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LA INFORMACIÓN ESTÁ SOCIALMENTE DETERMINADA

El propósito del presente artículo es discutir las condiciones sociales de compo-
sición de los archivos públicos, principalmente los conservados por las univer-
sidades públicas brasileñas, a partir del concepto de régimen de la información, 
que es útil para reflexionar críticamente sobre la custodia documental y la cons-
trucción de la memoria. En particular, se destaca la importancia de considerar el 
impacto de las políticas públicas de un Gobierno conservador cuyas acciones y 
programas perjudican la cultura, la diversidad y la memoria de los sectores socia-
les y grupos marginalizados.

En este contexto, ¿cuáles son los riesgos que inciden sobre la custodia docu-
mental y la construcción de la memoria? Se pretende exponer y debatir, por ejem-
plo, las características de una colección presente en el archivo del Instituto de 
Estudios Brasileños de la Universidade de São Paulo: la Colección Diarios Negros 
Brasileños, que representa la lucha por los derechos constitucionales y contra el 
racismo. Al abordar la historia de la creación de dicha colección y establecer las 
relaciones históricas que la condicionan y la caracterizan, se espera que queden 
más claros los términos del régimen de la información dominante y los riesgos a 
los que se expone la producción de conocimiento en un contexto sociopolítico 
caracterizado por el autoritarismo y una ideología conservadora.
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Para el sociólogo Pierre Bourdieu, el mundo social esconde revelaciones ines-
peradas sobre lo que menos queremos saber acerca de lo que somos.1 En lo que 
respecta al conocimiento de las relaciones establecidas socialmente, suplantar 
el sentido común es una de las maneras de acceder a un conocimiento formal, 
científico, con la pretensión de esclarecer varios aspectos de la vida en sociedad 
que pasan desapercibidos porque están, en general, sometidos al peso de hábitos 
interiorizados de pensamiento –«las cosas son así y siempre lo serán»–, o porque 
representan intereses, preconceptos y creencias que, muchas veces, no se recono-
cen como tales, o no se asumen en su intencionalidad. En un intento de ampliar 
el conocimiento sobre las relaciones establecidas socialmente, el concepto de 
régimen de la información, según se configura en la práctica cotidiana de las ins-
tituciones, resulta también muy pertinente, no en vano amplía la importancia de 
reflexionar sobre la custodia documental y la construcción de la memoria.

Al hablar de información, la investigadora Johanna Smit2 considera necesa-
rio que esta haya sido, previamente, registrada, lo que viene a ser equivalente, 
por tanto, al concepto de documento. El hecho de que la información haya sido 
registrada por alguien permite que esta sea, a su vez, mercantilizada, esto es, al-
macenada, puesta a disposición, consultada y utilizada. Esta puesta a disposición 
ocurre justamente por medio de instituciones tales como archivos, bibliotecas, 
museos y centros de memoria y documentación. Smit se refiere también a la dis-
ponibilidad vía internet mediante páginas web, blogs y bases de datos digitales. 
Ello daría pie a un debate sobre la presencia de lo que ella denomina «sello de 
calidad» atribuido a la información registrada e institucionalizada.

La información así entendida pasa a ser una información que existe, o sea, 
que es socialmente considerada importante y potencialmente útil para alguien, 
o alguna organización, en algún momento, próximo o distante. La información 
institucionalizada está, digamos, revestida de un sello de calidad, pues es fruto de 
una elección y ha sido considerada digna de ser conservada.

La decisión según la cual cierta información, en la medida en que se considera 
potencialmente útil, debe ser preservada se determina por las condiciones cul-
turales que prevalecen en el momento de la decisión. Aquí, como apunta Smit, 
estamos frente a un sujeto –un «ser de la información», que es relativo y se sitúa 
social e históricamente dentro de una serie de reglas (leyes, normas, etc.) tam-
bién específicas– que decide sobre el «poder informativo» de algún hecho, evento 
o registro. Y las instituciones que mercantilizan la información determinan qué 
información se debe recoger en función de un consenso (que puede abarcar pe-
riodos variables de tiempo y que, por ello, puede ser modificado) sobre la natu-
raleza informativa de los registros que se deben mercantilizar. En otras palabras, 

1. Cf. Pierre BOURDIEU: Meditações Pascalianas, 2.ª ed., Río de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007.
2. Johanna SMIT: «A informação na Ciência da Informação», Revista de Ciência da Informação e Do-

cumentação, v. 3, n.º 2 (julio/diciembre 2012), pp. 84-101.
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las instituciones que tienen como función la mercantilización de la información 
han ido «guardando», a lo largo del tiempo, información registrada de acuerdo 
con el consenso de cada contexto social específico.

