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Escuchar y esperar. El desafío de la digitalización 
y preservación del acervo sonoro de Radiodifusión 

Nacional del Uruguay

faBrIcIa danIela malán carrera

Radiodifusión Nacional del Uruguay (SeCAN)
Archivo General de la Universidad (UdelaR)

sItUacIón de los arcHIvos sonoros en UrUgUay. 
Panorama general

Los registros sonoros forman parte de la historia de una 
cultura, una sociedad y un pueblo, y son importantes 
como patrimonio en la medida en que sean accesibles 

y puedan preservar, informar y transmitir la memoria perso-
nal, colectiva, social e institucional. Como ha señalado Ro-
dríguez Reséndiz: 

Cada época selecciona y rescata del pasado ciertos bienes y testi-

monios que identifica con su concepción de patrimonio. Por ello, el 

patrimonio es entendido como el legado del pasado que vive hoy y 

que debemos resguardar para las generaciones futuras (Rodríguez 

2012, 23).

En muchos países, se han hecho avances con respecto al tra-
tamiento de estos materiales específicos y se han elaborado 
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estrategias de preservación; sin embargo, aún queda mucho 
por andar. Existen diversos factores que determinan cuánta 
importancia se le da a los documentos sonoros y en muchos 
casos se refleja en la elaboración de leyes y recomendaciones, 
aunque esto no necesariamente implica su cumplimiento. El 
factor que considero imprescindible, al menos para comenzar 
a abordar la temática, es la creación de conciencia en todos 
los niveles de la sociedad; pero también son importantes: la 
visualización de los registros, las políticas culturales, el otor-
gamiento de recursos tanto humanos como materiales y la 
planificación de estrategias y habilidades para la tarea.

En el caso de Uruguay, las instituciones documentales que 
albergan materiales sonoros aún no los han tratado con la 
debida importancia si tenemos en cuenta que se han ela-
borado algunas leyes1 que los enmarcan. Y si bien no se ha 
llevado a cabo una investigación exhaustiva de la cantidad 
de acervos sonoros y su estado de conservación, se ha rea-
lizado un sondeo general de las instituciones, empresas o 
personas que tienen algunos de ellos a su cargo. 

Han salido a la luz algunos acervos a partir de proyectos 
de investigación de la Escuela Universitaria de Música (eUm,  
Universidad de la República) como lo son el Archivo de 
Música electroacústica de compositores nacionales (archivo 
netamente digital y visible en la red)2 y el Archivo Jaurés 
Lamarque Pons (archivo de partituras y pequeña cantidad 
de registros sonoros). Por otra parte, se registra el acervo so-
noro del musicólogo Lauro Ayestarán, que ha sido adquirido 
por el Estado y gestionado por el Centro de Documentación 

1  Ley 18.035/2006, sobre el Patrimonio cultural inmaterial. Ley 18.220/2012 
sobre el Sistema Nacional de Archivos. Ley 19.307/2014, de Medios. Sobre 
la Regulación de la Prestación de servicios de radio, televisión y otros servi-
cios de comunicación audiovisual. Ley Nº 18.501. Documentos Audiovisua-
les. Normas para su archivo.

2  http://www.eumus.edu.uy/eme/bdeme/, consultado el 29 de enero de 2019.
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Musical Lauro Ayestarán, y otros documentos del acervo que 
están custodiados por el Museo Histórico Nacional (ambas 
instituciones dependientes del Ministerio de Educación y Cul-
tura). También se registra el acervo del músico Alfredo Zita-
rrosa, que se encuentra en proceso de digitalización, en cus-
todia del Centro de Investigación, Documentación y Difusión 
de las Artes Escénicas del Teatro Solís (cIddae), y finalmente, 
dentro de la categoría de archivos públicos, se encuentra el 
perteneciente al Servicio Oficial de Radiodifusión Nacional 
y Espectáculos (sodre), gestionado actualmente por Radio-
difusión Nacional del Uruguay (rnU). Aunque estos archivos 
pertenecen a instituciones públicas, aún no están accesibles 
al público completamente. Quisiera mencionar también un 
proyecto conjunto de la cátedra de Musicología de la Escue-
la Universitaria de Música con el sello editorial Sondor, el 
cual constituye la primera experiencia de archivos ajenos a 
la universidad que se digitalizaron por iniciativa de la empre-
sa privada. “Esta instancia significó la primera base de datos 
a diseñar, a probar, a modificar; la necesidad de optar por un 
software, la decisión por cds-IsIs” (Fornaro 2011, 61). Además, 
existen otros archivos institucionales menores y algunos co-
rrespondientes a radios privadas. 

