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El reto de la conservación de los documentos  
sonoros en México

marieLa saLazar hernÁndez

INTRODUCCIÓN

En México, la Fonoteca Nacional ha rescatado documentos 
sonoros que estaban en el olvido en cocinas, sótanos, baños 
y bodegas donde el polvo, la humedad, el hongo, los rato-

nes y los insectos convivieron con ellos por muchos años, no obs-
tante el valor patrimonial de estos soportes sonoros que contenían 
información única, como voces de escritores, políticos, locutores, 
personajes de la historia, así como grabaciones de etnomusicólo-
gos, músicos, compositores o cantantes de antaño, hoy poco re-
cordados. Sin omitir la importancia del soporte mismo que daba 
cuenta de la época y de la evolución de la tecnología.

Durante más de once años la conservación en la institución 
ha sido titánica y ardua. Detrás de cada colección o fondo de 
documentos sonoros se halla un trabajo exhaustivo de conser-
vación curativa y de restauración física, a cargo del conservador 
que busca devolver la funcionalidad a miles de documentos con 
deterioros físicos, biológicos o químicos, derivado del abandono 
y descuido del patrimonio sonoro y la falta de una conservación 
preventiva en este tipo de documentos. 

El problema de la conservación de los documentos sonoros que 
llegaron a la Fonoteca Nacional es multifactorial. Sin embargo, 
uno de los más importantes sigue siendo la falta de reconocimien-
to de esta disciplina y su importancia, lo que retrasa la gestación 
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de una cultura que fomente el cuidado de este tipo de patrimo-
nio, proveniente de musicólogos, investigadores, artistas, produc-
tores de radio y de la industria discográfica, así como del público 
en general.

Foto 1. Estado de los documentos sonoros.  María Teresa Ortiz Arellano.
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DESARROLLO

La conservación de los documentos sonoros es una disciplina 
tan antigua como las civilizaciones (Manero 1997). El interés de 
conservar existía en las culturas milenarias de Egipto, China y 
Mesopotamia.

Estas civilizaciones sintetizaban su cultura y cosmovisión del 
mundo en piedra, papiro, tablillas de bambú y arcilla, entre otros 
soportes. Los encargados de plasmar esta información buscaban 
los mejores materiales, los más resistentes, los más bellos y los 
que pudieran soportar el paso del tiempo.

El hombre contemporáneo también ha buscado plasmar su me-
moria y ha tratado de que este tipo de documentos puedan resis-
tir el paso del tiempo, sin embargo, se trata de una cruzada difícil 
de ganar porque se enmarca en una sociedad de consumo y de-
secho en el corto plazo. Los soportes sonoros no están ajenos a 
esta práctica que caracteriza a nuestra sociedad actual, por tanto, 
están hechos de materiales para usarse y tirarse en el momento. 
A pesar de ello

[…] las grabaciones con sonido […] tienen la facultad de ser 
elementos que condensan la memoria y el legado del mun-
do; a través de éstos se pueden revivir diferentes épocas de 
la humanidad, ya que emergen como ventanas temporales 
que dan fe de las transformaciones ocurridas en el tiem-
po, además de ser elementos que pueden interactuar a ni-
vel sensitivo con aquel que los consulta” (Pulido 2015, 122).

Anteriormente la conservación era entendida como “[…] una 
actividad restauradora, dirigida primordialmente a los fondos an-
tiguos, por lo que ha permanecido durante mucho tiempo como 
una actividad de lujo rescindida a selectivas bibliotecas de investi-
gación y al mundo de determinados archivos” (Manero 1997, 260). 

En este contexto se enmarca la conservación documental alta-
mente vinculada con el tema de la encuadernación de libros y re-
vistas, o restauración de libros y manuscritos antiguos, tal y cómo 
apunta Manero (1997).
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En México, el tema de la conservación tomó auge con la Es-
cuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, del 
inah; la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en 
Guadalajara; la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de 
Zacatecas; la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro; la Facultad del Hábitad, de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, y El Instituto Boticelli, en Cuernavaca, 
Morelos. 

