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5 La documentación cinematográfica y televisiva: 
fuentes, tratamiento, preservación y digitalización. 

5.1 Objetivos del tema y orientaciones para su estudio. 

 

Los objetivos de este tema coinciden con los de la serie de temas anteriores 
dedicados al medio fotográfico y sonoro, pero ahora, claro, con respecto a los 
medios basados en la imagen en movimiento. Se trata de daros una base de 
conocimiento que os introduzca en las principales tareas que hacen los 
documentalistas que trabajan en centros de documentación y archivos de 
imagen en movimiento, especialmente en cadenas de televisión y archivos 
fílmicos.  

 

En primer lugar, nos centramos en la tarea de la búsqueda de imágenes para 
apoyo de producciones; tarea propia, tal y como lo hemos venido 
denominando en temas anteriores, del researcher. Para ello tenemos el 
primer epígrafe donde os enumero y explico someramente una tipología de 
fuentes para la obtención de documentos videográficos y filmográficos, 
complementada con consejos y ejercicios que os ayuden a entender cómo 
funcionan estas fuentes, sus puntos fuertes y sus problemas. Os recomiendo su 
lectura pausada y que vayáis haciendo los ejercicios en el orden en el que 
aparecen. Una vez finalizado el estudio de este epígrafe es podéis hacer la 
primera parte de la práctica obligatoria quinta.  

 

A continuación, abordamos el epígrafe dedicado a análisis documental, donde 
os explico un modelo de descripción basado no sólo en la práctica profesional 
propia sino en recomendaciones profesionales que aparecen descritas en la 
bibliografía de mayor interés sobre el tema. Es un modelo general que 
siempre deberá ser adaptado a las necesidades específicas de cada centro.  Y 
complementado con libros de normas de análisis igualmente ajustadas a las 
pautas de recuperación de los fondos. Como en la práctica obligatoria quinta 
tenéis un apartado para practicar el análisis documental, podéis hacerlo tras 
el estudio del epígrafe.  

 

Se finaliza con un epígrafe dedicado al aprendizaje de los conceptos 
fundamentales del vídeo digital y la digitalización de vídeo y película 
cinematográfica. El video digital es el formato que parece que se ha 
convertido en nuestros días en el medio por excelencia tanto para la 
producción de nuevas obras audiovisuales como para la conservación de 
imagen televisiva y cinematográfica. Además, los fondos de video analógico y 
de cine están sufriendo un proceso imparable hacia su digitalización, por lo 



Tema 5. La documentación cinematográfica y televisiva: fuentes, tratamiento, conservación, 
restauración y digitalización. 

 5 

que el documentalista audiovisual debe estar bien familiarizado con este 
medio.   

 

He llevado toda la parte de conservación al tema 2, siguiendo el mismo 
criterio que en los temas anteriores. 

 

Las direcciones de acceso a los recursos en la Web que indicamos a lo largo de 
este tema han podido sufrir modificaciones desde la fecha de publicación de 
este material. En caso de que la URL no esté activa se recomienda hacer una 
búsqueda en Google por la referencia bibliográfica para llegar a la dirección 
actualizada. 
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5.2 Fuentes para la localización de imágenes en movimiento. 

5.2.1 Modelos de sistemas de búsqueda, recuperación y servicio de 
imágenes en movimiento. 

 

Antes de meternos de lleno en las fuentes vamos a ver algunos conceptos que 
nos pueden ayudar a manejarnos con sus sistemas de búsqueda de imágenes 
en movimiento. Estos sistemas se usan normalmente para la recuperación de 
imágenes de cine, videográficas y televisivas en bancos de imágenes y 
servicios de archivo. 

 

Encontramos al igual que en los sistemas dedicados a la recuperación de la 
imagen fija dos alternativas tecnológicas fundamentales: 

 

a) Sistemas lingüísticos. Se basan en la descripción humana y consulta 
mediante texto lingüístico creado durante la fase de análisis 
documental. El texto toma la forma de descriptores, resúmenes, 
sinopsis o minutados, generalmente. En algunos sistemas se usan 
también como descripción textos provenientes del propio equipo de 
producción o cámara que ha tomado las imágenes, como son los partes 
de grabación, sinopsis o incluso la propia locución de los vídeos tras un 
reconocimiento automático de discurso. La consulta se hace mediante 
el empleo de palabras que pueden ser combinadas entre sí mediante 
operadores booleanos. El sistema devuelve en su página de resultados 
keyframes, storyboard e incluso versiones (o extractos) a baja 
resolución de los documentos digitalizados. Se puede retroalimentar la 
consulta empleando como palabras los descriptores que han sido 
asignados a cada documento. Veamos ejemplos de keyframes y 
storyboards devueltos en una recuperación de imágenes en 
movimiento. 

 

 

 

El keyframe es un fotograma (fotograma = frame, cuadro o marco) 
representativo de un documento cinematográfico o videográfico o secuencia. 
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El storyboard es una sucesión de keyframes. Suele ser el frame más 
representativo de cada cambio de plano. Un plano es lo filmado entre dos 
paradas de cámara, o lo que es lo mismo, el fragmento de una secuencia 
rodado en una única toma. 

 

 

b) Sistemas visuales. La descripción es automática y la recuperación 
exclusiva a partir de atributos visuales propios de la imagen en 
movimiento.  Es un concepto parecido al que vimos en el caso de la 
imagen fija, sólo que ahora los sistemas son capaces de aplicar 
también atributos propios del lenguaje audiovisual, como son los 
movimientos de cámara o de los elementos presentes en las 
secuencias. 

 

El interfaz de interrogación en los sistemas de búsqueda más desarrollados, 
como son los bancos de imágenes se basa en la búsqueda mediante términos 
en cuadro de texto (operadores booleanos, por campos...), en campos con 
cuadros de lista de valores predeterminados en forma de opciones de menú, 
en lenguajes documentales clasificatorios muy básicos (por grandes campos 
temáticos o géneros) y en descriptores asignados a los documentos. Algunos 
de ellos tienen una función de aclaración basada en tesauro que se activa 
automáticamente en el caso de búsquedas con palabras polisémicas. 

 

Veamos algunos pantallazos de ejemplo con GettyImages. 

 

 

 

 

 



Tema 5. La documentación cinematográfica y televisiva: fuentes, tratamiento, conservación, 
restauración y digitalización. 

 8 

 

 

 

Abajo la página de resultados. 
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A la izquierda vemos un panel para acotar resultados. Este panel permite 
navegar por los resultados empleando los valores que han sido hallados en los 
campos descriptivos de cada uno de los registros recuperados.  A la derecha 
de cada valor aparece el número de registros de secuencias de video que lo 
contienen. 
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También podemos retroalimentar la consulta marcando los descriptores 
asignados a un documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No siempre tendremos a nuestra disposición sistemas de búsqueda tan 
potentes. Lo común en muchos tipos de fuentes es tener sólo sistemas 
referenciales que no presentan al usuario ni keyframes ni versiones a baja 
resolución de las secuencias. Un ejemplo de este tipo de sistemas lo tenemos 
en la base de datos de películas del Ministerio de Cultura. 
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En algunos casos las pantallas de resultados muestran minutados de los 
documentos. Los minutados son descripciones textuales de cada uno de los 
planos o secuencias relevantes del documento, donde se consigna al comienzo 
de la descripción el código de tiempo que indica en que segundo exacto de la 
cinta o fichero se representa lo descrito en el texto. Veamos un ejemplo de 
minutado del sistema de consulta de Historic Films 
(http://www.historicfilms.com/). 
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Algunos sistemas, como el del banco de imágenes British Pathé, permiten que 
el propio usuario que formula la búsqueda se configure su propio storyboard 
de los documentos que va recuperando indicando cada cuantos segundos 
quiere ver un keyframe. 
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Algunas cadenas de televisión han implantado potentes sistemas de análisis y 
recuperación de imágenes en movimiento. Algunas de las funciones avanzadas 
con que cuentan son:  

 

 Un sistema de consulta visual. Basado en un lenguaje de consulta y análisis 
gráfico a partir de características intrínsecas propias de la imagen en 
movimiento: color, texturas, figuras, caras humanas, composición, 
movimiento de sujetos y cámara). 

