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resumen

El patrimonio tecnológico, comprendido por una variedad de artefactos con significado social y cultural, 
plantea desafíos sustanciales para los conservadores-restauradores en su labor de preservación. Estos desafíos 
derivan de la complejidad material y de fabricación de las piezas, así como de la necesidad de decidir entre 
restaurar la funcionalidad del objeto o simplemente conservar sus elementos constituyentes. Además, la escasez 
de fuentes bibliográficas científicas sobre este tipo de patrimonio agrega dificultades adicionales a la tarea de 
conservación.

Un ejemplo ilustrativo de estos desafíos es la intervención llevada a cabo en un proyector Pathé-Baby 
perteneciente al Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la Universitat Politècnica 
de València. Esta máquina de proyección, un exponente del cine doméstico de la década de 1920, llegó al museo 
en estado de deterioro tras ser utilizado por una familia hasta los años 60. La pieza es parte de una colección 
heterogénea de más de 750 elementos de patrimonio tecnológico accesible al público en la Escuela de Ingeniería 
de la Telecomunicación de la UPV.

El estudio destaca la importancia de recursos no científicos, como enlaces web y foros de entusiastas, para 
abordar la falta de información técnica accesible. Paralelamente, gracias a una nueva donación al Museo por 
parte de un particular de otro proyector Pathé-Baby en perfecto estado de conservación, se ha podido emplear 
como referencia visual, así como para ayudar a identificar las piezas faltantes.

En última instancia, el objetivo de la intervención es la higienización y estabilización de la estructura del 
proyector. La conservación curativa se centra en asegurar las estructuras y elementos deteriorados, priorizando 
la preservación sobre la funcionalidad. De forma paralela, se realiza un detallado estudio histórico, funcional y 
tecnológico, y se determinan los parámetros expositivos adecuados.

El Museo cumple así sus funciones de educación, conservación, investigación y difusión al presentar el 
Pathé-Baby junto con su homónimo funcional, completando los trabajos de conservación-restauración.

paLabras cLave: patrimonio tecnoLógico; museo de teLecomunicación; museo universitario; 
conservación y restauración deL patrimonio tecnoLógico; conservación de un proyector Pathé-BaBy



resum

El patrimoni tecnològic, comprés per una varietat d’artefactes amb significat social i cultural, planteja 
desafiaments substancials per als conservadors-restauradors en la seua labor de preservació. Estos desafiaments 
deriven de la complexitat material i de fabricació de les peces, així com de la necessitat de decidir entre restaurar 
la funcionalitat de l’objecte o simplement conservar els seus elements constituents. A més, l’escassetat de fonts 
bibliogràfiques científiques sobre esta mena de patrimoni agrega dificultats addicionals a la tasca de conservació.

Un exemple il·lustratiu d’estos desafiaments és la intervenció duta a terme en un projector Pathé-Baby 
pertanyent al Museu d’Història de la Telecomunicació Vicente Miralles Segarra de la Universitat Politècnica de 
València. Esta màquina de projecció, un exponent del cinema domèstic de la dècada de 1920, va arribar al museu 
en estat de deterioració després de ser utilitzat per una família fins als anys 60. La peça és part d’una col·lecció 
heterogènia de més de 750 elements de patrimoni tecnològic accessible al públic a l’Escola d’Enginyeria de la 
Telecomunicació de la UPV.

L’estudi destaca la importància de recursos no científics, com a enllaços web i fòrums d’entusiastes, per 
a abordar la falta d’informació tècnica accessible. Paral·lelament, gràcies a una nova donació al Museu per 
part d’un particular d’un altre projector Pathé-Baby en perfecte estat de conservació, s’ha pogut emprar com a 
referència visual, així com per a ajudar a identificar les peces que manca.

En última instància, l’objectiu de la intervenció és la higienització i estabilització de l’estructura del projector. 
La conservació curativa se centra en assegurar les estructures i elements deteriorats, prioritzant la preservació 
sobre la funcionalitat. De manera paral·lela, es realitza un detallat estudi històric, funcional i tecnològic, i es 
determinen els paràmetres expositius adequats.

El Museu complix així les seues funcions d’educació, conservació, investigació i difusió en presentar el Pathé-
Baby juntament amb el seu homònim funcional, completant els treballs de conservació-restauració.

parauLes cLau: patrimoni tecnoLògic; museu de teLecomunicació; museu universitari; conservació i 
restauració deL patrimoni tecnoLògic; conservació d’un projector Pathé-BaBy



abstract

Technological heritage, comprised of a variety of artefacts with social and cultural significance, poses 
substantial challenges for conservator-restorers in their preservation work. These challenges stem from the 
material and manufacturing complexity of the artefacts, as well as the need to decide between restoring 
the functionality of the object or simply conserving its constituent elements. Furthermore, the scarcity of 
scientific bibliographical sources on this type of heritage adds additional difficulties to the task of conservation. 

An illustrative example of these challenges is the intervention carried out on a Pathé-Baby projector belonging 
to the Vicente Miralles Segarra Telecommunications History Museum of the Universitat Politècnica de València. 
This projection machine, an exponent of home cinema in the 1920s, arrived at the museum in a state of disrepair 
after being used by a family until the 1960s. The piece is part of a heterogeneous collection of more than 750 
items of technological heritage accessible to the public at the UPV’s School of Telecommunications Engineering. 

The study highlights the importance of non-scientific resources, such as web links and enthusiast 
forums, to address the lack of accessible technical information. At the same time, thanks to a further 
donation to the Museum by a private individual of another Pathé-Baby projector in a perfect state 
of conservation, it has been possible to use it as a visual reference and to help identify the missing parts. 

Ultimately, the aim of the intervention is to sanitise and stabilise the structure of the 
projector. Curative conservation focuses on securing the deteriorated structures and elements, 
prioritising preservation over functionality. At the same time, a detailed historical, functional and 
technological study is carried out, and the appropriate exhibition parameters are determined. 

The Museum thus fulfils its educational, conservation, research and dissemination functions by presenting 
the Pathé-Baby together with its functional counterpart, completing the conservation-restoration work. 
 

key words: technoLogicaL heritage; teLecommunication museum; university museum; conservation 
and restoration of technoLogicaL heritage; conservation of a Pathé-BaBy projector
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1. introducción

El patrimonio tecnológico abarca una serie de artefactos 
con una función social y cultural, lo que implica que tienen 
múltiples interpretaciones más allá de su utilidad práctica. Esta 
tipología de patrimonio presenta retos para los conservadores-
restauradores en términos de intervención y toma de decisiones 
para garantizar la adecuada preservación de las piezas.

Estos objetos de patrimonio tecnológico manifiestan un 
triple desafío para los profesionales de la restauración, ya que, 
en primer lugar, se debe lidiar con la complejidad material y 
la tipología de las piezas, pues están hechas de una variedad 
de materiales que requieren un amplio conocimiento tanto de 
conservación y restauración como de montaje y funcionamiento 
de objetos tecnológicos diversos. En segundo lugar, se debe 
considerar si es pertinente recuperar la funcionalidad de la 
pieza o simplemente conservar sus materiales constituyentes. 
En tercer lugar, se enfrenta a dificultades para encontrar fuentes 
bibliográficas científicas, ya que este tipo de patrimonio está 
poco estudiado.

Los desafíos se ilustran con la intervención de un proyector 
Pathé-Baby del Museo de Historia de la Telecomunicación 
Vicente Miralles Segarra, de la Universitat Politècnica de 
València  (figura 1). Este museo alberga una colección diversa 
de más de 750 piezas de patrimonio tecnológico de los siglos 
XIX, XX y XXI, exhibidas en la Escuela de Ingeniería de la 
Telecomunicación de la UPV.

El Pathé-Baby, lanzado por Charles Pathé en 1922, es un 
proyector compacto para películas de cine mudo en formato 
de 9,5 mm, una mejora respecto al Pathé-KOK de 28mm 
(figura 2), facilitando su uso doméstico. Este dispositivo, 
caracterizado por su simplicidad, robustez y accesibilidad 
económica, se popularizó en las décadas de 1920 y 1930, 
contribuyendo significativamente a la difusión del cine con 
la distribución de películas cortas para el hogar, un aspecto 
cultural de gran relevancia aunque poco reconocido.

El funcionamiento del Pathé-Baby se simplifica en cuatro 
pasos: carga de la película, encendido de la bombilla, enfoque 
de la proyección y accionamiento de la manivela. Gracias a 
su diseño adaptable, puede proyectar películas de diferentes 
longitudes, desde bobinas de 10 hasta 20 metros, mejorando 
posteriormente con un motor eléctrico para facilitar su uso 
continuo y ampliando su capacidad de proyección hasta 20 
minutos con el dispositivo Super Pathé-Baby. Además, en 1923, 
Pathé lanzó la Pathé-Baby Camera (figura 3), la primera cámara 
de cine doméstica compatible con este formato, facilitando la 
filmación y reproducción casera de películas familiares.

El Pathé-Baby en cuestión, donado al Museo por la familia 
Cabedo, había sido utilizado hasta los años 60 antes de ser 
almacenado en condiciones desfavorables, llegando al Museo 

fig. 1. Pathé-Baby (1926) en el Museo de Historia de 
la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra

fig. 2. Pathé-KOK 28mm (1908-1912, París) 
perteneciente al Science Museum Group

fig. 3. Cámara Pathé-Baby Kynor (1923)
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en un estado de conservación deficiente. Este proyector, compuesto por una variedad de materiales como 
aluminio, acero, vidrio y cerámica, presenta una complejidad que dificulta su intervención, lo que exige un 
enfoque meticuloso para garantizar su adecuada preservación.

El proceso de intervención de este proyector se ha enfrentado a tres competencias fundamentales. En primer 
lugar, la diversidad de materiales y la complejidad en su fabricación, que dificultan la tarea del conservador-
restaurador, quien debe abordar la intervención de manera meticulosa y adaptada a las características específicas 
de la máquina. Esto implica desmontar completamente el proyector para garantizar una intervención homogénea 
en todos sus componentes, incluyendo cavidades y engranajes internos, una tarea que requiere un enfoque 
distinto al empleado en otros tipos de patrimonio más convencional.

El segundo obstáculo radica en la obsolescencia tecnológica y la pérdida de funcionalidad inherente a este 
tipo de artefactos. A pesar de ello, el conservador-restaurador debe considerar si la restauración funcional es 
prioritaria o si la conservación de los elementos originales es suficiente. En el caso del Pathé-Baby, se optó por 
una conservación curativa que preserva la integridad de los componentes originales, aunque su funcionalidad 
haya sido anulada. Esta decisión se vio respaldada por la donación de otro Pathé-Baby funcional al Museo, el 
cual sirvió para comparar ambas piezas en busca de diferencias entre las mismas, a pesar de ser modelos de un 
año de diferencia. También se planteó la posible puesta en funcionamiento del segundo proyector, junto a sus 
cintas originales.

El tercer desafío se ha visto relacionado con la escasez de fuentes bibliográficas especializadas en la conservación 
de este tipo de patrimonio. En el caso específico del Pathé-Baby, la información técnica no es de dominio libre, 
es decir, no se encuentra accesible públicamente y requiere suscripciones a revistas o la realización de pagos 
para su obtención, al menos en páginas web oficiales o bibliotecas digitales. Ante esta situación, el conservador-
restaurador debe recurrir a recursos no convencionales, como enlaces web y foros especializados, con el fin 
de obtener manuales técnicos y orientación sobre la intervención adecuada. Este enfoque colaborativo ha 
permitido identificar y montar cada una de las piezas del proyector de manera precisa, facilitando su desmontaje 
y restauración completa.

El objetivo de la intervención ha sido la limpieza y estabilización del proyector, considerando su diversidad 
de materiales y su respuesta variable a los agentes de deterioro. Una vez completada la conservación curativa, se 
ha realizado un estudio detallado del objeto y se han determinado los parámetros adecuados para su exhibición.

Con el fin de divulgar la existencia de esta clase de patrimonio, se ha realizado una encuesta, que se ha 
distribuido entre diferentes grupos de personas, con y sin estudios relacionados con el campo de la cultura, así 
como comprendidas en diferentes rangos de edades. 

En resumen, la conservación del patrimonio tecnológico plantea desafíos únicos para los conservadores y 
restauradores, que deben abordarse con un enfoque multidisciplinario y utilizando recursos diversos, siendo 
estos mayoritariamente fuentes no científicas o académicas. La preservación de estos objetos no solo conserva su 
valor histórico, sino que también contribuye a la comprensión de la evolución tecnológica y cultural, por ello es 
tan importante mantenerlos y no declararlos como obsoletos, pues lo que hoy se ve como normal o abundante, 
en el futuro será raro y escaso y quizá sea demasiado tarde para conservarlo.
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2. objetivos

El objetivo principal del este Trabajo Fin de Máster ha sido la puesta en valor del patrimonio tecnológico 
y la difusión del mismo, pues se trata de un tipo de patrimonio irrelevante para la mayoría de la sociedad, 
cuando realmente es gracias a este tipo de objetos que se puede observar la evolución y el progreso del ámbito 
tecnológico en sus diferentes campos, abarcando otros aspectos como el diseño de producto y el cambio en las 
modas.

Para poder llevar a cabo este objetivo principal, se han propuesto una serie de objetivos específicos y 
complementarios, que han abordado la cuestión del patrimonio tecnológico desde diferentes puntos de vista:

— Investigar de manera académica el patrimonio tecnológico y su problemática, ya que se encuentran pocos 
objetos de este tipo realmente documentados y estudiados, así como ocurre como el patrimonio industrial, 
opacados por obras de arte tales como pinturas sobre lienzo, pinturas murales o esculturas clásicas. 

— Realizar una propuesta de conservación del Pathé-Baby adecuada, para garantizar la integridad del objeto 
y de la información referente a la pieza.

— Higienizar y estabilizar un Pathé-Baby de principios del siglo XX. Esta intervención es necesaria visual 
y estructuralmente para preservar su conservación, dado que la corrosión favorece el deterioro de la película 
pictórica y de los componentes del proyector.

— Poner en valor y musealizar el Pathé-Baby, ayudando a fomentar el patrimonio tecnológico y a darle un 
lugar importante en la cultura, así como la necesidad de preservarlo debido a su importancia histórica, cultural 
y tecnológica. Además, su musealización es una pieza clave para facilitar la investigación académica y científica 
sobre el pasado y la cultura, perdurando este tipo de objetos en el tiempo y no cayendo en la obsolescencia.

— Relacionar la importancia del patrimonio tecnológico y adaptar la intervención del proyector a los 
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados por la ONU en la Asamblea General para la Agenda 
2030, encajando en uno o varios de los mismos, como medio del plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
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3. metodoLogÍa

La metodología empleada para la realización de este proyecto fin de máster comienza por recabar información 
sobre patrimonio tecnológico. Se han consultado fuentes científicas y académicas, así como legislación vigente 
del Boletín Oficial del Estado (BOE) y tratados de la UNESCO, donde se expone la protección de este tipo de 
bienes culturales. Se ha podido observar la evolución de la importancia de los mismos a través de las leyes, así 
como el creciente interés de los conservadores-restauradores por mantener este tipo de patrimonio a salvo de la 
obsolescencia.

A la hora de realizar la puesta en valor y divulgación de la importancia del patrimonio tecnológico, se ha 
realizado una encuesta mediante Google® Forms, ya que esta herramienta online ofrece un amplio alcance 
de manera sencilla con el envío del enlace de la encuesta, así como permite registrar las respuestas de forma 
esquematizada y ordenada, con la opción de visualización mediante gráficos o respuestas individuales.

Para obtener opiniones y ejemplos de objetos de patrimonio tecnológico, industrial y etnológico tratados 
por profesionales del campo de la conservación-restauración, se ha asistido al encuentro técnico Ocigolonte, 
organizado por el Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la Universitat Politècnica de València los días 1, 
2 y 3 de marzo de 2023, donde se realizaron ponencias sobre la importancia del patrimonio etnológico, su 
valorización, conservación y divulgación1. También se asistió de manera online a la jornada de Restaura-Ciencia, 
organizada por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología el 16 noviembre de 2023, donde se ahondó en los 
criterios de restauración del patrimonio cultural científico y tecnológico2, pudiendo obtener una gran cantidad 
de información y puntos de vista gracias a las rondas de preguntas y mesa redonda, ampliando así la visión sobre 
el patrimonio etnológico, científico y tecnológico, sus ventajas y complicaciones. 

En cuanto a la documentación histórica y social del proyector Pathé-Baby, debido a la poca información 
obtenida por su dueño original, se ha tenido que realizar una amplia búsqueda de este tipo de objeto, cuándo 
se fabricó, qué era, qué significó para la humanidad en el momento de su lanzamiento y cómo funcionaba, así 
como la composición de sus materiales principales. La gran mayoría de información ha podido obtenerse gracias 
a foros y webs no científicas o académicas, sitios creados por aficionados de las tecnologías de épocas pasadas, 
personas que coleccionan este tipo de objetos por la pasión que sienten hacia ellos, “expertos” de Pathé-Baby 
e incluso personas que se dedican a repararlas y devolverles la funcionalidad. Gracias a estas páginas web y 
foros especializados se han obtenido manuales originales del Pathé-Baby y sus complementos, así como noticias 
y artículos de periódico de los años 20, fechas en las que el proyector salió al mercado, creando una nueva 
tendencia y necesidad entre los ciudadanos. También se ha conseguido información de su funcionamiento y 
componentes a través de vídeos de estos aficionados subidos a la web en YouTube.

En lo que respecta a la realización del proceso de documentación gráfica del proyector, se ha empleado 
una cámara fotográfica Panasonic DC-G9 y un microscopio digital Dino-lite® Premier modelo AM4113 
TTVW(R4) para obtener imágenes macroscópicas de las corrosiones y los levantamientos de pintura. Para su 
conservación y posterior exposición, se han consultado fuentes académicas, tales como artículos de revistas de 
restauración, libros, textos académicos, normativas aplicadas a patrimonio de objetos metálicos, entre otros. 
También se han consultado otros museos dedicados a objetos tecnológicos, etnológicos e industriales como el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT)3, el Museo Nacional de Ciència y Tècnica 

1 ÁREA DE ACCIÓN CULTURAL - UPV. Conservación y restauración del patrimonio etnológico [video]. Youtube. 14 de marzo de 2023 
[consultado el 13 de marzo de 2024]. Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYPn0t2F9chidmL6yGFM4Uq6rqeXk9Ky

2 FECYT CIENCIA. IV edición de Restaura-Ciencia [video]. YouTube. 16 de noviembre de 2023 [consultado el 13 de marzo de 
2024]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nWbzRGMeKzQ

3 MUNCYT. Visita virtual. MUNCYT [en línea]. [sin fecha] [consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: https://www.
muncyt.es/visita-el-museo/visita-virtual
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de Catalunya (MNACTEC)4, las Colecciones de Instrumental Científico-Histórico del CSIC5, el Museo de 
la Ciencia6 y el Museo de la Ciencia e Industria7 de Londres, el Museo de las Ciencias8 o el Museo Histórico 
Militar de Valencia, recabando información sobre el tipo de exposiciones que ofrecen, si persiguen un enfoque 
de carácter más científico o divulgativo, el discurso expositivo que siguen para exhibir las piezas, etc.

Finalmente, a la hora de abarcar los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los 17 que 
la Agenda plantea, con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 
y ambiental, se han podido alcanzar cinco metas de tres objetivos diferentes a través de la puesta en valor del 
patrimonio tecnológico, la intervención realizada sobre el proyector y su conservación, así como la musealización 
de otro proyector Pathé-Baby.

4 MNACTEC. Colecciones en línea. MNACTEC [en línea]. [sin fecha] [consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: 
https://mnactec.cat/es/colecciones-en-linea

5 CSIC. Acceso virtual a parte de la colección de instrumental científico histórico del CSIC. Museo Virtual de la Ciencia del CSIC 
[en línea]. [sin fecha] [consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: https://museovirtual.csic.es/colecciones.htm

6 SCIENCE MUSEUM GROUP COLLECTION. On display at the Science Museum | Science Museum Group Collection. 
Science Museum Group Collection [en línea]. [sin fecha] [consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: https://collection.
sciencemuseumgroup.org.uk/search/museum/science-museum

7 SCIENCE MUSEUM GROUP COLLECTION. On display at the Science and Industry Museum | Science Museum Group 
Collection. Science Museum Group Collection [en línea]. [sin fecha] [consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: https://collection.
sciencemuseumgroup.org.uk/search/museum/science-and-industry-museum

8 CIUTAT DE LES ARTS I LES CIENCIES. Exposiciones. Ciutat de les arts i les ciències de València [en línea]. [sin fecha] 
[consultado el 8 de marzo de 2024]. Disponible en: https://cac.es/exposiciones/
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4. La importancia deL patrimonio tecnoLógico

Para poder entender la intervención del proyector Pathé-Baby y la valía de su conservación, previamente 
se debe explicar el valor del patrimonio tecnológico, así como el apoyo y difusión que recibe por parte de 
organismos oficiales, como puede ser la propia UNESCO. Esta, en la Ley nº13 de Patrimonio Histórico Español 
de 1985 incluye en la categoría de Bien Cultural, a todos aquellos bienes, muebles e inmuebles, que tengan valor 
cultural, es decir, bienes que tengan valor artístico o histórico, sujetos a un régimen especial.9 

Ahora bien, ¿cómo se le da ese valor a un objeto de uso cotidiano como una máquina de proyección de 
cintas? Primero debemos remontarnos a la primera vez en que se hace mención al patrimonio cultural, en la 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972.