En la primera institución se imparte la maestría en conserva-
ción de acervos documentales, aunque no existe una materia espe-
cífica que hable sobre la conservación de los documentos sonoros, 
en el ámbito preventivo, correctivo o en su restauración. Las otras 
cinco instituciones se enfocan principalmente a la conservación y 
restauración de bienes muebles, sin embargo, trabajan en el ámbi-
to de la conservación y del patrimonio.

De ahí la importancia de una institución a nivel nacional dedi-
cada a la conservación y preservación del patrimonio sonoro. La 
Fonoteca Nacional de México, se indica en su página oficial, tiene 
la misión de salvaguardar el patrimonio sonoro del país, a través 
de la instrumentación de métodos de recopilación, conservación, 
preservación, acceso y conocimiento del acervo, de acuerdo con 
estándares internacionales, para dar acceso a los investigadores, 
docentes, estudiantes y al público en general a la herencia sonora 
de México; asimismo, realizar actividades artísticas, académicas, 
culturales y recreativas, relacionadas con el sonido para fomentar 
de esta forma una cultura de la escucha.

Desde el siglo pasado, tanto a nivel mundial como en México, 
existían fonotecas especializadas que resguardaban patrimonio 
sonoro como la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
Musical Carlos Chávez y Radio Educación, entre otras. Sin em-
bargo, había la ausencia de una institución a nivel nacional que 
contara con la infraestructura, tecnología, recursos y personal al-
tamente especializado, necesario para la conservación y preserva-
ción de los documentos sonoros y que trabajara con estándares 
internacionales para la conservación y preservación.
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Al crearse la Fonoteca Nacional, explica Granados (2018), se 
buscó la asesoría de los profesionales más importantes de los 
principales centros europeos y el personal se capacitó en la disci-
plina de la conservación y en sus respectivas especialidades.

La conservación de los documentos sonoros fue y es pieza to-
ral para lograr esta misión encomendada a la institución desde el 
2008, dependencia a cargo de la Secretaría de Cultura federal.

El estado de conservación de los documentos sonoros que han 
llegado a la Fonoteca Nacional no ha sido muy favorable, porque 
debemos recordar que los soportes sonoros se empezaron a fa-
bricar desde mediados del siglo xix, con el fonoautograma y de 
forma comercial en 1876 y 1889 con los cilindros, es decir que 
se tardó más de 100 años para considerar un proyecto que aten-
diera este tipo de patrimonio. Por tanto, el trabajo de conserva-
ción preventiva se dejó de lado todo ese tiempo, de ahí que los 
esfuerzos estén orientados actualmente a tareas de conservación 
curativa y de restauración, dado el deterioro observado en dichos 
documentos.

La conservación de los documentos sonoros requería de espa-
cios con control de temperatura y humedad las 24 horas y los 365 
días del año, dentro de parámetros específicos, 18 grados centí-
grados con una variación de dos grados y 40 por ciento de hume-
dad relativa, lo que solo podía lograrse con deshumidificadores 
robustos y el control de temperatura con evaporadoras o unidades 
manejadoras de aire.

El espacio también fue equipado con sistemas de control de 
incendios a base de gas y no de agua, ya que el enemigo princi-
pal de los documentos sonoros es precisamente este líquido, al 
igual que la humedad. También fue necesario considerar el tipo 
de iluminación, a fin de que no fuera dañina para los documen-
tos sonoros.

La conservación de los documentos sonoros también debía es-
tar acompañada de su uso y manejo adecuado, de ahí la necesidad 
de tener un control estricto del tránsito de los documentos que 
salen de las bóvedas de la institución para los diferentes proce-
sos técnicos. De esta manera se implementó el acceso controlado  
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para los administradores de las bóvedas de conservación, quienes 
pueden ingresar por medio de una tarjeta magnética. También se 
implementaron políticas de préstamo de documentos para los di-
ferentes usuarios; por ejemplo, los soportes que salen en la ma-
ñana o en la tarde regresan el mismo día, para que no se queden 

Foto 2. Condiciones adecuadas para los documentos sonoros.   

