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Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco) y la Asociación Internacional de 
Archivos Sonoros y Audiovisuales (iasa, por sus siglas en inglés) 
emitieron en 2019 el Proyecto Alerta de Cinta Magnética para ad-
vertir de la amenaza de perder el acceso a los soportes de este 
tipo producidos en los últimos sesenta años. De acuerdo con este 
llamado, se estima que los materiales grabados en cintas mag-
néticas desaparecerán si no se digitalizan antes del año 2025, de-
bido a la degradación de los contenidos y a la obsolescencia de la 
tecnología, lo que significa que los contenidos grabados en cin-
tas magnetofónicas deben ser la prioridad para la digitalización 
frente a otro tipo de soportes.

No obstante su importancia para la salvaguarda del patrimonio 
sonoro y audiovisual, sabemos que la digitalización es un proceso 
tecnológico que se ha desarrollado de forma desigual en el mun-
do. De hecho, existe una brecha que separa a los países que han 
logrado digitalizar sus colecciones de aquellos que aún no han 
concluido o emprendido esta tarea. En América Latina, por ejem-
plo, son contadas las iniciativas de digitalización y las experien-
cias de creación de archivos digitales para garantizar la preserva-
ción de los materiales digitalizados y de los nacidos digitales.

En atención a este panorama, a través de la Red Iberoamerica-
na de Preservación Digital Sonora y Audiovisual (ripdasa), desde 
2019 se han formulado iniciativas para hacer frente a este rezago. 
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Introducción

En capacitación, se crearon vínculos entre la comunidad cientí-
fica y profesional de archivistas mediante un programa de we-
binars, llevado adelante con acceso abierto y de forma gratuita. 
Por medio de estos webinars se compartieron métodos de tra-
bajo entre archivistas de la región y se contó con la participación 
de especialistas europeos. Además, se creó el Observatorio Ibe-
roamericano de Archivos Sonoros y Audiovisuales, gracias al cual 
se han identificado seiscientos archivos sonoros y audiovisuales, 
y, con ello, se les ha conferido visibilidad y valor social.

Además, las publicaciones de los investigadores de la ripdasa 
permitieron la edición de bibliografía en español que da cuenta 
de la situación y las perspectivas de la preservación digital sonora 
y audiovisual en la región. Estos libros son invaluables materia-
les a disposición de la comunidad académica y profesional. Por 
otra parte, se registraron y se ofrecen en acceso abierto videos 
de los webinars y podcasts sobre temas relativos a la preserva-
ción sonora y audiovisual, para que los profesores, estudiantes e 
investigadores los utilicen en las universidades. Con base en lo 
anterior, entre las universidades que forman parte de la ripda-
sa se han fortalecido los programas de posgrado de Uruguay, 
Ecuador y México, entre otros. Se han realizado conferencias, co-
loquios y foros iberoamericanos en México, Ecuador, Colombia y 
Uruguay, que han permitido acrecentar los niveles de reflexión y 
análisis sobre temas esenciales que hacen a la preservación de 
los archivos.

No obstante, el riesgo de pérdida subsiste y representa un desa-
fío complejo y difícil de resolver si no se cuenta con la voluntad 
política y el marco legal que comprenda, asegure y reconozca la 
importancia de la preservación del patrimonio sonoro y audiovi-
sual. Las acciones cotidianas de los archivistas, bibliotecólogos y 
documentalistas que protegen esta herencia son insuficientes si 
no se encuentran respaldadas por las políticas públicas y por un 
marco legal que reconozca que la preservación digital es conti-
nua y que debe ser prioridad nacional.
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Introducción

Por ello, en este libro se presentan diferentes experiencias de 
caso ocurridas en Cuba, Chile, Ecuador, España, Puerto Rico y 
México, así como la perspectiva de la iasa. Los enfoques y pun-
tos de vista reunidos en este libro enriquecen la mirada sobre 
asuntos cruciales acerca de los cuales será necesario seguir inda-
gando. Por tanto, esta no es una publicación concluyente, pero 
propone la reflexión en torno a la situación actual y la necesaria 
revisión tanto del marco legal como de las políticas públicas para 
ser soporte de la salvaguarda de la herencia sonora y audiovisual 
en Iberoamérica.

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz 
Mónica Maronna Giordano
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Acercamientos al manejo de 
derechos de autor y políticas de 
preservación digital en Puerto Rico: 
dos casos de estudio

Mirerza González Vélez1 • Mila Aponte-González2

Introducción

A pesar de que el archipiélago de Puerto Rico cuenta con su pro-
pia Constitución, su condición de territorio no incorporado de los 
Estados Unidos sujeta toda su jurisprudencia local al marco legal 
vigente estadounidense y muy en particular a aquel que ordena 
la propiedad intelectual y los derechos de autor, y que se aplica 
en la preservación digital3 de acervos sonoros y audiovisuales. De-
bemos destacar que el marco legal estadounidense parte de una 

1 Doctora en Medios Masivos de Comunicación y Periodismo de la Universi-
dad de Iowa y magíster en Teoría de la Comunicación. Es  catedrática del 
Programa de Lingüística y Comunicación adscrito al Departamento de In-
glés de Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (Recin-
to de Río Piedras), codirectora del Centro para las Humanidades Digitales 
de dicha universidad, miembro del Colectivo para el Estudio del Caribe Digi-
tal e investigadora principal del capítulo de Puerto Rico en la Red Iberoame-
ricana de Preservación digital de Archivos sonoros y audiovisuales (ripdasa). 
Sus intereses académicos más recientes se relacionan a las humanidades 
digitales y la preservación digital de acervos patrimoniales en Iberoamérica.

2 Humanista digital, archivista, educadora e investigadora puertorriqueña. 
Es egresada de la Universidad de Puerto Rico (Recinto de Río Piedras) y de 
la New York University, con grados completados en Literatura Comparada, 
Drama, Estudios de Performance y Ciencias y Tecnologías de la Informa-
ción. Se ha enfocado en la investigación y la gestión de proyectos digitales 
que documentan y difunden el quehacer cultural y pedagógico de comuni-
dades interdisciplinarias, con miras a salvaguardar el patrimonio cultural y 
promover el acceso a recursos únicos de formación e investigación.

3 Por preservación digital nos referimos a la preservación de recursos digita-
les especializados, lo cual se relaciona con, pero no es lo mismo que, la digi-
talización como medida de preservación.
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lógica de mercado y no de la preservación del patrimonio, puesto 
que la Constitución de Estados Unidos autoriza específicamente 
al Congreso a promulgar leyes para «fomentar el progreso de la 
ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, 
por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respec-
tivos escritos y descubrimientos» (Estados Unidos, Constitución, 
art. 1, sección 8, cláusula 8). El derecho de autor es un tipo de pro-
tección provisto por las leyes estadounidenses, según estableci-
do en el Título 17 del Código de los Estados Unidos, a los crea-
dores de «obras originales de autor», tales como obras literarias, 
dramáticas, musicales, artísticas y algunas otras obras intelectua-
les, como las arquitectónicas y los sitios web, que también son 
protegidos por la ley. Esta protección está disponible tanto para 
las obras publicadas como para las no publicadas. Es decir, una 
obra está protegida por el derecho de autor «en el momento en 
que se crea y se fija de forma tangible que sea perceptible, ya 
sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo» 
(Estados Unidos, Oficina de Copyright, 2022, pp. 2-4) y no es re-
quisito registrar una obra en la Oficina de Copyright de los Es-
tados Unidos para que esté protegida por dicha ley. De hecho, 
«en general, el registro es voluntario. El derecho de autor existe 
desde el momento en que se crea la obra. Sin embargo, tendrá 
que registrar su obra si desea entablar una demanda por infrac-
ción de una obra estadounidense» (Estados Unidos, Oficina de 
Copyright, s. f.).

La sección 106 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 concede 
generalmente al titular de derechos de autor el derecho exclu-
sivo de llevar a cabo y de autorizar a otros a gestionar acciones 
variadas con los contenidos. Es decir, los derechos de autor pue-
den originarse desde el marco legal como un derecho estatuta-
rio que delega un creador de contenidos a ciertas instituciones 
para preservar sus materiales dentro de su jurisdicción. Los de-
rechos también pueden ser contractuales, en forma de acuerdos 
de licencias que permiten todas o algunas acciones de preserva-
ción. Sin embargo, en los Estados Unidos no fue hasta 1990 que 
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se adoptó un acercamiento civil y moral al derecho de autor, al 
integrarse al Convenio de Berna. Por otro lado, el marco legal es-
tadounidense también intenta proteger la propiedad intelectual, 
entendida esta como «uno de los fundamentos de la empresa 
moderna» (ShareAmerica, 2018). Los dos principales aspectos de 
la Ley de Derechos de Propiedad Intelectual establecen, enton-
ces, que hay un período de derechos exclusivos, seguido por la 
subsecuente libertad de uso. No hay derechos a perpetuidad 
que permitan el control total de acceso a un producto cultural 
(ompi, 2016).

En Puerto Rico hay una gran variedad de instituciones de la 
memoria encargadas de preservar el patrimonio sonoro y vi-
deodocumental, entre las que se encuentran organizaciones 
gubernamentales, con y sin fines de lucro, así como archivos co-
munitarios. Instituciones del gobierno de Puerto Rico, tales como 
el Instituto de Cultura y el Archivo General de Puerto Rico, consti-
tuyen las instituciones que desde la oficialidad son responsables 
de la ejecución de prácticas para la preservación digital de los 
acervos patrimoniales. Por otro lado, las organizaciones no gu-
bernamentales desarrollan también meritorias y novedosas prác-
ticas de preservación digital de acervos patrimoniales con base 
en las premisas de acceso abierto y manejo democrático de acer-
vos. Este trabajo propone una reflexión comparativa sobre cómo 
estos distintos tipos de instituciones ejecutan la preservación di-
gital para el acceso abierto a acervos, mientras se manejan las 
políticas y marcos legales sobre derechos de autor y propiedad 
intelectual. Para esto presentaremos algunas prácticas del Archi-
vo General de Puerto Rico y del Archivo Digital Comunitario de 
Casa Pueblo.

Estado de situación

Puerto Rico está localizado en el centro del arco de las Antillas, 
es la mayor de las Antillas menores y la menor de las Antillas ma-

https://share.america.gov/es/propiedad-intelectual-proteger-las-ideas-es-bueno-para-los-negocios/
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yores. Tiene 78 pueblos o municipios, incluyendo entre ellos 2 
islas municipio, Vieques y Culebra. Al presente no hay un estu-
dio panorámico que identifique el riesgo de pérdida y los niveles 
de degradación de los objetos y soportes magnéticos, radiofóni-
cos, fílmicos, televisivos y digitales en Puerto Rico (Ayala-Gonzá-
lez, 2019). Indudablemente, la ubicación geográfica de la isla, su 
condición de archipiélago tropical (con factores particulares de 
temperatura, humedad y exposición a radiación solar), así como 
los desastres naturales relacionados con el cambio climático, pre-
sentan un desafío en la preservación de la integridad estructu-
ral de nuestros acervos patrimoniales, puesto que inciden en el 
riesgo de su pérdida. Resultados preliminares de investigaciones 
en curso identifican otros factores de riesgo, como las condicio-
nes inadecuadas para la conservación de los acervos, la falta de 
recursos humanos, de tecnologías y de infraestructura para la 
preservación, y la carencia de presupuestos recurrentes que apo-
yen estos esfuerzos. La transferencia de contenidos en soportes 
analógicos a digitales prevalece como método de preservación, 
pero la digitalización para fines de preservación patrimonial no 
está contemplada de manera clara en la Ley de Copyright, por lo 
que dependemos de precedentes establecidos bajo la dispensa 
de «uso justo», lo que pone gran peso sobre las instituciones pa-
trimoniales.4 Por otro lado, nuevos contenidos ya se originan de 
manera digital, lo que implica un crecimiento exponencial de es-
tos objetos y nuevos desafíos para su preservación. En el contex-
to de las colecciones audiovisuales de corte patrimonial, esto se 
evidencia claramente en la cantidad de contenido de origen di-
gital generado por los medios de radiodifusión pública en Puer-
to Rico. Para dar un ejemplo, la Fonoteca de Radio Universidad 
de Puerto Rico se enfrenta al desafío de preservar alrededor de 
2670 horas de nuevo contenido generado digitalmente cada año 

4 Sobre las tensiones inherentes a balancear los requisitos legales de repro-
ducción, digitalización y uso justo en el contexto archivos, según se estable-
ce en las secciones 107 y 108 del capítulo 1 del título 17 del Código de Estados 
Unidos, consultar Hirtle et al. (2009) y Behrnd-Klodt y Prom (2015).
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(González Vélez et al., 2020). Por tanto, aunque se cuente con un 
marco legal que normaliza prácticas para la accesibilidad de con-
tenidos mientras se salvaguardan los derechos de autor, también 
se necesita establecer una infraestructura de digitalización para 
el resguardo, el mantenimiento y la actualización costo-efectivo 
y ecoamigable. Es imperativo que estas valoraciones resulten en 
políticas y procedimientos que se añadan al marco legal existen-
te para que se normalicen la conservación de archivos analógicos 
en formatos digitales y la preservación de archivos digitales. Al 
presente se carece de tal política.

El Archivo General de Puerto Rico

Los esfuerzos desde la oficialidad del gobierno de Puerto Rico 
para preservar la memoria sonora y audiovisual son liderados por 
el Archivo General de Puerto Rico, fundado en 1955 en el mar-
co del Instituto de Cultura Puertorriqueña (Instituto de Cultura 
Puertorriqueño, s. f.), y la Biblioteca Nacional. Al presente, el Ar-
chivo cuenta con cerca de 12.000 objetos resguardados por el Ar-
chivo de Imágenes en Movimiento y el Archivo de Música y So-
nido. Entre los soportes de sonido más antiguos se encuentran 
cilindros Edison de Amberol, evidencia del temprano acceso que 
se tuvo en Puerto Rico a las tecnologías para la producción local 
de grabaciones musicales, que ocurrió entre 1909 y 1913, el esta-
blecimiento de la primera estación de radio, en 1922, y un plan 
concertado de parte de los gobiernos locales entre los años 1940 
y 1960 para utilizar medios sonoros y audiovisuales como instru-
mentos políticos y educativos (Rosario Albert, 2006, pp. 198-199).

El Archivo General se rige por el marco legal sobre propiedad in-
telectual y protección de derechos de autor de los Estados Uni-
dos; sin embargo, también responde al marco legal del gobier-
no de Puerto Rico que aún mantiene los conceptos de derechos 
patrimoniales y derechos morales por herencia del modelo le-
gal español que prevaleció en la isla hasta 1898, y aún al día de 
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hoy se hace presente en áreas no atendidas por el marco legal 
estadounidense.

En relación con el acceso, solo existen las restricciones mínimas 
posibles a la consulta de algunas colecciones de naturaleza ofi-
cial-gubernamental, cuando así lo solicita la agencia de origen 
o si tienen carácter controvertible sobre asuntos recientes. La 
consulta es totalmente gratuita. Cabe destacar que, aunque en 
Puerto Rico aplica el Copyright Act de 1976, los derechos morales 
que no contemplaba la Ley Federal eran reconocidos por la Ley 
de Propiedad Intelectual española de 1879, que nunca fue revo-
cada expresamente. Con la aprobación de la Ley n.o 96, del 15 de 
julio de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Propie-
dad Intelectual, Puerto Rico adoptó su propio estatuto para regu-
lar los llamados derechos morales. Dicha ley se basó en la legis-
lación española. Esta luego se revisó y atemperó con la Ley n.o 55, 
del 9 de marzo de 2012, conocida como Ley de Derechos Morales 
de Autor de Puerto Rico.

Para efectos del Archivo General de Puerto Rico, las prácticas 
para la gestión de contenidos deben incluir metadatos de pre-
servación y de derechos, según establece el modelo Preservation 
Metadata: Implementation Strategies (premis) de la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos. La norma establece que 
todo proceso de preservación digital debe proveer metadatos 
que den cuenta de información crucial para la preservación digi-
tal del ítem u objeto. Como parte de sus iniciativas de digitaliza-
ción de patrimonio documental, el Archivo General ha adoptado 
la práctica de no solo recopilar y documentar metadatos de pre-
servación y derechos (tal como se define en la versión de mayo 
de 2021 del estándar de metadatos PREMIS) (Coyle, 2006), sino 
además embeberlos en los recursos digitales o digitalizados bajo 
su custodia, en concordancia con los lineamientos de la Fede-
ral Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) (Federal Agen-
cies Audio-Visual Working Group, 2009). En el caso particular de 
los ítems audiovisuales digitales o digitalizados, el Archivo Ge-
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neral utiliza los esquemas de metadatos Dublin Core Metadata 
Initiative y PBCore (tomando en consideración algunos campos 
locales para atender las idiosincrasias en la descripción de los re-
cursos) (Ayala-González, 2021).

En términos más teóricos, los metadatos de derechos se basan 
casi por completo en una visión de los derechos de conservación 
como permisos explícitos. Es decir, pueden existir permisos de 
uso cuando existe un contrato entre los titulares de la propiedad 
intelectual con terceros para acciones de preservación, donde se 
ceden derechos para la divulgación del recurso. Esta es una si-
tuación común hoy en día en universidades y sus repositorios di-
gitales institucionales, que recopilan, preservan y brindan acceso 
a las obras creadas por las facultades y sus estudiantes. Estos me-
tadatos también habilitan el uso justo de los acervos preservados 
digitalmente (University of the Free State, s. f.).

Puesto que entre los elementos propios del marco legal esta-
dounidense se encuentra un acercamiento pragmático y desde 
la lógica del mercado a los derechos de autor y la protección de 
la propiedad intelectual, el Archivo General ha tomado acciones 
importantes encaminadas a la preservación digital de la mayor 
cantidad posible de sus acervos sonoros y audiovisuales para ha-
cerlos accesibles en plataformas web. El marco legal al que res-
ponde el Archivo General de Puerto Rico incide en el manejo de 
objetos digitales, tanto aquellos analógicos transferidos a forma-
tos digitales como los creados digitalmente. Así como muchas 
instituciones están tomando medidas para la preservación de 
sus acervos digitales, o tienen la intención de preservar digital-
mente, el Archivo se enfrenta a los desafíos que implica asegurar 
en igualdad de condiciones los derechos de los usuarios al acce-
so de los acervos patrimoniales a la vez que se protege el dere-
cho de autor. Esto sucede con mayor frecuencia en proyectos de 
preservación digital, donde hay obras para las cuales no es posi-
ble el otorgamiento de permisos de reproducción, uso o difusión 
digital vía web a través de un contrato o se enfrenta la ausencia 
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de los titulares de los derechos de obras que no están disponi-
bles para otorgar permisos, así como en ocasiones en que la ins-
titución que está involucrada en una amplia actividad de preser-
vación digital carece de los recursos para reunir permisos, por lo 
que esto no es factible. Por lo tanto, así como otras instituciones 
de salvaguarda de la memoria, el Archivo General de Puerto Rico 
confía en la ley y las políticas públicas como salvaguardas para 
sus acciones de preservación digital. En este sentido, el Archivo 
mantiene un balance entre cumplir de manera estricta con la 
política de protección de los derechos de autor y gerenciar la po-
sibilidad de los usuarios de acceder con facilidad a los contenidos 
del acervo patrimonial sonoro y audiovisual.

Asimismo, hay en la isla una cantidad significativa de institucio-
nes de la memoria sonora y audiovisual cuyas estructuras corres-
ponden a la tipología identificada en los países iberoamericanos 
como «organizaciones no gubernamentales», descritas en infor-
mes recientes de la Red Iberoamericana de Preservación Digital 
de Archivos Sonoros y Audivisuales (ripdasa). Muchas de estas 
organizaciones no gubernamentales manejan políticas de acce-
so abierto a sus acervos sin poner en riesgo la protección de los 
derechos de autor o la propiedad intelectual. Este es el caso del 
Archivo Histórico de Casa Pueblo.

Archivo Digital Comunitario de Casa Pueblo

El Archivo Histórico de Casa Pueblo es una iniciativa conceptua-
lizada a partir del cuadragésimo aniversario de la fundación del 
proyecto de autogestión comunitaria Casa Pueblo, en Adjuntas, 
Puerto Rico. Este proyecto digital tiene como objetivos preservar 
y hacer disponible a usuarios locales e internacionales los docu-
mentos y materiales sonoros y audiovisuales que han sido ges-
tionados desde todos sus proyectos comunitarios. Entre 2020 y 
2021 su principales líderes y cofundadores, Tinti Deyá (qepd) y 
Alexis Massol, junto a otros colaboradores, se dieron a la tarea de 
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recopilar toda la documentación relacionada con sus luchas, ac-
tivismo y proyectos sociales, que hoy se agrupan como proyectos 
concretos en Casa Pueblo, a saber: la lucha antiminera, el Bosque 
del Pueblo, el Bosque Escuela La Olimpia, la lucha contra el ga-
soducto del norte, la Radio Casa Pueblo, el Cine Solar, el Café Ma-
dre Isla y la Escuela de Música, así como documentación de las 
«carpetas» (Microjuris, 2015) de la policía contra los movimientos 
comunitarios. Este archivo cuenta con colecciones documentales 
para acceso abierto, disponibles en su sitio web.5 Los documen-
tos públicos incluyen volantes, hojas promocionales, fotos, cartas 
y carteles de las actividades celebradas en Casa Pueblo.

Indica el portal web del Archivo Histórico de Casa Pueblo que 
este 

se conceptualiza como una gestión de conservación y difusión de 
los acervos materiales, culturales y de saberes que como comuni-
dad hemos alcanzado con el pasar de los años. […] En otras pala-
bras, se piensa el archivo como un espacio de memoria, donde se 
preservan los conocimientos que como comunidad hemos alcan-
zado para impulsar la autogestión comunitaria.

Al presente, Casa Pueblo trabaja en la preservación digital de sus 
colecciones sonoras y de imagen en movimiento, a saber: la co-
lección en formato vhs sobre la lucha antiminera en Adjuntas y 
una vasta colección de audiocasetes que documentan las con-
ferencias y reportajes sobre Casa Pueblo y sus luchas en defensa 
del medioambiente y contra de la explotación minera y el uso del 
gas natural. Custodia además una serie de videos cortos graba-
dos en formato digital sobre autogestión comunitaria,6 el rol de 
las mujeres en las luchas en defensa del ambiente y el proceso de 

5 https://archivohistoricocasapueblo.org/
6 Luego del paso del huracán María, se realizaron dos documentales sobre 

Casa Pueblo: After the dark, producido por Google Earth (https://www.you-
tube.com/watch?v=kF6fficXegk) y Nuestra insurrección energética, del ci-
neasta puertorriqueño Rhett Lee García (https://casapueblo.org/index.php/
nuestra-insurreccion-energetica/).

https://archivohistoricocasapueblo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kF6fficXegk
https://www.youtube.com/watch?v=kF6fficXegk
https://www.youtube.com/watch?v=kF6fficXegk
https://casapueblo.org/index.php/nuestra-insurreccion-energetica/
https://casapueblo.org/index.php/nuestra-insurreccion-energetica/
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energización solar en el pueblo de Adjuntas. El archivo, a su vez, 
custodia toda la programación de la emisora comunitaria Radio 
Casa Pueblo.7  Los ejes temáticos de este archivo comunitario se 
centran en temas ambientales, autogestión comunitaria, energía 
solar y educación.

El Archivo Histórico existe en formato digital y utiliza la platafor-
ma de manejo de contenidos (de acceso abierto) Omeka S. Su 
repositorio de contenidos también está localizado en un servidor 
ubicado en la sede de Casa Pueblo en Adjuntas. En la preserva-
ción digital de sus colecciones prima la salvaguarda del acceso 
abierto a los usuarios sin menoscabo de los derechos de autor ni 
de la propiedad intelectual. Esto se logra por varias vías:

1. La gestión del archivo, consistente en la creación y pu-
blicación de datasets / inventarios de metadatos únicos 
para el archivo,8 usando renglones flexibles del esquema 
de Dublin Core, sin atar los metadatos a los vocabularios 
controlados para la descripción de recursos.

2. La creación de guías para dar orden y dirección al proceso 
de digitalización de materiales,9 y la creación de inventa-
rios e ingesta de metadatos10 desde y por miembros de la 
comunidad.

