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El acceso a las memorias fílmicas. 
Un panorama de acciones  

para el futuro

niLa guiss

La clave del éxito para sobrevivir ante cualquier catástrofe 
que pudiera afectar nuestros acervos fílmicos es el control 
intelectual. Facilitar la creación y asentamiento de una iden-

tidad personal y cultural del lugar en donde localizamos los filmes 
nos da evidencia de las actividades acontecidas hacia adentro de 
un archivo1 y coadyuva a dar una continuidad de los procesos pa-
ra prevenir más situaciones azarosas2 a las que ya de por sí sobre-
viven los artefactos cinematográficos.

Se entiende como control intelectual “[…] el conjunto de pro-
cesos operativos de gestión que sirven para dar respuesta a las 
necesidades intelectuales exigidas por los usuarios”.3 Se puede 

1  Franco. Guía de Implementación Operacional-Control intelectual y 
representación Modelo de Gestión Documental y Administración de 
Archivos (MGD) para la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA).

2  Cfr. Paolo Cherchi. La Cineteca di Babele.

3  Beatriz Franco. op. cit.  p. 8. Beneficios que conlleva el Control Intelectual 

en los Archivos. Las ventajas de mantener un control intelectual y una re-
presentación adecuada.
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constatar que existe una representación adecuada de la infor-
mación cuando el resto de las actividades se desarrollan de ma-
nera eficaz al prestarse los servicios de una forma coherente y 
equitativa.4

La interrogación que surge es si los procesos de control inte-
lectual son propios de la gestión de colecciones, ¿en qué medida 
corresponden este tipo de acciones a lo que se lleva a cabo al in-
terior de los acervos cinematográficos en México? De ello se habla 
poco. Hay un número tan enorme de rollos para identificar, catalo-
gar y ver que solamente se llegan a intentos de distinguir entre lo 
que pudiera ser digno de proyectarse porque quizás pudiera tener 
contenido importante y aquello que ocupa espacio en los alteros 
y que prácticamente se puede dejar que desaparezca5 por falta de 
presupuesto y de personal. Porque sí es necesario enfatizar que 
muchos de los materiales están tan dañados o en altos niveles de 
avinagramiento. No hay personal suficiente ni con la capacitación 
necesaria para poner un alto definitivo a estas circunstancias.

La preocupación tendría que convertirse en ocupación desde 
hace ya algunas décadas. Traer a la mesa ante las autoridades co-
rrespondientes lo que está sucediendo para crear el entorno y las 
herramientas que permitan poner a la vista materiales importan-
tes que sólo han sido accesibles a los ojos de los pocos preserva-
dores que se encuentran trabajando dentro de los archivos.

La meta a mediano plazo sería hacer posible la reproducción de 
estos filmes, es decir, arreglarlos para que puedan pasar por los 
proyectores. Si esto no pudiera acontecer, sería indispensable ha-
llar la forma de realizar su copia digital por medio de la tecnología 
moderna que utiliza fluidos para que las cintas cinematográficas 
no se rompan y escanean fotograma a fotograma para poder ha-
cer su reproducción de forma digital. Sólo de esta manera se po-
dría saber a ciencia cierta con qué tipo de patrimonio inmaterial  

4  Parte del texto de este capítulo ya ha sido impreso dentro de la tesis 
para obtener el grado de maestra en cine documental. Cfr. Nila Guiss, 

Valorización del Patrimonio Cinematográfico en México …
5  Cfr. Paolo Cherchi. La muerte del cine. 
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se cuenta. Por lo anterior, sería necesario que a corto plazo se co-
menzará con una efectiva catalogación para posteriormente iniciar 
con la restauración física. El no entender la magnitud de lo que 
implica que no todos los rollos estén catalogados y muchos de es-
tos se catalogan sin ser proyectados, dejando información trascen-
dental para México, es lo que ha permitido llegar a la situación 
actual de nuestros acervos cinematográficos.

