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Capítulo 1. Presentación 

1. Palabras previas (sobre las palabras empleadas)

Lenguajelibertario:Estelibrointentacontenerunlenguajeinclusivoy
nosexista.Perolapretensiónesnocaerenestereotiposdiscriminatorios
nienmanualesfríosoletrascorrectasydelaboratorio.Labúsquedaes
deunalibertaddinámicaquetranspirecambiosypuedasercambiada.
Poresoseintercambianfemeninos,masculinos,x,todasytodosobarras
deellos/ellasenlacorazonadadeletrasqueconvoquenaserleídasya
abrirfronterassincorsetsnireglasfijas(Peker,2017:7).

NosparecejustocomenzarconestaspalabrasdeLucianaPekerque
ponensobrelamesalosdesafíosquelaescriturasuponehoyylasdeci-
sionesque¿podemos?/queremosasumirquienestenemosqueescribir
enámbitosacadémicos.Lacomplejidaddelaescritura,así,enabstracto,
esunodelosdesafíosdecualquiertesistadesdeelcomienzo.Siademás
sumamoslavoluntaddecomprometerseenunaredacciónqueexplíci-
tamentenoinvisibilice(algunosaspectosde)loqueellanombra,yque
asuveztampocoutilicefórmulasqueresultenrígidas,fríasy/orepeti-
tivas,eldesafíoaumenta.Hemosdecididoutilizarlosrecursosanuestra
disposiciónparallamarlaatencióndel/alector/aencadaoportunidad
quehemospodidoalrededordelmasculinousadocomogenéricoenel
lenguaje.Resulta apabullante su presencia repetida, a veces, en un
mismopárrafo.Poreso,quienesnosleennotaránquehaymasculinos
usadosgenéricamente(losmenos);femeninosusadostambiéngenéri-
camente;“lasylos”enmuchoscasos;as/osenotros;algunaspocas“e”
ymuchasmás“x”,ytodoestoapartirdeloquedesearíamosfuerauna
“libertaddinámicaquetranspirecambios”,comoproponePeker.

Enestadirección,nosololesautoresestánenlabúsquedadeformas
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deresolverlaescritura,sinoquelasinstitucionestambiénrealizanmovi-
mientosyrespondenaesteescenario.El9dediciembrede2019laFacul-
taddeCienciasSocialesdelaUniversidadNacionaldeCórdobaaprobóla
Resolución567/2019,enlacualsehabilitaelusodellenguajeinclusivo,
porejemplo,enestetrabajo.Lenguajeinclusive ylenguajelibertario.

Enloscasosenlosquetrabajamoscontextosenidiomasextranjeros
porquenohemosencontradotraduccionespublicadas,hemosconsig-
nadosiempreenelcuerpodeltextolaversiónenespañolresultadode
unatraducciónpropiayennotaalpielaversiónoriginal,paraconsulta
dellector/a.

Recurrimosalolargodeesteescritoalaprimerapersonadelplural.
Notantodebidoalusoconreferenciagenérica,enelsentidodeun
“'nosotros'[que]refiereaungrupoamplio−lacomunidadcientíficao
lasociedadengeneral−,enelqueelautorseincluyeyrespectodelcual
asumeelrolderepresentante”.Enparteypormomentos,loutilizamos
comounnosotrosinclusivo,“enelqueellectorquedaincorporadoen
elmismogrupodelautor,quien,porsuparte,seposicionacomosu
guíaeneltexto”(GarcíaNegroni,2008:13).Noobstante,yantetodo,
utilizamoselnosotrosporquemuchasdelasreflexionesydelosposi-
cionamientosasumidoscorrespondenaproduccionesencolectivosde
colegasysonelresultadodeuntrabajoconjunto.Lejosdelaformalidad
delprimerusoydelaestrategiaquesuponeelsegundo,laprimeraper-
sonadelpluralenesteescritoesunreconocimientomodestoaquienes
noshanpermitidollegarhastaaquí,consusseñalamientosyaportes.

1.1. Notas sobre esta versión de tesis para la Editorial del CEA,
FCS, UNC 

ParaencuadrarestetrabajoenlosrequerimientosestipuladosporlaEdi-
torialdelCentrodeEstudiosAvanzados(FCS,UNC)noshemosvisto
enlanecesidaddeacortaralgunosdesarrollosqueenlaversióndela
tesisentregadaparasuevaluacióneranmásextensos.Entodoslosapar-
tadosycapítulossehanproducidorecortes:cuandolosfragmentoseli-
minadosdeestaversiónresultenextensos,la/ellector/aseráinvitadoa
consultarelarchivooriginaldelatesis,comounamaneradeaccedera
losdesarrolloscompletosdelamisma.Esearchivoestádisponibleenel
RepositorioinstitucionaldelaUniversidadNacionaldeCórdoba1.No

1 https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/546287
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obstante,loqueaquísepresentahasidoorganizadodeformatalque
respetatantoelcontenidoglobalcomolosapartadosfundamentalesde
aquella.

Comocriteriogeneral,hemosdecididoprivilegiarenestaversión,
ademásdelosaspectosvinculadosalanálisisdelosvideosensí,aquellos
desarrollosteóricosymetodológicosqueconsideramosmenostrabaja-
dosenotrosescritosyqueconstituyen,porlotanto,unaporteespecífico
deesteescrito.Nohemosincorporadolasimágenesnicapturasdepan-
talla,quesíseencuentranenlaversiónextendida.Alfinaldelcapítulo
5podránaccederalarchivoenelqueseencuentranlosenlacesdelos
cortometrajesanalizados;enalgunoscasos,estosenlaceshandejadode
funcionar,especialmenteenlasproduccionesdependientesdelMinis-
teriodeEducacióndelaProvinciadeCórdoba.

Deaquíenadelante,cuandohagamosreferenciaalatesisensuver-
sióncompleta,hablaremosindistintamentedeversión extendida,archivo
original,tesis completa,entreotrasformulaciones.

2. Introducción

2.1. A modo de enclave biográfico

Estetrabajoesdemaneraliteralymetafóricaelresultadodemuchos
movimientos,enelespacioyeneltiempo.Laenormemayoríadeellos,
además,viajescolectivos,compartidos.

Estetrabajosurgeenelcrucelento,defraguamásomenossilen-
ciosaypacienteentrerecorridosmúltiples,aunquereconocedemanera
clara,almenostres:losesfuerzosenelcampodelasemióticaylaco-
municación;lasalegrías,conmocionesyaprendizajesenelcampodel
cine;eltrabajoyelempeñoenelcampodelaenseñanza.

Elmomentoinicialdelcruceentrealmenosdosdeesosrecorridos
seencuentrasituado,demaneramásomenosprecisa,enlosprimeros
añosdelaprimeradécadadelnuevosigloydelnuevomilenio:enel
2000curséSemióticaenlacarreradegradoycontinuéluegoconayu-
dantíasyadscripción;añosdespués,miprimercargouniversitariobreve
einterinofueenesamismacátedra,enlahoyFacultaddeCienciasde
laComunicación(FCCenadelante),EscueladeCienciasdelaInfor-
maciónentonces.EltrabajoprolongadoenequiposdirigidosporlaDra.
XimenaTriquellyelMgter.SantiagoRuizyluegoporlaDra.Corina
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Ilardofueronfundamentalesparagraficarel/unmapadelcampo,ca-
minocontinuadoenelcursadodeldoctorado,asícomodeestancias
cortasenlaUniversidaddeTuiutí,enelestadodeParaná(Brasil)yen
elDepartamentodeSemióticadelaUniversidaddeTartu(Estonia).
Así,esposibleafirmarqueeltrabajodeestedoctoradohaestadopen-
sadodesdeelinicio,aunqueconunaprecisiónquefuenecesarioganar,
alrededordecorpusaudiovisualesyalavezvinculadosaloescolar.

Enelaño2001comencéaestudiarmagisterioyenlasprimerasprác-
ticastuveelprivilegiodeobservaramiscompañeras,LarayPaula,dar
clase:enesemomentoentendí,graciasaellas,quehabíaalgoparamí
allí.Así,unavezrecibidodelprofesoradoeneducaciónprimariaymien-
trasterminabaComunicación,imaginabauninicioprofesionalenlado-
cencia.Enesosprimerosaños,lacomunicaciónestabaenmisprácticas
docentesaunquenolotuvieratanclaroaún.Nuevosrecorridosdefor-
maciónmellevaronaexplorartrabajoscondiferenteslenguajesenlas
escuelasyasíseconstruyó,muchosañosdespués,mitesisdemaestría:
imágenesfotográficasenlaeducacióndejóvenesyadultos.Lasemiótica
eraunodelosejesarticuladoresdeesetrabajo.Lacomunicación,otro.

GraciasaMariana,compañeraestavezdecomunicación,enelaño
2006enuncongresoenlaciudaddeSanJuanconocíeltrabajodel
equiporesponsabledelseminariodeComunicación/Educaciónen
Córdoba,acargodelaDra.EvaDaPorta.Sinlaposibilidaddecursarlo
ensumomentoporqueseofrecíasóloparaalgunasorientaciones,ese
espaciomeabriólaspuertasdesdeentoncescomoegresadopararepen-
sar(me):misprácticascomodocenteymiinscripcióncomocomunica-
dor.De esamanera, lo que hasta entonces se había sentido como
compartimentosestancoscomenzóaintegrarse,aordenaryorganizar
unrecorridoconfortableyfamiliar.Vistodesdeelpresente,quizáelpri-
merindicioclarodeestohayasidolatesisdemaestríayamencionada
yelsegundo,pocotiempodespués,elingresoporconcursoalTallerde
PrácticaDocente3y4delProfesoradoUniversitarioenComunicación
Social,delaFCC,enestaUNC.Desdeentonces,losintercambios,las
yloscompañerxsdetrabajo,deinvestigación,dedocenciasehanmul-
tiplicadoydiversificado,conalgunascoordenadasmásomenosfijas.

Eltercerrecorridocentralparaesteescritotieneunapresenciamás
extendidaporqueseremontaalainfancia,aesevínculopermanentey
quizácasual,doméstico,cotidianoqueAnayMarcial,misviejos,pro-
movieronconelcineparamihermanoyparamí.Sobretodoenfor-
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matoVHSenaquellosaños,enlamágicaprácticadelalquilerdevideos:
laexploracióndelasestanterías,lasrecomendacionesdelasnovedades,
elalquilerreiteradodealgunosenlosque“quedábamosenganchados”.
Nuevamente,vistodesdeahora,estaprácticaparecierahabersesostenido
eneltiempo,alavezquetransformado,unavezquelleguéaCórdoba,
conelvideoclubdelbarrioprimeroyluegoconinternetysusposibili-
dades.Entodosloscasos,elcinenarrativo,industrial,comercialaparecía
paracontarnosanosotrosmismos,paramostrarnos-hacernos-visibles,
parasugeriraspectosqueapenasintuíamoso,incluso,paraseñalarnos
elcaminoporelquedeseábamosavanzar.Tanpocoytantoalavez.

Relatosenimágenes,comunicaciónparaladocenciaysemiótica
audiovisual;o,unaperspectivadeabordajedelosocialdesdelaproduc-
cióndesentido,loaudiovisualcomopráctica,ycomunicación/educa-
cióncomohorizontepolíticoacadémico.Esteeselcrucequeinvitamos
atransitarenlaslíneasquesiguen.

2.2. A modo de adelanto: el género audiovisual escolar

Estainvestigaciónseencuentraarticuladaentornoalaproposición,el
desarrolloylacaracterizacióndelconceptodegénero audiovisual escolar
comoherramientateórico-metodológicaparaelanálisisylasistemati-
zacióndeproduccionesaudiovisualesrealizadasenelmarcodepropues-
tasdeenseñanzadesarrolladaseninstitucioneseducativas.Paraesta
investigaciónhemostomadounamuestradeproduccionesaudiovisuales
realizadasenescuelassecundariasdelaprovinciadeCórdobaentrelos
años2011y2015.

Hemosrecopiladoproduccioneshechasenescuelasorientadas,en
escuelasdejóvenesyadultos,decontextosdeencierro,semi-ruralesy
decentrosdeactividadesjuveniles,agrupadasentornoacinco experien-
cias escolares de producción audiovisual.Estasexperienciasserándescriptas
enelapartadocorrespondienteytienencaracterísticascomunesque
hemosreconstruidoatravésdediversasestrategiasmetodológicasque
presentamosluego.

Amododehipótesisocomounsupuestoguíaconsideramosque
másalládeladiversidadquepareceadquirirlaproducciónaudiovisual
enlasinstitucionesescolares,esposiblereconocerciertasregularidades
quedistinguenaestasproduccionesdeotrassimilaresporquehaymar-
casenellasquesoncomunes;porquelainstituciónescolardetermina
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loquepuede/debeserdichoyengranmedidaelcómo;sumadoaesto,
losmomentosdelaproducciónseconstituyeneninstanciasfundamen-
tales,másalládelresultadofinal(delvideoensí)yalgosimilarpodemos
señalardelasinstanciasderecepción;porquelosconsumosculturales
dedocentesyestudiantessonmovilizadosenlasinstanciasdeproduc-
ción;yalavez,porquehayciertaposibilidaddeexperimentacióny“li-
bertad”,enalgunamedidaasociadaalamateurismo.

Apartirdeltrabajoteórico-metodológicohemosarticuladolosin-
terrogantesentornoaunconceptodeampliatradiciónenlosestudios
delaproducciónsocialdelsentido,comoeseldegénero(discursivo).
Elobjetivogeneraldelainvestigaciónysucontribucióncentralesdar
cuentadelosrasgosquecompartenlasproduccionesaudiovisualesana-
lizadasquenospermitenhablardeungéneroaudiovisualescolar.De
modogeneral,porlotanto,nospreguntamos:¿esposibleidentificaren
estasproduccionesrasgoscomunesquenospermitanagruparlasentorno
aungénerodiscursivocomún,elaudiovisualescolar?Yencasoderes-
puestaafirmativa,¿cuálesseríanlosrasgoscentralesdeestegénero?

Asumimosqueestacaracterizaciónseráuntrabajocomplejoporque
lanociónmismadegéneroloesyporquesetratadeproduccionescon
pocahistoriahastaaquí,pocodesarrollo(tantodiacrónicamente,como
sincrónicamente,aunquecadavezesmásfrecuenteasistiraproducciones
audiovisualesescolares)yporlotanto,queprobablementeestéenestos
momentosenprocesodecrecimientoy,eventualmente,deestabilización.
Porestoresultaparticularmenteinteresantededicarseasuestudio.Con-
sideramos,tambiénamododehipótesisasercontrastada,queestamos
asistiendoaunmomentodeexpansiónydiversificacióndelastecnolo-
gíasydispositivosvinculadosalasposibilidadesdeproducciónaudiovi-
sualenescuelasconconsecuenciasvisiblesenlosdiscursosencuestión
y,porlotanto,aunmomentodealtaproductividadentérminosdegé-
nerosdiscursivosenjuego,(quizá)aúnnoestabilizados.

Reconocemosaquíunavoluntadtransdisciplinarqueorientaycon-
tieneeltrabajoteórico-metodológico,alavezquetrabajamosdesdelase-
miótica,comouncampoconaportesespecíficos,enestecaso,haciael
campodelaeducación.Abordarestasproduccionesdesdelacategoríade
géneronospermiteidentificarycomprendermejorloqueenlasinstitu-
cioneseducativasyenlaspropuestasdeenseñanzafuncionacomocon-
dicionesdeproducción;asícomoreglasdiscursivasqueoperanenellasy
líneasdesentidoqueestasproduccioneshabilitanenlaescuela;eincluso
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aquelloselementos(discursivos)quehacenúnicasaestasproduccionesy
que,enalgúnsentido,conmuevenlasformas de lo escolar tradicionales.

Estetrabajotieneunaconstrucciónmetodológicaquecombinó
abordajesnarratológicosdelcampodelcineconperspectivasdeanálisis
dediscursoaudiovisualmáspróximastemporalmenteanosotrosagru-
padasbajolacategoríagenéricadesemioprágmática.Así,abordamos
estasproduccionesdesdeenfoques“clásicos”paraelanálisisdeproduc-
cionesaudiovisuales(sobretodo,cinematográficas),queplanteanreco-
rridosentornoalarepresentación,lanarraciónylaenunciación.No
obstante,estosenfoquespensadosparadiscursosaudiovisualesprodu-
cidosporlasindustriascinematográficas,nopermitendarcuentade
rasgosgenéricosqueconsideramosrecurrentesenlosvideosconlosque
trabajamos.Paraconsiderarytrabajarconestasparticularidadeshemos
recuperado,comodecíamosarriba,lasemiopragmáticaenlosdesarro-
llossobretododeRogerOdinydeFrançoisJost,quetienenporobjeto
deestudioalatelevisión(ysusformatosyemisiones“nuevos”)yapro-
duccionesaudiovisualesperiféricas(cineamateuryfamiliar,principal-
mente).Aquípodemosreconocertambién,comoseveráhaciaelfinal,
unacontribuciónespecíficadeestetrabajo.

Deacuerdoalaslógicaspropiasdeuntrabajoenelcampodelase-
miótica,nuestraestrategiaeselanálisisdediscursoenuncorpuscons-
tituidoad hoc deacuerdoaloscriteriosyacompartidos.Noobstante,
paraconstruiresecorpus,hemosrealizadoenunospocoscasosobser-
vaciónparticipanteeninstitucionesescolares,relevamientodedocu-
mentaciónypublicacionesyentrevistasa responsablesde lascinco
experienciasseleccionadas.Estematerialhasidoutilizado,lodecíamos
antes,parareconstruirlascondicionesdeproduccióndelosvideosana-
lizadoscomounapartefundamentaldenuestrainvestigación.

Finalmente,queremosadelantaraquíquehemosorganizadolapre-
sentacióndelanálisisdeacuerdoauncriterioconceptual,propuesto
porFrançoisJost(principalmente,2007).Estohageneradotresgrandes
capítulosvinculadosaloficcional,documentalylúdico,respectiva-
mente;encadaunopresentamosyanalizamosvideosescolaresperte-
necientesalascincoexperienciasalasquehicimosreferenciaantes.Así,
nosenfocamosenlassimilitudes(ytambiénlasdiferencias,porcierto)
entrelasexperiencias,apartirdemostrar juntaslasproduccionesaudio-
visualessurgidasdeellas.Estadecisiónsehaconstruidosobreelcriterio
delanotablediversidadencontradaenlosvideosqueconformanelcor-
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pus,asícomohaciadentrodecadaexperienciaensí.Loconceptualha
sidounaherramientadeorganizacióndelapresentación,ysólounapo-
sible,aunquenoshaparecidolamásclara.

Debidoaqueestainvestigaciónseinscribeenelvastoterritoriode
lasrelacionesentrecineyescuela,hemosrealizadounmapeodelmismo,
enprimerapersonaysinpretensionesdeexhaustividad,quehadecan-
tadoenlaconstruccióndenuestroobjeto(yhadescartadotodoslos
demás).Estedesarrollopermiteponerenrelaciónnuestrainvestigación
conlasquelahanprecedido,establecercontinuidadeseidentificarlos
queconsideramosaportes.Eserecorridohaquedadoregistradoenla
versióncompletadelatesisentregadaparasudefensa.Sólodeseamos
recuperaraquíunaslíneasdediálogodeunapelículaenlaquesuspro-
tagonistassoninvitadosarealizarunvideo,comopartedelasactivida-
desobligatoriasenunaescuelasecundaria2:

Profesora,atodalaclase:EltemaesRomeoyJulieta.Tienenque
hacersupropiainterpretaciónpersonalmoderna.
Mike,endiálogoconWill:¿Tenésunacámara?
-Sí,esviejaperoaúnfunciona.
-Deberíamoshacernuestroproyectoenpelícula.
-¿Deverdad?
-Sí,esalgoquesiemprequise:hacerunapelícula.¿Teparecebien?
Pero¿dequéclasedeberíaser?
-Delaclasequesiendomala,aúnseamuybuena(Galea,2013).

Estaideasobre“películasmalas”y“películasbuenas”,enelmarco
deloescolar,pusoenpalabrastempranamentenuestraspreocupaciones
eintuicionessobrelasproduccionesescolaresaudiovisuales.Comoparte
deesteapartadointroductoriocompartimosacontinuaciónalgunas
precisionesconceptuales.

2.3. Producción audiovisual en escuelas: un abordaje discursivo

Decíamosenlasprimeraslíneasqueestetrabajoeselresultadodearti-
culaciones,recorridosyencuentrosdiversosycolectivos.Deseamosa

2 Apartirdeestaslíneasdediálogohemospropuesto,conunaligeraedición,eltítulo
defantasíadenuestratesis.Algunasnotastomadasapartirdeproduccionesaudiovisuales
delaindustriacinematográfica,incluidalapelículadelacualhemostomadolacita,se
encuentrandisponiblesenelAnexodeestetrabajo.
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continuacióncompartirlosargumentoscentralesquenospermitenuti-
lizarlacategoríadeloaudiovisualparadarcuentadelasproducciones
queanalizamos.

2.3.1. Desde nuestro corpus, una definición operativa de lo audiovisual3

Elcineseguiráexistiendoensupropiaiglesiayconsuspropiosfieles.
(…)Peroentodocaso,elcineperderásuhegemoníaynopodráseguir
imponiendosulenguajeydiscursoalosdemásdispositivosaudiovisuales.
Ahoratenemosquepracticarlamultiplicidaddepantallas.Ycomenzar
abuscarcómoesquenarracadapantalla,cuálessonloscriteriosdetem-
poralidad,imagen,sonido,ritmo,duración,géneroyformato.Sedebe
buscarlasespecificidadesnarrativasdecadadispositivoaudiovisualyde
cadacontador.Debemoscomenzarapensarencadapantallaycómo
cadaunatraeconsigounanarrativayundiscurso(Rincón,2011:45).

Enestetiemponuestrotrabajodeinvestigaciónydeintervenciónnos
hapermitidoentrarencontactoconescuelas,docentesyestudiantesy
conocerdiversasexperienciasdetrabajoeducativo.Engranmedida,este
hasidoelinsumomásfuerteparalaconstruccióndelcorpus.

Denominamosentodoelescritocomoexperiencias aunconjunto
deprácticasdeproduccióndemediosenlamismaoendiferenteses-
cuelas.Unrasgoquelasidentificaesquelasproduccionesaudiovisuales
alasquehandadolugarsontextos4 quenopuedenserconsiderados
cine,ensudefiniciónconvencional.Estonosinvitaaprecisarlatermi-
nologíaqueestamosutilizando.

Enestetrabajo,comoyahemosmencionado,nonosdedicamosal
análisisdelcine5 (comotal)enlasescuelas;antesbienanalizamoslas
produccionesrealizadasenlenguajeaudiovisualporestudiantesydo-

3 Todoesteapartadohasidorecortadoparaagilizarsulectura.Puedeconsultarselaver-
siónextendidadelatesisparamayoresdetalles.
4 Utilizamostextos comolohaceEliseoVerón(1993),paradistinguirlodediscurso.Esto
seráexplicadomásadelante.
5 DiceMaríaSilviaSerraalrespecto:“Cabealertar,enestepunto,queladificultadde
construirconeltérmino“cine”unobjetoúnico,opostularunasistematizaciónacabada
desusmodosdeoperar.Losestudiososdelcineinsistenendistinguiralcineporsusau-
tores,losmovimientosestéticosdelosqueparticipanoloscircuitosdeproduccióny
proyeccióneinclusosepostulauncanondeobrascinematográficasclásicasqueposeen
unvaloranálogoalquelosclásicosmantienenenotrasartes,habilitandoladiscusión
sobrebuenymalcine”(Serra,2011:52).
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centesenescuelassecundariasdelaprovinciadeCórdoba.¿Podemos
hablardecineparareferirnosaestasproducciones?

Enelcapítulodepresentacióndeunlibrosobrecineexperimental
argentinoAlejandraTorresyClaraGaravelli(2015)afirmanquemuchas
vecessepostulanclasificacionesquetienencomoconsecuenciaelmenos-
preciodeproduccionesaudiovisuales,comolasexperimentales,queson
relevantesensímismas,yademásresultanunafuentedeinspiraciónpara
elcinenarrativoindustrialcomercial.Ellassostienen:“Ciertasproduc-
cionesdelmundoaudiovisualsondefinidasporlasinstitucioneslegiti-
madorascomoperiféricas,marginaleseinclusoinnombrables,comolo
demuestraelhechodequemuchasobrasseancompletamenteexcluidas
dela(s)historiografía(s)delcine”(TorresyGaravelli,2015:9)(cursivas
nuestras).Enestacitaencontramoslaideadeperiferiayporoposición,
ladecentroeinstitucioneslegitimadoras.Pensarelcampodelaproduc-
ciónaudiovisualapartirdeestametáforaespacialnoresultaajenoaciertas
tradicionesdelareflexiónsobreelcineyelanálisiscultural6.

Nosinteresaenestetrabajoasumirpropositivamentelaideadepe-
riférico paranombrarproduccionesaudiovisualesquesonrealizadasal
margendelaindustriacinematográfica,conpresupuestosquedesdela
industriaseríanconsideradosnimiosodirectamenteinexistentes,por
realizadoresengeneralsinexperiencia(oalmenosnoprofesionales),
conayudadefamiliaresyamigas/os(Lyra,2017)yconobjetivosque
raravezsearticulanconellucroylaganancia.Dentrodeestasproduc-
cionesperiféricas,sindudaencontramoslasrealizadaseninstituciones
educativasyescolares7.

Estasproduccionesaudiovisualesdelasquenosocupamosdifieren

6 Encontramosestaideadeperiferiaenotrostrabajos,máslejanosopróximosalquees-
tamoscitando.Porejemplo,enunescritodeBernardetteLyra,investigadorabrasilera,
alreferirseaunsubgrupodentrodelcinema de bordas (Lyra,2017:48-49)otambién
utilizadaparaanalizarlaproducciónculturalenlostextosdeIuriLotman(2009)yen
artículosquerecuperansuobra(porejemplo,Lozano,1999).
7 Estamostrabajandocontextosaudiovisualesqueresultanajenosalasindustriascul-
turalescinematográficas.Estosuponeampliarenfoquesymovilizarpuntosdevistaque
puedendiferirdelosconsideradostradicionales.Enlahistoriadelcine,noobstante,ve-
remosqueestonoresultaunaprácticatanextraña.Laideadeperiféricosremitemása
lascondicionesmaterialesdeproduccióndeestosvideos,yentodocasoasudimensión
subalterna,enrelaciónconotrasproducciones,antesqueaunadimensióndeexperi-
mentaciónexplícitaconellenguajeaudiovisual.Másalládeestadistinción,estetipode
trabajospermitenreconocerqueelcampodelosestudiossobrecinehasidoamplioy
diverso,probablementedesdeelcomienzo;quizásólosetratadeexplorarsusperiferias.
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deloquehabitualmentenombramoscomocineapartirde,enprimer
lugar,sucondicióndeperiféricas.Ensegundolugar,porquenoresguar-
dan(enlaenormemayoríadeloscasos,aunquehabráexcepciones,como
plantearemosmásadelante)lascondicionesmínimasparala“experiencia
cinematográfica”.Serra,enreflexiónsobrelaspelículasenlaescuelaysi-
guiendoaRolandBarthes,afirmalosiguiente:“Loqueaquípuedevi-
sualizarseesunaoperaciónporlacual,sibienundocentedecideutilizar
unapelículadecine,nohay“experienciacinematográfica”:nohaysala
oscura,nibutacas,nisuspensióndelyo,niningunadelascondiciones
quehacenaesaexperiencia(Barthes,2002a)”(Serra,2011:269).

Porlotanto,elvisionadoenlaescuela,enlascondicionesquecada
instituciónpuedagestionar(entelevisoroatravésdeuncañónproyec-
tor;ensalaoscura,tenuementeoscurecidaoconplenaluzdedía)no
respondealascondicionesnecesariasparaelencuentroconLasPelículas
deCine(todoconmayúsculas);enrealidad,dichoenformaapropiada,
paraelacontecimientodelaexperienciacinematográfica.Quedapor
establecer,entodocaso,quétipodeencuentroseproduceyconqué
“efectos”.

Elterceraspectoaconsiderarestávinculadoconlossoportes.El
surgimientoypopularizacióndelVHShizoposibleloqueSerrallama
la“escolarización”(Serra,2011:269)delcine,aunqueconlaconsi-
guientepérdidadesusoporteoriginal,elfílmico.Luego,agregaenre-
laciónconelvideoysuinclusiónenlaescuela:

Valeaquíunseñalamiento(...)acercadelarelaciónescuela/tecnología.
Lostrabajosquereflexionansobrelaincorporacióndeloquesedeno-
minanuevastecnologíasdelaeducación[sic](usualmentedenominadas
TICoNTIC)hacenreferenciaalaradio,alatelevisión,lainformática
yelusodevideosenelaula,incluyendoenestaúltimatantoalaspro-
duccionescinematográficascomoalosvideosdocumentalesoeducati-
vos(Litwin,2000).Peroelcinecomotalestáfueradeesaclasificación,
alserconsideradosólodesdeelformatodelvideo,gestoqueyaconsti-
tuyeun“procesamiento”pedagógico(Serra,2011:67).

Deestacitanosinteresasobretodoelcierredelamisma,enelque
laautoraplanteadeotramaneralaideadequeelvideoenlaescuelaya
noescine.Elcomienzo,enelqueabordalarelaciónentrelastecnologías
delainformaciónylacomunicaciónenlaescuelanospermitecomple-
tarestetercercuestionamientoalaideadecine,vinculadoalsoporte:
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lohabitualenlasinstitucioneseducativashoy,ycadavezmás,esque
tantoloaudiovisualcomootrosrecursosquepuedaningresarenella
(enotroslenguajes)seandigitales.Ellenguajenumérico8,quesirvede
fundamentoalodigital,permiteeltrasladodearchivoscadavezmás
comúnmenteendiscosportátilesosualojamientoremotoenla“nube”.
Yestovaletantoparaproduccionesdela industriacinematográfica
comoparalasperiféricas:estamodificacióndelossoportes,seguramente
“afecta”tantoalasdefinicionestradicionalesdevideocomodecine,si
consideramosambasensentidoestricto.

Nonosproponemostomarposiciónsobreestadisputa,sinosim-
plementedejarsentadoquelossoportessonmotivodediscusionesen
ladefinicióndeloqueesonoescine,video,video-arte,etc.Porúltimo,
quelapalabravideo,asícomolapalabracine,hasidoobjetodemúlti-
plesdefinicionesenestasdécadas.Ennuestrotrabajoafirmamoslosi-
guiente:lasproduccionesaudiovisualesescolaressonrealizadashoyen
soportesdigitales(numéricos)conexclusividad.

Enrelaciónconlastensionesporlascaracterísticasdiscursivasde
lostextosencuestión,yamododeuncuartoaspectoquedeseamos
considerar,retomamosaquílodesarrolladoporRincón(2011),enla
citaconlaquehemoscomenzadoesteapartado.Nosinvitaarecordarle
al/alector/aquelosaspectosmencionadosporél,incluyendotempora-
lidades,imagen,sonidoysobretodogénero,seránobjetodeestainves-
tigación. Podemos adelantar aquí, no obstante, que una de las
especificidadesentrelasmencionadasquedesdeelcomienzoresultade-
terminanteparaexcluirlasproduccionesconlasquetrabajamosdela
categoríacineesladesuduración:entodosloscasos,siguiendolospa-
rámetrosdelaindustria,estaríamosfrenteacortometrajesynopelículas
(consideradasensuduraciónestándardeunahoraymedia).Parafina-
lizar,dentrodeestecuartoaspecto,agregamosqueresultanecesariocon-
siderar también las especificidades de los realizadores y de las
instituciones(ennuestrocaso,escolares)enelmarcodelascualesestos
textosseproducen.

Así,hemospresentadocuatroaspectosapartirdeloscualesresulta
inviableutilizarladenominacióndecineocinematográficasparalaspro-
duccionesconlasquetrabajamos:elprimerodeellos,apartirdeunrasgo

8 Utilizamosaquínuméricocomosinónimodedigital,enelsentidoinformático-com-
putacionaldeltérmino,talcomoesutilizadoporArlindoMachado(1992)oporGa-
brielaAugustowsky(2017),entreotrxs.
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positivo(ladenominacióndeperiféricasparaestasproducciones);else-
gundoapartirdeunacarencia(la“experienciacinematográfica”);elter-
ceroapartirdeunatransformacióndelossoportes(delfílmico,alVHS
yfinalmentealdigital,omnipresenteenlasexperienciasconlasquehemos
trabajado)yelcuartoapartirdelahipótesisdelapresenciaderasgosdis-
cursivospropiosparaestasproducciones,diferentesalosdelcine.

Demodogeneral,entonces,recurrimosalacategoríadeloaudio-
visualporqueregistramosqueesunatendenciaenelcampoacadémico
perotambiénrealizativo(cfr.TorresyGaravelli,2015:20yGómez-
TarínyMarzalFelici,2015:11-12,pormencionardosejemplos)yen
ciertamanerapermitedarcuentadeunfenómenodecruces,articula-
ciones,híbridos.Nosparecequeesnecesariaunanocióngeneral,que
articuleyreúna.Así,mientraslanocióndecinetodavíapuedeestar
atadademodomásomenosdirectoaestudiosquelaentiendenyana-
lizancomoobradearte,lasotrasformasaudiovisuales,comolatelevi-
siónylosregistrosvideográficos,suelenestarasociadosaunaconcepción
teóricaprovenientedeestudios“queseubicanenlaesferadelacomu-
nicación”(Keldjian,2015:18).

Demodoespecífico,lohacemosporque,enprimerlugar,laspro-
duccionesqueconformannuestrocorpusutilizanestelenguaje,enten-
didocomounamaterialidadsignificantequearticulaalavezimagen,
texto,bandasonoraydecisionesdeedición(yquenospermitedescartar
delcorpus,porejemplo,produccionesescolaresmuycomunescomo
presentacionesdetextotipopowerpointoimpress,aunqueincluyan
músicayanimacionesenlastransiciones);luego,porqueestaformula-
ciónresultamásgenéricasindetenerseensoportes,duraciones,espacios
decirculación,institucionesdeproducciónnirealizadores.Estaspreci-
siones,ennuestrainvestigación,llegandelamanodeladjetivo“escola-
res”.Deestamanera, trabajaremosconexperienciasdeproducción
audiovisualescolares,yconlostextosresultantesdeellasydesdeuna
perspectivaqueprovieneyseinscribeenelcampodelasemióticay
luegoeneldelacomunicación.

Sienalgúnmomentoenlugardetextos utilizamosvideos pararefe-
rirnosaestasproducciones,serásimplementeporcuestionesderedac-
ción(paraevitarrepeticiones,porejemplo)yloharemosenunsentido
general,idénticoaldetexto(colaborandoasí,inevitablemente,conla
polisemiadeltérminovideo).Elmismomotivoharáquepormomentos
utilicemostambiéncortos,comosinónimoparanombrarestostextos:
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apócopedecortometrajes,designacióndetextosaudiovisualesdebreve
duración,engeneral,alrededordelosdiezminutos9.Asumimosasíuna
definiciónsimple,determinadaporsuduraciónynoporotroscriterios
comolosestilísticos,formalesotemáticos.

9 Alrespecto,menciona:“Elmodelodominanteenlarealizaciónenelámbitoescolares
elcortometraje,queparececasiloúnicofactible.Elcortometrajetendríaquepermitir
lamayorlibertad,puestoqueaparentementeesungéneromenoscondicionado,adife-
renciadellargometrajeestablecido,quetienequedurarunahoraymedia,contaruna
historiaysalirensalas.Enrealidad,elcortometrajeoscilaentrelalibertadylasobreco-
dificación.Generalmente,alapedagogíalegustalosobrecodificadoyloqueofrecepun-
tosdeapoyofácilesyconvincentesparaladescodificación.Esodapieapensarqueel
cortometrajeeselbuenformatoenelcontextoescolaryquesuduraciónreducidafacilita
tantoelanálisisenclasecomoelpasajealarealización.Peronoestansimple”(Bergalá,
2007:175).
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Capítulo 2 . Marco teórico

1. Eliseo Verón: Teoría de los Discursos Sociales

1.1. Presentación

LasreflexionessobrelaobradeCharlesS.Peircequehemospresentado
enlaversiónextendida,hanpermitidofundar,enelcampodeestudios
delasemióticadurantelasegundamitaddelsigloXX,unaperspectiva
detrabajoconlossignosquepodríamosdenominarsemio-pragmática.
Esospárrafospresentanreflexionesprovenientesdelcampodelaepis-
temologíaquenospermitenestablecerunpuntodepartidaenrelación
conlahistoriadelareflexiónsobrelosprocesosdesignificaciónypro-
duccióndesentido.

DelavastaproduccióndeEliseoVerónnosinteresatrabajareneste
capítulodosconceptosqueconsideramosfundamentalescomoclaves
teóricasparanuestrotrabajodeinvestigación.Enprimerlugar,elcon-
ceptodesemiosis social.Loconsideramosunpuntodepartidafunda-
mental para la forma en que concebimos la producción social del
sentido.Ensegundolugar,laideademediatización,comoesdesarro-
lladaporVerón,quenospermitecomprenderlasrelacionesentretec-
nologías, medios de comunicación, producción discursiva y
subjetividadesenlassociedadescontemporáneasengeneralyencon-
textosescolares,ennuestrocaso,enparticular.

1.2. De la noción de discurso y la teoría de los Discursos Sociales

EnelCours [de Linguistique Générale,deFerdinanddeSaussure],la
expulsióndelamaterialidaddelsentidofueradelalenguaseproduce
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dentromismodeestemovimientoqueconsisteensepararlalengua
delapalabra;elaspectomaterialdelsentidoesexpulsadodelalin-
güísticaporqueconciernesiempreysolamentealordendeloindivi-
dual,deloparticulary,enconsecuencia,deloaccesorio.Estepaso
delsonido (material)alaimagen acústica delsonido,formapartedel
pasodelos“hechosdelenguaje”alalengua.(…)Pasajedelamulti-
plicidadheteróclita,desordenada,informe,delomaterial,alasim-
plicidaddeunobjeto,nomaterial,deciencia.Enotraspalabras:pasaje
de algo material y complejo a algo simple y concreto.Estepasajereposa
evidentementesobreelsupuestosegúnelcualel orden de lo mental
(delasimágenesylosconceptos)es un orden simple y homogéneo.Este
ordensimpleyhomogéneoeseldeun sujeto que, sometido a lo social,
recibe el sentido (Verón,1993:90)(cursivaseneloriginal).

EneltrabajoqueE.Verónrealizaparadistanciarsedelospostuladosde
F.deSaussure,segmentoscomoelquehemosutilizadoparaencabezar
estasecciónresultanesenciales.Enlaversiónextendidaofrecemosotros
argumentossobreladistanciaqueVerónconstruyeconaquellosdes-
arrolloscentralesparalalingüísticadelsigloXX.Aquínosdetenemos
específicamenteenlosmodosenquesedefinelacategoríadediscurso
enVerón,atendiendoalosdesarrollosdeC.PeirceydeC.Marx.

LanocióndesignoenPeirceafirmaqueestáconformadoapartir
deunarelacióngenuinamentetriádica:loquesuponequenosetrata
nuncaderelacionesdedosdesuscomponentesentresí,sinodelos
tresalmismotiempo.Estostrescomponentesson,asuvez,siempre
signos.Noobstante,cuandoPeircepostulalascategoríasfaneroscó-
picasbuscadarcuentadelosfenómenosdenuestromundo(nosólo
delossignos):laPrimeridad,laSecundidadylaTerceridad,quecate-
gorizanlosfenómenosanuestroalrededor.Deesosfenómenos,sólo
lostercerossonsignos.LosPrimerosySegundosquedaránporfuera
denuestrasposibilidadesdeaccederaellos,en sí mismos.Siemprelo
haremosatravésdeterceros,deallíquesepuedaexplicarlaideade
quelasemiosisesununiversocerrado.Lasemiosisfuncionacomo
unaredqueseextiendesobreelmundoypermiteaccederaél,sin
negarsuexistenciamisma(sinnegarque,cadaunoasumodo,pri-
merosysegundosexisten).

Cadatercero,paraPeirce,setratadeunsigno;estossignossontriá-
dicos,enelsentidodequeestáncompuestosportreselementosque
son,asuvez,unprimero,unsegundoyuntercerodenominadosrepre-
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sentamen,objeto einterpretante respectivamente,deacuerdoalasrela-
cionesqueguardanconsuobjeto1.

Porlotanto,lasreflexionesenPeircenospermitenafirmar,junto
conVerón,quelasemióticapuedereclamarparasíelestudiodelosfe-
nómenosdeproducción de sentido (ydesdeallí,deconstrucción de lo real
ydefuncionamiento de la sociedad).

Pensadadeestemodo,laproduccióndesentidosesparaVerónuna
formadeacceder,paraestudiarla,alasemiosissocial.Lamaneraenque
elautorproponehacerloesapartirdelarealizaciónderecortes,operados
porelanalista,sobreestareddesemiosis.Esosrecortes,pensadosdesde
Peirce,seránterceros(signostriádicos)yparaVerón,serándiscursos.Los
discursossociales,paraesteúltimo,porlotanto,seránelresultadodeestas
operacionesderecorterealizadasporelanalistasobrelasemiosissocial.
¿Dequémaneraseproduce,circulayserecibeelsentidoenlasemiosis?
ParaPeirce,bajolaformadeestarelacióngenuinamentetriádicaqueél
denominasigno. ParaVerón,bajolaformadediscursos,tambiénrespon-
sablesdelaproduccióndelsentido,delaconstruccióndelorealydel
funcionamientodelosocial,enlaformadecualquiermateriasignificante.

Apartirdeestasideassobrecómoentenderlaproduccióndelsen-
tido,Verónseencuentraencondicionesdeavanzarenunaformulación
másgeneral,quedenominaSemiosisSocial.Esunlugarcomúnafirmar
quelasdosfuentesquecontribuyendemaneradecisivaenestaformu-
laciónsonlosescritosdePeirceylosdeMarx.Enrelaciónconlosse-
gundos,noencontramosunaexégesisniunanálisissiguierasemejante
alquedispensaalosprimeros.

En“Lasemiosissocial”,artículopublicadoen1980enMéxico,Verón
(1980)mencionaexplícitamenteque“setratadeconcebirlosfenómenos
desentidocomosituvieransiemprelaformadeinversionesenmaterias
significantes,comosiremitieranalfuncionamientodelaredsemiótica
conceptualizadacomosistema productivo”(Verón,1980:146).Apartir
deestacondicióninicial,elautorafirmaquesetratadepostularlasrela-
ciones“entredeterminadosconjuntossignificantes,porunaparte,ylos
aspectosfundamentalesdetodosistemaproductivocomolaproducción,
lacirculaciónyelconsumo,porotra”(Verón,1980:146).

Deloquesetratabaeradeasumirqueelsentidonoerauncons-

1 “(…)haysignosquerepresentanasusobjetoscomosimplementeposibles;hayotros
querepresentanasusobjetoscomoexistentesactuales;hayotrosquerepresentansus
objetoscomoleyes”(Verón,1993:119).
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tructoobjetivoeinmutablehistóricamente(esasucríticafundamental
alospostuladosdeSaussure),perotampocoelmeroreflejodeciertas
condicioneseconómico-históricas(yheaquílacríticaaciertasperspec-
tivasqueasumieronelsentidocomounaconsecuencianecesariaylineal
deciertascondicionesmaterialesdeexistencia).Estacríticaesprofun-
dizadaluegoenellibrode1993,sobretodoenlasegundaparte.

Deloquesetrataesdecomprenderlasemiosisnecesariamenteinvestida
entodaformadeorganizaciónsocial(formasquehabitualmentesedes-
cribenindependientementedesudimensiónsignificante,comodel
ordendelo“económico”,delo“político”,delo“cultural”,delo“ritual”,
etcétera…).Sin esta semiosis, no es concebible forma alguna de organiza-
ción social. Loquenoquieredecirqueestasemiosis,queatraviesalaso-
ciedadensuconjunto,estésujetaaunprincipiosimpledecoherencia
interna(Verón,1993:136)(cursivaseneloriginal).

Porlotanto,lasemiosisconsisteenunadimensiónpresenteen
todoslosfenómenossociales,aunqueestonobrindeinformaciónsobre
el“contenido”deestasemiosis,nisobresucoherencia interna.Estos
planteosconstruyenparalasemióticaunlugarespecíficoenelescenario
delascienciassociales:estadisciplinanoseocuparádetodolosocial,
sinosólodeunadimensióndetodolosocial,ladimensiónsignificante.
Conlafinalidaddeconstruirestaargumentaciónplanteaunadoblehi-
pótesis,muyconocidaycitada,queafirmaque:

-Todaproduccióndesentidoesnecesariamentesocial:nosepuede
describirniexplicarsatisfactoriamenteunprocesosignificante,sinex-
plicarsuscondicionessocialesproductivas;
-Todofenómenosociales,enunadesusdimensionesconstitutivas,
unprocesodeproduccióndesentido,cualquieraquefuereelnivelde
análisis(másomenosmicroomacrosociológico)(Verón,1993:125).

