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Prólogo
ARQ. MANUEL SALVADOR GAUTIER 

ARQ. EUGENIO PÉREZ MONTAS 
Apoderados del Programa Especial de Obras

Aproximándonos a los 20 años de ejercicio continuo, y en cum
plimiento de la misión que le fue impuesta al FONDO para la apro
tección de la Ciudad Colonial de Santo Doming'o, hemos preparado 
una memoria que encabeza el Anua门o 4 del Centro de Altos Estudios 
Humanís ticos y del Idioma Español. La misma describe los principa
les programas e int ervenciones en los que de una manera u otra ha 
participado aquel organismo fundamental.

La rigurosa adminis tración del mismo ha permitido acumular re
cursos que, de otra manera, se hubieran disuelto en las cavernas y 
túneles burocráticos de la administración pública.

Recordamos que la recomendación al Presidente de la República 「 
1991 recibió de inmediato un cálido reconocimiento. La presencia del 
Arzobispo de Santo Domingo en la presidencia aseguraba un prolonga
do ejercicio y una muralla ética que suponía una vida larga a una estruc ・ 
tura financiera que ahora muchos desean incorporar a una profusión de 
iniciativas que se han multiplicado desde entonces.

A raíz de su creación, su primer administrador; el Lie. Bienvenido 
Brito, acompañó a Su Eminencia Reverendísima Cardenal López Ro
dríguez a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washing
ton, donde se entrevistaron con su preside nt© Sr. Enrique Iglesias, y los 
miembros del Comité de Evaluación de los proyectos que habían sido 
priorizados por el Gobierno dominicano para el cuatrienio 1996-2000.

Hubo dificultades en lograr que se traspasaran las propiedades del 
Estado al Fondo. El resultado fue el débil 让 amiento de los objetivos ini
ciales hasta el punto de que un alto porcentaje de los inmuebles que 
debieron integrar el patrimonio del FONDO no fueron traspasados o 
fueron transferidos por venta al sector privado. Este fue el caso de las 
propiedades de CORDE, en la calle del Conde y la calle Las Damas, así
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como las de la Corporación de Hoteles (CORPH OTEL), ambos, orga
nismos descentralizados del Estado, el último de los cuales maneja tres 
hoteles que deberían ser integrados a la administración del FONDO.

Las pol让 icas pues tas en marcha por el FONDO contemplaban t res 
referentes fundamentales:

一Adquirir el mayor número de propiedades para enriquecer el 
inventario.

-Proteger los grandes monumen tos que habían sido inventaria
dos por la Comisión para la Consolidación y Ambientación de los 
Monum.entos Coloniales de Santo Domingo como núcleos vecinales 
de los barrios tradicionales de Santo Domingo.

-Convertir el FONDO en el organismo económico para respaldar 
la declara toria de la UNESCO para la Ciudad Colonial de Santo Do
mingo y su relevancia como Patrimonio Cultural Mundial.

-Fortalecer y asegurar determinadas iniciativas.
La gran debilidad del FONDO ha sido la indefinición de su perso

nalidad jurídica, cosa esta que le ha impedido alcanzar a plenitud los 
objetivos que le dieron origen.

El programa de obras de conservación y mantenimiento que se lle
va a cabo a partir del año 2008 es la contrapartida de una situa&6n 
institu cional que debería ser resuelta cuan to antes. Tal como lo señala 
el Presidente del Patronato de la Ciudad Colonial y del Fondo para la 
Protección de la misma (ver introducción a este Anuario), los estudios 
que se han llevado a cabo en los últimos 40 años se han disuelto en 
complicaciones burocráticas para su puesta en marcha, en los que han 
interveni do importantes instancias de los poderes públicos. Lo fun
damental son los fines, n.o los medios que se utilicen para alcanzar la 
eficiencia que, en este caso, es la preservación de la Ciudad Primada 
de América. Se trata de un objetivo de importancia nacional e interna
cional que debiera interesar a todos.

Cumpliendo con las instrucciones contenidas en el Decreto 785-08, 
de fecha 28 de noviembre de 2008, se han sometido a la Consultoría 
Jurídica del Poder Ejecutivo determinados documentos para lograr que 
este organismo cuente con una personalidad jurídica definida.

El presupuesto del Programa Especial de Obras para el año 2008-2009 
ascendió aproximadamente a la suma de RD$26,504,889.88. El correspon
diente al año 2010 ha sido estimado en la suma de RD$12,874,185.26.
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1. ANTECEDENTES
7.7 Base legal
El Fondo para la Protección de 

la Ciudad Colonial se creó median
te Decreto Ejecutivo【4-9丨，el Í6 de 
enero de 丨99[, con el fin de asegurar 
una fuente de recursos para el man・ 
tenimiento y restauración de los in
muebles de la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo y salvaguardar el 
patrimonio cultural de la Nación. 
Un segundo artículo del Decreto 
creó la Comisión para la Adniiiiis- 
tración del FONDO y estableció su 
composición. La Comisión quedó 
integrada por el Arzobispo Metro
politano de Santo Domingo, el Se
cretario de Estado de la Presidencia, 
el Director de la Oficina de Patri ・ 
monio Cultural, el Presidente de la 
Comisión para la Consolidación y 
Ambientación de los Grandes Mo・ 
numentos Históricos de la ciudad 
de Santo Domingo, el Síndico del 
Distr 让 o Nacional, el Presidente del 
Comité Dominicano del Consejo 
Internacional de Monumentos y Si
tios; y los arquitectos Eugenio Pérez 
Montas y Manuel Salvador Gautier. 
En un tercer artículo, se autorizó a 
la Comisión a arrendar a terceros 
los inmuebles bajo su administra
ción e instruyéndola en un próximo 
artículo a elaborar un reglamento 
que determinara su estructura ope
rativa y administrativa.
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De esta manera, pasaron integrar el patrimonio del FONDO 
determinados inmuebles ubicados en la Ciudad Colonial, propie
dad del Estado Dominicano, para obtener recursos con su arrenda
miento y destinarlos a obras de conservación, restauración y pues
ta en valor del centro histórico.

Aunque el artículo 1 del Decreto que creó el FONDO establecía 
que el mismo se constituiría con un aporte inicial de un millón de 
pesos, con cargo al Presupuesto Nacional correspondiente al año 
en que se creó, ese desembolso se realizó en el año 1996, después 
de varios años de- operaciones. Inici6 pues sus operaciones con 
un aporte de la Comisión de Monumentos, ya desaparecida, de 
$37,185.00, que tenía a su cargo la administración de los inmuebles 
traspasados al FONDO. Desde entonces, el ingreso tradicional, y 
casi único del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial, es 
el cobro de los alquileres de estos inmuebles.

Dos años después de la creación del FONDO, el Decre to No. 296
93, sobre el Reglamento Orgánico y Funcional del Patronato de la 
Ciudad Colonial de Santo Domingo (institución creada para dar con
tinuidad a las funciones de la antigua Comisión para la Celebración 
del Quinto Centenario), en su artículo 31, de termina que, el FONDO 
dependerá directamente del Patronato, y su funcionamiento se regi
rá por un reglamento especial que aprobará dicho Patronato.

En el año 2000, surge la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) 
que, en lo a delante, sería la responsable de la ejecución y puesta en 
marcha ele las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
cultural. Entre sus funciones, se incluyó la preserva&6n del patri
monio cultural de la Naci6n, tangible e intangible, como elemento 
fundamental de la identidad na ció nal. En el artículo 6 de la Ley No. 
41-00 que la crea, la Oficina de Pa trimonio Cultural y el Patronato de 
la Ciudad Colonial quedan subordinadas a la jurisdicción adminis- 
t rativa, t écnica y presupuestaria de dicha Secretaría.

El 22 de Noviembre del 2005, el Decreto No. 635-05 crea e integra 
la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con 
el fin de reducir la gran dispersión institucional y lograr el manejo 
sustentable y eficiente de la Ciudad Colonial. Esta Comisión 
debe estar integrada de forma permanente por las siguientes
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instituciones públicas: el Avuntamiento del Distr 让o Nacional, 
la Secretaria de Estado de Cultura, el Secretariado Técnico de la 
Presidencia/ y en calidad de miembros no permanentes o rotativos, 
un representante de la Sociedad Civil, un representante de una 
institución reconocida en la defensa del patrimonio construido, 
especialistas en conservación, de monumentos v bienes culturales, 
designados por los miembros permanentes de la Comisión de 
acuerdo al Reglamento que se elabore para tal fin.

En su artículo 5, ese decreto dispone que para el cabal cumpli
miento de sus funciones, la Comisión se auxiliará de varias estruc
turas que estarán bajo su dependencia, enunciando en el numeral c 
el Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial, "con funciones 
estrictas de conservación de los inmuebles y adscrita en términos 
operativos a la Secretaría de Estado de Cultura." Este mismo nu
meral establece que la fiscalización del estado de conservación de 
las edificaciones patrimoniales e históricas, se mantiene dentro de 
la Secretaría de Estado de Cultura.

Recientemente, un nuevo Decreto, No. 785-08, de fecha 28 de 
noviembre de 2008, modifica el Artículo 2 del Decreto No. 14-91 y 
redefine la composición de la Comisión Administradora del FON
DO, quedando está integrada por el Arzobispo Metropolitano 
de Santo Domingo, quien la presidirá, el Secretario de Estado de 
Cultura, el Síndico del Distrito Nacional, el presidente del Com tu 
Dominicano del ICOMOS y los arq u 让 ectos Eugenio Pérez Montas 
y Manuel Salvador Gautier. Estos últimos, en su calidad de espe
cialistas y asesores. En este Decreto se instruye a la Comisión Ad
ministradora a elaborar y presentar al Poder Ejecutivo un proyec
to de Ley para su posterior sometimiento al Congreso Nacional, 
mediante el cual, se otorgue personalidad jurídica al FONDO y se 
regulen de manera efectiva y permanente sus actividades.

7.2 Inicio de operaciones: 1993
Aunque el Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial fue 

creado en 1991/ no fue sino hasta abril de 1993, cuando se inició la 
actividad continua del FONDO. Entre las principales acciones que 
llevó a cabo el Comité Ejecutivo fue la definición de los aspectos
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esenciales para la puesta en marcha de las actividades de la insti
tución, como eran:

-Determinación de los inmuebles que estaban bajo la adminis
tración de otras entidades gubernamentales y sus condiciones con
t ractuales .

—Acercamiento y comunicación con los inquilinos de los 
inmuebles.

-Evalúa&6n t écnica y est imado del valor de esos inmuebles.
—Definición de políticas de arrendamien  to futuras y negociación 

con los inquilinos para lograr el pago de una renta razonable ・
En esos primeros años de operación, el FONDO realizó acti

vidades de mantenimiento y colaboración de los inmuebles y sus 
entornos según sus limitadas posibilidades, ya que sus rentas eran 
muy bajas y no contó con el apoyo gubernamental esperado.

I Hasta junio de 1995, el FONDO mantuvo su acción alrededor de 
la administración de 16 inmuebles, propiedad del estado o declarados 
de utilidad pública por el gobierno. En todos los informes ejecutivos 
encontrados de esa época es reiterativo el esfuerzo desplegado por lo
grar el traspaso de la administración de otros inmuebles de gran valor 
y rentabilidad, con el fin de que el FONDO tenga un mejor desarrollo 
de sus prerrogativas. Aun así, el FONDO logró sobreponerse, y en 
apenas un año, aumentó sus ingresos mensuales de RD$5,600.00 a 
RD$ 66,455.00, casi doce veces mas. Asimismo, incrementó su balance 
efectivo de RD$ 37,850.00 a 89,078.59, en apenas un año.

Entre las primeras intervenciones se pueden citar el financiamien- 
to de los arreglos de muros, techos y paredes, así como, la correcci6n 
de filtraciones e impermeabiliza  ci6n de los inmuebles que ocupaban 
la Fonda La Atarazana, La Galería Rosa María, la tienda gift shop 
Ámbar Tres y el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales. Se 
financió la solución de energía e instalación, del transformador del 
inmueble que ocupa la Academia de Ciencias y se rehabilitaron las 
instalaciones eléctricas y se impermeabilizaron las fuentes de agua y 
luz del P arque Colón, que se encontraban en estado de abandono. 
Según informes redactados por el director ejecutivo de entonces, Lie. 
Bienvenido Brito, todo esto se hizo con un gran apoyo del Patronato 
de la Ciudad Colonial.
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En 1995, en coordinación con otros organismos del Patronato 
y la, entonces, Oficina de Patrimonio Cultural, se trabajó en la 
rehabilitación de plazas y parques de la Ciudad Colonial, com
pletando las acciones primarias en las plazas Pellerano Castro, 
Juan 卩 ablo Duarte y Fray Bartolomé de Las Casas, asi como, del 
Parque Colón. Adicionalmente, el FONDO junto a la dirección 
del Patronato, dio seguimiento a la implementación del proyecto 
"Cuna de América", a través del Secretariado Técnico de la Pre
sidencia, la Convención de Lomé IV y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Fue en 1996 cuando se realizó el desembolso de un millón de 
pesos por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 14-91. Este dinero fue empleado para la compra de una 
planta eléctrica que opera en el Edificio Saviñón Lluberes, situado 
en la calle El Conde Esq. José Reyes, que era el más rentable de to
dos los inmuebles que administraba el FONDO en ese momento.

En los años posteriores, 1996 y 1997, el FONDO mantuvo su 
programa de trabajo dedicado en gran medida a la rehabilitación 
de la planta física de dicho edificio, el cual, se encontraba en avan
zado estado de deterioro. El edificio fue reestructurado para con
vertirse en una plaza comercial, lo que implicó una remodelaci6n 
de todo el sistema de instalación eléctrica.

Otro edificio intervenido fue El Alféizar; donde se procedió a la 
restauración y acondicionamiento de uno de sus departamentos y 
a la corrección de filtraciones. Asimismo sucedió con los inmuebles 
de la Oficina de Patrimonio Cultural, de la Casa de las Academias 
y la Casa de Guayasamín. Mas recientemente, el I;O\DO realizó el 
fínanciamiento de una planta eléctrica para la Catedral.

El FONDO participó mensualmente en las reuniones de la 
Coordinadora Interinstitucional de la Ciudad Colonial que dirigía 
la Arq. Diana Martínez, así como, con el coordinador de Plazas, 
Áreas Verdes y Espacios Públicos, el Arq. Federico Abreu, en re
presentación del ICOMOS. Se discutió con la Oficina de Patrimo
nio Cultural y los inquilinos de la Calle de la Atarazana, la posibili
dad de rehabilitar los patios comunes del complejo de edificios que 
la componen, con la finalidad de devolverles su esplendor y para
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darle mayor realce y belleza. Además, participó en los eventos de 
animación cultural organizados por el Patronato.

13 Relación de inmuebles propiedad del Estado 
Dominicano que administra el Fondo para la Protección 
de la Ciudad Colonial

1.3.1 InmueblesadministradosporelFONDO

(Datos suministrados por la Administración del FONDO)

Atarazana 1
At arazana 3

Tienda Ámbar Maldonado. Primer piso
Tienda Ámbar Tres. Primer piso
Frank Moya Pons. Segundo Piso

Atarazana 5
Atarazana 9
Isabel la Católica 214
El Conde 53
El Conde 509
El Conde 351
Luperón 109
Vicente Celestino Duarte #3
Vicente Celes tino Duarte #7

Fonda de La Atarazana
Galería de Arte Nader 4
Casa del Cordón (Banco P opular)

Tienda Kalea
Edificio Ramón Saviñón Lluberes
Apartamentos

Taller Restauración Artesanal

1.3.2 InmueblesdelEstado es usufructo posdivessas
inai'itscisnsa
Las Damas 51, 53, 55, 57 y 59
Las Damas 3
Las Damas 112

Hostal Nicolás de Ovando. (ACCOR)
Casa de Bastidas. Museo del Niño 
Academia de Ciencias de la República 
Dominicana

Las Damas 106
Las Damas 151
Las Damas 110
Las Damas 2

Casa de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Casa de Francia. Embajada de Francia
Casa del León (Club de Leones)
Casa de los Jesuítas. Centro de Altos Estudios
Humanísticos y del Idioma Español

Mercedes Esq. Ar 乙 Meriño 
Ar 乙 Meriño esq. Arz. Portes 
El Conde Esq. Hostos 
Mercedes Esq. Arz. Meriño 
Hostos !-sq. Luperón 
Hostos Esq. Luperón
Luperón # 105
Hostos # 154
Mercedes 204
Calle Colón
Ata razana 11
Atarazana 7

Casa de México. Embajada de México
Centro Cultural de España
Hotel Comercial Mercure (ACCOR)
Hotel Francés (ACCOR)
Centro de Inventario de Bienes Culturales
Casa de la Cultura de Italia
Casa de UNESCO
Dir eccion Nacional de Patrimonio Monumental.
Casa de las Academias
CENADARTE
Tienda Rincón Santa Rosa
Taller de Orfebrería. Secretaria de Cultura
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At arazana 2
General Cabral 3
Colon esq. General Cabial.
；\rz. Portes 1
Ar/. Portes 3
Isabel la Católica 101 y 103.
Isabel la Católica 161
Mercedes 4
Vicente Celestino Duarte 9
Vicente Celestino Duarte 11
Vicente Celestino Duarte 13
Vicente Celestino Duarte 17

Oficinas del Museo Alcázar de Colón

Hermanas Cardenal Sancha

Museo de la Catedral de Santo Domingo
Casa de la Fundación Testimonio
Fundación Dominicana de Desarrollo

Fiscalía

1.4 Intervenciones realizadas por el FONDO
Las actividades realizadas en los años de operación del FON

DO para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo se 
resumen en diversos tipos de intervenciones, que van desde pla
nes generales para la Ciudad Colonial hasta actuaciones puntuales 
en determinados inmuebles o conjuntos monumentales.

Obras físicas. Las cuales pueden ser:
-De restauración o conservación: destinadas a salvaguardar y 

prevenir la degradación de los inmuebles, así como la preservación 
o reposición de la totalidad de su concepción original o de la parte 
correspondiente a los momentos más significativo、、de su historia.

-De rehabilitación: a través de la cual se buscan soluciones para 
las anomalías constructivas, funcionales, higiénicas y de seguridad 
acumuladas a lo largo de los años, para cumplir con los actuales 
niveles de exigencia.

-De reconstrucción: cuando es necesario una instalación exis
tente se realiza de nuevo, total o parcialmente, manteniendo los 
aspectos esenciales de su trazado original.

-De consolidación estructural: para asegurar a los edificios su 
perennidad, sin modificar su aspecto.

Trabajos de mantenimiento, que buscan detener el deterioro de 
las edificaciones y se practican en diversos elementos de su cons
trucción, así como en sus instalaciones y equipamientos. Estas obras 
son programadas y efectuadas usualmente en ciclos regulares.

Informes técnicos ・ Casi siempre, todas estas interven cio nes re
quieren estudios multidisciplinares y trabajos de diagnóstico que
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permitan ser mas efectivo y optimizar los recursos a invertir. Estos 
planes de conservación comprenden un análisis de datos, particu
larmente arqueológicos, históricos, arqlütectónicos, técnicos y, en 
ciertos casos, sociológicos y económicos.

Obras urbanísticas, que incluye rehabil 让 aci6n de plazas y par
ques, reparación, embellecimiento y ornato de calles y aceras, 
obras de infraestructura, eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Planes 
urbanísticos y de revtalización.

Animación cultural. Auspicio de conciertos, exposiciones, semi
narios y otras actividades culturales organizadas por inst it uciones 
relacionadas con la Ciudad Colonial como la fundación Amigos de 
las Casas Reales, el Patronato de la Ciudad Colonial, el Comité Do
minicano del ICOMOS, y el Comité Dominicano del ICOM' (Conse
jo Internacional de Museos), entre otras.

Programa editorial. Media nte es te programa se crean y difun
den una variedad de publicaciones con un valioso material docu- 
¡nental sobre temas históricos o de actualidad.

Otros aportes a ins titu&o nes descen tralizadas, benéficas o cul
turales.

Es muy difícil resumir casi veinte años de operación de este 
organismo, sin embargo, en este informe se presentan los trabajos 
realizados más relevantes. Los mismos se det alian en orden crono
lógico, con excepción de aquellos inmuebles que han sido int erve- 
nidos en distintas etapas, para los cuales se realizó un compendio 
de las obras realizadas. A continuación, se presenta una relación de 
las intervenciones realizadas.

1・4・1 Intervenciones en monumentos y otras edificaciones
一 Conjunto de la Cat edral Primada.
—Futuro Museo de la Catedral P rimada.
一 Palacio de Herrera ・Borgellá.
—Panteón Nacional (Antigua Iglesia de los Jesuítas).
—Capilla de los Remedios. Las Damas ・
—Iglesia de las Mercedes. Las Mercedes.
—Biblioteca del Centro de Al tos Estudios Humanísticos y del 

Idioma Español. Las Mercedes.
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-Conjunto de las Casas Reales ・ Las Damas.
一 El Aguacatíto. Taller de Ceramología Histórica. Fortaleza Ozama. 
—Casa de las Academias. Las Mercedes.
-Auditorium del Arzobispado. Las Damas esq. Pellerano Alfau. 
一 Casa de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Las Damas.
-Capilla del Rosario. Margen oriental del Río Ozama.
-Capilla de San Andres. Arzobispo Nouel.
-Capilla y Plaza de San Antón. Restauración.
-Iglesia de Santa Bárbara. Isabel La Católica y Arz. Meriño.
一 Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Arzobispo Nouel. 
-Edificio Saviñón. El Conde.
-Casa Obra de Cristo Rey y María Reina. Padre Billini.
-Edificio El Alféizar. Luperón Esq. Duarte.

1・4・2 Intervenciones generales
-Apoyo al Programa de Rev 让 alización Integral de la Ciudad 

Colonial.
-Censo realizado por la Dirección Nacional de Patrimonio Mo

numental.
-Plan de Actúa ci6n del Polígono Catedral.
-Modelo Digital de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
-Embellecimiento y Ornato de la Calle El Conde (Entre Las Da

mas e Isabel la Católica).

1.4.3 P rograma editorial
El Programa Editorial es ejecutado por un com 让 Q integrado por 

el Arq. Eugenio Pérez Montas, Representante de la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Ureña; el Dr. Esteban Prieto Vicioso, 
Director del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma 
Español; el Padre Javier Atienza, Representante de la Orden de 
Predicadores; el Lie. Raymundo Gonzále 乙 asesor; Dr. Diógenes 
Céspedes, asesor; Dr. Carlos Esteba Deive, asesor, y Lie. José Chez 
Checo, Encargado del Programa de Publicaciones.

En los últimos años se han ed 让 ado las siguientes publicaciones:
Revista Casas Reales 24 (2007). Dedicada a los homenajes ren

didos por el Museo de las Casa Reales a Su Eminencia Reveren
dísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodriguez, a quien se le
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reconocen los méritos por la labor realizada, específicamente en 
la Ciudad Colonial; a Manuel García Arévalo y a George Arzeno 
Brugal por su apoyo incondicional al Museo de las Casas Reales y 
al desarrollo de la cultura de la nación dominicana. Asimismo con
tiene cinco artículos de Fray Vicente Rubio, O. P, que tratan sobre 
personajes importantes de la época colonial que residieron en las 
Casas Reales, así como el importante dato de que el edificio que 
hoy conocemos como las Casas Reales era la Casa de Contratación, 
sede de la burocracia mercantil. Sus artículos son los siguientes:

一 En vivienda que colinda con Casas Reales residió Alonzo de 
Zorita, oidor y escritor.

—El tesorero Cristóbal de Santa Clara vivió en sector sur del Mu
seo de las Casas Reales.

—La Casa de Contratación era el edificio que hoy conocemos 
como las Casas Reales.

—Exponen pintura religiosa en Casas Reales.
—Las Casas Reales guardan viejos secretos.
En este volumen aparece también una serie de artículos de la 

des tacada historiadora María Ugarte, que versan sobre la rique ・ 
za arquitectónica y mobiliaria del Museo de las Casas Reales. Los 
mismos son enumerados a continuación:

-Subdirectora del Museo de las Casas Reales t rabaja en la insti
tución desde su origen.

-Voluntariado de las Casas Reales abre tienda.
—Exposición en el Museo de las Casas Reales prueba importan

cia de la cerámica histórica.
—Pinturas de recien te adquisición enriquecen las estancias del 

Museo de las Casas Reales.
—Piedras t aliadas de las Casas Reales prueban grandiosidad de 

la arquitectura de la Colonia.
—El Museo de las Reales At arazanas alberga valiosas piezas res

catadas del fondo del mar.
—En el Museo de las Casa Reales. Enriquecen el Palacio de los 

Gobernadores con nuevo ambiente que reproduce comedor.
—Cerámica Colonial en las Casas Reales.
-Libros ant iguos en el Museo de las Casas Reales.
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Continuando con su función didáctica, el Casas Reales 24 re
produce cuatro conferencias de distinguidos historiadores y asi
duos colaboradores de esta inst it ución, las cuales abordan distin
tos tópicos relacionados con nuestra historia. Estas conferencias 
son las siguientes:

-El cuarto viaje de Colón: del sueño asiático a la realidad america - 
na. Una exposición memorable de Santo Domingo. José G. Guerrero-

-E1 cuarto viaje de Colón. Raymundo González.
—El patrimonio cultural subacuático dominicano. Wenceslao Vega.
-La Casa de la Moneda de Santo Domingo. Octavio Amiama 

Castro.
Revista Reales 25 (2007). El número 25 constituye un ho

menaje al siempre recordado Fray Vicente Rubio, O. P.z pues con
tiene los magníficos ensayos escritos por él acerca de la Fortaleza 
de Santo Domingo, la más antigua edificación militar del Nuevo 
Mundo y a uno de los más relevantes cronistas de Indias, Gonzalo 
Fernández de Oviedo.

En la primera paite este volu men abarca los siguientes temas 
relacionados con la Fortaleza Ozama:

-Gómez García Varela. El Maestro Mayor de la Fortaleza de 
Santo Domingo.

-El apetecido terreno de la Fortaleza.
-Presos ilustres del siglo XVI.
—Juan de Rabé y la segunda fortaleza de Santo Domingo.
-En la segunda parte se abordan los temas relacionados con

Gonzalo Fernández de Oviedo:
-El Alcaide Gonzalo Fernández de Oviedo y su Biblioteca.
-Refleja Fernández de Oviedo en su "Historia de las Indias" 

gran entusiasmo por edificios y lugares de Santo Domingo.
-Diálogos con actores de hechos bélicos proporcionan material 

a Fernández de Oviedo para escribir "Historia General y Natural 
de las Indias".

-En la "Historia" de Fernández de Oviedo se recuerdan hechos 
y lugares de España.

-Fernández de Oviedo narra en su "Historia" episodios de la 
conquista de Venezuela.
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一Al sacar de la Catedral el mausoleo de Colón puede verse la 
cripta de Fernández de Oviedo.

An-^iario II del Centro de Altos Estudios Humeinósticos y del 
Idioma Español (2007). Reúne una colección de ensayos y artícu
los escritos entre los años 2002-2003, los cuales abarcan diversas 
áreas del conocimie nto. Estos t rabajos son el resul tado de las in
vestigaciones realizadas por las distintas unidades que conforman 
el Centro de Al tos Estudios Humanís ticos y del Idioma Español, 
así como de otros organismos que asiduamente colaboran con este 
Centro. El mismo contiene las siguientes secciones:

Primera sección. Unidad de Res tauraci6n de Monume ntos e 
Historia del Arte.

-Plan de Rev 让 alizaci6n Integral de la ciudad colonial de San to 
Domingo. Arq. Diana Martínez.

一 Primeras construcciones defensivas españolas en el Caribe. 
Di'a. Virginia Flores Sasso.

一 De arq u让 ectura y algo más. Los tra tados clásicos de Arqu i tec- 
tura. Arq. Carlos Flores Marini (México).

一 Escribir sobre Restauración. Antonio González Duche. (Perú)・
Segunda sección ・ Unidad de Investigaciones Hist óricas.
—Isacio l^érez Fernandez y sus estudios sobre Bartolomé de las 

Casas. Fray Vicen  te Rubio, O.P
-Antonio Sánchez Valverde, naturalista. Lie. Raymundo Gon

zález.
Tercera sección. Unidad de Coordinación Lingüística.
—El español de América. Una visión de conjunto. Dra. Irene Pé

rez Guerra. (República Dominicana).
-El ambiente cultural de la época de Leonor de Ovando. Dr. 

Mariano Lebrón Saviñón. (República Dominicana).
—Otros datos sobre antroponimia dominicana. Lie. María José 

Rincón González (España-República Dominicana)・
-El status lingüístico del habla bozal cubana: ¿Lengua criolla, 

Pidgin o Prepidgin?〃. De Vicen te Jesús Figueroa Arencibia (Cuba).
-El t rabajo del proyecto de lexicografía multilingüe del Caribe. 

Jeannette Allsopp (Barbados).
-Sobre el arcaísmo dominicano. Patrik Axelson (Suecia)・

34



Primera sección

Memoria del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 1995-2009

Cuarta sección. Coordinación académica.
-Palabras del M. Arq. Esteban. Prieto Vicioso, con motivo de la 

clase magistral dictada por el Dr. José Albedo Morales.
-Los desafíos de la Educación Superior. El Doctorado en el me

jor de los tiempos. Dr. José Alberto Morales (Puerto Rico).
Quinta sección. Organismos Colaboradores. Oficina de la Obra 

y Museos de la Catedral de Santo Domingo.
-De la Catedral Primada de América. Rest. Antonio González 

Duche (P erú).
-La Catedral de Maraca% en Venezuela. Breve reseña de su histo

ria e intervenciones. Arq. Orlando Araque (Venezuela), CAR1MOS.
-CARIMKJS: Testimonio de un arqiHtecto. Arq. Fernando Julián 

(España).
-[Encuentro Internacional sobre Turismo Cultural del Gran 

Caribe. Conclusiones.
—III Encuentro Internacional sobre la Formación Profesional en 

el área del Caribe. Conclusiones, Propuesias y Metas.
一 Informe sobre la iglesia de San José, en el Viejo San Juan (Puerto 

Rico); Arq. Alejandro Flores (Guatemala); Arq. Leoncio Martínez (Ve
nezuela); M. Arq. Esteban P 门eto Vicioso (Republica 1 dominicana).

-El inventario como llave de unión en la región del Caribe. Arq. Ma
ría Carlota Ibáñez. (Venezuela), Comité Dominicano del ICOMOS.

-Resolución sobre el Centro de los Héroes de Constanza, Mai
món y Estero Hondo, marzo 2003.

一 ICOMOS llama a la protección del Centro de los Héroes y su 
conjunto edilicio.

-Sodosísmica.
-¿Es posible que ocurra un sismo catastrófico en la República 

Dominicana? Ing. Héctor O'Reilly.
-DDulabilidad del hormigón. Ing. Máximo Corominas.
Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. 1, 1492-1501 

(2007), de la autoría de l;rav Vicente Rubio, O.丨.En emlumen 
se recoge el conjunto más antiguo de cédulas provenidas de la co- 
roña castellana para materializar el Descubrimiento de América. 
Al decir de su autor, este libro ofrece un compendio de los proble
mas, dificultades y aciertos que confrontara, luego con una mayor
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amplitud, la implantación de una nueva sociedad con patrones 
occidentales frente a los pueblos aborígenes y sus culturas. Como 
dice Raymundo Gonzále 乙 estrecho colaborador de Fray Vicente, 
en la Nota Preliminar de este primer volumen, el Cedulario de la 
Isla de Santo Domingo constituye la espina dorsal de la historia 
documental diseñada por Fray Vicente Rubio, O. P. Según comen
ta González, el prefacio de esta obra es un trabajo en progreso, 
que Fray Vicente no dio por terminado, y con el cual, no estuvo 
satisfecho pese a haber salido de su pluma; aunque atribuye este 
desagrado al hecho de que él era muy crítico y exigente consigo 
mismo, a tal punto que muchos le tildaban de perfeccionista. El 
entrañable amigo termina sus come n.tarios valorando la presente 
obra como un sueño hecho realidad, tal como lo quiso Fray Vicen
te, que servirá a las generaciones venideras para que profundicen 
en la hist oria de es ta isla 〃que t iene como timbre de gloria haber 
sido la cuna de la lucha por los Derechos Humanos en el Nuevo 
Mundo".

Revista- Casas Reales 26 (2008), que conforma el "Manual Bi
bliográfico de la Arqui tectura y el Urbanismo en la His toria del 
Gran Caribe 1492・2000〃，compilado por el Arq. Gus tavo Moré 
Guaschino. El Arq. Eugenio I^érez Montas, que tuvo a su cargo 
prologar este inestimable documento, dice que esta es una edición 
ampliada y actualizada de aquélla publicada en el. año 1987, bajo el 
Número Casas Reales 15; y que es producto del esfuerzo y la dedi
cación de un hombre de grandes metas y largos horizontes como lo 
es el Arq. Gustavo Moré. Asimismo, su autor； en la introducción de 
este manual bibliográfico, afirma que esta investigación se inició en 
la Universidad de La Florida, en Gainsville, en el año 1983, gracias 
a una beca Fulbright, lo que le permitió editar el primer manual, y 
que en la segunda etapa, contó con los auspicios del Research Insti
tute in the History of Art (ARIAH) con sede en la National. Gallery 
of Art, en Washington D・ C.; y el Instituto de Investigaciones Es
t éticas de la UNAM, en México. Todo este esfuerzo ha dado como 
resultado este excelente manual que, no dudamos, se convertirá en 
consulta obligada para todos aquellos estudiosos de la arqu lectu
ra y el urbanismo del Gran Caribe.

36



Primera sección

Memoria del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 1995-2009

Revista Casas Reales 27 (2008). Este volumen reproduce vein
tiocho artículos de Fray Vicente Rubio dedicados a las viviendas 
de los antiguos pobladores de Santo Domingo, los cuales fueron 
publicados entre los años 1985 y 1987 en el suplemento sabatino 
del diario El Canbc. El Arq. Eugenio Pérez Montás, prologuista de 
esta edición, dividió el prólogo en cinco secciones, que agrupan es
tos veintiocho artículos, las cuales mencionamos a continuación:

-Prologando otra vez a Fray Vicente, así se inicia el exordio de Ca
sas Reales 27. En esta parte se hace alusión al opúsculo titulado "las Ca
sas, Morada del Secretario Diego Caballero'： publicado en 1979, que 
el Arq. Pérez Montás describe como una fiel aproximación de Fray Vi
cente al dilatado tema de las viviendas de los primeros pobladores.

一 Fiesta de Corpus, la calle del Monasterio y Las Atarazanas, 
aquí se hace mención de la festividad de Corpus Christi que está 
relacionada con la custodia eucarística donada a la Catedral que 
desfilaba en procesión acompañada de los vecinos principales, 
luego de concluir la misa. Se habla también de las edificaciones 
alrededor del Convento de Santo Domingo, así como de sus pro
pietarios. Se hace referencia a las casas alrededor del embarcadero 
de Santo Domingo, en especial, la Casa del Peso de la Ha门na.

-Azoteas y Torres, que hace alusión a las normas que aplicó 
Nicolás de Ovando en la construcción de sus "casas fuertes".

一 Moradas de fun cio narios y la bendición del solar de la Santa 
Iglesia Mlayoi; este tema aborda los artículos que se refieren al lu
gar donde vivían Diego Caballero de la Rosa, secretario de la Real 
Audiencia; Diego Caballero de Cazalla, contador financiero y ma
riscal de la isla Española; Alonso de Grajeda, oidor de la Real Au
diencia y Miguel de 卩 asamonte, Tesorero General de Indias, cuya 
vivienda estaba construida en un importante lugar cercano a la 
Plaza Mayor; hoy Palacio Arzobispal. En esta morada, decía Fray 
Vicente, se tejió la política de Indias, desde ¡508 hasta 1525.

-Villorria: Repostero de cama de los Reyes Católicos y la casa 
en que residió Colón. Este tema abarca los artículos del 24 al 27, 
que se refieren a una serie de residencias ubicadas próximo a las 
Casas Reales y aun importante personaje llamado Juan de Villorria, 
repostero de camas de los Reyes Católicos, quien construyó dos casas
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en la calle Mercedes. Se afirma que entre las casas ubicadas frente a 
la Casa de Contratación, hoy Museo de las Casas Reales, estaban la 
casa de Jerónimo de Agüero, ocupada actualmente por la Casa de 
los Jesuítas y la Casa de las Gárgolas, sede actual de la Fundación 
Dominicana de Desarrollo y el Círculo de Coleccionistas.

Anuario III del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del 
Idioma Español, (2008). En esta ocasión, además de sus habituales 
secciones, este anuario se dedicó en gran parte al "Simposio Inter
nad onal sobre Derechos Humanos, Globaliza&ón y Educa ci6n〃, 

realizado del 12 al 14 de febrero del año 1993. Este simposio estuvo 
organizado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU); la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de 
Altos Estudios, con la finalidad de crear un foro de diálogo y reflexión, 
sobre los grandes cambios sociales, políticos, económicos, culturales 
y educativos, y evaluar los retos para encarar el proceso de la globa- 
lización en lo referentes, a la Educación y Derechos Humanos. Este 
simposio fue dividido en tres secciones: Derechos Humanos, Educa
ción y Globalización. Las palabras de bienvenida del acto inaugural, 
estuvieron a cargo de Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús 
Cardenal López Rodríguez y el De Juan Tomás Mejía Feliú, entonces 
Presidente de la Fundación Universitaria Dominicana.

Sobre los Derechos Humanos disertaron los doc to res Víctor 
Manuel Céspedes, ex procurador de la República, con el tema "El 
papel del Ministerio 卩 úblico como garante de los Derechos Huma
nos^; Gilberto Gutiérrez Lope 乙 de la Universidad Complu tense 
de Madrid, con el título "Lo políticamente correcto en un mundo 
globalizado" y el Dr. Manuel Bergés Chupará, ex presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, con el tema "Derechos Humanos y la 
administración de la justicia en República Dominicana".

En el área de Educación participaron los doctores Eugenio Na- 
sarre Goicoechea, des tacado filósofo y político español, cuya di
sertación versó sobre "Capi tal Social y Educación"; Dra. Gervasia 
Valenzuela, Subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura, 
con su ponencia "La Escuela Nacional de la Judicatura: una expe
riencia en la República Dominicana"; y Manuel Maceiras, catedrá
tico y profesor titular de Historia de la Filosofía de la Universidad
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Complutense de Madrid, con el tema ''Globalización, Derechos 
Humanos, tecnociencia y derecho de persona".

El capítulo sobre Globalización contó con la destacada parti
cipación del Dr. Leonel Fernandez Reyna, para entonces ex Presi
dente Constitucional de la República, cuya disertación llevó como 
título "Globalización: nuevo paradigma del orden mundial". El 
Dr. Leonel Fernández expuso que la compresión de este fenómeno 
requiere de una perspectiva de índole multidisciplinaria por ser a 
la vez multidimensional, y que se trata de un fenómeno sumamen
te complejo, que tiene sus partidarios vehementes, pero que a la 
vez tiene también sus críticos apasionados.

Completaron esta parte, los doctores Andrés Reyes, con el tema 
"La internalización de la Educación", y Emilio García García, cate
drático y profesor titular de psicología básica II v procesos cogrnti- 
vos de la Universidad Complutense de Madrid, con la conferencia 
"Desarrollo Humano y Globalización

1.4.4 Otros aportes y contribuciones
Una de los monumentos que ha sido atendido con mayor inte

rés por el FONDO es la Catedral Metropolitana. Los aportes reali
zados se encuentran:

—Construcción e instalación de la rejería para la Capilla del San
tísimo Sacramento de la Catedral.

—Reparación de las oficinas de la Casa del Sacramento en la calle 
Isabel La Católica, actual sede del Arzobispado de Santo Domingo.

—Trabajos eléctricos para la iluminación exterior de la Catedral. 
—Climatización de la Catedral.
—Proyecto suministro de planta eléctrica para el uso del Arzo

bispado de Santo Domingo. Incluyó la compra de los materiales 
necesarios y el pago de la instalación de la misma.

—Reparación de la planta eléctrica existente en el Arzobispado.

1.4.5 Saneamiento y consolidación de inmuebles
en la Ciudad Colonial
La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, con el patrocinio 

del FONDO, llevó a cabo un trabajo de investigación en la Dirección
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y

- "19 .*10- 2002
Nacional de Cat astro, 
a t ravés de la Comi
sión de Saneamiento 
y Consolidación de In
muebles en la Ciudad 
Colonial. Este proyecto 
fue denominado /zCen- 
so Ciudad Colonial" y 
fue considerado de vi
tal importancia para la 

gestión y ejecución de intervenciones en el Centro Histórico. Se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

一Se manejó la información ca tastral y de propiedad de cada in
mueble, verificando y complementando los datos al respect o.

-Se trabajó en dos etapas, en base al levan tamien to físico de 
información en el Centro Histórico, y recopila&6n de documenta ・ 
ción en el Tribunal de Tierras, el Registro de Títulos y la Dirección 
General de Mensuras.

