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Resumen / Las placas de vidrio fueron utilizadas desde comienzos del siglo XIX para fijar imágenes utilizando 
distintos tipos de emulsiones químicas reactivas a la luz. En las mismas se fijaron imágenes en positivo y negativo 
hasta que a fines de ese siglo se popularizó el uso del método de Daguerre. Hacia principios del siglo XX, utilizan
do sucesores del daguerrotipo y emulsiones más estables, comenzaron a emplearse placas de vidrio para capturar 
imágenes astronómicas y estudiarlas como parte del proceso observacional. En el presente trabajo nos centramos 
en la recuperación y restauración de placas solares tomadas en el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel 
(Provincia de Buenos Aires, Argentina), entre los años 1940 y 1970. Las mismas fueron abandonadas durante 23 
años y almacenadas en condiciones no siempre satisfactorias, por lo cual se deterioraron. Se explican las técnicas 
y procesos a los que fueron sometidas parte de ellas, tratándose tanto de procedimientos químicos y físicos, inclu
yendo detalles de las distintas técnicas con las que se reconstruyeron algunas que se hallaban rotas. Las imágenes 
obtenidas son de fundamental importancia para reproducir los estudios solares realizados en este Observatorio a 
mediados del siglo XX; estas imágenes fueron y están siendo catalogadas para su posterior utilización. Con ello se 
desea recuperar este valioso patrimonio, siendo ésta una iniciativa llevada a cabo por la Municipalidad local, la 
cual incluye desde la recuperación de telescopios e instrumentos hasta la del material producido durante los años 
de su funcionamiento. También se trabaja, como miembros de la Red de Museos de Observatorios Astronómicos 
Argentinos, para la recuperación de todo tipo de material histórico, en especial procedentes de los observatorios 
históricos argentinos.

Abstract / Glass plates were used since the beginning of the 19th century to fix images using different types 
of light-reactive chemical emulsions. Positive and negative images were fixed in them until the use of the Da
guerre method became popular at the end of this century. By the early 20thcentury, the use of successors to 
the daguerreotype and more stable emulsions led to the adoption of glass plates for the capture and study of 
astronomical images. In the present work we focus on the recovery and restoration of solar photographic plates 
acquired at the Observatorio de Física Cósmica de San Miguel (Province of Buenos Aires, Argentina), between 
the years 1940 and 1970. They were abandoned for 23 years and stored in conditions not always satisfactory. This 
resulted in the deterioration of the plates. The techniques and processes to which part of them were subjected 
are explained, both chemical and physical procedures, including details of the different techniques with which 
some that were broken were rebuilt. The images obtained have fundamental importance in order to reproduce 
the solar studies carried out in this Observatory in the mid-20thcentury, which were and are being cataloged for 
later use. The aim is to recover the valuable heritage, this is an initiative carried out by the local Municipality 
that includes from the recovery of telescopes and instruments to that of the material produced during the years 
of its operation. We also work, as members of the Red de Museos de Observatorios Astronómicos Argentinos, in 
order to recover all types of historical material, especially from Argentinian historical observatories.

Keywords / history and philosophy of astronomy — methods: miscellaneous — Sun: general

1. Introducción

1.1. Pasado, presente y futuro de las placas 
fotográficas

El origen de los soportes en vidrio es muy antiguo y con 
un interesante desarrollo (ver por ej. Rosenblum, 2007). 
En 1814 Niépce ideó la “heliografía” y en 1817 realizó 
sus primeros soportes en positivo sobre vidrio. Asocia
do con Daguerre mejoraron la calidad, aunque éste pu
blicó en 1829 un tratado sobre el tema y se apropió