Apartirdeestadoblehipótesis,entonces,Veróninscribesuteoría
enelsenomismodelascienciassociales,(pero)conunaespecificidad
biendefinida.Propuestateórica,entonces,queasignaunlugarespecífico
alasemióticacomoteoríadelosdiscursossocialesyqueensaya,además,
diferentesvíasdeaccesoasuanálisis.Apartirdeesterecorrido,podemos
dejarplanteadodequémodoentendemosalosdiscursossocialesyade-
lantamosaquíquelasproduccionesaudiovisualesescolaresserándefi-
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nidascomotales.Enelapartadometodológicodeestetrabajoavanza-
remosconestasprecisiones,quenospermitiráneltrabajodeanálisisde
discursopropuesto:plantearemoscómoseconfiguranlasgramáticasde
produccióndeestosdiscursos,describiremoslascaracterísticascentrales
delosmismos,asícomolascondicionesenlasquetienenlugarsuspro-
cesosdereconocimiento,conlafinalidaddeidentificarrasgoscentrales
delgéneroaudiovisualescolar.Acontinuaciónnosproponemosrecu-
perarlasegundadelasnocionescentrales,paraestetrabajo,delaobra
deEliseoVerón:lademediatización.

1.3. Eliseo Verón y su propuesta de mediatización

Endefinitiva,eltérminomediatizaciónnodesignaotracosaquelo
queeshoyelcambiosocialdelassociedadespost-industriales(Verón,
1997:16-17).

Mediatizaciónyengendramientodelsentido(décalage)debenleerse,
entonces,comodosprocesosconceptualessolidariostantoensuge-
nealogíadentrodelprocesointelectualdeVerón–su‘obra’–comoen
loslugaresdiscursivosqueocupandentrodelaestructuraargumen-
tativadesustextos(Olivera,2015:112)(cursivaseneloriginal)

Recuperamosentoncesparaestetrabajo,comoencuadregeneral,lasdos
nocionesconceptualesmencionadasporGuillermoOliveraenlacita
queantecede,entornoalascualessearticulanlosdoslibrosquizámás
conocidosdeVerón,enlazadosademásporlacontinuidadensustítulos:
laideadelanálisisdeldiscursoydelateoríadelosdiscursossociales,
desdeLa semiosis social,de1988ylanocióndemediatizacióndesdeLa
semiosis social, 2,delaño2013.

Esteapartadopresentatresconjuntosdeargumentosentornoala
mediatización,considerandolosdiscursosaudiovisualesquenosinte-
resan,asícomolasprácticasquelosgeneran:a)enprimerlugar,algunas
delasjustificacionesqueelautorofreceparafundamentarsuplanteo
sobrelamediatizacióncomounprocesodelargoplazoyconperspectiva
antropológica;b)ladescripcióndealgunascaracterísticaspropiasde
esteprocesoentérminossemióticos,incluyendoreflexionesentornoa
lastecnologíasylosmediosdecomunicación;yc)quéimpactotiene
todoloanteriorparaeltrabajoenlasescuelas.Haciaelfinal,porlo
tanto,fijamosposiciónalrededordelatransformacióndelastareasde
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enseñaryaprenderenlasescuelascuando,entremuchosotroscambios,
sesimplificanyamplificanlasposibilidadesdeexperimentarconlen-
guajesaudiovisuales.

Demanerageneral,podríamosidentificarenlostrabajosdelautor
sobremediatización,dossentidossobreeltérminoqueconfluyen:en
primerlugar,unprocesohistóricodelargadata,vinculadoalacapaci-
daddesemiosisdelossereshumanos,quesetransformacadavezmás
rápidoymásprofundamenteporlaposibilidaddesepararlasinstancias
deproduccióndeundiscursodelasderecepcióndeesemismodiscurso;
ademásdeesto,ysobretodoenlasúltimasdécadas,lanocióndeme-
diatizacióntambiénhacereferenciaalastransformacionescualitativas
detodaslasprácticassocialesporelsolohechodequehaymediosytec-
nologías;dichodeotromodo,elconceptotambiénbuscadarcuenta
delasprofundastransformacionesquetienenlugarcuandolosmedios
ylastecnologíasdejandeponerencirculaciónrepresentaciones(sola-
mente)ycomienzanatransformaryconstruirdemaneramásdirectay
comoactoresprivilegiadosmuchosaspectosdeloreal.

Verónsedistanciadeposicionesqueentiendenalamediatización
comounefectodelosavancestecnológicosproducidosexclusivamente
enlasúltimasdécadas.Porelcontrario,esteprocesosuponeparaéluna
transformacióndelargoplazo,nonecesariamentepresenteentodaslas
sociedadeshumanas,perosícomoresultadodeunadimensiónpropia
denuestraespeciebiológica:nuestracapacidaddesemiosis(Verón,2014:
14).Así,todavezquelosprocesosdecomunicaciónhumanosserealicen
eninstanciasquenoseanlasdelainteraccióncaraacaraestaremosasis-
tiendoadiferentesmanifestacionesdefenómenosmediatizados.Estosu-
ponelaposibilidaddeundesfaseenlasinterpretacionesdelosdiscursos
entreunainstanciayotra;Verónafirmaqueestoesconstitutivodelase-
miosis,inclusoeninteraccionescaraacara,aunquelamediatizaciónre-
fuerzajustamentelaevidenciadeestedesajuste,estedécalage.

Entérminoshistóricos,Verónafirmaquelosprocesosdemediati-
zacióncomenzaronconlaescrituraenelordensimbólicoy,encuanto
alosfenómenosdemasas,específicamenteconlaprensadelsigloXVIII.
Conelsurgimientoposteriordelosotrosmediosdecomunicaciónse
sumanlosrestantesregímenesdesignificación:eliconismoyluegola
indicialidad.

Argumentaasíquelamediatizacióncomienzaconprocesosvincu-
ladosalordensimbólico,aúncuandoentérminos“genéticos”(Verón,
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[1986]1995:92),esteordenseríaeltercero.Laindicialidad,primero
delosórdenesentantoseencuentravinculadoconelcuerpoyconel
contacto(Verónloanalizaentérminosdecontactomaterno),eselque
llega,enlamediatización,alfinal,reciénconlaradioylatelevisión.

Sumadoaloanterior,elautorponeencuestiónlaconcepciónre-
presentacionaldelafuncióndelosmedios:estoeslaposibilidadde
ponerencirculaciónrepresentacionesdelmundotal cual es (Verón,
2001:13-14).Encambio,afirmaqueenlassociedadesmediatizadas
todaslasprácticassociales“setransformanpor el hecho dequehayme-
dios”(Verón,1995:124).Estoquieredecirquelosmediosyanosolo
ponenencirculaciónrepresentacionessobrelarealidad,sinoquecons-
truyenloreal:

Ahorabien,lamediatización delasociedadindustrialmediáticahace
estallarlafronteraentrelorealdelasociedadysusrepresentaciones.
Yloquesecomienzaasospecharesquelosmediosnosonsolamente
dispositivosdereproduccióndeun“real”alquecopianmásomenos
correctamente,sinomásbiendispositivosdeproducción desentido.
Unasociedadenvíasdemediatizaciónesaquelladondeelfunciona-
mientodelasinstituciones,delasprácticas,delosconflictos,dela
cultura,comienzaaestructurarseenrelación directa con la existencia
de los medios (Verón,2001:14-15)(cursivaseneloriginal)

Comodecíamosantes,setratadeuncambiocualitativo,quemo-
dificanuestrasprácticascotidianas,asícomoelsentidoqueconstruimos
para/enellas.Nuestravidacotidianahoyesdiferentealoqueerahace
algunasdécadasyestoesconsecuencia,fundamentalmente,delastrans-
formacionessocialesa partir de que hay medios ytecnologíasdisponibles
yoperandoenellademaneraconstanteymasiva.

LosejemplosalosqueVerónsededicaensustextostienenquever
conelfuncionamientoespecíficodelosmediosydeloqueenellosocu-
rre,asícomodelosnuevosmodosenlosquelapolíticaylospartidos
políticoshanaparecidoenyutilizadoalosmediosylasredes.Ennues-
trocaso,lanocióndemediatizaciónserápertinenteparaanalizarlas
condicionesdeproduccióndelosvideosanalizados,esdecir,elnivelde
laenunciación,asícomoeldelenunciado(cfr.capítulometodológico).

Hastaaquí,entonces,hemosafirmadoquelosfenómenosmediáti-
cos(estoes,queinvolucranalosmediosdecomunicación)suponenun
cambiodeescalaeneldesajuste(siemprepresente)entreinstanciasde
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producciónydereconocimiento;además,quecadanuevomediodeco-
municaciónquesurgeenlahistoriatraeconsigounacomplejización
crecientedelosregímenesdesignificación,comenzandoconelsimbó-
licoenelsigloXIXyllegandoalindicialenmitaddelsigloXX;decía-
mostambiénqueencadafenómenomediáticoesposiblereconocerlos
tresregímenesyqueVeróndehechoconsideraquepreguntarseporcada
unodeellosenlosfenómenosqueanalizamosresultapertinente(yde-
seable);yfinalmente,quenuestrassociedadescomienzanatransformar
susprácticascotidianasporelsolohechodequehaymediosytecnolo-
gíasenellas,yaqueestasprácticascomienzanaserrealizadastambién
enyparaestosmediosytecnologías.Todoloanteriordacuentadela
complejidadcrecientedenuestrassociedadescontemporáneas.

Entérminosestrictamentesemióticos,losfenómenosmediáticos
ensociedadesmediatizadassuponenlaexteriorizacióndeprocesosmen-
tales(produccióndediscursoscomolaentiendenPeirceyVerón)atra-
vés de dispositivos materiales, con consecuencias precisas. El
surgimientodecadadispositivodecomunicaciónalolargodelahistoria
necesitódelaestabilizacióndeciertosusosparaquepudiéramosreco-
nocerallíelsurgimientodeunmediodecomunicación.Frenteapers-
pectivasquesuponenundeterminismotecnológico,Verónnosadvierte
queloúnicoquehacefaltaparaexplicarlaformaenqueusamoslos
dispositivoscomunicacionaleshoy,esdecir,laformaenquelosmedios
decomunicaciónsonpartedenuestropresente,esunanálisishistórico
decómollegamos,socialmente,ausarloscomolohacemos(Verón,
2014:16).Estoresultarelevantetodavezquesomoscontemporáneos
alsurgimientooalamasificacióndetecnologíasendeterminadoscon-
textos:porejemplo,teléfonoscelularesenespaciosescolares.

LosdesarrollosdeVerónnospermitendistinguirentredispositivos
tecnológicos,lastecnologíasaellosasociados(comointernet),losme-
diosdecomunicaciónylosfenómenos(discursivos)mediáticos,delos
quehablábamosantes.

Enlasprácticasdeproduccióndiscursivaquenosinteresaneneste
trabajonopodemoshablardemediosdecomunicaciónentantonose
cumpleconlacondicióndeaccesopluralalosmensajesniconlaesta-
bilizacióndelosusos(siempreinestable,porlodemás)enrelacióncon
ciertosdispositivostécnicocomunicacionalesquemencionaVerón.En
cambio,creemosposibleconsiderarestasprácticascomofenómenos
mediáticosqueinvolucrandispositivostecnológicosytecnologías(cfr.
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Verón,2014:14-15),sinlafinalidaddeconvertirseenmasivas(sinel
usomediáticodelasmismas).Dichodeotramanera,lasprácticasque
nosinteresanpuedenserdefinidascomofenómenosmediáticosqueres-
pondenausosnomediáticosdedispositivostecnológicosytecnologías.

Así,enesteapartadohemosvistodequémanerasetransformanlas
condicionesdeproduccióndiscursivaensociedadesmediatizadas,así
comolosefectossemióticosdefenómenosmediáticos,aúnenusosno
mediáticosdedispositivostecnológicosytecnologías.Queremosahora
avanzarhaciaescenarioseducativos,aúnconreflexionesgenerales(sin
referenciardirectamenteenlasexperienciasconlasquehemostraba-
jado).Estableceremosenprimerlugaralgunascomparacionesconla
mediatizacióndelosdiscursospolíticos,enlaqueVerónsehadetenido
conmayordetalle.Luego,podremosreflexionarsobrequéocurrecon
laconstruccióndecolectivosapartirdesujetosindividuales,enescena-
riosdemediatización.

UnodelosámbitosenlosqueVerónanalizauncasoconcretode
mediatizacióndeuncamposocialeseneldelapolítica,específicamente
latelevisacióndedebatesentrecandidatos(Verón,[1986]1995;2001).
Enesasobrasresultaninteresanteslosmodosenqueelautorponeen
evidenciaquelasprácticaspolíticas,enestecasolosdebatesentrecan-
didatos,setransformanradicalmentecuandosonmediadasportecno-
logíaso,dichodeotromodo,cuandosonrealizadasparasertelevisadas.

ElcasoanalizadoporVerónvalecomoejemplodeloquevaocu-
rriendoentodaslasesferasdelavidacotidianaapartirdelosprocesos
demediatizacióndelacultura.Lasescuelasnoquedanalmargendelos
mismosyresultaundesafíodarcuentadelosmodosylosmecanismos
atravésdeloscualeslasescuelassemediatizan.Setratadeuncambio
deescalaynodenaturalezasemiótica;nounapérdidadeprácticasy
procesos“originales”,sinosutransformaciónapartirdeldécalage ydel
usodedispositivosysoportestecnológicos.Enesteescenario,losapren-
dizajes-contenidos,ancladosenlosimbólicoyconstitutivosdelafun-
ciónprincipalytradicionaldelaescuela,searticulanconregímenesde
significaciónindicialesydanlugaraprácticasenlasqueestosúltimos
resultanpreponderantes.Verónloplanteadeestamanera:

Enunasociedadpre-mediática,elordendelcontactoydelaapropia-
cióndelespacioporelcuerposignificanteeraelordendelocotidiano;
definíalainmediatezdelavidaorganizadaalrededordel“yo”socialy
desusprolongamientosterritoriales,enoposiciónalsimbolismodis-
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tanciadodelasinstituciones.Lamediatizaciónaudiovisualintroduce
todoslosmecanismossignificantes(y,porlotanto,cognitivos)deesa
territorialidadsubjetiva,sepodríadecir,generadaporelcuerpo,enla
produccióndelorealmásglobal:loeconómico,lopolítico,loreli-
gioso,losacontecimientos,empiezanaconstruirseenelregistromi-
croscópicodeloindicial(...)(Verón,2001:38-39).

Encontramosasíquelamediatizaciónaudiovisualreafirmaloindi-
cial,aunqueyanosoloenelámbitopropiodelotelevisivo,sinotam-
biénenlasescuelas,conmúltiplesefectos:unodeellos,lahabilitación
paraeltrabajopedagógicoconactividadesenlasqueloindicialescen-
tral.Porejemplo,produccionesaudiovisuales.

Sumadoaesto,encontramosademásen“Esquemaparaelanálisisde
lamediatización”,deVerón(1997),unapropuestaparaorganizareles-
tudiodelosfenómenosdelamediatización,delaquenosinteresaenpar-
ticularlaconstrucciónatravésdediscursosmediatizadosdecolectivosde
identificación,esdecir,formasdiscursivasdeagregación.Enlapropuesta
deVerón,lanocióndecolectivosremite“alconceptode‘interpretante’
enlasemióticadePeirceyesunaspectocentraldelfuncionamientode
lasestrategiasenunciativasdelosdiscursosmediáticos”(Verón,1997:15),
comopuedenverseanalizadasporelautoren“Lapalabraadversativa”
(1987).Élafirmaquecualquieranálisisdebepermitirdarcuentadelas
manerasenqueestoscolectivossonconstruidosporlosdiscursosencues-
tión.Ennuestrocasonosinteresaráeltrabajodeconstruccióndecolec-
tivosdeidentificaciónatravésdediscursosaudiovisualesylosefectos
potencialesque(lapuestaencirculaciónperosobretodolapuestaendis-
cursode)losmismospuedantenerparasusautores.

Deestamanera,damoscuentadelosmodosenquedosdeloscon-
ceptoscentralesenlaobradeEliseoVerón,semiosissocialymediatiza-
ción,seránentendidosyutilizadosenestetrabajo.Lanociónentorno
alacualhemosarticuladoelsiguienteapartadoesladegénero(discur-
sivo),quenoresultaajenaalaobradelsemiólogoargentino,nialos
desarrollosdelasemiótica,comoesperamosdemostrardebajo.Además,
yamododearticulaciónentrecampos,sigueocupandounsitioprivi-
legiadoenlosestudiosencomunicaciónyhacomenzadoaconsolidarse
unatradiciónasualrededortambiénenelcampoeducativo.Todosestos
resultanmotivosmásquesuficientesparadetenernosenellaenelsi-
guienteapartado.
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2. Género

(...)loquetambiénpuedehacerinteresanteunataxonomía(como
precisamente,ladelosgénerosdiscursivos)essucondicióncambiante,
y,entantotal,sucarácterdeindicadorprivilegiadodelamovilidad
deunacultura.Yelhechoesqueelgéneronopuedequedarsequieto:
sibienestápresenteen todo intercambiocomunicacional,nunca
puederealizarsedeltodo.(...)Ysisefocalizaeltemadelastransposi-
cionesintermediáticas(...),seestáprivilegiando,precisamente,lain-
dagacióndelasformasdeuncambioodeunafractura(Steimberg,
2013b:48-49).

2.1. Presentación

Sibienlanocióndegénerodiscursivo,entresusprincipalesreferentes
almenos,haestadofundamentalmenteatadaalaliteraturaysucampo
deacción,entendemosquenoestácircunscriptaaellademaneraex-
clusiva.Porelcontrario,resultaposiblerecuperarestanociónenrela-
ción, por ejemplo, con las producciones discursivas de losmedios
masivosdecomunicación.

Entrelasobrasqueabordanlacuestióndelgénero,podemosreco-
nocera)aquellasqueseocupanespecíficamentedelosgénerosliterarios,
b)lasqueamplíanestapreocupaciónalosgénerosdiscursivos,c)entre
estas,lasqueabordanlosgénerosenlosmediosmasivosdecomunica-
cióneinclusootrasd)enlasqueestanocióndesbordalosaspectoses-
trictamentetextualesparaabarcar(modosdellevaradelante)prácticas
socialesporpartedeactoresespecíficos(escolares).

Entrelasprimeras,podemosresaltarlostextosclásicossobreeltema
deTzvetanTodorov([1976]2006)ydeGerardGenette([1977]1988),
queresultandeconsultaobligadacuandoseabordaestatemática.Al-
gunasreflexionespublicadasenesostextosfuncionanaúnhoycomo
organizadorasdelasdiscusionescentralesenelcampo.Engranmedida,
lomismoocurreconeltextodeMijailBajtíncuandoconsideramosel
segundoconjuntomencionadoarriba:en“Elproblemadelosgéneros
discursivos”([1979]2005)elautorofreceunmarcoque,sinabandonar
deltodolapreocupaciónporlaliteratura,nospermiteentreverotros
escenariosenlosquelanocióndegénerohaceinteligibleprácticasso-
cialesqueguardanaspectoscomunesentreellas.Eneltercergrupoiden-
tificamosdosobrastambiénasumodoparadigmáticasqueanalizande
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quémodoslanocióndegénerooperaenelámbitodelosmediosma-
sivosdecomunicación:enelcasodeJesúsMartín-Barbero([1987]
1991),específicamentevinculadoalatelevisiónyOscarSteimberg,en
másdeunartículodellibroSemióticas. Las semióticas de los géneros, de
los estilos, de la transposición (2013)analizalacuestióndelgéneroenre-
laciónconlostransgéneros,losmetagénerosysulugar,porejemplo,
tambiénenlatelevisión.Enelcuartogrupo,porsuparte,hayuncon-
juntodeescritosvinculadosalaEscueladeSydneyyateóricosdel
campodelaeducaciónsobreloscualesnonosdetendremosenestetra-
bajo,peroquepodemosreferenciarenlacorriente“escribiratravésdel
curriculum” (Writing across curriculum) en lafigura, entreotros,de
CharlesBazerman(porejemplo,consultarBazermanet al.,2016).

Apartirdelosdesarrollosdelostresprimerosconjuntosdeobras,
produciremosundobledesplazamientoenrelaciónconlanociónde
géneros:enprimerlugar,unmovimientohaciafueradelámbitodelos
estudiosliterarios,enbeneficiodelasformasenqueseentiendeaesta
nocióndesdeestudiosdelosmediosmasivosdecomunicación;ense-
gundolugar,desdeestosestudios,entantocobijanpreocupacionesvin-
culadasalasrutinasproductivasylaslógicasmercantileseindustriales
deestosmedios,haciapreocupacionesqueponganenelcentrolassub-
jetividadesylasprácticasdeproducciónculturalencontextosdeme-
diatización (como la definimos antes) a partir de la producción
discursiva.

2.2. De los géneros literarios a los géneros discursivos

2.2.1. Taxonomías (de géneros), género y modos

DelcomplejoyextensorecorridoqueGenette([1977]1988)plantea
entornoalosgénerosliterariosnosresultasignificativalaconstantedis-
putaquereconstruyesobreloqueincluyeyloqueexcluyecadaunade
lastipologíasqueaborda.Nosoloenlamedidaenquedemuestraque
ciertasclasificacionesnofueronplanteadasporquienesciertatradición
considerabasusautores(porejemplo,laideadegéneroslírico,épicoy
dramáticocomoresultadodelaplumadeAristóteles),sinoencuanto,
mástangencialmente,nospermiteidentificarlacomplejidaddeloscri-
teriosenquesehanfundadoestasdiferentesclasificaciones.

Paraunateoríadelosgénerosliterarios,talycomolaentiendeel
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autor,resultanecesariodistinguirentreuncriteriogenérico(relativoa
laespecificacióndelcontenido)yuncriteriomodal(entendidocomo
modosdeenunciación):

Ladiferenciadeestatutoentregénerosymodosseencuentraprinci-
palmenteahí:losgénerossoncategoríaspropiamenteliterarias,los
modossoncategoríasquedependendelalingüística,omásexacta-
mente,deunaantropologíadelaexpresiónverbal.“Formasnaturales”,
pues,enestesentidorelativo,yenlamedidaenquelalenguaysu
usosemanifiestancomoundonnaturalfrentealaelaboracióncons-
cienteydeliberadadelasformasestéticas(Genette,1988:227-228).

Así,loqueenunaclasificacióndetextosliterariosGenettedistingue
yseparacomogéneroymodo,paranosotrosserárecuperado,enuna
propuestadeanálisisdevideosescolares,comodosdimensionesinhe-
rentesaesegénerodiscursivo.Másadelantemostraremosdequémodo
proponemosreencontrarestosdesarrollos.

2.2.2. Nuevos géneros; géneros teóricos e históricos

En“Losgénerosliterarios”([1976]2006),deTzvetanTodorov,encon-
tramosconsideracionesconceptualesmásespecíficasquelasdeGenette,
quizá,peroigualmenteoperativas:

¿Haysolamentealgunosgéneros(porejemplo,poético,épico,dra-
mático)omuchosmás?(...)yapuedeaceptarselaideadequelosgé-
nerosexistenennivelesdegeneralidaddistintosyqueelcontenido
deestanociónsedefineporelpuntodevistaquesehaelegido(To-
dorov,2006:2-3).

Unaspectofundamentalqueseimponeeslaperspectivadelanalista
yloscriteriosapartirdeloscualesconstruyesuclasificación.Juntoa
esto,Todorovnosrecuerdaquelaformaenqueunaclasificaciónfun-
cionaenelámbitodelasartesydelascienciassocialesyhumanasresulta
diferentealmodoenquelastaxonomíaslohacenenelámbitodelas
cienciasnaturales.Enestasúltimas,laaparicióndeunnuevoejemplar
nomodifica“enteoríalaspropiedadesdelaespecie”,mientrasqueen
lasartesylascienciasdelespíritu...
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(...)noreconocemosauntextoelderechodefigurarenlahistoriade
laliteraturaoenlahistoriadelaciencia,enlamedidaenqueno
aporteuncambioalaideaquenoshacíamoshastaesemomentode
unauotraactividad.Lostextosquenocumplenestacondiciónpasan
automáticamenteaotracategoría:ladelallamadaliteratura“popu-
lar”,“masiva”,enelprimercaso;la del ejercicio escolar, en el segundo
(Todorov,2006:4)(cursivasnuestras).

Deestefragmentorecuperamosdosafirmaciones.Porunlado,que
resultaesperablequesurjannuevosgéneros,onuevos“especímenesde
género”,quemodifiquenlasclasificacionesennuestrocampo.Comode-
cíamosalcomienzo,¿cómopodríaserdeotramaneraenescenariosde
altadisponibilidaddetecnologíasquepermitenmanipularlenguajes?
¿Cómopodríaserdiferenteencontextosdemediatización?Porelotro,
sibienelautorafirmaquelasobrasliterariasqueseinscribenenungé-
nerosinaportarcambiossustancialesalmismoseríanobienunmero
ejercicioescolar(reencontraremosestaideamásadelante)obienmenores
porser“populares”y“masivas”(volveremostambiénsobreesto,altiempo
quediscutiremoslaconcepciónmiserabilistasobrelasproduccionesme-
diáticas),másadelanteafirmaráqueparatransgredirunanormaseráne-
cesarioconocerlayqueseencuentreexpresadademaneraexplícita:

Paraquehayatransgresión,esnecesarioquelanormaseaapreciable.
(...)Planteadodeunamaneramásgeneral,noreconocerlaexistencia
delosgénerosequivaldríaapretenderquelaobraliterarianomantiene
relacionesconlasobrasyaexistentes.Los géneros son justamente los es-
labones por los cuales la obra establece una relación coneluniversode
laliteratura(Todorov,2006:6)(cursivasnuestras).

Porlotanto,losgénerostienensufuncióntambiénenelcampode
laliteraturano“popular”,no“masiva”,yaquejustamentepermiten
tomarconcienciadeladistanciaconlo“esperable”encadadiscurso.
Además,laideade“géneros”esloquepermiteestablecerrelaciones
entreundiscursoenparticularyotrasproduccionesprevias,queloan-
tecedenyqueprobablementefuncionen,lodecíamosantes,comocon-
dicionesdeproducción(enalgunamedidayaunquemásnoseapara
cuestionarlo).Así,dadaesadefinición,vuelveaserimportanteplantear
uninterrogantesimilaralosenunciadosantes:cuandoelgéneroen
cuestiónnotieneensímismoaúnunahistoriasuficientequepermita
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establecerrelacionesconobrassimilaresyaexistentes,¿cuálessonlas
obrasconlasquesípuedeentablarestasrelaciones?Enconcreto,nos
preguntamos¿cuálessonlasobrasquefuncionancomo“moldeshistó-
ricos”paralaconstruccióndeestasproduccionesaudiovisualesescolares
queanalizamos?

UnúltimoaspectoquequisiéramosrecuperardeltextodeTodorov
esunapropuestadeclasificacióndegéneros:aquellaquedistingueentre
géneroshistóricosygénerosteóricos.“Losprimerosresultaríandela
observacióndelarealidadliteraria;lossegundos,deunadeducciónde
carácterteórico.Loquehemosaprendidoenlaescuelasobrelosgéneros
siempretienequeverconlosgéneroshistóricos”(Todorov,2006:12).
Enestainvestigación,apartirdelaconstatacióndelaexistenciadecier-
tosdiscursosconcaracterísticassimilares,nosproponemosuntrabajo
descriptivosobreellos,paraluegodarpasoaunaformulaciónteórica
(ynoalrevés).Noobstante,tomamosencuentalarecomendaciónme-
todológicadeTodorov:enladefinicióndeungénerosetratasiempre
deunvaivénentreladescripcióndeloshechosylateoríaensuabstrac-
ción.Volveremosaestoenelapartadometodológico.

2.2.3. Géneros discursivos, enunciados, palabras

EnMijailBajtín([1979]2005)encontramosexplícitamentelapreocu-
paciónporelplanteodelosgénerosdiscursivos,yanoliterarios,junto
conlaobservacióndesucomplejidad,suinmutabilidad,sudispersión
y,comoconsecuenciadeesto,quenosehayaplanteadohastaesemo-
mentounestudiosistemáticosobreellos(Bajtín,2005:248-249).Lo
quedeseamoshacerevidentedeestedesarrolloeslaimportanciaque
paraBajtíntienenlossujetoshablantes,asícomolosusosquehacende
lalengua;lacentralidad“sociológica”quetienelanocióndegéneros
discursivosparaelautor(“Losenunciadosysustipos,esdecir,losgé-
nerosdiscursivos,soncorreasdetransmisiónentrelahistoriadelaso-
ciedadylahistoriadelalengua”,Bajtín,2005:254)ylosmodosen
quesuconcepcióndeestanociónlepermitedistinguirsedeotroslin-
güistascontemporáneos.

Ensegundolugar,resultafundamentalparanosotroslamaneraen
laqueentiendelarelaciónentregénerosyestilosindividuales.Afirma
quenotodoslosgénerosadmitenun“reflejodelaindividualidaddel
hablanteenellenguajedelenunciado”,yqueporlotanto,
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Enlagranmayoríadelosgénerosdiscursivos(salvolosliterarios)un
estiloindividualnoformapartedelaintencióndelenunciado,noessu
finalidadúnicasinoqueresultaser,pordecirloasí,unepifenómenodel
enunciado(…)Unafuncióndeterminada(científica,técnica,periodís-
tica,oficial,cotidiana)yunascondicionesdeterminadas,específicaspara
cadaesferadelacomunicacióndiscursiva,generandeterminadosgéne-
ros,esdecir,unostipostemáticos,composicionalesyestilísticosde
enunciadosdeterminadosyrelativamenteestables(Bajtín,2005:252).

Porlotanto,adiferenciadeloqueocurríaconlosgénerosliterarios
enelplanteodeTodorov,unamayoradecuaciónalgénerodiscursivo,
conmenoslugarparaelestilo,nosuponeunenunciado“popular”,“ma-
sivo”,sinoporelcontrariounenunciadoenelquesuproductorseajusta
alaspautassocialmenteestipuladasparaesegénero.Estoinviertelas
valoracionesesperablesparalosenunciadosdegénero,porejemplo,de
losmediosmasivosdecomunicación:cuantomásseajustenasusgéne-
ros,máspróximosestaránalasexpectativasdelosreceptores.

Entercerlugar,nosinteresanlasafirmacionesdeBajtínenrelación
conlasformasobligatoriaslingüísticas(delalenguanacional,“elléxico
ylagramática”,Bajtín,2005:270)ylasdiscursivas,bajolasformasde
losgéneros:estossepresentannosolocomoresultadodeoperaciones
combinatoriasdelsistemadelalengua,sinotambiéndeenunciadosan-
terioresefectivamenteexistentes,“suyosyajenos,conloscualessuenun-
ciadodeterminadoestablecetodasuertederelaciones”(p.258).Deesta
manera,cadaenunciadoanteriorpuedeservirde“modelo”paralaela-
boracióndenuevosenunciados,apartirdeprocesosqueresultanmás
ágiles,elásticosylibres,“encomparaciónconlasformaslingüísticas”
(p.268).Deestoseconcluyequeningúnenunciadoaisladopuedeser
considerado“unacombinaciónabsolutamentelibredeformaslingüís-
ticas”(p.270),porquesiempreguardarelaciónconenunciadosante-
riores,determinados“porlasituacióndiscursiva,lasituaciónsocialy
lasrelacionespersonalesentrelosparticipantesdelacomunicación”(p.
269).YtodavezquehablamosdeenunciadoenBajtínpodemosen-
tendertambiénbajoeseconceptoalasproduccionesaudiovisualesrea-
lizadasencontextosescolares.

Finalmente,resultaimportanteenlapropuestadeBajtínconsiderar
las“personas”involucradasenlaconstrucciónypuestaencirculación
delosenunciados:enprimerlugar,lapalabraenrelaciónconelhablante
yensegundolugar,ladestinacióndelenunciadoo,dichodeotromodo,
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“supropiedaddeestardestinado”(p.285).Segúnél,lapalabraexiste
paraelhablanteensustresaspectos:

comopalabraneutradelalengua,quenoperteneceanadie;como
palabraajena,llenadeecos,delosenunciadosdeotros,quepertenece
aotraspersonas;yfinalmente,comomi palabrayconunaintención
discursivadeterminada,lapalabraestácompenetradademiexpresi-
vidad.(…)laexpresividad(…)naceenelpuntodecontactodelapa-
labraconlasituaciónreal,queserealizaenunenunciadoindividual
(Bajtín,2005:278)(cursivaseneloriginal).

Laideadequeunapalabranoseaneutra,sinoquecontempleensí
mismaunaexpresividadquenacedelcontactodelhablanteconlasitua-
ciónrealquehabitanospermiteenlazarconlasconsideracionesquedesa-
rrollaremosmásadelantesobrelasimplicanciasdelaproduccióncultural
delosestudiantessecundariosenlasexperienciasqueanalizamos.

Elcarácterdestinadodecualquierenunciadosuponeunaparticu-
laridadque,luegodelosdesarrollosdelateoríadelaenunciación,ha
resultadoquizámásevidente.Noobstante,enelmomentoenqueBaj-
tínlasplantea,estascuestionessonnovedosasparaelcontextodelos
estudioslingüísticos:

Lacomposiciónysobretodoelestilodelenunciadodependendeun
hechoconcreto:aquiénestádestinadoelenunciado,cómoelhablante
(oelescritor)percibeyseimaginaasusdestinatarios,cuáleslafuerza
desuinfluenciasobreelenunciado(Bajtín,2005:285).

Unaspectocentralentoncesdecualquierenunciadoserásuparti-
cularidaddeserconstruidoparaundestinatarioparticulary,almismo
tiempo,deconstruirdiscursivamenteaesedestinatario,parapromover
procesosdeinterpelacióny/odereflexión.

2.3. De los géneros discursivos en los medios masivos 
de comunicación

2.3.1. Estrategia de interacción y abordaje pragmático

EnlasreflexionesanterioresdeMijailBajtínpudimostransitardesde
unanocióndegéneroasociadaestrictamentealcampoliterariohacia
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unanociónmásampliaquepermiteabordarlaproduccióndiscursiva
ensociedaddesdeunaperspectivadelosgénerosenellainvolucrados.
Elplanteogeneralquecompartimosacontinuación,producidoafines
delos80,creemosquesiguevigenteaúnenelcampodelosestudiosen
comunicación,quizábajoconceptossimilares(comolosdecontratode
lecturaypromesadelasemisionestelevisivas,enunciadosporinvesti-
gadoresdelosmediosaudiovisuales,entreotros,FrançoisJost,1997y
2005,porejemplo).Resultapertinenteentoncescompartiraquílama-
neraenqueJ.Martín-BarberoanalizabaenDe los medios a las media-
ciones lafuncióndelosgénerosenlaconstruccióndelasdemandasde
laaudiencia.

Enesetextocentraldelosestudioslatinoamericanosdelacomuni-
caciónrecuperadePaoloFabbrielsiguienteargumento:

Mientrasenlaculturacultalaobraestá,almenoshoy,encontradicción
dialécticaconsugénero,enlaculturademasa[sic]laregla‘estética’es
aquelladelamayoradecuaciónalgénero.Sepodríaafirmarqueelgé-
neroesjustamentelaunidadmínimadelcontenidodelacomunica-
cióndemasa[sic](almenosaniveldelaficciónperonosolamente)y
quelademandademercadosdepartedelpúblico(ydelmedio)alos
productoressehaceaniveldelgénero.Paralosinvestigadoresesatravés
delapercepcióndelgénerocomoseaccedealsentidolatentedelos
textosmassmediáticos(FabbrienMartín-Barbero,1991:238).

Enestabrevecitapodemosidentificardiferentesactoresinvolucra-
dosenlosfenómenosdelacomunicacióndemasas,articuladosentorno
algénerodiscursivo:losespectadoresdemandanalosproductoresque
lasemisionesrespondana“moldes”degénero;lasemisionessonofre-
cidasy“vendidas”alosespectadoressiguiendojustamenteestosmoldes;
losinvestigadoresdefenómenosmediáticosinterpelantantoaproduc-
torescomoespectadoresentornoaestanoción,yaseaenrelacióncon
promesasy/oexpectativas.

Así,lademandahacialosgrandesgruposdemediosporpartede
losespectadoresesengranmedidaunademandadegéneros.Porlo
tanto,lejosdeserunproblema,seesperacomoespectadorquecada
nuevoproductomediáticoratifiqueloqueyasédelgénero,lejosdeal-
gunainnovaciónquepuedaestarpresenteencadaemisión.Enestesen-
tido,laspropuestasmediáticasseinscribendemaneramásdirectaenla
nocióndeflujoconlaqueWilliamsanalizólatelevisión([1974]2011),
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queenladelaunicidaddelaobraartísticaquepuedereclamárselea
losproductosdelasartes.Martín-Barbero(1991)señalará:

Claroquelanocióndegéneroqueestamostrabajandotieneentonces
pocoqueverconlaviejanociónliterariadelgénerocomo“propiedad”
deuntexto,ymuypocotambiénconlareducciónataxonomíaque
delgénerohizoelestructuralismo.Enelsentidoenqueestamostra-
bajandoungéneronoesalgoquelepaseal texto,sinoquepasapor
eltexto,puesesmenoscuestióndeestructuraycombinatoriasquede
competencia(p.241).

Sedesmarcaentoncesdepropuestasmás“tradicionales”provenien-
tesdelcampodelosestudiosliterarios,paraafirmarquedesdeelcampo
delosestudiosencomunicaciónlanocióndegénerofuncionacomo
una“estrategiadecomunicabilidad”,comounlugarcomúnquepermite
elintercambiodeexpectativasentrerealizadoresypúblicos,como“es-
trategiadeinteracción”entreambos(Martín-Barbero,1991:241).En
nuestroproyectoproponemosanalizarlosdiscursosaudiovisualespro-
ducidosporestudiantessecundariosenclavegenérica:¿quégéneros(te-
levisivos y/omassmediáticos) recuperan?Y en segundo lugar, ¿qué
característicastieneelgénero(discursivo)desusproducciones?Dicho
deotromodo,podemosasumirqueensusproduccionesaudiovisuales
nosencontraremos,almenosenparte,consusrecorridosysaberescomo
espectadores,esdecir,susconsumosculturales,puestosenjuegoenpro-
duccionesaudiovisualesrealizadasenescuelasylasanalizaremospara
ponerlosenevidencia.Nohemosavanzadoaúnsobreelcomponente
“escolar”deestasproducciones,peropodemosadelantarcomosupuesto
quesisusconsumosculturalesconstituyenunlugardemediacióndesde
elcualproducirsusaudiovisuales,sindudalaotragraninstituciónque
intervieneyrealizamediacionessignificativasenestasproduccioneses
laescuela.Estocorresponderáalosdesarrollosdelpróximocapítulo.

Paracerrar,podemosdecirnuevamenteydeotramanera:elgénero,
segúnMartín-Barbero,serámásdelordendeunhacerentresujetosque
delaspropiedadesqueuntextopueda“declarar”.Elhacerestádeun
ladoyotrodelaspantallas,elhacerincluyemodelarlasprácticasde
producciónaudiovisualdeestudiantessecundarios,hablantes del idioma
de los géneros:

Hablantesdel“idioma”delosgéneros,lostelespectadores,comoin-

47



dígenasdeunaculturatextualizada,“desconocen”sugramáticapero
soncapacesdehablarlo.Loqueasuvezimplicaunreplanteamiento
enelmododeaproximarnosalostextosdelatelevisión.Momentos
deunanegociación,los géneros no son abordables en términos de semán-
tica o de sintaxis: exigen la construcción de una pragmática queeslaque
puededarcuentadecómooperasureconocimientoenunacomuni-
dadcultural(Martín-Barbero,1991:242)(cursivasnuestras).

Pareceposibleentoncespostularunapragmáticaquepermitadar
cuentadecómofuncionanlosgénerosenelmarcodelacomunidad
quelosmovilizayqueesconstituidaporellos.Veremosmásadelante
dequémodoentenderemosestapragmáticayquésuponeentérminos
metodológicos.

2.3.2. De transgéneros y transposiciones

Esainquietudplanteadaantesentornoagénerosquemodificansusso-
portestradicionales,einclusoquesonllevadosaotroslenguajesyaotros
espaciosdecirculacióntieneunatrayectoriarelativamentelargaenel
campodeestudiosdelasemióticadelosmediosdecomunicaciónyes
relevanteparticularmenteenlostrabajosdeOscarSteimberg.Paraeste
semiólogoargentinolosgénerosenlosmediosmasivosdecomunicación
surgencomouncampoespecíficodepreocupaciones,alcualsuspubli-
cacionescontribuyenadelinearyespecificar.

Enunodelosescritosincluidoenunapublicacióncompilatoria
(Steimberg,2013),abordaespecíficamenteelestudiodelastransforma-
cionesylascontinuidadesdeungénerotradicionalcomolaadivinanza,
cuandoingresaalescenariomediáticoenlaformadeprogramasdeen-
tretenimientoentelevisión.Aesteprocesoelautorlodenominatrans-
posiciónyeselejede“Elpasajealosmediosdelosgénerospopulares”
(2013c),delcualdeseamosrecuperaralgunasideas.

EnesetextoSteimbergdividealosgénerosenalmenosdosgrandes
conjuntos:recuperandolospostuladosdeBajtín,estospodríansernom-
bradoscomogénerosprimariosysecundariosytomandolosaportesde
AndréJolles,comogénerossimplesycomplejos.Losprimariososim-
plessonlosgénerosquemantienenestablesunconjuntoderasgosa
travésdeltiempo,comolaadivinanza(ejedelartículoencuestión)y
quepuedenserincorporadosengénerosmáscomplejos,quelosinclu-
yenyeventualmentemodifican.Estasformassimplessondenominadas
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porSteimbergcomotransgéneros:“génerosencuyadefiniciónsocialse
privilegianrasgosquesemantienenestablesenelrecorridodedistintos
lenguajesomedios”(Steimberg,2013c:115).Losgénerosprimarios
y/osimplestienensuorigenenposicionesbásicasdeinterlocuciónyse-
ríanrelativamenteestablesalpasodeltiempo.Inclusoensupasajealos
mediosdecomunicaciónmasivahabríaconjuntosdeelementosdeestos
génerosquesemantendríanestables.

Paradarcuentadeestepasajedediscursosalaescenamediática
Steimbergutilizaunconceptorelevanteenelcampodelosestudiosde
traducciónydeadaptación,porejemplo,enlostrabajosdeUmberto
Eco(2008),comoeseldetransposición:

cambiodesoporteolenguajedeunaobraogénero,presenteentodas
lasetapasdelahistoriacultural(...)Peroenlaeradelosmediosese
tránsitohasidoengeneralvisualizadocomouniformementeempo-
brecedor,ysóloenpocasocasionesregistradoconentusiasmoointerés
analítico(Steimberg,2013c:115-116).

Tantolaideadetransgéneroscomoladetransposiciónseránrele-
vantesenelanálisisdealgunasdelasproduccionesdenuestrocorpus.
Noobstante,nosonestoslosúnicosaportesqueretomamosdelautor.

2.3.3. Medios, géneros, estilos: estrategias conceptuales y metodológicas

Comodecíamosantes,laspreocupacionescentralesdelostrabajosdel
autorestánarticuladasalanocióndegénerosdemúltiplesmodos.En
primerlugar,quizá,atravésdelapreguntaporellugardeestanociónen
elcampodelosestudiossemióticos(Steimberg,2013a);luego,desdeuna
miradaatentayconstanteensusescritos,alastransformacionessufridas
porlosdiscursosensupasajealaescenamediática(comodecíamosrecién)
(Steimberg, 2013c); un tercer aspecto que podríamos destacar es su
preocupaciónporlarelaciónentregénerosyestilos,endiscursosprodu-
cidosparayenlosmediosdecomunicación(Steimberg,2013b).

Enlasreflexionesdelautor(porejemplo,2013a:43-44)encontra-
mosnosoloindicacionesconceptualesrelevantes,sinotambiénestra-
tegiametodológica.Podemospensaralasproduccionesqueanalizamos
comounproductomarginaloperiféricoeneluniversodelaudiovisual
contemporáneoyestonoconstituyeimpedimentoalgunoparatornarlo
nuestroobjetodeestudio.Eltrabajosobreloscambiosdesoporteyla

49



relacióndediscursoscondiscursos,noesotracosaqueunainvitación
ainterrogarnossobrelosenunciadosqueantecedenaaquellosquees-
tamosanalizandoyque,deesamanera,funcionancomosuscondicio-
nes de producción. La solamenciónde la circulaciónnos invita a
considerarespecialmenteestadimensiónenlasproduccionesanalizadas
ytodavezquenohayahuellasdeaquellaenlosdiscursosanalizados,
apuntarareconstruirlaatravésdeotrasestrategias.Yfinalmentesepre-
sentaaquíuntripleabordajeparaelanálisisdeestosdiscursosqueel
autorsostendráendiversosescritos:loenunciativo,lotemáticoylore-
tóricocomonivelesnecesariosdeesetrabajo.

