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Aplicaciones de la Realidad Aumentada desde los Servicios de Documentación 
Audiovisual de las televisiones
Jorge Caldera-Serrano1

Resumen. Se identifican las posibles aplicaciones de la Realidad Aumentada (RA)desde y para los servicios de documenta-
ción audiovisual de las empresas televisivas, identificando por tanto nuevas labores profesionales que hasta este momento no 
están siendo desarrolladas por el perfil profesional del documentalista televisivo. Estas nuevas labores profesionales darán 
mayor difusión a la colección audiovisual de la cadena, aumentando la potencial venta y el conocimiento del archivo entre 
profesionales y sociedad en general. Por medio de la revisión bibliográfica, se lleva a cabo un análisis del concepto de Rea-
lidad Aumentada, además de describir su relación con los medios de comunicación en un ecosistema digital y de desarrollo 
de la Inteligencia Artificial. Igualmente, se ha desarrollado la observación de los productos audiovisuales (informativos) e 
información en sus contenidos online, para determinar la integración y uso actual de la RA. Como conclusión, se le otorga a 
la RA valor para integrar recursos del archivo en las emisiones, pieza clave para una mejor contextualización de los conteni-
dos y como herramienta fundamental en las tareas de marketing y venta de recursos audiovisuales del archivo.
Palabras claves: Realidad aumentada; Información audiovisual; Televisión; Servicios de documentación; Perfil profesional

[en] Applications of Augmented Reality from the Audiovisual Documentation Services 
of televisions
Abstract. The possible applications of Augmented Reality (AR) are identified from and for the audiovisual documentation 
services of television companies, therefore identifying new professional tasks that until now are not being developed by the 
professional profile of the television documentary maker. These new professional tasks will give greater dissemination to the 
network’s audiovisual collection, increasing the potential sale and knowledge of the archive among professionals and society 
in general. Through the bibliographic review, an analysis of the concept of Augmented Reality is carried out, in addition to 
describing its relationship with the media in a digital ecosystem and the development of Artificial Intelligence. Likewise, 
observation of audiovisual (information) products and information in their online content has been developed to determine 
the integration and current use of AR. In conclusion, AR is given value to integrate archive resources into broadcasts, a key 
piece for better contextualization of content and as a fundamental tool in the tasks of marketing and selling the archive’s 
audiovisual resources.
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Introducción

La televisión ha mutado en los últimos 20 años. De una 
transmisión sincrónica por medio de tecnología analógi-
ca, ha evolucionado gracias a la digitalización a la pro-
ducción y difusión de contenidos por medio de la red. 
Plataformas digitales de televisión a la carta que han 
potenciado el consumo individualizado, están dejando 
atrás paradigmas que lastraban a la televisión conven-
cional. Esta evolución hace posible que elementos como 
el tiempo entendido como momento de visualización 
de contenidos televisivos, y el espacio atendiendo a la 

posibilidad de acceder a contenidos audiovisuales en 
cualquier momento y por medio de plataformas a través 
de dispositivos móviles más allá de la televisión como 
electrodoméstico, han sido claramente superados.

El “homo videns” (Sartori, 2002) creado a partir del 
cine y especialmente después de la estandarización del 
uso de la televisión, ha evolucionado hacia patrones de 
consumo y preferencias de acceso digital, generando un 
nuevo usuario-consumidor denominado “homo digita-
lis” (Terceiro, 1996). Esta transformación hacia nuevos 
modelos de consumo ha sido especialmente complicado, 
en algunos casos incluso traumático, para una genera-
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ción que ha tenido que adaptarse a nuevas formas y a 
los nuevos formatos asociados a tecnologías de la comu-
nicación en una trepidante mutación. No obstante, los 
“nativos digitales” (Prensky, 2001) han adoptado como 
propio los nuevos formatos de consumo de forma natu-
ral, abandonando el furor de sentirse “aldea global” tele-
visiva (Mcluhan, 2015) y alejándose de manera signifi-
cativa del consumo de contenidos sincrónicos por otros 
métodos que fomentan las experiencias individualizadas 
(Cáceres, San Román, Brändle, 2011).