Así como algunos monumentos, restos arqueológicos o tradiciones populares poseen tal valor que son 
considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no hay objetos tecnológicos que hayan recibido 
dicha denominación, a pesar de que existe de manera oficial desde el año 1972, cuando la UNESCO alcanzó 
un acuerdo para otorgar esta distinción:

“A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia,

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.”10

El concepto de patrimonio cultural termina siendo subjetivo, ya que no depende de los objetos o su propia 
naturaleza, si no de los valores que la sociedad —la misma que debe de protegerlos y hacer que prosperen— les 
atribuye, determinando qué bienes son los que hay que proteger y conservar y cuáles no son lo suficientemente 
importantes, dejados de lado, olvidados y finalmente destruidos por el paso del tiempo y el abandono.11 

Trece años después, en España, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español incorpora los avances 
logrados a nivel internacional, y establece que:

9 ESPAÑA. Jefatura del Estado. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Ley n.º 16/1985 de 25 de junio 
de 1985. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 de junio de 1985, (155) [consultado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534

10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural [en línea]. [sin fecha] [consultado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

11 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. Qué es patrimonio cultural [en línea]. Consejería de Cultura, 
[sin fecha] [consultado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/
documentos/gestion-informacion/que_es_patrimonio_cultural.pdf
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“integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico.” 12

Dando nombre por primera vez a estos objetos etnográficos y científicos, atendiendo a la siguiente 
descripción:

“Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y 
los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 
[...] Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en 
los títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la 
manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias 
de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.”13  

La UNESCO asegura que esta clase de bienes pertenecen a la colectividad, así como a las generaciones 
presentes y futuras, haciendo hincapié en que deriva la obligación de estos individuos, es decir, de las personas, 
de asegurar y garantizar, a través de todos los medios que tienen a su alcance, la transmisión de estos bienes 
como patrimonio. Con esta, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se fomenta la 
protección del patrimonio, así como su acercamiento y futura conservación, además de establecer diferentes 
niveles de protección para este tipo de patrimonio, como lo contemplado en el artículo séptimo:

“Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución 
de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español 
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para 
evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración 
competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales 
bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado 
de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente 
atribuidas en virtud de esta Ley.” 14

Si esto se cumpliera como es debido, hoy en día tendríamos muchos más objetos tecnológicos y etnológicos a 
nuestra disposición; sin embargo, son pocos los que los mantienen, quizá por desconocimiento de lo que puede 
llegar a considerarse patrimonio o “digno” de estar expuesto en un museo. 

Si bien antes no había un conjunto que englobase los objetos cotidianos, a partir de 1985 lo hubo, aunque 
seguía sin quedar demasiado especificado qué hacer con objetos tecnológicos, científicos e industriales. No fue 
hasta 2011 con la Ley 14/2011, del 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que estos objetos 
fueron mencionados nuevamente en el artículo 38, buscando fomentar el patrimonio científico y tecnológico, 
así como protegerlo:

12 ESPAÑA Op. cit.

13 Ibídem

14 Ibídem
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“Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la 
mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, 
la formación y la divulgación, [...] se incluirán medidas para la consecución de 
los siguientes objetivos:

a) Mejorar la formación y la cultura científica e innovadora de la sociedad, al 
objeto de que todas las personas puedan [...] comprender los procesos y naturaleza 
de la ciencia y su relación con la sociedad, [...] y tener criterio propio sobre las 
modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico. 

[...]
d) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica 
y tecnológica, mediante el fomento e incentivación de la actividad de museos, 
planetarios y centros divulgativos de la ciencia [...]

f ) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.”15

Y finalmente, en 2023, en la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de 
Madrid se define el patrimonio científico y tecnológico, así como los bienes que lo forman, la conservación que 
se les debe dar y las prohibiciones de destrucción para este tipo de patrimonio, aunque tan solo aplicables a los 
objetos fabricados anteriormente a 1950:

“Definición de patrimonio científico y tecnológico.

Integran el patrimonio científico y tecnológico los bienes muebles, [...] que, por 
su valor científico y/o tecnológico, constituyen los testimonios más significativos 
ligados a los avances científicos históricos, con especial énfasis en áreas como 
[...] el sonido y la imagen, relacionadas con la cultura científica y tecnológica 
en la Comunidad de Madrid. [...] Forman parte del patrimonio científico de 
la Comunidad de Madrid, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 81, los siguientes bienes culturales:

a) Los instrumentos, objetos de colecciones científicas y obras de ingeniería no 
incluidas en el patrimonio industrial que representasen el avance de la ciencia y la 
tecnología, y que deban ser preservados por su valor técnico, científico o histórico.

[...]

La protección de los bienes constitutivos del patrimonio científico y tecnológico se 
realizará mediante su inclusión en alguno de los catálogos o registros regulados en 
la presente Ley. Se podrá reconocer un significativo valor científico y/o tecnológico 
a bienes no incluidos en el apartado anterior, siempre que así se determine en 
la protección de los bienes de acuerdo con los procedimientos de declaración 
establecidos en esta Ley.

Artículo 83. Conservación y uso del patrimonio científico y tecnológico.
Se podrán otorgar concesiones de carácter administrativo sobre bienes públicos 
de patrimonio científico y tecnológico protegido siempre que se garantice la 
conservación de los valores culturales que motivaron su protección o de los 
elementos que tengan valores culturales protegidos.

15 ESPAÑA. Jefatura del Estado. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ley n.º 14/2011 de 
1 de junio de 2011. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 2 de junio de 2011, (131) [consultado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
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[...]

Artículo 84. Prohibición de destrucción de patrimonio científico y tecnológico.
Se prohíbe la destrucción de bienes científicos y tecnológicos de fabricación anterior 
a 1950 salvo que, por razones de fuerza mayor o interés social o de carencia 
de interés cultural, exista autorización expresa en dicho sentido de la Consejería 
competente en materia de patrimonio cultural.”16

A través de esta información, se puede ver claramente que los objetos tecnológicos no llegaron a formalizarse 
como patrimonio hasta 2011 y no fue hasta el 2023 que se les otorgó una descripción más concreta, así como 
una debida protección. Teniendo el cuenta que el resto de patrimonio lleva protegiéndose desde hace 50 años, el 
patrimonio científico y tecnológico acaba de empezar a alzarse y a hacerse ver entre el resto de bienes culturales, 
tomando valor poco a poco y, con suerte, consiguiendo en poco tiempo una posición de igualdad a nivel 
legislativo y a ojos del público ante el resto de patrimonio.

A continuación, se adjunta un eje cronológico resumiendo los puntos más importantes ofrecidos por la 
convención de 1972 y las diferentes leyes referidas a objetos de patrimonio cultural:

4.1 eL patrimonio tecnoLógico: encuesta anaLÍtica de opinión

Para conocer la importancia del patrimonio tecnológico a nivel social, se optó por realizar una encuesta 
anónima mediante la herramienta de Google® Forms, mezclando preguntas de respuesta abierta con otras de 
respuesta cerrada, y aportando cuatro respuestas posibles por pregunta. La encuesta se lanzó a nivel nacional, 
buscando las contestaciones sinceras de la gente, ya bien fueran positivas o negativas. Se plantearon preguntas 
de carácter más personal para conocer el público encuestado, como su rango de edad, el nivel de vinculación 
con la disciplina de la conservación-restauración o el patrimonio, y otras cuestiones más específicas acerca 

16 ESPAÑA. Comunidad de Madrid. Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Ley n.º 
8/2023 de 30 de marzo de 2023. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 12 de agosto de 2023, (192) [consultado el 22 de febrero de 2024]. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-18316
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No
Sí
Depende de su antigüedad

1950
1900

1980

2000
2010

Sí
No

¿Visitarías un museo con piezas como el 
primer iPhone, el primer ordenador, una 
máquina de proyección de los años 20...?

¿Crees que se deben conservar los objetos 
tecnológicos de uso cotidiano, al igual que 
se conserva un cuadro?

del patrimonio tecnológico, como si se deben conservar 
este tipo de objetos, a partir de qué antigüedad y si 
visitarían un museo de objetos tecnológicos o por qué 
no lo harían.

La encuesta recibió un total de 78 respuestas, 
resultando altamente positivas desde el punto de vista 
de la conservación del patrimonio tecnológico, pues 
la gente puso en valor, bajo sus propias ideas, este tipo 
de objetos. Resultaron diferentes opiniones en cuanto 
al motivo de su conservación, unos por valor histórico, 
otros por el social, otros por el evolutivo y otros por 
simple curiosidad17. 

A continuación, se exponen mediante gráficos los 
resultados de algunas de las preguntas de respuesta 
cerrada para analizarse, así como se añaden algunas de 
las respuestas abiertas más interesantes, comentando 
posteriormente por qué han sido escogidas y 
resumiéndolas en sus puntos más importantes.

Si bien la mayoría de encuestados tienen claro 
que sí se deben conservar los objetos tecnológicos, 
una parte de ellos sólo lo harían a partir de una época 
concreta, es decir, a partir de lo que ellos consideran 
“suficientemente antiguo” (figura 4, a). Con ello dan un 
valor a la antigüedad, simplemente por haber pasado un 
par de décadas, volviéndose el objeto más importante 
que uno contemporáneo, pero ¿por qué? El ser humano 
tiende a idealizar las antigüedades y, las más cercanas en 
el tiempo, terminan sufriendo una idealización por la 
añoranza que se siente por las cosas del pasado, aquellas 
cosas que formaban parte de la infancia de uno o de 
las historias que sus antepasados les contaban. Debido 
a ello, se podría afirmar que para un individuo va a 
ser más importante ver el teléfono de pared del cual le 
hablaba su padre que uno de los primeros dispositivos 
Android del mercado, al menos, ahora. Podría decirse 
que este punto de vista es demasiado personal, pues 
solo desean conservar esta clase de objetos no por su 
verdadero valor, si no por el valor que ellos mismos le 
dan bajo el recuerdo, el apego y la nostalgia.

Como puede verse en el gráfico b) de la figura 4, se da 
un mayor valor a los objetos más antiguos, resultando la 
fecha escogida por la mayoría ha sido la de 1900, seguida 
por los años 2000. Ambas épocas fueron significativas 
en avances tecnológicos, siendo los destacables del siglo 
XX la primera lavadora y aspiradora, el primer vuelo, 
los audífonos, el acero inoxidable y el televisor entre 
otros. En el siglo XXI encontramos avances importantes 
aquellos tan comúnes hoy en día como el internet, el 
primer iPod y iPhone, las pantallas planas, el GPS, etc.

17 Los resultados completos de la encuesta se pueden 
consultar en el ANEXO 1 del presente TFM, concretamente en la 
página 57

Si has escogido “depende de su antigüedad”, 
¿hasta qué época escogerías?

fig. 4. Preguntas encuesta y respuestas en formato de gráfico. 
a) conservación; b) antigüedad; c) visita museo

a)

b)

c)
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El rango de edades no pareció influir notablemente en las decisiones tomadas, pero algunas respuestas 
indicaban contradicciones. Por ejemplo, uno de los entrevistados no consideraba necesario conservar objetos 
tecnológicos, sin embargo, sí que visitaría un museo formado por los mismos, por la curiosidad de los avances 
realizados en este campo. Es curioso ver este tipo de opiniones, pues, de alguna forma, sí quieren mantener estos 
objetos, sin embargo, les dan tan poco valor que no consideran necesario mantenerlos.

La mayoría de respuestas positivas a la hora de visitar un museo que albergue piezas tecnológicas o científicas, 
van vinculadas a la nostalgia, el reflejo de la historia y la evolución de los aparatos tecnológicos:

“Creo que forma parte de nuestra historia y muchas veces al ser piezas tan comunes 
la gente no suele darles importancia, pero en un futuro serán difíciles de encontrar 
justo por la poca importancia que se les da.”

“Actualmente a lo mejor no son lo bastante antiguas pero si las conservas desde ya 
serán joyas de valor incalculable en el futuro sobretodo si eres capaz de que sigan 
funcionando”

“La etnología es igual de relevante que cualquier pieza de arte por su valor 
histórico y cultural”

“Creo que dan una perspectiva histórica sobre el desarrollo tecnológico, además de 
un valor artístico en materia de diseño del producto.”

“Nostalgia”

“Creo que el patrimonio tecnológico (tecnología entendida como digital) contribuye 
a comprender la sociedad en la que vivimos actualmente, el paso de una sociedad 
“analógica” a una digital, y cómo ello ha transformado nuestros hábitos, la forma 
de relacionarnos y comunicarnos, y en gran medida, nuestra forma de vivir.”

“Al final, todo es historia. Por lo general se considera histórica obras con siglos de 
antigüedad. Sin embargo, en unos pocos años algunos objetos de uso cotidiano 
como el móvil, la televisión o incluso videoconsolas tendrán más de 50 años 
de antigüedad. Por eso considero que es importante preservar el patrimonio 
tecnológico. Un dato curioso, ya no se pueden jugar al 80% de los videojuegos 
hechos en la historia porque no ha habido un plan de preservación a modo de 
“filmoteca”. Y muchos juegos de más de 15 años, ya no se pueden encontrar en 
ninguna tienda, y tienen precios desorbitados en portales de venta online.”

Así como la mayoría de negativas van relacionadas al desinterés por los objetos tecnológicos o a la preferencia 
por otro tipo de patrimonio:

“No soy muy fan de las nuevas tecnologías,  por supuesto que son de utilidad y en 
la época en la que vivimos, no tenemos más remedio que utilizarlas para todo, 
pero no me gustan como para ir a admirarlas a un museo, no las considero arte.”

“Creo que iría si fuese un museo de piezas especiales o raras más que si fuera el 
primer iPhone. Probablemente por mi ignorancia al respecto.”

“La tecnología no es algo que me gustase ver expuesto pues no me dice nada. 
Simplemente.”
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Como conclusión, la importancia del patrimonio tecnológico en la época actual es equiparable a la de otro 
tipo de patrimonio cultural como puede ser un cuadro, una escultura, un monumento o un paraje natural, pese 
a que no todo el mundo opina que tengan la misma importancia, no considerándolo arte o suficientemente 
importante como para prestarle atención. Quizá, si fueran piezas raras o muy importantes para la evolución 
tecnológica sí que se pararían a pensar y considerar el hecho de protegerlas, pero no es el caso con objetos más 
cotidianos y comunes.

 Fomentar la importancia del patrimonio tecnológico es fundamental para avivar la curiosidad de la gente 
y, con ello, dar con la clave para que ellos mismos quieran conservar este tipo de bienes e, incluso, contribuir a 
su protección con objetos que pueden tener fácilmente en un trastero o desván, como ocurrió en los casos de 
estudio que se presentan en los apartados posteriores de este TFM.

Es necesario actuar pronto, pues este tipo de patrimonio está tan obsoleto que muchas piezas solo pueden 
conseguirse mediante subasta, pagando precios desorbitados o teniendo la suerte de que un coleccionista de este 
tipo de objetos específicos quiera donarlo para su musealización. 

Con la higienización y estabilización del proyector Pathé-Baby y la puesta en exposición de su homónimo, 
expuestas en este trabajo, se pretende fomentar este tipo de patrimonio y atraer a un mayor público para 
concienciar de la importancia del patrimonio tecnológico y la necesidad de preservarlo, tanto desde el punto de 
vista histórico, científico y social.
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5. caso de estudio

En el presente capítulo se desarrolla el contexto histórico y social, así como el trasfondo individual de cada 
uno de los Pathé-Baby existentes en el Museo. Para la realización de los siguientes apartados, se ha trabajado 
principalmente con información obtenida a través de la web del museo de la Facultad de Telecomunicaciones  
de la UPV y otras fuentes, como pueden ser monografías, artículos de revista, libros, catálogos y webs, siendo 
destacables blogs de aficionados y coleccionistas de este tipo de objetos, los cuales han facilitado fotografías y 
explicaciones detalladas obtenidas del propio manual del proyector. Si bien no pueden considerarse fuentes 
fiables, son las únicas que se han encontrado, debido a la poca importancia que se le da al patrimonio tecnológico.

5.1 historia deL origen de Las piezas

El proyector objeto de estudio, referido de ahora en adelante en el trabajo como “proyector A” fue donado, 
junto a sus accesorios, al Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la Universitat 
Politècnica de València por Marta Cabedo Fabrés, después de haberlo tenido su familia guardado en un desván 
de Valencia desde los años 60, sin protección alguna, expuesto a altos índices de humedad y adquiriendo capas 
de polvo con el paso de los años. 

Cuando lo descubrió, la donante pensó que sería mejor que la pieza estuviera en manos de profesionales y 
protegida por un museo antes que seguir en el desván de la casa, deteriorándose y con el riesgo de terminar en la 
basura, ya que para entonces se encontraba en tan mal estado que no valía la pena como pieza de decoración o 
curiosidad. Lamentablemente, no se pudo obtener información sobre el uso del Pathé-Baby en su familia, pues 
pertenecía a su padre, quien había fallecido recientemente. 

Así pues, se puso en contacto con Carmen Bachiller, la directora del Museo y, en junio de 2015, la pieza llegó 
a sus almacenes. No pasó por manos de ningún conservador-restaurador, sino que se guardó temporalmente en 
el almacén para ser expuesto de forma posterior en la vitrina denominada “1.2 Cámaras y reproductores vídeo 
super 8”, colocando junto a ella un cartel informativo (figura 4) y donde permaneció expuesta hasta marzo de 
2023, cuando fue objeto de estudio para su consiguiente tratamiento de estabilización e higienización, debido a 
la preocupación de la directora del Museo, con motivo de su deficiente estado de conservación. El tratamiento se 
llevó a cabo en el taller de restauración del Fondo de Arte, también en la UPV, por lo que su traslado se efectuó 
en poco tiempo, sin poner en peligro la integridad del objeto.

Otro proyector Pathé-Baby, de ahora en adelante referido en el trabajo como “proyector B”, entró a formar 
parte de la colección del Museo en abril de 2023 gracias a una donación particular procedente de Madrid. 
Su dueña, Alicia García Medina, indicó haberlo adquirido en una subasta, junto a siete películas que lo 
acompañaban.

A diferencia del primero, el proyector B poseía un estado de conservación prácticamente excelente, 
simplemente presentaba las gomas desgastadas y suciedad superficial. La donante añadió su interés por 
musealizar la pieza, pues había encontrado por internet la web del Museo de Historia de la Telecomunicación 
Vicente Miralles Segarra y, al comprobar la cantidad de piezas que presentaba y el arduo trabajo de investigación 
y accesibilidad por parte de la entidad, decidió que su Pathé-Baby debía formar parte de la colección. De este 
modo, contactó con la directora del Museo para la recogida del proyector, además de otros objetos tecnológicos 
de interés.

Se realizó un viaje a la capital para la recogida de las piezas y, una vez bien embaladas, se llevaron a los 
almacenes de la facultad de Telecomunicaciones de la UPV. Desde allí, el proyector pasó al taller de restauración 
del Fondo de Arte de la UPV, donde se registró fotográficamente para elaborar un estudio comparativo con el 
proyector A con el fin de identificar las diferencias que poseían. Debido al buen estado de conservación que 
presentaba este proyector, fue intervenido de forma superficial mediante procesos mecánicos, como aspiración 
del polvo superficial, o limpieza puntual con lana de acero 0000 de sus pletinas identificativas, que a su vez se 
protegieron con Paraloid® B44 al 7% en acetona. Posteriormente se tomaron las fotografías finales y se llevó 
nuevamente al museo para su exposición. Recientemente se ha incluido en la exposición “Cultura y cambio 
tecnológico” que se inaugurará el 17 de mayo en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós, en Gandía. 
Se expondrá con una caja de las películas donadas, junto a la proyección de películas de los Hermanos Lumiére.
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5.2. eL proyector Pathé-BaBy, qué es y cómo funciona

5.2.1 Contexto histórico y social

Charles Pathé (1863-1957) abrió su primera tienda en 
enero de 1895 y con gran rapidez se hizo con una clientela de 
feriantes, a los que ofrecía copias de las preciosas máquinas de 
Edison, que había traído de Inglaterra. Posteriormente recibió 
la visita de Henri Joly, quien le anunció que era capaz de 
construir una cámara que pudiera tomar películas. Mientras 
Pathé adelantaba los fondos, Joly construyó una primera 
cámara, patentada en agosto de 1895, pero la asociación entre 
los dos hombres terminó a finales de año, justo cuando el 
Lumière Cinématographe triunfaba en los bulevares. El 30 de 
septiembre de 1896, Charles se asoció con su hermano Emile 
y crearon la sociedad Pathé Frères. Mientras Emile se ocupaba 
de la rama fonográfica, Charles se encargaba del negocio 
cinematográfico, que siguió siendo una parte muy pequeña de 
las actividades de la empresa hasta principios del siglo XX.18

En 1897, los hermanos Pathé (figura 5) recibieron la visita 
de Claude Grivolas, un hombre adinerado de negocios,  quien 
les propuso crear una gran empresa con capital suficiente para 
garantizar su completo desarrollo. Así fue como el 11 de 
diciembre se fundó la Compagnie générale de cinématographes, 
phonographes et pellicules, sociedad anónima con un capital de 
un millón de francos19. Posteriormente, la empresa adquirió 
participaciones en la Manufacture française d’appareil de 
précision de René Bünzli y P. V. Continsouza, antes de 
absorberla en 1900, dando lugar a la Compagnie générale de 
phonographes, cinématographes et appareils de précision.20

En 1907 la empresa ya había ascendido a niveles 
internacionales, distribuyendo sus sucursales por todo el 
mundo, con fábricas en Vincennes, Joinville y Chatou (para el 
fonógrafo), y talleres de filmación en Vincennes y Montreuil.
Incluso se atrevieron con la creación de salas de cine.21 

Pathé fue también el primer fabricante de material 
cinematográfico profesional, bajo la dirección de Continsouza, 
antes de entrar en el mercado amateur en 1912 con el Pathé 
KOK22 (figura 6). Esta máquina se componía de un aparato de 
proyección y un catálogo de películas y, a partir de 1913, de 
una cámara fotográfica.

