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Resumen: La preservación del patrimonio radiofónico se encuentra en una situación compleja y desafiante porque es 
necesario digitalizar, antes de que concluya esta década, la mayor cantidad de contenidos grabados en cintas magnéticas para 
evitar su irreversible deterioro. Y al mismo tiempo es indispensable poner en marcha medidas de preservación de los contenidos 
de origen digital cuyo alojamiento descentralizado y carencia de preservación sistemática amenazan su conservación. Estas 
acciones se enmarcan en un contexto de fascinación por la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, tanto para la 
recuperación y tratamiento documental como para la creación de contenidos sonoros. Este artículo tiene como propósito infor-
mar y sensibilizar en torno a la situación de riesgo de pérdida del patrimonio radiofónico y motivar acciones de salvaguarda para 
que, en la era de los algoritmos inteligentes, esta herencia pueda ser reaprovechada en beneficio de la sociedad. 

Palabras clave: radio; patrimonio radiofónico; preservación; preservación digital; fonotecas de radio.

The radio heritage: Between risk of  being lost and fascination by the use of  intelligent algorithms.

Abstract: The preservation of  radio heritage is in a complex and challenging situation because it is necessary to digi-
tize, before the end of  this decade, the largest amount of  content recorded on magnetic tapes to preserve it from irreversible 
deterioration. And at the same time it is essential to implement preservation measures for digital content whose decentralized 
hosting and lack of  systematic preservation are threatening its conservation. These actions are framed in a context of  fas-
cination for the incorporation of  artificial intelligence technologies for the recovery and treatment of  documents as well as 
for the creation of  sound contents. The purpose of  this article is to report and raise awareness about the risk of  loss of  radio 
heritage and to motivate safeguarding actions because that in the era of  intelligent algorithms, this heritage can be reused for 
the benefit of  society.
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Introducción
En la última década hemos producido más informa-

ción que en toda la historia de la humanidad. La cantidad y 
diversidad de información digital parece infinita y sus opcio-
nes de acceso, ilimitadas. Esta realidad define a la revolución 
documedial que distingue a la época actual de acuerdo con 
Maurizio Ferrari1. Esta transformación se caracteriza por la 
automatización de procesos tecnológicos para la creación, 
registro y archivado tanto de contenidos (textuales, sonoros, 
audiovisuales, entre otros) como de los datos de los perfiles de 
las personas que consultan estos materiales.

De esta forma, se incrementa el volumen de datos 
cuya gestión se favorece por el uso de algoritmos como los 
empleados en soluciones de Inteligencia Artificial (IA), tec-
nología que a su vez produce nuevas generaciones de datos.

La fascinación por el uso de la IA irrumpe en todos 
los sectores de la sociedad. Se estima que para el año 2025, se 

producirán 175 zetabytes de información, de los 
cuales más del 50% será almacenado en la nube. 
Estos datos serán resultado de la interacción de 
150 mil millones de dispositivos en la web2. La 

gestión de este volumen de datos masivos, mediante la IA, 
podría conllevar beneficios sociales para intentar alcanzar, 
por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se 
resumen en erradicar la pobreza, proteger al planeta y ga-
rantizar la paz. También se proyecta el desarrollo de aplica-
ciones encaminadas a contribuir en la lucha contra el cambio 
climático, así como el respaldo a los procesos democráticos y 
a los derechos sociales3.

Sin embargo, desde otra perspectiva, hay estudios 
que advierten de impactos adversos que el uso de los algorit-
mos inteligentes podrían tener en el ejercicio de los derechos 
humanos y contra la democracia, porque donde deberían 
forjarse espacios para discusiones plurales se crean silos de 
pensamiento y se propicia la polarización de las ideas. De 
esta forma, se forjan cámaras de eco alentadas por ciertos 
medios, instituciones o personas que determinan lo que debe 
interesar a la sociedad4. El impacto de la IA en la sociedad es 
un tema de relevancia contemporánea que atrae la atención 
de todos los sectores y cuya discusión es necesaria.