El cambio de paradigma en televisión, pasando de 
lo analógico a lo digital, ha traído cambios en las for-
mas de consumo e incluso de producción audiovisual, 
posibilitando la incorporación de elementos propios de 
otras disciplinas que provienen del desarrollo de la In-
teligencia Artificial (IA, desde ahora) desde el ámbito 
de la Computación. Entre ellos, el uso de la Realidad 
Aumentada (RA a partir de estos momentos), se ha he-
cho cada vez más patente y palpable, y su presencia se 
observa desde hace más de una década en las cadenas 
de televisión.

Al igual que ha cambiado la televisión y sus usua-
rios, los departamentos de documentación en televisión 
y sus profesionales, siguen realizando grandes esfuer-
zos de manera constante para adaptarse a una tecnolo-
gía cambiante. Los grandes cambios parecían que iban 
a venir de la mano de la transición de lo analógico a lo 
digital, sin embargo, dichos cambios no han sido tan re-
levantes como la tecnología lo hacía posible, siendo aún 
muchas de sus labores manuales, aunque pudiera estar 
total o parcialmente automatizadas. La gran evolución 
en los servicios de documentación está desarrollándose 
en estos momentos, donde los algoritmos de IA están 
ofreciendo grandes posibilidades de automatización de 
muchos de las rutinas realizadas (Bazán-Gil, 2023), lo 
que va a simplificar las labores de los Media Asset Ma-
nagement (MAM) en las cadenas de televisión (Blanco 
& Póveda, 2015), dando la oportunidad de que la labor 
del documentalista pueda seguir desarrollándose hacia 
otras nuevas iniciativas.

Partiendo de la premisa de que las colecciones au-
diovisuales de la cadena son, además del patrimonio de 
la cadena y material válido para la mejora de su produc-
ción, un activo económico que puede ser rentabilizado, 
ya sea vía venta de imágenes o como método de mejora 
de imagen de marca y reputacional de la cadena, cree-
mos que desde los MAM pueden llevarse a cabo labores 
que utilizando la tecnología de la RA (Caldera, 2014), 
pueden potenciar los elementos anteriormente reseña-
dos: ingresos y reputación.

En este trabajo vamos a plasmar en qué momentos de 
la producción audiovisual y de qué manera podrían lle-
varse a cabo una difusión de contenidos audiovisual que 
componen el archivo para que sean conocidos tanto por 
la ciudadanía como por empresas del sector audiovisual. 
Para ello se utilizará tecnología de RA para hacer aña-
didos y completar información con material procedente 
del propio archivo que, en muchos casos, será material 
desconocido u olvidado, potenciando así su conocimien-
to y con posibilidades de venta. Difusión válida espe-
cialmente para el consumo por medio de dispositivos 

móviles, aunque pueda implementarse igualmente por 
medio de la oferta de las plataformas de “televisión a la 
carta”.

Objetivo, objetos y metodología

El objetivo es identificar las actuaciones que los docu-
mentalistas de televisión pueden desarrollar atendiendo 
al uso de la tecnología RA para mejorar la visibilidad y 
venta de las colecciones audiovisuales televisivas. Por 
lo tanto, se plantea una nueva labor a implementar por 
los gestores de información que amplían de esta mane-
ra su perfil para ser dinamizadores de las colecciones 
audiovisuales con fines de difusión, venta o marketing.

Los objetivos analizados son diversos, de ahí la nece-
sidad de realizar una descripción de forma individualiza-
da de diferentes variables, así como de sus relaciones. El 
primero de ellos es el análisis de los desarrollos de la IA, 
especialmente en las aplicaciones y adelantos sobre RA. 
Relacionándolo con lo anterior, se estudia las televisiones 
y su sistema de información documental, y dentro de éstas 
las colecciones audiovisuales -archivos de televisión-. Fi-
nalizando con el estudio del documentalista audiovisual, 
sus perfiles profesionales y las labores realizadas.

