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Documentos sonoros y audiovisuales  
en Memoria del Mundo

Catherine bLoCh

El 25 de agosto de 1992 las bombas incendiarias de las mili-
cias serbias destruyeron miles de manuscritos e incunables 
de la Biblioteca Nacional de Sarajevo.1 No era la primera 

vez que ocurría en el mundo una tragedia que llevara a la des-
trucción de documentos históricos, pero sí tuvo tal impacto que 
la Unesco decidió que era hora de cuidar a nivel mundial “la me-
moria compartida” de los pueblos de todo el mundo consignada 
en documentos, archivos y bibliotecas. Nació así el Programa Me-
moria del Mundo (Memory of the World Programme-mow) como 
una iniciativa internacional coordinada por la Unesco, con el fin 
de procurar la preservación y el acceso al patrimonio histórico 
documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo y 

1  El ataque destruyó centenares de miles de libros y numerosos incunables. 
El ultranacionalista serbio profesor Nikola Koljevic se dice fue el ideólogo 
del ataque del ataque y ordenó el lanzamiento de proyectiles de fósforo el 
24 de agosto de 1992 sobre la Biblioteca de Sarajevo. Koljevic se suicidó en 
1997, en Belgrado, capital de Serbia. La biblioteca fue reconstruida y rei-
naugurada en 2014. https://reddebibliotecas.org.co/diario/el-profesor-que-
incendio-biblioteca-sarajevo-dia-internacional-biblioteca, y https://elpais.
com/diario/1992/08/27/internacional/714866419_850215.html. 
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para concientizar a los Estados miembros de la importancia de su 
conservación.

El objetivo del Programa es proteger y dar a conocer el patri-
monio documental de la humanidad. Este patrimonio siempre está 
en peligro, no sólo debido a las guerras, sino a la fragilidad misma 
de los documentos y en especial de sus soportes. En el caso de los 
archivos cinematográficos y audiovisuales, las películas, los archi-
vos de audio y vídeo, discos y disquetes, todos ellos sufren no só-
lo de la humedad, el calor y la destrucción causada por múltiples 
variedades de microorganismos, sino también por la obsolescen-
cia técnica y tecnológica de sus soportes que impiden su consulta.

Como bien comentó Juan Antonio Aunión en El País,2 los ar-
chivos y documentos son los hermanos pobres de las tres gran-
des iniciativas de la Unesco de protección del patrimonio cultural. 
Frente al apoyo económico y de difusión que reciben Patrimonio 
Mundial (que celebra y protege los sitios de gran valor artístico, 
histórico y natural) y Patrimonio Cultural Inmaterial (que hace lo 
mismo con prácticas, expresiones, conocimientos y habilidades)  
–ambas son Convenciones Internacionales–, el Programa Memoria 
del Mundo es actualmente una Recomendación de la Unesco que 
sólo pide a los Estados miembros que envíen informes periódicos 
sobre la situación del patrimonio documental en su país.

De acuerdo con los principios que animan al Programa Memo-
ria del Mundo,3 el patrimonio documental mundial pertenece a to-
dos, debe ser preservado y protegido sin dejar de tomar en cuenta 
costumbres y prácticas culturales, y debe ser accesible de manera 
permanente.4

A partir del surgimiento, a mediados del siglo xix, de materia-
les audiovisuales como las primeras grabaciones sonoras y fílmi-
cas, la historia de la humanidad ha podido ser vista y oída, y no 
sólo leída en valiosos documentos. Los registros audiovisuales,  

2  J. A. Aunión. “La memoria de la Humanidad”. El País Semanal. 5-12-2015.
3  Ray Edmondson. Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio Docu- 

mental… 
4  Un documento que no se puede ver y consultar es como si no existiera.
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películas, videos, archivos digitales y sonoros transmiten la me-
moria colectiva de la humanidad al mismo tiempo que le servirán 
a generaciones futuras para entender hechos históricos. Sin em-
bargo, a pesar de su gran importancia y reciente creación, en el 
mundo entero ya se han perdido colecciones enteras de materiales 
audiovisuales tanto por mano del hombre como de la naturaleza.