18 CINEMATOGRAPHES. Charles Pathé. Charles Pathé [en línea]. 2008 [consultado el 6 de julio de 2023]. Disponible en: 
http://cinematographes.free.fr/pathe.html

19 1.000.000 de francos equivale a 1.021.745,00 euros

20 CINEMATOGRAPHES. Ibídem.

21 FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ. L'Histoire de Pathé. Fondation Jérôme Seydoux-Pathé [en línea]. [sin fecha] 
[consultado el 30 de junio de 2023]. Disponible en: https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/cms/histoire_pathe

22 GALLO, Rubén. Princeton’s Pathé-Baby, a relic of the Belle époque. Rare Books and Special Collections [en línea]. 2009 
[consultado el 29 de junio de 2023]. Disponible en: https://lib-static-prod.princeton.edu/pathebaby/node/2245/

fig. 5. Cartel de 1898 de Adrien Barrere para los 
hermanos Charles Pathé (1863-1957) y Emile Pathé 
(1860-1937) mostrando junto a ellos el Gallo, el 

proyector y el gramófono

fig. 6. Cartel publicitario de 1913 del proyector de 
28mm Pathé KOK
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Diseñado para una película “de 28 mm de ancho, que da una imagen de 19 mm x 14 mm con tres perforaciones 
en un borde y una perforación en el otro borde para obtener un encuadre correcto de la imagen23”, el aparato de 
proyección permitía emitir una imagen de 0,80m x 0,60m. El Pathé-KOK, cuyo desarrollo se vio interrumpido 
por la I Guerra Mundial, se abandonó definitivamente en 1924 debido a que su coste se declaró demasiado 
elevado.24

Sin embargo, Charles Pathé no abandonó el mercado de los aficionados, sino todo lo contrario. En 1920, en 
la asamblea general del 16 de septiembre de 1920, precisó sus intenciones:

“Deseamos informarles de que estamos estudiando un cinematógrafo popular, de 
muy bajo coste y pequeño tamaño, que creemos podría servir tanto de juguete para 
los niños como de aparato de demostración para ciertas categorías de profesores.” 25

Ese mismo año, la empresa se convirtió en la Compagnie générale des établissements Pathé Frères, phonographe 
et cinématographe, con un capital de 30 millones de francos, y abrió una nueva fábrica para la producción de 
película virgen.

Tras la I Guerra Mundial, las actividades fonográficas y cinematográficas se separaron, creando dos nuevas 
empresas: la Société des machines parlantes Pathé Frères y Pathé Cinéma. En 1920, Pathé se desprendió de varias 
filiales y abandonó progresivamente la producción. Pathé Cinéma se empezó a concentrar en la fabricación de 
películas vírgenes, mientras que Pathé Consortium se creó para distribuir películas. En 1921, Charles Pathé fue 
destituido del consejo de administración de Pathé Consortium, que iba mermando su popularidad con el paso 
del tiempo, siendo al año siguiente el exitoso lanzamiento del Pathé-Baby26, que según su patente es:

 “un pequeño cinematógrafo construido con la precisión y el acabado de sus 
hermanos mayores, sin los inconvenientes de ser voluminoso y complejo de manejar. 
Concebido para ser confiado a los niños en caso de necesidad, está construido en 
consecuencia: sencillo, robusto y seguro. El dispositivo se entrega completo y listo 
para usar en menos de un minuto. Se conecta directamente a la electricidad que 
ilumina su hogar, y todo lo que necesita es un portalámparas corriente.” 27

En 1922, Charles Pathé lanzó el Pathé-Baby, un pequeño proyector diseñado para el hogar. Su empresa 
ya había comercializado el proyector doméstico Pathe-KOK, pero la máquina de 28mm era poco manejable 
y resultó demasiado molesta para el uso doméstico. Para resolver este problema, Pathé inventó un nuevo 
formato: la película de 9,5mm, con una perforación central que permitía imprimir toda la anchura de la tira, es 
decir, 8,2mm de ancho por 6,15mm de alto. La imagen proyectada, según los folletos que acompañaban a las 
máquinas, era de mejor calidad si la pantalla no superaba los 0,40m x 0,54m. Una innovación importante era 

23 SERVICIO DE PATENTES Y MARCAS DE VINCENNES y CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, DEPARTAMENTO DE 
EQUIPOS. Informe. Vincennes, diciembre de 1955. 

24 VIGNAUX, Valérie. Les animateurs français et le Pathé-Baby ou des usages privés des images cinématographiques dans la France 
de l’entre-deux-guerres. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [en línea]. 2009, 59, 82–95 [consultado el 27 de junio de 2023] DOI: https://
doi.org/10.4000/1895.3919. Disponible en: https://journals.openedition.org/1895/3919

25 Ibídem.

26 DUREAU, G. Le livre D’Or de la Cinématographie. Ciné Journal [en línea]. 1911, vol. 9, [consultado el 27 junio 2023]. 
Disponible en: http://cinematographes.free.fr/cinejournal1911.html#pathe.

27 PATHÉ-BABY. Catálogo general Pathé-Baby. Proyección - accesorios de proyección. Le cinéma chez soi. [sin fecha], 9, 12. pp. 
3-4. Disponible en ANEXO 2 del presente TFM, concretamente en la página 61
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que las películas estaban contenidas en carcasas metálicas, lo que evitaba el contacto con las manos, y disponían 
de un sistema de muescas que permitía congelar los títulos en la pantalla sin necesidad de alargarlos28, lo que 
reducía los costes de fabricación.

 
El primer proyector Pathé-Baby se comercializó en diciembre de 1922. De aspecto sencillo y fácil manejo,  

podía proyectar cartuchos que contenían 9 metros de película. Otros modelos similares aparecieron a lo largo 
de los años 1920 y 1930, cada uno con mejoras mecánicas u ópticas. Empezaron a fabricar proyectores que 
permitían la proyección de cartuchos de película de 20m y luego de bobinas de 100m, gracias al dispositivo 
Super Pathé-Baby, un accesorio del Pathé-Baby.

“El proyector Pathé-Baby para película de 9 m/m
Fruto de treinta y tres años de experiencia, esta obra maestra del diseño y la 
fabricación es esencialmente un pequeño cinematógrafo construido con la precisión 
y el acabado de sus hermanos mayores, y sin los defectos de espacio y complejidad 
de funcionamiento.
Concebido para ser confiado a los niños en caso de necesidad, está construido en 
consecuencia: simple, robusto y seguro. El aparato se entrega completo y listo para 
usar en menos de un minuto. Se conecta directamente a la corriente eléctrica que 
lo ilumina; basta con el enchufe de una lámpara corriente. Un pequeño magneto, 
especialmente diseñado, puede utilizarse como generador.

El dispositivo Super Pathé-Baby se creó para adaptar nuestros proyectores a estas 
nuevas condiciones; funciona con bobinas de 17cm de diámetro, que contienen 
hasta 100 metros de película, es decir, permite una proyección realmente continua, 
interrumpida sólo por breves interludios.

Esta innovación también será apreciada por los fieles de la Cámara, que podrán 
entonces agrupar sus escenas según los géneros y presentarlas así más cómodamente 
y en el orden deseado; tendrán verdadero placer en preparar estas grandes bobinas 
que, por la composición de los títulos, la elección y el orden de las escenas, llevarán 
tan bien la marca de su gusto personal.” Ciné-Amateur n° 0, 1931 29

Este sería el formato más compacto que vería el mundo hasta que Kodak lanzó la película de 8 mm en los 
años treinta.30  

La cámara Pathé-Baby se comercializó a partir de julio de 1923 y fue tan popular, que llegó a sustituir 
a la linterna mágica como juguete preferido. Utilizando película inversa, amplió la práctica de la fotografía, 
ya que permitía inmortalizar a los seres queridos, las vacaciones, los grandes acontecimientos de la vida, los 
momentos más importantes, e incluso probar la ficción. Los aficionados podían utilizarla con una amplia gama 
de accesorios y revelar sus películas en la fábrica. Posteriormente, se publicó un catálogo de películas, extraídas 
del catálogo Pathé y de otros muchos productores. Las cintas podían alquilarse o venderse, en una nueva versión 
reeditada especialmente para ese formato.

28 MUVAC. Proyector cinematográfico Pathé Baby de 9.5mm. Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos [en línea]. [sin fecha] 
[consultado el 29 de junio de 2024]. Disponible en: https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/aparatos/cinematograficos/seccion-amateurs/
proyector-cinematografico-pathe-baby-de-9-5mm/

29 CINEMATOGRAPHES. Projecteur Pathé-Baby. Pathé-Baby [en línea]. 2008 [consultado el 6 de julio de 2023]. Disponible en: 
http://cinematographes.free.fr/pathe-baby.html

30 GALLO, Rubén. Princeton’s Pathé-Baby, a relic of the Belle époque. Rare Books and Special Collections [en línea]. 2009 
[consultado el 29 de junio de 2023]. Disponible en: https://lib-static-prod.princeton.edu/pathebaby/node/2245/
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El uso del Pathé-Baby traspasó las fronteras del hogar y se extendió a asociaciones y lugares de reunión, como 
escuelas, centros comunitarios, entre otros. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, el mercado del 9,5mm 
estuvo dominado por Pathé, que intentó mantener su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo, 
llegando a lanzar una gran gama de diversos accesorios para el Pathé-Baby31 y llegando a tener su propia revista, 
“Le Cinéma chez soi”, a partir de 1926.32

Esta revista destinada a los usuarios de Pathé-Baby, fue puesta bajo el patrocinio de un comité cuyos miembros 
eran promotores de la utilización del cine en la enseñanza o la educación popular. Ese mismo año, en septiembre 
de 1926, se celebró en la Universidad de París (La Sorbona) el Congreso Internacional de Cinematografía, bajo 
los auspicios de la Sociedad de Naciones y con el objetivo de extender el uso del cine como lenguaje universal, 
con fines educativos para propagar los valores de la paz y la democracia. Sin embargo, a pesar de la influencia 
del Congreso, unos meses más tarde, en junio-julio de 1927, el cambio en la presentación de la revista y en el 
editorial anunciaba un profundo cambio de rumbo:

“La fórmula de esta revista se ampliará en lo sucesivo. Dejaremos sin duda una 
gran parte al cine educativo [...] Nuestra revista seguirá siendo la de la familia y la 
escuela. Sin embargo, se comentará más abundantemente la vida cinematográfica 
diversa, activa, universal. Daremos a conocer los proyectos de los autores, las 
realizaciones de los estudios, las creaciones de los artistas.33”

En 1927, Charles Pathé se retiró del negocio, al tiempo que su empresa unía fuerzas con Kodak para crear 
Kodak Pathé. Con la llegada de las películas sonoras, Pathé Cinéma, pasó a estar bajo el control de Bernard 
Natan, antes de ser declarada en quiebra en febrero de 1936, quiebra que se cerró definitivamente en 1943. La 
nueva sociedad Pathé Cinéma pudo entonces crearse.34

31 FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ. From Pathé-Baby to 9.5mm: The Invention of Home Cinema. En: Symposium 
Pathé-Baby [en línea]. [sin fecha] [consultado el 29 de junio de 2023]. Disponible en: https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/2022/03/
Symposium-Pathé-Baby_FJSP_English

32 CINEMATOGRAPHES. Société Française du Pathé-Baby. Cinematographes [en línea]. 2008 [consultado el 6 de julio de 2023]. 
Disponible en: http://cinematographes.free.fr/pathe-baby.html 

33 VIGNAUX, Valérie. Les animateurs français et le Pathé-Baby ou des usages privés des images cinématographiques dans la France 
de l’entre-deux-guerres. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [en línea]. 2009, 59, 82–95 [consultado el 27 de junio de 2023] DOI: https://
doi.org/10.4000/1895.3919. Disponible en: https://journals.openedition.org/1895/3919

34 DUREAU, G. Le livre D’Or de la Cinématographie. Ciné Journal [en línea]. 1911, vol. 9, [consulta: 27 junio 2023]. Disponible 
en: http://cinematographes.free.fr/cinejournal1911.html#pathe.
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5.2.2 Elementos compositivos y funcionamiento

Para comprender el funcionamiento del proyector, antes se deben conocer sus componentes y materiales. 
A continuación, se realiza una descripción de los mismos, siendo éstos numerados y señalizados en el esquema 
(figuras 7 y 8) extraído de un manual de instrucciones del proyector, datado de 192835. 

Se pueden distinguir varias características materiales 
del proyector Pathé-Baby. La mayor parte de la máquina se 
encuentra realizada en fundición de aluminio, mientras que el 
portalámparas y el mecanismo envolvente están fabricados en 
acero. El acabado de su superficie se encuentra terminado en 
esmalte negro liso, con piezas metálicas niqueladas.36

En cuanto a la puesta en marcha y funcionamiento del 
proyector Pathé-Baby, se adjunta a continuación la explicación 
del mismo libro de instrucciones de la máquina37:

35 PATHÉ-BABY. Manual de instrucciones Pathé-Baby. Pathé Cinéma. 1928, pp. 6-7 Disponible en ANEXO 4 del presente 
TFM, concretamente en la página 80

36 MCKEE, Gerald. The Home Cinema. Classic Home Movie Projectors 1922-1940. Ipswich Book Company Ltd, 1989. ISBN 
0951590502.

37 Se ha considerado necesario no interpretar ni reducir la explicación debido a la exactitud y precisión con la que es descrita, así 
como las referencias claras a los croquis de la figura 7. El texto es una traducción del francés al español mediante un traductor en línea y la 
supervisión de la alumna Marta Chisvert Llopis.

fig. 8. Croquis del motor del Pathé-Baby. Catálogo 
de 1925 de Pathé-Baby p. 14

fig. 7. Croquis explicativos de las partes del Pathé-Baby. Instrucciones de 1928 del proyector Pathé-Baby pp. 6-7
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“Preparación del Pathé-Baby. Con la cámara fuera de su caja, colóquela sobre la 
mesa utilizada para la proyección. Enrosque la manivela F en su eje y la manivela 
D en el rebobinador, sujetando el eje DA entre los dedos. Coloque una bombilla 
eléctrica en la linterna. Después de desenroscar ligeramente el pomo situado en 
la parte superior del casquillo de la linterna, introduzca una bombilla en dicho 
casquillo, teniendo cuidado de colocar la espiga “a” de la bombilla en la muesca 
“b” del casquillo y empuje hasta el fondo de manera que la T de ajuste desaparezca 
completamente detrás del collarín de fijación. Esto es indispensable para una 
buena iluminación de la pantalla. Apriete la tuerca situada en la parte superior 
del casquillo para garantizar la rigidez de la lámpara.

Para proyectar, conecte el aparato al circuito eléctrico doméstico utilizando el 
casquillo de bayoneta que se fijará en el lugar de una de las lámparas eléctricas 
de la araña o de un aplique de pared. El aparato se conecta a 110 voltios. Para 
otras corrientes de hasta 250 voltios, utilice nuestra resistencia ajustable adicional.

Colocar la bobina en el aparato. Para ello, abra la persiana B y coloque la 
bobina en el eje de accionamiento DA del compartimento superior A, girando la 
apertura de la bobina hacia la parte trasera del aparato. Cierre la trampilla y gire 
ligeramente el carrete con la mano para que el pasador de la trampilla C encaje en 
la muesca “e” de la brida del carrete.

Presentar la película. Incline la linterna hacia atrás después de desengancharla 
presionando hacia arriba y hacia abajo el cierre situado en la parte superior 
de la caja de la linterna; extraiga de 10 a 12 centímetros del extremo de la 
película agarrando entre el pulgar y el índice la última vuelta que se extrae 
de la bobina, baje la película por encima del rodillo guía L, en la abertura 
del canal M que comunica con el cargador inferior T, delante de la bisagra 
de la linterna, hasta que la muesca larga “g” de la película quede frente 
al pomo J. Cuelgue la linterna, empujándola hacia delante y hacia atrás, 
teniendo cuidado de no mover la película. El aparato ya está listo para la 
proyección, se puede asegurar la sala y conectar la corriente eléctrica al aparato. 
 
Para proyectar, es preferible sentarse detrás de la máquina y sujetarla con la mano 
izquierda por el lado de la caja de mecanismos. Con la mano derecha, sujete la manivela 
entre los tres primeros dedos y comience a girar con un movimiento libre alrededor 
de la muñeca. Pronto aparecerá la etiqueta Pathé-Baby, seguida del primer título. 
Utilice el primer título para enfocar, ajustar la intensidad de la luz y encuadrar. 
 
Para utilizar el proyector en modo Super Pathé-Baby. Gire el pomo del cargador 
inferior situado encima de la bisagra de la linterna en el sentido contrario a las 
agujas del reloj aproximadamente un cuarto de vuelta para liberar el agitador y 
acercarlo a la polea situada en el centro del plato giratorio. Cuando reproduzca 
películas de 10 y 20 metros, no olvide volver a colocar el agitador en su posición 
normal.” 38

38 PATHÉ-BABY. Op. cit.
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La lente del proyector estaba integrada en la parte superior desmontable, situada delante del obturador 
realizado en zinc, que tenía dos o, en los modelos posteriores, tres pequeñas hojas “antiparpadeo”. El obturador 
actuaba como un volante que “ayudaba al movimiento regular del mecanismo, contribuyendo así a reducir el 
parpadeo causado por la disposición desigual de las hojas del obturador”.39

Durante más de diez años, el diseño y la funcionalidad del 
Pathé-Baby se mantendrían en gran medida constantes: desde 
el lanzamiento del primer modelo (A) en 1922 hasta el último 
modelo Pathé-Baby (G2) en 1932. Los primeros modelos eran 
casi idénticos, variando escasamente entre ellos.40

Además, el proyector Pathé-Baby podía combinarse con 
otros accesorios, como una lupa (figura 9), que aumentaba 
la imagen hasta un 40%, y geles de colores (figura 10) para 
matizar las imágenes durante la proyección. También permitía 
la personalización del tamaño de pantalla, ya que estaba 
disponible en varios tamaños, desde 53x40cm hasta 1x0,8m.41

Una característica única del proyector Pathé-Baby es 
“la muesca”, cuya función era la de mantener inmóvil el 
fotograma de la película. Cortada en un lado de la tira de 
película, impedía que la película pasara por su rotación 
durante un breve periodo de tiempo. Como explica Abbott:

“A medida que la película desciende por la guía 
de la película, su borde entra en contacto con 
un pequeño retén de muelle: en cuanto aparece 
una muesca en el borde de la película, este retén 
se desliza dentro de la muesca y, mediante un 
mecanismo especial, hace que la garra deje de 
funcionar durante ocho vueltas de la manivela. 
De este modo, la película permanece inmóvil hasta 
la octava vuelta, tras la cual la garra reanuda su 
trabajo y la película avanza.42”

La implementación de la muesca fue otro intento de 
Pathé de reducir el coste de la película: sólo se necesitaba un 
fotograma para la proyección de un título o “la imagen de 
un objeto inanimado”. A veces se hacían series de dos o más 
muescas, en caso de que se necesitase una mayor duración del 
título o de la imagen fija.43 

39 HERBERT. The Birth of the Baby. Amateur Cinematography Papers. [sin fecha], 4, 3. 

40 COLLECTION CLICK-CLACK. Pathé-Baby - Projecteurs 9,5 mm. Collection click-clack [en línea]. 9 de mayo de 2022 
[consultado el 15 de junio de 2023]. Disponible en: https://collection.click-clack.fr/pathe-baby-projecteurs-95-mm/

41 PATHÉ-BABY. Catálogo general Pathé-Baby. Equipos y accesorios. Pathé Cinéma. 1925, 48. Disponible en ANEXO 3 del 
presente TFM, concretamente en la página 67

42 ABBOT, Harold B. Motion pictures with baby cine. 2a ed. Londres: The Amateur Photographer, Iliffe & Sons, 1928. pp. 16-17 

43 VAN DER HEIJDEN, Tim y Mirco SANTI. Thinkering with the Pathé-Baby: Materiality, histories and (re)use of 9.5mm film. 
Necsus [en línea]. 2022, Autumn 2022_#Materiality [consultado el 8 de julio de 2023]. Disponible en: https://necsus-ejms.org/thinkering-
with-the-pathe-baby-materiality-histories-and-reuse-of-9-5mm-film/.

fig. 9. Croquis de lupa de aumento. Catálogo de 
1925 de Pathé-Baby p. 27

fig. 10. Croquis de babycolor. Catálogo de 1925 de 
Pathé-Baby p. 22
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El primer Pathé-Baby con accionamiento motorizado salió al mercado hacia 1926 con el modelo F, que ofrecía 
la posibilidad de cargar cintas de 18m, además de las de 9m. El modelo G, lanzado hacia 1927, incorporaba el 
accesorio modular Super Attachment, que podía añadirse o retirarse de la carcasa del proyector. Este accesorio 
permitía proyectar 90m de película de 9,5 mm, también llamada Super Reels.44 

A continuación, se adjuntan unos croquis extraídos de las instrucciones que acompañaban al proyector, 
donde se explica mediante dibujos los pasos a seguir para el montaje del accesorio del Super Pathé-Baby45 y la 
colocación de la película con el mismo (figuras 11 y 12).