También se encuentran archivos personales de músicos y 
compositores, destacados por la cantidad, la diversidad de 
material y el ordenamiento sistematizado (no en todos los 
casos en formato digital). 

escUcHar, Indagar, Pensar

El acervo sonoro que hoy gestiona rnU corresponde a las 
actividades llevadas a cabo por el sodre, un organismo pú-
blico estatal creado por ley en el año 1929, en la cual se 
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establece claramente la inclusión de la Discoteca Nacional.3 
rnU se separa del organismo a partir de una reestructura de 
organización dentro del Ministerio de Cultura,4 la cual se hace 
efectiva en el año 2015, cuando pasa a formar parte de una 
unidad denominada Servicio de Comunicación Audiovisual 
Nacional (SeCAN) junto a Televisión Nacional de Uruguay 
(tnU) y el Instituto de Comunicación Audiovisual del Uru-
guay. El material sonoro que forma parte del acervo fonográ-
fico corresponde a las actividades realizadas por el instituto 
(sodre) en un periodo estimado entre las décadas de 1930 
y de 1990. Dos musicólogos fueron partícipes del inicio y 
organización de la Discoteca Nacional: en primera instancia, 
Francisco Curt Lange (Eilenburg, 1903-Montevideo, 1997) y 
posteriormente Lauro Ayestarán (Montevideo 1913-1966). 

Con el tiempo, la Discoteca cambió de nombre, adquirió 
documentos de diferente naturaleza y se dividió en seccio-
nes según el tipo de soporte contenido en ella hasta 1960 
cuandó se denominó Fonoteca. En la actualidad, la Fonote-
ca está dividida en dos secciones: la que contiene los docu-
mentos históricos (fonoteca histórica), registrados hasta la 
década de 1990, y la sección que contiene discos compac-
tos y el archivo digital de música para uso de los diferentes 
programas de las cuatro emisoras. En la parte histórica se 
cuenta con un gran acervo sonoro compuesto de discos de 
vinilo, acetato, alma de aluminio, alma de cristal, goma, cin-
tas de carrete abierto de papel, acetato y poliéster, casetes, 
dat y cintas vHs en una cantidad aproximada de ochenta mil 
documentos. 

3  Ley fundacional Nº 8.557, 18 de diciembre de 1929, Art. 1.
4  Proyecto de reformulación de la estructura organizativa del Servicio de Comu-

nicación Audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura, disponible el 29 
de enero de 2019 en https://www.impo.com.uy/diariooficial/2015/01/20/13  
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En el acervo sonoro, se encuentran registros musicales y 
también registros de palabra: discursos, manifestaciones pe-
riodísticas, de la cultura, de personalidades nacionales, de la 
política, de la sociedad en general, radioteatros realizados 
por la institución, grabaciones de conciertos de músicos ex-
tranjeros que han ejecutado sus obras por primera vez en 
Uruguay o que estuvieron por única vez en el país, algunos 
conciertos memorables de destacados directores naciona-
les e internacionales, compositores e intérpretes no sólo del 
ámbito de la música académica, sino también de la música 
popular y folclórica, programas de radio, conciertos de mú-
sicos uruguayos en el exterior, conciertos grabados al aire 
libre de los coros que conformaban la Federación de coros 
en la década de 1950, en adelante, festivales internaciona-
les de música, grabaciones de la Orquesta Sinfónica, de la 
orquesta de Cámara y del Coro del sodre, programas del 
servicio de transcripción de emisoras internacionales, entre 
otros (Malán 2016, 27).

