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Resumen

Se analiza la formación archivística en Colombia, so-
bre la base de una perspectiva evolutiva y de actuali-
dad, estableciendo semejanzas o diferencias entre 
contenidos disciplinares y la estructura algorítmica 
del currículo de los programas académicos que forman 
profesionales en esta disciplina. El enfoque cualitati-
vo, con método documental y tipo de investigación 
comparativa fueron los elementos centrales de la me-
todología, utilizando como referente el Modelo de 
Gestión Documental y Administración de Archivos, el 
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cual constituye una de las políticas públicas nacionales 
que orientan la implementación de la función archivís-
tica en dicho país. Los principales resultados muestran 
diferentes grados de articulación de los programas, lo 
cual lleva a la conclusión de que se requiere transitar 
hacia procesos de armonización curricular para la for-
mación de los archivistas en Colombia.   

Palabras clave: Formación profesional; Formación 
archivística; Colombia; Archivística; Programas 
de estudios

Archivistic Formation in Colombia: a Comparative 
View from the National Public Policy on Document 
Management
Ruth Helena Vallejo Sierra and Johann Enrique Pirela 
Morillo

Abstract

Archival training in Colombia is analyzed on the basis 
of an evolutionary and current perspective, compar-
ing disciplinary and algorithmic contents of the cur-
riculum of academic programs that train professionals 
in this field of knowledge. The qualitative approach, 
a documentary method, and a type of comparative 
research were the central elements of the methodol-
ogy, using the Document Management and Archives 
Administration Model as a reference for comparison, 
which constitutes one of the national public policies 
that guide the implementation of the archival func-
tion in this country. The main results show different 
degrees of articulation of the programs, reaching the 
conclusion that it is necessary to move towards pro-
cesses of curricular harmonization for the training of 
archivists in Colombia.

Keywords: Professional training; Archival training; 
Colombia; Archives; Study programs
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4Introducción

En los años recientes el campo de la Archivística se ha replanteado a cau-
sa de los cambios generados por las articulaciones entre los procesos de 

gestión documental, el acceso a la información, la transparencia y la moder-
nización de las estructuras del Estado y de entidades privadas con funciones 
públicas; donde se debe asegurar la efectividad administrativa y la provisión 
de servicios de alta calidad que incluyan la agregación de valor, en función de 
la construcción de arquitecturas informacionales, garantizando mecanismos 
idóneos para conservar y preservar el patrimonio documental y la memoria 
técnica e institucional. 

Las orientaciones que han marcado la formación en esta área han evolu-
cionado; desde visiones humanísticas, centradas en la comprensión y análisis 
de las metodologías históricas, complementadas por asignaturas como Paleo-
grafía, Administración, entre otras, hacia aspectos de gestión de la informa-
ción digital, como un proceso que estructura la producción masiva de datos, 
imponiendo el tránsito necesario en dirección a ámbitos relacionados con la 
gestión de datos y de conocimiento, sistemas de gestión de documentos elec-
trónicos y preservación digital. Esto indica que cualquier proceso formativo 
en el campo de los archivos debe analizar el contexto, la realidad y las polí-
ticas públicas de cada país para que la instrucción archivística responda no 
solo al desarrollo científico del área, sino a las problemáticas propias de cada 
región, así como al perfil al que quiera enfocarse. 

En este texto se analiza la forma en que los planes de estudios actuales 
de los programas de archivística de Colombia responden a estas dinámicas, 
considerando como referente nacional el Modelo de Gestión Documental 
planteado por el Archivo General de la Nación de Colombia. De la compa-
ración con este modelo se deduce que hay articulaciones importantes para la 
formación archivística, sin embargo, se requiere avanzar hacia procesos de 
armonización curricular para contar con desarrollos educativos organizados 
partiendo de criterios comunes, tomando en cuenta las trayectorias formati-
vas que se trazan desde las instituciones de educación superior que cuentan 
con planes en Archivística. 

La formación de archivistas

El desarrollo de la archivística actual hace indispensable reflexionar sobre la 
formación que deben recibir sus profesionales, entendida en palabras de An-
der-Egg (1999) como la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades 
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y conductas asociadas al ámbito profesional, que permita la apropiación de 
saberes y fundamentos teóricos, así como el desarrollo de las competencias 
necesarias para garantizar la adecuada gestión de la información archivística 
de las organizaciones.

En este sentido, los procesos formativos han estado asociados a la evo-
lución de la archivística como disciplina, es decir, inicialmente a su propia 
historia, luego a la administración y la tecnología. Para Jaén (2008: 51) la for-
mación en Archivística tiene como misión principal “la instrucción formal 
de los futuros profesionales en el campo, centrada en los procesos técnicos 
archivísticos, gestión documental, administración, organización de archivos, 
teoría archivística y lo relacionado con los usuarios de archivos”.

En el caso de la enseñanza de la archivística latinoamericana, como lo 
explican Vallejo y Pirela (2021), podría verse desde la armonización, la ar-
chivística histórica y la archivística autónoma, que Tanodi (1975) explica 
como los vinculados a la formación bibliotecológica, los incluidos en los de-
partamentos de estudios históricos y los planes de estudio concentrados en 
las materias netamente archivísticas y en función de la labor archivística.

La primera institución que en Colombia ofreció un programa profesio-
nal en el área de Archivística, en palabras de Álvarez y Pulido (2015), fue la 
Universidad de La Salle; ofreció un plan de estudios que contenía asignatu-
ras relacionadas con: Culturas Religiosas, Técnicas Audiovisuales, Culturas 
Mundiales Contemporáneas, Raíces Griegas y Latinas, Bibliotecas en el Pro-
ceso Educativo Colombiano, Paleografía y Diplomática, Léxico Bibliográfico 
y Polígloto, Ética Profesional, Documentación, y Seminario de Evaluación. 
Este programa comenzó a funcionar en 1971.