-El objetivo propuesto fue el de la implan tación del "Sistema de 
Información Catastral", en el orden físico, jurídico y ot ros aspectos 
de interés general.

40



Primera sección

Memoria del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 1995-2009

2・ INTERVENCIONESEN MONUMENTOS Y OTRASEDIFICACIONES
2.7 El Palacio deH^ínera-Borgellá
Localiza^ci^c^n: calle Isabel La Católica No.

103 al este de la Catedral de Santo Domingo.
Datos históricos: en época de la colonia 

fo门mc parte de las casas frinte a la Plaza de 
Armas・ Su primer usuario conocido fue Don 
Diego de Herrera en el siglo XV7.

Antecedentes: este inmueble resume en 
su historia numerosas reconstrucciones, fruto 
de los múltiples fenómenos naturales y vici- 
situdes económicas que afeciaron la Colonia.
Una de las reconstrucciones más importantes fue la realizada en 1826 
por el Gobernador militar haitiano Maximilien Borgellá, quien la con
virtió en casa de gobierno durante la época de la colonia. Desde ese mo
mento fue sede del primer gobierno dominicano, y luego, del Congreso 
Nacional durante muchos años

Uso actual: el Palacio de Borgellá es la sede del Patronato de la Ciudad 
Colonial y del FONDO para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo. Fue entregado en usufructo al Arzobispado para integrarse al 
Museo de la Catedral e instalar un Centro de Interpretación Turística.
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2.1.1 Primera intervención (1999): reconstrucción 
de la arcada frontal después del paso del huracán George
El paso del huracán Georges, el 22 de sep tiembre de 1998, trajo 

como consecuencia el desplome de gran parte de la arcada frontal 
de la edificación. Las razones de este lamentable hecho todavía se 
conjeturan, pero indudablemen te que la combinación de los fuer
tes vientos con lluvias horizontales combatiendo contra la resisten
cia de las columnatas, si no lograron derribar la estructura durante 
la máxima intensidad de sus fuerzas, sí lo lograron al día siguiente. 
Inesperadamente, el día 23, a las cinco de la tarde, la estructura 
colapsó.

Los mat eriales constructivos, tot almente saturados de hume - 
dad, se reblandecieron, y se perdió la rigidez estructural que nece- 
s辻aban las columnas para soportar el peso de la arcada y las losas 
del techo y del entrepiso.

Una vez ocurrido el hecho, el P atronato de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo, dirigido por el licenciado José Chez Checo, so
licito asesoría a la Oficina de Patrimonio Cultural, a la Comisión de 
Monumentos de Santo Domingo y al Capítulo Dominicano del Co
mité internacional de Monu mentos y Sitios (ICOMOS), para que 
recomendaran las medidas inmediatas a to mar al respecto.

Las respues tas de estas instituciones coincidieron en requerir 
de inmedia to el apunt alamiento necesario, para evitar el desplome 
de las estructuras remanentes, así como una investigación arqueo
lógica de los escombros arrojados al suelo. Esta fue realizada por el 
arqueólogo Santiago Du,val.

En una jornada de trabajo, los miembros del Comité Dominica
no del ICOMOS determinar on que "el. pórtico del P alado de Bor- 
gellá debe reintegrarse al edificio del cual formaba parte por varias 
razones. Estas son:

a) Hist6rica: por ser una edifica ciión del siglo XIX reconstruida 
y modificada por un personaje de gran importancia histórica como 
lo fue el general Jerome Maximilien Borgellá, de '1830-31, mientras 
fue gobernador de la parte este de la República de Haití, y por 
haber sido sede de instituciones como el Congreso y el Palacio del 
Pode Ejecutivo, fundamentales para la República Dominicana.

42



Primera sección

Memoria del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 1995-2009

b) Urbana: por constituir un h 让o urbano en el entorno del Par
que Colón.

c) Arquitectónico: por ser parte integral de un edificio histórico 
construido en el siglo XIX, sobre las ruinas de un edificio del siglo 
XVI, y por sus características que hacen juego espacial con el pór
tico del Cabildo, construido en el siglo XVI y remodelado en los 
siglos XIX V XX".

Aunque hubo consenso entre los miembros del ICOMOS sobre 
la intervención de reintegra ci6n, no lo hubo con relaci6n al tipo de 
reintegración a realizar. Se propusieron varias opciones que iban 
desde una estructura de hormigón armado de estilo contemporáneo, 
hasta una de ladrillo copiando el estilo que había, pasando por una 
propuesta intermedia de hacer la estructura de soporte en hormigón 
armado revestida de ladrillos y con un estilo que remitiera al origi
nal, sin copiarlo. Al final, se recomendó que "el tipo de reintegración 
del pórtico al Palacio de Borgellá se haga en base a las exposiciones 
hechas durante esta jomada. Para ello, se mantendrá la Comisión del 
Palacio de Herrera o Borgellá, compuesta por el arqu 让 ecto Manuel s. 
Gautier que la presidiría, los arqu 让 ectos Esteban Prieto, José Battle 
Pérez, Federico Abreu, Octavio Kidd, y el ingeniero José A. Matos".

Esta Comisión tendría el encargo de discutir la solución definiti
va de reintegración con el encargado del proyecto y construcción de 
éste, el Arq. José Battle Pérez. La decisión final sobre esta interven - 
ción fue tomada por el Consejo Directivo del Patronato de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, presidido por su presidente, su Emi
nencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodrigue 乙

No hay dudas de que la reposición de este pórtico, faltante en el 
entorno urbano del Parque Colón, fue una decisión correcta dentro 
del proceso de valorización del Centro Histórico de Santo Domin
go, Patrimonio de la ¡Humanidad.

° Levantamiento arqueológico
Las excavaciones en los alrededores de las cimentaciones origi

nales de las columnas (de las cuales quedaron las basas sobre un 
pedestal) permitieron analizar el sistema constructivo de las fun
daciones originales.
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Los fustes de sección circular se apoyaban sobre una basa que 
consistía en una simple moldura, semejante a la que presentaban 
los capiteles. Esta basa se apoyaba sobre una pieza de sección 
ochavada, y ésta a su vez sobre un elemento cúbico. Toda esta gran 
base de ladrillos se apoyaba finalmente sobre una curiosa viga de 
fundación o fundación corrida, hecha en sólida mampostera de 
piedra. Este elemento que se descubrió descartó cualquier proble
ma de fallas estructurales en las fundaciones de la antigua arcada, 
porque la solidez de esta viga era tal que contrastaba con la cons
trucción de las columnas de ladrillo que se le superpusieron en 
tiempos de Borgellá. El hecho parece indicar que ese elemento de 
piedra es un vestigio de la antigua arcada que tuvo la casa del es
cribano Don Diego de Herrera a mediados del siglo XVI, según lo 
aseguran las crónicas históricas. Dos de las bases de ladrillo de las 
columnas desplomadas se conservaron con fines de una posterior 
exhibición.

Con la brigada de arqueología se realizaron dos operativos 
más： el estudio del subsuelo de la galería, y el estudio de muros 
realizado en la pared posterior a la arcada y en los elementos que 
de ésta se conservaron después del colapso. Estos operativos die
ron por resultado interesantes conclusiones que fueron recogidos 
en un detallado informe de arqueología que se presentó al final de 
las obras.

Entre los datos más importantes de dicho informe se destaca la 
confirmación de que la casa de Diego de Herrera tenía una arca
da de igual área que la que presenta la arcada construida por los 
haitianos, es decir； los constructores del siglo XIX superpusieron 
su obra a los restos de la construcción del siglo XVI. Esta cons
trucción, por su fue 讥e cimentación, bien pudo ser una arcada de 
piedra en un nivel, tal vez con un salón en la parte supeTÍo\ Este 
elemento parece haber desaparecido, según las crónicas, en los vio
lentos sismos del siglo XVII.

Otra int eresa nte conclusión, esta vez respec to al muro t rasero 
de la arcada, es que no apareció en él ningún vestigio de decora
ción, molduras, y en general, ningún elemento que sobresaliera del 
plano constructivo del muro, que es de una mairiposteiVa mixta de
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ladrillo, argamasa y piedra. Esto reafirmó que esta pared nunca fue 
parte de la fachada, por lo que, se entiende que existió un salón o 
galería, en el segundo nivel del pórtico.

• Restauración de la arcada frontal
La nueva estructura disenada por el Ing. Alfredo Ricart Nouel 

consistía de un sistema combinado: columnas vaciadas en hormi
gón armado y entrepiso vaciado manualmente con una torta de 
hormigón y malla electrosoldada sobre viguetas metálicas. Sobre 
esta torta se superpuso una gran cama de planchas de acero corru
gadas, vinculadas a las viguetas inferiores mediante unos bastones 
soldados a ambos elementos con el fin de obtener el refuerzo es
tructural adecuado y para amarrar correctamente las partes viejas 
con las nuevas. Este elemento, a su ve乙 constituiría un elemento 
de amortiguamiento, por ello la corrugación, que contrarrestaría la 
rigidez del elemento introducido y ev 让aria los peligrosos efectos 
de martilleo que ocurren en casos de sismos, donde los elementos 
rígidos y pesados dañan a los más débiles, como los de mamposte- 
ría que terminan fallando.

Los arcos superiores -la fase más voluminosa y complicada- 
implicaron un cuidadoso proceso de encofrados y armados, para 
lograr un perfecto vaciado, que además de completar el aspecto de 
la arcada en toda su volumetría, era el elemento que amarraría los 
elementos antiguos con los nuevos.

El vaciado de la losa superior contempló, además, las vigas in
vertidas que se constituyen los antepechos en la parte frontal de la 
arcada y en elementos de apoyo y anclaje con el edificio del Pala
cio, que incluveron una viga sobre el muro trasero. Por todo ello, la 
estructura de apuntalamie nto fue abundante y rigurosa, y así logró 
la seguridad exigida.

La fase final del proyecto fue la de terminación de superficies, 
que empezaba con los pañetes que definirían las molduras, los 
cantos y otros detalles de los volúmenes. Ningún material cons
tructivo -sea ladrillo, piedra o tapia - quedó desprovisto de su capa 
protectora, que es el pañete. Todas las superficies fueron pintadas 
de color.
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En el entrepiso, se colocaron pisos de granito de mármol pulido 
y brillado in situ, diseñado en cuadros de granito blanco y borde 
de mosaicos amarillos. Los pisos de la primera planta son de losas 
octogonales de gres de 30 x 30 cm. que alt ernan con t acos de 10 x 
10 cm. de gres rojo; y unas olambrillas de cerámica mexicana con 
diseños en azul, hechos a mano, sobre fondo blanco. El pavimento 
armoniza con los pavimentos de ladrillos de las aceras contiguas y 
del parque Colón.

Otros dos renglones importa ntes fueron la iluminación y la eba
nistería. En el caso de las lámparas, se utilizaron del tipo colgan
te de la casa española Imester； la misma que estuvo a cargo del 
proyecto de iluminación de toda esta zona céntrica de la Ciudad 
Colonial. El diseño de las lámparas armonizó adecuadamente con 
el entorno y revitalizó este lado de la Plaza de Armas.

Todo el proceso de la obra duró tres meses y medio, cumplién
dose estrictamente con el cronograma, sin detrimento de la calidad 
en la ejecución.

2.1.2 Segunda intervención (2005-2006): 
trabajos de conservación y puesta en valor
Supervisión: Arquitectos Manuel Salvador Gautier y Eugenio Pérez 

Montas.
La más recen te int ervención sobre este inmueble fue realiza

da por el Ing. Guillermo Selman, especialista en restauración de 
monumentos, para eliminar una serie de anomalías que existían. 
A continuación, resumimos el proceso que se realizó para lograr 
su rescate.

Los problemas de humedad y filtraciones en las edificaciones 
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, constituyen parte de las 
causas pri nci pales de deterioro en las mismas. El poder determinar 
el origen de estos problemas es la clave para su corrección y su 
control. El edificio del Palacio de Borgellá estaba seriamente afec
tado por este problema, a tal extremo que había resultado necesa
rio el cierre de las oficinas ubicadas en el sector norte del mismo, 
por la proliferación de hongos, que hacían irrespirable el aire en 
dichos recintos.
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l,a  Oficina Regional Sur de la Dirección Nacional de Patrimonio 
Monumental realizó una evaluación, consistente en un presupues
to y un levantamiento fotográfico. Este material, conjuntamente 
con un diagnóstico presentado por el Arq. Gustavo Ubri, apoyado 
en la evaluación realizada por la compañía COIM'EC, representa
da por el Arq. Pedro Galiano, constituyó la documentación técnica 
inicial para la elaboración del presupuesto inicial de los trabajos de 
conserva&6n y puesta en valor del Palacio de Borgellá.

En la fase inicial, los trabajos se concentraron en la corrección 
inmediata de los problemas de filtraciones, conco m 让 antemen - 
te con los trabajos de levantamiento arquitectónico, y el estudio 
sectorizado del problema de las humedades, herramientas con las 
cuales se formuló el plan de intervenciones por área. El gran reto lo 
constituyó el desarrollo de los trabajos manteniendo la operación 
de las distintas dependencias en la edificación, que se logró en base 
a una orientación adecuada a los funcionarios y empleados de las 
instituciones involucradas.

° Desarrollo de los trabajos
Los problemas de humedades provienen de la presen cia o re

tención excesiva del agua ya sea en estado líquido o gaseos o. Los 
muros de tapia o de manipostería tratan constantemente de esta
blecer un equilibrio higrometrico con la humedad atmosié门ca, 
teniéndola durante los días húmedos y de lluvias, y permitiendo 
su evaporación durante los días secos y de sol. Cuando se rompe 
este equilibrio se producen infiltraciones a través de muros y cu
biertas, formación de manchas de humedades, eflorescencias, des- 
conchamiento y criptoflorescencias.

Al momento de la intervención, la edificación había alcanzado 
un nivel de deterioro tal que podían apreciarse todos los problemas 
esbozados anteriormente. El desequilibrio higrométrico se mani
festaba por la entrada de agua desde el techo y por la absorción 
excesiva de agua por capilaridad y condensación de los muros.

Las cubiertas habían sido revestidas con dos aplicaciones de 
membrana asfáltica, las cuales, por caducidad o deterioro, ya 
no estaban desempeñando apropiadamente su función como
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impermeabilizante; en muchos casos, estos revestimientos se 
efectuaron sin reparar las bases (cubierta o antepecho). Esto, junto 
a las conexiones indebidas de las instalaciones eléctricas y de los 
acondicionadores de aire, que obstaculizaban el flujo de agua al 
pasar sus tuberías por los desagües pluviales, incrementaba el 
aporte de humedad.

Por ot ra parte, el sis tema de drenaje pluvial, constituido por 
canaletas de hormigón de mediado del siglo pasado, construidas 
sobre el trazado del drenaje original, conjuntamente con el sistema 
de abastecimiento de agua potable de hierro galvanizado, ya esta
ban colapsados, por lo que estaban derramando grandes cantida
des de agua al subsuelo generando los problemas de humedad por 
capilaridad en los muros.

Si unimos a este cuadro los aportes de humedad generados en. 
las tuberías y los ductos defectuosos del sistema de acondiciona- 
mien to de aire; el paso de humedad a través de las losas de mo・ 
saicos defectuosas en pisos y entrepisos; así como la condensación 
por falta de una adecuada ventilación en los distintos espacios, se 
comprenden las verdaderas causas del deterioro en los distintos 
espacios de la edificación.

La propuesta de interven&ón realizada dividió el conjunto 
en siete sectores, con el objetivo de viabilizar la operatividad de 
las oficinas en funcionamiento. Estas intervenciones sectorizadas 
abarcaron la remoción de la membrana asfáltica de impermeabi- 
lización deteriorada; la remoción y el vaciado, con aditivos hi
drófugos repelente de agua (SX-PEL), del fino y las sabaletas que, 
por su nivel de intemperismo lo requirieran, así como la aplica
ción de selladores (Sellador de Techos Popular) e impermeabi
lizante (Sika Fill 10); la corrección de pañetes incluyendo trata
miento contra los hongos; la corrección de los pisos; la revisión y 
rehabilitación de las instalaciones sanitarias; acondicionamiento 
y redistribución de las instalaciones eléctricas y de comunicacio
nes; la rehabilitación y el mantenimiento de las unidades de aire 
acondicionado; sustitución de plafones; la pintura interior emul
sión fungicida de Pintura Popular; la rehabil辻ación del portaje y 
complementación del herraje.
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Los estudios realizados por técnicos de la Universidad Autó
noma de Santo Domingo (UASD), por una parte, y de la empresa 
Pintura Popular; por otra, confirmaron que este tratamiento era 
acertad o. Las investigaciones arqueológicas puntuales llevadas a 
cabo por la Oficina de Patrimonio Monumental, confirmaron la ri
queza documental del relleno en el patio. El levantamiento y con
fección de planos actualizados de la edificación, realizados por el 
Arq. Luis Silié, complementaron el registro de esta intervención.

El gran hallazgo lo constituyó la covacha descubierta bajo la es
calera principal que permitió, mediante su puesta en valoi; añadir 
un espacio de almacenamiento adicional a la edificación.

Tras la pasada intervención de consolidación y puesta en valor 
la edificación luce remozada, y se estima, que los problemas de 
humedad se controlaron en más de un 90%. . Se recomendó que, 
para evi tar que esta situación ocurra de nuevo, se incluyera en el 
presupuesto operativo de la institución un plan de mantenimiento 
preventivo y operativo de la edificación.

En la actualidad la edificación demanda de una nueva interven
ción para integrarla al proyecto del Museo de la Catedral.2.2 Auditorio del Arzobispado

Tipo de intervención: corrección de filtraciones.
Año: Octubre 2nój-2óó6.
Los acuciantes problemas de filtración existentes en el Aud do

rio del Arzobispado, hizo necesaria una intervención radical en la 
cubierta de la edificación. La solución partió de un informe preli
minar y un presupuesto inicial realizado por el Arq. Luis Silié, a 
solicitud del Director del Coro de la Catedral, José Delmonte.

La compañía Aislantes y Techos C. Por A. planteó diversas op
ciones para solucionar el problema. La primera propuesta consis
tía en la impermeabilización mediante una membrana asfáltica. La 
segunda, planteaba una capa de poliuretano vaciada a pistola, la 
cual, aunque implicaba el doble en costo, aportaba el aislamiento 
térmico como ventaja comparativa.

Luego de estudiar ambas posibilidades y tras varias vis让as al 
sitio con los especialistas de la empresa mencionada, se estimó
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viable la utilización de membrana asfáltica, realizando ¡previamente 
ciertas correcciones al sistema de drenaje.

En enero de 2006, la Dirección del FONDO autorizó el inicio de 
los tr abajos según lo paut ado en el presupues to final.
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2・2・1 Desarrollo de los trabajos
El desarrollo de los trabajos implicó la remoción de la membrana 

asfáltica en el área de confluencia de los desagües para proceder a la 
modificación de las sabaletas en las mismas, se removieron las male ・ 
zas existentes, y se sustituyeron las tuberías PVC 4〃 de drenaje. Asi - 
mismo, se procedió a modificar el hueco del tragaluz para evitar la 
entrada de agua y la concentración de humedad por condensación.

La compañía Aislantes y Techos, C por A, completó los trabajos 
de impermeabilización contratados, recubriendo todo el techo con 
una membrana asfáltica con 10 años de garantía, así como, me
diante el recubrimiento de los paramentos de muros colindantes 
con una aplicación de membrana líquida Topcoat Niajor Seal.

Como trabajos adicionales, se reparó la puerta de metal que 
controla el acceso al techo, así como la pintura del vestíbulo de 
entrada.

2・2・2 Situación actual
Tras esta minuciosa intervención en la cubierta del Aud 让 órium 

del Arzobispado, se corrigieron los problemas de filtraciones en un 
100%, y se garantizó su perdurabilidad durante un periodo míni
mo de 10 años, siempre y cuando, no sea rasgada la membrana as
fáltica. Con el tratamiento adicional dado a los antepechos y a los 
muros colindantes, se estima haber logrado corregir ios problemas 
de humedad en más de un 90% ・

Las intervenciones en los interiores se limHaron al vestíbulo.

2・2・3 Recomendaciones
Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes:
—Evitar el arrastre de objetos sobre el techo, lo que podría expo

ner la membrana a rasgaduras.
—Dar mantenimiento periódico de limpieza a los techos, y en 

especial, a los desagües, tanto en los techos, como en el patio, para 
evitar el cúmulo de sedimentos y el concom 让 ante crecimiento de 
arbustos.

—Planificar una segunda intervención para el reacondiciona
miento y hermoseamiento general en el interior de la edificación.
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2.3 Capilla de los Remedios
Localiza^ci^c^n: la Capilla de los Dávila o de los Remedios se levanta 

en la calle Las Damas, frente al inicio de la calle Las Mercedes, dentro del 
denominado polígono turístico de la Ciudad Colonial.

Datos históricos: fue construida por la familia de Francisco Dávila, 
Regidor de Santo Domingo, a mediados del siglo XVI. Un arco encon
trado en la pared sur revela que ésta se comunicaba con el patio de la 
residencia de dicha familia edificación que actualmente está integrada al 
conjunto del Hostal Nicolás de Ovando.

./Antecedentes: según datos de Luis Alemar recogidos por E. W. Palm 
en su libro, durante la anexión, la capilla fue objeto de algunas reparacio
nes. En 1853f fue gravemente dañada por una fuerte descarga eléctrica. 
A finales de ese mismo siglo, en 1883, fue reparada y bendecida, nueva
mente. Lamentablemente, recibió nuevos daños en 7930, durante el ciclón 
San Zenón, siendo restaurada en la década de los setenta como parte de 
las actividades de la Comisión para la Consolidación y Ambientación de 
los Monumentos históricos de la ciudad de Santo Domingo・

Tipo de Intervención: consolidación y puesta en valor.
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La obra de consolidación v puesta en valor de la Capilla de los 
Remedios inició con una visita técnica preliminar al Monumento 
del Ing. Guillermo Selmán en compañía del Arq. Esteban Prieto, 
para detectar los problemas visibles v definir el alcance de la pro
puesta de intervención que se presentaría.

Auxiliados de un inventario fotográfico se realizó un levanta
miento para la actualización, de los planos del edificio con el fín de 
presentar ante la Oficina de Patrimonio Monumental, un presupues
to preliminar y la propuesta de intervención conjuntamente con un 
informe-diagnóstico para determinar el alcance de la misma.

2.3.1 Primera et apa (2006): informe-diagnóstico
Realización: Ing. Guillermo Selman.
Supepisión: Arq. Esteban 卩门eto.
Durante la evaluación se pudo apreciar que todos los techos, 

fueron indebidamente cubiertos con membrana asfáltica y/o asfal
to, sin tomar en consideración la soladura de impermeabilización 
original del Monumento. Al momento del estudio, se comprobó 
que esta membrana había agotado su vida útil, por lo que no cum
plía el cometido de impermeabilizar dichas áreas, detectándose vi
cios ocultos tras las mismas (burbujas de aire), así como grietas en 
el muro complementario del arco toral en el ábside.

Esta situación, aunado al desorden en las instalaciones de ca
bles eléctricos y telefónicos sobre la cubierta y la falta de manteni
miento preventivo en los bajantes de desagües pluviales propició 
el desarrollo y crecimiento de arbustos agravando los problemas 
de las filtraciones. En el interior; se percibieron problemas de hu
medad por capilaridad y condensación de difícil precisión dados 
los aportes de humedad de las filtraciones. El hecho de haber man
tenido la edificación cerrada, sin la debida ventilación, indudable
mente contribuyó a los problemas de condensación. Producto de 
la situación esbozada, se deterioraron las instalaciones eléctricas y 
de aire acondicionado.

Por otro lado, se detectó la presencia de insectos xilófagos 
(comején), así como el deterioro debido al intemperismo en el 
frontis del edificio, posiblemente causado por la exposición
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de altas concentraciones de anhídrido carbónico (CO2), por la 
proximidad de una plan ta eléctrica y la circulación vehicular del 
entorno, manifestándose con la disolución de los ladrillos del portal 
(criptoflorescencias). La puerta fr ontal amer ita trabajos de restauro, 
así como la ventana en el presbi terio, destruida por vándalos duran  te 
una penetración en el edificio con el objetivo de saqueo.

° Diagnóstico y recomendaciones
En resumen, los principales problemas detectados fueron las 

filtraciones; la humedad en muros y bóvedas de la nave y el cru
cero; la presencia de hongos, liqúenes e insectos xilófagos; y las 
averías y det erioro de las instalaciones eléc tr icas y de aires acondi
cionados. Por lo que, se recomendaron las acciones siguientes:

-Desyerbo y limpieza inmediata de los techos y bajantes pluviales. 
一 Remoción de la membrana asfáltica y de la imprimación asfál

tica mediante desprendimiento y pulido para preservar la soladu
ra original.

-Reparación del fino techo y las sabale tas que lo ameri ten.
一 Impermeabilización de los techos.
-Limpieza de la fachada frontal y la restauración y preserva

ción con. resina epóxica del portal frontal y las cornisas.
-Reparación pañetes deteriorados.
-Fumigación.
-Reparación de las instalaciones eléc tricas y de los aires acon

dicionados.
-Sondeo y reparación de las instalaciones sanitarias.
-Reparación y complementación de puertas, ventanas y verjas. 
-Pintura general.
-Ambien tacidn int erior y señalización.

2・3・2 Primera etapa (2006): desarrollo de los trabajos
De acuerdo al informe diagnóstico inicial se asumió como prio

ritario el desyerbo y limpieza de los techos y bajantes pluviales en 
la edificación, así como la aplicación de herbicida en el paramento 
frontal y cornisas a fin de erradicar los daños causados por los ar
bustos, especialmente en el área de la bóveda del crucero, donde
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se removieron raíces de hasta 4 cm. de espesor, que habían pene
trado los riñones de la bóveda, los muros y el arco toral, llegando 
al interior de la edificación. Durante este proceso, se encontró el 
sistema de aligeramiento típico para bóvedas de ladrillo, que con
siste en pequeñas vasijas y tejas de barro. Por recomendación del 
Arquitecto Esteban Prieto, supervisor de la obra, se extrajo una de 
las piezas para su estudio y futura exhibición. Este estudio estuvo 
a cargo del arqueólogo Santiago Duval.

Inmediatamente después del desyerbo, se procedió a la remo
ción de la membrana asfáltica que fungía como impermeabilizante 
en el techo de hormigón armado anexo a la capilla, y se evaluó la 
posibilidad de remover el mismo en el techo original.

Considerando que dicha membrana consistía de varias capas 
asfálticas reforzadas, en algunos casos, con fibra de vidrio y un 
fino de cemento, y a su ve 乙 considerando la fragilidad de la sola
dura original de la cubierta formada por losetas de barro, se detu ・ 
vo el proceso de remoción del impermeabilizante para sopesar los 
costos adi cio nales envueltos, y otras posibles alternativas.

La recomendación final fue la de mantener el estado actual 
ya que el rescate de la soladura original implicaría un costoso y 
largo proceso de tratamiento de cada loseta de barr o. Entonces, 
sobre ésta se procedió al rejuntado donde se requiriese y a su im・ 
permeabilización con una nueva membrana asfáltica de primera 
calidad. También se procedió al vaciado de un nuevo fino de techo 
y nuevas sabaletas. Como actividades conexas, nos vimos precisa
dos a sustituir parte de las tuberías de drenaje de techo en el sector 
norte, las cuales por el nivel de corrosión estaban vertiendo parte 
del agua en el int erior de los muros.

Por recomendación del Arq. Prieto, se modificaron ligeramente 
los niveles de acceso de las puertas del anexo norte, para evitar la 
entrada indirecta de agua, colocando como elementos de transi
ción sendos quicios de coralina.

Durante la intervención, se realizó el proceso de consolidación 
de las grietas en los muros y en las cubiertas y la reparación de los 
enlucidos, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo el 
muro de la muralla ubicado en la parte posterior del monumento.
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En el interior, se desconcharon las partes afectadas de los enlucidos 
y se mantuvieron expuestas durante 10 días aproximadamente, 
para acelerar el proceso de compensación en la humedad relativa 
de dichos muros. Asimismo se realizaron t rabajos de restauración 
del portal frontal y la espadaña. La consolidación de las cornisas 
se logró mediante la aplicación del sellador Supracure PX.

Se realizaron trabajos de restauración y complementación del 
portaje. En esta actividad, se habían contemplado como alternati
vas para la ventana en el presb 让erio, la madera en el interior para 
preservar la armonía del conjunto o el aluminio bronce con cristal 
doble para garantizar el hermetismo acús tico, conjuntamente con 
una verja similar a las existentes para garantizar la seguridad. Se 
incluyó además el remozamiento del resto del enrejado.

La sustitución de la ventana de madera existente montada sobre 
cáncamos, por una ventana de madera con marco, instalada en el 

paramento interior del muro, no 
fue aprobada por el Arq. Pérez 
Vlontas. Éste recomendó la insta
lación de la ventana en aluminio 
con doble cristal elaborada artís
ticamente. Se recomendó man・ 
tener la recién instalada ventana 
de madera y complementarla, 
instalando en el paramento exte
rior del batiente de la ventana, el 
elemen to de metal y cris tal reco- 
mendad.o.

Para estos fines se convocaron 
diversos suplidores y se evalua
ron sus propuestas resultando la 
más adecuada, por razones de

estética y funcionalidad, el material Technal, para utilizarlo en el 
presbiterio y la puerta de salida al patio. Así mismo se concluyó la 
imposibilidad de colocar el doble cristal acústico en los huecos de 
los vitrales en el presbiterio, por lo que, se recomendó mantener el 
sistema actual para dichos huecos.
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Otra recomendación importante fue la de incluir el cierre de 
cristal y aluminio en la entrada principal, para el control ambiental 
y de circulación intema.

El área de oficina, se mantuvo sin divisiones ya que como es
pacio libre permitiría habilitar el mismo como una pequeña sala 
de exposiciones permanente. El techo de la misma fue ambientado 
con un artesonado en madera.

Para los trabajos de reparación de pavimentos en la nave cen
tral, se verificaron los niveles de humedad en el suelo, para lo que 
se procedió a la apertura de la cripta en el extremo sureste del cru
cero, la cual se suponía vacía por la lápida existente que indicaba 
había sido exhumada. Antes de cerrarla, el Arq. Prieto recomendó 
su limpieza y la colocación de una nueva lápida de mármol. Al 
encontrarse restos óseos, se instruyó nuevamente al arqueólogo 
Santiago Duval para registrar debidamente dicho hallazgo.

Como complemento para el equilibrio hidrostático en el área 
del presb 让 erio, aprovechamos el hecho de que la clave en la bó
veda del ábside está perforada, por lo que se insertó, de manera 
discreta, un tubo PVC de 2" que comunicamos al exterior media n- 
te un pequeño lucernario sellado, el cual fungirá como ventilación 
permanente.

Se rehabilitaron las instalaciones eléctricas y se reparó el sis
tema de aire acondicionado, recomendándose instalar 2 unidades 
adicionales de aire en los extremos del crucero, para compensar 
las deficiencias de las unidades existentes. Aunque se evaluó la 
posibilidad de integrar la Capilla al nuevo sistema de suministro 
energético del Arzobispado, se descartó por razones de costos, ya 
que se requería enlazar el transformador de suministro de la mis
ma a la red soterrada en proceso de construcción, lo cual, implica 
instalar una seccionadora. En la iluminación interior se descartó 
una lámpara colgante en el ábside, en lugar de ésta, se aprovecha - 
ron las facilidades existentes para instalar focos dirigidos para la 
iluminación de la bóveda del ábside, así como el centro y los extre
mos del presbiterio.

Los trabajos sanitarios incluyeron la instalación de un tina
co con equipo de bombeo para el abastecimiento permane nte de
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agua, y el remozamiento del baño. Los trabajos de fumigación en 
la edificación, se realizaron tanto por inyección en el terreno como 
por saturación ambiental.

Al concluir esa primera par te de la intervención, aún se con- 
fruntaban problemas de humedad en el muro sur en la entrada, 
colindante con el Hostal, lo que se debe a la entrada de humedad 
desde la edificación colindante proveniente de un baño, y/o con
densación de humedad por diferencia marcada de temperatura 
entre los dos paramentos del muro (del lado del Hostal y de la 
Capilla). Se continuó moni to reando la humedad relativa del aire 
y la temperatura en ambos lados para poder aproximarse al diag
nóstico de causa-efecto. Los valores promedio de temperatura y 
humedad rela tiva registrada en dos lecturas, con el aire acondicio
nado apagado, fueron 30° C y 71% respec tivamente.

En lo referente a la humedad en el extremo norte del ábside, 
lo que en p门ncipio se relacionó con derrame del drenaje del aire 
acondicionado contiguo, como t ambién infiltración por absorción 
del muro desde el exterior; se procedió a corregir el drenaje men
cionado, así como a cons truir una sabaleta perimetral en el exte
rior del presbi terio. Adicionalmente, impermeabilizamos el FON
DO de la jardinera adosada al mismo, y se implemento el método 
Mazar! para el aislamiento de la humedad por capilaridad en los 
¡muros afectados.

La colocación de las 2 unidades de aire acond i&o nado adicio
nales sería una medida com plementaria para resolver el problema 
de humedad.

Finalmente, de las partidas del presupuesto inicial pendientes 
de ejecución, la sustitución de las ventanas confrontó problemas 
para su ejecución por incumplimiento del suplidor.

El Arq. Eugenio Pérez Montas recomendó cerrar en este punto 
la intervención en la Capilla, y preparar pa ra una segunda tem
porada de intervención los asuntos pendientes y los adicionales 
que pudieran preverse. Se consultó al respecto con el Arq. Prieto, 
como supervisor del Proyecto, el cual, se estuvo de acuerdo. Se 
recomendó completar el trabajo contratado para la sustitución de 
las ventanas, asi como la sustitución de la luminaria en el area de
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oficina y la cerrajería interior； todo lo cual, está comprado y pen
diente de instalación.

Para la segunda temporada quedaron como trabajos pendien
tes por ejecutar:

—Pulido y brillado de pisos.
—Instalación de puerta y ventana al patio para aislamiento 

acústic o.
-Sustitución de las unidades de aire acondicionado en los ex

tremos del crucero.
—Instalación de sistema permanente para exposiciones de 

cuadros.
-Tarja o letrero de identificación de la institución Sede o respon

sable de La Capilla.
—Instalación de una mampara y puerta frontal de aluminio y 

cristal, como necesidad adicional detectada en el proceso de inter
vención en su primera etapa.

2・3・3 Segunda etapa (2009): reparación y rehabilitación
Ejecución: Arq. Mans Rosa门o.
Supervisión: Arq. Orquídea de
Luego de varios años, los trabajos de la Capilla de Nuestra Se

ñora de los Remedios, fueron retomados. A continuación, se des
criben las labores realizadas.

Portaje. Se procedió a la remoción de la capa de pintura de am
bas puertas para pintarlas nuevamente con base y barniz de color 
similar a la anterior. Se analizó la conveniencia de remover algunos 
de los clavos que ensamblan las maderas ya que, debido a sucesi
vas reparaciones, empiezan a mostrar signos de desgaste en sus 
cabezas, pero no se realizó para no poner en peligro la integridad 
de estas puertas. Para esta labor de restauración seria necesario el 
desmonte de ambas puertas en fecha posterior.

En unión a la arquitecta supervisora y con la aprobación del 
Patronato, se diseñó la mampara que se construiría como vestíbulo 
en la entrada principal, esta sería de madera en el diseño original, 
pero por razones de costo se optó por realizarla en aluminio bron
ce anonizado y cristal del mismo color.
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Muros. Durante las labores de remoción de las unidades de 
aire acondicionado, se descubrió que los muros a que estos esta
ban adosados presentaban signos de humedad y desprendimiento 
de la capa de pintura det rás de estos, por lo que, se resanaron los 
pañetes y aplicaron dos manos de pintura en todos los paños. En 
algunos casos, se hizo necesario barrenar éstos para facilitar la ven
tilación y el drenaje de la tapia ya que la humedad no desaparecía, 
este caso se presentó en los muros colindantes al Hostal Nicolás de 
Ovando. Es te mismo procedimiento se realizó en algunas zonas de 
los muros exteriores donde reparaciones técnicas menores habían 
removido la capa de pañete aplicada.

Obras civiles para aires acondicionados. Previo a la instalación 
de los aires acondicionados y en aras de la comprobación del co
rrecto funcionamiento de los aires a instalar; se procedió a realizar 
pruebas hidrostáticas a las tuberías que les servían, comprobán
dose la existencia de fugas en algunas de éstas. Esto dio origen a 
la solicitud de la sustitución total avalada por el informe técnico 
correspondiente remitido por la compañía ODESA, quien realizó 
estos trabajos.

Para la instalación de estos ductos se procedió a la cuidadosa 
r emoción del piso que les cubría, que esta formado por losas de 
barro precocido. Esta remoción debió de ser realizada cortando las 
juntas con pulidora para evitar el maltrato en los bordes de las 
losas aledañas.

Las t uberías dañadas fueron sustituidas, to mando todas las 
previsiones técnicas necesarias, para evitar el reemplazo a corto 
plazo (cama de arena, separación mínima entre éstas y coloca
ción del ducto de drenaje del A/A, que también fue sus tituido 
en su longitud total). Luego de esto, se procedió a colocar el 
nuevo piso de losas de barro. Previo a esta colocación, se hizo 
necesario realizar un corte en la longitud mayor a cada losa, de
bido a que el tamaño de las instaladas no aparece en el mercado, 
por lo que, fue necesario ajustar sus dimensiones antes de ser 
colocadas .

Durante la instalación de los ductos de aire se aprovechó para 
realizar el desvío y la reconstrucción de la tubería de drenaje del
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sistema de A/A, ya que el existente vertía sus aguas hacia el patio, 
humedeciendo parte de este en la zona cementada. Para esto, se 
hizo necesario destruir y reponer parte de la escale ra de ladrillos 
que da acceso al patio, colindante con la muralla.

Aires acondicionados. Las unidades de aire acondicionado que 
no funcionaban fueron removidas en su totalidad y sustituidas por 
unidades de igual capacidad de la marca Carrier. Se colocaron ade
mas los ductos necesarios para instalar el aire acondicionado en la 
librería de la Capilla, donde se reinstaló la unidad existente tras ser 
reparada. Una de las causas del deterioro de los compresores fue 
el contacto directo de estos con el suelo en el area del patio. Para 
evitar esto se construyeron siete bases de hormigón que evdaran 
que el agua se acumule en el área de contacto de los compresores, 
alargando la vida útil de estos.

Electricidad. Se reparó todo el sistema de alimentación eléctrica 
de los aires acondicionados y se instalaron nuevas cajas de breaker 
a cada unidad. Se reconstruyó y/o se reparó todo el sistema de cir- 
cintos de luces que presentaba cortes en su alambrado e impedían 
el encendido de algunas luminarias. Y se adicionaron otras lampa
ras de exterior a las va [presupuestadas para el patio.

Verja. Como factor de seguridad se construyó la verja que im
pide el acceso desde la muralla y la Plaza del Reloj del Sol hacia 
el patio de la Capilla, la curvatura de los hierros y la terminación 
puntiaguda de éstos ha cia el exterior es un buen disuasivo para 
quien trate de penetrar hacia el patio. Es necesario acotar que, aun
que no figura en presupuesto, se realizaron pequeñas labores de 
jardinería para permitir que las cámaras a cargo del personal de 
seguridad del Hostal Nicolás de Ovando puedan vigilar la zona 
del muro medianero dentro del área del patio.

Otros. Se reconstruyeron parte de las instalaciones sanitarias, ya 
que no tenían buen funcionamiento. Se puede citar la reparación 
del tinaco del agua, la construcción de un registro dentro del área 
del baño porque resultaba imposible hacerlo en la zona periférica 
de los muros colindantes con la Plaza del Reloj del Sol. También, 
la reinstalación de la bomba del tinaco y sus conexiones eléctricas 
y de seguridad.
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2.4 La Capilla del Rosario
Localización: sector de Villa Duarte, en la rivera oriental del río 

Ozama.
Datos históricos: documentos históricos documentan su utilización 

para el 1544, por lo que se asume que fue construida entre 1540 y 1544, 
en el mismo lugar en donde estuvo localizada la primera iglesia de madera 
y paja construida en la villa de Santo Domingo, en el 1498. La advoca
ción a que está dedicada es a la de la Virgen del Rosario, protectora de los 
navegantes.

Esta iglesia permaneció en uso hasta bien entrado el siglo XVI. Las 
informaciones históricas señalan su dedicación al culto, y su uso como 
cemeitm, todava en el siglo XX. Investigaciones arqueológicas ¡-enlizn- 
das en el 1988, sacaron a la luz elementos importantes para la historia del 
origen de la ciudad de Santo Domingo.