 Análisis automático de audio. Aplican reconocimiento automático del discurso 
oral presente en las pistas de audio de los videos. 

 Indexación automática de texto en formato digital incluido en el fichero. Al 
que aplican previamente un software OCR (Reconocimiento Óptico de 
Caracteres). 

 Extracción automática de Keyframes, para Storyboards y para análisis humano 
selectivo de planos.  Esta función ahorra mucho tiempo durante la 
recuperación, ya que el que busca o analiza no tiene que reproducir los vídeos 
que va recuperando, limitándose a observar los storyboards. 

 

Un ejemplo de este tipo de sistemas son las aplicaciones de Virage Autonomy 
(http://www.virage.com/) 
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Muchos de los sistemas que vamos a encontrar en los bancos de imágenes en 
movimiento permiten el uso de operadores booleanos en las consultas. Para 
saber cómo usarlos es recomendable acudir a sus pantallas de ayuda. 

 

 Práctica:  

 Localiza en British Pathe imágenes en movimiento históricas que 
muestren huracanes o tormentas de nieves. 

 Localiza en British Pathe imágenes en movimiento históricas que 
acampadas en la nieve de scouts. 

 Localiza en British Pathe imágenes en movimiento históricas, de 
la década de 1920 que muestren naufragios. 

 Localiza en Gettyimages, empleando la búsqueda avanzada para 
imagen en movimiento, vídeos en tiempo real y en color sobre 
maremotos, con la ola rompiendo o produciéndose la inundación. 
Puedes usar los operadores booleanos: Y (espacio entre 
palabras), O, NO. También permite el uso de comillas para 
buscar por frases (“Carrito de la compra”) y truncaturas al final 
de palabra para buscar por raíces (niñ*). 

 

 

 

5.2.2 El proceso de búsqueda y recuperación de imágenes en 
movimiento. 

 

Este proceso no se diferencia en sus tareas del proceso de recuperación de 
imágenes fijas ya visto en el tema anterior. Repito sus fases a modo de 
recordatorio: 

 

1) Formulación de la necesidad de información. 

 

2) Selección de la fuente o fuentes de obtención más adecuadas.  

 

3) Conocimiento de las formas y herramientas de consulta de la fuente. 

 

4) Idear una estrategia de consulta, que puede ser: 

 Icónica. 

 Temática. 

 

5) Retroalimentar el proceso.  
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 Seleccionar las imágenes más cercanas a lo que queremos.  

 Ver cómo se están describiendo las imágenes que necesitamos. Y hacer 
consultas empleando términos que nos interesen. 

 Ir obteniendo nuevas ideas de los resultados: de las propias imágenes o 
de los conceptos asociados a las imágenes. 

 

6) Evaluar lo más próximo a nuestra idea. 

 Evaluar calidad técnica: formato de video digital o analógico 
obtenible, ratio de aspecto, resolución, canales de audio, color/blanco 
y negro, duración… 

 Evaluar calidad de contenidos: temática, icónica, artística, 
tratamiento del tema, connotaciones. 

 Evaluar la posibilidad de uso exclusivo (Royalty free, Con derechos 
gestionados exclusividad o no, usos que ha recibido la imagen). 

 Evaluar disponibilidad de autorización para el uso que le vamos a dar: 
permisos para el uso, el área geográfica, medio de publicación. 

 Evaluar la necesidad de solicitar autorización de uso a modelos o 
propietarios de objetos representados. 

 Evaluar precio por derecho de utilización o royalty free y posibilidades 
de selección (poder probar varias secuencias en la maqueta antes de 
decisión final…)  

 

7) Selección final. 

 Descarga para prueba. 

 Compra final / Descarga producto adquirido.  

 

 

5.2.3  La evaluación técnica y de contenidos de las imágenes 
recuperadas. 

5.2.3.1 Evaluación técnica. 

 

A la hora de evaluar técnicamente un documento de imagen en movimiento es 
preciso leer toda la información técnica de formato y duración que nos aporta 
la empresa o institución suministradora, pues las versiones a baja resolución 
que podemos haber usado durante la fase de recuperación suele distar en 
mucho de la calidad final del documento. Hemos de pensar que esas versiones 
que nos permiten visualizar los extractos o documentos completos están muy 
comprimidas y con una resolución muy baja, para facilitar la descarga o 
streaming desde el servidor Web, y por tanto, con una calidad que dista 
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mucho de los estándares profesionales para la emisión o publicación en 
soportes ópticos. Sólo cuando accedemos a la versión para la compra final es 
cuando podemos evaluar técnicamente el producto que compramos, pero la 
empresa nos debe proporcionar previamente datos técnicos de ese producto, 
para poder descartar de antemano documentos que pueden no adecuarse a la 
calidad o requisitos técnicos que se nos ha exigido. Veamos algunos datos 
técnicos aportados de antemano por algunos bancos de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este listado se nos indican datos muy importantes para valorar la 
adecuación técnica del video que supuestamente queremos comprar: la 
duración, la velocidad de toma, si es en color, y el formato final de salida que 
nos pueden proporcionar (DigiBeta, Betacam SP, etc.) Hay empresas 
suministradoras de materiales audiovisuales que nos dan la opción a adquirir 
una copia del material comprado en diferentes formatos y calidades de salida. 
Por eso conviene preguntar en los casos en que no vemos en las 
especificaciones técnicas el formato que se nos ha pedido.  Si el precio de los 
derechos de publicación de un material es alto no suelen poner pegas en 
volver a capturar digitalmente una secuencia o documento en formato 
analógico o en película de cine en el formato y calidad que necesitamos. 

 

Veamos más ejemplos de datos técnicos suministrados por dos bancos de 
imágenes diferentes. 
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Algunos de ellos ya nos suenan, por ejemplo, el estándar de televisión 625 PAL 
o el formato de película de cine Super 16mm. 

 

Los datos técnicos que se suelen aportar son: 

 

 Si tiene respaldo en película química y en su caso el formato de la película 
(16mm, 35mm…). 

 Los formatos digitales o analógicos disponibles: betacam, betacam SP, 
VHS, betacam digital, DVCam, DVD Video, AVI, Quick Time… 

 El estándar de televisión: NTSC, PAL. 

 Relación de aspecto: 4:3, 16:9, panorámicos… (La relación entre la 
anchura y la altura de una imagen).  

 Duración. 

 FPS. Fotogramas por segundo. 

 Resolución del cuadro: PAL 720 x 576 píxeles, NTSC 720x486... 

 Velocidad de la toma. Si es tiempo real, o cámara lenta o cámara rápida.  

 Presencia de señal de audio y características técnicas del audio. 

 

En el apartado dedicado a digitalización de video y cine y vídeo digital, más 
abajo, os doy una explicación con cierto nivel de detalle de los atributos 
técnicos fundamentales de los formatos digitales. Es bueno que apliquéis esos 
conocimientos a la evaluación técnica de los productos con salida a video 
digital que adquiráis. 
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5.2.3.2 Evaluación de la calidad temática, icónica, de tratamiento, 

artística. 

 

Este tipo de evaluación es muy similar a la que os proponía en temas 
anteriores, pero ahora, evidentemente, tenemos que aplicar conceptos 
propios del lenguaje audiovisual. Debemos atender a la presencia o ausencia 
de determinados elementos de interés en las imágenes; las connotaciones, 
esto es: matices semánticos de lo que se muestra o de la forma en que se 
muestra, significados simbólicos de elementos icónicos o atributos plásticos, 
referencias a otras imágenes; y como no, a la forma de expresión, a cómo se 
usa el lenguaje audiovisual (movimientos de cámara y de sujetos, tipos de 
plano, uso del color y la luz, etc.)  

 

En el apartado dedicado a análisis documental profundizaremos sobre los 
elementos más importantes del lenguaje audiovisual para el documentalista. 
No puedo daros mucha más formación sobre este aspecto porque desbordaría 
los objetivos de la asignatura, pero sí os recalco la necesidad de formaros con 
la profundidad debida en esta disciplina si algún día desarrolláis vuestra 
profesión haciendo las tareas de researcher. 