Para las instituciones de la memoria, como son las 
bibliotecas, archivos y museos, la salvaguarda del patrimo-
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nio digital es desafiante por el volumen de datos que se debe 
conservar en sofisticados sistemas de almacenamiento ma-
sivo digital y porque el reaprovechamiento de los datos que 
no son textuales se verá favorecido por la incorporación de 
las tecnologías del habla y herramientas de IA que facilitan 
la identificación y recuperación de información sonora y au-
diovisual5. 

En este escenario, las búsquedas semánticas a través 
del uso de la voz se vislumbran como la siguiente etapa de 
la revolución digital6. Esta habilidad representa oportunida-
des para medios como la radio que emplean la voz para la 
comunicación personal7 y que durante más de un siglo han 
generado contenidos sonoros que forman parte del patrimo-
nio de la humanidad.

El reconocimiento del valor documental y patrimo-
nial de las producciones radiofónicas fue tardío aunque hoy 
en día es incuestionable. La radio produce contenidos para 
ser transmitidos por medio de las frecuencias tradicionales 
(Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada), y su distri-
bución en la actualidad se lleva a cabo también a través de 
diversas plataformas y redes sociales. Las producciones ra-
diofónicas son documentos tan valiosos como los libros, por-
que son testimonios, recursos de información y una forma 
de herencia sin la cual no podrían conocerse las sociedades 
contemporáneas. El patrimonio radiofónico está formado 
por los materiales producidos en soportes analógicos de los 
cuales destacan las cintas de carrete abierto y los digitales. 

Este artículo analizará la situación del patrimonio ra-
diofónico que se encuentra en una disyuntiva por preservar 
las colecciones analógicas del siglo pasado, preservar los do-
cumentos de origen digital o bien apostar por explorar las 
posibilidades de los algoritmos inteligentes. Se pretende con 
ello documentar y sensibilizar en torno a la situación de ries-
go de pérdida del patrimonio radiofónico y motivar acciones 
de salvaguarda para que en la era de los algoritmos inteli-
gentes esta herencia pueda ser reaprovechada en beneficio 
de la sociedad. 

Los llamados y la investigación sobre la vulnera-
bilidad 

El riesgo de pérdida del patrimonio audiovisual ha 
sido una sentencia empleada, desde finales del siglo pasado, 
para alertar que una parte de la herencia documental puede 
destruirse porque ha sido registrada en soportes frágiles que 
requieren del uso de tecnología para ser reproducidos y cuyo 

deterioro es progresivo; así como por falta de infraestructura, 
desastres naturales, carencia de recursos económicos o in-
cluso por errores humanos. Esta condición fue descrita en 
la Recomendación para la Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual8,, 
donde se señaló la necesidad de salvaguardar la herencia 
audiovisual, dentro de la cual se consideran los documentos 
sonoros registrados en soportes analógicos.

Más adelante, cuando se inició el siglo, también la 
UNESCO advirtió sobre el crecimiento del volumen del pa-
trimonio digital y de su inminente riesgo de pérdida. Reco-
noció que los libros, las obras de arte y los monumentos de 
valor histórico y cultural se producen en formato digital y, 
además, se generan objetos digitales —sonoros, textuales, au-
diovisuales, entre otros— cuya conservación y acceso deben 
ser atendidos por las instituciones de la memoria para garan-
tizar su salvaguarda9. Una década después, en la recomenda-
ción relativa a la preservación del patrimonio documental, se 
incorporó el digital10. 

Estos llamados se formularon en un entorno caracte-
rizado por la vertiginosa incorporación de la tecnología digi-
tal en los procesos de producción, transmisión y distribución 
de contenidos radiofónicos, la digitalización de materiales 
grabados en soportes analógicos, la producción masiva de 
documentos de origen digital y la creación de plataformas 
con materiales audibles. La advertencia del riesgo de pérdida 
se refirió en un principio a los soportes analógicos, aunque 
después también se reconoció la vulnerabilidad de los mate-
riales digitales y nativos digitales.