An-tecedentes: su ubicación en terrenos de propiedad privada, hizo 
que la edificación tuviera largos períodos de abandono y descuido, además 
de dificultar su manej o. A finales del 1988, para la celebración de los 500 
años de la fundación de Santo Domingo, la Comisión Dominicana para 
la Celebración del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de 
América patrocinó una investigación arqueológica. Estas investigaciones 
no fueron completadas en toda el área que corresponde a la primera
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villa, por estar los tcrren.os ocupados. Esto también tuvo como resultado 
la permanencia durante mucho tiempo de toda el área expuesta, sin la 
ejecución de un proyecto que restaurara los pisos ^interiores y exte门ores 
de la capilla, y por consiguiente, su imposibilidad de uso.

Fue en ese año de 1998, cuando se realizó un primer proyecto de res
tauración por parte de la Comisión de Monumentos, habilitando la ca
pilla en todos sus elementos・ En el año 2003, la Dirección Nacional de 
Patrimonio Míonumental, realizó algunas reparaciones en el techo y en el 
2004 solicitó una evaluación sobre el estado del mismo, con miras a tomar 
acciones al respeto.

Aspectos legales y administrativos: la Capilla del Rosario es un 
Monumento Nacional, perteneciente al Estado Dominicano y su propie
dad es inalienable. Esa empresa de manera informal, asumió la custodia y 
la protección del área. Actualmente, el sitio es manejado por la Dirección 
Nacional de Patrimonio Monumental.

Entorno urbano: la capilla se ubica en un amplio terreno, práctica
mente plano, con una fuerte pendiente en el norte hasta el farallón que cae 
sobre la histórica playa del Desembarcadero.

Al estar ubicada en terrenos privados, el acceso y visita a la Ca
pilla del Rosario se dificultó durante muchos años, permaneciendo 
sin uso específico y sin un mantenimiento y manejo adecuado. En 
el año 2004, a solicitud de la Federación de Mujeres Empresarias 
Dominico-Internacional, y con aportes gestionados por el progra
ma: "Pinturas Tropical pinta su país", de dicha empresa, se hizo 
una inspección preliminar donde se determinó que el Monumento 
había sufrido grandes daños en su techo, además de deterioros en 
general. Se recomendó el desmantdamiento de la cubierta de la 
nave central para sustituir las alfarjías y reparar las vigas afecta
das, implementando un tratamiento profundo contra el comején. 
Por falta de recursos, las medidas que se tomaron entonces fueron 
cosméticas.

En junio del 2006, tras un período de lluvia, se produjo un co
lapso parcial de la cubierta. En vis ita al sitio se confirmaron los es
tragos realizados por el comején, por lo que, se requería una nueva 
evaluación sujeta a los resultados de la prospecci6n a realizar con 
el desmantelamiento de la cubierta.
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En enero de 2007/ se acordaron las directrices y el alcance de la 
intervención a. realizar； compiladas en un presupuesto preliminar 
y un cronograma de obra. La restauración fue concluida en el 2007, 
bajo la supervisión de la Dirección de Patrimonio Monumental y 
con aportes del FONDO para la Protección de la Ciudad Colonial 
de Santo Doming o.

2.4.1 Primera intervención (2006): evaluación y diagnóstico
Realización: Arq. Orquídea Almdn二

Las investigaciones arqueológicas realizadas en 1998, en la ca
pilla y sus alrededores, confirmaron la importancia del sitio, como 
lugar original donde fue fundada la Ciudad de Santo Domingo, en 
el 1498, por Bartolomé Colón. Entre los hallazgos más importantes, 
se encuentra el foso de la Fortaleza de Santo Domingo y su escali
nata tallada en la piedra; los huecos de las columnas de madera de 
soporte de la construcción de la fortaleza de madera sobre el foso; 
y las huellas de los postes de la posible casa de Colón. En su mayor 
parte, el área está sembrada de grama con algunos árboles y escasa 
la vegetación ornamental.

• Descripción de la edificación
La iglesia es de una sola nave de planta rectangular y una habi

tación o sacristía. Todos los muros son de tapia. En su parte frontal, 
posee un pórtico al oeste, con arcos de medio punto en ladrillos y 
alfiz del mismo material, en sus tres lados. El ábside es plano, con 
dos arcos torales apuntados en ladrillos, con contrafuertes acusa
dos al exterior； que soportan el techo a dos aguas, dividiendolo en 
tres tramos, con 9 vigas de madera colocadas longitudinalmente 
en cada uno de los tramos. Colocadas sobre las vigas están las vi- 
guetillas de madera o alfajías, colocadas en sentido transversal. El 
porche presenta un techo similar a la nave con un agua hacia el 
lado oeste.

Los pisos son de losetas de barro cuadradas en la nave y el pór
tico, y losetas rectangulares en la habitación lateral ó sacristía. Los 
muros están empañetados y pintados de blanco, con pintura se
migloss en el exterior. Los arcos de ladrillo y las cornisas, están en
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ladrillos vistos. La capilla tiene un por tal principal, en arco carpa
nel, hacia el ¡aórtico, y una puerta que sale al patio en la sacristía. 
En los muros del primer t ramo, el más al oeste, tiene dos vent anas 
pequeñas, en ladrillo, y los dos t ramos siguientes, presen ta un ojo 
de buey en cada uno, cuatro en total, en los cuales, hay instalados 
cuatro extractores.

® Estado de la edificación
En el informe r ealizado en el 2005 se determinó que los muros 

y contrafuertes de la capilla, que son el soporte estructural de la 
misma, se encontraban en buenas condiciones, con excepción de la 
presencia de humedad en algunas áreas, sobre t odo, en las par tes 
superiores, a causa de filtraciones en el techo. No se presentan grie
tas ni abultamientos. No se observan asentamientos.

Los arcos de ladrillos estaban en buenas condiciones, [presen
tando eflorescencia y pátina de algas, en algunos casos, debido a 
esa misma causa. En la ventana de la sacristía es donde se encon
traban ¡mas deteriorados los ladrillos de las mochetas, con inclusi
ve algunos fallantes. También en las comisas se observan algunos 
fallantes.

El techo presentó un gran deterioro, habiéndose producido un 
derrumbe parcial en la parte norte del segundo tramo. El resto del 
techo tenía mucha humedad, las alfarjías estaban muy dañadas y 
algunas vigas agrietadas. Los apoyos de las vigas aparentaban es
tar muy dañados.

Esto correspondía con el informe presentado por el Ing. Guiller
mo Selman a la Dirección Nacional de 1 Matrimonio Monumental, en 
octubre del 2004, sobre el estado del techo en el que se señala: "De 
las 27 vigas de la estructura, sólo 5 mostraron resistencia nula al 
punzonado en sus cabezales, las restantes 22 vigas están en buen 
estado, no así las alfarjías, las cuales presentan escasa resistencia a 
la pene tración en más de un 70%〃.

Los pisos presentan deterioros básicamente por el exceso de hu
medad, mostrando desniveles que producen acumulación de agua 
en algunas áreas. Se observan desprendimientos y descamaciones 
en muchas losetas.
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Las instalaciones eléctricas en la capilla muestran el alambrado 
exteriormente, las conexiones eléctricas se han realizado informal
mente mediante extensiones eléctricas. La iluminación basada en 
bombillos distribuidos sobre los pórticos es pobre, aunque tiene la 
ventaja de que cuenta con energía las 24 horas, suministrada por la 
empresa Molinos Modernos. En cuanto a instalaciones sanitarias, 
sólo se cuenta con un cuarto sanitario habilitado en la sacristía.

Las puertas y ventanas son de madera, y se encuentran, en ge
neral, en buenas condiciones. El único mobiliario con que contaba 
la capilla son los bancos, que cuentan un total de doce, cuatro, de 
los cuales, están en reparación por los daños sufridos en el derrum
be del mismo. En total, son 12 bancos. Estos parecen ser sufi ci entes 
para el tamaño de la nave.

Según el estado en que se encontraba la Capilla, el informe del 
FONDO concluyó con dos tipos de recomendaciones, un primer 
grupo destinado a una intervención directa soore el monumento y 
un segundo grupo relacionados con la gestión y manejo del mismo.

° Recomendaciones específicas
-Reparar con urgencia el techo. Es te debía ser desmontado en su 

totalidad, manteniendo en sitio las vigas que resultasen en buenas con
diciones, para luego hacer una reconstrucción del mismo, mantenien
do el mismo sistema estructural y tipo de materiales. Se recomendó la 
utilización de buenos materiales, especialmente la madera y el imper
meabilizante de techo, ya que el problema mayor que ha presentado la 
edificación es la infiltración de agua, y por tanto, la humedad.

-Sustituir todas las losas de piso que están deterioradas y reparar 
las juntas que presentan faltantes en el aglomerante. En general, el 
piso debía limpiarse y aplicársele algún producto para su protec ci6n.

一 Retirar cuidadosamente la pintura semiglos que tiene aplicada 
en el exterior y utilizar otra apropiada, que perm 让 a la transpira
ción de los mismos.

-Rehabilitar completamente la instalación eléctrica e imple- 
mentar un sistema de iluminación apropiada.

-Preservar y proteger los elementos arqueológicos existentes.
-Reparar con urgencia la escalinata de losetas de barro.
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-Destacar la importancia del Sitio His tórico como origen de la 
Ciudad de Santo Domingo. Mientras se implemento una gestión 
eficiente del lugar; se debe al menos instalar algún tipo de cédula, 
resistente a la intemperie v al vandalismo, que muestre el hecho 
histórico del sitio y de la iglesia.

-Realizar investigaciones arqueológicas complementarias que 
enriquezcan los datos que hasta se tienen del sitio histórico.

• Recomendaciones para la gestión
El informe concluyó que era impor tante implemen  tar una efi

ciente gestión del sitio, que garantizara un manejo adecuado y sos- 
tenible y proyectara su importancia histórica. Se sugirieron algu
nas medidas para viabilizar esta gestión:

—Independizar la entrada de la Capilla del acceso a la empresa 
Molinos Modernos, manteniendo éste último para ocasiones espe
ciales, utilizando para tal fin, la puerta exis tente en la par te poste
rior noreste. Abrir la verja que separa del parque y que lo limita a 
la derecha de forma que es te funcione como una especie de "at rio" 
para la Capilla. Esto requerirá:

-La instalación de una verja en el borde de la acera del lado de la ca
pilla para separarla del terreno de la empresa. La empresa sólo tendría 
que trasladar el sistema de seguridad existente a este nuevo límite.

—Habilitar o, preferiblemente, sustituir por otra cónsona con la 
verja que se ins talaría en el frente, la puerta ya existente a ut ilizar 
en la parte posterior.

-Elaborar cuidadosamente, guardando el mayor respeto por el 
sitio, considerando al máximo su preservación, un proyecto para 
su utilización y manejo, que considere el mantenimiento, los servi
cios, las infraestructuras, el personal, el manejo de vis 让antes y todo 
cuanto se requiera.

-Integrar a la int ervención, la salida de la cañada al norte in
mediato del farallón, tendiente al saneamiento de esa zona del río 
Ozama, originalmen te la his tórica Playa del Desembarcadero.

-Evaluar la posibilidad de hacer una pequeña exposición, en el lu ・ 
gar que sea más conveniente, dentro de la capilla, con el material cul
tural extraído, durante las investigaciones arqueológicas en el sitio.
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2.4.2 Segunda int ervención (2007): consolidación
y puesta en valor
Realización: Ing. Guillermo Selmun.

• Desarrollo de los trabajos
Los trabajos se iniciaron con el proceso de apuntalamiento y 

desmantelamiento de la cubierta, conjuntamente con el levanta
miento y actualización de planos arquitectónicos. La prospección 
realizada en esta etapa ponía de manifiesto que el 70% de las vigas, 
al igual que las alfajías, estaban muy afectadas, por lo que se re
comendaba la sustitución total de la estructura leñosa. Esta situa - 
ción resultaba comprensible considerando que, en estructura los 
elementos de madera expuestos por largo tiempo a los efectos de 
la lluvia, las lesiones regularm ente se manifiestan en los puntos de 
apoyo o contacto con los muros (mechinales), los cuales se saturan 
de humedad y ceden agua a la madera, formándose los hongos y 
alimentando los insectos xilófagos que la carcomen. La destrucción 
progresiva del interior hacia el exterior (pudrición interna), conlle
va a la falsa percepción de que el elemento está sano, hasta cuando 
el elemento falla, como aconteció en este caso.

El proceso de desmantelamiento se concluyó y se decidió em
plear madera de caoba, tanto para las vigas como las alfajías; pero 
no se encontró, y hubo que utilizar pino americano doblemente 
tratado, sometiéndolo a inmersión en una solución de carbosota 
con aceite quemado, a fin de saturar la madera minimizando su 
atracción para los agentes de destrucción.

Se procedió a implementar un tratamiento profundo contra 
el comején, el cual consis tió en la sat uración del coronamiento 
de los muros en los asientos de las vigas y alfajías, y del terreno 
con inyecciones en perforaciones de catorce pulgadas de 
profundidad, espaciadas a doce pulgadas a pie de muros, con 
el insecticida Clorpirifos fosforotioat o. Tan pronto se recibió la 
madera de pino se dio inicio al proceso de tratamiento ciado, 
sumergiendo en la solución descrita tanto las vigas como las 
alfajías por un período aproximado de tres horas en un recipiente 
especialm ente confeccionad o para estos fines. Conjuntamente,
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se procedió a limpiar t odas las rasillas o table tas de barro 
desmontadas de la solera y la soladura de la cubierta, a fin de 
reutilizarlas .

Completado este proceso, se procedió a la reinstalación de la 
estructura leñosa y la solera con las tabletas de barro rehabilitadas. 
Se tomó entonces la decisión de no rehacer el techo romano 
original con el relleno de caliche ordinario, sino de vaciar una 
losa de temperatura en hormigón armado de cinco centímetros. 
L)e esta manera, se aseguraba una duración más prolongada del 
techo. Luego, se procedió a impermeabilizar la losa con mortero 
hidráulico para sellar las oquedades remanentes del hormigonado 
e impermeabilizante acrflico elastomérico aplicado en tres capas 
cruzadas para sellar toda la superficie. Finalmente, se restituyó 
la soladura con table tas de barro de la Alfarería, y se procedió 
con la restauración de las cornisas y elementos de ladrillo que lo 
requerían.

Las cubiertas de la sacris tía y del porche de entrada no se des
mantelaron, ya que habían sido intervenidas por la Oficina de 
Patrimonio Cultural durante el período 1996-2000. Sin embargo, 
presentaban problemas de filtraciones, por lo que, a manera de 
reducir costos y considerando el relativo buen estado de la es
tructura leñosa en estas áreas, se procedió a impermeabilizarlas 
sobre la soladura con una membrana asfáltica, pintada de color 
ladrill o.

Como intervención complementaria, se removieron las aplica
ciones de pintura semiglos en el interior y exterior de los muros, 
sustituyéndola por pintura látex en el interior； y acrflica en el exte
rior； a fin de estimular la transpiración de los muros y minimizar 
las humedades. Así mismo, se rehabilita ron las instalaciones eléc
tricas y sanitarias, y se rehizo la tarima del altar;

• Situación actual
Al estar emplazada en el área de influencia de la empresa Moli

nos del Ozama, la Capilla del Rosario es mantenida en buen estado 
bajo el cuidado de dicha empresa, siendo utilizada para la celebra
ción. de servicios religiosos y eventos sociales.
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2.5 La Capilla de San Andrés
Localización: la Capilla de San Andrés está localizada en la. parle 

media oeste de la Ciudad Colonial, en la calle Arzobispo Nouel, entre las 
Calles Sánchez y Santomé, al lado oeste de la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, y al este del Hospital Padre Billini.

Datos históricos: antecedentes Esta capilla fue una dependencia del 
antiguo Hospital de San Andrés, hoy llamado Padre Billini. Su construc
ción se inicia en 1562. En 1586, Francis Drake quemó el hospital y la capi
lla, quedando solamente en pie los muros. Fue erigida nuevamente en 1710. 
Con el paso del tiempo, los problemas del hospital i/ de la capilla se acre- 
cientan debido a la falta de recursos económicos y se destinan a otros usos. 
En 1880, el hospital y la capilla fueron cedidos al padre Francisco Xavier 
Billini, quien los reconstruye. La iglesia fue abierta al culto en 1881.
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En la década de los 70, dentro del programa de restauración de la Comi
sión de Monumentos, se llevo a cabo la restauración de la Capilla, conjun
tamente con la Iglesia del Carme仏 En ese entonces, se demolió el coro y un 
tramo de bóveda de hormigón armado que le había sido agregado en el 1946, 
restableciendo el de ladillos y devolviendo a la iglesia su estado original.

Aspectos legales y administrativos: la capilla, dependiente del 
Hospital Padre Billini, está administrada por las monjas Mercedarias.

Uso Actual. Permanece cerrada durante todo el día, con excepción de. las 
7:00 de la mañana cuando se abre para la celebración de la Santa Misa.

Entorno urbano: la Capilla de San Andrés está dispuesta en ángulo 
recio con la Iglesia del Carmen, con la que, firma una plazoleta o atrio. 
El entorno se caracteriza por las construcciones de uno a tres niveles de 
variados estilos arquitectónicos, predominando el llamado colonial, modi
ficado conjuntamente, y las construcciones de estilo republicano.

Tipo de intervención: evaluación y diagnostico.
Realización: Are]. Orquídea Martín.
Año: 2007.

2.5.1 Descripción de la edificación
San Andrés es una capilla de pequeñas dimensiones, de una sola 

nave con arquerías ciegas en los costados y techada con una bóveda 
de medio cañón de dos tramos desiguales, todos elementos de ladri
llos. El presbiterio, de forma poligonal, esta techado por una bóveda
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en ladrillos. En su interior se integra visualmente con la Iglesia del 
Carmen y se comunica con el hospital por una pequeña puerta.

El altar mayor de estilo barroco, de la segunda mitad del siglo 
XVII, acoge una imagen del Cristo Crucificado, en un hueco en for
ma de cruz ubicado al centro de dicho retablo. En una hornacina en 
la parte superior se encuentra la imagen de San Andrés.

2.5.2 Est ado de la edificación
La Capilla de San Andrés, bajo la simple observación, no pre

sentó daños estructurales en ninguno de los elementos que la com
ponen: bóvedas, muros, arcos y pilastras. No se apreciaron defor
maciones, asentamientos ni grietas.

En el tramo de la bóveda adyacente al ábside se encontraron fil
traciones en dos lugares, uno en el centro de la bóveda, en el tramo 
reconstruido en 1974, y otro en la esquina donde ésta converge con 
el muro y el arco toral. En ambas filtraciones, se apreció la caída de 
agua y la humedad.

El muro al oeste, que separa la capilla del hospital Padre Billini, 
presentó humedad, descamación y películas siendo probable que la 
superficie interior, cerca de la puerta principal, tenga hongos, al igual 
que en los demás muros, y en las pilastras de ladrillos. El contrafuerte- 
noreste y toda la fachada presentaron cierta humedad. En la esquina 
noroeste de la comisa, en la fachada norte, se encontró vegetación.

El estudio sugiere que toda la causa de las humedades se deben 
a las filtraciones del techo, acusada hacia la parte oeste, donde de 
adosa al hospital. La terminación del techo es lisa y de color gris, 
al parecer de alguna impcrmeabilización. Otro factor que salió a 
relucir en el informe es que la capilla, al permanecer cerrada la ma
yor parle del tiempo, con sólo una ventana abierta, no tiene mucha 
ventilación, lo que favorece la acción dañina de la humedad.

El portal de piedra de la entrada presentó mucho polvo y costra 
negra, sobre todo, en la cornisa. La acera al frente de la capilla se 
encontró muy desgastada, debido al uso de esta para estaciona
mientos de vehículos.

El retablo de la capilla, posiblemente del siglo XVI, presentó mu
cho deterioro, tablas separadas del relieve de decoración en madera
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policromada, faltantes en la pintura, entre otros. Llamó la atención 
la existencia de maceteros con plantas naturales en la parte inferior 
del hueco en forma de cruz del retablo, un detalle no conveniente 
por la humedad que puede traspasar al retablo de madera.

Los pisos, de losetas de barro, se encuen tran desgas tados por el 
uso, acusando descamaciones en el área de la sacristía. En la parte 
noroeste de la nave, se encontró un adherido de cemento. No se 
observaron hundimientos ni agrietamientos.

En el segundo nivel de la sacristía, área correspondiente al hos
pital, se encontraron sanitarios y duchas, con gran demanda de 
agua. Las paredes colindantes con el patio de la Iglesia del Carmen, 
presentaron mucha humedad, con goteo permanente de agua, que 
mantiene los pisos mojados en el patio de dicha iglesia, donde ya 
existe un hundimiento del terreno.

2・5・3 Recomendaciones
El estudio concluyó con las siguientes recomendaciones:

-Investigar las condiciones de la superficie del techo, y sobre 
t odo, det erminar la situación de la junta a t odo lo largo de la 
bóveda, con el muro del hospital. Proceder con urge nci a a reparar 
dichas filtraciones para evitar más daños en la capilla.

-Una vez corregidas las fil traciones, proceder a reparar los de
terioros en los muros, ext eriores e interiores, resanándolos con pa
ñete de mezcla baja en cemento. Determinar si existen hongos en 
algunos de los muros. Proceder también a una pintura general.

-Considerar la posibilidad de colocar retenes metálicos (pudie ・ 
ran ser dos) en. la acera frente a la capilla para evitar el estaciona- 
imiento de vehículos sobre dicha acera.

-Solicitar al Departamento de Restauración de Bienes Muebles, 
una inspección y evaluación del retablo del siglo XVII y de la ima
gen del Cristo en la Cru/‘ probablemente del siglo XVI. En caso de 
que estén atacados por xilófagos, aun vivos, proceder de inmediato 
a una fumigación de emergencia, mientras se elabora y se ejecuta 
un proyecto de restauración general de los mismos.

—Localizar e【origen espec 讦ico de las filtraciones en el muro este 
sobre la sacristía de la capilla de San Andrés y tratar de corregirlas.
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2.6 Conjunto de la Capilla y Plaza de San Antón
Localización: en la zona norte de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, 

colindando al norte con la Muralla Colonial, a la cual casi se adosa, y al 
noreste con el Fuerte de San Antón, en el barrio del mismo nombre.

Datos históricos: construida antes de 1586, fue destruida por el 
ciclón de San Zenón en 1930. Sólo se conservaba de ella una parte del muro 
frontal, en piedra, y la parte baja del muro lateral, al oeste. Edificaciones 
modernas se construyeron sobre la、、「⑴川八、.

Antecedentes: constituye uno de los Monumentos de la Ciudad Co
lonial en que se realizó un proceso de reconstrucción total, acción que 
fue justificada confines didácticos. La Comisión de Monumentos rescató 
la capilla para los habitantes del barno de San Anión Por（）Ma pade, la 
recuperación de Plaza de San Antón se da a partir de los años ochenta 
cuando se ejecuta la demolición del Mercado de San Antón.
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Aspectos legales y administrativos: el inmueble ha estado bajo la 
adminisiración de un sacerdote de la iglesia católica, quien se supone es la 
propietaria del inmueble.

Uso actual: al término de su restauración la capilla no fue reincor
porada al servicio religioso sino que fue designada como un espacio mul- 
tiuso, cultural y social para la comunidad, uso que no ha funcionado a 
cabalidad. La SecretaTa de Cultura esta colaborando con la comunidad 
para lograr cumplir con estos fines.

Entorno urbano: en su entorno se encuentran importantes monu
mentos de la época colonial. Entre esto están: un tramo de la Muralla 
Colonial, el Fuerte de San Antón, la Plaza de San Antón y el Monaste门o 
de San Francisco. La condición de preservación del entorno afecta direc
tamente a la capilla.

Tipo de intervención: evaluación y diagnóstico.
Realización: Arq. Orquídea Martín.
Año: 2007.
La Capilla de San Antón es una de las pequeñas iglesias o er

mitas que existen en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Esta 
capilla representa un hito en la Ciudad Colonial % sobre todo, en el 
barrio de San Antón, al servi&o del cual está, ya que fue asignada 
com.o un espacio multiuso cultural y social para esa comunidad, al 
término de su restauración

El edificio presenta algunos daños, que no constituyen un gran 
problema, y son de fácil reparación. La comunidad espera de par
te de las autoridades el acondicionamien to de la iglesia, conju nta・ 
mente con plan de vigilancia en la Plaza de San Antón que puedan 
impedir los actos delincuenciales que allí se están realizando, para 
poder desarrollar una vida cotidiana pacífica y armoniosa en este 
esplendido conjunto urbano de capilla y plaza, en el cual, les ha 
tocado vivir.

2.6.1 Descripción del conjunto
La iglesia está ubicada en una explanada que constituye el pun

to más alto de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Tiene una 
reducida plataforma, a modo de acera que rodea el cuerpo frontal 
de la edificacidn.
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La planta de la ermita es de una nave, separada en tres tramos 
por dos arcos ojivales en ladrillos. A ambos lados de la nave, exis - 
ten dos salones más pequeños que se comunican entre sí y con 
la nave, por medio de arcos de medio punto. Todos los huecos 
exteriores, ventanas y puertas, tienen dintel recto. Tanto la nave 
como los espacios laterales cuentan con portales sencillos corona
dos por una cornisa simple. El principal y el lateral derecho son 
de ladrillos y el del lado izquierdo es de piedra. Según Erwin W. 
Palm, "・・・ esta ermita presenta una variedad... la combinación de 
elementos herrerianos con un interior gótico."

Los muros que conforman la ermita están construidos con mam- 
postería de piedra, con una terminación de enlucido de cemento. 
El techo es a dos aguas, conformado por vigas de hormigón ar
mado, revestidas de madera, una losa de hormigón armado sobre 
alfarjías de madera y losetas de barro, cubierta en la parte superior 
también por loseta de barro. Tiene una espadaña en forma pirami
dal, escalonada en dos cuerpos, horadados con pequeños arcos de 
medio punto, sobre la base maciza de la esquina frontal sureste.

Existen dos patios, uno al oeste y otro al este, los cuales, no se 
comunican debido a que la muralla no perm te el paso Al frente de 
la ermita se ubica un pozo, de forma circular； con brocal alto.

Forman parte del conjunto además: el Fuerte de San Antón y la 
Muralla Colonial muy próximos a la capilla, que prácticamente se 
tocan con la esquina noroeste de la misma; la Plaza de San Antón, la 
cual constituye el gran atrio para la capilla, bordeada por frondosos 
árboles conforma una esplendida perspectiva con la erm 让 a al FON
DO; y las ruinas del Monasterio de San Francisco, uno de los más 
importantes monumentos de la Ciudad Colonial, que constituyen el 
magnífico panorama que se observa en el lado sur de la Plaza de San 
Antón, frente a la fachada principal de la capilla.

2・6・2 Estado de la Capilla
La estructura del edificio se encontró, en general, en buenas 

condiciones. Los muros no evidenciaron grietas de consideración 
ni asentamientos, [presentando solamente daños superficiales en 
algunas áreas, a nivel del empañete, tales como erosión, desea mación
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y manchas. El muro original en piedra presentó disgregación en 
las juntas, las cuales se desprenden simplemente con los dedos. 
También se encontraron afectados por el comején en algunas áreas, 
sobre todo, del lado oeste. El árbol ubicado en la esquina noreste 
del patio oeste pudiera ser el responsable d.e la contaminación del 
comején y de la humedad que afectan la capilla.

No se encontraron filtraciones en el techo de consideración, sin 
embargo, algunas de los forros de madera de las vigas estaban po・ 
dridas, al igual que algunas alfarjías.

Los pisos, de losetas de barro, se encontraron con el desgas
te natural por el uso, con descamaciones en algunas áreas. En la 
habitación noroeste se presentó un levantamicn to de las lose tas y 
un. ahuecamiento debajo de estas, que podría ser provocado por 
las raíces del árbol ya citado. El pavimento exterior de lose tas de 
barro se encuentra en igual situación del desgaste por el uso y con 
muchas manchas de costra negra.

La capilla carece de iluminación por falta de energía eléctrica. 
Todo el sistema está colapsado. El sistema de instalaciones sanita
rias funciona bien y también los aparatos san it arios, pero la cister
na no cuen ta con equipo de bombeo.

Las puertas y vent anas estaban t odas deterioradas, presen tan- 
do podredumbre en las partes infer iores, incluyendo la del portal 
principal. El t ramo norte del muro oeste perdió parte de la cornisa 
y presenta una fuerte humedad, mucha vegetación sobre el techo 
con fuertes raíces y muchas manchas.

Los escalones que dan acceso a la capilla presentaron grietas 
y pedazos faltantes. Los patios estaban totalmente descuidados. 
La yerba muy alta hace que la capilla ofrezca muy mal aspecto. El 
muro de piedra en el extremo norte, sobre el que se apoya la verja 
en hierro, está deteriorad o.

La Plaza posee una iluminación muy precaria. El brocal del alji
be, ubicado frente a la capilla, está en buenas condiciones, aunque 
el pañete presenta un deterioro superficial. Tiene una reja de hierro 
a modo de tapa, que necesita pintura, y que no evita que el hoyo 
esté lleno de basura. El pavimento, en general, se encuentra en 
buenas condiciones, con excepción del deterioro normal por el uso
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y algunas fisuras de poca importancia. Los deterioros mayores se 
localizan en áreas de pavimentos alrededor de los árboles en que 
han sido rotos y levantados por las grandes raíces. Los pedestales 
en hierro que existen en diferentes lugares de la plaza, con fines 
de controlar los accesos, presentan algunos deterioros tales como 
oxidación y fisuras, y en algunos casos, les falta la cadena.

En cuanto al entorno el Fuerte de San Antón fue objeto de una 
intervención de restauración, demoliéndose la edificación que es
taba sobre él y otros edificios. Los trabajos fueron detenidos y el 
Fuerte quedó sin completar su restauración, abandonado, sin man
tenimiento, lleno de basura y vegetación, y se ha convertido en un 
nido de delincuentes.

Los inmuebles que bordean la plaza se mantienen en un estado 
de limpieza y pintura aceptables, aunque las casas de madera y te
cho de zinc, están en muy mal estado. La limpieza es realizada por 
el Ayuntamiento del Distrito Nació nal. A pesar de esto, es frecuente 
ver basura, y no existen los vertederos que existían hace un tiempo.

El área verde que bordea las ruinas del Monasterio de San Fran - 
cisco por el lado norte, así como las escalinatas de ladrillo y la verja 
que la separa de la acera, están en completo abandono. La vegeta
ción, crecida sin control, las aceras y contenes estaban rotos, y la 
verja de piedra con faltantes de ladrillos en su parte superior.

2.6.3 Recomendaciones
Para la capilla:
-Establecer en forma definitiva la responsabilidad en cuanto al 

uso y manejo de la capilla. Sería conveniente su asignación a la 
comunidad, previa formalización de la junta de vecinos, estable
ciendo claramente y por escrito, las responsabilidades pertinentes. 
Las autoridades deberían mantener de manera constate una su
pervisión, cooperación y asesoramiento a la Junta de Vecinos para 
garantizar su buen funcionamiento y aprovechamient o.

-Preparar un proyecto de intervención para la capilla, y las 
escalinatas inmediatas, poniéndola en condiciones óptimas de 
utilización y llevar a cabo su ejecución lo más pronto posible 
para que las personas de la comunidad y, sobre todo, la juventud,
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puedan, dedicar su tiempo a actividades educacionales, culturales 
y de sano esparcimiento.

—Reparar； de manera urgente, mientras se realiza la interven
ción definitiva, el sistema eléctrico y el sistema de bombeo del 
agua de la cisterna.

—Asignar; de mane ra inmediata, un personal que se ocupe del 
mant enimiento de la capilla y de sus patios. También de la limpie
za periódica del pozo.

-Estudiar la situación y condición del árbol ubicado en la esqui
na noreste del patio oeste, para ver que tanto afecta a la capilla con 
la cont aminación del comején, la humedad y sus raíces, y determi
nar si puede ser curado y podado o si debe ser eliminado.

Para la Plaza:
-Restituir la ilumina ción t otal en la Plaza. Investigar las causas 

por la que, varios postes del alumbrado no encienden y actuar en 
consecue ncia.

-Establecer un sistema de vigilancia en la Plaza para impedir; 
en la actualidad y prevenir en un futuro, la ocu rrencia de actos 
delincuenciales, inducidos en gran medida por la influencia de las 
drogas en esta área.

—Hacer las reparaciones de todos los deterioros en la Plaza, ta
les como: reposición de parte de las losas que están rotas o levanta
das; reposición de losetas de hormigón y losetas de barro faltantes; 
reparar los pedestales de hierro y reponer las cadenas.

-Rcdiscñar las jardineras en la base de los árboles, ampliándo
las y reforzándolas estructuralmente para evitar que las raíces con
tinúen dañando el pavimento, al menos por un buen tiempo, sin 
necesidad de cortar o sustituir los árboles.

-Elaborar y establecer los reglamentos particulares para la Pla
za. de San Antón que incluyan el manejo de los inmuebles, tanto en 
la intervención, como en el uso, estableciendo el número de pisos a 
mantener o permitir； así como los materiales de construcción de los 
mismos. Recopilar y revisar las normas existentes y en aplicación 
hasta la fecha, evaluando la validez actual de las mismas.

-Elaborar un Reglamento de Uso de la Plaza de San Antón.
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—Elaborar un programa de actividades para la Plaza de San An
tón. Este puede ser implementado por las autoridades conjunta
mente con la Junta de Vecinos.

—Realizar algún tipo de campaña de dirigida
a los usuarios de la P laza para motivarlos a mantener la limpieza 
en el área.

-Recomendaciones para el entorno.
-Hacer un operativo de limpieza y desyerbe general. También, 

implcmentar un operativo de reparación de las verjas en piedra 
y en hierro, las escalinatas y acera en hormigón estampado y en 
ladrillos, en la Capilla y en el área exterior al norte del Monasterio 
de San Francisco.

一 Establecer un programa de mantenimiento que abarque la lim
pieza y desyerbe periódicos, reparación de verjas, escaleras y ace
ras en el área exterior al norte del Mlonasterio de San. Francisco.

-Disponer un sistema de vigilancia permanente para ev 让 ar que 
en el Fuerte, la Plaza y en las Ruinas del Monasierio continúen 
sucediéndose actos delincuenciales.

—Propiciar la terminación de la restauración del Fuerte de San 
Antón. Esto es importante, no sólo para el barrio de San Antón, 
sino para toda la Ciudad Colonial.2.7 La Iglesia de Santa Bárbara

Localización: localizada en la parte nordeste de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, República Dominicana. Se 
ubica muy próxima al Fuerte del mismo nombre parte de la Muralla Co
lonial de Santo Domingo
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Datos históricos: Santa Bárbara surgió como parroquia respondien
do a la necesidad de asistencia espiritual de un núcleo de trabajadores que 
laboraban y vivían en el entonces llamado ""bario de los canteros'； por las 
caiteras allí existentes que suplían las construcciones de la ciudad.

La primera iglesia de Santa Bárbara, fue un edificio de paja・ Los 
cronistas señalan la edificación de piedra y tapia como ya construida para 
1571, La iglesia, como la mayoría de los monumentos de la ciudad, se 
dcicnoró con los fenómenos naturales que afectaron la ciudad en diferentes 
épocas. Los arreglos y reparaciones cambiaron la fisonomía del templo, 
especialmente en la parte exterior. En 1930, u parcialmente destruida 
por el ciclón San Zenon.

Antecedentes: este edificio, desde sus orígenes, pasó por numerosas ca
tástrofes que le afectaron muy secamente siendo en cada acnsión reparado o 
reconstruido. A pesar de todo esto, ha permanecido aparentemente, en buen 
estado estructural, siendo en la década de los años ochenta cuando comienza 
a mostrar signos de ngrietamientos, sin ninguna causa muy evidente.

Aspectos legales y administrativos: el propietario del inmueble es 
la Iglesia Católica.

Uso Actual: la Iglesia está actualmente dedicada al culto y es la sede 
de la "Parroquia Santa Barbaran.
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Entorno urbano: el entorno de la Iglesia está constituido por el barrio 
de Santa Bárbara・ Es una de las areas de la Ciudad Colonial que presenta 
mayor deterioro, en sentido general. Residen allí, en su mayoría, personas 
de bajos ingresos, lo que se refleja en las viviendas.

Forma parte también del conjunto el fuerte de Santa Bárbara, está ubi
cado al norte de la iglesia, en la esquina noreste de las murallas de la ciudad 
de Santo Domingo. Construido en el siglo XVII, en un elevado promonto
rio que lo emplaza como el fuerte en el nivel más alto de la ciudad.

Desde 1574, existe frente a la iglesia una plazoleta conocida como 
"Plaza de Santa Bárbara", que en 1906, se le denominó "Plaza Antonio 
Diwergé"・ Mas adelante, la plazoleta fue reemplazada por dos vías para 
el tránsito vehicular, comunicando entre si las calles Isabel La Católica 
y la Arzobispo Me门no. En el año 1989, La Comisión de Monumentos 
y. la entonces. Oficina de Patrimonio Cultural (Hoy DNPM), recu
peraron la plaza, restituyéndole de este modo su atrio a la iglesia・ Se 
cerró la calle y se construyó una plaza en tres terrazas, comunicadas 
por amplias escalinatas para salvar el juerte desnivel entre ambas ca
lles ・ Jardineras alargadas enmarcan las escalinatas, reduciéndose así el 
ancho de éstas.

Tipo de intervención: evaluación y diagnóstico.
Realización: Arq. Orquídea MaNín.
Año: 2007.
La Iglesia de Santa Bárbara es uno de los más importantes mo

numentos de carácter religioso en la Ciudad Colonial de Santo Do
mingo. Por su gran valor histórico, arquitectónico y por el interés 
que reviste para la comunidad católica a la cual le sirve, es impe
rioso que se hagan todos los esfuerzos que estén al alcance para su 
debida preservación.

Este trabajo de evalúa ción y diagnóstico, realizado para la Di
rección Nacional de Patrimonio Monumental, presentó en forma 
escueta y clara la situación en que se encuentra la Iglesia de Santa 
Bárbara. Se partió del análisis de los acontecimientos sucedidos 
y las acciones tomadas para tener a mano una visión general que 
sirva a futuras evaluaciones e intervenciones.

Toda una serie de estudios estructurales, geológicos y arque o
lógicos llevados a cabo, han aportado un conjunto de conclusiones
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y recomendaciones, de las cuales, unas han sido llevadas a cabo y 
otras, por diversas razones, han sido desechadas. Trabajos de dife
rentes magnitudes han sido ejecutados： intervenciones tan simples 
como una canaleta de desagüe o una pavimentación, hasta el va
ciado de unos pilotes en situs en una acción de re-cimentación.

Debido a la no accesibilidad de la documen tación original, en 
su momento esta evaluación a cargo de la Arq. Almánza!； fue he
cha en su mayor parte, en base a otros estudios, comentarios, con
clusiones y recomendaciones de terceros, que con anterioridad si 
pudieron manejar esos documentos y estudios sobre la iglesia.

En el desarrollo del informe se destacaron algunas informacio
nes importan tes, que presen taremos en este resumen. En especial, 
las que se refieren a las intervenciones realizadas. También se in
cluyen algunos comentarios sobre las soluciones plan teadas y/o 
ejecutadas .

El informe estuvo acompañado de planos elaborados por los 
profesionales estudiantes de la Mlaestría de Conservación de Bienes 
Culturales del año 2003, en la Universidad Nacional P edro Henri
quez Ureña, en la cual, participó la propia arquitecta Alimárzar.

2.7.1 Descripción arquitectónica
El interior de la iglesia es de una nave de cinco tramos divididos 

por arcos to rales apuntados y cubierta por una bóveda de cañón. 
Tiene ocho capillas laterales, edificadas en diferentes épocas. El in
terior es sencillo, en donde se destacan las sartas de perlas taliadas 
en piedra del estilo isabelino. El presbiterio está cubierto por una 
bóveda de crucería de origen gótico, y sobre ella, la linterna que 
permite la ilumlraclón inte门oí.

Uno de los detalles más hermoso del interior de la iglesia es el 
zócalo de azulejos Sevillanos, colocados a principio de este siglo, 
que ocupa todo el perímetro intenm; incluyendo las capillas. El 
piso es de mosaico sobre base de cemento.

La fachada pri nci pal de la iglesia de Santa Bárbara, con sus dos 
torres desiguales de piedra y su triple arquería de ladrillo, está 
rematada en su segundo cuci 卩o con una decoración de definido 
acento barroco.
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La torre más alta tiene dos cuerpos en piedra y un tercer cuerpo 
construido en hormigón armado, siguiendo el mismo modelo del 
original, el cual se había derrumbad o.

En la fachada oeste sobresalen tres contrafuertes, la capilla de 
Jesús Pacientísimo y el portal de acceso a la nave, techado con una 
bóveda. En esta misma área, se encuentra un pozo, con un brocal 
alto en ladrillo.

La fachada hacia el este presenta un primer tramo de un para
mento plano y muy poco horadado, donde no se acusan contrafuer
tes y coronada por una comisa muy sencilla. L.os muros con piedras 
en los extremos, muestran áreas centrales en tapia, las cuales no es
tán empañetadas. Se observan cuatro capillas, todas con techo a dos 
aguas, y en medio de ellas, la puerta de acceso a la nave.