Para Lee (1977), en este periodo la formación se enfocaba en: capacitar, 
actualizar y perfeccionar las habilidades de empleados de archivos adminis-
trativos privados; enviar personal del Archivo Nacional a prepararse en el 
exterior con la ayuda de becas de la OEA u otros organismos; y crear víncu-
los entre el Archivo Nacional y la Escuela de Bibliotecología y Archivística 
de la Universidad de La Salle.

Los primeros docentes de Archivística profundizaron sus estudios a 
partir del curso ofrecido desde el Centro Interamericano de Desarrollo de 
Archivos (CIDA), el cual funcionó adscrito a la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina. Revisando 
los espacios académicos que se incluían en este curso, se pueden identi-
ficar las áreas alrededor de las cuales se estructuró la formación en esos 
momentos histórico-sociales y académicos. De acuerdo con la información 
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4suministrada por Mejía1 (2019), tal plan consta de: teoría archivística, pro-
ducción y manejo de documentos, selección de documentos, ordenación y 
clasificación, descripción y catalogación, edificios y equipos, conservación 
y restauración, paleografía hispanoamericana, diplomática hispanoameri-
cana, centros de documentación, administración de documentos, microfil-
mación, selección documental, metodología de la investigación histórica, 
archivos latinoamericanos (planificación), microfilm y los sistemas de in-
formación, organización de archivos administrativos e históricos, organiza-
ción archivística alemana y europea. 

Estas asignaturas marcaron las áreas esenciales de la formación del des-
empeño profesional, a partir de ello se plantearon procesos de evolución, 
producto de las profundas transformaciones provocadas por las tecnologías 
de información y comunicación, así como sus impactos en los archivos y la 
gestión documental, definida ya como un ámbito central del cuerpo de co-
nocimiento de esta área del saber. Posteriormente, en Colombia, se fueron 
creando y consolidando otras apuestas formativas para el nivel de postgra-
do, por ejemplo, el caso de la Especialización en Archivística de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Especialización en Sistemas de Información y Ge-
rencia de Documental, la Maestría en Gestión Documental y Administra-
ción de Archivos y, más reciente, la Maestría en Gestión de la Información 
Documental, en la Universidad de La Salle.

Actualmente, Colombia cuenta con tres programas académicos en los cua-
les el componente Archivístico tiene una presencia marcada desde sus planes 
de estudios: el Programa de Archivística e Inteligencia de Negocios de la Uni-
versidad de La Salle, el Programa de Archivística de la Escuela Interamerica-
na de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y el Proyecto Curricular 
de Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distri-
tal “Francisco José de Caldas”. Los Programas de Ciencia de la Información, 
Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana, el de 
Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivísti-
ca de la Universidad del Quindío, Historia y Archivística, de la Universidad 
Industrial de Santander y el de Ciencia de la Información y Bibliotecología 
de la Fundación Universitaria INPAHU contemplan dentro de sus planes de 
estudios asignaturas de contenido archivístico, pero en un menor grado, en 
relación con los tres programas seleccionados para realizar este estudio. 

Cabe mencionar que, con la expedición en el país de la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Archivística 1409 de 2010, se obligó a todos los progra-
mas académicos a incluir la denominación disciplinar de Archivística en los 
 

 1  Myriam Mejía, entrevistada por Johann Pirela, mayo 9 de 2019.



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol
. 3

6,
 n

úm
. 9

2,
 ju

lio
/s

ep
tie

m
br

e,
 2

02
2,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 2
44

8-
83

21
, p

p.
 5

9-
83

64

títulos otorgados, lo que contribuyó con la revisión y reestructuración de 
planes de estudio, para evidenciar que se desarrollan las competencias y ha-
bilidades requeridas para el desempeño de esta profesión; la cual se ha visto 
influenciada por los vertiginosos avances de la ciencia, la tecnología y la am-
pliación del espectro disciplinar y práctico de la Archivística en diálogo con 
otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales.

Modelo de Gestión Documental y Administración 
de Archivos del Archivo General de la Nación 

El Modelo del Archivo General de la Nación de Colombia (2020) es un esque-
ma o marco de referencia para la implementación de la política de Gestión Do-
cumental y Administración de Archivos de las entidades públicas y privadas 
que cumplen funciones públicas. El propósito del modelo es brindar una vi-
sión integral acerca del panorama archivístico que se debe abordar en el marco 
de la gestión institucional, con un enfoque articulador que facilita el desarro-
llo de la función archivística, estructurado en componentes, como categoría 
temática que forma parte de la totalidad de los aspectos relacionados con la 
gestión documental y administración de archivo: estratégico, administración 
de archivos, documental, tecnológico y cultural (AGN, 2020: 5), que redunda-
rá en los procesos formativos de los programas archivísticos colombianos.

El Modelo desarrolla los componentes en que deben enfocarse las insti-
tuciones en cumplimiento de las funciones archivísticas y de relevancia para 
el ejercicio profesional. Cabe destacar que el Archivo General de la Nación 
de Colombia publicó la primera versión de este modelo en el 2018 y en 2020 
la versión 2.0, a partir de lo cual se entiende que se trata de una política pú-
blica nacional para orientar la implementación de la función archivística. 

Esta propuesta se estructura en sus subcomponentes y aborda temas que 
forman parte de los contenidos temáticos de algunos espacios académicos, 
por ejemplo: interoperabilidad, transferencia, gestión y trámite. Se optó por 
organizar los espacios académicos en los que tenían mayor cercanía con el 
subcomponente establecido. Esto indica que los temas son abordados en los 
diferentes contenidos de los syllabus, aunque no cuenten con créditos especí-
ficos asignados, como se observa en la Tabla 2 (infra). 



FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN COLOMBIA: UNA MIRADA COMPARATIVA DESDE...