El primer estudio para conocer el estado de vulnera-
bilidad del patrimonio sonoro se realizó en 199511. El Comité 
Técnico de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales (IASA) llevó a cabo una encuesta en torno a 
los archivos que resguardaban colecciones sonoras. En el año 
2000 se puso en marcha el proyecto PRESTO liderado por 
la British Broadcasting Corporation (BBC) y en el cual par-
ticiparon como socios el Institut National de l’ Audiovisuel 
de Francia (INA) y la Radiotelevisione Italiana (RAI)12. Esta 
iniciativa de investigación reconoció el valor patrimonial, do-
cumental y las posibilidades de reutilización de los archivos 
de la radio y la televisión; para aminorar su riesgo de pérdida 
se formularon recomendaciones técnicas e industriales para 
acelerar la digitalización13. Este proceso tecno-
lógico fue promovido como una carrera contra 
el tiempo y determinó la transferencia de sendas 
colecciones en cintas magnetofónicas a soportes 
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digitales. Las radiodifusoras de servicio público de Europa se 
beneficiaron de este proyecto de digitalización masiva.

En Estados Unidos, en 2009, Mike Casey, de la Uni-
versidad de Indiana, dio a conocer los resultados de una in-
vestigación en torno a la condiciones del patrimonio sonoro 
y audiovisual14 y en 2010 se publicó The State of  Recorded 
Sound Preservation in the United States: A National Legacy at Risk in 
the Digital Age, a cargo de Rob Bamberger ay Sam Brylaws-
ki15, documento donde se afirmó que una parte del legado 
es vulnerable. El reconocimiento de esta condición deter-
minó acciones en favor del patrimonio sonoro. Se puso en 
marcha el Plan Nacional de Preservación y se creó el Cam-
pus Packard para la Conservación Audiovisual, dotado con 
200 millones de dólares, por parte del Packard Humanities 
Institute en 2007.

Entre 2004 y 2008 se desarrolló TAPE: Tracking the 
reel world, un estudio en torno a las colecciones sonoras y 
audiovisuales minoritarias en Europa. Esta investigación se 
centró en aquellas colecciones que no pertenecen a grandes 
instituciones de la memoria, como son las radiodifusoras, 
pero cuyo valor patrimonial es incuestionable16. De 2017 a 
2022, la Biblioteca Británica puso en marcha el programa 
Save our sounds para recopilar información sobre las colec-
ciones sonoras en Reino Unido. Con ello fue posible cono-
cer la situación de las colecciones en ese país y establecer el 
riesgo de pérdida17.

Los estudios para conocer la situación del patrimonio 
radiofónico en América Latina han sido escasos. En 2010, 
desde la Fonoteca Nacional de México, en colaboración con 
la IASA, se pretendió aplicar la encuesta TAPE, pero los re-
sultados no fueron los esperados porque respondieron muy 
pocos archivos. 

En 2020, la Red Iberoamericana de Preservación 
Digital Sonora y Audiovisual (RIPDASA), formada por in-
vestigadores de la Universidad de la República de Uruguay, 
de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de 
la Universidad San Martín de Porres de Perú, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM), de Radio y Te-
levisión Nacional de Colombia (RTVC), de la Universidad 
Estadual de Campinas, de la Universidad de Chile, de la 

Universidad de Puerto Rico y coordinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), realizó un estudio que contó con la 
participación de 147 archivos, de los cuales 53 

se identificaron como pertenecientes a emisoras de radio y 
canales de televisión. Esta investigación permitió conocer la 
situación de la preservación de los archivos sonoros y audio-
visuales en la región. Las colecciones radiofónicas destaca-
ron de la amplia tipología de documentos estudiados. Los 
resultados ofrecidos coinciden en advertir no solo el riesgo 
de pérdida, sino la desaparición de colecciones completas 
en la región sobre todo las que fueron grabadas en cintas 
magnéticas18.