Como regla general, por tanto, las instituciones que disponen de archivos y 
mercantilizan la información siguen una política de custodia, que, a su vez, se in-
siere y está condicionada o determinada por un contexto social específico. Dicho 
contexto incide en el tipo de archivo que custodian y en las formas de divulga-
ción y promoción de acceso que adoptan. Por este motivo, también según Smit, 
estudiar la custodia de los archivos culturales en instituciones facilitadoras de 
información es revelador de los caminos recorridos para la preservación, institu-
cionalización y puesta a disposición de estos documentos, lo que ayuda a carac-
terizar las condiciones y decisiones que rigen el contexto en que la información 
se produce y circula y, también, la forma en que la información y la memoria se 
construyen socialmente.

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN Y PROCESO SOCIAL

A partir de esta relación condicionante entre información, «ser de la informa-
ción» e instituciones, es posible aplicar el concepto de régimen de la información 
a las instituciones de custodia, y argumentar, a continuación, qué implicaciones 
tienen la custodia y puesta a disposición de la información en contextos de re-
gímenes conservadores y autoritarios. Esto es, se plantea la pregunta: ¿qué ries-
gos tiene para la preservación la institucionalización y divulgación de archivos 
culturales, si se toma en cuenta que estas tres acciones interconectadas son pri-
mordiales para la constitución y conservación de la memoria en relación con los 
contenidos de estos archivos?

El concepto de régimen de la información, propuesto inicialmente por Bernd 
Frohmam en 1995, surgió como un intento de alternativa a los estudios de polí-
tica de la información. A partir de 1999, el concepto fue retomado y desarrollado 
por la investigadora Maria Nélida Gonzáles de Gómez, responsable de retomar el 
impulso histórico y sociológico determinante para esta concepción, al hacer ex-
plícitos los factores implicados en la constitución de la información en sociedad.

González de Gómez entiende el régimen de la información como el resultado 
de una acción conjugada que instaura un modo informativo predominante, y 
este modo refleja, a su vez, las estructuras y las relaciones dominantes en un con-
texto social dado.3 Se trata de una acción que depende de sujetos, de institucio-
nes, de reglas y de autoridades de la información, todos los cuales contribuyen a 
definir qué medios, recursos, patrones de excelencia y modelos de organización, 

3. Maria Nélida GONZÁLEZ DE GÓMEZ: «Regime de Informação: construção de um conceito», 
Informação & Sociedade, v. 22, n.º 3 (septiembre/diciembre 2012), pp. 43-60.
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interacción y distribución se adoptarán en el establecimiento de la información 
que estará vigente durante un determinado tiempo, espacio y circunstancia. La 
investigadora añade que, «como una multiplicidad de relaciones y agentes», un 
régimen de la información está interrelacionado con las posibilidades y condi-
ciones culturales, políticas y económicas tal como están configuradas, expresán-
dolas y al mismo tiempo constituyéndolas.

Es importante destacar que González de Gómez se aleja de una concepción 
sustancialista (esto es, de pura causalidad lineal) justamente al destacar, de modo 
cruzado, los condicionamientos y las relaciones posibles que circunscriben las 
interacciones de los sujetos en sociedad, convergiendo en un análisis que es del 
orden del proceso social, tal como lo entiende Norbert Elias. Para este sociólogo, 
el proceso social no es unidimensional ni se confunde con la idea de progreso o 
evolución lineal.4 Ambos son mitos, ya que cualquier desarrollo social es reversi-
ble. Los procesos sociales son complejos y tienen una realidad tensa y conflictiva, 
lejos de cualquier idealización. Elias subraya, además, que los procesos sociales 
suponen avances y retrocesos en el transcurso histórico de las civilizaciones, al 
mismo tiempo que presentan una autonomía relativa, ya que se basan «en el 
continuo entrelazamiento de sensaciones, pensamientos y acciones de diversos 
seres humanos singulares y de grupos humanos [...]. De esta interdependencia 
continua resultan permanentemente transformaciones de larga duración en la 
convivencia social...».5

Este entrelazamiento que Elias explicita, y en el que el régimen de la infor-
mación está implícito, sienta las condiciones de inteligibilidad para discutir el 
contexto actual brasileño y las posibilidades de constitución de archivos y la pre-
servación de la memoria. Esto es, siempre es preciso pensar en las condiciones 
históricas y sociales, objetivas y subjetivas, que han culminado en la conserva-
ción de archivos culturales en instituciones públicas de custodia.