44 WATSON, Clare. ‘Babies, Kids, Cartoons and Comedies: Children and Pathéscope’s 9.5mm Home Cinema in Britain’ in Movies 
on home ground: Explorations in amateur cinema. Editado por Ian CRAVEN. Newcastle upon Tyne City in England: Cambridge Scholars, 
2009. ISBN 1-4438-1344-3. p. 88. 

45 PATHÉ-BABY. Dispositivo Super Pathé-Baby. Disponible en ANEXO 5 del presente TFM, concretamente en la página 84

fig. 11. Croquis explicativo de la colocación del accesorio Super Pathé-Baby. 
Instrucciones del accesorio Super Pathé-Baby del proyector Pathé-Baby pp. 5-6

fig. 12. Croquis explicativo de la colocación de la película a través del Super Pathé-
Baby. Instrucciones del accesorio Super Pathé-Baby del proyector Pathé-Baby pp. 9-11
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6. información técnica y estado de conservación

6.1 datos técnicos

Previo a la intervención del proyector Pathé-Baby, se efectuó un proceso documental mediante la captura 
de diversas imágenes. Éstas comprendieron tomas generales desde múltiples perspectivas tanto del objeto como 
de sus accesorios, así como instantáneas detalladas de los daños y deterioros más destacados y que requerían 
tratamiento, tanto en el objeto principal como en sus complementos. Las imágenes fueron realizadas con una 
cámara fotográfica Panasonic DC-G9, mientras que las fotografías tomadas mediante microscopía se realizaron 
con Dino-lite® Premier modelo AM4113 TTVW(R4). Algunas fotografías de detalle se realizaron con la cámara 
de un teléfono Android de la marca Samsung. Tanto los estudios previos como la intervención se realizaron en 
el taller de Fondo de Arte y Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.

Posteriormente, se procedió a la desarticulación de la pieza en bloques, de forma ordenada. Esto facilitó 
el desmontaje de cada unidad por separado, documentando dicho proceso mediante fotografías y vídeos con 
el objetivo de posibilitar la recolocación de todas las piezas en sus respectivas posiciones sin complicaciones. 
Además, se utilizó el manual original del Pathé-Baby como recurso adicional, el cual detalla el procedimiento 
de desmontaje y las distintas partes de la máquina, sirviendo en su origen de guía para la aplicación de aceite y 
la limpieza.

Debido a la variedad de modelos existentes de la marca Pathé-Baby, se realizó una investigación, comparando 
fotografías y detalles técnicos, llegando a la conclusión de que ambos proyectores corresponden al modelo tipo 
G2 circa 1926. La información46 posible para la realización de esta comparativa se extrajo de la página web 
Collection Click-clack47, en la que han realizado una gran labor de documentación sobre las máquinas creadas 
por los hermanos Pathé. 

Se descartaron los modelos A y C porque estos tan solo tenían una pegatina (figura 13, a y b) representando 
la marca, en lugar de una medalla metálica en el lateral (figura 13, c y d), como los modelos posteriores. El 
modelo D quedó descartado porque la placa era de formato circular (figura 13, c y d), mientras que el modelo 
E, G y G2 la presentan ovalado.

A continuación, siguiendo la tabla aportada en esta misma página web con las diferencias entre los diferentes 
modelos, se prestó atención al grabado realizado en la medalla ovalada (figura 14). El modelo E queda marcado 
como patentado en todos los países (figura 14, b), mientras que el G y G2 se encuentra Certificado SGDG y en 
el extranjero (figura 14, a). Así pues, el proyector A corresponde al modelo G o G2, mientras que el proyector 
B coincidiría con el modelo E.

46 Tabla completa comparativa disponible en ANEXO 6 del presente TFM, concretamente en la página 89

47 COLLECTION CLICK-CLACK. Pathé-Baby - Projecteurs 9,5 mm. Collection click-clack [en línea]. 9 de mayo de 2022 
[consultado el 15 de junio de 2023]. Disponible en: https://collection.click-clack.fr/pathe-baby-projecteurs-95-mm/

fig. 13. Diferentes modelos de proyector Pathé-Baby. a) tipo A; b) tipo C; c) tipo D; d) tipo E

a) b) c) d)
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Sin embargo, el resto de características indican que 
se trata sin lugar a dudas de un modelo G2, presentando 
peculiaridades únicas de este, como la palanca de 
regulación de la resistencia en el lateral de la base (figura 
15, b), la inscripción del número de serie en el lateral 
correspondiente al tambor receptor (figura 15, a), el 
accionamiento del bobinado mediante un sistema de 
engranajes y la marca del voltaje, entre 120 o 105 voltios 
(figura 15, b), características que también comparte el 
proyector A. 

Así pues, puede asegurarse con total seguridad que 
ambos proyectores corresponden al último modelo de 
Pathé-Baby, si bien con algunas diferencias entre ellos.

fig. 14. Diferencia entre las medallas del proyector A y B.
a) proyector A; b) proyector B

a) b)

Año circa 1926

Modelo Pathé-Baby modelo G2 + Super Pathé-Baby

Medidas 23 x 34cm (sin complemento Super Pathé-Baby)

Materiales compositivos48 

fundición de aluminio (proyector)
acero (portalámparas y mecanismo envolvente)
esmalte negro liso (acabado)
metal niquelado (piezas pequeñas del acabado)
zinc (obturador)

48 MCKEE, Gerald. The Home Cinema. Classic Home Movie Projectors 1922-1940. Ipswich Book Company Ltd, 1989. p. 52  
ISBN 0951590502.

fig. 15. Peculiaridades únicas del Pathé-Baby G2. a) número de serie en el lateral correspondiente 
al tambor receptor, proyector A (arriba) y proyector B (bajo); b) palanca de regulación de resistencia 

en el lateral de la base y marca del voltaje, proyector A (derecha), proyector B (izquierda)

a)
b)

tabLa 1. Características principales de los Pathé-Baby
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6.2 patoLogÍas y estado de conservación49

En su totalidad, el proyector A exhibía notables 
acumulaciones de polvo (figura 16) como consecuencia 
del abandono, grasa originaria del aceite empleado en la 
maquinaria interior, descohesión y desprendimientos de la 
película pictórica (figura 16) a causa de la presencia de humedad 
y óxidos, así como exoesqueletos de insectos de pequeño 
tamaño. En algunas zonas, las patologías se encontraban juntas 
formando una amalgama de restos de óxidos, polvo y suciedad 
(figura 17), mientras que en otras se identificaban en zonas 
puntuales aunque repartidas por todo el proyector.

Además de toda esta suciedad superficial, la pieza 
presentaba en algunos puntos corrosiones de tonalidades 
marrones y rojizas debido a la presencia del elemento hierro en 
los tornillos, complementos y platos; corrosiones blanquecinas 
debido a la presencia de aluminio en toda la estructura del 
proyector, y manchas verdes de origen desconocido50 cercanas 
a las zonas eléctricas, como las partes metálicas no esmaltadas 
del motor (figura 18). Las corrosiones blanquecinas han 
supuesto un reto para la conservación de la película pictórica 
de la pieza, ya que se encontraban por debajo de la misma y 
la separaban de la superficie del objeto, creando innumerables 
levantamientos y desprendimientos del esmalte.

Las placas metálicas identificativas y decorativas del 
proyector se encontraban completamente ennegrecidas debido 
a la mezcla de polvo y corrosiones, pasando desapercibidas y 
dificultando su lectura (figura 19).

Debido a la presencia de corrosiones en los metales se 
puede deducir que el objeto posiblemente estuvo expuesto a 
altos índices de humedad durante su almacenamiento en un 
desván. Del mismo modo, debido a la gran cantidad de polvo 
que acumulaba la pieza, todo parece indicar que, durante dicho 
almacenamiento, el objeto no se guardó tapado ni protegido 
de ningún modo.

El proyector está acompañado de uno de sus complementos 
clave, la presse à coller. Este complemento venía en una caja 
de cartón altamente deteriorada (figura 20, a), con la etiqueta 
de la misma completamente desprendida, presentando claros 
signos de exposición directa a una fuente de humedad, restos 
de aceite y suciedad debido a la suciedad superficial, además de 
una quemadura en el centro de la etiqueta y caja. 

49 Para ver más fotografías del estado inicial del objeto, consultar el 
ANEXO 7 a 9 del presente TFM, concretamente en las páginas 92 a 99

50 Es una posibilidad que se trate de óxidos del cobre, ya que el motor 
presenta una bobina interior de este material, así pues, habría migrado en 
forma de partículas y se podría haber acumulado en la grasa, obteniendo así 
ese aspecto viscoso.

fig. 16. Levantamientos de película pictórica y 
acumulaciones de polvo y suciedad

fig. 18. Manchas verdes cercanas a las zonas eléctricas

fig. 19. Placas identificativas oscurecidas

fig. 17. Amalgama de restos de óxido, polvo y 
suciedad

fig. 20. a) Caja de la presse à coller; b) presse à coller

a)

b)
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El objeto de la presse à coller (figura 20, b) si bien 
intacto en algunas de sus zonas, en otras se encontraba 
atacado por productos característicos de la corrosión del 
hierro, mostrando manchas marrones y rojizas repartidas 
por varias zonas de su superficie e interior, con restos de 
sulfatos de hierro y una de sus esquinas completamente 
picada sin material original existente.

La caja de cartón de la presse à coller se encuentra en 
un estado insalvable, mientras que la etiqueta de la caja
se encuentra en un estado degradado, presentando daños por humedad y manchas derivadas de la misma, otras 
manchas provenientes de una fuente oleosa, aparentemente una abrasión por proximidad a una fuente de calor 
extrema, además de faltantes en los bordes.

Entre otros complementos que acompañaban al proyector (figura 21), se encontraban un par de manivelas 
(empleadas en la Pathé-Baby cuando no se usan sus accesorios más automatizados y se desea realizar el proceso 
de forma manual), un tornillo extra de la base, una de las piezas que permite colocar la cinta, así como varios 
platos, uno para recoger la cinta y otro de sustitución para el mecanismo exterior. Las manivelas también 
presentaban corrosiones ferrosas en poca cantidad, mientras que el plato del mecanismo exterior se encontraba 
completamente cubierto de óxidos y sulfatos de hierro. El plato de almacenamiento de la cinta tan solo presentaba 
polvo superficial y arañazos en su superficie.

6.2.1 Metales presentes en el proyector y los problemas de la multimaterialidad

Como bien explica María Teresa Molina en su tesis 
doctoral, se asume que la mayoría de los objetos no 
están hechos para durar y no se tienen en cuenta las 
posibles incompatibilidades que puede haber entre los 
distintos materiales que lo componen a largo plazo.51 

Este problema se ve ejemplificado en el proyector 
Pathé-Baby (figura 22), el cual presenta su estructura 
principal en aluminio, con una cobertura de esmalte 
negro. Las características que hacen del aluminio 
un buen material para la fabricación de objetos, 
máquinas y estructuras, son su baja densidad, liviandad, 
maleabilidad, así como sus características conductoras 
tanto eléctricas como térmicas y su falta de magnetismo52. 
Si bien es un material ideal para maquinaria, no lo es
para objetos de colección o piezas de museo, pues de no encontrarse bien aislado, sufre una rápida corrosión, 
alterando así su superficie y dañando la posible pintura o esmalte que tenga recubriéndolo.

Debido a las corrosiones presentes en la base del proyector, el esmalte perdió su adhesión al material original, 
desadheriéndose y desprendiéndose de la estructura de la máquina. La corrosión del aluminio no es dañina para 
el propio material, sino protectora gracias a la fina película que crea ejerciendo de aislante entre el aluminio y el 

51 MOLINA, María Teresa. Evaluación de sistemas de protección para la conservación de los metales del patrimonio científico-técnico 
[en línea]. Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2023 [consultado el 18 de abril de 2024]. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10016/38542

52 ALUAR DIVISIÓN ELABORADOS. Curso Básico de Metalistería con Aluminio [en línea]. 2020 [consultado el 7 de octubre de 
2023]. Disponible en: https://archive.org/details/curso_basico_del_trabajo_con_aluminio/page/n1/mode/2up

fig. 22. Detalle de la corrosión del aluminio, pérdida y 
levantamiento de la película pictórica en la base del proyector

fig. 21. Piezas extra del Pathé-Baby
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exterior, protegiéndolo de futuras corrosiones53. Sin embargo, 
a pesar de ello, ejercía un mal mayor sobre el conjunto de la 
pieza, por lo cual se consideró necesario retirarlo. De aspecto 
pulverulento, si bien adherido en superficie, con un mínimo de 
abrasión por parte de lana de acero fina (nº0000), su retirada 
puede llevarse a cabo sin problemas, de forma rápida, eficaz y 
sin remanentes.

Secundariamente, las piezas realizadas en acero, como 
las manivelas y platos, presentaban productos de corrosión 
frecuentes en las corrosiones del hierro, de tonos naranjas, 
rojizos y marrones. De forma técnica, a estos tipos de deterioro 
se les distingue en dos categorías, aquellos que han oxidado por 
encontrarse en contacto con oxígeno (hematita y magnetita), 
rojos y marrones, aquellos que en adición se han encontrado 
expuestos a humedad (goetita, limonita, akaganeita), de aspecto 
anaranjado y amarilleto; y aquellos que han interactuado con 
otros elementos, como el cloruro y sulfuro de hierro.

Tal y como se puede observar en las imágenes que 
forman la figura 23, las corrosiones del hierro más presentes 
en el proyector se encontraban en su tornillería, accesorios y 
complementos, perteneciendo mayoritariamente al grupo de 
exposición a humedades, presentándose así de forma clara, 
goetita y limonita, mientras que en las zonas más dañadas se 
identificaba hematita y cloruros.

Estas corrosiones causaron desprendimientos de esmalte 
de diferente origen, roturas en los elementos más finos, como 
los muelles, manchas de óxido en materiales de diferente 
composición y problemas a la hora de acceder a los mecanismos 
internos, ya que la tornillería, al encontrarse oxidada, era 
complicada de aflojar, teniendo que recurrir a aceite multiusos 
comercial para su correcta desarticulación. Es un claro ejemplo 
de lo que supone la conservación curativa del patrimonio 
tecnológico, pues se debe recurrir a materiales que en otros 
ámbitos de la conservación no se emplearían, pero que en estos 
casos está comprobado que funcionan correctamente, siempre 
bajo la supervisión y las pruebas pertinentes.

Toda esta problemática que se ha generado alrededor de 
los elementos oxidados se encuentra presente en otros objetos 
tecnológicos, científicos o industriales, donde conviven metales 
desprotegidos con pinturas, maderas, cerámicas o vidrios. 
Todo ello deriva en un daño mutuo y en un incremento del 
deterioro, así como en una dificultad a la hora de recuperar 
estos objetos, pues no todos los materiales de restauración son 
compatibles de forma simultánea con las diferentes naturalezas 
de los metales, maderas u otros materiales presentes en el 
patrimonio tecnológico, científico e industrial.

53 ARIF, Nadira y Shahzad AHMAD. A Review on the Synthesis, 
Properties, Applications, and Harmful Effects of Alumina. International 
Journal of Trend in Scientific Research and Development [en línea]. 2022, 6(3), 
1586 [consultado el 7 de octubre de 2023]. ISSN 2456 — 6470. Disponible 
en: https://archive.org/details/httpswww.ijtsrd.comchemistryother49782a-
review-on-the-synthesis-properties-appli

fig. 23. Detalles de las corrosiones del hierro presente 
en los componentes del Pathé-Baby. a) plato lateral; b) 
y c) manivelas; d y e) presse à coller; f ) tornillería de la 

base inferior; g)  muelles

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)
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6.3 estudio comparativo

Si se compara el proyector A con el proyector B54 (figuras 25 y 26), se puede apreciar a simple vista que el 
adecuado almacenamiento y cuidado de estos objetos es crucial para su conservación y futuro uso. El segundo 
proyector, al haber sido tratado más como una pieza de colección que como una “máquina antigua”, tan solo 
presentaba una ligera capa de polvo, estando su película pictórica intacta, sin mostrar signos de corrosión, 
además de poder moverse todas las piezas y manivelas como si el objeto hubiese sido recién obtenido.

Lamentablemente, al igual que el proyector A, el B carecía de algunas de sus piezas y componentes principales. 
A este segundo proyector le faltaba el cristal protector del tambor receptor, todavía presente en el proyector A 
(figuras 27 y 28), así como la presse à coller, objeto que permitía volver a adherir un fragmento de la cinta que 
se hubiera roto o fracturado.

54 Proyector A: Pathé-Baby donado en primera instancia, con un estado de conservación muy desfavorable.
Proyector B: Pathé-Baby donado en segundo lugar, con un estado de conservación excelente. Para ver más fotografías consultar el ANEXO 
13 del presente TFM, concretamente en la página 108

fig. 25.  Proyector A fig. 26.  Proyector B

fig. 27.  Cristal protector del tambor receptor proyector A fig. 28.  Tambor receptor proyector B
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Cabe mencionar que en ambos objetos falta una segunda pieza de alta importancia para el conjunto de la 
máquina: el tomavistas, comparable a una cámara fotográfica, y que permitía grabar las cintas para posteriormente 
reproducirlas en el proyector Pathé-Baby. Además, ambas máquinas carecen del conector a la luz55, sin el cual no 
se puede conectar para reproducir las cintas. 

En cuanto a ligeras diferencias entre ambos proyectores que pueden dar lugar a mayor o menores problemas 
de conservación son, de forma clara, los conectores empleados entre los diferentes platos que ayudan a realizar 
el mecanismo de movimiento de los ejes y, por tanto, de la cinta que se esté reproduciendo al momento. El 
proyector A cuenta con muelles metálicos (figura 28), mientras que el proyector B los tiene de goma (figura 
29). La parte negativa de tener los muelles metálicos es que, al haberse visto expuesto a humedad, se presentan 
corroídos y frágiles en algunos puntos concretos, pudiendo quebrarse con el paso del tiempo si no se les da un 
tratamiento adecuado. Del mismo modo ocurre con los de goma, pues es un material altamente frágil que tiende 
a quebrarse y perder su flexibilidad en poco tiempo, suponiendo un gran problema para su conservación, ya que 
no solo presenta uno o dos puntos de posible rotura, si no que su total composición puede quebrar a la mínima 
presión ejercida.

Otra diferencia clara ya mencionada en 
el apartado de “datos técnicos”, es la placa 
identificativa del proyector. En el proyector 
A se lee “ETS Continsouza Constructeurs / 
Breveté S.G.D.G. et a l’étranger / Japonese 
patents 50197-61910-63155” (figura 30), 
mientras que en proyector B pone “ETS 
Continsouza Constructeurs / Breveté en tous 
pays” (figura 31). Si bien al ser el mismo 
modelo la placa debería ser también idéntica, 
existe la posibilidad de que realmente sí se 
fabricasen de las dos maneras y no se haya 
podido obtener información al respecto 
o, por otro lado, que el medallón fuera 
sustituido en el proyector B por alguno de 
sus anteriores dueños.

55 Realmente el conector que acompaña al Pathé-Baby corresponde a un conector preparado para una corriente de 110V, por lo 
que se requiere de un transformador para convertir el voltaje de 220V (tensión moderna) a 110V (tensión antigua) y así hacerlo compatible 
con la red eléctrica actual, ya que de otro modo no funcionaría. De hecho, de no haber transformador, el proyector quedaría inservible. 

fig. 28.  Muelle metálico oxidado (Proyector A) fig. 29.  Goma cuarteada (Proyector B)

a) b)

fig. 30.  Medallón 
identificativo proyector A

fig. 31.  Medallón 
identificativo proyector B
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7. proceso de intervención

7.1 criterios de intervención

Los diferentes niveles de actuación a la hora de intervenir una pieza son el examen y diagnóstico, la 
conservación preventiva, la conservación curativa y de forma más invasiva, la restauración del objeto.

Se debe diagnosticar el estado en el que se encuentra la obra o, en el caso del Pathé-Baby, el objeto. De igual 
modo, se deben identificar sus patologías y alteraciones, así como determinar cómo y por qué se han llevado a 
cabo.

