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ante la preservación digital de la herencia 

documental
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rompimiento de paradigmaS

Las bibliotecas, los archivos, los museos y las galerías 
cumplen la misión de proteger y preservar los docu-
mentos que dan cuenta del devenir social (UneSco, 

2005) y forman parte del patrimonio de la humanidad. Has-
ta el siglo pasado, la preservación de la herencia documen-
tal fue una competencia exclusiva de cada institución. Los 
procedimientos de preservación se nutrieron de la experien-
cia libraria y archivística. Sin embargo, cada institución de-
sarrolló métodos propios de acuerdo con las características 
y la naturaleza de sus colecciones, los usuarios atendidos y 
los alcances de la institución. Las fronteras entre las insti-
tuciones de la memoria fueron claramente establecidas y 
determinadas por el tipo de colecciones que preservan.

Sin embargo, la era de la información digital modificó los 
mecanismos tradicionales de conservación y acceso de las 
instituciones de la memoria. La convergencia tecnológica de 
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las telecomunicaciones y la informática expandió las posibi-
lidades de creación y transmisión de contenidos; ensanchó 
las posibilidades expresivas y artísticas de los lenguajes tex-
tuales, sonoros y audiovisuales a través del advenimiento de 
la narrativa hipermedia, y desdibujó los límites geográficos 
y espaciotemporales de acceso a la información.

El crecimiento constante de información digital en las 
instituciones de la memoria y la necesidad de conservar, ad-
ministrar, gestionar y dar acceso a ésta trajo consigo una se-
rie de dilemas en relación con la preservación. Se evidenció 
que la preservación de colecciones digitales es un problema 
que enfrentan todas las instituciones de la memoria.

El paradigma de preservación de las colecciones analógi-
cas sucumbió ante el advenimiento de las colecciones digita-
les. El primer reto de las instituciones de la memoria fue la 
digitalización, proceso que desde hace tres décadas empren-
dieron las bibliotecas, los archivos, los museos y las galerías 
para transferir sus contenidos grabados de soportes analógi-
cos a soportes digitales y darle visibilidad a sus colecciones.

En un principio, se consideró que la digitalización era 
como “hacer una copia” en otro soporte. Después, se re-
conoció que la digitalización es el único método conocido 
hasta ahora para conservar y dar acceso, a través de pla-
taformas digitales, a los contenidos grabados en soportes 
analógicos, así como para insertar esos materiales en el cir-
cuito de creación, intercambio, conservación y consumo de 
bienes digitales.

La digitalización es el primer paso de la compleja red 
de cambios que trajo consigo el mundo digital a las insti-
tuciones de la memoria. Con la digitalización, comenzó la 
transición entre las formas de preservación analógica y el 
advenimiento de la preservación digital como método sus-
tentable de salvaguarda de las colecciones.
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Las tabletas cuneiformes, los papiros, los libros, los fono-
gramas, los videogramas, las fotografías, las películas, los 
archivos impresos, e incluso las obras de arte, se han con-
servado en las instituciones de la memoria durante muchos 
años y, en algunos casos, incluso siglos. Estas colecciones 
existen hasta que las destruye alguna persona o bien una 
determinada situación; por ejemplo, un desastre natural. En 
contraste, la información digital no permanece por sí mis-
ma; se requiere que alguna persona lleve a cabo alguna ac-
ción para hacer que ésta persista en el tiempo (Bamberger y 
Brylaswky, 2010). Además, este tipo de colecciones requie-
ren de una acción permanente y sistemática, pues la pre-
servación no es una acción que concluya. La preservación 
digital es una secuencia de acciones que deben mantenerse 
a lo largo del tiempo.

La preservación es la capacidad de mantener los elemen-
tos esenciales de los objetos digitales, así como de afrontar 
cualquier amenaza o peligro que atente contra ellos des-
de la perspectiva material, lógica, conceptual y de esencia 
(UneSco, 2003). La preservación digital es un problema 
social que deben encarar las instituciones de la memoria 
(UneSco, 2003; Blue Ribbon, 2008). La dimensión de este 
problema y el riesgo de pérdida de los contenidos grabados 
en soportes analógicos, sobre todo de archivos sonoros y 
audiovisuales, provoca que los documentalistas, archivistas 
y bibliotecarios sean considerados como profesionistas con 
una vocación defensiva porque su trabajo es visto como 
una tarea de rescate y reparación (Kaufman, 2018). Los pro-
fesionales de la información deben hacer frente a la degra-
lescencia (degralescence, en inglés) (Casey, 2015); es decir, 
a los desafíos que trae consigo la degradación de los so-
portes y la obsolescencia de los reproductores (Kaufman, 
2018). La degralescencia es un fenómeno recurrente en la 
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preservación digital de colecciones de bibliotecas, archivos, 
museos y galerías. Se estima que el tiempo de vida útil de 
la tecnología empleada para la preservación digital oscila 
entre cinco y diez años (Thibodeau, 2012; Peterson, 2007).