Si el régimen de la información implica tener en cuenta las políticas, las insti-
tuciones y a los agentes, así como los medios y recursos preferenciales, los patro-
nes y los modelos de su organización, interacción y distribución, que delimitan 
y caracterizan el modo de la información dominante, es importante subrayar que 
Brasil ha pasado y sigue pasando por una situación poco satisfactoria en cuan-
to a las acciones del poder público, principalmente en tiempos conservadores y 
autoritarios.

En la historia de la proclamación de la República de Brasil, los periodos en 
apariencia democráticos fueron relativamente cortos. Un ejemplo, en el siglo xx, 
es el periodo que comprende el final de la dictadura de Getúlio Vargas, en 1945, 
y el golpe de estado cívico-militar iniciado en 1964. Es importante resaltar este 
aspecto, por cuanto ayuda a explicar en parte por qué sigue existiendo en el país 

4. Norbert ELIAS: Escritos e Ensaios, Río de Janeiro, Zahar, 2006.
5. Ibid., p. 31.
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una mentalidad colonialista –o ideología, respaldada por una práctica– fuerte-
mente presente entre la élite brasileña, que da apoyo y continuidad a elementos 
notablemente autoritarios de nuestro tejido social. Si bien Brasil tiene una cons-
titución ciudadana vigente desde 1988, la forma en que se definen los vínculos y 
las políticas de los partidos brasileños se basa en el privilegio de ciertos sectores 
financieros (y de unas pocas familias que gobiernan el país). Esta situación pue-
de propiciar el autoritarismo, el patrimonialismo, la exclusión y la violencia, una 
realidad todavía enraizada en la sociedad y en el imaginario nacional. El resul-
tado es un país profundamente polarizado entre una minoría dominante y una 
importante mayoría de grupos subordinados, marginalizados y excluidos.

Expuestos los riesgos de los regímenes autoritarios y conservadores que afec-
tan a la custodia documental y la construcción de la memoria, se plantea en-
tonces cuál es el impacto de este panorama político sobre las instituciones que 
almacenan información. ¿Quiénes son los agentes y qué reglas pueden ser trans-
mutadas, qué medios y recursos pueden sufrir alteraciones en este contexto de 
producción de información? ¿Qué riesgo existe para la política de custodia? ¿Qué 
será en la actualidad objeto de custodia como documento archivado en las ins-
tituciones responsables de archivos? Y finalmente, ¿qué tratamiento se dará a la 
información que resulta de los movimientos sociales?

Para no dejar pasar estas preguntas como algo in abstracto, ya se observa el des-
mantelamiento que ocurre en una institución mantenida por el Gobierno federal 
y vinculada a la Secretaría Especial de Cultura: la Fundación Cultural Palmares, 
responsable de la lucha contra el racismo, el fomento de la igualdad y la puesta 
en valor, difusión y preservación de la memoria de la cultura negra –es nada me-
nos que la principal institución pública de referencia en el fomento, promoción 
y preservación de las manifestaciones culturales negras–. Sin embargo, el actual 
responsable de la institución la preside en un manifiesto combate ideológico, va-
ciando sus archivos, retirando reconocimientos, luchando contra los marcos del 
movimiento negro y, además, persiguiendo y acosando a funcionarios públicos 
de carrera de la institución.