Enlamismadirecciónnosinteresarecuperarsuafirmacióndeque
losgénerosnoson,enlalargaduración,universales,salvoenalguna
medidaaquellos“primarios o formas simples,comoelsaludoolaadivi-
nanza”yqueporlotantosonresultadodeexpectativasyrestricciones
culturales.Yquejustamenteporestacondición“dancuentadediferen-
cias entreculturas”(Steimberg,2013b:49-50)(cursivasdelautor).Su-
madoaesto,surgeunrasgofundamentalparanuestrotrabajo:elautor
afirmaqueresultanecesarioconsiderarlosemplazamientossocialesdel
género,entantonoresultaposibleindagarenestesinconsideraraque-
llosy“losproblemas‘sociológicososocio-lógicosqueresuelve’”(p.70).
Agrega:“Elgéneropuede‘irabuscarse’asusemplazamientosomo-
mentossocialesdeemisión”entantoque“los‘tiposrelativamenteesta-
bles de enunciados’ característicos del género se instalan en
determinadas‘esferasdelapraxishumana’”(p.69-70).

Porlotanto,resultaconsistenteiralosemplazamientossocialesen
losqueestegéneroqueestudiamosseproduceparacomenzarallínues-
traindagación.Ysumadoaesto,resultaesperablequeenlosdiscursos
analizadostambiénpuedanreconocerseparticularidadesdelasculturas
enlasqueestostextossonproducidos.Enotraspalabras,comenzamos
estaindagaciónenlasescuelasydialogandoconlosactoresresponsables
delasmismas,nosoloentantocondicionesdeproducción(Verón,
1993)sinotambiénporquelasescuelasentantoemplazamientosfijan
pautas(quenosonnecesariamentediscursivas,estoes,quenoseen-
cuentrantextualizadas)paralaproduccióndiscursivaeingresanasíen
ladefinicióndelgéneroencuestiónytambiénsonresponsablesdeal-
gunosdesusrasgostemáticos,entantofijandeterminacionesculturales.
Precisaremosestascuestionesenelanálisis.
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2.4. Lo que recuperamos para pensar el género
(audiovisual escolar) 

2.4.1. Un primer conjunto de elementos: enunciado y enunciación

SiguiendoporlotantoaSteimberg(2013b),podemosdefinirproviso-
riamenteungénerocomo...

…clasesdetextosuobjetosculturales,discriminablesentodolenguaje
osoportemediático,quepresentandiferenciassistemáticasentresíy
queensurecurrenciahistóricainstituyencondicionesdeprevisibilidad
endistintasáreasdedesempeñosemióticoeintercambiosocial(p.49).

Enestadefinición,elautorrecupera,asumodo,aqueltrabajoca-
nónicosobregénerosdiscursivoselaboradoporMijaílBajtín(2005),
dequientomalasideasdeprevisibilidadyarticulacioneshistóricas.En
relaciónconlasideasdeprevisibilidad,nospreguntamossiesposible
identificarypostularrasgospropiosdeestosdiscursosaudiovisualeses-
colares,quepuedanreconocersecomoestablesentodoslosvideospro-
ducidosenescuelasyquesepresentencomounaconstante.Planteamos
queestosrasgosestablespuedenpostularseadiferentesniveles:seacomo
huellasdelprocesodeenunciaciónocomocaracterísticasespecíficasdel
enunciado.DichoentérminosdeGenette(1988),modoygénerores-
pectivamente.Metodológicamente,recuperamostrabajosvinculadosa
unaperspectivanarratológica(losdelequipodeinvestigacióndirigido
porXimenaTriquell,enespecial,TriquellyRuiz,2011eIlardo,2014,
porejemplo).Deesosescritos,nosinteresanlosaportesquenosper-
mitenuntrabajoprimordialmenteenelordendelenunciadoysupuesta
endiscurso2.Estosaspectosconformanelprimer conjunto de caracterís-
ticas queconsideraremosennuestradefinicióndeestegénero(quepro-
fundizaremosenelapartadosiguiente).

2.4.2. Definición de género mediante una segunda operación

Unprimerconjuntodeconsideracionesimportantesparaelanálisisde

2 AquípodemosrecuperarmuybrevementealgunosdesarrollosdeMaríaIsabelFilinich
(2012)quenospermitan,dentrodeunenfoqueclásico,plantearcuestionesvinculadasala
enunciacióndesdeelenunciado:identificarlasmarcasqueeseprocesodejaenesteproducto.
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estasproduccionesresultaaquelqueseencuadraenunaperspectivana-
rratológica,mencionadaut supra.Noobstante,estainvestigación,de-
bidoalasparticularidadesdelasexperienciasqueanaliza,nospermite
ynosexigetenerpresentesunsegundoconjunto de características que
definelanocióndegénero.Nosreferimosaalgunosdesarrollosdela
semio-pragmática,enlasobrasdeRogerOdin(porejemplo,2006)y
FrançoisJost(sobretodo1997,2005).Nosinteresanestosúltimosdesa-
rrollosteórico-metodológicosporqueproponenunanálisisdediscurso
que,alestilodeVerón,desbordalosdiscursosestrictamente,paraana-
lizarlassituacionescomunicacionalesquelosproducen,ponenencir-
culacióneinvitanasureconocimiento.Estoes,nosinteresalarelación
delosestudiantes-realizadorescon:

•lainstituciónescolardentrodelacualrealizanlosvideos(sobre
todo,identificandoloscondicionantesquetienenlugarenlaproduc-
ción,considerandolamayoromenorautonomíadeestasproducciones
enrelaciónconlaescuela);

•otrosestudiantesymiembrosdelacomunidadeducativaquepo-
dríanentrarenrelaciónconestasproducciones,tantoenelpolodela
produccióncomodelarecepción;

•lastemáticasabordadasenlasproduccionesaudiovisuales(consi-
derandoespecialmentelaclausura onodelosmundospresentadosen
estosvideos,seancorrespondientesamundosficcionalesuotros).

Estesegundoconjuntodeconsideraciones(sibienseencuentravin-
culadoenparteconlascondicionesdeenunciaciónquedejansusmar-
casen losdiscursos) resulta relevanteeneste trabajo sobre todoen
relaciónconlasexperiencias de producción porlasqueatraviesanestos
estudiantes(quepuedennodejarmarcasenelenunciado,yaqueincluso
puedentenerlugarunavezquelasproduccionessonpuestasencircu-
laciónysonexhibidas).

Además,discuteabiertamenteconlaautonomíaqueseconcedepara
elanálisisdealgunasobras,especialmenteliterariasenelcasodeTodorov
(2006)3.Estesegundoconjuntodecaracterísticas,antesquedarcuenta
desuautonomía,nosponefrenteaciertadependencia deestasproduc-
cionesenrelaciónconlosespacios,lasinstituciones,lacotidianeidady

3 Eltextoliterarionosostieneunarelacióndereferenciaconel“mundo”,comolohacen
amenudolasfrasesdenuestrodiscursocotidiano;noes“representativo”sinodesí
mismo.(…)Laliteraturasecreaapartirdelaliteratura,noapartirdelarealidad,sea
estamaterialopsíquica;todaobraliterariaesconvencional(Todorov,2006:8-9).

52



lossujetosinvolucradosensurealizaciónquedeberemosprofundizaren
nuestrotrabajo.Estees,demodobreve,elfundamentoqueinvitaaabor-
darestasproduccionesdesdeperspectivasnarratológicasalavezque
semio-pragmáticas,yaquelosaportesdeambaspermitiránelreconoci-
mientodelascaracterísticascentralesdelgénero audiovisual escolar.

Enlosucesivo,nosdedicaremosapresentarlascoordenadasmás
estrictamentemetodológicasquedanformaanuestrainvestigación.
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Capítulo 3. Marco metodológico

Podríamosdecirqueelorigendelainvestigaciónquepresentamosen
estelibrofueunarchivofallado.(...)Laimposibilidaddearmaruna
taxonomíaordenadaquenodejaraafueralomássignificativodeestas
experienciasnosllevóareformularlaspreguntasinicialesycomenzar
ainterrogarlasconotrospropósitos.(...)Esdecirquecomenzamosa
asumirunaperspectivaculturalistaquebuscarelacionarlasexperien-
ciasconsuscondicionessocialesdeproducción,conlaredderelacio-
nessocialescoyunturales,entérminosdeHall(Grossberg,2012,pág.
36),quemantieneconsuentorno(DaPorta,2015:15-17).

(...)resultanecesariopreguntarseacercadeloqueelanálisisdeldis-
cursopuedeaportaraunateoríadelos“géneros”.Loslingüistasdel
discursotodavíadiscutenestacuestión,perociertasnocionesyunde-
terminadoprocedimientodeanálisissonlosuficientementeestables
comoparaquelaproblemáticadelosgénerospuedaaplicarsealaná-
lisisdeloscorpus.Dichaproblemáticaesdesumaimportancia,pues
losgénerosdeldiscursocondicionantantolosmodosdeproducción
(técnicasdeescritura)comolosmodosderecepción(sistemasdere-
conocimiento)(Charaudeau,2009:9).

EnFrancia,lasemiología,ymuyespecialmentelasemiologíadelcine,
sehaconstruidoenlalíneadeFerdinanddeSaussuresobrebasesin-
manentistas.Inclusocuandolasemiologíatieneencuentaalespecta-
dor, es siempre aquel construido por el film. Incluso cuando se
preguntasobrelaenunciación,essiempreapartirdesusrastrosenel
texto(Odin,2006:130).

1. Presentación 

DecidimosabrirconunacitadeEvaDaPorta,quepresentareflexiones
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metodológicassurgidasdeuntrabajocolectivorealizadodurantelos
años2013y2014(einclusoiniciadoantes),planteaalgunosaspectos
quehemosreencontradoenproyectosposteriores,yquetambiénresul-
tanválidasparaestetrabajodeinvestigación.Enprimerlugar,lacerteza
dequelasexperiencias(yproducciones)conlasquetrabajamosconsti-
tuyenununiversocreciente,deunamultiplicidadinnegable.Bastacon
acercarseacadainstituciónescolarparaencontrarenellacondiciones
deproducciónquedaráncomoresultadotrabajosúnicos.Ensegundo
lugar,yvinculadoconloanterior,quelasespecificidadesylomássig-
nificativodecadaexperienciapuedetenerasientoenaspectosdiferentes,
dadoqueelprocesodeproducciónaudiovisualenlasescuelasmoviliza
muchasvoluntadeseinclusopuededemandartiemposlargos.Porlo
tanto,nuestrodesafío,compartidoconelequipoyamencionado,ha
consistidoendarlugaraladiversidadqueencontramosenlasescuelas
yalmismotiempoidentificarloqueseexpresaenestasproducciones
comocontinuidades,comorasgoscomunes.

Paraundesarrollosobrelosmodosenqueuntrabajodeanálisis
comoelquenosproponemossearticulayconfluyeconperspectivas
cualitativasgenerales,desdeunaperspectivatransdisciplinar,endiálogo
yconstruccióncolectivaconotrascienciashumanasysociales,sepuede
consultarlaversiónexpandida,enconcreto,lasprimeraspáginasdel
marcometodológicoaquíomitidas.

2. Desde la semiosis social, de Eliseo Verón

YahemosdesarrolladoaspectoscentralesdeltrabajodeEliseoVerónen
elapartadoconceptual.Noslimitaremosarecorreraquíalgunasdelas
dimensionescentralesdesupropuesta,sobretodoensufaz(teórico-)me-
todológica.

2.1. Lo significante como dimensión

Enprimerlugar,retomamoslodichoantesacercadequeelsentidoestá
presenteentodasycadaunadelasprácticassocialescomounadimen-
siónqueesinherenteatodasellas,yqueresultafundamentalparasu
existenciayreproducción.Veróndiceademásqueelsentidoes“elver-
daderofundamentodeloquecorrientementesellama‘lasrepresenta-
cionessociales’”(Verón,1993:126).Porsupuestoqueestonoquiere
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decirquetodolosocialessentido,sino,entodocaso,alrevés:loque
conciernealsentidoessocial.

Agregamosaquíalgoquetambiénresonarádelopresentadoantes:
todaproducciónde sentido tieneunamanifestaciónmaterial.Esto
quieredecirqueessentidoefectivamenteproducido,quehasido“in-
vertido”enalgunamateriasignificante(Verón,1980).Esjustamente
estamaterialidaddelsentido,estapropiedadapartirdelacualelsentido
estáinscriptoensoportesmateriales,queesposibleestudiarlo.Ennues-
trocasoseráellenguajeaudiovisualylasproduccionesrealizadasen
contextosescolares.Elautorlodiceasí:

Siemprepartimosde“paquetes”demateriassensiblesinvestidasde
sentidoquesonproductos;conotraspalabras,partimossiemprede
configuracionesdesentidoidentificadassobreunsoportematerial
(textolingüístico,imagen,sistemadeaccióncuyosoporteeselcuerpo,
etc…)quesonfragmentosdelasemiosis.Cualquieraquefuereelso-
portematerial,loquellamamosundiscursoounconjuntodiscursivo
noesotracosaqueunaconfiguraciónespacio-temporaldesentido
(Verón,1993:126-127)(resaltadoseneloriginal).

Porlotanto,analizamosproductos porqueenrealidadloquenos
interesasonlosprocesos,esdecir,lasemiosis(Verón,1980).Ennuestro
caso,unaspectopuntualcomoeslaproducciónaudiovisualrealizada
enescuelas.

2.2. Condiciones de producción y condiciones 
de reconocimiento

Tododiscursoesproducidobajociertasrestriccionesdegeneración,a
lasquellamacondiciones de producción yesrecepcionadotambiénenel
marcodeciertas“determinacionesquedefinenlasrestriccionesdesu
recepción”(Verón,1993:127).Estascondicionesresultanfundamen-
talesparaestudiarlosdiscursosysepuedeaccederaellasyaseaporque
sondiscursosensímismos(losencontramosyaproducidos)oporque
losproducimosnosotrosconfinalidaddeinvestigación(losconstruimos
comodiscursoapartirde“textualizar”unaprácticasocial):“(...)entre
lascondicionesproductivasdeundiscursohay siempre otros discursos”
(Verón,1993:129).

Losvideosanalizados,entrelasmássignificativas,tienencomocon-

57



dicionesdeproduccióncomuneselhechodehabersidorealizadosen
escuelas.Además,algunasdelasexperienciasconlasquehemostraba-
jadohanproducidootrosdiscursosquetomaremosparadarcuentade
lascondicionesdeproducción.Cuandonohanhabidodiscursosyaexis-
tentessobreestascondiciones,hemostenidoqueconstruirlos,mayor-
menteapartirdeentrevistasconlosresponsablesdelasexperiencias.
Ampliaremosestascuestionesmásadelante.

2.3. Ni dentro ni fuera

Durantealgúntiempo,dentrodelcampodelasemióticatuvolugaruna
discusiónentornoalavalidez,losalcancesylasventajasdedostipos
deanálisisqueteníanlugarensuseno:los“internos”ylos“externos”.

Losprimerossuponíanqueeraposiblehacerunanálisisdeuntexto
“ensímismo”,sinhacermenciónanadaqueestuvieraporfueradeél.
Aellos,denominados“inmanentistas”,Verónlesresponde:“Alos‘in-
manentistas’lesdecimosqueelanálisisinternoesunailusión:cuando
analizanuntexto,estánnecesariamenteponiéndoloenrelaciónconalgo
quenoestáeneltexto,aunqueeste‘algo’noseformule”(Verón,1993:
127-128).Quienesproponenunanálisis“externo”,encambio,corren
elriesgodeolvidarsedeltextoyasumirlosimplementecomounreflejo,
unarefracción delascondicionesquelohangenerado.Siundiscurso
fuerasimplementeunacopiadelascondicionesquelogeneraron,no
tendríasentidohablardelaproducción social del sentido,simplemente
tendríamosreproducción,nosdice;notendríamosobjetossignificantes,
seríansólounacopia,objetosreproducidos.Notendríasentidoabordar
losdiscursosensí,yaquenohabríanadanuevoenellos,nadapordes-
cubrir;seríasuficientecontrabajarconsuscondicionesdeproducción.

Porlotanto,serechazalaoposiciónmismaentreestasdosformas
deentenderelanálisisdediscursos,yaquelaoposiciónmismanacede
unmalentendido,nosdiceVerón(1993:127)yagrega:

Los“objetos”queinteresanalanálisisdelosdiscursosnoestán,enre-
sumen,“en”losdiscursos;tampocoestán“fuera”deellos,enalguna
partedela“realidadsocialobjetiva”.Sonsistemasderelaciones:siste-
masderelacionesquetodoproductosignificantemantieneconsus
condicionesdegeneraciónporunaparte,yconsusefectosporlaotra
(p.128)(resaltadoseneloriginal).
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Dichoesto,quedaclaroqueenestetrabajodaremoscuentadesis-
temasderelacionesentrelosdiscursosylascondicionesquehanpropi-
ciadosuemergencia.

2.4. De marcas y de huellas

Unavezestablecidoquelos“objetos”quenosinteresansonsistemasde
relaciones,nosrestaespecificarelmodoenqueVerónesperaencontrarlos
enlostextos.Paraeso,postulaunadistinciónentremarcas yhuellas.En
lasuperficiematerialdelosdiscursosencontraremosparticularidadesque,
apartirdeuntrabajosistemáticoconellas,podremosidentificareindi-
vidualizar.Estasparticularidadesseránlasmarcas:“Sepuedehablarde
marcascuandosetratadepropiedadessignificantescuyarelación,seacon
lascondicionesdeproducciónoconlasdereconocimiento,noestáespe-
cificada”(Verón,1993:129).Encambio,cuandohemospodidodar
cuentadelarelaciónentreunamarca ylascondicionesdeproducciónde
esediscurso,entoncesseconvierteenunahuella.Nuestrotrabajoseráel
de(re)construirhuellas apartirdeestablecerrelacionesentrecondiciones
deproducciónymarcasencontradasenlasuperficiediscursiva.

2.5. De textos y discursos

QuisiéramosrecuperaraquíunadistinciónplanteadatambiénporVerón
([1986]1995),quehabíamosadelantadoya,yquepermitedistinguirdos
términosqueenmuchoscontextospuedenfuncionarcomosinónimos,
peroqueenelmarcodeesteestudioesconvenientemantenerseparados:

Lanocióndediscursopretendeserunconceptoteórico.Ylanoción
detexto,talcomolautilizo,esunconceptoempírico.“Texto”designa
esospaquetesdelenguajequeunoencuentracirculandoenlasocie-
dad,endistintasformas(…)“Discurso”noestáenelmismonivel
porque,másqueunobjeto,designaunmododeacercamientoal
texto,unmododemanipulaciónodeabordajedeltexto.“Discurso”
designaciertomododeocuparsedeltexto(Verón,1995:70-71).

Elanálisisdediscurso,talycomoélloentiende,porlotanto,se
tratadeunaformadeabordareltrabajocontextos.Nuestroanálisis
serádediscursosaudiovisualesylostextosqueconformannuestrocor-
pusseránlosvideosproducidosenlasinstitucionesescolares.
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Acontinuación,resultanecesarioexplicitarloscriteriosmediante
loscualesrealizaremoseltrabajodeanálisis.

3. Parte 1 - Narratología: rasgos temáticos, retóricos 
y enunciativos

3.1. En relación con los géneros discursivos

Enelapartadoconceptualhemoshechoundesarrollodiacrónicoen
tornoaestanoción,paradistinguirladeladelosgénerosliterariosyes-
pecificarsusparticularidades,desdeelcampodelacomunicación:por
ejemplo,a)funcionacomoestrategiadecomunicabilidaddeuntexto,
esdecir,comounhechoculturalqueseproduceyreproducecolectiva
ysocialmente;b)esunamediaciónentrelaslógicasdelossistemasde
producciónydeconsumo,asícomoentreformatosymodosdeleer
(Martín-Barbero,1987:239);c)yasuvez,puedereconocerseparacada
génerounamatriz de desarrollo histórico,“desdelospropiostextos”,que
“empuja”aconstruirconceptualizacionesquepermitandarcuentade
ellosysusparticularidadesyalmismotiempo,unamatriz de desarrollo
teórico,queestipulalaexistencia(comoposibilidad,almenos)deciertos
génerosapartirdeuncruceentredimensionesconceptuales.

RecurrimosaquínuevamentealostrabajosdeOscarSteimberg
(2013b).Enellos,seafirmaqueparaelanálisisdelosgénerosesindis-
pensableconsideraralaveztresnivelesdiscursivos:eltemático,elretó-
ricoyelenunciativo.Apartirdeestasideasmencionaremos,amodo
dehipótesis vinculadas a las condiciones de producción,que:

•enlasproduccionesqueanalizamos,resultanigualmentecentrales
lostresnivelesdiscursivos;

•algunascuestionesvinculadasaloescolaryaloaudiovisualcine-
matográficosepresentarándemaneracentralenelenunciado,quepara
nosotrossubsumelasdimensionesretóricaytemática;

•otrascuestiones,encambio,apareceránfuertementeancladasen
ladimensiónenunciativa,dadoqueenestasproduccionesel“hacer”es
central.

Ahorabien,estapropuestanopertenecealautorniesprecisamente
nuevaenelcampodelanálisisdeldiscurso;modelosdeanálisistriádicos
hahabidomuchos.NosinteresaprofundizarenlapropuestadeCorina
Ilardo(2014)paraeltrabajodeanálisisdediscursoaudiovisual,quien
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reformulaesastrescategoríascomorepresentación, narración yenuncia-
ción.Estapropuestaseasientaenlareelaboraciónteóricaqueproponen
XimenaTriquell(2011)yTriquellyRuiz(2011),quearticulaaportes
delanarratologíafrancesa(Genette,1972;Barthes,1982),delestruc-
turalismodelos60-70(GreimasyCourtés,1982;Greimas,1996)yde
estudiosdecinecontemporáneos(GaudreaultyJost,1995;Casettiy
DiChio,1991;AumontyMarie,1990).

Estosmodelosasumenquelaspelículassonelresultadodeuntra-
bajoprofesionalqueleshadadoformapaulatinamentehastallegarasu
versiónfinal,ajustadaporunhacercolectivoyaprobadapormúltiples
instanciassucesivas,todasllevadasadelanteporsujetosprofesionales.
Estosuponeunadiferenciasustancialconlasproduccionesqueconfor-
mannuestrocorpusyparanosotrostienedosefectos.

Porunlado,quehemosconsideradounaversiónsimplificadadel
modelodeanálisisaudiovisualdeperspectivanarratológica,quenos re-
sultasuficienteparaelprimerabordajedenuestrocorpus.Estemodelo
es,anuestrocriterio,elquesintetizaCorinaIlardo(2014)yquepre-
sentaremosacontinuaciónenunaversiónabreviada(puedeconsultarse
eldesarrollomásextensoenlaversióncompleta).Porotrolado,como
yadijimos,necesitamosdeunsegundoabordaje,desdeperspectivasse-
miopragmáticas.

VolviendoaIlardo,elprimernivelqueplanteaeseldelarepresen-
tación.Permiteanalizarlasproduccionesdesdesuaspectomássuperfi-
cial,entendidascomoloquenosencontramosennuestroprimeracceso
altexto,en“susuperficie”.Contemplalorelativoaltiempo,alespacio y
alospersonajes.Lascuestionesrelativasaltiemponosoncentralesen
lasproduccionesanalizadasporesonolasretomamosaquí.Presentare-
mosacontinuaciónbrevementealgunosaspectosrelativosalespacioy
alospersonajes.

3.2. La construcción audiovisual del espacio y los personajes

Enrelaciónconelespacio,queremosrecuperarunadistinciónoperativa,
propiadelosestudiosdecine,queinvolucralapuestaenescena,encua-
droyenserie.Estostresniveles,sistematizadosporFrancescoCasettiy
FedericoDiChio(1991),señalanaspectosvinculadosconelnivelde
larepresentación(puestaenescenayencuadro)yeldelaenunciación
(puestaenserie).Comoexpresanlosautores,elniveldelapuestaenes-
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cenaydelapuestaencuadrotienenqueverconloqueocurre“dentro”
delasimágenes:setratadedarcuentadeloque“queda”enlaimagen
dedosmodoscomplementarios.Lapuestaenserie,desarrolladamás
adelante,enelapartadodeEnunciación,dacuentadeloqueocurre
“entre”lasimágenes.

Untrabajoclásicodelosestudiosliterarios,dePhilippeHamon
(1977),resultaineludibleenunareflexiónsobrelospersonajes1.Unper-
sonajeaudiovisualestádefinido,demaneraevidente,porloquenoses
dadoaverdeél(ademásdeloquesedicesobreél):enelcasodeun
personajeantropomorfo,sindudasestamoshablandoaquídelactoro
delaactrizquelointerpreta,incluyendotodosloselementosquepo-
damosconsiderarrelevantesensupapel(vestimenta,aspecto,rasgos,
formadecomportarse,relaciónconotros).Sumadoaesto,tambiénde-
bemosconsiderarlasformasenqueestepersonajeesdesignado.

Elsignificadodeunpersonajeaudiovisualestádadopor:a)surol
temáticoyelmodoenqueloejerza;b)porlascosasquedesdeelco-
mienzoquiera,sepaypuedahacer,olasquevaya“incorporando”enel
transcursodelrelato;c)porsusrelacionesconotrospersonajesyloque
ellosdigandeél;yd)porsupresenciamásomenosestableyperma-
nenteenelrelato.Porúltimo,paracompletarestaideasobrequéas-
pectosanalizardeunpersonaje,planteamosunenfoquecomparativo,
quenospermiteidentificaraspectosqueserepitenentrealgunosyen
losqueseoponenunosaotros.Porejemplo,personajesqueprovienen
debarriosdelaperiferia,frenteaaquellosquevivenenelcentro;lxs
queestándenovixsvs.lxssolteros;lxsquecuentanconestudiossupe-
rioresylxsqueno,entremuchosotrosrasgosquesepodríanconsiderar.

3.3. Narración

Elsegundonivelqueseproponeeseldelanarración.Aquílaautoranos
invitaadejardeladounabordaje“ensuperficie”deltexto,paraavanzar
enuntrabajodeanálisisdemayorabstracciónylautilizacióndecatego-
ríasteóricas(narrativas).Entreellas,sobresalenlaspropuestasporAlgir-
dasGreimas,aunquetambiénpodemosencontrarelementosdelasde

1 Enesteescrito,cuandocitamospáginasdeltextodeHamoncorrespondenalasdela
traducciónrealizadaporlaprof.Dra.DanutaTeresaMozejkodeCosta.Comoyamen-
cionamos,además,enparticularparaelcasodelcine,vamosatrabajarconlareconcep-
tualizaciónquerealizanCorinaIlardo(2014),XimenaTriquellySantiagoRuiz(2011).
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VladimirProppyPatrickCharaudeau,talycomosonreelaboradasy
presentadasporXimenaTriquell(sobretodo,enTriquell,2011).

Así,enunasíntesisentrediferentespropuestasconstruidasparael
análisisderelatos,nosproponemosenprimerlugaridentificaraquello
quedaorigenalrelatoencuestión.PatrickCharaudeau2 (1982)pro-
poneunesquemanarrativoenelquecadarelatonaceapartirdelatoma
deconcienciaporpartedeunpersonajedeunacarenciaquedebeser
satisfecha,apartirdeunabúsqueda,cuyoresultadopuedeserpositivo
onegativo.Aquíreconocemosciertahomologíaposibleentrelapro-
puestadeGreimasyCharaudeau:larelacióncentral,quedaorigenal
relatoesladelsujeto/agenteconelobjetoquedemanda;lointeresante
deestarelaciónesquelabúsquedapuedesertantoparaencontrarcomo
paradeshacersedeeseobjeto.

Luego,otrasfuncionescompletanlaestructuranarrativa:elparayu-
dante-oponente,destinador-destinatarioy,enCharaudeau,auxiliar
-obstáculo.Ilardodefineestasfuncionesdelasiguientemanera:

UnDestinador(Mandante)destinaunaacciónaunprotagonista.Este
puedeevidentementeasumirelmandatoono(aunqueenelrelato
clásicolaaceptacióndelmandatoseconstituyeenelpropósitodel
protagonista).Enlarealizacióndeestehacer,elprotagonistaencon-
traráoponentesqueimpondránobstáculosyayudantesquefacilitarán
auxiliares.Delarelacióndefuerzasentreestasinstanciaselconflicto
seresolveráenéxitoofracaso.Noobstantehayquetenerencuenta
queanteunéxitopuedenaparecernuevosoponentesonuevosobstá-
culos,aligualqueanteunfracasopuedenaparecernuevosayudantes
y/ounnuevopropósito.ElDestinadorquedioelmandatoenprimer
lugar,vuelveaapareceralfinal,estavezcomoDestinadorJuez,para
sancionarloactuado,definirquiéneselverdaderohéroeyquiénel
traidorypremiarocastigarsegúncorresponda(Ilardo,2014:23).

Estascategoríassirvenenlamedidaenquenospermitandarcuenta
deloquesucedeencadaunodelostextosyestonosuponequevamos
aencontrarlasatodasencadaunodeellosnidelamismamanera.En

2 HacemosreferenciaaquíaltextodeCharaudeau(1982)consignadoenlasreferencias
bibliográficas.Noobstante,estamostrabajandoconunaversiónmimeo traducidaporla
Dra.MaríaTeresaDalmasso,Prof.TitulardelaCátedradeSemióticadelaentoncesEs-
cueladeCienciasdelaInformación.Losnúmerosdepáginamencionadossonlosde
estetextomimeo.
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losvideosconlosquetrabajaremoseldesafíoconsistiráenponerdema-
nifiestolasparticularidadesqueesteesquemapermiteidentificar.

Acontinuación,sólonosrestapresentarloscomponentesdeladi-
mensiónenunciación.

3.4. Enunciación: puesta en serie, ocularización
y auricularización

Comohabíamosmencionadoantes,lapuestaenserienosetratadelo
queencontramos“dentro”deunaimagen,sinodeloquesurgecuando
ponemosenrelacióndos(omás)imágenesentresí,conlaqueprecede
ylasigue:lasucesiónque“recibeydejaunaherencia,recogeydevuelve
testigos”(CasettiyDiChio,1991:135).

Cuandosetratadelapuestaenserie,losautoreshablandeloque
ocurre“entre”lasimágenes,apartirdelaasociaciónyorganizaciónde
ellasenlapelícula.Enelcineclásicoestoesnombradocomomontaje
yhaytrabajosmemorablesenlateoríadelcinequesehandedicadoa
abordarlasdiferentesopcionesdemontajedeunfilm.

Alosfinesdenuestrapropuesta,alcanzaconquetengamospresente
quehaydosgrandesmanerasdeponerenrelaciónunaimagenconla
quelasucede:imágenesasociadasoimágenesyuxtapuestas.Elprimer
casoremitealaformamástradicionalycomúndeconstruccióndeldis-
cursocinematográfico:eldecoupage oelmontaje por asociación.Lamayor
partedelcinequepodemosvertrabajasobreestosprincipiosdeconti-
nuidadenelmontaje.Esto,quesehavueltounaformahabitualdefil-
marencineytelevisión,noes“natural”niobvio,sinounaformaenla
queestelenguajenoshaacostumbradoa“ver”yunaformaqueenlas
produccionesqueconstituyennuestrocorpusnoesnecesariamenteha-
bitual,yaquesetratadeunaconvenciónque“debeseraprendida”.En
elcasodelasimágenesyuxtapuestas,estaformademontajesedenomina
montaje-reyysupone“mástrabajo”deinterpretaciónparaelespectador.
Losautoresloplanteandeestamanera:

(...)elénfasisseponeaquí,másquesobreelnexoentrelosobjetoso
sobrelosobjetosrelacionados,sobrelasimpleposibilidaddeunnexo.
Loqueresultaevidenteentonces,eselencuentroentreloselementos:
perotambiénelnacimiento,apartirdesuyuxtaposición,deunnuevo
significado(CasettiyDiChio,1991:111).
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Sindudas,lasproduccionesaudiovisualesquemásutilizanestetipo
demontajesonlasmenosdifundidas,lasquenorespondenalasfina-
lidadesde“entretenimiento”delaindustria,inclusolasquepodríamos
denominarexperimentales.Noobstante,unformatomuypopularen
nuestrassociedadesqueutilizamásfrecuentementeelmontaje-reyesel
videoclipmusical.

Buscaremosponerenevidenciadequémanerafuncionalapuesta
enserieenlasproduccionesanalizadas,ydequémaneralasmismaslo-
granconstruirsentidomedianteestaoperaciónfundamentaldeloau-
diovisual.

Luego,definimosalaocularizacióncomolaoperacióndefinidapor
loquecámarahace:eltipodeplanoqueconstruye(general,detalle,
medio,etc.);eltipodemirada(objetiva,subjetiva,interpelación);los
“tiposdemovimiento”querealiza(untravelling,unpaneo,unzoom),
entreotrasposibilidades.Loquenosinteresaenestepuntosimplemente
esquepodamosreconocerqueenalgunoscasoselgranimaginador
construyeunacámaraquepasadesapercibida(comoespectadores,no
seesperaquenotemoslacámaraquefilma),mientrasqueenotroscasos
lamismaesutilizadadeformaquesupresenciasenota.

Además,esteconceptopermitedarcuentadeenquémomentosun
planopuedeidentificarseconlamiradadealgunodelospersonajes,por
ejemploycuándono.Enelprimercaso,setratadeunaocularización
internayenelsegundounaocularizacióncero(elcerobuscaponerde
relevanciaquesetratadelaopciónmáscomún,másgeneral,laqueno
conllevaensíunadecisióndedesviarsedelanorma,sinoquejusta-
mentelarefuerzayquepodemosidentificarconlaideadelacámara
objetiva).

Elmismofenómenoqueregistramosparaloquevemos,puedeser
identificadoparaloqueescuchamos.Setratadelaauricularización:

elcinetrabajadosregistros–laimagen,elsonido–y,portanto,noes
deextrañarqueseaposibleconstruirun“puntodevista”sonoro,o
másbienauricular,medianteeltratamientoqueselesdaalosruidos,
alaspalabrasoalamúsica,endefinitiva,atodoloqueesaudible
(GaudraultyJost,1995:144).

Aligualqueocurríaantes,sihayunpuntodeescucha explícito,nos
encontramosanteunaauricularizacióninterna;enelcasoopuesto,una
auricularizacióncero.Másalládeestascuestionesseñaladasporelmo-
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deloteórico-metodológicoquerecuperamos,enestadimensióntambién
podremosconsiderarunaparticularidaddelasproduccionesescolares,
vinculadaconladificultadderegistrodelosonoro.

Además,nosinteresaproponerunaclasificaciónparalosonorode
unfilmequenosparecealavezútilypráctica.Valetantoparalamúsica,
lossonidos,losruidosylasvocesynosinvitaapensarsiloqueestamos
escuchandocomoespectadorestambiénloescuchanlospersonajeso
no:sinoloescuchan,seráover (esdecir,resultadoexclusivodelaacción
delgranimaginador);siloescuchan,podráserin uoff.Unsonido,mú-
sicaovozseráin cuandopodamosidentificarsufuenteemisoraylavea-
mosenesemomentoenpantalla;seráoff cuandopodamosidentificar
lafuenteemisoradelsonido,lamúsicaolavoz,aunquenolaveamos
enesemomentoenpantalla.Enelanálisis,daremoscuentadecuáles
sonlasdecisionesmáscomunestomadasenestepuntoenlasproduc-
cionesescolares.

Deestamanera,hemospresentadolastresdimensionescentrales
parauntrabajo“clásico”deanálisisdediscursocinematográfico(repre-
sentación,narraciónyenunciación),desdeIlardo(2014).Corresponde
acontinuaciónpresentarlapropuestaquecomplementaesteprimer
abordaje,yqueatiendetambiénalascuestionesgenéricasdelaspro-
duccionesaudiovisualesescolares:setratadelasemiopragmática.

4. Parte 2 - Semiopragmática: mundos, modos y desfasajes de
sentido

4.1. Odin: modos, contextos, instituciones 

EnelapartadoenelquehemospresentadoaEliseoVerónhemosdesa-
rrolladosunocióndedécalage,odesfasaje,entrelossentidosdeundis-
cursoenproducciónyenreconocimiento.Podemoscomplementarla
ahoraconlasideasqueplanteaRogerOdin(2006),“desdeunpunto
devistacomunicacional”(Odin,2006:131).Enprimerlugar,sitúasu
arquitecturaconceptualymetodológicaenlasemiopragmática,po-
niendoensuspensolatradiciónquehasidopredominanteensumedio
hastaentonces,lanarratología.Afirmaqueanalizaruntextonopuede
suponersimplementedarcuentade“loqueestáahí”,porquedeesama-
nerasepartedelpresupuestodeunatransmisiónsimpleylinealdesde
unemisoraunreceptor.Desdelasemiopragmática,encambio,Odin
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entiendequedeloquesetrataesdeun“dobleprocesodeproducción
textual”:

unoenelespaciodelarealizaciónyotroenelespaciodelalectura.
(...)Elobjetivodelasemiopragmáticaconsisteenproporcionarun
marcoteóricoquepermitainterrogarsesobrelamaneraenquese cons-
truyen los textos tantoenelespaciodelarealizacióncomoeneldela
lecturaysobrelosefectos deestaconstrucción.Separtedelahipótesis
dequeesposibledescribirtodotrabajodeproduccióntextualporla
combinatoriadeunnúmerolimitadodemodos de producción de sen-
tido y de afectos loscualesconducencadaunoauntipodeexperiencia
específica(...),yqueelconjuntoformanuestracompetencia comuni-
cativa (Odin,2006:131)(cursivaseneloriginal).

Seobserva,enprimerlugar,lascontinuidadesconlapropuestade
Verónenlorelativoalmodoenquesepiensalaproduccióndelsentido,
comounprocesoquetienelugartantoenlaemisióncomoencadauna
delasinstanciasderecepción:lanocióndeldécalage puedesersinmás
otraformadenombrarestosprocesos.Además,mencionalanociónde
“experiencia”,comoparteintegrantedelaproduccióndesentidosy
afectos,yladebemosentendercomolasituaciónconcretaenlaquepar-
ticipamosdeesteprocesocomunicativo.

Elconceptocentral,noobstante,seráeldemodos.SegúnOdin,las
formasenqueproducimossentidoenrecepciónapartirdeunfilme
tienenqueverconlosmodos queponemosenjuego,yespecialmente,
conloscontextosenlosquenosencontramos,coneltipodepúblico
queconfiguramosencadamomento.Lospúblicossondefinidosporél
desdelasemio-pragmáticacomo“unacomunidad de hacer:llamopú-
blicoaun conjunto de individuos reunidos por la puesta en obra de un sis-
tema de modos de producción de sentido (esto es, un programa de
produccióntextual”(Odin,2000:60)(cursivaseneloriginal)(traduc-
ciónpropia)3.Así,deacuerdoalcontextoyalosindividuosreunidos
paraelvisionadodeunfilme,podránactivarseunasuotrasformasde
produccióndesentidoy,porlotanto,unosuotrosmodos.JuliaKeld-
jian,investigadorauruguaya,afirmaenrelaciónconlasdefinicionesde
Odin:“sudescripciónnoescognitivista,puesnointentadescribirqué

3 Versiónenidiomaoriginal:“(...)unecommunauté de faire:j’appellepublic,unensemble
d’individus réunis par la mise en oeuvre d’un système de modes de production de sens (c’est-á-
dired’unprogrammedeproductiontextuelle)” (Odin,2000:60)(cursivasenoriginal).
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sucedeenlacabezadelespectador,sinoentenderelfuncionamientode
estosmodosenelplanocomunicacional”(Keldjian,2015:19).

Deestamanera,lospúblicossonrelevantesdebidoalasexpectativas
quepuedantenerantelostextosaudiovisualesqueverán.Juntocon
ellos,lainstituciónenelmarcodelacualseproduceelvisionadotam-
biénresultacentralparadefinirunouotrosmodos.Keldjianlodiceasí:

Losmodospuedenfuncionarcombinadosyactivarseendistintossen-
tidos,perosiempreprevaleceráalgunosobrelosdemás(Odin,2000).
Lainstitucióneselmarcosocialenelqueestosmodosseactivan.Ella
delimitaelespaciomaterial,extracinematográfico,altiempoquere-
gulayponeenjuegolosprocesosdeproduccióndesentido.Cada
filmorientalosrecorridos,ylasinstitucionesdefinenelterrenodentro
delqueseproducenlossignificados,porsintoníaperotambiénpor
faltadeella(Keldjian,2015:18).

Hayunapartedeltrabajodelainterpretaciónquees“dirigido”
desdelosrecorridospropuestosporelpropiotexto;perootraparte,vin-
culadaalosmodosenquelointerpretamos,queestáenrelaciónconla
situaciónderecepción,conelcontexto,conlainstitución.Simplemente
comoejemplo,quenosresultacercanoenrelaciónconestasdefinicio-
nes,compartimosloqueocurre,segúnelautor,enlaescuela,todavez
quecualquierfilmedelaindustriaquesepropongadentrolasaulas,de-
bidoalosmarcosinstitucionalesescolares,promoverásulecturaapartir
delobjetivodeobtencióndeinformaciónpotencialmenteútilparael
aprendizaje(propiodelaescuela)(Odin,2000:69).

Afirma,comodecíamos,queverunfilmemovilizamuyprobable-
mentemásdeunmodo “simultáneaosucesivamente”,yenmuchasoca-
siones,variosdeellos,dependiendodelapelículaydelcontexto.No
obstante,cadafilmeentregamásomenosindicacionessobrelosmodos
enquedeseaser“leído”,esdecir,elparatextodeunfilme(aunquetambién
“ciertoselementosdelcontenido”)buscafijarelmodoenqueselointer-
pretará.Porestemotivo,loselementossurgidosdelaspropuestasdela
Parte1nosondescartadosporlasemio-pragmáticadeestosdosautores
(OdinyJost),sinoquesonincorporadosconfinalidadesprecisas:para
darcuentadelosmodos enqueunfilmedeseaser“leído”,enestecaso.

Unsegundoejemploquepodemosrecuperareselquedesarrollaa
partirdeunfragmentodeunfilmamateurylosdiferentesmodos en
queesinterpretado,deacuerdoaloscontextosderecepción:esemismo
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textovisionadoentrelosamigosquelofilmaron;enunclubdecine
amateur;incluidoenunprogramaperiodísticoentelevisiónoincorpo-
radoaunfilmexperimental,amododefound footage (Odin,2000:61-
62).Así,amododeresumen,recuperamosestefragmento:

Estepequeñoapólogo(...)muestradoscosas.Porunlado,queun
mismofilme-proyección (...)permiteelnacimientodediferentesfilme-
textos,enfuncióndelosdiferentespúblicosdestinadosaverlo.Porotro
lado,quelasmodalidadesdeproduccióndesentidodependendelcon-
textoenelcualsellevaacaboelvisionado:eselcontextoelquecons-
truyeelpúblico.(...)elcontextonoestádadomásquelosmodos;es
unconstructoyentantoanalista,puedoconferiraestaconstrucción
elgradoyelgéneroexactodegeneralidadoparticularidadquedesee
(Odin,2000:63)(cursivasenoriginal)(traducciónpropia)4.

Másalládequenosotrosusaríamosunaformulacióndiferente(en
lugardefilme-proyección yfilme-textos, filme-textos yfilme-discursos res-
pectivamente,siguiendolalógicaplanteadaantesdesdeVerón),estepá-
rrafoaportaotrasreflexionespertinentes.Enprimerlugar,elalcancede
lanocióndecontexto.Quedaclaroquesetratadeunaconstrucción
delanalista.Luego,¿cuálessonesosmodos,entonces,promovidospor
losdiferentescontextos,paralalecturadeunfilme?Elautorafirmaque
ellistadoesprovisorioyquerequieredeajustescontinuos,peroqueen
esemomentopuededarcuentadenuevemodos,quetrabajanencom-
binaciónyquesonlossiguientes:

1. Modo espectacularizante:verunfilmecomounespectáculo(“cuya
funciónprimordialeslaevasión”)
2. Modo ficcionalizante:verunfilmeparavibraralritmodeloseventos
ficcionalesnarrados(“queinvolucraalespectadorenelrelato”)
3. Modo fabulizante:verunfilmeparaobtenerunaleccióndelrelato
queélpropone.

4 Versiónenidiomaoriginal:“Cepetitapologue(...)montredeuxchoses.D’unepart,
qu’unmêmefilm-projection (Image Event, selonlaformulationdeSolWorth)donnenais-
sanceadifférentesfilms-textes enfonctiondesdifférentspublicsauxquelsilestdonnéa
voir.D’autrepart,quelesmodalitésdeproductiondesensdépendentducontextedans
lequelsedéroulelevisionnement:c’estlecontextequiconstruitlepublic(...)lecontexte
n’estpasdavantagepourmoiundonnéquenelesontlesmodes;c’estunconstruiteten
tantqu’analyste,jepeuxconféreracetteconstructionledegréetlegenreexactdegénéralité
oudeparticularitéquejedésire” (Odin,2000:63)(cursivasenoriginal).
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4. Modo documentalizante:verunfilmeparainformarsedelarealidad
delascosasdelmundo(“queinformasobrelarealidad”)
5. Modo argumentativo/persuasivo:verunfilmeparaobtenerdeélun
discurso/argumento(“queatiendealdiscurso”)
6. Modo artístico:verunfilmecomolaproduccióndeunautor(“que
secentraenlaproducciónautoral”)
7. Modo estético: verunfilmeparainteresarseensutrabajoconlas
imágenesylossonidos(“queprivilegialabúsquedadevaloresenla
esenciadelaimagenyelsonido”)
8. Modo energético: verunfilmeparavibraralritmodelasimágenes
ylossonidos(“quemotivaalespectadorapartirdelasimágenesylos
sonidos”)
9. Modo privado:verunfilmepararegresaraalgovividoy/oalgrupo
alquesepertenece(“queapelaalaexperienciadevida”)(Odin,2000:
59)(resaltadoseneloriginal)(traducciónpropia)5 (Ytodoslospa-
réntesiscorrespondenaKeldjian,2015:18).