65

DO
I: 

ht
tp

:/
/d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

22
20

1/
iib

i.2
44

88
32

1x
e.

20
22

.9
2.

58
51

4

Figura 1. Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de Colombia 
Fuente: elaboración propia a partir del AGN (2020).

Metodología

Este estudio tiene como objetivo analizar la formación actual de carácter 
profesional de los archivistas colombianos por medio de un enfoque cuali-
tativo. Otero (2018) explica las cualidades del proceso de estructuración de 
sus planes de estudio, considerando una perspectiva analítica y comparativa, 
destacando la necesidad de realizar procesos de comparación sobre la base 
de referentes particulares. En este sentido, Lopera Echavarría et al. (2010) 
señalan que el análisis se desarrolla a partir de la descomposición de un todo 
en sus elementos constitutivos para proceder a su comprensión y rearticula-
ción. Siendo así, la investigación sigue la ruta del método analítico y compa-
rativo, el cual brinda la oportunidad de estudiar dos o más objetos de mane-
ra simultánea, en este caso: las escuelas y/o programas de archivística, con la 
finalidad de determinar similitudes y diferencias, inferir y verificar hipótesis 
de la formación archivística y establecer descripciones y explicaciones que 
enriquezcan el conocimiento sobre la enseñanza de esta disciplina (Gómez 
Díaz De León, C. y E. A. De León De La Garza, 2014).
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El ejercicio de comparación se realizó con base en los perfiles por compe-
tencias expresados desde las escuelas y programas de Archivística de Colom-
bia. Igualmente, se compararon las estructuras algorítmicas (distribución de 
créditos, horas y concentraciones temáticas) de los planes de estudios corres-
pondientes a estas escuelas y programas. Para el desarrollo de este análisis 
comparativo, se recurrió al Modelo de Gestión Documental y Administra-
ción de Archivos, propuesto por el Archivo General de la Nación de Colom-
bia, el cual se asume como política pública para desarrollar la gestión docu-
mental en el país. De modo que, tanto la comparación de perfiles como de la 
estructura algorítmica del currículo, permiten advertir la relación entre los 
perfiles y también los grados de articulación de los planes de estudio con di-
cho modelo. 

Cabe destacar que los planes de estudio analizados correspondieron con 
aquellos que ofrecen formación de manera particular en el área de Archivís-
tica en Colombia. De este modo, se consideraron los siguientes: 

1)  Programa de Archivística y Gestión de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas (UD), en la ciudad de Bogotá, que cuenta con 
160 créditos. Creado en 2018.

2)  Programa de Archivística de la Universidad de Antioquia (UDEA), 
en la ciudad de Medellín, con 145 créditos. Creado en 2012.

3) Programa de Archivística e Inteligencia de Negocios de la Universidad 
de La Salle (ULS). Programa virtual creado en 2021, con 140 créditos.                          

Para realizar la comparación, se desarrollaron matrices en las que se registra-
ron datos e información básica sobre los perfiles por competencias. También 
se incluyeron matrices analíticas y comparativas que muestran la distribución 
en horas y créditos de los programas, considerando las áreas de conocimien-
to articuladas con los diferentes espacios académicos, teniendo presente con-
tenidos temáticos. Una vez realizado este proceso, se determinó la relación 
entre los perfiles profesionales definidos por competencias. En cuanto al 
análisis de la estructura algorítmica del currículo, se constataron los grados 
de combinación del Modelo de Gestión Documental y Administración de 
Archivos (MGDA), sobre la base del peso de las áreas, asignaturas y conteni-
dos, expresados en el total de créditos definido, estableciendo los porcenta-
jes. En este análisis no se toman en cuenta los demás contenidos propios de la 
formación integral de los archivistas, puesto que no hacen parte del MGDA.
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4Resultados

Los resultados que se presentan a continuación se construyen a partir del 
proceso de comparación de los perfiles expresados en las escuelas y progra-
mas de Archivística que se ofrecen actualmente en Colombia, así como se 
muestra el análisis comparativo, detallando los modos mediante los cuales 
tales programas responden al MGDA, sobre la base de identificar las concen-
traciones en créditos, horas y contenidos temáticos de las asignaturas. 

Luego de la revisión y comparación de los perfiles que las escuelas y pro-
gramas han definido, se constata la inclusión de elementos sustantivos que 
definen la formación archivística en el país, estructurada a partir de la con-
sideración de aspectos relacionados con la gestión documental, administra-
ción de archivos, patrimonio documental y tecnologías aplicadas a la gestión 
de la información documental. Cabe destacar las apuestas de innovación cu-
rricular y disciplinar que se adelantan en las instituciones de educación supe-
rior incluidas en el estudio. 

En este aspecto, la Universidad de La Salle, con cincuenta años de trayec-
toria en la formación de archivistas colombianos, propone articulaciones con 
campos conexos de sustancial importancia como la Inteligencia de Negocios 
y las Analíticas de Datos. La Universidad de Antioquia contempla un enfo-
que que privilegia temas de gestión documental y administración de archivos 
en articulación con las memorias colectivas, la gestión del conocimiento y 
las tecnologías de información y comunicación. Por su parte, la Universidad 
Distrital “Francisco José de Caldas”, desde su perfil, apuesta por la interrela-
ción entre los procesos archivísticos y de gestión de la información digital, en 
diálogo con la posibilidad de construir escenarios de formación ciudadana 
mediante el reconocimiento de las memorias no solo corporativas y técnicas, 
sino también colectivas, que emergen de las comunidades, valorando su di-
versidad y riqueza. 