Preocupada la Unesco por su fragilidad y deterioro, expre-
só que cada Estado debía tomar medidas complementarias en-
caminadas a garantizar la salvaguardia y la conservación de este 
patrimonio para lo cual, el 27 de octubre de 1980 durante la Con-
ferencia General de la Unesco reunida en Belgrado, se emitió la 
Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de la 
Imágenes en Movimiento,5 en donde se encuentran incluidas las 
producciones cinematográficas, televisivas y videográficas. Se tra-
ta de un documento regulador de las nuevas formas de expresión 
de la sociedad actual, reflejo de la cultura contemporánea, que re-
gistran los acontecimientos y constituyen testimonios importantes 
y a veces únicos de la historia, el modo de vida y la cultura de los 
pueblos. En 2005 la Unesco designó el 27 de octubre como el Día 
Mundial del Patrimonio Audiovisual. Unos de sus objetivos son 
concientizar a las personas sobre la necesidad de llevar a cabo ac-
ciones urgentes para la salvaguarda de dicho patrimonio y para 
que se reconozca la importancia de los documentos audiovisuales 
en el mundo actual.

Ray Edmondson definió que los medios audiovisuales6 son tan-
to las grabaciones visuales (con o sin banda sonora) sin distinción 
de soporte físico, ni de procedimiento de grabación, películas, 
cintas de vistas fijas, microfilmes, diapositivas, cintas magnéticas, 
cinescopios, videogramas (videocintas, videodiscos), discos de lec-
tura óptica a láser, destinadas a la recepción pública mediante la 
televisión o la proyección en pantalla o por cualquier otro medio. 

5  Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de la Imágenes en 
Movimiento. Unesco, 27-10-1980. Durante la 21 Conferencia General de la 
Unesco.

6  Ray Edmondson, “Una Filosofía de los archivos audiovisuales”.
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Además, su grabación, transmisión, percepción y comprensión re-
quieren habitualmente un dispositivo tecnológico.

En abril de 2015, la Unesco adoptó la Recomendación acerca 
de la Preservación de, y Acceso a, el Patrimonio Documental in-
cluido en Formato Digital,7 documento que actualmente norma 
los trabajos de los comités regionales y nacionales de Memoria del 
Mundo. Al ser una Recomendación y ya no sólo un Programa, a 
partir de esa fecha los Estados miembros de la Unesco tienen la 
obligación de informar periódicamente sobre su aplicación.

EL REGISTRO DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES EN LOS TRES 
NIVELES DE MEMORIA DEL MUNDO, MUNDIAL, REGIONAL  
Y NACIONAL

El Registro de Memoria del Mundo comenzó en 1997 y actualmen-
te se da a conocer mediante convocatorias a nivel mundial, regio-
nal o nacional. Es una lista de patrimonio documental que cumple 
con criterios de selección bien definidos de autenticidad, rareza, 
integridad y transcendencia, y debe ser representativo de un tiem-
po, un lugar, unas personas.

El primer registro audiovisual fueron los Archivos Sonoros de 
Música Tradicional de China. Entre la gran variedad de registros 

7  La guía de implementación de dicho documento fue redactada por Ray 
Edmondson.
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de documentos audiovisuales están8 el filme Metrópolis (1927) de 
Fritz Lang de Alemania; el Negativo de la versión restaurada y 
reconstruida en 2001. De Australia, The Story of the Kelly Gang 
(Charles Tait 1906), el primer largometraje de ficción producido en 
el mundo; de Francia-Reino Unido el Llamamiento del 18 de junio 
de 1940, que incluye el texto manuscrito del discurso del general 
De Gaulle, la grabación de su difusión por radio el 18 de junio y 
el cartel; De Cuba El negativo original del Noticiero icaic Latino-
americano; De Africa del Sur, Liberation Struggle Living Archive 
Collection; y de Austria, Las colecciones históricas (1899-1950) de 
la Vienna Phonogrammarchiv.