 

5.2.4 Los metadatos. 

 

Los metadatos que se suelen aplicar a contenidos audiovisuales son muy 
complejos debido al alto número de atributos que son relevantes para su 
reproducción, identificación, uso, gestión y recuperación.  

 

Ha habido importantes iniciativas encaminadas a generar estándares de 
metadatos para estos contenidos, pues sólo con estándares es posible  un 
intercambio fluido de contenidos y de información sobre contenidos entre los 
diferentes agentes que intervienen en el ciclo de producción y uso de obras 
audiovisuales. Podemos agrupar los estándares para metadatos de contenidos 
audiovisuales en los siguientes tipos: 

 

a) Esquemas generales. Son básicos, contemplan sólo un número reducido 
de elementos aptos para describir todo tipo de recursos. El estándar 
por excelencia es Dublin Core (DC), que presenta extensiones 
específicas para materiales audiovisuales. Podemos acceder a 
información extensa sobre este estándar en http://dublincore.org/. 
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b) Esquemas globales y de intercambio de metadatos. Intentan 
representar toda la gama de atributos relevantes para documentos 
audiovisuales, sirviendo tanto para el almacenamiento e incrustación 
de metadatos en sistemas de información como para el intercambio de 
documentos o metadatos entre empresas de radiodifusión. Algunos 
estándares importantes en este nivel son: 

 

 SMPTE (Society of Motion Picture Technical Experts) Data Dictionary. 
Permite la descripción pormenorizada de video, audio y multimedia. 
Sitio Web: http://www.smpte-ra.org/mdd/. Es la iniciativa de mayor 
exhaustividad en la identificación de atributos, pues llega a identificar 
más de 1700 elementos1. Este estándar ha sido inspiración de otros, 
como el IEC 62261-12, que define la estructura de un diccionario de 
metadatos para la descripción de contenidos de televisión. 

 PB Core. Public Broadcasting Metadata Dictionary. Pensado para la 
descripción de contenido en televisión, radio y la Web. Sitio Web: 
http://pbcore.org/2.0/. PBCore ha sido financiado por la Corporation 
for Public Broadcasting para servir a la comunidad de radiodifusión 
pública de los Estados Unidos. PBCore se basa en Dublin Core con una 
serie de elementos añadidos que son útiles para medios de 
comunicación. Desde su lanzamiento en 2005, PBCore ha sido adoptado 
por muchos usuarios en medios públicos, así como filmotecas, 
instituciones académicas y otras colecciones y archivos audiovisuales. 
Su versión 2.0 es de enero de 2011. 

 P/Meta. Es el estándar de metadatos de la EBU (European Broadcasting 
Union). Se ha ideado para facilitar el intercambio de medios entre 
empresas y organizaciones profesionales. Su sitio Web es 
http://tech.ebu.ch/metadata/p_meta. 

 VideoMD. Ha sido creado por la Library of Congress para cubrir la 
descripción técnica de vídeos.  Su sitio Web es 
http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/DD_VMD.html 

 MPEG-7. Sirve para codificar metadatos que cubran la práctica 
totalidad de aspectos de información en medio imagen fija, sonido o 
audiovisual. El nombre oficial de este estándar es “Interfaz de 
Descripción del Contenido Multimedia” (Multimedia Content Description 
Interface). Su sitio Web es 
http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm. 

 MPEG-21 DIDL. (Digital Item Declaration Language). Su sitio Web es 
http://xml.coverpages.org/MPEG21-WG-11-N3971-200103.pdf 

 SMEF. Desarrollado por la BBC para su uso interno, pero de gran interés 
para cualquier televisión, debido a su amplio desarrollo y al interés de 

                                         

1 Descargables en http://www.smpte-ra.org/mdd/RP210v12-publication-20100623.xls 

2 Más información en  http://webstore.iec.ch/preview/info_iec62261-1%7Bed1.0%7Den.pdf. 
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su conceptualización.  Podemos acceder a más información en 
http://www.bbc.co.uk/guidelines/smef.shtml. 

 

 

c) Metadatos para la difusión final al público de programas televisivos. 
Han sido pensados para la difusión de contenidos televisivos en la Web. 
La propuesta de estándar con mayor aceptación ha sido TV-Anytime, 
que ha sido desarrollado por todo tipo de empresas del sector 
audiovisual. Podemos acceder a más información en http://www.tv-
anytime.org/. 

 

En temas anteriores hablamos del estándar IPTC. También se usa para vídeo 
digital. Os pongo un ejemplo de uso de IPTC en codificación XMP de Adobe de 
un vídeo, mediante el Gestor de Medios Adobe Bridge CS4.  
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Ejemplo de metadatos específicos para Vídeo (no IPTC) mediante XMP de 
Adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar la interoperabilidad en el intercambio de descripciones de 
películas de cine se ha desarrollado el esquema de interoperabilidad EFG3 en 
el marco del proyecto European Film Gateway 
(http://www.europeanfilmgateway.eu/). 

 

 

                                         
3 Accesible en: 
http://www.efgproject.eu/downloads/D22_Common_Interoperability_Schema_V3_2_4.pdf 
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Podéis completar estas ideas sobre metadatos con los siguientes trabajos: 

 

RODRÍGUEZ MATEOS, David y PÉREZ LORENZO, Belén. ”Análisis de 
contenidos audiovisuales”. En CARIDAD, Mercedes; HERNÁNDEZ, Tony; 
RODRÍGUEZ, David; PÉREZ, Belén. Documentación audiovisual. Madrid: 
Síntesis, 2011. Págs. 111-134. 

 

RODRÍGUEZ MATEOS, David y PÉREZ LORENZO, Belén. ”Especificaciones 
y estándares sobre metadatos audiovisuales”. En CARIDAD, Mercedes; 
HERNÁNDEZ, Tony; RODRÍGUEZ, David; PÉREZ, Belén. Documentación 
audiovisual. Madrid: Síntesis, 2011. Págs. 135-165 

 

5.2.5 Las fuentes de las imágenes en movimiento. 

 

En este epígrafe aporto unas ideas básicas sobre los diferentes tipos de 
fuentes que podemos usar para la obtención de imágenes en movimiento de 
archivo. Por cada tipo de fuente referiré sólo unos cuantos ejemplos, ya que 
hay miles de fuentes potenciales para el researcher. Por ello, este epígrafe es 
sólo una orientación que podemos tomar como base para iniciarnos en el 
aprendizaje de esta clase de fuentes. La tipología es: 

  

 Archivos y colecciones patrimoniales. 

 Fondos de TV. 

 Fondos de Productoras. 

 Bancos de imágenes en movimiento. 

 Vídeo inserto en páginas Web. 

 Directorios de proveedores de imagen en movimiento de archivo. 

 Sistemas de compartición de imágenes en formato vídeo digital.  

 

 

5.2.5.1 Archivos y colecciones patrimoniales. 

 

Nos referimos a fondos custodiados y conservados en instituciones cuya 
finalidad es la protección de patrimonio audiovisual. Podemos encontrar un 
amplio tipo de instituciones que poseen colecciones o fondos de archivo 
explotables cultural, e incluso, económicamente. Las más comunes en 
cualquier ámbito geográfico son: las filmotecas, los archivos históricos y 
administrativos, las colecciones privadas,  los  centros de investigación y los 
museos del cine y la televisión.  
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Este tipo de fuentes es de gran utilidad cuando se necesita emplear imagen 
histórica, o imágenes sobre la historia del cine y de los medios audiovisuales.  

 

Algunas instituciones comercializan directamente los derechos de uso público 
de las imágenes de sus fondos en los casos en que no están éstas en dominio 
público, si los poseen.  Si no los poseen pueden hacer de intermediarios con 
los titulares de los derechos. En los casos en que la institución gestiona este 
tipo de derechos no sólo cobra una tarifa por el uso de las imágenes sino 
también por suministrar una copia con calidad suficiente para el uso 
profesional.  Por ejemplo tenemos el caso de la Filmoteca Española, cuyas 
tarifas por derechos reprográficos por el uso de imágenes de cine o fotografías 
y sonidos, y por suministro de una copia de los materiales, son públicas y 
establecidas periódicamente por Resolución del Ministerio de Cultura4.  