El objetivo debe ser el de retardar y prevenir la aparición daños y deterioros identificándolos, evaluándolos, 
detectándolos y controlándolos, creando un ambiente adecuado para la seguridad de la pieza, bien colocándola 
en una vitrina, regulando la temperatura y humedad que recibe o haciendo revisiones periódicas.

En todas las acciones se debe buscar el bienestar del objeto, la sostenibilidad, la optimización de recursos 
y la planificación de los pasos a seguir. De forma paralela, se deben identificar los riesgos y beneficios que 
el tratamiento puede aportar a la pieza y valorarlos, definir las prioridades y acciones urgentes, así como 
las actuaciones de menor importancia, valorando si son realmente necesarias o si se trata de una finalidad 
mayormente estética. 

Si la pieza va a ser musealizada, se deberá tener en cuenta todo lo anterior y colaborar con el museo atendiendo 
sus criterios estéticos y recomendando actuar siempre en beneficio de la pieza a tratar, según el objeto que se esté 
interviniendo y las características del mismo.

Los criterios de intervención a seguir en la intervención del Patrimonio Cultural se encuentran enfocados 
a la conservación del objeto y a la transmisión del mismo en el futuro. Se debe respetar la integridad histórica, 
física y estética de la pieza, realizar cada proceso respaldado de forma científica y centrada en la restauración, 
priorizar la conservación del objeto, realizar una mínima intervención, garantizar una reversibilidad adecuada 
de los productos aplicados y demostrar una profesionalidad del restaurador a la hora de aplicar el tratamiento.

Si bien estas directrices están enfocadas a las tipologías de arte más comunes, a la hora de tratar con un objeto 
tecnológico es complicado de seguir al cien por cien, pues muchas veces, parte del original ha desaparecido y ha 
sido sustituido o se encuentra en tan mal estado que debe ser reemplazado casi al completo, ya que cabe recordar 
que esta clase de patrimonio nunca fue construido para perdurar en el tiempo. 

Se deben valorar las actuaciones y justificarlas de manera lógica, siguiendo al máximo las premisas aplicadas 
al patrimonio cultural. Siempre se encontrarán problemas con los objetos tecnológicos, ya que el desgaste forma 
parte de su historia, así como la reposición de piezas, pero al mismo tiempo es necesario estabilizar y cambiar 
algunos de sus componentes deteriorados para garantizar su futura conservación.

 
Con la intervención del Pathé Baby, se ha querido abordar, desde un primer momento, la conservación de 

la pieza, más allá de los componentes más genéricos de la misma, como pueden ser muelles, tuercas, tornillos o 
arandelas, de aspecto comercial. Se ha tratado de conservar al máximo el original (a excepción de aquello que 
requería un cambio estricto), manteniendo la tornillería que llevaba, aún sabiendo que alguna no correspondía 
originalmente al Pathé-Baby. Estas decisiones se han llevado a cabo con la premisa de conservar la historicidad 
de la pieza, pues al tratarse de un objeto de uso cotidiano, las piezas se modificaban de forma constante, ya 
bien porque un tornillo no roscaba bien o, simplemente, por haberse perdido en la limpieza del proyector o 
realizando un cambio de piezas.



La importancia del patrimonio tecnológico. Proceso de C+R de un Pathé-Baby. Marta Chisvert Llopis          38

7.2 fases de intervención56

Como se ha comentado en los apartados anteriores, 
la intervención del objeto de estudio se inició con una 
documentación detallada, esencial para comprender los 
materiales, la estructura interna y con el fin de poder realizar 
el desmontaje del proyector Pathé-Baby de manera sistemática. 
De forma posterior a la documentación, se llevó a cabo la 
eliminación del polvo superficial mediante una brocha y 
aspiración controlada en las áreas accesibles que no presentaban 
descohesión de la pintura. 

Se procedió al desarme de la pieza en bloques (figura 32), 
manteniendo un orden para, posteriormente, desmontar cada 
parte por separado, documentando todo el proceso a través 
de fotografías (figura 33) y vídeos con la intención de poder 
devolver todas las piezas a su lugar sin dificultad alguna. 
Además, como apoyo se empleó el manual original de la Pathé-
Baby57, donde aparece reflejado el desmontaje, además de las 
partes del proyector, creado originalmente con la intención de 
servir como guía para la aplicación del aceite y la limpieza de la 
máquina. Se comenzó por sus accesorios laterales y superiores, 
seguido por la apertura de la base para separar el soporte del 
cuerpo del proyector y acceder a la resistencia.

Debido al estado de abandono en el que se encontraba la 
pieza, numerosos tornillos y tuercas presentaban una resistencia 
considerable, lo cual requirió la aplicación de aceite multiusos 
comercial con el propósito de aflojarlos y permitir el acceso al 
resto de los mecanismos. Se escogió este material tras probar 
con diferentes disolventes orgánicos y métodos mecánicos y 
comprobar que no ofrecían resultados óptimos. Para mantener 
la integridad de la pieza, previa a la aplicación del aceite 
multiusos se realizaron pequeñas pruebas, verificando que no 
afectaba a la estabilidad del proyector ni de sus componentes 
o materiales.

La resistencia, compuesta de cerámica y elementos 
metálicos, fue sometida a un proceso de saneamiento (figura 
34) que incluyó esencialmente aspiración controlada y el uso 
de brochas y cepillos para llegar a los recovecos de su superficie 
porosa. También se utilizaron gomas, esponjas y virutas de 
goma para abordar áreas más complejas, aunque se evitó insistir 
debido a la pulverulencia de la cerámica. La opción de sumergir 
la resistencia para realizar un lavado se descartó debido a la 
presencia de metal en el interior de la parte cerámica.

En cuanto a la base de la estructura, presentaba fragmentos 
de pintura descohesionada (figura 35), de los cuales algunos 
se apartaron y reservaron temporalmente para su futura 

56 Para ver más fotografías, consultar el ANEXO 10 a 12 del presente 
TFM, concretamente en las páginas 100 a 107

57 PATHÉ-BABY. Catálogo general Pathé-Baby. Equipos y 
accesorios. Pathé Cinéma. 1925 Disponible en ANEXO 3 del presente TFM, 
concretamente en la página 67

fig. 32. Desmontaje del Pathé-Baby con su 
correspondiente etiquetado

fig. 33. Fotografía testigo de la posición de los 
tornillos de la base del proyector

fig. 34. a) Resistencia previa a la limpieza; 
b) Resistencia tras los procesos de limpieza

fig. 35. Retirada de fragmento de película pictórica 
descohesionado para su posterior colocación

a)

b)
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adhesión, mientras que otros, demasiado  pequeños, frágiles y 
mezclados con polvo, resultaron irrecuperables. Tras asegurar 
los fragmentos, se realizó una limpieza con brocha y pincel 
para eliminar el polvo superficial acumulado, sin realizar la 
aspiración, para así evitar daños a la película pictórica. 

Después de la eliminación del polvo superficial a través 
aspiración controlada, se realizó una limpieza inicial con 
etanol58 sobre la película pictórica mediante la utilización de 
hisopos, cambiando la técnica posteriormente al empleo de 
varios pinceles, uno con el cual se removía el polvo que todavía 
quedaba adherido y otro con el que se conseguía atrapar las 
partículas y retirarla.

Se realizó de esta manera debido a que las fibras de algodón 
se enganchaban en la película pictórica, tirando de ella y 
desprendiendo pequeños fragmentos, haciendo imposible la 
limpieza de la película pictórica mediante hisopos de algodón 
(figura 36). Este proceso, aunque lento y laborioso, fue necesario 
debido al daño significativo de la pintura y la imposibilidad de 
consolidarla por la cantidad de polvo presente.

Una vez visible la película pictórica, se elaboraron hisopos 
de lana de acero nº0000 para la eliminación de corrosiones y 
sales en la superficie metálica de la base (figura 37), pues dichas 
corrosiones tan solo se encontraban a un nivel superficial, 
manteniéndose la estructura y el núcleo metálicos intactos, 
sin necesidad de un mayor tratamiento. Después de la acción 
mecánica, se llevó a cabo una segunda limpieza sobre la 
superficie metálica con etanol utilizando hisopos y pinceles para 
retirar los posibles residuos de suciedad y restos de lana de acero 
que hubiesen podido quedar en la superficie. 

Finalmente, tras la eliminación del polvo y de las 
corrosiones en la base, se realizó una consolidación puntual 
con pincel muy fino de la película pictórica, mediante la resina 
acrílica Paraloid® B4459 al 7% en acetato de etilo, así como se 
adhirieron los fragmentos que se habían llegado a desprender. 
Tras la evaporación del disolvente, se protegió toda la base con 
el mismo producto con la intención de preservar el metal de 
futuras corrosiones/alteraciones (figura 38).

Se repitió el proceso de limpieza con brocha y aspiración 
controlada en el resto del proyector, prestando atención al 
cuerpo del mismo donde la película pictórica se encontraba en 
el mismo estado de degradación que en la base. Siguiendo las 
mismas pautas detalladas con anterioridad, se limpió de forma 

58 Se escogió el empleo de un disolvente orgánico tras descartar 
el uso del test acuoso debido a la presencia de elementos metálicos y la nula 
compatibilidad de las sustancias acuosas con los metales, por la posibilidad de 
iniciar y/o acelerar los efectos de corrosión. Se realizó el test de Cremonesi para 
escoger el disolvente adecuado, siendo el etanol el más apto para la retirada de 
suciedad acumulada y grasa.

59 Para más información consultar ficha técnica en ANEXO 14, 
página 111

fig. 38. a) base del Pathé-Baby tras el desmontaje; 
b) base del Pathé-Baby tras la higienización

fig. 36. Detalle de limpieza de la película pictórica 
de la base del proyector

fig. 37. a) base del proyector antes de tratar los 
productos de corrosión del aluminio; b) base del 
proyector tras la utilización de lana de acero para la 

eliminación de corrosiones

a)

b)

a)

b)
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mecánica mediante hisopo y etanol la película pictórica, descubriendo que algunas partes del proyector poseían 
un acabado diferente en cuanto a composición, pues el etanol o bien no realizaba el mismo nivel de limpieza 
o bien retiraba parte del esmalte. Debido a ello, se realizaron pruebas con el test de Cremonesi60 (tabla 2) 
(figura 39), escogiendo finalmente diferentes mezclas según la zona a tratar. En la mayoría de la pieza se pudo 
emplear acetona 30% + etanol 70% (AE3) como mezcla principal para la limpieza, sin embargo, algunas zonas 
tuvieron que adaptarse. En el motor tuvo que emplearse AE3 (figura 39, a) con una fricción lenta, para evitar 
los pasmados producidos por la acetona  y LE6 en las tapas laterales. En cuanto a la caja del mecanismo interno, 
se trató con AE7 (figura).

El interior del motor se trató con etanol en las partes metálicas sin película pictórica, mientras que las que 
sí presentaban esmalte se trataron nuevamente con AE3 (figuras 40 y 41), ya que el alto porcentaje de acetona 
en el AE5 llegaba a retirar parte del esmalte anteriormente mencionado. La tapa inferior del mecanismo del 
motor poseía un recubrimiento de cartón a modo de protección, el cual se encontraba ondulado debido a la 
exposición prolongada a la humedad. Se consiguió reducir las ondas del mismo mediante un planchado con 
aporte controlado de humedad, dejando enfriar bajo peso (figura 42). 

60 SÁNCHEZ LEDESMA, Andrés et al. Sistemas para la eliminación o reducción de barnices. Estudio de residuos. Protocolos de 
actuación. [en línea]. 2006, 3 [consultado el 30 de marzo de 2024]. Disponible en: https://assets.museothyssen.org/pdf/estudios_de_la_
coleccion/restauracion/proyectos_de_investigacion/sistemas_eliminacion_ES.pdf

fig. 42. Alisado de cartón. a) Antes; b) Después

fig. 41. Limpieza de la película pictórica mediante AE3 en el 
motor del proyector. a) Antes; b) Después

fig. 40. a) interior del motor tras el desmontaje; b) interior del 
motor tras la higienización; c) tapa interior del motor tras el 

desmontaje; d) tapa interior del motor tras su higienización

WS

Acetona

Etanol

Ligroína

AE5
AE7

AE3

AE3EALWS AE5 AE7

fig. 39. Pruebas de solubilidad y limpieza. a) motor; 
b) caja del mecanismo interno

tabLa 2. Mezclas de disolventes que configuran el test de Cremonesi
a)

b)

a) b)

c) d)

b)

a)

b)

a)



La importancia del patrimonio tecnológico. Proceso de C+R de un Pathé-Baby. Marta Chisvert Llopis          41

Los apoyos de goma de las patas, rígidos y deformados por 
el tiempo, fueron reemplazados por unos nuevos de espuma 
de polietileno reticulado, conocida como Plastazote®, puesto 
que ya no cumplían su función. Con ello se consiguió elevar 
ligeramente el proyector y evitar así que apoyase sobre la 
tornillería metálica. 

El cuerpo del proyector presentaba una gran cantidad 
de grasa (figura 43) proveniente del propio aceite con el que 
se engrasaba la máquina para mejorar su funcionamiento, 
mezclado con la grasa generada por el cuerpo humano en su 
manipulación. Se trató de emplear A3, sin embargo no retiraba 
la suficiente cantidad de grasa, así que se optó por realizar 
pruebas con un porcentaje más elevado de acetona, hasta el 
AE9. Debido a que dio lugar a una opción excesivamente 
agresiva para el esmalte de esta zona, se redujo con etanol hasta 
obtener AE5, llegando a un punto en el que no dañaba la 
pintura y a la vez conseguía retirar más grasa que el AE3.

La consolidación de la película pictórica desprendida en el 
cuerpo del proyector con resina acrílica Paraloid® B44 al 7% 
en acetato de etilo resultó un tratamiento complejo, pues la 
presencia del acetato de etilo parecía interactuar con el esmalte 
y la corrosión que este tenía debajo, dañándolo y haciendo un 
efecto de decapado en una de las primeras zonas en las que 
se realizó la prueba (figura 44). Dado que la otra opción de 
disolvente era la acetona e iba a provocar un efecto similar, 
se decidió prescindir de estos pequeños restos de pintura, 
dando más importancia a la estabilización del metal que a la 
consolidación del esmalte, pensando en el futuro de la pieza 
como un objeto tecnológico y no una obra de arte de la que 
se espera conservar su policromía. Por este mismo motivo, 
también se decidió no reintegrar cromáticamente el proyector, 
pues en este tipo de piezas, a diferencia de otras obras de arte 
como cuadros o esculturas, han sido objetos de uso y, por ello, 
se pretende dejar patente la huella de su uso y del paso del 
tiempo.

El resto de partes metálicas se trataron también con lana de 
acero nº0000 (figura 45), ajustando el grosor de la misma a las 
necesidades de cada zona de la pieza. Además, se realizó una 
limpieza posterior con etanol para la retirada de los residuos 
generados. 

Con este mismo material, se trabajaron ambas placas 
identificativas del proyector, las cuales, entre suciedad y 
corrosión, estaban altamente oscurecidas (figura 46, a y c). 
Además de lana de acero, para llegar a los recovecos se tuvo que 
emplear en algunas ocasiones el escalpelo, buscando retirar las 
acumulaciones sin dañar el metal. Tras esta limpieza mecánica 
y la posterior aplicación de etanol para la remoción de restos 
de suciedad y grasa, las placas volvieron a lucir y a distinguirse 
en el proyector (figura 46, b y d).

Como paso final para estos elementos metálicos, se 
protegieron con Paraloid® B44 al 7% en acetato de etilo. Cabe 
mencionar que, pasado un mes tras la aplicación, las placas 
se tornaron amarillentas. Por este motivo, se volvieron a 

fig. 44. Cámara Pathé-Baby Kynor (1923)

fig. 46. Limpieza de placas identificativas con lana 
de acero nº0000. a) Antes; b) Después

fig. 45. Limpieza de corrosiones con lana de acero 
nº0000. a) Antes; b) Después

fig. 43. Cámara Pathé-Baby Kynor (1923)

b)a)

b)a)
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limpiar con lana de acero y etanol, logrando hacer desaparecer 
la tonalidad. Se dio por hecho que esto había sucedido por 
el empleo del acetato de etilo sobre el níquel, así que se 
protegieron nuevamente con Paraloid® B44 al 7%, esta vez 
en acetona. Desde su aplicación no se ha observado un nuevo 
cambio de tonalidad, motivo por el cual se puede considerar 
que este problema de incompatibilidad de materiales ha 
sido resuelto adecuadamente. Debido a ello y como medida 
de prevención, las siguientes partes metálicas del proyector 
pasaron a protegerse con la resina acrílica disuelta en acetona.

El proyector se desmontó en su totalidad, permitiendo así 
que todos los mecanismos internos, recubiertos de restos de 
polvo y grasa, se higienizaron mediante el empleo de etanol 
con hisopo. La tornillería, muelles y piezas metálicas pequeñas 
sin esmalte se trataron mediante una bañera de ultrasonidos, 
consiguiendo desprender parte de los elementos de corrosión 
presentes en las pequeñas piezas. Si bien en teoría es algo muy 
efectivo, en la práctica no se obtuvo el resultado esperado, pues 
se tuvieron que repasar tornillos y tuercas de forma manual 
con lana de acero nº0000.

Se protegieron las zonas metálicas lisas con Paraloid® 
B44 al 7% en acetona, mientras que a los mecanismos se les 
aplicó aceite multiusos comercial para engrasarlos y así evitar 
la rigidez de los mismos con el paso del tiempo. Se llevó a 
cabo un minucioso cuidado en su desmontaje y montaje, 
manteniendo un orden adecuado para devolver cada pieza a 
su lugar de origen.

El cableado presente en el proyector se limpió 
mecánicamente mediante gomas y bisturí, retirando la grasa 
y suciedad superficial que acumulaban, así como los restos de 
plástico envejecido que atravesaban las fibras exteriores del 
cableado (figura 47).

Finalmente, se sustituyeron las piezas deterioradas, como 
los recubrimientos de cartón de la base por otros de iguales 
características realizados en cartón de conservación (figura 
48). También fue repuesto el muelle faltante de la linterna 
de proyección, el cual había sido sustituido por un trozo de 
papel enrollado en sí mismo, tratando de imitar la función del 
muelle.

fig. 48. Reposición de elementos de cartón 
degradados. a y c) Antes; b y d) Después

fig. 47. Limpieza del cableado. a) Antes; b) Después

b)a)

b)a)

d)c)

Para su posterior conservación, se realizó una caja a medida con cartón-pluma de conservación, para contener 
tanto el Pathé-Baby como sus accesorios y platos.

7.3 Presse à coller

La presse à coller era una herramienta diseñada para unir un par de fragmentos de la película de cine, ya bien 
fuera por una rotura o desgarro de los mismos. Esta pieza, imprescindible para todo aquel que poseyera una 
máquina como el Pathé-Baby, llegó en una caja de cartón cubierta de humedades y prácticamente deshecha, 
encontrándose en un estado insalvable, habiéndose documentado y decidido reemplazarse por una de cartón de 
conservación, la cual facilitaría la conservación de la pieza.
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fig. 50. Caja original de la presse à coller

fig. 49. Saneamiento de la presse à coller. a) Antes; 
b) Después

b)

a)

b)

fig. 51. Pruebas de solubilidad de las tintas en el 
papel. a) Agua destilada; b) Alcohol

a)

Presentando como contenido la presse à coller, erosionada en 
numerosos puntos de su extensión, donde se podían observar 
diferentes tipos de daños producidos por la oxidación, tales 
como picaduras y corrosiones superficiales en las zonas más 
externas de las pletinas, sobretodo en la bisagra derecha (figura 
49). Gracias al esmalte del acabado, el resto de la pieza se 
mantuvo protegida y no tan dañado como las zonas afectadas. 

En un primer lugar, se retiraron de forma mecánica 
mediante bisturí, escalpelo y lana de acero nº0000 los restos de 
óxido presentes en la pieza, tratando de no invadir el esmalte 
o rallarlo. A continuación, se limpió con AE7 para retirar los 
restos de polvo de óxido y grasa. Se escogió esta mezcla ya que 
una proporción más pura de acetona si bien resultaba efectiva 
para la limpieza, generaba pasmados, mientras que el etanol 
por sí solo no lograba retirar de manera adecuada la suciedad. 

Las zonas en las que el óxido había profundizado más y 
se había endurecido, tuvieron que ser intervenidas de manera 
puntual mediante la multiherramienta Dremel®, con uno de 
sus complementos de lija, lo cual ayudó en gran medida a 
rebajar las irregularidades generadas por la materia oxidada.

Tras una segunda limpieza de estas zonas, se realizó una 
inhibición de las mismas con ácido tánico al 3%. Finalmente, 
se procedió a dar una protección final a la presse à coller con el 
mismo material con el que se había protegido el Pathé-Baby, la 
resina acrílica Paraloid® B44 al 7% en acetona.

7.4 papeL Presse à coller

Semidesprendida de la caja de cartón (figura 50) de la presse 
à coller, se encontraba la etiqueta de la misma, indicando el 
nombre del complemento que poseía. Al igual que la caja, 
la etiqueta presentaba marcas de humedad, aceites, suciedad 
superficial, desgaste, dobleces, faltantes y una mancha circular 
bastante delimitada, afectada por una única quemadura. 

