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La documentación del presente  
como una alternativa resiliente: acopio  

y resguardo de contenidos digitales  
en tiempos de pandemia1

perla oliVia rodríguez reséndiz
Universidad Nacional Autónoma de México

Joel antonio BlanCo riVera
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía  

“Manuel del Castillo Negrete”

INTRODUCCIÓN

Es sabido que durante los primeros meses de la pandemia 
ocasionada por el virus sars CoV-2 se detuvieron gran parte 
de las actividades cotidianas. La incertidumbre ante la falta 

de conocimiento en torno a los tratamientos médicos de la enfer-
medad producida por este coronavirus provocó la parálisis de mu-
chas o casi todas las actividades. 

De forma gradual, el teletrabajo, la educación en línea y el co-
mercio electrónico se instauraron como alternativas para retomar 
ciertas labores durante el confinamiento. Y con ello, el uso de las 

1 Este capítulo es resultado del proyecto papiit it 400121 Preservación digi-
tal de contenidos publicados en portales web y redes sociales. Del acopio a 
la difusión de colecciones digitales sobre covid-19 en México, desarrollado 
por el grupo de investigación integrado por: Dr. Joel Antonio Blanco Rive ra, 
Dra. Jenny Teresita Guerra González, Dr. Jonathan Hernández Pérez y Dra. 
Perla Olivia Rodríguez Reséndiz (responsable académica ante el papiit). 
Asimismo, participan Mtra. Carolina Silva Bretón, Mtra. Dafne Citlalli Abad 
Martínez, Mtra. Georgina Sanabria Median y Christian Alexis Cortés Álvarez.
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tecnologías de información para la creación, comunicación e inter-
cambio de datos se incrementó y su uso cotidiano se aceleró, por 
lo que, en muchos casos, sin mediar la alfabetización digital, las 
personas comenzaron a utilizarlas y a apropiarse de ellas.

De este proceso da cuenta la Encuesta Nacional sobre disponi-
bilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que 
en 2020 estimó una población de 84.1 millones de usuarios de In-
ternet; es decir, 72% con más de seis años de edad tuvo acce so a la 
web. De estos, 78.3% se conectó desde zonas urbanas y 50.4% desde 
las rurales. Las principales tecnologías utilizadas en la conexión 
de Internet fueron el smartphone o teléfono inteligente (96%), la 
computadora portátil (33.7%) y la televisión con disponibilidad a In -
ternet (22%). Entre los usos tecnológicos más recurrentes: la comuni -
cación entre personas, la búsqueda de información y el acce sibilidad 
a las redes sociales (Inegi 2020).

Usos de las tecnologías en México

Tecnología Porcentaje 

Como medio para comunicarse 93.8%

Computadora portátil 91%

Televisión con acceso a Internet 89% 

Fuente: Inegi 2020.

Con un porcentaje menor de uso se situaron la radio y la televisión, 
medios de comunicación tradicionales. Se detectó que 71.5 millones 
de personas de más de seis años vieron noticias, películas y tele-
no velas por 2.4 horas al día a través de televisión abierta. Por su 
parte, la radio fue escuchada 2.5 horas al día por 41 millones de 
per sonas. Asimismo, los contenidos preferidos resultaron ser los no-
ticia rios, programas de entretenimiento y deportivos (Inegi 2020).

El consumo de información durante el confinamiento se incre-
mentó de forma notable. Uno de los primeros reportes de investi-
gación realizados en España detectó que 78% de las personas se 
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informaron más durante los primeros meses de la pandemia, pues 
consultaron los reportes al menos tres veces o más al día (Masip et 
al. 2020). Es evidente que este comportamiento fue recurrente en 
otros países. En el caso de México, se detectó que entre febrero y 
marzo de 2020 miles recurrieron a Internet para conocer las más 
recientes noticias relacionadas con la evolución de la pandemia. 