 

Hay instituciones que han digitalizado de forma parcial sus fondos de imagen 
en movimiento, suministrando gratuitamente una copia con una calidad 
aceptable y descargable directamente desde la Web. En estos casos en la 
propia Web se nos aporta información sobre el estado en cuanto a propiedad 
intelectual de esos materiales y con quien debemos contactar para solicitar 
un permiso para usar públicamente las imágenes. Cuando los materiales están 
en dominio público no suele haber coste alguno por la descarga y uso público 
del material, pero sí la obligación de citar en los créditos del producto 
audiovisual donde se inserten la secuencia suministrada la procedencia del 
material. 

 

Cuando localicemos versiones digitales descargables directamente desde los 
sitios Webs de estas instituciones tenemos que tener la precaución de no 
pensar que por el hecho de ser descargables desde la Web no necesariamente 
están exentas de pago por derechos de uso. Hay que indagar siempre en la 
misma Web o a través de la dirección de correo o número de teléfono de 
contacto la forma de solicitar o comprar un derecho de uso. En el caso de que 
las imágenes representen personas hemos de indagar asimismo, el estado en 
cuanto a autorización de las personas representadas para el uso de esas 
imágenes. 

 

Algunas instituciones con finalidad cultural pueden incluso llegar a 
comercializar los derechos de uso de las imágenes sobre las que poseen la 
titularidad a través de bancos de imágenes comerciales. 

 

                                         
4  Podemos ver las tarifas establecidas en el año 2006 en 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12773-12775.pdf. 
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Los sistemas de recuperación son de calidad variable. Generalmente, los 
sistemas de consulta son referenciales: no aportan una versión digital de las 
imágenes, sino unos datos catalográficos mínimos. En estos casos no nos 
quedará más remedio que desplazarnos a la institución para poder visionar y 
seleccionar in situ el material, debiendo acordar previamente un día y hora de 
visita. 

 

Veamos algunos ejemplos significativos de servicios de consulta y obtención 
de materiales de este tipo de instituciones. 

 

La Library of Congress ha digitalizado una serie de colecciones de gran valor 
para el conocimiento de la historia de los Estados Unidos de América. 
Podemos acceder a esas imágenes desde el apartado Motion Pictures del 
proyecto American Memory. Su dirección es 
http://memory.loc.gov/ammem/browse/. Una de las dieciséis colecciones es 
Edison Companies ~ Film and Sound Recordings. Podemos encontrar imágenes 
pioneras del comienzo del cine: unos cuantos ejemplos de películas para el 
kinetógrafo de Edison. 
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Ejercicio: 

 Accede a la página referida anteriormente y ojea alguna de estas 
colecciones, descargando y visualizando algunos documentos. Debes 
conseguir información sobre los derechos de uso de estos documentos 
en la misma Web de American Memory. Fíjate en los formatos de video 
digital y calidades que puedes encontrar. 

 

En España tenemos también notables ejemplos de instituciones con finalidad 
cultural que han digitalizado y puesto en acceso en su Web importantes 
colecciones de imagen en movimiento para el conocimiento de la historia 
local o regional. Creo que la que ha llegado más lejos es el CRDI (Centro de 
Investigación y Difusión de la Imagen) del Archivo del Ayuntamiento de 
Gerona. Es posible visionar desde la Web imágenes televisivas y 
cinematográficas depositadas en el centro. Su dirección es 
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/crdi_portada.php. Una vez en el sitio 
Web debes ir al enlace Cerca de Documents, y marcar las casillas Pel.licula y 
video. El interfaz está en catalán. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

 Accede a la página referida anteriormente y consulta fondos de 
imágenes en movimiento que tienen que ver con la Semana Santa en 
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Gerona (Setmana Santa a Girona). Lee los minutados de los documentos 
recuperados y visualiza los vídeos digitales. Si tienes problemas para la 
lectura en catalán, puedes usar el traductor de Google. 

 

Hay importantes fondos en medio cinematográfico y videográfico en 
instituciones culturales. Pensemos que mucho patrimonio audiovisual ha sido 
depositado en este tipo de instituciones. Por ejemplo el INI (Instituto Nacional 
de Industria) español ha depositado parte de sus fondos audiovisuales en la 
Filmoteca Española; son fundamentalmente videos promocionales, pero 
importante como fuente de imágenes en movimiento de la historia española 
contemporánea. 

 

No hemos de desdeñar, como acabamos de comprobar en el caso del Archivo 
Municipal de Gerona, los archivos administrativos e históricos como fuente de 
obtención de imagen en movimiento histórica. Una herramienta que nos 
puede permitir averiguar en qué archivos tenemos este tipo de imágenes es 
en Censo Guía de Archivos del Ministerio de Cultura español. Aquí tenemos 
censados varios miles de archivos administrativos e históricos españoles e 
Iberoamericanos con documentos audiovisuales. Su sistema de búsqueda es 
rudimentario y poco amigable, por lo que el riesgo de ruido y silencio 
documental es muy alto. Podemos buscar por términos como “imagen 
animada”, “documentos audiovisuales”, película, vídeo o similares; esto es, 
términos que denoten documentos en medio audiovisual. La dirección de 
acceso es: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 

 

Ejercicio: 

 Localiza archivos administrativos españoles que puedan tener fondos 
audiovisuales históricos sobre la Guerra Civil Española. 

 

 

 

Aunque ya hemos introducido las Filmotecas en temas anteriores, voy a daros 
algunas ideas más acerca de las características de este tipo de instituciones. 
Especialmente porque me interesa recalcar su valor para el researcher. No 
hemos de olvidarnos de esta fuente de obtención de imágenes, a pesar de que 
la consulta de sus fondos no es tan sencilla ni rápida como la que hemos visto 
en los bancos de imágenes, y de que en la mayoría de ellas se nos obliga a 
desplazarnos a las propias instalaciones para hacer las consultas y visionar in 
situ los documentos. Estas incomodidades y aumento de costes por el 
desplazamiento y pérdida de tiempo puede verse recompensada por la 
consecución de imágenes originales y poco “trilladas”, que pueden aportar a 
la producción audiovisual una riqueza de contenidos que será muy valorada 
por la audiencia. Las filmotecas no sólo custodian imágenes cinematográficas 
producto del depósito legal de películas de cine, pensemos que muchas de 
ellas se dedican a recopilar parte del patrimonio audiovisual más valioso del 
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ámbito geográfico donde se ubican, por lo que pueden suministrar imágenes 
sobre la historia local que no encontraremos en otro tipo de fuentes. 

 

Como ya sabemos, las filmotecas son archivos de material cinematográfico. 
Custodian, conservan, describen y difunden películas y otros materiales 
documentales y técnicos para el conocimiento de la historia de la 
cinematografía. Una característica que les otorga un gran valor cultural es 
que son fondos “vivos”, en continuo crecimiento, pues son depositarias de la 
producción cinematográfica del área geográfica donde se ubican. También 
adquieren mediante compras o depósitos o reciben en donación documentos, 
fondos y colecciones de gran valor histórico. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Recogida de material audiovisual: donaciones, depósitos legales, 
depósitos, préstamos, compras. 

 Identificación, conservación y restauración del material. 

 Catalogación de documentos. 

 Soporte a la investigación a través de un servicio de atención al 
investigador. 

 Difusión cultural, mediante actividades de programación: proyecciones 
bien documentadas y presentadas, y administración de salas de cine 
especializadas. 

 Cooperación con otras filmotecas nacionales o internacionales. 

 

 

Sus fondos van más allá de documentos cinematográficos, custodian, 
generalmente: 

 

 Películas cinematográficas. 

 Vídeos. 

 Fotografías. 

 Carteles. 

 Registros sonoros. 

 Otros materiales: programas de mano, guías, aparatos sobre tecnología 
del cine. 