El método empleado es propio de las Ciencias Socia-
les, trabajos teóricos-especulativos a falta de una demos-
tración empírica (en nuestro caso, deberán ser desarrolla-
das desde las empresas televisivas). Partiendo del método 
descriptivo-observacional, se describe y analiza un fenó-
meno estableciendo las relacionales causales, a través de 
la observación del objeto de estudio por medio de una 
bibliografía sistemática y selectiva, y a la observación de 
la experiencia en los servicios de documentación televi-
sivo del entorno, observación realiza por medio del vi-
sionado de contenidos de la cadena tanto de procedencia 
web como de su transmisión síncrona, observando así la 
presencia de contenidos de RA en las diferentes opciones 
(observación no sistemática durante tres meses).

Este mismo método, más allá del análisis de los obje-
tos, tiene que identificar el contexto en el que se desarrolla 
el fenómeno (avances en IA y RA, y los departamentos 
de documentación en televisión), pudiendo así interpre-
tar los datos recogidos de la observación y de la revisión 
bibliográfica. Ante el importante número de trabajos rela-
cionados con las diferentes variables aportadas, se lleva 
a cabo una selección operativa atendiendo a los fines del 
trabajo, lo que se traduce en que no tienen por qué estar 
referenciados los mejores papers, pero sí los que hemos 
entendido idóneos para el logro del objetivo.

RA y Televisión

Fermín Lobo (2013), tras una exhaustiva revisión bi-
bliográfica, identifica los elementos comunes de la RA, 
siendo éstos su ubicuidad y la información en 3D que 
añade contenido digital a la realidad, aumentando -que 
no modificando- la percepción del receptor. Gracias a 
esta tecnología se puede incluir tanto enlaces (hipervín-
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culos) como elementos más complejos del tipo texto, 
audio, vídeo y modelos en 3D.

Lobo señala que las definiciones comúnmente acep-
tadas son las de Milgram y Kishino (1994), y la de Ro-
nald Azuma (2001), centrando los primeros sus acepcio-
nes en la combinación de elementos reales y virtuales 
(lo denominan Mixed Reality), mientras que Azuma 
(2001) profundiza identificando que los elementos ca-
racterísticos de la RA son la combinación de realidad 
y virtualidad, la interacción en tiempo real y el registro 
en 3D. Mattern, Ortega y Lorés (2001) identifican como 
otro elemento clave la superación del ordenador como 
elemento de interacción. Buitrago (2013) incide en la 
permanencia en el mundo real por lo tanto sin aislamien-
to de la realidad, accediendo a un mundo real adicional 
enriquecido (Grifantini, 2009).

Olmedo y Torrico (2023) identifican como caracte-
rísticas de la RA el modelo 3D, y al igual que autores 
anteriores exponen como ejes de la RA, a) la combina-
ción de elementos reales con otros virtuales, incorpo-
rando datos e información digital en un entorno real; b) 
interacción en tiempo real, con una interactividad e inte-
roperatividad cada vez mayor, considerando el concepto 
“tiempo real “cuando las variaciones entre ambas visio-
nes es de milisegundos.; c) recursos visuales en 3D con 
posibilidad de ser modificados (tamaño, angulación).

Rigueros (2017) realiza una clasificación de RA: a) 
en base al reconocimiento de patrones, utilizando mar-
cadores que se sobreponen; b) centrada en el reconoci-
miento de imágenes -markeless- para activar el entorno 
virtual (Muñoz, et al. 2016); c) relacionada con la geo-
localización, ubicando la RA en puntos de interés que se 
visualizan en la pantalla.

