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Las arch¡vos cle lelev¡s¡ón se nos prcsentan cono herramienlas de gest¡ón

bás¡cas para el cofteclo funcionañ¡enlo de las d¡ferentes empresas
aud¡ov¡suales y cano fórmula de abamtar los costes de producción En este

taba¡o se enumeran y describen las pr¡nc¡pales caracleris¡¡cas de los arch¡'
vos de lelev¡sión lanto en aspectos lormales cono en lo relerente alconteni'
do de las imágenes conten¡das en estos ser'/icias-

1. TNTROOUCCTÓN

Señalar a laielevisión como elmedio más un iversal por el c!al la sociedad industrializada

conoce los hechos que conforman la actualidad asi como herramienta generalizada para

diveñimenlo o como opción para el ocio y eltiempo libre, es mostrar una realidad conocida
por todos lras la obseñación, no necesariamenle minuciosa, de miembros de nuestrasocie-
dad. Elporqué de esta realidad pensamos queviene deteminada porla naturaleza audiovisual

de este medio de comunicación de masas - herramienta útil y ágil para moslrar hechos,

nolicias, ideas, etc.- laposib¡lidad de identificaren las imágenes ofrecidas por las empresas

audiovisuales la realidad que podemos percibirpor nuestros señtidos _ especialmente la visia
- hace de este medio elmás especia¡de las diferenles fórmulas de transmisiÓn de informa-

ción. Mientras que la prensa nécesita realizar un gran esfuelzo por parte de los usuarios

finalesdeeste mediode comunicación para la comprensión de la información ofrecida. no lo

es así en lalransmisión de información entelevisión en la cual el esfuerzo es mÍnimo, tanto

esasí, que en las diferentes televisiones se inienta utilizar un lenguaje coloquialpara que asÍ
los mensajes emitidos puedan ser eniendido por la mayorparte de lacornunidad
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Estas g randes em p resas audiovisuales trabajan ygeneran gran cantidad de inforrnación
la cual ha de ser gestionada y son muchos los esfuerzos que hacen las televisiones para
controlartoda esta información de diferentes procedencias. Por lo tanto, el primer control
supone un conocimienlo y seguimiento de las fuentes de infomación. Una véz controladas
estasfuentes de procedenciasde información habrádé qestionar documentalmente todo el
materialque, unavez seleccionado, puede ser úlil para la unidadde información. Lasempre-
sas audiovisuales enlelevisión cuentan con diferentes departamenlos de gestión de infoma-
ción divididas, normalmenle, en documentación aúdiovisualy docur¡entación escrilaycasi
siempre también se cuenla con departamentos de fonoteca donde se controla la información
paralaambientación musicaldeprogramaseinformativos.

Debemos tener muyclaro que la infomación difundidapor los medios de comunicación
de masas de naturaleza audiovisual no es un conjunto de información sin ningún tipo de
conexión entre ellas, sino que es un conjunlo de causas y efeclos las cuales son un fiel
reflejode la aclividad, problemas y evolución de nuestra sociedad.

2. LOS ARCHIVOS DE TELEVISIÓN.

Por la ñecesidad de conlrolar la información, y porfactores económicos, la ioialidad
de las televisiones tanto públicas como privadas cuentan con el archivo de televisión. En
estos archivos se gestiona la información para podercon posterioridad recuperarla informa-
ción para una reutilización de las imágenes. Nosolo la réulilización dasentidoa losarchivos
de las diferentes televisiones aunque sísea elmotivo píncipal, sinoque también la conser
vación de estas imágenes tienen sentido porsímismo yaque puedeservirpara realizar un
análisisdesdediferentespuntosdevistasporpartedelos investigadores.

Fecordarnosque la misión de estos archivos és elcontrolde la producción propiay
de material adquirido para poder ser reutilizada abaratañdo los costes dé producción, los
cuales se disparan altenerque env¡arequipos completos agrabar imágenes atemporales.
No t¡ene senlido eslos archivos sino es para ofrecer estas imágenes a los usuarios de la
empresa: los/as periodistas.