“Cualquier tecnología, sea un equipo o un programa in-
formático, sean formatos o estándares, acaba siendo modi-
ficada como consecuencia de las fuerzas del mercado, los 
requisitos de rendimiento u otras necesidades o expecta-
tivas” (iaSa, 2011). En consecuencia, los responsables de 
la preservación digital deben asumir una visión de futuro 
considerando que el cambio de tecnología es una constan-
te en las tareas de preservación digital. Esta nueva forma 
de comprender la preservación representa un rompimiento 
con formas, métodos y tecnologías empleadas en el domi-
nio de los materiales analógicos y tangibles. Además, inci-
de y modifica la forma en la que hasta ahora han definido 
su misión y visión las bibliotecas, los archivos, los museos 
y las galerías.

laS Bamg

Con el acrónimo Bamg (bibliotecas, archivos, museos y ga-
lerías), se asocia a instituciones de la memoria cuya misión 
es salvaguardar y preservar la herencia documental de la 
humanidad. En inglés se utiliza la palabra glam (galleries, 
libraries, archives and museums) y también el término lam 
(libraries, archives and museums), que incorpora a las gale-
rías como parte de los museos (Mansfield et al., 2014).

glam se utilizó por primera vez en 2003, en la Confe-
rencia de la Australian Society of Archivist “glam. Galleries, 
Libraries, Archivists and Museums” (Tramullas, 2015). Des-
pués, el término fue empleado en noviembre de 2010 para 
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denominar a las conferencias glam-wiKi que se llevaron a 
cabo en Londres y París, a fin de que las instituciones de la 
memoria y el sector de la cultura libre convergieran en el 
proyecto de Wikimedia (Wikimedia, 2018).

La palabra Bamg ha sido utilizada para hacer referencia 
a un grupo de instituciones públicas, del gobierno y de los 
sectores educativos y culturales interesadas en las activida-
des de difusión de los acervos culturales e históricos. Las 
instituciones con fines de lucro no se incluyen en esta agru-
pación (Mansfield et al., 2014). Como se ha señalado, las 
instituciones de la memoria han trabajado de manera autó-
noma durante muchos años cumpliendo la misión de con-
servar la herencia documental de la humanidad, formada 
por una amplia gama de soportes, materiales y modalidades 
de creación (Cuadro 1).

Cuadro 1.
Características de las bamg

Bibliotecas Archivos Museos Galerías
Función Proporcionan servicios 

de información in situ 
o en línea. Desarrollan 
procesos de adquisición, 
recolección, conserva-
ción y préstamo de pu-
blicaciones en cualquier 
formato; especialmente 
libros.

Proporcionan servicios 
de información in situ 
y en línea. Mediante 
una serie de procesos 
documentales preservan, 
a largo plazo, registros 
únicos seleccionados por 
su valor administrativo, 
financiero, legal, pro-
batorio, cultural, social, 
artístico, estético o de 
otra índole. 

Preservan una parte 
del patrimonio de la 
humanidad mediante 
la adquisición, gestión, 
conservación, interpre-
tación, comunicación y 
exhibición de objetos y 
artefactos. En este rubro 
se incluyen a las insti-
tuciones que conservan 
colecciones culturales y / 
o de historia natural, así 
como sitios patrimoniales 
con edificios históricos y 
/ o colecciones.

Preservan, a través de 
la adquisición, gestión, 
conservación, interpre-
tación, comunicación y 
exhibición, las obras de 
arte y las artesanías con 
valor estético e histórico 
que tienen en sus sedes.

Documentos 
que preservan

Publicaciones en 
cualquier formato tales 
como libros, revistas, 
manuscritos, partituras, 
grabaciones y mapas, 
entre otros.

Registros impresos no 
publicados. Fotografías, 
producciones sonoras, 
audiovisuales y cinema-
tográficas. Documentos 
asociados y artefactos de 
grabación y reproduc-
ción.

Objetos, artefactos, 
documentos asociados. 
Obras de arte.