Un edificio en piedra adosado a la cabecera de la iglesia, que al
berga la sacristía, según Doña María Ugarte, construido en el siglo 
XVIII, en estilo herreriano, oculta parte del ábside ochavado, cu
bierto por una bóveda de medio cañón, que sólo se ve por encima 
del techo del anterior; sobresaliendo de él una linterna poligonal. 
Se acusan tres contrafuertes.

El techo de la iglesia de Santa Bárbara es, quizás, uno de los 
más bellos de la ciudad de Santo Domingo. Cubierto con el ladrillo 
original, acusa la forma de la bóveda de medio cañón de la nave 
central. Se conservan antiguas escaleras de elevados de peldaños 
que permiten subir al techo de la iglesia. El retablo del altar es de 
estilo Barroco, del siglo XVIII.

2.7.2 Estado del entorno
El entorno inmediato a la iglesia, constituido por el área verde 

al norte y al oeste está en pésimas condiciones. El Fuerte se en
cuentra en un total estado de abandono. Presenta gran cantidad de 
vegeta&6n en muros y pisos, mucha humedad, faltantes de pañete, 
manchas en los muros y suciedad.

En sentido general, la plaza no presenta problemas graves ・ Pero 
si amer 让 a una intervención para corregir algunas anomalías:

-Los pavimentos están sucios y fal tan losetas en algunos sitios. 
Además, se produce una acumulación de agua en algunas partes
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por hundimientos en las losetas, lo que al secarse deja acumula
ción de arena y suciedades.

-Los muros de las jardineras están en buenas condiciones pero 
muy sucios y necesitan pintura.

-La jardinería es tá muy descuidada. Es necesario acondicionar y 
podar las t rini tarias, la grama y otras. Existen jardineras sin plantas.

-La iluminación de la Plaza es muy precaria. Prácticamente sólo 
funcionan dos lámparas recién instaladas en el frente de la iglesia.

2・7・3 Cronología de las intervenciones
Este estudio de evaluación y diagnóstico de la Arq. Almánzar 

presentó un valioso y pormenorizado recuento histórico de la igle
sia y de las sucesivas intervenciones de que ha sido objeto, en el 
que se incluyen también las recomendaciones pertinentes en cada 
caso y las emitidas por la autora. Por considerarlo de interés, se re
sal ta y resume el contenido en lo relativo a dichas int ervenciones:

Intervenciones desde 1576 hasta 1940
157ó. Terminación de la iglesia original.
1578. El vicario Alonso de P eña informa que la iglesia se cayó. Se 

donan 500 ducados para su reedificación.
1591. Un ciclón la derribó hasta los cimientos. No hay constancia 

de los trabajos de reconstrucción.
1673-1684. Los t errem otos de esos años t ambién afectan las es

tructuras .
1751. Otro terremoto vuelve a causar daños de consideración a 

la estructura. Se aprovechan los trabajos de reconstrucción para am
pliarla y se modifica la fachada principal.

1930. El ciclón de San Zenón causa daños a la iglesia, afectando 
la fachada. Se produce el derrumbe del campanario y parte de los 
edificios adosados en el lado oeste.

1940. El Ing. Ramón Báez López-Penha inicia el tr abajo de restau- 
Ticion de varios monumentos coloniales, entre los cuales está inclui
da Santa Bárbara. Se eliminan edificaciones de madera construidas 
al norte y al oeste.

1971. Ocurrió un terremoto que afectó la iglesia de Santa Bárbara.
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Intewenciones 1972-1975
El Ing. José Ramón Báez López-Penha y el Arq. Manuel Valverde 

Podestá realizan un levantamiento arquitectónico v un informe 
sobre su estado estructu ral. Se realizaron los siguientes trabajos de 
restauración:

-Consolidación de los muros y elementos estructurales 
afectados.

-^Alteración de la fachada, quitando el empañete v dejando 
en vista algunas estructuras en ladrillos, como las pilastras v los 
arcos.

-Liberación de las construcciones adosadas por el lado oeste.
-Diseño del paisaje del área exterior; eliminando la calle de 

Santa Bárbara entre el fuerte y la iglesia v sembrando plantas ta
les como caobas, flambovanes, heléchos v otras.

Nota.: En este momento la iglesia no presentaba problemas es
tructurales.

Intervenciones 1983-1984
A principios de la década de los z80, sin causas evidentes, en la 

estructura de la iglesia aparecieron pequeñas grietas y fisuras pre
sentando también una notable inclinación hacia afuera del muro 
y los contrafuertes del lado oeste. La Comisión de Monumentos 
contrató la firma "Laboratorio de Ingeniería" del Ing. Enrique Pen- 
son P aulus, experta en mecánica de suelo, para realizar un estudio 
geomecánico del suelo.

La conclusión de dicho estudio fue que los cimientos de la igle
sia se encuentran sobre mantos de suelos heterogéneos. La mavor 
parte de la iglesia está levantada sobre una cantera de roca v la 
otra se encuentra en terreno blando de origen arcilloso, que ha so
metido la construcción a esfuerzos de tracción, para lo cual, ésta es 
poco resistente, ocasionando las grietas observadas.

Se decidió re-cimentar los contrafuertes del muro exterior oes te 
con pilotillos vaciados en silu v vaciar vigas apoyadas sobre éstos 
y la utilización de cables pretensados, en la parte superior, entre el 
contrafuerte y el muro este de la sacristía. Estos trabajos concluye
ron a mediados de 1984.
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Intervenciones 1988-1991
Se observaron nuevas grietas en la iglesia, esta vez en la bóve

da del techo de la sacris tía y arco t oral del ábside y los arcos tora
les de la nave central, e lrcllraciór del muro este de la sacristía. 
En es ta ocasión se contrató a la "Compañía Bat ista y Asociados" 
para realizar un nuevo estudio de suelo concluyendo los mismos 
resultados del anterior estudio.

Se decidió utilizar la solución anterior de colocación de cables 
en dirección este-oeste, esta vez en el muro central, entre las dos 
partes del arco toral del ábside, para estabilizar esta parte de la 
estructura. 'También se utilizaron estructuras de apuntalamiento 
permanente mediante tubos de hierro inclinados hacia los contra
fuertes, sobre una base de hormigón armado. Por último, se conso
lidó toda la estructura agrietada.

Intervenciones 1992
Se realizaron trabajos en todo la zona. Se diseñó un sistema de 

escalinatas y una plazoleta a modo de atrio.

intervenciones 1996
Comenzaren a hacerse visibles nuevas grietas en las estructuras 

de la iglesia, específicamente en los arcos de la nave central del 
lado oeste, en la bóveda de la capilla del Pacientísimo y en las bó
vedas del Abside de la iglesia.

Se cursó una solicitud de asesoría al ingeniero estructuralista 
Leonte Bernard Vásquez, quien consideró que el problema se debe 
a una saturación de humedad de los suelos donde se encuentra 
cimentada la iglesia, especialmente en la parte oeste, que es por 
donde bajá la mayor cantidad de aguas pluviales.

Como resultado de estas recomendaciones se inició la construc
ción de los canales abiertos en el lado oeste y norte para dirigir las 
aguas. Se hizo un trabajo de planimetría del lugar y se apuntaló la 
bóveda y arco de la capilla del Pacientísimo.

Intervenciones 1998
Se contrató al Ing. Carlos Sánchez Córdoba, de la compañía 

"Adames- Sánchez y Aso ci ados, C X A・〃，para la realización de
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otro estudio de suelo y de las secciones geológicas recomendadas 
por el Ing. Bernard. El Estudio Geotécnico recomendó medidas 
para evitar las aguas de escorrentía y medidas para corregir los 
daños estructurales.

El Ing. Sánchez Córdoba concluyó en su investigación que las 
fallas en las estructuras de la iglesia se deben básicamente a las 
alteraciones del entorno, a la humedad que presenta el subsuelo, 
a árboles existentes, cuyas raíces se encontraron debajo de los ci
mientos, y a la apertura de huecos sin la construcción de dinteles. 
Concluye, también, que las intervenciones de refundaciones reali
zadas en 1984; la instalación de tres pares de tensores metálicos ho
rizontales, de 1989, y los elementos metálicos tubulares inclinados, 
de 1991, pudieron impedir el progreso de los agrietamientos de los 
techos, muros, arcos y otros elementos estructurales de la iglesia, 
hasta ese moment o.

Su recomendación fue:
-Reconstruir la verja colonial perimetral que existía anterior

mente.
—Eliminar los árboles del entorno cercano a la iglesia.
-Pavimentar las áreas verdes con losas de hormigón simple ・
—Canalizar las aguas hacia los desagües de la calle Gabiiio Puello.
-Apuntalamiento y encofrado de todos los elementos estructu - 

rales actuales, iguales a los de la capilla del Pacientísimo.
—Hacer una reconstrucción estructu ral de la iglesia mediante el 

sistema de anastilosis, y construir un esqueleto estructural metá
lico interno, resistente a los sismos y a los vientos, que perm 让 a 
la eliminación de elementos metálicos en vista, como tensores y 
contrafuertes tubulares que hoy están a la vista.

Informe arqueológico de Santiago Duval y Francisco Cotes
Aprovechando excavaciones realizadas por una brigada de per

sonal de la Secretaria de Estado de Obras Públicas para investigar 
las zapatas de los muros se realizaron investigaciones arqueológi
cas que ofrecieron datos interesantes sobre la construcción. Ade
más se encontraron fragmentos y restos de cerámicas y ladrillos; y 
una cripta de cinco nichos en la Capilla del Pacientísimo.
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"En el año 2000, en una visita de inspección a la iglesia de 
Santa Bárbara, el Di. Franzaldo Di Paolo, especialista en estructuras 
antiguas, opina diciendo que el hecho de utilizar los apuntalamientos 
inclinados, sistema de vinculación de las estructuras parece correcto en 
cuanto al concepto, pero en la práctica varios defectos de ejecución de 
la obra se notan y podrían alterar al resultado deseado o causar otros 
daños mucho más importante al conjunto estructural.

Conclusiones del curso de Maestría
de Conservación - UNPHU 2003
El grupo de profesionales, en su mayoría arquitectos e ingenie

ros, que cursó la "Maestría en Conservación de Bienes Culturales" 
en la Universidad Nacional P edro Henriquez Ureña, realizó una 
evaluación y un levantamiento de la Iglesia de Santa Bárbara, con
cluyó que el resul tado de todos los estudios geot écnicos realiza
dos ha determinado como causa básica de los daños un problema 
de suelo, el cual está constituido, hasta profundidades que van de 
2.17 has ta 8.44 metros, de arcilla expansiva, siendo al parecer; la 
situación más crítica en el lado oeste.

Los muros de la edificación que han sido investigados por me
dio de excavaciones, con excepción de los del campanario (torre 
suroeste), no tienen zapatas.

Al parecer； los daños estructurales han sido provocados por 
causas externas al monumento, como son los asen tamien tos, y 
no por deficiencias de los propios elementos estructurales y su 
funcionamiento en conjunto. Las propias soluciones que se han 
planteado y ejecutado están provocando daños a los muros del 
monumento.

Las recomendaciones se cent raron en analizar en conjunto to
dos los estudios de suelo realizados, determinar con precisión si 
la falta de zapatas puede estar contribuyendo de alguna manera al 
asentamiento de los muros del lado oeste y diseñar una solución 
que corrija definitivamente los asentamientos, traspasando las car
gas de manera directa a los estratos rocosos.

Además, realizar una investigación arqueológica completa del 
edificio, la cual, podría ayudar a dete门 minar; entre otras cosas, las
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épocas constructivas de las diferentes partes, sobre todo, el área 
del tras presbiterio y la sacristia.

Evaluaciones del Ing. Jean Wilson Augustin
En. su tesis de grado el Ing. Jean Wilson realiza los siguientes 

comentarios:
"El deterioro de los cimientos de esta iglesia ha tenido muchos 

factores. Gran parte de la cimentación se encuentra embebida en 
agua, lo que ha desagregado los materiales de los cimientos, por 
lo que, se asienta por no encontrarse el firme donde se apoyaba 
desde su diseño original. La iglesia acusa sobrepeso por las par tes 
agregadas a lo largo de su desempeño estructural, como es el caso 
del campanario de hormigón, a demás de todas las capillas que 
fueron también añadidas".

"La solución llevada a cabo no fue adecuada, porque los pilo- 
tillos no llegan al firme del terreno que se encuentra, en algunos 
puntos, hasta a 9.00 metros de profundidad, llegando los pilotillos 
solamente a unos 5.00 metros, con la excepción de uno solo que 
llega a ó.00 metros, por lo que, se quedan flotando en la masa de 
terreno que se comprime". El Ing. Agustín señala que "la solución 
ejecutada no coincide con la recomendada por el Ing. Penson en 
sí, quien había recomendado que se llevaran los muros hasta el 
manto rocoso".

2・7・4 Consideraciones sobre la situación actual
La edificación presenta un estado de deterioro general. Los 

efectos del medio ambiente y la falta de mantenimiento han pro
ducido muchos daños en techos y paredes, sobre todo, y en los de
más elementos arquitectónicos, tales como: vegetación, manchas, 
pát ina de algas, costra negra, degradación superficial de la piedra 
y del ladrillo, pérdida de morteros en las juntas, filtraciones en te
chos y paredes, perdida de parte de elementos como la piedra y el 
ladrillo, y caída de cornisas.

La edificación se encuentra en una situación estructural muy 
crítica. La parte oeste, más específicamente la parte noroeste, 
está siendo afectada por asentamientos, agrietamientos en muros
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y techos, y vuelcos en el muro oeste debido, básicamente, a la 
naturaleza y condiciones del terreno. El lado este se apoya sobre un 
terreno rocoso, y el lado oeste, y gran parte de la iglesia, se encuen tra 
sobre unos suelos cohesivos y heterogéneos, predominantemente 
arcillosos.

La mayoría de los estudios plantean que la presencia del agua, 
especialmen te de lluvia, alrededor de la iglesia, muy mal canali
zadas, que agravan las condiciones del suelo v causan los asenLa- 
mientos. Uno de los estudios plantea que, por el contrario, es la fal
ta de agua al escaparse la que produce intersticios en el terreno, v 
que cuando éste se asienta produce el hundimiento de los muros.

H fasta ahora, ninguna de las medidas implementadas ha teni
do buenos resultados en cuanto a detener los daños. La solución 
parece estar definitivamente en lograr la transmisión de las cargas 
del edificio a un subsuelo resistente El vaciado de los pilotes pudo 
haber t enido resultados posi tivos si es tos pil otes se hubieran pro
longado hasta los estratos rocosos.

Por otro lado, los puntales metálicos inclinados que contienen 
el muro oeste tienden a evit ar el vuelco del muro, pero no son efi
cientes en evitar el asentamiento de dicho muro.

El deterioro de las plazas al sur y al oeste de la iglesia, así como de 
las áreas verdes al norte de la misma, contribuyen al deterioro mismo 
de la iglesia y a acrecen  tar el mal aspecto general. La falta de ilumina
ción y la carencia de vigilancia en estas áreas propician la ocurrencia 
de actos delincuenciales y acciones en contra de la moral.

2・7・5 Recomendaciones
一 Poner en conocimien to y concienciar a las aut oridades de la 

grave situación en que se encuentra la Iglesia de Santa Bárbara y 
de la urgente necesidad de una apropiada intervención. Una vez 
establecido el costo de los trabajos a realizar se debe garantizar la 
disponibilidad de dichos fondos.

-Prestar mayor importancia a la solución del problema estruc
tural, pero al mismo tiempo proceder con acciones de manteni
miento en los demás aspectos que afectan a la edificación, para 
evitar un deterioro mayor.
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一 Proceder a realizar los estudios necesarios, para complemen
tar los ya realizados, con el fin de determinar las soluciones estruc
turales más apropiadas y poder resolver de manera definitiva los 
problemas que confronta la edificación.

-Concentrar la investigación en las condiciones del terreno, que 
es la causa de los asentamientos, y por ende, del vuelco en el muro 
oeste y las grietas en las bóvedas, arcos y muros, debido a los es
fuerzos de tracción que le transmite dicho vuelco. La solución a los 
problemas esta en lograr una eficiente transmisión de las cargas del 
edificio a un estrato resistente del terreno. Es conveniente conocer 
de manera más precisa las condiciones estratigráficas del subsuelo 
a fin de poder diseñar y presupuestar una solución, la cual, podría 
lograrse de tres maneras:

-Vaciando pilotes de hormigón armado, con diseño, ubicaciones y 
cantidad a determinar, apoyándolos en el man.to rocoso del subsuelo.

-Consolidando el terreno con inyecciones de lechada de ce
ment o.

-Una combina&6n de las dos anteriores ・
—Tomar muy en consideración, a la hora de plantear o elegir 

una determinada solución, los siguientes aspectos：
-Que las vibraciones, golpeos o cualquier otro movimiento que 

su ejecución pueda prod .ucir no afecten nocivamente la estructura.
—Que los elementos estructurales diseñados a propósito no [pro

duzcan daños colaterales a otros elementos ni alteren de manera 
significativa la arquitectura de la edificación.

-P roceder con los apuntalamientos necesarios en los elementos 
estructurales de techumbre afectados por las grietas, para prote
gerlos y prevenir posibles daños durante la ejecución de cualquier 
tipo de trabajo. Incluir dentro de estos apuntalamientos el campa
nario de hormigón armado de la torre oeste.

-Analizar la sitúa ción estructural provocada por la existencia 
del campanario de hormigón armado construido sobre la torre oes
te y diagnosticar hasta que punto este esta afectando los muros de 
t apia sobre los que se apoya. Plantear medidas en consecuencia ・

-Proceder con la reparación de las grietas en bóvedas, arcos y 
muros inmediatamente se ejecuten los trabajos de consolidación
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de los cimientos, o en forma simultánea, si se considera apropiado. 
Tomar muy en consideración la solución a los problemas de filtra
ciones. El caso es que los tr abajos no deben detenerse sin comple
tar toda la（）peración de restauración.

-Restaurar todos los elemcntos dañados en la edificación, tales 
como: recolocación de sillares sueltos; restitución de elemen tos fal- 
tantes; sustitución de losetas rotas; restituir enlucidos caídos; lim
pieza v curado de los muros; limpieza de pisos.

-Analizar la diferencia de piso existente entre el interior y el 
exterior en el muro norte, causante de humedad en dicho muro. 
Considerar la posibilidad de igualar ambos niveles de la manera 
más conveniente.

一Acondicionar las áreas del entorno inmediato del monumento:
-Reparar la Plaza Santa Bárbara o Plaza Antonio Duvergé, re

poniendo pisos, corrigiendo los asentamientos, acondicionar la jar
dinería y reponer la iluminación.

-Terminar el proyecto de remodelación de la plaza al oeste de la 
Iglesia, dotándola de una iluminación apropiada.

-Rediseñar la jardinería en el área norte de la Iglesia.
-Acondicionar el Fuerte de Santa Bárbara y los tramos de mura

lla anexos, incluyendo el tramo que llega al Fuerte de San Antón.
-Disponer de vigilancia permanente en todo el entorno.
-Hacer una compilación de toda la documentación existen

te sobre las intervenciones y los estudios realizados en la Iglesia, 
para que estén disponibles al momento hacer una reevaluación de 
la situación y evitar las repeticiones innecesarias, que conllevan a 
pérdida de tiempo y de dinero.

2・7・6 Estudio geotécnico de la Iglesia de Santa Bárbara
Tipo de intervención: evaluación.
Realiza^c^i^ó^n: Batista y Asociados, Ingeniería S. A.
Año: 2008.
En la historia de la Iglesia de Santa Bárbara, se ha visto sometida a 

fenómenos naturales que han derivado daños graves a su est ructura, 
surgidos directamente como consecuencia de esos fenómenos y del 
comportamiento del suelo sobre la que está construida.
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En repetidas ocasiones se han consultado firmas dedicadas a la 
geotecnia para estudiar las causas de los daños ocurridos y emtir 
las recomendaciones que permitan la restauración permanente de 
la iglesia.

En el más reciente, documento Evaluación y Diagnóstico de la 
Iglesia De Santa Bárbara, de Junio de 2007, cuyo resumen se expu
so en las páginas anteriores, se recomendó producir un informe 
geotécnico final que complete los anteriores y emita las recomen
daciones para la solución definitiva de los problemas existentes y 
conjure los futuros en la medida que sea permitid o. Como conse
cuencia, la oficina del FONDO Para La Protección de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, solic 让 6 propuestas a varias firmas de 
consultores para la ejecución de esos estudios. Se seleccionó la fir
ma Batista y Asociados, Ingenie门a S. A. presidida por el ingeniero 
Odalis Batista, para la ejecución de esos estudios. Sus resultados se 
presentan a continuación.

。Los trabajos de campo y laboratorio
卩 ara la elaboración del reporte se ejecutaron diez (10) perfora

ciones de profundidad variable situados convcricrtcmcnte. Todas 
las perforaciones, que oscilaron entre los 3.70 y 10.20 m, penetra
ron por lo menos 1.00 metros dentro de la roca caliza.

Los sondeos mecánicos fueron ejecutados a percusión ó rotación, 
dependiendo de la consistencia del subsuelo. Una vez concluido el 
proceso de penetración, se retira la muestra de su interior y se coloca 
en un frasco de boca ancha, el cual se tapa y se cubre con parafína 
para conservar la humedad natural de la muestra, o en una caja de 
madera en el caso de las rocas. Las muestras recuperadas fueron 
llevadas al laboratorio para su ensayo y detcrminacior de las ca- 
raclerísticas de los suelos. La fase de laboratorio permitió obtener 
la descripción y clasifica ción de los estratos de suelos detectados y 
posterior elección de muestra representa ti va para ensayos.

° Estratigrafía
Anexos al reporte fueron incluidos los registros de sondeo y los 

perfiles del subsuelo, con toda la información de las perforaciones,
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con la descripción de los suelos y los resultados de labora torio. 
Esta información permitió elaborar tres perfiles estratigráfícos es
tratégicos, que permten visualizar la composición del suelo, las 
propiedades físico-resistentes de sus componentes y estudiar su 
comportamiento.

Arenas arcillosas. Un primer estrato prese nte en los t res perfiles, 
está constituido por un relleno artificial, compuesto por arenas ar
cillosas, arcillas limosas, arcillas de baja y alta plasticidad, arenas 
limosas calcáreas (caliche), donde también se detectaron pedazos 
y fragmentos de ladrillos y de la roca caliza a profundidades de 
hasta 3.00 metros.

Según informaciones suministradas en el sitio, en la zona inte
rior de la iglesia, bajo el piso se eliminó y relleno un sótano antiguo 
de la iglesia. El resto de los rellenos corresponden a suelos media
namente densos a densos y suelos cohesivos muy consistentes a 
duros. En uno de los sondeos, a profundidades entre 4.00 y 6.50 
met ros, se detectaron arenas de origen aluvial que evidentemente 
fueron colocadas allí por la mano del hombre.

Arcillas inorgánicas ・ Bajo el primer est rato de rellenos y en las 
zonas donde lo indican los perfiles, se detectaron arcillas inorgá
nicas de baja plasticidad, con arena, de color marrón y de dura 
consistencia.

Arcillas plásticas. Es tas arcillas plásticas inorgánicas color ma・ 
rrón, muy consistentes a duras, que se localizan directamente bajo 
el relleno y bajo las arcillas de baja plasticidad, ocupan una amplia 
área y volumen del subsuelo.

Roca caliza. Finalmente, bajo las arcillas plásticas, se detecta la 
roca caliza coralina, base de los depósitos superiores. En el metro 
superior； la roca es porosa a muy porosa, fracturada, con los inters
ticios rellenos de arcilla. En la parte mas profunda de las muestra, 
disminuye la porosidad, desaparece la arcilla, y en algunas mues
tras, la roca se muestra con. estructura masiva.

Ya conocida la distribución de los suelos bajo la iglesia y 
sus propiedades, se emprendió el análisis de los sucesos y 
eventos que han afectado su estructura, previo repaso de sus 
componentes.
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• Conclusiones
Los resultados de las perforaciones y ensayos de laboratorio, la 

descripción de la geología y la estratigrafía, y el análisis realizado, 
permitieron a los técnicos de la firma Batista y Asociados, arribar a 
siguientes conclusiones:

1. El examen de las intervenciones que ha tenido la Iglesia de 
Santa Bárbara conduce a la conclusión que los daños sufridos en 
su historia se deben a la ocurrencia de fenómenos naturales como 
ciclones y terremotos, así como el comportamiento del suelo bajo 
la edificación de la iglesia. El presente informe estudia esta última 
parte .

2. El área del proyecto se está situado en la primera terraza de 
roca caliza arrecifal de la ciudad de Santo Domingo, al Sur del fa
rallón de la Ave. Bolívar y que se extiende a la Ave. Mella.

3. En general, el subsuelo está compuesto por depós 让 os de ar
cillas de alta y baja plasticidad sobre la roca caliza coralina. Sobre 
esas arcillas se depositaron rellenos de arenas arcillosas así como 
restos de materiales inertes colocados por la mano del hombre.

4. En la exploración efectuada mediante perforaciones, no se 
detectó ninguna cavidad dentro de la roca caliza.

5. No se detectó el nivel freático de la zona, pero se detecta un 
nivel treático colgado sobre las arcillas.

ó. La estratigrafía se define de acuerdo a los perfiles estratigráfí- 
cos del capítulo del mismo nombre y que se resumen de la manera 
siguiente:

Primer estrato: Relleno de arenas arcillosas de 2.00 metros de 
espesor.

Segundo estrato: Arcillas inorgánicas con arena color marrón, 
de 2.00 metros y ausente parcialmente en el perfil del lado este.

Tercer estrato: Arcillas de alta plasticidad color marrón, con 
espesor variable entre 1.00 y 7.00 metros

Cuarto estrato: Roca caliza coralina, porosa a muy porosa, co・ 
lor crema ・ No se detectaron cavernas.

7. La estructura de la Iglesia se compone de muros de piedra, 
argamasa y contrafuerte, que soportan arcos, cúpulas y bóvedas 
Los primeros, sin cimientos (zapatas), transm 让 en las cargas
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directamente al suelo y los contrafuertes mediante ci mien tos o 
zapatas de ancho variable has ta de 1.20 metros.

& El plano de fundación se encuen tra situado a profundidad 
de 1.20 metros bajo el nivel de la acera oeste.

9. La construcción de los muros se inició directamente sobre 
las arcillas inorgánicas mediante el aplanamiento o compactación 
de morteros de arenas arcillosas o limosas con espesor de 0.30 me
tros a 0.40 metros.

10. Probablemente, los rellenos que se han detectado en las perfo
raciones dentro y fuera de la iglesia se fueron acumulando debido al 
depósito de materiales, producto de las sucesivas destrucciones y del 
empleo de materiales de construcción de las reparaciones efectuadas.

11. La imposición de cargas a los suelos bajo la estructura, que 
provocaron un incremen to de las presiones efec tivas y que causa
ron la consolidación en los suelos, se efectuó en el año 1576 cuando 
se construyó por primera vez la iglesia de piedra y argamasa. El 
valor calculado de los posibles asentamientos varían de 3.0 a 13.0 
centímetros.

12. El proceso de esa consolidación primaria ocurrió durante 
los primeros 20 años (1571-1591). A partir de ese momen to se pro
dujo la consolidación secundaria de corto período de tiempo.

PERFIL I- LADO OESTE
-X- t M d» fuxíocián Ob loe mum y c oríiaK^M
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1.3. El agrietamiento o colapsos a partir de ese momento se debe 
a otros agentes, como terremotos v ciclones, como se nar ra en el 
historial de la iglesia y no a un proceso de consolidación como tal.

14. En los diferentes informes realizados de la Iglesia de San・ 
ta Bárbara, se hace mención de presencia de agua en el subsuelo. 
Verbalmente se informo al personal de esta firma, que existe una 
"vena" de agua que transcurre de Oeste a Este. Los datos suminis
trados por las perforaciones ejecutadas confirman esos datos, ya 
que se registran altos contenido de humedad dentro de los prime
ros 3.00 metros de profundidad en los sondeos S-9 y S-10.

15. Por otra parte, los suelos arcillosos presentes en el subsuelo de 
la iglesia, sujetos a tensiones capilares que produce la evaporación 
del agua en los poros del suelo, que produce también un cambio 
de volumen en el suelo, cuyos valores son similares a los de la 
consolidación por el incremento de cargas externas. Igualmente 
ante a presencia de agua, los suelos sufren un aumento de volumen 
debido alas propiedades físico-química de las moléculas en las 
partículas del suelo.

16. Los cambios de volumen del suelo descritos en el párrafo 
anterior v que se registran bajo los muros de la cara Oeste, se tra
ducen en asentamientos diferenciales, que son los que realmen
te someten a la estructura a esfuerzos no previstos y que causan 
agrietamientos y colapsos de las estructuras.

17. Debido a la cobertura total del suelo por el asfaltado de la 
calle adyacente en el lado Este, los cambios de volumen son prác
ticamente despreciables.

18. La inclinación de los muros de la cara Oeste se debe a un 
cambio desigual de la humedad del suelo dentro y fuera de la igle
sia, esto es, a ambos lados del muro, causando un cambio mayor 
en el exterior por la mayor velocidad de la evaporación del agua.

Independientemente de los daños causados por los terremo
tos y ciclones, se concluye que los cambios de volumen causantes 
de agrietamientos constantes y sucesivos que se regis tran en los 
miembros estructurales de la iglesia se deben a cambios severos 
en la humedad del suelo en los suelos, dependiendo ese fenómeno 
más bien de la ocurrencia de cambios climáticos.
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Las soluciones que se apliquen para corregir estos problemas 
se deben fundamentar en evitar que dichos cambios de humedad 
del subsuelo interfiera con la estructura, o lo que es lo mismo, in
dependizar los muros y est ructuras de los efec tos provocados por 
los cambios de volumen de estos suelos.

° Soluciones
En las diferentes intervenciones se han sugerido diversas so

luciones que incluyen el control de drenaje de toda el área circun
dante, aislar las fundaciones de infiltraciones subterráneas, inyec
ciones de cemento u otras substancias estabilizadoras, etc. En la 
intervención de 1983, se aplicó la solución de la colocación de pi
lotes bajo los muros de la cara Oeste de la iglesia. Estos pilotes, de 
6.00 metros de profundidad, sin embargo, se dejaron embebidos en 
las arcillas sin el apoyo en la roca caliza.

Parte del control de las aguas superficiales han sido implemen- 
tadas, aunque aun permanecen zonas de potencial recolección de 
aguas que se infiltran. Los pilotes construidos a mediado de los 
años 1980, tienen una profundidad que no alcanzan las calizas y 
por tanto no aislaron los muros de los movimientos del suelo.

La estabilización del los suelos arcillosos por medio de la inyec
ción parece ser una solución adecuada. Sin embargo, la inyección de
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cemento no es posible debido al tamaño de los poros de las arcillas 
que no permiten el transito de las partículas de cemento. La única 
invección aceptada por las arcillas es la de productos químicos de 
características muy especiales. La ejecución de esas inyecciones de
mandaría un equipo especial muy costoso, al igual que los produc
tos químicos utilizados,, v personal especielizado no disponible en el 
país. Esos factores se traducen en presupuestos que posiblemente ex
cederían las expectativas económicas de una solución. Sin embargo, 
esta firma está en disposición de dar toda la información pertinente 
en caso que se decidiera emprender ese camino. Resta la implemen- 
tación de una solución a base de pilotes.

° Recomendaciones
-Solución a base de la construcción de pilotes pre-excavados 

y vaciados en sitio (similar a la ya empleada con los pilotes en 
la intervención de 1983), que penetren dentro de la roca caliza v 

que t rabajen por punta, que sustenten los muros y contrafuertes 
directamente. La altura o profundidad de los mismos variaría 
de 5.00 metros hasta los 10.00 metros, dependiendo de la pro
fundidad de la roca, pero penetrando en ella por lo menos 1.00 
metro.

一 La elección del diámetro de esos pilotes depende de las facili
dades de equipo para perforar por el método de rotación. Los di$・ 
metros arriba mencionados son de fácil ejecución y su resistencia 
admisible por punta varía de 21.0 toneladas hasta 丄5 toneladas. 
Dado que la carga del muro es de 1.20 to rieladas por metro lineal, 
el espaciamiento de los pilotes será en función del diámetro. L.a 
metodología se detalla a continuación:

-Descubrir las fundaciones de los muros parcialmente y escalo
nadas, v ejecutar las ]3erforaciones.

-Colocar la armadura y realizar el vaciado de hormigón.
-Vaciar la viga cabezal de los pilo tes que sostendrá los muros. 

Usar reactivos expansivos para lograr el contacto entre viga y mu
ros, evitando así espacios vacíos que luego puedan producir asen - 
tamientos o rotura de la viga.

-Repetir el procedimiento anterior en otro tramo elegido.



Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español
Anuario 4 • 2008-2009

2.8 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
Localiza^ción: localizada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, 

en la calle Arzobispo Nouel es屮仃na Calle Sánchez.
Datos históricos: la Iglesia del Carmen fue construida por una co

rada originalmente, llamada de los Remedios y que, posteriormente, se 
le agrego el nombre El Carm.cofradía solicitó la autorización de 
construcción en el año 1615. Posteriormente, le fue suprimido el nombre 
de los Remedios. Fue erigida en los terrenos del hospital de San Andrés 
en ese entonces, en las afueras de la ciudad. Fray Cipriano de Utrera su
giere que la pequeña capilla debió ser terminada hacia 1630.

Antecedentes: en 1729, la Cofradía solicito al Cabildo eclesiástico el 
permiso '"para acrecentar dicha iglesia por la parte del poniente, cosa que 
no perjudique al manejo de la puerta" del hospital de San Andrés. La 
nueva piarte de la bóveda., se pueden notar por la diferencia de material. La 
o门ginal es en piedra y la adición en ladrillos.

Fray Ciprinno de Utrera, en base a documentos consultados, señala 
que en 1756 se hicieron reparaciones, pero las mismas no se indican en 
dichos documentos. En 1780, "se reparó la sacristía y toda la iglesia y
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se hizo la escalera de piedra del 
coro"、En 1801, se extinguió la 
cofradía y la Iglesia tomó la ad
ministración de la capilla.

En 1909, Monseñor Adol
fo Alejandro Nouel, el templo 
sufrió una notable transfor
mación pues además de las 
reparaciones fue trasladada 
definitivamente al altar mayor 
la imagen de Jesús Nazareno”. 
Para esto, se horadó el muro del 
ábside para ampliar el nicho 
con el propósito de que cupiera 
en él dicha imagen. El arqui
tecto re.slnurador de la iglesia, 
Roberto Bergés, opinó que esto 
pudo haber sido la causa, por 
el desplazamiento) del peso de la bóveda, de las g门eias que presentaba el 
presbiterio, en enero de 1973, fecha en que fue sometida a trabajos de res
tauración general.

Aspectos legales y administrativos: la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen es propiedad de la Iglesia Católica・

Uso actual: la iglesia permanece abierta al culto religioso y es la sede 
de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, dependiente del Arzobis
pado de Santo Domingo.

Entorno urbano: la Iglesia del Carmen está dispuesta en ángulo recto 
con la Capilla de San Andrés, con la que, forma una plazoleta o atrio. El 
entorno se caracteriza por las construcciones de uno a tres niveles de va
riados estilos arquitectónicos, predominando el llamado colonial modifica
do, conjuntamente y las construcciones de estilo republicano. Se destaca 
la Casa de la Sociedad la Trinitaria, ubicada al Frente, al lado norte de la 
iglesia ・

Tipo de intervención: evaluación y diagnóstico.
Realización: Arq. Orquídea Maríín.
Año: 2007.
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2.8.1 Descripción de la edificación
La Iglesia es una sola nave, sin crucero, cubierta por una bóve

da de medio cañón, dividida en t ramos por arcos to rales de medio 
punto. La primera bóveda, adyacente al presbiterio y separada de 
éste por un arco ligeramente apuntado, es una bóveda de cr ucería 
en piedra. El ábside se orienta hacia el es te y está cubierto con una 
cúpula vaída de piedra con estrías pronunciadas. Los muros son 
en tapia.

A los lados de la nave se abren dos pequeñas capillas de forma 
elíptica, con arcos ligeramente apuntados. Se iluminan mediante 
ventanas de arcos conopiales en ladrillo. En el lado oeste de la nave 
se encuentra el coro, con entrepiso de madera, sostenido por un 
arco carpanel en ladrillos. Un gran hueco se comunica visualmente 
con la nave de la Capilla de San Andrés.

En el techo de la bóveda se encuentran rose to nes, uno de los 
cuales tiene el escudo carmelita. Los pisos son de mármol blanco y 
negro, dispuestos en forma de tablero.

La fachada principal de la iglesia se orienta hacia el norte. La 
portada, de influencia barroca, se levanta sobre pilastras de ladri
llos. Presenta una ornamentacidn floral. En la parte superior tiene 
una hornacina para acoger la Virgen del Carmen. Otra portada en 
ladrillos, opuesta a la principal, se abre hacia el patio sur.

Al este del ábside, separado por un patio, se ubica el campana
rio, de planta cuadrada y t echo de t ejas a cuatro aguas. Las apertu
ras para las campanas se hacen por medio de ventanas con dinteles 
en arco en sus cuatro fachadas.

Al sur del ábside se encuentra la sacristía, construida en muros 
probablemente de bloques y techada con una losa de hormigón 
armado que se extiende hasta el muro del lindero sur para cons
tituirse en un paso techado y abierto hacia la casa curial, en el in
mueble vecino.

A lo largo de todo el lado norte de la iglesia se encuentra una 
plazoleta, de forma rectangular; con los pisos de losetas de barro 
con maestras en piedras caliza, formando cuadros de gran tama
ño. En esta se encuentra un árbol de gran tamaño y una estatua en 
bronce sobre base de granito del padre Gaspar Hernández Los dos 
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lados libres de construcción de la plazoleta están cerrados con una 
verja en hierro con columnas de hormigón armado.

En el patio suroeste, adosada a la pared del lindero sur; existe una 
gruta construida en piedras en 1950. Tiene una fuente en su base.

2.8.2 Est ado de la edificación
La iglesia no presenta grandes daños, sino que evidencia un 

deterioro general:
La cúpula de la sacristía y la bóveda enervada del primer tramo, 

ambas en piedra, lucen mu.y sanas, no presentando daños a simple vis
ta. No se observan grietas ni humedades. Los tres tramos de la bóveda 
de la nave en ladrillos, pintados en blanco, presentan filtraciones. El 
tramo más al oeste y que techa el coro, es el más afectado. En el muro 
del FONDO del coro, en el primer nivel, se observan las manchas de 
las aguas que escurren desde el techo. El párroco Monseñor Bello, in
formó se había realizado un trabajo de reparación de las juntas en el 
techo, por lo que, se espera se hayan corregido las filtraciones.

Por la parte superioi; la terminación del techo es en losetas de 
barro, presentando un aspecto negruzco por efectos de la hume
dad. El techo de la torre del campanario, en tejas, con vertientes a 
cuatro aguas, tiene mucha vegetación.

El techo de la sacristía presenta una grieta a todo lo ancho de 
la losa de hormigón armado que la cubre, y baja hasta el dintel de 
la puerta, inclusive. Aunque existe desde hace muchos años Esta 
grieta está en las mismas condiciones y no perm i te filtraciones.

Los muros no presentan agrietamientos a simple vista, ni asen
tamientos, con excepción del muro este del patio al este, colindante 
con la acera. Este muro esta agrietado en sentido vertical y hori
zontal. No reviste gran importancia debido a que es un muro de 
lindero de patio que no soporta ningún techo.

Se aprecia mucha humedad, depósitos superficiales y adheri
dos, desprendimiento de pañete, y mucha película debido a las ca
pas de pintura sin la debida preparación de la superficie del muro, 
sobre todo, por la par te exterior*. En el interior el deterioro de la su
perficie muraría es menor y se manifiesta mayormente en la parte 
baja de los muros y en el interior de las capillas.
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El muro suroeste de la iglesia, al cual se adosa la escalera que 
sube al coro, de construcción posterior, tiene, en su lado exterior 
un fuerte abombamiento del pañete, el cual se separa del muro 
unos centímetros. Todos los muros, interiores y sobre t odo los ex
teriores, no son pintados desde hace muchos años.

Los pisos de ¡mármol de la nave presentan muchas fracturas. Al 
golpear el piso, se sien  te un poco hueco, lo que puede ser el motivo 
de las mismas. No se observan desniveles en par tes del piso que 
pudieran significar hundimientos del terreno.

En el patio sup en la esquina suroeste, colindante con el Hospi
tal Padre Billini, se ha producido un fuerte hundimiento debido a 
asentamien tos del t erreno a causa, muy probablemen  te, del agua 
que escurre por dicho sitio. Señala Monseñor Bello P eguero que 
en dicha esquina pudo haber existido un pozo. Esto justificaría el 
asentamiento tan puntual, al comprimirse el material de relleno, 
generalmente suelto, de dicho pozo.