La pregunta es si hoy en día existen movimientos de impac-
to sociopolítico que ayuden a construir estrategias para subsanar 
los daños que datan desde el incendio de la Cineteca, en 1982, 
en donde se destruyó gran parte del acervo (6 506 filmes) y casi 
todos los documentos (9 278 libros y revistas, y 2 300 guiones).6 
Este acontecimiento trajo consecuencias que repercutieron en la 
responsabilidad del estado para con nuestros filmes al trasladar 
todos las cintas de nitrato a las bodegas de la unam.7 Esta acción 
tiene dos aristas; por una parte, al parecer, los preservadores de 
la Filmoteca de la unam han sido más responsables en cuanto a la 
catalogación de dichos filmes, aunque a cabalidad no se ha com-
pletado su proyección y puntual catalogación, por otra parte, es 
muy probable que de no haber sido así, esos filmes se hubieran 
perdido o se encontraran en peores condiciones. Sin embargo, 
desde ese entonces el Estado se deslindó y limpió las manos de lo 
que tendría que ser su responsabilidad.

Restaurar se convierte en un concepto importantísimo que eng-
loba salvar lo que queda de cada artefacto. Las personas que se 
ocupan de la memoria y los archivos son rastreadores de recuer-
dos y lugares compartidos entre la memoria histórica.8 Tener un 
archivo entonces cobra importancia y el poder acceder a esos re-
gistros es vital por lo que se acude a sus restauradores y conserva-
dores. Por un lado, están aquellos especialistas de la memoria, de 

6  Cfr. Daniel González. “Presentación” FIAF La imagen conservada.

7  Fernando del Moral. “Las imágenes perdidas de Eustasio Montoya”, Nitrato 

de Plata. Al respecto puede consultarse también el capítulo 1.
8  Cfr. Emmanuel Hoog. Memoria histórica y democracia. 
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los recuerdos y los fragmentos fílmicos, por el otro, los técnicos 
responsables de la conservación de estos registros. Los profesio-
nales de este campo de estudio requieren un grado alto de espe-
cialización en el que su cometido es primordialmente reconstruir 
los hechos a partir del encuentro, restauración y estudio de los 
fragmentos cinematográficos.

En el ámbito de acción, las personas que trabajan y se ocupan 
de las colecciones de memorias fílmicas construyen por sí mismas 
un terreno de educación a largo plazo9 y de formación continua; 
también porque la profesión está ligada a los constantes cambios 
en la tecnología y a las tecnologías de la información. A pesar de 
que nuestros acervos cuentan con personal especializado capaz de 
enfrentar las múltiples demandas de archivos fílmicos con prácti-
ca y experiencia, en la mayoría de los casos no corresponden sus 
aptitudes con las habilidades necesarias para manejar el gran de-
sarrollo tecnológico. Tampoco existen los suficientes cuadros tan-
to como son necesarios. Por otro lado, los cuadros jóvenes que se 
han ido incorporando y que están más cercanos a la tecnología, 
no cuentan con la suficiente experiencia y conocimiento en el ma-
nejo de los materiales físicos.

En los archivos existentes aún predomina el método autodidác-
tico y en el país no existe ninguna institución que otorgue algún 
título técnico o superior de restaurador fílmico, preservador cine-
matográfico o comparable.10 Aunque existe similar formación para 
el caso de la fotografía, las ciencias de archivo e información no 
han sido capaces de aportar respuestas satisfactorias a los proble-
mas específicos de las imágenes en movimiento.

Otra de las mayores problemáticas sobre el estado actual de los 
acervos nacionales, es su poca exhibición. Es escasa la difusión y 
casi nula la programación de filmes que representan la memoria 

9  Ibidem. 965-1067.
10  En el documental audiovisual asociado con este documento cuyo nombre 

es Dispositio, podemos apreciar esta opinión en palabras del experto Fran-
cisco Gaytán, quien es uno de los más grandes precursores en la historia 
de la preservación fílmica mexicana.
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nacional y se consideran patrimonio cinematográfico. ¿Si no son 
vistas, cómo pueden ser apreciadas? Las raíces de este asunto son 
varias. En primer lugar, la falta de presupuesto para realizar un co-
piado análogo y digital para preservar los originales y exhibir las 
copias. En segundo lugar, las políticas públicas, las cuales suelen 
incidir y dictar procederes sobre los acervos mexicanos y su pre-
servación. “El tema de festivales, exposiciones y programadores va 
de la mano con la difusión de los propios archivos”.11