Obras de arte y 
artesanías. Se incluyen 
obras de arte digital e 
instalaciones visuales 
y sonoras, así como 
objetos asociados.

Fuente: elaboración propia con información de Edmondson (2016) y T. Mansfield et al. (2014).
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Bamg, glam o lam son nuevas palabras del mundo di-
gital que expresan la suma de significados de instituciones 
de la memoria que afrontan el desafío del mundo digital y 
que, además, tienen funciones comunes como creación de 
colecciones, conservación, acceso, investigación, apoyo a 
la investigación y reutilización educativa (Mansfield et al., 
2014). Estas instituciones necesitan conservar y dar acceso 
a grandes volúmenes de información digital, pero en mu-
chos casos apenas están iniciando esta tarea y, en otros, 
desconocen cómo llevar a cabo la preservación de los con-
tenidos digitales.

¿Es posible diseñar soluciones comunes a los problemas 
de preservación digital que enfrentan las bibliotecas, los ar-
chivos, los museos y las galerías? Para intentar resolver esta 
pregunta, es necesario identificar algunos de los problemas 
comunes que enfrentan las bibliotecas, archivos, museos y 
galerías (Bamg) en la preservación digital de sus coleccio-
nes. Conviene destacar los siguientes:

• Falta de criterios y estrategias institucionales para la 
conservación, gestión y administración de grandes vo-
lúmenes de contenidos digitales en plataformas tecno-
lógicas.

• Carencia de acceso y conocimiento acerca de modelos, 
normas y estándares internacionales para la preserva-
ción digital a largo plazo.

• Modificación de las expectativas de los consumidores 
de información, expresadas en la creciente demanda de 
servicios de información personalizados (Mansfield et 
al., 2014) en detrimento de los servicios masivos de 
información.

• Surgimiento de nuevas formas de interacción pública a 
través de servicios digitales, condición que modifica la 
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relación de autoridad y exclusividad de las instituciones 
de la memoria (Mansfield et al., 2014).

• Cambios en el nivel y las fuentes de financiamiento. Los 
recursos públicos de las instituciones de la memoria 
son insuficientes para cubrir todas las necesidades que 
depara el entorno digital (Blue Ribbon, 2008); por ello 
es necesario formular alternativas para obtener recursos 
económicos.

• Carencia de programas de formación y actualización 
profesional para el manejo de colecciones digitales de 
cualquier formato y lenguaje.

• Periodos de obsolescencia tecnológica cada vez más 
cortos. La tecnología digital tiene que ser reemplazada 
en periodos que oscilan entre los cinco y los diez años, 
para que no se corra el riesgo de obsolescencia y, en 
consecuencia, la pérdida de los materiales digitales.

• Las colecciones digitales son frágiles. Un error humano, 
descuido, falla técnica o incluso un desastre natural pue-
de ocasionar que se pierdan millones de ítems digitales.

• Los documentos digitales requieren para su reproduc-
ción (leer, escuchar o ver) de un dispositivo tecnológico.

Estos problemas se presentan en mayor o menor medida 
en las Bamg. Cada una de estas instituciones busca solucio-
nes que, en muchas ocasiones, son parciales y de corto pla-
zo. No obstante, se ha señalado que para hacer frente a esta 
situación es necesario tener una perspectiva de largo plazo 
y sustentable que sea el eje conductor de la preservación 
digital (Rodríguez, 2016).

El elemento afín a todas las instituciones de la memoria 
es, además de salvaguardar sendas colecciones de objetos 
y soportes analógicos, preservar objetos digitales, también 
denominados ítems, activos digitales y paquetes de infor-
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mación. Este nuevo tipo de documento se compone de dos 
elementos: la esencia y los metadatos. La esencia es la in-
formación creada con base en el uso de uno o varios tipos 
de lenguajes (textual, sonoro, audiovisual, entre otros). El 
documento digital se crea con un conjunto de metadatos 
técnicos y de identificación.