Muchas de las grabaciones fueron conciertos que se trans-
mitieron en vivo por las emisoras del organismo y no se sabe 
con exactitud si todas fueron retransmitidas posteriormente 
en programas especiales, particularmente de la emisora Clá-
sica (cx 6). 

El acervo ha estado desatendido y en situación de riesgo 
durante muchos años (en especial desde fines de la década 
de 1960 hasta la actualidad). La carencia de políticas nacio-
nales acerca de la conservación del patrimonio sonoro y la 
falta de una estrategia institucional —hasta el momento— 
para el cuidado y la recuperación del material, sumado a los 
escasos recursos económicos y a la falta de capacitación del 
personal para el trabajo especializado, han sido una constan-
te que resulta en esta situación de desamparo. A principios 
del año 2015, dada la coyuntura nacional y la sensibilidad 
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por parte de la dirección de rnU de mejorar las condiciones 
del acervo, preservar y hacer accesible los documentos so-
noros, se comienza a pensar en un  proyecto para su res-
cate, en el cual se incluye la digitalización de documentos, 
tema que se abordará en este escrito.

Si recuperamos un poco de la historia de los trabajos de 
digitalización que se han llevado a cabo en la institución, 
hay que remontarse hacia 1996-1998. Los primeros trabajos 
de recuperación de registros sonoros a través de la digitali-
zación de contenidos en formatos analógicos de los que se 
tiene registro se llevaron a cabo a partir de un convenio que 
realizó el sodre con una revista uruguaya que entregaba a 
sus suscriptores una serie de casetes junto con la edición, 
que contenían grabaciones históricas de la institución.5 La 
revista se comprometía a entregar al sodre el equipamiento 
necesario para la digitalización y la institución se compro-
metía con el trabajo y los contenidos de los documentos 
históricos. Por otra parte, en esa misma época, también se 
confeccionó y digitalizó una serie de grabaciones en cinta 
magnética que fueron seleccionadas de los registros históri-
cos; se denominó Compositores e intérpretes del Uruguay. La 
finalidad era transmitirlas en la programación de la emisora 
Clásica. Las grabaciones se realizaron directamente desde 
un cintero6 a discos compactos. Estos cinteros habían sido 
utilizados para la salida al aire de las emisoras durante mu-
chos años y contaban con un cierto grado de deterioro, por 
lo que las grabaciones no estaban en condiciones óptimas.
Posteriormente, se realizó la transferencia de contenidos de 
las cintas de papel7 y otras cintas de la década de 1950 que 
eran las más vulnerables al paso del tiempo, pero igualmente 

5  Convenio sodre-Posdata, Montevideo, 13 de noviembre de 1996.
6  Equipo reproductor de cintas de carrete abierto.
7  Aún se conservan las ochenta cintas que contiene el archivo.
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las condiciones de los equipos eran las mismas. Hasta el año 
2014, se utilizó el programa Sound Forge para la edición de 
documentos y todos los archivos digitales se grababan en 
discos compactos. A partir de fines del año mencionado, 
se comenzó a realizar un trabajo de digitalización de otras 
grabaciones y también algunos pedidos de particulares. Se 
empezó a guardar los archivos en una PC, en un formato 
comprimido (MP3, 320 Kbps), pues ésta poseía muy poca 
capacidad para albergar todos los documentos que se ge-
neraban. No hubo nunca una orientación con respecto a la 
modalidad de digitalización de contenidos, únicamente su-
gerencias e iniciativas de los funcionarios a cargo de esta ta-
rea. Las políticas de conservación, archivado y preservación 
del patrimonio sonoro no eran claras ni había directivas por 
parte de la institución. 

La situación de las radios estatales en cuanto a los temas 
planteados no son hechos aislados, las políticas culturales, 
orientaciones, los conocimientos, las prácticas de preser-
vación y transferencias de formatos analógicos a digitales 
en el área sonora en Uruguay han sido y son parte de un 
lentísimo proceso que gira en torno al reconocimiento de 
los mismos y la importancia de su permanencia y acceso 
público.  