Los perfiles que se han formulado en el país muestran un claro reflejo de 
la experiencia formativa e impronta de cada institución, desde cuya base se 
ha entendido la naturaleza, el alcance y los énfasis que le otorgan identidad 
a cada propuesta formativa. Existen elementos de los perfiles que son comu-
nes y muestran relación, lo cual en términos curriculares crea las condicio-
nes para el desarrollo de acciones de cooperación académica e investigativa; 
que fortalecen la mirada de la formación profesional desde una perspectiva 
nacional, en términos de las necesidades de contar con profesionales en el 
campo de la Archivística, para garantizar el acceso a la información, la con-
servación del patrimonio documental, así como la transparencia y eficiencia 
organizacional como base de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de 
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los sistemas democráticos. La Tabla 1 muestra la descripción de los perfiles 
por competencias de los profesionales en Archivística en Colombia.

Universidad/Programa Perfiles por competencias

Universidad de La Salle/Programa
en Archivística e Inteligencia de Negocios

• Gestiona documentos e información en las
organizaciones, atendiendo la normatividad
y estándares, con base en principios de calidad
 oportunidad, innovación y sustentabilidad.
• Apoya el proceso de toma de decisiones
estratégicas a partir de la estructuración de datos, media-
do por tecnologías de información
y comunicación.
• Administra eficazmente archivos en las
organizaciones como base de la transparenci
 en el acceso a la información.
• Analiza masivamente los datos y les imprime
sentido para su aplicación y uso inteligente, prediciendo 
escenarios de acción en el contexto organizacional y social.
• Construye diálogos y prácticas articuladas entre la 
Archivística y la Inteligencia de Negocios para alinear 
estrategias organizacionales que apoyen la productividad y 
competitividad.

Universidad de Antioquia
 Escuela Interamericana
de Bibliotecología/Programa de Archivística

Competencias Ciudadanas 
• Promueve los intereses colectivos y del derecho a la in-
formación en los proyectos archivísticos.  
• Desarrolla un alto sentido de pertenencia con la institu-
ción para la que se desempeña, con un claro compromiso 
ético y de responsabilidad social. 
• Procede de forma transparente en sus procesos
y compromisos profesionales, de acuerdo con lo
estipulado y exigido en la Ley del Archivista. 

Competencias Profesionales 
• Conoce las técnicas e instrumentos de los
procesos archivísticos, de tal forma que garantiza su ade-
cuada utilización en las empresas o instituciones en donde 
los implementa. 
• Posee las más exigentes condiciones científicas, técnicas, 
humanas y sociales para encontrar de
manera eficiente y eficaz las mejores soluciones a los pro-
blemas a los que se enfrenta desde la Archivística.
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4

Universidad Distrital “Francisco José de
Caldas”/Programa de Archivística y Gestión
de la Información

• Lidera procesos archivísticos y de gestión de la infor-
mación digital con los más altos estándares de calidad 
prevalecientes en el mercado.  
• Dinamiza e interactúa con profesionales de su misma 
formación o con equipos de carácter
interdisciplinarios con criterio técnico y gra
 consideración ética con los saberes y
conocimientos de los demás 
Competencias Laborales 
• Realiza investigaciones que ayudan a
 mejoramiento de la disciplina y al desarrollo
de mejores prácticas en la profesión. 
• Desarrolla procesos eficientes y eficaces de
archivística con el más estricto sentido profesional
y acorde con la normativa vigente. 
• Por su formación técnica y de gestión, cuenta
con habilidades para desempeñarse no sólo como
empleado, sino como asesor, consultor
y empresario, generando alternativas de empleo
y de desarrollo laboral y profesional. 
• Tiene un claro sentido de pertenencia a las
instituciones, ya que las analiza y las comprende,
desde sus principios y propósitos misionales,
ubicándolas en territorios concretos y en espacios
culturales definidos.

Tabla 1. Perfiles por competencias de programas académicos en archivística 
Fuente: elaboración propia.

Adicional al estudio comparativo de los perfiles, se presenta en la Tabla 2 el 
análisis por componente del MGDA, propuesto por el Archivo General de la 
Nación. Esta exploración considera la estructura algorítmica del currículo, en 
términos de los créditos, horas y contenidos por espacios académicos, en los 
cuales se aprecia la articulación con cada uno de los componentes del MGDA.

COMPONENTE UD ULS SUBCOMPONENTE UD ULS UDEA

ESTRATÉGICO 19 % 16 % 19 %

Planeación de la 
Función Archivística

9 % 9 % 15 %

Planeación Estratégica 9 % 4 % 4%

Control, Evaluación
y Seguimiento

0 % 3 % 0 %

ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVOS

8 % 14 % 9 %

Administración 6 % 14 % 6 %

Recursos Físicos 2 % 0 % 3 %

Talento Humano 0 % 0 % 0 %

Gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional

0 % 0 % 0 %
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PROCESOS
DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL

14 % 8 % 11 %

Planeación Técnica 3 % 2 % 2 %

Producción 3 % 0 % 0 %

Gestión y Trámite 0 % 0 % 0 %

Organización 5 % 3 % 3 %

Transferencia 0 % 0 % 0 %

Disposición
de Documentos

0 % 0 % 0 %

Preservación
a Largo Plazo

2 % 0 % 1 %

Valoración 3 % 3 % 4 %

TECNOLÓGICO 14 % 24 % 17 %

Articulación
de la Gestión
de Documentos 
Electrónicos

8 % 15 % 10 %

Tecnologías
para la Gestión
de Documentos 
Electrónicos

4 % 7 % 6 %

Seguridad y Privacidad 2 % 2 % 0 %

Interoperabilidad 0 % 0 % 0 %

CULTURAL 18 % 6 % 19 %

Gestión
del Conocimiento

1 % 2 % 3 %

Patrimonio Documental 10 % 1 % 4 %

Participación
Ciudadana

6 % 2 % 12 %

Protección del Medio 
Ambiente

0 % 0 % 0 %

Tabla 2. MGDA-AGN y programas archivísticos colombianos 
Fuente: elaboración propia.