 Fondo bibliográfico: revistas y libros especializados, a través de una 
biblioteca al servicio de los investigadores y del propio personal de la 
institución. 
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Una de las actividades más importantes de las filmotecas es la inspección 
técnica de materiales. Esta tarea incluye: 

 

 Identificación de datos filmográficos y administrativos: título, 
nacionalidad, año de producción, producción, créditos, procedencia 
(cesionario), tipo de procedencia (donación, depósito…), fecha de 
cesión, derechos, versión.   

 Identificación técnica: material, generación, paso, formato de 
proyección (cinemascope…), emulsión, sistema de sonido, duración, 
longitud y número de rollos, velocidad de proyección. 

 Evaluación del estado de conservación y limpieza.  

 Evaluación de materiales de protección: núcleos, envolturas de 
protección, cajas, etiquetas... 

 Determinación de sus posibilidades y necesidades para su uso en 
proyección, digitalización, duplicado y conservación. 

 Relación del material inspeccionado con el resto de los que del mismo 
título posea la Filmoteca. 

 

 

Tenemos diversos directorios sobre filmotecas e instituciones afines accesibles 
desde la Web. Os paso dos de ellos: 

 

 Directorio de Filmotecas en España. URL: 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/enlaces_film.shtml 
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 Directorio de la FIAF. URL: 
http://www.fiafnet.org/uk/members/directory.html 

 

A la hora de consultar los fondos en las Webs de las Filmotecas con servicio de 
consulta vía Web, conviene ir a la información general y luego consultar el 
catálogo de fondos. Por ejemplo, en el caso de la Filmoteca Española: 

 

 

 

 

 

Un caso aparte por su interés es Internet Archive, su sección Moving Images. 
Contiene más de 40.000 documentos, con amplias temáticas: históricos, 
domésticos, actualidad... Los documentos están bien descritos y pueden 
descargarse versiones digitalizadas en alta calidad técnica de muchos de ellos. 
Es necesidad averiguar antes la posibilidad de uso libre. 



Tema 5. La documentación cinematográfica y televisiva: fuentes, tratamiento, conservación, 
restauración y digitalización. 

 30 

 

 

 

Un recurso interesante para acceder a materiales fílmicos custodiados en un 
conjunto representativos de filmotecas y archivos de cine europeos es Film 
Archives Online (http://www.filmarchives-online.eu/). Contiene un sistema 
de búsqueda en las bases de datos de 18 fondos patrimoniales de imagen en 
movimiento, entre los que se encuentran 5 : British Film Institute (BFI), 
CINEMATEK - Royal Belgian Film Archive (CRB), Deutsches Filminstitut – DIF, 
Lithuanian Central State Archive (LCVA) o la Slovenska kinoteka (SK). Veamos 
algunas pantallas de su sistema de búsqueda de contenidos. 

 

                                         
5  El directorio de instituciones que aportan contenidos está disponible en: 
http://www.filmarchives-online.eu/partners 
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Formulario de búsqueda. Estamos buscando por vistas urbanas con gente de 
las primeras décadas del siglo XX en blanco y negro y positivo. El sistema nos 
devuelve 10 resultados. 

 

 

 

 

La información ofrecida del primer resultado es: 
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Es una base de datos referencial, por lo que para acceder a la visualización de 
los documentos tenemos que contactar con el archivo donde se custodian. 

 

5.2.5.2 Bases de datos sobre producción cinematográfica mundial. 

 

La base de datos online accesible desde la Web más completa sobre 
producción cinematográfica y televisiva comercial es la Internet Movie 
Database (http://www.imdb.com/). Contiene no sólo fichas informativas de 
las propias obras, sino de los actores y personas de los equipos de producción. 
También ofrece información sobre videos. Tiene una versión profesional de 
pago, la IMDbPro (https://secure.imdb.com/signup/index.html). Actualmente 
pertenece a Amazon. 

 

 

5.2.5.3 Fondos de televisiones 
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Son los archivos de las cadenas de televisión. Sus funciones principales son: 

 

 Gestión de los documentos audiovisuales producidos en la cadena. El 
archivo canaliza los contenidos tomados, creados o recibidos por la 
empresa y los incorpora a los fondos documentales para su reutilización 
futura. 

 Creación de fondos documentales de apoyo de diversa naturaleza 
(escritos, sonoros, de imagen fija). Se trata de aportar información en 
otros medios que pueda ser demandada por los profesionales de la 
cadena. El archivo funciona también como centro de documentación. 

 Recuperación de información, documentos y fragmentos de documentos 
demandados por los usuarios.  Puede ser en los propios fondos de la 
empresa o en fondos ajenos.  

 

Fondos documentales de imagen en movimiento se componen de cintas de 
video analógico o digital y de ficheros de video digital. En los últimos años las 
cadenas de televisión en todo el mundo están sufriendo un paulatino proceso 
de digitalización de sus sistemas de producción, algo que ha sido necesario en 
los países donde se ha impuesto la TDT. Esta transición hacia lo digital ha 
implicado que el formato en el que ingresan al archivo los contenidos 
televisivos sea el de ficheros de video digital. Los ficheros de video digital se 
almacenan en servidores de discos duros y en librerías de cintas de 
almacenamiento digital de gran capacidad, lo que permite tener el archivo 
digital en este formato directamente en línea. Por tanto en los archivos de 
cadenas de televisión que han migrado sus sistemas de producción al formato 
digital podemos encontrar un fondo histórico off line en formato de cintas de 
video analógico y digital que se almacenan físicamente en estanterías y un 
fondo más actual consistente en ficheros de vídeo digital, normalmente 
disponibles en línea y almacenados en sistemas de almacenamiento masivo 
informático. 

 

De acuerdo a la temporalidad del almacenamiento, algunos expertos 
diferencian dos tipos de fondo de archivo: 

 

a) Archivo definitivo. Contiene programas de televisión editados 
completos y paralelos de antena. Los paralelos de antena son la 
grabación de los programas emitidos en directo. Estos documentos no 
suelen sufrir selección, conservándose íntegros y de forma permanente. 

 

b) Archivo temporal.  Estos documentos sí que suelen ser seleccionados, 
no todos se conservan de forma definitiva. Incluye los siguientes tipos 
de contenidos: 
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 Las copias de emisión y seguridad.  Son copias de las cintas de vídeo 
originales que se hacen o hacían para evitar el desgaste de los 
másteres. En las redacciones digitales estas copias se hacen ya 
mediante copias de seguridad de los ficheros de video digital. 

 Compactados temáticos. Las imágenes en bruto no editadas 
aportadas por los cámaras o adquiridas en fuentes externas, tras 
sufrir un proceso de selección se grababan en cintas por temas 
(compactados) unas detrás de otras. En los sistemas de producción 
digital estos compactados ya no tiene sentido hacerlos ya que lo que 
se almacenan son ficheros de video digital en discos duros o en 
librerías de cintas de almacenamiento informático. No obstante, 
estos contenidos siguen siendo seleccionados en las cadenas con 
redacción digital. 

 Cintas o ficheros digitales con material bruto utilizadas para la 
producción de un programa en función de posibles reediciones, 
versiones cortas, etc.  

 “Copia legal”. Es una copia que se exige legalmente de toda la 
emisión televisiva. La copia se debe conservar al menos durante seis 
meses. Su función es servir como prueba de lo emitido en caso de 
requerimiento judicial. 

 

El valor de los fondos históricos de las cadenas de televisión es muy alto para 
el researcher. Las cadenas de televisión más antiguas conservan importantes 
fondos históricos, transferidos a formatos de vídeo no obsoletos o video digital 
o en película cinematográfica.  

A nivel internacional, uno de los casos más notables es el INA francés 
(Instituto Nacional de lo Audiovisual). Es el depositario de toda la producción 
de las televisiones y radios públicas o privadas en Francia. Todo lo emitido es 
grabado y digitalizado por el INA, que lo custodia, describe y conserva para su 
servicio a los investigadores y a la sociedad en general. El INA también hace 
las funciones de fondo de archivo de las cadenas de televisión públicas de 
Francia. Además comercializa los derechos de uso público de todos los 
contenidos de los que tiene titularidad, que suele ser los fondos de 
televisiones y radios públicas. Os recomiendo encarecidamente que Búsqueda 
os conectéis al INA y estudiéis los servicios que ofrece a los investigadores, 
productores y sociedad en general desde la Web. Es un ejemplo a seguir por 
cualquier sistema de TV. Podéis acceder desde http://www.ina.fr. Estudiad 
estos tres servicios: 

 

 Inamediapro: http://www.inamediapro.com/. Banco comercial de 
imágenes para la explotación de los fondos titularidad del INA. 