del invento, surgiendo los “daguerrotipos”. Weatstone 
también realizó una gran cantidad de estudios y publicó 
sus descubrimientos en 1838, en los cuales usaba un so
porte de vidrio tratado con una emulsión al colodión. 
En 1842, Herschel descubrió que la mezcla de sales de 
hierro y cianuro producía un compuesto fotosensible que 
podía utilizarse para crear impresiones fotográficas. Lue
go Brewster, en 1849, modernizó el proceso de Weatsto
ne utilizando el negativo (en vidrio/colodión), mientras 
que el positivo era impreso en papel cartón tratado con
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albúmina. Esta combinación se utilizaría hasta aproxi
madamente 1880, donde comenzaron a usarse placas al 
positivo con gelatinobromuros, gracias a los trabajos de 
Bennett y Maddox. Ya a fines del siglo XIX se emplea
ron emulsiones más estables que permitían varios días 
de almacenamiento y, finalmente, las gelatinas de haluro 
de plata sensibilizadas con azufre, agentes reductores o 
metales preciosos. Un hito relevante para la Astronomía 
lo constituyó la fotografía del Gran Cometa tomada por 
Gill en 1882, ya que además de los pequeños detalles 
obtenidos de este objeto, la zona del cielo cubierta por 
la fotografía reveló miles de estrellas que resultaban in
visibles a la mera observación visual, generalizándose 
rápidamente su uso debido a las grandes ventajas que 
representaba, entre ellas, el registro permanente de la 
observación (Bachiller, 2009).

Con el advenimiento de la tecnología digital, las pla
cas fotográficas dejaron de ser la principal fuente de in
formación en Astronomía. Con el paso del tiempo, éstas 
sufren deterioros debido, principalmente, a exposicio
nes a la luz, al contacto con la humedad, su manipula
ción inadecuada, a las reacciones químicas con elemen
tos del ambiente y al incorrecto almacenamiento, por lo 
cual resulta imprescindible su constante mantenimiento 
y preservación. Las mismas representan un registro úni
co e irrepetible de los cuerpos celestes de estudio o de 
fenómenos y/o eventos del universo. En este sentido, a 
finales del siglo XX la Unión Astronómica Internacional 
(IAU) comenzó a concientizar a la comunidad interna
cional sobre la necesidad de no solo salvaguardar la gran 
cantidad de colecciones de placas fotográficas, muchas 
de ellas aún no analizadas o procesadas, sino también 
preservar la gran cantidad de colecciones de placas dis
tribuidas en todo el mundo. Al mismo tiempo la IAU 
advertía que no todos los observatorios disponían del 
lugar, dispositivos computacionales de acceso, ni de los 
recursos para almacenarlas y archivarlas (Viotti, 1992).

Extraer todo el potencial científico de los datos as
tronómicos es un proceso que a menudo ocurre a lo lar
go de mucho tiempo y gracias a los esfuerzos combina
dos de generaciones de investigadores. Esta explotación 
científica y síntesis de datos sólo es posible mediante el 
establecimiento y la gestión de colecciones de datos as
tronómicos bien definidas y bien conservadas. Al respec
to, en el año 2001 la IAU estableció el grupo de trabajo 
para la preservación y digitalización de placas fotográfi
cas (Comisión B2 “Datos y Documentación”*),  con el 
objetivo de fomentar los esfuerzos para digitalizar las 
placas y actuar como organismo de control.

*https://www.iau.org/science/scientific_bodies/
working_groups/313/

Algunos resultados actuales muestran las potencia
lidades de esta tarea; entre ellos podemos mencionar la 
implementación de un algoritmo semiautomático para 
la detección de manchas solares y de la umbra, realiza
da con placas fotográficas digitalizadas del Observatorio 
Solar Kodaikanal (India). Este trabajo permitió ampliar 
el catálogo existente con placas recuperadas de los años 
1904 y 1921, constituyendo una importante fuente de 
información para el estudio de la variabilidad del Sol a 
largo plazo (Jha et ah, 2022). También se pudo estudiar

la variabilidad de largo periodo de la emisión de la in
tensidad solar en Ca II K utilizando placas fotográficas 
digitalizadas en el observatorio antes citado (Kakuwa & 
Ueno, 2022). '

1.2. El Observatorio de Física Cósmica “Padre 
Bussolini” (OFCPB)

Este Observatorio se encuentra ubicado en la ciudad de 
San Miguel, al NE de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
fundado en 1935 con la intención de realizar estudios 
de fenómenos atmosféricos y telúricos vinculados con la 
actividad solar, combinando Meteorología, Geofísica y 
Astronomía. Pensado a semejanza del Observatorio del 
Ebro (España), se constituyó en uno de los cinco existen
tes de su tipo en el mundo. Fue propuesto por el Consejo 
Nacional de Observatorios, gestionado por la Compañía 
de Jesús y subvencionado a partir del aporte de em
presas y particulares (Paolantonio, 2015). En el mismo 
llegaron a trabajar aproximadamente 500 personas, en
tre las que se cuentan premios Nobel e investigadores de 
la NASA y de los mayores planetarios de Europa.