Planteos, IntervencIones y esPeras

Las instituciones que han iniciado proyectos de digitalización sa-

ben que el camino no es sencillo. Algunas experiencias pioneras 

de digitalización han tenido que enfrentar tropiezos y han tenido 

que aprender sobre la marcha. La experiencia acumulada es, sin lu-

gar a dudas, una importante aportación para las instituciones que 

aún no han iniciado la transferencia de contenidos de documentos 
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sonoros en soportes analógicos a plataformas digitales (Rodríguez 

Reséndiz 2014, 192).

En 2014, se realizaron algunos cambios en la coordinación de 
la radio Clásica y en la Fonoteca. Ese mismo año se originó 
una iniciativa desde el área de programaciones de la emisora 
Clásica que constó de la creación de programas radiofónicos 
cuyos contenidos surgieran específicamente de esos archivos 
recuperados. Se planteó entonces una serie de tareas conjun-
tas desde el área de programación con el técnico operador 
de la fonoteca histórica, que consistía en la recuperación de 
documentos para la difusión a través de la radio. Se comen-
zaron a digitalizar las grabaciones de las cintas magnéticas 
de carrete abierto que databan de la década de 1950 y que 
correspondían a música de cámara que se llevaba a cabo en 
las salas del complejo cultural institucional sodre. 

Al tomar en cuenta que el acceso permanente es el pro-
pósito de la preservación y que sin éste no tiene sentido 
(Edmondson 2009, 31), se procuró comenzar con este pro-
yecto planteado en ese momento que era la elaboración de 
programas de contenido histórico8 que dieran a luz algunos 
documentos del archivo sonoro. También se trabajó en la di-
gitalización de cintas que contenían radioteatros elaborados 
por la institución, registrados en el Archivo de la Palabra 
para uso de programas especiales.9 A pesar de focalizarse 
en esos materiales, el trabajo era mucho más grande y com-
plejo. El primer planteo fue hacer “audibles” los archivos. 
Los programas de conciertos requerían una elaboración más 
minuciosa pues había que elaborar un texto que relatara la 
situación de esos documentos, y que estuviera focalizado 

8  El programa se denomina De cintas y vinilos, con una hora de duración.
9  Radioteatro de archivo, emisora Uruguay, se emite durante una hora los 

días sábados.
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particularmente en la interpretación escuchada y las piezas 
del concierto referido. En muchos casos, requirió una inves-
tigación musicológica para completar datos de las piezas, 
de intérpretes y directores. A partir de allí, se comenzó a 
apuntar hacia la creación de un plan para atender la proble-
mática general de los documentos.

Un Proyecto 

A principios del año 2015, se planteó a la dirección de las 
radios estatales el diseño de un plan para el rescate y pre-
servación de la herencia sonora y audiovisual de sodre, con 
el fin de mejorar y recuperar materiales, su organización, el 
reaprovechamiento y la accesibilidad, y la formación del per-
sonal para las distintas tareas en el acervo. La dirección hizo 
propio este planteamiento y convocó a un equipo de funcio-
narios de la institución.

El equipo originario constó de dos técnicos operadores, 
uno del área de los documentos de la fonoteca histórica y 
otro del Archivo de la Palabra; una técnica encargada de 
la fototeca del sodre, una musicóloga a cargo de las pro-
gramaciones de la radio Clásica y de los documentos de la 
fonoteca histórica y una arquitecta, quién trabajaría en el 
diseño de una bóveda de conservación de los materiales 
y una estructura de áreas de trabajo para los documentos 
sonoros y audiovisuales. Hacia fines de 2015, se definió 
que el proyecto sería únicamente sonoro debido a la se-
paración de las radios estatales de la institución que las 
albergaba desde el origen, el sodre. El proyecto implicaba 
grandes desafíos entre los que se encontraba la capacita-
ción del personal que estaría a cargo. El equipo formuló  
interrogantes propias de cualquier proyecto: ¿cuáles serían 
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los objetivos?, ¿cómo se llevarían a cabo?, ¿quiénes serían los 
responsables?, ¿cuál sería el proceso? A partir de allí, se han 
planteado cada vez más interrogantes y no todas han obte-
nido respuestas, pero sí se han ido visualizando salidas a los 
diferentes retos que se han presentado.