Este ejemplo, ligado al conjunto de preguntas anteriores, adquiere todavía 
más relevancia debido al hecho de que la constitución y el acceso a los archivos 
institucionalizados dependen no solo de agentes que definen qué información 
se almacenará y cuál será la política de selección, tratamiento y custodia, sino 
también –para su existencia en la esfera pública– de una política de difusión, de 
publicidad de sus contenidos. Una de las razones de ser de un archivo es permi-
tir su consulta pública para la construcción de conocimiento. Frente a la crisis 
que se cierne sobre la educación y la cultura, como puede verse en el caso de la 
Fundación Palmares tratado aquí, ¿qué archivos corren el peligro de desaparecer 
para evitar la construcción de conocimiento?
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IEB-USP Y LA COLECCIÓN DIARIOS NEGROS BRASILEÑOS

En respuesta a las preguntas anteriores, se propone la presentación y discusión 
de la Colección Diarios Negros Brasileños, custodiada en el Instituto de Estudios 
Brasileños de la Universidade de São Paulo (IEB-USP), que configura una mirada 
a los registros de la lucha negra brasileña.

El IEB-USP, creado en 1962, se constituyó como un centro multidisciplinario 
de investigación y documentación sobre la historia y las culturas de Brasil. Para 
ello, de acuerdo con Sanches,6 se dividió el instituto en dos áreas: investigación y 
cultura. La primero, con el objetivo de relacionar los distintos campos del saber 
científico dentro de un foco común: facilitar las condiciones de inteligibilidad 
sobre Brasil; la segunda, con la intención de promover y organizar cursos, confe-
rencias, debates, intercambio cultural, concursos y exposiciones. En cuanto a la 
investigación, pasó a reunir una serie de documentos históricos con el objetivo 
de constituir un archivo modelo para la guarda y puesta a disposición del públi-
co, investigadores y la sociedad en general, con fuentes que hoy serían de difícil 
acceso en caso de no estar debidamente custodiadas.

En el IEB-USP se custodian los ejemplares físicos y microfilmados de la 
Colección Diarios Negros Brasileños: 1904-1969.7 El origen de esta colección se 
remonta a la investigación realizada por Miriam Nicolau Ferrara en su trabajo de 
máster de 1981 –A Imprensa Negra Paulista (1915-1963)–, publicado posteriormen-
te en 1986 con prefacio del intelectual y militante del movimiento negro Clóvis 
Moura, abarcando el periodo de 1904 a 1963.8 Se donaron al IEB-USP, en el año 
1988, veinte títulos periódicos con numerosos ejemplares cedidos por el profesor 
João Baptista Borges y por la propia investigadora.9 Otra parte de la colección se 
originó en la investigación del estadounidense Michael J. Mitchell, en la época de 
profesor asociado en la Escuela de Política y Estudios Globales de la Universidad 
Estatal de Arizona, Estados Unidos, con ejemplares de veintisiete títulos periódicos.

El recorrido de este conjunto documental, como parte de su contexto de pro-
ducción, se inicia antes de la investigación de Ferrara, puesto que la acumulación 
y la custodia de los ejemplares fueron posible gracias a otros actores: los intelec-
tuales militantes que participaron de la publicación de los periódicos, en especial 
José Correia Leite y Jayme Aguiar, fundadores del periódico O Clarim, posterior-
mente llamado O Clarim da Alvorada. Ferrara los adquirió al entablar contacto 

6.  Rodrigo RUIZ SANCHES: «Sérgio Buarque de Holanda na USP», Soc. Estado, Brasilia, v. 26, n.º 1 
(abril 2011), pp. 241-259.

7. Guia do IEB, s.a.,2010. Recuperado de internet (http://www.ieb.usp.br/category/noticias/guia 
-do-ieb/). Los diarios impresos están bajo custodia de la Biblioteca y los ejemplares microfilma-
dos bajo custodia del Archivo. Estos también se pueden encontrar y consultar electrónicamente 
en el Catálogo Electrónico del IEB y también por medio del Portal de la Prensa Negra Paulista 
(http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/), que es obra de la Universidade de São Paulo y re-
produce digitalmente el material de la Colección con el objetivo de ampliar el acceso.

8. Cf. Miriam Nicolau FERRARA: A imprensa negra paulista (1915-1963), São Paulo, FFLCH-USP, 1986.
9. Información disponible en la hoja de portada del rollo de microfilm.
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con estos militantes para la investigación; sin embargo, sus nombres no constan 
como donantes del referido archivo, lo que es sintomático del silenciamiento 
sobre esos fundadores y redactores de las publicaciones estudiadas, cuya vincula-
ción con los documentos era personal y directa porque estaban construyendo la 
resistencia y la lucha negra.