Para ampliar la exhibición de nuestros archivos fílmicos, la pri-
mera respuesta es formar cuadros y públicos, distribuidores y ex-
hibidores especializados. A través de la conformación de estudios 
específicos sobre la archivista fílmica crecería el grado de espe-
cialización e interés sobre el área. La realidad es que en México 
muchos cuadros y muchos preservadores, que incluso han sido 
dirigentes de importantes archivos fílmicos, salieron de cine clu-
bes. Iván Trujillo (exdirector de la Filmoteca de la unam) y Javier 
Morett (director de la Filmoteca michoacana), son ejemplos de lo 
dicho. Se trata de personajes que han marcado pautas en las polí-
ticas de preservación. Otro ejemplo, lo tenemos con Xavier Robles 
y Alejandro Pelayo, su militancia entrecruza la política y el cine, 
que data desde los tiempos de inicio del cine club hasta nues-
tros días. Xavier Robles organizó, con el apoyo de Alejandro Pe-
layo quien, en vigencia del cargo de dirección, auspició, un ciclo 
de cine en la Cineteca Nacional el 30 de mayo de 2015.12 Se pro-
yectaron los trabajos fílmicos con los hechos más recientes sobre 
derechos humanos y desaparición forzada en México de los estu-
diantes de Ayotzinapa. Ambos son preservadores y han encabe-
zado un sinnúmero de movimientos en apoyo a la preservación 
cinematográfica.

Uniendo esfuerzos como los ya citados, pudiera ser un acto po-
lítico que entre en una nueva agenda: programar el patrimonio ci-
nematográfico. Sin embargo, también existe una contraparte, que 
consiste en darle un mayor espacio y aforo a otros materiales,  

11  Guiss. op. cit. p. 121
12  Arturo Sánchez. “Bajo la lluvia estrenan el documental de Ayotzinapa”. p. 12.
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incluso en lugares dedicados a la preservación fílmica. Una espe-
cie de “religión del espectáculo”, en donde la cultura y el esparci-
miento se alejan de la mirada política del acto de preservar o se 
apega a ciertos intereses. De la ola creciente de festivales en todo 
México,13 se observa un porcentaje casi nulo de aquellos festiva-
les que exhiben obras patrimoniales. Es nuestro deber impulsar 
festivales y cineclubes cuyo objetivo principal sea difundir las pe-
lículas del acervo que datan de los años 20, y en este caso, hacer 
hincapié en exhibir los filmes de cine mudo y aquellos que están 
depositados en nuestras bóvedas sin ser mostrados. Pareciera una 
especie de ensoñación, pero sí es posible hacer que estos materia-
les resulten atractivos para el espectador. Un ejemplo de ello es Le 
Giornate del Cinema Muto (The Pordenone Silent Film Festival),14 
en Italia. Curado por los más altos especialistas en la preservación 
fílmica, el festival es un ejemplo de que la diversión y la exhibi-
ción del patrimonio cinematográfico no están peleados.

¿Por qué no aprovechar la coyuntura y hacer festivales de nues-
tros filmes en línea? La sociedad del conocimiento en la que es-
tamos inmersos atesora las fuentes de información. Por ello les 
concede un valor mayor a lo acostumbrado a lo largo de la his-
toria. Entonces surgen los rastreadores de registros que de súbito 
salen a la luz, o, por el contrario, aquellos que saben lo que pudie-
ra significar su enclaustramiento. En el presente, tener la informa-
ción correcta en el momento indicado puede resultar valiosísimo. 
Para el futuro los especialistas de la información tendrán mucho 
poder. ¿Qué formación y seguimiento se está dando por el Estado?

Para dar comienzo a nuestro análisis es indispensable estable-
cer y diferenciar los criterios entre conservación y preservación.  
La conservación es una etapa pasiva de nuestros archivos; la pre-
servación genera movimiento. Conservar significa tener y alma-
cenar en condiciones adecuadas los materiales, para que no se 
degraden o para que su degradación sea más lenta que la que 

13  Christian Zimmer, Cine y política. Material didáctico de uso interno.
14  Edizioni Precedenti, “Le Giornate del Cinema Muto-The Pordenone Silent 

Film Festival”.
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sucedería si no estuvieran en esas condiciones. En cambio, la 
preservación abarca el concepto de clasificar estos materiales de 
manera correcta, para que la gente los use. Es decir, si no hay ac-
ceso a los materiales, no se están preservando, aunque parezca 
contradictorio.