3. La creación y publicación de una política del archivo para 
citar al utilizar sus contenidos como materiales de refe-
rencia en publicaciones, según el modelo de «uso justo».11

7 https://casapueblo.org/index.php/radio-casa-pueblo/
8 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/

index/search?fulltext_search=dataset
9 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/

item/1427
10 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/

item/1431
11 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/

page/propiedad-intelectual

https://casapueblo.org/index.php/radio-casa-pueblo/
https://casapueblo.org/index.php/radio-casa-pueblo/
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/index/search?fulltext_search=dataset
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/index/search?fulltext_search=dataset
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1427
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1427
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1431
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1431
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/page/propiedad-intelectual
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/page/propiedad-intelectual
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4. El desarrollo, en colaboración con un grupo de educado-
ras puertorriqueñas, de módulos instruccionales que in-
forman a los usuarios escolares en el uso responsable y 
pertinente del acervo para fines educativos y de investi-
gación sobre temas como la autogestión comunitaria, la 
importancia de preservar la naturaleza y la preservación 
de la cultura, según indica el sitio web del Archivo.12

5. La creación y publicación de prácticas de acceso a con-
tenidos que contemplan a usuarios con diversidad 
funcional.13

6. Las medidas de preservación digital, consistentes en la 
implementación de una estrategia de resguardo «redun-
dante» de los ítems digitalizados o digitales (y sus meta-
datos correspondientes) en múltiples localizaciones geo-
gráficas: en los servidores usados para el alojamiento web 
de Omeka S,14 en un servidor ubicado en la sede de Casa 
Pueblo y en la Biblioteca Digital del Caribe15 (dloc, por sus 
siglas en inglés).

El modelo de manejo de contenidos de este archivo comunita-
rio cumple con el marco legal vigente relacionado con derechos 
de autor y la protección de propiedad intelectual. Sin embargo, 
su objetivo principal es divulgar ampliamente sus acervos docu-
mentales desde la lógica de la democratización del acceso a la 
información. A diferencia de otras iniciativas similares (Proyecto 
Territorio Archivo, s. f.), este archivo comunitario no utiliza el mo-
delo de licencias de Creative Commons, de amplio uso en los Es-

12 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/
item/1434

13 https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/
page/accesibilidad-web

14 https://www.reclaimhosting.com/
15 https://dloc.com/es/collections/ahcp

https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1434
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/item/1434
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/page/accesibilidad-web
https://archivohistoricocasapueblo.org/s/archivo-historico-de-casa-pueblo/page/accesibilidad-web
https://www.reclaimhosting.com/
https://dloc.com/es/collections/ahcp
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tados Unidos, las cuales son utilizadas por la unesco16 para ase-
gurar el respeto a los derechos de autor de sus materiales.

La creación y publicación de una política de uso justo y derechos 
de autor por parte del Archivo Histórico Casa Pueblo permite a 
la organización comunitaria democratizar el acceso a sus conte-
nidos, a la vez que responsabiliza al usuario del uso ético de los 
materiales. Igualmente, permite a la organización normalizar la 
protección de sus acervos sin limitar el acceso a ellos.

Consideraciones finales

El año 2017 fue muy significativo para Puerto Rico. El paso del hu-
racán María (categoría 5) (Estadísticas.pr, s. f.) marcó un momen-
to importante en la archivística puertorriqueña. Todo Puerto Rico 
quedó sin servicio eléctrico, los sistemas de telecomunicaciones 
colapsaron y el agua potable escaseó por falta de electricidad en 
las plantas de tratamiento. Vida y patrimonio se vieron seriamen-
te afectados. Aproximadamente 4.645 personas fallecieron a cau-
sa del huracán (Kishore et al., 2018). Aunque nuestros archivos, 
bibliotecas y museos estaban acostumbrados a lidiar con planes 
de respuesta a emergencias ante desastres naturales, nunca ha-
bíamos experimentado un evento natural de esta magnitud. A 
partir de ese momento la preservación digital de acervos docu-
mentales sonoros y audiovisuales tomó un nuevo significado en 
las gestiones de protección del patrimonio nacional.

Tanto el Archivo General de Puerto Rico como el Archivo Históri-
co de Casa Pueblo proponen modelos para la gestión de conteni-
dos digitales que salvaguardan los derechos de autor y la propie-
dad intelectual sin menoscabo de la preservación y el acceso de 
los usuarios a sus acervos patrimoniales. Utilizando estrategias 
diversas, ambos archivos enfrentan los desafíos de la gestión, 

16 https://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses

http://sticas.pr
https://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses


20Mirerza González Vélez • Mila Aponte-González

Acercamientos al manejo de derechos de autor y políticas de preservación digital  
en Puerto Rico

desde los embates del cambio climático, pasando por la crisis fis-
cal y las incertidumbres pandémicas, hasta la reducción signifi-
cativa del recurso humano diestro para el manejo efectivo de las 
colecciones.

Estos desafíos, comunes a instituciones de la memoria sonora y 
audiovisual de Puerto Rico y otros países de Iberoamérica, tam-
bién representan oportunidades para la innovación y la colabo-

ración. A pesar de que se experimenta una mayor valorización de 
estos acervos, y con ello el interés de las comunidades en aportar 
a su preservación desde la experiencia del voluntariado, lo cierto 
es que se necesita conocimiento y dominio de las nuevas tecno-
logías, así como manejo de prácticas archivísticas efectivas, de 
modo de garantizar la preservación de la mayor cantidad de con-
tenido en resguardo (González Vélez et al., 2020).

Sin embargo, también es necesario contar con un marco con-
ceptual claro que permita una efectiva preservación digital para 
democratizar el acceso a los acervos patrimoniales sin menosca-
bo de los derechos morales y patrimoniales que nuestros pue-
blos tienen sobre ellos. Esto es tan importante como desarrollar 
prácticas sustentables para garantizar la integridad física de los 
acervos culturales que se protegen (Tansey, 2015), una realidad 
apremiante que no es exclusiva de nuestra isla, sino de toda la 
comunidad iberoamericana.
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Propuesta para la nueva Ley del 
Sistema Nacional de Archivos 
en el Ecuador: un reto entre la 
necesidad social y los obstáculos 
burocráticos

Matteo Manfredi1

Introducción2

A lo largo de su historia, el patrimonio documental ecuatoriano 
ha sufrido graves problemas de conservación y preservación. Po-
demos incluso afirmar que, debido a una pluralidad de factores, 
dicho patrimonio ha estado y en cierta medida sigue estando en 
constante riesgo. Entre estos factores podemos destacar: la per-
sistente expoliación, la dramática ausencia de recursos econó-
micos y humanos, y una generalizada falta de profesionalización 
(Porras Paredes, 2019) del personal técnico que suele custodiar 
la documentación en los archivos y en los demás centros de do-
cumentación. Por estas razones, es posible afirmar que, a pesar 

1 Docente y coordinador de la Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión 
Documental de la Universidad Andina Simón Bolívar - sede Ecuador. Doc-
tor en Historia de América por la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko 
Unibersitatea), magíster en Archivística y Sistemas de Gestión documental 
por la Escuela de Archivística y Sistemas de Gestión Documental de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración  por la Universidad de Nápoles L’Orientale.

2 Un avance de este capítulo fue publicado en el trabajo de titulación profe-
sional elaborado por la magíster María Fernanda García en el marco de la 
Maestría profesional en Archivística y Sistemas de Gestión Documental de 
la Universidad Andina Simón Bolívar - sede Ecuador, cuyo título es Red Ibe-
roamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales: 
propuesta de diagnóstico integral de los archivos sonoros y audiovisuales 
de la ciudad de Quito.



25Matteo Manfredi

Propuesta para la nueva Ley del Sistema Nacional de Archivos en el Ecuador

de que el Ecuador cuente con una enorme riqueza documental, 
lamentablemente poco se ha hecho para encarar y solucionar es-
tos graves problemas de carácter endémico y estructural. Y, tal 
como hemos indicado en anteriores publicaciones, la situación 
incluso se vuelve más crítica, aun cuando nos aproximamos al es-
tado en que se encuentran los archivos específicamente destina-
dos a la custodia de la documentación audiovisual y sonora.

Sobre la base de estos antecedentes, este trabajo tiene dos obje-
tivos concretos: 1) analizar la legislación vigente, el marco norma-
tivo y las políticas públicas que se han dado en materia de archi-
vos en el Ecuador; y 2) presentar la nueva propuesta de Ley para 
el Sistema Nacional de Archivos del Ecuador.

Marco normativo ecuatoriano en  
materia de archivos

Para aproximarnos a la realidad archivística ecuatoriana es, de 
hecho, imprescindible referirnos previamente al marco legal vi-
gente en el país en materia de archivos. En este sentido, hay que 
destacar que, en el Ecuador, durante el siglo xx y las primeras dé-
cadas del xxi, se han producido muchas normas en materia ar-
chivística. Pese a ese interés estatal sobre la materia archivística, 
hay que destacar que, lamentablemente, estas normas terminan 
siendo por lo general incumplidas, ya que suelen expresar ciertas 
contradicciones entre sí.

Las normas más relevantes en materia de archivo son: aquella 
destinada a la creación del Archivo Nacional de Historia (1938); la 
Ley de Patrimonio Artístico (1945), la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos (1982)3 y su reglamento (1983); la Ley Orgánica de Trans-

3 Ley n.o 92, del 10 de junio de 1982, del Sistema Nacional de Archivos: se tra-
ta de una legislación de alcance general y que se estructura con base en 3 
capítulos, 25 artículos y 5 disposiciones transitorias, ofreciendo un plantea-
miento básico inherente a toda ley de carácter general.
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parencia y Acceso a la Información Pública (2004);4 el Instructi-
vo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos 
(2005); la Constitución de la República del Ecuador (2008);5 la Ley 
Orgánica de Cultura (2016); el Código Orgánico Administrativo 
(2017); y la Norma Técnica parar la Organización de Archivo Públi-
cos (2019), que anula la precedente norma técnica, expedida en 
2015. Vamos a analizar más en el detalle esta legislación.

La legislación que ampara a los documentos y archivos en el 
Ecuador se caracteriza por haber tenido durante muchos años 
una visión meramente patrimonialista, es decir, marcada por un 
enfoque principalmente historicista y también por una estrecha 
relación con el patrimonio artístico, que se concretó en la propie-
dad y dominio del Estado de objetos calificados como tesoros. 
Esto quiere decir que los archivos no se entienden como una ac-
tividad propia e independiente, sino en la medida en que se rela-
cionan con su relevancia histórica o artística.

A pesar de que en la Constitución Política del Ecuador de 1979 (y 
su codificación en 1984) no existía ninguna referencia a los do-
cumentos o archivos, en 1982, con la promulgación de la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos, se dio un cambio importante. De 
hecho, a partir de ese momento se permitió, por primera vez en 
la legislación ecuatoriana, que los archivos fuesen considerados 
como una actividad independiente de la historia y del patrimonio 
artístico, sin que ello signifique que no tengan relación.

4 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: plantea el 
desafío de facilitar y promover el acceso de los ciudadanos a la información 
pública y en sus artículos 3, 5 y 9 evidencia la importancia de los documen-
tos como elementos sustanciales para el cumplimiento real de las determi-
naciones de la ley.

5 Constitución de la República: la carta magna ecuatoriana, en sus artículos 
18, 92, 379 y 380, enfatiza y realza de manera general el carácter patrimonial 
y el interés social de los archivos, mención que debe valorarse adecuada-
mente ya que se trata de un pronunciamiento positivo en el marco de la ley 
de leyes y, en este sentido, supone un notable reconocimiento a los archivos 
como elementos estructurales del patrimonio, la identidad y el conocimien-
to de la nación.
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La creación del Sistema Nacional de Archivos se presentó como 
una oportunidad para garantizar la conservación, la organización, 
la protección y la administración del patrimonio documental. Sin 
embargo, a causa de una estructura institucional pesada, muy 
burocratizada y poco práctica, no se logró cumplir los objetivos 
de la ley. Todo esto, sumado a una nula política pública en mate-
ria de archivos, no permitió el desarrollo de una cultura archivísti-
ca en el país. La Ley del Sistema Nacional de Archivos, de hecho, 
tampoco pudo consolidar la relación, que para esa época exigía 
la sociedad, entre archivos, información pública y transparencia.

La Constitución Política del Ecuador de 1998, en los artículos 81 
y 94, hace mención a los archivos públicos dentro de lo que se 
define el derecho al acceso a las fuentes de información y el ha-
beas data, respectivamente, pero no desarrolla todos los concep-
tos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Archivos y la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A inicios del siglo xxi y con la expedición de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), se pudo 
consolidar el principio de acceso a la información pública y la 
transparencia institucional, en relación con los archivos. Esta 
ley establece normas específicas sobre custodia de documen-
tos y determina sanciones administrativas, civiles y penales por 
su incumplimiento. A pesar de todo, ello no generó un cambio 
institucional suficiente para que la sociedad reconociese que los 
archivos son el repositorio de la memoria y también una garan-
tía para la vigencia de la democracia. Analizando el texto de la 
ley, podemos evidenciar la intención del legislador de armonizar 
las disposiciones de esta ley con la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos. Lamentablemente, tan solo podemos resaltar la inten-
ción, ya que el evento que nunca sucedió.

En 2008, en la nueva Constitución de la República del Ecuador 
se reconoce el derecho de acceso a la información generada en 
entidades públicas y privadas que manejen fondos del Estado, y 
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también se establece que los documentos y archivos son parte 
del patrimonio cultural tangible, en atención a su relevancia his-
tórica. El nexo jurídico entre el acceso a la información pública y 
la necesaria organización archivística se desarrolla en la Ley Or-
gánica de Acceso a la Información Pública (2004), pero constitu-
cionalmente los archivos son reconocidos como memoria social y 
parte del Sistema Nacional de Cultura.

El texto constitucional crea un Sistema Nacional de Cultura inte-
grado por instituciones del ámbito cultural, que reciben fondos 
públicos, y por personas y colectivos, y establece que los docu-
mentos y los archivos son patrimonio cultural tangible, siempre 
que tengan relevancia o valor histórico. La Constitución de 2008 
considera que los bienes patrimoniales culturales del Estado —
entre estos se encuentran los documentos y archivos— son ina-
lienables, inembargables e imprescriptibles, es decir, adquieren 
dos características jurídicas adicionales a las previstas en la Ley 
del Sistema Nacional de Archivos, pero con un contenido patri-
monial diferente. A partir de 2012 se legisló mediante decretos 
ejecutivos. Así, con el Decreto Ejecutivo 985, publicado en el Re-
gistro Oficial 618 del 13 de enero de 2012, se reorganiza el Sistema 
Nacional de Cultura y contextualmente se suprime el Sistema 
Nacional de Archivos como institución y se dispone que el Archi-
vo Histórico Nacional (ahn) funcione como unidad desconcentra-
da del Ministerio de Cultura. Es decir, se vulneran disposiciones 
constitucionales y, mediante decreto ejecutivo, se elimina el Sis-
tema Nacional de Archivos previsto en la ley del mismo nombre 
y todas sus competencias y atribuciones pasan a las unidades de 
gestión desconcentrada del Ministerio de Cultura.

Con la eliminación del Sistema Nacional de Archivos, en febrero 
de 2015 se expide la que a todos los efectos es la única norma que 
se aplica en materia de archivos en el Ecuador, es decir: la Norma 
Técnica de Gestión Documental y Archivo. Esta norma se aplica 
obligatoriamente a todas las entidades de la administración pú-
blica central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva. 
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Con la expedición de la Ley Orgánica de Cultura (2016) se consoli-
da una parte de la estructura prevista en la Constitución de 2008. 
Se definen los fondos y repositorios documentales, archivísticos 
y bibliográficos históricos como bienes del patrimonio cultural 
nacional, que forman parte del subsistema de la memoria social 
y el patrimonio cultural, dentro del Sistema Nacional de Cultu-
ra. Curiosamente, no se deroga expresamente la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, lo que de manera evidente ocasiona inter-
pretaciones sobre su vigencia o aplicación tácita. Con la expe-
dición del Código Orgánico Administrativo en 2017 se pretende 
normar las actividades archivísticas en las administraciones pú-
blicas, dotándolas de herramientas tecnológicas que permitan 
el acceso a la ciudadanía. Cabe mencionar que este contenido 
normativo —necesario, por cierto— no tiene relación con el Sis-
tema Nacional de Cultura previsto en la Ley Orgánica de Cultu-
ra, menos aún con la Constitución de 2008. El Código Orgánico 
Administrativo dispone la expedición de una Regla Técnica para 
la Organización de Archivos Públicos (2019), que en el año 2019 
derogó la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de 
2015. En el contenido de la regla técnica se incorpora la mayoría 
de las disposiciones de 2015, así como textos referentes a docu-
mentos electrónicos y digitales. Esta nueva regla técnica, que se 
expide mediante acuerdo ministerial, rige para todo el sector pú-
blico. Por lo expuesto, se evidencia que las normas que rigen los 
archivos tienen contradicciones, anomias, antinomias, lagunas 
normativas, lagunas axiológicas e interpretaciones que atentan 
contra la seguridad jurídica. Estas imprecisiones normativas exi-
gen la aprobación de una nueva ley, que fomente el desarrollo 
adecuado de la actividad archivística.

¿Y dónde quedan los archivos audiovisuales y sonoros en este 
maremágnum legislativo? Únicamente en la Ley del Sistema Na-
cional de Archivos de 1982. De hecho, el artículo 1 de dicha ley 
establece que dentro de lo que es el patrimonio del Estado en-
cuentra cabida también la así denominada documentación au-
diovisual y sonora.
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Constituye patrimonio del Estado la documentación básica que 
actualmente existe o que en adelante se produjera en todos ar-
chivos de todas las instituciones de los sectores público y privado 
y que sirva de fuente para estudios históricos, económicos, socia-
les, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación básica 
estará constituida por: a) Escritos manuscritos, dactilográficos o 
impresos, ya sean originales o copias; b) Mapas, planos, croquis y 
dibujos; c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean 
negativos, placas, películas y clisés; d) Material sonoro, contenido 
en cualquier forma; e) Material cibernético; y, f) Otros materiales 
no especificados. (Ecuador, Asamblea Nacional, 1982, art. 1)

La definición de patrimonio documental ofrecida por la ley aquí 
citada es evidentemente muy amplia e incluso genérica. Además, 
no tiene en cuenta las definiciones académicas consolidadas y 
consensuadas por la ciencia archivística a nivel internacional. De 
hecho, tal como podemos leer, la Ley del Sistema Nacional de Ar-
chivos —en este primer artículo— hace hincapié en lo que es la 
documentación y no habla de los archivos, entendidos como el

conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física 
o moral, y por todo servicios u organismo público o privado, en el 
ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores 
o por sus sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos 
a la institución de archivos competente en razón de su valor archi-
vístico. (Walne, 1988, p. 221)

Nos encontramos, por lo tanto, frente a una ley que tiene una 
visión parcial de lo que puede definirse como patrimonio docu-
mental del país y que, en cierta medida, lo desvincula de los ar-
chivos entendidos como las instituciones que por su naturaleza 
se hacen responsables de la custodia y el tratamiento archivístico 
de los fondos documentales. La Ley del Sistema Nacional de Ar-
chivos, además, desde que fue promulgada nunca ha sido objeto 
de una revisión o actualización, pero, sin embargo, se han suma-
do otras normativas, lo que, como resultado, ha generado mayor 
confusión jurídica en materia archivística. Por último, se ha de 
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subrayar el hecho de que tanto la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos como la Constitución de la República y la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información hacen mención ex-
presa de los archivos y de su necesidad para la administración y 
la cultura. Esto supone no solamente un marco referencial, sino 
también un mandato gubernamental, es decir, una voluntad po-
lítica específica en materia de archivos. Dicha voluntad política, 
lamentablemente, no se plasma en una legislación estructural, 
sino en normas de carácter excepcional.

A pesar de sus evidentes límites, la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos se ha de considerar como nuestro referente normativo 
imprescindible. Es, de hecho, la norma sobre la cual —en tiempos 
relativamente recientes— se han podido desarrollar los primeros 
intentos de política pública en materia de archivos.6 A raíz de lo 
que establece la Ley del Sistema Nacional de Archivos hoy en día, 
de hecho, contamos con dos importantes trabajos antecedentes 
destinados a la identificación de los principales acervos docu-
mentales del país: por un lado, el Catastro de Archivos y Bibliote-
cas, realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2009), y, 
por otro, el Censo de Archivos Históricos, realizado por el Ministe-
rio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (2015).7 Pese 
a que ninguna de las dos iniciativas estuvo específicamente des-
tinada a los archivos audiovisuales y sonoros del país, se pueden 
considerar no solo como los principales antecedentes en política 
pública ecuatoriana en materia de archivo, sino también como 
importantes referencias metodológicas para el desarrollo de 

6 Como resultado del análisis de la legislación, en 2015, Ramón Alberch —con 
el objetivo de armonizar el marco legal existente en el país— desarrolló una 
propuesta de normativas para mejorar el Sistema Nacional de Archivos en 
la que se detallaban qué instrumentos normativos y legales se debían de-
sarrollar de manera secuencial y acumulativa para formular un sistema na-
cional armónico y que, a su vez, permitiese complementar y enriquecer las 
disposiciones de la Ley de Archivos (Alberch, 2015).

7 Concretamente, por la Gerencia de Innovación de Archivo y Biblioteca Na-
cionales del Ministerio Coordinador del Conocimiento del Talento Humano, 
a cargo de María Elena Porras Paredes (2014-2016).
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nuestra investigación. Estas iniciativas pioneras de aproximación 
estatal a la realidad archivística ecuatoriana se dieron después de 
la declaratoria de emergencia de los bienes culturales (Ecuador, 
Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2008), promulgado por la 
Presidencia de la República después del robo de la así denomi-
nada Custodia de Riobamba.8 Ese acontecimiento, además de 
evidenciar la extrema fragilidad en la que se encuentra el patri-
monio cultural ecuatoriano, ha marcado en cierta medida un an-
tes y un después en el destino de los bienes culturales y, por lo 
tanto, también documentales en el Ecuador.9

Política pública

De acuerdo a la ya indicada declaratoria de emergencia de los 
bienes culturales, en mayo de 2008 tuvo inicio el Programa de 
Rescate y Puesta en Valor del Patrimonio. Este programa estaba 
liderado por la Unidad de Gestión de Emergencia del Patrimonio 
Cultural de la dirección del entonces Ministerio Coordinador de 
Patrimonio10 y contó también con la participación del Ministerio 
de Cultura y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (inpc).

8 El 21 de diciembre de 2007, como consecuencia del robo de la Custodia de 
Riobamba, se emitió el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural. A 
partir de ese momento surgió el Programa de Emergencia del Patrimonio 
Cultural, liderado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio, con el apoyo 
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Algunas de las causas y efec-
tos del problema que atravesaba el sector patrimonial fueron resaltadas 
en el Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural del país, identificando 
como problemática central el abandono, la destrucción y la expoliación del 
patrimonio cultural ecuatoriano (Ecuador, Ministerio Coordinador de Patri-
monio, 2008).

9 La Custodia de Riobamba, hito del patrimonio religioso colonial del país, fue 
robada el 13 de octubre de 2007 del Museo de las Madres Conceptas de Rio-
bamba. En el año 2003, la custodia ya había sido objeto, de una tentativa de 
robo, afortunadamente desarticulada por la policía (Juillard, 2007).

10 El Ministerio Coordinador de Patrimonio quedó suprimido en mayo de 2013, 
mediante Decreto Ejecutivo 1507, y sus competencias, atribuciones, delega-
ciones y personal pasaron a las carteras coordinadoras de Sectores Estraté-
gico, Conocimiento y Talento Humano y Desarrollo Social (El Telégrafo, 2013).
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Con este auspicio se dio paso —tal como hemos dicho en el pre-
cedente apartado— al Catastro de Archivos y Bibliotecas y, suce-
sivamente, al Censo de Archivos Históricos. Hasta aquel entonces 
el patrimonio documental ecuatoriano nunca había sido inven-
tariado, por lo que este programa constituyó un ejemplo pionero 
en su categoría.