En la actualidad México tiene sólo un archivo audiovisual registra-
do a nivel mundial: el Negativo original de la película Los Olvidados  
de Luis Buñuel, propiedad de la empresa Televisa, depositado pa-
ra su custodia en la Filmoteca de la unam, registrado en 2003.  
Están también registrados otros dos archivos documentales (am-
bos privados) que contienen materiales audiovisuales: los Archi-
vos de negativos, publicaciones y documentos de Manuel Álvarez 
Bravo (registrada en 2017) que contiene además de su colección  

8  Así como también están registrados: De Francia, Lumière Films, 2005. 
De Polonia, 1999, Las obras maestras de Fryderyk Chopin, De Armenia, 
Música de Aram Khachaturian: Colección de notas manuscritas y música 
cinematográfica del compositor. De los Países Bajos, Colección Desmet. 
Producciones en EE. UU. y de Europa, modo de funcionamiento del negocio 
cinematográfico en sus comienzos 1907-1918 (películas, pósteres, publi-
cidad, fotogramas, documentos comerciales. De la República de Corea, 
Archivos de “Saemaul Undong” (Moviimiento Nueva Comunidad), que in-
cluyen discursos presidenciales, docs. de gobierno, de pueblos, fotos, vi-
deoclips, 1970-1979. Tambien están registrados como parte de la memoria 
mundial los Archivos fotográficos y cinematográficos del OOPS sobre los 
refugiados palestinos 1950-1967, la guerra civil en Libano, los años 1980 
y la inestabilidad en 2000… De Estados Unidos- John Marshall Jul’hoan 
Bushman Film and Video Collection 1950-2000. Guardada en el Smithso-
nian Institution’s Human Studies Archives. Gran estudio antropológico so-
bre los habitantes del desierto de Kalahari en Namibia y de Canadá dos 
registros, Marshall McLuhan: The Archives of the future, 2017 y Neighbours, 
animated, directed and produced by Norman McLaren in 1952, 2009.
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fotográfica, algunos registros cinematográficos realizados por el 
autor mismo; y la Colección del Centro de Documentación e In-
vestigación de la Comunidad Ashkenazi de México, Siglos xvi-xx 
(registrada en 2003) que pertenece al Centro de Documentación 
de la Comunidad Judía de México y que contiene entrevistas gra-
badas y películas caseras donadas por diversas familias. Y por úl-
timo la propuesta conjunta de México, Bolivia, Colombia y Perú, 
Música Americana Colonial: Una muestra de su riqueza docu-
mental, que contiene el Cancionero musical de Gaspar Fernán-
dez, libro de partituras bajo la custodia del Archivo Histórico de 
la Arquidiócesis de Oaxaca (registro hecho en 2007).

A nivel regional, América Latina y el Caribe (mow-LaC), México 
cuenta actualmente con cinco registros audiovisuales, siendo dos 
de ellos los arriba mencionados: El negativo original de Los olvi-
dados de Luis Buñuel y la Colección del Centro de Documenta-
ción e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México. Siglos 
xvi-xx, así como también están: la serie 50 Encuentros de músi-
ca y danza indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas-CDI (registro 2012), las Partituras ma-
nuscritas del músico Julián Carrillo, 1905-1910, depositadas en el 
Conservatorio Nacional de Música (registro 2015) y las Colecciones 
cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana. 1898- 
1932, de la Filmoteca de la unam (registro 2017).

A nivel nacional se ha otorgado el registro a dieciocho archivos 
de material audiovisual,9 La mayoría contienen exclusivamente 
documentos audiovisuales, aunque algunos incluyen otro tipo de  
documentos como fotografías y escritos. En este texto se divi-
dieron los registros por tipo de documento audiovisual para po-
der así visualizar mejor la variedad de registros de Memoria del  

9  Cuatro de ellos se encuentran custodiados actualmente en la Fonoteca Na-
cional, aunque provienen de otras instituciones: “De puntitas” (Radio Edu-
cación); “Foro de la mujer” (Radio unam); Grabaciones originales de la 
música compuesta específicamente para el cine mexicano entre 1958 y 1975 
(Estudios Churubusco Azteca S. A. 2017); y 50 Encuentros de Música y dan-
za indígenas (Cdi, hoy día inpi).
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Mundo de México. así como también constatar la ausencia de 
otros. La película mexicana de ficción Los olvidados (Luis Buñuel, 
1950) mencionada, no está incluida pues no fue presentada para 
su registro a nivel nacional.