No será hasta el año 1968 cuando Sutherland publi-
que la primera experiencia con RA consistente en ver en 
una pantalla información sencilla con un casco, ponien-
do las bases de la RA en la que queda patente que esta 
tecnología no suplanta la realidad (como sí lo hace la 
Realidad Virtual) sino que la complementa. El termino 
es acuñado en 1992 (Caudell & Mizell, 1992), siendo 
los pioneros Milgran y Kishino (1994) que relacionan la 
RA con HMD (Head-Mounted Display) y Azuma (1997) 
que lo analizó desde un punto de vista tecnológico (para 
ver una clasificación inicial, véase Parhizkar, 2011).

Durante todo este tiempo, la RA ha explorado diver-
sos campos como la medicina, la industria, la educación, 
aunque es realmente en el campo del entretenimiento 
donde ha sido potenciado su uso, especialmente en el 
ámbito de los videojuegos. La RA no es extraño para 
la televisión y se lleva utilizando hace años en diseño 
gráfico, producción y postproducción, así como en los 
insertos publicitarios (Galán-Cubillo, 2010).

De igual manera se ha utilizado en escenografía, nor-
malmente asociada en sus primeros momentos al croma 
keying, además de utilizar e insertar imágenes creadas por 
ordenador. Pero para televisión, como para otros ámbitos 
donde volvemos a incidir en la importancia del entreteni-
miento, el uso de dispositivos periféricos o externos apor-
ta una serie de posibilidades y potencialidades que van de 
la mano del abaratamiento de estos dispositivos y la im-
plementación de aplicaciones para facilitar su uso. Por lo 

tanto, y atendiendo a estos periféricos, la imagen, datos, 
vídeo facilitados por la RA no serán visibles en la pantalla 
a través de la cual se accede a los contenidos televisivos, 
sino que se posibilitará que el espectador decida si quiere 
acceder a dichos contenidos de forma autónoma (Caldera 
y León, 2020).

Algunos de estos dispositivos externos son los HMD, 
cascos o similares que se colocan en la cabeza que otor-
gan imágenes en Realidad Virtual o Mixta; ordenadores 
y portátiles; smartphones que con su mayor capacidad e 
integración de aplicaciones y estandarización de uso se 
nos presenta como una de las mejores opciones; tabletas; 
pantallas espaciales tales como hologramas, dispositivos 
ópticos, proyectores, etc.; guantes de gestos y dispositivos 
de videojuegos, entre otros (Caldera & León, 2016).

Estos mismos autores (Caldera & León, 2016) nos 
aportan una serie de experiencias de uso de la RA en te-
levisión, como la transmisión híbrida (Hybridcast), que 
facilita la adopción de contenidos de la retransmisión por 
medio de tabletas o teléfonos inteligentes, incluyendo 
información factual en tiempo real, con desarrollos de 
Sony, Panasonic, Mitsubishi, Toshiba o Sharp. También 
empresas japonesas cuentan con desarrollos para acceder 
a material audiovisual -no solo factual- por medio de una 
segunda pantalla.

Es tecnológicamente factible acceder a contenidos 
web por medio de estos periféricos y llevar a cabo con-
sultas por voz o texto recuperando información por me-
dio de los atributos por los que los hayamos indexado en 
nuestros bancos de datos (metadatos). Una vez llegado 
a la recuperación de información por periféricos de RA 
podremos acceder a los contenidos deseados, y por me-
dio de relaciones ontológicas poder acceder a contenidos 
requeridos y relacionados que potenciarán el acceso y se-
guramente la compraventa del material (Caldera & León, 
2020). Aplicaciones para la integración de RA utilizadas 
sobre todo a través de smartphone, algunas de ellas gratui-
tas, todas ellas con un bajo coste computacional. Destacar 
Google Goggles, Aument 3D, Wikitude, Layar, Sky Map, 
Tweeps Around, Yelp Monocle, Junaio Augmented Rea-
lity, Ingres, Droid Shooting, LearnAR, WordLens, TAT 
Augmented ID, Point & Find, ARToolkit NFT, Lookator, 
Yelp Monocle, Car Finder, 3D AR Compas, Aurasma, etc.