Desde entonces, el consumo de información en torno a la pan-
demia constituye una práctica social que se ha mantenido. Se con-
sultan las páginas web de las instituciones gubernamentales para 
conocer las medidas de sanidad, en particular se destaca lo que pro-
porciona la Secretaría de Salud. También se buscan contenidos y 
recursos educativos en los portales de instituciones públicas. Y se 
escucha, visualiza o lee información periodística de actualidad en 
diversos medios tradicionales y digitales. Asimismo, se resalta el uso 
constante de plataformas de entretenimiento y videojuegos (El Uni-
versal 2020); además, se consultó con especial interés la publicada 
en redes sociales, entre las que destacan Twitter y Facebook. 

La información generada en torno a la pandemia fue producida 
desde diversos enfoques en una amplia gama de lenguajes (so no-
ros, audiovisuales, textuales, transmedia, etc.). Estos contenidos, 
una vez difundidos, no carecen de importancia, sino que adquieren 
valor como testimonio de una época. Es decir, se denota su valor 
documental. Constituyen un tipo de documento digital, también 
denominado electrónico, que por su origen igualmente se les co-
noce como nativos digitales.

La producción, distribución y acceso a este tipo de documentos 
se basa en el uso de tecnología. “No sólo dependen de la tecnolo-
gía informática, son en sí mismos tecnología, tecnología en movi-
miento que crea apariencias y funcionalidades (look and feel) que 
los humanos podemos comprender y utilizar” (Serra 2008, 15). 

Como ejemplo de documentos de origen digital que se produ-
jeron durante la pandemia: las noticias, declaraciones guberna-
mentales, cuentas de Twitter, páginas web, podcast, entre otros. 
Estos materiales registraron los testimonios de los enfermos de 
CoVid-19, las declaraciones de funcionarios públicos de diferente 
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nivel que pusieron en marcha acciones durante la pandemia, las 
entrevistas con médicos y enfermeras, las atestaciones de las per-
sonas que desde el confinamiento vivieron la pandemia. La infor-
mación digital producida en este periodo se sustenta en diferentes 
formatos y soportes, y constituye la prueba de una de las etapas 
más complejas que ha enfrentado la humanidad. La historia contem-
poránea no podría ser narrada sin esta información. Además, es-
tos materiales se manifiestan como una modalidad de patrimonio 
digital cuyo conocimiento para las generaciones del futuro resulta 
imprescindible.

Con base en el reconocimiento del rol fundamental que ha teni-
do la generación y transmisión de información sobre la CoVid-19 a 
través de páginas web y redes sociales, así como a su potencial va-
lor testimonial e histórico, se estableció el proyecto Preservación 
digital de contenidos publicados en portales web y redes sociales. 
Del acopio a la difusión de colecciones digitales sobre covid-19 en 
México. 

El proyecto es auspiciado por el Programa de Apoyo a los Pro-
yectos de Innovación e Investigación Tecnológica (papiit) de la 
Uni  versidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de desa-
rrollar una metodología basada en el uso de herramientas de iden ti -
ficación y acopio de información digital para la preservación de 
contenidos publicados en portales web institucionales de la unam 
y la Secretaría de Salud Federal, así como en medios de comunica-
ción mexicanos y la red social Twitter. 

El presente capítulo formula el contexto de pandemia en el cual 
se diseñó el proyecto y se examinan iniciativas formuladas a nivel 
mundial para documentar la pandemia. Esto constituye una invita-
ción para reflexionar sobre el papel de las instituciones de memo-
ria para documentar el presente y se configuran como una práctica 
resiliente ante la conmoción social que propició la pandemia.
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La doCumentaCión Como prÁCtiCa resiliente  
para salVaguardar el presente

La práctica archivística como tarea destinada a la protección del pa-
trimonio fijado en una amplia gama de soportes casi siempre ha 
sido vinculada con el pasado. Probablemente por ello se denomina 
a los archivistas como “guardianes de la memoria”. Este término 
da cuenta de la relevancia social de los archivistas por ser quienes 
custodian una parte de la historia de la humanidad; sin embargo, 
la utilización de esta noción confiere un rol pasivo que limita los 
alcances e importancia que tiene la archivística en la sociedad.