Jav¡er Martín Muñoz y Jacobo López Pavillard (1994) nos muestran Ia impor-
tanciade la información audiovisualen nuestra sociedad. Señalan losdos grandessoportes
que han existido hasta estos momenlos: elc¡ne y elvÍdeo. El primero de ellos, el cine, fue
relegado porlas diferentes em p resas audlovisuales por las caracteristicas propiasdelcine,
ya que tiene mayor complicación la grabación y reproducción. Otro de los por qué de la
desaparición del cine en los archivos de televisión no es otra que la aparjción de la cinta
magnélica en sus diferentes formalos que han ido evolucionando a lo largo deltiempo. De
todas maneras existe un nuevo soporte qué érnpula hacia la desapaíción al vídeo: e¡ soporte
digital. Casitodas lastelevisioñes utilizan elformato profesional Betacam paralaqrabación
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de imágenes ypara la conservación de este matérialen losarchivos, uno de los problemas

actuales es el desconocimiento, porialta de estudios serios, delliempo que pueden conser_

varse la infomación en elsoporte magnético aunque sé hablaentre los profesiones de unos

20 años dependiendo de las condiciones de conservación y el uso que haya tenido dicha

cinta. Las grandes emp¡esas audiovisuales con más de 30 años de historia son los que

mayor problemas tienen para la conservaciónl Estos están repicando aquellas ciñtas mag_

nélicas de fomatos anliguos actualizándolos a nuevosformalos: la pulgada,la dos pulga_

das, elU-matic seva repicando alBetacam porcuestión de conservación delmaterial. Otro

de los graves y grandes problemas es la falta de reproductores para elvisionado delmaterial
y la imposibilidad de encontraren elmercado piezasde recar¡bio.

3. LOS ARCHIVOS AUDIOVTSUALES DETELEVISTóN EN ESPAÑA.

La situación de los archivos audiovisuales en España hasta 1982 se reducía a la actividad
quedesarrollaba la Filmoteca Nacionaly elente público RadioTelevis¡ón Española y las

diferentes iniciativas de esludios o investigadores con carácter privado (Hernández Pérez,

1992). Evidentemente es TVE'¿la mayor empresa audiovisualen elestado españolya que

comenzó sus emisiones hace más de 40 años. Además elEnte Público Bad¡oTelev¡s¡ón
Española cuenta con lagestión del archivo del NO_DO3 (no asílatitula dadque pertenecea

la Filmoleca Nacional Española. Acuerdolirmado el30 deseptiémbre de 1982) Estearchi_

vo, en soporte cinematográlico, consla de las emisiones que se proyeclaban antes de la

emisión de películas en salas cinematográficas. Este archivo cuenta con gran cantidad de

imágenes de la dictadu ra lranquista.

El desarrollo de las autonomías traio consigo la creación de diferenles iilmotecas

con ellin últirno de garaniizar la conservación de malerialpara estas regiones desde elpunto
de vista elnográfico, folklórico, cultural, etc. además de conservar todas las producciones

cinemalográficas de autores de la región oproducidos én la región. Las primeras en aparecer

lueron la Filmotecá de Barcelona, Filmoieca de Canar¡as, F¡lmoteca Valencia,
Filmoleca del País Vasco, etc., es decir, aquellas autonomÍas donde los elementos
diferenciadores respecto a la totalidad del estado son mayores En esta época tamblén

I En España laúnicalelevisión con esle lipode problemas esTeLevisión Españo a, pero noes elÚn co en Europa'

La HAI o a BBC suiren dénllcos problemás a los que sulré la empresa eslatal española

3 El archivo NO-DO coñtieno las produ@iores limadas desde 1943 a 1981 que co¡ carácier de noticiás v
docLrmenios, se proyeclaban en las salas pÚblicas cinemaio§ráfcas al co.ñienzo de cada pe ícu a Los io¡dos

están.ompueslos por 1750 documentales y 4016 notic aros en su gran mavoría en 35 mm yeñ soporle a.etarÓ
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aparecen nuevas lelevisiones, en este caso no e§ialales sino autonómicas, iales como la
televisión gallega, catalana, vasca, valenciana y andaluza, las cuales ponen en marcha los
archivos degestión de laproducción propia.