 Boutique INA: http://boutique.ina.fr/. Banco para la explotación 
cultural de los fondos del INA.  

 INA Expert: http://www.ina-sup.com/. Servicios para el investigador. 
Acceso a todos los fondos depositados o titularidad del INA. 

http://www.inamediapro.com/
http://boutique.ina.fr/
http://www.ina-sup.com/
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El modelo económico del INA es muy interesante también. EL INA se ha 
planteado lo que parece imposible: ¿Cómo hacer económicamente viable y 
sostenible el depósito de todo el patrimonio televisivo y radiofónico de un 
país? Podéis leer sobre este modelo en este artículo. Os recomiendo su 
lectura: 

 

L’Institut national de l’audiovisuel: Free Content and Rights Licensing 
as Complementary Strategies. URL: http://www.ithaka.org/ithaka-s-
r/research/ithaka-case-studies-in-sustainability/case-
studies/SCA_BMS_CaseStudy_INA.pdf 

 

Los fondos del INA son, pues, una fuente importante para el researcher, 
podemos encontrar la ilustración en imágenes en movimiento de buena parte 
de la historia de Francia y del mundo desde los comienzos de la televisión en 
este país. Mucho de ello accesible on line y con la posibilidad de adquirir los 
derechos de uso comercial desde la misma Web. 

 

Os pongo unos pantallazos de los diferentes Webs del INA, pero lo mejor es 
que accedáis a ellos y naveguéis por sus páginas y hagáis búsquedas de todo 
tipo de contenidos para familiarizaros con sus sistemas de búsqueda, servicios 
y filosofía de gestión y explotación social y económica del patrimonio 
audiovisual de un país. 
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INA. Servicio Inamediapro. URL: http://www.inamediapro.com. Imágenes en 
línea, con visualización y audición. Gratuito el acceso al banco de imágenes 
para profesionales de Comunicación Audiovisual, aunque requiere el registro 
previo. Más de 300.000 horas de imágenes en movimiento y sonido y más de 
dos millones de noticias. 
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INA. Servicio para el gran público. URL: http://boutique.ina.fr/. Es gratuito, 
pero por las descargas se cobra un precio simbólico, pero claro, sólo para uso 
particular privado, no se permite el uso profesional ni público. Unas 100.000 
emisiones de radio y TV. 
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INA. Servicio para investigadores. Da acceso a la base de datos del depósito 
legal. URL: http://www.ina-sup.com/collections/catalogue-des-fonds-
audiovisuels/. Consulta al fondo de depósito legal. Contenidos desde 1995. No 
muestra imágenes ni sonidos, pero se puede consultar el fondo en las propias 
instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.4 Bancos de imágenes en movimiento. 

 

Es exactamente el mismo concepto que el estudiado para fotografía, sólo que 
ahora estos bancos se especializan en imágenes en movimiento. La búsqueda 
se puede hacer in situ, esto es, la búsqueda y selección de materiales en las 
propias instalaciones de las empresas o a través de la Web.  

 

Los bancos de imágenes adquieren imágenes en depósito o en propiedad, y 
gestionan y venden (o hacen de intermediarios en la venta) derechos de uso 
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de secuencias de producciones audiovisuales (video, cine). Los grandes bancos 
de imágenes tienen una sección de imágenes en movimiento, como Corbis y 
Gettyimages. Venden royalty free y con derechos gestionados. Los fondos en 
línea no suelen ser muy numerosos, por eso es importante el servicio de 
Picture Researcher que permite buscar no sólo en lo digitalizado y accesible a 
través de la Web sino en los fondos no accesibles ni digitalizados.  

 

Hay cientos de bancos de imágenes en movimiento. Se recomienda consulta 
directorio de FOCAL (www.focalint.org).  

 

Muchos bancos de imágenes tienen su origen en los fondos históricos de las 
cadenas de televisión, han montado servicios de búsqueda y venta de 
secuencias de sus fondos históricos. Algunos ejemplos son:  

 

 La BBC. BBC Motion Gallery: http://www.bbcmotiongallery.com/ 
Desde el año 2013 es distribuida por Gettyimages, por lo que 
tendremos que acceder a sus contenidos desde este banco de 
imágenes. 

 La NBC. NBC News Archives: http://www.nbcnewsarchives.com/ 

 La ABC. ABC Video Source: http://www.abcnewsvsource.com/ 

 La CBC. CBC Archives: http://archives.cbc.ca/ 

 

Algunas cadenas de televisión comercializan sus fondos de archivo a través de 
grandes bancos de imágenes, como Gettyimages y Corbis. 

 

 

5.2.5.5 Productoras, agencias de noticias, estudios cinematográficos y 

otras empresas. 

 

Algunas grandes productoras y agencias de noticias han creado departamentos 
o dependencias de archivo propios para conservar los propios materiales que 
producen.  Para conocer cuáles son estas empresas en España podemos acudir 
al directorio de productoras, agencias… de FAPAE (Federación de Asociaciones 
de Productores Audiovisuales Españoles) (http://www.fapae.es/). Desde este 
Web podéis también acceder a enlaces interesantes a recursos sobre 
producción audiovisual. 

 

Otra fuente que puede resultar útil son las agencias de noticias y de 
contenidos multimedia. Una agencia importante es la ITN: 
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 ITN. (http://itn.co.uk/) Comercializa reportajes, noticias y otros tipos 
de contenidos multimedia para televisiones.  

 ITN Source (http://www.itnsource.com/). Es el banco de imágenes de 
ITN. Comercializa imagen de actualidad y de archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy interesante su sistema de tarificación de derechos on line. Probadlo. 
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Algunas empresas comercializan parte de sus fondos televisivos o 
cinematográficos a través de bancos de imágenes, como, por ejemplo, 
Universal Studios y AP comercializado por GettyImages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención especial merecen los noticieros cinematográficos o newsreels. Son 
reportajes periodísticos basados en la imagen cinematográfica que fueron 
ampliamente producidos desde poco antes de la mitad del siglo XX hasta la 
generalización de la televisión. Los reporteros tomaban imágenes de 
acontecimientos o sucesos relevantes, con las que después producían 
noticieros que eran proyectados en las salas de cine antes del comienzo de la 
película. En España tenemos el ejemplo del NO-DO (Noticiarios y 
Documentales), que produjo miles de noticiarios entre 1943 y 1981. El archivo 
histórico del NO-DO tiene un valor muy alto para documentar en imágenes en 
movimiento determinados sucesos de la vida cotidiana, política y económica 
en la España franquista. Su contenido está fuertemente sesgado por la 
ideología del poder de estos años y su carácter propagandístico es muy 
marcado. Ello provoca que haya acontecimientos de carácter social o político 
que no están representados. El NO-DO intercambiada reportajes con otros 
noticieros del exterior, por lo que podemos encontrar también la cobertura de 
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sucesos, acontecimientos y aspectos de la vida cotidiana de otros países. El 
archivo del NO-DO pertenece a RTVE, pero su fondo es custodiado por la 
Filmoteca Española. El archivo del NO-DO ha sido digitalizado. Desde finales 
de 2012 podemos consultar más de 4000 documentos del No-Do en la web 
rtve.es: http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/ 

 

 

 

 

  

Un ejemplo representativo de banco de imágenes basado en noticieros 
cinematográficos es British Pathé, que recoge 90.000 documentos de carácter 
histórico (http://www.britishpathe.com/) de la productora Pathé, desde las 
finales del siglo XIX.  
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Otros ejemplos de bancos de imágenes procedentes de noticieros 
cinematográficos que ofrecen servicio de consulta en la Web a parte de sus 
fondos digitalizados son: 

 

 British Movietone Digital Archive. http://www.movietone.com/ 

 Gaumont Pathé. http://www.gaumontpathearchives.com/ 

 Universty of South Carolina Moving Image Research Collections. 
http://library.sc.edu/mirc/ 
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Ejercicios:  

 Localiza videos de huracanes y tornados en los fondos de Archivo de 
la BBC. 