Las Bamg custodian documentos digitales en diferentes 
lenguajes, formatos, tamaños y contenidos. Estos objetos di-
gitales son polimorfos (Thibodeau, 2012). Es decir, no están 
fijos a un solo tipo de soporte. A lo largo de su vida, deben 
ser preservados en diversos tipos de soportes digitales. Por 
ello, la preservación digital ya no preserva cosas materiales, 
sino que migra de forma permanente flujos de bits inmate-
riales utilizando cualquier medio de almacenamiento que 
garantice la conservación de la información. Además, sus 
límites son difíciles de definir. En este tipo de documentos, 
la relación entre lo que se conserva y lo que se representa 
puede ser compleja y variable. Los materiales digitales nece-
sitan ser procesados para ser usados (Thibodeau, 2012). El 
carácter polimorfo define la naturaleza de los objetos digita-
les que se preservan en las Bamg. Los métodos, las técnicas 
y las tecnologías que empleen las Bamg en la preservación 
son afines porque el eje de esta tarea es el objeto digital. El 
interés de las instituciones de la memoria es mantener la 
integridad y autenticidad de los objetos digitales.

Por ello, la preservación digital de contenidos digitales 
ya no es un ámbito exclusivo de una institución de la me-
moria, sino una preocupación colegiada que tiene como 
pregunta coincidente: ¿cómo preservar, desde una perspec-
tiva sustentable, los objetos digitales que se resguardan en 
las Bamg?

La búsqueda de soluciones no puede ser una tarea ais-
lada. Si existen problemas comunes, es necesario buscar 
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alternativas viables encaminadas a preservar grandes volú-
menes de objetos digitales.

La conservación, a través del almacenamiento distribui-
do y el acceso abierto con plataformas interoperables, son 
los dos elementos clave de la cooperación entre Bamg. En 
relación con el almacenamiento distribuido, se ha señala-
do que una institución difícilmente puede sostener a largo 
plazo tecnología para el almacenamiento digital debido a la 
degralescencia, los altos costos que trae consigo la compra 
de nueva tecnología, la falta de preparación del personal 
y el impacto que la tecnología digital tiene sobre el medio 
ambiente (Rodríguez, 2016).

Las investigaciones en relación con almacenamientos 
perdurables y únicos son muy escasas (Bradley, 2007). El 
interés reciente se ha centrado en la creación de soluciones 
compartida para la creación, el almacenamiento y el uso de 
recursos digitales (Fresa, Justrell y Prandoni, 2015). Aunque 
el almacenamiento distribuido está en sus primeras etapas 
de desarrollo, ya existen algunos proyectos pioneros de co-
laboración en esta materia. Leija y Térmens (2017a) han es-
tudiado cuatro modelos de aplicación del almacenamiento 
digital distribuido. Es probable que en los próximos años se 
fortalezca la cooperación entre Bamg en este ámbito.

Por otra parte, la creación de saber colectivo median-
te herramientas como Wikipedia (Saorín 2013) y el movi-
miento de acceso abierto (Van Passel y Rigole, 2014; Open 
glam, 2018) son evidencias de un cambio de paradigma 
institucional en las Bamg. Un dato o contenido es abierto 
si puede ser usado, reusado y redistribuido libremente por 
cualquiera, siempre y cuando se den los créditos del autor 
y los resultados estén disponibles en los mismos términos 
que el trabajo original (Open glam, 2018). La necesidad 
de contar con información en acceso abierto es otro de los 
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elementos clave de la colaboración en las Bamg. De hecho, 
los proyectos pioneros de colaboración entre Bamg centran 
sus esfuerzos en las creación de plataformas interoperables 
a través de las cuales se difunde y da acceso a colecciones 
digitales preservadas en diversas instituciones.

eUropeana, Un ejemplo de Bamg

Uno de los ejemplos más notables de colaboración entre 
Bamg a nivel internacional es la creación de Europeana. La 
génesis de Europeana fue la Biblioteca Digital Europea, ba-
sada en un modelo de cooperación entre las instituciones 
de la memoria habituadas a trabajar de forma independiente 
en el ámbito analógico. La puesta en marcha de Europeana 
representó un rompimiento de fronteras y también el inicio 
de nuevas formas de colaboración entre las instituciones de 
la memoria. De hecho, en el inicio del este proyecto partici-
paron la Biblioteca Cervantes, el Archivo Nacional de Portu-
gal, el Rijksmuseum de Ámsterdam, los Museos de Ciencias 
y de Historia Natural de Londres y el Instituto Nacional de 
Audiovisual de Francia.

Los objetivos de Europeana son: ofrecer acceso al patri-
monio científico y cultural de Europa, cooperar en el desa-
rrollo y mantenimiento del portal, estimular la creación de 
contenido digital y apoyar la digitalización. Participan las 
principales asociaciones internacionales de profesionales 
del sector del patrimonio cultural (Cuadro 2).
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Cuadro 2.
Principales asociaciones internacionales que participan en Europeana

ace: Association Cinémathèques Européennes
cenl: Conference of European National Librarians
cerl: Consortium of European Research Libraries
emf: European Museum Forum
eurbica: European Regional Branch of the International Council on Archives
fiat: International Federation of Television Archives
iasa: International Association of Sound Archives
icom Europe: International Council of Museums, Europe
liber: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Fuente: elaboración propia con información de Europeana (2018).