Componente Estratégico

El análisis del componente estratégico comprende actividades relacionadas 
con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la 
función archivística y gestión documental, mediante la implementación de 
un esquema gerencial y de operación a través de planes, programas y proyec-
tos que busca apalancar los objetivos estratégicos de la institución, además 
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4de articularse con otras políticas de eficiencia administrativa (AGN 2020: 17). 
Corresponden en créditos con cada plan de estudios de las Universidades 
así: Distrital (UD) 30, La Salle (ULS) 23 y Antioquia (UDEA) 28; el análisis 
de proporcionalidad a partir del total de créditos de cada programa (160, 140 
y 145, respectivamente) indica que la representatividad de esta área en térmi-
nos porcentuales es de 19 % (UD); 16 % (ULS) y 19 % (UDEA). Ahora bien, 
revisando cada subcomponente (AGN, 2020: 18) se tiene:

Gráfica 1. MGDA: Componente estratégico y Universidades 
Fuente: elaboración propia.

 • Planeación de la función archivística: comprende las actividades enca-
minadas al diseño, elaboración, aprobación y evaluación de los linea-
mientos de la gestión documental y administración de archivos: UD 15 
créditos (9 %); ULS 13 créditos (9 %); UDEA 22 créditos (15 %).

 • Planeación estratégica: la adopción e implementación de los lineamien-
tos de la función archivística, de acuerdo con el modelo integrado de 
gestión reflejado en las estrategias y planes de la institución: UD 15 cré-
ditos (9 %); ULS 6 créditos (4 %); UDEA 6 (4 %).

 • Control, Evaluación y Seguimiento: Contiene la definición puntual de 
los lineamientos e instrumentos que permitan realizar la evaluación, se-
guimiento y control de las acciones planeadas en la función archivística 
institucional: UD 0 créditos (0 %); ULS 4 créditos (3 %); UDEA 0 (0 %). 

Componente Administración de archivos

El componente Administración de archivos, integra el conjunto de estra-
tegias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los 
recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y de talento humano, 
necesarios para la realización de los procesos de la gestión documental y el 
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eficiente funcionamiento de los archivos, en el marco de la administración 
institucional como lo indica la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, 
en el Título IV (AGN, 2020: 34); en las universidades se divide así: Distrital 
(UD) 12 (8 %), La Salle (ULS) 19 (14 %), y Antioquia (UDEA) 13 (9 %). Por 
subcomponentes (AGN, 2020: 35):

Gráfica 2. MGDA: Componente Administración de archivos y Universidades 
Fuente: elaboración propia.

 • Administración: Centraliza la administración de los documentos des-
de su producción o recepción hasta su disposición final. UD 9 créditos 
(6 %); ULS 19 créditos (14 %); UDEA 9 créditos (6 %).

 • Recursos físicos: Gestiona los recursos materiales y garantiza la infraes-
tructura necesaria para el funcionamiento del archivo y desempeño de 
sus áreas, actividades y la prestación de los servicios (AGN, 2020: 35). 
UD 3 créditos (2 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 4 créditos (3 %).

 • Talento humano: se busca que el personal del área a cargo de la gestión 
documental cuente con las aptitudes y competencias para llevar a cabo 
las diferentes labores relacionadas con los procesos archivísticos y su 
administración; asimismo, se pretende brindar los medios y contenidos 
para lograr que los gestores documentales adquieran valores, conoci-
mientos, destrezas y habilidades para desempeñar tareas específicas en 
desarrollo de actividades propias de la función archivística en la enti-
dad. UD 0 créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 0 créditos (0 %).

 • Gestión en seguridad y salud ocupacional: la entidad integra los ries-
gos de seguridad en el entorno de trabajo y la salud ocupacional de-
rivados de la realización de actividades de los procesos de la gestión 
documental y la administración de archivos. UD 0 créditos (0 %); ULS 
0 créditos (0 %); UDEA 0 créditos (0 %).
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Componente Procesos de la gestión documental

Este componente abarca el diseño e implementación de dichos procesos a 
través de actividades relacionadas con la información y la documentación 
institucional a fin de que sea recuperable para uso de la administración en 
el servicio al ciudadano y fuente de la historia. Estos procesos son: planea-
ción (técnica), producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 
disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración (AGN, 
2020: 42). En las universidades se divide así: Distrital (UD) 23 (14 %), La 
Salle (ULS) 11 (8 %), y Antioquia (UDEA) 16 (11 %). Por subcomponentes 
(AGN, 2020: 43-44):

Gráfica 3. MGDA: Componente Gestión documental y Universidades 
Fuente: elaboración propia.

 • Planeación Técnica: pretende ejecutar las actividades de planeación 
técnica de los documentos durante su ciclo de vida, su creación, va-
loración y el control de versiones, mediante esquemas e instrumentos 
archivísticos normalizados. Control de versiones a través de esquemas 
e instrumentos archivísticos normalizados. UD 4 créditos (3 %); ULS 3 
créditos (2 %); UDEA 3 créditos (2 %).

 • Producción: busca establecer la elaboración o ingreso de los documen-
tos de archivo en cumplimiento de las funciones de la entidad. UD 4 
créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 0 créditos (0 %).

 • Gestión y Trámite: se orienta a la ejecución de las actividades de regis-
tro, distribución, trámite, acceso y consulta, seguimiento y control del 
documento hasta la resolución de los asuntos de manera oportuna. UD 
0 créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 0 créditos (0 %). Este 
proceso hace parte de los contenidos de algunos de los espacios acadé-
micos de todas las escuelas, más no con créditos independientes.

 • Organización: genera las actividades de clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de la entidad como a la fase archivo de 



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol
. 3

6,
 n

úm
. 9

2,
 ju

lio
/s

ep
tie

m
br

e,
 2

02
2,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 2
44

8-
83

21
, p

p.
 5

9-
83

74

gestión, central o histórico, así como la elaboración de los instrumen-
tos relativos al proceso. UD 8 créditos (5 %); ULS 4 créditos (3 %); 
UDEA 5 créditos (3 %).