El patrimonio documental fue clasificado en cinco tipos: archi-
vístico, bibliográfico, fílmico-audiovisual, fotográfico y sonoro. 
Asimismo, se definieron cuatro objetivos para la realización del 
trabajo de clasificación tanto para el censo como para el catálo-
go: 1) identificar, registrar y evaluar el estado de conservación de 
los bienes documentales; 2) identificar los repositorios documen-
tales y bibliográficos, públicos, eclesiásticos y privados; 3) evaluar 
la situación actual de los bienes documentales; y 4) realizar un 
diagnóstico de los repositorios que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad (Ecuador, Ministerio Coordinador de Patrimo-
nio, 2008).

Los principales resultados que se consiguieron en materia audio-
visual pueden ser así sintetizados: se identificaron 1400 bienes de 
patrimonio fílmico, 1750 bienes de patrimonio sonoro11 y 2311 bie-
nes de patrimonio fotográfico (Ecuador, Ministerio Coordinador 
de Patrimonio, 2008). Como consecuencia de estas intervencio-
nes, se realizó un primer inventario de la documentación cine-
matográfica y audiovisual del Ecuador, ejecutado por el Minis-
terio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, y el Consejo 
Nacional de Cinematografía (cncine) y también el Informe final 

11 El patrimonio sonoro está constituido por las expresiones auditivo-orales de 
las culturas vivas, materiales documentales (partituras, discos, textos), bie-
nes y objetos museográficos que conservan, registran o contienen conoci-
mientos culturales y artísticos que formaron nuestra identidad musical en 
diversas épocas. Las fuentes documentales del patrimonio sonoro ecuato-
riano son la tradición oral auditiva, los materiales arqueológicos o museo-
gráficos y la documentación (Ecuador, Ministerio Coordinador de Patrimo-
nio, 2008).
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inventario del patrimonio sonoro, realizado por la Corporación 
Musicológica Ecuatoriana (conmusica).12

Con respecto al primer inventario de la documentación cinema-
tográfica, su lectura y análisis se puede resumir de la siguiente 
manera. Cuantitativamente, se registraron 8175 fichas de con-
tenedores del inventario nacional, que contienen la memoria 
de imágenes en movimiento del Ecuador durante el siglo xx. El 
registro abarcó las colecciones públicas y privadas, en los géne-
ros documental, argumental, experimental y de origen domésti-
co. Se abordó también el patrimonio fílmico de corto y mediano 
plazo y largometrajes en soporte de celuloide de la primera mi-
tad del siglo xx. El proceso investigativo de ese trabajo se enfocó 
también en la elaboración de un diagnóstico de la infraestruc-
tura cinematográfica y audiovisual y de un inventario nacional, 
así como la valoración de la memoria cinematográfica del país, 
que geográficamente cubrió ocho provincias (Carchi, Imbabura, 
Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja y Guayas).

El Informe final inventario patrimonio sonoro,13 en cambio, com-
portó la realización de 1750 fichas de patrimonio sonoro, que 
incluye partituras, discos de pizarra, documentos musicales y 
cintas. Fue realizado en las siguientes provincias: Pichincha Im-
babura, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Azuay, Esmeraldas, Mana-
bí, Pastaza, Loja, Napo y Sucumbíos. Fue intervenida la documen-

12 Con la coordinación de Pablo Guerrero y Juan Mullo Sandoval, entre otros 
destacados profesionales del área musical y documental.

13 La investigación fue realizada in situ y abarcó instituciones artísticas, musi-
cales, culturales, casas disqueras, productoras independientes, musicotecas 
y fonotecas. Asimismo, se intervino en archivos de personas naturales de 
músicos nacionales e investigadores y coleccionistas nacionales y extranje-
ros. El personal que participó en este trabajo tiene mucha experiencia en el 
medio musical y, además, cuenta con una gran trayectoria en investigacio-
nes y estudios culturales y sociales. La gran cantidad de bienes registrados 
en la intervención provenientes de las diferentes etnias de las regiones de la 
costa, la sierra y la Amazonía ratifica que el Ecuador es un país multiétnico y 
pluricultural dotado de una enorme riqueza cultural muy variada y diversi-
dad ética.
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tación perteneciente a las comunidades indígenas de la costa, la 
sierra y la Amazonía.14

Los informes indican que la situación es crítica con respecto a 
estos bienes. El nivel de desorganización y descuido evidenció el 
alto nivel de deterioro, con pocas excepciones. Asimismo, salió a 
relucir la debilidad de la Ley del Sistema Nacional de Archivos y la 
Ley de Cultura, debido a la falta de gestión de los organismos que 
las ejecutan. En líneas generales, podemos observar que, a pesar 
de que valoramos positivamente estos resultados y estos esfuer-
zos pioneros, que han dado inicio a una aproximación estatal a 
la criticidad en las que se encuentran los archivos ecuatorianos 
y más específicamente aquellos que conservan la documenta-
ción audiovisual y sonora, hay que destacar que estas iniciativas 
quedan en cierta medida afectadas por los mismos límites que 
hemos identificado en la Ley del Sistema Nacional de Archivos 
y, más en general, en el marco normativo ecuatoriano en mate-
ria de archivos. Es decir, estas iniciativas no están destinadas a la 
elaboración de un diagnóstico integral de los archivos en cuanto 
instituciones responsables de la gestión de los fondos, sino que 
están dirigidas, más bien, hacia la identificación de los bienes 
documentales entendidos como bienes patrimoniales. Ese tipo 
de aproximación no es archivísticamente correcto, ya que pro-
porciona información parcial y que no permite cumplir con los 
principios teórico-conceptuales sobre los cuales se fundamenta 
la ciencia archivística.

14 Las colecciones comunitarias de Esmeraldas, Valle del Chota y Mira; las cul-
turas de la Amazonía (Shuar, Achuar, Huaorani, Siona-Secoya, Cofanes); las 
culturas indígenas de la región andina (quichuas norte, centro y sur); las cul-
turas indígenas de la costa (Awa, Chachi, Tsáchila).
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La propuesta de la nueva Ley Orgánica para el 
Sistema Nacional de Archivos del Ecuador

Por lo expuesto, se evidencia que las normas que rigen los archi-
vos tienen manifiestas contradicciones que atentan contra la se-
guridad jurídica. Estas imprecisiones normativas exigen la apro-
bación de una nueva ley, que fomente el desarrollo adecuado de 
la actividad archivística. En la medida en que el Estado busque 
fortalecer el sistema democrático, garantizar el derecho a la par-
ticipación política, el acceso a la información, la participación ciu-
dadana y el ejercicio pleno de los derechos culturales, y promover 
el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades, 
se hace inminente la necesidad de contar con un renovado cuer-
po normativo que regule el Sistema Nacional de Archivos, pues 
los archivos cumplen una triple función social: probatoria, perpe-
tuadora y garantizadora de derechos.

En este contexto, en diciembre de 2020, instituciones y organis-
mo públicos, privados, de la academia y universitarios, que han 
trabajado durante muchos años en diferentes ámbitos de los ar-
chivos, emprendieron una labor multidisciplinaria y cooperativa 
para estructurar una nueva norma. El objetivo fue poner en de-
bate una propuesta de nueva Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Archivos, con la participación de abogados, archiveros, 
historiadores, gestores y especialistas en archivos, tanto nacio-
nales como internacionales, de manera de promover el diálogo y 
la reflexión entre los profesionales de la archivística y contar con 
un texto consensuado y adecuado a la realidad del Ecuador y las 
exigencias actuales en el manejo de la información, la protección 
del patrimonio documental y la transparencia en la administra-
ción pública del Estado.

La comisión que se ocupó de esta tarea fue integrada con re-
presentación de las siguientes instituciones: Presidencia de la 
República, a través de la Dirección de Archivo de la Administra-
ción Pública; Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de la 
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Coordinación General de Asesoría Jurídica hasta noviembre de 
2021, y del Archivo Histórico Nacional; Archiveros sin Fronteras - 
Ecuador; Red de Archivos Ecuatorianos Universitarios (redaue); 
Universidad Politécnica Salesiana; Universidad Andina Simón Bo-
lívar - Sede Ecuador; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
hasta abril de 2021; Asociación Ecuatoriana de Archiveros (aea), 
hasta abril de 2021; y especialistas-expertos en derecho, archivís-
tica y gestión documental, conservación documental, patrimo-
nio y archivos electrónicos.

Con este ejercicio participativo, representativo y de concertación, 
se espera que sea posible satisfacer las expectativas de la socie-
dad civil y comprometerla. Corresponde, sin embargo, al ámbito 
político sostener la política pública de transparencia, acceso y sal-
vaguarda de la memoria colectiva, y garantizar el cumplimiento 
de la ley que se promulgue, mediante la asignación de responsa-
bilidades y recursos.

En la tabla 1 se delinea la estructura de la nueva propuesta de 
ley.15

15 El texto integral de la propuesta de ley está disponible en https://uasbe-
duec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/matteo_manfredi_uasb_edu_ec/
EZmG6AV2GFdNj1_ywJnt6i8B_rLpTrC5uLHszMZvGrLjVQ?e=gRiaGf

https://uasbeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/matteo_manfredi_uasb_edu_ec/EZmG6AV2GFdNj1_ywJnt6i8B_rLpTrC5uLHszMZvGrLjVQ?e=gRiaGf
https://uasbeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/matteo_manfredi_uasb_edu_ec/EZmG6AV2GFdNj1_ywJnt6i8B_rLpTrC5uLHszMZvGrLjVQ?e=gRiaGf
https://uasbeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/matteo_manfredi_uasb_edu_ec/EZmG6AV2GFdNj1_ywJnt6i8B_rLpTrC5uLHszMZvGrLjVQ?e=gRiaGf
https://uasbeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/matteo_manfredi_uasb_edu_ec/EZmG6AV2GFdNj1_ywJnt6i8B_rLpTrC5uLHszMZvGrLjVQ?e=gRiaGf
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Tabla 1. Estructura de la nueva propuesta de ley

Capítulo I
Objeto, ámbi-
to, definiciones, 
principios y 
obligatoriedad

Principios que 
regirán a los ar-
chivos públicos y 
privados y funcio-
nes y atribuciones 
de los organismos 
que integran el 
Sistema Nacional 
de Archivos en 
los 5 poderes del 
Estado

6 artículos Definiciones 
y principios 
archivísticos

Capítulo II
Documentación 
propiedad del Es-
tado, protección y 
control

De la propiedad, 
titularidad y 
posesión de los 
documentos
Del patrimonio 
documental del 
Estado
De la protección 
y el control de 
los documentos 
(transferencias y 
salida del patrimo-
nio documental)

2 secciones y 11 
artículos

Régimen general 
de protección de 
los documentos

Capítulo III
Del Sistema Na-
cional de Archivos

Definición, orga-
nización y fun-
cionamiento del 
Sistema Nacional 
de Archivos
Del Archivo Ge-
neral de la Nación 
(agn) (funciones y 
funcionamiento y 
de su dirección)
Del Consejo Na-
cional de Archi-
vos (estructura y 
funciones)
De la Comisión 
Nacional de Eva-
luación y Selec-
ción Documental

5 secciones y 20 
artículos

Creación del 
ente rector con 
la fusión del ahn 
y la Dirección de 
Archivo de la Ad-
ministración Pú-
blica-Presidencia 
de la República
Definición de las 
características ar-
quitectónicas del 
edificio y equipa-
miento del agn
Presentación de 
los requisitos pro-
fesionales para 
ser director del 
ente rector
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Capítulo IV
De la gestión 
documental y 
archivística

Clasificación de 
los archivos, flujos 
y transferencias
Del Sistema de 
Gestión Docu-
mental y archivo
De la gestión y 
administración de 
archivos (procesos 
e instrumentos)
De los archivos 
históricos y su 
acceso

5 secciones y 25 
artículos

Coordinación 
entre la gestión 
documental (gd) 
y las activida-
des y procesos 
archivísticos

Capítulo V
Conservación 
documental

De la conserva-
ción (preventiva y 
restauración)
Del edificio 
del agn y su 
equipamiento
De la planifica-
ción y gestión de 
riesgos

13 artículos De la infraes-
tructura básica y 
equipamiento de 
los archivos

Capítulo VI
Talento humano De la profesio-

nalización del 
archivero
De la formación y 
capacitación
De la certificación 
por competencias

2 secciones y 8 
artículos

Reconocimiento 
del profesional de 
archivo

Capítulo VII
Acceso a la infor-
mación pública

Definición, alcan-
ce y principios
Restricción de la 
información

5 artículos
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Capítulo VIII
Documentos 
electrónicos

Definición y 
cualidades
De su gestión y 
acceso
Seguridad y con-
servación de la in-
formación digital

9 artículos

Capítulo IX
De las sanciones De los daños 

al patrimonio 
documental 
archivístico

1 artículo

Disposiciones generales (4)

Disposiciones transitorias (10)

Disposiciones reformatorias y derogatorias (2)

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La necesidad del Ecuador de contar una nueva Ley del sistema 
Nacional de Archivos nace de una coyuntura en la que se vincu-
lan los procesos de las actividades gubernamentales y los cam-
bios normativos, e incluso los procesos sociales. Por lo tanto, hay 
razones jurídicas, técnicas y académicas para que el Ecuador ten-
ga una nueva ley al respecto.

¿Qué pretende aportar esta nueva ley? ¿Cuáles son los elemen-
tos sustanciales que la distinguen de la anterior ley, de 1982? Para 
contestar a estas preguntas hay que destacar que en el Ecuador 
nunca se había dado un proyecto en materia archivística con tan 
elevado nivel de participación de actores procedentes de dife-
rentes sectores y con un marcado enfoque multidisciplinario. Esa 
participación se ha de considerar como un valor añadido, como 
una virtud mediante la cual se ha logrado la realización de esa 
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propuesta de ley. El origen de esta propuesta es, por lo tanto, par-
ticipativo, multidisciplinario y de todos los sectores (académico, 
técnico, público y privado) que se han involucrado en primera 
persona para solventar esta imprescindible necesidad social. El 
trabajo de redacción de la nueva propuesta duró casi dos años 
e incorporó las experiencias previas de asociaciones, así como el 
trabajo y la experiencia de personas, tanto públicas como priva-
das. Esos aportes remarcan la fortaleza técnica, jurídica y acadé-
mica y, más en general, el alcance del documento elaborado. Con 
estos antecedes, podemos afirmar que la nueva propuesta de 
ley toca los diferentes ámbitos en los que se desempeña nuestro 
quehacer archivístico.

En ese sentido, se han de resaltar tres temas fundamentales.

Primero, la propuesta de ley es el resultado de la experiencia ad-
quirida como profesionales en los últimos cuarenta años, es de-
cir, desde que se promulgó la vigente Ley del Sistema Nacional 
de Archivos. La nueva propuesta de ley tiene la virtud de recoger 
toda la información y la experiencia que se han desarrollado en 
materia archivística en las últimas cuatro décadas. Sobre la base 
de esta experiencia, uno de los principales objetivos de la norma 
es la creación de un organismo, que es el ente rector del Sistema 
Nacional de Archivos, así como la creación de un Consejo Nacio-
nal de Archivos y de un Consejo de Evaluación Documental. Es 
decir, esta nueva propuesta de ley crea una estructura adminis-
trativa adecuada, pequeña pero necesaria para poder adminis-
trar un sistema nacional de archivos en un país como el Ecuador. 
La norma, por lo tanto, pretende dar forma a la institucionalidad 
necesaria que el país nunca ha tenido en el campo archivístico.

Segundo, el ámbito de aplicación de la norma está relacionado 
con todos los actores en materia de archivística. Este también es 
un punto muy importante, sobre todo si miramos retrospectiva-
mente, a 1982 y al contexto jurídico de ese entonces, que, como 
hemos ya subrayado, tenía una visión muy parcial de los archi-
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vos. La propuesta actual tiene, en cambio, una visión muy amplia 
en la que se involucran organismos públicos y privados, todas las 
funciones del Estado, los gobiernos autónomos, los organismos 
parroquiales, organismos educativos (escuelas, colegios, universi-
dades), centros religiosos, incluso empresas públicas y empresas 
privadas, delegatarias de servicios públicos, concesionarias de 
servicios públicos, entre otros. Este ámbito general permite tener 
una visión mucho más amplia de la importancia de los archivos 
en el sector público y en el sector privado y de cómo estos acto-
res se involucran en la norma a través de lo que ha sido denomi-
nado como Consejo Nacional de Archivos.

Tercero, la norma también tiene la virtud de incorporar definicio-
nes y conceptos muy claros referentes a los archivos y la gestión 
documental.16 Se han definido funciones claras para cada uno de 
los entes de control. Se ha definido también el modelo relaciona-
do con el Sistema Nacional de Archivos. Se ha determinado quién 
administra, quién es el ente rector, quién emite la política públi-
ca, cuál es el ciclo de vida del documento y cómo se establecen 
los elementos de conservación de los documentos en cada fase 
del ciclo de vida. También se ha destinado una parte importante 
de la ley a lo que es la gestión del talento humano en los archivos, 
así como las sanciones y reformas normativas relativas a aquellos 
cuerpos normativos.

En fin, además de los tres puntos indicados, podemos también 
subrayar una última virtud que caracteriza a la propuesta de la 
nueva ley y concretamente nos referimos al hecho de que esta 
norma permite, por fin, aglutinar en un solo cuerpo normativo 
todas las disposiciones relacionadas con los archivos. Actualmen-
te, la propuesta de la nueva Ley del Sistema Nacional de Archivos 
se encuentra en proceso de revisión en el Gabinete Jurídico de 

16 En este sentido, se ha trabajado teniendo en consideración las legislaciones 
de otros países, entre los que destacamos las de Colombia, Perú y México.
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la Presidencia de la República, antes de su envío a debate en la 
Asamblea Nacional.
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La relevancia de las políticas 
públicas y el marco legal ante el 
riesgo de pérdida del patrimonio 
sonoro y audiovisual en México

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz1

Introducción

El riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual es una 
sentencia que se repite de forma recurrente en la era de la infor-
mación y sustenta las iniciativas encaminadas a la identificación 
y la salvaguarda de este tipo de recursos. Contrario a lo esperado, 
en el ecosistema digital del siglo xxi, determinado por la abun-
dancia de contenidos en una amplia gama de lenguajes y for-
matos, enfrentamos la pérdida irremediable de contenidos que 
fueron grabados en soportes analógicos durante el siglo pasado.

La alerta de riesgo de pérdida de más de 200 millones de horas 
de contenidos sonoros y audiovisuales (Wrigth, 2011) fue el leit-

1 Investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Pertenece al Sistema Nacional de Investigdores, nivel II. Coordina la 
Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovi-
suales (ripdasa) del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (cyted). Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ar-
chivos Sonoros y Audiovisuales (iasa). Recibió el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz 2019, otorgado por la UNAM. Fue subdirectora de Producción 
en Radio Educación y coordinó el Laboratorio de Experimentación Artísti-
ca Sonora (leas). Coordinó el Seminario Internacional de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales de 2001 a 2013 y, a partir de 2015, organiza el Congreso In-
ternacional de Archivos Digitales, llevado adelante por la unam. Coordinó al 
equipo que fundó la Fonoteca Nacional de México y en esta institución fue 
directora de Promoción y Difusión del Sonido entre 2008 y 2013. Ha publica-
do cuatro libros de autoría individual.
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motiv a partir del cual se llamó la atención y se movilizó a los ar-
chivistas y a los responsables de instituciones de la memoria en 
torno a la protección de este tipo de materiales.

Así, desde que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) reconoció y recomen-
dó la salvaguarda del patrimonio audiovisual (unesco, 1980) a fi-
nales del siglo pasado, se han formulado diversas iniciativas, pro-
yectos y llamados internacionales encaminados a proteger este 
tipo de herencia documental. Entre otros, en 2001 se celebró el 
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Audiovisual; 
en 2003 se publicó la Carta sobre la Conservación del Patrimo-
nio Digital; en 2004 la Federación Internacional de Archivos de 
Televisión (fiat) emitió el Llamado de París; y en 2006 la unesco 
instauró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

Las proclamas internacionales han sido citadas en proyectos e 
iniciativas de salvaguarda local y nacional. Las peticiones de ayu-
da se fundamentaron en los mandatos y recomendaciones for-
mulados por organismos y organizaciones internacionales. La 
colaboración internacional ha sido esencial para emprender las 
acciones de salvaguarda. No obstante, persiste la condición de 
peligro de desaparición que afecta a este tipo de herencia.

Investigaciones recientes documentan que hemos perdido una 
parte significativa de la herencia sonora y audiovisual de nues-
tros pueblos. En particular, en regiones como América Latina 
han desaparecido las primeras grabaciones o incunables sono-
ros y audiovisuales. Se sabe que, por ejemplo, son contadas las 
películas silentes que se resguardan en las filmotecas y cinete-
cas. Las grabaciones sonoras registradas en cilindros de cera se 
preservan solo en algunos archivos. Y las series de radio y televi-
sión, en muchos archivos latinoamericanos, se preservan a partir 
de la década de los setenta. Además, prevalecen en los archivos 
los soportes caseros (como el casete o los vhs) como medios de 
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resguardo de grabaciones sonoras y audiovisuales en fonotecas y 
videotecas (Rodríguez Reséndiz, 2020).

A primera vista el panorama puede parecer desolador, porque la 
magnitud del desafío parece infinita, porque hay mucho que ha-
cer sin recursos económicos, tecnología ni personal capacitado.

Frente a esta situación, en los últimos años se ha reconocido la 
importancia de la conservación de este tipo de materiales y la 
necesidad de proporcionar acceso abierto a los contenidos, sean 
digitalizados o de origen digital. Sin embargo, el acceso abierto 
tanto a datos como a objetos culturales ha devenido en un ám-
bito incierto, aun cuando constituye uno de los pilares sobre los 
cuales se sostiene la preservación. Ni la conservación ni el acceso 
están claramente definidos en los instrumentos legales y las po-
líticas públicas de diferentes países, sobre todo en América Lati-
na. Es posible que esta ausencia tenga su origen en el descono-
cimiento sobre el valor patrimonial de los documentos sonoros 
y audiovisuales, así como en las limitaciones, contradicciones y 
falta de actualización del conjunto de leyes vigentes en los dife-
rentes países. A partir de esta consideración, en este capítulo se 
ofrece una serie de reflexiones en relación con la situación del 
tema en México.

Políticas públicas

Las políticas para la preservación digital de archivos sonoros y au-
diovisuales se sitúan en dos niveles. El primero se refiere a las que 
guían y documentan el marco y el plan de acción para asegurar 
la preservación a largo plazo de los documentos sonoros y audio-
visuales en cada institución de la memoria, por ejemplo, en una 
fonoteca, videoteca o centro de documentación. Este tipo de po-
líticas «proporciona el marco para la acción y la planificación que 
asegure el mantenimiento y la preservación a largo plazo de los 
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documentos de archivo de una organización» (Interpares, 2017, 
p. 16).

Las políticas de preservación digital se crean para establecer los 
procesos, lineamientos y acciones necesarios para que los obje-
tos digitales permanezcan a largo plazo. Entre otros aspectos, las 
políticas de preservación deben garantizar:

1. La autenticidad e integridad de los documentos digitales 
que son preservados.

2. La permanencia de los contenidos a largo plazo y de for-
ma sustentable.

3. La producción, la conservación y la usabilidad de los do-
cumentos digitales a largo plazo.

4. El empleo de normas, estándares y buenas prácticas.

5. La credibilidad y la confianza del archivo.

Cada institución u organización debe elaborar sus políticas de 
preservación digital y definir cómo garantizará la permanencia 
de sus contenidos digitales. Esta es una tarea compleja pero ne-
cesaria. En México son escasas las experiencias de creación de 
políticas de preservación digital en instituciones de la memoria 
que salvaguardan colecciones sonoras y audiovisuales. Es en el 
ámbito de los repositorios institucionales donde se han comen-
zado a diseñar este tipo de herramientas que guían las acciones 
de preservación digital a largo plazo.

Por otra parte, la noción de políticas públicas se refiere a los 
instrumentos a través de los cuales los gobiernos garantizan la 
preservación de los archivos sonoros y audiovisuales y, con ello, 
protegen esta forma de patrimonio. Asimismo, proporcionan las 
bases para posibilitar el acceso a estos contenidos y así garantizar 
el derecho a la verdad y a la memoria de una nación.



49Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

La relevancia de las políticas públicas y el marco legal ante el riesgo de pérdida 
del patrimonio sonoro y audiovisual en México

Se elaboran políticas públicas porque los gobiernos reconocen 
el valor patrimonial de los documentos sonoros y audiovisuales 
y saben de su riesgo de pérdida. Las políticas públicas se relacio-
nan con el marco legal, es decir, con las leyes que sustentan las 
tareas de preservación, que en cada país son diferentes.

En el caso de México, el reconocimiento y la protección del pa-
trimonio sonoro y audiovisual en una política pública fueron tar-
díos. Recién a principios del siglo xxi, con el Plan Nacional de Cul-
tura 2001-2006, se impulsó la creación de la Fonoteca Nacional. 
Desde entonces, no se ha publicado de forma explícita una políti-
ca pública en favor de esta forma de patrimonio.

En el Programa Sectorial de Cultura, derivado del Plan Nacional 
de Desarrollo 2020-2024, elaborado por la Secretaría de Cultura, 
las referencias al patrimonio sonoro y audiovisual se citan en el 
«Análisis del estado actual», apartado que, a modo de diagnós-
tico, sustenta el documento. Se reconocen desafíos y oportuni-
dades en «la preservación de bienes muebles e inmuebles, de 
registros fonográficos y audiovisuales, de bienes artísticos y do-
cumentales, así como de implementación de acciones de salva-
guardia del patrimonio cultural inmaterial (pci), entre otras» (Se-
cretaría de Cultura, 2020, p. 8).

Aunque el documento no lo señala de forma explícita, se infie-
re que cuando se establece como objetivo prioritario «proteger 
y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios cultura-
les de México mediante acciones de preservación, investigación, 
protección, promoción de su conocimiento y apropiación» (Se-
cretaría de Cultura, 2020), está incluido el patrimonio sonoro y 
audiovisual.

En el anexo «Términos comunes utilizados por organismos y 
áreas del sector cultura» se enlistan la Fonoteca y la Cineteca 
como espacios que tienen como misión recopilar, catalogar, pre-
servar y difundir el patrimonio sonoro y fílmico respectivamente, 
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y no vuelve a mencionarse de forma clara y contundente al patri-
monio sonoro y audiovisual.

Marco legal

El marco legal relacionado con la preservación de este patrimo-
nio comprende:

•	 El artículo 6, sobre libertad de expresión y derecho a la in-
formación, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

•	 La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, de 2015 y actualizada en 2021.

•	 La Ley General de Archivos, de 2018.

•	 La Ley General de Bibliotecas, de 2021.

•	 La Ley Federal de Derechos de Autor, de 1996 y actualiza-
da en 2020.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que «el derecho a la información deberá 
ser garantizado por el Estado» (Estados Unidos Mexicanos, 1917) y 
que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, 
es decir, a buscar, recibir y difundir información (Estados Unidos 
Mexicanos, 1917). Se infiere, entonces, la responsabilidad que tie-
ne el Estado en garantizar, además del acceso a los materiales 
tradicionales, el acceso a los registros sonoros y audiovisuales.

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, promulgada en 2015 y actualizada en 2021, 
establece los principios y procedimientos a través de los cuales 
se garantiza el acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad que ejerza un cargo público. Una de las nociones más 
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relevantes de esta ley es la promoción de la cultura de la trans-
parencia en la función pública, el acceso a la información y la 
participación de los ciudadanos. En esta norma se entiende por 
documento:

los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices […] o bien cual-
quier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores 
públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elabora-
ción. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escri-
to, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático y holográfico. 
(Estados Unidos Mexicanos, Congreso General, 2021a, art. 3, inciso 
vii, p. 3)

En esta ley se reconoce de forma genérica que los documentos 
sonoros y audiovisuales forman parte de la información generada 
por las instituciones públicas y pueden ser consultados por cual-
quier persona. En la práctica, los documentos sonoros y audiovi-
suales producidos por las instituciones públicas en pocas ocasio-
nes son preservados por su valor como recurso de información 
pública. En general, la salvaguarda de la información se refiere a 
comunicaciones impresas o digitales.

En tanto, en la Ley General de Archivos, publicada en 2018, se 
establecen los principios para la conservación, administración y 
preservación de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
así como el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Se define al documento de archivo como: «aquel que registra un 
hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, 
recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competen-
cias o funciones de los sujetos obligados, con independencia de 
su soporte documental» (Estados Unidos Mexicanos, Congreso 
General, 2022, p. 4).
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No obstante, en este instrumento legal subsiste la idea de que 
son documentos de archivo los materiales impresos o digitales 
que son probatorios de la actividad pública. Probablemente por 
ello, en muchos archivos públicos son escasas las colecciones so-
noras y audiovisuales. Los archivos que han identificado sus co-
lecciones se encuentran en condiciones de riesgo porque no se 
los consideraba en las tareas archivísticas de salvaguarda.

Por otra parte, conviene destacar que cada país debe proteger 
las grabaciones que, de acuerdo con la normativa y la legislación, 
constituyen el patrimonio nacional. La Ley de Depósito Legal es 
el marco normativo a partir del cual se determinan los alcances 
en la protección de la herencia documental sonora publicada.

En México, la Ley de Depósito Legal data de 1813, cuando se esta-
bleció que «los impresores y estampadores de la corte entrega-
rán dos ejemplares de todas las obras y papeles que se impriman 
para la Biblioteca de las Cortes» (Estados Unidos Mexicanos, Cá-
mara de Diputados, 2021). En 1991, se estableció la obligatoriedad 
para depositar tanto en la Biblioteca del Congreso como en la Bi-
blioteca Nacional de México: a) dos ejemplares de libros, folletos, 
revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y otros 
materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico; y 
b) un ejemplar de micropelículas, dispositivos, discos, disquetes, 
audio, video casetes y de otros materiales audiovisuales y elec-
trónicos que contengan información de las características seña-
ladas en el inciso anterior (Estados Unidos Mexicanos, Cámara de 
Diputados, 2021).

En estas indicaciones se observan imprecisiones. Se enumeran 
de forma confusa soportes, como videocasetes, con lenguajes 
como el audio y el audiovisual, y formatos, en el caso de las mi-
cropelículas. Se nombra de forma genérica a los materiales au-
diovisuales. Estas imprecisiones son producto de la carencia de 
conocimiento sobre la naturaleza documental de los documen-
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tos sonoros y audiovisuales, porque subsiste la idea anquilosada 
que los refiere como otros materiales o documentos especiales.

Contrario a la idea de contar con actualizaciones del marco le-
gal que fortalezcan el reconocimiento del patrimonio sonoro y 
audiovisual y definan con precisión las cualidades documentales, 
en la recientemente actualizada Ley de Bibliotecas llama la aten-
ción la inserción del Capítulo x «Del depósito legal», que en su 
artículo 33 establece:

Se declara de interés público la recopilación, integración, alma-
cenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido 
educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distri-
buida para su comercialización o de manera gratuita en formatos 
impreso o electrónico, analógico o digital en territorio nacional. El 
conjunto de obras depositadas constituye el Depósito Legal. (Es-
tados Unidos Mexicanos, Congreso General, 2021b, párr. 4)

Como parte de las obras a las que se refiere el depósito legal 
cuando se citan a los documentos sonoros y audiovisuales en-
contramos «fonogramas, discos y cintas. Obras audiovisuales, mi-
cropelículas, diapositivas y fotografías». Es decir, a pesar de ser 
una actualización de la ley, se desconocen los nuevos soportes de 
origen digital. Se generalizan las nociones y, con ello, se evidencia 
el desconocimiento en torno a esta forma de patrimonio.

Llama la atención que en esta ley se haya incluido a la Biblioteca 
de México como institución depositaria. Solo en el artículo 41 se 
establece que

en el caso de materiales distintos a los bibliográficos entregados 
a la Biblioteca de México, la Dirección General podrá destinarlos a 
instituciones especializadas para su conservación y uso, como es 
el caso de la Fonoteca Nacional y de la Cineteca Nacional. (Esta-
dos Unidos Mexicanos, Congreso General, 2021b)

Estas instituciones sí cuentan con bóvedas para el almacena-
miento de los soportes.
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La obligatoriedad que tienen los productores y editores de obras 
fonográficas de entregar un ejemplar para su preservación en la 
Biblioteca Nacional o en la Biblioteca del Congreso, y ahora tam-
bién en la Biblioteca México, omite a los programas de radio y de 
televisión. Solo se refiere a las grabaciones editadas.

Además, las grabaciones científicas quedan excluidas de esta le-
gislación y, en consecuencia, desprotegidas, aun cuando estos 
materiales, que se obtienen como resultado de la producción 
científica, son bienes culturales, recursos de información y testi-
monios de valor patrimonial. Derivado de esto, el riesgo de pér-
dida de este tipo de documentos es un problema latente y las 
propuestas de acceso siempre se topan con disquisiciones entre 
la propiedad intelectual, el uso y aprovechamiento de los con-
tenidos y el dominio público de los bienes culturales sonoros y 
audiovisuales. La propiedad intelectual es el derecho de explota-
ción exclusivo de una obra artística o cultural que la ley reconoce 
durante un determinado tiempo (rae, 2019). En este tipo de crea-
ciones se inscriben las producciones sonoras y audiovisuales. El 
dominio público, por su parte, es la cualidad que adquieren las 
obras para ser reproducidas, presentadas y editadas una vez que 
ha vencido el plazo del derecho de explotación por parte del au-
tor de la obra (rae, 2019). Para dar visibilidad a los archivos que 
han sido guardados durante décadas es necesario hacerlos ac-
cesibles, disponibles para el uso y reaprovecharlos. Esta posibili-
dad solo aplica para las colecciones cuyo plazo de explotación ha 
expirado. En el caso de México pueden escucharse o verse obras 
que fueron producidas hace cien años. Por ello, los derechos de 
autor de una obra sonora y audiovisual representan un tema de 
preocupación recurrente en la comunidad archivística. Su com-
plejidad conlleva, en muchas ocasiones, la paralización de las ins-
tituciones de la memoria que resguardan colecciones.

Este no es un problema de un solo país. «La mayoría de los países 
carecen de una legislación y cuando cuentan con ella, está in-
completa» (Kofler, 1991, p. 2) y no se expresa con precisión el tema 
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de los derechos de autor de las obras. En muchos casos, para ha-
cer alusión a la protección de la propiedad intelectual se nom-
bran los convenios internacionales reguladores de los derechos 
de autor. Entre otros, se citan la Convención Universal sobre De-
rechos de Autor, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, 
el Acuerdo Trade Related Intellectual Property Rigths (trip) y el 
Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas 
contra la Reproducción No Autorizada de los Fonogramas. Estos 
instrumentos, relacionados con los derechos de autor y los de-
rechos conexos, se refieren a las grabaciones audiovisuales en 
general.

En México, la Ley Federal de Derechos de Autor establece los de-
rechos morales y patrimoniales (Estados Unidos Mexicanos, Con-
greso General, 2020). El primero reconoce al autor como crea-
dor de la obra. Este derecho es inalienable, es decir, no se puede 
transmitir de un individuo a otro; es imprescriptible, que no pres-
cribe, nunca concluye; irrenunciable, porque no se puede dimitir 
voluntariamente a él, e inembargable, dado que no puede ser su-
jeto a embargo o enajenado. En tanto, el derecho patrimonial se 
refiere al derecho de explotar o autorizar la presentación o exhibi-
ción de cualquier obra sin menoscabo del derecho moral. Gracias 
al derecho patrimonial, un autor puede autorizar la retransmisión 
de una obra y recibir regalías. La gestión de las prerrogativas se 
gestiona con especial cuidado en producciones musicales. Esta 
actividad se desarrolla generalmente a través de las sociedades 
de autores y compositores de música de cada país. Para el pago 
de regalías se toma en consideración lo establecido por la legis-
lación. En el caso de México, la ley señala que los derechos patri-
moniales estarán vigentes durante la vida del autor y cien años 
más a partir de su muerte (Estados Unidos Mexicanos, Congreso 
General, 1996). La legislación mexicana es más amplia si se com-
para con las que rigen en países de la Comunidad Económica Eu-
ropea, que protegen los derechos de autor por 75 años.
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La legislación también establece que los archivos y bibliotecas 
pueden resguardar una copia de los documentos sonoros y au-
diovisuales por razones de preservación y seguridad, cuando la 
obra se encuentre en riesgo de desaparecer (Estados Unidos 
Mexicanos, Congreso General, 1996). Esto contradice en cierta for-
ma lo que establece la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (oea, 1969), la cual señala que toda persona «tiene de-
recho a la libertad de pensamiento y de expresión».

Este derecho señala la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por 
cualquier procedimiento de elección (oea, 1969). En la práctica, 
el acceso a gran parte de los fondos sonoros y audiovisuales está 
sujeto a restricciones legales derivadas de los derechos de autor, 
derechos de distribución y derechos de emisión (Edmondson, 
2018). La Ley Federal de Derechos de Autor reconoce como autor 
a la persona física que ha creado una obra artística o literaria, en 
obras que se generan en diferentes ramas. La ley se refiere, sobre 
todo, a las obras editadas y publicadas.

Conclusiones

Es necesario reconocer que los documentos sonoros y audiovi-
suales están ausentes o mencionados de forma imprecisa en el 
conjunto de leyes que los citan. Más aún, el derecho de acceso 
a la información y el derecho a la preservación de esta modali-
dad de patrimonio son contradictorios con el marco legal actual. 
Esta ausencia debe animar a los investigadores, a los archivistas, 
a los responsables de los archivos y a los legisladores para revi-
sar con cuidado dicho marco y con el conocimiento de que esta 
omisión puede llevar a que se incremente el riesgo de pérdida 
de este patrimonio. Lo deseable sería que en un futuro se for-
mulen los cambios legislativos y se impulsen políticas públicas 
con una visión sustentable, de modo tal que permitan recono-
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cer que hemos perdido un parte de nuestro patrimonio sonoro y 
audiovisual y que, por ello, es necesario revisar, adecuar e impul-
sar un marco legal coherente con la naturaleza y las cualidades 
contemporáneas de los archivos sonoros y audiovisuales. Se de-
berá reconocer, entre otros, que es necesario digitalizar los ma-
teriales grabados en soportes analógicos porque, de lo contrario, 
serán inservibles en la próxima década. Además, será necesario 
considerar que también los programas de radio y de televisión, 
especialmente los creados en medios públicos, deben ser preser-
vados porque su producción fue realizada con recursos públicos. 
No omito mencionar a su vez que las grabaciones sonoras resul-
tado del trabajo de la investigación científica deben ser preser-
vadas. Además, el depósito legal debe proveer la infraestructura 
para la salvaguarda de este tipo de materiales, que son diferentes 
a los librarios.

Conviene recordar a las autoridades que ejercen cargos públicos 
que también las grabaciones sonoras y audiovisuales son testi-
monios del ejercicio de poder, y su preservación y acceso deben 
ser garantizados.

Estas medidas, más allá de ser una ordenanza jurídica, deben re-
presentar una alternativa de resguardo de las grabaciones que, 
por su naturaleza, son un tipo de información que debe estar dis-
ponible para el acceso y la consulta a fin de cumplir con un dere-
cho humano, el derecho a la memoria y a la verdad. Es necesario 
reconocer que, ahora más que nunca, los documentos sonoros 
y audiovisuales son testimonios de los días de gloria y oscuri-
dad de nuestra sociedad. Por ello, su preservación es una tarea 
ineludible.
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La preservación del patrimonio 
audiovisual y la red de filmotecas 
españolas: una aproximación al 
estado de la cuestión en 2022

Pedro Razquin Zazpe1

Introducción

En este trabajo se hace una revisión del estado de la preservación 
digital del patrimonio audiovisual en España. El enfoque meto-
dológico de este estudio es exploratorio y está determinado por 
la escasez de literatura científica sobre el tema tratado y por la 
falta de actualización de las pocas referencias existentes, por lo 
que se ha optado por usar como fuente principal de información 
las memorias de actividad publicadas por las distintas institucio-
nes y los datos proporcionados directamente por los responsa-
bles de los centros, mediante entrevistas telefónicas o por correo 
electrónico. El objetivo es obtener una foto fija de la situación de 
un momento determinado, 2022. Además, como se indica en el 
título, es solo una aproximación entre las varias posibles. Por últi-
mo, hay que advertir que se trata de una investigación en curso, 
por lo que las conclusiones podrían variar más adelante, con la 
inclusión de nuevos datos.

Para entender la situación en España es necesario empezar por 
describir la actual organización político-administrativa del país, 
que está articulada en tres niveles: un nivel supranacional, un ni-

1 Doctor en Ciencias de la Información. Profesor titular de la Facultad de Do-
cumentación de la Universidad Complutense de Madrid. Técnico ayudante 
de archivos, bibliotecas y museos, por oposición, en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.
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vel nacional y un nivel autonómico. Desde 1986, España está in-
tegrada a la Unión Europea, una entidad supranacional forma-
da actualmente por 27 naciones, que constituye una comunidad 
política y económica con un marco jurídico y político compartido. 
En el nivel nacional, la actual organización territorial española, 
surgida tras la Constitución de 1978, es conocida como el «Estado 
de las autonomías». En el ordenamiento jurídico español, una co-
munidad autónoma es una entidad territorial que está dotada de 
autonomía, con instituciones propias y competencias legislativas, 
ejecutivas y administrativas, asimilable en ciertos aspectos a enti-
dades federadas.

Este marco político y administrativo determina el funcionamien-
to del sistema de filmotecas español y tiene como reflejo direc-
to la actual red de filmotecas españolas, constituida por una 
filmoteca nacional, la Filmoteca Española, responsabilidad del 
gobierno central, que constituye el núcleo del sistema, y, según 
los datos del Ministerio de Cultura y Deporte (s. f.), 16 filmotecas 
autonómicas, correspondientes a 16 gobiernos autonómicos (o 
locales). «El origen de esta pluralidad se explicaría en la insisten-
cia de construir una identidad regional o nacional diferenciada, 
cristalizada con la formulación de una institución propia» (García 
Casado y Alberich Pascual, 2014, p. 284).

Durante el proceso constituyente, algunas comunidades autó-
nomas —Cataluña, País Vasco y Galicia—, como comunidades 
históricas que ya durante la Segunda República habían llegado 
a aprobar estatutos de autonomía, solicitaron que se les recono-
ciera una identidad colectiva o cultural diferenciada del resto de 
España, cuya identidad diferenciada se basa principalmente en 
contar con una segunda lengua cooficial, distinta del español.
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Patrimonio audiovisual y preservación digital

En este contexto político-administrativo, el estado de la preser-
vación del patrimonio audiovisual, más concretamente el fílmico, 
se analiza de acuerdo con un esquema propuesto por el autor, en 
línea con la definición de la American Library Association (ala), 
que indica que «la preservación digital combina políticas, estra-
tegias y acciones para garantizar el acceso a contenido nacido di-
gital o reformateado, independientemente de los desafíos de las 
fallos de los medios y el cambio tecnológico» (ala, 2007).

El esquema de análisis aquí propuesto es uno de los muchos 
posibles. Su objetivo principal es permitir una aproximación sis-
tematizada a un fenómeno complejo. Está articulado en cuatro 
ejes interrelacionados: aspectos legales, aspectos económicos, 
aspectos técnicos y tipo de institución. En nuestro caso, es espe-
cialmente importante la perspectiva legislativa en relación con la 
regulación de los contenidos audiovisuales como patrimonio cul-
tural e histórico y los derechos de autor que en España, como en 
muchos otros países, todavía no están adaptados a las necesida-
des de la preservación digital.

A pesar de que el cine fue considerado, en 1923, como el séptimo 
arte,2 su carácter de producto comercial o industrial retrasó mu-
cho su reconocimiento como patrimonio cultural vinculado a la 
memoria de las sociedades. En este sentido, coincido plenamen-
te con Alfonso del Amo en que «una película nos dice tanto sobre 
un individuo, un grupo de personas, un país o una época deter-
minada como un libro, un códice, un manuscrito o una colección 
de documentos» (2006, p. 4). Y, además, soy consciente de que 
«los principales registros de las culturas de todo el mundo, de los 
siglos xx y xxi están capturados en una multitud de formas, des-

2 Generalmente se atribuye la creación de esta denominación al escritor futu-
rista Ricciotto Canudo en su Manifiesto de las siete artes, publicado en 1923.
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de películas y programas de radio y televisión hasta grabaciones 
de audio y video» (Edmonson, 2018, p. vii).

Desde esta concepción, la preservación digital se entiende como 
un proceso continuado que se debe mantener a lo largo del tiem-
po. Usando las palabras de Edmonson: «Nada ha sido nunca pre-
servado; en el mejor de los casos, está siendo preservado» (2018, 
p. v). Además, es un proceso complejo en el que intervienen múl-
tiples factores interrelacionados cuya incidencia o relevancia en 
el proceso depende de cada proyecto concreto. Por otra parte, 
preservación y acceso son dos caras de la misma moneda, tan de-
pendientes la una de la otra que el acceso puede ser visto como 
una parte integral de la preservación. De hecho, la preservación 
sin acceso sería, a mi entender, simple conservación. Asimismo, 
en línea con las recomendaciones de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 
«se requerirán diversas medidas que incidan en todo el ciclo vital 
de la información digital, desde su creación hasta su utilización» 
(unesco, 2003, art. 5) y que tendrían como resultado la concep-
ción de sistemas y procedimientos fiables que deberían plasmar-
se en los planes de preservación.

A continuación, examinaremos la situación de las filmotecas 
españolas.

Filmoteca Española: el núcleo del sistema

La Filmoteca Española fue creada, con el nombre de Filmoteca 
Nacional, en 1953. Su incorporación al movimiento de expansión 
de las filmotecas nacionales europeas se produjo con un retraso 
de unos veinte años. De hecho, cuando fue fundada ya una gran 
parte de las películas de la etapa muda se había perdido defini-
tivamente. Según Borde, «más del 80% de la producción fílmica 
de los primeros veinte años de vida del cinematógrafo acabaron 
destruidos» (1991, p.13). Desde 1956 la institución es miembro de 
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la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (fiaf). Posterior-
mente, en 1982, adquirió el nombre de Filmoteca Española y a 
partir de 1997 adquirió su actual estatus administrativo de Sub-
dirección General del Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales (icaa). En el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de 
estructura orgánica y funciones del icaa, se detallan sus funcio-
nes que son:

a. La recuperación, preservación, restauración, documenta-
ción y catalogación del patrimonio cinematográfico, así 
como de cualquier otro elemento relacionado con la prác-
tica de la cinematografía.

b. La salvaguardia y custodia del archivo de las películas y 
obras audiovisuales en cualquier soporte y en general de 
sus fondos cinematográficos, tanto de su propiedad como 
si proceden de depósito legal, depósitos voluntarios, do-
naciones, herencias o legados.

c. La difusión mediante la organización de ciclos y sesiones 
o cualquier otra manifestación cinematográfica, sin fi-
nes de lucro, del patrimonio cinematográfico, la edición 
en cualquier soporte, y cuantas actividades se consideren 
oportunas para difundir la cultura cinematográfica.

d. La realización y fomento de investigaciones y estudios, con 
una especial atención a la filmografía del cine español.

e. La colaboración en sus actividades con las filmotecas es-
tablecidas en las comunidades autónomas y con las que 
se encuentran integradas en la fiaf.

f. La ayuda a la formación profesional en técnicas de docu-
mentación, conservación y restauración del patrimonio 
cinematográfico.
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Vista la formulación de las funciones de la Filmoteca Española, es 
posible decir que ha superado la dicotomía evidenciada por dos 
modelos contrapuestos de filmotecas:3 un primer modelo, el del 
archivo fílmico con una función conservadora en lucha contra la 
descomposición química, representado por el British Film Institu-
te y Ernest Lindgren, y un segundo modelo, centrado en la difu-
sión de la cultura, representado por la Cinémathèque Française y 
Henri Langlois, para adquirir los rasgos de un archivo audiovisual 
contemporáneo. En esta concepción, ambas modalidades de 
deben ser complementarias, sin que la actividad museística se 
oponga a la programación crítica, y, en acuerdo con Nicola Maz-
zanti, «debemos aprovechar las posibilidades del mundo digital 
para el acceso a las colecciones, […] mientras se mantenga una 
prioritaria política de protección y conservación del patrimonio 
audiovisual común» (Mazzanti, 2006, citado en Garcí Casado y Al-
berich Pascual, 2014, p. 63).