Paranuestrotrabajoalgunosdeestosmodosresultaránmásrele-
vantesyotroscasinoseránconsiderados.Noobstante,almenosdosde
ellosnosseñalanuncaminodeindagaciónqueresultaclaramenteal-
ternativoalaspropuestasnarratológicasyquedesarrollaremosenel
apartadodeanálisiscorrespondiente.Setratadelosmodosespectacu-
larizanteyprivado,todavezqueelprimeroinvitaacontemplarloco-
tidiano como espectáculo, es decir, en cierta forma como algo
excepcional,mientrasqueelsegundosecentraenloquesignificapara
losmiembrosdelpúblicolaproducciónaudiovisualalaqueasisten,
cuandohansidoellosmismoslosresponsablesdesuproducción.Por
lotanto,adelantamos,estapodríaserunaparticularidadgenéricadelos
videosconlosquetrabajaremos.

5 Versiónenidiomaoriginal:“1.Mode spectaculaire:voirunfilmcommeunspectacle.
2.Mode fictionnalisant:voirunfilmpourvibreraurythmedesévénementsfictifsracon-
tés.3.Mode fabulisant:voirunfilmpourtireruneleçondurécitqu’ilpropose.4.Mode
documentaire:voirunfilmpours’informersurlaréalitédeschosesdumonde.5.Mode
argumentatif /persuasif:voirunfilmpourentirerundiscours.6.Mode artistique:voirun
filmcommelaproductiond’unauteur.7.Mode esthétique:voirunfilmens’intéressant
autravaildesimagesetdessons.8.Mode énergétique:voirunfilmpourvibreraurythme
desimagesetdessons.9.Mode privé:voirunfilmenfaisantretoursursonvécuet/ou
surceluidugroupeauquelonappartient”(Odin,2000:59)(resaltadoseneloriginal).
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4.2. François Jost: archigéneros, mundos y promesas

Ahorabien,¿cuáleslarelacióndeestosdesarrollosconlanocióndegé-
neros,centralennuestrotrabajo?Yahemosadelantadoquelasemio-
pragmáticajuegaunpapelimportanteennuestradefinicióndelgénero
audiovisualescolaryesto,podemosavanzarahora,pordosmotivos:en
primerlugar,debidoalosmodos involucradosenél,queincluyenrefle-
xionessobreelcontextodevisionadodelasobras,asícomodelospú-
blicosidentificablesencadacontexto,comohemosmostradohastaaquí.
Ensegundolugar,porlasrelacionesprecisasdeestasproduccionescon
losdesarrollossemiopragmáticosdenuestrosiguienteautor.

LostrabajosdeFrançoisJostencolaboraciónconAndréGaudrault,
yamencionadosenlaParte1,deladécadadel80ycomienzosdelos
90,aportaronelementosfundamentalesparaelanálisisdelasproduc-
cionescinematográficas.CuandoJostprocuróutilizarlosparaelestudio
delatelevisióndebióreconocerqueesosinstrumentosdeanálisisresul-
tabaninsuficientes6.Portalmotivo,iniciólaelaboracióndeunsistema
conceptualquelepermitieradarcuentadeloqueocurríaaudiovisual-
menteenestemediodecomunicaciónmasiva.Eneldesarrollodesu
nuevapropuesta,Jostseviollevadoarealizarungirohacialasemio-prag-
mática,tambiéndelamanodelasemióticaternariadeCharlesS.Peirce.

Lareflexiónmásgeneraldelautorenestanuevaetapaestárelacio-
nadaconlosgénerosenlosprogramastelevisivos(Jost,2007y2012)y
suhipótesisdetrabajoafirmaque“todoslosgénerostelevisivospueden
serinterpretadosenfuncióndetresmundos:elmundoreal,elmundo
ficcionalyelmundolúdico”(2012:115),que“jueganelroldearchi-
géneroo,entérminospeirceanos,deinterpretante”(2007:154).Esto
quieredecirqueparaanalizardequémodofuncionalaproduccióndis-
cursivaenlatelevisión,noresultasuficiente“miraroanalizarlasimá-
genesparacomprenderlas”:

Estaeslarazónporlacualdebemosinvertirelrazonamientodela
primerasemiologíayenvezdepartirdelaimagen,quenoesmásque
lasuperficievisibledelmundo,elfenómeno,meparecepreferiblepar-
tirdelgénero,queessufundamentointeligible.Desdeestaperspec-
tiva,consideraremosquelaimagenesunsigno,unrepresentamen

6 PuedeconsultarserespectodeestosargumentosOdin(2006),Jost(1997y2007),
entreotras.
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comodiceCharlesS.Peirce,quehacereferenciaaunobjetoyqueno
adquieresignificadoamenosqueconstruyaenlamentedelquela
mirauninterpretante,esdecir,otrosignomásdesarrollado(Jost,2012:
155)(resaltadosenoriginal).

Loprimeroquequisiéramosdestacardeestacita,eslaideadequeen
elsistemapropuestoporJostloprimeroeselgénero,omejor,elarchigé-
nero.Estoparanosotrosconsisteenunarecomendaciónmetodológicaa
considerar.Ademásycomocontracara,consideramostambiénelargu-
mentoquesostienequeparasaberquétipodeimágenessenosestánmos-
trandocadavez,noalcanzaconconcentrarnosenellas,dadoqueentre
unapelículadecinecatástrofeyunfragmentodeunnoticieropuedeno
habermuchasdiferenciasformalesensuconstrucciónaudiovisualy,sin
embargo,losefectosquepuedenproducirennosotrossondiferentes.Jost
mencionaloocurridoel11deseptiembredel2001conelatentadoen
lasTorresGemelascomoejemplificacióndeestadiferencia.

Así,todotextoesproducidoapartirdeunaciertaintencióndel
emisor,articuladaenunacreenciaqueesperapromovery“encontra-
posición,nopuedeserinterpretadoporelquelorecibesinunaidea
previadeltipodelazoquelounealarealidad”(Jost,2007:155).De
estamanera,lascreenciasqueunemisorpuedeapuntaragenerarres-
pondenalostresmundosmencionadosarriba:al mundo real,todavez
queesosdiscursoshaganreferenciaaobjetosexistentes“ennuestro
mundo”;al mundo ficticio,queinvitaaundistanciamientoconrespecto
anuestromundoyque“nospreparaparaaceptarhechosenlosqueno
creeríamosforzosamentesiprovinierandenuestromundo”(p.156);y
finalmente,al mundo lúdico,quepuederecuperarelementosdeunou
otro,perorespondeafinalidadesdiferentes,fundamentalmentealoque
es“enbroma”(enoposiciónaloquees“deverdad”y“dementira”,co-
rrespondientealosmundosrealyficcional,respectivamente).Enel
mundolúdico,además,lossignospuedenrenunciarenpartealatrans-
parenciaquereclamanparasíenelmundorealyficticio,yremitirsea
símismos,“demanerasui-reflexiva” (p.157).

Paradistinguirundiscursoficcionaldeunoquehagareferenciaal
mundoreal,aúncuandointervenganpersonasoescenarios“reales”,no
podemospermanecerenelniveldelenunciado:

Sificciónyrealidadseoponenaúncuandolahistoriaes“verdadera”
oalgunoselementoshacenreferenciaalarealidad,esdebidoalsujeto
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deenunciación:lasficcionessonactuadasporactores,porYo-orígenes
ficticiosynoporYo-orígenesreales(Jost,2012:119).

Esdecir,premisasemio-pragmáticamediante,necesitamosconocer
cuáleselYo-origendeunenunciado,porqueanalizarloensímismore-
sultainsuficientecomoestrategia.Ennuestrotrabajoestaseráunapremisa
atenerencuentaalmomentodepresentarlosresultadosdelanálisis.

Ensegundolugar,elautorproponeunargumento“semiótico”para
diferenciarundiscursodeotro.Deestamanera,loquepermitedistin-
guirficciónderealidadeselobjetoalquesehacereferenciaencada
caso:“lógicamenteexistenteenelcasodelmundoreal,simplemente
posibleenelcasodelmundoficticio”(Jost,2012:119).Enelcasodel
cinedeficciónlohabitualeslaconstruccióndeloprofílmico,estoes,
“reorganizarelmundoparalacámara”;enelcinedocumentalsesupone,
encambio,quesecapturaunmundo“afílmico,esdecirunmundoque
existeoqueexistiríasinlacámara,inclusosinoselofilmara”(p.119).
Porestemotivo,Jostdefineelcinedeficcióncomo“esencialmenteicó-
nico”,mientrasqueeldocumentalseríauncineindicial.Másalládelas
discusionesquepodríansuscitarsealrespecto,nosresultaútilestacla-
sificaciónentendidacomouncontinuum,antesquecomopolosfijosy
radicalmenteseparados.Enestedesarrolloresaltanporausencialostér-
minosquecompletancadatrilogía:mundolúdicoenuncasoylosim-
bólicoenotro.Sibiennoesplanteadoexplícitamenteporelautor,
nosotrosdeseamossumaraestosdesarrollosunaarticulaciónentrelo
simbólicoenPeirceyelmundolúdico.Elarchigénerolúdicopuedeser
definidocentralmenteentornoalosimbólico,entendidocomocon-
venciones,conjuntodereglas,acuerdosparaeldesarrollodelatarea.
Másalládelasrelacionesdecontinuidadydistanciaconlosmundos
realyficcional,lolúdicotieneestavoluntaddeser“parareír”ysufun-
cionamientodescansaenelcumplimientodeciertasreglasconsensuadas
enlacomunidad(o,entodocaso,comoveremosenlosanálisis,enel
reconocimientodeestasreglasparasuposteriorsubversión).

Lacomplejidadenlasrelacionesentreestosmundosesreconocida
porelpropioJost:

Delmundodelarealidadalmundoficticiopasandoporelmundo
lúdico,larealidadesunaespeciedehorizontesiemprepresente,pero
cuyoestatutocambia:dereferenteodeobjetonecesarioparalainter-
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pretaciónsedeslizaalestatutodemodeloodeíconoparalaficcióny
aldeingredientenecesarioparaeljuego(Jost,2012:120).

Enelmarcodenuestrotrabajopodemospreguntarnossielgénero
audiovisualescolartieneunarelaciónmásestrechaconalgunodeestos
mundos(archigéneros)enparticular.Dejamoslainquietudplanteada.

4.2.1. De promesas para los géneros

Enlasproduccionesqueanaliza,Jost(2012)asumeque,deacuerdoal
mundoalcualhacenreferenciayporlotanto,el(archi)géneroenel
cualseinscriben,lasmismasguardanunapromesaquelesesinherente
enrelaciónconesemundo(yquelasdiferencia):hayexpectativasdi-
rectamenteligadasalgénero,porejemplo,mirarelnoticieroparain-
formarmesobreelmundoenelcualvivo;omirarunaficciónsabiendo
quepuedeteneralgunarelaciónconelmundoreal,peroquemayor-
mentesetratadeunainvenciónquebuscaentretener.“Estosdiferentes
horizontesdeexpectativaligadosalanaturalezamismadelgéneroson
supromesaontológica”(p.120).Cabeformularaquíentoncesunapre-
guntaparaprofundizarenelapartadodeanálisis:¿tienenlasproduc-
cionesaudiovisualesescolaresunapromesaontológicapropia?Sisí,¿cuál
seríasucaracterísticaprincipal?

Ademásdelaspromesasontológicasdeunaproducción,Jostdis-
tinguetambiénlaspromesaspragmáticas:aquellasqueseconstruyena
partirdeunaciertaorientaciónenelusoqueunespectadorpuedehacer
deestasproducciones.Engeneral,estasorientacionesnosonpartede
laproducciónensí,sinoquesonconstruidas,porejemplo,porlaspiezas
publicitariasutilizadasenladifusióndeunprogramaaseremitido.Jost
presentacuatropromesaspragmáticasvinculadasalmundoreal,que
tienencomopuntodepartidauninterjuegoentreimágenesypalabras:
restitución,testimonio,reconstitucióneinvención.Recuperamosaquí
dosdeellas:

• Restitución:lapromesapragmáticadelarestitucióndescansaen
laindicialidaddelasimágenes,esdecir,enlaposibilidadtécnicadelas
cámarasdecaptarimágenes,incluso,aunque no hubiera ningún ojo hu-
mano mirando.Elenunciadorqueseconstruyeenestecasoeslarealidad
misma.Elejemploporantonomasiaseríaeldelascámarasdeseguridad,
quefilmanlas24horasdeldía,todoslosdíasdelasemana.Noobstante
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estapromesatambiénseencuentraenemisionescomolasdeGranHer-
mano,enlasquelapromesapragmáticaderestituciónconfierealas
imágenes“naturalidadyveracidad”delasquecarecenotrasemisiones
televisivas.Noobstante,advierteJost,estemecanismoysupromesades-
bordainclusolatelerrealidad,paraarribaraalgunasdocu-ficcionese
incluso,comomecanismo,habilitalaconstruccióndealgunasficciones
(Redacted,deBriandePalma,2007,amododeejemplo).

• Reconstitución:estaoperaciónesunamaneradeimitarloreal,sur-
gidadelasinvestigacionespolicialesconlafinalidadderesolvercrímenes.
Sefundanenlasolicitudalinvolucradodere-actuarescenassobrelas
cualessetienendudas,paraencontrarfisurasocontradicciones.Así,en
estasreconstruccionespoliciales,elenunciadorseríaunasupuestareali-
dadpsíquicaqueveríalaluzapartirdeestefingimiento.Estemecanismo
tambiénesutilizadoporeluniversoperiodístico,comouninstrumento
para“explicarelencadenamientodeloshechos”(Jost,2012:123).Puede
haberreconstituciónapartirdeuntrabajoconmaterialesdearchivo,
enlazadosatravésdeunavozen over obienapartirde“reconstruirla
miradadeunodelosactoresdelarealidady,porlotanto,enmostrár-
noslaatravésdesuvivencia”(p.123).AgregaJost,amododeadverten-
cia,quetodavezquelavivenciareconstruidanosealadelperiodista,
sinoladeuntercero,estaremosenelámbitodelaficción.

Paranuestrotrabajo,estaspromesaspragmáticasfuncionansinduda
comocategoríasdeanálisisrelevantesysetratadeconfrontarlaspro-
duccionesconestosactosdepromesa.Nospreguntamossialgodeloes-
colarysus“formas”resultadirectamenterelacionadoconestosactos:¿se
trataderecuperarloqueestáallíodereconstruirdeacuerdoaperspec-
tivasparticulares?Veremosmásadelantedequémaneraestaspromesas
configuranrealizacionesparticularesentrelosvideosanalizados.

5. A modo de orientación para el lector y de organización 
de lo hecho

Nuestrapropuestadeanálisis,porlotanto,puedeserpresentadacomo
unatablaquedejaversistematizadoslosaspectoscentralesdesarrollados
hastaaquí.Lamismafuncionacomounaorientaciónparaelanálisisde
cadaproducciónquepresentaremosenlosapartadossiguientes,pero
nodebeesperarseuna“aplicación”exhaustivadelamismaparacada
una;porelcontrario,seidentificaránaspectosrelevantesdecadavideo,

75



parafinalmenteponerlosenrelaciónentérminosdegénero(audiovisual
escolar).

EltrabajodeJostquehemosrecuperadohastaaquíorganizalapre-
sentacióndelanálisis.Estoquieredecirqueintroducimoselanálisisde
losvideosapartirdesuagrupamientoenficcionales,documentalesy
lúdicos,deacuerdoalascreenciasque,desdeelpuntodevistadelana-
lista,estosvideosapuntanamovilizar(Jost,2007:156).Nuevevideos
enelcapítulodeLos cortos de ficción,nueveenelcapítulodeLos cortos
documentales ynueveenelcapítuloLos cortos lúdicos.Portalmotivo,la
nocióndearchigéneros(apartirdelapromesaontológicadecadauno)
apareceenlaprimeracolumna,desdelaizquierda,denuestratabla.De-
bajodeél,cuestionesvinculadasaloescolar,quefuncionancomocon-
dicionesdeproducción,ysobrelasquetrabajaremosenelcapítulo
siguiente.Enlassiguientescolumnas,hacialaderecha,hemosorgani-
zadolosaspectoscentralesdelospresentadosenesterecorridometo-
dológico.

ConsideramosquelaTabla1nopresentadificultadesparasucom-
prensión,todavezquederivadelotrabajadohastaaquí.Podemos,no
obstante,realizaralgunoscomentariosgenerales.Enprimerlugar,las
promesas ontológicas hansidosituadasalcomienzodelaTabla,“por
fuera”o“antes”delascondicionesdeproducciónyreconocimiento,
porquehansidoutilizadascomocriterioparalapresentacióndelanáli-
sis.Frenteauncorpustandiverso,hemospreferidoestecriterioporser
más“transparente”paraellectoryporqueconsideramosquedialogade
buenmodoconelotrocriterioincorporadoenesamismacolumna,el
delasformas de lo escolar.

Ensegundolugar,lovinculadoconlas formas de lo escolar,sibien
puedeteneralgunoslugaresmásevidentesenestaTabla,enrealidades-
taráatravesandotodoelanálisis,comomostraremosenlosapartados
siguientes.Porestemotivotambiénocupalaprimeradelascolumnas.

Elrecorridoquenosproponemosincluyeenelcapítulosiguiente
algunasdefinicionesoperativassobrelaescuela,sutareaydequémanera
ingresaenellalaproducciónaudiovisual,asícomountrabajoespecífico
sobreloquehemosdenominadoenlaTabla1“lasformasdeloescolar”.
Luegosí,comopartedelingresoalanálisis,haremosunapresentación
decadaunadelascincoexperienciasqueconstituyennuestrocorpusy
mencionaremosparacadaunadeellasquétipodetrabajorealizamos
conlafinalidaddereconstruirlasydeidentificarsusrasgoscentrales.
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Tabla 1. Organización propuesta metodológica

Fuente:Elaboraciónpropia.
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Capítulo 4. Escuelas y producción cultural

Latomadeposiciónesentoncesuncondicionanteparaingresaral
campo.Sinosedefinelaperspectivaconciertaclaridad,ellugardesde
elcualseproponeunaintervención,yaseaprácticaoacadémica,es
siempreunlugarhegemónico,repetitivo.Ellugarhegemónicoesjus-
tamenteaquelqueseborra,quesenaturaliza,quesehacetransparente
yportantonotienequedarcuentadelaseleccionesnidelaspro-
puestasquehace(DaPorta,2011:52).

1. Presentación 

Esteapartadopresentalasdefinicionesgeneralessobreescuelayeduca-
cióndesdelascualespensamoslasproduccionesaudiovisuales.Esteca-
pítulopuedeserconsideradounacontinuidaddenuestrapropuesta
metodológica,entantopresentalosaspectosquehemosdenominado
enlaTabla1“Lasformasdeloescolar,saberesmovilizadosyformasde
vinculaciónconesossaberes”.Comenzaremosestapartedenuestrore-
corridodesdelasdefinicionesmásgeneralesdeeducacióneinstituciones
escolares,pasandoporlosaspectosqueidentificanalasescuelas,taly
comolasconocemosenlaactualidad.Elmotivoporelquenosinteresan
estasproduccionesestáarticuladoconlanocióndeproduccióncultural:
conlaposibilidaddepensaralxsjóvenesestudiantescomoproductores
culturales.Estapreocupaciónseenmarcaeneseencuadredetrabajo,
quedemanerasimplificada,denominamosdecomunicación/educación
(com/edu,desdeahoraenadelante).Paraundesarrollomásextensode
estascuestionesinvitamosaconsultarlaversiónextendida.
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2. De la educación y lo escolar

¿Cómoentendemosloescolaryla(funcióndela)escuelahoy,ennues-
trolugarypresente?Comoinstitución,laescuelapuedeserdichade
múltiplesmaneras.Nosinteresaaquírecuperarcaracterizacionesdela
escuelaqueresultenoperativasparanuestrotrabajo.

Unprimerposicionamientoquecompartimosesaquelproveniente
delcampodelosestudiosantropológicosyetnográficosdelaeducación,
apartirdelcualpostulamoscomonecesariaunadistinciónyaclásica
entreprocesosdeeducaciónydeescolarización(LevinsonyHolland,
19961)que,asumanera,tambiénesplanteadadesdecom/edu(enpar-
ticular,desdelostrabajosdeRosaNidiaBuenfilBurgos2).Así,educa-
ciónesunprocesoatravésdelcuallassociedades“proveenalgúntipo
deentrenamientoyalgúnconjuntodecriteriosmedianteloscualeslos
miembrospuedenseridentificadoscomomásomenosentendidos”(Le-
vinsonyHolland,1996:2).Enestadefiniciónloqueestáenjuegoson
justamentemodosdeser,procesosdesocialización,desubjetivación.
Estosuponereconocerquelaeducaciónpuedeacontecerenlaescuela
perotambiénmásalládeesta.Lasformasdelaeducaciónescolar,que
denominaremosescolarización,sonsólounadelasposibilidadesque
noshemosdadocomosociedad,aunqueciertamenteunadelasmás
exitosas(entérminosdesucontinuidad,desualcance,desurelativa
universalidad).

Entonces,¿quéesunaescuela?Podemosasumircomopropialade-
finicióndeLevinsonyHolland(1996):

1 Hemostomadoalosfinesdeesteescritounaversiónenespañoldeampliacirculación
deltextodeLevinsonyHolland,enunatraduccióndeLauraCerletti,disponibleenla
web.Porlotanto,laspáginasqueofrecemosenlascitasdirectascorrespondenaesearchivo.
2 JorgeHuergohatrabajadoendiferentesartículosladefinicióndeeducacióndelape-
dagogamexicanaRosaNidiaBuenfilBurgos.Ellaafirma:“Loqueconcierneespecífica-
menteaunprocesoeducativoconsisteenque,apartirdeunaprácticadeinterpelación,
elagenteseconstituyacomounsujetodeeducaciónactivoincorporandodedichain-
terpelaciónalgúnnuevocontenidovalorativo,conductual,conceptual,etc.,quemodi-
fiquesuprácticacotidianaentérminosdeunatransformaciónoentérminosdeuna
reafirmaciónmásfundamentada.Esdecir,queapartirdelosmodelosdeidentificación
propuestosdesdealgúndiscursoespecífico(religioso,familiar,escolar,decomunicación
masiva),elsujetosereconozcaendichomodelo,sesientaaludidooaceptelainvitación
aseresoqueselepropone”(enHuergo,2003).
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Nuestradefinicióndela“escuela”esamplia,aunqueespecífica:una
instituciónestatalorganizadaoreguladadeinstrucciónintencional.
Incluimosnosolamentelosprogramasdeeducaciónformalparalos
jóvenes,sinotambiénlosesquemasgubernamentales“noformales”
deentrenamiento,educacióndeadultos,ysimilares(p.1).

EscuelaenestadefiniciónsuponelapresenciadelEstado,deuna
organizaciónydeinstrucciónintencional.

Además,lasactividadesescolaressoneducativasporqueponenalos
sujetosestudiantesenrelaciónconelconocimientosocialmenterele-
vantedispuestoparaellosysoneducativasporqueproponenprácticas
enlasqueseproducey/osetransformalaexperienciaquelossujetos
tienendesímismos;prácticasapartirdelascualeslossereshumanos
nostransformamosensujetos;prácticasquefabricanindividuosenel
interiordeciertosaparatosdesubjetivación,comolaescuela(Larrosa,
1995).Nosencontramos,deestamanera,tantoenlostrabajosdeLe-
vinsonyHollandcomodeLarrosaconlanocióndeproducción.Para
estosautores,lanocióndeproducciónculturaltensionaypermitecom-
plejizarconceptosquefueroncentralesenestecampo,comolosdere-
producción escolar, reproducción cultural, producción social,
reproducciónsocial.Volveremosaestadiscusiónmásadelante.

Noobstante,unaescuelaesmásqueladefiniciónpresentadaantes:
cadaescuelaconstituyeunarealizaciónúnica,resultadodesuscondicio-
nes.PabloPineau,InésDusselyMarceloCaruso(2016)analizanlases-
cuelasenclavehistóricaylostres,perosobretodoPineau,señalanlos
aspectosqueconfluyeronparaquelaescuelafueraloquefueyloquees.

Ensuescritoindividualeneselibro,Pineau(2016)señalalas“pie-
zas”queseensamblaronparadarlugaralaescuelamoderna,talycomo
laconocemosennuestrosdías.

Estaspiezasson:a)la homología entre la escolarización y otros procesos
educativos,b)la matriz eclesiástica,c)la regulación artificial,d) el uso
específico del espacio y del tiempo,e)lapertenenciaaunsistemamayor,
f )lacondicióndefenómenocolectivo,g)laconstitucióndelcampo
pedagógicoysureducciónaloescolar,h)laformacióndeuncuerpo
deespecialistasdotadosdetecnologíasespecíficas,i)eldocentecomo
ejemplodeconducta,j)una especial definición de infancia,k)elesta-
blecimientodeunarelacióninmodificablementeasimétricaentredo-
cente y alumno, l) la generación de dispositivos específicos de
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disciplinamiento,m)la conformación de currículos y prácticas universales
y uniformes,n)el ordenamiento de los contenidos,ñ)la descontextuali-
zación de contenido académico y creación del contenido escolar, o)lacrea-
cióndesistemasdeacreditación,sanciónyevaluaciónescolar,yp)la
generacióndeunaofertaydemandaimpresaespecífica(Pineau,2016:
31)(resaltadosnuestros).

Deestalargalistaplanteadaporelautor,notodaslas“piezas”re-
sultanigualmenteimportantesparanosotros.Nuevamente:algunas
seráncentralesparapermitirnosavanzarenlosanálisisquerealizamos
másadelanteotendránunaimportanciarelativa,estoes,seránobjeto
dereflexiónenestetrabajoenalgunamedida(lashemosresaltadocon
cursiva)yotras,finalmente,noseránconsideradasaquí(lashemosde-
jadocomotextosinresaltado).Demanerasintéticasepuedenobservar
laspiezas quedanformaaloescolar,paraanticiparcómosevencon-
movidas,enmayoromenormedida,porlasexperienciasdeproducción
demediosenlasescuelasy,enparticular,mediosaudiovisuales.Estas
categoríaspostuladasporPineaunoseránobjetodereflexionesconcep-
tualesadicionalesdeaquíenadelante,sinoqueseránpuestasenjuego
directamenteenloscapítulosdeanálisisyrecuperadasenlasconclusio-
nesdeestetrabajo.

Dentrodelequipovenimosabordandodesdediferentesproyectos
larelaciónentre(producciónde)mediosdecomunicación,tecnologías
yescuela(porejemplo,DaPorta,2006).Engranmedida,estostrabajos
dancuentadecómoactividadespropuestasdentrodelainstitucióncon-
muevenydesbordanalgunasdeestaspiezasmencionadasporPineau.
Comopartedelosantecedentesrelevantesenestesentido,puedecon-
sultarseespecíficamentelatesisdoctoraldeVerónicaPlazaSchaefer
(2017).Allídacuentadelosmodosenquelaproduccióndemediosde
comunicaciónenlaescuelapuederesignificary/otransformarlaspro-
piasinstitucioneseducativas,seadesdeloorganizacionalcomodesdelo
pedagógico3.

3 VerónicaPlazaSchaefer(2017)ensutrabajodefineaestasprácticasdeproducciónde
mediosdelasiguientemanera:“Conproducciónparalacomunicación,oproducción
demedios,nosreferimosalasprácticasenlasqueelsujetohaceyponeenjuegosaberes
(previosynuevos),enlasquebuscainformación,selecciona,seapropiaylamodifica
paracontarlealgoaun“otro”,esdecirqueseimplicaconaquelloquediceyestopuede
abarcardiferentesesferasotemáticas.Estaprácticanoserestringealaformaciónciuda-
dana,nialaformacióndeconsumidorescríticosdemedios”(p.44).
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Así,analizacómodesdeelpropio“corazón”delamatriztradicional
delaescuelasegeneranpropuestasquelacuestionan,latensionanyla
“desbordan”.Esasexperienciasconlasquetrabajalaautoraconmueven
elnúcleodurodelasformasdeloescolar,ynosobliganapensarqué
quedadeellayquécambiaapartirdeltrabajoconexperienciasdepro-
duccióndemediosensuinterior.Nuestrotrabajoconsideralainvesti-
gacióndePlazaSchaeferunantecedentevaliosoylaasumecomopunto
departidaindiscutible.

Enelsiguienteapartadodaremoscuentadequéentendemospor
producciónculturalenelmarcodeestetrabajoyporquéresultafun-
damentalparaelanálisisdelasproduccionesqueconsideramos.

3. Producción cultural, discursos y subjetividad

Talycomodecíamosmásarriba,haytradicionesdiversasenrelación
conlanocióndeproducción(cultural)asociadaalaescuela.Quizáuna
delasindagacionesmásagudasfueplanteadaporPaulWillisenunar-
tículo([1981]2003)publicadoconposterioridadasulibroAprendiendo
a trabajar (1977),enelquerespondealoscomentariosycríticasque
sulibrodespertó.Allí,dacuentadelasestrechasrelacionesqueexisten,
desdesuperspectiva,entrelosconceptosdereproducción(delavida),
reproducciónsocialyreproduccióncultural,ydetodosellosconelde
produccióncultural.Resultaimprocedenterecuperaresasreflexiones
aquí,todavezquerespondenauntrabajoamplioyrigurosoqueseins-
cribeenotrocampodeestudios.Noobstante,deseamosseñalarquela
maneraenqueProducción Cultural ingresaenesaarticulaciónconcep-
tualestáinherentementevinculadaaunaperspectivamarxistaque,asu
vez,lepermiteaWillisdiscutircontextosyautoresclásicosdentrode
lasociologíadelaeducación.Enesaformulación,reconocealgunasdi-
mensionesqueresultanpotentesparanosotrostambién.Porejemplo,
laideadeque“lacategoríateóricaProducción Cultural (...)consisteen
procesosdeactividad ycreatividad”(Willis,2003:432)oladefinición
másprecisaqueofreceunpocomásadelante:

PodemosdecirprovisionalmentequeProducciónCulturaldesigna,al
menosenparte,elusocreativodelosdiscursos,lossignificados,los
materiales,lasprácticasylosprocesosdegrupo,paraexplorar,com-
prenderyocuparcreativamenteposicionesparticularesenlosconjun-
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tosdeposibilidadesmaterialesque,engeneral,sehallandisponibles.
Cuandosetratadegruposoprimidos,estadefiniciónhadeincluir
probablementeformasdeoposiciónypenetracionesculturalesenlu-
garesoterrenosconcretosyparticulares(p.449).

Estosprocesosqueanalizatienenunaescaladiferentealaquenos
proponemosrecuperarnosotros,todavezqueWillisafirmaqueinves-
tiga“produccionesculturalescolectivasde la existencia”(p.433)(resal-
tadonuestro).Nuestropropósitoenestetrabajorespondeaotraescala:
nodaremoscuentadelaproducciónyreproducciónde la existencia de
lossujetos(aunquesuscondicionesmaterialessindudaseránpartede
losdiscursosqueanalizaremos)sinoquenosdedicaremosatrabajarcon
unanocióndeproducciónculturaleninstitucioneseducativasycercana
alcampodelacomunicación,comoyahabíamosadelantado.

3.1. La producción cultural en la escuela: en disputa

Paraanalizarlaproducciónculturalqueremosrecuperarunaentrevista
queJuliaVarelalerealizaaClaudeGrignon(Varela,1989).Loqueel
sociólogo francés analiza allídialoga con los trabajosdeWillis.En
efecto,loqueunosyotrosescritosintentan,asumanera,esanalizarel
lugardelasescuelas(ydelossujetosquelashabitanylasconstituyen)
enlareproduccióndelassociedadescapitalistas,apartirdelarepro-
duccióndelasdesigualdadeseducativas,ydeallí,sociales.Loqueestá
enjuego,entonces,sonpropuestaspedagógicasescolareslegitimistas,
populistas orelativistas ysusmúltiplesycomplejísimasrealizacionesen
cadaescuela,encadamomentohistórico4,consuscorrespondientes
consecuenciasdeinclusiónoexclusiónescolar.

Así,lasamenazasderivadasdeposicioneslegitimistas(delecturas
negativas,entérminosdecarencias:“lasinstitucionesdominadascuen-
tanconmenosalumnosbuenosymenosprofesoresbuenos,proporcio-
nansaberesmenosprestigiosos,conducenatítulosconmenorvalor...”)
(Varela,1989:280),seconjuganconsusopuestas,muchomáspróximas
ymenosdicotómicasdeloquepodríapensarse,lasposicionespopulistas
(“Bajolacoartadaderespetarla“identidadinfantil”popularoregional

4 Enesaentrevista(Varela,1989),elfrancésarticulaademássusdiscusionesentornoa
locultoylopopular,paraindagarenlosprocesosdeinclusión/exclusióndejóvenesde
sectorespopularesenlasescuelasdesupaís.
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sepuederápidamentellegaraencerraralosniñosdelasclasespopulares
enreductos,en“reservas”escolares,en“ghettos recreativos”,concebidos
paraproporcionarundesmentidomeramentesimbólicoalmundoreal,
delquesonunreversolúdico”)(p.284).Comoalternativa,Grignon
señala las posiciones relativistas, que sin constituir una alternativa
“total”,abrenlaposibilidaddeljuegonosolodelolocal,regional,con-
textual,sinotambiéndelaspropuestasdeenseñanza,delaactividaddel
docenteydelacomplicidaddelosestudiantes:

Elrelativismoculturales,pues,lacondicióndeunapedagogíamenos
primitivaymejoradaptada,puestoqueposeeunamejorinformación,
esmásacogedora,máscomprensiva;enunapalabra,másdesarrollada
respectoalosniñosdelasclasespopulares;loquelaconvierteenla
únicacapazdelograrquelaEscuelaseamenosextraña,menosdes-
preciativayhostil(Varela,1989:284).

Sitomamoscomopuntodepartidacuántodeloque“traen”loses-
tudiantesesrecuperadoyreconocidoporlaescuela,losplanteosde
Grignonresultaninterpeladoresymovilizantes:

Meparecequehabríaquedesarrollarlasfilialesdeenseñanzaqueseco-
rrespondenmásdirectamenteconlasdemandasdelasclasespopulares
(...)Perosemejanteredefiniciónestaríaabocadaalfracaso,sinosein-
tentasealmismotiempolucharcontraelmecanismocentral,esdecir,
contraelfracasoescolardelosalumnosprocedentesdelasclasespopu-
lares.Yparaestonobasta,comoalgunoscreen,conretornaralos“viejos
ybuenosmétodos”,al“aprenderdememoria”,aladisciplina,etc.;sino
que,másbien,porelcontrario,esprecisocontinuarlavíatrazadapor
laspedagogíasinnovadoras,deinspiraciónrelativista,quesonlasúnicas
capacesdereconocer la autonomía simbólica del niño en relación al adulto
y la de las culturas populares en relación a la cultura dominante y a la cul-
tura culta (Varela,1989:283-284)(cursivasnuestras).

Hemosresaltadounadimensiónquenosresultaproductivaydesa-
fiantealanalizarprácticasdeproducciónculturalenescuelas:¿dequé
maneradialoganlosrecorridosculturalesdelossujetosquesecruzan
enlaescuela,conlaspropiaslógicasescolaresdetrabajoconlossaberes,
loscontenidosylaculturaengeneral?Sibienlapropuestaquedelinea
Grignonaquíseinscribeclaramenteensutrayectoriasociológica,ypor
lotanto,quedacomotalporfueradelosalcancesdeestetrabajo,que-
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ríamosmencionarestacuestiónensuprovocadoradimensiónteórica;
yademás,esbozaruninterrogantevinculadoconlaposibilidaddeiden-
tificaralgodeestoenlasproduccionesqueanalizamos.Estascuestiones,
aunquepuedanparecer lejanas, secruzandemaneradirectaconel
campodeestudiosencomunicación:conlostrabajosdeJesúsMartín-
Barberoquehemoscitadoantes,porejemplo,yconlosdeAníbalFord
(1994)querecuperamosenloscapítulosdeanálisis.

Lanocióndeproducción cultural,encuadradaenestatradiciónque
hemosmencionadoyasumidadesdeunpuntodevistacomunicacional,
permitelainvestigacióndeprácticasescolaresqueseinscribenenestas
pedagogías innovadoras, de inspiración relativista,apartirdeunabordaje
cualitativo,cercanoalasprácticasenaula.Estosaspectoscaracterizan
untipodeprácticaquedialogaconlasformasdeloescolarquehemos
mencionadodesdePineau,sobretodoaquellaspiezas vinculadasconlos
saberes,losconocimientosyelcurrículo.

3.2. Dimensión comunicacional de la producción cultural

Apartirdelodichohastaaquí,distinguimosentrelasmúltiplesopera-
cionesqueestánimplicadasenelconceptoqueWillisdesarrolladePro-
ducción Cultural,aquellasquetienenquevercon laproducciónde
discursos,paraluegoestablecerelmodoenqueestaúltimaformade
producciónestávinculadaa(yeselfundamentode)laproducciónsub-
jetiva.Estoesloquedenominamos,enformabreve,dimensióncomu-
nicacionaldelaproduccióncultural.

Elprocesodeproduccióndediscursossetratadehacerexistiralgo
(undiscurso)dondeantesnoestabayhacerloapartirdelascondiciones
(materiales)deproduccióndecadaunx.Poreso,lasideasdeactividady
creatividadquerecuperamosdeWillissonfundamentales.Peroademás,
enesteprocesodehacerexistiralgonuevoseponeenjuegotambiénun
modelar-se,unconstruir-se,unnarrar-se,undecir-se,unmostrar-se(La-
rrosa,1995)quesonformasdelaconstrucciónsubjetiva:estambién
(aportara)hacerseraalguienqueantesnoeraydeunmodoparticular5.

Sumadoaloanterior,necesitamospreguntarnosquésignificalo
culturalenestanocióndeproduccióncultural:suponeentenderque

5 Estamospensandoaquíenlasdosdimensionesdelarepresentaciónplanteadaspor
RogerChartier,apartirdelostrabajosdeLouisMarin(Chartier,1996).

86



estasproduccionesqueanalizamosnoconstituyenunanovedadabso-
luta,nisonradicalmentenuevas,sinoquerespondena“suscondiciones
socialesdeproducción”,alaredderelacionessocialescoyunturalesque
mantienenconsuentorno(DaPorta,2015:16-17):

Mirarestasprácticasdesdelaslentesdelaculturaimplicaademásde
asumirunaperspectivarelacionalycontextualyponerelénfasisenlo
socialynoenloindividual,considerarquelasprácticasestánconsti-
tuidasdiscursivamente,almenosenunadimensiónrelevante(p.18).

Porlotanto,siguiendolostrabajosdeDaPorta(sobretodo2006)
yPlazaSchaefer(2013,2017),podemosafirmarqueloqueestáen
juegoentérminosescolaresenlasproduccionesqueanalizamoseslo
queseponeenjuegoenlasexperienciasdeproduccióndemediosen
escuelas:

a)seproduceenlasescuelasparaconoceryaprender,desdeotras
lógicasculturalesycognitivas,conlenguajesyformatosdiferentesalos
tradicionalesescolares;

b)seproduceenlasescuelasparadecirse,paramostrarse,parade-
mandaryparahacerlodemodocolectivo,conotros;

c)seproduceenlasescuelasparadistanciarsedealgunasproblemá-
ticas,favorecersuanálisis,desdeelejerciciodeciertopensamientocrí-
ticoylapropuestaderespuestasalasmismas(DaPorta,2006).

Estasexperiencias,porlotanto,suponenquelosjóvenestengan
primeroalgoquecomunicar,quehayanpodido(re)construirconoci-
mientosapartirdeltrabajoescolaryderealidadesqueresultensignifi-
cativasparaellos.Tambiénsuponenquehayanpodidoidentificarlos
destinatariosdesusproducciones,quesepanaquiénesvanahablarles
yconquéobjetivo.Finalmente,unacuestióncentralestárelacionada
conelsentidoquepuedenconstruirlosestudiantesparaestasexperien-
cias,queevitaquesecaigaenunmero“activismo”sincontenidopeda-
gógico(DaPorta,2006:176).

Comodecíamosalcomienzo,deluniversodeprácticasydiscursos
quepodríamoshaberconsiderado,entrelosqueseproduceneninsti-
tucionesescolares,hemoselegidoungruporelativamentereducido:pro-
duccionesaudiovisualesescolares.Ynosinteresamosenestetipode
discursos(yenlasprácticasquelosgeneran)porquepermitencentrar
laatenciónenprocesosdeproduccióncultural,quesonprocesosde
produccióndediscursosydesubjetividadesyquepermitendarcuenta
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delmodoenqueseconstruyenconocimientosespecíficosdesdelases-
cuelas(cfr.Charlot,2008másadelante),asícomomodalidadesdeper-
sonas educadas,dentro(yfuera)deellas.Finalmente,demodotangencial
paraestetrabajoperocentralparaelequipoenelqueelmismoseins-
cribeydelqueestributario,nosinteresanestetipodepropuestaspor
sucapacidadparainterpelar,conmoveryeventualmentesugerircaminos
paralatransformacióndelamatriztradicionaldeloescolar,esa“forma”
quepareciera,enalgunasinstituciones,incuestionableysolidificada.A
partirdelanálisisdelcorpuspodremosestablecertambiéncuálesson
losaspectosespecíficamenteaudiovisualesdesdeunaperspectivasemió-
ticaquesesuman(quesumamos)aestosinteresesdesarrollados.

Todaslasdimensionesquehemoscompartidohastaaquíeneste
breverecorridoseránretomadasenelapartadodelanálisisdemodos
másomenosexplícitos,yaquelaspondremosenjuegoparadarcuenta
delasparticularidadesdelasproduccionesdenuestrocorpus.Este,
nuestromarcomásgeneralparapensarlosprocesosdeproducciónde
conocimientoyderelaciónentresujetos,nosabreahorasíapresentar
lasexperienciasdeproducciónaudiovisualconlasquehemostrabajado.
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Capítulo 5. Experiencias escolares de producción audiovisual

1. Presentación general de las experiencias

Ladecisióndeagruparlosvideosporexperiencias(finalmente,lascinco
queyahemosmencionadodesdeelinicio)nospermitiótrabajarcon
diferentesinstituciones,quecompartíancaracterísticasdesusprocesos
deproducción.Nohubierasidoposiblereconstruirypresentareneste
trabajolaexperienciadeproduccióndecadavideosiloshubiéramos
consideradoenformaindividual:27sonloscortosquefinalmenteque-
daronincluidosenelcorpus,producidospor21institucionesescolares
diferentes,distribuidasentodalaprovincia.Enloscasosenquelaspro-
duccionessonpúblicasporestardisponibles,porejemplo,enplatafor-
masdeYouTubeoencartillasydocumentospublicadosenpáginas
oficiales,hemosutilizadolosnombresdeinstitucionesyresponsables
allípresentes.Enloscasosrestantes,hemossolicitadopermisosyorien-
tacionesalasylosresponsablesdelasexperienciasparalautilización
denombresdepersonasydeescuelas,ytambiénhemoscursadocartas
desolicituddepermisosalasautoridadesenloscasosenquefuenece-
sario.Siemprequeun/adocenteounaescuelaaparececonnombrepro-
pioesdebidoaquehemosobtenidolospermisoscorrespondientes.

Hemoscompartidoloscriteriosgeneralesparalaconformacióndel
corpusenlaIntroducción.Amododesistematización,podemosrecu-
perarloscriteriosdeconstruccióndelcorpusenunciadoshastaaquí:

•constituidoporproduccionesaudiovisualesrealizadaseninstitu-
cioneseducativasdenivelsecundario,porestudiantesencompañía(y
apedido)desusdocentes;

•entre2011y2015;
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•acompañadaspor“técnicos”externosono;
•quehayansidoestrenadasmásalládelasaulasenlasquesegene-

raron;
•enarticulaciónconpolíticaspúblicasquehayanoriginadoopo-

tenciadoestasexperiencias.
Apartirdeestoscriterioscompartidoshastaaquí,hemosidentifi-

cadoentrelosvideosinicialmenterecolectados,cincoconjuntosdepro-
duccionesqueseajustanaellos:unproyectorealizadoenconjuntoentre
laSecretaríadeAsuntosEstudiantilesdelaUNCylaFacultaddeCien-
ciasdelaComunicación;eltrabajoque,duranteel2015,sellevóacabo
enelmarcodelProgramaNacionaldeIntegraciónDigitalEducativa
(PNIDE),exConectarIgualdad;escuelasydocentesrealizadoresdela
educacióndejóvenesyadultos;algunostrabajosdelosCentrosdeAc-
tividadesJuveniles(CAJ)delaprovinciayuncursodeextensiónllevado
adelanteporunequipodeinvestigación-intervencióndelCentrode
EstudiosAvanzadosdelaUNC.Acontinuaciónpresentamoscadaex-
perienciayalfinalizarcadaunapodránencontrarunatablasimplecon
elnombredelosvideosdeesaexperienciaincluidosenelcorpus.Se
puedeampliarlainformacióndisponiblesobrecadaexperienciaenla
versiónexpandida.