 Piensa que tienes que hacer un reportaje sobre el pianista 
canadiense Glenn Gould.  Y que decides consultar los fondos de 
archivo de la CBC (Canandian Broadcasting Corporation). Conéctate 
y localiza secuencias interesantes sobre este pianista.  

 Localiza en el sistema de recuperación del INA videos sobre el 
problema de la inmigración ilegal en Francia. 

 Localiza secuencias útiles para el tema de productos alimenticios 
naturales y saludables. 

 

5.2.5.6 Multibuscadores en bancos de imágenes. 

 

Tenemos algunas herramientas de búsqueda que lanzan las consultas a las 
bases de datos de varios bancos de imágenes. Son de gran utilidad si no 
tenemos claro el banco concreto donde buscar, porque con una sola consulta 
estamos buscando en varios bancos de imágenes al mismo tiempo y tenemos 
en la pantalla de resultados todos los contenidos que se ajustan a nuestra 
consulta de forma integrada: 

 

 

 Footage.net. URL: http://www.footage.net/ 
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 Stock Footage Online. URL: http://www.stockfootageonline.com/ 

 

 

 

5.2.5.7 Imágenes en movimiento insertas en páginas Web. 

 

No es fácil encontrar buenas calidades y control de derechos de autor, de 
imagen y de usos en las imágenes obtenidas de la Web. Al igual que vimos en 
el caso de la búsqueda de fotografías, el procedimiento de búsqueda se basa 
en la búsqueda por texto de la página que tiene la imagen. Requiere 
“PREDICCIÓN” de las palabras que describen la imagen o el tema sobre el que 
trata la imagen. Podemos usar, básicamente, dos medios: un buscador 
específico de vídeos y la búsqueda genérica a través de un buscador general. 
En ambos casos se usa el texto de las páginas donde se insertan los videos.  

 

Algunos buscadores específicos de videos:  

 

 Google Video. URL: http://video.google.es/ 

 Yahoo Video. URL:  http://video.yahoo.com/ 
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 Truveo. URL: http://www.truveo.com 

 Trooker. URL: http://www.trooker.com/ 

 

 

 Ejercicio: localiza mediante buscadores Web específicos y generales videos 
que muestren tornados u otros fenómenos tormentos captados desde muy 
cerca. 

 

 

5.2.5.8 Directorios de fondos de imágenes. 

 

Os pongo una selección de directorios en línea que pueden resultar útiles para 
localizar fondos de imágenes en movimiento: 

 

 FOCAL. Da acceso a varias decenas de empresas especializadas en venta de 
imágenes en movimiento. URL: http://www.focalint.org.  

 Public Moving Image Archives and Research Centers. Directorio de archivos 
de imagen en movimiento en los EEUU. URL: 
http://www.loc.gov/film/arch.html. 

 Moving Image Collections. URL: http://gondolin.rutgers.edu/MIC/ 

 National Film Preservation Foundation. Directorio en EEUU. URL: 
http://www.filmpreservation.org/ 

 Moving Image Source. URL: http://www.movingimagesource.us/ . Su 
Research Guide está libremente accesible en línea en: 
http://www.movingimagesource.us/research. Ofrece un nutrido conjunto 
de recursos clasificados por temas y áreas, como vemos en la siguiente 
imagen. 

http://www.truveo.com/
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No existen directorios impresos suficientemente actualizados, no obstante, 
más abajo, en el último epígrafe, os mencionaré algún directorio impreso. 
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Ejercicio: localiza empresas de venta de secuencias que puedan ofrecer 
material interesante sobre historia de África. 

 

5.2.5.9 Sistemas de compartición de vídeo. 

 

Muchas empresas, instituciones y particulares los usan para difundir sus videos 
o parte de su producción audiovisual. Muchos materiales no pueden ser usados 
para uso público debido a la protección de propiedad intelectual, además la 
calidad suele ser muy baja por la excesiva compresión y bajada de resolución 
espacial y calidad de audio. Muchos usuarios cuelgan materiales sin permiso 
de los propietarios. Lo normal es que la calidad técnica sea penosa.  

No obstante, estos sitios pueden ser una fuente de tipo secundario 
importante, ya que nos permiten localizar secuencias que pueden ser 
interesantes. Una vez localizadas habrá que contactar con el titular para 
solicitar permisos de uso y, claro, una versión con suficiente calidad como 
para ser incluida en una producción profesional.  

 

Dos servicios que copan buena parte de los accesos son: 

 

 You Tube. URL: http://www.youtube.com/ 

 Vimeo. URL: http://vimeo.com/ 
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5.3 Los métodos de trabajo del researcher especializado en 
producciones audiovisuales. 

 

En el tema primero hemos explicado las funciones, conocimientos y perfil 
profesional del image researcher. En este epígrafe vamos a profundizar más 
en los métodos de trabajo que suele aplicar. Este conocimiento unido a los de 
los temas anteriores os ayudarán a afianzar más las habilidades requeridas 
para el desempeño profesional de este trabajo. Os recomiendo completar el 
contenido de este epígrafe con las obras, ya referidas en el tema 1 y que 
vuelvo a incluir en la bibliografía de este tema, que están especializadas en 
esta figura profesional. En estas obras encontraréis los consejos y 
recomendaciones que os resumo aquí y muchos más: 

 

BERNARD, Sheila C.; RABIN, Kenn. Archival Storytelling: A Filmmaker's 
Guide to Finding, Using, and Licensing Third-Party Visuals and Music. 
Focal Press: 2009. Podemos acceder al blog del libro en: 
http://archivalstorytelling.blogspot.com.es/ 

 

CUADRA, Elena de la. Documentación cinematográfica. Barcelona: UOC, 
2013. 

 

EMM, Adele. Researching for televisión and radio. Londres: Routledge, 
2002. 

 

LÓPEZ DE SOLÍS, Iris. El film researcher. Barcelona: UOC, 2013. 

 
RIPOLL-MONT, Silvia; TOLOSA-ROBLEDO, Luisa. “El documentalista de 
programas de televisión: horizontes profesionales”. El profesional de la 
información, 2009, mayo-junio, v. 18, n. 3, pp. 341-347. 

 

5.3.1 Conocer a fondo la necesidad de información. 

 

El primer consejo es muy simple, el researcher debe conocer a fondo el tema 
o temas sobre los que tiene que aportar imágenes, sonidos u otro tipo de 
información o contenidos. Este conocimiento le permitirá localizar las 
mejores fuentes de obtención de los mejores contenidos y los mejores 
contenidos dentro esas fuentes para el tema.  

Es bueno hacerse preguntas como: ¿Cuál es el objetivo y la utilidad de la 
búsqueda de información? ¿Qué es exactamente lo que necesito obtener? ¿Son 
válidos contenidos alternativos? ¿Tengo que hacer una búsqueda exhaustiva 
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sobre el tema, o me vale una más general? ¿Qué originalidad deben tener los 
contenidos, deben ser contenidos no habituales o debe haber referentes 
comunes? ¿Qué factores limitantes tengo que considerar: épocas, contextos 
geográficos o políticos, personajes concretos, calidades técnicas…? ¿Qué 
estilos?...  

La cuestión económica es también un factor a tener en cuenta. Debemos 
saber el presupuesto con que contamos, en el que tendremos que incluir no 
sólo el coste de la adquisición de los derechos de uso, sino también otros 
costes añadidos como los gastos por desplazamiento a las instalaciones de los 
archivos (si se requiere), los gastos de envío de materiales, o los pagos a 
intermediarios que podamos necesitar para apoyarnos en las labores de 
obtención de los materiales. 

Para poder responder correctamente a estas preguntas en preciso analizar en 
detalle la naturaleza de la producción audiovisual para la que tenemos que 
aportar los contenidos. Es de gran utilidad la lectura de los guiones o 
escaletas de las obras donde ser van a insertar los contenidos o para las que 
se busca documentación. Y recabar la mayor información posible del equipo 
de producción sobre las características visuales, icónicas o sonoras más 
idóneas de los contenidos de archivo que se necesitan. Tener bien claras las 
intenciones del equipo de producción con respecto al material de archivo que 
se solicita es el mejor camino para conseguir el material más apropiado sin 
defraudar sus expectativas. 