Los soportes magnetofónicos
Entre 2025 y 2030, las grabaciones sonoras y audiovi-

suales registradas en soportes magnéticos serán inservibles19. 
Esta sentencia fue señalada primero por el National Film and 
Sound Archive (NFSA) de Australia y refrendada un año des-
pués por el Comité Técnico de la Asociación Internacional 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que reúne a especia-
listas en preservación digital de este tipo de contenidos. De 
acuerdo con sus proyecciones se estima que para el año 2030 
la digitalización de cualquier soporte, pero sobre todo de los 
magnéticos, será una tarea prácticamente imposible de llevar 
a cabo en cualquier archivo. Lo que significa que los sopor-
tes magnéticos grabados en el siglo pasado son obsoletos y 
se deterioran de forma gradual derivado de las condiciones 
de conservación. Este fenómeno denominado como degrales-
cencia20 expresa la condición de vulnerabilidad de este tipo de 

Cinta de carrete abierto con deterioro físico.
Fuente: María Teresa Ortíz Arellano.
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materiales por su decadencia y por la entrada en desuso de las 
tecnologías con que fueron grabados. A esta situación se aña-
de que las habilidades para el manejo de estos equipos han 
sido sustituidas por los procesos digitales. Lo que significa que 
los conocimientos y experiencia adquirida por parte de los 
ingenieros que trabajaron con equipos analógicos son cada 
vez menos solicitados y han sido sustituidos por las habilida-
des para el manejo de tecnología digital. Y cuando se inician 
proyectos de digitalización este saber es imprescindible.

La alerta formulada en Australia ha sido extrapolada a 
otros archivos en el mundo que también salvaguardan este tipo 
de soportes. De hecho, la Asociación Internacional de Archi-
vos Sonoros y Audiovisuales (IASA) y la UNESCO, diseñaron 
el proyecto Magnetic Tape Alert Report para conocer la situación 
real que afectará el riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y 
determinar hasta qué punto habría que organizar y financiar 
medidas de salvamento para evitar la pérdida de documentos 
irremplazables21. Este proyecto fue coordinado por Andrew 
Pace, con la colaboración de Dietrich Schüller, Janet Topp Far-
gion y Richard Ranft. Los resultados de esta investigación con-
firmaron lo que desde 1995 anotaron los estudios precedentes: 
el patrimonio sonoro se encuentra en condición de riesgo.22

Esta advertencia es relevante sobre todo para el pa-
trimonio sonoro que preserva la radio, dado que este medio 
utilizó las cintas magnetofónicas o cintas de carrete abierto, 
como el principal soporte de grabación de los programas 
durante casi medio siglo. Se comenzó a emplear de forma 
industrial a mediados de 194023, y desde los años 50 hasta los 
90 fue el soporte más usado.24 

Las cintas se fabricaron en un principio con sustrato 
de acetato de celulosa y después se utilizó poliéster PET (po-
lietileno tereftalato). 

“Los fabricantes producían cintas tanto de acetato 
como de PET con aglutinantes de acetato, la ma-
yoría sustituidos gradualmente a partir de la década 
de 1960 por un aglutinante de uretano de poliéster. 
BASF fabricó cintas de PVC desde la década de 1940 
hasta mediados de 1972, aunque poco a poco intro-
dujo su propia línea de poliéster a partir de finales 
de los 50. Aunque el PVC fue principalmente una es-
pecialidad del fabricante alemán BASF, 3M también 
produjo una cinta de PVC a partir de alrededor de 
1960: la Scotch 311”.25 

No obstante, la IASA ha documentado la producción 
de algunas cintas en papel entre 1940 y 1950.26 Durante va-
rias décadas se las consideró un medio de conservación, pero 
esta idea fue desechada en los años noventa, cuando se de-
mostró que muchas cintas magnetofónicas afectadas por la 
hidrólisis (proceso de deterioro a través del cual se rompe el 
aglutinante que sostiene las partículas magnéticas) no podían 
ser reproducidas.