En el fondo todo archivo apuesta por preservar el aspecto tan-
gible e intangible de sus registros aunque a veces pareciera ser 
sumamente complicado y en ocasiones imposible, porque por 
ejemplo, en el caso del cine, mucho del registro se vive a través de 
la reproducción de los soportes de las películas: si no se guardan 
también los proyectores que hacen posible su reproducción, se pu-
diera estar preservando el material fílmico pero no lo que en él 
quedó contenido porque nadie podría apreciarlo al no ser posible 
su reproducción. De ejemplos como el anterior surgen conceptos 
que en la actualidad se respaldan por las instituciones tales como 
patrimonio tangible e intangible en los que para fines prácticos se 
divide aquel patrimonio que podemos palpar y otro que ocurre en 
un instante continuo de tiempo.

Los acervos, entonces, resguardan el material físico, y la labor 
de intervenirlo, resulta muy complicado. En primer lugar, porque 
es difícil realizar colecciones; por ejemplo, muchas de estas ob-
tienen sus nombres gracias al donador, o la casa productora que 
cerró o por alguna otra condición azarosa lo que vuelve aún más 
complicada su conservación y restauración. En segundo lugar, se 
dificulta el poder exhibirlas y/o difundirlas, porque frecuentemen-
te no se cuenta con los derechos patrimoniales de las mismas lo 
que impide su intervención. En otras ocasiones se sabe quién po-
see los derechos patrimoniales pero es un nudo demasiado enma-
rañado tener papeles legales claros que permitan usar la colección. 
Lo que significa no llevar a cabo la labor de preservación.

Actualmente, la falta de un reglamento así como un manual y 
reglas de operación, junto con la insuficiente inversión, significa 
que muchas películas estén a punto de ser inservibles por falta de 
intervención (en el sentido de bloquear las reacciones adversas a 
su conservación, como la acidez, hongos, daños por pegaduras, 
alabiamientos, encogimientos, etcétera).
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Por la anterior, los huecos en el marco de la legislación contri-
buyen al enclaustramiento, poca difusión y conocimiento del pa-
trimonio cinematográfico al privar a los ciudadanos mexicanos de 
acceder a estos materiales porque no existen catálogos adecuados 
para saber lo que contienen los acervos, ni tampoco plataformas 
o reglamentos, como se ha mencionado, al grado de no poder en-
contrar el material digitalizado y no poderlo consultar.

En un futuro se esperaría que el preservador desarrollara un 
papel activo en todas las actividades del acceso, por ejemplo, des-
de el inicio, las películas o colecciones se deberían interpretar y 
contextualizar de forma correcta para evitar nombramientos falsos 
o azarosos. Posteriormente, hacer partícipe al preservador en la 
toma de decisiones para el sostenimiento de los gastos de acceso 
de forma participativa.15

El acceso puede tener un carácter activo el cual es iniciado por 
la propia institución y no está limitado sino a la imaginación. Des-
de la retransmisión periódica por radio o televisión, proyecciones 
públicas, el préstamo de copias o grabaciones con fines de presen-
tación fuera del archivo, la preparación de versiones reconstrui-
das de películas o programas que sólo existen en versión parcial 
o deteriorada, la creación de productos inspirados en los materia-
les como compilaciones o especiales en dvd y BluRay que muchas 
veces aumentan la disponibilidad universal del material, la digi-
talización del material y la disponibilidad en línea y todo tipo de 
exposiciones, conferencias y ponencias.16

La conservación y el acceso son dos acciones muy importantes 
y que van de la mano. Acciones que mantienen viva la propia na-
turaleza de las películas. En consecuencia, la conservación es el 
conjunto de elementos necesarios para garantizar la accesibilidad 
permanente (indefinida) de un documento audiovisual en el máxi-
mo estado de integridad.

15  Ray Edmondson, Filosofía y principios de los archivos audiovisuales.
16  Vid. Ray Edmondson, op. cit., p. 23.
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En muchas ocasiones los problemas de acceso se ven relaciona-
dos con el principio de la supervivencia de un archivo, pues para 
no dañar las copias no se muestran al público o a los investiga-
dores. Lo anterior ocurre también porque no se tiene el suficiente 
presupuesto para efectuar copias análogas o digitales de consulta. 
En esencia la razón de ser de un archivo es la preservación, lo que 
implica tanto la conservación como el acceso permanente.