En los guiones puede venir detallada la necesidad de materiales de archivo. 
En ese caso el researcher deberá trabajar ya desde esa misma fase en la 
búsqueda y localización de las imágenes allí reflejadas y en averiguar la 
viabilidad de su obtención. 

Cuando las películas incluyen hechos reales una labor del documentalista es 
conseguir información que documente con el mayor detalle posible todos los 
datos o aspectos clave como para que el guion pueda reflejar sin errores ese 
hecho. 

No podemos delegar la búsqueda de imágenes a la calidad de los sistemas de 
recuperación de las fuentes. En muchas ocasiones estos sistemas son muy 
pobres. Es una función principal del researcher documentarse (aprender, 
conocer) sobre aquellos temas sobre los que debe conseguir buenos materiales 
audiovisuales, de manera que pueda orientar las búsquedas a conceptos 
concretos y relevantes de los temas. Muchas fuentes no describen 
profesionalmente los documentos, por lo que es frecuente encontrar sólo 
descripciones a nivel muy específico. Estas descripciones requieren que las 
búsquedas sean muy concretas. Para poder hacer esas búsquedas específicas 
el researcher debe aprender cualquier aspecto importante de los temas y 
manejar los conceptos involucrados, de manera que pueda buscar por ellos. 
De la capacidad para documentarse de la amplia variedad de temas sobre los 
que se pueden requerir imágenes o información depende del éxito del 
researcher. 

Es útil organizar los objetivos de las búsquedas de acuerdo a uno o varios 
criterios y a continuación planificar detalladamente cada proceso de trabajo 
relacionado con cada objetivo. Esto nos ayudará a ir siguiendo una secuencia 
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de pasos lógica donde los resultados de unos pasos apoyen la obtención de 
resultados en los siguientes. 

La organización nos ayudará a aprovechar mejor el tiempo de trabajo, reducir 
los recursos necesarios y a reducir el esfuerzo. Por ejemplo, uno de los 
objetivos de nuestro proceso de consecución de contenidos podría ser 
“conseguir imágenes de época de las columnas de refugiados que durante la 
Guerra Civil española abandonaban España por la frontera de Gerona”. De los 
innumerables objetivos que podría tener nuestro trabajo de researcher para 
esta producción concreta, uno de ellos podría ser éste. Podríamos  haber 
organizado los objetivos temáticamente y dentro de cada tema 
cronológicamente y dentro de cada tiempo otra vez temáticamente. Nuestro 
objetivo podría caber dentro del tema “Guerra Civil Española”, dentro del 
tiempo “Meses finales de la guerra. Año 1939” y dentro del tema “Ocupación 
franquista de Cataluña. Refugiados huyendo hacia la frontera”. 
Aprovecharemos la selección de fuentes para todos los objetivos relacionados 
con el tema de Guerra Civil Española, pero también los viajes que se 
requieran para visitar in situ archivos catalanes que tengan imágenes de la 
guerra civil que puedan servir para nuestros objetivos, las gestiones para la 
obtención de los permisos y los envíos.  También, durante la fase de búsqueda 
de imágenes para este objetivo tan concreto podremos ir encontrando 
imágenes que sirvan para cubrir otros objetivos dentro del tema Guerra Civil, 
que podremos referenciar rápidamente dentro de las carpetas dedicadas a 
estos otros objetivos. 

 

   

5.3.2 Seleccionar las fuentes más apropiadas. 

 

Cuando las preguntas formuladas en la fase anterior están contestadas se 
procede a realizar la búsqueda y localización de un conjunto de fuentes 
potencialmente útiles. Las fuentes se van analizando a partir de la 
información que se aporta sobre ellas, bien en los propios sitios Web (si los 
tienen) o en los directorios o publicaciones especializadas donde se describen. 
Tanto unos como otros suelen ofrecer información de interés que permite 
calibrar la idoneidad de la fuente: temas tratados, estilos, fechas límite de los 
contenidos, modalidades de distribución (royalty free, derechos gestionados), 
precios, autores, etc. Desgraciadamente no contamos con buenos directorios 
actualizados de fuentes para el researcher. Hay directorios de gran calidad 
pero que no han seguido actualizándose, como la obra: 

 

Kadish, Philip; Prelinger, Rick; Scheines, Liz. Footage: The Worldwide 
Moving Image Sourcebook 1997-98 Edition. Second Line Search 
Incorporated, 1997. 

  

No obstante, gracias a este tipo de directorios es posible obtener una 
información de partida sobre las fuentes potencialmente útiles que luego 
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tenemos que completar y ampliar para superar alto grado de desactualización 
del directorio. 

La experiencia acumulada con el trabajo previo en otros proyectos con las 
fuentes es muy importante, pues nos irá aportando un conocimiento profundo 
sobre sus contenidos y formas de interacción que es imprescindible para poder 
hacer una buena labor de selección. Una fuente que a priori resulta 
interesante puede resultar muy limitada en la práctica y hacernos perder 
mucho tiempo o proporcionarnos resultados poco originales y novedosos y a un 
precio excesivo. Por ello, la acumulación de experiencia profesional es un 
factor de gran relevancia para un buen researcher.  

Uno de los “pecados capitales” del researcher poco experimentado, y sobre el 
que ya hemos advertido previamente en este y en los dos temas anteriores, es 
acudir a grandes bancos de imágenes bajo la idea de que su gran volumen de 
contenidos permitirá conseguir “algo” más o menos útil. Esto puede funcionar 
en algunas ocasiones, pero en otras muchas hará que se resienta la calidad y 
originalidad de los contenidos que aportamos. Muchos aspectos específicos no 
estarán suficientemente tratados en este tipo de fuentes. Tampoco 
encontraremos contenidos de contextos geográficos o épocas que no suelen 
ser ilustrados con frecuencia o que no caen dentro de los intereses principales 
de los medios de comunicación con mayor cobertura. 

En el proceso de búsqueda y selección de fuentes apropiadas es importante 
tener en cuenta determinados matices o circunstancias históricas que pueden 
haber mermado el valor de esa fuente para determinados temas. Por ejemplo, 
algunos archivos históricos de medios de comunicación pueden haber sufrido 
la censura de materiales, con la eliminación de aquellos contenidos no 
considerados adecuados de acuerdo a la ideología política del medio o de la 
época. O incluso los propios medios pueden no haber tratado estos temas de 
forma intencionada o haberlo hecho con un fuerte sesgo ideológico o 
propagandístico. 

 

5.3.3 Retroalimentar las ideas a medida que se van descubriendo 
contenidos interesantes. 

 

Durante la fase de búsqueda podemos llegar, casualmente (serendipidad) o 
no, a contenidos que aún no coincidentes con la idea inicial permiten 
replantearla para conseguir unos resultados de mejor calidad. Hemos de 
aprovechar los hallazgos interesantes y no descartar un replanteamiento de 
ideas al equipo de producción, si estimamos que la importancia del hallazgo lo 
merece. 

 

5.3.4 Gestionar los materiales que se van obteniendo. 

 

Es frecuente que las necesidades de contenidos de archivo o información, con 
la finalidad de documentar o de ser incluidos en las obras audiovisuales, sean 
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muy numerosas en producciones de ficción o documentales. En especial si 
tratan épocas históricas. En ese caso el researcher se verá obligado a manejar 
muchos documentos y datos que deberá poner a disposición de todo el equipo 
de producción. La única manera de mantener el orden necesario para que la 
información y contenidos fluya sin impedimentos a las personas que los 
necesitan es crear una base de datos. En esta base de datos se deberán 
describir los materiales con la suficiente exhaustividad como para poder 
localizarlos y servirlos con rapidez. El documentalista puede tener que 
digitalizar aquellos materiales que no ha conseguido en formato digital, de 
manera que se pueda agilizar la difusión y consulta de estos por cualquier 
persona del equipo sin limitaciones geográficas. 
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