La Filmoteca Española, además de los fondos fílmicos, cuenta 
con otros documentos: libros, guiones, carteles, fotografías, etc., 
que conforman su biblioteca y archivo orientado a la investiga-
ción. Adicionalmente, dispone de una colección de objetos rela-
cionados con la historia del cine y el precine: cámaras, proyecto-
res, linternas mágicas y otros aparatos que se extienden desde el 
siglo xvii hasta nuestros días y que siguen esperando «la apertura 
de un espacio expositivo ampliado donde la ciudadanía pueda 
disfrutar de manera continuada de los tesoros que albergan sus 
fondos y colecciones» (Filmoteca Española, 2021, p. 7).

El Centro de Conservación y Restauración
El Centro de Conservación y Restauración de la Ciudad de la Ima-
gen (ccr) fue inaugurado en 2014 y reúne las condiciones idóneas 
para cumplir los cometidos de conservación y preservación que 

3 Esta dicotomía ha dividido el mundo de las filmotecas durante una parte 
importante del siglo xx, previa a la llegada de la digitalización.
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los materiales analógicos más frágiles, como nitratos, acetatos y 
otros soportes similares, requieren. Sus instalaciones y equipa-
mientos se pueden considerar de última generación, por lo cual, 
desde la perspectiva técnica de la preservación, se puede decir 
que la infraestructura es adecuada y suficiente.

Los criterios para el diseño de los archivos del ccr se elaboraron 
a través del desarrollo de un modelo de clasificación de materia-
les, en el que las condiciones de conservación —en cuanto a tem-
peratura, humedad, ventilación y estabilidad— para cada tipo de 
material, se determinaron siguiendo las indicaciones establecidas 
en los estudios realizados por la Filmoteca con la colaboración del 
incytep, para cada tipo de material. (Del Amo, 2013, p. 204)

El Bloque de Almacenes es el cuerpo subterráneo del edificio, 
consta de 3 plantas y 36 almacenes que están clasificados en 7 
archivos. Los archivos se ordenan disponiendo a mayor profun-
didad, en el tercer sótano, los de más baja temperatura y menor 
uso (números 2 y 3), en el segundo sótano los archivos números 4 
y 5 y el archivo 1 (100.000 latas), de congelación, y, finalmente, en 
el primer sótano, con condiciones climáticas menos severas pero 
uso más frecuente, los archivos 6 (250.000 latas) y 7.La memoria 
técnica con todos los detalles se puede consultar en la web.4

Avances recientes más destacables

Marco legislativo para la preservación

Las tres principales leyes de ámbito nacional relacionadas con la 
preservación del patrimonio audiovisual son la Ley del Depósito 
Legal, la Ley de la Propiedad Intelectual (derechos de autor) y la 
Ley de Patrimonio Histórico, de 1985. El director de la Filmoteca, 
Josetxo Cerdán, manifestó que «el principal escollo para la preser-
vación es la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 donde no existe 

4 https://www.culturaydeporte.gob.es/giec/dam/jcr:1ecf04d1-2669-463e-8b60-
78eaa600bf81/ccrff.pdf

https://www.culturaydeporte.gob.es/giec/dam/jcr:1ecf04d1-2669-463e-8b60-78eaa600bf81/ccrff.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/giec/dam/jcr:1ecf04d1-2669-463e-8b60-78eaa600bf81/ccrff.pdf
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el patrimonio audiovisual» y añadió: «La Filmoteca Española no 
es nada, literalmente nada, en el mundo del patrimonio», aunque 
«2019 también ha sido un año de mucho trabajo, en colaboración 
con otras direcciones generales […], en el diseño legal de un mar-
co de reconocimiento y protección necesario para el patrimonio 
audiovisual en nuestro país» (Filmoteca Española, 2019, p. 3).

La última actualización de la Ley española del Depósito Legal, 
de 2022, ha supuesto un importante avance porque otorga a la 
Filmoteca Española el carácter de centro de conservación de los 
materiales cinematográficos necesarios para el cumplimiento de 
los fines de preservación a largo plazo y su difusión como parte 
integrante del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Ade-
más, especifica las características de los materiales que la Filmo-
teca Española y las filmotecas de las comunidades autónomas 
recibirán a efectos del cumplimiento de la obligación de depósito 
legal, especificando el formato tanto en el caso de películas cine-
matográficas rodadas en fotoquímico como en el de las rodadas 
en digital, destinadas a salas de cine. Este cambio supone una 
gran mejoría, porque reconoce a la Filmoteca como el destinario 
y responsable de la conservación de todas las películas produci-
das en España y no solo de aquellas que hayan recibido ayudas 
estatales, como sucedía anteriormente.

En cuanto a la Ley de la Propiedad Intelectual (1996), aunque la 
legislación española no ha adaptado aún su legislación vigente 
a los requisitos de la preservación digital, existe una directiva de 
la Unión Europea, pendiente de trasposición al ámbito español, 
que tiene «por objeto lograr un justo equilibrio entre los derechos 
e intereses de los autores y otros titulares de derechos, por una 
parte, y los usuarios, por otra». Establece una series de excepcio-
nes orientadas a

las instituciones responsables del patrimonio cultural se dedican 
a la conservación de sus colecciones para las futuras generacio-
nes. Un acto de conservación de una obra u otra prestación de la 
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colección de una institución responsable del patrimonio cultural 
puede requerir la reproducción y, en consecuencia, requerir la au-
torización de los titulares de los derechos correspondientes […]. En 
vista de estos nuevos desafíos, es necesario adaptar el marco jurí-
dico vigente estableciendo una excepción obligatoria al derecho 
de reproducción para hacer posibles esos actos de conservación 
por esas instituciones. (Parlamento Europeo, 2019)

En otras palabras, aunque ahora mismo haya un desfase entre la 
ordenación supranacional y su aplicación en España, esta situa-
ción va a cambiar a corto plazo. Se permitirá a las instituciones 
de preservación ejecutar, en determinadas circunstancias, tareas 
fundamentales, como los duplicados y la puesta a disposición del 
público, hasta ahora restringidas por los derechos de autor.

A pesar los trabajos coordinados llevados a cabo por la Filmoteca 
Española y la Dirección General de Bellas Artes en la redacción 
de una nueva Ley de Patrimonio Histórico, sigue vigente la ley de  
1985 y el reconocimiento del patrimonio cultural audiovisual se 
limita a una asimilación al patrimonio bibliográfico, en su artículo 
50: «asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y 
se les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Biblio-
gráfico los ejemplares producto de ediciones de películas cine-
matográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros 
similares, cualquiera que sea su soporte material».

La falta de actualización de esta ley es uno de los principales pro-
blemas con que se encuentra el patrimonio audiovisual español 
y, lamentablemente, no hay en el horizonte próximo una previ-
sión de que esta situación vaya a cambiar.

Inventario de Cine Español Conservado

El Inventario de Cine Español Conservado es uno de los mayores 
avances de los últimos años en el control del patrimonio fílmico 
español. Se trata de un catálogo centralizado que pretende reu-
nir las películas custodiadas en los diferentes archivos repartidos 
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por todo el país. Este proyecto, iniciado en 2015, es el resultado 
de un trabajo cooperativo llevado a cabo por Filmoteca Españo-
la, en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (ipce), el Archivo de Televisión Española y las filmotecas 
autonómicas, provinciales y municipales. Hasta la fecha se han 
inventariado un total de 5.863 títulos y 30.643 materiales fotoquí-
micos, aunque, como reconocen desde el proyecto, será nece-
sario seguir nutriendo el catálogo a través de una actualización 
constante.

El proyecto se ha desarrollado en diferentes fases: en la primera 
se inventariaron los largometrajes de ficción españoles produci-
dos entre los años 1896 y 2000 que se conservaban en los dife-
rentes archivos, mientras que en una segunda fase, iniciada en 
2017, los trabajos se centraron en el estudio del cine mudo, cuya 
producción comprende el período entre 1896 y 1930, una de las 
etapas menos conocidas de la producción cinematográfica espa-
ñola. Finalmente, la Filmoteca Española ha registrado todos los 
datos recogidos para que queden en una base de datos normali-
zada accesible públicamente en Internet.

Suscribimos las palabras de Guillermo Enríquez, del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España: «El inventario no solo es una he-
rramienta de búsqueda sino que es el primer paso de una estra-
tegia de conservación; lo que no está inventariado no se puede 
conservar» (efe, 2020).

Actualización del software de gestión
Según la Filmoteca Española, 

De los grandes proyectos de la institución anunciados: adquisi-
ción de un sistema documental, proyecto de digitalización de 
fondos, plan de recursos humanos y apertura de un espacio expo-
sitivo ampliado donde la ciudadanía pueda disfrutar de manera 
continuada de los tesoros que albergan sus fondos y colecciones, 
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solo el primero ha podido completarse; los otros siguen esperan-
do una mejor oportunidad. (2021, p. 7)

En 2021, la Filmoteca Española adquirió Axiell Collections, un sis-
tema de gestión documental que permitirá mejorar la gestión de 
sus colecciones, optimizar los flujos de trabajo y adaptarse a la 
normativa internacional relativa a archivos fílmicos. Este softwa-
re sustituirá la base de datos de desarrollo propio que se venía 
usando y que había quedado obsoleta, además de presentar pro-
blemas de normalización. Con la adopción del nuevo sistema, tal 
y como ha señalado Laura Carrillo, jefa del Servicio Documenta-
ción y Catalogación de la Filmoteca, «con Axiell Collections po-
dremos modernizar nuestro enfoque y mejorar la gestión global 
de nuestras colecciones, adaptándonos a las directrices de la fiaf 
y a la norma en 15907 de identificación de películas y mejora de 
la interoperabilidad de metadatos» (España, Ministerio de Cultu-
ra y Deporte, 2021).

Normalización: Norma en 17650:2022

En el área de la normalización, la publicación de la norma en 
17650:2022: A framework for digital preservation of cinemato-
graphic works - The Cinema Preservation Package, en agosto 
de 2022, es un gran avance. En 2017, la Asociación Española de 
Normalización (une), tras comprobar la necesidad de contar con 
una herramienta de normalización para apoyar la preservación 
de las obras cinematográficas digitales o digitalizadas, contactó 
con la Filmoteca Española y otras instituciones y organizaciones 
y se procedió a la creación de un subcomité, el une ctn 50/SC02, 
un comité espejo del Comité Técnico Europeo cen/tc 457 Digital 
Preservation of Cinematographic Works, presidido por Luis Carri-
llo. Este subcomité trabaja en la definición y la estandarización 
de formatos de preservación digital a largo plazo para obras ci-
nematográficas y en las especificaciones que garanticen la inte-
gridad y la calidad de las obras cinematográficas a lo largo del 
tiempo. La norma será aplicable tanto a películas analógicas digi-
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talizadas como a contenido nativo digital. Entre sus objetivos se 
incluye también el desarrollo de un software de referencia para 
garantizar la interoperabilidad entre proveedores e instituciones 
de patrimonio (archivos fílmicos y filmotecas).

Filmotecas autonómicas

El panorama de la red de filmotecas autonómicas es muy des-
igual. Las instituciones que la conforman varían mucho en cuan-
to a estructura y dependencia administrativa (unas dependen del 
gobierno autonómico, mientras que otras dependen del ayun-
tamiento), cobertura geográfica (7 de las 16, es decir, un 43,75% 
pertenecen a autonomías uniprovinciales, mientras otras abar-
can 4 u 8 provincias), años de funcionamiento (por ejemplo, la 
Filmoteca Vasca se creó en 1978, mientras que la Filmoteca de La 
Rioja empezó a funcionar en 2012) y servicios que ofertan. Algu-
nas de ellas, a pesar de figurar en la web del Ministerio de Cultura 
y Deporte, no existen en la realidad. Por ejemplo, la Filmoteca de 
Asturias fue derogada en 2011, por el Decreto de Estructura Or-
gánica de la Consejería de Cultura, o la Filmoteca Balear, que, «a 
día de hoy, no existe como tal la Filmoteca Balear. Lo que sí existe, 
uno en cada isla, es el Archivo del Sonido y de la Imagen», según 
palabras de Francesc X. Bonnín, del Arxiu del So i de la Imatge de 
Mallorca.5

Los servicios ofertados también varían enormemente: desde 
una filmoteca, como la de Cataluña, con pluralidad de servicios 
—exhibición, conservación y restauración, publicaciones, expo-
siciones—, es decir, entendida como un archivo audiovisual ple-
no, a otras, como las de Cantabria, Murcia o La Rioja, centradas 
en la exhibición, labor que no debe ser infravalorada ya que han 
desparecido las salas de cine en muchas poblaciones pequeñas, 

5 Información proporcionada directamente por Francesc X. Bonnín al autor 
de este trabajo mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022.
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incluso en algunas capitales de provincia. Adicionalmente, la in-
formación recabada es insuficiente ya que varias de ellas (37,5%) 
no han respondido a la solicitud de información realizada por el 
investigador.

Como criterio clasificatorio «arbitrario», se ha optado por utilizar 
la pertenencia o no de la institución a la FIAF, entendiendo que 
esta pertenencia implica el cumplimiento de una serie de pará-
metros de calidad en cuanto a la homologación de los sistemas 
de conservación, restauración, proyección y realización de labo-
res de intercambio de fondos. Con este criterio, es posible crear 
un grupo de filmotecas principales formado por cinco institucio-
nes: la Filmoteca Vasca, la Filmoteca de Cataluña, la Filmoteca de 
Valencia (miembros de pleno de derecho), la Filmoteca de An-
dalucía y la Filmoteca de Galicia (miembros asociados). Como se 
puede comprobar, casi todas ellas cuentan con una lengua pro-
pia distinta del español y, en algunos casos, además correspon-
den a las zonas con mayor desarrollo económico del país.

Prácticamente todas las filmotecas autonómicas españolas tie-
nen programas de recuperación de cine familiar y doméstico. 
Esta incorporación del cine familiar y doméstico a los fondos de 
archivo es una de las aportaciones más relevantes de las filmo-
tecas autonómicas a la construcción de la memoria colectiva. 
Supone una ampliación del concepto de patrimonio audiovisual 
ya que las películas domésticas, los álbumes de fotos familiares y 
otros objetos corrientes, aunque dotados de emociones y signifi-
cados profundos para las familias que hasta entonces los habían 
custodiado pueden ser reapropiados en este contexto patrimo-
nial por una «comunidad» cuyos límites sobrepasa a ese núcleo 
doméstico y familiar que las había producido y custodiado hasta 
entonces.

Además, como indican López, Alcalde y Cañete,

con la migración del cine doméstico al archivo que implica, tras 
la donación privada, la custodia institucional de las películas y su 
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exhibición pública tales rituales domésticos se transformarían en 
rituales públicos, colectivos, cuya finalidad sería la constitución de 
memorias e identidades colectivas más allá de la familia, abarcan-
do a la totalidad del pueblo, la comunidad o la nación en la que se 
ubica el archivo. (2020, p. 156)

Entre los proyectos más destacable, y solo por citar algunos 
ejemplos, están: Mi vida (2016), de la Filmoteca de Andalucía, Re-
cupera nuestra imagen, de la Filmoteca de Albacete, e Imatges 
per rescatar, de la Filmoteca de Valencia.

Reflexiones finales

Se ha optado por titular este apartado como «Reflexiones fina-
les», y no con la denominación habitual «Conclusiones» porque 
tanto la situación reflejada en este estudio como la preservación 
digital en sí, un proceso en continua evolución y desarrollo, hacen 
muy difícil aplicar el término conclusiones con su sentido de algo 
acabado o definitivo.

De modo muy resumido, podemos decir que la situación ac-
tual de la preservación digital del patrimonio fílmico en España 
es aceptable, aunque puede y debe mejorar. Actualmente está 
más centrada en la preservación y la restauración de los sopor-
tes analógicos de mayor antigüedad que en la salvaguarda de los 
contenidos nacidos digitales. Por otra parte, es notable la falta, 
en las instituciones responsables, de planes de preservación que 
establezcan claramente las políticas de actuación, asignen pre-
supuestos específicos y garanticen la continuidad del proceso a 
medio plazo.

En relación con los cuatro ejes planteados para el análisis de la 
situación, hay que decir respecto al marco legal, dimensión espe-
cialmente relevante en el foro en el que se presentó este trabajo, 
que, tanto a nivel supranacional como nacional, el desarrollo le-
gislativo refleja la importancia concedida a la preservación digital 
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y a la salvaguarda del patrimonio fílmico, si bien, generalmente, 
se precisa de unos tiempos de implantación excesivamente lar-
gos y además, en algunos casos, se produce una clara disparidad 
entre las recomendaciones y su aplicación real.

Sobre los aspectos técnicos, estrechamente vinculados a los as-
pectos económicos de la preservación, se observa que en las fil-
motecas se intenta actualizar las herramientas de trabajo, tanto 
de software como de hardware, dentro de sus posibilidades, y se 
concede una importancia preponderante a los desarrollos rela-
cionados con la normalización y la interoperabilidad de sistemas. 
Aunque el desarrollo tecnológico actual está bastante actualiza-
do, se constata que hay grandes diferencias entre los distintos 
organismos.

Respecto a la personalidad jurídica de las instituciones de preser-
vación de la memoria, es necesario dotarlas de mayor autonomía 
y capacidad de actuación. Y, en el caso de las filmotecas autonó-
micas, sería conveniente intentar homogeneizar sus servicios y 
funciones y garantizar su pervivencia a lo largo del tiempo con 
independencia de los cambios políticos.
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Un dilema en el acceso a la 
información digital: la propiedad 
intelectual contra un modelo de 
acceso democrático colaborativo

Francisco Miranda Fuentes1

Introducción

Hablar de la pandemia recién pasada, su impacto en las personas 
y el consiguiente daño que provocó en la economía mundial no 
resulta agradable. La mayor parte de la población ha sido afecta-
da en su salud o en su calidad de vida debido al contagio; otros, 
en cambio, los menos afortunados, se han visto fuertemente per-
judicados debido a la pérdida de sus fuentes laborales o de un 
ser querido.

Sin embargo, aparecen otras inesperadas consecuencias de gran 
impacto social de esta situación, en momentos en que el contac-
to humano fue seriamente restringido por las medidas de confi-
namiento a las que se sometió a la población, para evitar el au-
mento de contagios por el virus causante del covid-19.

La implementación del trabajo remoto y la aparición de un nuevo 
escenario formado por nuevas plataformas digitales que irrum-

1 Realizó estudios de Ingeniería Acústica en la Universidad Austral de Chile. 
Obtuvo el título de tecnólogo en Sonido en la Universidad Católica de Chile 
y un postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble (Facultad de 
Artes Universidad de Chile). Trabaja en la administración de la Mediateca de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, participa también en la pla-
nificación y puesta en marcha de proyectos institucionales de conservación 
y restauración de soportes de datos, audio y video.
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pieron en el mercado del acceso a internet no solo facilitaron las 
comunicaciones domésticas, sino también dieron acceso remo-
to a contenidos digitales generados por centros de investigación, 
archivos institucionales, cinetecas universitarias, museos públi-
cos y privados, y a plataformas comerciales de contenidos para el 
entretenimiento (Godoy, 2022).

Algunas universidades dueñas de los derechos de sus contenidos 
digitales los ofrecieron vía remota de manera totalmente legal, 
armonizando la legislación existente en materia de propiedad in-
telectual con la utilización de licencias Creative Commons, satis-
faciendo la necesidad de consumo de contenidos multimediales 
en un momento crítico de la pandemia, en que gran parte de la 
población estaba confinada en sus hogares y requería de conte-
nidos de acceso gratuito de carácter educativo.

Respecto al acceso a los contenidos digitales, el número de co-
nexiones a internet, que constituye una de las dimensiones de la 
preservación audiovisual, entregó una señal de alerta ante el au-
mento de consumo de la población chilena, que fue recibida por 
los creadores de contenidos, quienes comenzaron a observar la 
necesidad de dar cumplimiento al justo pago por sus creaciones 
disponibles en la red.

Covid-19 versus consumo digital

El 3 de marzo de 2020 se identificó el primer caso de covid-19 en 
Chile. Solo unos días después, el 13 de marzo de 2020, se suspen-
dieron los actos públicos de más de 500 personas y el 15 marzo 
se interrumpieron las clases presenciales de manera paulatina, 
dando paso a la implementación de las actividades docentes en 
modalidad remota en prácticamente todos los recintos de edu-
cación media, técnico-profesional y universitaria del país.
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El 18 de marzo el presidente de la República de Chile, Sebastián 
Piñera, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe 
por calamidad pública (Chile, Ministerio de Salud, 2022). En todo 
el país, se cerraron las fronteras terrestres, marítimas y aéreas; 
Chile se cerró al mundo y, como consecuencia de esto, se produ-
jo por casi dos años un detenimiento de la mayoría de las activi-
dades productivas del país.

Dado que la población debió mantenerse confinada en sus ho-
gares por casi un año, las conexiones domiciliarias a internet se 
transformaron en servicios de primera necesidad, debido a que 
los niños y jóvenes comenzaron a recibir sus clases a través de 
plataformas digitales como Canvas, Blackboard, Google Meet, 
Zoom, entre otras, situación que se observó también en el ámbi-
to laboral.

A un año del primer caso de covid-19, el impacto en las activida-
des económicas se reflejó en el desempleo, que alcanzó en plena 
pandemia un 13% (7% mayor respecto al año anterior) y en el pib, 
que presentó una caída de un 6% (Baeza, 2021).

A pesar de los malos indicadores macroeconómicos, las estadísti-
cas de consumo digital de muchas de las empresas proveedoras 
de internet comenzaron a reflejar un aumento de consumo de 
datos, que fue acompañado de un alza en la adquisición por par-
te de la población de modernos teléfonos o computadores por-
tátiles y exigió la renovación o contratación de nuevas conexio-
nes domiciliarias de internet o el cambio a planes de servicio que 
ofrecieran mejor estabilidad y mayor velocidad de transferencia 
de datos.

Según la información entregada por la Subsecretaría de Trans-
portes y Telecomunicaciones de Chile, en el primer trimestre del 
año 2020 producto de la pandemia, se generó un aumento de 
40% respecto al año anterior en el consumo de datos (medido en 
millones de terabytes en internet fija) y un aumento de un 40,7% 



80Francisco Miranda Fuentes

Un dilema en el acceso a la información digital

en el consumo de internet móvil (medido en miles de terabytes) 
(SUBTEL, 2020). De esta manera, las comunicaciones de la ciuda-
danía, las teleconferencias, el acceso a contenidos educativos y 
una gran cantidad de actividades productivas generadas desde 
los hogares se hicieron rutinarias.

El 30 de septiembre de 2021 finalizó el estado de excepción consti-
tucional en Chile, sin embargo, el teletrabajo y la educación a dis-
tancia no fueron totalmente reemplazados por la presencialidad.

Normativa chilena relativa a la propiedad 
intelectual

Antes del inicio de la pandemia, desde el año 2017, comenzó a 
nivel del gobierno chileno el trabajo en relación con nuevas polí-
ticas culturales, reconociendo la necesidad de innovar en materia 
legal, especialmente en cuanto a la posibilidad de modificar la 
Ley de Propiedad Intelectual en beneficio de directores, guionis-
tas y artistas de obras audiovisuales. Si bien parte de los objetivos 
planificados fue lograda, la pandemia retrasó los avances en esa 
materia.

La ausencia en Chile de una ley de archivos se contrapone con la 
promulgación de leyes propuestas por privados en relación con 
la explotación de obras audiovisuales fijadas en soportes de todo 
tipo, en beneficio de directores, guionistas y artistas. Antes de y 
durante la pandemia, grupos privados lograron proponer nuevas 
leyes que permiten el justo pago de los derechos patrimoniales 
de sus creaciones, con la finalidad de recabar el dinero prove-
niente de la explotación comercial que hacen de sus obras las 
estaciones de televisión de señal abierta, plataformas pagadas, 
como Netflix, y canales de cable.