Los desarrollos tecnológicos en torno a la cinta posibi-
litaron que a partir de 1963 se pusiera al alcance de las per-
sonas el casete como un soporte de grabación casera. «Las 
cintas de casete siempre se fabricaron en poliéster.»27 A pesar 
de que este no era un soporte para transmisión, en algunas 
ocasiones se ocupó para hacer copias de programas, muchos 
de los cuales constituyen los únicos testimonios de produccio-
nes con los que se cuenta en la actualidad.

La brecha en la preservación digital 
Se estimó la existencia de más de cien millones de 

grabaciones sonoras —en cintas magnéticas y casetes—28 29, 
y la mayoría son programas de radio. Por ello, la radio em-
prendió la tarea de salvaguarda mediante la transferencia de 
contenidos grabados en soportes analógicos a digital. Esta 
tarea ha sido desigual. En tanto que en regiones como Eu-
ropa y países como Estados Unidos, Canadá y Japón, entre 
otros, se han alcanzado altos porcentajes en la digitalización 
del patrimonio radiofónico derivado de los estudios e inves-
tigaciones que recomendaron la preservación de esta forma 
de herencia. En otras regiones como América Latina el por-
centaje de pérdida es alto. Las colecciones radiofónicas que 
se conservan y que, en algunos casos no se han digitalizado, 
datan desde finales de los años setenta del siglo pasado. Los 
programas previos de las décadas de los años cuarenta, cin-
cuenta y  sesenta no fueron identificados30. 

Hay que destacar aquí el uso de los casetes como 
único soporte documental. En muchos casos las emisoras de 
radio ocuparon los casetes para hacer copias de respaldo de 
los materiales. 

«Algunas de las copias que se realizaron constituyen, 
en algunos acervos, el único documento conservado. En 62 
archivos de América Latina se conservan casetes. 
En quince de ellos se conservan colecciones de 
1000 a 5000 soportes. En cinco archivos hay co-
lecciones de más de 10 000 casetes».31
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Algunos archivos de radio que disponen de los recur-
sos necesarios, trabajan con una presión y urgencia por di-
gitalizar sus colecciones porque saben que disponen de muy 
poco tiempo para completar esta tarea. Al mismo tiempo, 
observan el crecimiento cotidiano de colecciones de origen 
digital que día a día requieren de nuevas y mejores solucio-
nes de almacenamiento y de infraestructura que permitan su 
gestión y preservación digital a largo plazo mediante el uso 
de tecnologías emergentes. De estas, la IA está transforman-
do el modo de trabajo de los archivos de los medios masivos 
de comunicación, como son la radio y la televisión; coad-
yuvando, desde la generación de metadatos para la identi-
ficación y recuperación de contenidos con bajos niveles de 
catalogación hasta la generación de nuevos contenidos, aún 
cuando su uso todavía es incipiente.32 Lo que significa que es 
valorada como un medio para optimizar los procesos docu-
mentales y el ciclo de vida digital.33 

Bazán ha advertido que estas “tecnologías tienen un 
enorme potencial para apoyar la cadena de valor en los 
medios de comunicación y podrían dar un impulso en tér-
minos de calidad y creatividad…si bien no reemplazar el 
trabajo humano.”34 Sin omitir, que su incorporación debe 

procurar la credibilidad y confianza en el archi-
vo. Este “es un factor esencial que condiciona 
su aplicación en los medios de comunicación, 
por lo que se considera fundamental la elabora-

ción de aplicaciones fiables que respeten la privacidad de 
los usuarios y cumplan la normatividad de la protección 
de los datos”.35 

La televisión, en relación con la radio, ha dado pa-
sos agigantados en el uso de la IA, tal como se expone en 
un reciente estudio publicado por Virginia Bazán.36 En esta 
investigación destaca el amplio desarrollo de las tecnologías 
del habla y del procesamiento del lenguaje natural, cuya ex-
periencia y saber acumulado serán de gran utilidad para los 
archivos de la radio. Asimismo, la incorporación de la IA en 
los archivos sonoros, como señala la reciente investigación de 
Georgina Sabaria Medina, podría conllevar a la creación de 
archivos digitales inteligentes37 para la salvaguarda sustenta-
ble y a largo plazo de esta modalidad de patrimonio digital.