 • Transferencia: consiste en realizar las actividades encaminadas a la re-
misión de los documentos del archivo de gestión al central y de éste 
al histórico, con base en lo dispuesto en las TRD y TVD que incluye 
el cronograma. UD 0 créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 0 
créditos (0 %). Al igual que la gestión y trámite, se estudia en algunos 
espacios académicos.

 • Disposición de Documentos: se basa en realizar la debida selección de 
los documentos, aplicando la técnica de muestreo y los criterios de va-
loración señalados en las TRD y TVD. Asimismo, los procedimientos 
que garanticen la destrucción segura y adecuada de los documentos fí-
sicos y electrónicos. UD 0 créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 
0 créditos (0 %). Semejante a la transferencia, no cuenta con créditos, 
pero está en los contenidos.

 • Preservación a Largo Plazo: pretende llevar a cabo actividades para ase-
gurar la conservación y preservación a largo plazo de los documentos, me-
diante programas y planes en el marco del Sistema Integrado de Conserva-
ción. UD 3 créditos (2 %); ULS 0 créditos (0 %); UDEA 2 créditos (1 %).

 • Valoración: procura que la entidad efectúe el proceso de valoración de 
forma permanente y continua, identificando los primarios y secunda-
rios de la documentación; aplicando los criterios establecidos en las ta-
blas de retención y valoración documental, con el fin de asentar su per-
manencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino 
final (eliminación o conservación temporal o definitiva). UD 4 créditos 
(3 %); ULS 4 créditos (3 %); UDEA 6 créditos (4 %).

Componente Tecnológico

Este comprende las actividades relacionadas con la incorporación de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones al desarrollo de la gestión 
documental y la administración de archivos, de manera que se permita la ar-
ticulación de los documentos electrónicos con los procesos y procedimientos 
administrativos (AGN, 2020: 62). En las universidades se divide así: Distrital 
(UD) 22 (14 %), La Salle (ULS) 34 (24 %), y Antioquia (UDEA) 24 (17 %). 
Por subcomponentes (AGN, 2020: 63):
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Gráfica 4. MGDA: Componente Tecnológico y Universidades 
Fuente: elaboración propia.

 • Articulación de la Gestión de Documentos Electrónicos: conjunto de 
actividades orientadas a la incorporación de los documentos electró-
nicos en los procesos de la entidad que permitan optimizar el uso de 
recursos y su automatización. UD 13 créditos (8 %); ULS 21 créditos 
(15 %); UDEA 15 créditos (10 %).

 • Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos: incorpora 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo 
de la gestión documental y la administración de archivos para lograr el 
cumplimiento de la función archivística de manera oportuna, eficien-
te, eficaz y efectiva en la entidad. UD 6 créditos (4 %); ULS 10 créditos 
(7 %); UDEA 9 créditos (6 %).

 • Seguridad y Privacidad: introduce las actividades dirigidas a imple-
mentar mecanismos de seguridad en los entornos digitales, de tal ma-
nera que se garantice la integridad, confidencialidad y disponibilidad 
de los documentos electrónicos de archivo de la entidad. UD 3 crédi-
tos (2 %); ULS 3 créditos (2 %); UDEA 0 créditos (0 %).

 • Interoperabilidad: incluye las actividades que pongan en marcha los 
mecanismos que posibiliten el intercambio de datos y documentos 
electrónicos entre sistemas de información. UD 0 créditos (0 %); ULS 
0 créditos (0 %); UDEA 0 créditos (0 %). No cuenta con créditos inde-
pendientes, pero hace parte de los contenidos de espacios académicos.

Componente Cultural 

El componente Cultural engloba los aspectos relacionados con la interio-
rización de una cultura archivística por el posicionamiento de la gestión 
documental, que aporta a la optimización de la eficiencia y desarrollo or-
ganizacional y cultural de la entidad y la comunidad de la cual forma parte, 
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mediante la gestión del conocimiento, gestión del cambio, la participación 
ciudadana, la protección del medio ambiente y la difusión. Todo ello en el 
marco del concepto de cultura como “conjunto de rasgos distintivos, espiri-
tuales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos 
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vi-
da, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”, acorde 
con la Ley 397 de 1997, art. 1, núm.1 (AGN, 2020: 88). En las universidades 
se divide así: Distrital (UD) 28 (18 %), La Salle (ULS) 8 (6 %) y Antioquia 
(UDEA) 27 (19 %). Por subcomponentes (AGN, 2020: 89):

Gráfica 5. MGDA: Componente cultural y Universidades 
Fuente: elaboración propia.

 • Gestión del Conocimiento: integra la identificación, capitalización, 
aprovechamiento de la información y documentación de la entidad en 
todos los ámbitos de su proceso evolutivo para generar valor y produc-
tividad, mediante estrategias de memoria, memoria oral y la sistemati-
zación de la información resultante, gestión de contenidos, innovación 
y patrimonio documental para su uso y el de la comunidad. UD 2 cré-
ditos (1 %); ULS 3 créditos (2 %); UDEA 4 créditos (3 %).

 • Patrimonio Documental: la entidad busca promover y lograr la apro-
piación y aprovechamiento del conocimiento de la documentación 
de carácter patrimonial. UD 16 créditos (10 %); ULS 2 créditos (1 %); 
UDEA 6 créditos (4 %).