El llamado giro archivístico –donde desde múltiples disciplinas, 
incluyendo la archivística–, se ha profundizado en torno al archivo 
como objeto de estudio (Sánchez-Macedo 2020, 192), replantea las 
nociones mismas de este y del trabajo relativo a ello. Estas perspec-
tivas teóricas colocan al archivista en un rol que va más allá de ser 
sólo el custodio, sino que figura como agente social activo en los 
procesos de memoria. Esto significa que también participa de un 
avance diligente en la construcción de la memoria a través de la 
acción de documentar, no solamente de adquirir y conservar la infor-
ma ción, lo que se puede considerar como una práctica resiliente. 

Este rol se ve reflejado en los archivos comunitarios, cuya carac-
terística principal es la participación activa de una comunidad en 
la documentación de su propia historia (Flinn et al. 2009, 73). Mi-
chelle Caswell identifica cinco principios de los archivos comuni-
tarios: procesos participativos, gestión compartida, diver sidad de 
tipos de materiales, activismo y reflexividad (2014, 307-22). Dichos 
principios ponen en relieve la participación del archivista como 
colaborador en la conformación de acervos. En Latinoamérica, no-
ciones sobre archivos comunitarios se han visto, por ejemplo, con los 
de organizaciones de Derechos Humanos que los incorporan co-
mo parte de procesos de movilización social y resistencia (Giral-
do 2020, 121-40). 

Estas perspectivas sobre un rol social más proactivo por parte 
de archivistas, y el papel que han tenido las tecnologías digitales 
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para documentar y comunicar acciones sociales, han generado en 
las Ciencias de la Información un impulso por documentar el pre-
sente. Lo que significa planear y poner en marcha estrategias de aco-
pio de información al momento en que un evento está sucediendo.

Un ejemplo de lo anterior se observa en Estados Unidos a través 
de la documentación de las protestas en Ferguson, Missouri, por 
la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos de un 
policía de piel blanca. Como parte de la iniciativa Documenting the 
Now, se creó un archivo de tuits sobre las protestas2 y la Biblioteca 
de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, generó el 
archivo digital Documenting Ferguson, conformado a través de un 
llamado a la comunidad para contribuir con materiales digitales 
sobre las protestas.3 En Puerto Rico, diversos archivistas iniciaron 
un proyecto de documentación mientras llevaban a cabo las pro-
tes tas exigiendo la renuncia del gobernador en julio de 2019. Esta 
iniciativa recopiló tuits al respecto, promovió la creación de una co-
lección web de pancartas durante una de las manifestaciones masi -
vas que ocurrieron en la capital, San Juan (Blanco Rivera, Fraticelli 
Rodríguez y Ramos 2020, 13-7).

Durante la pandemia de la CoVid-19 han aumentado los llamados 
y las iniciativas por parte de archivos, bibliotecas y museos para 
acopiar y conservar material documental que dé cuenta de las ac-
ciones gubernamentales para enfrentar esta crisis mundial, así co-
mo las experiencias del encierro de la sociedad y de los trabajadores 
de la salud. Estas propuestas reflejan a su vez el rol social de las 
instituciones de memoria, y motivan la reflexión sobre temas de 
activismo y resiliencia en la labor de archivistas, bibliotecólogos, y 
museólogos. 

2  Puede consultarse a través de la liga: https://catalog.docnow.io/datasets/ 
20161224-ferguson-tweets/. Mientras tanto, el Internet Archive creó el ar-
chivo web #blacklivesmatter (https://archive-it.org/collections/4783).