Es necesario fortalecer la experiencia práctica en el proceso de 
preservación a partir de ejemplos, conceptos y marcos de referen-
cia, además, y sobre todo, hacer el esfuerzo de homologar los dos 
mundos en el que se lleva a cabo la preservación en México: el 
crítico y el técnico. Los ejemplos concretos nos ayudarán a conva-
lidar una metodología que nos permita una puesta en marcha de 
un plan para el desarrollo de nuestras colecciones, cuya prioridad 
tendrá que ser el soporte de nitrato. La importancia de mostrar 
ejemplos técnicos y metodológicos es consolidar un corpus que 
abarque todas las aristas de la preservación, ya que hasta el mo-
mento el aparato crítico y los expertos están muy separados del 
quehacer práctico y técnico, lo que lleva a una notoria división en 
el campo de la preservación que puede en ocasiones caer en la to-
ma de malas decisiones o decisiones basadas en una sola área del 
conocimiento.

Luego de analizar los diferentes temas que envuelven la condi-
ción actual de nuestro patrimonio cinematográfico, podemos lle-
gar a varias conclusiones sobre diversas problemáticas a las que 
ofrecemos alternativas para su solución y con ello quizás alcan-
zar una preservación completa y eficaz. El repaso por la historia 
puede enseñarnos también a leer políticamente.17 Cuando el cine 
nació no fue solamente el arte del espectáculo por sí mismo, si-
multáneamente fue un acto político, mostraba la realidad de los 
acontecimientos como estaban sucediendo o desde la perspecti-
va de quien lo estaba contando, o de quien hubo pagado por tal 
o cual noticia. Así es como ha ocurrido en la actualidad con los  

17  Christian Zimmer, Cine y política. Material didáctico de uso interno. 
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movimientos de la ciudadanía, artistas y estudiantes que culmi-
nan en un movimiento cineclubístico y hasta en la formación de 
acervos. Un claro ejemplo de cine político ha cobrado voz y ban-
dera con el movimiento del Comité de Cineastas en Ayotzinapa y 
las reuniones y muestras que han sido acogidas por la Cineteca 
Nacional.

¿Por qué acentuar el aspecto político de la preservación? Por-
que sería una respuesta a lo planteado; si el cine ya es de por sí 
histórico e influye de forma trascendental sobre la mente humana 
y los actos públicos, el acceso a este tipo de materiales debe de 
tener un fondo político y de movimiento social a manera de recla-
mar lo que desde un principio nos pertenece y a lo que tenemos 
el derecho, es decir, poder tener acceso y el conocimiento de qué 
es lo que se está guardando en nuestros acervos.

Para el futuro esta problemática deberá ser discutida en los ám-
bitos jurídicos, judiciales y políticos, para que llegue a oídos de 
las personas que ocupan cargos importantes en la toma de deci-
siones. Sobre todo, para que se comprenda a cabalidad el fenóme-
no y se pueda poner especial atención en implementar un Plan de 
Preservación del Patrimonio Fílmico Mexicano, y que éste pueda 
ser operativo.

También hacer juntas de trabajo en donde las políticas públi-
cas, incidan y dicten procederes sobre los acervos mexicanos. Es 
el tema de festivales, exposiciones y programación de los propios 
archivos. En México, en 2019, se llevaron a cabo 168 festivales de 
cine, diez más que el año anterior.18 A pesar de esta tendencia, 
solamente un festival de corte archivístico o de reapropiación se 
encuentra registrado de acuerdo con el catálogo de Festivales del 
IMCINE: el Festival Internacional de Cine Silente que se lleva a 
cabo anualmente en la ciudad de Puebla y que ahora celebra su 

18  IMCINE. Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2019.
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cuarta edición.19 Entre los expertos sabemos que las Jornadas de 
Reapropiación es un festival que se dedica a ello y tiene sus princi-
pales sedes en la Cineteca Nacional y en el Centro de Cultura Digi-
tal (aunque no se le reconozca en el Anuario Estadístico). Existen 
dos festivales del tipo underground que si bien no aparecen en 
el catálogo del imCine han ido creciendo y tienen cierta acogida 
entre los expertos del tema: el Festival Experimental CodeC y Ar-
kino. En este mismo sentido, dirigido también por los coordinado-
res de las Jornadas de Reapropiación, ha surgido un festival nuevo 
que lleva el nombre de Ultra-cinema pero su enfoque se aleja más 
de los filmes conservados por llamarlos de alguna manera para 
adentrarse en la experimentación con las cintas. Cabe resaltar que 
en 2018 la Filmoteca de la unam crea Arcadia: Muestra Internacio-
nal de Cine Rescatado y Restaurado.