Aun cuando Chile posee una Ley de Propiedad Intelectual que 
hace referencia a los derechos de autor, no se ha legislado espe-
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cíficamente respecto a la utilización de contenidos educativos a 
través de internet. Razón por la cual muchas de las organizacio-
nes educativas deben utilizar licencias de distribución Creative 
Commons para lograr que el acceso a dichos archivos digitales 
no viole la ley.

El aumento significativo de las demandas de acceso a conteni-
dos educativos, que no pudieron ser satisfechas debido a la falta 
de regulación, obliga al país a revisar críticamente su legislación 
en miras de lograr criterios de flexibilización en su cumplimien-
to, mientras se proponen e implementan nuevas normativas que 
permitan complementar y mejorar las ya existentes. Lo anterior 
debe llevarse a cabo, sin perder de vista que los contenidos de las 
creaciones intelectuales, fijados en formatos desmaterializados 
que circulan digitalmente, están protegidos por la ley y los titu-
lares de estos derechos tienen el control de su utilización, ya sea 
en forma directa o a través de organizaciones de derecho privado 
que los representan.

Normativas legales relevantes
Actualmente, existe una legislación referida a la propiedad inte-
lectual y el derecho de autor, basada, en primer lugar, en la Cons-
titución Política de la República de Chile y en otros instrumentos, 
tales como tratados internacionales de propiedad intelectual y el 
Código Civil de Chile.

Es importante mencionar que la Constitución Política de la Re-
pública de Chile, promulgada en el año 1980, asegura en su artí-
culo 19.o, n.o 25:

La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del 
autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier 
especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de 
la vida del titular.
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El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros 
derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, 
todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes 
de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológi-
cos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la 
ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y ar-
tísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segun-
do, tercero, cuarto y quinto del número anterior. (Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia, 2022)

De la Constitución Política de 1980 resultan claves los conceptos 
de libertad de crear y el derecho de propiedad sobre las creacio-
nes, pero se debe mencionar que en ella no se hace referencia al 
goce de los derechos patrimoniales, definidos en la Ley de Pro-
piedad Intelectual. (Ley n.o 17336, de 1970). Dicha ley tomó como 
referencias las siguientes normas:

1. Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en 
obras literarias, científicas y artísticas,2 Decreto Supremo 
n.o 74, de 1955.

2. Convención Universal sobre Derecho de Autor Decreto 
Supremo n.o 75, de 1955.

3. Convención Internacional para la Protección de los Artis-
tas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fono-
gramas y los Organismos de Radiodifusión, Convención 
de Roma, Decreto Supremo n.o 390, de 1974.

4. Convenio que establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (ompi), Decreto Supremo n.o 265.

2 Corresponde a una de las primeras convenciones americanas de protección 
de derechos de autor de obras artísticas.
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5. Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias 
y Artísticas, Decreto Supremo n.o 266.

6. Convenio para la Protección de los Productores de Fono-
gramas contra la Copia no Autorizada de sus Fonogramas. 
Decreto Supremo n.o 56, de 1977.

7. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

8. Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovi-
suales y su reglamento.

9. Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organi-
zación Mundial del Comercio, y los acuerdos anexos que 
se indican en ella.

10. Tratados de la ompi sobre Derecho de Autor (toda) y sobre 
interpretación o ejecución y fonogramas (toief), aproba-
dos ambos en Ginebra, Suiza, en diciembre de 1996.

Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
Con fecha 23 marzo del año 2010 se modificó sustancialmente la 
Ley n.o 17336, de Propiedad Intelectual, por medio de la promul-
gación de la Ley n.o 20435, con el fin de conciliar el derecho de 
autor con el derecho de las personas a tener acceso a las obras 
protegidas.

La Ley n.o 20435 otorga atribuciones a las bibliotecas, archivos y 
museos para entregar copias de fragmentos de materiales para 
sus usuarios y reemplazar originales extraviados o destruidos con 
copias, además de permitir el acceso en la institución a sus co-
lecciones a usuarios múltiples, siempre y cuando se garantice la 
imposibilidad de realizar copias electrónicas de ellas.
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Todo lo anterior queda explícito en la Ley n.o 17336, artículo n.o 71, 
con todas sus partes. En relación con el acceso gratuito a los con-
tenidos digitales, este artículo establece la siguiente excepción:

Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, 
sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de re-
muneración alguna, efectuar la reproducción electrónica de obras 
de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamen-
te hasta por un número razonable de usuarios, sólo en termi-
nales de redes de la respectiva institución y en condiciones que 
garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas 
reproducciones.

Cabe mencionar que esta excepción a la ley autoriza el tránsito 
de contenidos digitales, de forma gratuita, en instituciones sin fi-
nes de lucro, mediante el uso de la red computacional interna, 
condición imposible de cumplir en situación de confinamiento.

Posteriormente, en el año 2017, se volvió a modificar la Ley n.o 
17366, por medio de la Ley n.o 21045, que creó el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Licencias de uso Creative Commons
Las licencias Creative Commons son licencias de uso bajo el con-
cepto colaborativo que desarrolla la idea de bienes creativos co-
lectivos. Su aplicación fue implementada en Chile el año 2005 
gracias al apoyo brindado por el Sistema de Servicios de Infor-
mación y Bibliotecas (sisib) de la Universidad de Chile y la Corpo-
ración de Derechos Digitales (Universidad de Chile, s. f., Creative 
Commons).

Estos instrumentos legales no anulan la Ley de Propiedad Inte-
lectual chilena, sino que ofrecen un concepto de regulación más 
flexible y menos restrictivo. La organización Creative Commons 
define seis tipos de licencias en las que un determinado material 
pueda ser distribuido, copiado y exhibido en internet.

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-institucional/unidades-vaegi/7890/sistema-de-servicios-de-informacion-y-bibliotecas
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-economicos-y-gestion-institucional/unidades-vaegi/7890/sistema-de-servicios-de-informacion-y-bibliotecas
http://www.derechosdigitales.org/
http://www.derechosdigitales.org/
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Sociedades de gestión colectiva
La recolección y administración de los beneficios económicos 
provenientes de los derechos patrimoniales devengados por la 
explotación comercial de obras y derechos conexos de los titula-
res asociados a su respectiva organización, quedan en manos de 
las sociedades de gestión, que corresponden a organizaciones de 
derecho privado, agrupadas según el tipo de derecho protegido 
(Chile, Departamento de Derechos Intelectuales, s. f.).

Las sociedades de gestión colectiva actualmente en funciones 
son las siguientes:

•	 Sociedad Chilena de Derecho de Autor (scd)3

•	 Sociedad de Derechos Literarios (sadel)4

•	 Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores 
Audiovisuales de Chile (egeda-Chile)5

•	 Asociación de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audio-
visuales (atn)6

•	 Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija 
(Crea Imagen)7

•	 Corporación de Actores de Chile (Chile Actores)8

•	 Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de 
Chile (profovi)9

3 https://www2.scd.cl/
4 https://www.sadel.cl/
5 https://www.egeda.cl/
6 http://www.atn.cl/
7 https://www.creaimagen.cl/
8 https://www.chileactores.org/
9 https://profovi.cl/

http://www.egeda.cl/
http://www.egeda.cl/
http://www.atn.cl/atn.htm
http://www.atn.cl/atn.htm
http://www.creaimagen.cl/que.htm
http://www.chileactores.cl/
http://www.profovi.cl/
http://www.profovi.cl/
https://www2.scd.cl/
https://www.sadel.cl/
https://www.egeda.cl/
http://www.atn.cl/
https://www.creaimagen.cl/
https://www.chileactores.org/
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•	 Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales 
(dyga)

Si bien es cierto que algunas de estas organizaciones nacieron 
como un acto remedial de presión a la autoridad, con el objetivo 
de lograr el cumplimiento la ley en cuanto a los derechos patri-
moniales vulnerados por las industrias respectivas en Chile, algu-
nas de ellas han tenido un gran impacto a nivel nacional, como lo 
ocurrido en el caso de la atn, que logró la promulgación de la Ley 
n.o 20959, (Chile, Ministerio de Educación, 2016), también deno-
minada Ley Larraín, que viene a complementar la Ley n.o 20243, 
incluyendo a nuevos actores (directores, guionistas, entre otros) 
como sujetos de derecho.

Ante estos antecedentes, resulta evidente la posible generación 
de conflictos de interés entre los representados por estas institu-
ciones y las excepciones de la Ley n.o 17336, declaradas en el artí-
culo n.o 71, ya mencionado.

Estudio de caso: Proyecto Archivo Asuar

Durante los años 2021 y 2022 la Universidad de Chile y la fami-
lia del compositor chileno José Vicente Asuar llevaron a cabo un 
proyecto cuyo objetivo principal fue el rescate de las cintas de 
trabajo del músico, su difusión y disponibilidad para acceso re-
moto a sus contenidos y su documentación.

Es importante destacar que esta labor se enmarca dentro del es-
tatuto de la Universidad de Chile, que define desde el punto de 
vista legal, la responsabilidad de esta institución educativa, de 
resguardar e incrementar el patrimonio cultural de la nación. Es-
pecíficamente, en su artículo tercero se detalla este mandato:

Artículo 3.o. Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir 
con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales 
y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En 

http://www.dygachile.cl/
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cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los reque-
rimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual 
caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente res-
ponsable y reconociendo como parte de su misión la atención de 
los problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga al más 
completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo 
por medio de la investigación y la creación; postula el desarrollo 
integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución 
de sus problemas desde la perspectiva universitaria, y propende al 
bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valo-
res democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del 
acervo cultural nacional y universal. (Universidad de Chile, 2004)

La sucesión Asuar, titulares de los derechos de la obras del com-
positor, definidos en la Ley n.o 17336, y la Universidad de Chile lo-
graron convenir, a través de un trabajo de colaboración financia-
do con aportes mixtos, tanto de la universidad como de recursos 
estatales provenientes del Fondo de la Música, que la totalidad 
de las grabaciones transiten por el sitio institucional de la univer-
sidad con acceso gratuito y con fines educativos,10 sin renunciar a 
cualquier otro derecho patrimonial o moral que pudiera generar 
la explotación comercial de estos documentos. Esto ha permiti-
do democratizar el acceso remoto sin fines de lucro a todos los 
usuarios, sin restricción geográfica y ofreciendo todo el conteni-
do, a pesar de las excepciones definidas el artículo n.o 71 K de la 
Ley n.o 17336.

El Proyecto Archivo Asuar, mediante los procesos de restaura-
ción, digitalización, identificación y edición, permitió finalmente 
el acceso y la puesta en valor de 68 cintas de audio en formato 
de un cuarto de pulgada y de una importante cantidad de docu-
mentación y equipos construidos por el ingeniero y compositor 
chileno José Vicente Asuar, actualmente en poder de sus hijos 
(Universidad de Chile, 2022).

10 Disponible en https://archivoasuar.uchile.cl

https://archivoasuar.uchile.cl
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Conclusiones

La pandemia de covid-19 dejó en evidencia el dilema relativo al 
acceso a la información digital que surge de la contraposición 
entre los intereses públicos y privados.

En los últimos años, se ha visto en Chile un avance en la norma-
tiva relativa a los derechos patrimoniales, incorporándose nuevos 
actores de la industria cultural como nuevos sujetos de derecho.

Los artistas, productores, directores y guionistas audiovisuales, a 
través de la Ley n.o 20959, también conocida como Ley Larraín, 
han conseguido valorizar económicamente sus creaciones y re-
cabar los justos beneficios patrimoniales que estas producen por 
la explotación que hace de ellos la industria local, sin embargo, 
se observa una alta demanda de contenidos que no pueden ser 
legalmente transferidos en forma electrónica debido a la falta de 
acuerdos que permitan su utilización con fines no comerciales.

Una ley que regule la existencia de archivos y su función social es 
cada vez más necesaria, ya que, de ser promulgada, posibilitaría 
el uso escalar y complementario de la legislación ya existente con 
nuevas propuestas que contribuyan a una mejor administración 
de derechos y deberes.

En la medida que las organizaciones estatales, en especial las 
universidades que reciben financiamiento del Estado, sigan tra-
bajando colaborativamente, respetando tanto los derechos de 
los autores como el derecho de la comunidad a acceder a la in-
formación en forma gratuita, se equilibrarán los intereses y dere-
chos privados y colectivos.

La Universidad de Chile, a través de la ejecución del Proyecto Ar-
chivo Asuar, ha dado un importante paso en cuanto a trabajo co-
laborativo, logrando así superar las exigencias mínimas de la Ley 
de Propiedad Intelectual, descritas en el artículo n.o 71. Lo anterior 
posibilitó que los contenidos digitales transiten no solo por redes 
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locales e institucionales, sino también a través de la plataforma 
de internet, libre y gratuitamente, con mínimas restricciones, 
dando de esta manera alcance a grupos de usuarios todavía no 
determinados.

La respuesta al dilema que da origen al presente trabajo está 
condicionada por la resolución de tres problemáticas, tal como 
se observó en el desarrollo del Proyecto Archivo Asuar.

En primer lugar, se debe asegurar el cumplimiento de la norma-
tiva nacional en cuanto a permitir al ciudadano común el acceso, 
desde su hogar, a la mayor cantidad de contenidos digitales po-
sible, especialmente en situaciones de confinamiento, debido a 
nuevas pandemias o a causas aún impredecibles.

En segundo lugar, se requiere armonizar el derecho que les con-
fiere la ley a los legítimos creadores de contenidos intelectuales, 
con el reconocimiento y necesidad de dar acceso gratuito a ellas 
a la comunidad con fines educacionales y de preservación, como 
indica la Ley n.o 17336, de Propiedad Intelectual.

Por último, resulta imprescindible contar con un liderazgo insti-
tucional adecuado, que genere un ambiente de trabajo eficiente 
y eficaz y logre cohesionar las intenciones de las organizaciones 
de carácter privado con las políticas públicas del Estado, espe-
cialmente en materia de conservación digital de contenidos.

Lo anterior deja en evidencia la necesidad de una legislación ro-
busta, que abarque la mayor cantidad de aristas posibles e inte-
gre de manera clara y complementaria la creación de las obras 
y los documentos audiovisuales, la conservación de su materiali-
dad, la conservación del contenido en ambiente digital y la pro-
tección de sus derechos de explotación.

Finalmente, es fundamental mencionar que la República de Chi-
le inició durante el año 2022 un proceso de modificación de su 
Constitución, que tiene como fecha de término el 17 de diciem-
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bre de 2023. En ese nuevo escenario, se prevé que los cambios 
sugeridos a la legislación en materia de la propiedad intelectual y 
acceso a contenidos digitales generarán controversia y discusión, 
y requerirán una infraestructura funcional que permita la con-
creción de esos objetivos. Será una gran oportunidad para propi-
ciar de mejor manera que los intereses colectivos de la población 
conversen armónicamente y en justo equilibrio con los intereses 
de los privados.

Referencias

Baeza, A. (2021). La pandemia que cambió nuestras vidas. 
covid-19 en Chile: a 365 días del primer caso en el país. Uni-
versidad de Chile. https://www.uchile.cl/noticias/173263/co-
vid-19-en-chile-la-realidad-del-pais-a-365-dias-del-primer-
caso

Chile, Departamento de Derechos Intelectuales (s. f.). Propie-
dad intelectual. https://www.propiedadintelectual.gob.cl/
tambien-conocidas-como-corporaciones-chilenas-de-dere-
cho-privado

Chile, Departamento de Derechos Intelectuales (s. f.). Legislación. 
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/legislacion

Chile, Ministerio de Educación (2022). Ley 20959. Extiende la aplica-
ción de la ley n° 20.243, que establece normas sobre los dere-
chos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecu-
ciones artísticas fijadas en formato audiovisual. https://www.
bcn.cl/leychile/consulta/listaresultadosimple?cadena=la%20
ley%2020.959&itemsporpagina=10&npagina=1

Chile, Ministerio de Educación (2017). Ley 17336 Propiedad Intelec-
tual. Modificada por Ley 21045. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=28933

https://www.uchile.cl/noticias/173263/covid-19-en-chile-la-realidad-del-pais-a-365-dias-del-primer-caso
https://www.uchile.cl/noticias/173263/covid-19-en-chile-la-realidad-del-pais-a-365-dias-del-primer-caso
https://www.uchile.cl/noticias/173263/covid-19-en-chile-la-realidad-del-pais-a-365-dias-del-primer-caso
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/tambien-conocidas-como-corporaciones-chilenas-de-derecho-privado
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/tambien-conocidas-como-corporaciones-chilenas-de-derecho-privado
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/tambien-conocidas-como-corporaciones-chilenas-de-derecho-privado
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/legislacion
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listaresultadosimple?cadena=la%20ley%2020.959&itemsporpagina=10&npagina=1
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listaresultadosimple?cadena=la%20ley%2020.959&itemsporpagina=10&npagina=1
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listaresultadosimple?cadena=la%20ley%2020.959&itemsporpagina=10&npagina=1
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933


91Francisco Miranda Fuentes

Un dilema en el acceso a la información digital

Chile, Ministerio de Educación (2016). Ley 20959. Firma elec-
trónica. Extiende la aplicación de la ley n.° 20.243, que 
establece normas sobre los derechos morales y patri-
moniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fi-
jadas en formato audiovisual. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1096099

Chile, Ministerio de Educación (2008). Ley 20243. Estable-
ce Normas sobre los Derechos Morales y Patrimonia-
les de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas Fija-
das en Formato Audiovisual. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=269075&idParte=

Chile, Ministerio de Salud (2022). Covid 19 Pandemia 2020-
2022. Santiago: Ministerio de Salud. https://www.minsal.cl/
wp-content/uploads/2022/03/2022.03.03_LIBRO-COVID-19-
EN-CHILE-1-1.pdf

Chile, Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2022). De-
creto 100. Fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la constitucion política de la República de Chile. ht-
tps://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

Chile, Senado (2023). Proceso Constituyente: definen plazo 
para elección y plebiscito de salida. https://www.senado.cl/
constituyente-miercoles

Godoy, G. (2022). Informe anual de estadísticas culturales mues-
tra irrupción de los contenidos digitales ante impacto de 
la crisis sanitaria. Santiago de Chile: INE. https://www.ine.
gob.cl/prensa/2022/01/19/informe-anual-de-estad%C3%ADs-
ticas-culturales-muestra-irrupci%C3%B3n-de-los-conteni-
dos-digitales-ante-impacto-de-la-crisis-sanitaria

SUBTEL (2020). Tráfico total de Internet fija y móvil crece 40% 
a marzo de 2020 impulsado por la pandemia de covid-19. 
https://www.subtel.gob.cl/traf ico-total-de-internet-f ija-y-

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1096099
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1096099
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=269075&idParte=
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=269075&idParte=
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.03_LIBRO-COVID-19-EN-CHILE-1-1.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.03_LIBRO-COVID-19-EN-CHILE-1-1.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.03_LIBRO-COVID-19-EN-CHILE-1-1.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
https://www.ine.gob.cl/prensa/2022/01/19/informe-anual-de-estad%C3%ADsticas-culturales-muestra-irrupci%C3%B3n-de-los-contenidos-digitales-ante-impacto-de-la-crisis-sanitaria
https://www.ine.gob.cl/prensa/2022/01/19/informe-anual-de-estad%C3%ADsticas-culturales-muestra-irrupci%C3%B3n-de-los-contenidos-digitales-ante-impacto-de-la-crisis-sanitaria
https://www.ine.gob.cl/prensa/2022/01/19/informe-anual-de-estad%C3%ADsticas-culturales-muestra-irrupci%C3%B3n-de-los-contenidos-digitales-ante-impacto-de-la-crisis-sanitaria
https://www.ine.gob.cl/prensa/2022/01/19/informe-anual-de-estad%C3%ADsticas-culturales-muestra-irrupci%C3%B3n-de-los-contenidos-digitales-ante-impacto-de-la-crisis-sanitaria
https://www.subtel.gob.cl/trafico-total-de-internet-fija-y-movil-crece-40-a-marzo-de-2020-impulsado-por-la-pandemia-de-covid-19/


92Francisco Miranda Fuentes

Un dilema en el acceso a la información digital

movil-crece-40-a-marzo-de-2020-impulsado-por-la-pande-
mia-de-covid-19/

Universidad de Chile (2022). Archivo Asuar. Acerca del proyecto. 
https://archivoasuar.uchile.cl/about-the-project/

Universidad de Chile (2020). Creative Commons. https://
uchile .cl/ informacion-y-bibl iotecas/ayudas-y-tuto -
riales/guia-de-aplicacion-de-los-derechos-de-autor/
creative-commons#definicion

Universidad de Chile (2004). Proyecto de Estatu-
to Universidad de Chile. https://www.uchile.cl/pre-
s e n t a c i o n /s e n a d o - u n i v e r s i t a r i o /d o c u m e n t o s /
proyecto-de-estatuto-universidad-de-chile

https://www.subtel.gob.cl/trafico-total-de-internet-fija-y-movil-crece-40-a-marzo-de-2020-impulsado-por-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.subtel.gob.cl/trafico-total-de-internet-fija-y-movil-crece-40-a-marzo-de-2020-impulsado-por-la-pandemia-de-covid-19/
https://archivoasuar.uchile.cl/about-the-project/
https://uchile.cl/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/guia-de-aplicacion-de-los-derechos-de-autor/creative-commons#definicion
https://uchile.cl/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/guia-de-aplicacion-de-los-derechos-de-autor/creative-commons#definicion
https://uchile.cl/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/guia-de-aplicacion-de-los-derechos-de-autor/creative-commons#definicion
https://uchile.cl/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/guia-de-aplicacion-de-los-derechos-de-autor/creative-commons#definicion
https://www.uchile.cl/presentacion/senado-universitario/documentos/proyecto-de-estatuto-universidad-de-chile
https://www.uchile.cl/presentacion/senado-universitario/documentos/proyecto-de-estatuto-universidad-de-chile
https://www.uchile.cl/presentacion/senado-universitario/documentos/proyecto-de-estatuto-universidad-de-chile


93

Estrategias y políticas públicas 
para la preservación de la memoria 
sonora y audiovisual en Cuba

Otto. E. Braña González1 • Wency Hojas Mazo2

La memoria de la nacionalidad cubana, su cultura, historia políti-
ca, económica y social, no podría ser transmitida de generación 
en generación sin el concurso de la producción sonora y audiovi-
sual que alcanzó el pasado 22 de agosto el centenario de las pri-
meras transmisiones de radio en nuestro país.

Si bien los años cuarenta y cincuenta del siglo xx constituyen los 
referentes más antiguos que nos muestran registros de radio y 
televisión, Cuba cuenta con grabaciones del siglo xix atesoradas 
en una institución como el Museo Nacional de la Música, e in-
cluso imágenes de una Habana de los años treinta registrada en 
rollos fílmicos dentro de los fondos de la televisión. Cada década 
desde entonces ha dejado joyas para el patrimonio de nuestra 
nación. Así mismo, la extensa tradición de amistad con otras re-
giones y personalidades nos permite encontrar en nuestros fon-

1 Director de Patrimonio del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Licencia-
do en Comunicación Audiovisual y máster en Gestión del Patrimonio His-
tórico-Documental de la Música. Profesor del Instituto Superior de Arte de 
Cuba. Productor, guionista y director de programas radiales y audiovisuales. 
Representante de Cuba ante el programa Ibermemoria Audiovisual y Sono-
ra, miembro de la Junta Directiva de la Red Centroamericana y del Caribe 
de Archivos Fílmicos y Audiovisuales (Red ccapfa).

2 Licenciado en Sociología por la Universidad de La Habana y máster en De-
sarrollo Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Espe-
cialista principal de la Dirección de Patrimonio del Instituto Cubano de Ra-
dio y Televisión. Egresado del Diplomado en Preservación del Patrimonio de 
Archivos Sonoros y Audiovisuales y formó parte del programa apex-nyu (Au-
diovisual Preservation Exchange) 2022.
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dos entrevistas inéditas, voces, escenas, pruebas perpetuadas en 
sonido e imágenes en movimiento del paso y la obra del resto del 
mundo por nuestra isla.

A partir de 1959, convertir la cultura y sus manifestaciones ar-
tísticas en un bien público, garantizar el acceso a ella y hacerla 
un estandarte de la transformación social que se iniciaba en ese 
momento, fue una constante en la agenda del gobierno revolu-
cionario, que tuvo como principal baza para lograr esta meta la 
realización de la campaña de alfabetización en todo el país. Al 
unísono, muchas instituciones comenzaron a cambiar o surgir, y 
fue así como iniciaron su obra social y pública la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba, la Casa de las Américas, el propio Museo 
Nacional de la Música, el Instituto Cubano de Arte e Industrias 
Cinematográficas (icaic), encabezados todos por el gobierno cu-
bano y las principales figuras de la intelectualidad y la cultura.