Las instituciones participantes formaron una red de co-
laboración entre países, dominios e instituciones. Es sabido 
que las bibliotecas, los archivos, los museos y las galerías 
tienen diferentes tipos de documentos, usuarios, objetivos y 
alcances que se reflejan en sus enfoques de catalogación y 
en el desarrollo de normas. Por lo tanto, ofrecer todos los 
tipos de contenidos en un mismo espacio digital demandó 
un arduo trabajo de colaboración y compromiso por encima 
de las fronteras profesionales que se han establecido desde 
hace tiempo (Europeana, eU). Expresar y comprender las 
metodologías de trabajo que durante muchos años se han 
desarrollado de manera aislada en cada institución de la 
memoria fue la base para la creación de este proyecto.

Pero esto sólo fue el principio de una serie de cambios 
que luego se desarrollaron. Una vez que se establecieron los 
principios comunes, fue necesario pensar en normas comu-
nes teniendo como clave de la interoperabilidad. Se crearon 
así nuevos modelos de datos. El modelo de datos de Euro-
peana se basó en la norma iSo Dublin Core, que recoge los 
resgistros en formato xml usando oai- pmh (Protocolo del 
Proyecto de Archivos Abierto para la Recogida o Recolec-
ción de Metadatos). Se identificaron los formatos de preser-
vación digital y los formatos de acceso a las colecciones.
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El modelo de Europeana es el punto de referencia para 
el trabajo de colaboración entre diferentes instituciones de 
la memoria. Este proyecto potencia la visibilidad y el acceso 
a metadatos y, en algunos casos, a los contenidos de docu-
mentos que se resguardan en bibliotecas, archivos, museos 
y galerías.

conclUSioneS

La agrupación de las instituciones de la memoria en acró-
nimos como Bamg, glam o lam denota la necesidad que 
tienen las instituciones de la memoria de dialogar e inter-
cambiar ideas en un entorno digital que ha modificado los 
métodos tradicionales de preservación. Esto ha evidenciado 
que mantener los silos de saber no es la mejor opción en 
un entorno donde el cambio sistemático es un común de-
nominador.

Así, los dominios de las bibliotecas, archivos museos y 
galerías se ven en la necesidad de pensar en formas de coo-
peración para hacer frente a los problemas de la preserva-
ción digital a largo plazo. El almacenamiento digital exige 
de la creación de soluciones compartidas, primero porque 
la compra de tecnología para la conservación de coleccio-
nes digitales es costosa y difícil de asumir y mantener por 
una sola institución. Y segundo, porque por cuestiones de 
seguridad y para hacer frente a posibles desastres naturales 
es recomendable tener cuando menos dos o tres copias de 
almacenamiento distribuidas en diferentes locaciones.

Por otra parte, también es necesaria la formación de pro-
fesionales de la información que trabajen con fondos di-
gitales, y para ello deben contar con nuevas habilidades 
y conocimientos que recuperen las bases de la biblioteco-



Bibliotecas, archivos, museos y galerías (bamg)…

191

logía, archivonomía y museología, y que además incorpo-
ren nuevos conceptos y métodos de trabajo. Por lo tanto, 
los saberes compartidos entre los profesionales de la infor-
mación son la base de la gestión de los objetos digitales. 
Cada vez resulta más necesario formar profesionales de la 
información que administren y gestionen objetos digitales 
en diferentes formatos y lenguajes, y que puedan trabajar 
en bibliotecas, archivos y museos. Es probable que en los 
próximos años, ante la acumulación de contenidos digitales, 
el rostro y la denominación de nuestras instituciones de la 
memoria cambien, ensanchen sus dominios o disminuyan 
su ámbito de influencia. Todo dependerá de la forma en 
que las bibliotecas, los archivos, los museos y las galerías 
afronten los desafíos que presenta la preservación digital.

Las iniciativas aisladas de preservación digital no son un 
camino seguro que garantice la permanencia de la herencia 
documental de la sociedad. Es necesario crear estrategias y 
soluciones compartidas; por ello, este ámbito debe insertar-
se como tema de discusión en las agendas internacionales 
de investigación.
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