Debido a la fragilidad de la etiqueta, se retiró cuidadosamente 
de la caja, despegando las zonas adheridas de forma mecánica 
mediante bisturí, las cuales no opusieron demasiada resistencia. 
A continuación, se eliminó el polvo superficial con una brocha 
y se procedió a realizar pruebas previas de solubilidad de las 
tintas mediante agua destilada, alcohol y acetona. Debido a 
la presencia de manchas de humedad, se probó el agua como 
primer disolvente, aplicada mediante hisopo primero sobre 
las zonas de color, para comprobar si resistían. No dio un 
resultado adecuado, pues llegaba a remover las tintas azules del 
papel (figura 51). Se repitió el proceso con etanol, obteniendo 
el mismo efecto. Al haber sido una respuesta tan notoria al uso 
de disolventes polares, se descartaron las pruebas con acetona y 
la posibilidad de retirar las manchas de humedad.
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Debido a la imposibilidad de dar un baño para su 
limpieza, se optó por el medio mecánico, de forma cuidadosa, 
puesto que el papel era muy fino y quebradizo. Se realizó una 
limpieza mecánica con gomas y polvo de goma, llegando a 
retirar gran parte de la suciedad adherida al papel.

En cuanto a las zonas grasas, se realizó una prueba de 
solubilidad sobre las tintas con White Spirit, dando un 
resultado positivo, pues no retiraba el color. Así pues, se realizó 
una limpieza mediante hisopo y White Spirit, logrando retirar 
gran parte de las sustancias grasas presentes en la etiqueta.

Para eliminar las deformaciones sufridas en la etiqueta, 
se decidió sumergir en White Spirit, donde el aporte de 
humedad del disolvente eliminó la rigidez del papel, relajando 
sus fibras (figura 52). Posteriormente se procedió sacarla de la 
cubeta y, tras emplear papel secante para extraer el exceso de 
humedad, realizar un planchado mediante calor controlado, 
aprovechando la humedad que todavía poseía por la presencia 
del disolvente. Para ello, es necesario comentar que se realizó 
una prueba previa de resistencia al calor y al ver que reaccionaba 
de manera adecuada, se llevó a cabo con el procedimiento, y se 
dejó enfriar bajo peso.44

Finalmente, para reforzar la integridad del papel y reparar 
los faltantes existentes, se realizó una laminación por el 
reverso61 del mismo con Beva® Film62 y papel japonés de 9gr/
m2 (figura 53), habiendo probado previamente la resistencia 
del papel frente a los 60ºC que requiere la Beva® Film para su 
correcta adhesión. Una vez laminado, se dejó enfriar bajo peso 
para garantizar la correcta adhesión de la lámina. 

61 MUÑOZ VIÑAS, Salvador. La restauración del papel. Madrid: Tecnos, 2010. ISBN 9788430951123.

62 Para más información consultar ficha técnica en ANEXO 16, página 113

fig. 52. Baño en White Spirit de la etiqueta de la 
presse à coller

fig. 53. Intervención realizada en el papel de la presse 
à coller. a) Antes; b) Después

b)

a)
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8. propuesta de conservación

Los principales factores a considerar para la conservación del proyector Pathé-Baby y sus complementos 
serán los mismos que para la mayoría de bienes culturales, en adición, se debe de tener en cuenta el verdadero 
origen y función de la pieza, adaptándose a ella de forma selectiva y específica.

Además de su aspecto exterior, también se debe poder conservar su funcionalidad, aunque solo sea mecánica 
y no eléctrica, manteniendo en buen estado el funcionamiento de sus engranajes y tornillería, puesto que forma 
parte de su esencia y carecería de sentido mantener en buen estado el proyector si sus piezas no pudieran 
funcionar de forma adecuada, pues perdería el valor de ser accionado y moverse.

De esta manera se plantea, tal y como hace Mónica Ruiz Bremón en la publicación El difícil arte de conservar 
el Patrimonio Tecnológico e Industrial Militar, lo siguiente: 

“¿se debe recuperar el movimiento aún a costa del desgaste definitivo de las piezas? 
¿o se debe conservar para evitar su deterioro? ¿Es conveniente sustituir las piezas 
degradadas por otras nuevas fabricadas en materiales similares? ¿Se justifica 
repintar para evitar oxidaciones? ¿Se deben engrasar los engranajes? Y, si es así, 
¿hasta cuándo y con qué límites?” 63

Como respuestas a estas preguntas, se ha creído conveniente valorar la esencia de la máquina y su conservación 
a partes iguales, es decir, se ha buscado mantener el movimiento de sus engranajes ya que, de no engrasarse, 
se bloquearían y podrían derivar en una rotura del mecanismo, mientras que no se ha perseguido devolver la 
funcionalidad completa del proyector por diversos motivos expuestos a continuación:

El principal motivo ha sido la falta de disponibilidad de cintas reproducibles del formato 9,5mm, si bien 
es cierto que se poseen las que acompañaban al nuevo proyector, tan solo se podrían reproducir hasta que se 
quebraran, debido a su fragilidad64. Algo completamente innecesario, ya que se trata de cintas de películas 
conocidas, ya digitalizadas y disponibles en filmotecas web, así que no habría necesidad de hacer pasar al 
proyector o las cintas por todavía mayor desgaste. También existiría la posibilidad de hacerse con un tomavistas 
en buen estado y grabar nuevos vídeos, en caso de encontrar cinta compatible con el tomavistas, sin embargo, 
al ser una posibilidad demasiado concreta, no se tuvo en cuenta. 

El motivo secundario es el deterioro de los componentes eléctricos del proyector, con su cableado prácticamente 
quebrado y con el enchufe principal desaparecido. Para ello se debería realizar una intervención mucho más 
invasiva del Pathé-Baby, además de tener unos conocimientos en la materia de los cuales el restaurador carece. 
De forma añadida, el cambio de componentes eléctricos supone la dificultad de encontrar exactamente los 
mismos de la época, si bien se venden muchos elementos por eBay y páginas de compra venta, no se considera 
ético desde el punto de vista del restaurador-conservador, pues esas piezas pertenecen a otro proyector y deben 
de permanecer con su original. A su vez, de no ser así y poner actuales, se producirían anacronismos en la misma 
pieza debido a la intervención acometida, derivando nuevamente en la problemática de qué hacer con la pieza 
y si vale la pena modificarla hasta el punto en el que pierda su originalidad.

La funcionalidad manual si bien viable, requería del cambio de una de las manivelas, la cual estaba doblada 
y no permitía el giro completo, y la colocación de una nueva bombilla. Es por ello que debido a la gran 
cantidad de materiales originales que deberían de haberse sustituido para su adecuada reparación y puesta en 

63 RUIZ BREMÓN, Mónica. El difícil arte de conservar el Patrimonio Tecnológico e Industrial Militar. Academia de las Artes y 
las Ciencias Militares: Comunicaciones académicas [en línea]. 2024, 6. [consultado el 19 de abril de 2024] Disponible en: https://www.
acami.es/wp-content/uploads/2024/02/Dificil-arte-de-conservar-patrimonio-militar-web.pdf

64 Se realizó una visita a la Filmoteca Valenciana junto a Carmen Bachiller, la directora del Museo de Telecomunicaciones. Allí se 
pudo hablar con los conservadores y restauradores especializados en máquinas de proyección y cintas antiguas, quienes compartieron su 
conocimiento sobre las mismas y aconsejaron la nula reproducción. Para ver información concreta de la visita consultar el ANEXO 18 del 
presente TFM, concretamente en la página 116
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funcionamiento, se decidió mantener los componentes 
eléctricos tal y como llegaron, a pesar de no funcionar 
y encontrarse degradados, ya que no se encontraba una 
necesidad imperativa de devolver la funcionalidad al 
proyector.

Los pocos elementos que se sustituyeron (un 
pequeño muelle en el cuerpo de la linterna de proyección 
y las almohadillas de las patas), fue con la premisa de la 
conservación adecuada de la pieza. Del mismo modo 
que sin el muelle el metal rozaba entre sí, degradándose 
e impidiendo la correcta apertura de la pieza; al igual 
que ocurría con las patas de goma deterioradas que ya 
no ejercían su función y, por ende, el metal rozaba allá 
donde se apoyase, desgastándose.

fig. 54. Modelo de cajas para la conservación del 
Pathé-Baby y sus complementos. a) Caja con tapa 
para el cuerpo del proyector y accesorios laterales del 
Super Pathé-Baby; b) Caja tipo “caja de cerillas” para 
los platos y manivelas; c) Caja con cierre superior de 

lengüeta para presse à coller y etiqueta presse à coller

b)

a)

Dado que es un objeto de uso cotidiano, no es tan 
frágil ni susceptible como otros bienes culturales, sin 
embargo, la capa de corrosión todavía presente bajo 
la superficie del esmalte presenta un inconveniente a 
la hora de su conservación, pues es algo que va a ir 
deteriorándose poco a poco, eliminando parte de este 
esmalte negro que lo recubre.

Se han tomado medidas tales como la protección de 
la zona metálica ya tratada, así como la consolidación 
de la pintura en los bordes de los faltantes. Aún así, 
no hay forma de asegurar su completa estabilidad más 
que con un control visual y medidas de prevención 
como Art Sorb® - Silica Gel65 y un entorno adecuado y 
controlado para evitar una humedad relativa superior 
al 35%66, aunque es difícil determinar una cifra muy 
concreta debido a la multimaterialidad del objeto. Con 
ello, se pretende frenar el proceso de oxidación que se 
está llevando a cabo.

Para ello se ha diseñado y elaborado una caja de 
conservación realizada con cartón de conservación 
y cartón pluma de conservación, con la ayuda de la 
página web Template Maker, la cual ofrece una gran 
variedad de cajas en formas y tamaños. 

Contendrá el proyector A y sus complementos, mientras que otras de tamaño más pequeño contendrán 
las piezas de recambio que lo acompañaban y la presse à coller junto con su etiqueta colocada en una funda 
de melinex, manteniendo así ambas piezas juntas, tal y como estaban originalmente. Este proyector quedará 
almacenado en el almacén del Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra y será revisado 
de forma periódica para comprobar la efectividad del Art Sorb® y los materiales escogidos.

Podría realizarse una segunda caja de iguales características para el proyector B, pero ya que se va a exponer  
nada más termine la exposición de Cultura y cambio tecnológico, no se ha considerado necesaria su fabricación. 

65 Para más información consultar ficha técnica en ANEXO 15, página 112.

66 IPCE. Proyecto COREMANS: "Criterios de intervención en materiales metálicos" [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2015 [consultado el 2 de mayo de 2024]. ISBN 978-
92-0-000281-6. Disponible en: https://www.libreria.cultura.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-materiales-
metalicos_5335/

c)
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Las cajas de conservación han sido realizadas con cartón pluma de conservación, el cual garantiza un 
adecuado aislamiento a factores externos como la humedad y la variación brusca de temperaturas, además de ser 
libre de ácidos y es estable en su pH. La caja de mayor tamaño que contiene el Pathé-Baby ha sido reforzada en 
su exterior con listones de madera, ya que el cartón pluma en sí es un material más frágil.

El interior de las cajas contiene material aislante Ethafoam67 para la absorción de impactos, recortado con la 
forma de las piezas para garantizar su sujeción. Se ha tomado de referencia los trabajos realizados por el Museo 
de Prehistoria de Valencia68.

La caja más grande está diseñada para poder apilar los complementos sobre la Pathé-Baby, ocupando el 
mínimo espacio posible. Además, en cada uno de los niveles se ha añadido Art Sorb®, que servirá para una 
comprobación rápida y visual de la cantidad de humedad presente en el embalaje.

67 Para más información consultar ficha técnica en ANEXO 17, página 115

68 MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA. Conservació preventiva peces fosses de Paterna [video]. Facebook. 24 de abril de 
2024 [consultado el 3 de mayo de 2024]. Disponible en: https://fb.watch/rPGQ26ndRu/
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9. propuesta expositiva

El proyector Pathé-Baby significó mucho para el mundo 
moderno y es precisamente por su valor e importancia 
histórica, por lo que es digno de conservarse y ser presentado 
en un museo, recordando a sus visitantes un fragmento de 
la historia que marcó un antes y un después en la industria 
cinematográfica.

Con la premisa y la necesidad de acercar el patrimonio 
tecnológico al público, así como de darle la importancia que se 
merece y la difusión necesaria, inicialmente se decidió exponer 
ambas piezas en una única vitrina en el Museo de Historia de la 
Telecomunicación Vicente Miralles de la UPV, mostrando los 
deterioros sufridos por el abandono y la falta de importancia, 
creando contraste con el proyector B, el cual sí que se conservó 
como se debía, reflejándose esto en su perfecto estado de 
conservación. Además, se planteó la realización de un nuevo 
póster, añadiendo partes de la intervención y ampliando la 
información acerca de la pieza y la importancia del patrimonio 
tecnológico. 

Lamentablemente, debido al espacio limitado existente 
en la vitrina a la que estaban destinadas las piezas y la 
imposibilidad de colocar una nueva o mover otras piezas 
existentes, se decidió exponer únicamente el proyector B, 
junto con el poster correspondiente exponiendo las diferencias 
con su homónimo mal conservado y la necesidad de preservar 
este tipo de patrimonio. De este modo, deberían mostrarse 
el póster anterior (figura 55) con la información técnica e 
histórica y el nuevo (figura 56), con la información referente 
a su restauración y conservación del patrimonio tecnológico.

Además, como idea secundaria se planteó la puesta en 
funcionamiento del proyector B con el uso de una o varias de 
sus películas. Para ello debería llevarse a cabo una comprobación 
del estado de los componentes eléctricos con un profesional 
del campo electrónico, el cual pudiera asegurar el correcto 
funcionamiento y la seguridad del proyector. A continuación, 
debería conseguirse un conector compatible tanto con el Pathé-
Baby como con el transformador, pues es preciso modificar los 
voltajes del aparato si se desea ponerlo en marcha. También 
sería de alta importancia la comprobación del estado de los 
platos y las zonas planas por las que pasa la película, ya que 
de haber algún fragmento de metal astillado o doblado podría 
significar en la rotura completa de la lámina.

Debido al coste material y de conocimientos necesario 
para llevarlo a cabo, este planteamiento quedó pausado; sin 
embargo, si en un futuro alguien con las nociones adecuados 
se atreviera a realizar la reparación, se le facilitaría la entrada 
al taller y el acceso al Pathé-Baby, con la intención de mostrar, 
mediante un vídeo explicativo, el proceso de reparación 
y puesta en funcionamiento, ayudando así a la difusión del 
patrimonio tecnológico.

Museo de LA
Telecomunicaci—n

Vicente Miralles Segarra

Pathé Baby

Société Pathé Frères es el nombre que reciben las empresas creadas por los 
hermanos Pathé dedicadas a la industria del cine en Francia. Los hermanos 
Pathé fueron los responsables de popularizar el cine con inventos como este 
proyector doméstico. 

El Pathé Baby, de 1922, es un proyector de películas de 9,5 mm, el primero de 
uso exclusivamente doméstico; un aparato sencillo, robusto, de manipulación 
simple y de un precio accesible, que se hizo muy popular en los años 20 y 30. 

La operación del aparato se resume en tres sencillos pasos: colocación de la 
película, encendido de la bombilla, enfoque de la proyección y movimiento 
de la manivela. 

El Pathé Baby permite proyectar películas impresionadas, contenidas 
en bobinas metálicas de pequeño o gran formato, es decir de unos 10 
y 20 metros de longitud. Posteriormente se incluyó un pequeño motor 
eléctrico para suprimir el trabajo molesto de dar vueltas a la manivela con 
la mano; completándolo con el dispositivo "Super Baby" es posible efectuar 
proyecciones de unos 20 minutos consecutivos, utilizando películas de 
unos 100 metros de longitud. 

Además, en 1923, Pathé sacó al mercado la "Pathé Baby Camera", la primera 
cámara de cine domestica que permitía rodar películas familiares en formato 
9,5 mm y, tras el proceso de revelado, reproducirlas en el propio proyector. 
Tanto la cámara como el proyector son de reducidas dimensiones, lo que 
contribuyó a su notable éxito.

Société Pathé Frères és el nom que reben les empreses creades pels germans 
Pathé dedicades a la indústria del cinema a França. Els germans Pathé van ser 
els responsables de popularitzar el cinema amb invents com aquest projector 
domèstic. 

El Pathé Baby, de 1922, és un projector de pel·lícules de 9,5 mm, el primer d'ús 
exclusivament domèstic; un aparell senzill, robust, de manipulació simple i 
d'un preu accessible, que es va fer molt popular pels anys 1920 i 1930. 

L'operació de l'aparell es resumeix en tres passos ben senzills: col·locació de 
la pel·lícula, encesa de la bombeta, enfocament de la projecció i moviment 
de la manovella. 

El Pathé Baby permet projectar pel·lícules impressionades, contingudes en 
bobines metàl·liques de xicotet o gran format, és a dir d'uns 10 i 20 metres de 
longitud. Posteriorment, s’hi va incloure un petit motor elèctric per a suprimir 
el treball molest de donar voltes a la manovella amb la mà; completant-lo 
amb el dispositiu Super Baby, és possible efectuar projeccions d'uns 20 
minuts consecutius, utilitzant pel·lícules d'uns 100 metres de longitud. 

A més, en 1923, Pathé va traure al mercat la Pathé Baby Camera, la primera 
càmera de cinema domèstica que permetia rodar pel·lícules familiars en 
format 9,5 mm i, després del procés de revelatge, reproduir-les en el mateix 
projector. Tant la càmera com el projector són de dimensions reduïdes, cosa 
que va contribuir al fet que tinguera un notable èxit.

Société Pathé Frères is the name given to the companies created by Pathé 
brothers dedicated to the cinema industry in France. Pathé brothers were 
responsible for popularizing the cinema with inventions like this home 
projector.

The Pathé Baby, 1922, is a �lm projector of 9.5 mm, the �rst one for domestic 
use only; a simple device, robust, easily operated and with an a�ordable price, 
which became very popular in the 20s and 30s.

The operation of the apparatus is summed up in three simple steps: placing 
the �lm on the bulb, focusing the projection and moving the handle.

The Pathé Baby can project exposed �lms, contained in metal coils of short or 
long format, i.e. about 10 and 20 meters long. Subsequently a small electric 
motor is included to suppress the annoying task of spinning the crank by 
hand. Supplementing with the "Super Baby" device, the projector may play 
about 20 consecutive minutes, using �lms of about 100 meters.

In addition, in 1923, Pathé brought to market the "Pathé Baby Camera", 
the �rst domestic �lm camera allowing to record family movies in 9.5 mm 
format and after the exposition process, play them on the projector itself. 
Both the camera and the projector are of small size, which contributed to 
their remarkable success.

Proyector Pathé Baby, en primer plano prensa manual para 
empalmar películas.

Cámara Pathé Baby de 1923. Fuente Wikimedia Commons.

Publicidad del proyector Pathé Baby, de la publicación francesa 
L'Illustration, n° 4216, 22 diciembre 1923, p. 7. Fuente Wikimedia 
Commons.
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fig. 55. Antiguo póster Pathé-Baby
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Pathé Baby

Société Pathé Frères es el nombre que reciben las empresas creadas por los 
hermanos Pathé dedicadas a la industria del cine en Francia. Los hermanos 
Pathé fueron los responsables de popularizar el cine con inventos como este 
proyector doméstico. 

El Pathé Baby, de 1922, es un proyector de películas de 9,5 mm, el primero de 
uso exclusivamente doméstico; un aparato sencillo, robusto, de manipulación 
simple y de un precio accesible, que se hizo muy popular en los años 20 y 30. 

La operación del aparato se resume en tres sencillos pasos: colocación de la 
película, encendido de la bombilla, enfoque de la proyección y movimiento 
de la manivela. 

El Pathé Baby permite proyectar películas impresionadas, contenidas 
en bobinas metálicas de pequeño o gran formato, es decir de unos 10 
y 20 metros de longitud. Posteriormente se incluyó un pequeño motor 
eléctrico para suprimir el trabajo molesto de dar vueltas a la manivela con 
la mano; completándolo con el dispositivo "Super Baby" es posible efectuar 
proyecciones de unos 20 minutos consecutivos, utilizando películas de 
unos 100 metros de longitud. 

Además, en 1923, Pathé sacó al mercado la "Pathé Baby Camera", la primera 
cámara de cine domestica que permitía rodar películas familiares en formato 
9,5 mm y, tras el proceso de revelado, reproducirlas en el propio proyector. 
Tanto la cámara como el proyector son de reducidas dimensiones, lo que 
contribuyó a su notable éxito.

Société Pathé Frères és el nom que reben les empreses creades pels germans 
Pathé dedicades a la indústria del cinema a França. Els germans Pathé van ser 
els responsables de popularitzar el cinema amb invents com aquest projector 
domèstic. 

El Pathé Baby, de 1922, és un projector de pel·lícules de 9,5 mm, el primer d'ús 
exclusivament domèstic; un aparell senzill, robust, de manipulació simple i 
d'un preu accessible, que es va fer molt popular pels anys 1920 i 1930. 