María Teresa Ortiz Arellano
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fuera de las bóvedas, ni estén expuestos a cambios de temperatura 
y humedad y así, también, evitar su pérdida. 

Foto 3. Deterioro biológico de cintas de carrete abierto por condiciones  inadecuadas 

de almacenamiento. María Teresa Ortiz Arellano

El trabajo de conservación en la Fonoteca Nacional empezó con 
documentos sonoros que fueron gestionados e ingresados para 
formar parte de su archivo primario durante 2006-2008.

Sandoval comenta que durante 2007 dos documentalistas hicie-
ron la catalogación de los documentos sonoros

“[…] directamente en la casa del maestro Thomas Stanford, 
trabajaron con sus notas de campo en una base de da-
tos documental llamada Winisis. [y al mismo tiempo] en 
las instalaciones de Radio Educación, ocho documentalis-
tas realizaron trabajo de inventario y catalogación de colec-
ciones del Festival Internacional Cervantino y del Palacio 
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de Bellas Artes y a principios de 2008 […] en las bodegas 
de Televisa Radio […] se trasladaron e inventariaron más 
de 130 mil cintas de carrete abierto y más de 20 mil discos 
analógicos” (Sandoval 2018, 59)

Mismos que llegaron a la Fonoteca Nacional también en ese 
año.

La institución abrió sus puertas con 246 mil soportes sonoros 
diversos, conservados en las tres bóvedas. A noviembre de 2018 se 
había logrado el inventario de 214 294 documentos sonoros, tanto 
analógicos como digitales, lo que incluía colecciones particulares 
extensas como la de Armando Pous, Miguel Bueno y Juan Cam-
pos, entre otras.

La labor a cargo del equipo de los conservadores fue rescatar 
los documentos sonoros de cocinas, sótanos, baños, basureros, 
azoteas, construcciones en obra, ranchos, entre otros lugares in-
usuales, donde no había condiciones de temperatura, humedad e 
iluminación, ni personal capacitado que pudiera atender estos do-
cumentos sonoros que habían caído en el olvido, pese a que sa-
bían que eran documentos importantes y con valor.

Paz y Lorenzo (2017, 93) explican que “[…] el deterioro es un 
proceso continuo y natural, hay muchas medidas que se pueden 
tomar para reducir la tasa a la cual estos procesos suceden y afec-
tan” a todo tipo de documento.

Sin embargo, lo que argumentan Paz y Lorenzo de aplicar la 
conservación preventiva no fue posible con los documentos so-
noros en México, ya que los estragos eran evidentes, hongos en 
cintas de carrete abierto, cilindros y discos; síndrome de vinagre, 
polvo acumulado en cintas de acetato, y ácido palmítico en discos 
instantáneos que eran únicos.

Los primeros años fueron determinantes para aplicar trabajos 
de conservación y lograr redimir voces o música de diferentes gé-
neros e intentar su rescate. Se aplicaron los primeros auxilios y se 
limpiaron los materiales contaminados, se organizaron, se cam-
biaron las fundas, se tomaron fotografías de las guardas que te-
nían deterioro, se rescataron, en papel fabriano, los datos que 
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había en las cajas. Todas estas actividades se realizaron en con-
servación, antes de iniciar procesos como el inventario, el filtro y 
la digitalización.

Para esta labor se consideraron las recomendaciones de León 
(2006) y las de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales (iasa), en el sentido de considerar que el edifi-
cio para almacenar cualquier fondo documental debía contar con 
limpieza, ventilación, evitar filtraciones o exceso de humedad, sin 
plagas de insectos o microorganismos y contar con sistemas de 
iluminación adecuados para los documentos, con instalaciones hi-
dráulicas y eléctricas seguras, y no incluir material contaminado 
en estas bóvedas.