Entre los registros realizados con el telescopio solar 
Lyott, el Gustav Heide y el celóstato, encontramos una 
cantidad de imágenes, muchas de ellas con anotaciones 
y formatos inusuales; las mismas están en proceso de 
estudio, recuperación y clasificación. Además, este ob
servatorio contaba con varios espectroheliógrafos y el 
primer radioheliógrafo para el estudio de los eclipses. A 
principios del siglo XX, las fotografías se tomaban nor
malmente sobre placas de vidrio y tenían “esa” línea 
media que, según Iwaniszewski (2020), indicaba el me
ridiano terrestre correspondiente al lugar de adquisición 
de las mismas. En 1935 cambiaron esta característica a 
un meridiano solar, por una convención de los astróno
mos europeos, y esa es la línea media que vemos en 
nuestras imágenes (ver Fig. 1).

Actualmente se están terminando de restaurar una 
serie de placas correspondientes a eclipses solares, a las 
que se prevé facilitar el acceso a través de un reposi
torio en línea al finalizar el trabajo. Este proyecto es 
una iniciativa llevada a cabo por la Municipalidad local, 
que incluye la recuperación de telescopios e instrumen
tos hasta la del material producido durante los años de 
funcionamiento del Observatorio. Como miembros de la 
Red de Museos de Observatorios Astronómicos Argen
tinos (RedMOAA) (Merlo et ah, 2023), venimos reali
zando actividades de recuperación de material histórico 
procedentes de los observatorios que la integran. Los 
trabajos de recuperación fotográfica mencionados aquí 
fueron realizados por el primer autor con asesoramiento 
de personal especializado en restauración que colabora 
con el Museo del Observatorio Astronómico (MOA**),  
Observatorio Astronómico de Córdoba, UNC, coordina
do por el segundo autor.

2. Placas de vidrio en el OFCPB
Este Observatorio dispone de placas fotográficas con in
formación muy importante, ya que reflejan los traba-
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Fig. 1. Placa solar atacada por la humedad y el polvo pe
gado. La línea horizontal que pasa por el centro del Sol co
rresponde a un meridiano solar (ver subsección 1.2).

jos realizados desde mediados hasta fines del siglo XX. 
Sus resultados, además de publicarse en revistas de la 
especialidad, se editaron en artículos propios (ver por 
ej. ObsFCSM, 1938). Las observaciones y las fotografías 
fueron realizadas por los profesionales que trabajaron 
allí, y las mismas no se encuentran debidamente cata
logadas. Se ignora por el momento la autoría de ellas, 
pudiéndose identificar solo las fechas a través de las ano
taciones o etiquetas agregadas a las placas. Tampoco es 
posible determinar los instrumentos con que fueron to
madas, aunque suponemos que fueron los acoplados al 
celóstato. El material seleccionado para restaurar se en
contraba atacado por la humedad y con polvo pegado, 
sometido a condiciones límites de temperatura y hume
dad, como podemos apreciar en la Fig. 1. Para la do
cumentación del contenido se utilizó un negatoscopio, 
fabricado en base a una película de policarbonato y pa
peles de calco apoyados sobre una computadora personal 
con un fondo luminoso blanco.

3. Metodología de intervención
Utilizamos el protocolo de actuación propuesto por He
rrera Garrido (2014): a) Registro de procedencia; b) Es
tudio histórico-artístico del material; c) Preparación y 
propuesta de tratamiento; d) Planificación del transpor
te del material al lugar de tratamiento; e) Fotografia
do pre-restauración; f) Informe de la colección y fichas 
técnicas de restauración; g) Extracciones microbiológi- 
cas (si fuera necesario) antes o durante la intervención; 
h) Proceso de intervención de conservación y/o restau
ración; i) Fotografiado de todo el proceso; j) Preparación 
de un almacenaje adecuado; k) Informe final ; 1) Trans
porte y consigna de los materiales restaurados al lugar 
de almacenado.