2. Experiencia A - Proyectando desde la escuela

Apenasiniciadoelaño2015comenzóesteProyecto,frutodelainicia-
tivaconjuntadelaSecretaríadeAsuntosEstudiantiles(SAE)delaUni-
versidadNacionaldeCórdoba (UNC), elCentrodeProducción e
InnovaciónenComunicación(Cepic)yunacátedraderealizaciónau-
diovisual,TallerdeLenguajeIIIyProducciónAudiovisual(Taller3,de
aquíenadelante),correspondientealacarreradeLicenciaturaenCo-
municaciónSocial,estosúltimosambosdelaactualFacultaddeCien-
ciasdelaComunicación(FCC),delamismacasadeestudios.Afindel
año2015tuvolugarlapresentaciónenlaFCCdelosvideosrealizados
durantetodoelcalendarioescolaryenesainstancia,presentesentreel
público,decidimosquesumaríamos“Proyectandodesdelaescuela”a
estainvestigación.

Parareconstruirestaexperienciahemosparticipadodelasinstancias
finalesdeproyeccióndelosvideosrealizados,añostrasaño(aunque
sóloseincluyenaquílosdelaño2015);hemosrecorridoelcanaldel
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CepicenYouTube,enelcualestándisponibleslosvideosrealizadospor
lasylosestudiantes,asícomoalgunosvideos“institucionales”,depre-
sentaciónyexplicacióndelProyectando;hemosanalizadolosartículos
yponenciasquedesdelaSAEsehanpromovidoypublicadocondes-
cripcionesdelproyectoyresultadosparcialesdelorealizado;yfinal-
mente, hemos realizado entrevistas con algunos actores clave del
proyecto:CarolinaNanzer,porlaSAE-UNC;GuillermoIparraguirre,
porelTallerIIIyelCepicyVerónicaAntequera,docentedeunadelas
institucioneseducativasqueiniciósuparticipaciónen2015ylahasos-
tenidodemaneraininterrumpidahastaelpresente.

ElProyectando,comoseránombradodeaquíenadelante,comenzó
encuatroescuelassecundariasdelaciudaddeCórdobaytienedospar-
ticularidadesenrelaciónconelrestodelasexperienciasanalizadas.La
primeradeellasestáexpresadaenelverboquedanombrealainiciativa:
laideadeproyectarestáasociadaaquínosóloalademostrarlaspro-
duccionesaudiovisuales(promoverelvisionado)realizadasdesdelases-
cuelassecundariasparticipantes,sinoquebuscapromoverlareflexión
delosylasestudiantessobresufuturounavezqueconcluyanlaeduca-
ciónobligatoria,enclavedeorientaciónvocacional.Lasegundaparti-
cularidad esque en la realizaciónde los videosparticipan las y los
estudiantessecundariosperoelprocesoesdirigidoporestudiantesuni-
versitarios,delTallerIII,convocadosespecíficamenteparatalfinyque
acreditansuregularidadypromociónanualenelmencionadoespacio
curriculardelaformacióndelicenciaturaapartirdesutrabajoenycon
lasescuelasinvolucradas.

DuranteelprimerañodelProyectando seconstruyeronenlases-
cuelassecundariascuatrovideos.Loscuatrosehansumadoalcorpus,
dadoqueofrecenunaaproximaciónalosdiferentesmodosenqueestxs
estudianteshanresueltolatareaqueteníanencomendada.Además,a
diferenciadeotrasexperienciasdeestainvestigación,encontramosuna
marcaclaradesdelascondicionesdeproducción:elcursadodelTaller
3imponeuntrabajoenelcampoaudiovisualdesdeenfoquesvinculados
aloperiodístico.Porlotanto,sibienennuestrocorpuslascuatropro-
duccionesdeestaexperienciaseránabordadasenelgrupoDocumentales,
resultainteresanteanalizardequéformasloharealizadocadaescuela.
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Tabla 2. Videos seleccionados Experiencia A

Fuente:Elaboraciónpropia.

3. Experiencia B - PNIDE Conectar Igualdad

Elciclolectivo2015inicióconunanovedadymuchastareasporde-
lante:elProgramaConectarIgualdad(PCI),PrimariaDigital,lospos-
títulosencursodelInfodytodaslasotraslíneasdesarrolladasdesdeel
EstadonacionalvinculadasalaimplementacióndeTICeneducación
quedabanarticuladasbajoloquesedabaaconocercomoProgramaNa-
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Nombredel
corto

Laenseñanza
continúa

Kilómetro12
y½

Búsquedas

Vidas
paralelas

Escuela

CENMA107
AnexoBella
Vista

IPEM12
Anexo
Socavones

IPEM136

CENMA
SMATA

Duración

15.32

9.47

6.10

6.40

Año

2015

2015

2015

2015

Sinopsis

Seguimoslasexpectativasytra-
yectoriasescolaresdeAdriana,
Fabiana,YaquelineyMarcos,
estudiantes del CENMA,
cuando se están preparando
paracerrarunaetapayconti-
nuar conel secundariocom-
pleto.

Ungrupodeestudiantesde
Ciencias de la Información
participanenunProyectode
OrientaciónVocacionalcon
estudiantesdesextoañodel
IPEM12AnexoSocavones.
Esta es la historia de todos
ellos.

Apuntodeterminarlaeduca-
ciónsecundaria,conocemoslas
historiasdecuatroadolescentes
deestainstitución,queapues-
tanporsufuturo.

EmiyFlorsonestudiantesdel
CENMA.Emitrabajamucho
duranteeldíayFloresmamá.
Conocemos las historias de
ambos,asícomodesusdocen-
tesycompañeros.



cionaldeInclusiónDigitalEducativa(PNIDEConectarIgualdad,de
aquíenadelante)apartirdelaResolución244/15delConsejoFederal
deEducación(CFE).LuegodelaresolucióndelCFEquehabíacreado
elPCI(123/10),estaeraprobablementeunadelasmásimportantes
debidoasuvoluntaddearticulaciónysistematización.Yproponíapara
eseañoCortos en la net:actividadesdeproducciónaudiovisualentodas
lasescuelassecundariasdelpaís.Esteera,pormagnitudeimportancia,
elproyectomásimportantequepodríamossumaranuestrocorpus:sin
lugaradudassetratódeunainiciativainéditanosóloparaestainves-
tigaciónsinoenlahistoriadelaimplementacióndelPCIdebidoasu
alcance,alacantidaddedocentes,estudiantesyescuelasinvolucradas,
asícomoalacantidaddeaudiovisualesproducidos.

LadocumentacióndisponiblesobreelPCIengeneralysobreel
PNIDEenparticularsuperaampliamenteladecualquieradelasotras
experienciasdeestainvestigación:documentosypáginaseninternet
elaboradosporelpropioEstadodepresentaciónydescripcióndelas
iniciativas;documentosdeevaluaciónodescripcióndealgunalíneade
acciónespecíficaodelconjuntodelPrograma;artículosycrónicaspe-
riodísticasquedancuentadelosalcances,logros,dificultadesdelPro-
grama; páginas institucionales de organismos privados y/o
supranacionalesqueinformansobreyevalúanestainiciativa;artículos
ypublicacionesacadémicasquetomanelPCIcomoobjetodeinvesti-
gación.Portodoesto,nofuenecesariorealizarentrevistasenestaexpe-
riencia; la principal estrategia fue la de análisis documental. No
obstante,unadelasreferentesdelProgramaenlaprovinciadeCórdoba,
conquienmantuvimosdiálogosinformaleseintercambiosdecorreos
electrónicos,resultócentralyaqueaportóladocumentaciónquenos
permitiódefinirquéproduccionesincorporaralcorpus.

Seríaimposiblerecuperaraquísiquieralostrazosgruesosdeuna
políticapúblicacomofueelPCI.Sibienlosobjetivosylaslíneasdeac-
ciónarticuladasentornoalPCIsonmúltiples,puedenreconocerse,de
modogeneral,unavoluntaddeaportaraltrabajoeducativoconTIC.
En2015,enelmarcodelatransformacióndelPCIenPNIDE,sepro-
ponecomopolíticanacionallainiciativa“CortosenlaNet”.Setrató
deuntrabajobajootrosformatoscurricularespedagógicos,realizado
porestudiantesydocentes,juntoalosTécnicosTerritorialesdelConec-
tarIgualdad,contrespropuestasqueincluyeronacompañamientote-
rritorial:Estudios de Casos,Cortos en las Net – Ficción y Literatura yCortos
en las Net – Documental y Ciencias Naturales. Deestastrespropuestas,
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sólolasúltimasdossupusieronproducciónaudiovisual.DesdeLengua
yLiteraturayEducaciónArtística,porunlado,sepropusolaproduc-
cióndeficcionesapartirdelaadaptacióndeobrasliterariasallenguaje
audiovisual;desdelasCienciasNaturales,laproduccióndedocumen-
talesqueabordaranproblemáticaslocales,delentornodelasescuelas.

Unaparticularidaddeestaexperienciaesquesólohemospodido
consultarlosmaterialesdePNIDEysobretododeCortosenlaNet
quehabíamosdescargadopreviamente.Todoloqueestabadisponible
enlawebhasidodadodebajadesdeel2016;losarchivosgeneradosa
partirdeladescargadelaspáginaswebsepuedenconsultarenelapar-
tadoAnexodeestetrabajo1.

El equipodeTécnicxsTerritorialesdelMinisterioacompañó la
construccióndeuntotalde77videosdeficcióny23documentales;de
estos,fueronpublicadosenelCanaldeYouTubesóloaquellosquete-
níanlasautorizacionescorrespondientes.Paracadaexperiencia,cuando
resultóposible,seelaboróuncuadernillocontodalainformaciónrele-
vantedeltrabajorealizado,asícomoelenlacealvideodisponibleenel
CanaldeYouTubedeláreaTICdelMinisteriodeEducacióndeCór-
doba2.Deesetotaldeproducciones,recuperamoslasseisquesemen-
cionanenlaTabladebajocomopartedenuestrocorpus.

Unaspectoquedeseamosresaltaresquelas/osTécnicas/osTerrito-
rialesdelPNIDEtambiénorganizaron,cuandofueposible,unestreno
públicodelosvideosenlasescuelasinvolucradaseinclusoenotroses-
pacios.Porejemplo,enelcinedeUnquilloserealizólapresentaciónde
losvideosdelasescuelasdeSierrasChicasparticipantes,conlapresencia
deestudiantesydocentes,juntoaTécnicxsTerritorialesyautoridades.
Deestemodo,algunosvideosdeestaexperiencialograrondifusiónpú-
blicaenlascondicionesdela“experienciacinematográfica”,deacuerdo
conloquemencionábamosenlaIntroducción.

1 Oenestelink:https://drive.google.com/drive/folders/1DhUvMt87NrC3I6J3Nek
R4Ol8JIqWQmSY
2 Almomentoderealizarlainvestigaciónesosvideosseencontrabandisponiblesenla
mencionadacuentadeYouTube.Almomentodelarevisióndeestaslíneasparasupu-
blicaciónenlaEditorialdelCentrodeEstudiosAvanzadosdelaFacultaddeCiencias
SocialesdelaUNC,esacuentahasidodesactivadaylosvideoslamentablementeyano
seencuentranaccesibles.
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Tabla 3. Videos seleccionados Experiencia B

Fuente:Elaboraciónpropia.
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Nombredel
corto

Amigosdel
viento

Fiestaserrana

NewWorld

Escuela

IPEM7

IPEM135

IPEM270

Duración

8.51

6.55

13.49

Año

2015

2015

2015

Sinopsis

Anaenfrentaladurarealidadde
la separación de sus padres,
todopareceserunvientoque
arrasa poco a poco su vida...
pérdidas,soledad...loirrepara-
ble...todoparecenotenerso-
lución.Sinembargonodura
porsiempreporquecuandoel
cielo se despeja y el viento
pasa... la grieta desaparece y
vuelvelacalma.

DonMarcosDominguez,per-
sonajeconocidodeLasSierras
Grandes, tiene más de 100
años, vive cerquita delCerro
Champaquí, alpiedelCerro
Negro.Lahistoriarecreadapor
losalumnostranscurreenun
baile.UnjovenDonMarcosde
30años,antesdecasarsecon
quien fuera su esposa, se en-
cuentraconunalindachicay
empiezanaconversarhastaque
apareceotramujerquereclama
por Marcos, y escandalosa-
menteempiezanadiscutirpor
él.

Estecortomuestralahistoriade
unosjóvenesenunmundoen
elcuallaperfeccióneslameta.
Paraello,sonobservados,con-
trolados,criticadosyselesim-
ponen muchos límites y
restriccionesparaqueseajusten
almodelode“Perfección”.



Fuente:Elaboraciónpropia.

4. Experiencia C - “¿Hay producciones audiovisuales en la
educación de adultos?”

Eliniciodenuestrotrabajodecampoestuvosignadoporciertaconti-
nuidadconnuestratesisdemaestría,quefinalizabaenesosdías3.Por

3 NosreferimosalatesisEducación de jóvenes y adultos, imágenes fotográficas y experiencia
en la escuela,presentadaparaobtenerelgradodemagisterenInvestigaciónEducativa
conmenciónsocio-antropológica,delCentrodeEstudiosAvanzadosdelaUniversidad
NacionaldeCórdoba(hoypertenecientealaFacultaddeCienciasSocialesdedichacasa
deestudios),defendidael13deagostode2013,dirigidaporlaDra.EvaDaPortayco-
dirigidaporlaDra.XimenaTriquell.
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Nombredel
corto

Noticiero
JovenVisión
5to

Elcuidadode
tucuerpo

BasurALcielo

Escuela

IPEM137

IPEM311

IPEMYT
286

Duración

13.58

11.09

9.59

Año

2015

2015

2015

Sinopsis

Noticiero Jovenenel cual se
presentauninformedeinvesti-
gaciónsobreRayosUV.
Losestudiantesconstruyenun
estudiodenoticiero,consultan
especialistas,realizanencuestas
y presentan investigaciones
propias.

Losestudiantescompartenlos
resultadosdesutrabajosobre
EducaciónSexualIntegral,en
particular,cómoseproducen
losembarazosylacorrectaco-
locacióndepreservativos.

Producción audiovisual que
pretende analizar las conse-
cuenciasquegeneraenelam-
biente y en la población el
basural a cielo abierto de la
CiudaddeMorteros.Indaga
enlasreglamentacionesmuni-
cipales, recuperamaterial de
archivodeTelevisoraCentro
Morterosyficcionalizaescenas
cotidianas.



eso,lapreguntaqueabreesteapartadofuelaprimeraquenosformula-
mosconelobjetivodecomenzarareconstruirelcampodelasexpe-
riencias de producción audiovisual en escuelas secundarias de la
provinciadeCórdoba.Elaparentepredominiodeproduccionesreali-
zadaseninstitucionesdenivelsecundarioorientadonosinterrogabaen
tornoalosCentrosEducativosdeNivelMedioparaAdultos(CENMA)
delaprovincia.

Porestemotivoelprimerconjuntodeproduccionesquetempra-
namenteidentificamosyagrupamosparalaconstitucióndenuestrocor-
pus fueronlosvideosrealizadosenCENMAdeCórdoba.Ytodaslas
institucionesconlasquetrabajamosseencuentranenelinteriorpro-
vincial:Malagueño,Arroyito,VillaDoloresyVillaGiardino.Además,
lasproduccionescorrespondientesaCENMAquehemosincorporado
enestainvestigación,enungranporcentaje,fueronllevadasadelante
antesdenuestrallegadaalasescuelas.Habíantrascendidoelámbitoes-
colarenesemomentoyporestemotivollegamosaellas:cuandonos
acercamosalasautoridadesdelaDirecciónGeneraldeEducaciónde
JóvenesyAdultos(DGEJA)delMinisteriodeEducacióndelaProvincia
deCórdobaconnuestrapregunta,nuestrosinformantesclavelasseña-
larondemaneradirecta(ArroyitoyMalagueño);colegasdocentesofre-
cieron los datos de las docentes responsables de experiencias en
CENMAenlasquesehabíanproducidoaudiovisualesrecientemente
(VillaDolores)oenlaqueseestabanllevandoadelantevideosporse-
gundoañoconsecutivo(VillaGiardino).

Esteconjuntodeexperienciashasidoagrupadodeacuerdoalaper-
tenenciadelasinstitucionesalamodalidaddeEJA.Adiferenciade
otras,esteagrupamientohasidorealizadopornosotros,demaneraex-
ternaacadaunadelasprácticasquedieronlugaralaproduccióndelos
videos.Porestemotivo,enlaversiónextendidapuedeencontrarseuna
descripciónpormenorizadadecadaunadeellaseinvitamosespecial-
menteasulectura.Otradiferenciaesqueentodosloscasoshemosrea-
lizadovisitasalasinstitucionesescolaresoencuentrosconlasdocentes
responsables.Durantelasvisitas,cuandofueposible,hemosdialogado
informalmenteconlasylosestudiantes(nonecesariamentelas/osin-
volucradosenlarealización,porqueenalgunoscasosyanoseencon-
traban en la escuela) y el equipo directivo; hemos realizado
observacionesparticipantesdeactividadesvinculadasalaproducción
audiovisualenVillaGiardinoydeactividadesgeneralesenelrestode
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lasescuelasyentodosloscasoshemosrealizadoentrevistasconlasylos
responsablesdeestasexperiencias.Estasentrevistaspuedenconsultarse
enelAnexo.Acontinuación,lasproduccionesquehemosagrupado
bajoestaExperienciaC:

Tabla 4. Videos seleccionados Experiencia C

Fuente:Elaboraciónpropia.
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Nombredel
corto

Loúltimoque
sepierde

Soyyo

Lagallina
degollada

Lahistoriade
Leo

Escuela

CENMA
UPN8

CENMA
Arroyito

CENMA
295
Malagueño

CENMA
295
Malagueño

Duración

7.31

11.52

2.25

11.07

Año

2011

2012

2012

2012

Sinopsis

Ungrupodecompañerospre-
paran un partido de fútbol.
Unodeellosparecequetiene
futuro:lograrállegaralapri-
mera.Tiempodespués,porte-
levisión, los recuerda y los
saluda.

Una estudiante con un am-
bientefamiliarhostil,sevade
visitaalodeunaamiga.Desde
allí,planeanasistiraunafiesta
enlacasadeuncompañerode
escuela.Ylascosaspuedenlle-
varlasaperderelcontrolyaun
desenlacetrágico…

Adaptacióndelcuentohomó-
nimodeHoracioQuiroga,rea-
lizadoatravésdeunprograma
informáticodeanimación.

Leotrabajaduroduranteeldía
yasistealaescueladejóvenesy
adultosdurantelanoche.Sus
condicionesparecenimponerle
lanecesidaddeelegir.Sucon-
texto jugará a favor de que
puedaterminarelcolegioyen-
contraruntrabajomejor.



5. Experiencia D - CAJ

AligualquehaocurridoconlasexperienciasdeCENMA,lasqueagru-
pamosaquí,bajoladenominacióndeCentrosdeActividadesJuveniles
(CAJ),correspondenainstituciones,estudiantesydocentes/talleristas
quenadatienenqueverentresí.Hansidoconstituidascomoexperien-
ciapornuestraintervención.

Esdifícilencontrarunapolíticapúblicaeneducaciónquepuedaacre-
ditarhabersidopartedetantasgestionesdegobiernonacionalyhaberse
sostenidodemaneramásomenoscontinua.LosCAJnacieronenelaño
2001,duranteelgobiernodeFernandodeLaRúa,comounapolítica
destinadaaresolveralgunosdelosproblemasmásgravesypersistentesde
laeducaciónsecundariaysesostuvieronhastaelaño2019,aunquehayan
sufridograndesrecortesdesdeel2016.Ensusinicios,fueronpartede
unainiciativadenominadaEscuela para Jóvenes,queteníadoslíneas:la
primera,detransformacióncurriculardelaescuela,apuntabaafavorecer
lapermanenciaycontinuidaddelasylosestudiantes;lasegunda,losCAJ,
apuntabanapromoverque“elconceptodeculturajuvenilconsusparti-
cularidades se incorpora[ra] a ladinámica institucionalde la escuela
media”(DireccióndePlaneamiento,2010:9)yquedejaradeseruncon-
ceptomiradocondesconfianzaporlainstitución(que,enelmarcode
estainiciativa,además,deja/badeserunespacioexpulsivoparadevenir
unescenarioquepropicia/baencuentrosdeyconpares).
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Nombredel
corto

Campeonato
1977

Entrevista
paraCampeo-
nato1977

Escuela

CENMALa
FaldaAnexo
VillaGiar-
dino

CENMALa
FaldaAnexo
Villa
Giardino

Duración

1.50

2.34

Año

2014

2014

Sinopsis

Apartirdeunaanécdotafut-
bolística de la localidad, un
grupode estudiantes recons-
truyeconentrevistasyficcio-
nalizaciónunpartidomemo-
rable,inscriptoenlahistoriade
VillaGiardinoylamemoriade
susparticipantes.

Elvideodeunfragmentodela
entrevistaalosprotagonistasde
Campeonato1977.

Fuente:Elaboraciónpropia.



LosCAJtuvieronlafuerzaparainstalarseenlasinstitucionesedu-
cativas,ofrecertalleresdeasistencianoobligatoriaparalxsjóvenes,ges-
tionadosporunequipoderesponsablesycuyastemáticaseranelegidas
porlasylosestudiantesdelaescuela.Elobjetivodeestainiciativafue
crearnuevasformasdeestaryaprenderenlaescuela,enaccionesorga-
nizadasentiemposyespacioscomplementariosalajornadaescolar.Los
destinatariosdeestasactividadeserantantolasylosestudiantesdela
escuelacomojóvenesquepodíanhaberasistidoyabandonadooquizá
nuncacomenzadosuescolaridaddenivelsecundario,peroqueperte-
necíanalbarriodeinfluenciadelaescuelay,porlotanto,podían(re)ini-
ciarsuvínculoconlaescuelaapartirdeestapropuesta.

LosresponsablesdelosCAJylosencargadosdelostallerestuvieron
regímenesdecontrataciónprecariosyporlotantosuestabilidadlaboral
ysucontinuidaddependióenmayormedidadelavoluntadylamili-
tancia4.EstohasignificadosiempreunafragilidaddelProgramaypara
nosotros,entérminosdeestainvestigación,haimplicadoademáscierta
dificultadparaentrevistaralosresponsablesdelosvideosseleccionados.
Así,conquienesharesultadoimposibleconcretarunaentrevista,hemos
mantenidoconversacionesatravésdemensajeríainstantánea(Whats-
App)eintercambiadocorreoselectrónicos.Conlosresponsablesdelas
experienciasdeCórdobaCapitalydeSierrasChicashemosestablecido
ademásinstanciasdeentrevista.

Asícomolaescuelasecundariaobligatoria,losCAJtambiéntienen
diferentesorientaciones,entrelascualescadaCentropuedeelegirdos:
EducaciónAmbiental,Arte,ComunicaciónyNuevasTecnologías,Cien-
ciayDeportes(DirecciónNacionaldePolíticasSocioeducativas,2014b).
NollamalaatenciónentoncesqueenmásdeunodeestosCentrossede-
diqueatenciónyesfuerzoalaproducciónaudiovisual.Adiferenciadelo
queocurreconlasecundaria,losCAJpuedendedicarseexclusivamentea
laproducciónaudiovisualylasylosestudiantesqueparticipanpueden
hacerloeligiendoespecíficamentesumarseaestetipodeactividades.Las
produccionesquehemosincluidodeCAJennuestrocorpushansidovi-
deosparticipantesenelFestivalVideoMinuto(enelcasodePlacita yMe-

4 LamayorpartedelaslíneasdetrabajodelaDirecciónNacionaldePolíticasSocioe-
ducativasfuerondesfinanciadasyporlotantoclausuradas,duranteelprimerañodela
gestióndelIng.MauricioMacri.Paraprofundizarenlaslíneasdetrabajoeliminadas,
puedeconsultarseDirecciónNacionaldePolíticasSocioeducativas(2014a)ytambién
Moreiras,PinedayMaldonado(2019).
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morias de una actriz,deSierrasChicasydeCórdobaCapital,respectiva-
mente)yvideosparticipantesyalgunospremiadosenotrosFestivales
(Cuando cae la noche,Trabajo Infantil - “Ese niño”,El barrio donde vivimos,
CAJ San Antonio yRAP),estosúltimosdelaciudaddeRíoCuarto5.La
seleccióndeacuerdoaloscriteriosdediversidadyamplitudfueparticu-
larmentedifícilenelcasodeCAJ,yaquecadaunadelasproducciones
querelevamoshubieranameritadopermanecerenelcorpusdefinitivo.

Delascincoexperienciasquehemosincorporado,CAJessindudas
lamenos“escolar”detodas,deacuerdoacómolashemostrabajado
desdePineau(2016).Noobstante,losCAJsonconsideradospornoso-
trosescuela,entantorepresentanlaoportunidadparamuchxsjóvenes
devolveravincularseodeseguirvinculadosconlainstitución,unavez
quelacontinuidaddesustrayectoriassehavistointerrumpidaode
acercarsealaescuelayencontrarseconparesyhastaquizáconsusmis-
mosdocentes,perodesdeotroslugares,conotrastareaspordelante.Así
comolosCENMAmarcabanunodelosbordesdelsistemaeducativo
denuestropaís(eldelosadultosquedecidenvolverparaterminarla
escolaridadobligatoria),losCAJnospermitenidentificarotro:eldelas
ylosjóvenesquesepermitenvolveralaescuelaparatransitarprocesos
deaprendizajeparalelosycomplementariosalosdelaescuelaregular.

Tabla 5. Videos seleccionados Experiencia D

5 AgradecemosalProf.TomásGonzález,delaCoordinaciónCAJdelaDirecciónGe-
neraldeEducaciónSecundaria,porlainformaciónsobreestasexperienciasdelaciudad
deRíoCuarto.AgradecemosasimismolapredisposiciónyeltrabajoaLucasOlivero,
VanesaMontagnayErikaVacchieri,responsablesdelasproduccionesdeRíoCuartoin-
cluidasenelcorpus.

101

Nombredel
corto

Cuandocaela
noche

Escuela

CAJIPEM
28

Duración

9.21

Año

2014

Sinopsis

Cortometraje realizado por
alumnosdelIPEM283“Fray
MamertoEsquiú”AnexoCiu-
dadNueva, para el Segundo
EncuentrodeCineyEduca-
cióndelSur.Septiembre2014,
RíoCuarto,Córdoba.
¿Cuántohaydeverdadenlas
leyendasdelbarrio?
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Nombredel
corto

Trabajoinfan-
til–“Ese
niño”

Memoriasde
unaactriz

Placita

Elbarrio
dondevivi-
mos

CAJSanAn-
tonio2015

RAP

SanAntonio-
IPEM323

Escuela

CAJIPEM
283

CAJEN-
SAGA

CAJIPEM
19

CAJIPEM
323

CAJIPEM
323

CAJIPEM
323

CAJIPEM
323

Duración

5.05

0.58

1.05

2.22

1.17

0.34

4.23

Año

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Sinopsis

Eseniñosonenrealidadtres
niñosensituaciónde trabajo
infantil. ¿Pueden resolverse
estas situaciones? Parece que
hayunarespuestaposible…

Una mirada inquieta recorre
bambalinasylasaladeuntea-
tro,flotaporaquíyporallá.
Aplausos y vítores de otros
tiemposlleganhastaella.

Ungrupodejóvenes“bardea”
adoschicasquepasanporla
plaza.Ellasvuelvenconsusno-
viosparabuscarexplicaciones.
Eldesenlaceesincierto…

Enestaproducciónlospartici-
pantesdelCAJnosmuestranel
trabajorealizadoparapromover
unambientemáslimpio.Nos
muestran también sumúsica
dedicadaaltema.

Arreglodebicicletas,gimnasia,
streetdance,rap,música:todo
esto puede encontrarse en el
CAJSanAntonio.Pieza“publi-
citaria”deesteCAJen2015.

Videoclipqueacompañauna
cancióncreadaenelmarcodel
CAJ:jóvenes,música,aprendi-
zaje,barrioyafectos.

Enestecortoencontramosun
resumendelasactividadeslle-
vadasadelanteenelmarcode
unProyectodeextensióndesa-
rrolladoenlaescuela.

Fuente:Elaboraciónpropia.



6. Experiencia E - Proyecto La Escuela de Película

Delasexperienciasconlasqueestamostrabajando,elproyectodeEx-
tensiónLa Escuela de Película eslamáspequeñaporsualcanceysudu-
ración.Noobstante,setratódeunapropuestadetrabajoconjuntoentre
unequipodeinvestigacióneintervencióndelCentrodeEstudiosAvan-
zados(CEA)delaFacultaddeCienciasSociales(UniversidadNacional
deCórdoba),elMinisteriodeEducaciónyunconjuntodedocentesde
escuelassecundarias,desarrolladoporunaúnicavezen20136.

Durante2012y2013elequipodirigidoporEvaDaPortayarti-
culadoenelProgramadeComunicación/Educación7 delCEA,fuein-
tegrantedeunaReddeExtensiónconasientoenlaFacultaddeArtese
integradaporequiposdetresfacultadesdiferentes:CienciasSociales,
ArtesyFilosofíayHumanidades.ElnombredeesteProyectoeraRed
Cultural para la Recuperación, Valoración y Difusión del Patrimonio au-
diovisual de no ficción de Córdoba,dirigidoporlaMgter.AnaMohaded.
Eneseequipo,elProgramaComunicación/Educaciónfuncionaba
comounadelasunidadesdetrabajoytuvoasucargomúltiplestareas.
Unadeellasfuelacreaciónydifusióndeunascartillasparaeltrabajo
conloaudiovisualenelaula,queyahemosmencionadoenlaIntro-
ducción.OtraactividadespecíficaquesellevóacabofueelTallerpara
docentesLa Escuela de Película.

ElTallerobtuvounsubsidiodelaSecretaríadeExtensióndelaUNC
paraeltrabajoenproducciónaudiovisualconescuelassecundariasdela
Provincia.Constódetresetapas,distribuidasdeeneroadiciembredeese
año:laprimera,implicódiseñareldispositivo;enlasegundasearmaron
losmateriales(gráficosymultimediales)ylaplanificacióngeneral;later-
cera,deseismesesdeduración,estuvodestinadaaldesarrollodelosen-
cuentrosdecapacitación,alseguimientodelosproyectosenlasescuelas
participantesporpartedelequipoextensionistayalestrenodetodoslos
cortosenelCentrodeProduccióneInvestigaciónenArtes(Cepia),dela
FacultaddeArtes(InformeFinalSubsidiosSEU,2013:9).

6 Alserunaexperienciaquenohasidosocializadaanteriormente,yquetampocoespú-
blica,comootroscasosdenuestrocorpus, enelarchivoextendidonosdetenemosparti-
cularmenteensureconstrucción.
7 ElnombredelProgramaenesemomentoeraCultura(s) y Tecnología(s): estudios de la
mediatización en escenarios educativos.LadirecciónsiempreestuvoacargodelaDra.Eva
DaPortaylacoordinaciónacargodelaDra.VerónicaPlaza.
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El8dejuniode2013elTallertuvosuprimerencuentro,delque
participarondocentesdemásde16institucionesdiferentesdelaciudad
deCórdoba.Lapropuestadetrabajoteníacomoobjetivoinmediatola
producciónaudiovisualperoselapensabaarticuladademaneraestrecha
coneltrabajodeinclusióndemediosyTICenlaenseñanza.Elequipo
extensionistaparticipabadelasinstanciasdecapacitación,juntocon
las/osdocentes,bajolacoordinacióngeneraldeEvaDaPortayAlicia
Cáceres.Luego,realizabanvisitasalasescuelas,enloshorariosdeclase
deestas/osdocentes,paraacompañarlosenelprocesodeproducción
audiovisual.Porestemotivo,noresultaextrañoverenalgunosvideos
alequipodeextensiónendiálogoconlasylosestudiantes.

Así,eltrabajofuecolectivo,loqueposibilitóunacompañamiento
alxsdocentesenunatareaqueparamuchxseraabsolutamentenueva
yquedelocontrarioestabadestinadaaserrealizadaen“soledad”.Ade-
más,implicabamuchasmiradaspuestasencadamomentodelproceso
decadacortometraje,loquegenerabaintercambiosyaprendizajespara
todoslosactoresinvolucradosentornoalasposibilidades(yenmuchos
casos,lasdificultades)deestetipodeactividadesenlasescuelas.

Elequipodetrabajo,comopartedelastareasdeevaluacióndela
propuesta,realizóentrevistasalasylosdocentesparticipantesquegen-
tilmentefueroncompartidasparaestainvestigación.Ellasnoshanper-
mitidolareconstruccióndeestaexperiencia,juntoconlarevisiónde
losdocumentoselaboradosporelequipoparaelTaller(sobretodolos
guionesdecadaunodelosencuentros)asícomoInformesydocumen-
tosdeevaluacióndelaexperiencia,larevisióndelblogcreadoenese
momentoparaeltrabajonopresencial8 yconversacionesinformalescon
elequipodetrabajodelapropuesta.

Acontinuación,presentamosloscortosdeesteTallerincorporados
alcorpus:

8 Puedeencontrarseaúnenlasiguientedirección:http://escueladepelicula.blogspot.com/
(últimaconsulta:enerode2020).
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Tabla 6. Videos seleccionados Experiencia E

Fuente:Elaboraciónpropia.

7. A modo de cierre (y apertura al análisis)

Acontinuación,estamosencondicionesdecomenzarconlapresenta-
cióndelanálisis.Recordamosqueelcriterioquehemosdefinidopara
organizarestospróximoscapítuloshasidoeldelosarchigénerosde
FrançoisJost(2007)sobreloaudiovisual:presentaremoslosvideosque
integranelcorpusapartirdeagruparlosenficcionales,documentalesy
lúdicos,deacuerdoalascreenciasque,desdeelpuntodevistadelana-
lista,estosvideosapuntanamovilizar(p.156).
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Nombredel
corto

Mateo

Laedaddel
pavooLalan-
gostadesnuda

ProyectoIn-
tervenciónco-
munitaria
“Hospitalde
Niños”

Escuela

CENMA
Alejandro
Carbó

IPEM337

IPEM311

Duración

11.37

14.33

8.30

Año

2013

2013

2013

Sinopsis

Mateoesunestudianteenuna
escueladejóvenesyadultosque
estábuscandounfuturomejor.
Trabajo,estudio,amorconstru-
yenelfuturomejorqueima-
ginaparasímismo.

Enunprogramaperiodísticode
latardeseabordaunaproble-
máticaqueaquejaa los do-
centes en las escuelas y a los
padresymadresenloshogares:
laedaddelpavo.Conunespe-
cialistaenelpisoyescenasde
unaescuelacomoejemplo,se
abordaestatemáticadeactua-
lidad.Alfinal,testimoniosde
lospropiosestudiantesllama-
dos“pavos”.

EstevideoregistraunProyecto
de Intervención comunitaria
realizado en el Hospital de
Niños por los estudiantes de
IPEM311,enelespaciocurri-
cular de Formación para la
VidayelTrabajo



Alosfinesdefacilitarelaccesoalosarchivosdevideodecadauno
deloscortosanalizadosyasudesgrabación,hemosconstruidouncua-
droconlasiguienteinformación(Tabla7):

Tabla 7. Acceso a enlaces de archivos de video y desgrabación 

Fuente:Elaboraciónpropia.

Estecuadropresentalosnuevecortometrajesquecorrespondena
cadacapítulo(deficción,documentalesylúdicos).Envarioscasosla-
mentablementelosarchivosdevideodeloscortometrajesyanoseen-
cuentrandisponibles.

Hemosutilizadounesquemaparaladesgrabacióndelosvideosque
prevéelsiguientetrabajoescritoapartirdeloaudiovisual:

Tabla 8. Formato de archivos de desgrabación

Fuente:Elaboraciónpropia.

Esperamosqueresultesuficienteparaqueellectortengaunanoción
decadaunodeloscortometrajesanalizados,aúncuandonolospueda
verunoauno.

Acontinuación,entonces,loscapítulosdeanálisis.
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Nombre
delcorto

Escuela Duración Año Experiencia Enlaces
avideos

Enlacesaarchivo
dedesgrabación

Min Loquesedice Loqueseve(yloquese
leeyloquequedafuera)

Loqueseescucha
(músicayover)



Capítulo 6. Análisis - Los cortos de ficción

1. Presentación

Ennuestrocorpus,loscortosquepuedenserconsideradosdeficciónson
nueve.Entreellos,hayalgunosquesonadaptaciones;otrosquesonfic-
cionesrealistas,quetomanlascondicionesdevidadelosestudiantes(o
algunasmuyparecidas)paraconstruirunrelato,unoquerespondealo
quepodríamosdenominarfantásticoyunodesuspenso-terror.Estees
ellistadodeloscortosquehanquedadoagrupadosenestacategoría:

Tabla 9. Cortos de ficción seleccionados
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Nombredelcorto

Amigosdelviento

NewWorld

Loúltimoquesepierde

SoyYo

Lagallinadegollada

Estaeslahistoriade
Leo

Cuandocaelanoche

Placita

Escuela

IPEM7

IPEM270

CENMAUPN8

CENMAArroyito

CENMA295
Malagueño

CENMA295
Malagueño

CAJIPEM28

CAJIPEM19

Duración

8.51

13.49

7.31

11.52

2.25

11.07

9.21

1.05

Año

2015

2015

2011

2012

2013

2012

2014

2015

Experiencia

2.Conectar

2.Conectar

3.CENMA

3.CENMA

3.CENMA

3.CENMA

4.CAJ

4.CAJ

Fuente:Elaboraciónpropia.



Elordenenelquepresentaremosestosrelatostieneencuentaal-
gunascaracterísticasgeneralesquenospermitenagruparlosconfines
depresentación:comenzamosconlasdosadaptaciones(Amigos por el
viento yLa gallina degollada),seguimosconloscincovideosrealistas
(Lo último que se pierde,Soy yo,Esta es la historia de Leo,Placita yMateo)
yfinalizamoscon losvideosconsiderados fantásticos (New World y
Cuando cae la noche).

Lostrabajosdedefinicióndelconceptodeficciónsonarduosytie-
nendiferentestradiciones.Nopodemosrecuperarlasaquí,másquedel
modoenquelorealizaFrançoisJost.

Laficciónesunodelostresmundosalosquepuedenreferirlos
discursosyquefunciona,paraJost,comounarchigénero.Estanoción
dacuentadesuvocacióndegeneralidad,quepermitedistinguirlade
otrosmodosdefuncionamientodiscursivo,másespecíficosinclusoden-
trodeloficcional,comolosgénerosdelsuspenso,delacomedia,del
drama,entreotros.Deestemodo,siemprequemencionemoslaficción
enestecapítuloseráentantoarchigénero,talycomoesdefinidopor
Jost(2012);ycuandosemencionenotrosconceptosdegénerocomoel
realista,el melodramaoel fantástico,seránencuadradosenelmásglobal
deficción.

YadijimosconJost(2012)quesiundiscursorefierealmundofic-
cional(oaalgunodelosotrosdosdelatríada)tienequeserdecidido
desdeunabordajesemiopragmáticoaunqueentiendequeestatríadano
suponecompartimentosestancos,sinomásbienlímitesdifusos.Enton-
ces,¿quéelementospodríanserconsideradosenladefinicióndelafic-
ción,desdeJost?

•ElcriterioprimerotratadeidentificarelYo-origendecadadis-
curso,másalládeloscrucesposiblesentreestosmundos,yestosupone
consideraruncriteriodelquenopodemosdarcuentaenelpropiotexto:
esnecesario“salir”deél;

•Elsegundotienequeverconquelosenunciados,enelcasodela
ficción,son“simplementeposibles”enesemundoqueelpropiorelato
construye(Jost,2012:119),antesqueirreales.

•Estosuponeademásquelaficciónconstruyeunmundoquepo-
dríaconsiderarsecerradosobresímismo,coherentedentrodelaslógicas
queesetextoledaalmundo.

•Uncuartoelementoquequisiéramosconsiderareslaiconicidad
queelautorasociaconlaficción:Jostafirmaqueenlaconstruccióndel
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mundodeladiégesis,laoperaciónqueprimaenlaficciónesladelaimi-
tación,lamanipulacióndeciertoselementosparalaconstruccióndelo
profílmicoyporlotanto,predominaloicónico(entérminospeirceanos).

Deestamanerapodemoscontarconunasistematizaciónajustada
quenospermiteconcentrarnosenlodiscursivo.

Comenzaremosesterecorridoporlasproduccionesaudiovisuales
queseinscribenenlasoperacionespropiasdelasadaptaciones(audio-
visuales)deobrasliterarias.

2. Las producciones que son adaptaciones 

LosprimerosencuentrosdelatelevisiónconlaliteraturaenLatinoa-
méricaestuvieroninevitablementelastradosporunaconcepcióncul-
turalmentesubordinadadelatelevisión:lafidelidadaltextoliterario
primóporenterosobrelaspeculiaridadesyposibilidadesdellenguaje
televisivo.Latelevisiónaparecióalosescritorescomounprecioso
mododeexpansióndesusobras,reservandoalmediounatareapu-
ramentedifusiva(Martín-Barbero,2002:32).

Comenzamosconelanálisisdedoscortometrajesquesonadaptaciones
deobrasliterariasysereconocenasímismascomotales.Setratade
Amigos por el viento,videohomónimodelcuentoescritoporLiliana
Bodoc([2011]2017)yrealizadoenelmarcodelPNIDEConectar
Igualdaden2015enelIPEMNº7“CarlosSegreti”,delaciudadde
Córdoba;elsegundocortometrajeeslaúnicaproduccióndeanimación
denuestrocorpus,realizadaenelCENMA295Malagueño,comoparte
delapropuestadelPlandeMejoraInstitucionaldeesaescuela.Setitula
La gallina degollada,yesunaadaptacióndelcuentohomónimodeHo-
racioQuiroga([1925]2017).

Adaptaciónytraducciónsonnocionespolisémicas,presentestanto
enlavidacotidianacomoenproduccionesacadémicas.Desdeelcampo
delasemióticahanrecibidoalgunasdefinicionesyaconsideradasclási-
cas:alavezqueprecisanalgunossentidos,inscribenrecorridosdeaná-
lisisconcretos.Ennuestrainvestigacióntrabajamosenparticularcon
losdesarrollosdeIuriLotmanydeUmbertoEco,quepuedenprofun-
dizarseenelarchivodelatesis.

Lotman(enLozano,1999)entiendelanocióndetraduccióncomo
un“pasaje”desdeloajenoalopropioimplicadoenintercambiosco-
municativos:pasajequeseríaequivalentealainterpretación.Eneste
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proceso,loquehaysontransformacionesytraducciones.Estosmeca-
nismosdetraducciónpuedenserpensablesendiferentesnivelesdelo
queéldenominalasemiósfera:intercambiosentresujetos,intercambios
mediadostecnológicamente,intercambiosentrecomunidades,inter-
cambiosdistanteseneltiempo.CuandoLotman(2009)habladetra-
ducciónnolimitaesteconceptoalpasajedeuntexto deunalenguaa
otra,sinoqueestápensandoprocesosquetienenlugardemaneracons-
tanteyquehacenproductivalasemiosis.

VinculadoenalgunamedidaalostrabajosdeLotman,Umberto
Ecotambiénseocupadelatraducciónylohaceatendiendoadiversos
problemaspropiosdeestosquehaceres.Acudeatalfinasupropiaex-
perienciacomotraductorycomoautortraducido,asícomoasusvi-
venciascomolectoryespectadordeobrasajenas.EnDecir casi lo mismo
(2008),definealatraduccióncomoelactode:

entendertantoelsistemainternodeunalenguacomolaestructura
deuntextodeterminadoenesalengua,yconstruirunduplicadodel
sistematextualque,según una determinada descripción,puedaproducir
efectosanálogosenellector,yaseaenelplanosemánticoysintáctico
oenelestilístico,métrico,fonosimbólico,asícomoenloquecon-
ciernealosefectospasionalesalosqueeltextofuentetendía(Eco,
2008:23)(cursivasdelautor).