1. Registros cinematográficos de no ficción:
 • Archivo Salvador Toscano, de la Fundación Carmen 

Toscano (2005). Archivo privado que perteneció a los 
herederos de Salvador Toscano y que actualmente se 
encuentra integrado al proyecto de las colecciones ci-
nematográficas testimoniales de la Revolución Mexica-
na de la Filmoteca de la unam. Al momento de ser 
presentado a Memoria del Mundo para obtener su re-
gistro nacional, se encontraba en cierto peligro al no 
encontrarse en una bóveda climatizada, y tampoco es-
tar toda catalogada ni digitalizada. Sin embargo, por su 
importancia se le dio el registro con el objetivo de ayu-
dar a su preservación. Pocos años después afortunada-
mente pasó a manos de la Filmoteca de la unam.

 • Colecciones cinematográficas testimoniales de la Re-
volución Mexicana 1898- 1932, de la Filmoteca de la 
unam (2015). A lo largo de muchos años la Filmoteca 
de la unam ha ido coleccionando y recibiendo mate-
riales sobre los primeros cuarenta años de la historia 
de México, principalmente sobre la Revolución Mexi-
cana. Una selección que cubre de 1898 a 1932 fue pro-
puesta para su registro el cual obtuvo a nivel nacional 
y regional.

2. Grabaciones en video:
 • 50 Encuentros de Música y Danza Indígena, de la Co-

misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas – Cdi (2012). Esta colección creada entre 1977 
y 1992 contiene los registros sonoros, audiovisuales y 
fotográficos de 45 pueblos indígenas de México, in-
tegrados por 117 danzas y más de 1 200 expresiones 
musicales ejecutadas por 14 297 artistas indígenas. El 
registro contiene 404 cintas de carrete abierto y 13 186 
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fotografías de los 50 Encuentros de Música y Danza In-
dígena, que se realizaron bajo la dirección del Institu-
to Nacional Indigenista. Son 280 horas de grabaciones 
instrumentales y diez videos que registran el Encuen-
tro de Música y Danza Indígena, originalmente en for-
mato ¾ de pulgada U-matic SP, transferidos a dvd para 
su consulta.

3. Registros sonoros de música tradicional mexicana:10

 • Colección Thomas Standford. Medio siglo de grabacio-
nes de música tradicional mexicana, de la Fonoteca 
Nacional. Conaculta (2010).

 • Documentos sonoros Raúl Hellmer. Grabaciones histó-
ricas de la música tradicional mexicana, de la Fonote-
ca Nacional y el Cenidim (2014).

 • Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tla-
cotalpan, Veracruz. Colección de Documentos Sonoros 

10  “Sonido: el documento sonoro etnográfico, por su completud, se erige co-
mo uno de los legados de información idóneos para las sociedades del fu-
turo. […] El haber logrado atraparlo, registrarlo, grabarlo, documentarlo, ha 
sido una acción casi demiúrgica, mediante la cual mantenemos el deseo de 
inmortalizar la palabra y los sonidos concertados a los que llamamos músi-
ca; así, la grabación del sonido en su contexto se torna en una metáfora de 
la memoria eterna, en una cápsula viva que en tiempos lejanos podrá dar 
cuenta de lo que fuimos o seguiremos siendo […]. La memoria sonora debe 
ser selectiva, incluyente y contextual. Benjamín Muratalla,” El documento 
sonoro etnográfico p. 215-217.
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del Acervo de Radio Educación,11 de Radio Educación 
(2014).

 • Documentos sonoros de Henrietta Yurchenco: grabacio-
nes históricas de música de pueblos indígenas de Mé-
xico y Guatemala, de la Fonoteca Nacional, Conaculta, 
Cenidim-inbaL, unam, puiC (2015).

 • Documentos sonoros de Baruj “Beno” Lieberman, Enri-
que Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas, de la Fo-
noteca Nacional (2016).

 • Las colecciones Standford, Hellmer y Yurchenko repre-
sentan una parte importante de la memoria sonora de 
la música tradicional mexicana, grabada en diversas 
épocas por tres musicólogos de origen extranjero que 
enamorados de México grabaron cientos de horas en 
el campo mexicano. Los documentos sonoros de Ba-
ruj “Beno” Lieberman, Enrique Ramírez de Arellano y 
Eduardo Llerenas corresponden a 245 grabaciones que 
constan de más de mil piezas de música tradicional 
de todo el país, realizadas por los investigadores entre 
1971 y 1983.