A partir de uno de los cuatro desafíos planteados por 
Rodríguez Reséndiz en cuanto a “La cooperación y colabora-
ción sin fronteras ante el deterioro de los archivos sonoros’” 
(2014, 192), inició un sondeo de las fonotecas y archivos 
sonoros existentes en otros países para tener referencias de 
trabajo. Luego de algunas consultas a nivel internacional, en 
2015 se contacta a Rodríguez Reséndiz (IIBI, Unam, México) 
para trabajar bajo su asesoría a distancia. También colabo-
ró Mariela Salazar Hernández (Unam/ Fonoteca Nacional de 
México) en el área de conservación con la capacitación para 
funcionarios de rnU, la cual se extendió a otras organizacio-
nes que trabajan con materiales sonoros y/o audiovisuales 
en Uruguay.10 Considero que uno de los puntos más impor-
tantes es la cooperación y colaboración, en todo nivel con 
otras organizaciones afines o que alberguen materiales simi-
lares, relacionadas directamente con la posibilidad de traba-
jo y visualización del patrimonio sonoro de un país, de un 
pueblo, de un acervo. 

Un Plan estratégIco 

A partir del asesoramiento de Rodríguez Reséndiz y el traba-
jo práctico con Salazar, se elaboró un plan estratégico básico 
de intervención: se comenzó por identificar cuáles serían los 
documentos prioritarios que estarían en condiciones físicas 

10  Ésta fue la primera experiencia de este tipo en Uruguay.
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(o que fuera posible poner en condiciones) para la digitali-
zación y se revisó que se contara con la tecnología adecuada 
para ello. De acuerdo con la disponibilidad del personal y 
los equipos reproductores de cinta magnética, se marcó un 
periodo de seis meses para realizar una experiencia piloto. 
Si bien “Una estrategia de preservación es simplemente un 
calendario de acciones” (Wright 2011, 2), no ha sido nada 
fácil respetar los tiempos dispuestos por el equipo respecto 
a los tiempos institucionales.

La transferencia de contenidos analógicos a digitales ha 
sido la solución para preservar el patrimonio sonoro, pero 
esto requiere de procedimientos y exigencias que deben 
establecerse como directivas por quienes están a cargo de la 
custodia del material patrimonial. Esto implica una atención 
especial a la etapa de digitalización como a la de respaldo 
y migración de los archivos. La transferencia y recuperación 
de los contenidos de un documento en soporte analógico 
hacia uno digital debe hacerse teniendo en cuenta que qui-
zás pueda ser la primera y única vez que se manipule el 
material analógico. Por lo tanto, es necesario tomar las pre-
cauciones pertinentes para que se logre una transferencia 
de calidad. Para ello hay que tener en cuenta que:

[...] el cambio de formato también puede suponer un cambio de 

contenido. La disminución de la calidad de la imagen o el sonido 

supone, por definición, un cambio de contenido. La manipulación 

del contenido en una operación de traspaso también puede modifi-

car el carácter intrínseco de la obra, como ocurre, por ejemplo, con 

el sonido “mejorado” o con la coloración de películas en blanco y 

negro (Edmondson 2004, 55). 

El proyecto de recuperación del acervo sonoro presta especial 
atención a lo que plantea Edmondson e intenta aprovechar 
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muchos documentos —quizás la gran mayoría— que aún se 
conservan en su soporte original para realizar una transferencia 
con menor pérdida de calidad que trabajos anteriores a éste.

La conciencia de preservación no ha sido lo primordial 
en el ámbito de los acervos sonoros en Uruguay (en gene-
ral), particularmente desde la década de 1960 en adelante. 
Las políticas culturales cambiaron y la importancia que se 
le otorgaba a un archivo sonoro como parte de la historia, 
también. Los acervos quedan ya en manos únicamente de 
quienes están al frente de las tareas. Por lo tanto, no existie-
ron estrategias de trabajo salvo algunas resoluciones que se 
fueron tomando en la marcha de los acontecimientos. 