Deloquesetrataentoncesesdetrabajarsobrecuálesla“determi-
nadadescripción”deltextofuentequeseutilizarácomohipótesispara
construirelnuevotexto.Eco(2008)dedicaunapartedeesaobraalo
queéldenominatraducción intersemiótica,“queyaJakobsonllamaba
transmutaciónyotrosllamanadaptación”(p.416).Laparticularidad
aquíesqueentreeltextofuenteyeltextodellegadaloquecambiatam-
bién eslamateriadelaexpresión(materiasignificantehemosdichono-
sotrosantes).Losejemplospredilectosdelautorhacenreferenciaalos
pasajesdeunahistoriaenunlibroasuadaptacióncinematográfica,de
lamaterialingüísticaalaaudiovisual.Enestosprocesosdepasaje,lo
queseponeenjuegosonconjeturasyprocesosdeinterpretación:

Paraentenderuntexto–yconmayorrazónparatraducirlo–hayque
formularunahipótesissobreelmundoposiblequerepresenta.(…)una
traduccióndebeapoyarseenconjeturas,ysolodespuésdehaberelabo-
radounaconjeturaqueselepresentecomoplausible,eltraductorpuede
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procederavertereltextodeunalenguaaotra.Oseaque,dadoeles-
pectrocompletodelcontenidopuestoadisposiciónporunaentrada
deldiccionario(másunarazonableinformaciónenciclopédica),eltra-
ductordebeelegirlaacepciónoelsentidomásprobable,razonabley
relevanteenesecontextoyenesemundoposible(Eco,2008:57).

Unaadaptacióntambiénsuponeestemismotrabajodeformular
hipótesisplausibles,paraluegoavanzarconlaconstruccióndelnuevo
texto,aunqueesashipótesisnecesitenlidiartambiénconlos“problemas”
derivadosdelpasajeaotroslenguajes.Cuandolatraducciónesinterse-
miótica,estaseleccionessuponenunagamadedesafíosqueincluyenla
reflexiónnosóloenrelaciónal(contenidodel)relatooriginal,sinotam-
biénentornoalasotrasmaterias,porejemplo,visualesysonoras.

Así,deloquesetrataesdegenerarprocesosdeproduccióndiscur-
sivaquepermitanlaconstrucción,desdeunaobraliteraria(untexto
quepuedeserconsiderado“tradicional”enlasemiósferaescolar),deun
textoaudiovisual,máspropioquizádelasperiferiasdeloescolar.Atal
fin,seesperaqueellxspuedanconstruiralgunashipótesissobrecuáles
sonladimensiónolosaspectoscentralesdelrelatoquenopuedenestar
ausentesenelnuevotexto,ysumadoaesto,quepuedantomarlasde-
cisionesquelanuevamaterialingüística(audiovisual)lesdemanda.

2.1. La gallina degollada y Amigos por el viento

Producirnoessimple,muchomenosfácil,porelcontrario,acadains-
tanteconcadadecisióntomadaporelequipodetrabajosepresentaban
interrogantes,dudasyobstáculos.Sinembargoeltrabajocolectivode
docentesyalumnosenposdelobjetivoquenoshabíamospropuesto
alcanzar,despejabaelcaminoparapodercontinuar.Cabedestacarcon
estolapredisposición,laoriginalidadylacreatividadporpartedelos
alumnosparticipantesdelproyectoantecadapropuestanuestra,loque
generóunverdaderodesafíodeproduccióndehabilidadesysaberes
propiosydelgrupo(CuadernilloAmigos por el Viento,2015:10).

Estosdosvideos,adaptacionesincluidasennuestrocorpus,distanuno
deotroencasitodossusaspectos:elprimeroesunaanimaciónbreve,
realizadoconunprogramaespecialmentediseñadoatalfin,quegenera
imágenesplanas,en2D,yconpersonajesconstruidosapartirdelíneas
ypuntos.RecordemosqueLa gallina degollada eslahistorianarradaen
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uncuentodeHoracioQuiroga(2017)yretienedeélloselementosfuer-
tes,identificablesenunaprimeralectura:sutítulo,unahistoriadesus-
pensoydecrimen,enlaquecuatrohermanosafectadospormeningitis
ydescuidadosporsuspadres,sóloaprendenporimitacióndelasaccio-
nesdeotrxs.Apartirdelaobservacióndeunaempleadaqueprepara
unacomidayparalocualdegüellaunagallina,ellosluegoasesinanasu
hermanadeigualmanera.

Eltrabajodesdelaadaptaciónestácentradoentoncesenlapro-
duccióndelaanimación,queincluyenecesariamenteelmanejotéc-
nico del software. Matías, responsable de esta producción y
entrevistadoparaestetrabajo,presentaelprogramautilizadodando
cuentadesusparticularidadesysusdesafíos.Quedaclaroenlacon-
versaciónqueMatíasestápensandoenlascuestionesvinculadasala
historia,tantocomoenresolverlosaspectostécnicos:quelosestu-
diantespuedanconocerelprogramayrealizartodaslastareasquesu-
poneestaadaptación/animación.

EstatareaescompartidaconlaprofesoradeLenguayLiteratura.
Matíasnoscuentaquecomolacargahorariadeesteespaciocurricular
esmayorquelaqueéltienecomotutordePlandeMejoraInstitucio-
nal1,acordaronqueéltrabajaconlasylosestudiantespresencialmente,
ylosdíasenquehayclasedeLengua,Andrea,ladocente,avanzasola
coneltrabajodelaanimaciónporquefueaprendiendoapartirdeins-
tanciasdeenseñanzaqueprogramóMatías.Deestamanera,lastareas
deélsonconestudiantes,perotambiéncondocentes.Yenestetrabajo,
Matíastieneclaroquésuponeparaéleltrabajodeadaptaciónyquése
proponeentérminospedagógicos:

Ahora,sihayunaintencióndemanipularcuestionesformalesdela
palabrayderima,etc.,etc.,entranenjuego,seactivanotrassensibi-
lidades.(…)Partetambiéndeotrapremisadetrabajoesquenopuedo
contaralgoquenoentiendo.Noimportacómoloentienda,perode
algunaformalotengoqueentenderparapodercontarloaestecuento
(EntrevistaMatíasD.,2013:8).

Contarloqueentendés,comodiceMatías,esunamaneradefor-

1 ParaconocermássobrelascondicionesdetrabajoylarelaciónlaboralqueuneaMatías
conlaescuelasepuedeconsultarlaversiónextendidadelatesis,enlaseccióndepresen-
tacióndelasexperienciasinvestigadas.
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mularunahipótesissobreloqueresultacentraldeltextofuente,taly
comoproponíanLotmanyEco:hayqueinterpretarprimeroparaluego
ofrecermiversióntraducida.Resultarelevanteigualmenteelénfasisque
Matíasotorgaaltrabajodecomprensióndeloleído,propiodeloescolar
yabordadoaquípordocentesdediferentesespacioscurriculares:lacom-
prensiónylacreacióndelnuevorelatoaudiovisualhabilitaentonces
unarelaciónconlossaberes,enestecaso,delcampodelaliteratura.

Laanimaciónconstruidaretieneentoncesloselementoscentrales
delahistoria:utilizaelmismoencuadreysecuenciadeimágenespara
elmomentodedegollar(alagallinayalahermana),locualgeneraesa
ideaderepeticióndelosactos;construyeespaciosdiferenciados(dentro
delhogaryafuera,enelpatio);caracterizaalospersonajes,quesólose
ríenogritan(nohablan),apartirdesusrasgoscorporalesysusrostros
(quesonconstruidos,recordémoslo,conpuntosylíneasúnicamente);
utilizanlosonoromusicalparagenerarlosclimasdecadamomentodel
relato:músicadesuspensoconplacasnegrasquefundenarojoalco-
mienzo;unamúsicamáslevealmomentodepresentarlospersonajes;
risasreiteradasparaloscuatrohermanos;sonidodesorpresaparalaher-
manacuandoesapresadayunterriblegritodelamadre,consucorres-
pondienteexpresiónenelrostro,almomentodedescubrirelcrimen.

Estetipodeproducciones,quesuponenlaconstruccióndelaani-
macióncuadroacuadro,brindaunaoportunidadúnicaalasyloses-
tudiantesparaconocerlacomplejidaddecontarenlenguajeaudiovisual.
Lespermite,porlotanto,unaprendizajesobreloqueestáenjuego,
quevisibilizamomentoamomentoeltrabajodeproduccióndeesos
pocossegundosdeanimación.

“Amigosporelviento” esuncuentodelaescritoraargentinaLiliana
Bodoc,incluidoenellibrohomónimo(2017),destinadoaunpúblico
juvenilycontemáticasquemuchasvecesincluyenmomentosdifíciles,
quesuslectorespuedenreconocerensuspropiasvidas.Enestecaso,
Ana,laprotagonista,hatransitadolaseparacióndesuspadresdemanera
dolorosayutilizalametáforadeunvientoqueloarrasótodoparades-
cribir la sensación que la embargó en esemomento. Luego de un
tiempo,sumadrecomienzaunarelaciónconRicardoyparasucum-
pleañosloinvitaconsuhijoaalmorzar.Apesardesufaltadeentu-
siasmo,AnalosrecibeysevaconJuanjoasucuartoaescucharmúsica.
Allílepreguntaporsumadre,fallecidahacecuatroaños.Elmodocomo
Juanjodescribesusensaciónenrelaciónconlaausenciadesumamále
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resultaconocidoaAna:unvientoquellegó,arrasóydesordenótodo,
quesacólascosasdesulugar.

EstaproducciónestáincluidaenlaexperienciadelPNIDECo-
nectarIgualdad,demodoquehemospodidoaccederalosmateriales
producidosporlosresponsablesdelprogramaparareconstruirsus
condicionesdeproducción.Enelcuadernillodisponibleenlapágina
webdelMinisteriodeEducaciónpuedeleersequesetratódeuntra-
bajoconjuntoentrelasáreasdeLenguayLiteratura,Música,Teatro
yEducaciónTecnológica,articulaciónqueseapreciaenelproducto
final.

Elgrupodetercerañoeselresponsabledellevaradelantelapro-
ducción,quecomienzaconactividadesensimultáneoenlosdiferentes
espacioscurriculares.EnLenguayLiteratura,conlalecturademu-
choscuentosdisponiblesenlasnetbooksdeConectarIgualdad;desde
Teatro,eltrabajoconlospersonajesylosaspectosdramáticosdelre-
lato,centradosen“Personajes,ConflictoyEntorno,sobreesteúltimo
introducimoselconceptodeLocación,términodelcineparanombrar
losescenariosdondesefilmará”(CuadernilloAmigos por el Viento,
2015:5)ydesdeMúsicalacomposiciónylagrabacióndemúsicaori-
ginalparaelcorto(aspectoquedestacalaproducciónentrelasres-
tantesreunidasenelcorpus).

Estonospermiteidentificaralmenostresparticularidades,con
suscorrespondientesaprendizajes(entérminosescolares)deestapro-
ducciónaudiovisual:laprimera,ancladaenlosonoro,eslacomposi-
cióndeesamúsicaoriginalysuejecuciónporpartedelosestudiantes
yconmúsicosprofesionalesinvitados.Estoledaunaidentidadsonora
alaproducción,alavezquegeneraclimasespecíficosendeterminados
momentosdelrelato.Lasegunda,eseltrabajodesdeLenguaconno-
cionesdeintertextualidadydehipertextualidad.Deestamanera,se
buscananalogíasparalassensacionesdelospersonajesenobraspic-
tóricasdepintoreslatinoamericanos.Estobrindalaposibilidadde
construirdospausasnarrativasenelvideo,quedescribenelmundo
interiordeestospersonajes,enlasquenuestrosprotagonistassonfil-
madosenplanomedio,conlapinturaelegidaencadacasocomotelón
defondo.Laterceraparticularidadtienequeverconaspectosdelo
narrativo:laadaptaciónaudiovisualrecuperafragmentostextualesdel
cuento,palabrasclavequecolaboranparacomprendereltítulodelre-
lato,porejemplo,enmonólogosdelaprotagonista,queterminancon
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supersonajemirandoacámara;sumadoaesto,elhechodequetodos
losprotagonistasseanlasylosestudiantesdeterceraño:tantolos
adultosdelrelatocomolosjóvenessonpersonajesllevadosadelante
porestudiantes.Además,haytresrecursosespecíficamenteaudiovi-
sualesutilizadosparaaportarunavisiónpropiadeestosestudiantesa
lahistoriadelcuento:enunmomento,lacámarafuncionacomoun
espejodeascensorenelqueAnasemiraysearreglaelmaquillaje;
luego,unusodelblancoynegroparaconstruirdiferentestiemposen
elrelato,yentercerlugar,unaelipsisconstruidaapartirdetomasge-
neralesdeparquesdelaciudad,convelocidadaumentadaencadauna
deellas.Finalmente,lomásllamativoentérminosdelainterpretación
delcuento,eselfinaldelcortometraje,diferentedesuversiónescrita:
apartirdeesaelipsistemporalquemencionábamosrecién,losperso-
najes,yaadultos,sereencuentrancasualmenteenunascensorysere-
conocenapartirdelamenciónalvientoquelosunióensujuventud.
Estodemuestralalibertadcreativadeestosrealizadores,conunagre-
gadoperfectamenteverosímilenelmundodelaficcióndeesterelato,
quedacuentadeltrabajodeapropiaciónquevamásalládelasimple
lecturadeltextofuente.

Así,estostresaspectosmencionados(vinculadosalosonoro,alo
teatralyalonarrativo)hacendeestecortometrajeunapiezaexcepcio-
nal,productodeltrabajoenconjuntoentredocentes,conlostécnicos
territorialesdelPNIDEyconunprotagonismoinnegabledelasylos
estudiantes.

Elúltimoaspectosingulardeestaproduccióntienequeverconel
estreno,suposteriorcirculaciónenunapáginadeFacebookarmadaes-
pecialmenteparaelcortometraje,ademásdelcanaldeYouTubedelMi-
nisteriodeEducación.ElestrenofuerealizadoenlasalavipdelaEscuela
SuperiorIntegraldeTeatroRobertoArlt,delaUniversidadProvincial
deCórdobael14dediciembrede2015.EnlapáginadeFacebookdel
cortopuedenobservarsefotografíasdeesemomento,entrelascualesse
encuentranlasquecompartimosenlaversiónexpandida.

LasvocespresentesenelCuadernilloelaboradodesdeelMinisterio
completanunaideasobreloquesignificaparalospropiosdocentesun
trabajocomoeste.Esasvocesponenenevidenciaunadimensiónque
nosiempretenemosencuentacuandopensamosenproduccionesde
medios(audiovisuales)realizadasenescuelas:ladimensióndelassen-
sacionesdeldocente,desusapuestas,desutrabajocuandoesconotros,
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delosaprendizajesqueellas/osconstruyenenestosprocesos,tandife-
rentesdeaquellosquesurgendeclasesexpositivasyapuertascerradas.
Volveremosaestomásadelante.

Amodode cierre, podemosmencionar: cuandopensamos en
adaptacionesparalaproducciónaudiovisualencontextosescolares,
tenemospordelanteunespectromuyampliodeposibilidadesexpre-
sivo-estéticotécnicas.Tienenencomúnquelacreacióndelahistoria
estárelativamenteresueltaysepresentacomounabasesobrelacual
comenzaratrabajar.Amboscortosanalizadossuponenquelainstitu-
ciónescolarproponelecturasquedebensertomadasmuy en serio,por-
quedeellasdependelaposibilidaddeidentificarsusaspectosmás
relevantesparatransponerlosallenguajeaudiovisual.Eneseproceso
sepotenciantambiénlosprocesosdereflexióncolectivossobrelaac-
tualidad,larelacióndelasylosestudiantesencuestiónconesashis-
toriasylasmanerasenquelesinterpelanaellesenfuncióndesus
amistades,sufamilia,desubarrio,sulocalidad.Estalibertadenel
casodeAmigos por el viento resultaevidente:ladecisióndelosencua-
dres,lasobrasdeartesvisualesusadasenlaspausasnarrativasylacrea-
ciónmusical específica dan cuenta de un trabajo necesariamente
interdisciplinar,queesunaformadenombrarlosacuerdostomados
entredocentes(algonosimpledelograrenlasescuelas);ysumadoa
eso,porqueelfinalimaginadoconunreencuentro,enuntiempopos-
terioryenunascensor,noformapartedelaversiónoriginalescrita
porBodoc.Así,siunaadaptaciónsiempresuponeidentificaraspectos
enlosquehemosdeserfielesalaobraoriginal,esto,encontextoses-
colares,quizásignifiquetraicionarenalgunamedidaalautorparares-
petaralasylosestudiantescomprometidosenelquehaceraudiovisual,
inspiradoseneltextofuente.Deesosetratalabúsquedayconstruc-
cióndevocesydiscursospropiosdelasylosestudiantesparaponer
encirculaciónenelespaciopúblico.

Enlasexperienciasquesiguen,elprocesoiniciaconlaidentificación
ylainvencióndealgunahistoriaparacontar.Veremosdequémanera
segestanestasideas,asícomolasestrategiasquesedanparallevarlas
adelante.
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3. Ficciones realistas: la predominancia

3.1. Cinco producciones entre el realismo, el melodrama y la
tragedia

3.1.1. Para definir (operativamente) realismo

Entrelasficciones,lasrealistassonmayoría.Elsubtítuloqueorganiza
todoesteapartado,enrealidad,nosinvitaaunplanteoinicialentorno
acómoentendemoselrealismodentrodelaficcióno,dichodeotro
modo,cuálessonlasparticularidadesdeunrelato(deficción)quepueda
sercaracterizadocomorealista,ycuálessonsusbordes,cuálessonlas
fronteras,másalládelascualessetransformaenotro(sub)género.Pero
además,dequémodosoperanloescolar,porunlado,yloamateur,por
otro,enestasproducciones.

UnartículodeIsmaelXavier(2000)nosayudaadarcuentadequé
eselrealismoenloaudiovisual.Allíelautorproponeunaarticulación
conceptualqueincluyealrealismocomounodelosvérticesdeunatría-
daquesecompletaconlatragediayelmelodrama.Dehecho,enese
escritoelrealismoseñalaelespacioquequedavacanteunavezqueel
melodramaadoptasuformaysedistinguedelatragedia.

ParaXavierentoncesserequierehaceringresartambiénelrealismo,
juntoalosotrosdos.Sumadoaesto,nospareceposiblepensarquecual-
quierdiscursopuedeubicarsemáscercadealgunodesusvértices,sin
dejardetenerrelacióndirectaconlosotrosdos.Estopermitiríaexplicar
quenosetratadedefinicionesexactasyqueesmuydifícilencontrar
textosqueseencuadrenúnicamenteenunvértice.

Muchasproduccionesaudiovisualesescolarespresentanrasgosque
permitiríandefinirlascomomelodramáticas.Entreestoscincocorto-
metrajesqueanalizamosaquí(Lo último que se pierde,Soy yo,Esta es la
historia de Leo,Placita yMateo),quizáelmejorejemploesEsta es la his-
toria de Leo, delCENMAMalagueño,juntoconSoy yo,producidoen
elCENMAdeArroyito.Noobstante,lagranmayoríadelostextospro-
ducidosenCENMA(porejemplo,eneldeMalagueño)quefinalmente
nohemosincluidoenelcorpustambiénreuníanestascaracterísticas
dramáticasy,enparticular,melodramáticas.

Estotieneperfectosentidosiconsideramos,almenos,doselemen-
tos:todasestasproduccionesfueronrealizadassimplementeapartirde
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lainiciativayelentusiasmoconjuntodeestudiantesydocentes,creadas
yfilmadasenpocosdías(cuandonoenunosolo),sinacompañamiento
“externo”,comoocurreenotrasdelasexperienciasanalizadas,queper-
mitiera(re)trabajarlosguionesparacomplejizarlasideasiniciales;yen
segundolugar,asentadosobreloanterior,entanto“elmelodramaesla
fuentedelaeducaciónsentimentaldelpúblicolatinoamericano”(Borda,
2017:18),noesextrañoquefuncionecomocondicióndeproducción
paraestosrelatos:elmelodramaformapartedelosconsumosculturales
detodxsnosotrxs,demodomásomenosdirecto.Podríamosargumen-
tarquenoesextrañoque,frenteahistoriasoguiones“enbruto”,elme-
lodramatengaunapresenciacontundente.

Latragedia,adiferenciadeloanterior,tieneunlinajeculto,sus
convencionesexcluyenelexcesoyelfinalfeliz.Elrealismotambiénse
oponedemanerabastantedirectaalasconvencionesdelexcesoaunque
demododiferente:seabrealascomplejidadesdelospersonajes,sus
ambigüedades,rehúyedelasmoralejasyciertamentedelosdramasdel
reconocimiento(desdeeltrabajodeBrooks,citadoporXavier,2000).
Enelrealismoesperamosactuacionesnaturalistas,porejemplo,queno
sedesmarquendelacotidianeidad,quenosuponganunartificio(que
puedeseresperableenlasconvencionesdelmelodrama).

3.1.2. Un recurso enunciativo definitorio: la mirada a cámara

Unaspectoenunciativoquerompeelrealismodelaficciónquequere-
mosdestacaraquíeseldelamiradaacámara.DeacuerdoaLibertad
Borda(2017),puedeserunamarcadeinscripciónenelterrenodelme-
lodrama.Acontinuaciónmencionaremosusosdelamiradaacámara
“intencional”ydejaremosusos“accidentales”paramásadelante.

Entérminosaudiovisuales,encontramosunanálisisyaclásicodesde
lasemióticadelamiradaacámaracomodispositivoenuntextodeEliseo
Verón(1983).Allí,definelamiradaacámaradelpresentadordetelevisión
comoeleje“delosojosenlosojos”(deélenlosdelpúblico)oeje O-O,
queelautorreconoceenlostextosperiodísticostelevisivos(yqueseen-
cuentra,engeneral,ausentedelosficcionales).Este“dispositivoestratégico”
expresalabúsquedadelcontacto entreelpresentadorylxsespectadorxs,y
funcionacomounreconocimientodeestxsporpartedeaquel:esundis-
positivoindicial,queestableceun“nosotrosinclusivo”,esdecir,unvínculo
depertenenciaeidentificaciónentresujetos(Bitonte,2013).
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Unejemplodemiradaacámaraintencionalloencontramosenel
cortoyaanalizado,Amigos por el viento,enelquelaprotagonista,enlos
segundosinicialesdacuentaenvozaltadesusituaciónconlamirada
perdidaatravésdelaventana(yhacialacámara)ylomismoocurrecon
lamiradaacámaraenelascensor,yamencionadaantes.Unaformano
accidentalperodiferentelaencontramosenEsta es la historia de Leo,
cortodeCENMAqueincluye,amododecierre,entrevistasalasactri-
cesencalidaddeestudiantes.Leoesunalbañilqueestudiaelsecundario
denocheysuscompañerassonsusprincipalesaliadasparaavanzary
terminar.LuegodelahistoriadeLeo,lasvemosaellas,sentadasauna
mesadeunhogar,querespondenpreguntasmirandoacámarasobrelo
quesuponeestudiarsiendoadultas.Pareceevidenteallíqueabandona-
moselarchigénerodelaficciónynosadentramosenlodocumental,si
consideramoselYo-origendeesosparlamentosacámara:setratadelas
estudiantesquenarransus(propias)condicionesymotivosparalaes-
colaridad.Estosminutosrespondenaunmodo de lectura documentali-
zante yresultanunmarco paralaficciónqueacabadetranscurrir,la
encuadran.Loescolaresaquíelespaciocómodoquepermiteuniry
venirentre(archi)géneros(ficcionalydocumental)cuyosentidoesha-
blardesímismos,mirarseenesasproduccionesyreconocerseestudian-
tes que son a la vez trabajadoras,madres, padres, hijxs. Lo escolar
habilitaunainstanciareflexivadoble:enelsentidodeunreflejo(repre-
sentaciónaudiovisual),queestambiénunprocesoreflexivo.

Esinteresantedetenerseenlaobservacióndeloscuerposdelaspro-
tagonistasenestecorto.Mientrasqueenlostramosde“ficción”podría
señalarseciertaincomodidad,miradascómplicesdetrásdecámara,son-
risasqueintentandisimularse,resultadodeuna“iconicidadporcons-
truir”,enelmomentoquepredominaelYo-origenrealquelasllevaa
hablardesímismas,noquedanrastrosdeesascuestiones:laposición
frenteacámaraesfirme,losargumentosyrelatosquesepresentanson
claros,nacidosdelaexperiencia,deunnarrarsequenoseveforzado.

Lo último que se pierde yMateo nosontanclaramentemelodramá-
ticoscomoEsta es la historia de Leo,aunquesíconstruyenunrelatocon
unaenseñanza,ounrecorridoejemplificador.Enestostresvideospro-
ducidosenCENMA,entérminosnarrativos,hayunayudantequeter-
mina transformando el futuro de esos personajes: el fútbol en Lo
último… ylaeducaciónenlosotrosdos;noparecieracasualquehayan
sidorealizadosenescuelasdejóvenesyadultos(volveremosaesto).Po-
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demos,porlotanto,reconocerciertalinealidadenlaconstrucciónde
estospersonajesyenladelrelato,ytodoellonosacercaalmelodrama.

3.1.3. Temáticas biográficas y curriculares y un realismo por alcanzar

Gómez-TarínyMarzalFelici(2015:37yss.)afirmanquelaaproxima-
ciónalestudiodeobrasdearteapartirdelabiografíadesuscreadores
(yviceversa)esunadelastradicionesmáslargasenlahistoriadelestudio
delasartes.Suponeexplicarlosaspectosmásrelevantesdeuntextoa
partirdeponerlosenrelacióncondatosbiográficosdelosartistasysus
seresqueridxsy/ocercanos.Segúnellos,estaaproximaciónreemplaza
unestudio“interno”delostextosensí,parahacerreferenciasexclusi-
vamente“exteriores”aellos.Hemossentadoposiciónenrelacióncon
estacuestióndesdeeltrabajodeVerón,porloquenovolveremosaesos
argumentosaquí.

Nopodríamosconsiderar,porlotanto,lastemáticasdeestoscinco
cortosrealistas únicamenteapartirdeaspectosdelasbiografíasdesus
autores,aunquenopodemostampocosimplementeignorarlasentanto
constituyenpartedelascondicionesdeproduccióndelosmismos.Re-
sultaprobablequevivenciascercanasaestosrealizadores,propiasode
personasconocidas,hayansidoelorigendelashistoriasquehanna-
rrado.Lasentrevistasrealizadasdancuentadeestoypuedenconsultarse
enlaversiónexpandida.Losvideossetransformanenunaherramienta
quepermiteponerenescenasituacionesquehabilitandialogar,tensio-
naryreflexionar:nosetrataquecuentenloprimeroqueselesocurre,
sinodeproblematizar(se).

EnLo último que se pierde elcontextocarcelarioeraunacondición
deproduccióncasiimposibledeevitar(aunque,comolocontamosde-
bajo,seintentó)y,porlotanto,constituíaunapartedelatemáticadel
relatocasidemaneraobligada.Sumadoalfútbolcomounadelaspa-
sionesdeestosestudiantes,dieroncomoresultadoesahistoria(cfr.Mo-
reiras,2017).

Enlosdosrestantes,Mateo yEsta es la historia de Leo,deCENMA
también,laarticulaciónestudioytrabajoaparecedemaneraexplícita.
EnEsta es la historia de Leo estosplanteossonrealizadosdeformaex-
plícitatantoporelmomentoficcionaldelcorto,comoenelmomento
deentrevistas(documentalizante):allí,laspreguntasquelosestudiantes
respondenarticulandemododirectoterminarelsecundarioconlapo-
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sibilidaddeencontrarunmejortrabajo.Noesunasorpresa,yelplanteo
noesnecesariamente“biográficoindividual”nicasual:desdelacurrícula
delamodalidadyenlosdiferentesespacioscurricularessepromueve
unaajustadaarticulaciónconelmundodeltrabajo2.

Así,deunapreocupaciónquehasignadolamodalidaddesdesus
propiosiniciosafinesdelsigloXIXycomienzosdelXXconlaspro-
puestasdeconferenciasdeespecialistas,lasescuelasde“puertasabiertas”,
las“escuelascomplementarias”yluego,haciamediadosdelsigloconla
formacióntécnicaduranteelprimerperonismo(Moreiras,2013),no
resultaextrañoquelaarticulacióneducaciónytrabajoestépresentehoy
tambiénenlaeducacióndejóvenesyadultos(EJA)yenlasproduccio-
nesaudiovisualesrealizadasenlamodalidad.

Estascuestionesconfiguranlascondicionesdeproduccióndeestos
videosenlaEJA.BastamencionarqueendosdelosCENMAquehemos
analizadolaideadeproduciraudiovisualessurgeapartirdelvisionado
deproduccionessimilares,recibidasenformatoDVD,enunacolección
delMinisteriodeEducacióndelaNacióndenominada“TrabajoDe-
cente”.Estoresultaunainspiraciónparadocentesquenuncahanpro-
ducidoaudiovisualesantesyquedecidentomarlainiciativayconstruir
deesamaneralasproduccionesfinalesdesusespacioscurriculares.

Lacreacióndeestosvideospermiteabordarloscontenidoscurri-
cularesatrabajar.Porotrolado,ademásdelocurricular,elmundodel
trabajoesloqueestosestudiantestraenconsigodesde“fuera”:nosiem-
preporquecuentenconuntrabajoenesemomento,sinotambiénpor-
queeseeselhorizonteyelmotivo,paramuchxs,delregresoalaescuela.
Deformaquelareflexiónylaproduccióndiscursivaqueestosvideos
promuevenatiendecuestionescurricularesalavezquesubjetivasdelas
ylosestudiantes.

Noobstante,seaqueseabordencuestionescurricularesobiográfi-
cas,nosiempreresultaposiblealejarsedelmelodrama.Deacuerdoalas
experienciasrelevadas,“alcanzarelrealismo”suponeuntrabajocolectivo
ysostenidosobrelasprimerasideasdeguión,mientrasqueelmelo-
dramaparecieraunrecursosiempre“amano”.Esta es la historia de Leo
nosofreceunbuenejemplo:lospersonajescándidos,losrefuerzosde

2 EstaarticulaciónconelmundodeltrabajosedaparticularmentedesdelosEspaciosde
VinculaciónconelSectordelaOrientación(EVSO).Porlotanto,reconocemosaquí
unamarcadelas“formasdeloescolar”queseimpone.RecuperamosestaideadeAlejan-
draBowman(2019),investigadoraespecialistaenformaciónparaeltrabajoenlaEJA.
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loescritosobrelovistooescuchado(lostextosenlapantalla,quese
vanescribiendo,conletrasdecolorrojo,yqueadelantanyencuadran
loqueveremosacontinuación);elrecorridodevidaconunanarración
simpleylasentrevistasposterioresqueafirmancompromisoyperseve-
ranciaparaestudiaryterminarelsecundario;lamúsicapresentecomo
“colchón”durantetodoelmomentodelasentrevistas.

Placita noofreceresistenciaaserclasificadocomorealista:todoel
planteoinicialdelrelato,esoqueestáseñaladoenlasinopsis,fácilmente
podríahaberderivadoenunfinalmelodramático,dandocuentadequé
fácilyquérápidopuedeserelpasajedesdeunvérticedeltriánguloa
otro:sinembargo,untrabajosistemáticosobrelahistoriapermiterom-
perciertosrecorridosnarrativosclásicos(melodramáticos),asociadosa
ciertosrolestemáticos(pibesdebarrioenlaplacita)ymantenernosen
elámbitodelrealismo.Romperconlosfinalesesperadosestambiénco-
menzaraimaginarotrosrelatosposibles,otrosrecorridosnarrativospara
esasvidas.Yenesteprocesodeimaginaryconstruir(audiovisualmente
ymásallá)otrosfinales,locomunitarioyloescolarresultanunamatriz
conaspectoscomunes.Amododehipótesis:esposibleidentificaren
lasexperienciasdeproducciónaudiovisualescolar,específicamentelas
realizadasdesdelosCAJ,procesossimilaresaloscomunitarioseneste
sentido.LocomunitarioylosCAJ,enformatotaller,seconstituyenen
espaciospropiciosparaunareescritura(delosguiones)yunareinven-
cióndeloque“salenaturalmente”,comoprimerrelatoposible.Cuando
lasproduccionessealejandelmelodrama,yenalgunamedidadelos
consumosculturalesdeestxsjóvenes,seguramenteencontramosmedia-
cionesescolaresy/ocomunitariasquepotencianotrasmatricesnarrati-
vas3. Esto puede ser entonces un aporte escolar específico a la
producciónaudiovisual.

3.1.4. Lo técnico fotográfico, puestas naturalistas y la indicialidad

Unterceraspectoquedeseamospresentaraquítienequeverconuna
cualidadpropiadelasimágenescaptadasatravésdemecanismostécni-
cos;porlotanto,esválidaparalafotografíaytambiénparaelcine;es
válidaparalasproduccionesmainstream delaindustriacinematográfica
yparalasproduccionesaudiovisualesrealizadasenescuelas:setratade

3 Profundizamosconejemplosyotrasreferenciasenlaversiónampliada.
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laindicialidadpropiadelosdiscursosquesonimágenes.AlainBergalá
(2007)describeunasituaciónquesueledarsecuandoalguiendecide
filmaralgoporprimeravez:

Anteunasituacióndeguiónlaprimerapropuestadelosalumnos,sobre
todolosmásjóvenes,consisteencolocarlacámaraenunemplaza-
mientodesdeelqueseveatodo,ydesarrollarlaescenaencontinuidad
antelacámara.Normalmente,elresultadoesunaescenaincomprensible
paraelespectador:estamosdemasiadolejos,nodistinguimosnilosges-
tosnilasmiradas,losactoressetapanunosaotros,yamenudo,acausa
deladistancia,losdiálogossoncasiinaudibles(p.185).

Loqueapareceaquíentoncesesunaforma“naturalista”deaproxi-
maciónalaproducciónaudiovisual:cuandollegamosaelladesdenues-
trolugardeespectadoresyconnuestrosvisionadosprevioscomoúnico
recursoesmuyprobablequelosmecanismosenlosquesesoportala
continuidad(elraccord)delcineclásicosemantenganinvisibles(Ber-
galá,2007:184).Poreso,enlasproduccionesanalizadas,sobretodolas
deficción,estánaquellasenlasquepredominanlosencuadrescomoel
quedescribeBergaláyotrasenlasqueencontramosmultiplicidadde
planosyunacontinuidadnarrativamás“convencional”.Puedeobser-
varseestosisecomparandosvideosdeestesubconjuntoqueestamos
considerandoaquí:sibienlatemáticaenambosessimilar,laformaen
queMateo yEsta es la historia de Leo construyenaudiovisualmentesu
relatoesdiferente:enMateo esposiblereconocerunamayorvariación
deplanos,resultadodeunaplanificacióncuidadadelrodaje.Claroque
lascondicionesdeproduccióndeamboscortosnofueroniguales:enel
casodeEsta es… eldocenteylxsestudiantesnocontaronconacompa-
ñamientotécnicoexternoylaproducciónfuerealizadaconlossaberes
disponibles;Mateo,encambio,fueresultadodeunprocesodevarias
semanas,querecibióacompañamientoporpartedelequipodeexten-
siónresponsabledelaquintaexperienciadenuestrocorpus,elTallerLa
escuela de película.Entonces,nospareceinteresantelapropuestadeBer-
galáyLarrosa:considerarlasproduccionesenproceso,enlasquesepre-
sentaunejercicioquepuedeserrevisadoymejorado,comoocurre,por
lodemás,conelrestodelastareasescolares;siemprepuedenconside-
rarsepartedeunespacioseguroenelquelxsestudiantespuedenequi-
vocarseyvolveraintentar(Bergalá,2007:186yss.;Larrosa,2018).

Ademásdelejercicioquesuponeromperconlapuesta“naturalista”
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delacámaraparatrabajarenelguión,enlosplanosyenlaplanificación,
laindicialidaddelasimágenesnosponenfrenteaotroaspectoquede-
finealasproduccionesaudiovisualesescolares.Merefieroalfragmento
delmundoquelacámararegistrayquepermitereconocerenproduc-
cionesescolares,porejemplo,unapartedenuestraescuelaodenuestro
barrio.Encasilatotalidaddeloscasoscorrespondenaloslugaresque
estosestudiantestransitancotidianamente,escolaresynoescolares,que
devienenescenariosparalasfilmacionesapartirdeuntrabajoderesig-
nificaciónydemímesis.

Así,esosespaciosre-construidossonre-conocidosenlasinstancias
derecepción,apartirdelaidentificacióndeaquelloselementosquehan
permanecidoestables,frenteaesasmutacionesquefueronhabilitadas
porlagrabación.Nosreferimos,porejemplo,aladisposicióndelasala
deestardelhogardeunodelosestudiantes,transformadaenespacio
deencuentronocturnodelosjóvenesestudiantesenYo soy;lasfachadas
ylosinterioresdelasotrasviviendasquesonmostradasenestosvideos
oelinteriordeunespaciodetránsitoque,debidoalasprohibiciones
propiasdelmundodelacárcelseconvierteenhabitación(enelcorto
Lo último...);losvehículosdentroyfueradeloscualestranscurrenlas
acciones;loscomerciosdelbarrioqueabrensuspuertasparaalojarparte
delanarración(enMateo);elbancodelaplazaenelcuallaestudiante
serecuesta(enYo soy)oelmuroqueestádetrásdelxsjóvenesenPlacita;
laentradadeambulanciasdelhospitalenelcualsedesarrollaelúltimo
tramodeYo soy,entreotros.

Así,hayalgodelmundo(delxsrealizadores)queapareceenestas
imágenes,comoalgobuscadoy/ocomoaquelloquelacámaracaptasin
más.Escomúnenestasproduccionesencontrarnosconobjetosyespa-
ciosquehansidopuestosfrenteacámaracomopartedelahistoriay
losdenominamosprofílmicos; juntoconellos,otrosqueaparecenallí
porqueformanpartedelmundorealenelqueesaficciónsehagrabado,
peronosonpartedelahistoria(losdenominamosafílmicos)(Etienne
Souriau4 enAlonsoNieto,2017:82-83).

Enamboscasos,tantofrenteaobjetosyespaciosprofílmicoscomo
afílmicos,enlasinstanciasderecepciónescomúnquesurjancomenta-
riosydiálogosentrelosespectadores.Valgacomoejemplounfragmento

4 AgradecemosestareferenciaalProf.Dr.FernandoAndacht,enlalecturaatentadeun
borradordeuntrabajofinalparaelseminarioasucargo,realizadoenelaño2013enla
UniversidadeTuiutidoParaná.
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delDiariodecampodeunavisitaaunaescuela,quecoincideconeles-
trenodetresdelasproduccionesdeeseañoenelespaciocurricularque
sellamaba,eneseentonces,FormaciónparalaVidayelTrabajo:

(...)Durantelaproyeccióndelprimervideo,lxsestudiantesqueesta-
banamiizquierda,aladerechadelaula,sereíanmucho.Eranfun-
damentalmentelosquehabíanparticipadodeesecorto(…)Enel
primervideotodosseríen,porcómoactúan.Elefectodramáticopa-
recieraperderse.Conloqueellosllamanerrorestodostienenalgoque
comentar,todosparticipanrecordandoloquepasó.Sindudas,esta
eslamejorpartedelvisionado.Ellosvancomentandosobreelvideo,
ysobreelaudioquenoeramuybueno.Vandialogandosobrelapro-
duccióndeesevideo,ynotantosobrelarecepciónpropiamente.(...)
Loquedicenesunatensiónentrecómorecepcionanellosesevideoy
cómoelloscreenoellosdicenquelorecepcionanotrosatravésdela
tele(Diario de campo, 02-08-13 - Malagueño:1-2).

Estosobjetosyespacios,cotidianosparamuchosdelosrealizadores
deestosvideosson,enlainstanciadelarecepción,redescubiertostanto
porlospropiosprotagonistascomoporvecinos,familiares,docentes
queparticipandelvisionado.Sonporcionesdelaciudad,desushogares
ydesusrelacionesfamiliaresysocialesquesehacenvisiblesenlosvideos
comoescenarios,protagonistasytestigos(inclusoinvoluntarios)yque
habilitanlaposibilidaddeverydescubriresos“mundos”demodos(¿ra-
dicalmente?)nuevos.Enefecto,parecieraposibleafirmarqueelhecho
dever(se)yoír(se),deasistiralocotidianoenpantallaapartirdeeste
tipodeproducciones,yhacerloacompañadosentreelpúblicopordo-
centes,compañerxseinclusofamiliares,habilitaríalapuestaenjuego
deprocesosdereflexiónporpartedeestosestudiantes,quelespermiti-
ríanunasuertedeextrañamientodelcompromiso“total”quelaexpe-
rienciacinematográficasupone.Elconcepto(oprincipio)deOstranenie
naceenlaobradeViktorShklovskyyengeneralrefierealcuestiona-
mientoalafamiliarización:todavezqueloquesabemosdelmundode-
pendedeunprocesoenelcualelconocimientoquetenemosesfruto
deunaacumulación.Conelpasodeltiempo,lascosasanuestroalre-
dedorsevuelventanfamiliaresquenuestrapercepcióndeellasseauto-
matizaysevuelven“invisibles”.Laostranenie eselprocesoquenos
permitevolverlas“visibles”otravez:esunprocesodeextrañamiento
(Kessler,2010:61-62).
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Frenteaesto,mencionamosdoscuestiones:laprimera,entérminos
deRogerOdin(2006):aunquequienesseencuentrenpresentesallí,entre
elpúblico,noseantodosrealizadores(sinocompañeres,docentes,fami-
liares),esbastanteprobablequeesaexperienciacompartida,eseentorno
familiar,eseobjetoyespacioprofílmico yafílmico activaránunmodo de
lectura privado (Keldjian,2015:22;Odin,2008).Estoexplicaelinterés
quepuedeexistirenqueestasproduccionesseanemitidasporloscanales
localesdelaslocalidadesdeArroyitoydeMalagueño,comofueelcaso
conSoy yo yconEsta es la historia de Leo (ylosotrosvideosenMala-
gueño),respectivamente,tantodesdeelpuntodevistadelosprograma-
doresdeesoscanales,comodelosespectadores.Valgacomoejemploesta
notatomadadelDiariodecampo,delavisitaaMalagueño:

Ydiceunachicaquecuandoproyectaronlosprimerosvideosqueellos
hicieron,esteaño2013,lesmandaronmensajesmientrasellosestaban
enlaescuela,alguienlemandómensajitosdiciéndole:“Te estamos
viendo por tele, te estamos viendo por tele”.Yqueellosnosepudieron
verporqueestabanenlaescuela.Peroquedespuéstodoelpuebloles
comentabacosassobrequeloshabíanvistoenlosvideosenlaescuela,
hechosenlaescuela(Diario de campo, 02-08-13 - Malagueño:5)(cur-
sivasnuestras).

LasegundacuestióneselacuerdoacercadeloquemencionaKeld-
jiansobrequeestasproyeccionesnoserealizanensilencio:siemprehay
comentarios,sobretodorisas,enalgunoscasosasombro:

Resultasignificativoquelassesionesdeproyecciónnuncasedesarro-
llanensilencio,talycomoestamosacostumbradosamirarlaspelí-
culas en el cine tradicional. Los participantes comentan, incluso
gritan,poraccióndelasombro(…);presentanteoríasapartirdemí-
nimosindicios(…);seenfrascanenacaloradasdiscusiones(…)(Keld-
jian,2015:23).

Estoscomentarioscorrespondenaexperienciasdecinecasero,como
losllamalaautora.Noobstante,algunasdelascuestionesqueellaseñala
sonigualmenteválidasparaexperienciasdecineescolar:elmodo de lec-
tura privado seactivadeigualmodo(porejemplo,identificacióndetal
ocualcalle,ofrentedeedificio,oactoroactriz,etc.);lasrisaseincluso
lasburlastienenlugar,enlasficcionesescolares,apartirdelasactua-
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cionesyvestimentasdelxsestudiantesy,eventualmente,delaprepara-
cióndelosespaciosprofílmicos.Todalapreparacióndevestuarioyes-
pacios (construcción de escenografías, digamos) permite, en la
recepción,untrabajodereconocimientodelohecho,deidentificación
deunpuntodepartidaconocidoportodes(unaula,porejemplo),a
esepuntodellegadaquesuponeelvideoproducido.

Sumadoaestohayotrosefectos (interpretantes)queseactivan,en
recepción,apartirdelvisionadodeestasimágenes.Podemosencua-
drarloenelmododelectura ficcionalizante queplanteaOdin:losespec-
tadoresanalizanloqueestánmirandoenclaveficcional,evalúanciertos
aspectosdelahistoriaylosencuentrangraciosos,excesivos,pocologra-
dos,etc.Estosupone,entonces,unavariantedelmodoficcionalizante:
setratadeunavariantequeproponerisas,sugerencias,revisiones,en
algunamedidaprocesosdeaprendizaje;enesteescritoentendemosestos
procesoscomopartedeunmodoficcionalizante crítico.