Estudiar la preservación de estos registros documentales, su custodia, preser-
vación y puesta a disposición para su acceso, tiene, por tanto, un carácter político, 
que se opone a la eliminación de la historia del movimiento negro, elimina-
ción que persiste en el imaginario social y que se acentúa en la actualidad. Justo 
por ello la Colección Diarios Negros Brasileños adquiere todavía más relevancia, 
al ser el legado de una práctica de lucha y objeto de memoria en el campo de la 
reflexión histórica y sociológica acerca de las cuestiones raciales.

La historia de lucha se inició con los actos de resistencia contra el secuestro y 
esclavización de los africanos y sus descendientes, que incluían, por ejemplo, la 
formación de desórdenes en Brasil. Entre tanto, la idea de un África no civilizada 
y de un pueblo primitivo, connivente con el tráfico de personas, prevaleció en 
la historiografía y en el imaginario social de colonizadores y colonizados. En el 
contexto brasileño, uno de los principales territorios de la diáspora negra en la 
actualidad, la lucha negra se desarrolló en contraposición a estos estereotipos. La 
memoria negativa que prevaleció sobre la condición del negro desde la explora-
ción de África constantemente se ha inscrito y reforzado en todas las esferas de la 
vida social –arte, religión, ciencia y política–, en la medida en que sus significados 
han respondido a los intereses de dominación y subyugación que estuvieron en 
los cimientos del edificio de la esclavitud negra y del genocidio indígena en las 
Américas, un juicio que no ha sido subsanado ni reparado social y políticamente.10

Estos periódicos preservados conforman el registro histórico de la lucha negra 
en el país en el siglo xx y constituyen las principales fuentes documentales sobre 
las asociaciones formadas por la población negra en ese periodo. Surgieron en 
estrecha relación con las entidades negras existentes y cumplían el papel de regis-
trar las actividades de las asociaciones e informar a los miembros ligados a ellas 
sobre asuntos relevantes para la vida social de la comunidad negra. Llegaban 
incluso a funcionar como medio de comunicación administrativa de dichas enti-
dades, publicando sus balances, informes y proyectos.

10. Este tema se trata en el trabajo final de máster de Fernanda DOS ANJOS CASAGRANDE: Acervos 
do Movimento Negro na cidade de São Paulo: um olhar para os registros da luta negra. Trabajo final de 
máster (Máster en Cultura e Información), Escuela de Comunicaciones y Arte de la Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2019. Cf. también los siguientes libros: Chinua ACHEBE: «O nome 
difamado da África», en Chinua ACHEBE: A educação de uma criança sob o protetorado britânico: 
ensaios, São Paulo, Companhia das Letras, 2012; Paul GILROY: O Atlântico Negro: modernidade e 
dupla consciência, São Paulo, Editora 34 y Río de Janeiro, Universidade Candido Mendes - Centro 
de Estudos Afro-Asiáticos, 2001; Stuart HALL: Da diáspora: identidades e mediações culturais, Belo 
Horizonte, Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, 2003; Achille MBEMBE: Crítica da 
Razão Negra, Lisboa, Editora Antígona, 2014.
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En un contexto de liberación reciente y de rechazo del trabajo en las hacien-
das (en las que había sido esclavizada) en favor de los inmigrantes blancos, la 
población negra se trasladó a los centros urbanos, donde pasó también a compe-
tir con españoles e italianos por los puestos de trabajo. Los negros compartieron 
con los inmigrantes la convivencia en barrios como Barra Funda y Bixiga, en São 
Paulo, donde establecieron, además de su residencia, las escuelas de samba, los 
lugares de culto y los salones de baile.11

Estos periódicos surgieron, pues, junto con asociaciones recreativas fundadas 
por la población negra posabolición, tanto para promover sus actividades cul-
turales, como para informar a los asociados de asuntos que no se trataban en la 
prensa regular. El trabajo pionero del sociólogo francés Roger Bastide, que reco-
nocía en los diarios negros su carácter de documento histórico, «situó las funcio-
nes de esta prensa en el contexto de manifestación cultural: se trataba para él de 
órganos de educación de protesta y de integración por medio del noticiario de la 
vida social».12 De hecho, los diarios, en su mayoría, surgieron vinculados a las 
asociaciones formadas por la población negra en el área urbana; entre tanto, la 
consideración del intelectual francés de que consistía en «una prensa que solo tra-
ta de cuestiones raciales y sociales, que solo se interesa por los hechos relativos a 
la clase de la gente de color»13 ignora la característica principal de cualquier medio 
de prensa, que raramente deja de tratar sobre los intereses de las capas a las que 
representa. Había en las páginas de estos diarios reflexiones sobre la exclusión de 
la población negra y la exaltación de personalidades negras en la historia del país.