En el año 1989 se legaliza la creación de telev¡s¡ones pr¡vadas con carácter estatal.
Aparecen nuevas televisiones localesy prácticamenle lalotalidad de los hogares españoles
cuentan con un aparato de televislón én su casa sjendovista más de cuatro horasaldía. La
aparición de estas televisiones revolucionó laforma de entender la télevis ión ya que hasta
ese momento TVE contaba con el monopolio de la emisióñ estalal. Es complicado analizar
sí la inclusió¡ de nuevas televisiones y por ¡o tanlo la apar¡cjón de la competencia y las
pugnas por lacuota de audienciaes beneficioso para latélevisión en nuestro Eslado respec-
to a la calidad de la programación, aunque sí {ue básico para ofrecer en los medioi oe
comunicación una pluralidad de ideascoartadas hasta ese momento.

_ 
Absolular¡ e¡te todas las te levisiones reg ionales o estatales surgidas en los últimos diez

anos, todas han nacido con eicenlro de documentación, ya sean públicas o privadas, y este
centro iorrna parte de los organigramas de las diferentes cadenas. Algunas televisiánes o
bien dividen estos cenlros en dos unidades: documentación programás y documenlación
informativos, o porelcontrario son centralizadas todas las operaóiones en un único centro
(GonzálezQuesada, 1995)

Antena 3 TVa, Tele 55y Cana¡ +6 - el último de ellos de pago - fueron los nuevos
canales que se creaton al amparo de la democracja teniendo en c-uenta la necesidad de
crear el archivo audiovisual como regjsiro de lo emitido y para poder reuiil¡zar el material
abaralando Ios costes,

4. CARACTEBíSTICAS DELARCHIVO DE IMAGEN EN MOVIMIENTO ENTELEMSIÓÑ.

Vamosaseñalar una serie dé caracte rísticas y pecu liaridades quedefinen y dislinguen a
los arch¡vos aLldlovisuales de ielevisión:

* Normati va i nterna cíon al :

- Falta de normal¡zación del tratam¡ento documental. No exisle unos crite os genera-
les o norÍraliva genera¡por la cuallos diferentes archivos detelevisión puedan basaée para

¡ Pági.a web: httpr/www.antena3tves

. Pág ña web: h pr//www.retecinco.e§

3 Página web: hllpr/wwwcptus,es
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real¡zar la gest¡ón delarchivo delcentro. La nomativa inlemacionalofrecida por la Federac¡ón

lnternac¡onal de Arch¡vos deTelev¡sión (FIAT/ IFTAT) apenas otrece soluciones reales a
los problemas dé los archivos de televisión sino que úñicamente ofrecen nuevas preg unlas las

cuales se deiañ sin contesiar este organismo de caráclerinternacional. Las normativas ofreci'
das por este orqanismo no son exlrapolables de manera conjunta al resto de televisiones

estatales sino que se nos presentan, en todos los casos, como insuficientes en los campos

mínimos exigibles a la Base dé Datos, como cfiterios de conséñación ' los cualés úñicamenle

tralan de las cintas magnéticas de dos pulgadas - asÍcomo los crilerios de selección6.

* Cdhcteistícas cte ta lnfor¡nación peúodístíca y po¡ extensión ale los archivos de

televísióñ:

' Enc¡cloped¡smo. Una de las características más importantes de los archivos de tele'
visión es que en ellos podemos enconlrar inlormación de todas las malerias posibles. Ya

hemos mencionado que los archivos de televisión son un fiel reflejo de la aclividad de la
sociedad en todos los ámbitos del conocimienlo por lo que se podrá enco¡trar en estos

archivos datos del presente y pasado. Eslo no deia de ser un problema desde el punto de

vista documental ya que se necesitan helamientas documentales qué puedan analizar la

totalidad delconocimiento pudiéndose recupe rar después con rapidez Detodas manerasy
teniendo muy claro que la información va a ser de latemática más variada en los diferentes
departamentos dé documentación audiovisual, existe una especialización en eltrabaio ya

que resulta totalmenle imposible que los analistas controlen la infomación de actualidad
generadaen todo elmundo entodas las materias, deahÍque haya especialislas en informa_

ción nacional, internacional, deportiva, económica, de sociédad, etc.