La política de la institución en materia de conservación fue sólo 
ingresar material limpio a las bóvedas de conservación, es decir, 
que todos debían de ser sometidos a tratamientos de conservación 
curativa y se habilitó un área de cuarentena para poder atender 
estos deterioros. Sin embargo, poco a poco se llenó este espacio, y 
el número de conservadores fue insuficiente, ya que todos los do-
cumentos sonoros necesitaban procesos de conservación curativa.

En el área de conservación se pensaba que el trabajo de resca-
te de los archivos sonoros poco a poco iba a descender, que gra-
cias a la cultura de la conservación que se empezaba a difundir, a 
través de cursos, talleres y diplomados a las diferentes fonotecas, 
iba a disminuir el mal estado de los documentos sonoros, sin em-
bargo, eso no fue así.

Año con año se incrementaba el número de tratamientos cura-
tivos y su complejidad. En 2008 sólo se hicieron trabajos de con-
servación curativa de limpieza de discos y limpieza superficial de 
cintas. Para 2018 todas las cintas de carrete abierto que se envia-
ban a digitalizar tenían que llevar trabajos de limpieza profunda, 
cambio de splicing tape por deterioro severo e incluir cinta leader 
a todas las cintas de carrete abierto, aun cuando no la trajeran de 
origen, esto para protegerlas durante el proceso de digitalización.

¿Qué hizo que estos documentos sonoros se deteriorarán? 
No fue un solo elemento, sino la conjunción de varios factores,  
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Foto 4. Deterioros en los archivos sonoros.  María Teresa Ortiz Arellano

como la calidad de los materiales inadecuada para su conservación,  
en virtud de que estaban hechos principalmente de diferentes ti-
pos de plástico, y por tanto se degradaban, aunque los factores 
determinantes fueron las condiciones adversas de temperatura, 
humedad, ventilación e iluminación, tal y como se muestra en  
la tabla 1. 
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Tabla 1. Factores de deterioro de los documentos sonoros

Tipo de documento 
sonoro

Factor de deterioro Tipo de 
deterioro

Deterioro

Cinta de carrete abierto Humedad Biológico Hongo
Cinta de carrete abierto Fluctuaciones de humedad 

y temperatura
Químico Hidrólisis

Discos de vinilo Altas fluctuaciones de tem-
peratura y humedad

Físico Pandeo de disco

Cintas de carrete abierto 
de acetato

Fluctuaciones de tempera-
tura y humedad

Químico Síndrome de vi-
nagre

Cintas de carrete abierto Humedad extrema y altas 
temperaturas, polvo y alma-
cenamiento en estantes de 
madera

Biológico Presencia de mi-
croorganismos 

como termitas

Cilindros de amberol y/o 
cera

Humedad extrema y guar-
das inadecuadas

Biológico Hongo

Las tareas requirieron, de acuerdo con Paz y Lorenzo (2017), 
métodos de conservación en todas sus especialidades, donde fue 
necesaria experiencia, tiempo, recursos financieros, cuidado, ma-
nipulación correcta y embalaje apropiado, tanto para garantizar 
su transportación como su integridad en las áreas de resguardo.

En 2008, explica Sandoval (2018), se contaba con 43 fondos 
y colecciones de instituciones públicas, privadas y coleccionistas 
particulares. Al término de 2019 se habían alcanzado 237 fondos 
y colecciones.

Tabla 2. Cifras de preservación de la  Fonoteca Nacional, 2019

Soportes resguardados en las bó-
vedas de conservación

542, 643

Documentos sonoros inventariados 558,605 Incluye los soportes físicos y los docu-
mentos sonoros nativos digitales

Soportes sonoros digitalizados 206, 378 Corresponden a 118, 992 horas graba-
das.