Las inquietudes que surgen son sobre si los festivales mains-
tream deberían hacer una sección especial para exhibir el cine en 
formato analógico o sus restauraciones como ha ocurrido con las 
películas de El Santo en el Festival Internacional de Cine de More-
lia, o de qué forma la comunidad de cineastas pudiera involucrar-
se activamente a esta contribución en pro del patrimonio nacional 
fílmico.

La clave de la programación, la difusión y el acceso está en el 
desarrollo sostenible de México, pues como hemos argumentado, 
el futuro se encuentra en la sociedad de la información. El con-
trol de información es ampliamente capitalizable para el gobier-
no de cualquier país y más si la información de la que se trata es 
abundante e importante para sus ciudadanos. Quizás el primer 
problema a resolver sería la Gestión de Desarrollo de Coleccio-
nes Fílmicas, para así saber qué es lo que tenemos en nuestros 
archivos desorganizados, pues, aunque no podemos brindar un 

19  Aunque hay una sección mexicana, como su nombre lo dice, el Festival In-
ternacional de Cine Silente está enfocado al cine silente mundial. Por lo an-
terior no hay festival registrado sobre cine y archivo mexicano o sobre cine 
de reapropiación o de formatos análogos de carácter nacional; es decir, nin-
guno que aparezca en el Anuario. 
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porcentaje puntual de la cantidad de latas que se encuentran mal 
catalogadas o medianamente catalogadas en los acervos, sí sabe-
mos que esto ocurre con mucha frecuencia gracias a una gran 
cantidad de testimonios brindados y de los cuales hemos dado al-
gunos ejemplos.

Gran parte de planteamiento es desarrollado desde un rigu-
roso ámbito académico en la tesis “Valorización del Patrimonio 
Cinematográfico en México. Conservación, preservación, cataloga-
ción y programación del archivo fílmico nacional.”20 Sin embargo, 
la pasión detrás de él ha quedado plasmada en la realización del 
documental Dispositio que lo acompaña. Es un ejemplo tangible 
en un coral de voces de los expertos sobre el discurso elaborado, 
además de que es hondamente emotivo. La finalidad es llegar a 
uno de los principales objetivos planteados: que las personas se 
identifiquen con la problemática desde su raíz, en sus recuerdos 
personales, sus archivos familiares, la importancia de conservar-
los para evocarlos y tener un acompañamiento de su pasado que 
les permita no repetir historias y tomar mejores decisiones en el 
futuro. Lograr el acceso al legado que se plasma en las imágenes 
en movimiento. Este filme trata de adherir a más mexicanos en 
torno a una preocupación sincera por la preservación de los archi-
vos colectivos y las problemáticas de derechos de autor para poder 
preservar el patrimonio fílmico mexicano.

Dispositio es el ejemplo vivo de hasta dónde no se pueden 
llegar a utilizar nuestros archivos fílmicos digitales con eficacia. 
Se ha ocupado para poder dar acceso a él un copyleft y creative 
commons,21 porque estuvo enclaustrado como los filmes mismos 
que se encuentran en nuestros acervos, por la problemática de  

20   Parte del texto de este capítulo ya ha sido impreso dentro de la tesis 
para obtener el grado de maestra en cine documental. Cfr. Nila Guiss. 
Valorización del Patrimonio Cinematográfico en México. Conservación, 

preservación, catalogación y programación del archivo fílmico nacional.
21  Para esclarecer el amplio significado de las licencias de Creative Commons 

recomendamos visitar la página web oficial, disponible en: https://creative-
commons.org/.
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derechos de autor que los engloban. Es importante que nuevos 
trabajos surjan al respecto para esclarecer los límites y permisio-
nes que pueden brindar estas licencias. Hasta este punto, se deci-
de firmar el documental como creative commons, que afirma que 
es derecho de todos los mexicanos, pues a pesar de que llevó seis 
años de búsqueda e investigación elaborarlo, existieron muchas 
problemáticas sobre la cuestión de derechos que nunca quedaron 
claras y no se han podido resolver. La decisión radica en que es 
de mayor importancia difundir estas imágenes (nunca antes vis-
tas) en movimiento y que forman parte de un legado histórico y 
emotivo de un país a continuar en procesos jurídicos que llevarían 
décadas y quizás nunca se resolverían.