'Ofade las características de losarchivos detelevisión es su Universal¡dad tanto en el

origen de Ias imágenescomo en lasfuentes uulizadas para adquirir el material audiovisual.

- Despersonalizác¡ón (Agirreazaldegi Beriozabal, (1997). Estefactorpuede serenten-
dido desde diierentes puntos de vista, en nuestro caso queremos señalar que en muchas

? Página web: hitpr/nbr.no,tiavliat.hlml

6 Las p nclpales recoñendáciones de la FIAT / IFIA están ¡ecogidas en su página web v lamb én la si§uienié
publicación: PANOBAÍúIA de los archivos audiovsuáles: conlribución a la puesla al dÍa de las técnicas de

archivo lnlenaciona es.l\¡adrid:RÍVE, 1986. E§la moñogralía elaborada por los responsables de las prncipa_

les lelevisioñes, nos olrece una serie recomeñdaciones ent€ las que deslacar¡osr Polilcas v no¡mas de

selección para Losarchivos de lelevisión, ¡ormas reomendadasy procedimi€nlos para seleccionarmale alde
lelevisión, conseñaclón a largo plazo de las clntas de vÍdeo, la geslión do los maleriales de archivos: probie

mática, fu¡ciones, metodologíA, ¡ecomendaciones de procedimiéntos de conlrol de londos en os archivos dé

labajo, lisla de dalos minimos exigibles a las bases de dalos de los archivos de tel€visión, elc.
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ocasiones éxisle un desconocimiento de lafuente de info¡mación y en otros mu6hos de los
personajes que han produc¡do la notic¡a. El único probléma que se puede iener desde el
punlo devista documenlales Iafaltade reconocimiento dé lugares y personaies connolados
en las imágenes por lo que no se podráseñalaren elanálisisy porconsiguiente no se podrá
recu perar po r estos datos siempre importantes.

' Superfic¡al¡dadr. lJna de las características de la información periodística de actuali-
dad yporlotanto de lainformación contenida en los archivos de televisión es lasuperficiali-
dad de la información ofrecida porias empresas audiovisuales. para alcanzar mayor cuota
de audiencia las televisiones tratan de manerasomera la información emitida para que pueda
ser asíentendida por mayor número de personas. Esto puede serentendido como uña g¡an
venlaiaya que asíla información está alalcance dé prácticamente la totajidad de la socie-
dad, sin embargo existe una contrapartÍda y es la perdida de la calidad de la información ya
que en muchos de los casos la infoañación es meramente anecdótica sín enfar con
deienimiento eñ el hecho noticioso.

- Bedundañc¡a. Otra de las características de la información periodística es la redun-
dancia en los lemas tratados ya que una noticia siempre teñdrá relación con su entorno y
con d,ferentes noticias que se irán emitjendo o se han emilido a lo largo deliiempo. Esta
redundancia en el archjvo de televisión se soluciona con una selección clara y precisa no
repit¡endo aquellos recursos que ya se poseen en elarchivo aunque se repitan unay otra vez
en ios hechos notjciable emitidos por las diferentes televis ion es.

- ldeologizac¡ón'0. Un grave probler¡a de estas empresas es la ideologización de las
mismas.Todas nos ofrecen la inforrnac¡ón bajo un delerminado puntode vista. Esta realidad
es un problema ya que se pierde parte de objetividad a la hora de ofrecer a lostelespectado-
res las diferentes noticias, pero este hecho no repercule en el trabajo cotidiano del arch ivo de
televisión ya que se deberá analizar aquella información que se tiene no la que se quiere ver
Por ello, elprofesionalde los archivos de lelevisión deberá realizar grandes esfuerzos porser
neulraly objetivo en todas sus apreciac¡ones y en el análisis de Ias imágeñes.