L'operació de l'aparell es resumeix en tres passos ben senzills: col·locació de 
la pel·lícula, encesa de la bombeta, enfocament de la projecció i moviment 
de la manovella. 

El Pathé Baby permet projectar pel·lícules impressionades, contingudes en 
bobines metàl·liques de xicotet o gran format, és a dir d'uns 10 i 20 metres de 
longitud. Posteriorment, s’hi va incloure un petit motor elèctric per a suprimir 
el treball molest de donar voltes a la manovella amb la mà; completant-lo 
amb el dispositiu Super Baby, és possible efectuar projeccions d'uns 20 
minuts consecutius, utilitzant pel·lícules d'uns 100 metres de longitud. 

A més, en 1923, Pathé va traure al mercat la Pathé Baby Camera, la primera 
càmera de cinema domèstica que permetia rodar pel·lícules familiars en 
format 9,5 mm i, després del procés de revelatge, reproduir-les en el mateix 
projector. Tant la càmera com el projector són de dimensions reduïdes, cosa 
que va contribuir al fet que tinguera un notable èxit.

Société Pathé Frères is the name given to the companies created by Pathé 
brothers dedicated to the cinema industry in France. Pathé brothers were 
responsible for popularizing the cinema with inventions like this home 
projector.

The Pathé Baby, 1922, is a �lm projector of 9.5 mm, the �rst one for domestic 
use only; a simple device, robust, easily operated and with an a�ordable price, 
which became very popular in the 20s and 30s.

The operation of the apparatus is summed up in three simple steps: placing 
the �lm on the bulb, focusing the projection and moving the handle.

The Pathé Baby can project exposed �lms, contained in metal coils of short or 
long format, i.e. about 10 and 20 meters long. Subsequently a small electric 
motor is included to suppress the annoying task of spinning the crank by 
hand. Supplementing with the "Super Baby" device, the projector may play 
about 20 consecutive minutes, using �lms of about 100 meters.

In addition, in 1923, Pathé brought to market the "Pathé Baby Camera", 
the �rst domestic �lm camera allowing to record family movies in 9.5 mm 
format and after the exposition process, play them on the projector itself. 
Both the camera and the projector are of small size, which contributed to 
their remarkable success.

Proyector Pathé Baby, en primer plano prensa manual para 
empalmar películas.

Cámara Pathé Baby de 1923. Fuente Wikimedia Commons.

Publicidad del proyector Pathé Baby, de la publicación francesa 
L'Illustration, n° 4216, 22 diciembre 1923, p. 7. Fuente Wikimedia 
Commons.
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El patrimoni tecnològic, comprés per una varietat d'artefactes amb significat social 
i cultural, planteja desafiaments substancials per als conservadors-restauradors en 
la seua labor de preservació. Estos desafiaments deriven de la complexitat material 
i de fabricació de les peces, així com de la necessitat de decidir entre restaurar la 
funcionalitat de l'objecte o simplement conservar els seus elements constituents. A més, 
l'escassetat de fonts bibliogràfiques científiques sobre esta mena de patrimoni agrega 
dificultats addicionals a la tasca de conservació.

Un exemple il·lustratiu d'estos desafiaments és la intervenció duta a terme en el projector 
Pathé-Baby. Esta màquina de projecció, un exponent del cinema domèstic de la dècada 
de 1920, va arribar al museu en estat de deterioració després de ser utilitzat per una 
família fins als anys 60. Es caracteritza per ser la primera màquina de projecció de 
grandària reduïda capaç de projectar pel·lícules de 9,5mm, així com de disposar d'una 
filmadora per a poder gravar les pròpies cintes des de casa. Compacte, econòmic, fàcil 
d'usar i nou, el Pathé-Baby va ser tot un èxit en l'àmbit domèstic.

La intervenció del projector, un homònim a l'exposat, s'ha dut a terme de manera 
meticulosa, seguint manuals i informació tècnica aportada per aficionats, a causa de 
la poca bibliografia científica i acadèmica existent sobre aquest tema amb esta mena 
de patrimoni. Ha presentat problemes a causa de la diferència de materials dels 
seus components, derivant en corrosions i alçaments de pintura. L'objecte ha sigut 
desarticulat íntegrament, higienitzat i tornat a muntar. La peça exposada es troba en un 
bon estat de conservació gràcies a la cura i bon tracte que ha rebut durant els seus anys 
anteriors, perquè va ser tractada com una peça d'exposició i no com a fem tecnològic.

Creus que s'hauria de restaurar la funció de projecció del Pathé-Baby o deixar-ho com 
un objecte inert d'exposició? Fes-nos-ho saber visitant este QR:

El patrimonio tecnológico, comprendido por una variedad de artefactos con significado 
social y cultural, plantea desafíos sustanciales para los conservadores-restauradores 
en su labor de preservación. Estos desafíos derivan de la complejidad material y 
de fabricación de las piezas, así como de la necesidad de decidir entre restaurar la 
funcionalidad del objeto o simplemente conservar sus elementos constituyentes. 
Además, la escasez de fuentes bibliográficas científicas sobre este tipo de patrimonio 
agrega dificultades adicionales a la tarea de conservación.

Un ejemplo ilustrativo de estos desafíos es la intervención llevada a cabo en el proyector 
Pathé-Baby. Esta máquina de proyección, un exponente del cine doméstico de la 
década de 1920, llegó al museo en estado de deterioro tras ser utilizado por una familia 
hasta los años 60. Se caracteriza por ser la primera máquina de proyección de tamaño 
reducido capaz de proyectar películas de 9,5mm, así como de disponer de un tomavistas 
para poder grabar las propias cintas desde casa. Compacto, económico, fácil de usar y 
novedoso, el Pathé-Baby fue todo un éxito en el ámbito doméstico.

La intervención del proyector, un homónimo al expuesto, se ha llevado a cabo de 
forma meticulosa, siguiendo manuales e información técnica aportada por aficionados, 
debido a la poca bibliografía científica y académica existente al respecto con este tipo 
de patrimonio. Ha presentado problemas debido a la diferencia de materiales de sus 
componentes, derivando en corrosiones y levantamientos de pintura. El objeto ha 
sido desarticulado en su totalidad, higienizado y vuelto a montar. La pieza expuesta 
se encuentra en un buen estado de conservación gracias al cuidado y buen trato que 
ha recibido durante sus años anteriores, pues fue tratada como una pieza de exposición 
y no como basura tecnológica.

¿Crees que se debería restaurar la función de proyección del Pathé-Baby o dejarlo como 
un objeto inerte de exposición? Háznoslo saber visitando este QR:

Proyector Pathé-Baby (1926). Homónimo del proyector 
expuesto, antes de su higienización y estabilización

Medallones ovalados identificativos del proyector, antes y 
después de la intervención

Acumulaciones de polvo, suciedad y levantamientos de pintura 
derivados del abandono y la falta de cuidado del proyector

Technological heritage, comprised of a variety of artefacts with social and 
cultural significance, poses substantial challenges for conservator-restorers 
in their preservation work. These challenges stem from the material and 
manufacturing complexity of the artefacts, as well as the need to decide between 
restoring the functionality of the object or simply conserving its constituent 
elements. Furthermore, the scarcity of scientific bibliographical sources on 
this type of heritage adds additional difficulties to the task of conservation. 
 
An illustrative example of these challenges is the intervention carried out on the Pathé-
Baby projector. This projection machine, an exponent of home cinema in the 1920s, 
arrived at the museum in a state of disrepair after being used by a family until the 1960s. 
It was the first small projection machine capable of projecting 9.5mm film, as well as 
having a track recorder so that you could record your own tapes at home. Compact, 
inexpensive, easy to use and innovative, the Pathé-Baby was a success at home. 
 
The intervention on the projector, a homonym of the one on display, was carried out 
meticulously, following manuals and technical information provided by amateurs, 
due to the lack of scientific and academic bibliography on this type of heritage. It 
has presented problems due to the difference in the materials of its components, 
resulting in corrosion and lifting of the paint. The object has been completely 
dismantled, sanitised and reassembled. The piece on display is in a good state 
of conservation thanks to the care and good treatment it has received during its 
previous years, as it was treated as an exhibition piece and not as technological junk. 
 
Do you think the Pathé-Baby's projection function should be restored or should it be left 
as an inert exhibit? Let us know by visiting this QR:

fig. 56. Nuevo póster Pathé-Baby

Patrimonio tecnológico: conservación 
del Pathé-Baby
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10. eL patrimonio tecnoLógico, La museaLización 
de un Pathé -BaBy y su reLación con Los objetivos de 
desarroLLo sostenibLe.

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la 
paz universal. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (figura 57) y 169 metas concretas a 
desarrollar con horizonte 2030,69 de los cuales se han podido relacionar el objetivo once y doce con este Trabajo 
Fin de Máster.

Del Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles70 cabe 
destacar la meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

Dicha meta puede relacionarse con la divulgación del patrimonio tecnológico y la musealización del Pathé-
Baby, reivindicando la importancia de los objetos tecnológicos y la necesidad de preservarlos por su valor 
histórico, científico y social.

69 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea]. [sin fecha] [consultado el 
26 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

70 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles [en línea]. [sin fecha] [consultado el 26 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/cities/

fig. 57. Objetivos de Desarrollo Sostenible
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En cuanto al Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles71, se han podido 
alcanzar dos de sus metas: 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos 
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente 
su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente .

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización. 

Ambas metas tienen relación con la fomentación de la conservación del patrimonio científico, tecnológico 
e industrial, ya que se reduciría una gran parte de los desechos generados por los objetos tecnológicos, así 
como se reutilizarían con fines lúdicos. Podrían emplearse en escuelas o universidades para poder explicar su 
funcionamiento a nivel mecánico y con ello no solo perdurar la identidad del objeto, si no la cantidad de 
especialistas dedicados a su reparación y/o conservación.

Aquellas piezas obsoletas o en un estado de degradación que sean imposibles de recuperar podrían ser 
desmanteladas para la obtención de componentes en buen estado, favoreciendo el reciclaje de los mismos como 
repuestos originales de estos objetos, mientras que los fragmentos más deterioradas podrían llevarse a una 
fundición para reutilizar sus partes metálicas. 

Lo mismo ocurriría con los componentes plásticos, lo óptimo sería que todo aquello que no pueda emplearse 
para su musealización o estudio debido a un deterioro extremo, sea reciclado de forma controlada, ayudando así 
a reducir la generación de desechos.

Cabe destacar que algunos de estos objetos tecnológicos, científicos o industriales hoy en día poseen materiales 
catalogados como tóxicos o dañinos para la salud y para el medio ambiente, los cuales se deben eliminar de 
forma controlada y bajo la supervisión adecuada, no amontonarse en pilas de desechos y basura, contaminando 
así la flora y fauna del planeta. Es por ello que es de gran importancia catalogar esta clase de patrimonio, decidir 
cuáles conservar y cuáles reciclar, para no perder piezas únicas o componentes que hoy en día ya no pueden 
encontrarse, así como para tratar de forma adecuada cada material que compone este tipo de objetos.

En relación directa con el proceso de intervención del objeto de estudio, se logra abarcar de forma concreta el 
punto 12.4 con la gestión de residuos y productos químicos, pues todos los hisopos y productos empleados para 
la higienización de la pieza se han desechado en contenedores homologados de residuos sólidos, los cuales son 
gestionados por la Unidad de Medio Ambiente de la UPV mediante un gestor externo para asegurar su correcto 
tratamiento y que no acaben contaminando el medio ambiente.72 

71 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles [en línea]. [sin fecha] [consultado el 26 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sustainable-consumption-production/

72 UPV. Un lugar para cada residuo y cada residuo en su lugar. Guía de gestión de residuos en la UPV [en línea]. [sin fecha] 
[consultado el 26 de abril de 2024]. Disponible en: https://residuos.blogs.upv.es/
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11. concLusiones

Los hermanos Pathé fueron unos grandes impulsores del mundo audiovisual gracias a sus productos 
relacionados con la proyección de cintas de vídeo de diferentes formatos, aunque la más importante de sus 
creaciones se halló en el proyector Pathé-Baby, que en 1922 fue el primero que permitía reproducir cintas 
de menor formato —concretamente de 9,5mm— en el mismo salón de casa, además de poder grabar vídeos 
caseros con su complemento del tomavistas, toda una revolución para los amantes de la imagen. Hoy en día 
los proyectores de estas características que todavía se conservan, están divididos entre hogares de particulares, 
museos especializados en patrimonio audiovisual o tecnológico y centros de compra-venta de objetos, como 
puede ser eBay o Wallapop, entre otros. Esto se debe a que hasta el 2023 no fueron catalogados expresamente 
como patrimonio tecnológico, por lo que no poseían valor alguno de cara a instituciones importantes, siendo 
considerados simplemente máquinas antiguas que habían perdido su funcionalidad, sirviendo ahora tan solo 
como objetos de exposición para aquellos que de verdad apreciasen su valor. Desde que el primer tipo de 
patrimonio fue protegido en 1972, se han tardado 51 años en conseguir la visualización y trato adecuado de esta 
clase de objetos cotidianos, relacionados con el mundo audiovisual.

El patrimonio tecnológico, científico e industrial se encuentra obsoleto y opacado por otro tipo de objetos 
culturales más atractivos para el mundo, más visuales y “bonitos”, como lienzos, esculturas o monumentos. 
Poco a poco las piezas menos tradicional han ido abarcando más espacio o conciencia en el mundo de la cultura, 
protegiéndose de forma adecuada y creando leyes para su conservación y registro. Todavía queda mucho camino 
para que el patrimonio tecnológico obtenga los mismos derechos e importancia que otras piezas de arte, objetos 
o monumentos, sin embargo, es algo positivo que ya se haya empezado a proteger de una manera más estricta.

Para que todo esto pueda llevarse a cabo de una forma rápida y adecuada, es imprescindible acercar el 
patrimonio marginado a los ojos de la gente, recordarles que también existe y que también es importante, que 
forma parte de su historia tanto o incluso más que otros tipos de patrimonio, pues marca la evolución de objetos 
tanto electrónicos o científicos, como también cotidianos, pues muchos de ellos han formado parte de un salón 
o una habitación, han sido utilizados por niños, adultos y mayores, así como se han empleado para fines lúdicos 
o académicos.

La conexión que tiene la humanidad con el patrimonio tecnológico está por todas partes, sin embargo, es 
tan común que no se le da la importancia que se merece. Para ello se debe fomentar la creación de museos e 
instituciones que se dediquen de forma exclusiva a rescatar y proteger el patrimonio tecnológico, así como el 
científico e industrial, también marginados durante décadas por el mundo cultural. La divulgación de esta clase 
de patrimonio es imprescindible por parte de los profesionales, no sólo en su ámbito privado o conservativo, sino 
también de forma social y cercana a aquellos que no forman parte del mundo de la conservación-restauración. 
Todos los objetos pertenecientes a esta clase de patrimonio tienen un papel importante en la historia de la 
humanidad, por lo que resulta más sencillo apelar al sentimiento de añoranza y con ello fomentar su salvaguarda 
y protección.

Tras la asistencia a las conferencias y jornadas sobre patrimonio tecnológico, científico e industrial se ha 
podido decidir si devolver o no la funcionalidad a la pieza, valorando la necesidad y lo que podría afectar al 
Pathé-Baby una intrusión de tal calibre, basando y respaldando las decisiones tomadas en opiniones profesionales 
y casos reales sobre una tipología de objetos iguales o similares al objeto de estudio.

Gracias a la intervención realizada en el proyector Pathé-Baby se ha conseguido poner en valor una pequeña 
pieza de este patrimonio tecnológico, al mismo tiempo que se evidencia la dificultad a la que se enfrentan los 
conservadores-restauradores con esta clase de patrimonio, atendiendo a sus distintos materiales y a la falta 
de recursos bibliográficos, entre otros. Es necesario hacer pública la información y trabajos que traten esta 
clase de objetos, pues apoyándose unos profesionales en otros se favorecerá a la divulgación y conservación del 
patrimonio más marginado. Es por ello que los catálogos y otros recursos de importancia para el entendimiento 
y conservación del Pathé-baby se han añadido al ANEXO ya que al encontrarse publicados en foros de 
aficionados, pueden perderse si dicho foro cierra o elimina las publicaciones. Al realizar esta acción se contribuye 
a la conservación de los mismos, pues complementa el trabajo realizado y conserva información relevante y 
susceptible a la pérdida.
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Con la musealización y divulgación del proyector Pathé-Baby se ha logrado acercarla más a la sociedad y 
concienciar en lo que la problemática de su conservación está generando. A través de la encuesta se ha logrado 
despertar el interés y la curiosidad por el patrimonio tecnológico, así como conocer la consideración de estos 
objetos por la sociedad y darles el valor que merecen, no tratándolos como piezas obsoletas e inservibles. Sería 
adecuado llevar este estudio a un nivel internacional, quedando así abierto a futuras líneas de investigación.

También se pretende hacer consciente a la sociedad de que las tecnologías están avanzando a un ritmo 
imparable, dejando obsoleto lo que hace un año era novedad, desperdiciando objetos todavía funcionales y 
convirtiéndolos en basura porque han pasado de moda o simplemente ha aparecido un modelo mejor. Todo 
esto, además de desvalorizar el patrimonio tecnológico, genera una cantidad de basura tecnológica abrumadora, 
contribuyendo a la contaminación y a la explotación infantil como medio para obtener los componentes con 
los que hoy en día funcionan millones de aparatos electrónicos. Es imperativo abordar esta problemática cuanto 
antes, pues no solo se está perdiendo parte de la historia de la humanidad, si no que se está contribuyendo a 
destruirla.
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anexo 1
respuestas a preguntas formuLario sobre patrimonio tecnoLógico

Si no te llama la atención este tipo de exposiciones, ¿podrías explicar por qué?
14 respuestas

- Las nuevas tecnologías no me gustan

- Porque me resulta más interesante otro tipo de patrimonio.

- No soy muy de ir a exposiciones, pero, de ir, lo veo interesante.

- A pesar de que piense que se tienen que conservar los objetos tecnológicos, pienso que el arte es arte, 
cuadros, fotos, etc, es decir las imágenes, los textos, cualquier forma de expresión del mismo.

- La tecnología no es algo que me gustase ver expuesto pues no me dice nada. Simplemente.

- No soy de museos

- Tengo otro tipo de intereses e inquietudes

- Me gusta más explicado

- No soy muy fan de las nuevas tecnologías, por supuesto que son de utilidad y en la época en la que vivimos, 
no tenemos más remedio que utilizarlas para todo, pero no me gustan como para ir a admirarlas a un museo, 
no las considero arte.

- Creo que iría si fuese un museo de piezas especiales o raras más que si fuera el primer iPhone. Probablemente 
por mi ignorancia al respecto

- Principalmente la falta de tiempo

- Se puede apreciar la evolución de la tecnología a lo largo de la historia

- Porque creo que siempre se puede aprender y darle una vuelta al tema. Por ejemplo una comparativa en un 
exposición arqueológica con elementos de un iPhone 14, crear ejemplos y hablar de lo cíclico, las ideas que se 
repiten usándolas de diversas maneras. También por ejemplo, analizar la forma y color de ambos tipos de piezas 
para realizar una reflexión plástica.

- No soy muy fan de las tecnologías y a día de hoy no hago casi uso de ellas

- No me interesa demasiado la tecnología actual, pero entiendo que tiene una relevancia de cara al futuro que 
se mantengan y reciban un cuidado y hay personas que sí pueden tener interés es visitarlo.

Si sí que te llama la atención, ¿podrías explicar por qué?
52 respuestas

- Por la curiosidad y ver cómo ha evolucionado

- Creo que son avances y al igual que otras exposiciones donde se enseñan avances de la edad media, 
neolitico, etc creo que es interesante de ver.

- De igual forma que se conservan herramientas y construcciones antiguas, conservar muestras de la 
tecnología actual y de la historia reciente puede ayudar a las generaciones futuras a entender nuestro modo de 
vida y circunstancias.
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- Creo que forma parte de nuestra historia y muchas veces al ser piezas tan comunes la gente no suele darles 
importancia, pero en un futuro serán difíciles de encontrar justo por la poca importancia que se les da.

- Como informático pienso que la evolución tecnológica que estamos teniendo es impresionante. En apenas 
15 años hemos pasado de teléfonos fijos de rueda a navegar por Internet con ellos y a estar ultraconectados

- Es nuestra historia, más cercana a nosotros, pero igualmente es historia

- Actualmente a lo mejor no son lo bastante antiguas pero si las conservas desde ya seran joyas de valor 
incalculable en el futuro sobretodo si eres capaz de que sigan funcionando

- Por que fueron cosas modernas que con el pasar de los años serán auténticas antigüedades que nuestras 
futuras generaciones disfrutarán

- Me resulta interesante ver la evolución sobre cómo era antes las tecnologías respecto ahora

- Nostalgia

- Aunque no sean objetos tan antiguos siempre interesa ver exposiciones así. Preferencia personal supongo.