3 http://digital.wustl.edu/ferguson/.
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INICIATIVAS DE DOCUMENTACIÓN DEL COVID-19 

En abril de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó la declaración 
“Convirtiendo la amenaza del CoVid-19 en una oportunidad para 
un mayor apoyo al patrimonio documental”. Esta, firmada en con-
junto con otras organizaciones como el Consejo Internacional de 
Archivos (ICA, por su sigla en inglés), y la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (ifla, por su sigla 
en inglés), enfatiza el papel fundamental de archivos, bibliotecas 
y museos en la preservación del patrimonio documental sobre la 
pandemia, al ser “un recurso importante para ofrecer una perspec-
tiva histórica sobre la forma en que los gobiernos, sus ciudadanos 
y la comunidad internacional han abordado las pandemias en el 
pasado” (Unesco 2020, s.p.).

En este sentido, las organizaciones participantes hacen un lla-
mado tanto a las instituciones de memoria como a los Estados 
Miembros a establecer puentes de cooperación a nivel nacional e 
internacional para la preservación del patrimonio documental so-
bre CoVid-19 y ampliar el acceso a dicha información. Además, re-
conocen el trabajo que los archivos de medios audiovisuales y de 
servicio público han llevado a cabo para documentar la pandemia, 
y particularmente las experiencias vividas y las consecuencias po-
líticas, económicas y sociales. Explicando el papel de los archivos 
de los medios de comunicación en la documentación de la pande-
mia, Paloma Hidalgo Goyanes y Juan Carlos Marcos Recio hacen 
referencia a la declaración de la Unesco, destacando que la “docu-
mentación informativa generada a diario por los mc, se convertirá en 
el futuro en testimonio esencial para la reconstrucción de esta eta-
pa histórica, para la memoria colectiva referente al respecto de lo 
sucedido en el mundo en el año 2020” (2021, 183). Esta reflexión pue-
de ser apli cada a todo tipo de archivos referente a la enfermedad.

Ante este escenario, ha surgido un impulso por parte de archi-
vistas para documentar las experiencias durante la pandemia. La 
propuesta Documenting the Now elaboró una extensa lista con más 
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de 150 proyectos de documentación4 que incluyen la participación 
comunitaria para conservar testimonios5 y proyectos de archivos 
de la web.6 

Freixa et al. (2020) identifican y describen iniciativas de do-
cumentación llevadas a cabo en España. Por ejemplo, destacan 
el proyecto “Memorias del CoVid-19” de los Archivos de la Co-
munidad de Madrid, donde se invita a la comunidad a colaborar 
enviando materiales de diversos tipos sobre sus experiencias du-
rante la pandemia (Freixa et al. 2020, 185). La Comunidad de Ma-
drid hace este llamado de participación para conformar un fondo 
documental que lo convierta en “fuente primaria para la investiga-
ción y el estudio de los efectos de la pandemia desde el punto de 
vista de historia social de la vida de los madrileños” (Archivos de la 
Comunidad de Madrid s.f.). Entre los materiales que han recopila-
do se encuentran diarios creativos, un relato de ficción, conciertos 
virtuales y entrevistas (Ortiz 2021). Este fondo documental forma-
rá parte de los acervos documentales del Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, donde estará disponible para consulta (Ar-
chivos de la Comunidad de Madrid s.f.).

En términos de archivos de la web, 30 miembros del Interna-
tional Internet Preservation Consortium (iipC) y el Internet Archi-
ve crearon la colección Novel Coronavirus (CoVid-19), donde se 
inició el acopio de páginas web en febrero de 2020.7 La selección 

4 El listado de “Documenting covid-19” puede consultarse en: https://bit.ly/
doc-covid19.

5 Ver, por ejemplo: “covid-19 Community Archiving Project”, del Harvard 
University Archives (https://covid19.archives.harvard.edu); “Diários de 
Confinamento”, de la Universidad de Lisboa (http://www.diariosdeconfi-
namento.net); “Ver el Projeto Testemunhos do Isolamento”, del Archivo 
General de Río de Janeiro (http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/
testemunhos-do-isolamento).

6 Para más información, consultar: “Global Health Events Web Archive”, de 
la Biblioteca Nacional de Medicina, Estados Unidos (https://archive-it.org/
collections/4887) y “CoVid-19 Web Collection”, de la Universidad de Con-
cordia (https://archive-it.org/collections/13662).