- Obsolescenciade la información. Importante en los arch ivos de lelevisión es la puesta al
día de las iñágenes y personajes ya que esla información t ene escasa duracióñ viial_ La
obsolescencia de la información hace que se lenga la obligación de tener imágenes de
personajes con relaiiva asiduidad. Porejemplo, en inv¡emose deberáofrecer imáqenes en

, Este aspeclo dé superficialdad, con atqunas dite.encias, es guátmenle tralado pofr sANABBla, Ffañcisco.
lñlormacón audiovisua: teoría y técnica de ta inrofñación 6¡iorói ca y tetevts;á. Barcetona: Bosch Casa
Edilorial, 1994. Pá9. 72

r0Jaime Baroso Garcia habla de r¡antputación a tavordetpoderpolitico eñ su obra "prccesode ta i¡tomación de
actualldad en tetevisión" edirado eñ Madñd pore tnsl tuto Ofictat de Badio y fetevis ón en etaño 1992. pág 86

'74
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los servicios de difusión de personajes con abigos, gorros, etc. y nunca en la playa Otro

caso son aquellos personaies que van evolucionando físicamente con la edad o que han

tenido una variación én sus características físicas como por ejemplo aquellos personajes

quesedejan barba no pudiendo ernitir imágenes sin esias peculiaridades física

* C d É cb íst ¡ca s g eherule s :

- Podemos señalar una particularidad en su or¡gen funcional, ya que estos archivos

siryen y son creados para tratar los productos generados por lastelevisiones en eldesarrollo
de su activ¡dad dia a. Por lo tanto, él objétivo principal es ofrecer y conservar material a las

televisionesde las cuales dependen. No se pod ría entender los árchivos detelevisión como

archivos históricos sino como archivo de gestión. Los archivos audiovisuales están para

ofrecer unaserie deseNicios alosperiodislas de laempresa. Pero elcasode losarchivosde
Telev¡sión Española cumple además, porsu carácter estataly público, otraserie de obie_

tivos como es la conservación delPatrimonio Histórico Audiovisual.

- Otra caracterísiica es la diversidad de su lipología documenlal. [,4uchos son los
problemas derivados de eslavariedad de productos, sobre todo a la hora de la conservación

de dicha documentación. Algunos de esios problemas originados por latipología podrían ser:

a. Soporles de diferentes tamaños que dificulta su almacenamiento

b. La información que conliene estadiversidad de sopode no es accesiblé directamente

sinoqueserán necesa os reprod uctores para poder visionar el material en él contenida. E s

complicado elposeer un repaoduclolde cada uno de los soporles necesarios para visionar
dichas imágeñes ya que muchode éstos han deiado defabricarse, por lo que también será

complicado accedera la§ piezas de recambio.

c. Evolución rápidade lossoportes ponieñdoen peligro la información en él conteñida por

cuesliones señaladas en el punto b. Esto hace que todo el mate a¡ que va quedando en

sopodes que no pueden ser leídos porlaescasez de magnetoscopios deban ser repicados

a otros soportes acluales con el consiguiente coste en material y humano.

- Otra de las caracteristicas importantes de estetipo decentros es elusuario, principio y
tin de eslos servicios de documenlación. Los usuarios de estetipo de centros son muchos y

diferentes, aunque sin duda serán los propios pe odistas de la empresa audiovisual los más

beneficiados de estetipo de señ¡cios. Los periodistas necesilan de los servicios del archivo de

televisión paracontextual¡zar los dilerenies aspectos de la nolicia, para la búsqueda de recur_

sos visuales y sonoros de personas - tanto fís¡cas comojurídicas_ lugares y temas, para la
realización de montajes de archivos, etc. La utilidad delarchivo es tan amplia como las posibi-

lidades técnicas y de análisis de la imagen, amén de lacapacidad imaginaiivay de invencidn
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que tengan lovas periodistas. Otros usuarios propios de estos archivos son las grandes agen-
cias de publicidad que encuenlran eneslosarch¡vos materialpara élmarketing óe sus proáuc-
tos. Otros medios do comunicación pueden llegara comprar este material en-aquelloi casos
donde les ha sido imposible llegar con los medios a su alcance. por lo tanto, los usuarios
pueden ser de los más variadost desde el investigador que desea conocer la iendencia en la
moda de sombreros en la década de Ios cincuenta a la persona anónima que desea tener
aquella imagen en ia que se le pod ía ver al lado dél alcalde de su pueblo.