Amododecierreparcial:a)nospareceposiblepostularunafasci-
nación propia deestetipodeproduccionesescolaresvinculadaalreco-
nocimientodeaquelloselementosprofílmicosquelosrealizadoreshan
debidomanipularparadarlugaralrelato(ydelosafílmicosqueingresan
enellas“sinpermiso”),enmayoromenormedida,conmejorlogroo
mayoresfuerzo,reconocimientoqueprocededeverlopropio,losluga-
resconocidos,“objetivados”ydistantesapartirdelamediacióndela
pantalla.Estafascinación(placer escopofílico,diceLauraMulvey,2001)
permanececomoprivilegiodeunospocossujetos–porsupuestolxsre-
alizadorxs,perotambiéndevecinxsyhabitantesdelaslocalidades,pue-
blos, barrios o ciudades donde estas producciones son realizadas–
mientrasquenosmantienenalrestodenosotrxs,espectadoresmáso
menoscasuales,comosujetosexcluidos.Esteplacer de verse,de ver lo
propio,quedaenevidenciatambiénenlasescenasde“backstage”que
encontramosenvariasdeestasproducciones5 (denominadas“Perlitas”
enEsta es la historia de Leo,porejemplo,enunaclarareferenciainter-
textualalmodoenqueerannombradasestasescenasenunreconocido
programadetelevisión);b)apartirdequeestasproduccionespropician,

5 AgradecemosalProf.JoséGatti(UniversidadTuiutídoParaná,Curitiba,Brasil)la
mencióndeesteaspectovinculadoalasescenasluegodeloscréditosfinales,asociadas
alplacerde“vernosanosotrosmismosenlapantalla”(narcisismo,entérminosdeMul-
vey,2001),aunquemuchasvecesesasoportunidadessignifiquenunverseparacriticar/se:
lapose,laactuación,elrostro,elpelo,etc.
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justamente,untrabajoexplícitosobrelamaneraenquesemuestran,se
escuchan,seexpresan.Eltrabajopropuestoaestosestudiantespuede
serconsideradocomounaprácticaque,alavezqueponeendiscurso
laexperiencia,laconstruye,yaqueimplicauna“formaderelaciónre-
flexivadel«educando»consigomismo”;endefinitiva,unaprácticaque
puededarcuentadealgunosaspectosdelaexperiencia de sí deestossu-
jetos(Larrosa,1995:260-261).

Hastaaquí,entonces,hemoscompartidoalgunasgrandescaracte-
rísticascomunesaestascincoproduccionesanalizadas:porunlado,una
construccióngenéricaquebuscaelrealismoyqueenalgunasoportu-
nidadestiendetambiénalmelodrama(ymuyraramentealatragedia);
unelementomelodramático,lamiradaacámara“intencional”o“estra-
tégica”;historiasquetienenqueverconlasbiografíasdeestasyestos
estudiantes,aunquelonarradonoseaestrictamentepersonal;enelcaso
delCENMA,unavinculaciónestrechaconlaformaciónparaeltrabajo.
Luego,dosparticularidadesdelasimágenes:dequémaneraloaudiovi-
sualsuponeapropiarsedeuntrabajodesdelosplanos,elraccord yel
montajequenoesparanada“natural”yquesolopuedetrabajarsea
partirdeejercitarlo;ensegundolugar,laindicialidaddetodaimagen,
quesuponeunaformaparticularderelacióncon“elmundo”:permite
eltrabajoconloprofílmico,almismotiempoquedejaverenestaspro-
duccionesalgodeloafílmico.Sumadoaesto,elefectoqueenrecepción
seactivaconelmodo de lectura privado yelmodo de lectura ficcionalizante
crítico.Yfinalmente,elplacerescopofílicodeverseyverlopropioenla
pantalla,juntoaltrabajoentornoalaexperienciadesídedocentesy
estudiantes,ambosasociadosconlaconstrucciónderelatosquehacen
referenciaamundosficcionales.

Acontinuación,deseamosdetenernosespecíficamenteenalgunos
aspectosdeestoscortos,considerandoespecialmentetresdeellos,apar-
tirdeuncriteriodemáximavariaciónydiferenciaymínimodesarrollo.

3.2. Soy yo

Estecortometrajepuedeserconsideradounodelosmelodramas“para-
digmáticos”delcorpus,comoyahemosmencionadoantes.Peroademás
fueunodelosprimeroscortosrecolectados:estosignificaque,unavez
quelogramosidentificarenélalgunascuestionescomoparticularidades
ynocomo“errores”,pudimoscomenzarapensarelgéneroaudiovisual
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demodoespecífico.Ladescripciónyanálisisdealgunosaspectosdel
mismoacontinuaciónsonunaformadeejemplificarcaracterísticasco-
munesconotrosvideos.

Identificamosdosformasespecíficasderelaciónentrepalabraeima-
genenSoy yo quedebemosdestacar:enprimerlugar,lapuestaenpalabra
deaquelloqueestamosobservandoenlaimagenquepuedeserconside-
radoredundanteyapuntaenladireccióndelasreiteracionesyrefuerzos
propiosdelmelodrama.Lasegundaformasurgeendosoportunidades
detensiónnarrativayemotiva.Elpersonajedelamadrerecurreauna
construcciónverbalajenaalhablacotidianadelcastellanoennuestro
país:“No,tú tieneslaculpa.Vos hicistequesefuera”yluego“¡Tú nunca
deberíashabernacido!”.Elabandonomomentáneodel“voseo”,propio
delusodelcastellanodelRíodelaPlata,enbeneficiodeunaformade
españolmás“neutro”yquepuedeserobservadoenalgunasproducciones
televisivas,porejemplo,telenovelasproducidasenotrospaíseslatinoa-
mericanos,nospermitedarcuentadelaintertextualidadpresenteen
estosvideos,asícomodelosconocimientosconlosqueestosestudiantes
ingresanalasinstitucioneseducativas:consideramosqueestosusosaje-
nosanuestrocastellanodancuentadeciertasolemnidadasociadaalas
instanciasdeproducciónaudiovisual,asícomoconocimientoslingüísti-
cosqueson/podríanserrecuperadosporlaescuela.

Encontramosademáslapresenciademiradasacámaranointen-
cionales,accidentales,quesediferenciandelaspresentadasenlosapar-
tadosprecedentes.Porejemplo:elcierredeunasecuencianosmuestra
unareuniónenlacasadeunodelospersonajes,cuandolacoprotago-
nistasevaasucuartoadormiryantesdequecierrelapuerta,pueden
reconocerseenelpasilloasujetosquenohemosvistoantesenelrelato,
presumiblementeintegrantesdelafamiliaquehabitanormalmenteen
esehogar(devenidoahorasetdefilmación),queaparecencomotestigos
delaescena,casiespectadores(involuntarios)delamismayreconoce-
mossusmiradasdirigidashacialacámaraqueregistralosacontecimien-
tosyquelosgrabadesdedentrodelahabitación.

Estasituacióndepersonasencámaraque“norespondenaladiége-
sis”,noesexclusivadeestecortoyporesonosparecerelevantedestacarlo.
Aquí,nuevamentelasnocionesdeafílmico yprofílmico deE.Souriau
puedenserútiles,yaquenospermitenponerenevidenciadequémanera
loqueingresaencuadroespartedelrelatoono.Entodosestoscasosse
tratadeelementosquepodríanhabersidoeliminadosalrealizarunase-
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gundatomadelamismaescena,oalmodificarelencuadreenestagra-
bación.Elhechoesqueenelvideotalycomopuedeservistopornoso-
tros,estospersonajesaparecen.Ynosinvitanapreguntarnosquésentidos
generaestapresenciaennosotroscomoespectadores.

Nosonmuchoslostextosdeanálisiscinematográficoqueabordan
estetipodecuestiones.EnunartículobreveRaúlBeceyro(1993)ana-
lizalosaspectoscentralesparaéldelcinedeJohnCassavetes,entrelos
queseencuentranloqueenotrosdirectoresypelículasseríanconside-
rados“errores”.Compartimosaquíunfragmentodeeseartículo:

Estemicrófonoqueapareceimprevistamenteenelcuadroremitealo
queestáfuera,fueradelcuadroyfueradeloquecuentaelfilm.Porun
momento,demaneraincontrolada,podemosveranécdotayfilmación,
personajeyequipodefilmación.Esteelementoazaroso,aleatorio,esta
bruscairrupcióndeloreal(almenosdelarealidaddelafilmación)en
eluniversoprevistodelfilm,aparececomounsíntoma,unavibración
ountemblor(...)Hayunciertotipodecine,elcinemayoritario,el
cine“normal”,enelquejamásveremoselmicrófonoencuadro(...)en
esecineelhechodequeenunatomaseveaelmicrófonoessuficiente
paraqueesatomaseaautomáticamenteeliminada(...)Hayotrotipo
decineenelquenosólopuedenllegarafilmarsetomasenlasqueel
micrófonoaparezca,sinoquetambiénestastomaspuedenllegaraser
incluidasenelfilmterminado.(...)Es como si la tensión de la materia
narrada se extendiera a la filmación,ycomosíntomadeesatensiónyde
ciertodescontrol(delanarración,delafilmación)apareceimprevista,
inexplicablemente,elmicrófonoencuadro.(...)laaparicióndelmicró-
fonoenelcuadropuedeobedeceradoscausasprecisas.Laprimera
surgedelas condiciones materiales de la filmación (...)Lasegundacausa
delaaparicióndelmicrófonoencuadroes,podríamosdecir,estilística.
(...)Resumiendo:elmicrófonoapareceencuadroporlatensióndeun
fragmentodelanarración,porlascondicionesmaterialesexiguasdela
filmaciónoporelpasoatrásdelacámara,quesealejadejándolopegado
alaacción(Beceyro,1993:4-5)(cursivasnuestras).

DecidimoscompartirestefragmentoenelqueBeceyroanalizade
modogeneralyenelcinedeJohnCassavetesenparticularlaposibilidad
deloserrores,cómotrabajarconellos,quélecturashacerdeellosenre-
cepción.Consideramosquenoesposiblecomparareltrabajodeun
profesionalcomoCassavetesconlasproduccionesescolares;noobs-
tante,sínospareceinteresantedeestareflexiónlaposibilidaddepensar
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yanoel“error”comotal,sinoquizáinterpretarlodeotromodo:expli-
carlocomoaquelloquesedistanciadeciertasconvenciones,deciertos
parámetros;darleunlugar,permitirciertadensidadexplicativaquees-
capealasimplicidaddeunjuicioaxiológico.

Algosimilarocurreconotrasproduccioneselaboradas también
fueradelaindustria,porejemplo,atravésderedescomunitarias,como
lasqueanalizaMolfetta(2017b).Queremosrescataraquíunafrasede
esetexto:

ElcinedeCampusanoseenmarcaenunrealismocrudo,deciertas
desprolijidadestécnicasenladireccióndecámarayactoresno-profe-
sionales,loqueleotorgaalfilmeuntonorústico,quellegóaconquistar
lospremiosalamejordireccióndelosdosprincipalesfestivalesdecine
deArgentina,MardelPlatayelBAFICI.Esdecir, enel cinedel
CAPBA,laculturacomunitariaeslaquetraeunafortalezapoéticainu-
sual,singularizante,territorial,quegenerarelatosdondeelGranBue-
nosAiresesunageografíanarradaporsuspropioshabitantes(p.117).

Sibienlaautoranoprofundizaenlas“desprolijidadestécnicas”,
másalládelasdiferenciasinnegablesentrelosaudiovisualesqueanaliza
Beceyro(1993),losquerecuperaMolfetta(2017b)ylosqueconforman
nuestrocorpus,debidosobretodoalmodoenqueestas“desprolijida-
des”seconstituyenenmarcas delascondicionesdeproducciónparti-
cularesdecadauno,hayciertascontinuidadesquepodemosreconocer.
Así,podemosidentificaresteaspectocomúnenestosaudiovisuales,y
ennuestrocaso,entonces,comopartedelgéneroaudiovisualescolar.
Luego,quedaabiertalaindagaciónencadavideoacercadelosmotivos
quehanhechoqueesos“errores”hayansidoincorporadosenlaedición
final. En algunas ocasiones, porque no hay otra escena que pueda
reemplazarla;porquenoselaconsideró“defectuosa”,yporlotanto,ni
siquieraseconsideródesplazaresatoma;oporquesedecidiódejarlacon
intención.Másalládecadacaso,podemosafirmardemodogeneralque
lascondicionesmaterialesenlasquelosvideosdenuestrocorpusse
producenconllevanlaposibilidaddeciertasdesprolijidadeso“distancias
enrelaciónconlocomún”enelencuadreylaocularización;yqueesto
nosinvitaalapreguntasobrelossentidosqueallísegeneranyloque
ocurrecuandoestascuestionessonvisionadasporunpúblicoenelque
habilitanelmodo privado delectura.

EnelcasoqueestamosanalizandodelvideoSoy yo,eldocentea
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cargodeestaexperiencia,JavierL.,aportareflexionescentralespara
comprendereltrabajorealizadoylascontinuidadesconotrasproduc-
cionesdelcorpus,querecogemosycompartimosdemodoextensoen
laversiónexpandidaybrevementeenelapartadosiguiente.

• La experiencia como espectador.Unodelosaspectosqueaparecemás
claroenlaentrevistaconJavier,eldocenteacargodelaexperienciaen
ArroyitoycoordinadordelgruporesponsabledeYo soy,esqueeltrabajo
realizadoseiniciaapartirdelainvitacióndelaMunicipalidaddeArroyito,
ysuexperienciacomoespectador:nohabíahechoproduccionesaudiovi-
sualesenlaescuelaantes,noteníaantecedentesdemanejodecámarasni
deprogramasdeedición,nocontóconningúntipodeayuda“extra”.Sus
saberesteníanqueverconsuexperienciacomoespectador.Yalgomás:
vivimosensociedadesmediatizadas,dondeunconjuntodesaberesestán
adisposicióndelasylosindividuosypuedenserpuestosenjuegoenins-
tanciasdeproducción.JuliaKeldjianlodiceasí:“Lacompetenciacomu-
nicativadeunsujetosebasaeneldominiodeesosprocedimientosque
estánasudisposiciónenelespaciosocial”(Keldjian,2015:18).

• Lo narrativo como necesario en lo audiovisual.Enlainstanciade
competenciadelFestival,enArroyito,amedidaquelasotrasinstitucio-
neseducativasfueronmostrandosusproducciones,laconfianzadeJavier
ylasylosestudiantesdelCENMAibaenaumento.Demodosimple,
“porquelosotroscortosnoparecíancortometrajes”:algunoseransólo
fotosconunavozover,otroseranmásparecidosavideoclips.Estarefle-
xióndeldocentenosseñalaenprimerlugar,laideadequelaficciónsería
laformamáscorrectaparaloaudiovisual;ensegundolugar,laideade
queunahistoriaesnecesaria,yaquenoalcanzaconmúsicaeimágenes.

• Sobre el estreno y la circulación.LoprimeroquemencionaJavier
cuandolepreguntamosporlasituacióndeestreno,esquealgopasóen
elpúblicoapartirdelafrasefinaldelaprotagonista“Sóloqueríaamor”:
“despuésdeesafraseloschicoshicieroncomounaexclamaciónahíy
fuemuyllamativo.(...)Amímeemocionóahílallegadaquetuvo...
Fuealgoespontáneoquehicieron:“¡Uau!”Yempezaronaaplaudir
así...”(EntrevistaaJavierL.,2013:12).Laalegríacompartidaylosmúl-
tiplesvisionados,primerosóloparalasylosestudiantesdelaescuela
madre,luegoconlapresenciadelosAnexos,nosponefrenteaunmodo
de lectura quepodríamos caracterizar como energético, siguiendo a
Odin,siempreycuandoestemodoincluyalaposibilidaddevibrarno
sóloporlasimágenesensí,sinoporloqueestashabilitanentérminos
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denarracióncompartida,de(com)unidadqueseconstruyealsocializar
loquesehaconstruidoentrevarios.Además,elhechodequehubiera
llegadoacircularporelcanallocalfueunplusquepermitepreguntarnos
porlosmodosdelecturaquesepodíanhabilitarapartirdemirarenla
televisión,enelcanallocal,unaproducciónhechaenlaescuelayque
pongaenpantallaescenariosyactoreslocales.

• Sobre pedir permisos en la localidad y sobre los efectos en todxs ellxs.
Unodelosaspectosquemásllamónuestraatencióndesdeelinicioen
Soy yo fuelavariedadderecursospuestosenjuegoparalafilmación:dis-
ponerdevehículosparafilmacionesenmovimiento,múltipleslocaciones
ademásdelaescuela,incluyendoelhospitaldelalocalidad,queincluía
unaescenaconlaambulancia.Estasituacióndesdelaperspectivadelos
aprendizajesdelxsestudiantesserevelabamuypotente:enparticular,
cómorealizarpedidosaorganismosoficiales,cómodirigirseaestasau-
toridades:“Yosupongoqueestoesunaprendizaje,porqueporahíuno
queestácreciendonosabebiencómofuncionanlascosas.Paraquealgo
suceda,¿quéhayquehacer?”(EntrevistaaJavierLudueña,2014:3).
Aparecelaideadequehayfuncionamientossocialesquenecesitanser
explicados,ylaescuelaresultaunbuenlugarparaeso:enestecasoen
particular,losestudiantesqueloacompañaronaJavierpudieronparti-
cipardelasreunionesnecesariasparagestionarlaambulanciayelespacio
(deinternación)dentrodelHospital.Lasensacióndequehubounmo-
vimientoenlasylosestudiantesnoessólodeJavier;eldirectorparticipa
denuestraconversaciónpormomentosyreafirmasindudarloquela
participaciónenlaproduccióndelcortotuvoefectospositivos.Lastrans-
formacionesenlasestudiantesylasignificaciónparaelCENMAde
ganareseconcurso,estabanclarasdesdeelcomienzo.Eldocenteafirma
queapartirdeestaproducciónotrosconocieronloqueélpodíahacery
deloqueeracapaz;entonceslosmovimientosytransformacionesno
sonsólodeestudiantessinoquealcanzanadocentestambién6.

6 DiceelProf.Javieralrespecto:“Fueunaexperienciamuypositiva,porquefuiuno
másdelosalumnos,trabajandoconellosahí.Nomeposicionabacomoprofesor.Yoera
unomásdeellos,proponía,sugeríayellosmeproponíanamí(...)Asuvez,colegasy
alumnosconocieronloqueyopodíahacer.Sinohubierasidoporesto,seríaalgoque
estaríaoculto,talvez,estapartedemiscapacidades.Amítambién,comoalosalumnos,
comoparalosalumnos,quelessirvióparasubirlaautoestima,paramítambiénme
ayudó.Porquesinohubieraparticipadoenesto,talvezestafacetaartísticaestaríaoculta
todavía.Asíqueamítambiénmevalió,paramiautoestima,paraconocermeamímismo
también”(EntrevistaaJavierL.,2014:6-7).
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3.3. Placita: la articulación entre cine comunitario y CAJ

ElcortoPlacita esunodelosmásbrevesdenuestrocorpus,juntoaMe-
morias de una actriz,tambiéndeunCAJ.Noobstante,eltalleristaa
cargodelacoordinacióndeestaexperienciadeproducción,Exequiel
A.,esunodelosprofesionalesenelcampoaudiovisualmásexperimen-
tadosentrenuestrosentrevistados.Susreflexionessobreestecortonos
permitenintroduciralgunasrelacionesqueconsideramosfundamentales
entreproducciónaudiovisualescolarycinecomunitario.Estasconti-
nuidadesqueresaltamossonlasquepermitenpensarenestosrasgos
comocomunesaunciertotipodeproduccionesaudiovisualesnopro-
venientesdelaindustria,nomainstream,enmuchoscasosnoprofesio-
nales,quehemosdenominadoenlaIntroducciónperiféricas.

EstecortofuepresentadoenelFestivalVideominutoduranteel
año2015yrealizadodesdeelCAJdelIPEM19.Enél,lacámarainicia
juntoaungrupodejóvenes,reunidosenunaplazadeunbarriodeCór-
doba.Porsuladopasancaminandootrosjóvenes,quelesgritanalas
chicasdelprimergrupo.Losvaronesqueacompañanalaschicasreac-
cionanyvanensubúsqueda.Loquepodríaterminarenunconflicto,
resultaenundiálogoenelqueseacercanposicionesylaresoluciónna-
rrativalosencuentraatodxslxsjóvenesjuntos,yendoatomaralgo.

LocentraleneltrabajopropuestodesdeesteCAJfuelaconstruc-
cióncolectivadeunapropuestaquepermitieraarticularlostalleresofre-
cidosconlosinteresesdelasylosjóvenes.Así,todaslasproducciones
realizadasallítienencomoorigenunaarticulacióninicialentreeltaller
deteatroespontáneoyeldecinecomunitario,enunCAJconunafuerte
identidadbarrialyterritorial.Ysevedesdeelcomienzoqueeltallerno
essólodetécnicaaudiovisual,sinoquetienecomobaselaconstrucción
colectivade“algoparadecir”:setrabajaconlasylosjóvenesparaiden-
tificartemáticasqueresultanmovilizantesparaellxsyselasabordapara
identificarenellasnúcleossobreloscualesproduciraudiovisualmente.
Entonces,sibienhayungrupodeparticipantesrelativamenteestables
(notodaslassemanassonexactamentelosmismos),elcolectivonoestá
constituidoporinteresesprevios:loúnicopreexistenteeslaestructura
CAJquelosrecibeydesdelacualseproduce.

Comomencionamosantesendiferentesapartados,laideadeque
laproducciónaudiovisualestáatadaaciertasprácticasdeproducción
desímismosnoresultaajenaaPlacita tampoco.“Laprácticacinema-
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tográficaesunaestrategiadevisibilidad,reconocimientoyauto-legiti-
mación”(Molfetta,2017a:17)delosgruposcomunitariosqueenella
participan:loqueseponeenjuegoeselfuncionamientodelapráctica
cinematográficacomounatecnologíadesí.Efectivamente,hayuntra-
bajoespecíficosobrequédecir,quémostrar,dóndefilmar,cómoapare-
cerencámara,dequémanerahacerqueseescuchemejor,entremuchas
otrascuestionesdestacadasporExequiel.Poresoresultaposiblepensar
enelprocesorealizadocomoinstanciasdeaprendizaje:“(…)Yoen-
tiendoqueporahíjustamentelaseleccióndelFestivalentornoalaca-
tegoríaescuelajustamentevaloraesto,elllegaraproducirunmaterial,
ynotantolacalidaddelmaterialensí.Entonces,esexcelente”(Entre-
vistaaExequielA.,2016:6).

Enrelaciónconellenguajeaudiovisual,hayaspectosquesearticulan
demododirectoconestadimensiónsubjetiva.Loaudiovisual,consus
especificidadestécnicas,implicairmásalládelosimpulsosinicialesde
“filmartodoenunplanosecuencia”,porejemplo.Enparalelo,lareali-
zaciónsuponelaposibilidadde“mostrarse”encámarayhacerlo“bien”:
estodacuentadeprácticasque,encontextosdemediatización,taly
comolodiceExequiel,parecensercomunesparaestasyestosjóvenes:

Yquizátienenellosyasusvideossubidosainternetycapazquelo
vivendeotraforma,talvez.Esoestáinteresanteparaestudiarlo.¿Cómo
vivenahoraesamediatizacióndesuimagen,lospibes?(…)Enreali-
dad,lospibesestánreduchosconeltemaaudiovisual.Entoncesno
tenésqueestarhaciendotantohincapiéen“Nomuevastantolacá-
mara,ohacézoomohacéesto”.Porahísílaconstrucciónnarrativa,
estodesecuenciasenplanos,todoesosíteníasquehacermáshincapié,
porquesinoporahílofilmantodoenplanocontinuo…Peroporahí
ellosyavanidentificandoesosmecanismos,esasherramientaspara
hacermásfluidoeldiscurso(EntrevistaaExequielA.,2016:5).

Lasprácticasdefilmaciónentoncessuponenatendertambiéna
estosotrosaspectos,vinculadosalmostrarse,yalasdiferentesformas
dehacerlo,demodomás“eficiente”yadecuándosealoscontextosco-
municacionalesespecíficos.Ysupone,comoafirmaMolfettadelcine
comunitario,queloscolectivospuedanapropiarsedelasespecificidades
dellenguajeparacontardemejormanerasushistorias.

Elotropolodelproceso,eldelestreno,resultaigualmentesignifi-
cativoyameritaigualatenciónporpartedetodos:nosólosetratade
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produciraudiovisuales,sinotambiéndegenerarlasinstanciasparamos-
trarlos,queson,comodecíamosantes,instanciasparamostrarse,para
encontrarse.Exequielcuentadequémaneraseorganizaronparairales-
treno,cómoestosesumóaotraseriedeactividadesquedesdeelCAJse
veníangestionando,vinculadascon“salirdelbarrio”y“moversehastael
centro”:estascuestionespuedenparecersimples,perotalycomoafirma
paraestosjóvenescadamovimientoqueintentanenformaindividuales
muyprobablequetermineabortadoporlaintervenciónpolicial.Poreso,
lasinstitucioneseducativas,entreotras,brindanunmarco“seguro”para
recorrerpartesdelaciudadque,deotramanera,lesestánvedadas.En
estecaso,comolaproyeccióneraenCiudadUniversitaria,lasalidadel
barrionoerasólo“haciaelcentro”,sinoqueimplicabaingresarenun
territorioquelesresultabadoblementeajeno(porserel“centro”ylauni-
versidad).SucortoibaasermostradoenelPabellónArgentina,enel
SalóndeActos.Esefueelentornoenelqueestxsjóvenesparticiparon
delestreno:“Ellosestabanrechochos,digamos.(…)Asíqueesotam-
bién,setratódelaburar:iraCiudadUniversitaria,todalaexperiencia
paraellosfue…comocasisiemprequelaburamoslasalida”(Entrevista
aExequielA.,2016:5).Enestosfragmentosestánpresenteslasreflexio-
nesdeuntalleristacomprometidoconsutrabajo,queconmuevensu
hacerylollevanadesarrollarestetipodetareas,inclusomásalládela
retribucióneconómica,delreconocimientomaterialporsutrabajo.

UnaspectocentralalrededordePlacita eslatemáticaqueselesim-
poneyqueellosreconocencomosignificativa,desdeelcontextomásge-
neral,queeraeldel2015conlaprimeramarchamultitudinariabajola
consigna“Niunamenos”.Apartirdeeso,surgeeltemadelacosocalle-
jero,delosgritosdevaronesamujeresdesconocidasenlacalleysepro-
ponentrabajarsobreeso.“¿Yporquésiestuhermana,olahermanade
unamigo,otuprimanoloharías?(…)Entoncesesefueellaburoque
principalmentequisimoshacer”(EntrevistaaExequielA.,2016:6).

Quedaclaroqueeltrabajovamuchomásalládeloaudiovisual.En
estesentido,yaunquesetratadeunespaciodeCAJ,eltalleresfunda-
mentalmenteeducativo,enelsentidodeunainterpelaciónsubjetivaa
partirdeunatemáticaqueseanalizacolectivamente.Yaestosesuman
tambiénotrosactoresdelCAJ,comopuedeserlacoordinadora,eneste
caso.Sindudalaresoluciónnarrativadelcortodacuentanosólodelas
reflexionessobrelatemática,sinoqueabordatambiénelmachismoy
lanecesidaddedirimiralgunascuestionesmediantelaviolencia.
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Decíamosantesqueelrealismohabíaque“ganarlo”.Estecorto
puedeserconsideradorealista,alejadodelmelodramaylatragedia.El
trabajosobreelguiónaquínoessólounareflexión“técnica”,sobrelo
audiovisual,sinoqueincluyerepertoriosposiblesdediálogospropios
deestxsjóvenes,asícomoescenariosposiblesyresolucionesdeconflictos
reales,enlaplacitadelbarrio.

Sumadoaesto,entérminosdepatronesestéticosycomunicacio-
nales,laconvocatoriaparaelFestivalVideominutoresultadecisivapara
unatransformaciónqueconsideramoscentraldelvideo:sureducción
decuatroycincominutosasólosesentasegundos,conlosnecesarios
recortes,nuevaspruebasdecámara,nuevasfilmaciones:(...)“Elvideo
estabadurandocomo5minutos.Yentonceseldesafíoeraacortarlo,y
filmardenuevo.Sefilmadenuevocomoparaquequedeenunminuto”
(EntrevistaaExequielA.,2016:1-2).

Loquevemoseselresultadodelosrecortesrealizadossobrelaspri-
merasversiones.EstorecuerdaaloquemencionaAlainBergaláparael
trabajodeproduccióndeaudiovisualesenlaescuela:“Rodarunapelí-
culacortadeunapelícula‘virtual’máslarga,puedeserpedagógicamente
másprovechosoqueplegarsealoscondicionantescastradoresdelcor-
tometrajefestivalero‘premiodelpúblico’”(Bergalá,2007:180).

Finalmente,enrelaciónconlasrepresentacionespuestasencircu-
laciónenestecorto,loespacialescentral,asícomoloterritorialesde-
finitoriodelcinecomunitario:“Yparalelamentesebuscabatambién
quélugaresqueremosfilmar.Entoncestambiénporesosaliólode“can-
chita”yde“placita”.Despuéssemetióestodeviolenciadegénero”(En-
trevistaaExequielA.,2016:3).MásadelanteExequielasumequelo
espacialcondicionólatemáticatambién:eneseespaciopúblicodela
placita,loquepodíaocurrireraelencuentroentrediferentesgruposde
jóvenes,yeltemadelacosoeraalgosobreloqueseproponíanreflexio-
nar.Dentrodelbarrio,eraenlaplacitadondeestascuestionestenían
plenosentido.

Finalmente,unasreflexionessobreelproceso.“Laproduccióncen-
traldelocomunitarioescolectivayluchaespecíficamenteporuncine
sinautor,enelqueelprocesofílmicoesmásimportantequeelproducto
final”(Molfetta,2017a:23-24).SibienserpartedelCAJnoesigual
queserpartedeunaorganizaciónbarrialocomunitaria(ydefinitiva-
mentenoesigualaserunestudianteenun“grupoclase”enelquequizá
nohuboningunaeleccióndesuparteyenlaqueesposiblequemedien
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cuestionesdeevaluaciónyacreditación),elCAJesescuelaytambiénes
electivo,esbarrial,escomunitario.¿Quésignificaesto?Exequielrefle-
xionasobrealgunascaracterísticasqueelhechodesercomunitarias,lo-
cales,barrialesyamateurs lebrindanaestasexperiencias:

Sihubiéramostenidolaposibilidaddetenerunequipoderegistrode
sonido,lashorasparacapacitarloseneso…peroesohubierasidojus-
tamente,enlascondicionesenlasqueestamos,esohubierasidouna
traba.Porqueíbamosatenerqueestaryendootrodía,ollamandoa
unamigoparaquehicieraelregistroyyaeralaintervenciónajenade
algúnamigo,ajenoalgrupoyentonceslospibesyanoestántermi-
nandoderesolverloellos.Laresoluciónquetuvierondehacermímica,
hablandodelsonido,¿no?concretamente,porejemplo,quehagan
mímicasparaqueelregistrodelmicrófonodelacámarapudieraser
másomenoslegibleyquesólohablaranlosprotagonistasdelahisto-
ria,fuebárbaro.Concretamente,enesosebasaeltaller,enresolver
conlosrecursosquetenés(EntrevistaaExequielA.,2016:7).

Nosetratasólodequelatécnicasupone(otros)costos,alavezque
otrasexigenciasyotrostiempos,sinoqueestetipodeexperienciasvalora
lainiciativa,lainventiva,el“buscarlelavuelta”:cuandoseidentifican
claramentelasdificultades,resultamássencilloimaginarcuálessonlas
solucionesposibles.

Encomparaciónconelcinecomunitario,esposiblereconoceral-
gunasdiferencias.Porejemplo,Exequielesconscientedequelxsjóvenes
noseacercanalCAJporquetenganundeseoprofundoporelcineen
sí;loaudiovisualparecieraserunaestrategiaqueelCAJponeadispo-
siciónparaquepasenotrascosas.Porejemplo,quelasylosjóvenesre-
conozcanquealgodeloquesucedeenlaescuelalosinvita,lesresulta
atractivo,les“dacabida”.

LadinámicadetrabajoqueelCAJproponepermiteeldiálogoentre
lógicasdefuncionamientodiferentes:locomunitario,porunlado;lo
escolar,porotro.Hemosdelineadoaquílosposiblesencuentrosentre
estasdoslógicas,paramostrardequémodoguardanrelacionesentre
ambas,ydequémodolasescolarespuedenserconsideradasunaparte,
específica,ybajodeterminadascircunstancias,delaproducciónaudio-
visualperiférica.

Acontinuación,nosquedapordelanteelencuentroconelúltimo
denuestroscortosdeficciónrealistas:unaproducciónrealizadadentro
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deunaescuelaparajóvenesyadultosquefuncionaenlapenitenciaría
deVillaDolores.

3.4. Lo último que se pierde

EstaproducciónfuerealizadaenlaUnidadPenitenciariaNº8,deVilla
Dolores.Unanálisisdetalladodeestaexperienciapuedeencontrarseen
otrolado(Moreiras,2017)yqueríamosahorarecuperarsólodosnotas
distintivasdeaquelanálisis.Enprimerlugar,lasdiscusionesenrelación
conlarepresentaciónespacialplanteadasentresusrealizadores(¡nueva-
menteloespacial!).Yensegundolugar,compartiralgunasdelasdeci-
sionestomadasenrelaciónconlaenunciación,quehacendeestevideo
unodelosmáscomplejosdenuestrocorpusenestadimensión.

Enestecorto,susrealizadoreshantematizadocomoquizáenningún
otroquéteníaqueverseyquéno:quéqueríanquesevieradelespacio
enelqueseencontrabanyquéteníaqueserresguardado(yaquesetra-
tabadelacárcelyparamuchosdelosallípresentesestorepresentabauna
cuestiónestigmatizante).Losestudiantesnoqueríanquesenotaraque
estabanfilmandodentrodeunacárcel,paraqueelcierredelrelatoge-
neraramayorsorpresaenelespectador;AnaBarral,ladocente,colaboró
enposdeeseobjetivo,aunqueaúnhoydudasiestofueplenamentelo-
gradoenelcorto.¿Cómohacerparagrabaruncortometrajeenunespa-
cioqueimponesupresenciaportodoslados,sinquesenote?¿Cómo
hacerparamostraralgunosespacioscuandoelaccesoaellosestávedado?

LadimensióndelosespaciosesfundamentalenLo último…Las
característicasylosatributosmásevidentesconlosqueunoasociauna
penitenciaríanoaparecenenelcortometraje.Novemosenprimerplano
barrotes,rejasniguardias:ladimensióndelareclusiónnoespuestaen
imágenescomopartecentraldelrelato.Estosuponeunadecisiónradical
paraesecontexto:esigualqueproponersequeloespacialescolarno
aparezcaenuncortometrajedenuestrocorpus.LaPenitenciaríaaparece
explícitamente,ycomotal,reciénenladedicatoriaqueelpersonajede
Pedroenvíaasuhermano,presoaún,duranteunaentrevistaentelevi-
siónyporsupuestoenloscréditosdelfinal(placas6ysobretodo7).
Mássutilresultalapresenciadelaprisiónenelrestodelvideo.Porejem-
plo,llamalaatenciónlaestrechezdelcuartoenelquetranscurrenlas
accionesdeinteriores;oduranteelpartido,yaqueenelpatiodela
cárcelqueoficiadecanchadefútbol,puedenobservarsetantoalambra-
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doscomoaltosmurallonesqueseencuentranaunadistanciaconside-
rabledelacámara;especialmenteenelminuto2’01’’puedeversede-
lantedelmuro,pequeño,unhombrevestidodeazul-celeste.

Loscolores,lasalturas,lastramasvisualespuedenserfácilmentereco-
nociblessidesdeelinicioseinscribeelcortometrajeenelcamposemántico
delareclusión.Noobstante,ningunodeloselementospresentesenel
videoensímismosimplicanecesariamenteunapenitenciaría.Porlotanto,
siseproduceunaidentificacióndelosespaciosdelafilmacióncomope-
nitenciarios,estopodríaserproductotantodelconocimientodelascon-
dicionesdeproduccióndelcortoporpartedelespectadorantesquedela
escasainformaciónquesebrindaalrespectoenlasimágenesensí.

Enrelaciónconlaocularización,enLo último…podemosidentificar
unusodemúltiplescámaras,queseadecuanalasdiferentessituaciones
queestánnarrando(cámarasfijas,deencuadresestáticos;cámarasen
movimiento,dinámicas,duranteelpartido;deencuadrescerradosytran-
sicionesrápidas;algunascámarassubjetivasmuybreves),loqueledasu
rasgodistintivotambiénalcorto.Estecambioconstanteentrediferentes
encuadres,condiferentesintencionalidadescomunicativas(CasettiyDi
Chio,1991:219yss.)vaconformandounenunciadocomplejoentér-
minosdesuconstrucción.Resultaimportanteenestesentidoloquese-
ñalamos en Moreiras (2017), sobre usos de cámaras que parecen
“copiados”delatelevisión,enunregistroperiodístico-documental:el
seguimientodelosjugadorescuandoingresanalacancha,enfocados
desdeadelante,conlacámaraenmovimientoconellos;unosprimeros
planosdeellosmoviéndoseentrejugadasoencuadresgeneralesdurante
eldesarrollodealguna jugada,quesiguedecerca,cámaraenmovi-
miento,eldesarrollodeljuego.

Algoquenoocurrenuncaenesastransmisionestelevisivasesque
lacámaraparticipedesdedentrodelpartido,casicomosifueraunju-
gadormás.Elmodoenquelaimagenseralentizayseconcentraenel
jugadorquepateaeltirolibre,tampocoespropiodelastransmisiones
envivodelatelevisión,sinomásbien,entodocaso,delaficción.Enel
cortometraje,lacámaraestádentrodelacanchademaneraliteral,per-
siguealosjugadoresdesdeloscostadosodesdeatrás,losacompañay
seacercaaelloscuandoestánenelpiso,casicomounjugadormás.No
sedebeaunzoom in,eselpropioartefactoqueseencuentraenlaescena:
esteusodelacámaratienequeverconlaficciónantesqueconelregistro
televisivodeunpartidodefútbol.
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Desdeelpropiousodelacámara,entonces,estecortometrajearti-
culagénerosdiferentes,enlaconstruccióndelclimadelanarración.En
estecorto,estasegundamodalidaddeusodelacámaratienefiliaciones
yanoconlastransmisionesenvivodelotelevisivo,sinoconlasficciones
deportivaspropiasdelocinematográfico.Lo último…sepermitecon-
jugarestasdosmodalidadesdeloaudiovisualenunpequeñorelatode
cincominutos:laseriediscursivadelvivo,endirecto,másladelocine-
matográfico,propiodelmundoficcional(Jost,1997,2007).

Estacomplejidaddelaocularización,sumadoaunusoestratégico
decadaunadelas“miradas”queellasaportan,estápresenteenalgunos
pocoscortosrestantes.Engeneral,podemosdecirquedacuentadeun
trabajodetenidosobreelguiónyluegoenelmomentodelafilmación.
Mateo,cortoqueyahemosmencionadoantesentrelosrealistasquees-
tamosanalizando,tambiéncumpleconestaparticularidadenelusode
lascámaras.

Enrelaciónconlaauricularización,llamalaatencióntambiénla
complejidaddeestadimensión.Resultadifícilencontrarenellamo-
mentosdesilencio.Música,sonidoambiente,diálogos,silbidosygritos
formanuncontinuo,muchasvecesconmásdeunodeestoselementos
alavez,enelqueespococomúnencontrarunapausayquesinem-
bargonoresultacacofónico.Estogeneraunarealizaciónconritmoy
ciertavertiginosidad,pocofrecuenteenotrosaudiovisualesescolares.
Enprimerlugar,porquelosmomentosenquesehaelegidomusicalizar
elcortosonmuchosyademás,lamúsicaelegidaesdiversaypersigue
objetivosdiferentes,segúnelcaso.Mientrasquepormomentospare-
cieraserunsimplecolchón,sobreelqueserecuestanlasimágenes,en
otrosmomentossepercibeclaramentequesonlostambores(lomusical)
losquemarcanelritmodelasimágenes.Enestesentido,elcierredel
cortometraje,utilizandounacancióndelmásfamosodeloscantantes
yautoresdelcuartetocordobésnoresultaundatomenor,sobretodo
paralospropiosestudiantes.

Luego,porquesonvarioslosmomentosenlosqueelsonidoque
escuchamosesmúltiple:nosetratadeunaúnicalíneadesonido(am-
biental,porejemplo),sinoquesesuperponencapasdediferentesso-
noridades. En la mayoría de esos momentos, se trata de sonidos
ambienteconalgodemúsicaextradiegética.Perotambiénseincluyen
sonidosderelatosfutbolísticos,alcomienzo,cuandolospersonajes
miranunpartidoportelevisión,mientraslamúsicaacompañalapre-
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sentacióndelcorto.Ymientrassonidosinstrumentalesdejanpasoalos
sonidosdelosambientesreales,llegaluegoelmomentodelasvoces,
queserecortansobrediferentesfondos.

Eltratamientodelasvocesylosdiálogoseseltercerelementoque
deseamosdestacaryqueresultaparticularenestetrabajo.Lejosdeasumir
quelahistoriatienequeserexplicadaatravésdeloquelospersonajes
dicen,losintercambiosverbalesentreellosestánreducidosaunmínimo.
LomismoocurríaenPlacita,yExequieldabacuentaensuentrevistadel
trabajoquehabíasignificadosimplificaraesepuntoeltrabajoconlos
parlamentosdelospersonajes.Estosintercambiosentrelospersonajes
selimitanacuestionesbásicas,decontextoyfuncionancomolainfor-
maciónimprescindiblequeelespectadornecesitaparaidentificarlari-
validady,enciertaforma,elpeligrodeaceptarjugarunpartidocon(tra)
losotrosreclusos.Enelrestodelosmomentos,lasimágenesconstruyen
demaneraprivilegiadaelhilonarrativo.Unmomentofundamentalen
quepuedeobservarseestoesenlaresolucióndelalesióndePedro.Allí,
desdelacanchaestrasladadoalaenfermería,ypodemosobservarmédi-
cosqueintervienen,Juanqueacompaña,cartelesquedeseanlamejora
deljugador.Enningúnmomentosurgendiagnósticosmédicosnisere-
suelveesasituacióndemaneradefinitiva.Soloelavancedelanarración
nospermitedarcuentadequéfueloqueocurrióconPedro.Finalmente,
susdeclaracionesaunperiodistafuncionancomoelcierredelrelatoya
lavezdelahistoria,momentoenqueelespectadorseenterafehaciente-
mentedequeJuanysuscompañerosestán(siguen)presos.

Cabemencionar,además,quelosdiálogosyesosintercambiosentre
lospersonajesestánpropuestosdeunmodoquerecuperanelhablapo-
pularcordobesa.Eltrabajosobrelosdiálogosdelguiónestárealizado
detalformaqueresultaaccesibleyhastapodríapensarse,cotidiano,
paralosactores.Desdeelpuntodevistadelarecepción,tantoaquello
deloquehablancomolaformaenquelohacenpareceresultarlesfa-
miliaralossujetosinvolucrados.Estoseconstituyeentoncesenunrasgo
sobresalientemásdeestaproducción.

Finalmente,entérminosdelaenunciación,nopodremosdejarde
mencionardosaspectos:a)lacomplejidad,rapidezyfluidezdelmontaje
yb)laimportanciadelatelevisiónenelrelato.

a)Unodelosrasgoscentralesdelapuestaendiscursoeslacantidad
deplanosdiferentesylarápidasucesióndeellosenalgunostramosdel
cortometraje.Deestamanera,sealejadeciertaideaquepodríamoscon-
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siderar“intuitiva”dequeloimportanteenellenguajeaudiovisuales
mostrarloshechostalcualsuceden.Losusosdelmontajeenestecorto
estánclaramentetrabajadosparaconstruirideasderapidez,defluidez,
deavanceenelrelato,antesqueundetenimientocontemplativoenlas
escenasmostradas.

b)Unaspectomásquenosparececentraltienequeverconlasvoces
ydiscursosrecuperadoseintroducidosdeenunciadorestelevisivos.En
concreto,nosreferimosalasimágenesdelpartidodefútbolalquelos
personajesasistendurantelosprimerossegundosdelcorto.Esapantalla,
conelpartido,nosesmostradaporlosrealizadores,incorporandola
pantalladentrodelapantalla.Elsegundomomentoenqueestoocurre,
enquelatelevisióningresaenelcorto,esproductodeunarecreación:
laentrevistaenlaqueelpersonajedePedroagradeceporlavictoriafut-
bolísticadeesedía,elreconocimientorecibidocomomejorjugadorde
lacanchayelsaludoyrecuerdoparasuscompañerosdelpenal.Estase-
gundainstanciayasuponeunareconstrucciónad hoc paraserintegrada
enelrelato,adiferenciadelaprimera.Elcortometrajecomienzaconla
transmisióntelevisivadelpartidoyfinalizaconlaentrevistatelevisada
almejorjugadordeotracancha,deotroespacio,unespacioantetodo
exterioraldelareclusióndesdeelqueJuanysuscompañerosasisten
comoespectadores:estosindudasledaotrotono alrelato,quepodría-
mosnombrarcomocredibilidad,profundidadysinofueraunatauto-
logía,realismo.

Estosaspectosquehemosrecuperadodesde ladimensiónde la
enunciaciónnosresultansignificativosporquedancuentadelmodoen
quelaexperienciacomoespectadoresencontextosdemediatizaciónde
estosrealizadoresbrindanelementosparadarcomplejidadaunrelato
audiovisual.