3.1. Deterioros

Las placas se encontraban afectadas por roturas físicas 
o atacadas por agentes químicos, que incluyen todos los

oxidantes procedentes tanto de los productos de limpie
za como del deterioro de edificios, pinturas, etc. Debe 
tenerse en cuenta que las sales de bromuro se diluyen 
totalmente en concentrados de cloro o sus variantes de 
hipocloritos. Asimismo, debido a su composición, la ge
latina se encuentra afectada por todo tipo de bacterias, 
aunque las sales de bromuro actúen rápidamente como 
antibióticos. Por ello es usual ver afectados los bordes 
de las mismas pero no su centro, donde suelen encon
trarse las imágenes. Además, la elevada humedad pue
de causar una pérdida de transparencia y el ataque de 
hongos deteriora la imagen irreversiblemente. La natu
raleza higroscópica de las sales adicionadas a la gelatina 
(de sodio, calcio, potasio, etc.) conlleva a la absorción 
de la humedad y a la pérdida de transparencia de la 
imagen. Esta reacción genera un proceso autocatalítico 
que produce un aumento de la alcalinidad de la placa, 
volviéndose más opaca.

3.2. Limpieza

Para el proceso de limpieza realizamos un baño de “pa
ro”, utilizando una disolución en agua de ácido acético 
en una proporción del 1 % al 2 %. En nuestro caso uti
lizamos el producto Kodak IMSB-5a diluido en agua des
mineralizada. Las placas fueron luego sumergidas a una 
temperatura no inferior a los 21 °C, limpiadas de moho 
y suciedad con un hisopo, lavadas con agua destilada 
y finalmente dejadas secar en un ambiente con la me
nor humedad posible. Un punto importante es el uso de 
agua destilada, ya que la capa de gelatina es reactiva a 
los oxidantes y si fuera sumergida directamente en la- 
vandina (lejía), tardaría segundos en diluirse. Un proce
dimiento previo, que a veces resulta suficiente, consiste 
en la limpieza con un pincel con pelos de marta, usados 
normalmente en el área artística o cosmética, ya que el 
soporte seco tiende a atraer polvo. También resulta útil 
el uso de una pera de goma o un aspirador. Casi todas 
las placas sufrieron deterioros que obligó el uso del baño 
mencionado, aunque se utilizó la limpieza en seco, útil 
después del tratamiento químico ya que las placas re
cién secas tienden a atraer polvo sobre la superficie y 
dificulta la documentación de su contenido.

3.3. Enferulado

El “enferulado” es un tipo de intervención que tiene por 
objetivo estabilizar la placa rota con la adición de nue
vas capas de vidrio. El método es práctico y amplia
mente utilizado por su evidente reversibilidad (Herrera 
Garrido, 2014). Este montaje de estabilización (férula) 
se realiza colocando las partes de la placa dañada entre 
dos nuevos vidrios transparentes del mismo tamaño que 
el original, reforzados con material plástico en los bordes 
y con el agregado de un pequeño espesor que formarán 
algunas ventanas para la circulación de aire por el inte
rior de la placa original. Pueden utilizarse varios tipos 
de cintas (por ej. FilmoplastIHP-90). Esta forma de suje
ción evita que la emulsión se pegue al vidrio añadido, lo 
que deteriora la emulsión y produce anillos de Newton 
que afectan el escaneo de las placas. Una vez cerrada,
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Fig. 2. Etapas en la restauración de una placa de vidrio: 
a: Trabajar con luz por detrás resulta más cómodo. 6: Lim
pieza en seco sin abrasivos, c: Pegado con bicomponente. d: 
Armado de la placa rota, e: Ya pegado, se limpian los restos 
de pegamento, f: Una vez colocada la férula, se cubren los 
bordes con cinta 3M '.

los espaciadores quedan ocultos e inapreciables bajo la 
cinta adhesiva. En aquellos casos en que falte algún tro
zo original, éste deberá ser reproducido con cartón de 
conservación. Su función es evitar que los trozos rotos 
oscilen dentro de la “caja” armada con los vidrios y la 
cinta. En la Fig. 2 se ejemplifica este procedimiento.