Existen importantes trabajos sobre la RA en medios 
(Martín & Micaletto, 2022) (Parra, Edo y Marcos, 2017), 
y especialmente destacadas son las aportaciones de ex-
periencias de RA en televisión cada vez más inmersivas, 
valgan los ejemplos de utilización en medios españoles 
como en la televisión canaria (Pérez y Vizoso 2022) y 
en Atresmedia (Eguskiza-Sesumaga, et. al., 2021) (He-
rrero & Jiménez, 2022), y los trabajos prospectivos que 
marcan la tendencia del uso en televisión (Saeghe, et. al, 
2020) (Vatavu, et al., 2020).

Posibilidades RA desde los servicios documentales en 
televisión

Los perfiles de los trabajadores del ámbito audiovi-
sual son variados y complejos, aunque todos se sustenta 
en facilitar la información requerida para las obras au-
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diovisuales, tanto de material de naturaleza audiovisual 
como de cualquier otra índole que sea requerido para la 
producción. Estos perfiles han ido cambiando a lo largo 
de las décadas de profesión adaptándose a un entorno 
empresarial cada vez más exigente, tanto en el ámbito 
televisivo como el cinematográfico.

Sin pretender ser exhaustivos, hacer una breve rese-
ña de algunos de los perfiles actuales, los cuáles vienen 
marcados tanto por la literatura científica como por la 
labor de los documentalistas audiovisuales en televisión. 
La labor en televisión se ha dividido de forma tradicio-
nal en gestores de material audiovisual de programas de 
entretenimiento frente a programas informativos, divi-
sión marcada por la divergencia del tratamiento y reque-
rimientos de la información audiovisual.

El documentalista audiovisual en programas infor-
mativos debe ser conocedor de técnicas documentales de 
gestión de imágenes en movimiento, por lo tanto, tiene la 
doble función documental de la descripción y la difusión 
entre los periodistas (Bustos, 2007; Caldera y Arranz, 
2012; Fournial, 1986; Giménez, 2007; Hidalgo, 1999; 
López, 2000), especialmente, mientras que en programas 
de entretenimiento además de esas labores de descripción 
cuenta con el desarrollo de tareas propias del researcher 
(Solis, 2007), centrado en la búsqueda de información 
de diversa naturaleza y requerido por la empresa audio-
visual, denominación utilizada igualmente en el ámbito 
anglosajón que diferencia del librarían, que tendría las 
funciones del documentalista en informativos.

Tal y como hemos señalado el research es propio y 
apropiado en el ámbito audiovisual, tanto para las pro-
ducciones televisivas como para las cinematográficas. 
Solís (2007) enumera algunas de sus funciones, como 
la localización del material audiovisual en colecciones; 
control de los derechos de compra y uso de material au-
diovisual, fotográfico y sonoro; redacción de informes y 
gestión de directorio, etc. (Emm, 2002). El film resear-
cher es labor específica para producciones cinemato-
gráficas, con funciones identificadas por De la Cuadra 
(2013) como asesoría al guion, elaboración de informes 
requeridos, búsqueda y localización de material y ges-
tión de derechos.

Otra figura, menos estudiada, es el Production Re-
searcher (Caldera, 2015; Hernández, Paz y Pérez, 2020) 
perfil propuesto desde la prestigiosa cadena BBC bri-
tánica en sus cursos de formación, en la que queda 
patente que esta figura va más allá de la mera gestión 
documental, siendo gestor del proyecto y generador de 
productos audiovisuales. Aparentemente evolución del 
Media Library con labores diversas y distintas al media 
archivist o media librarían, pero con similitudes con el 
researcher. Caldera (2015) enmarca las actuaciones de 
este perfil en el conocimiento y acceso a fuentes audio-
visuales; recuperación de información audiovisual para 
ámbitos tan diversos como el científico; conocedor de 
los sistemas documentales; gestor de derechos y adqui-
sición de material audiovisual y otros; control financie-
ro, etc.