El empleo de los algoritmos inteligentes en los archi-
vos de la radio no debería ser un factor que profundice en la 
brecha que divide a los archivos, que cuentan con sofistica-
dos sistemas de preservación digital y la incorporación de IA 
de los que seguramente perderán una parte de sus produc-
ciones porque no lograrán digitalizarlas.

La fascinación por los algoritmos inteligentes debe 
ser un argumento para sustentar la petición de recursos e 
infraestructura para la digitalización de sendas colecciones 
radiofónicas cuyos contenidos registrados en cintas magne-
tofónicas y casetes se encuentran en condición de riesgo. La 
digitalización debiera ser valorada como un requisito para 
distribuir y reaprovechar, mediante la IA, los contenidos que 
durante muchos años han estado archivados38 y cuyo uso po-
tencial está latente. 

Conclusiones
El XXI es el siglo de los datos masivos y los archi-

vos. Es la época de la revolución documedial develada por 
la proliferación de documentos y su presencia en el ecosis-
tema digital39. Cuando iniciemos la década de los treinta, 
seguramente emprenderemos estudios para determinar la 
dimensión del patrimonio radiofónico que se ha perdido en 
regiones como América Latina, donde las tareas de salva-
guarda han sido tardías debido entre otros factores a la falta 
de condiciones tecnológicas, recursos económicos, cultura de 
la preservación y un marco legal adecuado para proteger las 
grabaciones que aún se conservan en soportes magnéticos 
y que serán irreproducibles. La disolución de una parte del 
patrimonio radiofónico afectará a la humanidad.

Cinta de carrete abierto.
Fuente: María Teresa Ortíz Arellano
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Hasta hace poco la digitalización se hacía con propó-
sitos de preservación y para facilitar el acceso de los conteni-
dos en la actualidad la digitalización. En la actualidad puede 
ser vista como una oportunidad para ensanchar el acceso e 
incorporar soluciones de IA en el archivo40. 

En el caso de los archivos de radio es esencial incluir 
en el diseño de soluciones con algoritmos inteligentes, ade-
más de los archivistas o documentalistas, a los periodistas, 
productores, responsables de los servicios de información, 
entre otros profesionales que podrán verse beneficiados por 
el uso de estas tecnologías en su trabajo cotidiano. Esto pue-
de ayudar a definir modelos de IA para hacer accesibles los 
datos mediante búsquedas sencillas y a la vez propiciar la 
generación de contenidos. 

De esta forma, la fonoteca, que durante décadas fue 
considerada como un espacio poco relevante de la emisora, 
podría ocupar un lugar esencial dentro de las organizaciones 
radiofónicas. El archivo de radio es parte esencial de la produc-
ción. Es el inicio y el final de la creación de contenidos sonoros, 
no sólo para las frecuencias tradicionales, sino también para to-
dos los nuevos medios y plataformas que difunden contenidos 
digitales, cuya búsqueda y recuperación se facilitará mediante 
el uso de las tecnologías del habla y de la voz, en específico.

La incorporación de las herramientas de la IA a los ar-
chivos puede contribuir en alcanzar la misión de proteger y rea-
provechar el patrimonio digital al incrementar su uso y, con ello, 
beneficiar a la sociedad. Además, puede ser un aliciente a partir 
del cual los responsables de sendos archivos de radio, en riesgo 
de desaparecer, pongan en marcha acciones de salvaguarda de 
una herencia que desaparecerá en los próximos años.

Nota final
Este artículo fue realizado gracias al Programa de 

Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) 
de la DGAPA – UNAM (Universidad Nacional Autónoma 
de México) en el marco del proyecto Reaprovechamiento de archi-
vos de radio para la creación de contenidos periodísticos en nuevos medios 
digitales desarrollado durante la estancia de investigación en 
la Universidad de Navarra (España).
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