La Comisión de Memoria Histórica surgió en el año 2006 a partir 
de un dictamen presidencial con el propósito de detener el de-
terioro acumulado del patrimonio documental en todo tipo de 
soporte. En sus inicios estuvo conformada por las principales ins-
tituciones consideradas reservas fundamentales del patrimonio 
documental del país.

A partir de 2017, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su condición 
de primer vicepresidente, indicó que se integraran a esta Comi-
sión los sistemas institucionales de gestión documental y archi-
vo de los órganos y organismos de la administración central del 
estado y extender su funcionamiento a todos los territorios del 
país, donde serían encabezados por las principales autoridades 
de gobierno.

En 2020 se aprobó la adecuación del trabajo de la Comisión como 
programa nacional, con el objetivo de evaluar el avance en la 
conservación de la memoria histórica de la nación y el perfeccio-
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namiento de los sistemas institucionales de gestión documental 
y archivos de la administración pública.

Rectorado por la Dirección General de Gestión Documental y Ar-
chivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el 
Programa de Memoria Histórica trabaja en el perfeccionamiento 
y modernización del Sistema Nacional de Gestión Documental y 
Archivo, la organización de la atención médica a los trabajadores 
de los archivos afectados en su salud por los ambientes laborales 
y la identificación de las enfermedades invalidantes para laborar 
en este tipo de actividad.

El Programa Nacional de Memoria Histórica está integrado por 
varios proyectos, como el de «Informatización de los procesos de 
gestión documental y archivo», el de «Conservación de fondos y 
colecciones en los integrantes del Sistema Nacional de Gestión 
Documental y Archivos», el de «Preparación y fortalecimiento del 
capital humano» y el de «Conservación de fondos y colecciones 
en los integrantes del Sistemas Nacional de Gestión Documental 
y Archivos».

Por ley, cada ministerio cubano y sus dependencias tienen que 
tener un Archivo Central, dentro del cual, en el caso del Institu-
to Cubano de Radio y Televisión (icrt), se ubican los archivos so-
noros y audiovisuales, por ser específicos, y el Archivo Histórico y 
Patrimonial (documental y audiovisual). La Dirección General de 
Gestión Documental y Archivos del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (citma) rectora metodológicamente y au-
dita a todos los archivos documentales y audiovisuales del país.

En el presupuesto general del Estado existe una partida asigna-
da a los archivos documentales y audiovisuales. Las necesidades 
de cada archivo se incluyen desde el año anterior en la solicitud 
de los presupuestos que hacen los ministerios. Esta solicitud es 
aceptada por el Ministerio de Economía para ser aprobada en el 
presupuesto de cada ministerio, si está certificada por el citma.
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La actualización en marzo de 2020 de la legislación archivística 
ha sido un punto de inflexión importante para la legitimidad de 
la política pública, al sancionar mediante su articulado los pro-
cedimientos para la gestión documental de los sistemas institu-
cionales. Esta actualización hace referencia a las aplicaciones in-
formáticas y la administración de documentos electrónicos; a la 
superación y capacitación del capital humano; a la seguridad y 
salud de los trabajadores de archivos, y, por primera vez, se des-
criben los diferentes tipos de daños que pueden sufrir los docu-
mentos, se precisan las responsabilidades penales por causar es-
tos daños y se definen las penalidades a imponer en esos casos. 
De igual manera, oficializa la Dirección de Gestión Documental y 
Archivos, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
que, como parte del proceso de perfeccionamiento del organis-
mo, se restableció como órgano rector estatal del sistema nacio-
nal para regular metodológicamente y controlar la actividad en 
el país y ejerce, además, las funciones de Secretaría del Programa 
Nacional de Memoria Histórica.

El accionar de la administración pública genera una documen-
tación que constituye parte esencial del Programa de Memoria 
Histórica y que, en un primer momento, tiene un alto valor para la 
gestión institucional. Su articulación con el gobierno electrónico 
y la adopción de tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) en la administración pública deben garantizar la gestión de 
documentos electrónicos de archivo, como parte de la obligación 
del Estado de ofrecer al ciudadano servicios oportunos y de cali-
dad, que garanticen la transparencia de la administración públi-
ca y el ejercicio efectivo del control social.

El documento digital ha pasado a ser el principal activo y la tec-
nología a contribuir de forma significativa a la mejora de los servi-
cios de las organizaciones. Sin embargo, existen un gran número 
de aplicaciones y sistemas informáticos, pero la mayoría no tie-
nen en cuenta los requisitos de gestión documental, por lo que 
se trabaja en un modelo único de gestión documental, así como 
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se identifican los requisitos que deben cumplir estas aplicacio-
nes informáticas.

La dificultad para la adquisición de tecnología en Cuba no radica 
en que no se tenga un presupuesto aprobado, sino en la capaci-
dad real de compra debido a la falta de divisas extranjeras que 
tiene el país producto de su situación económica y a las trabas 
para acceder a tecnología por el bloqueo a que está sometida 
nuestra economía.

No fue hasta la década pasada que comenzó a materializarse una 
sinergia institucional, impulsada por la voluntad política de pre-
servar nuestra memoria histórica, y, con ello, el patrimonio sono-
ro y audiovisual. Cualquier esfuerzo previo de homogenizar bases 
de datos, repositorios, plataformas de acceso a los contenidos o 
fuentes de almacenamiento quedó truncado por la obsolescen-
cia tecnológica, la carencia de recursos financieros y la desco-
nexión con los ambientes de preservación (principalmente digi-
tal) existentes en la región latinoamericana y el resto del mundo.

El Grupo del Audiovisual actualmente está integrado por las ins-
tituciones patrimoniales del país, que tienen bajo su custodia el 
patrimonio sonoro y audiovisual existente y entre sus funciones 
la preservación, así como asesorar en la correcta implementación 
de lo políticamente establecido para la protección de los archi-
vos y fondos documentales en Cuba, específicamente en sopor-
tes especiales. Precisamente, para la redacción del Capítulo Cuba 
que integrará próximas ediciones del texto Preservación digital 
en los archivos sonoros y audiovisuales de Iberoamérica: retos y 
alternativas para el siglo xxi, de la doctora Perla Olivia Rodríguez 
y el doctor Matteo Manfredi, sirvió de base la información brin-
dada por estas instituciones, con lo cual podemos afirmar que se 
encuentra reflejado más del 80% del fondo sonoro y audiovisual 
del país. La existencia del grupo anteriormente mencionado fa-
cilitó la recopilación de toda la información en apenas meses de 
2022.
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Los acervos existentes en la red de museos e instituciones cul-
turales como el Instituto Cubano de Radio y Televisión, la Casa 
de las Américas, el Museo Nacional de la Música, el icaic, entre 
tantos, atesoran un legado que supera la cifra del millón de do-
cumentos sonoros y audiovisuales. En su mayoría, como en mu-
chos otros países, poblaron las casas disqueras, cines y medios de 
comunicación del país entre los años treinta y setenta y hoy con-
fluyen con un universo de contenidos digitales y el reto de seguir 
contándonos sus historias.

Actualmente el grupo inicia la elaboración de los manuales de 
procedimientos para la digitalización de los soportes sonoros y 
audiovisuales en la nación, lo cual marcará un antes y un después 
en lo políticamente normado en materia de gestión del patrimo-
nio y la memoria documental.

Si bien existía en nuestro país una tradición en torno a la ges-
tión documental, principalmente en soporte papel, fotografías e 
incluso manifestaciones culturales intangibles a priori, que han 
sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Cu-
bana, no ha sido así con los soportes sonoros y audiovisuales. 
Con la entrada en vigor del Decreto Ley n.o 3 de 2020 Del Sistema 
Nacional de Gestión de Archivos y el Decreto Ley n.o 7 de 2020 
Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Documental y Ar-
chivos, aparece una oportunidad para redimir el lugar de los so-
portes sonoros y audiovisuales y de los especialistas que duran-
te años se han dedicado a preservar, cuidar y buscar alternativas 
para rescatar del deterioro, el tiempo y la negligencia con respec-
to a toda la cultura, la historia y la identidad nacional que desde 
inicios del siglo pasado Cuba ha creado.

Estas instituciones responden al Programa Nacional de Memoria 
Histórica y a la Comisión Nacional de dicho programa, que ejer-
ce como órgano de coordinación del sistema nacional, tiene la 
misión de promover la conservación y difusión del patrimonio 
documental de la nación cubana y entre cuyas acciones más im-
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portantes está la actualización de los lineamientos de conserva-
ción y digitalización de los archivos documentales (incluidos los 
soportes especiales), materializados en las resoluciones 201 y 202 
de la Gaceta Oficial 55 de 2020.

En el caso específico de los archivos audiovisuales del icrt, se en-
cuentran en análisis otras formas de gestión que permitan una 
mayor libertad de acción fuera de los marcos presupuestarios 
aprobados por el Estado.

La Dirección de Patrimonio del icrt, creada en 2019, es una de 
las direcciones de más reciente creación y es muestra del interés 
institucional y del país en el rescate de la memoria histórica.

Un proyecto que encamina sus acciones a la «Restauración, di-
gitalización y difusión de los fondos sonoros patrimoniales de la 
Radio Cubana» fue aprobado para el Plan Operativo Anual 2021 
del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual.

Otro espacio de socialización y capacitación es el Taller de Opor-
tunidades y Desafíos del Audiovisual en el Contexto Regional 
coordinado por el icrt y la Fundación del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, que en 2022 llegó a su sexta edición, contando, como 
es habitual, con la participación de destacadas personalidades e 
instituciones de la región. Este encuentro ha generado contactos 
que resultarán en la firma de un convenio de colaboración con 
la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano para la realiza-
ción, entre otras formas de colaboración, de proyectos conjuntos 
de restauración de archivos audiovisuales y coproducciones.

En igual sentido se trabaja con el British Council para llevar a 
cabo un proyecto que permita, de manera conjunta, asumir la di-
gitalización y restauración de la Colección Británica que resguar-
da el Archivo Fílmico de la Televisión Cubana.

En ese sentido, no podemos dejar de nombrar una línea de tra-
bajo relativamente joven, pero quizás la que contiene el mayor 
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componente humano para con el audiovisual: la atención a co-
munidades y personas con discapacidades.

Desde la Dirección de Patrimonio se ha estimulado la incorpora-
ción del lenguaje de señas a programas de radio y otros proyec-
tos. Un ejemplo positivo es la experiencia con el Taller Infantil de 
Radio Taíno «La casa de Tomasa», que cuenta con un programa 
radial de igual nombre y ha iniciado su adaptación a una fórmula 
audiovisual más inclusiva, con el aval de organizaciones como la 
Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ansoc) y la Asociación 
Nacional de Ciegos de Cuba (anci). Es una prolongación de la vo-
luntad del Estado cubano y de la sociedad de acompañar y apo-
yar a estas personas en su acceso a los medios de comunicación, 
a la cultura y al conocimiento público.

Estamos convencidos de que la preservación de nuestros archi-
vos depende, en buena medida, de la cooperación regional. Por 
esta razón, Cuba integra, desde 2019, el Programa Ibermemoria 
Sonora y Audiovisual.

Realizando un breve repaso de los últimos cinco años, hemos lo-
grado nuestra incorporación a programas y redes profesionales y 
académicas, como el Programa Ibermemoria Sonora y Audiovi-
sual, la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico 
y Audiovisual (Red-ccapfa), de cuya Junta Directiva nuestro país 
es miembro, la red tal y, felizmente, en 2022 hemos ingresado a 
la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sono-
ros y Audivisuales (ripdasa).

La integración internacional ha constituido la vía más sólida para 
lograr impulsar en nuestro país no solo la formación y la concien-
cia de lo urgente de salvar nuestro patrimonio sonoro y audio-
visual, sino también acciones concretas de preservación, mayor-
mente digital, en nuestros archivos.

Recientemente se celebró la primera edición del Taller Gestión y 
Preservación de la Memoria Audiovisual, dedicado al aniversario 
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30.o del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unes-
co), con el objetivo de trazar una línea de trabajo conjunta para 
el desarrollo paulatino de la cultura de gestión de documentos 
audiovisuales, en el cual participaron y expusieron experiencias 
todas las instituciones patrimoniales de nuestro país.

Aún nos queda seguir creando redes entre las instituciones na-
cionales y principalmente sobre sus resultados y buenas prácti-
cas de nuestras instituciones, consolidar las estrategias de pre-
servación de nuestro patrimonio, nuestros archivos e incluso 
aquellas manifestaciones intangibles que muchas veces solo 
pueden ser prolongadas hacia el imaginario social desde los 
sonidos e imágenes atesorados en nuestras instituciones o por 
nuestras familias.

En pos de acercarnos más a esas metas y de colocar a nuestros 
ciudadanos cada vez más cerca de su historia sonora y audiovi-
sual, debemos andar en continua hermandad, especialistas, go-
biernos, pueblos, países. Debemos asegurar, a través de legisla-
ciones y políticas, pero también del uso de esa fibra emocional 
que exige el trabajo con los archivos, que nuestra memoria sea el 
baluarte principal de la identidad regional latinoamericana y, con 
ello, la garantía de seres humanos más cultos, más conscientes y 
más libres. No seguir entregados al mundo de lo sonoro y lo au-
diovisual sería condenarnos a ser borrados del futuro.
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Construyendo una política de 
preservación digital del patrimonio 
sonoro y audiovisual para Cataluña

Eugènia Serra Aranda1

Introducción y marco general

La Biblioteca de Catalunya (bc)2 es la biblioteca nacional de Cata-
luña, creada en 1907. Tiene entre sus funciones identificar, reco-
ger, conservar y difundir la producción bibliográfica de Catalun-
ya.3 Es una entidad autónoma del Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (gobierno catalán).

Actualmente, cuenta con una colección de más de cuatro mi-
llones y medio de documentos de todas las épocas, tipologías 
y soportes, procedentes de depósito legal, compra, donativo e 
intercambio.

1 Diplomada en Biblioteconomía y Documentación per la Universitat de 
Barcelona y licenciada en Documentación per la Universitat Oberta de 
Catalunya. Desde junio de 2012 es directora de la Biblioteca de Catalunya, 
institución en la cual trabaja desde 1983 y en la que ha asumido diversas 
responsabilidades en las áreas de coordinación general, proceso técnico, re-
ferencia y tecnologías. Ha impulsado y coordinado la creación de portales, 
repositorios digitales de difusión y repositorios de preservación digital para 
la Biblioteca de Catalunya, de carácter cooperativo. Ha sido profesora aso-
ciada en la Universitat de Barcelona en diferentes ocasiones. Entre 2003 y 
2006 fue presidenta del Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya.

2 www.bnc.cat/es
3 Funciones reguladas por la Ley 4/1993.

http://www.bnc.cat/es
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Sala de Ponent de la Biblioteca de Catalunya

La estrategia digital de la Biblioteca de Catalunya se definió for-
malmente en 2004. En aquel momento la bc tomó la decisión de 
adoptar la digitalización como medio, no solo para dar acceso al 
patrimonio, sino también para preservarlo, decisión que era apli-
cable a todos los tipos de documentos que forman parte de su 
colección (Lamarca y Serra Aranda, 2005).

El año siguiente, 2005, se trabajó en la creación e implementa-
ción de dos repositorios digitales para dar acceso abierto y gra-
tuito a los documentos que se digitalizaban. Estos repositorios 
—de carácter cooperativo— son la Memoria Digital de Cataluña 
(mdc), para publicar monografías, y el Archivo de Revistas Cata-
lanas Antiguas (arca), para revistas y periódicos. Entre las colec-
ciones de la mdc se encuentran algunas relativas a patrimonio 
sonoro, como son la colección Fons de cilindres sonors,4 con 311 

4 https://mdc.csuc.cat/digital/collection/sonorbc

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/sonorbc
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digitalizaciones de cilindros de cera grabados entre finales del 
siglo xix y principios del xx, o la colección de 266 Catàlegs disco-
gràfics,5 que abarca desde finales del siglo xix hasta la década de 
los cincuenta del siglo xx, que constituyen una herramienta fun-
damental para identificar y describir documentos sonoros.

En 2008 inició el período de análisis para poner en marcha el re-
positorio digital, que finalmente recibió el nombre de Conserva-
mos para el Futuro Recursos Electrónicos (cofre) (Pérez y Serra, 
2010), un repositorio de preservación digital basado en el mode-
lo Open Archival Information System (oais), de carácter modula-
ble y escalable, que cumple con las rutinas y acciones necesarias 
para garantizar la preservación de los archivos digitales de la bc, 
ya sean copias de documentos analógicos o nacidos digitales. 
cofre, desarrollado por el propio equipo de la biblioteca, está en 
funcionamiento desde 2010.

En cuanto a la colección de sonoros y audiovisuales que conserva 
la Biblioteca de Catalunya, cabe destacar su dimensión y varie-
dad. Está constituida por aproximadamente medio millón de do-
cumentos que incluyen desde formatos históricos como cilindros 
de cera, rollos de pianola, hilos magnéticos o videos vhs, hasta 
formatos actuales digitales, tanto los distribuidos en soportes 
tangibles como los creados directamente en la red.

Precisamente, dado que algunos de los documentos históricos 
solo pueden ser consultados si se transforman a digital —puesto 
que los aparatos reproductores para los que fueron creados ya no 
se encuentran en uso y, además, se trata de soportes frágiles— 
la Biblioteca de Catalunya lleva más de quince años realizando 
periódicamente acciones de digitalización. Una parte de dichas 
acciones se realiza gracias a que la biblioteca dispone de un la-
boratorio de sonido y audio, principalmente para digitalizar los 
documentos que solicitan los usuarios. Por otro lado, de manera 

5 https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic
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periódica, se han llevado a cabo encargos a empresas para digi-
talizar diferentes formatos: cilindros de cera, cintas dat, cintas de 
bobina abierta y videos u-Matic, etc. Tanto la actividad del labora-
torio como la externalización han proporcionado al equipo de la 
biblioteca experiencia en el campo de la preservación digital de 
sonoros y audiovisuales.

Muestra de sonoros y audiovisuales de la Biblioteca de Catalunya

En el ámbito de la digitalización y la preservación digital, la situa-
ción de la Biblioteca de Catalunya es similar a la de otras institu-
ciones catalanas que conservan patrimonio sonoro y audiovisual, 
como son archivos, museos, filmoteca, televisiones o radios. Es 
decir, se ha ido trabajando de manera individual, y si bien entre 
los profesionales de estas instituciones sí que existe la tradición 
de compartir o intercambiar experiencias, en Cataluña no se dis-
ponía de un foro estable y específico para el patrimonio sonoro 
y audiovisual, donde hacerlo de manera colectiva, ni existe una 
política nacional, más allá de los estándares internacionales.
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Las Jornadas sobre el Patrimonio Sonoro y 
Audiovisual

En 2018, conscientes de la conveniencia de crear un espacio de 
encuentro para los profesionales, técnicos, bibliotecarios, archive-
ros, etc., dedicados al patrimonio sonoro y audiovisual, la Bibliote-
ca de Catalunya propuso al Arxiu Nacional de Catalunya la puesta 
en marcha de unas jornadas profesionales periódicas, a la orga-
nización de las cuales, a partir de la segunda edición, se sumó la 
Filmoteca de Catalunya.

Hasta 2022 se celebraron tres ediciones de las jornadas, en 2018,6 
20197 y 2021.8 Se destaca que en la última edición se inscribieron 
más de cien profesionales del sector.

Desde el inicio se planteó que las jornadas habían de ser una he-
rramienta para identificar carencias del sector y aspectos sobre 
los cuales se debía incidir colectivamente, de manera que al fi-
nal de cada edición se elaboran unas conclusiones que se pre-
sentan a los responsables de la política cultural del gobierno de 
Cataluña.

Una de las conclusiones de la primera edición fue:

Ante la indefinición actual de la legislación sobre patrimonio so-
nar y audiovisual, se presenta la necesidad de crear una comisión 
multidisciplinaria, con miembros de las diversas instituciones que 
lo gestionan, para identificarlo y establecer pautas de gestión: in-
greso y adquisiciones, descripción y catalogación, digitalización y 
preservación, etc.

6 https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-So-
nor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2018

7 https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-So-
nor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2019

8 https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-So-
nor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2021

https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2018
https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2018
https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2019
https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2019
https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2021
https://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual/Jornades-sobre-el-Patrimoni-Sonor-i-Audiovisual-2021
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Esta conclusión se recogió de nuevo en la jornada de 2019, dado 
que aún no se había creado la comisión referida.

La Comisión sobre el Patrimonio Sonoro y 
Audiovisual

En 2021 se tomó la decisión de crear la Comisión sobre el Patrimo-
nio Sonoro y Audiovisual, y se hizo en el marco del Departamento 
de Cultura del gobierno de Cataluña (Departamento de Cultura, 
Gobierno de Cataluña, 2021). La comisión, de carácter transver-
sal, cuenta con representantes de bibliotecas, archivos, museos y 
medios de comunicación. La composición es la siguiente:

•	 El secretario general del Departamento de Cultura, 
que la preside.

•	 Dos representantes de la Biblioteca de Catalunya.

•	 Dos representantes del Arxiu Nacional de Catalunya.

•	 Dos representantes de la Filmoteca de Catalunya.

•	 Un representante de la Fonoteca de Música Tradicio-
nal del Departamento de Cultura.

•	 Un representante del Institut del Teatre. Arxiu Audiovi-
sual de les Arts Escèniques a Catalunya.

•	 Un representante del Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mnactec).

•	 Un representante del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (macba).

•	 Un representante de Televisió de Catalunya.
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•	 Un representante de la Xarxa de comunicació local 
(xal).

•	 Un representante del Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (crdi) del Ayuntamiento de Girona.

•	 Un representante del Museu de la Música.

El 8 de julio de 2021 tuvo lugar la reunión constitutiva, en la cual 
se aprobaron los siguientes objetivos de la comisión:

•	 Promover la elaboración de un censo de los fondos pa-
trimoniales sonoros y audiovisuales que hay en Catalu-
ña, públicos y privados.

•	 Definir políticas de preservación digital.

•	 Proponer acciones de formación multidisciplinaria que 
contribuyan a dotar de los conocimientos necesarios a 
los profesionales que trabajan con este patrimonio.

•	 Facilitar el intercambio y transmisión del conocimien-
to entre los diferentes agentes que conservan patrimo-
nio sonoro y audiovisual, y promover su divulgación.

Para tratar dichos objetivos se consideró necesaria la creación de 
tres grupos de trabajo, que, en la actualidad, están desarrollando 
sus respectivas tareas con la previsión de finalizar en la primavera 
de 2023. Estos grupos son:

•	 Grupo de preservación digital, con el objetivo de «Iden-
tificar los aspectos claves para desarrollar una política de 
preservación digital de alcance nacional, que incluya solu-
ciones e infraestructuras compartidas, tanto para la docu-
mentación analógica como para la digital».

•	 Grupo de tratamiento y pautas de catalogación y des-
cripción, con el objetivo de «Elaborar unes pautes de des-
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cripción con diferentes niveles y para diferentes soportes y 
tipologías de documentos, que puedan ser utilizadas tan-
to por instituciones pequeñas y/o menos especializadas 
como por instituciones grandes y/o más especializadas».

•	 Grupo de derechos de autor, con el objetivo de «Elaborar 
una guía breve de aplicación de los derechos de autor a 
los diferentes soportes, tipologías de documentos y usos».

Grupo de preservación digital
Como ya se ha dicho, el objetivo de este grupo es identificar los 
aspectos claves para desarrollar una política de preservación digi-
tal de alcance nacional, que incluya soluciones e infraestructuras 
compartidas, tanto para la documentación analógica como para 
la digital. Para ello se constituyó el grupo con participación de:

•	 Dos representantes de la Biblioteca de Catalunya, que ac-
túa como coordinadora.

•	 Un representante del Arxiu Nacional de Catalunya.

•	 Un representante de Televisió de Catalunya.