Independientemente de estas labores, la evolución de 
las formas de hacer y de difundir televisión siguen en 
constante cambio, y serán éstos los que nos vayan en-

caminando hacia unas tareas u otras, centrando la labor 
profesional en aquellas tareas que no puedan automa-
tizarse en su totalidad o que tengan que ser validadas 
por un agente humano. No obstante, entendemos que el 
personal de los servicios de documentación podrá agre-
gar o dotar de valor añadido a algunos de los recursos 
otorgados por la cadena.

Algunas de las potencialidades que la RA otorga a 
labores que pueden desarrollarse desde los departamen-
tos de documentación audiovisual de las televisiones 
encontramos:

a)  Integración de recursos de archivos editados en 
emisiones actuales.

  Desde la información volcada en la web por 
parte de la cadena y accesibles por diversos dis-
positivos, como entre aquel material difundido 
por medio de plataformas de acceso de conteni-
dos a la carta, por medio de la utilización de un 
periférico distinto al del propio material, desde 
los departamentos de documentación audiovi-
sual se podrá otorgar información que acompa-
ñen o complementen a la información difundi-
da. Ejemplo de ello, sería el “enganchar” vía 
RA material del archivo, en baja calidad y en 
formado semimontado, material relacionado 
con la información, tales como información 
temática, recorrido virtuales sobre lugares, in-
formación biográfica sobre los personajes apa-
recidos, etc., en definitiva aportar información 
añadida relacionada para potenciar por un lado 
el conocimiento del acervo audiovisual de la 
cadena potenciando así su difusión y, para algu-
nos casos concreto, la venta de recursos audio-
visuales a terceros. 

  En algunos de estos casos, debe entenderse que 
existe una producción o al menos un mínimo 
montaje de los materiales ofrecidos por medio 
de la RA, siendo a todas luces inadecuado el 
volcado completo de brutos en su totalidad. En 
el marco de una selección operativa de conteni-
dos, que tampoco pueden contar con una dura-
ción excesiva a la vista de las rutinas y hábitos 
de consumo audiovisual de los usuarios que 
acceden a contenidos audiovisuales por perifé-
ricos, se expondrán aquellas imágenes relevan-
tes.

b)  Integración de recursos audiovisuales emitidos.
  Una forma de integrar contenidos del archivo 

por medio de la RA y estrechamente relaciona-
do con la filosofía y método anteriormente des-
crito, es la inclusión de programas completos 
o grandes fragmentos, como pudiera ser entre-
vistas relacionadas, programas que completen 
la información o que aporten otros contenidos 
a modo de hiperenlace visual a elementos ya 
emitidos con anterioridad por la cadena. 

c)  Integración por elementos de lectura simultá-
nea al material emitido.

  La información facilitada tanto en el punto a) 
como en el b) se traduce en la aportación de ma-
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terial audiovisual que, salvo gran capacidad, se-
rán excluyentes en su lectura. Entendemos que 
serán dos líneas audiovisuales de tiempo, por lo 
que será complejo seguir de forma simultánea 
las dos realidades audiovisuales. Otra opción 
sería la integración de gráficos, mapas y datos 
factuales útiles para la mejor comprensión del 
contenido y que aportan un valor añadido de 
calidad a la difusión.

d)  RA con lenguaje de signos.
  Más allá de las propias labores del Departamen-

to de Documentación de las cadenas -en estos 
momentos- la traducción al lenguaje de signos 
podría ser un elemento clave que debiera estar 
siempre presente como opción para cualquier 
material audiovisual facilitado por las cadenas 
de televisión. 