7 https://archive-it.org/collections/13529.
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de contenidos incluyó un llamado para recomendar páginas web 
y recibió nominaciones de más de cien personas e instituciones 
(Bingham 2020). Asimismo, este proyecto fue seleccionado como 
un estudio de caso por warCnet, una red de investigadores, con-
servadores web e instituciones cuyo objetivo es investigar la docu-
mentación de eventos transnacionales en la web (Aasman 2021). Al 
respecto, warCnet ha realizado investigaciones preliminares, par-
ticularmente con análisis de metadatos y entrevistas a conservado-
res de la web sobre procesos de selección y curaduría de contenidos 
en esta y otras colecciones sobre CoVid-19. Este ejemplo muestra 
el potencial de los archivos web respecto a este coronavirus como 
fuentes de investigación sobre la pandemia, así como el trabajo que 
instituciones de la memoria han realizado para documentarla. 

PRESERVACIÓN DE INFORMACIÓN  
SOBRE COVID-19 EN MÉXICO

La preservación digital de recursos de información web y de re-
des sociales es un ámbito reciente. Antes se han enumerado diver-
sos proyectos de preservación digital que afrontan la necesidad de 
preservar grandes cantidades de información digital que se pro-
ducen día a día. Probablemente derivado del volumen de informa-
ción digital, ésta es susceptible de ser borrada o destruida por la 
carencia de procesos documentales adecuados. Los bibliotecarios 
y archivistas son los profesionales directamente involucrados en 
esta tarea; por ello, la puesta en marcha del proyecto Preservación 
digital de contenidos publicados en portales web y redes sociales, 
en un contexto adverso como puede ser la pandemia. Del acopio a 
la difusión de colecciones digitales sobre CoVid-19 en México, se 
presenta como una alternativa para documentar el presente.

El proyecto fue creado por investigadores del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas y de la Información (iiBi) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam) y de la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía (enCrym) del Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia (inah), con el propósito de de-
sarrollar una metodología basada en el uso de herramientas de iden-
tificación y acopio de información digital para la preservación de 
una selección de contenidos digitales relativos a CoVid-19 en Mé-
xico publicados en los portales web institucionales de la unam, de 
la Secretaría de Salud de México y de algunos medios de comuni-
cación; así como información publicada en la red social Twitter.

Se formuló de modo que la elección y uso de herramientas pa-
ra el acopio, conservación y acceso para la preservación de conteni-
dos digitales redunde en experiencia y conocimiento que desde la 
investigación científica se publique y comparta con bibliotecarios, 
archivistas y profesionales de la información. Con ello, se busca enri -
quecer el conocimiento en torno a la preservación digital.

El proyecto tiene una duración de dos años. Inició en 2021 con 
la identificación, selección, organización, descarga y almacenamien-
to de información. Para ello, se determinaron estrategias para la 
selección y acopio de los contenidos objeto de estudio. De esa ma-
nera, para aquellos publicados en Twitter se utilizó la herramienta 
de open source Twarc, desarrollada por Ed Summers, miembro de 
Documenting the Now.8 La captación de tuits se basó en la identi-
ficación de etiquetas de Twitter utilizadas en México para comuni-
car sobre la pandemia, por ejemplo: #covid19mx y #coronavirusmx. 
Además, solo se conside raron aquellos relacionados con eventos 
particulares, como cuando inició la vacunación en el país. En este 
caso, la recopilación se efectuó con la búsqueda de las palabras va -
cunas y México. Por su parte, para las páginas web se emplearon 
Conifer9 y Webrecorded (https://webrecorder.net/about). 

El acopio web de la unam se realizó a través de Conifer, que 
permite crear capturas interactivas de alta fidelidad de cualquier 
sitio web. Se identificaron páginas desde marzo de 2020 hasta sep-
tiembre de 2021. A la fecha se tiene una importante cantidad de 
capturas, particularmente de los subsistemas de Humanidades y de la 
investigación científica.