- Es interesante y curioso ver la evolución de la tecnología y la velocidad a la que avanza

- Creo que se debería preservar la antigua tecnología con el fin de saber desde donde partimos para tener la 
tecnología actual

- La etnología es igual de relevante que cualquier pieza de arte por su valor histórico y cultural

- Considero que todo forma parte de la historia y de mi pasado y no hay que olvidarlo y además es un legado 
para todos mis descendientes .

- Me encanta rememorar que tenemos y valorar por donde hemos pasado, de esa forma disfruto mas de las 
innovaciones

- Con el paso del tiempo es la, hoy nueva tecnología parte de nuestra historia y eso es siempre interesante y 
en mi opinión también importante conservar… y también divertido. Ojalá hubiera conservado mi primer móvil 
o aquel radiocasete de doble pretina para grabar cintas con sesiones de espiral

- Siempre es interesante visitar este tipo de Museos

- Creo que dan una perspectiva histórica sobre el desarrollo tecnológico, además de un valor artístico en 
materia de diseño del producto.

- Es curioso ver como han avanzado

- Porque estudio ciencias de la información y me parece un tema enriquecedor e interesante.

- Todo lo construido por el hombre habla de sus necesidades y contextualiza su momento histórico

- Es interesante saber cómo se empezó y como ha avanzando todo

- Porque este museo nos enseña las cosas con las que la tecnología empezó y que gracias a ellas la tecnología 
está a un gran nivel

- Me gusta la tecnología

- Curiosidad en los ordenadores , su tamaño,Ram y demás piezas electronicas
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- A lo mejor es igual de importante ver de aquí unas décadas “herramientas digitales” que usábamos, que ver 
piedras o herramientas de piedra y/or madera que usaban nuestros antepasados.

- Creo que el patrimonio tecnológico (tecnología entendida como digital) contribuye a comprender la 
sociedad en la que vivimos actualmente, el paso de una sociedad “analógica” a una digital, y cómo ello ha 
transformado nuestros hábitos, la forma de relacionarnos y comunicarnos, y en gran medida, nuestra forma de 
vivir.

- Forma parte de la evolución del ser humano

- Porque me gustaría encontrarme con objetos que son familiares para mi y al ser de otra época no son fáciles 
de ver.

- Los aparatos electrónicos me dan curiosidad

- Interés por ver cómo comienza todo

- Es interesante ver la evolución microtecnológica

- Todos los objeto tiene un diseño hecho en una época determinada . La tecnología también y como avanza 
rápidamente, debería haber una replica de los dispositivos más relevantes para tener su eje cronológico registrado.

- Son objetos q forman parte de nuestras vidas,que nos han acompañado o q siguen presentes en algunos en 
la actualidad

- Me encanta aprender cómo el hombre ha ido buscando soluciones a los problemas cotidianos, cómo ha 
evolucionado la tecnología, y cómo ha influido en esta evolución otros factores como la moda, el diseño, la 
influencia de personas con mucho liderazgo, etc

- Curiosidad por la evolucion

- Se puede apreciar la evolución tecnologica a lo largo de la historia

- Con el tiempo serán bienes te interés común que serán relevantes para la sociedad

- Para ver cómo ha quedado volucionado la tecnología y recordar lo que usabamos

- Interesante como ha cambiado la tecnología

- Porque forman parte del progreso de la humanidad

- Tiene valor histórico y etnológico y ayuda a comprender cómo ha avanzado la tecnología y por qué

- Porque forma parte de nuestra historia contemporánea y me gustaría que mis hijos, que no conocen está 
serie de objetos, puedan verlos y comprender la historia que vivieron sus padres

- Me resulta atractivo ver piezas de tecnología antiguas y comparar cómo han evolucionado con el tiempo

- Porque al final la vida y a su vez la tecnología está en constante evolución, y ver lo que hace poco se utilizaba 
y que se haya ido quedando obsoleto en poco tiempo, es de gran interés (no se si me he explicado jeje)

- Porque resulta curioso como un objeto tecnológico se va adaptando a medida que avanza la tecnología o 
la forma en que lo utilizamos. Ejemplo: una impresora antes era muy grande y con mil piezas, ahora es mucho 
más pequeña y tiene muchas funciones aparte de imprimir

- Al final, todo es historia. Por lo general se considera histórica obras con siglos de antigüedad. Sin embargo, 
en unos pocos años algunos objetos de uso cotidiano como el móvil, la televisión o incluso videoconsolas tendrán 
más de 50 años de antigüedad. Por eso considero que es importante preservar el patrimonio tecnológico. Un 
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dato curioso, ya no se pueden jugar al 80% de los videojuegos hechos en la historia porque no ha habido un 
plan de preservación a modo de “filmoteca”. Y muchos juegos de más de 15 años, ya no se pueden encontrar en 
ninguna tienda, y tienen precios desorbitados en portales de venta online. (Perdón por la turra)

- Porque en un futuro el hoy será pasado y será muy interesante conocer su historia

- Quería ver el proceso de desarrollo de las tecnologías y los móviles son productos tecnológicos más cerca 
de nuestro vida.

- La verdad es que siendo arqueóloga doy bastante importancia a la herencia material y desconozco si es algo 
extendido dentro de mi gremio, pero en mi día a día me encuentro siempre pensando que el arqueólogo del 
futuro conocerá mi existencia por las cosas que poseo ahora; así que es posible que algo de aprecio a la cultura 
material más moderna me nazca de este pensamiento.

Mi área de especialización es la Antigüedad mediterránea y es realmente la época que más me interesa, 
priorizando quizás visitas a museos dedicados a estas edades de la historia, pero conocer a la humanidad a partir 
de sus huellas materiales me fascina; es posible que museos que expongan piezas que aún podemos sentir propias 
de nuestro presente no sean tan llamativos para la mayoría, pensando en que -siguiendo el ejemplo de la pregunta- 
aún tenemos ordenadores y iPhones, pero los gremios tecnológicos, o aquellas personas más enteradas, sabrían lo 
mucho que han evolucionado desde sus primeros modelos y sí les resultarían más interesantes. Personalmente yo 
iría para ver la máquina de proyección de los años 20, bien porque me interese este momento de nuestra historia, 
bien por mi afición a la fotografía; y también haría una parada para ver el primer ordenador.

Se me ocurre pensar que quizás la historia pasa a ser historia cuando dejamos de tener trato oral con ella: 
cuando nuestros abuelos no pueden hablarnos de esa época, provocando que no tengamos tanto interés en esas 
herencias porque aún las sentimos parte de, como decía, nuestro presente.

Por mi parte, siempre me ha interesado la historia, la arqueología y la cultura, así que realmente hay pocos 
museos que no visitaría y los museos tecnológicos me parecen tan fundamentales como los que nos hablan 
de nuestros inicios. Por desgracia, sin embargo, no son tan conocidos; quizás porque el mundo museístico 
suele estar organizado por las personas de Artes y Humanidades, y habiéndose hecho la fragmentación con 
Ciencias ya en la ESO, aleja bastante dos mundos que no tendrían por qué estar separados, llevando a que desde 
niños optemos por el “gremio A” o el “gremio B” cuando ambos están en continua comunicación; en Historia 
aprendemos los inventos del ser humano y con la Arqueología los identificamos, pero tendemos a pensar que 
“tecnología” es todo aquello posterior a la electrónica y los museos tecnológicos y científicos pasan a pertenecer 
a un gremio que, desde niños, se nos ha dicho que es diferente al otro camino que podemos escoger.

Con todo esto quiero explicar por qué a pesar de que yo esté interesada en visitar museos que expongan 
piezas contemporáneas, puedo entender por qué otras personas de Humanidades no le encuentran el atractivo. 
La Conservación de la tecnología electrónica es tan importante como la de cualquier otra pieza material, pero 
la propia fragmentación que se hace en nuestro sistema educativo daña al conocimiento e interés en la misma 
por parte de todo un gremio. Es algo que en mi experiencia, de hecho, se sufre también en el ámbito más 
humanístico: las traducciones de textos científicos siempre son mucho más difíciles de coordinar y llevar a cabo 
porque los traductores se han especializado en esa humanística de las Letras y se les ha separado activamente de 
los Números. Creo que mientras exista esta diferenciación tan acentuada, habrá mucha gente que no aprecie en 
su debida medida la cultura material que les rodea.

- Creo que cualquier objeto relevante (como el primer móvil, la primera impresora 3D...) de la cultura 
material de una sociedad es herencia y patrimonio y se ha de conservar, ya que forma parte de nuestra historia 
de la misma manera que lo hace un cuadro, una escultura...

Sin ello, perderíamos una parte importante del avance y evolución de la industria tecnológica (creo recordar 
que estábamos en la cuarta etapa de la Revolución Industrial), algo que es clave para entender las características 
socioeconómicas de este mundo globalizado.
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anexo 2
catáLogo generaL Pathé-BaBy
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anexo 3
catáLogo generaL Pathé-BaBy 1925
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anexo 4
notice Pathé-BaBy 1928
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anexo 5
Dispositivo SuPer Pathé-BaBy
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anexo 6
tabLa de La evoLución deL proyector pathé-baby según Las investigaciones de 
Laubie & carrat1 

A C D E G G2

CUERPO

Número de serie

Sobre el área de rebobinado x x

En el tramo trasero x

En el tramo delantero x x x

Base calada superior
Sí x

No x x x x x

Costilla trasera

Estrecho x x

Ancho x x x

Calado x

Rebobinador

Espiga descentrada sobre placa, 
sin nudillo central

x

Núcleo central chapado en 
plano con anillo de goma

x

Núcleo fijado a la bandeja con 
un anillo de goma

x x?

Núcleo con ranura en forma 
de U

x x x

Vibrador de 2 
posiciones

Sí x

No x x x x x

Vidrio festoneado
Sí x x

No x x x x x

Accionamiento de 
bobinado

Correa plana de cuero x x

Muelle de correa x x x

Engranaje x

Carcasa

Cuerpo moldeado + placa x x

Chapa prensada maciza x

Abertura superior de chapa + 
huella FPB

x

Placa de 2 ó 3 aperturas + 
huella FPB

x

Chapa con 2 aberturas en la 
parte inferior + cavidad FPB 

con fijación en el centro
x

1 Traducción mediante traductor online. Disponible en: https://collection.click-clack.fr/pathe-baby-projecteurs-95-mm/
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A C D E G G2

MECANISMO

Manivelas
Redondeadas x x

Planas x x x x

Garras

Simple en marco abatible x

Simple deslizamiento x x

Doble x x x x

Profundidad ajustable x x x x

Espejo de diámetro 
grande - 3 cm

Si x x x x

No x x

Portalámparas
En la tapa del espejo x

Sobre parte fija x x x x x

Bloqueo de la 
lámpara

No

Por anillo metálico incompleto

Mediante abrazadera de 
tornillo

x x

Tuercas de 
aislamiento

Sí x x x

No x x x

Cerradura de 
linterna

Muelle x x x x

Cerrojo de empuje x x

CARCASA DE 
RESISTENCIA

Resistencia
Parte baja x x x x x

Parte alta x

Regulación de la 
intensidad

Detrás sin aislamiento x x x

Detrás con aislamiento x* x

Lateral trasero x

Aislamiento 
eléctrico mejorado

Sí x x

No x x x x

Pegatina

Sin x x

105 ¬ Volts ® 115 x x x

- 110 Volts + x

Pies de goma
Sí x* x x

No x x x

Moldura

Parte inferior - carcasa de 
chapa gruesa

x x

Parte superior - carcasa de 
chapa fina

x x x x

CARCASA DEL 
MECANISMO

Marca Pathé

Pegatina delantera x x

Medalla redonda en lateral x

Medalla ovalada en lateral x x x

Marcado

Patentado SGDG x x

Texto: - patentado en todos 
los países

x x

Texto: certificado SGDG y en 
el extranjero

x x

Cristal delantero

Diámetro pequeño + cono 
interior

x

Diámetro grande + cono 
interior

x x x

Chapa cilíndrica x x
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A C D E G G2

TAPA

Cartuchos
10m x

20m x x x x x

Ajuste de la nitidez

Cursor x x x

Rodamiento moleteado de 
tornillo

x**

Rodamiento moldeado con 
tornillo moleteado

x x x

Puerta de cartucho 
con orificio central

Sí x x x

No x x x

Rodillo
Cilíndrico x x

Bicónico x x x x

Sentido de 
rebobinado

No indicado x x x

Grabado con cola cuádruple x

Grabado con triple cola x x

Tapón de husillo de 
rebobinado

Sí x* x x

No x x x

Manguito del eje 
de rebobinado 
atornillado a la 
parte superior

Sí x**

No x x x

*estas características no han existido desde el principio del tipo

** sólo al principio del tipo
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anexo 7
fotografÍas iniciaLes Pathé-BaBy A

fig. 58. Fotografías iniciales Pathé-Baby 
A. a) Lateral derecho; b) Lateral izquierdo

b)

a)
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fig. 58. Fotografías iniciales Pathé-Baby A. c) Frontal; d) Trasera; e) Lateral derecho; f ) Lateral izquierdo

d)c)

e) f )
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anexo 8
fotografÍas de detaLLe Pathé-BaBy A

fig. 59. Fotografías de detalle Pathé-Baby A. a) Manivela de rebobinado; b) Base; c) Motor; d) Conector eléctrico 
y cableado; e) Muelle; f ) Caja del mecanismo de proyección, lateral;

d)

a) b)

c)

f )e)
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j)

g) h)

i)

l)k)

fig. 59. Fotografías de detalle Pathé-Baby A. g) Levantamiento de película pictórica en caja del mecanismo 
de proyección; h) Levantamiento de película pictórica en base, acumulaciones de polvo y corrosiones; i) 
Características motor; j) Tapa de la linterna; k) Zona inferior de la base; l) Pie de goma desgastado y corroído; 
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fig. 59. Fotografías de detalle Pathé-Baby A. m) Acumulación de polvo en la base de la resistencia; n) 
Aislamiento tornillería resistencia degradado y modificado; ñ) Resistencia, parte superior; o) Linterna parte 

trasera; p) Pegatina Pathé-Baby; q) Parte delantera interior del mecanismo de proyección

o)

m) n)

ñ)

q)p)
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anexo 9
fotografÍas iniciaLes compLementos Pathé-BaBy A

fig. 60. Fotografías iniciales complementos Pathé-Baby. a) Plato del motor de sustitución, anverso; b) Plato del 
motor de sustitución, reverso; c) Plato de almacenamiento de películas, anverso; d) Plato de almacenamiento de 

películas, reverso; e) Presse à coller, anverso; f ) Presse à coller, reverso

d)

a) b)

c)

f )e)
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fig. 60. Fotografías iniciales complementos Pathé-Baby. g) Detalle bisagra presse à coller corroída; h) Manivela 
de sustitución 1; i) Manivela de sustitución accionamiento de mecanismo; j) Rodillo de sustitución Super Pathé-

Baby; k) Tornillo de sustitución para la base

j)

g) h)

i)

l)k)
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fig. 61. Caja y etiqueta presse à coller. a) Etiqueta presse à coller, anverso; b) Etiqueta presse à coller, reverso; c) Caja presse 
à coller, alzado; d) Caja presse à coller, planta; e) Caja presse à coller, perfil; f ) Caja presse à coller, trasera

d)

a) b)

c)

f )e)
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anexo 10
intervención Pathé-BaBy A

fig. 62. Intervención Pathé-Baby. a) Hélice del motor oxidada; b) Hélice del motor tras la limpieza con lana 
de acero; c) Parte delantera interior del mecanismo de proyección tras la limpieza; d) Montaje de la caja del 
mecanismo de proyección tras su limpieza íntegra; e) Aplicación de polvo de goma para la limpieza de la 

resistencia; f ) Diferencia de limpieza en palanca de regulación de intensidad de la resistencia

d)

a) b)

c)

f )e)
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fig. 63. Desmontaje interior de la linterna tras la retirada de la bombilla. a) Retirada de pasadores de seguridad; 
b) Detalle de la colocación de los elementos; c) Desmontaje de los diferentes elementos; d) Retirada de pieza 
metálica para su limpieza; e) Pieza metálica interna recubierta de placa de cartón para su aislamiento; f ) Muestra 

de diferencia entre el muelle original y la sustitución realizada por los anteriores dueños con una tira de papel

d)

a) b)

c)

f )e)
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fig. 64. Tornillería varia ordenada para su posterior colocación.
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anexo 11
fotografÍas finaLes Pathé-BaBy A

fig. 65. Fotografías finales Pathé-Baby A. a) Lateral 
derecho; b) Lateral izquierdo

a)

b)
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fig. 65. Fotografías finales Pathé-Baby A. c) Frontal; d) Trasera; e) Lateral derecho; f ) Lateral izquierdo

c) d)

e) f )
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fig. 66. Fotografías finales de detalle Pathé-Baby A. g) Base; h) Conector eléctrico y cableado; i) Zona superior 
base; j) Motor, k) Zona inferior de la base; l) Pie de goma de Plastazote®

j)

g) h)

i)

l)k)
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fig. 66. Fotografías finales de detalle Pathé-Baby A. 
m) Manivela de rebobinado; n) Base con resistencia y 

palanca; ñ) Motor y plato del motor

m) n)

ñ)
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anexo 12
fotografÍas finaLes de compLementos Pathé-BaBy A

fig. 67. Fotografías finales de complementos Pathé-Baby A. a) Plato de sustitución del motor y plato de 
almacenamiento de películas, anverso; b) Plato de sustitución del motor y plato de almacenamiento de películas, 
reverso; c) Presse à coller, anverso; d) Presse à coller, reverso; e) Presse à coller; f ) Manivelas complementarias, 

tornillo de sustitución de la base y rodillo de sustitución del Super Pathé-Baby.

d)

a) b)

c)

f )e)
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anexo 13
fotografÍas Pathé-BaBy B

fig. 68. Fotografías Pathé-Baby B. a) Lateral derecho; b) Frontal; c) Trasera; d) Lateral Izquierdo

d)

a) b)

c)
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fig. 68. Fotografías Pathé-Baby B. e) Detalle linterna abatida; f ) Detalle tambor receptor y muelle de goma; 
g) Detalle muelle metálico; h) Super-Pathé-Baby, parte superior; i) Base, zona inferior

g) h)

i)

e) f )
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fig. 69. Películas que acompañaban la donación del proyector 
B. a) Set de películas; b) Película abierta; c) Caja metálica.

a) b)

c)
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anexo 14
ficha técnica paraLoid™ b-44
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anexo 15
ficha técnica art sorb
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anexo 16
ficha técnica beva 371®
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anexo 17
ficha técnica ethafoam™ 220
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anexo 18
entrevista con fiLmoteca vaLenciana 15/12/23

A continuación, se adjuntan algunas cuestiones surgidas a raíz de la obtención de las películas del Pathé-
Baby, respondiéndolas en base a las respuestas obtenidas en la visita a la Filmoteca Valenciana.

- ¿Cómo es más común que se degrade este tipo de patrimonio?
La degradación más común de las cintas de vídeo antiguas es el síndrome del vinagre. Este deterioro hace 

irreproducible la cinta y para recuperarla habría que invertir mucho dinero, cabiendo la posibilidad de no 
recuperarla. Hasta 1920 las películas eran de nitrato de celulosa, fácilmente inflamable. A partir de entonces, 
se realizaron en diacetato de celulosa que era ignífugo y por ello se le llamó safety film. El diacetato de celulosa 
combinado con humedad y alta temperatura se degrada descomponiéndose en ácido acético, es deicr: vinagre. 
La sustancia empieza a emanar de la cinta, se compacta y se adhiere a ella, no permitiendo separar la bobina. 

- ¿Cuántas cintas hay en la filmoteca y cuántas se han digitalizado? ¿Digitalizan todo o hacen una 
selección?

En la filmoteca poseen 40.000 títulos diferentes, disponiendo de varias copias de alguno de ellos. Sí que se 
realiza un descarte de las películas que llegan a la filmoteca, ya que no se puede almacenar todo. Se le da el orden 
de importancia según si se encuentra digitalizada y subida en el catálogo Pathé Seydoux por ser una película 
comercial o si, por el contrario, se trata de un vídeo casero e inéditc de un particular, los cuales sí que digitalizan 
y conservan de manera más estricta.

- ¿Cuáles son las condiciones óptimas para su conservación?
La película es de diacetato de celulosa, empleado desde 1922 hasta 1975, material que se desarrolló a 

principios del S. XX con la particularidad de ser ignífugo, no como su antecesor. Es un material que precisa 
de humedad controlada para su conservación ya que con el calor se seca y se desquebraja, mientras que con 
humedades altas puede padecer el síndrome del vinagre. Hay que mantenerlo a temperaturas bajas, si la película 
es a color, la temperatura ronda 5°C y si es en blanco y negro, ronda los 12°C. La HR% debe oscilar entre 
34-45%. Actualmente en la filmoteca poseen cinco cámaras diferentes, según las características que presente la 
cinta, para poder adecuarla a la temperatura y humedad requerida según su composición. Una de estas cámaras 
está destinada exclusivamente a cintas con el síndrome de vinagre.

- ¿Es conveniente mantenerlas en su caja metálica?
No, ya que la caja metálica favorece la condensación de la humedad en su interior. En su lugar las películas 

se colocan en una caja verde de polipropileno con agujeros para permitir la ventilación y con ello la regulación 
de la humedad.