Los pisos de la plazoleta se encuentran muy deteriorados, con 
muchas lose tas rotas y en general muy manchadas de costra negra. 
Las maestras en piedras calizas están muy desgastadas, creando, 
en algunas partes, un desnivel con respecto a las losetas. Crece mu
cha vegetación entre las piedras y las losetas. En la parte oeste del 
árbol el piso se encuentra quebrado y levantado por efecto de las 
raíces del gran árbol ubicado al noreste de la plazoleta.

Los ladrillos de la portada presentan buenas condiciones de du
reza, aunque algunos, los que están en las esquinas de las pilastras, 
tienen partes fallantes. Presentan costra negra y depósitos superfi
ciales y sobre todo las juntas están muy degradadas, lográndose el 
desprendimiento de esta muy fácilmente con una cuchilla y hasta 
con los dedos.

Las puer tas de la iglesia, de madera, es tán totalmente deterio
radas. Las rejas de las ventanas de las capillas presentan oxidación, 
las cuales están, inclusive, manchando las paredes. De igual modo, 
las puertas de la verja de la plazoleta, hacia la calle Ar乙 Nouel, 
presenta pérdida de parte de los elementos por la oxidación.

La gruta de piedra en el patio sui; según información del padre 
Bello, presenta un desprendimiento de la pared a la que se adosa,
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separándose de la misma unos 5.00 centímetros. La vegetación que 
cubre dicha gruta no permite ver claramente la sauacion. Es muy 
probable que la causa sea el hundimiento producido en esa área 
del patio, lo que le provoca un vuelco hacia el frente a toda la mole 
de piedra que forma la gru ta, separándola de la pared.

La instalación eléctrica en la iglesia no presenta problemas, y 
en opinión del Padre Bello, la iluminación instalada es suficiente. 
Pero sí tienen ciertos problemas con el suministro de energía debi
do a que un transformador del banco de donde se alimenta todo el 
complejo de la iglesia, se quemó hace dos años.

2・8・3 Recomendaciones
-Dar seguimiento a los resultados de las repara&o nes reciente

mente realizadas en el techo de la iglesia para la corrección de las fil
traciones. De persistir las filtraciones, debe realizarse un trabajo más 
exhaustivo que logre la corrección definitiva de las mismas. Estamos 
de acuerdo con la opinión del Padre Bello, en el sentido de que, debe 
mantenerse la terminación del techo en las losetas de barro, no utili
zando algún tipo de impermeabilizante que las recubra.

-Pintar todas las paredes de la iglesia, interiores y exteriores, pro
cediendo con especial cuidado a eliminar todo resto de la pintura 
anterior que no esté bien adherido a las superficies de los muros.

-Limpiar toda oxidación, proteger con una pintura antioxidan
te v mantener la pintura de terminación en negro de las rejas de las 
ventanas de la iglesia v la verja de la plazoleta.

-Leva ntar el piso en el área del hundimiento del patio suroeste 
para investigar las causas, conocer con precisión la situación del 
terreno v proceder a su reparación.

—Determinar el origen del agua que escurre por el s让io v proce
der a corregir dicha filtración de manera inmediata.

-Si la causa del hundimiento se origina en la existencia de un 
antiguo pozo, debe realizarse una investigación arqueológica y 
luego proceder a rellenar el área con ¡Tiaícrial adecuado v consoli
darlo debidamente.

-En caso de resultar un pozo con paredes resistentes, puede ser 
restaurado y ambientad o.
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-Reparar las puer tas de madera de los portales norte y sur de 
la iglesia.

-Reparar las puertas de la verja de hierro que cierra la plazoleta.
-Fumigar la vegetación en los pisos de la plazole ta y reponer 

las losetas rotas. Reparar la par te del piso leva nt ado por las raíces 
del árbol.

一 Investigar el desprendimiento de la gruta retirando par te de 
la vegetación que la cubre. Luego de que se repare el problema del 
asentamien to del pa tio en la base de la gruta, se puede proceder a 
rellenar el hueco entre la pared v dicha gruta con una mezcla aglo
merante para consolidarla v fijarla nuevamente a la pared.

-Lograr; por los medios correspondientes, que sea repues to el 
transformador eléctrico quemado desde hace dos años en el banco 
de la Calle Sánchez.

2.9 Bibliotecas Casas Reales-Quinto Centenario・
Centro de Al^t^os Estudios Humanísticos y del Idioma
Español

Localización: el edificio sede de la 
Biblioteca está localizado en la Calle Mer
cedes # 3, en la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo. Colinda por su lado este con el 
edificio del Museo de las Casas Reales y al 
oeste con el Banco de Reservas de la Repú
blica Dominicana, institución propieta门a 
del edificio. La Bibioteca ocupa el segundo 
y tercer nivel de dicha edificación, cons
truida para albergar oficinas administra
tivas de un banco comercial en la última 
mitad del siglo XX, el cual, fue cedido al 
Centro de Altos Estudios Humanísticos y 
del Idioma Español, en la década del 1990.

Uso actual: este edificio ha tenido 
tradicionalmente. usos de carácter institu
cional y comercial. Actualmente, su is 
es institucional, en el área cultural. Las
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plantas segunda y tercera esínn dedicadas a la sede de la Biblioteca Casas 
Reales-Quinto Centena门o. En el prmer nivelfuncionan las siguientes 
instituciones: Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica 
(SODOS1SM1CA); el Comité Dominicano del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS DOMINICANO); la Organización del 
Gran Caribe para los Monumentos y los Sitios (CAR1MOS); y el Centro 
Audiovisual del Patronato de la Ciudad Colonial de Santo.

Antecedentes: la Biblioteca Casas Reales-Quinto Centenario es un 
órgano de apoyo del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma 
Español, que a su vez es administrado por el Patronato de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, según lo establecido en el "Artículo 22 del 
Cap ítulo 1V de los Órganos Ope racionales del Decreto No. 29b-93 que 
dicta el Reglamento Orgánico y Funcional del Patronato de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo〃・

La Biblioteca Casas Reales-Quinto Centenario es una biblioteca es
pecializada en temas coloniales de República Dominicana y el Caribe. 
Ésta constituye una riquísima colección de invaluables recursos históri
cos fundamentalmente arqueológicos, artísticos y arquitectónicos ¡-eprc- 
sentados en libros, folletos, documentos, revistas y otros. Ademas de ser, 
posiblemente, la biblioteca más documentada sobre materia colonial, que 
cuenta con algunas colecciones nacionales que fueron adquiridas por el 
Estado Dominicano para el enriquecimiento de sus FONDOS bibl⑴gr(fi- 
cos. Dentro de éstas, tenemos las Bibliotecas de Don César Hierrera, Don 
Máximo Coiscou Hcnríguc乙 Lie. José Chez Checo, entre otras.

Realización: 1ng. Ana Beatriz Valdez.
Año: 2008.
En noviembre del 2008, por encargo del FONDO, fue elaborado un 

proyecto de Evaluación y Propuesta para la Rehabilitación de la Bi
blioteca Casas Reales-Quinto Centenario, del Centro de /Altos Estudios 
Humanísticos y del Idioma Español. La documentación entregada por 
la Ingeniera Ana Valdez, Encargada del proyecto, consistió en:

—Provecto de Rehabilitación de la Biblioteca Casas Reales-Quin・ 
to Centenario del Centro de Altos Estudios I lumanísticos y del 
Idioma Español. Elaborado por Ruth L. Acosta Pagan.

—Recomendaciones para la Conservación Preventiva. Elabora
do por la Ing. Ana B. Valdez ・
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-Estudio para el Control Integrado de Plagas ・ Elaborado por la 
Ing. Ana B. Valdez.

一 Informe Sobre la Elaboración del Proyecto de Rehabilitación 
del Edificio Sede de la Biblioteca Casas Reales-V Centenario. Tomo 
I y Planos del Anteproyecto. Tomo II. Elaborados por la Arq. Or
quídea Martín.

La parte correspondiente a la int ervención en la edificación, 
consistió en la modificación de los planos del levantamien to exis
tentes, los cuales, fueron completados con un levantamiento de las 
estructuras visibles de la edificación; la fachada frontal; una sec
ción transversal; una sección longitudinal y la planta de techo, en 
base a la observación y con la toma de algunas medidas. Se pro
cedió a la descripción de los materiales de la edificación y de su 
estado actual.

Se realizó una evaluación de la edificación, se presentaron re
comendaciones para la conservación del edificio, y para el acondi
cionamiento y conservación de la biblioteca, en base a los plantea
mientos hechos por la Ing. Ana Valdez y de la Sra. Ruth Acosta.

2.9.1 Estudio para el Con trol Integrado de Plagas
El Control Integrado de Plagas es una estrategia que mantiene 

los organismos dañinos en un umbral de tolerancia de tal manera 
que no ¡produzcan daños a las colecciones.

El deterioro de los bienes culturales por la acción de los agen
tes biológicos está directamente relacionado con la naturaleza de 
los componentes de los materiales que integran las obras y con las 
condiciones ambientales a las que están expuestas. Este fenómeno 
adquiere una trascendental importancia en países como el nuestro 
de clima húmedo y áreas tropicales y subtropicales.

Para eliminar agentes biológicos en museos, archivos y biblio
tecas, se han venido utilizando de forma masiva e indiscriminada, 
microbicidas e insecticidas de amplio espectro. Estos productos 
han ocasionado graves problemas que incluyen toxi ci dad y altera
ciones físico-químicas de los materiales tratados.

Como alternativa a los biocidas aplicados tradiciónalmente, du
rante los últimos años, se están utilizando microclimas específicos que

no 
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limitan las posibilidades de proliferación de dichos agentes de dete
rioro y permiten controlar el contenido de humedad de los objetos.

Así mismo, en el ámbito de la erradicación de insectos, se han 
diseñado sistemas de tratamientos con atmósferas modificadas, ar
gón y/o nitrógeno, con bajo contenido en oxigeno, las cuales con
siguen eliminar especies de insectos en todas las fases de sus ciclos 
biológicos La aplicación de sistemas de desinfección-desinsectación 
no tóxicos, perm 让 e la salvaguarda de las normas interna ciónales en 
materia de protección del medio ambiente evita riesgos al personal 
que los aplica y no produce alteraciones en los soportes tratados.

En la realización del Control Integrado de Plagas, se necesita 
la implementación de una política que constituya una guía para 
la ejecución de un conjunto de acciones encaminadas a la preven
ción, a la vez que se suministran las pautas administrativas en 
la toma de decisiones y su ejecución. Para que las políticas sean 
efectivas, deberán estar bajo un estricto control y permanente re
visión, manteniendo de esa manera su vigencia. Estarán encami
nadas en primera instancia a la búsqueda de soluciones media nte 
la eliminación o el control de las causas que originan el desarrollo 
e implantación de las plagas (prevención), impedir su entrada al 
inmueble (bloqueo) y revisiones periódicas para detec tar en eta - 
pas tempranas la infestación (detección). En la medida que estas 
3 primeras etapas sean eficientes, se evitará entrar en la etapa de 
tratamiento a la infestación (respuesta) y la reparación del daño 
ocasionado utilizand o procesos de restauración que son en la ma
yoría de los casos costosos (recuperar)・

La eficacia de una política para el Control Integrado de Plagas 
es tá en razón directa al conocimiento de las características del in
mueble y los objetos que atesora, de las causas que produzcan su 
pat ología y en el empleo de materiales y medios técnicos que evi
ten esta última.

Este trabajo se enfocó en la realización de un buen diagnóstico en la 
edificación que alberga la Biblioteca Casas Reales-Quinto Centenario 
para caracterizar los agentes biológicos presentes y sus alteraciones 
en los materiales y diseñar recomendaciones generales y estrategias 
de control adecuadas a la situación específica de esta inslitución.
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• Materiales y métodos
Se realizó un diagnóstico de las plagas y signos de biodeterioro 

presentes en el inmueble, a travQs de los métodos de indagación 
visual y entrevista personal, con especial referencia a las term it as 
subterráneas, además de detectar las zonas de humedad. Para ello, 
se est•ablccieror varias jornadas de trabajo. Se realizaron estudios 
del clima en el segundo nivel de la Biblioteca mediante datalogger; 
debidamente calibrad o.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico se ha
cen recomendaciones para el Control Integrado de Plagas en la Bi
blioteca Casas Reales-Quinto Centenario dando las medidas para 
su prevención, bloqueo y detección.

® Diagnóstico
Las medidas de prevención, bloqueo y detección de plagas en 

la Biblioteca Casas Reales-Quinto Centenario son inexistentes, lo 
que ha provocado la proliferación de diferentes plagas, es por tan
to necesario para conducir un trabajo eficiente en este programa 
definir y puntualizar todas las estrategias para el control.

Antes de realizar los tratamientos curativos y preventivos de 
fumigación, lo más importante es corregir todos los problemas de 
humedad que posibilitan que ellas se implanten en un área espe
cífica, tal como ha como la pared sur del 2do nivel de la Bibliote
ca y en los patinillos de servicio, covacha, etc., así como realizar 
la crema ción de los muebles afectados por t ermitas. En nues tras 
observaciones se precisó que ellas solo se han desarrollado en 
aquellos lugares de la Biblioteca donde las condiciones les son 
propicias.

La idea del Control Integrado de Plagas es mantener esta plaga 
en un umbral de tolerancia que n.o produzca daños en objetos y en 
maderas de la estructura del inmueble, por lo que la fumigación, 
de manera curativa se realizará solo donde se evidencia su activi
dad y de manera preventiva para proteger el edificio de continuas 
infestaciones.

Nuestro criterio a la hora de precisar las estrategias de fumigación 
siempre es minimizar el daño al medio ambiente y la salud de
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las personas, tratando de lograr a su vez una mayor efectividad. 
Algunos métodos de fumigación por gases para inmuebles y bienes 
muebles ya no son utilizados para descontaminación en bienes 
culturales, entre estos se encuentran la fosfamina y el bromuro de 
metilo.

Para el tratamiento de los bienes muebles infestados por insec
tos, se utilizan métodos químicos y no químicos dándoseles pre
ferencia a estos últimos. Entre los no químicos se encuentran la 
manipulación de la temperatura y radiaciones de diversa energía, 
sin embargo el método más empleado en la actualidad y que se ha 
desarrollado desde principios de los años 90 del pasado siglo es el 
de las atmósferas modificadas de gases inertes (argón o nitrógeno). 
En numerosos países se utiliza en la practica habitual de conserva
ción y restauración. Este método no es tóxico para las personas, ni 
dañino para el medio ambiente ya que estos gases se consideran 
nobles, de muy baja reactividad y forman parte del contenido del 
aire de forma natural. Además no ocasiona daños a los objetos tra
tados, es de fácil aplicación y se logra el 100% de mortalidad en 
todas las fases de vida de los insectos (huevo, pupa, ninfa, adulto). 
Desde el punto de vista económico después de la inversion inicial, 
es barato, pues solo se necesita el suministro del gas, que se ad
quiere en el país.

° Conclusiones
Los problemas generales se pueden resumir en:
—Escasa ventilación.
-Presencia de humedad.
—Acumulación de materiales en pisos y pasillos.
—La disposición de los docume ntos en las esta nt erías no es la 

adecuada ya que están colocados contra la pared.
—Higiene deficiente en docume ntos y estanterías que se observa 

en acumulaciones de polvo sobre los mismos. El polvo es abrasivo 
y lleva una carga de microorganismos que, al depositarse y encon
trar condiciones ambientales favorables, se activan y prolií'ei'an. 
Además, el polvo tiene características higroscópicas aumentando 
la humedad en el papel.
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-Presencia de moho en objetos acumulados en los depósitos, 
y en alguna documen tación, debido a las condiciones de falta de 
ventilación, alta humedad y temperatura del ambiente e inadecua
da higiene.

-Presencia de actividad de insectos v ratones que se evidencia 
por la exis tencia de ellos o por los signos evidentes de su actividad. 
Los cordones característicos de las term 让 as subterráneas en la co
vacha de la azotea y depósi to del tercer nivel.

° Recomendaciones generales
Las medidas que aquí se relacionan comprenden todas las eta

pas del Control Integrado de Plagas, están expuestas en un orden 
de prioridad de manera que sirva como guía v facilite su implemen- 
tación. Para ello, es necesario que alguien en la institución, asuma 
el Control Integrado de Plagas, de manera que una vez concluidas 
las obras, se cumplan todas las medidas de prevención, bloqueo y 
detección de las plagas.

-Eliminar alfombras, plafones, revestimientos de paredes, t ales 
como vinyles, paneles de plywood.

-Eliminar t odos los problemas de humedad y escurrimien- 
to de agua presentes de manera integral, impermeabilizando 
los techos, reparando los drenajes pluviales, pañetes de muros 
y cornisas, con especial atención a los elementos de juntas de 
construcción.

-Higienizar todas las áreas exteriores e interiores, en especial, 
las zonas de almacenes v azoteas.

—Corregir el sellado de las puertas y ventanas para evitar la en
trada de plagas.

—Eliminar la acumulación de diferentes objetos en rincones.
-Las colindancias con otras edificaciones debe ser objeto conti

nuo de observación.
-Reparar de puertas v ventanas que eviten la entrada de agua, 

teniendo en cuenta que todas las maderas que sean sustituidas por 
otras, deben recibir un baño de insecticida de manera que estén 
protegidas antes de colocarlas. Igualmente deben tratarse las zo
nas del muro en. contacto con estas.
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—Eliminar la covacha como tal de la azotea de la Biblioteca, y 
si es necesario, hacer una construcción higiénica y limpia, preferi
blemente una estructura de hormigón o metálica con elementos de 
cerramientos no biodegradables.

-Realizar tratamientos curativos y preventivos contra las termi
tas subterráneas en el inmueble atendiendo a las zonas afectadas 
y/o vulnerables en la edificació n.

-Realizar tratamiento preventivo y/o curativo en dinteles puer
tas y ventanas que presenten infestación por term 让 as.

-Realizar tratamiento preventivo y/o curativo en los patinillos 
de servicio.

—En las paredes que han estado cubiertas por plvwood v vinvl, 
hacer tratamiento curativo.

-En el área de la Biblioteca, realizar asperjado en las p〕「ede、 
posterior a la nebulización e higienizacicn de los locales.

-Realizar una barrera perimetral en los niveles 2 y 3, que es 
dónde que se han detectado infestados del edificio.

Para el asperjado de paredes y para el tra tamiento de madera se 
recomienda usar permetrina, v para las perforaciones, una imida
cloprid .La permetrina es un piretroide de tercera generación, con
siderado por la OMS de Clase UI, ligeramente tóxico o peligroso, 
considerado por Pearce (Term 让 es: biologv and pest management. 
CBA International, 1997. 172pp), como "insecticida de acción rá
pida y uno de los más comúnmente usado en le control de come ■ 
jenes 〃・ El imidacloprid, es un insecticida nicotinoide, de Clase II, 
moderadamente tóxico o peligroso, con buenas características de 
penetración y una notable acción de contacto y estomacal. Se usa 
en muchos países en tratamientos del suelo.

° Recomendaciones operativas a mediano plazo
-Concienciar al personal del CAEHIE de la importancia de la 

labor del control integrado de plagas y lo importante de su con
tribución en la prevención v detección de las mismas a través de 
charlas, boletines, etc.

-Hacer una programación para la limpieza periódica de todas 
las áreas que conforman el CAEHIE.
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-Limpiar los pisos con trapeador húmedo, sin excesos de agua, 
y tratar de no salpicar estanterías, zócalos de los locales.

-Retirar del piso y pasillos, documentos, cajas. Organizar separan
do de la pared y piso para su correcta higienización y ventilación,.

-Designar un personal entrenado, para que realice las labores 
de limpieza, y mantenimiento de las colecciones, atendi endo a las 
características de los bienes.

-Adquirir los medios necesarios para la limpieza, como aspira
doras para limpiezas de pisos, aspiradoras de calidad museal, es
peciales para limpieza de objetos y obr as de arte, brochas de cerda 
suave, plumero de plumas etc....

—Las ventanas de vidrios de las vitrinas se pueden limpiar con 
una solución de alcohol etanol al 75% -

-Normar la ingestión de alimentos y bebidas en Casa de los 
Jesu 让 as y prohibirla dentro de la Biblioteca.

-Mantener los colectores de basura tapados y sacarlos dia
riamen te.

-Hacer inspecciones periódicas en toda la edificación, de mane - 
ra de detectar las plagas en. sus manifestaciones iniciales, especial- 
meníe, en lugares oscuros y húmedos, y poco frecuentados.

—Todo el personal que manipule de alguna manera los objetos, 
debe avisar la presencia de insectos una vez sea det ec tada, esta debe 
registrase, anotando el tipo de insecto, lugar y fecha de detección.

-Revisar todos los objetos antes de entrar a la institución y, en 
especial, a los depós 让 os y almacenes, buscando evidencias de in
sectos o los signos de su actividad para tratarlos en caso necesario.

-Separar de las paredes a no menos de 10 cm. los estantes, li
breros y sí riñas para permitir la circulación del aire y la higieniza- 
ción. En el caso de las pinturas, se tratará de despegar los marcos 
en la parte inferior por medio de tacos de materiales no degrada- 
bles por los insectos.

-Realizar desratizaciones y t ratamientos contra cucarachas de 
forma periódica, de forma de mantener los niveles más bajos posi
bles de infestación.

-Realizar una limpieza, saneamiento, reparaciones de los pati
nillos de servicio v las tuberías de facilidades que hay en ellos.
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一 No mantener maderas viejas y contaminadas de insectos 
en el inmueble. Las maderas infestadas con insectos deben ser 
cremadas.

-Mantener ambientes frescos y secos en los lugares de depósi
tos de bienes muebles patrimoniales. Esto se puede lograr median
te vertilaciór natural, abriendo ventanas en días no lluviosos, y 
permitiendo la circulación del aire en los locales.

-Es necesario contar con termohigrómetros que regis tren los 
valores de estos parámetros y permitan de esta forma regular el 
clima en estos locales.

-Bajo ninguna circurstarcia deben efectuarse cambios bruscos 
en la temperatura y humedad que pongan en riesgo la integridad 
física de los bienes que allí se custodian. Las variaciones de tempe
ratura y humedad relativa provocan contracciones y dilataciones 
sucesivas en los materiales const i tu yentes de los obje tos en especial 
los de origen orgánico como las maderas, textiles, papeles, entre 
otros, que provocan alteraciones físico mecánicas como abarquilla
miento, fracturas y craquelado de superficies.

2・9・2 Proyecto de rehabilita ción del inmueble
Realización: Arq. Orquídea Martín de Almdnzar. （2009）.
El trabajo realizado consistió en la modificaciói】 del pr（）yect（）ya 

elaborado, de modo que, todas las funciones de la Biblioteca estén 
ubicadas en la primera y la segunda planta, y las instituciones que 
funcionan actualmente en la primera planta, mudarlas a la terce
ra. La distribución espacial atiende al organigrama planeado en el 
estudio. Se propone también, la construcción de una escalera en 
la parte posterior para mayor accesibilidad entre las plantas y un 
montacargas para el manejo del transporte de los objetos.

La información concerniente a la descripción de la edificación 
y a la evaluación del estado en que se encuentra, se repite en este 
informe por mantener su vigencia.

® Descripción de la edificación
La edificación, de t res niveles, es de estilo moderno, construida 

en hormigón armado, obra del Arq. Virgilio Pérez Bernal. Posee

117



Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español
Anuario 4 • 2008-2009

un área de aproximadamente 500 metros cuadrados por planta, 
incluyendo las áreas de patio y patinillos.

La fachada frontal presenta, en el primer piso, una vidriera con 
marcos de aluminio anodizado, con sendas puer tas a ambos lados 
del cuerpo de la escalera. De igual modo, toda la fachada está pro
tegida por una reja de hierro, también con puertas. El pavimento 
entre la pared de vidrio y las rejas es de adoquines de cemento color 
rojo. La fachada se comple ta con franjas, alternas horizontalmen te, 
de paños sólidos y vent anales corridos, de persianas de aluminio 
y celosías de vidrio, siendo el primer paño, aproximadamente, el 
doble de alto, que los dos superiores. La terminación superior no 
tiene cornisa ni ningún saliente, siendo completamente lisa. Sen
dos elementos laterales y verticales, enmarcan toda la fachada, en 
sus niveles superiores. La gran cantidad de ven tanas facili tan la 
iluminación y la ventilación de los espacios interiores.

Estructuralmente, utiliza losas de hormigón armado sobre un 
sistema porticado de vigas y columnas, con algunos muros de car
ga en sentido longitudinal, lo que facilita la organización en. planta 
libre. Cada nivel cons ta de sanitarios para damas y para Caballé - 
ros; y una pequeña cocina en cada piso, con divisiones interiores 
de muros con bloques. Las restantes paredes son, en su mayoría, 
panderetas de madera.

La ventilación se resuelve a través de un patinillo central, desde 
el segundo piso al techo, el cual, en el primer piso, posee una aber
tura mu.y pequeña. Tiene, además, un patinillo lateral, colindante 
con el edificio del Banco de Reservas, y un patio, en la esquina 
noreste. Estos patios y patinillos son utilizados como ductos de 
ventilación y de ubicación de las redes de instalaciones sanitarias 
y electromecánicas.

La planta está dividida en dos locales por un muro que constitu
ye el lado oeste de la escalera. Las escaleras de gran ito color verde 
acceden a cada piso con un sólo tramo de escalones, sin descanso.

Toda la edificación, en sus tres pisos, estuvo dotada de aire 
acondicionado cuando funcionaban las oficinas del Banco de Re
servas. Los ductos están aun inst alados y adosados interiormente 
a las losas de los entrepisos y del techo.
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En el techo, en la parte exterior están ubicados una gran canti
dad de compresores y equipos diversos que dan servicio al Banco. 
Actualmente, sólo en el primer piso, en el lado al oeste, cuenta con 
aire acondicionado. El techo, posee impermeabilizante de lona as
fáltica.

La iluminación interior del edificio es por medio de lámparas 
fluorescentes de dos por cuatro pies.

La Biblioteca funciona, básicamente, en el segundo nivel, en 
donde se ubica el depósito de los libros, distribuido en las diferen
tes salas. El tercer nivel está disponible y sirve de depósito para 
algunos elementos. Considerando las divisiones existentes, hay 
un área que funciona como oficina; unos diez espacios se utilizan 
como depósito de libros; en un salón funciona la sala de consultas, 
con unas seis mesas; y el resto, está desocupado. Los libros, en su 
mayor parte, están dispuestos en tramos metálicos de dos tamaños 
(36〃x 20〃 y 36' x 10"), adosados a las paredes, y algunos, aislados ・

® Estado de la edificación
Estructuras. La estructura, en general, luce sana, con algunas 

excepciones que se deben investigar más profundamente, como es 
el caso de la losa del techo, que presenta algunos agrietamientos 
en el salón frontal oeste, aparentemente por desprendimiento del 
recubrimiento, por falla del acero. Es ¡probable que sea consecuen
cia de las filtraciones. También, en el área del baño de hombres del 
t ercer piso, hay una viga que perdió su recubrimiento en las partes 
cercanas a los apoyos, en una longuud de aproximadamente 1.00 y 
0.50 metros, dejando expuesto el acero.

Los muros lucen también sanos, no se observan grie tas ni asen
tamientos. En algunas superficies exteriores, se aprecia falta de pa
ñete. La primera planta se encue nt ra en mejores condiciones debi
do a que, por su uso continuo, ha tenido mejor mantenimiento. Por 
el contrario, la segunda planta y, sobre todo, la tercera, totalmente 
desocupada, están más deterioradas.

Pisos. Los pisos de láminas de vinilo, en general, están muy 
desgastados. Los pisos en los sanitarios y cocinas son, en su mayor 
parte, de cerámicas, y presentan buen estado, aunque en algunas
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áreas, están en malas condiciones y muy manchados. Uno de los 
sanitarios tiene piso de vinilo.

Escaleras. Las escaleras de gran 让 o están en buenas condiciones, 
con excepción de varios escalones v pasamanos.

Plafones. Los plafones, en el primer nivel, se mantienen en rela
tiva condiciones (buenas). En los pisos superiores, han sido ret ira
dos en su mayor parte, por las malas condiciones, y los que restan, 
están det eriorados.

Puertas y ventanas. Las puertas y los paños de aluminio y vi
drio de la fachada, en el primer nivel, están en muy buenas con
diciones. Las ven. tanas, t odas de aluminio y celosías de vidrio, se 
encuentran, muchas de ellas, con celosías faltantes, y la otra parte, 
están completas. Presentan mal funcionamiento por alteración de 
la superficie del aluminio y deterioro de los operadores de cierre, v 
muchos de éstos, faltan.

Puerta en hierro y rejas frontales e interiores ・ Las rejas en la fa
chada están en buenas condiciones, al igual que las puertas interio
res. Otras puertas y rejas que dan al exterior requieren de mante
nimiento. Las rejas instaladas en el ventanal frontal del tercer nivel 
no son adecuadas para el sitio.

Sistema de electricidad ・ Las inst alaciones eléctricas en el primer ni
vel funcionan en cuanto a suministro de energía, pero el equipamien
to no está en buenas condiciones. Las lámparas y dif usores presentan 
deterioros v faltantes. En los niveles, segundo v tercero, la situación 
de la iluminación empeora en. cuanto a deficiencia v deterioro.

Aire acondicionado. Los equipos de aire acondicionado instala
dos dan servicio a las áreas ocupadas por CARIMOS y SODOSÍS- 
MICA. Otra unidad suministra aire acondicionado al Laboratorio 
Audiovisual. El segundo v tercer niveles no tienen aire acondicio
nado, pero quedan las instalaciones, en desús o.

Sistema sanitario. Las instalaciónes sanit arias en la edificación 
tienen buen funcionamiento. Los aparatos tienen su sistema de 
desagüe en buen estado. El sistema de desagüe pluvial presenta un 
problema: las tuberías de bajante de techo desaguan en el patillo 
central, localizado en el área de los Laboratorios Audiovisual, con 
el inconveniente de que el caudal de agua recogida es mayor que
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la cantidad desaguada; probablemente el diámetro de la tubería de 
desagüe soterrada no tiene el diámetro suficiente para desocupar 
rápidamente en los momentos de fuertes aguaceros. Como conse
cuencia, el agua acumulada se vierte den tro del edifi&o.

Superficie exterior de los muros. Los muros que envuelven el 
edificio presentan en. sus caras exteriores, en muchas partes, dete
rioros, desprendimientos v falta del pañete.

Los depósitos de libros. Este aspecto se trató ampliamente en el 
informe que presentó la Sra. Ruth Acosta sobre el es tudio de la si
tuación de la biblioteca; y el en informe de la Ing. Ana Valdez sobre 
los aspectos de la conservación de los libros. Resultó evidente que 
las condiciones en que se encuentran almacenados los libros no 
son adecuadas. Los tramos metálicos existentes no son los óptimos 
para este propósito y están deteriorados. Se encuen tran adosados 
a los muros, lo que les puede acarrear el problema de t ransmisión 
de humedad a los libros. Además, la forma de colocación no es 
correcta porque están muy apiñados entre sí y no se utilizan los se
paradores metálicos recomendables para el manejo y movilización 
de los libros en las estanterías.

° Propuestas y recomendaciones
Las recomendaciones que se plantean para la intervención de 

la edificación están dirigidas a dos aspectos: a la rehabil 让 aci6n del 
edificio y la reorganización de la Biblioteca.

Recomendaciones generales
Todo el proceso de intervención debe tener en consideración 

que el edificio está en uso y la programación implemen tada debe 
causar la menor perturbación posible en el funcionamiento.

La intervención en las diferentes plan tas debe programarse, de 
modo que, el movimiento de los libros y las estanterías sea el menor 
posible y se asegure el cuidado de los libros. Una forma de trabajar 
podría sei; primero, habilitar la tercera planta para el funcionamien to 
de las oficinas que se trasladarán desde la primera planta, y donde, 
provisionalmente, se subirían los libros y demás fondos de la 
biblioteca hasta tanto se puedan ubicar en su lugar definitivo.
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Habilitar un procedimiento de bajada v bote de los escombros v 
los desperdicios, sin perturbar el funcionamiento de las institucio
nes, mientras se procede a su mudanza.

El movimiento de los libros durante el proceso de ejecución de 
obra debe seguir est ric tamente las reglas, para evitar deterioros. 
En este sentido, se hacen algunos señalamientos:

-Proteger los libros de un manejo inadecuado y del excesivo 
movimiento.

-No exponerlos a suciedades ni humedades ni fuertes corrien
tes de aire.

-Realizar los traslados de modo que se man tenga la clasifica
ción y organización de los libros.

Recomendaciones particulares
Estructuras
-Remover los pañe tes agrietados y reventados en el t echo del 

tercer nivel para determinar el origen de esta falla. En el caso de 
se deba a la oxidación del acero por humedad, proceder a cepillar 
y limpiar bien, pintar el acero con pintura antioxidante, y luego, 
aplicar un cemen to epóxico (Thorobond o similar), antes de em
pañe tar.

-Proceder a inves tigar la situación est ructural, en las dos par tes 
de fondo de una viga que es tán desprovistas del pañete de recubrí- 
miento, aparentemente por demolición del mismo.

-Remover los pañetes que están desprendidos de los muros ex
tenores, sobre todo, del lado este (hacia Casas Reales), y proceder 
a empañetar nuevamente las áreas afec tadas.

Pisos
-Levantar todos los pisos de láminas de vinilo en las tres plantas, 

limpiando bien las superficies de la losa de piso. El nuevo piso debe 
ser en cerámica de alto t ransito o similar de poco espesor. La ins ta- 
lación debe utilizar un pegamento de cerámica, para subir lo menos 
posible el nivel del piso, y para una instalación, más sencilla.

-Dotar todo el perímetro de las diferentes áreas de los zócalos, 
correspondiente al piso instalado.
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P rimera planta
Los trabajos a realizar son:

一 Desmantelamiento de todas las panderetas de madera.
-DeiTolición de algunos mechones en los muros para integrar 

mejor los espacios.
-Desm ontar los paños y puertas de vidrio y aluminio, y las 

jas de la fachada, para su modificación, según la propuesta.
-Constiuir muros de cierre laterales en el espacio frente a la es

calera principal, en la fachada. Estudiar la posibilidad de ampliar 
el vestíbulo de la escalera demoliendo los muros en la entrada. 
Unificar el nivel de piso en este espacio.

-Limpieza de las áreas de sanitarios y cocinas. Sust 让 uir algunos 
pisos de cerámica en mal estado.

-Sustitución de las ven tanas de celosías en los sanitarios, y de 
los otros dos del salón posterior a los laboratorios, por otras nue
vas similares.

Abrir un hueco de puerta en el muro de bloques del pasillo 
central para dar acceso al nuevo vestíbulo de los locales del lado 
derecho. Instalación de una puerta en dicho hueco.

—Sustituir todos los plafones existentes.
-Desmonta* las rejas de la fachada.
—Aplicar mantenimiento de limpieza, protección antióxido y 

pintura de terminación en las demás rejas, en puertas y ventanas, 
interiores y exteriores, que se van a martenel：

-Limpieza general de las tuberías de desagüe, de agua pluvial 
y aguas negras. Cambiar la tubería de desagüe, desde el patinillo 
central hasta la calle, por una de 6'： en caso de que sea de menor 
diámetro, y subir el muro de antepecho de dicho patinillo, para 
evitar desborde de agua, en casos eve nt uales de obstrucción de las 
tuberías.

-Suministro e instalación de un sis tema nuevo de aire acondi
cionado.

-Revisión general del sistema eléctrico y de reparación.
一 Instalar una puerta nueva y de mayor seguridad en el acceso 

al pasillo central, desde el vestíbulo de la escalera.
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Construcción de escalera y montacargas
En el patio, construcción de una escalera e instalación de un 

montacargas según los planos anexos. Esta deberá prever la posi
ble construcción futura has ta la t ercera planta, por lo que, el techo 
será fácilmente desmontable.

La losa de la escalera en el segundo nivel, tendrá un vuelo so
bre el primer tramo de rampa de aproximadamente 0.40 metros, el 
cual, podrá permi tir descubrir el acero para la nueva rampa, ancla
do en la losa del pasillo, al ser demolido el hormigón.

Escalera principal
—Comple tar el pasamano del primer t ramo de la escalera para 

que llegue hasta el último escalón.
一 Instalación de pasamanos en el tercer t ramo de escalera, desde 

el tercer piso hasta el techo.
—Reparar los escalones rotos en el segundo t ramo.
—Limpiar y pulir t odos los escalones.
—Limpiar los pasamanos de alum inio.
—Dotar los tres tramos de mejor iluminación.

Muros
—En la segunda y tercera plantas, los muros de madera y lá・ 

minas de playwood, deben desmantelarse y sust it uirse por ot ros 
nuevos de shee trock, con las dimensiones y posiciones indicadas 
en los planos de propuesta.

Plafones
—Los plafones que restan en la segunda y t ercera plantas deben 

ser retirados Se recomienda no instalar plafones en las áreas de 
depósito de libros, revistas, periódicos y documentos. Se instala
rán plafones PVC en las áreas que tendrán aire acondicionado, las 
cuales, corresponden a las oficinas y áreas públicas.

Ventanas
—Las ventanas existentes deben ser sustituidas por otras que 

permitan un cierre hermético. Pueden ser de aluminio y vidrio 
ahumado del t ipo "proyectadas".
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—Retiiar las rejas existentes en las ventanas de fachada del ter
cer nivel.

Aire acondicionado

—En los tres niveles de la edificación se deberá instalar un nue
vo sistema general de aire acondicionado. Los equipos deben ser 
instalados en el techo.

—Se pueden revisar todos los ductos instalados para determinar 
cuales están en buenas condiciones, con la finalidad de mantener
los en uso y sustituir los demás.

Electricidad
-Las instala&o nes eléctricas deben ser revisadas a profundidad 

en todo el edificio, desde el cableado, las tuberías, tomacorrientes, 
interruptores, y todos los paneles y equipos de protección.

—En la primera y segunda planta, las lámparas a utilizar deben ser 
de luz fluorescentes con difusores y protección de rayos ultravioletas.

-Se recomienda, en lo posible, la utilización de tube门as EMT.
—Se recomienda la ins talación de lámparas de emergencia en los 

puntos más críticos.

Pintura
—La intervención en el edificio va a demandar la pintura total 

del mismo, tanto interior como exterior.
-^Se recomienda mantener el mismo color en la fachada hacia la 

calle. Se debe tener mucho cuidado para no manchar el letrero de 
identificación de la institución.

Letreros
—Si se mant iene el letrero de identificación de la Biblioteca, en 

bronce, instalado en la fachada frontal, se recomienda su limpieza.
—En la primera planta, en uno de los paños laterales exteriores, 

pueden instalarse, con un tamaño adecuado, de aproximadamente 
unos dos pies de ancho máximo, los letreros de identificación de 
las inst it uciones que allí funcionan: SODOSÍSMICA; CARIMOS; 
ICOMOS; DOCOMOMO Y AUDIOVISUAL.
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Extintores de incendio y detectores de humo
En la primera, segunda y tercera plantas se ins talarán ext intores 

contra incendio, localizados en lugares estrat égicos. En la primera 
y segunda plantas se ins talaran detectores de humo.

Instalación sanitaria
-Todas las instalaciones sanitarias, aunque prese ntan buen fun

cionamiento, deben <er objeto de revisión.
-Las tuberías de agua potable no deben presentar ninguna fil

tración ni goteo, en ningunas de sus partes.
-Las tuberías de desagüe de aguas negras y pluviales deben ser 

limpiadas con cintas eléctricas para garantizar su limpieza.
-Los aparatos san 让 arios deben limpiarse bien, eliminando toda 

mancha.

2.10 Casa de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Localización: se encuentra en la calle Las Damas 106, en la Ciudad 

colonial de Sanio Domingo, cerca de centros administrativos, de ense
ñanza, al oeste del rio Ozama.

Datos históricos： este inmueble es una edificación del siglo XVI. En la 
ficha del Centro de Inventario de los Bienes Culturales, se registra que, en 
este inmueble, fijó su residencia Don Juan de Viilorria, en el 1520, pasando 
luego a ser residencia de destacados comerciantes como Don R・ Piñeyro; 
Don Domínguez, quien instaló un almacén de provisiones Don J. Hernán
dez, quien residía en la segunda planta y tenía una tienda en la primera; y 
el Sr. Guzmán Ports, quien instaló su despacho de Jabón Qiuisqueyano.

Antecedentes: la restauración y puesta en valor original fue realizada por 
el Arq. Eugenio Pérez Montas a finales de la década de los 70. La edificación 
no ha sido sometida a trabajos de conservación profundos desde entonces.

Uso actual: la Sociedad Dominicana de Bibliófilos es una institución 
especializada en como centro de conservación, difusión del material biblio
gráfico de República Dominicana as como ser un centro de investigación 
al servicio del público interesado en temas dominicanos y del Caribe.

Informe: Ing. Guillermo Selman
Ejecución: Arq. Octavio Kidd.
Supervisión: Eugenio Pérez Montas・
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2.10.1 Estudio diagnóstico sobre la problemática
de las humedades
Ejecución: Ing. Guillermo Ml. Selman (2006).
La consolidación y conservación de edificaciones o monumentos 

coloniales, implican la atención y el mantenimiento posterior y per
manente de los mismos. Los problemas de humedad y filtraciones 
en las edificaciones, en la ciudad colonial, constituyen parte de las 
causas principales de deterioro en las mismas, y el diagnóstico de 
por dónde el agua penetra en los muros, es fundamental para corre
gir o, al menos, controlar la humedad manifiesta en los mismos.

