones y cuál es su función en la actualidad; conociendo todos sus 

movimientos y posibles traslados; comprendiendo el peso de su valor tangible e intangible 

en el caso del  patrimonio vinculado con la historia de la Educación; comprendiendo el 

sentido de estar junto a otras piezas de la colección. Es decir, desde su sentido individual 

a su sentido en grupo. Por qué forma parte de una colección. Inventariando todas y cada 

una de las piezas de la colección, ubicando en un plano donde se encuentran y marcán- 

dolas-siglándolas. Creando un catálogo razonado de las piezas: historia, procedencias, 

etc. Y finalmente, conociendo los  materiales constitutivos. 

2.  Conservación desde el edificio, estudiando aulas, zonas de paso, almacenes; elaborando 

un Plan de  emergencia; teniendo una previsión de  posibles obras de  mantenimiento 

del centro; informando al personal de mantenimiento de las precauciones a tener 

en cuenta: colocación de  escaleras, uso de  taladros u otras herramientas próximas a 

colecciones, fontanería y electricidad.... Estudiando los sistemas de iluminación natural 

y artificial de  las aulas, y evitando su contacto directo con las colecciones, sobre todo 

con material orgánico y documental; conociendo las fluctuaciones de temperatura y 

Humedad Relativa de las salas donde hay colecciones, mediante instrumentos de medida; 

estableciendo estándares lógicos adecuados a la propia dinámica del  centro educativo, 

y valorando el traslado de piezas expuestas a otras salas; conociendo los efectos de 

los  sistemas de calefacción y refrigeración de los  centros; estudiando cuales son las 

zonas más apropiadas: el aire caliente sube a las plantas superiores... Controlando las 

fluctuaciones mediante los  instrumentos adecuados: sistemas de ventilación, aire frío 

y aire caliente, deshumidificadores, calefacciones, etc... y las señales que pueden dar 

un ataque biológico: bien por hongos, bien por insectos con vista a detener las plagas. 
 

 
 

9   Aspectos sobre sostenibilidad y Green Museums expuestos en el artículo del boletín de 2013  IPCE 

sobre Conservación Preventiva, por Benoit de Tapol. 
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Foto 7 – Lectura del  Dataloguer y comprobación en los  gráficos aportados por el software. 
 

3.  Conservación desde el almacenaje, estudiando los armarios, vitrinas, cajones, planeros, 

en definitiva todos los  sistemas tradicionales y renovados que se haya hecho el centro. 

Valorando su idoneidad o su sustitución. Estudiando los sistemas de almacenaje- exhi- 

bicion: cajas, soportes, cartelas, separadores, carpetas, marcos. 

4. Conservación desde la manipulación, haciendo una inspección visual de las colecciones, 

comprobando que no hay elementos extraños o alteraciones en su material constitutivo 

y haciendo un seguimiento continuo de los datos registrados y del funcionamiento 

de  los  instrumentos de  control y por otra parte establecer pautas de  acceso, manejo y 

devolución a la ubicación del  objeto, entre otros. 

 

El cuarto aspecto a considerar es la construcción de un protocolo de conservación en 

los  centros educativos: tanto por lo que respecta a la manipulación, como lo que respecta 
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al Plan de Conservación preventiva, consideramos que es necesario elaborar un protocolo 

de  intervención conjunta entre los  gestores de  las colecciones, el profesorado, y entre los 

especialistas en conservación y restauración, aunando esfuerzos para orientar y tratar de 

evitar establecer sistemas de trabajo asumidos por museos y centros patrimoniales pero que 

están alejados de la propia dinámica de un centro educativo. Así se trataría de realizar un 

protocolo según el estudio individualizado de cada centro, sus recursos humanos y materiales 

y su dinámica propia. 

 

 
 

 
 

Foto 8 – Museo de Cienciès Naturals de Barcelona. 
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CONCLUSIONES 
 

Para finalizar, podemos decir que los  pasos siguientes se apoyan en el reconocimiento de 

un trabajo transversal entre los Claustros educativos de los centros con colecciones científicas 

y los  conservadores-restauradores. El centro educativo y con él sus docentes, son el mayor 

agente en la conservación de  sus colecciones. Si bien la adaptación y búsqueda de  objetivos 

debe ser común, y el patrimonio que tratamos es patrimonio cultural de todos, hay que hacer 

un esfuerzo por conocer y adaptarse a las dinámicas educativas y la vida que tiene el propio 

centro, desde sus procesos organizativos hasta las características de  sus planes formativos 

y los  docentes que lo componen. 
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