 • Participación Ciudadana: concibe espacios de encuentro presencial y 
virtual desde el enfoque de derechos y deberes, la importancia de los 
documentos y los archivos como garantes de éstos, a fin de involucrar 
a las personas en los diferentes procesos de la gestión documental para 
colaborar en el mejoramiento de los archivos de la entidad, aportar a 
su desempeño, desarrollo e innovación. Asimismo, contribuye al for-
talecimiento de las competencias ciudadanas con enfoque de transpa-
rencia y participación en la construcción del tejido social y fuente de 
investigación en contextos institucionales, comunitarios y académicos. 
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4UD 10 créditos (6 %); ULS 3 créditos (2 %); UDEA 17 créditos (12 %).
 • Protección del Medio Ambiente: está constituido por actividades para la 

comprensión sobre la importancia de la protección del entorno y la natura-
leza, así como la construcción de la cultura ambiental en el campo de la ges-
tión documental en la entidad. UD 0 créditos (0 %); ULS 0 créditos (0 %); 
UDEA 0 créditos (0 %). No se encontró mención en los contenidos.

Es claro que los programas de archivística colombianos reflejan en sus planes 
de estudio todos los componentes del MGDA, las diferencias en el peso de 
cada uno de los componentes muestran la apuesta de valor agregado que ca-
da una de las universidades hace para diferenciar a sus profesionales.

Discusión

Tal como lo plantea Duranti (2007), han existido diversos modelos de forma-
ción archivística (histórico, filológico, gerencial y académico científico) que 
brindan conocimientos relacionados con los conceptos, funciones y méto-
dos, y que responden a los diferentes contextos, vinculados a la imagen que 
tiene o pretende transmitir de la identidad del archivista y el papel de los 
archivos en la sociedad, pero también en la manera como la sociedad pro-
duce y usa sus registros. Lo más significativo es que el archivista de hoy re-
quiere una formación holística con un cuerpo común de conocimientos que 
se adapte a las realidades regionales, pero especialmente que esta formación 
permita empoderar a los futuros profesionales y darles la confianza de tra-
bajar en todos los entornos, no porque saben todo lo que hay que saber, sino 
porque tienen los conocimientos fundamentales y las herramientas intelec-
tuales para aprender el dinamismo del saber y el quehacer archivístico y, si 
tal conocimiento no existe, estén en capacidad de producirlo.

También es cierto que, de acuerdo con la visión de Cook (1982) en sus 
“Directrices para el desarrollo de planes de estudio en la gestión de registros 
y la administración de archivos modernos”, si bien existe un cuerpo de cono-
cimientos común a esta área profesional, no es posible establecer un modelo 
único que sea útil en todas las circunstancias. La gestión de archivos y re-
gistros debe permanecer arraigada en las tradiciones y prácticas locales. Sin 
embargo, una característica común importante es que siempre deben estar 
orientadas al usuario y que su eficacia puede medirse por su servicio y por su 
adaptabilidad.

Es este sentido, pensar la formación de archivistas desde la perspectiva 
de la política pública de archivos puede ser una propuesta que responda a las 
inquietudes planteadas por Duranti y Cook en términos de las realidades del 
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país, sus problemáticas documentales, con una mirada interdisciplinaria que 
permita una formación más allá de los procesos de la gestión documental y la 
tecnología, para avanzar hacia una mirada estratégica de la función archivís-
tica y del impacto cultural y social de los archivos en la sociedad colombiana.

En Colombia existe interés por fortalecer los procesos formativos de los 
archivistas, esto ha permitido que hoy se cuente con una amplia oferta de 
carácter formal y no formal; a nivel técnico, tecnológico, profesional univer-
sitario y de maestrías. En algunos casos, deslindándose la bibliotecología de 
la archivística y acercándose a las áreas administrativas, de gestión y tecno-
lógica. Sin embargo, preocupa que este último se pueda estar desarrollando 
como un fin y no como herramienta para cumplir la función archivística.

Por otra parte, sobre la base de la distribución de los diferentes espacios 
académicos de los programas autónomos vigentes en la actualidad en el país, se 
puede observar en los tres programas de archivística seleccionados de Colom-
bia que todos los componentes se ven reflejados en sus planes de estudio. La 
Universidad Distrital tiene un porcentaje notable en los procesos de la gestión 
documental (14 %); la Universidad de La Salle en el conocimiento comple-
mentario, con un 32 % y tecnológico con 24 %; y la Universidad de Antioquia 
en el estratégico, con 19 % y cultural 19 %, con lo cual se evidencia una corre-
lación entre este aspecto sustantivo del modelo y la formación profesional. 

Resulta conveniente hacer una revisión del componente de conocimiento 
básico de archivos en los planes de estudio que explican de manera clara el 
modo como se ha reforzado la formación, que corresponden en general a un 
promedio de 71 % para el caso del MGDA, como se observa en la Gráfica 6.
  

Gráfica 6. Comparativo: Referentes por Universidad 
Fuente: elaboración propia.



FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN COLOMBIA: UNA MIRADA COMPARATIVA DESDE...

79

DO
I: 

ht
tp

:/
/d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

22
20

1/
iib

i.2
44

88
32

1x
e.

20
22

.9
2.

58
51

4Siendo así, la formación complementaria refleja énfasis en el campo de las 
tecnologías de la información, en el desarrollo de habilidades investigativas y 
en diversas profesiones aliadas que muestran la interdisciplinariedad, como 
debe entenderse el trabajo con información archivística. Resulta importante 
considerar los contenidos en Ciencias de la Información y Bibliotecología en 
el marco de la discusión teórica sobre el lugar de la archivística en los planes 
de estudio: la Universidad de Antioquia tiene un espacio académico en esta 
área, la Universidad de la Salle ninguno y la Universidad Distrital las incluye 
como electivas.