En enero del 2006, a solicitud del Arq. Eugenio Pérez Montas, el 
Ing. Selman realizó una visita de inspec ci6n preliminar a la edifica
ción con el()b]etivo de apreciar los problemas de filtraciónes y hu
medad que le afectan. Para entonces, se evidenciaban problemas 
de filtraciones puntuales en los techos, problemas en el sistema de 
drenaje pluvial, así como serios problemas de humedad por capi- 
laridad y condensación. Este ambiente, propicio para el desarrollo 
de distin tos tipos de hongos, conjuntamente con el problema del
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comején reportado, ponía en peligro la conservación de la í'ica co
lección de obras literarias en esta biblioteca.

En mavo de ese mismo año, el FONDO aprobó la realización 
del presente estudio-diagnóstico sobre la problemática de las hu
medades en el inmueble.

® Metodología de diagnóstico
La humedad es un síntoma, v no la causa, de un problema de 

agua en exceso. Como es sabido, los problemas de humedades pro
vienen por la presencia o retención excesiva del agua, ya sea en 
estado líquido o gaseoso. Los muros de tapia y/o mampostería tra
tan constantemente de establecer un equilibrio higrométrico con la 
humedad atmosférica, retenién.dola durante los días húmedos y 
las lluvias, y permitiendo su evaporación, durante los días secos y 
soleados. Cuando se rompe este equilibrio se producen infiltracio
nes a t ravQs de muros y cubierta, formación de manchas de hume
dades, eflorescencias, desconchamientos y criptoflorescencias.

En la fase inicial, esta 
propuesta se concentró en 
la recopilación de la infor
mación técnica existente 
sobre la edifícación, lo cual, 
resultó infructuoso, ya que 
sólo se obtuvo una ficha de 
inventario fechada en mar
zo de 1982. Se procedió, en
tonces, a realizar un levan
tamiento esquemático de 
la edificación, para poder 
cumplir con los términos de 
dicha propuesta.

Posteriormente, se rea
lizó el monitoreo int erpre - 
t ativo de las ins talaciones 
sanitarias, y el monitoreo 
sectorizado de los niveles 
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de humedad relativa y temperatura, para realizar el análisis com
parativo de causas-efectos, y la propuesta de intervención avalada 
por un presupuesto preliminar.

• Situación actual
La edificación está fabricada, mayormente, de manipostería ca

reada a una cara y sillería de buena calidad en las crujías frontales, 
y tapia en la crujía lateral, con patio y traspati o.

La cubierta consiste en una losa de hormigón armado sobre vi
gas recubiertas en. madera, para los fines de ambientación. El fino 
de techo muestra fisuras y grietas múltiples por retracción, y está 
recubierto con un impermeabilizante acrílico elastómero de vida útil 
vencida, por lo que, ya no cumple con la función de impermeabiliza- 
ción. A esto se añade el deficiente mantenimien to preventivo, mani- 
fíesto por la obstrucción de los desagües de techo, por el desarrollo 
de arbustos y EL cúmulo de sedimento, en los mismos. Las cornisas 
y guías agua también muestran faltantes y juntas disgregadas.

A todo esto, se suma el deterioro de los elementos de conduc
ción o ductos de las unidades de aire acondicionado, los cuales, 
habiendo sido recubiertos con hormigón presentan grietas y fal
tantes, a través de los cuales, se infiltra el agua de lluvia.

Instalaciones sanitarias. Habiendo resultado infructuosa la bús
queda de los planos y/o informa ci6n técnica de la edificación, re
sultó casi imposible el moniíoreo de las instalaciones sanitarias sin el 
soporte de una prospección, por lo que la ubicación real y evaluación 
de las tuberías, tanto de agua potable como de drenaje, quedó pen
diente a realizarse durante la intervención de conservación futura.

De toda manera, resultó evidente la fuente de aporte de humedad 
por capilaridad en los muros exteriores al patío, dado el deterioro 
manifiesto en el pavimento del patio por la perdida del aglutinan te, 
así como por el deterioro parcial de las canaletas de drenaje pluvial.

Cabe destacar en este acápite, la perniciosa práctica del personal 
de limpieza, de ut ilizar grandes volúmenes de agua para la limpie
za rutinaria, tanto del patio como de la galería, así como para el 
reguío de las plantas, lo cual, constituye un aporte de humedad 
determinante, absorbida por capilaridad por los muros.
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Las tuberías de agua pot able expuestas se conservan en buen 
estado, por lo que, no se consideraron como posible fuente de hu
medad. Aunque no se reportó pérdida de agua desde la cis terna 
(aljibe original), será conveniente dura nte los t rabajos de conserva
ción, la debida inspec&ón y mantenimie nto de la misma.

El estudio recomendó una intervención urgente de remoza- 
miento en la cocina y en los baños, los cuales, requieren un reacon
dicionamiento o una sustitución de las unidades existentes. Es 
indudable el aporte de humedad por parte de las unidades instala
das en los baños del 2do nivel.

Como punto especial se resaltó el deterioro de la estructura de 
soporte y de las baterías del inversor instalado en el 2do nivel del 
traspatio. El ácido sulfhídrico ha deteriorado el pañe te y el pavi
mento del interior del ler nivel.

Monitoreo niveles de humedad ・ La principal característica de la 
humedad por capilaridad es su permanencia en los muros; por el 
cortrarlo la cordcnsación se caracteriza por su discontinuidad y 
uiferencias de temperatura entre el aire y los muros. Las humeda
des por condensación no se manifiestan de manera uniforme en los 
muros de mampostería y tapia, debido a que su constitución no es 
homogénea. Así existen áreas más frías donde el material es denso y 
pesado (piedra), y áreas tibias donde el mat erial es ligero (tapia).

En el caso de este inmueble, se monitored la humedad relativa 
del aire y la temperatura en los distintos sectores en dos ocasiones. 
Cabe destacar el que, siendo la t emperatura y la humedad exterior 
media 31° C y 73%, en las crujías front ales la t emperatura y la hu・ 
medad media fueron: 32° C, y 65%, en la recepción; la oficina de 
la secre taria y las galerías; 30° C y 66%, en el salón de conferencias 
del segundo nivel (aire acondicionado apagado); y de 24° C y 60% 
(aire acondicionado encendido), en la oficina del Director*. Mien
tras que, en la crujía lateral, la temperatura y la humedad media 
fueron 31° C y 75%, en el ler nivel; 29° C y 57% a 68%, en el 2do 
nivel (aire acond icio nado encendido).

En este tipo de edificaciones, niveles de humedad relativa del 
aire por encima de 70%, propician problemas de humedad por 
condensación en los muros.
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Por otro lado, se señaló como fuente de desbalance de tempe
ratura y consiguiente condensación en el segundo nivel, las puer
tas y ventanas tipo colonial, ya que su cierre no hermético crea un 
choque de aire frió y caliente cuando permanece el acondicionador 
de aire encendido. Con una debida ventilación y/o deshumidifíca- 
ción, principalmente en el área de almacén, podemos contrarrestar 
el problema de condensación c it ado.

° Recomendaciones
l7l informe concluyó que el desequilibrio higrométrico en los 

distintos sectores de la edificación es producto d.e una combina
ción de la infiltración, por la entrada de agua desde el techo; la 
absorción excesiva de agua por capilaridad; v la condensación de 
los muros, por la falta de una adecuada y permanente ventilación 
o óeshumrdlflcación/ en los distintos sectores aíecLados.

Se recomendaron las siguientes acciones a corto plazo:
—Desyerbo y limpieza de los techos y desagües pluviales.
—Reparación fino de techo y sabaletas en los sectores que ame

riten, con cemento resanador acrflico.
-Restauración, rejuntado y sellado con repelente de agua de to

das las cornisas y guías agua.
一 Impermeabilización techos median te la aplicación de un sella ・ 

doy una membrana v un impermeabilizante acrflico.
—Reparación y/o sustitución de las instalaciones de aire acon

dicionado en el techo.
—Curado y reparación general pañetes deteriorados incluyendo 

tratamiento contra los hongos.
—Sondeo, reparación y/o sustitución instala ci ó nes y equipos 

sanitarios.
—Corrección pavimentos.
—Fulminación.
—Reparación y modificación de puertas y ventanas para permi

tir la ventilación.
—Pintura inlurior emulsión fungicida.
—Colocación de unidades deshumiiicadoras en crujía lateral 

(área almacenes v biblioteca).
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Considerando la importancia de la colección de obras literarias 
existentes, se recomendó como medida preventiva, realizar un estu
dio de sitúa&6n ambiental para descartar y/o corregir la exis tencia 
de hongos perniciosos para dicha colección. Así mismo, se consideró 
importante prever en el presupuesto operativo de la institución, un 
plan de mantenimiento preventivo y operativo de la planta física.

2.10.2 Recomenda ciones para la restauración del inmueble
La casa sede de la Sociedad de Bibliófilos es uno los monumen

tos de la Ciudad Colonial. El primer trabajo realizado en el 2008 
tenía como objetivo el mejoramiento y la consolidación de la edi
ficación. Para tales fines, se procedió a realizar el levantamiento 
físico y actualización de los planos.

Es importante aclarar que el principal enemigo de estas edif^_- 
caciones leva nt adas en muros fabricados en su mayoría de mam- 
postería, lo constituye la humedad y las filtraciones. De ahí, que se 
prestó atención al mantenimiento de una manera permanente de 
estos problemas ・ El hecho de que actualmente la edifica ción se use 
como biblioteca, enfatiza más esta necesidad.

° Descripción de la edificación
La edifica&ón es tá compuesta de dos niveles, comunicada por dos 

escaleras. Una situada en el centro del edificio bajo una terraza techa
da, delimitada con arcos y columnas que dan al patío. Una segunda 
escalera está ubicada en el traspatio, la cual presenta deterioros.

El edificio esta fabricado en su mayor parte de manipostería. 
Las losas que forman la cubierta de la edificación, son de hormi
gón armado, sostenidas por vigas recubiertas de madera, las cua
les, presentan un avanzado estado de deterioro exterior. El fino del 
techo está lleno de grietas, por lo que, no sorprende el avanzado 
deterioro de las caras interiores de los muros ni el agrietamiento de 
la madera en las vigas.

• Estado actual
Casi el total de todos los muros de la edificación deben ser in

tervenidos. La humedad está tan acentuada, que el deterioro de los 
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mismos es reflejado en diversas formas. En algunos casos, con la 
presencia de unas manchas amarillentas de grietas y en las pare
des de piedra vistas, el muro desprende un polvillo producto de la 
descomposición de la misma.

Los pisos de ambos niveles no reflejan problemas críticos. De
berán ser removidos en algunos sitios, pero no en grandes canti
dades. La escalera ubicada en la terraza cubierta del primer nivel 
t iene algunos peldaños de madera flojos. La escalera ubicada en el 
traspatio está en mal estado.

Los pisos de piedra no lucen en buenas condiciones, además de 
que la hierba crece por todos lados. Los pisos no tienen un color 
uniforme. Los pisos de ladrillos de las áreas interiores tienen pocas 
imperfecciones.

Tanto las ventanas como las puertas del primer nivel y del se
gundo, presentan muchas irregularidades, algunas están agrieta
das, otras no cierran, muchas no tienen herrajes.

El sistema eléctrico es un caos, en todas las oficinas no hay un 
ordenamiento de las líneas. En algunos sitios las cajas de los tomaco- 
rrientes están incrustadas en la pared. En otras no. La alimentación 
de las mismas no sigue un orden. Al ser una edificación antigua, era 
difícil unificar los circuitos eléctricos v se optó por la opción más 
simple, de ahí que estén ubicados tres inversores, alimentando áreas 
diferentes y mostrando alambrado de cables por toda la edificación.

Con respecto a los equipos de los aires acondicionados, no se 
ven mal ubicadas las unidades dentro de las oficinas, lo que es 
extraño, son las tuberías que alimentan las manejadoras, las cuales 
parecen estar colocadas por donde más le convenía al instalador y 
no se busco la forma de tratar de disimularla, de tal forma que no 
afectara las fachadas del edificio.

La información técnica sarút aria es difícil de evaluar por no co
nocer las 门as ni las ubicaciones de las mismas. Nos reie-
riremos a los baños del primer nivel y la coci nita ubicada al lado 
de los mismos. Además de estar muy mal ubicados, rompen com
pletamente con el esquema del edificio. Un ejemplo de esto es la 
división creada en el medio de la ventana, para poder dividir el 
san 让 ario de las hembras del de los varones.
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• Recomendaciones generales
Muros. En todos los casos en donde se presenten grietas, debe

rá removerse el recubrimiento, resanarse con una mezcla especial, 
ut ilizada para estos fines. En los casos en que solamen te se ha des
prendido la pint ura, se deberá proceder al arpillado de los muros 
en t odas las áreas afectadas. En ninguno de los caso es necesario 
hacer una reposición por desprendimiento del material. Luego de 
terminar las reparaciones en ambos casos, se le aplicara de nue
vo la pintura. En los muros de piedra, de acuerdo a explicaciones 
suministradas por la Ing. Ana Valdez, se le aplicará un producto 
químico que impida que el desprendimiento de partículas.

Pisos. En algunos casos, serán remplazados, pero solo en aque
llos en donde el ladrillo esté muv maltratado, como en los quicios 
de la< puertas, en donde se produce una diferencia de niveles y el 
ladrillo al sobresalir un poco del piso, se le han desprendido algu
nas partes ・ En las demás áreas, se realizara una limpieza general.

Escaleras ・ La escalera ubicada en la t erraza cen tral de la edifica
ción, se le desarmarán todas las piezas de madera, se limpiarán, se 
fijarán de nuevo y se volverán a pintar. A las barandas y pasama
nos, se le realizarán labores de mantenimiento. A la escalera ubica
da en el traspatio del lado Norte, se le picarán todos los peldaños v 
serán reemplazados por nuevos.

Madera colocada en recubrimientos de ductos, vigas y techos ・ Todos 
los elementos de madera utilizados como recubrimiento de los ductos 
de aires acondició nados y techos, serán, removidos. A parte del mal 
estado de los mismos, el único aporte que pueden realizar a la edifica
ción son las termitas v otros organismos que contribuyen a contami
nar el resto de la madera existente. Lo mismo pasa con la madera que 
recubre las vigas.

Puertas y ven tanas de madera. Todas las puertas y ventanas de 
la edificación deberán ser intervenidas, ya que presen tan muchas 
irregularidades, y opacan la importancia de la edificación. Las co
rrecciones pueden abarcar desde integración de elementos faltan- 
tes a la realización del elemento completo.

Sistemas de electricidad. Todo el suminis tro de energía de la edifi
cación, debe organizarse. La colocación de todos los tomacorrientes 
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e interruptores, deberán hacerse de manera racional. Y en el caso de 
tenerse planificado alguna extensión del sistema. Esta ya debe estar 
planificada con anterioridad. De n.o poderse integrar la colocación 
de los inversores en un sitio común, éstos deberán ser colocados en 
lugares más apropiados.

Aires acondicionados. Todas las unidades ubicadas en el pa
tio interior del edificio, deberán ser reubicadas. Y sus tuberías de 
abas tecimiento, se colocaran de manera más discreta.

Sistema sanitario. Los baños del primer nivel y la cocina serán 
trasladados de lugar. Serán ubicados en una terraza cubierta cons
truida con las mismas características de su entorno, para que más 
que un anexo, sea considerada parte integrar del monumento.

Cubierta de los techos. Toda la superficie de los techos esta 
agrietada, se deberá picar todo el fino del techo para rehacerlo y 
después aplicar un impermeabilizante de muy buena calidad y 
amplia cobertura de garantía.

2.10.3 Estudio para el Control Integrado de Plagas
en la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Ejecución: Ing. Ana Valdez (2008).
El Control Integrado de Plagas es una estrategia que mantiene a 

los organismos dañinos en un umbral de tolerancia de tal manera que 
no produzcan daños a las colecciones. Este control comprende cinco 
etapas bien definidas y con un orden jerárquico de aplicación. En pri
mer lugar aparecen las medidas de carácter preventivo cuyo objetivo 
es evitar la infestaci6nz que junto con las de bloqueo y detección de las 
plagas constituyen las actividades más importantes a realizar. En la 
medida que estas sean, bien concebidas y ejecutadas dependerá la ne
cesidad de la aplicación de las medidas de respuesta y recuperación.

Tradicionalmente las instituciones que se dedican a la salva
guarda y manejo documental han utilizado la aplicación de tra
tamientos químicos para comba tir las plagas, sin embargo en la 
actualidad los conservadores desarrollan tareas encaminadas a 
evitarlas y cuando estas ocurren deben prevalecer los ci让 erios de 
combatirlas con formas de lucha que tengan en cuentan los aspec
tos toxicológicos, ecológicos y económicos para su aplicación.
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En este informe se exponen los resultados del diagnóstico reali
zado en la institución referentes a las principales plagas que afec
tan la conservación de los fondos documentales, las condiciones 
que las propician, así como las medidas para combatirlas, hacien
do énfasis en las relacionadas con la prevención.

® Métodos utilizados
Para el diagnóstico de conservación con relación a la exis tencia 

de plagas y las condiciones que propician la infestación, se utiliza
ron los mét odos de ent revis ta personal e indagación visual. Se ins
peccionaron las áreas exteriores al edificio y el área interior; priori- 
zando aquellas por las que trans ita la documentación o tienen una 
⑴仆心血门 directa en el control de plagas.

De forma general se tuvo en cuenta el estado higiénico sanitario y 
la presencia de agen tes biológicos de deterioro ・ En el caso de los depó
sitos, se precisaron otros aspectos importantes tales como la ventila
ción, las zonas de humedad en los muros y techos, la colocación de los 
documentos en las es tant erías y la presencia de aglomeraciones de ob
jetos en pisos y pasillos, tanto documentos como de otra naturaleza.

• Diagnóstico
Los problemas generales se pueden resumir en:
Escasa ventilación fundamen talmente en la primera planta por 

la permanencia de ven tanas cerradas, lo que propicia el desarrollo 
de los mohos.

Presencia de humedad por capilaridad en la primera planta y 
debajo de las ven tanas en casi t odos los depós itos por el mal sella - 
do de las mismas. En los techos y en los muros colindantes con las 
casas colindantes y filtraciones de techo. Humedades en los techos 
por deterioro del impermeabilizante y mal estado de los drenajes 
pluviales. Esto aumenta, la humedad relativa del ambiente y por 
consiguiente de los agentes biológicos en general.

Acumulación de materiales en pisos y pasillos de diverso origen 
tanto documentos como ajenos a la función original. Esto provoca 
remansos de aire húmedo, rinconeras, zonas oscuras y ocultas 
que impide la correcta limpieza e inspección de los documentos, 
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proporcionando las condiciones óptimas para el desarrollo de todo 
tipo de plagas y microorganismos. En ocasiones están apoyados a 
la pared húmeda con presencia de moho. Este es un problema de 
los más graves y urgentes a resolver.

La disposición de los documentos en las estanterías no es la 
adecuada ya que la balda inferior está en ocasiones pegada al piso 
provocando que no se pueda limpiar correctamente o se salpiquen 
los mismos al ejecutarla. Además es de fácil acceso para los insec
tos que caminan sobre las superficies.

Higiene deficiente en documentos y estanterías que se observa 
en acumula&o  nes de polvo sobre los mismos. El polvo es abrasi
vo y lleva una carga de microorganismos que al depositarse y en
contrar condiciones ambientales favorables se activan y proliferan. 
Además el polvo tiene características higroscópicas aumentando la 
humedad en el papel.

Presencia de moho en objetos acumulados en los depósitos y en al
guna documentación, debido a las condiciones de falta de ventilación, 
alta humedad y temperatura del ambiente e inadecuada higiene.

Presencia de actividad de insectos y ratones que se evidencia 
por la existencia de ellos o por los signos evidentes de su actividad. 
Los cordones característicos de las termitas subterráneas en las ma
deras de las ductos de los aires, artesonado de sala de reuniones, 
paredes de piedra e incluso en los pisos por donde se trasladan 
en el interior de la edificación es uno de ellos. Al escarbar una, 
pudimos observar termiteros sin actividad, lo que nos lleva a pen
sar que alguna de ellas se encuentran activas y desplazándose por 
toda la edificación. En las juntas también se vieron excrementos 
cucarachas, así como excrementos de ratones.

Las tareas con fines de erradicación tales como fumigaciones en 
depósitos y documentos han constituido pasos importantes para 
el control de las plagas en diferentes instituciones, sin embargo en 
este caso, tal como nos ha sido indicado por el ¡Personal de la Socie
dad Dominicana de Bibliófilos, por el método de aplicación consi
deramos no han sido lo suficientemente efectivas dada la gravedad 
de la situación. No nos fue entregada ninguna información de los 
trabajos de fumigación que se han realizado en la institución.
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• Conclusiones
—La estrategia para el control de las plagas en la Sociedad Domi

nicana de Bibliófilos debe basarse en un control de tipo int egral don
de las medidas de carácter preventivo sean las más importantes.

—La ausencia de un programa formalmente diseñado v ejecutado 
con el conocimiento de la ecología de las plagas y de las formas de lu
cha sustentables, ha provocado una alta infestación en la institución.

—En algunos locales hay escurrimiento de agua por t echos, mu
ros, ventanas y pue 讥 as.

—En la actualidad existen áreas vulnerables al ataque e implan
tación de plagas en el inmueble.

—Los edificios colindantes por su grado de descuido constitu
yen fuentes permanentes de contaminación biológica.

—La Sociedad Dominicana de Bibliófilos presen ta problemas de 
infestación por termitas subterráneas v roedores.

—Existen aglomeraciones de materiales de diverso origen en los 
pisos de los almacenes, que impiden la circulación del aire v la hi- 
gienización en los objetos.

—La higiene en los materiales documentales v objetos de valor 
pa trimonial es deficiente.

—Serán pasos muv positivos para este control la selección v ca
pac 让 ación de un equipo de la institución para diseñar y ejecutar 
el plan de control de plagas, además de la concepción y puesta en 
práctica de las brigadas de higienización en los depósitos.

° Recomendaciones
Las medidas que aquí se enumeran son parte de la estrategia 

para el control de plagas en la institución, ellas deben ser recogidas 
en un plan de acción con calendario de cumplimiento de acuerdo 
a la gravedad de la situación y de la disponibilidad de recursos 
humanos v financieros.

Una vez planificadas y ejecutadas estas medidas, deben irlas ade
cuando a las situaciones específicas que se les puedan presentar e 
incorporarlas a un Programa General de Conservación, que integre 
la infraestructura, el control integrado de plagas, los controles am
bientales, la seguridad y el manejo de desastres de es ta institu ción.
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-Eliminar todos los problemas de humedad y escurrimiento de 
agua presentes de manera integral, impermeabilizando los techos, 
reparando los drenajes pluviales, pañetes de muros v cornisas con 
especial atención a los elementos de juntas de piedra.

—Reparación de puertas y ventanas que eviten la entrada de 
agua, teniendo en cuenta que todas las maderas que sean sustbui- 
das por otras, deben recibir un baño de insecticida de manera que 
estén protegidas antes de colocarlas. Igualmente deben tratarse las 
zonas del muro en contacto con estas.

-Darle un tratamiento especial y seguimiento al comportamiento 
de las juntas, jardineras con otros edificios para que no constituyan 
puertas de entrada y asentamiento de las diferentes plagas detecta
das. Es necesario reparar a la menor brevedad posible las hum.eda- 
des en colindancia con la Casa del León y la de la familia Barletta.

-Eliminar las fuentes de humedad por capilaridad en las pare
des que dan al exterior v el patio interioi; mediante el remozamien- 
to del piso del patio, recuperando el hormigón v su impermeabili- 
zación que separe las zonas de tierra v humedad de los mur os.

—Propaner que se retire la acumulación de tierras en las zonas 
exteriores aledañas al edificio.

-Realizar desratlzacianes v tratamlentas contra cucarachas de 
forma periódica, de forma de mantener los niveles más bajos posi
bles de infestación.

-No mantener maderas viejas y contaminadas de insectos en el 
inmueble. Las maderas infestadas con insectos deben ser cremadas.

-Mantener ambientes frescos y secos en los lugares de depó
sitos de bienes muebles patrimaniales. Esto se puede lograr me
diante ventilación natural, abuendo ventanas en días no lluviasas/ 
y permitiendo la circulación del aire en los locales. En el caso de 
sistemas artificiales por uso de equipos de climatización debemos 
tomar en cuenta varios puntos:

—Se debe lograr que la temperatura v la humedad relativa esté 
en valores por debajo de 210C y 65% y que las oscilaciones diarias 
no sean mayores de 30C y ± 10% respectivamente.

-Para mantener parámetros estables, los equipos deben funcio
nar las 24 horas del día.
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-Es necesario contar con termohigrómetros que registren los 
valores de estos parámetros y permitan de esta forma regular el 
clima en estos locales.

-Bajo ninguna circunstancia deben efectuarse cambios bruscos 
en la tempera tura v humedad que pongan en riesgo la integridad 
física de los bienes que allí se atesoran, tales como retablos y pintu
ras que se han mantenido en un equilibrio con el ambiente a través 
del tiempo. Las variaciones de temperatura v humedad relativa 
provocan contracciones y dilataciones sucesivas en los materia
les constituyentes de los objetos en especial los de origen orgáni
co como las maderas, textiles, papeles, entre otros, que provocan 
alteraciones físico mecánicas como abarquillamiento, fracturas y 
craquelado de superficies.

-Realizar tratamientos curativos v preventivos contra las termi
tas subterráneas en el inmueble atendiendo a las zonas afectadas 
y/o vulnerables en la edificación.

-En la pared norte primer y segundo nivel de acuerdo a al plano 
realizar perforaciones horizontales y verticales en el piso y el muro 
además de perforaciones horizontales en el muro tipo cuadricula a 
20cm hasta una altura de 0.25 en el primer y segundo nivel ・

-Luego de la limpieza y ret iro de escombros donde hay presen
cia de vegetación se aplicará un herbicida de amplio espectro.

-En las oficinas, los baños, biblioteca v almacenes hacer barrera 
química horizontal y vertical.

-Realizar asperjado con termicida en pisos que sean removidos 
durante la intervención civil.

-Realizar t ra tamiento curativo en la zona de empo tramien to a 
lo largo de las vigas del primer v segundo nivel.

-Realizar tra tamiento preventivo o curativo en dinteles puertas 
v ventanas y escalones que presenten o sean vulnerables a la infes
tación por termitas.

-Realizar una barrera perimetral en todo el edificio.
Para el asperjado de paredes y para el t ratamiento de madera se 

recomienda usar permetrina y para las perforaciones imidacloprid. 
La permetrina es un piretroide de tercera generación, considerado 
por la OMS de Clase III, ligeramente tóxico o peligroso v considerado 
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por Pearce (1997), como "insecticida de acción rápida y uno de los 
más comúnmente usados en el control de comejenes".

El imidacloprid, es un insecticida nicotinoide, de Clase II, mo
deradamente tóxico o peligroso, con buenas características de pe
netración y una notable acción de contacto y estomacal. Se usa en 
muchos países en tratamientos del suelo.

° Recomendaciones operativas a mediano plazo
-Establecer días de trabajo del personal con conocimientos de 

las actividades de control, para las labores de detección de plagas 
y de revisión del cumplimiento de las medidas dispuestas.

-Concienciar al personal de la institución sobre la importancia 
de la labor del control de plagas y lo importante de su contribución 
en la prevención y detección de las mismas a través de charlas o 
cualquier otro medio de información.

-Educar al usuario de manera gráfica y atractiva con relación a 
las medidas que deben ser cumplidas para la manipulación de las 
colecciones.

-Revisar t oda la documentación que entra a la Sociedad Domi
nicana de Bibliófilos antes de su colocación en los depósitos, sepa
rando aquellas con signos de enmohecimiento o infestación por 
insectos.

-Establecer criterios acerca de la acep tación o no de documen
tos infestados y en caso afirmativo, realizar tratamientos de desin- 
fectación de la documentación.

—Establecer un reglamento interno de trabajo que prohíba la in
gestión de alimentos en todas aquellas áreas por donde transita la 
documentación.

-Mantener en el comedor los colectores de comida con t apas, 
tratando de que su vaciado sea diario.

-Exigir a la persona encargada de depósi tos la apertura de las 
ven tanas para asegurar una mejor vent ilación, siempre cuidando 
que no entren rayos de lu乙 ni agua.

-Sacar de los depósitos todos aquellos objetos ajenos a su fun
ción, que es la de almacenar y preservar los documentos. Debe es
tablecerse una reglamentación que prohíba darle otro uso.
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—De no poder eliminar la documcrtaciór que está en los pisos 
y en los pasillos, ordenar los mismos, separándolos de la pared al 
menos 15 cm. y del piso a t ravés de pale tas plásticas comerciales. 
Debe estudiarse la reubicación dentro del depósito para las zonas 
más ventiladas, evi tando las grandes aglomera  ciónes.

—Reubicar la documcrtaciOn que se encuentra en las baldas o 
entr epaños pegados al piso a una distancia no menor de 15 cm.

-Hacer una reingeniería del uso y la colocación de las estante
rías en depósitos y biblioteca, de manera de aprovechar el espacio. 
Teniendo en cuenta la dirección de las vigas est ructurales, pasillos 
de circulación, distanciamientos de ventanas, puertas, alturas de 
anaqueles, distancia de la última balda, etc.

-Establecer un (programa de limpieza sistemática de los docu
mentos t ra tando que la misma se realice con los medios adecuados 
como las aspiradoras. la importarcia de esta labor
y las dimensiones de los fondos de la ins ti tución (depós 让 os y bi
blioteca) recomendam.os que al menos se forme una brigada para 
la realización de este trabajo, siendo supervisado por la persona 
encargada de la biblioteca.

一 Velar por el est ado higiénico sanit ario de los alrededores y del 
sistema de drenaje exigiendo al personal competente por el cum- 
plimienio de su obligación. En este caso, limpiar la rejilla de patio, 
echar el agua de limpieza sin que salpique y haga charcos.

-Establecer períodos de fumigación contra las plagas detec ta- 
das en la irstiluciór/ de manera de mantenerlas bajo control hasta 
tanto no se hayan cumplimentado todas las otras medidas inte
grales para su evitación. Preferir la 叩丨心血门 de piretroides pu
diéndolos combinar con Baygón. Debe tenerse en cuenta no aplicar 
siempre el mismo producto de manera de no crear resistencia en 
las plagas.

-Todas las labores de detección y t ra tamientos de plagas deben 
ser documentadas para su posterior evalúación en el tiempo.

-Colocar equipos de mcdicior de temperatura y humedad rela
tiva del aire en los depósitos, biblioteca y sala de consu lta para co
nocer su comportamiento. Entrenar a un personal para la recogida 
y puesta en funcionamiento de los mismos.
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一 Colocar trampas específicas para la detección de plagas de co
leópteros y lepismas entre otros.

一 Revisar los sistemas de drenajes pluviales del edificio y de los 
equipos de acondicionador de aire para evitar los escurrimientos 
en los muros.

-Co门egir el sellado de las ventanas para evitar las filtraciones, 
así como las filtraciones en los techos.

-Estudiar la posibilidad de sistemas de manejo de volúmenes 
de aire en los depós 让 os cuya ventilación natural no garantice una 
buena aireación

-Destinar áreas de depósitos de documen tos con soportes espe
ciales de manera que no estén coexistiendo con las zonas de traba
jo. Mantener en los mismos las condiciones de t emperatura y hu
medad relativa del ambiente que refiere la literatura especializada 
en el tema.

-Aplicar tratamientos con productos termicidas en las zonas 
perimetrales del edificio. Realizar un tratamiento en muros y pisos 
del interior del edificio para curar y prevenir nuevas infestaciones 
de termitas.

2.10.4 Trabajos en ejecución
Ejecución: Arq. Octavio Kidd（2009）.
Las intervenciones propuestas para la rehabiluaci6n de la Casa 

ocupada por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos se iniciaron a 
principios de este año. Los trabajos ejecutados incluyen:

-Reparación de pisos interiores y pavimentos en el patio.
-Reparación de las puertas y ven tanas del inmueble de la fa

chada hacia la calle Las Damas, siendo sustituidas por otras nue
vas de caoba.

-Adecuación del muro pos terior del patio. Se completó la altu
ra del mismo y se empotraron unos cables de alta tensión sobre el 
muro. También fue eliminada la jardinera del lado sur del patio, 
para controlar la humedad que reciben los muros aledaños, siendo 
pavimentada parte de dicha área.

-En la remodelación de la cocina, se construyeron mesetas y 
gabinetes nuevos.
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—Reparación del sistema de electricidad para dotarlo de todos 
los equipos de distribución y protección requeridos.

—Renovación total del sistema de aire acondicionado. Los equi
pos que estaban ubicados en el techo serán reubicados en el patio, 
recuperando así una vista aérea de la edificación, libre de elemen
tos extraños a la misma. El área de ubicación de los equipos de aire 
acondicionado fue agranda y mejorada, y de igual forma, fueron 
reubicados la bomba de agua y el t anque de gas.

-Corrección de las filt raciones que se manifiestan en la edifi - 
cación mediante la aplicación de un nuevo impermeabilizante en 
toda la superficie del techo.

-Revisión y reparación del sistema sanit ario, y sustitución de 
los aparatos que no están en buenas condiciones.

―卩 intura general de todas las paredes, interiores y exteriores, y 
los techos.

—Aplicación de un tratamiento contra el comején en toda la edi
ficación.

-Reparación de las dos escaleras que existen en el patio.

2.11 Recomendaciones generales para la intervención 
de las Bibliotecas Casas Reales-Quinto Centenario 
y déla Sociedad Dominicana de Bibliófilos

Las institu ciónes que tienen a su cargo el manejo documental, 
bibliotecas, archivos, y en nuestro caso, la Biblioteca Casas Reales- 
Quinto Centenario del CAEHIE y la de la Sociedad Dominicana de 
Bibliófilos, son organismos en constante crecimiento y evolución, 
no deben ser vistas como una herencia cultural, porque sus sopor
tes aumen tan y se diversifican. La visión global nos hace ent ender 
que hay problemas del pasado y otros del presente que debemos 
enfrentai;

El tratamiento de conservación individual se hace cada vez más 
costoso en tiempo y materiales, por lo que, se hace necesaria una 
intervención masiva, preventiva para la conservación. La conser
vación preventiva nace ante la necesidad de prolongar la vida de 
los documentos, es un componente central e integral en la planifí- 
cación y ejecución de las actividades diarias.
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Las intervenciones en la plan
ta física, construcciones, remode
laciones en una edificación como 
esta debe ser concebida para un 
óptimo funcionamiento, priori- 
zando los criterios de la conser
vación preventiva.

2.11.1 Metodología
Las presentes recomendado - 

nes se hacen después de varias vi
sitas a ambas bibliotecas para re
unir información con el personal 
que allí labora y sus directores. Se 
observaron las condiciones físicas 
de los inmuebles, así como de las 
unidades de instalación de los do
cumentos que allí se encuentran.

En la elaboración de estas 
recomendaciones se tomaron en cuenta materiales y sistemas que 
reduzcan los costos de las obras, pero que ofrezcan un índice de 
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seguridad, calidad y rendimiento aceptable. Para cada renglón 
haremos el comentario de lo que sería ideal en cuanto a las 
instalaciones v la ¡ustificación de aquello que recomendamos.

2.11.2 Condiciones orgánicas
La zonifícación de las Bibliotecas debe realizarse de la siguiente 

manera:
-Area reservada, rest ringida o de silencio (no vis 让 antes) para 

los depósitos documen tales y la zona de depós ito de biblioteca.
-Area pública (acceso controlado de visi tantes). Recepción, in

formación, sala de referencia, sala de lectura, salones de grupo, re- 
prografía, guardarropa, baños, oficina de director de la institución, 
procesos técnicos, almacén de materiales de oficina, instalaciones 
eléctricas, mecánicas, cocina, cuar tos de maquinaria.

La zonificación de acuerdo a estas dos áreas debe mantener in
dependencia y en ningún caso int erferir con los circui tos de segu
ridad del manejo de la documentación. Los accesos, pasillos deben 
ser holgados de manera que pueda circular; maquinarias, equipos 
de traslado de libros.

2.11.3 Espacios
Dentro de las posibilidades de esta edificación deberá conside

rarse proveer el área reservada de un 70% a 80% de la superficie 
construida, para el área privada un 10% a 15%, y para el área pú
blica de un 15% a 25% ・

2.11.4 Mobiliario área restringida
Estantería fija:
-Pueden ser módulos sencillos, dobles, met álicos, preferible ・ 

mente con calidad de biblioteca, esto quiere decir que sean hidró
fugas e ignifugas, pintura intumescente.

-Deben ser colocadas en paralelo, con un pasillo principal de 
1.0() metro v en los secundarios de 0.75 metros. P uede reducirse en 
un 10 % por la falta de espacio.

-La bandeja más alta debe ser accesible a la mano de una perso
na de estatura normal.
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—Los libros no deberán sobresalir de las bandejas.
—Se deberá dejar 3 cm entre la línea de coronación del documen

to y la siguiente bandeja, ofreciendo las bandejas la capacidad de 
distribuirse de acuerdo al formato de los libros que contenga.

-La bandeja inferior debe estar separada del piso de 10 a 15 centí
metros, para fines de limpieza v prevención contra inundaciones.

-Se recomienda un refuerzo en el eje x, tirantes metálicos ent re
lazados y/o fijados al piso para reforzar los módulos.

-Las baldas deben soportar aproximadamente de 70 alOO Kg. 
por metro lineal.

-Las estanterías deberán tener un sistema de identificación visual.
-El plano de distribución de la estantería debe de estar de acuer

do al provecto de ventilación, iluminación v extinción de incendios.
Estanterías móviles, planeros, armarios de microfilms, archi

vadores metálicos. Deben cumplir las cualidades constructivas de 
las estanterías fijas. Para las estanterías móviles hay que to mar en 
cuenta la capacidad de carga estructural de la edificación.

En el caso de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos que tiene 
diferentes estilos, formas, materiales en su mobiliario fijo, deben 
proponerse como objetivo hacer una unificación en cuanto a la ca
lidad y los materiales, hacer una reingeniería de la colocación de 
las mismas, haciendo énfasis en el aprovechamiento del espacio, 
pero esencialmente de la conservación adecuada de los libros.

2.11.5 Mobiliario para el área pública
El mobiliario de las salas de consulta, recepción procesos téc

nicos, administrativas, deben ser inoxidables o de madera tratada 
contra insectos y fuego, ergonómicas, las mesas de consulta deben 
ser cómodas sin remiendos groseros ni cantos peligrosos para el 
usuario o la documentación.

2.11.6 Condiciones constructivas
Los mat eriales de suelos, paredes, puertas y ventanas son con

cebidos teniendo en cuenta la [protección antivandálica, incendios, 
biodeterioro, ambientación y siempre t eniendo en cuenta la dura
bilidad v economía.
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Paredes ・ Los cerramientos de todas las áreas privadas y restrin
gidas deben ser reparadas; las paredes paletadas deben sanearse 
y debe considerarse utilizar un martera que permi ta respirar de 
la pared hacia fuera v las paredes de piedra; realizar el rejuntado; 
cansalidar las que están en 汀小仑门⑴。.Las pinturas de terminación 
serán base acuosa de colores amarillo pálido, gris o blanco para las 
áreas de depósito. Para las áreas públicas se podrán ut ilizar colores 
que promuevan la armonía v aprendizaje.

Pavimentos. Los pisos de ladrillo deberán limpiarse y brillar
se. Los pisos de áreas exteriores deberán sus t 让 uirse por salucianes 
más duraderas, menos erosionables que no perm 让 an el desarrollo 
de mohos, liqúenes, ni sean depósito de agua ni mat eria orgánica.

Para las zonas de baños se utilizarán pisos pQtr eos pulimenta
dos, pueden utilizarse grés, cerámicas de al to tráns 让 o.

Elementos de cierre. At endiendo a la situación de la institución 
no se recomendarán las puertas v ventanas resistentes a fuego, por 
su costo v difícil adecuación al edificio colonial.

Puertas ・ Lo ideal es cambiar las que estén deterioradas y cambiar
las utilizando maderas preciosas y/o trat adas con baños insecticidas.

Las ¡muertas a los depósitos documentales deben ser lo suficien
temente amplias para la entrada v manejo de grandes volúmenes 
de equipos y documentos.