El primer Encuentro Nacional de Jaraneros y Deci-
mistas de Talcotalpan, Veracruz tuvo lugar en 1979 y su 
archivo pertenece a Radio Educación. Las grabaciones  

11  Respecto a la expresión cultural que documentan los archivos es impor-
tante señalar que en 1979 se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de 
Jaraneros y Decimistas, dentro del Primer Concurso Nacional de Jaraneros 
organizado por el Fondo Nacional para Actividades Sociales (fonapas), la 
Casa de la Cultura de Tlacotalpan, Veracruz y la propia Radio Educación, 
en el marco de las festividades a la Virgen de la Candelaria. Desde en-
tonces la emisora ha tenido el privilegio de realizar las transmisiones de 
este importante foro que rebasa el plano musical y en el que se han re-
cabado testimonios sonoros, tanto de figuras emblemáticas de la música 
popular mexicana –algunas ya desaparecidas- como de ejecutantes que tu-
vieron la oportunidad de salir del anonimato y compartir su creatividad; 
de reafirmar su identidad a través de una expresión que se transforma 
constantemente.
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contienen testimonios sonoros de figuras emblemáti-
cas de la música popular mexicana y de ejecutantes 
que con el tiempo se volvieron famosos. Los cinco re-
gistros digitalizados están disponibles en la Fonoteca 
Nacional.

4. Grabaciones sonoras de música para cine:
 • Grabaciones originales de la música compuesta especí-

ficamente para el cine mexicano entre 1958 y 1975, de 
Estudios Churubusco Azteca S. A. (2017).

La especialista en sonido cinematográfico Sibylle Ha-
yem, tras varios años de luchar por la visibilización del 
archivo de grabaciones de música utilizada en pelícu-
las mexicanas guardadas en los Estudios Churubusco, 
logró finalmente en 2017 que tras ser registrado como 
memoria del Mundo México, se trasladaran los materia-
les a la Fonoteca Nacional (además de que un pequeño 
grupo de grabaciones en material fílmico se encuentra 
ahora en la Cineteca Nacional).

5. Programas de radio:
 • Foro de la mujer. Primera serie radiofónica mexicana 

de contenido feminista (1972-1986). Radio Universidad. 
Universidad Nacional Autónoma de México (2018).

La gran feminista Alaíde Foppa, junto con otras im-
portantes activistas, creó este Foro de la mujer, exitoso 
programa en el que se entrevistó a decenas de muje-
res en los campos cultural y científico. Radio unam las 
conservó casi en su totalidad y recientemente digitalizó 
el archivo y lo puso a disposición del público.

 • Serie radiofónica “De puntitas”, de Radio Educación (2012).
Este programa de radio producido por Marta Romo y 

conducido por Emilio Ebergenyi, tuvo gran éxito a par-
tir de 1983 y sus 245 episodios acompañaron el desper-
tar de varias generaciones infantiles. Radio Educación 
la ha retransmitido en numerosas ocasiones a lo largo 
de los últimos 30 años. Se encuentra disponible al pú-
blico interesado bajo el formato de podcast.

Creadores de memoria_Finas.indb   26 12/05/22   10:54



Creadores de memoria

27

6. Programas de televisión:
 • Aquí nos tocó vivir. Serie Televisiva de Cristina Pacheco. 

Videogramas 1978-2009, del xeipn Canal Once (2010).
Este ya mítico programa de televisión iniciado por 

Cristina Pacheco en 1978 habla de los oficios y trabajos 
y de las personas que los llevan a cabo. Todo esto con 
amenas entrevistas. Se trata de un importante acervo 
sobre la Ciudad de México y su gente.

 • Tratos y retratos. Serie de televisión de Silvia Lemus, 
del Canal 22 (2012).

Este programa de entrevistas creado en 1993 por el 
Canal 22 y conducido por la Sra. Silvia Lemus viuda 
de Fuentes, reúne los testimonios y el pensamiento de 
más de 380 personajes del mundo cultural de México.

7. Grabaciones de la voz de escritores, científicos e intelectuales:
 • Voz Viva de México, de la Dirección de Literatura. 

unam (2005).
Se trata de una colección de lecturas de fragmentos 

de obras literarias por sus autores grabados y editados 
en diversos formatos. Fue iniciada por Efrén del Po-
zo en Radio unam en 1959, con una producción de la 
Dirección de Literatura de la unam. Los doscientos re-
gistros sonoros presentados a Memoria del Mundo de 
México incluyen las voces de importantes escritores, 
científicos e intelectuales, comenzando con la voz de 
Alfonso Reyes, seguido por las de Carlos Pellicer, Mar-
tín Luis Guzmán, Lázaro Cárdenas, Jaime Sabines, Juan 
Rulfo, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos y Elena Po-
niatowska, y muchos más.