Estas son algunas de las posibilidades que en estos 
momentos otorga la RA para la difusión de la colección 
audiovisual, o de otra información, que pueden ser váli-
das para dinamizar y para comercializar el material que 
conforma el archivo audiovisual, acervo cultural que 
además debe ser difundido y garantizado en el caso de 
las televisiones públicas estatales y autonómicas, por 
lo que el doble rendimiento (comercial y patrimonial) 
se garantiza al facilitar recursos no de actualidad pero 
que pudieran ser igualmente útiles para los usuarios-
telespectadores. 

La RA enriquece el material facilitado por la cade-
na, y los departamentos de documentación audiovisual 
custodian y gestionan uno de los activos más importan-
tes de la empresa, por lo que el mostrarlos y difundirlos 
puede acarrear una mayor y mejor reputación e ingresos 
económicos.

Conclusiones

La RA desarrollada a partir de algoritmos de IA se está 
implantando cada vez más en las modas y modelos de 
producción televisiva, y aunque su desarrollo no ha sido 
como se esperaba hace diez años, las posibilidades que 
ofrece la tecnología junto con la expansión de la difusión 
de contenidos por medio de plataformas online, hacen 
que cada vez sea un potencial más real y más presente, 
y no únicamente en la realización de las piezas audiovi-
suales emitidas, ya sea en programas informativos como 
de entretenimiento.

La necesaria utilización de periféricos para el acce-
so a los contenidos de RA ha dejado de ser un proble-
ma, por el abaratamiento de éstos y por la facilidad de 
transporte y manejo, no siendo necesario actualmente 
interactuar por medio de una computadora sino utilizan-
do herramientas tales como teléfonos móviles, tabletas, 
gafas, cascos (cada vez más ligeros) e incluso guantes.

Por lo tanto, los desarrollos tecnológicos están al al-
cance de los medios para llevar a cabo una mejora en 
la información ofrecida de forma tradicional, aportando 
contenidos con un alto valor añadido, o al menos enri-
quecidos, con utilidades diversas.

En el marco de las posibilidades con las que cuenta 
la utilización de la RA en la Televisión, también exis-
ten importantes usos en el ámbito de los subsistemas de 
información documental de las empresas audiovisuales. 
Las potenciales mostradas están directamente relaciona-
das con la mejora de marca de la empresa, así como con 
la venta y comercialización de material procedente de 
los archivos audiovisuales televisivos.

Para implementar algunas de las líneas propuestas 
es necesario que los profesionales del departamento 
de documentación modifiquen y/o amplíen algunas de 
sus funciones tradicionales cada vez más automatizada, 
que nos libera del encorsetamiento de las labores desa-
rrolladas de gestión documental, tal y como se siguen 
desarrollan en los departamentos de documentación, in-
cardinándose hacia tareas de implementación de tareas 
autónomas de venta, explotación comercial y difusión 
de contenidos más allá de los propios trabajadores de la 
cadena.

Como posibles líneas futuras de investigación sobre 
RA y televisión, podríamos destacar la integración de las 
transmisiones televisivas durante los directos, la integra-
ción en otras plataformas para mejorar la experiencia del 
telespectador, su uso para las simulaciones históricas y, 
entre otras cuestiones, para mejorar las experiencias 
de usuario de forma personalizada. Desde el punto de 
vista del servicio de documentación las potencialidades 
también son alentadoras: desde el ya comentado acceso 
interactivo a material del propio archivo, la RA podría 
ser un elemento clave para la restauración de archivos 
degradados, incorporando capas adicionales de conteni-
dos o proporcionando contextos históricos a diferentes 
niveles, centrándose en la posibilidad de facilitar vía 
plataformas específicas “documentación aumentada” re-
ferente a la propia producción, a los personajes, al tema, 
en definitiva, no solo aportar la información sino fuentes 
diversas desde las cuales el telespectador pueda seguir 
profundizando en la información.
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