Soportes sonoros catalogados 153, 396 De los cuales se desprenden 563, 086 
pistas sonoras.
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Con un incremento del acervo de más del 120 por ciento se 
identificó que en 11 años llegaron a la Fonoteca Nacional archivos 
sonoros con diferentes grados de deterioro físico, químico y bioló-
gico. Primero se trabajó con documentos sonoros llenos de polvo 
y hongo; después se recibieron otros contaminados con excremen-
to del comején o de mascotas, mismos que no estaban reportados 
en la literatura sobre conservación y tipos de deterioros y a los 
que el personal de la Fonoteca Nacional no se había enfrentado.

Los documentos con excremento de termita se trabajaron con 
especial cuidado porque no podían recibir tratamientos de con-
servación curativa en el área de cuarentena de la Fonoteca, ya que 
existía el riesgo de traer alguna larva que en las instalaciones se 
pudiera reproducir y pusiera en peligro al resto del acervo.

Se habilitaron espacios de cuarentena fuera de la Fonoteca Na-
cional para limpiar estos documentos, y después de estabilizarlos, 
en el área de cuarentena, se ingresaron libres de deterioro bioló-
gico a las bóvedas de conservación. 

Es importante comentar que los archivos resguardados en la 
institución provienen de la Ciudad de México, y de los estados 
de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
y una constante es que independientemente de la región de la que 
provengan, los deterioros son similares porque carecen de proce-
sos de conservación preventiva desde sus lugares de origen y han 
acudido a la Fonoteca Nacional para prolongar la vida de sus ma-
teriales sonoros.

En función de la región donde se ubica el estado hay variacio-
nes de temperatura y humedad, por ejemplo, en Morelos, pue-
de llegar hasta 36 grados centígrados y una humedad de 80 y de 
hasta 90 por ciento, mientras que en Sonora pueden alcanzarse 
los 50 grados centígrados y la humedad de 20 por ciento. Condi-
ciones que aceleran los deterioros que presentan los documentos 
sonoros.

A la fecha se desconoce la situación y el grado de deterioro  
de los documentos sonoros en 15 estados de la República, como 
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Baja California, Coahuila, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. 

Tabla 3.  Colecciones y Fondos de la  Fonoteca Nacional del interior del país

NOMBRE DE LA COLECCIÓN O 
FONDO

NOMBRE DE LA COLECCIÓN O FONDO

Fondo de la Dirección de Radio y Tele-
visión del Congreso del Estado de Mo-
relos

Centro Regional de Investigación, Documenta-
ción y Difusión Musical Gerónimo Baqueiro Fós-
ter

Colección de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Puebla

Fondo del Instituto de Danza Mizoc

Fondo de Radio Universidad de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán

Fondo Moreno Toscano

Archivo Lilly Fondo de la música tradicional de Xalatlaco, Es-
tado de México

Fondo Juan Ramón Aupart Cisneros 
(Testimonios zapatistas)

Fondo del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Lite-
ratura Indígenas

Fondo de la Universidad de Guanajuato Colección Ernesto Báez Lozano
Colección Laura Olivia Montesinos Fondo Ricardo Montejano
Fondo Julián Carrillo Fondo Fundación Miguel Alemán
Colección del Museo Nacional del Vi-
rreynato

Fondo José Dávila. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Fondo Instrumenta Fondo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y 
Televisión de Oaxaca

Fondo Guillermo Zapata Colección Álvaro Carrillo
Fondo de la Fonoteca de Yucatan Adda 
Navarrete

Secretaría de Cultura de Chihuahua (Sofía Pérez 
Martínez)

Fondo Salvador Pérez Márquez Colección Mauricio Holtz Hale

Fondo de la Orquesta Sinfónica de Xa-
lapa

Fonoteca Estatal de Tlaxcala

Fondo Radio Oncocito Colección Raúl Esquivel Díaz. Amigos de la Trova 
Yucateca

Fondo de la Universidad Autónoma del 
Estado de México

Fondo Voces de la Ciencia. cibnor - 
Conacyt

Fondo del Instituto Lingüístico de Verano Colección Reynaldo Mota Molina
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Es importante destacar que los coleccionistas privados han res-
guardado celosamente valiosos documentos sonoros y los han  
rescatado de mercados y tianguis de antigüedades o se han dado 
a la tarea de recopilarlos al enterarse del fallecimiento de perso-
najes famosos, poseedores de grandes acervos que han coleccio-
nado por décadas en una especialidad o un tema en particular y 
que están en riesgo de desaparecer por el descuido y desconoci-
miento de los herederos.