8. Documentos audiovisuales en archivos mayoritariamen-
te integrados por materiales impresos (libros, escritos y 
fotografías):
 • Colección del Centro de Documentación e Investiga-

ción de la Comunidad Ashkenazí de México. Siglos xvi-
xx, del CdiCa. (actualmente Centro de Documentación 
de la Comunidad Judía de México, CdCjm). (2007).
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Formado por colecciones que datan del siglo xvi 
hasta el xx, en el cual además de una biblioteca con 
16 000 libros, un Fondo del Libro Hebreo Antiguo, el 
Fondo de Traducciones del idish y hebreo, y una he-
meroteca, existe un archivo de historia oral con más 
de 200 entrevistas a inmigrantes, intelectuales, líderes 
comunitarios.

 • Cri Cri el “Grillito Cantor, del Archivo Histórico de Fo-
mento Cultural Gabsol, A.C. (2014).

Este archivo privado contiene sólo parte del lega-
do de Gabilondo Soler, incluyendo algunas partituras y 
grabaciones de algunos programas de radio, pero está 
conformado mayoritariamente por libros y discos co-
merciales de la obra de Soler, así como fotografías y 
objetos personales del autor.

 • Fondo Aerofotogràfico 1930-1990, del Acervo Histórico 
de la Fundación iCa. Fundación iCa (2014).

En este fondo están las tomas aéreas filmadas por 
la familia Struck, materiales de la Compañía Mexicana 
Aerofoto fundada en 1930 y comprada por iCa en 1965. 
El Fondo Videográfico de iCa cubre los años 1952-1980 
y cuenta con 4 522 ítems, de los cuales 3 134 son mas-
ters y 1 388 son copias en diferentes formatos: video U-
matic 3/4, Betamax, vhs, Betacam SP, Betacam Digital, 
Cd-rom, dvd, dvdCam y dvCpro. El Fondo Cinemato-
gráfico registra las aportaciones de iCa a la ingeniería 
al diseño y la construcción de obras de 1952 a 1980. Es-
tá conformado por 189 títulos en cerca de 1 330 rollos 
almacenados en 850 contenedores. La mayoría son co-
pias en película formato 16 mm.

 • Acervo Manuel M. Ponce, de la Escuela Nacional de 
Música. unam (2010).

Este acervo, que se encuentra en la Biblioteca Cuica-
matini de la Facultad de Música de la unam, está inte-
grado por mas de 550 títulos que incluyen manuscritos 
originales autógrafos y primeras ediciones, donados en 
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su mayoría por el pianista y heredero universal de Pon-
ce, Carlos Vázquez, en 1998.

CONCLUSIÓN

Desde 1980 el Programa Memoria del Mundo se ha preocupado 
por la memoria audiovisual mundial, lo cual se constata con el he-
cho de que en el primer Registro de lo más importante del patri-
monio documental, en 1997, se inscribió el primer archivo sonoro, 
el de China. Poco después, en 2001, obtuvo su registro la primera 
película, Metrópolis (Fritz Lang).

Dentro de los 64 registros nacionales que Memoria del Mundo 
México tiene, 18 de ellos son registros ya sea exclusivamente de 
material audiovisual o los que llamaríamos mixtos. Esto nos ha-
bla del reconocimiento que han ido adquiriendo los archivos so-
noros, videográficos y cinematográficos. Pero no podemos olvidar 
que son frágiles y requieren de más estudios e investigaciones pa-
ra poder protegerlos mejor tanto en su formato original como en 
sus digitalizaciones, así como a aquellos documentos que nacieron 
ya digitalmente.

El centralismo histórico ha llevado a que los registros arriba 
desglosados se encuentren todos en archivos públicos y privados 
de la Ciudad de México, lo cual a futuro debe cambiar. A México 
le faltan todavía muchos documentos audiovisuales por inscribir 
en el Programa Memoria del Mundo para poder así dar a conocer 
un mapa más completo de la riqueza audiovisual del país.
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