Así, los periódicos negros trataban sobre la vida social, la puesta en valor del 
negro, las expectativas y el esfuerzo de inclusión en la recién instaurada repúbli-
ca. Además de ello, había un propósito de reivindicación y concienciación racial, 
fortalecido con el paso del tiempo. Estos temas, incluso actualmente, todavía 
se consideran, muchas veces, como de interés exclusivo de la población negra, 
cuando, en realidad, influyen en la vida de toda la sociedad; se derivan del con-
texto histórico de formación nacional y de la realidad de exclusión y privilegio 
que alcanza a diferentes capas de la población.

Son accesibles numerosos ejemplares de algunos títulos de la Colección, como 
O Clarim da Alvorada y A Voz da Raça, mientras que otros tienen apenas uno o dos 
números. La preservación fragmentada y dispersa de estos periódicos de la pren-
sa negra revela, además de los caminos específicos de los registros documentales 
de movimientos sociales, la realidad de la publicación de los diarios negros en la 
época. La mayor parte de los títulos no tuvieron una circulación larga. Los diarios 
cerraban la publicación tras unos meses o sufrían pausas y volvían posteriormente.

11. Teresa Malatian: «Cem anos de Imprensa negra em São Paulo: da descoberta à edição fac-simi-
lar», Patrimônio e Memória, n.º 1 (2018), São Paulo, p. 342.

12. Ibid., p. 345.
13. Roger Bastide: «A imprensa negra do Estado de São Paulo», en Roger BASTIDE: Estudos Afro-bra-

sileiros, São Paulo, Editora Perspectiva, 1973, p. 51.
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A modo de ejemplo cabe citar uno de los títulos más longevos, como es el dia-
rio O Clarim da Alvorada, de Jayme Aguiar y José Correia Leite, que tenía carácter 
contestatario y reivindicativo. Con el inicio de su circulación en el año 1924 en São 
Paulo, y sin vinculación directa con ninguna asociación negra, este diario abogaba 
explícitamente por la defensa «de la clase de los hombres de color». Otro título de 
larga trayectoria, A voz da Raça (publicado entre 1933 y 1937), estaba directamente 
ligado al Frente Negro Brasileño (FNB), fundado en 1931, institución cuyo principal 
objetivo era la integración de los negros en la sociedad y que se caracterizaba por la 
aplicación de una rígida estructura y disciplina entre sus organizadores y miembros.

Algunos otros títulos sobrevivieron en años posteriores, atravesando la his-
toria del país en pleno debilitamiento de las asociaciones negras tras el golpe de 
estado de 1937 y después, como consecuencia del aislamiento político de esta 
población con el régimen militar originado tras el golpe de estado de 1964. El 
retorno a las acciones y la fundación, en 1978, del Movimiento Negro Unificado 
solo se produjeron en un periodo de debilitamiento de la dictadura.

También se debe tener en cuenta que, en la Colección Diarios Negros 
Brasileños, es posible observar la periodicidad de publicación de los diversos 
títulos, el volumen de ejemplares preservados y el origen geográfico de las publi-
caciones, siendo la gran mayoría del propio municipio de São Paulo. La historia 
archivística de este registro es, pues, una parte histórica del movimiento negro 
que fue conservada y puede ser narrada y estudiada.

Ya se ha dicho que la documentación acumulada sobre movimientos sociales en 
general, y sobre el movimiento negro en particular, se compone, habitualmente, de 
documentos relativos a actividades con un fin, como discursos, correspondencias, 
borradores, etc. Pero es preciso observar que el contexto de producción no hace 
este tipo de «materiales» inmediatamente identificables como documentos, en que 
la preservación tiene carácter permanente. Ha sido necesario que  estos tipos docu-
mentales, típicos de movimientos sociales, hayan sobrevivido al uso, hayan sido 
guardados por interés de un «agente» primeramente, que reconoció en ellos un «po-
der informativo», siendo solo entonces incorporados a una institución de custodia.