La situación para las fonotecas en el interior del país es difícil 
porque una sola persona se encarga de hacer diversas funciones: 
programar, producir, atender al usuario, inventariar, catalogar y 
realizar grabaciones de campo, entre otras encomiendas. Tampo-
co cuentan con equipo, como reproductoras de cintas de carrete 
abierto para realizar la transferencia de sus archivos, ni con perso-
nal que logre realizar labores de conservación o de digitalización 
de los documentos sonoros con base en normativas nacionales e 
internacionales. Esta problemática que enmarca a los acervos en 
México impide trabajar un proyecto de preservación integral de al-
cance regional a largo plazo. 

El panorama en las fonotecas de las radios indígenas tampo-
co es alentador, de acuerdo con las conclusiones del Primer Semi-
nario de Fonotecas, celebrado en octubre pasado, en la Fonoteca 
Nacional. La memoria de los pueblos originarios y campesinos es 
resguardada en las radios indígenas, cuyos acervos “se encuentran 
en condiciones preocupantes”. Este patrimonio cultural lo confor-
man grabaciones de campo de sus comunidades, donde ha queda-
do registrada la música indígena, música de las regiones y música 
popular local, además de entrevistas a indígenas que hablan sobre 
su cultura y la problemática social.

Por ejemplo, el caso de los acervos analógicos de lugares como 
Zongolica o como Peto Yucatán, que han sido dañados por inun-
daciones y se han llenado de hongos o de excremento de termitas. 
Este patrimonio debe sobrevivir en climas extremos y con hume-
dades altas.

Estas fonotecas, aunque se les ha denominado con ese nombre, 
se reducen a espacios pequeños o híbridos donde se almacenan 
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los documentos sonoros con o sin estantería o agrupados en cajas 
apiladas, o se da el caso en el que los documentos sonoros com-
parten el mismo lugar con otros materiales completamente ajenos 
al archivo, como productos de limpieza, papelería, mobiliario en 
desuso, con productos perecederos, o ubicados en el cuarto de 
máquinas.

En la Fonoteca Nacional se reciben llamadas del interior de la 
República Mexicana, de responsables de archivos sonoros, quie-
nes buscan asesoría sobre como atender sus documentos sonoros, 
cuando están llenos de polvo y presentan deterioro biológico y al 
no contar con la infraestructura humana y tecnológica buscan al-
ternativas para la recuperación de su patrimonio.

Es urgente que en el interior del país existan fonotecas que fun-
jan como polos regionales de la conservación y la preservación de 
los documentos sonoros, donde se capacite al personal, pero tam-
bién donde se desarrolle una cultura de la conservación alineada a 
una política nacional de apoyo y de rescate, con presupuesto que 
les permita afrontar los desafíos ante el riesgo de pérdida. 

El panorama de los archivos digitales es también preocupante 
porque los objetos digitales en su mayoría se encuentran alojados 
en discos duros, sin ningún tipo de mantenimiento, por lo que se 
desconoce si aún pueden leerse la información después de diez o 
veinte años almacenada.

Se ha detectado que los documentos sonoros nativos digitales 
no vienen organizados, y sus metadatos son insuficientes para su 
identificación. Es decir, audios sin nombre, sólo numerados como 
pista 1, 2, 3 o audios con el mismo nombre, donde no se especifi-
can las diferentes versiones.

Se ha identificado también que un 20 por ciento o más de ar-
chivos dañados o sin formato dentro de una entrega de audios di-
gitales por parte de los coleccionistas externos, es decir, que de 
origen tenían error o con el paso del tiempo sufrieron algún tipo 
de daño, que no fue detectado a tiempo y, por tanto, dicho archi-
vo es inexistente. 