4. Conservación preventiva de fotografías 
sobre vidrio

El vidrio es un material de gran dureza y conservación, 
que asegura la estabilidad del contenido de la emulsión 
sin que la placa se vea afectada por las condiciones de 
almacenamiento. El problema reside en la emulsión y 
su contenido. Por eso es tan particular la aplicación de 
reguladores de temperatura y humedad en los depósitos 
de placas. En la práctica, muchos sitios carecen de la 
correcta vigilancia de estos valores por lo que resultan 
mucho más dañinas las variaciones bruscas de tempera
tura y humedad, las que podrían provocar el desprendi
miento, deterioro o delaminación de la emulsión. Como 
condiciones deseables se conviene en mantener una tem
peratura de 18 °C y una humedad relativa entre 30 y 
40% (Koob, 2006), las cuales resultarán efectivas pa
ra evitar tanto el resecamiento de las emulsiones como 
también la aparición de microorganismos. Debería, asi
mismo, evitarse la presencia dentro del depósito de pla
cas de agentes reactivos tales como los peróxidos, óxidos 
de nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, 
ozono, etc. El vidrio no sufre especialmente por expo
sición a la luz. Sin embargo, para proteger la imagen 
fotográfica, debe ser almacenado a oscuras en sobres y 
cajas de acuerdo a su formato. Además, debe tenerse en 
cuenta una característica adicional: el peso, volumen y 
fragilidad de los elementos. Por todo ello, poder dotarlas

de un almacenaje apropiado, seguro y económico sigue 
siendo un problema serio en los archivos.

Muchas de las placas a restaurar aún se albergan 
en sus cajas originales, las cuales contienen información 
muy útil como la marca, procesado, fecha de caducidad, 
etc., pero fueron fabricadas con cartón de mala calidad. 
Además, estas placas no se encuentran en sobres indi
viduales para protección, si bien tienen un papel calco 
intercaladas entre ellas. En el caso de las placas media
nas, por ejemplo, las cajas originales contenían 12 pla
cas cada una, número que no condice con la cantidad 
existente en las mismas; en estos casos, las emulsiones 
pueden sufrir arañazos y todo tipo de daños mecánicos. 
En nuestro trabajo colocamos las placas restauradas en 
sobres individuales de cuatro solapas hechos a partir de 
papel y plásticos recomendados (normas ISO: 18916 y 
18918) tales como el papel de soporte quirúrgico, muy 
económico que se vende en rollos y se usan en los quirófa
nos para apoyar elementos esterilizados.

5. Conclusiones
Se está llevando adelante la recuperación y revaloración 
histórica de una gran cantidad de placas fotográficas so
lares que forma parte del patrimonio del OFCPB. Du
rante el trabajo ya realizado, se aplicaron técnicas y 
métodos profesionales, lográndose muy buenos resulta
dos. Los datos de las placas, luego de su interpretación 
histórica y puesta en valor, quedarán a disposición en 
modalidad digital para la comunidad interesada. La res
tauración de las placas de vidrio es más que una recupe
ración del patrimonio fotográfico, es también una obra 
de preservación cultural. Se realiza en base a la idea de 
que el soporte original, en este caso las fotografías as
tronómicas, tienen en sí mismo un valor insustituible. Su 
recuperación es un trabajo importante al cual debemos 
aplicar una total dedicación e investigación de métodos 
novedosos que optimicen el proceso.

Agradecimientos: Los autores agradecen el asesor amiento recibi
do de las Bibls. Sofía Lacolla y Verónica Lencinas, de la Biblioteca 
“Roberto F. Sisteró” del OAC. También a las/los referís anóni- 
rnas/os que mejoraron la presentación de este trabajo.

Referencias
Bachiller R., 2009, 1882. La astronomía fotográfica, una re

volución, web
Herrera Garrido R., 2014, Proceedings de las Jornadas de 

Investigación y Conservación, 1, 363
Iwaniszewski S., 2020, comunicación privada
Jha B.K., et al., 2022, Frontiers in Astronomy and Space

Sciences, 9, 1019751 '
Kakuwa J., Ueno S., 2022, ApJ, 928, 97
Koob S., 2006, Conservation and care of glass objects, New

York, Archetype Public. & The Corning Musem of Glass 
Merlo D.C., et ah, 2023, BAAA, 64, 323
ObsFCSM, 1938, Publicaciones del Observatorio de Wsica

Cósmica de San Miguel, N.u 5, El Observatorio
Paolantonio S., 2015, Observatorio de Física Cósmica de San 

Miguel, web
Rosenblum N., 2007, A world history of photography, N York: 

Abbeville Press
Viotti R., 1992, Highlights of Astronomy, 9, 727

BAAA, 65, 2024

320