La elaboración de un plan estratégico para la digitaliza-
ción de los contenidos analógicos del acervo sonoro ges-
tionado por rnU se ha mantenido en un proceso de cambio 
casi permanente. Cada paso que se ha dado ha traído con-
secuencias que influyen en las estrategias planteadas y res-
ponde al aprendizaje continuo y también a agentes externos 
que están relacionados con las prioridades institucionales, 
económicas y políticas. A partir de la elaboración de un plan 
de rescate se establecieron pasos a seguir, criterios y pro-
tocolos que unificaron las tareas de archivo. Se partió del 
criterio de historicidad y también de la situación de vulne-
rabilidad de los documentos para el trabajo de conservación 
y digitalización. Las prioridades fueron:

• Digitalización de cintas de carrete abierto para uso de 
programas puntuales (la emisora Clásica y la emisora 
Uruguay).

• Digitalización de cintas de papel (posterior a un trabajo 
de conservación y limpieza de éstas).

• Digitalización de cintas de carrete abierto correspondien- 
tes a los conciertos realizados por la Orquesta Sinfónica 
del sodre.
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Con respecto a la transferencia de contenidos, se planteó 
trabajar según los estándares internacionales, especialmente 
los parámetros establecidos por la Asociación Internacional 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales (Iasa), y partir de 2016 
se estableció que todas las digitalizaciones deberían con-
tar con el original en .WAV con frecuencia de muestreo de 
48 Khz. y 24 bits por muestra, teniendo en cuenta que el 
documento original debe transferir sin alteraciones o ma-
nipulaciones. Lo que contenga en sí el documento sonoro 
constituye su totalidad e integridad (ruidos, distorsiones, et-
cétera). En el caso de que la digitalización ya esté destinada 
a la salida al aire para la programación de alguna emisora, 
se realiza una compresión en MP3, 192 Kbps, separada en 
fonogramas y editada (corrección de volúmenes, reducción 
de ruidos, etcétera). La decisión establecida con respecto al 
tipo de compresión se debe a que el software utilizado ac-
tualmente en rnU (Dinesat versión 8) sólo permite la salida 
al aire de audios .MP3, 192 Kbps.

Por otra parte, la manutención y reparación correspon-
diente de los equipos de reproducción y grabación merece 
especial atención para el trabajo de preservación, pues como 
es sabido, éstos van quedando obsoletos. Como la institución 
cuenta con poco personal capacitado para la reparación más 
minuciosa y especializada, se recurre momentáneamente a 
realizar tareas más sistemáticas en cuanto a la limpieza de 
los equipos y algunas reparaciones básicas para que estén 
en óptimas condiciones. 

almacenamIentos y resPaldos

Cuando se habla de preservación digital, no sólo nos referimos 
a los mecanismos por los cuales realizamos la transferencia 
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de contenidos y las condiciones físicas y tecnológicas para 
ello, sino que también debemos tener en cuenta la forma de 
administración de los documentos digitales y sus metadatos, 
y garantizar el correcto acceso a esos contenidos. A esto se 
suma la atención a los procesos de respaldos y copias de 
seguridad. Respecto al almacenamiento digital para la preser-
vación, Bradley expresa:  

Deben existir copias múltiples. El sistema debe manejar varias co-

pias del mismo ítem. Copias remotas. Las copias deben localizarse 

lejos del sistema principal u original y entre ellas. Entre más grande 

la distancia física entre dichas copias se obtendrá una mayor seguri-

dad en el caso de un desastre. Deben existir copias sobre diferentes 

tipos de medios de grabación. Si todas las copias se hacen sobre un 

solo tipo de soporte, como puede ser un disco duro, el riesgo de 

que falle un mecanismo y destruya todas las copias es grande. El 

riesgo se distribuye teniendo diferentes tipos de soportes (Bradley 

2007, 19).