•	 Un representante de la Fonoteca de Música Tradicional 
Catalana del Departamento de Cultura.

•	 Un representante del crdi del Ayuntamiento de Girona.

•	 Un representante del Museu de la Música.

•	 Un representante del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (csic).

•	 Un representante del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(mnac).

•	 Un asesor de un laboratorio privado de sonido.



111Eugènia Serra Aranda

Construyendo una política de preservación digital del patrimonio sonoro y 
audiovisual para Cataluña

Las dos primeras reuniones del grupo se dedicaron a compartir 
el estado de la cuestión en Cataluña y a analizar cinco proyectos 
de digitalización y preservación digital de documentación sono-
ra y audiovisual de países europeos que pudieran servir de refe-
rencia y que tuvieran características próximas o similares a las de 
Cataluña:

•	 meemo (Bèlgica)9 

•	 alvin (Suecia)10 

•	 memoriav (Suiza)11 

•	 Sound and Vision (Países Bajos)12 

•	 digg (Suecia)13 

A partir de este análisis, se hizo una extracción de los aspectos 
clave en los que se debía profundizar:

1. Alcance documental

2. Criterios de inclusión

3. Estándares

4. Digitalización

5. Preservación

6. Acceso

7. Uso

9 https://meemoo.be/en/
10 https://www.alvin-portal.org/alvin/home.jsf?dswid=4179
11 https://memoriav.ch/en/
12 https://beeldengeluid.nl
13 https://www.digg.se/en

https://meemoo.be/en/
https://www.alvin-portal.org/alvin/home.jsf?dswid=4179
https://memoriav.ch/en/
https://beeldengeluid.nl
https://www.digg.se/en
https://meemoo.be/en/
https://www.alvin-portal.org/alvin/home.jsf?dswid=4179
https://memoriav.ch/en/
https://beeldengeluid.nl
https://www.digg.se/en
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8. Aspectos legales

9. Tipo de organización / dependencia administrativa

El primer aspecto que hubo que debatir fue si plantear una polí-
tica de preservación únicamente para el patrimonio sonoro y au-
diovisual o ampliar el marco de actuación a todo el patrimonio, 
dado que la preservación digital del patrimonio sonoro y audiovi-
sual tiene muchos aspectos comunes con la de los documentos 
de imagen fija o texto, lo que podría llevar a aconsejar una aproxi-
mación más global.

En Cataluña, en el ámbito textual y de imagen existen muchas 
iniciativas en curso de preservación digital del patrimonio, con 
una larga y satisfactoria trayectoria, por lo que, finalmente, se 
acordó centrar el trabajo del grupo en los documentos sonoros y 
audiovisuales, si bien en un futuro plan de preservación para Ca-
taluña se podría considerar una ejecución por fases que incluya 
las diferentes tipologías documentales y pueda encajar con los 
sistemas de preservación activos.

En cuanto a los aspectos clave, hasta la fecha, el grupo ha tratado 
los dos primeros puntos y, provisionalmente, se han redactado, 
entre otras, las siguientes apreciaciones sobre ellos:

•	 El alcance de la política de preservación serán los docu-
mentos sonoros y audiovisuales, nacidos analógicos o di-
gitales, que se encuentran tanto en manos públicas como 
privadas, así como la documentación que los acompaña 
si es de interés para su comprensión o gestión.

•	 Son objeto prioritario del plan de preservación todas las ti-
pologías y formatos sonoros y audiovisuales que estén en 
riesgo, ya sea por su estado de conservación o por la obso-
lescencia tecnológica.
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•	 No se considera fijar una limitación temporal, sino que 
han de ser objeto de preservación todos los documentos 
sonoros y audiovisuales antiguos y modernos que sean de 
interés para documentar la historia cultural, social y antro-
pológica de Cataluña.

•	 En el caso de los documentos sonoros y audiovisuales 
generados por las propias organizaciones como resulta-
do de su actividad, se preservarán los que se identifiquen 
como de interés permanente.

Paralelamente a los aspectos clave, se han identificado otros te-
mas que también deberán ser abordados:

•	 La conveniencia de disponer de un mapa o censo actua-
lizado de las organizaciones y entidades públicas y priva-
das que disponen de fondos audiovisuales y sonoros en 
Cataluña. En la actualidad existen diversas iniciativas en 
curso que se deberían sumar.

•	 La necesidad de crear una colección de aparatos histó-
ricos que tenga la doble funcionalidad de permitir la re-
producción de los documentos en el entorno que fueron 
creados para su digitalización y preservación, y de cons-
tituir una colección museística que ilustre la historia del 
patrimonio sonoro y audiovisual.

•	 En relación con el punto anterior, a causa de la escasez 
de técnicos jóvenes que conozcan dichos aparatos, se 
recomienda fomentar la formación práctica en forma-
tos y aparatos históricos, de modo de generar las capa-
cidades para utilizarlos y repararlos, y promover median-
te estas acciones el intercambio de conocimiento entre 
generaciones.

El grupo continuará trabajando hasta mayo de 2023, fecha en la 
que se prevé tener finalizado el documento Aspectos clave de 



114Eugènia Serra Aranda

Construyendo una política de preservación digital del patrimonio sonoro y 
audiovisual para Cataluña

una política de preservación digital para Cataluña. En el mes de 
junio dicho documento se presentará a la Comisión sobre el Pa-
trimonio Sonoro y Audiovisual, y en noviembre se expondrá en 
las Jornadas.

Confiamos en que las recomendaciones del grupo se implemen-
ten en un plazo no muy lejano para que Cataluña cuente con una 
política de preservación digital que permita garantizar la pervi-
vencia de un testimonio de su historia tan rico como es el patri-
monio sonoro y audiovisual.
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La Asociación Internacional de 
Archivos Sonoros y Audiovisuales 
y su contribución al desarrollo de 
políticas y marcos legales para la 
preservación digital

Ilse Assmann1 • Pedro Félix2 • Judith Opoku-Boateng3 
• Margarida Ullate i Estanyol4

¿Qué o quién es la Asociación Internacional 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales?

La Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 
(iasa, por sus siglas en inglés)5 es una asociación profesional que 
se ocupa del cuidado, el acceso y la conservación a largo plazo 
del patrimonio mundial de audio e imágenes en movimiento.

Como asociación profesional dedicada a los archivos sonoros y 
audiovisuales, la iasa ha contribuido de forma significativa al es-

1 Trabaja actualmente como consultora centrada en la gestión de la informa-
ción de los medios de comunicación y la transferencia de conocimientos 
desde la perspectiva de los archivos audiovisuales. Ha sido presidenta de la 
Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (iasa).

2 Coordinador del Equipo de Instalación del Archivo Nacional de Sonido de 
Portugal. Actualmente es Presidente del Comité de Embajadores y vicepre-
sidente del Comité de Discografía de la Asociación Internacional de Archi-
vos Sonoros y Audiovisuales (iasa).

3 Directora del Archivo Audiovisual J. H. Kwabena Nketia del Instituto de Es-
tudios Africanos de la Universidad de Ghana, en Legon, y actualmente vice-
presidenta de comunicación de la iasa.

4 Directora de la Unidad de Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca de Cata-
lunya, en Barcelona, y actualmente vicepresidenta de membresía de la iasa.

5 https://iasa-web.org

https://iasa-web.org
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tablecimiento de bases de conocimientos, directrices y políticas, 
tanto institucionales como generales, para orientar a los archive-
ros sonoros y audiovisuales a lo largo de décadas de cambios tec-
nológicos y filosóficos. Además, la iasa ha desempeñado un pa-
pel fundamental en el desarrollo del sector sonoro y audiovisual 
en beneficio de toda la comunidad.

Fue creada en 1969 en Ámsterdam para funcionar como un me-
dio para la cooperación internacional entre archivos que preser-
van documentos sonoros y audiovisuales.

Los miembros de la iasa representan una amplia gama de inte-
reses de diversa índole, como la música, el folclore, la historia oral, 
las grabaciones históricas y la radiodifusión. Los miembros de la 
iasa también son líderes en el desarrollo de buenas prácticas y 
en la difusión de información sobre el desarrollo y el acceso a las 
colecciones, la documentación y los metadatos, los derechos de 
autor y la ética, y la conservación y la preservación.

La iasa sigue de cerca el progreso de la tecnología; sus miem-
bros pueden recurrir a un grupo de expertos para que les ase-
soren sobre la digitalización y las cuestiones relacionadas con el 
uso de sistemas de almacenamiento digital para las colecciones 
del patrimonio.

La misión global de la iasa incluye el cuidado, el acceso y la pre-
servación a largo plazo del patrimonio sonoro y audiovisual mun-
dial. Así, promueve, alienta y apoya el desarrollo de los mejores 
estándares y prácticas profesionales en todos los países a través 
de la comunicación, la cooperación, la defensa, la promulgación, 
la difusión, la capacitación y la educación entre archivos o biblio-
tecas públicas o privadas, instituciones, empresas, organizacio-
nes y asociaciones que comparten nuestro propósito.

Cada tres años, los miembros eligen una Junta Ejecutiva (execu-
tive board), que supervisa los intereses de iasa. Varios comités, 
secciones y grupos de trabajo se responsabilizan de desarrollar el 
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trabajo de la asociación, a la vez que sirven como foros de interés 
para la información y el debate y tratamiento de áreas específicas.

El Organising Knowledge Committee (sucesor del Cataloguing 
and Documentation Committee) se ocupa de las normas y reglas, 
así como de los sistemas, automatizados o manuales, para la do-
cumentación y catalogación de medios audiovisuales. El Comité 
de Discografía se ocupa de las normas y prácticas recomendadas 
relativas a las colecciones de grabaciones comerciales. El Comité 
Técnico se dedica a todos los aspectos técnicos de la grabación, el 
almacenamiento y la reproducción, incluidas las nuevas tecnolo-
gías de grabación, transferencia y almacenamiento. El Comité de 
Formación y Educación se ocupa de la formación y la educación 
en el campo de la archivística sonora y audiovisual. La función del 
Comité de Embajadores, de reciente creación, es dar a conocer la 
iasa y su labor, promover la afiliación, actuar como mentor tanto 
de los miembros nuevos como de los potenciales y contribuir al 
conocimiento de la asociación, mientras que el Comité de Diver-
sidad, también de reciente creación, pretende garantizar que la 
iasa siga siendo relevante en un mundo en rápida evolución.

La Sección de Archivos Nacionales es donde los miembros se re-
únen para considerar los problemas a los que se enfrenta este 
tipo de archivos, como, por ejemplo, las políticas de adquisición, 
el depósito legal o la gestión de grandes colecciones. La Sección 
de Archivos de Radiodifusión se ocupa de las responsabilidades 
especiales de los archivos audiovisuales en las empresas de ra-
diodifusión. La Sección de Archivos de Investigación se ocupa 
de temas especiales relacionados con los archivos audiovisuales 
cuyos fondos incluyen colecciones de grabaciones realizadas ori-
ginalmente con fines de investigación. Finalmente, el Grupo de 
Trabajo de Europeana Sounds trabaja para incrementar la visibili-
dad en línea del rico patrimonio sonoro de Europa.6 La iasa nom-
bra periódicamente grupos de trabajo para investigar cuestiones 

6 https://www.eusounds.eu/

https://www.eusounds.eu/
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de importancia y asesorar al Comité Ejecutivo sobre las medidas 
necesarias. Entre los grupos de trabajo más recientes figuran el 
referido a la investigación sobre la diversidad en el seno de la iasa 
y la importancia de los talleres de formación, mientras que los 
anteriores informaron al Comité Ejecutivo sobre los criterios de 
selección de contenidos de audio analógicos y digitales para su 
transferencia a formatos de datos con fines de conservación.

La iasa es una organización que ha ido creciendo a lo largo de 
sus más de cincuenta años de historia. Actualmente, tiene 361 
afiliados de 63 países. Los suscriptores de la iasa-List, que es un 
foro abierto, son aproximadamente unos 300.7 La cifra de par-
ticipantes en la última conferencia de México en septiembre de 
2022 fue de 315 profesionales, sumando los presenciales y los que 
se conectaron en línea. La asociación también está presente en 
las redes sociales y cuenta con casi 3000 seguidores en Twitter.

¿Cómo promueve la iasa el desarrollo de 
políticas y marcos legales?

La iasa trabaja básicamente en cuatro líneas que contribuyen al 
desarrollo del profesional de los archivos sonoros y audiovisuales 
y a su entorno normativo o de recomendaciones: las publicacio-
nes especializadas, los tutoriales, el IASA Journal y su conferencia 
anual.

Las publicaciones especializadas incluyen recomendaciones para 
las instituciones y también para las empresas que se dedican a 
la gestión y conservación de archivos sonoros y audiovisuales. 
Algunas de estas publicaciones fueron pioneras en su momen-
to y otras han llegado a considerarse normas aceptadas en todo 
el mundo. Algunos de estos trabajos, originariamente en inglés, 
se han traducido a diez lenguas, lo que indica tanto su grado de 

7 https://www.iasa-web.org/mailing-lists

https://www.iasa-web.org/mailing-lists
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aceptación como la necesidad de las distintas colectividades lin-
güísticas de contar con bibliografía en la lengua propia. Estas pu-
blicaciones forman parte de un trabajo cooperativo. En ellas no 
solo se reúnen conocimientos adquiridos, sino también las expe-
riencias de los profesionales que han contribuido a su redacción 
y publicación. Entre las publicaciones de orientación sobre políti-
cas, podemos citar las Copyright & Other Intellectual Property Ri-
ghts, National Discographies, las Policy Guidelines for the Legal 
Deposit of Sound and Audiovisual Recordings o Ethical Princi-
ples for Sound and Audiovisual Archives. Si nos centramos en las 
publicaciones de carácter más técnico, debemos citar todas las 
que ha venido publicando el Comité Técnico y que son conocidas 
popularmente por su numeración:8

•	 tc03 – La salvaguarda del patrimonio audiovisual: ética, 
principios y estrategia de preservación (4.ª edición, 2017). 
Traducida al alemán, checo, español y portugués, esta pu-
blicación ofrece una orientación profesional a los archive-
ros audiovisuales para la salvaguarda de los objetos de au-
dio y de video, tanto físicos como digitales. Al establecer 
recomendaciones, sienta las bases para la creación de po-
líticas y procedimientos por parte de las organizaciones.

•	 tc04 - Directrices para la producción y preservación de 
objetos digitales de audio (2.ª edición, 2009). Traducida al 
catalán, chino, español y francés,  es, con diferencia, la pu-
blicación de la iasa más citada y ha sido aceptada como 
la autoridad en preservación digital de objetos de audio 
en el campo de la archivística, a pesar de ser un texto que 
requiere constantes actualizaciones.

•	 tc05 - Manejo y almacenamiento de soportes de audio 
y de vídeo (2014). Traducida al alemán, español e italiano. 
Cuando hablamos de manipulación y almacenamiento 

8 https://www.iasa-web.org/guidelines-policies

https://www.iasa-web.org/guidelines-policies
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de documentos, entran en juego muchas categorías pro-
fesionales. Algunas de ellas no han recibido nunca una 
formación específica. Este manual sienta las bases para 
reconocer, tratar y conservar los documentos físicos de 
audio y de video.

•	 tc06 - Guidelines for the Preservation of Video Recordings 
(2018, con revisión en 2019). No tiene traducciones, por el 
momento. Además de definir los formatos de video ana-
lógicos y digitales y las necesidades para su preservación, 
el tc06 ofrece consejos sobre cómo realizar filmaciones 
de videos etnográficos, documentales y de historia oral de 
manera que se maximice su capacidad de conservación. 
Esta publicación se difundirá en dos ediciones, que trata-
rán respectivamente de los soportes analógicos o mixtos 
y los digitales. La segunda es un trabajo todavía en curso.

•	 tc07- Guidelines for the Preservation of Born Digital Vi-
deo (preparación en curso).

Otras publicaciones que, por su amplia aceptación, tienen un 
carácter casi normativo son las iasa Cataloguing Rules  (1999) 
/ Reglas de catalogación de iasa  (2005). Esta obra pretende ar-
monizarse con las Reglas de catalogación angloamericanas, en 
su segunda edición, y con la Descripción bibliográfica interna-
cional normalizada para material no librario: isbd (nbm). Tam-
bién se han utilizado publicaciones de instituciones como la 
American Library Association, la Association for Recording Sound 
Collections, la Fédération International d’Archives du Film o de 
la Round Table of Audiovisual Records de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unes-
co). An Archive Approach to Oral History (1978), Sound Archives: 
A Guide to Their Establishment and Development  (1983), Selec-
tion in Sound Archives (1984), Task Force on Selection for Digital 
Transfer  (2003), o Ethical Principles for Sound and Audiovisual 
Archives  (2010) también representan el esfuerzo de la iasa por 
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proveer de herramientas bibliográficas que contribuyan a incre-
mentar y poner a disposición de los profesionales toda la infor-
mación de la que se dispone.

Los tutoriales tienen como objetivo capacitar y apoyar a la comu-
nidad de archiveros audiovisuales con conocimientos profesiona-
les para gestionar sus fondos de un modo eficiente. Los tutoriales 
y talleres cubren una amplia gama de temas relacionados con las 
necesidades de los miembros de la iasa, desde la calidad de la 
gestión hasta los procedimientos y normas técnicas, pasando por 
conocimientos básicos y generales a tener en cuenta dentro de 
los archivos de audio y video. Estos tutoriales se realizan por dis-
tintos medios, siendo el más habitual el que se inscribe dentro de 
la conferencia anual de la iasa. Sin embargo, desde el lanzamien-
to de la primera edición del Preservation Training Programme en 
2021,9 el Comité de Formación y Educación ha desarrollado una 
actividad formativa a medida de los destinatarios. Esta flexibili-
dad permite cubrir las necesidades específicas de una determi-
nada región, donde, generalmente, la falta de oportunidades de 
formación y la dificultad de acceso a la información son compar-
tidas por los profesionales que en ella residen.

El iasa Journal es una publicación bianual de acceso abierto, revi-
sada por pares y doble ciego, que goza de gran prestigio entre los 
académicos y la comunidad de archivos sonoros y audiovisuales. 
Es el medio que utiliza la asociación para mantener al día a la co-
munidad que gestiona fondos sonoros y audiovisuales. Da acce-
so a los trabajos de investigación y a la descripción de experien-
cias de la comunidad mundial de archivos audiovisuales. A partir 
del número 51 (2021) se publica en línea semestralmente y está 
disponible en todo el mundo como el primer y único portal de 
acceso abierto para el discurso sobre la conservación y el acce-

9 La primera convocatoria se llevó a cabo en modo híbrido en Barcelona y 
resultó muy fructífera para los profesionales de la región ibérica (Portugal, 
España, Andorra). Véase la descripción y convocatorias en https://www.ia-
sa-web.org/preservation-training-programme.

https://www.iasa-web.org/preservation-training-programme
https://www.iasa-web.org/preservation-training-programme
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so a esta tipología documental.10 A través de la comunicación de 
experiencias reales, los artículos del Journal pueden contribuir a 
vincular experiencias ajenas con las propias, permitiendo adop-
tar medidas, políticas o procedimientos dentro de las organiza-
ciones con una base profesional más sólida.

Por último, la conferencia anual es el espacio de encuentro entre 
los miembros de la iasa, y los profesionales, estudiantes o perso-
nas interesadas pueden entrar en contacto con las actividades y 
la organización de la asociación. Durante una semana laboral, se 
lleva a cabo un programa que incluye las reuniones de trabajo de 
los distintos comités y secciones, así como la Asamblea General 
y el programa de ponencias de la conferencia, que está abierto a 
todos los profesionales que deseen compartir sus conocimientos 
o experiencias con los otros miembros de la comunidad. La con-
ferencia es también el espacio natural donde los vínculos profe-
sionales y personales se estrechan, permitiendo un diálogo mu-
cho más directo y fluido entre sus miembros.

La iasa y su relación con organizaciones 
afines

En un contexto profesional cada vez más globalizado, se tiende a 
armonizar las normas. Aunque no existe un único organismo nor-
malizador en el entorno de los archivos sonoros y audiovisuales, 
la iasa está en permanente contacto con asociaciones afines que 
cumplen o suplen esa función, como la Audio Engineering Socie-
ty (aes), la unesco o el Consejo de Coordinación de Asociaciones 
de Archivos Audiovisuales (ccaaa).11 Asimismo, la iasa mantiene 
relaciones operativas con la unesco, cuya misión es «contribuir a 
la construcción de una cultura de paz, la erradicación de la pobre-
za, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a través de la 

10 http://www.journal.iasa-web.org/pubs/index
11 https://www.ccaaa.org/pages/policies-and-standards/introduction.html
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educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la informa-
ción». En este sentido, la asociación participa activamente en dos 
eventos organizados por la unesco: el Día Mundial del Patrimo-
nio Audiovisual, cada 27 de octubre, y el Registro de la Memoria 
del Mundo, que enumera el patrimonio documental, incluidas las 
colecciones sonoras y audiovisuales que han sido recomendadas 
por el Comité Asesor Internacional y respaldadas por el director 
general de la unesco, según criterios de selección de relevancia 
mundial y de valor universal excepcional. Estos son dos eventos 
que unen al colectivo de profesionales de los archivos sonoros y 
audiovisuales de todo el mundo para visibilizar y dar a conocer la 
problemática de sus archivos. Con ello, contribuyen a despertar 
el interés y la consciencia para garantizar su preservación para el 
futuro.

Durante sus primeros veinte años, la iasa organizó sus encuen-
tros anuales dentro de la International Association of Music Libra-
ries (iaml). A partir de entonces, periódicamente ha hecho coinci-
dir su evento anual con otras organizaciones, como la Federación 
Internacional de Archivos de Televisión (fiat/ifta), la Association 
of Moving Image Archivists (amia) o la Association of Recorded 
Sound Collections (arsc), entre otras.

Consciente de la brecha existente entre las diferentes comuni-
dades repartidas por todo el mundo que se preocupan por los 
documentos sonoros y audiovisuales, la iasa creó el Comité de 
Embajadores, facultados para representar a la asociación com-
partiendo sus experiencias personales y prestando asesoramien-
to y asistencia cuando sea necesario en actividades de conser-
vación del patrimonio sonoro y audiovisual. Su programa tiene 
como objetivo establecer una red de profesionales e institucio-
nes involucrados en la salvaguarda de documentos sonoros y 
audiovisuales. Los embajadores de la iasa son una fuente de in-
formación fiable acerca del trabajo de sus comités y secciones, 
así como sobre las conferencias anuales y las publicaciones, y ac-
túan como mentores para los miembros potenciales, los nuevos 
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miembros y los que ya están integrados en la asociación. En la 
medida de lo posible, se comprometen con organizaciones esta-
tales oficiales, departamentos gubernamentales y sectores em-
presariales relevantes para atraer asociaciones alineadas con la 
iasa. En este sentido, su papel como facilitadores es crucial para 
el acercamiento mutuo entre profesionales, asociaciones u otros 
organismos interesados en la preservación del patrimonio sono-
ro y audiovisual.

Conclusiones

Las políticas y normativas relacionadas con la preservación del 
patrimonio sonoro y audiovisual mundial pueden variar según 
el país, el tipo de institución y los recursos financieros y huma-
nos de los que se disponga. Los conocimientos necesarios para 
elaborar políticas de preservación nacionales o regionales (ya sea 
de documentos analógicos o digitales) están conformados por 
un conjunto de circunstancias que incluyen tanto la formación 
y la experiencia de los profesionales como el entorno económi-
co, social y de aspectos legales de carácter local, nacional e inter-
nacional. Solamente con esta base de conocimientos es posible 
desarrollar políticas específicas que cumplan con una serie de re-
quisitos clave para una correcta gestión del patrimonio sonoro y 
audiovisual. Para ello será necesario también contar con el apoyo 
de las respectivas administraciones y de otras corporaciones, que 
siempre van a exigir la contribución de los expertos para asesorar 
o formar parte de las comisiones redactoras de políticas, normas 
y procedimientos con efectos sobre las funciones y responsabili-
dades del profesional de los archivos sonoros y audiovisuales.

Mediante la cooperación profesional, la iasa y todos sus miem-
bros contribuyen directa o indirectamente al desarrollo y la ela-
boración de políticas orientadas a la salvaguarda del patrimonio 
sonoro y audiovisual en todo el mundo.
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