Muchos archivos digitales del país, tanto de radiodifusoras pú-
blicas y privadas como, de instituciones gubernamentales o de 
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particulares, sólo tienen un original y no cuentan con copias de 
respaldo, sólo existe el de la producción, por lo que todos tienen 
acceso a él, sin restricciones y, si existe algún error humano o fa-
lla en el equipo, pueden perder la información con gran facilidad.

Se observa también una constante, que el equipo donde se al-
macenan los documentos sonoros no está ubicado en un espacio 
con control de temperatura y humedad, lo que hace vulnerables a 
estos documentos digitales. Explica Johnson (2014) que se deben 
contar con una humedad relativa de 35 por ciento a 50 por cien-
to y una temperatura de 17 a 21 grados centígrados. García (2016) 

Fotografía 5a y 5b.  Soportes sonoros atacados por termitas
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advierte que es necesario hacer un duplicado exacto de la infor-
mación digitalizada y realizar la renovación o copia del documen-
to digital, sin alterar en absoluto la información digital.

CONCLUSIONES O DISCUSIÓN

La conservación de los documentos sonoros en la Fonoteca Nacional 
ha sido fundamental para salvaguardar la memoria sonora del país.

Se han sentado las bases para promover una cultura de la con-
servación en el ámbito de los documentos sonoros. Se ha im-
pulsado la creación y sistematización de métodos y técnicas de 
conservación para este tipo de archivos, y emprendido acciones 
para rescatar miles de documentos que estaban en el olvido y que 
no se podían poner en acceso al público porque no habían pasado 
por un proceso de preservación y no existía el personal capacita-
do que realizara esta labor.

Estos acervos son testimonio histórico y una fuente de informa-
ción insustituible para la investigación, en el ámbito de la literatu-
ra, la música y el paisaje sonoro.

También resulta interesante atestiguar que se está construyen-
do un diálogo con el pasado, el presente y el futuro, al registrar 
las realidades sonoras no sólo de la ciudad, sino de las comunida-
des rurales e indígenas.

Falta mucho por hacer en materia de conservación y es nece-
sario trabajar de manera conjunta en las políticas indispensables 
de preservación del patrimonio sonoro (identificación, inventario, 
conservación, digitalización, catalogación y difusión) para que se 
pueda transmitir a través de las instituciones públicas, privadas y 
académicas, a nivel nacional, esta invaluable riqueza cultural y sis-
tematizar los procesos para dar continuidad al trabajo de rescate, 
pese a los cambios de administrativos.

Muchas veces se han dado cursos de capacitación a encargados 
de otros acervos, sin embargo, también es fundamental involucrar 
a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para 
la solución de los problemas de conservación, no sólo para tener 
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una legislación clara y acorde sobre la importancia del patrimo-
nio sonoro, sino para que existan recursos y capacitación de for-
ma permanente, con el fin de lograr el rescate de miles y miles de 
documentos sonoros que siguen olvidados y que se encuentran en 
riesgo inminente de pérdida. La Unesco ha hecho un llamado a las 
instituciones de la memoria, ya que diversos autores indican que, 
por las condiciones de los soportes y la obsolescencia tecnológica, 
en cada década se perderá el 30 por ciento de la herencia sonora, 
y para 2030, más del 65 por ciento de los documentos sonoros es-
tarán inservibles, como lo ha advertido Wrigth (2004). 

El tiempo apremia, así que inicia la cuenta regresiva para los ar-
chivos y para las instituciones que resguardan patrimonio sonoro 

Foto 6.  Los archivos sonoros como parte del diálogo con el pasado, el presente  

y el futuro. María Teresa Ortíz Arellano
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a nivel nacional, regional, estatal y municipal, pues deberán em-
prender acciones orientadas a preservar el mayor volumen posible 
de documentos sonoros.

Foto 7. Conservadora realizando tratamiento de  limpieza a causa del ácido palmítico
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