Si bien se ha dado un avance trascendente en los planes de estudios que 
han venido adaptándose a la evolución de la disciplina, la ciencia y la tecnolo-
gía, sí es cierto que las diferencias formativas son altas, de manera particular 
cuando se analizan los programas que se han especializado en el campo ar-
chivístico y aquellos que han otorgado algunos espacios académicos al tema, 
pero reciben la misma titulación. Por ejemplo, el libro blanco de información 
y documentación español recomendaba el 8 % en el caso de la gestión técni-
ca de documentos de archivo. Vallejo (2016) en su estudio de 2012 encontró 
que la Universidad del Quindío, la Universidad de La Salle y el INPAHU le 
daban un peso de entre 12 y 13 %, con 21 créditos; y la Universidad Javeria-
na le otorgaba 4 %, con 6 créditos.

Estas diferencias llevan a pensar que es necesario establecer unos míni-
mos comunes entre todas las escuelas de Archivística asociadas al modelo 
planteado por el Archivo General de la Nación. En este sentido, si se observa 
el promedio derivado de las escuelas estudiadas, el mayor peso recae en los 
componentes estratégico y tecnológico, sin embargo, en un análisis detallado 
se considera de gran importancia que el componente científico de la discipli-
na tenga una mayor preponderancia para lograr que los futuros profesionales 
cuenten con las herramientas teóricas necesarias para afrontar los desafíos 
que la función archivística impone. Esta propuesta planteada en la Tabla 3 
pretende ser un indicativo que sirva de referente para configurar los planes 
de estudio de modo que se desarrolle una propuesta balanceada. Por supues-
to, cada entidad podrá combinar estos componentes para dar su impronta y 
valor agregado a sus procesos formativos, pero ningún profesional de archi-
vística obtendría una formación completa sin una visión estratégica, admi-
nistrativa, tecnológica, cultural y disciplinar.

COMPONENTE Promedio Mínimo

Estratégico 18 % entre 15-20 %

Administración de Archivos 10 % entre 8-12 %
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Procesos de la Gestión Documental 11 % entre 15-20 %

Tecnológico 18 % entre 12-16 %

Cultural 14 % entre 10-15 %

Tabla 3. Contenidos mínimos de una propuesta de formación archivística 
Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, no hay que olvidar la ingente necesidad de la educación huma-
nística, ética, investigativa y de una segunda lengua para lograr la formación 
integral de los archivistas en el siglo XXI.

Conclusiones

A partir de los referentes teóricos y metodológicos elaborados para esta in-
vestigación, se pudo evidenciar que la formación Archivística en Colombia 
cuenta con horizontes de sentido, cuya base posibilita el avance hacia proce-
sos de armonización curricular y cooperación académica, debido a que desde 
los perfiles profesionales expresados en las escuelas y programas se exhiben 
elementos coincidentes. Ello se corrobora al comparar e identificar similitu-
des en los elementos sustantivos, tales como: gestión documental y adminis-
tración de archivos, patrimonio documental, investigación y tecnologías de 
información y comunicación, éstos dos últimos aparecen transversalmente 
en la definición de los perfiles. En Colombia se comienzan a notar también 
importantes tránsitos interdisciplinares hacia campos conexos como el de la 
Inteligencia de Negocios, énfasis en aspectos sociales y de formación ciuda-
dana a partir del acceso a la información y los temas relacionados con la me-
moria histórica y colectiva. 

El análisis comparativo realizado a la estructura algorítmica del currículo 
para la formación archivística en el país se sustentó en el referente de política 
pública nacional, denominado como Modelo de Gestión Documental y Ad-
ministración de Archivos (MGDA), propuesto por el Archivo General de la 
Nación. Dicho modelo sirve para orientar los procesos de implementación 
de la gestión documental y administración de archivos desde una perspec-
tiva integral y sistémica que no solo reconoce el carácter instrumental de la 
función archivística, sino que la ubica en una mirada estratégica articulada, 
además, con elementos de orden cultural y tecnológico al servicio del acceso 
a la información y a la transparencia como factores de desarrollo.

En tal sentido, el MGDA se asume como un elemento fundamental para 
la eficiencia de las organizaciones públicas y privadas con funciones públi-
cas en Colombia. Por ello, se tomó como base para el ejercicio analítico y 
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4comparativo, a modo de establecer los niveles de articulación de los progra-
mas académicos de pregrado existentes en el país a las expectativas plantea-
das desde el Modelo, el cual expresa también una escala de madurez que 
permite demostrar los grados de avance y desarrollo de las organizaciones 
frente a la gestión documental. 

El análisis y la comparación de los planes de estudio a la luz de este Mo-
delo comprobó cómo los programas universitarios muestran grados de arti-
culación diferentes con el MGDA, al tiempo que se va tejiendo el proceso de 
aprendizaje que confluye a un perfil profesional, personal y laboral, ofrecido 
a la sociedad colombiana para garantizar la conformación de su patrimonio 
documental, mediante la implementación de procesos de gestión documen-
tal y administración de archivos, considerando la gestión del conocimiento, 
el talento humano, interoperabilidad de los sistemas de gestión de documen-
tos electrónicos, seguridad y privacidad de la información documental, entre 
otros elementos. 

Así, el esfuerzo de los programas que han tratado de dar una formación 
autónoma e independiente a la Archivística muestra en el análisis que el país 
cuenta realmente con un equipo de profesionales con las capacidades técni-
cas, tecnológicas y sociales para gestionar la información archivística que se 
produce en entidades de orden nacional, departamental y municipal. Es cla-
ro que pueden fortalecerse algunas áreas, sin embargo, los rasgos distintivos 
que le ha impregnado cada programa han contribuido a garantizar al país un 
conjunto de profesionales con las competencias y habilidades necesarias ante 
los desafíos que impone hoy la sociedad.

Finalmente, ante la diversidad de proporcionalidad de formación archi-
vística de las escuelas con formación autónoma y las que han optado por la 
armonización con la bibliotecología o la archivística histórica, se realizó una 
propuesta de unos mínimos comunes para lograr el perfil del archivista que 
Colombia requiere.
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