La supervivencia de este tipo de registros indica que el documento ha pasado 
por una política de selección institucional, ha sido objeto de procesos de con-
servación, organización y clasificación y, finalmente, ha resistido dentro de una 
institución de custodia. Ejemplo de ello es justamente lo que ocurrió con la co-
lección de diarios negros, incorporada por el IEB. Las condiciones de esta su-
pervivencia, que es parcial y limitada (varios títulos tienen pocos ejemplares 
disponibles), permiten percibir –también por las ausencias, por los «agujeros», 
por la fragmentación– todo aquello que no resistió, no fue preservado y nunca 
será puesto a disposición como información. Lo que ha sobrevivido y lo que 
no constituye, al fin, medio de construcción de posibles visiones del mundo. Es 
preciso siempre discutir los contextos de producción y de uso de la información, 
teniendo en cuenta que los agentes seleccionan y evalúan la información a partir 
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de intereses, valores, ideologías y visiones del mundo, esto es, establecen inter-
pretaciones y comprensión a partir de la información y sobre la información 
objeto de custodia o descarte, de modo que no existen acciones desinteresadas o 
neutras en la selección e interpretación de la información.

El contexto político brasileño actual pone de manifiesto la necesidad de 
discutir cómo los documentos de los movimientos sociales, y del movimiento 
negro en particular, al ser preservados, divulgados y difundidos, posibilitan jus-
tamente una contestación al régimen de la información dominante. Dado que la 
 posibilidad de acceso a los documentos establece un modo de comprensión de 
la realidad, del pasado y, por tanto, del presente, su lectura crítica permite que un 
sujeto pueda interpretar la realidad y modificar su visión del mundo, ya que este 
mismo sujeto está presente e interactúa racionalmente en la construcción del 
proceso social, lo que propicia un cuestionamiento discursivo.

Se debate en relación con la manera en que la información condiciona la 
comprensión e invita al cuestionamiento, o está condicionada intencionada-
mente por la afirmación monocrática imperante en cada contexto. En este último 
caso, como afirman Rafael Capurro y Birger Hjorland, si la información «es vista 
o presentada y legitimada en términos de su supuesto contenido fáctico», esto es, 
sin enjuiciamiento de las relaciones en que se inscribe y de las cuales se origina, 
el efecto es el de crear algo a modo de autorización para obtener «una determi-
nada visión de mundo», impidiendo la apertura al debate sobre la construcción 
y relevancia de esta misma visión. Mientras que, en el primer caso, al considerar 
la información como un «producto de actividades específicas de construcción de 
mundo», el resultado es una invitación al debate y al cuestionamiento discursivo 
relativo a su significado y relevancia.14

En relación con la Colección Diarios Negros Brasileños, los periódicos eran, 
pues, un medio de lucha y de concienciación de la población negra respecto a la 
necesidad de transformación social, al principio con el objetivo de la inclusión 
de los negros y, con el transcurso del tiempo, en respuesta a la tan proclamada 
democracia racial, prevaleciente en las décadas finales del siglo pasado –y aún 
hoy, tan presente en el imaginario social brasileño–.

Finalmente, esta colección no solo aporta instrumentos para esclarecer el pro-
ceso de deshumanización y fabulación (esto es, la creación de historias fanta-
siosas y falsas) de la población negra, sino que también permanece como una 
exigencia de no olvido al invitar a la crítica, al esfuerzo de concienciación y de 
verificación y dilucidación de la información, en la forma de un abordaje en 
constante cuestionamiento de la memoria, en el empeño de que pueda producir, 
decisivamente, nuevos instrumentos de análisis y que permita generar nuevos 
conocimientos para un mejor esclarecimiento del presente.