8 https://www.docnow.io.
9 https://conifer.rhizome.org/ y Webrecorded https://webrecorder.net/about.
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El almacenaje de los sitios web de medios de comunicación (El 
Financiero, La Jornada, cnn, WRadio, Radio Educación, entre 
otros) se llevó a cabo a través de la herramienta de código abierto 
Webrecorder. Se identificaron y acopiaron páginas de acceso gra-
tuito y abierto que publicaron información textual, sonora y au-
diovisual sobre la pandemia durante el periodo de enero de 2020 
a septiembre de 2021.

Asimismo, se realizó la recopilación de los sitios web del sector 
salud por medio de Wayback Machine, de la iniciativa global sin 
fines de lucro Internet Archive.10 El proceso comenzó en enero de 
2021 con los sitios vinculados a la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México y continúa en curso. Se optó por esta herramienta de-
bido a que ambos portales web carecen de elementos multimedia, 
por lo que el acopio –vía captura de pantallas– resulta sencillo y 
permite su consulta directa por parte de cualquier usuario que in-
grese a la plataforma de Internet Archive, contribuyendo a su di-
vulgación y acceso.

En cuanto a la organización de la información digital acopiada, 
se reflexionó en torno al proceso más adecuado para la documen-
tación. Hasta el momento se han probado métodos para la descar-
ga automática y manual de contenidos a la par que se almacenan 
en diferentes dispositivos. La información será migrada al servidor 
a fin de que se inicie la etapa de minería y recuperación de datos 
durante el segundo año del proyecto.

CONCLUSIONES 

Durante la pandemia los médicos, enfermeras, técnicos de labora-
torio, conductores de ambulancias, maestros, periodistas e incluso 
archivistas nunca se detuvieron. Su trabajo fue fundamental para 
la sociedad en ese contexto, aunque los archivistas, bibliotecólogos 
y profesionales de la información responsables de proporcionar 

10 https://archive.org/web/.
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acceso a las colecciones en un primer momento restringieron sus 
actividades. En particular, no solo se afectó la consulta in situ, si-
no el servicio a los usuarios en general. De forma paralela a esta 
situación que inmovilizó a muchas instituciones, se desarrollaron 
iniciativas para documentar las experiencias de diversos sectores 
de la sociedad ante la pandemia. Estas incluyeron llamados a la 
población para contribuir con sus testimonios, fotografías, videos 
y otros tipos de materiales en la conformación de acervos sobre 
CoVid-19. Además, se generaron proyectos de investigación enca-
minados a la preservación de contenidos web y de redes sociales.

En este sentido, el acopio y salvaguarda de información digital 
relacionada con la pandemia, es decir, la documentación del presen-
te, se considera como una tarea esencial. Los resultados encami-
nados a ese objetivo expresan la capacidad resiliente de la sociedad 
para sobreponerse ante hechos traumáticos y dolorosos. Además, 
a través del trabajo de documentación, se resalta el rol de los archi-
vistas y bibliotecólogos como agentes sociales que a través de la 
preservación del patrimonio documental sobre la pandemia facili-
tan el uso de estos materiales para propósitos de investigación en la 
actualidad y en el futuro; y, al mismo tiempo, contribuyen a la ac-
tivación de memorias sobre la pandemia. 

Estas tareas se desarrollaron en un contexto de incertidumbre. 
Dado que la preservación de la información de material de origen 
digital es incierta y su riesgo de pérdida alto. Los métodos, técni-
cas y tecnologías para realizar este proceso son poco aplicados en 
bibliotecas y archivos. Por ello, resulta relevante emprender acciones 
de documentación en este entorno. 

Desde que inició la pandemia se incrementó la cantidad de in-
formación de origen digital que narra día a día los aciertos y errores 
de la lucha contra CoVid-19. Estos materiales evidencian la histo-
ria, son una forma de patrimonio y seguramente una gran parte se 
perderá debido a la carencia de métodos y tecnologías. Razón por 
la cual se requieren las iniciativas comprometidas al resguardo y 
documentación del presente.
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