Ventanas. Las biblio tecas y archivos deben estar cancebidas para 
tomar ventajas de los vie ntos prevalecientes en la zona de que una 
ventilación cruzada sea posible en todas las áreas del edificio. En 
nuestro caso al ser un edificio de planta vieja, rodeada por edificios 
por todos lados, la ventilación se ve muy limitada, la ubicación de 
ventanas no es la adecuada, por lo que, las cansideracianes para la 
ventilación se hacen en función de las condiciones presentes en el 
inmueble. Las ventanas deben ser lo más herméticas posibles, con 
características reductoras de la temperatura y los rayos del sol en 
las áreas de 冷⑴汕）de dacum.entas. Estas rest门cciones deberán 
ser obviadas por la condición del edificio, se recomiendan cambiar
las por similares utilizando maderas preciosas y/o trat adas con ba
ños insecticidas. Tratando que sean lo más herméticas posibles, en 
áreas de depósi to se debe considerar colocar paneles de vidrio fijo.
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Instalaciones sanitarias ・ Las instalaciones de agua pot able y 
sanitaria no deben atravesar las áreas de depósito.

Protección contra el fueg o. Por las dimensiones y condiciones de 
la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, la protección con tra incen
dios puede manejarse por detectores de humo y extintores portáti
les. En la Biblioteca, las áreas son pequeñas y deberá considerarse 
colocar extintores de la siguiente forma:

—Un extintor polivalente por cada 50 m2 de área de deposito.
-Un extintor por cada área cerrada en áreas de consulta, reunio

nes, administrativas, de procesos, etc.
La colocación de detectores de humo en todas las áreas de la 

biblioteca, distribuyéndose de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes. La ruta de evacuación debe ser señalizada de acuerdo 
a los estándares internacionales establecidos para estos fines. Ha
cemos una propuesta aproximada para estos fines.

Vandalismos. Para la protección de vandalismos generalmente 
se recomienda instalaciones de circuito cerrado de televisión, para 
este caso, simplemente recomendamos que el personal este atento 
a las acciones de visitantes. En el caso de las puertas de acceso al 
exterior se les puede colocar una cerradura electrica-mecánica con 
un intercom.

2.11.7 Condiciones ambientales
Degradación por factores ambientales. En todas las áreas del 

edificio deben eliminarse todas las fuentes de humedades p^or fil
tración, capilaridad o condensación; esto es vital para evitar la ma
yor causa de deterioro de la documentación en la instituci6)n.

Temperatura. La mayor parte del deterioro de los materiales de 
bibliotecas t iene una naturaleza química y las altas temperaturas 
aumentan las reacciones químicas que dañan los documentos, con 
el paso del tiempo las fluctuaciones de temperatura y humedad 
causan la separación de las hojas del encuadernado, los documen
tos que contienen productos animales como pergamino o gelatina 
son particularmente sensibles a la fluc tuaciones de la humedad. 
Por lo tanto, recomendamos que los depóstos mantengan una tem- 
perjíura estable sin colocar sistemas de climatización artificial, por 
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su alto costo de adquisición y dificultades económicas y logísticas 
de mantenimiento. Para las oficinas administrativas y técnicas, así 
como la sala de referencia, sala de consulta se pueden rehabilitar el 
sistema de dimall/aclOn que sea económico, funcional y agradable 
para t rabajar largas horas.

Humedad relativa. Al igual que la temperatura, debe mantenerse 
en reingos estables, como recomendamos no introducir modificado
res de clima en los depósitos, podemos ayudara regular la tempera
tura y la humedad relativa abriendo diariamente las vent anas de los 
depósitos, teniendo en cuenta cerrarlas al salir; cuando llueva o haya 
posibilidad de incidencia de los rayos solares en la documentación. 
Tratar de controlar la humedad relativa por medio de deshumidi- 
fícad.ores es complicado porque requiere instalaciones de drenaje 
por unidad de instalación. En nuestro clima, mantener la limpieza, 
la organización y aireamiento nos puede garantizar una humedad 
estable. Sin embargo, para eventos，extraordinarios, como in^da- 
ciones, trabajos civiles especiales, es bueno comprar dos deshumidi- 
ficadores de 20 litros de capacidad, automáticos y portátiles.

Iluminación. Todas las ondas de luz son dañinas, naturales o ar- 
iificiales, por lo que, los depósitos deben permanecer en penumbra 
la mayor parte del tiempo posible. Se recomienda para las áreas de 
almacén de documentos, de 10 a 100 lux, en las áreas de trabajo y 
adminis trativas, de 300 a ó00 lux. La iluminación fría, como la fluo
rescente, debe filtrarse por tubos con filtro o utilizarse difusores 
poli carbonatados.

Electricidad y seguridad. Las tuberías e instalaciones eléctricas 
deberán ejecutarse bajo las normas establecidas de la forma más 
sana posible. Para los depósitos, recomendamos tuberías EMT vis
tas con abrazaderas que permitan limpiar entre ellas y las paredes, 
deben evitarse instalaciones defectuosas, no deben hacerse remien
dos de ningún tipo, al hacerse estas instalaciones deben conside
rarse las facilidades para data, voz y seguridad. Se instalarán luces 
de emergencia en las áreas escogidas para facilidad de circulación 
en caso de falla de la energía eléctrica.

Contaminación y polvo. El edificio está ubicado cerca de áreas 
de mucha contaminación por emanaciones de vehículos de motor 
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plantas de electricidad flotantes, por lo que, es necesario mart'crcr 
una limpieza constante y especializada particularmente en las zo
nas de depós 让 o.

Plagas. En los informes de Control de Plagas se hacen recomen
daciones que deben ser tomadas en cuenta en conjunto, con todas 
las presentes para hacer una irtcrvcncior única y coherente con 
estos criterios.2.12 Casa de los Jesuítas

Localización: el inmueble se encuentra en la esquina de la calle Mer
cedes y Las Damas.

Datos históricos: esta residencia, de estilo austero, Vie mandada a 
construir por Nicolás de Ovando a principios del siglo XVI, por lo que, 
se convierte en una de las mas antiguas de la ciudad. Según el censo de 
1548f antes de pertenecer a los Jesuítas vivía en ella Mernando Caballero 
A partir de 1711, la casa pasa a pertenecer a la Compañía de Jesús, a lo que 
se debe que sea conocida como Casa de los Jesuítas. Se sabe que también 
uncionaba allí el Colegio de Gorjón.

Antecedentes: al través de los siglos los muros de piedra de esta casa 
sufrieron numerosos cambios e intervenciones que hicieron muy difícil
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el trabajo de restauración. Después de la contienda civil de 1965, la casa 
estuvo invadida por numerosas familias de escasos recursos, por lo que, 
llegó a alcanzar un nivel de deterioro alarmante, y posteriormente, fue 
adquirida por el Estado. Una vez desocupada, fue restaurada por la Presi
dencia de la República, en manos de los arquitectos Eugenio Pérez Mon
tas y Manuel Valruerde, simultáneamente con las obras de restauración de 
los palacios de la Audiencia y de los Gobernadores.

Uso actual: actualmente, es la sede del Centro de Altos Estudios Hu
manísticos y del Idioma Español.

Entorno urbano: la Casa de los Jesuítas forma parte de un ambiente 
evocador al que se integran las Casa Reales, la capilla de los Remedios, la 
casa de los Dávila y la de las Gárgolas, el Reloj del Sol, la antigua Iglesia 
d los ¡esuítas (hoy Panteón Nacional) y la casa de Nicolás de Ovando.

Tipo de Intervención: evaluación y diagnóstico.
Realización: Arq. Orquídea Martín.
Año: 2008.

2.12.1 Estado actual
El informe sobre el est ado actual de la Casa de los Jesuítas, re

veló una serie de deterioros, que en sentido general no representan 
peligro para el inmueble, con la excepción de las humedades que 
se producen debido a las filt raciones de agua por la degradación 
del material impermeabilizan te del techo. A continuación, se des
criben los diferentes elementos:

Fachadas exteriores ・ En las fachadas exteriores, hacia las calles 
Las Damas y Mercedes, casi toda la superficie está cubierta de 
hiedras, la cual, al parecer no causa daños a las edificaciones. Si 
el muro presenta grietas, se puede producir una penetración de 
las races. En cierto modo es una protección para el muro ante los 
agentes de la intemperie. Sin embargo, la hiedra está muy crecida, 
por lo que, parece que no ha sido podada en mucho tiempo.

En la superficie del muro de piedra hacia la calle Las Damas, lado 
este, se detectaron algunos desprendimientos, disgregación y erosio
nes en las piedras, tanto en la cara de los sillares como en sus juntas.

Puertas y ventanas. Las puertas en ambas fachadas están en buen 
estado, presentando solamente el desgaste de la capa de pintura por 
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efecto de la intemperie. A diferencia de las ventanas, que en su mayoría, 
presentan un deterioro evidente, consistente en falta de pintura v 
cierto agrietamiento en la superficie de la madera. La dos ventanas de 
los extremos en el segundo nivel, en la fachada este, están deformadas 
v las tablas separadas, dejando pasar la luz. Las puertas interiores se 
ven en buen estado aunque requieren trabajos de mantenimiento.

Rejas de hierro. Las rejas de planchuelas de hierro que protegen 
las vent anas evidencian puntos de oxidación v pérdida del mate
rial, sobre todo, en los bordes inferiores, muy próximos al alféizar 
de las ventanas. De igual modo, la reja v puerta de hierro en la 
fachada norte del Panteón de la lJatria. Todas las planchuelas nece
sitan un tratamiento limpieza y pintura de protección.

Pisos. El escalón de ladrillos en sardinel de la puerta principal, 
por la calle Mercedes, presenta varios ladrillos rotos y la perdida 
de las juntas. Los pisos, en losetas de barro, presentan el desgaste 
natural del uso. En algunas áreas se ha perdido el material de 
la junta. Sólo se encontró una loseta rota. Los pisos en los cuar
tos sarüt arios amer 让 an una limpieza profunda ・ El piso del patio 
es de cantos rodados de tamaño mediano dispuestos en cuadros 
enmarcados por maestras en 
piedra caliza ・ Las piedras cali
za están muy desgastadas, for
mando huecos profundos en 
algunos puntos, lo que lo hace 
peligrosa.

Tfechos. El impermeabilizante 
del t echo está en muy avanzado 
estado de deterioro, prese ntan- 
do grietas y roturas que per
miten la infiltración del agua. 
Material de desperdicios se 
aglomera en la partes del techo 
donde hav equipos instalados, 
produciendo acumulación de 
agua de lluvia, agravando aun 
mas la situación de humedad.
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Terminaciones interiores. Los muros int eriores están en buenas 
condiciones, no prese ntan grie tas ni deformaciones ni asentamien
tos apreciables a simple vista. Con la excepción de una viga que 
sobresale hacia el interior en el muro este del patio, que presenta 
un desprendimiento del recubrimiento, muv probablemente por la 
oxidación y expansión del acero ・ En algunos muros se aprecian de
terioros por efecto de la humedad. El plafond en el salón de clases 
del primer nivel, ala este, está deteriorado en el área alrededor de 
la salida de aire acondicionado, manchado por efecto de la hume
dad. En general, presenta deforma ciónes en las planchas.

Instalaciones. Las ins talaciones eléctricas, aunque es tán en buen 
funcionamiento, ameritan un estudio más profundo. Par te del ca
bleado está dispuesto por el ext erior de los muros, al igual de to・ 
macorrientes. Varios regis tros no tienen la t apa protectora. Sobre 
todo, se debe inspeccionar las instalaciones eléctricas en el techo, 
de las conexiones del sistema de aire acondicionado. Las lámpa
ras fluorescentes, de cua tro tubos, utilizadas en t odas las oficinas, 
están funcionando a media capacidad. Prácticamente t odas t ienen 
sólo dos tubos y has ta menos ・ Según informes, muchas tienen los 
transformadores quemados.

En cuanto a las instalaciones sanit arias, los aparatos sanit arios 
est án en buen estado de funcionamiento. Los accesorios lucen oxi
dados o manchados.

El sistema de aire acondicionado está en buen estado de funcio
namiento, con excepción de una unidad en una de las oficinas que 
estaba dañada y está actualmente en proceso de reparación. De to
dos modos, se solicitó una inspección a todo el sistema a la empre
sa ODESA S. A., quien realiza la reparación antes señalada, para 
determinar si. se requería de algún tipo de mantenimiento preven
tivo. Esta empresa recomienda la sustitución de algunas unidades
V mantenimiento en otras, según presupuesto anexo.

Exteriores ・ En la pared del Panteón de la Patria, colindante con 
el patio, se aprecia mucha humedad v la proliferación de malezas v 
pátina de algas. Las jardinerías en el patio no tienen muro de borde
V la tierra se ha ido acumulando, sobresaliendo mucho sobre el nivel 
del piso, por lo que, se desborda, ensucia y presenta mal aspecto.
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2.12.2 Diagnóstico
Según el estudio realizado 卩⑺牡丫。de acandicianamienta de 

la edificación y sus instalaciones deberá incluir las siguientes ac
tividades:

—Limpieza e impermeabilización del techo.
一 Reparaciones y mantenimiento en el sistema de aire acondi

cionado.
—Repaiaciones en el sistema eléctrico. Reparación v sustitución 

lámparas.
—©01让「01 integrado de plagas en el patio.
—Reparación y pintura en algunos muros interiores.
—Reparación de puertas y ventanas.
—^Mantenimiento a las rejas en ven tanas e instalación de reja 

nueva.
—Resane en el muro de piedra.
—Rejuntado en piso en algunas áreas.
—Limpieza y pulido de pisos.
—Reparación de dos escalones de piedra en escalera.
—Mantenimiento a la madera en la escalera principal.
—Acondicionamien  to y limpieza en los sanitarios.
—.Aca^ldicianamlenta de jardineras en el patio.
—Repara&6n de maestras en piedra en el patio.
一 Instalación de plafond en el salón de clases.
—Remodelación interna área sur-este, en la que se incluve de

molición de muros y construcción de nuevos muros, reparación 
de pisos y nuevos escalones hacia el Pan teón, pintura general, re
paración de puertas, readecuación de las instalaciones eléctricas v 
remodelación del aire acandlcianada.

2.12.3 Trabajos en ejecución
Ejecución:八门q. Hans Rosa门o
En este año 2009, se dio inicio a la ejecución de los trabajos re

comendados en la evaluación v diagnóstico del inmueble. L.a inter
vención abarca t rabajos de albañilería, tales como la reparación de 
los |^isas intelia^es v del patio; la reparación de las escaleras y de 
las puertas y ventanas, incluyendo algunas nuevas en el lado este.
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Los otros trabajos programados son:
-Todo el sistema de electricidad será reparado y dotado de to

dos los equipos de distribución y p^rotección reque ridos.
-El sis tema de aire acondicionado será renovado totalmente. 

Los equipos que estaban ubicados en el techo serán reubicados en 
el patio, recuperando así una vista aérea de la edificación libre de 
elementos extraños a la misma.

-Las filtraciones que se manifies tan en la edificación serán co・ 
rregidas mediante la 屮心乂心门 de un nuevo lmpcrmcabillzarfc en 
toda la superficie del techo.

-La cocina y los cuar tos sanitarios serán objeto de reparaciones, 
así como los desagües del patio.

2.13 Edificio Saviñón Lluberes
Localización: el inmueble se encuentra en la calle El Conde esquina 

Js Reyes.
Datos históricos: de la autoría de Octavio y Gloria Iglesias Molina, 

fue levantado en 1946.
Antecedentes: el "Edificio Savfñó" -conocido también como 

Esteva, por la casa comercial que durante muchos años ocupó su primer 
nioel-, forma parte del conjunto arquitectónico de la calle El Conde, el 
cual, a pesar de su gran valor arquitectónico y riqueza patrimonial, ha 
estado durante las últimas décadas sometido a un proceso de abandono y 
dete门oro muy prec-u]pane• El 匸山农⑴ Saviñón se caracteriza por su estilo
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art deco. Su esquina, en forma de chaflán sducionndn con un voladizo de 
foimn clipsoiánl, le dota de una fuerte presencia urbana.

Uso actual: actualmente posee un uso comercial.
Entorno urbano: está localizado en la calle El Conde, la cual fue du

rante mucho tiempo la calle principal de Santo Domingo, una ruta histó
rica donde han acontecido hechos de trascendencia y el primer gran centro 
comercial abierto de nuestro pas Sus edificios resumen diferentes estilos y 
épocas, los coloniales y afrancesados en el entono del Parque Colón, edifica
ciones neoclásicos y eclécticas de hormigón de los años 20, hasta el Copello, 
considerado el primer edificio moderno de Santo Domingo.

Tipo de intervención: rehabilitación y puesta en valor.
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Como ya se mencionó anteriormente, este edificio fue uno de 
los primeros que se intervino. El primer desembolso al FONDO 
realizado por el Poder Ejecutivo (1996) fue un millón de pesos, di
nero que fue empleado para la compra de una planta eléctrica que 
opera en el Edificio Ramón Saviñón Lluberes, situado en la calle El 
Conde Esq. José Reyes, por ser el más rentable de todos los inmue
bles que administraba el FONDO en ese momento.

En los años posteriores, 1996 y 1997, el Fondo para la Protección 
de la Ciudad Colonial mantuvo su programa de trabajo dedicado en 
gran medida a la rehabildación de la planta física de dicho edificio, 
el cual se encontraba en avanzado estado de deterioro. El edificio fue 
reestructurado para convertirse en una plaza comercial, lo que im
plicó una remodelación de todo el sistema de instalación eléctrica.

Las últimas intervenciones en el. edificio Saviñón contemplaron 
cuatro etapas las cuales se describen a continuación:

2.13.1 Primera etapa (2005): remodelaciones de los anexos 
del cuarto nivel y de los baños del tercer nivel
El plan de intervención de la primera et apa de las remodelaciones 

de los anexos del cuarto nivel y de los baños del tercer nivel del Edi
ficio Saviñón, resultó exitoso a pesar de los contratiempos surgidos 
en el presente periodo, tales como: la aparición de un fino vaciado 
con una almohadilla de caliche por debajo de las capas atérmicas de 
barro y el fieltro asfáltico en mal estado, las demoliciones de los an
tepechos del lado noroeste debido al desplazamiento de casi 2 cms. 
de las losas a consecuencia de carecer armadura de acero, el desastre 
encontrado al retirar los marcos de madera de las puertas y venta
nas, las fallas mecánicas del ascensor que produjo un retraso para 
la bajada de los escombros y subida de los materiales, y la falta de 
materiales de mina en el mercado controlado por medio ambiente.

En los baños del tercer nivel, se removió la cerámica de paredes 
y de pisos, se sustituyeron los sistemas sanitarios de tuberías de 
hierro fundido que se encontraban en mal estado por tuberías de 
PVC de alta presión; se cambió el revestimiento de las paredes y 
pisos. Se instalaron nuevos aparatos sanitarios y reparaciones de las 
alimentaciones del sistema eléctrico como el cambio de alambres 
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de las luminarias, la caja metálica de los interruptores, así como la 
colocación de canaleta en extractor de aire. Quedando pendiente 
las instalación de los espejos, las puertas de PVC de los huecos de 
los inodoros y las pinturas de los muros.

En cuanto los trabajos de los anexos del cuarto nivel, concluimos 
con las reparaciones de fino, pañete de antepechos, el vaciado de las 
sabaletas y la aplicación de primera mano de la impermeabilización 
de los techos, quedando pendiente dos techos sin aplicar. Al mismo 
tiempo, trabajamos en la corrección de los pañetes en muros, techos 
y mochetas, y la sustituci6n de zócalos en unos de los espacios del 
lado noroeste, pintura de muros y techos tanto interior como ex
terior Y Finalmente, realizamos una limpieza general en la obra, 
dejando pendiente: las instalaciones de puertas y ventanas, aplicar 
la segunda manos de impermeabilízate acrílico, bajar los escombro 
preparado en saco, reparaciones de desagüe de pisos.

2.13.2 Segunda etapa (2006):
rehabilitación de techos y depósitos
Dando seguimiento al plan de rehabil 让 a&6n general de la edi

ficación, iniciado en el 2005, se inició la segunda etapa de trabajo 
para corregir los acuciantes problemas de tiltraciones en los techos, 
así como reacondicionar los espacios para almacenamiento exis
tentes en el 4to nivel.

Tras sopesar el análisis de costo de una intervención radical en 
toda el área de techo a utilizar como posible terraza descubierta, el 
cual arrojaba un monto cercano al millón de pesos se consideró que 
resultaba inviable, y se propuso intervenir sólo en el área inmediata 
entorno a cada desagüe de techo. Esto implicó remover la soladura 
y el fino de techo en estas áreas para impermeabilizar v restituir la 
soladura con ¡material similar al existente. Así mismo se procedió a 
reparar o complementar la soladura en las áreas que lo ameritaban. 
Se estimó un área inicial a intervenir de aproximadamente 100

Como primera medida se procedió a consolidar las partes de 
los muros v elementos de hormigón armado, deteriorados por 
efecto del tiempo v la lluvia ácida, cuyos sulfuras habían acelerado 
el deterioro del acero, resaltando los antepechos del muro en 
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el extremo norte, y en específico, el área de anclaje del tubo de 
escape de la planta, el cual está instalada sin ningún elemento 
amortiguador de transición entre el anclaje y el antepecho.

Las grietas fueron inyectadas con el mortero auto nivelante Su- 
perpak de la empresa Vinaldom, y se reforzaron con acero 3/8" 
adicional vertical v horizontal, previa limpieza del acero existente 
con ácido mu门ático v agua, formando un pie de amigo en el inte- 
rioi; y reponiendo todo el faltante del muro en el ext erior.

• Desarrollo de los trabajos
Las causas identificadas, y confirmadas durante el desarrollo 

de los trabajos, en el progresivo deterioro y filtraciones de la edi
ficación, entre otras, caben destacar la falta del debido cuidado y 
mantenimiento en el sistema de drenaje pluvial en los techos, con 
la proliferación descontrolada de arbustos cuyas raíces habían lo
grado penetrar el estrato de relleno en la soladura, desprendiendo 
esta última de la base; v la caducidad o corrosión del acero com
ponente del hormigón armado en los antepechos, debido en gran 
parte a la exposición a la lluvia ácida producto de las altas concen
traciones de monóxido de carbono, bióxido de sulfuro y óxidos de 
nitrógeno provenientes de las plantas eléctricas y los vehículos.

Con este diagnóstico, se removieron todos los arbustos y raíces, 
las soladuras y finos de techo entorno a los desagües, concomitante- 
mente con la consolidación de los muros y antepechos degradados.

Como complemento preventivo, se remodeló el sistema de 
abastecimiento de agua potable, sustituyendo las líneas de sumi
nistro, y eliminando los tinacos de asbesto que constituían fuentes 
de aporte de humedad. Como trabajos adicionales, se procedió a la 
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reparación de las escaleras de metal que controla el acceso al techo, 
así como la pintura general del conjunto.

Después de esta intervención el Edificio Saviñón luce una cu
bierta renovada tras la m minuciosa intervención en sus techos con 
la que se estima, corrigieron los problemas de filtraciones en un 
100%, con garantía de perdurabilidad durante un periodo mínimo 
de 5 años, siempre v cuando, se ejecute un periódico plan de man
tenimiento.

° Recomendaciones
Al final de esta etapa de recomendó dar mantenimiento perió

dico de limpieza a los techos, y en especial, a los desagües, tanto en 
los techos, como en el patio, para evit ar el cúmulo de sedimentos y 
el concomitante crecimiento de arbustos v planificar una próxima 
intervención para el remozamiento general en las fachadas de la 
edificación.

2.13.3 Tercera etapa (2007): remozamiento y puesta en valor
de la fachada
En el mes de abril del 2006, se presentó la propuesta para el 

rescate y puesta en valor de la fachada del Edificio Saviñón. Y en 
marzo del 2007, se dio inicio a los trabajos en cuestión.

En la primera fase se complementaron los trabajos de corrección 
parcial de la soladura de techo en el entorno inmediato de los des
agües que habían sido reportados con problemas de filtración. En 
este orden se realizo el sondeo del sistema desagües pluviales así 
como la reparación de los bajantes plu viales que lo ameritaban.

Caso extremo en este aspecto, lo constituyó el bajante ubicado 
en la columna fro ntal izquierda en la ent rada de la esquina, el cual, 
se encontraba sin conectar al alcantarillado pluvial, descargando 
directamente al terreno, lo cual, presumimos quedó desconectado 
durante los trabajos de adoquinados de la calle El Conde.

Conjuntamente se procedió a liberar la fachada de los arbustos, 
alambres dulce, eléctricos y de teléfono en desuso, elementos v 
estructuras de soporte correspondientes a letreros va removidos, 
tu herías de PVC v hierro de antiguos desagües de acondicionadores 
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de aires, así como la limpieza del vuelo en la entrada （principal. 
En este último, fue necesaná ejecutar trabajos de cansalldación 
estructural dado el nivel de deteriara del hormigón.

Así mismo, se reubicaron algunas unidades de「（）门中心（）心 de 
aire; se reorganizó el tendido eléctrico y telefónico; se completó el 
reacandlcionamienta del espacio que corona la esquina de la edifi
cación, con techo abovedado v un asta; se sustituvó y/o restauró el 
enchapado de mármol en la fachada, así como los escalones de gra- 
ni to en las entradas; se sus ti tuyeron y/o repararon las puertas en— 
rollables para mantener un modelo; se reacandicianó la puerta de 
cris tal de entrada en el ext remo Oes te; y se instaló una nueva puer
ta en el pasillo central, salida a la calle El Con.de; se sustituveron 
los quiebra soles por elementos similares v se instalaron ventanas 
de celosías en los balcones de los pasillos en el 2do. y 3er. Nivel; se 
restauró el ventanal en madera de la esquina, y se sustituyeron las 
ventanas en madera del ler nivel de la fachada a la calle José Reyes 
por ventanas de aluminio y cristal.

Finalmente, se instaló una fascia para reorganizar la señaliza ・ 
ción comercial de la plaza, acorde a la norma tiva de Patrimonio 
Monumental. Diferencias con los inquilinos de los locales, respec
to al tamaño asignado para las señalizaciones de los mismos, han 
impedido comple tar la ejecución final de la propuesta. Actual
mente, la Dirección del FONDO negocia una salida armaniasa al 
impase.

2.13.4 Cuarta etapa （2008）: rehabilitación de la tercera planta
Los trabajos para la pues ta en candicianes de la tercera plan

ta del cdificio Ramón Saviñón I」u beres se iniciaran en agosto de 
2008. A raíz del inicio de los trabajos canLlaLadas, a solicitud de 
inquilinos del 1ro. y 2do. nivel y/o observa ciónes del personal de 
1】2\。记（）1门心,v de la Directora Ejecutiva del FONDO, se incarpa- 
raron otros trabajos como:

Primera planta: se procedió a sus t 让 uir un plywood y/o ma
dera decorativa que estaba inservible por la carcoma, así como 
sustituir 3 vidrios faltantes en el descanso de la escalera. Además, 
se instaló un hierro fijo sobre el patinillo del primer nivel, que
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permite la entrada de luz y protege todas las ventanas de oficinas 
y baños en esa área.

Segunda planta: se cambió la cerradura de los baños, y se pintó 
toda el área común y las escaleras, hasta el pvrimer piso.

Cuarta planta: en el proceso de los trabajo de la 3 ra. Planta, 
se comprobó que se estaban originando filtraciones y en dos 
ocasiones penetraron los ladrones. Las actividades realizadas 
fueron:

-Se sellaron las grietas de las paredes, y como terminado, se le 
aplicó pintura Ul trasiliconizer, que es sellador e impermeabilizan
te. Además, se pintó con pintura refractaria aislante de calor.

-Los pisos se lavaron con químicos -limpiador y desgrasante-, 
se le hizo una limpieza mecanizada, y después, se le aplicó un se
llador de grietas marca Lanco.

-Se le confeccionó un vuelo a la puerta donde está el motor del 
ascensor en hierro y aluzinc, para solucionar las inundaciones que 
se habían presentado por el hueco del ascensor

—Se cambió posición puerta de escalera de la 4ta. Planta.
-Se cubrió hueco con hierro de la 4ta. Planta a escalera del 

3er. Piso.
-Se taparon dos huecos con bloques hasta que sea hábil 让 ada la 

4ta. Planta.
-Se cortó gran árbol que permitía el escalamiento al Edificio.
-Se compraron cadenas y candados inviolables.
Tercera planta:
-Se procedió al resane y pañe te de las paredes afectadas por hu

medad, así como pintura total de todo el piso (techo y paredes).
-Se abrió una puerta que perm de una efectiva circulación para 

los difere ntes locales a ser rentados.
-Se cerraron dos huecos de puerta (s/p) a nivel de ventana que 

dan al pasillo de la José Reyes, de esa manera, sólo se tiene acceso 
al mismo por una sola vía, dándole mas seguridad al piso.

一 En el lobby se construyó un nuevo local. Se colocó un cierre en 
hierro y cristal al piso en su acceso general.

-Se colocaron puertas y ventanas en aluminio y cristal, así 
como, una cantidad de vidrios fijos en los transon.
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一 Toda la madera existen te fue limpiada y pintada en color ne
gro, lo cual le da un toque colonial, y a la ve乙 umformidad a los 
espacios. Al ventanal del lobby se le dio movimien to, para la entra
da y salida de aire, las mismas habían sido condenadas por existir 
aire acondicionado cen tral.

-La 3ra. planta disponía únicamente de dos lavados en servicio, 
por lo que, se procedió a hábil 让 ar una batería de baños, consistente 
en poner en funcionamiento dos baños adicionales y completar los 
existe nt es, para una disponibilidad de 7 inodoros, ó lavamanos y 
dos orinales.

-Se cont rató la Compañía LAF General Service y/o Luis Abreu 
¡;ontamlla para el lavado y cristalizado de los pisos de granito.
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2.74 Casa Cristo Rey y María Reina o Rosita G^o^rcía Mella
Localización: la casa "Rosita García MelWestá situada en la calle 

Padre Billini No. 259/ en la Ciudad Colonial, entre las calles Sánchez y 
José Reyes, muy cerca de la Iglesia Regina, y frente a la 卩 uerta principal 
del Instituto Salomé Ureña.

Datos históricos: Rosita García Mella era hija de Don Moisés García 
Mella, político y diplomático, y de su esposa, Doña María Nasica. Rosita 
poseía tres cualidades bien marcadas, que la hacían una mujer extraordina
ria: piadosa, educada y simpática. Con estas características, entró a fbrmar 
parte del Instituto Secular de Nuestra Señora de la Altagracia, fundado en 
1950 por el padre jesuíta José María Urangíi y Urmiga. En 1953, junto a un 
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grupo de jóvenes, inicia la agrupación Legionarias de Cristo Rey y María 
Reina, grupo que creció en cantidad y calidad, dando frutos de bien con su 
actuaciones y su testimonio de vida hasta el día de hoy. Murió el 22 de Abril 
del 1999. En esta, su casa de paz, se mantiene su espíritu de amar y servir a 
través de sus legionarias y de sus hermanas Altagracianas, que mantienen 
las puertas abiertas para acoger al que necesita・

Uso actual: la Casa de Paz consiste en un proyecto de acción 
apostólica dirigido a los estudiantes de los centros educativos del entorno, 
a los que se le ofrece biblioteca, cursos artesanales y espacios de reflexión, 
ayudándoles a crecer con equilibrio emocional y conscientes de su realidad, 
sus posibilidades y sus capacidades

Tpo de intervención: proyecto de restauración.
Realización: Arq. Renzo Sing Lendor.
Año: marzo 2009.
Los trabajos realizados, comprenden las intervenciones en el 

patio, hab 让 aciones contiguas a éste； adecuación de las instalacio
nes eléctricas y san ita门as, readecuación de los pavimentos, reha- 
bi丨让ación de las áreas de servicio, entre otros. Las actividades se 
detallan a continuación:

-Las canaletas de desagües del t echo estaban tapadas, el t echo 
no estaba impermeabilizado y el fino del techo estaba en muy malas 
condiciones. Este problema causó una gran humedad en los muros 
int eriores, produciendo desprendimientos de la pintura y partes 
de los muros. Se corrigieron las paredes interiores y se pintaron, 
después de hacer las correcciones del techo.

—Se instalaron puertas de hierro en la salida al patio, en dos 
ventanas y en el pasillo central de la casa.

—Debido a la gran cantidad de tierra acumulada en t odo el pe
rímetro de los muros del patio, se construyó una jardinera, que 
evitara la entrada de agua a la casa. Así se creó un área de jardín.

—Fue reparada una calzada de ladrillos ampliada en un área 
para crear una pequeña terraza en el patio. Para esto fue necesario 
sacar el material blando de la base y vaciar una torta de hormigón 
armado, sobre la cual fueron colocados los ladrillos.

—Se construyó un área de lavado en uno de los cuartos del anexo 
posterior. Para esto, fue necesario la remoción del piso, parte de las 
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paredes v la realización de todo el sistema de suministro de agua. 
Se instalo un vertedero en el área del pasilio.

—El baño de servicio ubicado en la parte de atrás del patio, fue 
comple tamente reconstruido. Se dotó de un nuevo inodoro, un la
vamanos y de nuevos sistemas de suministro de agua v desagüe 
de aguas negras.

-Todas las paredes interiores del anexo posterior fueron repara
das. Fue necesario repellarlas primero, debido al avanzado estado 
de deterioro y luego pale tadas y pint adas. En el baño de una de las 
habitaciones fue reestablecido el sistema de agua.

-Todas las paredes exteriores del patío y de la casa del lado Este 
fueron resanadas y pintadas. Se colocó un toldo metálico en una 
ventana del lado Este de la casa, porque al llover, el agua caía direc
tamente sobre la ventana, produciendo humedades v filtraciones.

-Se colocaron pisos de tochos de 20 x 20 cm. sobre toda el área 
de la cisterna y el pasillo que conduce al baño de la parte trasera 
del patio. Para esto se realizó una limpieza v una excavación, para 
vaciar primero una torta de hormigón que sirviera de base a las 
losas. Fue necesario bajar la tubería de desagüe pluvial para poder 
pasar los tochos al nivel de los va existentes.

-La puerta del baño pos terior fue ins talada de nuevo.
-Todo el techo de la parte posterior； hecho de madera v asbesto, 

fue reemplazado por una cubierta de aluzinc, soportada por una 
estructura metálica. Las instalaciones eléctricas fueron reinstaladas.

-Se corrigieron problemas de drenaje pluvial con la introduc
ción de rejillas colocadas en las entradas de las puer tas del patio y 
canalizándolas al drenaje general de la casa.

-Se realizó una fumigación general del reci nto y una limpieza 
general.

-Se colocó un alambre de t rinchera en t odo el lado Oeste y Nor
te del muro del patio. Se tuvo que cortar dos ramos de los árboles 
de los vecinos, para poder instalar la alambrada.

-Se cons truy6, en el área del patio, unos escalones para t ener 
acceso a una gruta ubicada en el tronco hueco de un árbol. Allí 
se coloco una museta de piedra, donde reposa la estatua de la 
Virgen.
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2.15 Iglesia de las Mercedes
Localización: la Iglesia de Las Mercedes está ubicnda en la Calle Las 

Mercedes de la Ciudad Colonial.
Datos históricos: llamada originalmente "de la Madre de Dios", y 

sede de la Orden de los Padres」Merceda「os, conforma un conjunto de 
Iglesia y Convento, cuya construcción se ubica en el periodo comprendido 
entre el 1527 y 1555, bajo la dirección del maestro Rodrigo de hiendo. 
Construida en piedra y ladrillo, sus gruesos muro conforman una sola 
nave y capillas laterales La bóveda de cañón de la nave fue construida en 
1746. El ábside está techado por una imponente bóveda de ladrillo estilo 
gótico descubierta en los trabajos de restauración realizados en la década 
de los setenta El Retablo de esta Iglesia es uno de los mejores de Santo 
Domingo. Alberga vanadas obras que conforman una valiosa colección de 
arte sacro, que forma parte del patrimonio artístico cultural del país ・

Antecedentes: al igual que todos los grandes Monumentos de Santo 
Domingo, la Iglesia sf门ó wo daños durante el siglo XVII. Víctima de 
numerosas catástrofes, varios ciclones y terremotos, los saqueos de Drake e 
incluso impactos bélicos en la revolución civil del 1965, es sorprendente que 
haya logrado mantenerse en pie hasta nuestros días. '"Las Recuentes obras 
de restauración y consolidación del templo hacen difícil señalar la crono
logía exacta de los elementos que la integran'； señala María Ugarte en su 
libro Monumentos Coloniales. En la década de los sesenta, fue restaurada 
por la entonces Oficina de Patrimonio Cultural, y en 1977, se concluyeron 
los trabajos que estuvieron a cargo del arquitecto Manuel Salvador Gautier, 
quien divide la vida de la iglesia en cuatro f^eríodos, tres de ellos históricos. 
El primero, corresponde a su construcción en el siglo XVI; el segundo a sus 
reconstrucciones hacia 1635 a cargo del maestro de obras Pedro Portillo y 
otra encomendada a Pedro de la Rosa, en 1672; y el tercero, en el período ¡'C- 
publicano (hacüil859), en la cual, se reabre después de permanecer cerrada 
durante la ocupación haitiana. El cuarto período, a partir de su restaura
ción por la Oficina de Patrimonio Nacional, que la convierte en uno de los 
monumentos más importantes en la ciudad colonial.

2.15.1 Primera intervención: impermeabiliza ci6n de techo
Supervisión: Ar(j. Orquídea Martín.
Año: 2009.
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La Iglesia de las Mercedes, consagrada a la Patrona de la Repú
blica Dominicana, es uno de los más hermosos templos de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo y un importante Monumento Nacional. 
Es cuna de una de las celebraciones religiosas más importantes del 
pueblo dominicano, la fiesta de la Virgen de las Mercedes

Debido a los problemas de humedad que estaba sufriendo la Igle
sia por filtraciones en los techos, poniendo en peligro sus estructuras 
y los objetos de culto albergados en ella, el FONDO para la Protec
ción de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, decidió aportar los 
recursos necesarios para realizar los trabajos de impermeabilización 
de los techos de la Iglesia, en atención a la solicitud presentada por 
la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.
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El techo de la iglesia había sido sometido recientemente, en al
gunas áreas, a un proceso de rebajado de las juntas entre las losetas 
y a la aplicación de una pintura de impe rmeabilización acrflica, en 
color blanco. En algunas áreas, le había sido aplicada pint ura color 
ladrillo.

La empresa cont ratada para la aplicación del impermeabilizan
te, Bitupol S. A., recomendó, previo a la ejecución de los trabajos, 
hacer un nivelado de la superficie para el buen funcionamiento del 
material a aplicar.

La impermeabilización del techo fue realizada mediante 
membranas de polietileno de 3 milímetros de espesor. Fue cu
bierta t oda la superficie del t echo del templo, abarcando la bó
veda de la nave; las cúpulas del ábside, la torre del campanario 
y la lin terna; y los techos planos laterales al norte y el sur y los 
contrafuertes ・

2.15.2 Segunda etapa: intervención en la iglesia
Año: 2009
Una inspección realizada en la Iglesia de las Mercedes, por el 

arquitec to Conservador de la misma, el Arq. Manuel S. Gautier; 
acompañado de la Arq. Orquídea Martín, de la Unidad Ejec utora 
del FONDO, en el mes de abril de 2009, determinó la necesidad de 
realizar algunas int ervenciones para su conserva&ón y manteni
miento.

Se pueden destacar los siguientes aspectos sobre el estado de 
la iglesia:

Los muros de piedra en su exterior; presen tan:
-Muchas áreas con la natural pátina oscura producida por el 

polvo, la humedad y otras suciedades y reacciones de la piedra al 
medio ambiente.

-Pátina algal, sobre todo, en la parte inferior y sobre los techos 
más bajos. Se observan en algunos sitios arbustos de considerable 
tamaño.

-En los muros, sobre los techos bajos, se observan algunas áreas 
muy degradadas, con pérdida de material a profundidades de has
ta unas cinco pulgadas.
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-Estructuralmente, no se observan daños de magnitud conside
rable, pero si algunos agrietamientos.

—En la bóveda del coro existe un desprendimiento del pañete 
de aproximadamen te 0.20 metros cuadrados, localizado en un ple— 
mento del lado norte.

—En la cúpula de la torre del campanario se observa una fisura 
horizontalmente, en el [elemento norte izquiei'do.

—En el arco de una ventana del lado norte se aprecia una grie ta 
que abarca todo el dintel y sube hacia el centro de la cúpula.

Se puede apreciar una falta de mantenimien to y limpieza en las 
áreas a las que comúnmente no accede el público: los salones en el 
primer nivel y segundo nivel, al sur del coro; el coro y la torre del cam
panario.

—En general, existe mucho polvo acumulado.
—El salón del segundo nivel presenta det erioros en las vigas y 

alfarjías, y desprendimien to del pañete de los muros, acumulan ・
dose el material caído en 
todos los bordes del piso 
y en la escalera de cara
col, por la cual, se llega 
a ella.

—Los dos niveles su
periores de la torre, ocu
pados por palomas, es tán 
llenos de excrementos de 
las mismas, incluvendo 
las campanas v la esca
lera. En la escalera de la 
torre, también es tán muy 
deterioradas las losetas 
de barro con las huellas 
y la madera de las con- 
tr ahuellas.

—El techo fue recie nte- 
menteimpermeabilizado, 
por lo que, ya corregidas 
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las filt raciones se espera que pronto desaparezcan las humedades 
en los techos.