En conclusión, las únicas herramientas que tenemos en el pre-
sente para dar acceso a nuestro patrimonio cinematográfico son 
aquellas que brindan las actuales economías naranjas22 que plan-
tean una nueva visión sobre lo que representa la cultura en el fon-
do, con acento en conceptos como la identidad y el derecho a la 
información. Para con estas herramientas poder hacer del cono-
cimiento de todos los mexicanos lo que ocurre con nuestro patri-
monio cinematográfico. Porque continuar apegándose a la actual 
jurisdicción de los derechos, la cual, además, de ser muy impre-
cisa, retrasaría la exhibición de nuestro patrimonio como lo que 
ocurrió con el documental Dispositio por más de un lustro, o hasta 
llegar a impedir tal vez que jamás pueda ser exhibido.

La propuesta es robustecer la Política Cultural de Estado sobre 
el patrimonio fílmico; con herramientas sustentables de acceso a 
la información y de la industrialización cultural que proponen las 
economías naranjas. Comenzar con la redacción por parte de los 
expertos de un reglamento que haga efectiva la ley. El patrimo- 
nio no debe estar ligado a asignaciones presupuestales irregula-
res o cambios de gobierno, es nuestra obligación salvaguardarlo. 
Constituir una cultura de Estado, desde los senadores hasta los 

22  Vid. Felipe Buitrago e Iván Duque. La Economia Naranja. Una oportunidad 

infinita.
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usuarios, debe ser una política cultural real con una visión inte-
gral y ambiciosa.

La política integral que el gobierno deberá tener para cubrir su 
responsabilidad ante la preservación de la memoria, será efectuar 
un diseño estructural que comprenda estudios de caso, balance 
económico, planeación de las plazas para el personal, órganos co-
legiados de dirección, órganos de intervención multidisciplinarios, 
además de planes y programas a corto, mediano y largo plazo. El 
respaldo deberá ser académico, no sólo administrativo y sobre to-
do no se deberá ceñir a sexenios o cambios de gobierno.

Se tendrá que desarrollar un enfoque que priorice al usuario 
ante la colección. Se le da el privilegio a la colección convirtién-
dola en sustantivo para dejar de ser “bóvedas llenas de objetos 
inaccesibles”. Una política basada en la economía naranja contri-
buye a multiplicar la información pues los objetos se preservan ín-
tegros y se ofertan copias de exhibición de diferente índole para 
que pueda ser de fácil y plural acceso. Incluso una gestión naranja 
bien realizada contribuye a que ocurra un balance económico en 
el acervo, pues éste tiene el potencial de convertirse en parte de 
la estrategia institucional de autofinanciamiento.

Una industria cultural de información contra una política pú-
blica errónea y destructiva para nuestro patrimonio que susten-
ta la creencia de que por tratarse de instituciones de gobierno no 
tienen derecho a cobrar cuotas de recuperación. La palabra clave 
es la sustentabilidad, sin ella el archivo se pone en riesgo. Es ne-
cesario que las colecciones sean autosustentables; por ejemplo, se 
pueden dar servicios a cambio de donaciones proporcionales a lo 
que cada destinatario pueda efectuar, o bien evaluar los fines pa-
ra el uso de dichos fragmentos y el tipo de solicitud, por ejemplo, 
si se trata de un investigador, un académico, un mercadólogo, un 
publicista o una organización pública o privada.

Esto también genera una política de corresponsabilidad, pues 
el servicio de acceso adquiere un valor propio. Es mucho dinero 
el que se necesita para mantener estos espacios en perfecto fun-
cionamiento. Si bien el Estado tendrá que hacer un esfuerzo por 
los espacios de trabajo, los laboratorios, los espacios de almacena-
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miento y edificios inteligentes, la comunidad, por su parte, tiene 
que compartir el esfuerzo para el mantenimiento de este patrimo-
nio compartido.
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