- Un¡dad documental. Son escasos aún los estudiosque han analizado ¡a unidad docu-
mentalen los archivos de televisión pero a las conclusjones que llegamos tras laexperienora
esclara: no podemos hablarde uñidad documentaltal y como laentendémos en bibliotecas,
fonotecas, éic. ya que en esle caso puede ser muy diferenle la unidad de iralamiento y la
unidad de difusión de la iñformación. A la hora de tratar el material y agrupar o en un iiem
suele hacerse desde un punto de vista temática, es decir, se conserva porgrupo de imáge-
¡es que hanlenido relacióncon una noticiaen un determinado momento, peio muy raramén-
le va a ser solicitada por los periodistas de esla forma - imaqen emitida, moniada v rotulada
-, sino que se van asolicilar personas, lugares coñnolados en ias imágenes, etc. por lo que
la unidad puede serun plano, una secuenciao una emisión compleia.

- División entre la gestión de archivos de programas y arch¡vos de ¡nformat¡vos.
Prácticamente la totalidad de las televisiones éstatales gestioñan de manera diferente Jos
arch ivos de informativos y de producción propia ya que el tratamiento de éstas es d iferentes,
pues mientras que en informativos es inieresante cada unade las imágenes contenidas en
las vídeo cassettes no lo es lanlo en ptogramas donde se conservan los ptogramas como
unidad documental y las imágenes que conlienen son menos significativas, con nucha
mayor complicación para poder ser reutilizadas. Adeñás de esta gestión diferente suele
también serdilerente laubicación físicade los depósitos docu m entalós au nq ue sin embargo
no es gene ralizada esta caracterÍsticas.

- Elanál¡sis clelcontenido. Unas de las caracteríslicas diferenciadoras de losarchivos de
televisión es el análisis de las imágenes en movimiento. A diferencia de las bibljotecas o
archivos convencionales elanálisis de este soporte es muy pormenorizadoy complicado sien-
do más importante, en la mayor parte de los casos, las imágenes quecontie;e uná noticia que
la propia nolicia. Por medio del análisis de contenido de debe poder recuperar personas, luóa,
res ytemas que puedan ser reulilizados con posterioridad para nuevos productos televisivós.
Para ello se deberá llevar a cabo elvisionado detodo elmaterial. Eltnsiituto Nacionalde Io
Audiov¡sual en Franc¡a (lNArr) señala que es necesaria multiplicar por cinco el tiempo de
unas imágeñes para conocereltiempo que se ie ha de dedicarpara un correcto análisi;.

,' Pásiña web: hho://www.ina.trlindéx2 hlmt
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- Selecc¡ón del material. La selección de material que forma parte de los archivos de

lelevisión viene marcada por la realidad de la vida cotidiana de nuestra sociedad, por la
actividad diaria de los seresque la integran. Por lo tanlo la primera selección viene marcada
po r u n factor impo rtante: la actualidad. Existe una §egunda selección de r¡aterial determin a_

da por la unidad de documentación y pañiculalmente por los analistas Una vez que las

imágenesentlan en la emp resa audiovisual por diferenle§ procedimientos, los compañeros y

compañerás deldepartamento de documentación audiovisual deberán vi§ionartodo el mate_

rial llegado al centro para asídeleminar que imáge¡es son potencialmenle reutilizables y

conservarlas en elarchivo pemanenle de latélevisión.

- Falla de equ¡po multidisc¡pl¡nal para el borado de imágenes. Gran problema es el

borado de imágenes en estos servicios. La necosidad de la reutilización de cintas asi
como el espacio disponible en los archivos hace nécesaria la decisióñ del borrado de

ciertas imágenes. La totalidad de las empresas audiovisuales cons€rvan todo el maieriál
que ha sido emilido porantena ydespués se hace unaselección con todo elmaterialque
llegan a la ernpresa por otras fuentest agencias nacionales o internacionales de informa_

ción, corresponsalías, centros lerritoriales, «Íreé lancer", elc A la hora del borrado de

estas imágenés suele ser docisión de los analislas cuando esta decisión debiera ser
realizada por un equipo compuesto por documeñtalistas, pérsonaldel departameñlo de

venta de imágenes, periodislas y a ser posible personal externo a la empresa como críti
cos de lelevisión, etc.