14. Rafael Capurro y Birger Hjorland: «O conceito de informação», Perspectivas em Ciência da Infor-
mação, vol. 12, n.º 1 (enero/abril 2007), pp. 148-207, esp. pp. 184-185.
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PRESERVACIÓN Y ACCESO DOCUMENTAL  
COMO INSTRUMENTOS DE RESISTENCIA  
Y DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Como última reflexión, cabe decir que, frente a la exclusión social de sectores 
expresivos de la población brasileña, se debe reconocer la interseccionalidad que 
nos atraviesa, en que hombres y hombres negros, pero también mujeres y espe-
cialmente mujeres negras, niños y niños negros, jóvenes y jóvenes negros, mayo-
res y mayores negros, entre otros, son cotidianamente deshumanizados en sus 
derechos y menospreciados en una sociedad en la que prevalece un régimen de 
la información que aparta y distancia más de lo que aglutina y aproxima a esos 
sectores de la población, en la dirección de conocer y, así, poder reivindicar los 
derechos garantizados por la constitución.

El acceso a los documentos de la lucha negra está relacionado, pues, con la 
comprensión de la diáspora negra como experiencia y construcción; con el es-
clarecimiento sobre la condición, sobre la lucha contra la opresión y la deshu-
manización de los negros, y con la resistencia activa que numerosos pueblos 
han mantenido a lo largo de los siglos para hacer valer su dignidad y autonomía 
–elementos esenciales de la condición humana y que han sido deliberadamente 
falseados y negados a la población negra mediante la instauración de una me-
moria de subordinación–.

En este sentido, la continuidad de la memoria del movimiento negro, desde 
la perspectiva de las Ciencias de la Información y desde la perspectiva socio-
lógica de construcción del conocimiento, pasa por la voluntad política de am-
pliación de la divulgación y del acceso a la información relativa al contenido 
histórico del que dicha memoria es portadora. Por otro lado, es preciso hacer 
nuevamente hincapié en que la divulgación y el acceso dependen no solo de una 
política de tratamiento y custodia, sino también de una política de difusión, lo 
que puede caracterizarse como la comprensión de la necesidad de luchar para 
modificar el régimen de la información dominante.

Como se ha mostrado, el concepto de régimen de la información es objeto de 
una acción socialmente orientada, que implica a sujetos, instituciones, reglas es-
pecíficas, disposiciones organizativas y dispositivos que engendran el tratamien-
to, procesamiento, selección y distribución de la información. Así, el acceso a los 
archivos que custodian la memoria del movimiento negro permite asentar, en el 
contexto actual, un régimen de la información que no deje de lado a las pobla-
ciones vulnerables, discriminadas y excluidas.

Más importante todavía, cabe destacar que la incorporación de esta colección 
de diarios al IEB-USP data de un periodo de apertura política democrática en 
Brasil, tras el fin de los años de dictadura que siguieron al golpe de estado civil-
militar de 1964, y termina, en un proceso controlado, con la instauración de 
un gobierno civil en 1985. La apertura política, iniciada en la década de 1970, 
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preveía una transición lenta, gradual y segura que plasmó, en la práctica, el ob-
jetivo del Gobierno militar de ejercer el control total de un proceso que culmi-
naría en la elección indirecta de un presidente civil. Mientras tanto, durante ese 
periodo se produjo un fortalecimiento de la lucha sindical, de los movimientos 
sociales y de las reivindicaciones en el espacio público.

La preservación, en instituciones públicas, de archivos que van al encuentro del 
ideario vigente en el periodo dictatorial demuestra el importante papel del Estado 
democrático en la preservación de la memoria. La política para la conservación 
de documentos en estos espacios de custodia resulta de decisiones tomadas in-
ternamente en cada institución, con carácter de resistencia, lo que constituye, de 
manera similar, una cuestión política más amplia que emana de la movilización 
popular hacia el poder público y atraviesa el tejido social, ya que se trata de una 
cuestión de memoria, de construcción histórica en relación con el pasado.

El advenimiento de un Gobierno sin compromiso democrático, como el que 
está presente hoy en Brasil, con talante conservador y autoritario, debilita el pa-
pel del Estado en la garantía del acceso a la información, abriendo el camino a 
revisionismos históricos que no contemplan las luchas de la población por los 
derechos y la justicia. De ahí la urgencia de la reflexión hecha aquí y la necesidad 
de esclarecer y hacer público el peligro que acosa a las instituciones brasileñas de 
custodia y conservación de la información. Ya sabemos, en tal caso, a qué riesgo 
estarán sujetos los documentos de sectores sociales no dominantes, con el ejem-
plo del movimiento negro y sus archivos.
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