 
Respecto a este último ítem, rnU posee un sistema de alma-
cenamiento digital compuesto de cinco servidores divididos 
según el material de archivo, los documentos que generan 
las radios habitualmente en su salida al aire y los documen-
tos que digitaliza la fonoteca histórica y el Archivo de la Pala-
bra. Se ha implementado un sistema de respaldo únicamente 
para los archivos de las emisoras realizando una transferencia 
a discos compactos,11 pero no así para la sección de los docu-
mentos históricos. En la actualidad, no se cuenta con respaldos 
del archivo digital y tampoco con copias de seguridad remotas.

11 Este trabajo se lleva a cabo a partir de la derogación de la Ley Nº 18.501. 
Documentos Audiovisuales. Normas para su archivo, 2009  https://legisla-
tivo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1289812.htm, consultado el 29 
de enero de 2019.
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En el marco del proyecto presentado, se planteó la pre-
ocupación por un respaldo para los archivos históricos, y 
se presentó una posible12 solución a finales del año 2016, a 
partir de las interacciones con el grupo de trabajo del área 
de videoteca de Televisión Nacional de Uruguay (tnU). Con 
un equipo de trabajo de tnU y con integrantes del Archivo 
General de la Universidad —quienes trabajan en convenio 
con esa institución—, se realizó una serie de encuentros en 
los que se propuso visualizar las carencias y necesidades de 
cada una de las áreas de trabajo —teniendo en común el 
tratamiento de documentos de archivo—. De ellas surge la 
posibilidad de realizar copias de seguridad que estén ubi-
cadas en otro lugar físico y se trabaja en ello para lograr, 
de alguna manera, un respaldo en cintas lto y una copia de 
seguridad en la institución par. 

reflexIones fInales

Los aciertos y desaciertos son muchos y los desafíos son co-
munes prácticamente en todas las instituciones que comien-
zan o que realizan procesos de digitalización de su acervo. 
Sabemos bien que la vida útil de documentos que forman 
parte del patrimonio sonoro no corresponde con los tiempos 
institucionales ni con los políticos. El planteo de una “espe-
ra” no implica “pasividad”, sino que ésta se refiere a un tiem-
po de reflexión mientras se lleva a cabo el trabajo cotidiano, 
las consideraciones sobre quiénes lo llevarán adelante, cómo 
lograr un trabajo de calidad y cuántos objetivos planteados 
concretar mediante las gestiones institucionales certeras.

12 “Posible” pues hasta el día de hoy sólo es una propuesta que se está elabo-
rando conjuntamente con el área de “archivos” de Televisión Nacional de 
Uruguay para poder resolver las diferentes problemáticas que presentan los 
archivos.
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En el trabajo planteado para la preservación digital en 
rnU se tiene en cuenta la lentitud de los procesos y la poca 
integración del flujo de la labor. Aunque los objetivos pri-
mordiales estén siempre presentes, en el quehacer cotidiano 
las prioridades van variando. Reconocer los aspectos nega-
tivos y las debilidades es parte del proceso en sí; poder sor-
tearlas es un desafío mayor. Si bien aún no se cuenta con 
respaldos adecuados, no es posible efectuar controles de 
calidad de la digitalización y ésta no se ha podido organi-
zar a través de un adecuado sistema de administración de 
contenidos, hay muchos elementos que hacen positiva la 
tarea. Las digitalizaciones realizadas hasta el momento han 
permitido no sólo el acceso —restringido, por el momento, 
al flujo interno de la institución—13, sino también la reunión 
de documentación que en algún momento fue parte del ma-
terial sonoro (datos de la grabación, programas, etcétera); la 
identificación de fonogramas que no estaban escritos en los 
programas de conciertos, la identificación y ratificación de 
fechas que no se correspondían, documentos sonoros que 
habían sido separados ya del original, conciertos memora-
bles valiosos para la investigación, entre otros. Destacamos 
la importancia del vínculo con otras instituciones y con per-
sonas idóneas en la temática.

La búsqueda de formas de recuperación, acceso y reapro-
vechamiento del contenido del acervo sonoro sigue repre-
sentando uno de los desafíos primordiales.

13 Salvo casos excepcionales pedidos a la dirección de la institución, que es quien avala 
el trabajo de digitalización de los materiales.
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