- Modas ¡nformat¡vas. Becordamos que elarchivo de televisión está para ofrecer
seryicios a los periodistas, oka cuestión es que las veniajas que ofrecen sean más

numerosas. Pero eslas necesidades son cambianles por lo que el análisis documental
de estas ir¡ágenes deberán evolucionar conforme evol!cionan estos guslos periodísli
cos. Para ello es necesario que los departamenlos de análisis y difusión estén en conti'
nuo conlacto para así poder conocer las necesidades reáles de los usuarios que solo se
podrán conocer si existe uñ contacio direclo y fluido coñ los lrabajadores del depafta'
menlo de difusión.

- El propio arch¡vo puede serfuente e insp¡rac¡ón de nuevos productostelevisivos. La

propia televisión esfuente y destino de lainfomación. El producto típico de reutilización de

los archivos de telévisión son los montaies de archivos donde con imágenes utilizadas o no,

se consigue u n ñuévo prod ucto televisivo absolutamente diferente

- Rapidez de respuéstas. Ya hemos señalado quo la rapidez dé respue§ta es

impo¡tantísimo y factor esencial en los archivos de televisión Los usuarios necesitan la

información delorma rápida y filtlada para no perdertiempo Por lo tanto podemos señalar
que la elección de la pertinénciade la información en estos archivos es rnucho más impor-

tanteque en olros señicios.
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- Dicotomíatexto- imagen. Elanálisis realizado sobre la információn audiovisualnose
basa únicamente en elestudio de las imágenes contonidas en las cintas s¡no quetambien
será muy impoíante el análisis de la banda sonido donde hay infomación igualmente vátida
Y Poiencialmente reutilizable.

- Herram¡entas poco desarro¡ladas pero út¡les. Elmayoro menor conocimiento que
lenemos de las diferentes lista de encabezañientos de materia y tésauros util¡zadas po¡ tos
diferentés archivos de lelevisión nos muesfa lás carencias que iiénen estas herramientas
sobretodo por la escasez delérminosy la amplitud de los misrnos. Todos estas héarámion-
tas están elaboradas "adhoc, porelpropio pérsonalde las diferentes televjsjones con una
actua ización deficiente. De todas maneras y teniendo en cuente las carencias de dichas
heramientas, en los Seru¡cios lnformaiivos de Telev¡s¡ón Española se consigue un re-
sultado posilivoen las búsquedas cercana al95%. La real¡dad nos muestra que muchasde
lasconsultas no son resueltas pormediodeestas hgrramientas documentales sino que son
resueltas por la consulta en texto libre porelcarñpo eñ elcualse describen los plaños.

- Trabaradores poco reconoc¡dos. LaÉalidad, cambiante porsuerle, esque en los dileren-
tés arch¡vos deielevisión se cuentan con persoñas con licenciatúras en periodismo que desea-
rían realizarotas labores dilerentes a las de documenlación y quesin embargose ven obligadas
a realizar lrabajos para los qus en un principio no esián capacitados. De todas maneras esia
realidad va camb¡ando en los úllimos años sobretodocon lainclusión de los egresados én la§
diplomaturas y licencialurasen documentacióñ y biblioieconomía. Esle cambio es mucho más
notable en lastelevisiones privadas donde la optimización de los recursoses máspalpable.

' Caftcte¡íst¡cas del uso del archlvo de telev¡s¡ón

- Labo¡ de ver¡f¡cac¡ón de datos. Aunque en las diferentes esiructura de documeata-
ción on los archivos de televisión siempre se cuénla con una un¡dad de documentación
escrila donde se lleva acabo la laborde la verificación dé datos para las noticias, también
podrá ser por medio deldeparlameñlo de documéntación audiovisual (gestores de los archi-
vos de televisión) como poder conocer datos puntualés necesa os para confecc¡onar la noti-
cia. Pregunlas deltipo 

" Ptoducto lntar¡or Bruto de México" s€ráfácilmeñte conieslada poret
departamento de documeniac¡óñ escrita, mientrasqu6 otras muchasson contesladas por el
personal de documentación audiovisual.