—Las rejas y cancelas de hierro dentro de la iglesia están en bue
nas condiciones pero necesitan man tenimiento de ajustes, rapilla— 
do v pintura.

—Los pisos, especialmente los superiores, necesitan limpieza y 
pulido.

—Las ins talaciones eléctricas no es tán en muy buenas condicio
nes. Muchas cajas de to macorrie nt es y registros están dañadas.

—En la parte frontal de la iglesia, en las áreas det rás de los con・ 
trafuertes, están siendo ut ilizadas para hacer necesidades fisiológi
cas, provacanda suciedades y malos olores.

El párraca de la Iglesia, Fray Máximo Rodrigue 乙 señaló la ne・ 
cesidad de otro sanitario para el uso de los feligreses, para las oca
siones de las celebraciones en que se congrega una multitud. En el 
mes de julio, se iniciaron los t rabajos de intervención en la Iglesia 
para la corrección de la mayoría de estos problemas. La construc
ción del cuarto sanitario, en un área int erna y pos terior de la igle
sia, fue iniciada en el mes de noviembre 2009.

Para la solución del problema de la grieta en el campanario se está 
organizando una visita al país de una comisión de t écnicos mexicanos 
expertos en la materia, quienes han intervenido en las sol uciones es
tructurales de la Cat edral de México, para que realicen un estudio de 
la sitúa&6n y planteen las recomendaciones correspondientes.

2.76 Panteón de la Patria
Localiza^ci^c^n: Calle Las Damas.
Datos históricos: la construcción de la Iglesia de la Compañía de Jesús, 

hoy Panteón de la Patria, se inició a principios del siglo XVIII y está relacio
nada a la fundación del colegio de los Jesuítas, que JUncionaba en los inmue
bles adyacentes・ Fue abierta al culto hacia 1745 sin estar completamente ter
minada ・ La conclusión se sitúa alrededor de 1755. A lo largo de la historia ha 
tenido diversos usos: almacén, seminario, teatro y oficinas gubernamentales. 
Es considerada como la construcción más importante del siglo XVIII.

Uso actual: después de su restauración en 1958 fue convertida en 
Panteón de la Patria, lugar de reposo eterno de los hombres ilustres.
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La Iglesia de la Compañía de Jesús, hoy Panteón de la Patria, es 
uno de los más importantes Monumentos Nacionales, y como tal, 
debe ser preservado, por lo que, el FONDO de P rotección para la 
Ciudad Colonial de Santo Domingo inició, en agosto de 2009, un 
proyecto de rehabil dación que abarca reparaciones en diferenLes 
áreas de la edificación.

Se lleva a cabo la impermeabilización de todo el techo, inclu
yendo la cúpula, con terminación en color ladrillo, y también se 
tratarán las paredes superiores con un material hidrófugo, para 
evitar las filtraciones existentes.

El sistema de instalación eléctrica presenta algunos deterioros 
que serán reparados y se mejorarán todas las instalaciones, inclu
yendo todas las conexiones, transfer e interruptores del generador 
eléctrico de emergencia v la alimentación principal del sistema. 
También el mejoramiento de la ilu minación en algunos espacios.

En el área del segundo nivel, del lado norte, se instalarán las 
oficinas del Panteón de la Pat ria, por lo cual, estos espacios se habi
litarán con iluminación v aire acondicionado, siendo cerrados con 
puertas de aluminio y vidrio.

Se realizarán otros trabajos, tales como el pulido de algunas 
áreas del piso; el mantenimiento en puertas de madera; la repara
ción de verjas de hierro; la sustitución de piezas en las escaleras de 
ladrillos v la reparación del pasamano de madera.
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3. INTERVENCIONES GENERALES

3.7 Plan de Revitalización Integral
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo

Por su extraordinario valor simbólico de ciudad primada de América 
y su importante pai门monio urbanístico y arquitectónico, Santo Domingo 
está inscrita en la lista de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO.

Año: 2004-2006.
Consultores: Lombardi y Associati.
Representante del FONDO: Arq. Manuel Salvador Gautier: 
Representante del PATRONATO: Arq. Eugenio Pérez Montas.
El Plan de Revdalizacion Integral de la Ciudad Colonial de 

Santo Domingo fue una iniciativa conjunta del Secreta门o Técnico 
de la Presidencia, de la Secretaría de Estado de Cultura y del
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Ayuntamiento del Distr ito Nacional, que conto con los auspicios 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

La finalidad del Plan es la formulación de líneas estratégicas 
que orienten el desarrollo socioeconómico futuro del centro )ns- 
tórico de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que aseguren 
coherencia en la toma de deci siones y que proporcionen directrices 
normativas. El mismo se ha de constituir en un instrumento de pla
nificación especial a aplicar en el IcrnLorio de la Ciudad Colonial 
definido por los limites establecidos mediante Lev No.492, del 27 
de octubre de 1969： al norte la Av. Mella, al sur el paseo Presidente 
Billini, al este el río Ozama v al oeste la calle Palo ¡ fincado.

Los resultados concretos de la iniciativa del Plan se sintetizan 
en tres instrumentos: un Plan Estratégico que establece direclrices 
de desarrollo; un Plan Regulador que identifica las áreas de con
servación y transformación, y establece las reglas de int ervención; 
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y un catálogo de perfiles de proyectos. Estos documen tos se basa
ron en un informe diagnóstico realizado en el 2004 por la misma 
empresa.

3.1.1 Diagnóstico
El informe diagnós tico consistió en un análisis de la situación 

actual de la Ciudad Colonial (CC) de Santo Domingo y fue cons ・ 
truido a partir de la actualización y la integración de las numerosas 
informa ció nes contenidas en estudios preceden tes realizados en el 
centro histórico. Estos datos y fuentes de información fueron de 
t ipo indirecto (documentos, cartografías, datos est adísticos, etc.) 
y de tipo directo (entrevistas de actores claves, levantamientos e 
investiga ció nes de campo, etc.).

El alcance del trabajo inchuía, además, del análisis urbano, la 
identificación e interpretación de los procesos de t ransformación, y 
sucesivamente, la elaboración de las hipótesis de int ervención ur
bana. Para la parte del análisis, se llevó a cabo una profunda inves ・ 
tiga ción de campo en dos sec to res que habían sido anteriormen te 
poco profundizados y que se consideraron fundamen tales para 
la elaboración del plan para la CC: el análisis físico-morfológico 
y tipológico del patrimonio edificado existente, y el análisis de la 
viabilidad y de los flujos de tráfico.

Sobre la base de estos estudios y de estas investigaciones se realizó 
una síntesis interpre tatíva de los procesos en curso, y se pudo identi
ficar los puntos críticos y los programas de acción e int ervención que 
apuntaran a resolverlos. El objetivo final sería coordinar esas accio
nes e intervenciones puntuales para cons truir un plan orgánico de 
revitalización del centro histórico, un programa que representaría el 
verdadero y propio anteproyecto del Plan de Revitalización de la CC. 
Los prin ci pales fenómenos revelados en los diversos estudios son:

° El carácter físic motfol6gico y tipológico del centro histórico
La investigación del componente físico de la estructura urbana se 

articula en dos temas princi pales: el conjunto urbano, "lo construido", 
y los espacios abiertos. La investigación dio como hecho que toda el 
área amurallada sea, como estructura urbana, intangible, y que se ar
ticulen dos niveles de acciones posibles en la ciudad colonial:
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1. Uso de ordenanzas lote por lote, en base a las características 
físicas de los edificios (Plan Regulador);

2. Intervención por proyectos urbanos que se van a encajar en 
los tiempos y en las prioridades del plan estratégico urbano (Plan 
Estratégico).

Las investigaciones para ambos objetivos están reía ció nadas 
estrictamente a la construcción de una forma de manejo simple v 
objetiva, por parte de las autoridades administrativas.

El fin del plan regulador es entregar a ciudadanos v autorida
des, un marco definido de posibilidades v reglas para intervenir 
con usos del suelo y criterios de intervención, claros, en cualquier 
edificio de la Ciudad Colonial.

El instrumento base para la investigación del patrimonio físico 
ha sido una ficha de análisis, que ha tenido dos objetivos: la clasi
ficación tipológica de los predios y el uso del suelo de los edificios. 
El análisis tipológico permitió la identificación del [matrimonio físi
co de la ciudad colonial, y la inÓIvlóualizaciOn de áreas homogé
neas desde el punto de vista físico- morfológico. Con estos datos se 
formularon mapas temáticos de dominante conservación v mapas 
temáticos de dominante transformación. La investigación del uso 
dominante de los edificios, de los espacios abiertos v de la altura 
de los edificios complementa el análisis físico-morfológico.

La comparación de los resultados del análisis de la estructura í;í- 
sica urbana con los datos de la investigación socioeconómica v con 
los datos de uso del suelo urbano, permitió la individualización de 
áreas críticas en la ciudad colonial. Los distintos sectores tienen sus 
propios temas críticos; pero los temas que sobresalen v se mezclan 
en una dimensión más global v urgente son los siguientes:

一 Recupera ción residencial, en particular de las zonas de Santa 
Bárbara, San Antón, Avenida .Mella

一 Reforzamie nto del sistema turístico.

• El sistema de la movilidad
El análisis del sistema de la movilidad de la Ciudad Colonial v 

su entorno mostró, cómo la modernización y una mayor prolife
ración de actividades económicas, han hecho de la zona un centro
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at ractivo y de mucha afluencia de vis 让 antes que, como consecuen
cia, ha provacada diversos problemas de tipo vial. Las act ividades 
que se desarrollan en la Ciudad Colonial, de t ipo comercial y tu
rística, han comprometido no sólo la capacidad de las vías sino al 
aume nto de la demanda de estacionamientos en la zona.

Los principales problemas encontrados están determinados 
básicamen te por ausencia de parqueos en el centro, malos esta- 
cionamien tos en las calles, falta de respeto a las leyes de tránsito, 
existencia de rutas de transporte público que montan y desmontan 
sus pasajeros en cualquier punto creando atascos en el t rWJJíco, pro
blemas de ruido v contam inación. Factores importantes que influ
yen v agravan el problema de los estacianamlentas son la falta de 
seguridad y la señalización escasa e inadecuada.

® Aspectos socio-económicos
Los elemen tos principales que emergieron de la lectura de los 

datos demográficos conciernen a la pobla ción, a la act ividad eco
nómica y al mercado inmobiliari o.

La población residente en la última década permanece sustancial
mente estable y ha disminuido levemente ・ Los residentes trabajan 
básicamente en el sector comercial ・artesanal o en el sector informal. 
El uso residencial es todavía importante en el centro, representa el 
42%, al cual va adjunto un ulterior 20% de uso mixto comercial y re・ 
sidencial. La mavor concentración de tunciones residenciales se halla 
en la zona occidental. La actividad comercial se concentra [principal
mente a lo largo de dos ejes urbanos, la calle El Conde v la Avenida 
Mella, mientras las actividades artesanales, básicamente volcadas al 
turismo, se concentran en tomo al corazón de la zona colonial.

Los datos reportados de las entrevistas, arroja una lenta pero 
progresiva erosión de la función residencial a favor de actividades 
comerciales de escasa calidad, dirigidas a los residen tes o al turis
mo. Los valores inmabiliarias del sector residencial son muv eleva
dos, por lo que prevalece la demanda de inversionistas ext ranjeros. 
Otro problema de fondo que emerge de los datos es que no existe 
una estrecha relación del turismo de playa v el turismo de la CC. 
El turista llega a la Ciudad Colonial en cantidades no elevadas v se 
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mantiene pocas horas, por lo que, tiene una escasa incidencia eco
nómica en la ciudad. La estrategia debe apuntar al mejoramiento 
de la oferta de servicios.

• Investigación social
La investigación social realizada confirmó algunas consideracio

nes hechas anteriormente: la fragilidad de la función reside 门cial, la 
escasa seguridad y la mala gestión de algunos servicios; el cambio de 
uso a tipo recreativo v lúdico en curso en el centro histórico, negativo 
para los residentes de la Ciudad Colonial en particular por el ruido v 
el tráfico nocturno; la presencia de núcleos de pobreza urbana, lo-cali- 
zadas puntualmente, a espaldas de zonas privilegiadas.

° Aspectos ambientales
El análisis de la condición ambiental de la Ciudad Colonial des

t acó varios aspectos críticos. El primero es el más significativo tie
ne que ver con la contaminación del río Ozama que se transiici'e a 
la costa. Los otros factores de degradación ambiental son la conta
minación del aire v el ruido, v por la mala gestión de la recolección 
de desechos sólidos urbanos.

° Las redes infraestructurales.
La Ciudad Colonial, como a menudo sucede en muchos centros 

históricos, está provista de todas las redes infraestructurales. Los 
problemas que se presentan son de dos tipos: lo obsoleto de las 
infraestructuras y los ligados al mantenimiento.

° Marco institucional
En la Ciudad Colonial de San to Domingo, se identificaron cer

ca de 80 actores de diversa naturaleza y actividad, desde organis
mos gubernamentales, nacional y distr 让 al, hasta los comunitarios 
v organizaciones no guhcrnamenialcs. El manejo v gobierno de la 
Ciudad Colonial, se ha caracterizado por la creación de entes au
tónomos, emanados desde el poder ejecutivo, que han provocado 
la fragmentación y superposición de competencias entre estas en
tidades. E.l diagnóstico evidenció la necesidad de contar con una 
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instancia de coordinación institucional,, que armonice y guíe la in
tervención de las mismas.

3・1・2. Plan estratégico
Este componente del Plan de Revitalización define objetivos, 

líneas estratégicas y acciones que se deben implementar para que 
el proceso de conservación y transformación del centro histórico 
sea cohere nte con una nueva visión futura.

El Plan Estratégico supone una base ordenada sobre la cual actuar； 
proporcionada por la vocación funcional de la Ciudad Colonial, dada 
por el Plan Regulador y la Normativa, que define la estrategia de loca
lización de actividades y el potencial de uso de las diferentes áreas.

P ara la construcción del escenario futuro se identificaron cuatro 
objetivos: identidad cultural urbana, valoración, de las diferencias 
urbanas, fortalecimiento de la función habN^cional y recalificación 
de funciones comerciales, terciarias, turísticas e institucionales. 
Cada uno de ellos con líneas de acción estratégicas las cuales se 
resumieron gráficamente.

° Objetivos generales y líneas de acción
1・ Identidad cultural urbana. Construcción y promoción de una 

identidad cultural urbana para toda el área metropolitana a través 
de la valoración de su historia y de su patrimonio cultural, favore
ciendo un mejor posicionamiento de la ciudad de Santo Domingo 
en el marco de la com petitividad global.

Lineas de acción:
-Elaboración del Plan Regulador.
一 Elaboración de normas técnicas para regular las interve nciones. 
-Conservación y valoración de los espacios públicos.
-Transformación compa tibie de áreas a fin de dar sopor te a 

otras estrategias.
2. Valoración de las diferencias urbanas. Oferta de espacios ur

banos de alta calidad, en contraste con las características de otros 
espacios urbanos modernos revalorizando los elementos que per
miten conservar la diferencia:

—Presencia de funciones mixtas.
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-Sección est recha de calles que combinadas con la altura lim 让 ada 
de los edificios ofrecen espacios compatibles con la escala humana.

—Dimensión peatonal, la posibilidad de transitar en vías libres o 
con lim i tado tránsito vehicular articulando secuencias de espacios 
abiertos de gran calidad.

—Capacidad para desarrollar eventos culturales en espacios 
abiertos y la posibilidad de alojar funciones de diversión en locales 
tradicionales.

Líneas de acción:
—Identificación de la vocación funcional de las diferentes áreas.
-Delimitación de zonas urbanas con diferen tes vocaciones fun

cionales.
-Desarrollo de una propuesta de accesibilidad, t ráns ito y esta

cionamiento coherente con las vocaciones funcionales.
-Elaboración de políticas para el mejoramiento de servicios claves.
Proyectos a desarrollar: tránsito y transporte.
3. Fortalecimiento de la función habNacional. Defensa del uso i'csi- 

dencial en el centro histórico, que implica la permanencia constante 
de moradores, con la consecuente demanda de equipamientos públi
cos, de actividades comerciales y artesanales, y de fuentes de trabajo.

-Preservación de la variedad de est ratos sociales estableciendo 
un modelo de integración social.

-Orientación a la disminución del uso en alquiler para favore
cer un mejor mantenimiento de los inmuebles.

Líneas de acción:
-Rcali/ación de provectos de recalificación y de nueva inter

vención para vivienda de interés social.
-Orie nt ación a la pr esencia de propie taidos residentes.
-Implementación de políticas favorables al uso residencial.
-Mejoras en el t ránsi to y estacionamiento favoreciendo la acce

sibilidad a los vehículos de los residentes.
Proyectos a desarrollar: proyectos de recuperación residencial 

en San Antón v Santa Bárbara.
4. Recalificación de funciones comerciales, terciarias, turísticas e ins

titucionales. Fortalecimiento y recaliJficación de usos actuales con ca
pacidad de atraer cotidianamente a uii grupo numerario de usuarios.
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-Mejorando los componen tes identificados como débiles.
—Enriqueciendo de la oferta de trabajo.
一 Mejorando la oferta turística.

1 ‘íneas de acción:
—Cambio de uso recaiificacion del area del puerto.
—Ampliación de áreas peatonales integrando el Parque Inde

pendencia con el sistema pea to nal de calle El Conde, Parque Colón 
y Plaza Espana.

—Restauración de los edificios altos de la calle El Conde.
—Mejoramiento de la imagen urbana de la Ciudad Colonial en 

el polígono turístico.
-Implementación de una política de mejoramien to de la oferta 

cultural para el turism,o.
Provectos a desarrollar: Pr oyecto de Remodelación, de la Calle 

Ell Conde, Provecto de Remodelación de la Avenida Mella, Proyec
to de Recalificación del Área del Puerto.

Acciones prioritarias:
Entre los proyec tos pasibles de ser realizados en la Ciudad Co

lonial se ide nt ificaron algunos como prioritarios, bajo una visión 
estra tégica de ejecutar aquellos que presen taran un escenario favo
rable teniendo en cuenta sus condiciones, disponibilidad de recur
sos y posibilidades de acción.

一 Construcción de Vivienda de Int erés Social - Zona Norte.
° Int ervención en la plaza de San Ant ón.
° Intervenciones mix tas en la zona de Santa Bárbara.

一 Desarrollo Urbano - Zona Residencial Sur.
°Fortalecimien  to del uso mix to hab 让 acional-comercial
en el planeo Presidente Billini y calle José Gabriel García.

一 Desarrollo Urbano - Zona del Puert o.
° Construcción de una marina, un estacionamiento 
en la avenida George Washington.
° Transformación del área portuaria en zona recreativa.
° Dotación de un bulevar arborizado a lo largo del río Ozama.

—Recalificación de la Calle El Conde.
°Peatonización del tramo de la calle Palo Hincado que separa el 

Parque Independencia del extremo oeste de la calle El Conde.
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° Rehabili tación de los edificios con valor histórico
v arquitectónico.
° Conexión del sistema peatonal de la calle El Conde
con el Parque Colón v la Plaza España,

一 Desarrollo del polígono turístico.
° Mejoramiento de la oferta cultural y de la imagen urbana.
° Creación de circuitos turísticos con señalización apropiada.

一 Cambio y adecuación del actual sistema de tráns ito vehicular.
° Inversión del sentido del tránsito de la Avenida Mella.
° Reorganiza&ón de los recorridos del transporte colectivo.
° Limitación de movimientos vehiculares.
° Localización de nuevos esta ció namien tos al borde
y en la periferia del centro histórico.

一 Otros proyectos.
° For talecimiento de la función turística y cultural.
° Sis tema de taxis de la Ciudad Colonial.
° Mejoramiento de infraestructura y redes ・
° Equipamie nto: señalización, baños, estacionamientos, 
semafari/acion, iluminación.
° Fortalecimiento de la actividad art esanal.
° Calidad Ambiental: gestión de desechos sólidos, manejo 
ambiental de las generadoras de energía eléctrica,

del Río Ozama.
°Seguridad.
°Regularización de la ven ta de buhoneros.
°Regularización de los paseos en coche ・

3.1.3 Plan Regulador
El Plan Regulador de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 

tiene como finalidad regular la zonifíca&ón y el uso de esta impor
tante parte de la cap 让 al de la República Dominicana. El mismo, 
persigue reglamentarla con el fin de mant ener y promover su con
servación, puesta en valor y desarrollo saciaecanómico.

El Plan Regulador abarca los siguie nt es aspectos de la proble
mática urbana:
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—La conservación del patrimonio urbanístico y arquitectónic o.
-El uso adecuado de los inmuebles.
—El uso de los espacios públicos.
—La cons trucción de t odo tipo de obras.
-La subdivisión de lotes.
-El t ratamiento de las áreas verdes y del ent orno paisajístic o.
El Plan Regulador se manifiesta en una normativa que deberá 

aplicarse a las int ervenciones a realizar en t odos los bienes inmue
bles s 让 os en el cen tro histórico. Esta normativa est ablece paráme
tros en funci ón de diversos aspectos.

1. Categorización de bienes culturales inmuebles. La categoría de 
un bien inmueble está determinada por la definición de sus valores 
int rínsecos, his tóricos y arquitectónicos, así como por sus valores 
documentales y ambientales. En t anto, las tipologías de los inmue - 
bles quedan determinadas por su ubicación en el centro histórico y 
por el período de su construcción ・

2. Zonas de estructuración urbana ・ El Plan Regulador conside
ra todo el conjunto de la CC como objeto de conservación patri
monial, pero igualmen te est ablece una zonifícación tomando en 
cuenta la densidad de edificios y espa cios de valor monumental, la 
homogeneidad del entorno y sus posibilidades de conservación o 
t ransformación. Las Zonas de Est ructuración Urbana constituyen 
cua tro unidades coherentes de trat amiento y de conservación den - 
tro de la t rama urbana.

Zona 1. Ciudad, histórica intramuro.
Zona 2. Ciudad intramuros de relieno.
Zona 3. Calles comerciales del siglo XX: El Conde v Av. Mella. 
Zona 4•八rea del puerto.

3. Grados de intangibilidad de las zonas ・ Los grados de intan
gibilidad corresponden al nivel de protección que se pretende 
dar a los diferentes sectores en función de la calidad, de la con
sistencia del patrimonio histórico-urbano v del valor ambiental 
del conjunto.

4. Tipos de intervención. Según la zona en que se ubiquen los 
inmuebles v teniendo en cuenta su clasificación, se pueden realizar 
los siguientes tipos de intervenciones: conservación (restauración, 
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rehabilitación, reconstrucción y remodelación), demolición parcial 
o total, y obra nueva.

5. Usos. Se establecen nuevos perímetros de usos dominantes y 
vocaciones preferentes, que orientan al desarrollo futuro de la CC. 
La identifkación de diferentes sectores perm让e dirigir las princi
pales disposiciones de transformación y nuevos usos bajo la vo
cación funcional del sector; mejorando progresivamente la oferta 
global y la calidad de vida.

6. Espacios Abiertos. Los ambientes urbanos, calles, callejones, 
peatonales, parques, plazas, plazoletas, jardines, patios y otros 
espacios abiertos, deben ser conservados por su carácter de áreas 
libres de uso público, y por su valor histórico y ambiental. Las dis
posiciones rigen todo lo concerniente a la preservación y conserva
ción de esos espacios abiertos de propiedad pública y privada.

7. Parámetros de EdificaciOn. Las prescripciones establecidas 
para el tra tamiento volumétrico, de superficie, constructivo e inte
rior del inmueble están basadas en la clasificación y en las instan
cias de intervención apropiadas.

Sínt esis preparada a partir del Informe Final (Enero 2006) presentado por la firma 
Lombardi y Associati. www.planciudadcolonial.com.do3.2 Modelo digital interactivo de la Ciudad Colonial 

de Santo Domingo
Realización: Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional 

Pedro H.enrfquez Ureña (UNPHU).
Año: 2009.
La formulación de este proyecto para la elaboración de un Mo

delo Digital Interactivo de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
Patrimonio de la Humanidad fue ideado por la Escuela de Arqui
tectura de la Universidad Nacional Pedro IHenriquez Ureña v se 
lleva a cabo por esta institución con la corresponsabilidad de la 
Dirección Nacional de Pat rimonio Monume ntal y el fínanciamien- 
to del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo, del Grupo Vicini y la Oficina Nacional para los Fondos 
Europeos de Desarrollo (ONFED).

El proyecto se inició cuando la Escuela de Arquitectura de la Uni
versidad Nacional Pedro HenMquez Ureña asumió la responsabilidad
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de estudiar y proponer soluciones a los diferentes problemas de la 
ciudad de Santo Domingo. La motivación provenía de que, en los 
últimos años, el acelerado proceso de deterioro evidenciado dentro 
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo ha pues to en peligro la 
declaratoria de Pat rimonio de la Humanidad y ha evidenciado la 
necesidad de planes que propongan un relanzamiento int egral de 
la Ciudad Colonial.

Aunque se han realizado varias propues tas al respecto, ningu
na se ha implemen tado de una manera efectiva. Una de las razones 
ha sido la inexistencia de instrumentos idóneos para evaluar las 
calidades ambientales v monumentales de la Zona, en tal sentido, 
la elaboración de un Modelo Dig ital Interactivo se constituiría en 
una herramienta versátil v útil.

El Modelo Dig ital Int erac tivo es un documen to digital, en el 
cual, se modelarán todas las edificaciones de la Ciudad Colonial 
como documen to en 3D. Con este instrumento se podrán compa
rar los proyectos a realizar en la Ciudad Colonial a escala y en t res 
dimensiones, lo que ayudará a visualizar el impacto de los mismos 
v a tomar las decisiones pertinenteAs. Además, se asociará a estos 
archivos 3D toda la información de los inmuebles v se constituirá 
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en un documen to abierto, geo-referenciado que se mantendrá ac
tualizado, a través del Laboratorio Digital de la Escuela de Arqui
tectura de la UNPHU, al incorporarle toda la nueva información 
de los proyectos sometidos a Patrimonio Monumental o a cual
quier otra institución que actúe en la Ciudad Colonial.

En este proyecto además se utilizan recursos de investigación 
del Centro de Altos Estudios y se le da continuidad al proyecto 
CARIMOS, utilizando algunas de sus met odologías de cataloga
ción y reeditando la página Web del mismo.

3.2.1 Objetivos
El obje tivo general es cons tr uir un Modelo Digital Int eractivo 

de la Ciudad Colonial de Santo Domingo asociado a una base de 
datos actualizada de su inventario. Los objetivos específicos son:

-Producir un modelo tridimensional del sector.
-Construir un base para la elaboración de un inventario cientí

fico (geo-referenciado y asociado a una base de datos tridimensio
nal) de la Ciudad Colonial.

-Producir un documento utilizable, tanto para el sec tor públi
co, como para el sector privado, que permita evaluar histórica, ar- 
qtütect ónica y económicamente, las propiedades inmuebles de la 
Ciudad Colonial.

-Elaborar un instrumento de planificación ut ilizable por la Ofi
cina de Patrimonio Monumental.

-Identificar provectos realizables y utilizables por la Oíicina de 
Pat rimonio Monumental den tro de la visión del Urbanismo Estra
tégico, que generen bienestar y mejoren la calidad de vida de los 
habi tantes de la Ciudad Colonial.

-Organizar un Laboratorio dig 让 al en la Escuela de Arq u 让 ectu- 
ra de la UNPHU para desarrollar proyectos similares y dar soporte 
técnico a la DNPM.

-Producir una docume nt ación urbana actualizada de los dife
rentes sectores de la Ciudad Colonial.

-Crear una Unidad de Seguimiento al Inventario Cien tífico 
dentro de la DNPM.

-Activar la página Web de CARIMOS.
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3.2.2 Resultados
Se prevén los siguientes resultados:
-Producción de un modelo int erac tivo digitalizado de la Ciu

dad Colonial .
-Documentación histórica, social, urbana y arq u 让 ect ónica, a 

modo de diagnostico, de la Ciudad Colonial.
-Creaci6n de una base de datos urbana para la realización de 

inven tarios y diagnósticos sec toriales. Esta base de datos est ará or
ganizada por capas (“、工丁叮 de informaciones diferentes, específi
camente en:

° Usos de suelo.
° Not ificación.
° Alturas -
° Materiales.
° Densidades hab 让 acionales.
° Época de cons trucción.
° Equipamiento.
° Áreas verdes y Plazas ・
° Infraestructura.
° Vialidad.
一 Identificación de proyectos posibles en la Ciudad Colonial.
-Diseño de proyectos pilotos de acuerdo a la solicitud de la 

DNPM ut ilizando la herramienta producida (modelo digital).
—Creación de un Laboratorio Digital en la Escuela de Arquitec

tura de la UNPHU que sirva de soporte técnico a la DNPM
-Creación de la unidad de seguimiento al proyecto dentro de 

la DNPM- '

—Activación de la Página Web del CARIMOS.

3.2.3 Proceso
Para la realización del presente proyec to se dividió la Ciudad 

Colonial en tres sectores y se contrataron profesores de la Escuela 
de Arquitectura de la UNPHU para desarrollar los sectores pro
puestos con equipos de estudiantes. Se contrató, además, a un 
especialista en elaboración de modelos digit ales para dar soporte 
técnico y entrenamiento durante todo el proceso.
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Los equipos realizan los trabajos de recopilación de información, 
producción de cartografía, 3D, formulación de un plan de manejo 
piloto y la identificación de proyectos para la DNPM, diseñando uno 
de ellos a manera de piloto demostrativo de la utilidad del model o.

Los proyectos deben ser proyectos que produzcan una dinami- 
zación positiva de la zona y que puedan ser ejecutados posterior
mente por instituciónes públicas, como la Oficina de P atrimonio 
Monumental o privadas interesadas en invertir en el mejoramiento 
de la Ciudad Colonial en condición de asociados al Estado. La idea 
es comenzar a producir una carpeta de los proyectos necesarios 
para dinamizar la Ciudad Colonial y man tener cu cond i&6n de 
Patrimonio de la Humanidad.

Finalmente, se conformara, con los equipos del proyecto, un La
boratorio Digital en la Escuela de .Arqu让ectura de la UNPHU para 
la realización de proyectos similares y que se manten drá pro porcio - 
nándole un apoyo técnico a la Oficina de l^atrimonio Monumental.

。Sectores propuestos
—El primer sector está limitado al Norte, por laAv. M'ella; al Sur； por 

el Mar Caribe; al Este, por el Río Ozama y, al Oeste, la calle HUos.
—El segundo sec tor está lim 让 ado al Norte, por la Av. Mella; al Sur; 

la calle El Conde; al Este, la Calle Hostos; y al Oeste, la Calle Pina.
—Y el tercer sector está limitado al Norte, por la calle El Conde; 

al Sur, el mar Caribe; y al Oeste, la calle Pina.

• Etapas
El proyecto está previsto para desarrollarse en 8 meses, equivalen

tes a dos cuatrimestre docentes. El proyecto se realizara en tres etapas:
Primera etapa ・ Recopilación de información hist órica, social y 

urbana, levan tamiento de datos arquitectónicos y urbanos. Los re
sultados esperados para esta etapa son:

—Realización de un estudio histórico, social y arqu 让 ectónico, a 
modo de diagnóstico.

-Revisión y actualización de las fichas de inventario de los bie
nes inmuebles de la Ciudad Colonial utilizándose para tal fin la 
ficha elaborada por el CARIMOS.
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—八ctuali/ación de la página Web del CARIMOS.
Esta etapa se realiza act ualme nte con la participación del Centro 

de Altos estudio)s v la Oficina de Pat门monio Monumental (DNPM) 
bajo la dirección de la Escuela de Arquitectura de la UNPHU.

Segunda Etapa ・ Construcción de modelo 3D y creación de base 
de datos y activación de la pagina Web CARIMOS. Los resultados 
esperados para esta etapa son:

—A partir de la revisión en el sit io (levantamie nto de cada edifi
cación), y con la docume nt ación de las fichas actualizadas, se reali
zara un modelo digital de la Ciudad ^丄山川⑺丨.

—Se incorporará la infarmación de cada inmueble para comple
tar el Invent ario 0丨(、门山让().

Esta etapa sería realizada por la Escuela de Arquitectura de la 
UNPHU y la Oficina de Pat rimonio Monume nt al con la colabora
ción de CARIMOS.

Tercera Etapa. Propuestas pil oto de planes par ci ales y confor
mación del Labaratalio Digital UNPHU para dar soporte técnico 
a la DNPM y ent renar estudiantes de arquitectura en el manejo de 
herramientas dig 让 ales y su aplicación en los Centros Históricos. El 
resultado esperado para esta etapa es que a partir de la información 
levan tada e incorporada al modelo digital y de la adecuada soli citud 
por parte de Oficina de Patrimonio se pondría en prueba su utilidad 
con la elaboración de unos proyectos pil otos para la Oficina de Pa- 
trimania Monumental, de manera que la misma cuente con ins tru- 
ímentos de gestión que le permita administrar la CC.

Estos pravectas pilatas serian:
—Santa Bárbara. Reglamen tación y plan de manejo.
—La calle El Conde. Reglamen to y plan de manejo.
—Borde marino. Reglamen to y plan de manejo.
—Además, se dejará constituido el Laboratorio Dig 让 al de Arqui— 

t ectura de la Escuela de Arq uit ectura de la UNPHU, que será sapar- 
te técnico de la Dirección Nacional de Patrimonio iVíonumental.

—Se dejará est ablecida la Unidad de Seguimiento al Inventario 
匸心“讣心)por parte de la DNPM.

Esta et apa la realizaría la Escuela de Arq u 让 ectura de la UNPHU 
y la DNPM.
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3・2・4 Presenta&6n del proyecto Modelo Digital Ciudad Colonial
En septiembre de 2009, la Escuela de Arquitectura de la Univer

sidad Nacional Pedro Henriquez Ureña realizó una primera presen ・ 
tación del proyecto en la sala de conferencias de dicha universidad. 
La actividad contó con la presencia del Cardenal Su Eminencia Re
verendísima, Nicolás de Jesús López Rodrigue 乙 del Rector de la 
UNPHU, Arq. Miguel Fiallo Calderón; Eugenio Garrido Saviñón, 
P rimer Vicepresidente y Presidente en Funciones de la Fundación 
Universi taria Dominicana; Arq. Eugenio Pérez Montas del FONDO; 
representantes del Grupo Vicini y de la Secretaria de Cultura; el De
cano de la Facultad de Arquitectura y Artes, Arq. Ornar Rancier v el 
Rector del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Es
pañol adscr ito a la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña.

Las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo del Rector. Arq. 
Miguel Fiallo Calderón. Mientras que la presen tación del proyecto, 
estuvo a cargo de los miembros del equipo realizador de la UNPHU, 
los arquitectos Juan Mubarak, Rubén Hernández y Omar Rancie 匸

Al eve nto t ambién asis tieron masivamente, estudiantes, profe
sores, autoridades académicas de la institución, así como, medios 
de comunicación en general.
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3.3 Plan, de actuación para el entorno 
de la Catedral Metropol让ana de Santo Domingo

Antecedentes: el polígono Catedral forma ynrie de la llamada Ciu
dad de Ovando, que constituye la parte monumental y mas antigua de la 
CCSD. Este polígono Jo门ma parte del polígono institucional y turístico 
definido por el Plan Lombardi, y anteriormente, propuesto por el Plan 
Cuna de America y asiumido por la propuesta de normativas realizadas 
por el Itt/. Gautier.

La zona en cuestión, conocida como la Plaza de Armas, forma parte del 
núcleo original del segundo y definitivo asentamiento de la ciudad de Santo 
Domingo. Su desarrollo se núcleo alrededor de la Catedral, que comenzó a 
edificarse en 1521 y definió los usos en el entorno basados en la implanta
ción de los poderes fácticos básicamente la Iglesia y el Ayuntamiento. Tam
bién se ubican allí otras importantes edificaciones: la Real Cárcel y la casa 
Herrera-Borgella, que fue durante muchos años sede del gobierno.

Afínales del siglo X.1X, se convierte en una plaza dura con el nombre 
de Parque Colón, a partir de la colocación de la estatua del Almirante y de 
la cacica Anacaona. El polígono articula además, otros espacios públicos: 
el Callejón y la Plazoleta de los Curas y la. Plaza Padre Billin.i. Durante el 
siglo pasado se incorporaron otras edificaciones modernas importantes.

Realización: Oficina de la Ciudad. Arquitectos. Omar Rancier, Luis 
Guzmán y Pablo Morel.

Año: 2009.
Otro proyecto que se lleva a cabo, t ambién con el financiamien- 

to del FONDO, es el Plan de Actuación para el entorno de la Cate
dral Metropolitana de Santo Domingo y del Museo la Catedral, en 
la Ciudad Colonial.

Esta propuesta t ra ta de desarrollar un Plan de Actuación vial y 
de reconfiguración del espacio urbano del entorno inmediato de la 
Catedral de Santo Domingo, que permita solucionar los problemas 
de tránsito \' ambientales, entre los cuales, señalan el proceso de 
corrosión de las fachadas de la Catedral y los problemas estructu
rales que se desprenden de los microsismos que produce el tránsi
to indiscriminado en el sitio.

A. partir de un diagnóstico urbano que comprende el conteo ve
hicular de la zona, la demanda y la oferta de estacionamientos y la 
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evaluación del espacio urbano, principalmente las aceras y las fa
chadas urbanas, propone una serie actuaciones basadas en diseños 
simples v relativamente económicos, acompañado de sugerencias 
especificas para el desarrollo de parqueos públicos, dentro y en la 
periferia de la CCSD.

Uno de los aspectos que aborda es te Plan de Actua ción es el 
estudio de los recorridos t urísticos en el ent orno de la Cat edral. 
Estos recorridos se coordinaran con la oferta única del Museo de la 
Catedral que construye e instala el Arzobispado de Santo Domingo 
con el consenso del Gobierno Naci onal, a través de la Oficina de 
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en los edifí&os de la 
Cárcel Colonial y la casa Herrera-Borgellá, dentro de un Polígono 
que se ha convertido en el corazón del Centro Histórico.

3・3・1 Área de trabajo
Se delimitó un polígono inmediato denominado P olígono Ca

tedral, con un área de 51,800 metros cuadrados, limitado al norte 
por la calle El Conde; al sui; por la calle Padre Billini; al este, por 
la calle Las Damas; y al oes te, por la calle Hostos. Además, un po
lígono general o extendido. Con una superfí cié que supera los 143 
mil metros cuadrados, limitado al norte, por la calle Mercedes; al 
sur, por el Paseo Padre Billini; al este, por la calle Las Damas; y al 
oeste, por la calle Hostos.

3・3・2 Metodología
La metodología utilizada parte de las mediciones de la oferta 

y demanda de estacionamientos, y la frecuencia de las paradas de 
auto buses de turismo v de la evaluación de los espacios públicos 
asociados al polígono. A partir de esta evaluación, se plantearon 
las estrategias de actuación que se organizan en tres escalas:

-Propuestas de adecúa&6n física del espacio público, que con
templa la peatonización de ciertos tramos, la ampliación de las ace
ras v el amueblamiento y la señalización urbana.

-Propuesta para nuevos esta ci ónamien tos para la CC, y específi
camente, para el Polígono Catedral asociados a circuitos turísticos.

-Propuestas de actuaciones en fachadas de edificaciones ・
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3・3・3 Estrategias y actuaciones propuestas
El estudio propone tres grupos de estrategias dirigidas a solu

cionar los aspectos más importantes del Polígono Catedral: t ransi- 
to, rutas de accesos tur ísticas y espacios públicos. Estas estrategias 
deben complementarse con disposiciones administrativas que den 
soporte a las mismas, sob re todo, en lo concerniente a los proble
mas de tr ánsito v transporte.

° Tránsito
Se proponen tres est rategias fundamentales:
-Reduc&6n del ancho de rodadura en ciertas calles y aumentar 

el ancho de las acera.
— Prohibición de estacionamientos en el entorno de la Catedral 

y controlar el est acionamiento en algunas zonas por taxíme tros y 
otros elementos.

-Aumentar la dotación de estacionamientos en la zona ・
Una estrategia al ternativa es la redefínición de flujos vehicula

res que per m 让a un programa de peatonización de algunas calles.
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• Rutas turísticas de accesos
Se propone la definición de rutas peatonales de acceso a la CC 

para erradicar tatalment■e el acceso de autobuses v minibases a la 
zona. Los puntos de accesos serían: al sur de la Arzabispa Meriño 
y al este de la /Avenida del Puerto.

° Espacios públicos
Las estrategias se dirigen a fartalecer el sistema de espacios pú

blicos, reducir el ancho de rodadura de las calles Arzobispo 'Meriñc） 
e Isabel La Católica, lo que supone un. aumento sustancial del área 
de acera que permitirá trabajar el diseño del mabiliaria urbano, 
pavimentación y arbarizaaan.

Así mismo, de propone el rediseño de la plazoleta de Padre 
Billini, el tratamiento del ］阳\「1】2讯（）en las intersecciónes de las 
calles y un adecuado sistema de señalización.
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