- Búsquedásde personas, mater¡as y lugargs. pero es sin duda la búsqueda de perso-
nas tantoffsicas como jurfdicás, lugares o imágenos paracomponéry montaralguña noticia
concreia, lalarea desarrollada por eldepartamento de documentacióñ audiovisual. paraello es
imprescindible €l contacto dirécto con el pé odista para asl conocer la realidad de lo que
necosita y poder así ofrecer dichas imágenes én el menor tiempo posible. En programas
informativos ¡afras6 "e/ tle mpo es oro» llega a alcanzar unas proporciones alamantea.
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- Conservar mater¡alde valor. Es indiscutible elpor qué de lacreación de estos servi-
cios de información sino es para ofrecer imágenes a los usuarios fináles: los periodistas.
Perode igualmaneraen los archivos deielevisión se consérua información de incalculable
valorpara la Humanidad. Pormedio de los archivosde las diferentes télevisiones podemos
conocercomo ha sido la Historiade un paí§ en unos años determinados, pero no solo oso,
sino analizar como se observa la Historia del I\¡undo desde ose país. En estos archivos
enconfamos imágenes que nos muestráñ a grandes dictadores, a personajes anóniÍros,
políticos ejemplaresy fracasos especlaculares. En eslos cenlroslenernos auléntico mate-
r¡al para el conocimiento de la Humanidad.

s. coNcLUstoNEs

Elrepaso poralgunas de las características principales de los archivos dételevisión en
las lelevisiones estatales puede señir de ayuda a los neólitos en esle ámbito para que asÍ
puedan conoceralgunas de las peculiaridades de los archivos de televisión. lgualmente, por
elanálisis de estas caracterísiicas, podBmos obsérvar las graves carencias y g randes pro_

blemas de estos archivostanloen elámbito nacionalcomoa nivel internacional. Lalaltade
organismos dedicados al gsludio yteorización en este ámb¡to hace que cadatelevisión sea
!n pequeño caslillo feudal donde los propios documentalista§ 6on los que deciden como
llevaracabo la gestión de estos archivos.

Estafalta de nomalización y la ialta de cultu ra documenlalhace en muchos de los casos
que los sufridos y sufidas trabajado res/as de los archivos de televisión lengan que realizar
un trabajo para los que no están preparados y además de esto no se les recicla ñi sé lés
ofrece los suficientes cursos de especializacióñ. Además debemos señalar quo son pocos
los planes de estudios en las diferentes Facultadesde Biblioteconomía y Documentación en
los que seliene en cuenta la gestión de oslos archivos delelevisión.

Becorrer losdiferentes procésos de manera más delenida nos mosharía lo éspecialdel
lrabajoque se realiza en televisión porlo especialdesu tratamiento tañto por el origén como
por lá difusióñ de este material: la prirñera sélección no tendrá ñada que vercon la documen-
tación siñocoñ la réalidad socialo por los cond icionamignlos socio - políticos dé la émpresa,
la enlrada de malerial audiovisualvendrá marcada porsu divercidad de procedencia, la selec-
ción del material una vez que se encuenvaen lasempresas audiovisuales en su Unidad de
Análisis Audiovisual vendrá marcada por una norma genéral: todo lo emilido se conserva,
pero a partirde esta premisaes necesario plasmar los criterios de selección de los diferen-
te6 productos televisivos para poder asideterminar el fiñ de brutos, master, exlernas, copias
de seguridad, elc.

Divers¡dad de soportes y formatos, diversidad dé temas, diversidad en olorigen, universa-
lidad de la televisión, ... hacen importante eltratamiento de todo este material áudiovisuaL.
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Los esfuerzos realizados por las diferentes Unidades quetrabajan en las télevisio-
néscon documentación audiovisualson importantes para poder géstionar con escaso perso-
nal gran cantidad de información y sobre todo de rnanera muy rápida y eficaz. Lo lento del
trabajo diario en eslos servicios y la gran cantidad de información hace necesario voluntad
potpartede las direcciones para mantenerunos departamenlos con elevados cosles y con
optimización económicaa medio y largo plazo.

I\,lientras élhombresiga necesitando conoce r lo que sucedé én la sociedad a la que
pertenece y la Télevisión siga fabajando para informar yformar a los telespectadores, segui-
rán siendo necesarios los archivosde televisión como memoria de gestión, como mémoria
de la sociedad y como memoria hislórica de la Humanidad.
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