4. El fantástico audiovisual escolar: en la frontera y “a prueba”

Resultadifícilofrecerunadefiniciónunánimeysimple,comolaque
circula(enalgunascircunstancias)enlasescuelas,delrelatofantástico,
sobresuslímites,suscaracterísticasgenerales,susdiferenciasconotros
tiposderelatos.Yestosevuelveaúnmáscomplejocuandonossituamos
enelcampodelaproducciónaudiovisual(yyanoeneldelaliteratura).
Nuestroobjetivoenesteapartadonoestrazarunareflexiónsobreelgé-
nero fantástico,sinounomuchomásmodesto:realizarunanálisisde
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dosproduccionesaudiovisualesque,encuadradasenelarchigénero fic-
cional,presentanalgunasparticularidadesqueanuestrocriterioameri-
tandarlesuntratamientodiferenciadodelasrestantestrabajadaseneste
capítulo.Nosocupamosprimero,entonces,deesclareceralgunospos-
tuladosgenerales,paraluegoprocederaltrabajodeanálisisdelosvideos
encuestión.

Así,necesitamosdistinguirlanocióndel fantástico7 (literario)dela
delo fantástico,enelmismosentidoenquelorealizaOlgaPampaArán:

Aránestableceunadistinciónfundamentalentrelo fantásticocomo
categoríaepistemológicaquealimentadiversosdiscursosyel fantástico
literario,comoconstruccióndiscursivanarrativademundosalterna-
tivos,contradictoriosyambiguos,sinverificaciónexternaaltextoy
con un deliberado carácter ficcional y función estética (Sánchez
Rolón,2002:199).

Enefecto,lo fantásticotieneunlugarennuestrassociedades“en
tantofenómenoantropológico”(Arán,1999:12)quevamásalládelas
formasparticularesenlasquelaliteraturalohaabordadohastaaquí.
Esalíneadeindagaciónsobrelo fantásticoexcedeporlotantolasposi-
bilidadesdenuestrotrabajo.SegúnPampaArán(1999)resulta,encam-
bio,convenientesituarnuestraatenciónenel fantásticocomoconjunto
decaracterísticasanalizablesenuntexto:darcuentadelasformasen
lasque,desdeuntexto(audiovisual),secreanmundoscon“propiedades
contradictoriasyambiguas”difícilmenteverificablesfueradeltexto(p.
12).Porestemotivo,nosatenemosaquíalanocióndeel fantásticoy
haremoslopropioconlasnocionesdeel extrañoyel maravilloso:en
concreto,nosproponemospensarquéleocurreaestasnocionesenel
campodeloaudiovisualescolar.

4.1. En la frontera (o de las particularidades de lo fantástico)

Recuperamosenesteapartadoalgunasideasconceptualesdesarrolladas
porT.Todorov([1976]2006)yporP.Arán(1999),amododedefini-
ciónoperativa,detrabajo,delanociónquenosocupa.

7 Noshemostomadolalibertadderesaltarelartículo,ensucontracciónconlaprepo-
sición,comounaformadedestacarquesetratajustamentedelnombredelgénero,yno
deunusocorriente.Lomismoharemosconel extrañoyel maravilloso.
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Todoroventiendequeresultamásconvenientesituarlasdefinicio-
nesdel fantásticoenuncontinuum,enelqueseencuentradeunlado
el extrañoydelotro,el maravilloso,yaquesetratadezonasdefrontera,
yesposiblequeunrelato,tansóloapartirdeunafrase,sedeslicedesde
ungéneroalotro:

Unopuedepreguntarsehastaquépuntosesostieneunadefiniciónde
géneroquepermitiríaalaobra“cambiardegénero”anteunasimple
frase(...)Pero,enprimerlugar,nadanosimpideconsiderarlofantás-
ticoprecisamentecomoungénerosiempreevanescente(Todorov,
2006:42).

El fantástico,porlotanto,eslafronteraentrelosotrosdosgéneros
yTodorovlodefineylopresentaenungráficojustamentecomolalínea
quedivideel extrañodel maravilloso.

El fantásticocomparteconel extrañosólounodesusrasgos:“la
descripcióndeciertasreacciones,enparticulardelmiedo;estávinculado
sóloalossentimientosdelospersonajesynoaunacontecimientoma-
terialquedesafíalarazón”(Todorov,2006:47);dehecho,estetipode
relatosnoinvolucraacontecimientossobrenaturales,sinohechosque
seránexplicadosensumomento,racionalmente.Losobrenaturalesel
criterioquenospermite“pasaralotrolado”:enel maravilloso,loso-
brenaturalesparte“corriente”delahistoria.Sedistinguedelfantástico,
noobstante,porqueestonogeneraningunasorpresaenlospersonajes
(nienlxslectorxs):“Loquecaracterizaalomaravillosonoesunaactitud
hacialosacontecimientosnarrados,sinolanaturalezamismadeesos
acontecimientos”(Todorov,2006:54).Losobrenaturalestáaquídesde
elinicioynosorprendeanadie;enel fantástico,elacontecimientoex-
trañollegaluegode“unaseriedeindiciosindirectos,comolacúspide
deunagradación”(Todorov,2006:177).

Asípues,podemosreconocer,almenosentérminosdelímites,al-
gunosrasgosqueseñalanhaciael fantástico:unasensacióndeextrañeza
quevacreciendoenlospersonajes(yquesetrasladaallector),quepuede
serinclusomiedo;juntoconunaindeterminaciónenlaresoluciónde
estasituación(quedejaenpieladudaenrelaciónconlosobrenatural
comorespuesta).

Acontinuación,lapresentacióndealgunascaracterísticasdelosvi-
deosCuando cae la noche yNew World nospermitirácompartirnociones
máspuntualesdel fantástico,asícomoalgunasrevisiones.
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4.2. Algunas ideas “a prueba” para el fantástico audiovisual 

Deacuerdoalodesarrolladohastaaquí,losdoscortosquehemosin-
cluidoenesteapartadopodríanserconsideradosfantásticos.Enambos
nosencontramosconunasituaciónquenopodemosexplicar;quese
nospresentapocoapocoytranscurreenunmundocomoelnuestro;
sinembargo,estemundotieneparticularidadesquenossorprenden
comoespectadores;hayalgunavinculaciónconlosobrenaturalypara
lacuallasexplicacionesdemoranenllegar(siesquellegan…).

Cuando cae la noche esunamásdeunconjuntobastanteextenso
deproducciones(audiovisuales)escolaresquesecentranenrelatosde
suspensooincluso,directamente,terror.Estetipoderelatosejercen
siempreunaenormeatracciónenlaescuelatantodesdelalecturaoel
visionado,comodesdelaproducción.Hemosdejadofueradenuestro
corpusotrasproduccionesquenarrabanestetipodehistorias,perore-
tuvimosesta,unagranexponentedel(sub)género,quehaparticipado
enconcursosenelsurde laprovincia,realizadaenunCAJenRío
Cuarto.Sumadaaella,comparteesteapartadodeficcionesfantásticas
New world,unaadaptacióndelcuentoinfantil“Elclubdelosperfectos”,
deGracielaMontes;setratadeunahistoriaenlaquedosjóvenesher-
manosdebendecidirenquémundoquierenvivir:unodebúsqueda
constantedelaperfecciónounoenelquepuedanserlibres.Laforma
enquelospersonajesrealizanlatransiciónentreunoyotroesunode
losaspectosquepermitenubicarestecortoenesteapartado.

Porcierto,New world podríahabersidoincluidoenelprimerapar-
tadodeestecapítulo,eldelasadaptaciones.Hemosdecididoquere-
sultabamásconvenienteincorporarloaquí,parahacer serie conCuando
cae la noche,yaquelainformaciónsobreelcuentodeGracielaMontes
sóloestádisponibleenlacartillaproducidaporelPNIDEConectar
Igualdad(noselomencionaenelcortometraje);nomantieneelmismo
nombrequelaobraoriginal;ylosmaticesquehemosconsideradofan-
tásticos,quedesarrollaremosacontinuación,sonpartedelareinterpre-
tación(traducciónintersemiótica)queestudiantesydocentesrealizan,
nosonpartedelrelatooriginalyresultanfundamentalesenelcorto.
Consideramosentoncesquelaideaderelatofantásticoteníamáspeso
queladeadaptación(aunquealgodiremosalrespectotambién).

Continuemosentoncesporunadefinicióndel fantásticoquenos
permitaavanzar.
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Cuandodecimos“génerofantástico”,entonces,nopensamosenuna
formafijanitampocoenunapermanenciasustantivaoideal.Hablamos
deunavarianteestilísticadelanarrativaliterariamodernaquesehaca-
racterizadoporsecularizarmotivostradicionalesdelosimaginariosco-
lectivosvinculadosalaexperienciadelosobrenatural(Arán,1999:31).

Laideadesecularizarmotivosvinculadosalosobrenaturalresulta
particularmentepotenteenCuando cae la noche.Todorovsumaaestas
consideracionesgeneralestreselementosparaevaluarlainclusióndeun
relatoenlacategoríadefantástico:

Ahoraestamosencondicionesdeprecisarycomplementarnuestra
definicióndelofantástico.Estaexigequesecumplantrescondi-
ciones.Enprimerlugar,esnecesarioqueeltextoobligueallector
aconsiderarelmundodelospersonajescomounmundodeper-
sonasvivientes,yavacilarentreunaexplicaciónnaturalyunaex-
plicaciónsobrenaturaldelosacontecimientosevocados.Luego,esta
vacilaciónpuedesersentidatambiénporunpersonaje;deesemodo
elpapeldellectores,porasídecirlo,confiadoaunpersonajeyal
mismotiempolavacilaciónseencuentrarepresentada,seconvierte
enunodelostemasdelaobra(...)Porúltimoimportaqueellector
adopteciertaactitudanteeltexto:negarátantolainterpretación
alegóricacomolainterpretación“poética”.Estastresexigenciasno
tienenunvalorsemejante.Laprimeraylaterceraconstituyenver-
daderamente el género; la segunda puedeno ser cumplida.De
todosmodos,lamayoríadelosejemploscumplenconlastres(To-
dorov,2006:32-33).

EliniciodeCuando cae… seocupadesituarnosenunbarriocomo
muchosdenuestrasciudades,concallesdetierra,casasbajas,terrenos
pequeñosymurosbajosenelfrente.Alavez,nosinscribeenelterreno
delasleyendas;peronolasmaravillosassino,entodocaso,lasurbanas.
Así,todoelinicioarticula,desdeloaudiovisual,laslógicasdelocomún,
delbarrio,delolocal(enloqueselee,enlasimágenesdelascasasyen
lamúsicadecuarteto,“común”aestebarrio);almismotiempo,seco-
mienzanaentretejerindiciosdelosobrenaturaldesdeloescrito,apartir
delaideadequehayunahistoriasóloconocidaporlosvecinos:“else-
creto”;perotambiénapartirdelapresentación“amedias”,porqueestá
deespaldas,deunpersonajequehacereferenciaauncementerio.Yse
construyeesaescenacomosiselohicieraconunacámara“hogareña”,
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apartirdelinsert“REC”,queevidencialoamateurofamiliardelafil-
mación,alavezqueponederelevancialapropiacámara,elartificio
como“unacámaradeladiégesis”:hayunpersonajedetrásdelamisma
yseacercaaeseotro,sentado,quepareceríaserpeligroso.

Lainclusióndelacámaraenladiégesisdaapensarpormomentos
quesetratadeuna“autofilmación”,realizadaporelpersonajedelavoz
enoff.Enotrosmomentos,lacámaraparecieraserllevadaporotroper-
sonaje,sobretodoenelmomentoenquelamanoembarradaseacerca
paraagarrarlacámara.Todoestecomienzodacuentadelocotidianoy
loextraordinarioalavez;depersonajespotencialmentepeligrososy
otros,quelosfilmanyencarnanlaposibilidaddelaidentificaciónpor
partedelespectador,unaidentificaciónquetambiénresultaría“poten-
cialmentepeligrosa”.Encontramosporlotantolastrescondicionesse-
ñaladasporTodorov,asícomolasecularizacióndemotivosvinculados
alamuerteyalsecreto,porArán.

EnNew world elinicioescondosplacasennegroenlasquesenos
cuentaquelahistoriatienequeverconlaperfeccióncomometaylos
costosquesepaganporella.Luegodelasmismas,unfundidonospone
frenteaunagrabacióndelaciudad,encolores,desdelaaltura,enel
momentodelamanecer:elsolnaranjarojizoocupabuenapartedela
derechadelaimagen.Sepuedeverenpantallauninsert:“7:00AM”.
Inmediatamentedespués,conuncortedirecto,pasamosaunespacio
interior,imagenenblancoynegroydospersonajesvestidosconcolores
oscurosdesayunan;hablaneninglés,queparecesersulenguamaterna.
Estossimpleselementospermitendejarsentadaladuda:¿porquéel
cambiodecolordelaimagen?,esdecir,¿porquéelblancoynegro?,
¿porquéotroidioma?Conformeavance,veremosquelosinteriores,
siempreenblancoynegro,sonlugaresdeexigenciaparaestosdosher-
manos,lxsprotagonistas;losotrospersonajesquehabitanestoslugares
dialoganpoco;sonreligiososycuestionanlahomosexualidad;sonpoco
empáticosensusvínculosengeneral.

Reciéncuandolahermanaaccedaaconocer“elotromundo”que
danombrealcorto,ytraspasenunapuerta,llegaránaunexterioren
colores,deespaciosnaturales(plazas),enelqueencuentrenotrosper-
sonajesjóvenesquehablanenespañol,deropascoloridas,escotesam-
pliosyrelacionesamorosasconpersonasdelmismosexo.Sobretodo
estoúltimoesloqueconflictúamásalahermana.Élintentaconven-
cerla,noobstante,dequepuedeelegirestenuevomundo,queesexte-
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rior,mostradoalespectadorencoloresyenelqueexistenlibertades;
ellaeselpersonajequeduda,eldelasegundacondicióndeTodorov.

Nohayexplicaciónalgunaenelcortoparalacoexistenciadeestos
dosmundos,niparaelportalquepermiteelpasajedeunoaotro;ade-
más,elcambiodecoloresdelaimagennoesalgoquelospersonajeste-
maticen:porlotantoestaríamosautorizadosaleerlo comoalgoquesólo
lxsespectadorxsvemos.Yenesesentido,comounaalegoríasobrelo
queambosmundosrepresentanparaesospersonajes.Noobstante,hay
elementosquepermitenabandonarlalecturaalegóricaypermanecer
enel fantástico:losespacios,lastareasylospersonajesmostradoscomo
partedel“viejomundo”nosontodos“hogareños”nisedesarrollanen
elmismoespacio.Estodalaideadequelosespaciosinteriorescorres-
pondenadiferentesinstitucionesysurgeentonceslaideadeunaco-
munidad,un“mundo”quevamásallá,yalavezincluyeelpropiohogar
delxsprotagonistas.Todoslospersonajes,ynosólolxshermanos,com-
partenelidiomainglés,mientrasquelxsjóvenesdelaplaza,encambio,
dialoganenespañol.Yfinalmente,larepeticióndealgunasdelasimá-
genesenblancoynegro,alfinal,mientraslavozenoffdelhermano
ofrecelosargumentosparaelabandonodelviejo mundo,danideade
totalidad,deunsistemacompletoqueseoponepuntoapuntoalexte-
rior,alnew world (alnuevomundo).Todoloanterior,sumadoalafalta
deresolución,alapermanenciaenladudaesloquejustificalainclusión
delcortoeneste(sub)género.

Así,losobre-natural,loextra-ordinario,construidodediferentes
modosya travésderecursosespecíficos,apareceyestápresenteen
ambosvideos.Enamboshayinformaciónquenosesnegada:enCuando
cae… algodeestainformaciónfaltanteesentregadaconformeavanza
elrelatoysepareceasí,unpoco,aunrelatopolicialodeintriga,aunque
concomponentesmágicos,debrujería;enNew world,encambio,no
hayexplicaciónalgunaquesenosofrezca,sinosimplementeunorden
cotidiano,cuyahistoriayfundamentonosesnegado;yestonossitúa
demodoplenoenel fantástico,comodecíamosantes.

Coexistenciademundosconcaracterísticascontrarias,ydeperso-
najesextraordinarios,acompañadosporunlenguaje,audiovisualeneste
caso,quesesostienesobrelaentregadeinformaciónsegmentada,se-
leccionadaoquedirectamentelaniegayqueutilizarecursostansimples
comoefectivos;contradicciónyambigüedad,rasgoscentralesdel fan-
tástico:
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Lacontradiccióneslapropiedadnecesariadelmundofantástico,así
comolaambigüedadloserádesulenguaje.Ningunaexplicaciónes
posibleytodassonposibles.(...)Porqueloconocidoylodesconocido
coexisten,elmundodelfantásticopareceilegal,desconsoladoramente
absurdoeintranquilizante(Arán,1999:49).

Unodelospropósitosquehabíamosplanteadoalinicioeraelde
tematizarlosmodosenque,desdeloaudiovisual,estosvideoscons-
truíanel fantástico.Hemossubrayadoalgunasestrategiasalrespectoy
sumamosalgunasmásahora.

Cuando cae… presentaunaenormecomplejidadnarrativacuando
atendemosaloqueseve,aquienmiraencadacaso,yalacantidadre-
ducidadeinformaciónquesenosentregacadavez.Esmuypocoloque
lospersonajesdicenencámara;hayunamayorpresenciadeunavoz
overquerecuperaloquesupuestamentesediceenelbarrio,algunos
datoscomorespuestaparalosanimalesmuertosylxsniñxsyjóvenes
desaparecidxs.Hayuntrabajoconsistenteconlasimágenes:cantidad
defundidos,diferentesplanosysecuencias;apartirdeelementosvisua-
les(ellunarensurostro)conectamoslaniñaconelpersonajequemira
acámara,haciaelfinal,enunplanodetalledesubocaynosinterroga:
“Ahoralapreguntaes,¿ustedesquécreen?”.

Elcortopresentaunconjuntodiversoperosegmentadodepersona-
jes:aquellxsvinculadxsalmundodelabrujería;lospersonajescotidianos,
algunosdeloscualessonafectadosporloshechossobrenaturales;lapro-
tagonistaquetransitahaciasuencuentroconlosobrenaturalyunper-
sonajesugeridoporlacámara,nomostrado,queesquienfinalmente
resultaatacado:caecomoresultadodelataque,yjuntoconél,sucámara.
Estepersonajequesostienelacámaraalfinal,realizaaparicionestambién
enotrosmomentos,siempreencuadradasconeserectángulode[REC],
aunquenuncalevemoselrostro.

Habíamosdichoantesqueestepersonaje,alcomienzonomos-
trado,quesosteníalacámaraeraaquelconquienpodíamosidentifi-
carnoscomoespectadores,eralaestrategiaenunciativautilizadapara
incorporarnosalrelato.Todorovdacuentadelosmecanismosquese
siguenenlaliteraturaparalograresteefecto,elefectodesorpresayla
“participación”dellectorenelrelato.Enloaudiovisual,lasherra-
mientassonotrasyCuando cae… poneenjuegounpersonajecuyo
cuerponoconocemos,peroquenosofrecesupuntodevista,sumi-
rada;élademáspermitequeocurralosobrenaturalamenazante:la
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“bruja”seacercaaquiensostienelacámarayestirasumano,hasta
queparecieraquelaagarra/nosagarra,mientrasescuchamosungrito
(¿setrataporlotantodeunafilmaciónencontrada–found footage–,
yqueel“granimaginador”incorporaensurelato?).Estepersonajees
diferentedelavozover quenarrayqueentregaalgunainformación,
casisiempreimprecisa,sobrelosacontecimientosextraordinariosque
tienenlugarenelbarrio.Además,tambiénlacámara,nolaqueestá
incorporadaenladiégesis(conelinsertde[REC]),sinolaqueco-
rrespondería al gran imaginador (aunque todas sean, finalmente,
suyas),entregainformaciónvaliosa:comoyaseñalábamosantes,al
detenerseenellunardelrostro,conectaalapequeñadeliniciocon
lamujerdelfinalyconectaporestemismoactolavozenoffque
hemosescuchadodesdeelinicioconelpersonajecuyorostro,par-
cialmente,senosmuestraporfin.

Deestaforma,estecortoentregainformacióncomplementariapor
víasdiferentes:unacámaradeunpersonajeque“noshacever”cosasy
ademásessecuestradoyfacilitaquelabruja“nossecuestre”(favore-
ciendolasegundayterceracaracterísticasdeladefinicióndeTodorov);
lavozover quenarraycompletaconinformaciónquenosemuestra,
comoladegallinasysaposmuertos;ylacámaraylabandadevocesdel
relato,queuneacontecimientosdistanteseneltiempoyentrega,hacia
elfinal,algunasrespuestasparaloextraordinario.

Hastaaquínoshemosenfocadoendarcuentadelasestrategiasuti-
lizadasporestxsrealizadoresparaconstruirloaudiovisual:elusodel
blancoynegro(enambasproducciones);unasituacióninciertacomo
puntodepartida;untrabajoespecíficosobrelotemporalenCuando
cae…,apartirdelaarticulacióndemúltiplesmomentosdelrelato,no
necesariamenteordenadoscronológicamente;lavariabilidaddelospun-
tosdevistaquelacámaraadopta;yfinalmente,laentregadeinforma-
ciónespecíficamenteatravésdelosonoroyvisual.Noobstante,aún
podemospreguntarnos:¿Quéparticularidadeshaplanteadolo escolar
enestasproducciones?

4.3. ¿El fantástico audiovisual escolar? Trabajo de 
acompañamiento y trabajo enunciativo expresivo

Paracerrar,vamosadarcuentadequéocurreconloescolarenestas
producciones,desdeelanálisisdelasmismasasícomodesdelasrefle-
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xionespresentesenlacartilladelPNIDEConectarIgualdad(enelcaso
deNew world).

Aligualqueocurríaconlasadaptacionesconlasqueabrimoseste
capítulo,enNew world quedaclaroquedeloquesetrataesdeconstruir
enlaescuelaunespacioparatematizarloqueuneaestxsestudiantes
(másalládelasdiferenciasquelasdocentesreconocenenellxscomo
grupoyqueproducenciertasfricciones):entrelasmencionadasexplí-
citamenteenelcorto,sobresalenlaexigencia,lareligiónylahomose-
xualidad, que no están presentes demodo explícito en la obra de
GracielaMontes.Aunque,comodecíamos,lacartillamencioneunains-
piraciónenesta.

Ademásdeestetrabajoentornoaltema,sindudahuboenestaex-
perienciaunfuerteénfasisenelmodoenquesedecidióllevaradelante
eltrabajo,condecisionestomadasen“asambleas”yunabúsquedacons-
tantedeconsensos.Paraimaginarquéformatendríaelguiónproducido
colectivamente,resultócentralelvisionadodeotroscortometrajes,es-
pecialmenteunocercanoal(sub)géneroenelcualsequeríainscribirla
producciónpropia.Yahemosmencionadoenotroapartadolaimpor-
tanciadelanocióndeejercicio,talycomolaentiendeJorgeLarrosa
(2018)yenestecasovaleparapensareltrabajoescolarapartirdetextos
“modélicos”,quesonvisionadosyanalizadosypermitenalxsestudian-
tesapropiarsedecaracterísticascentralesdeun(sub)géneroaproducir.

Yenesteesquema,el fantásticosumasusparticularidades.Esdifícil
proponerlaproducciónderelatosenlaescuelasinquesurjaestegénero.
Tienequeversindudasconlosconsumos(literariosy)audiovisuales
delas/osestudiantes,perotambiénconlalibertadquelespermitecomo
realizadores.

Cuando cae… nopresentaenpantallamásquealgunasescenasvin-
culadasaescuela,lasdesuprotagonistacomoestudiantequehasufrido
maltratosporserdiferente.Seacercademodomásclaroalosrelatos
queformanpartedelosconsumosculturalesdeestxsjóvenes,esdecir,
aaquelloquetienelugarporfueradelaescuelaperoquetambiénlogra
ingresarenella.New world,encambio,muestraelinteriordelaescuela
enlaquefuefilmado,perolohacetransformandoeseespacioenuno
derasgosinciertos.Además,loescolarestápresentecomocontenido
aprendidoenesasegundalenguaquehablanloshabitantesdeestees-
pacioenblancoynegro,quehacelasvecesdeuna“lenguaculta”,pero
tambiénsegregante,¿disciplinante?:escontenidopropiodelaorienta-
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cióndeesesextoañodelcolegioperoesutilizadoaquícomopartedel
efectodeextrañamientodelahistoria.Yloescolarestápresentetambién
enlareflexiónsecularqueproponenlespersonajessobrelalibertadyla
igualdad,queseconstruyefinalmentecomounainterpelaciónalespec-
tador/ayaellxsmismxs:seplanteanlapreguntaporelcómovivir,por
laseleccionesdecadaunxdenosotrxsyporlasformasdehacercomu-
nidad.Sisetieneencuentaquefuerealizadodurantelosúltimosmeses
delúltimoañodesutrayectoriaescolarobligatoria,elcortoconsigue
alojarunagamaampliadeaprendizajes(yporquénodepreguntas)
construidasapartirdelpasoporlaescuelasecundaria,ylohaceapartir
delgénerofantástico.

Estasúltimasdosproducciones,dentrodelcapítulodedicadoala
ficción,nospermitenponerderelievea)el trabajo de acompañamiento
de las/os adultas/os responsables de estas experiencias,yb)el trabajo enun-
ciativo expresivo que realizan lxs estudiantes desde lo propio.Enestesen-
tido,dentrode loficcional,ha sidoenesteapartadodondehemos
asistidomásexplícitamenteaunaapropiaciónporpartedelxsestudian-
tesdelactodeenunciación:entendemosqueel fantástico,enestoscasos,
propiciabúsquedasyexpresainteresespropiosdelaedad,deunmo-
mentoenlavidadeestxsestudiantes,queseexpresanenestegénerode
modosmenoscondicionados,debidoalavezalalabilidaddesuslímites
yalaamplituddesusalcances.Puedepensarsecomoungéneropropicio
paralaexperimentaciónaudiovisual;asícomoparalareflexióncolectiva,
paralaafirmaciónpersonalperotambiénparalapuestaencuestiónde
lopropio.Podríamospensarlocomoungéneroquefacilitalatomade
laenunciaciónparalareflexiónynarracióndesíysobresí.Enestosdos
videosanalizadoslaescuelanoseponeencuestión“enpantalla”,sino
queeselespacioparaqueestasreflexiones,exploracionesyderivasten-
ganlugar;asimismo,elespacioenelqueadultxsestánpresentes,pro-
picianyacompañan.

Cerramosdeestamaneraelapartadodeanálisisdelasproducciones
fantásticasydamospasoalasreflexionesdecierredeestecapítulo.

5. A modo de cierre de este capítulo

Estecapítuloinicióconloscortometrajesquefueronconstruidoscomo
adaptacionesdecuentosreconocidosycélebresenelámbitoescolar,en
lasquereconocimoscuáleshabíansidolastransformacionesenelpasaje
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deunlenguajeaotro,yquédecisionesdejabanver.Luegonosdedica-
mosauntrabajosobrelasficcionesrealistas,lasmásnumerosascomo
conjuntoenestecapítulo,puestasendiálogoconlascategoríasdelme-
lodramaylatragedia.Estascategoríasfueronútilesparaidentificaras-
pectosdeloaudiovisualquenospermitíananalizardeslizamientosdesde
unahacialaotra.Aquí,además,recuperamoslasparticularidadesdel
cinecomunitario.Yfinalmente,losdosúltimosvideos,encuadrados
comoficcionesfantásticas,nospermitieronprecisaralgunoselementos
deladefinicióndeestegénero,asícomoesbozarparticularidadesque
podríaadoptarenellenguajeaudiovisualproducidoenescuelas.

Entérminosdelaspropuestasdeanálisisnarratológicopodemos
señalarquehayenestostrabajosunareflexión(previayposterior)yuna
experimentación(comoconsecuencia)enelplanodelaocularizacióny
laauricularización,quehacendealgunosdeestoscortometrajespiezas
verdaderamentecomplejasdesdeestepuntodevista(porejemplo,Ami-
gos por el viento,Lo último que se pierde yCuando cae la noche).Quizá,
demodogeneral,unamenorcomplejidadrevisteladimensiónnarrativa
deestashistorias,aunquesindudalabreveduracióndelasmismases
unfactoratenerencuenta,asícomosuinscripciónenmoldesdegé-
nero,porejemplo,melodramáticos(algunasdeellas).Elcortomáscom-
plejo narrativamente de este conjunto esCuando cae la noche. Los
espaciosylospersonajesnohandemandadomayorestransformaciones
enestoscortometrajes:elrealismoayudaalpropiciarunagrabaciónen
losespaciosyconvestuariorelativamentecotidiano.Noobstante,los
videosmásnotablesdebidoaltrabajorealizadoentérminosdeladi-
mensiónde la representación audiovisual sonMateo, Amigos por el
viento,New world y,sobretodo,Cuando cae la noche.La gallina dego-
llada sedestacaporserlaúnicaanimacióndenuestrocorpusyporla
relativasimplicidad,deacuerdoasuresponsable,paraelmanejodel
programaquepermitióproducirla.Unadimensiónqueestoscortosno
abordandemaneraespecíficaesladeltiempo,salvoquizáenSoy yo,a
partirdealgunosflashbacks;enMateo yenAmigos por el viento,apartir
deunusosostenidodeelipsisycámarasrápidasyenCuando cae la noche
porlacomplejidaddesulíneatemporal.

Elmododelecturapredominanteparaloscortosenestecapítulo
hasidoelficcionalizante,comoeradeesperar.Noobstante,noshemos
encontradoconotrosmodosrecurrentemente:elmodoprivado,enpri-
merlugar;salvoLa gallina degollada,todoslosvideospermitenunre-

154



gresosobrelospropiosrecuerdos,sobrelaexperienciavividadurantela
filmaciónocomomiembrosdelacomunidadescolarodepertenencia,
enamboscasosapartirdelaindicialidaddelasimágenes.Apartirde
nuestraparticipaciónenalgunosestrenosenescuelasdelosvideospro-
ducidosenellas,pudimospostulartambiénlaexistenciadeunmodo
ficcionalizante crítico,queseinvolucraenloseventosnarrados(yvibra
conellos),aunquenodejadereconoceralgunasfallas,errores,omisiones
oaspectosamejorar.Estoaparececomopropiodeloescolar,esperable
ydeseableentresusprácticas:eltrabajoenresolucióndeejercicios,siem-
premejorables,revisables.Hasurgidotambiénunmodoespectaculari-
zante, al menos en el sentido de la diversión y la evasión, en los
fragmentosde“backstage”incluidosenvariosdeestoscortometrajes
(Esta es la historia de Leo,Soy yo,Mateo,New world,Cuando cae la noche
yenelvideocomplementariorealizadoparaLo último que se pierde,que
contieneimágeneseinformacióndelagrabación).Estemodoremitea
ciertoplacerescopofílico,vinculadoalveryenparticular,alvernos,al
verse.Luego,noresultaajenotampocoaloescolarelmodo fabulizante,
porejemplo,enEsta es la historia de Leo,apartirdelahistoriadeese
personajetantocomodelasituacióndeentrevistamirandoacámara
desuscompañeras,aparecedemaneramásevidenteyresultaesperable
queserepitaenproduccionesescolares,dadoquenospermitereconocer
moralejas,consejos,enseñanzas.Yfinalmente,enalgunasdeellasespo-
siblereconocerunmododelecturaenergético,entérminosdelamoti-
vacióny “vibración”que seproduce apartirde la construcciónde
comunidad,degrupalidad,demetaalcanzadaapartirdeltrabajoco-
lectivo.EstofueobservableenAmigos del viento (evidenteenlasfoto-
grafíasdelaavant premiere realizadaenCiudaddelasArtes),Soy yo y
Lo último que se pierde,sobretodo.

Podemosseñalardemodoespecífico,considerandolaescuelaylo
escolar:a)eltrabajoquesehandadoalgunosequiposrealizativospara
(re)construirlosespaciosdeladiégesis:estoes,eltrabajoquehandebido
realizarparatransformarlosespaciostradicionalmenteescolareseima-
ginarlosdesdeotros“puntosdemirada”,paraincorporarlosenloscortos
comoespacios-otros.ConstruirunasaladehospitalenMateo,Soy yo y
Lo último que se pierde hasidounejerciciocreativoescenográficoyde
puestadecámaraquevalecomoejemploderesoluciónprofílmica.Su-
madoaloanterior,lagestióndeespaciosextraescolaresquehanservido
comoescenariosycuyopermisoestudiantesydocenteshandebidoges-
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tionar(enSoy yo estohasidoobjetodediálogoespecíficoconeldo-
cente).b)Loscontenidosdeenseñanzaescolaresysuingreso,demodos
diversos,enestaspropuestas:desdelanocióndetrabajodecentecomo
contenidoymarcadistintivadelasproduccionesenCENMA;lalite-
ratura,comocontenido“noble”delaescuelaenlasadaptacionespre-
sentesenelcorpus olalenguainglesacomomarcadelextrañamiento
enuncortoconcaracterísticasdefantástico,sólopormencionartres.

Lacalidaddelafilmaciónpuedeserunelementocriticabledesde
ciertosparámetros,peroenlasproduccionesaudiovisualesescolares
quedaensegundoplano.Paracompartirydisfrutardeestosvideosno
esnecesariotampocoquelaestructuranarrativaseaabsolutamenteori-
ginal,nisiquieraqueestéresueltademodoimpecable;loqueestaspro-
duccionesactivanvamásallá.Yfinalmente,lasproyeccionesdeestas
produccionesnuncaserealizanensilencio.Estopuedeparecerundato
menorperolorecuperamosaquíporqueesunamarcadistintivadeesas
instancias,quelasdistinguendemodocerterodela“experienciacine-
matográfica”quemencionábamosenlaIntroducción,propiadelvisio-
nadoensaladecine,enelmarcodeunsilenciorespetuosoydecierto
“abandonodesí”enbeneficiodelahistoriacontada.Yquesearticula
directamenteconelmodo privado delectura.

Finalmente,estasproduccionesponenenmarchaelejerciciode
contarhistorias,conlasparticularidadesydificultadespropiasdehacerlo
audiovisualmente;desdelosrelatosyconsumosculturalesdeestoses-
tudiantesydocentesentantoespectadoresyaportandolosuyoauna
posibleeducaciónenrelaciónconlosmediosdecomunicación.Además,
inscribenasusrealizadoresenunaposiciónenunciativa,enlanecesidad
detomardecisionesparalaconstruccióndeundiscurso,yjuntocon
ellas,tomarposiciónyluego,eventualmente,defenderla.
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Capítulo 7. Análisis - Los cortos documentales

Elactodehacerlapelículajuegaunpapelcatárticoyredentorensus
vidas;elmundodesussujetoscambiamenosqueelpropio(Nichols,
2013:215).

Tomandountextoaisladamente,nohaynadaquedistingaabsoluta
einfaliblementeeldocumentaldelaficción(Nichols,1997:54).

¿Quéesunapelícula,undocumental?Cadaunotieneuncaminoy
lodescubreono.Enmitrayectoriapersonalyodescubríqueloque
meinteresabaenelcine,esdecir,enelcinedocumental,eralacon-
versaciónconelotro,elencuentro,elconflictoconelotrosiemprey
cuandohubieseunacámaraenelmedio.Esoesloquemeinteresa
(EntrevistaaEduardoCoutinho)(PaivayRusso,2013:153).

1. Presentación

Enestecapítulonosdetendremosenlosnuevecortometrajesquepue-
denserconsideradosdocumentales.Loscuatroproducidosenelmarco
delProyectando tienenunobjetivoentredocumentalyreflexivo;otros
trestienencomopuntodepartidaunaindagaciónescolarsobretemá-
ticasquepodríanserconsideradas“clásicas”paralodocumental(vere-
mosenquéaspectosyenquémedida);unocuyoobjetivopredominante
podríaserregistrarydifundirunaclasesobreeducaciónsexualintegral
y,finalmente,unoquedocumentauntrabajocomunitariorealizadoen
unIPEM.Esteesellistadodeloscortosquehanquedadoagrupados
enestacategoría:
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Tabla 10. Cortos documentales seleccionados

Fuente:Elaboraciónpropia.

Elordenenquepresentaremoselanálisistieneencuentaalgunas
característicasmuygeneralesdeloscortosquenospermitenagruparlos
entresconjuntos.Comenzamosconlosdoscortometrajesquesonel
resultadodeun“registro”desituacionesescolares:El cuidado de tu
cuerpo yProyecto Intervención comunitaria “Hospital de niños”;luegoserá
elturnodelasexperienciasdeindagaciónconresultadosenlenguaje
audiovisual(BasurAl cielo; Trabajo infantil - “Ese niño y El barrio donde
vivimos)yfinalmente,loscuatrovideosdelProyectando(La enseñanza
continúa; Kilómetro 12 y ½; Búsquedas yVidas paralelas).

2. ¿Cómo definimos lo documental?

Veryescuchar,segúnComolli,implicanproducciónytrabajode
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Nombredelcorto

Laenseñanzacontinúa

Kilómetro12y½

Búsquedas

Vidasparalelas

Elcuidadodetucuerpo

BasurALcielo

Trabajoinfantil–“Ese
niño”

Elbarriodondevivimos

ProyectoIntervención
comunitaria“Hospital
deNiños”

Escuela

CENMA107
AnexoBellaVista

IPEM12Anexo
Socavones

IPEM136

CENMASMATA

IPEM311

IPEMYT286

CAJIPEM283

CAJIPEM323

IPEM311

Duración

15.32

9.47

6.10

6.40

11.09

9.59

5.05

2.22

8.30

Año

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2015

2013

Experiencia

1.Proyectando

1.Proyectando

1.Proyectando

1.Proyectando

2.Conectar

2.Conectar

4.CAJ

4.CAJ

5.Escuelade
Película



ambosladosdelapantalla.(...)Esinteresanterepararencómoel
cinedeCoutinhosefueasentandocadavezmásenlapalabrayel
cuerpodequienhabla,endetrimentodelasimágenesdecobertura
oilustrativasdeloqueseestádiciendo.Estoledejaalespectadorla
necesidaddeinterpretaciónylareconstrucciónapartirdelaimagi-
nación(Russo,2013:57-58).

DecíamosenuncapítuloanteriorqueseguimosaJost(sobretodo2007
y2012)enladefinicióndelarchigénero:lasproduccionesdocumentales
sonaquellasquehacenreferenciaalmundoreal,eselógicamenteexis-
tente(adiferenciadelficcional,“simplementeposible”)yparalascuales
puedereconocerse(opostularse)unYo-origenreal(Jost,2012:119).
Odin(2008)agregaaestoalgunasprecisionesquenosinteresarecuperar
aquí:

a)EnelmismosentidoqueJost,Odinentiendequeelmododo-
cumentalizantesuponelaconstruccióndeunenunciadorreal:unYo-
origen real, al que como lector hago partícipe y al cualme siento
autorizadoainterrogar(Odin,2008);

b)Ensegundolugar,unaoperaciónquetienecomoobjetivofor-
mularpreguntasaesematerial,“entérminosdeverdad”.Resultainte-
resante el planteodeOdin, ya quemás allá de la respuesta que el
documentopuedaofrecer(ymásalládequeel“documentopuedemen-
tiroequivocarse”),estaoperaciónesposiblesolocontextosquerefieran
almundoreal(hacerlocontextosficcionalesresponde,entodocaso,a
otrosobjetivos).

c)Entercerlugar,evaluarsiesedocumentotienevalorinformativo,si
permiteaprenderalgosobreelmundo(másalládequeyopersonalmente
puedaya“saber”aquelloqueeltextoabordaono)(Odin,2008:201).

Loscortosseleccionadosparaintegrarestecapítulo,entonces,son
susceptiblesdeestostresprocesosqueOdinenuncia;yparticipan,por
lotanto,delmododelecturadocumentalizante.Poresemotivointegran
estecapítulo,yenalgunoscasosregistransituacionesqueacontecenin-
dependientementedeellosyenotrassituacionesqueellosmismoshan
creado.

3. ¿Registro de actividades? ¡Construcción de experiencias!

JeanRouchinsisteenqueésteeselinterésdelapelícula:“latransfor-
macióndelaspersonasenfuncióndelfilm”.(…)aquí lo que se pre-
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tende es la producción de un acontecimiento fílmico, que no preexiste y
que debe sufrir una nueva transformación después de ello.Enlosfilms
deCoutinho,elmundonoaparececomoalgoacabado,sinocomo
algoenconstantetransformación,yélvaaintensificarla(Lins,2013:
41-42)(cursivasnuestras).

Algunasdelasproduccionesanalizadaspresentancaracterísticasquelas
asemejanalasprimeraspelículasdelahistoriadelcine,entérminosde
discontinuidadesenlotemporalyloespacial;odebidoaquesuponen
unejercicioenprocesoparalaconstruccióndelcampo/contracampo;
ociertaestabilidad/inmovilidadenlosencuadrespropiosdelostable-
aux vivants (Machado,2015:95),entreotros.Noobstante,estosvideos
incorporantambiénconvencionesdeloaudiovisualcontemporáneo,
cuyosrealizadoresposeenporelsimplehechodeserespectadoresenes-
cenariosdemediatización.

VamosarecuperaralgunascaracterísticasdelasqueArlindoMa-
chado(2015)adjudicaalasprimerasproduccionesdocumentalesdela
historia,parapensarEl cuidado de tu cuerpo yProyecto Intervención co-
munitaria “Hospital de niños”,losdosprimerosdocumentales deesteca-
pítulo.Sibienhansidorecuperadosdedosexperienciasdiferentes(el
primerodesdeConectarIgualdad-PNIDEyelsegundodesdeLaEs-
cueladePelícula),casualmenteambosfuerondesarrolladosenlamisma
escuela:enelaño2015y2013,respectivamente.

3.1. Una clase filmada como un texto instruccional: El cuidado
de tu cuerpo

Situviéramosqueseñalaralgobrevedecadaunodeestoscortometrajes,
podríamoscomenzarcomparandoEl cuidado de tu cuerpo conunaclase
deeducaciónsexualintegral(ESI,deaquíenadelante)grabadacomo
sifueraunprogramadetelevisión,conunconductoryuna“secretaria”.
Estevideo,ensuapartadodemayorduración,esunasíntesisdedos
génerosdiscursivosdiferentes,articuladosapartirdealgunasdecisiones
específicas:elgénero“claseescolar”yelgéneroinstruccional.

Comienzaconunaconstrucciónenunciativacompleja,enlavoz
deunamujeradultamayor,quenarracómoeralaeducaciónsexualen
suépoca;luego,estudiantesquesepresentanacámaraparaintroducir
latemáticaylaescuela;luegoescenasdeaula,enlasqueestudiantes

160



construyenconplastilinaréplicasdeaparatosreproductivosfemeninos
quedanlugaratresanimacionessobreelprocesodefecundacióndeun
óvulo,mientrasescuchamosvocesjuvenilesqueplanteansusinterro-
gantesenrelaciónconlaESI.

Estofuncionacomointroducciónparaelapartadomásimportante
delcortoentérminosdeduración:laescenaenlaqueundocenteex-
plicaacámaracómoseusaunpreservativo,asistidoporunaestudiante
desextoañoquelee,tambiénacámara,informaciónobtenidadeun
cuadernillodeEducaciónSexualIntegral,delMinisteriodeEducación
delaNación.Enestaconstrucción,elgénerodiscursivo“clase”está
construidosobretodoporelentorno,claramenteáulicoescolar,lade-
finiciónderoles(docenteyestudiantes)ylaspreguntasydudasquese
responden.Peroantetodoporlatemáticainstruccional-pedagógica
deentregadeinformaciónporpartedealguienformado(eldocente)
sobrecómoseutilizacorrectamenteunpreservativo.

Elgénerodiscursivotelevisivoinstruccional1,encambio,estácons-
truidoapartirdelencuadreaudiovisual,deplanoamericanofrontal,en
elqueeldocenteylaestudiantelehablanalacámara,directamente;por
lamaneraenquedisponenloselementospresentessobrelamesapara
quelacámarapuedamostrarlos(desdearriba,enplanosdetalle);debido
alaprecisiónconlaquepresentanlasucesióndeaccionesnecesariaspara
lacorrectaconsecucióndelatarea;ytambiénporlamaneraenqueel
docentellevalostiemposdelafilmación,ydalugaraMacarena,laestu-
diante,paraquecompartalainformacióndesdeelcuadernillo.

Unmomento“propiamentetelevisivo”delvideoescuandoMaca-
renasetrabaleyendo,enelminuto7.04yseríe.Miraacámara,setapa
laboca.Eldocentelamirayacontinuaciónmiraporencimadelacá-
mara,preguntandosutilmentesisigueono.Parecieraserqueseleres-
pondequesí.Seriocomoestaba,sigueconlaexplicación.Estechequeo
sobresicortaronoquedaincorporadoenlaediciónfinalyresultamuy
similaraloqueocurreconprogramaciones“envivoyendirecto”,en
lasquepuedehaberalgúninconveniente,quesebuscaresolveroignorar

1 Hacemosusoaquíde“instruccional”comoungéneroensímismo,queexcedeam-
pliamenteelámbitodelatelevisiónyescompartidoconotrostextos,porejemplo,es-
critos,conalgunasparticularidadesfácilmentereconocibles:ingredientesomateriales
conlosquesehadetrabajaryunasecuenciaprecisadeaccionesparaoperarconesos
materiales;elobjetivoesconcluirenlaproduccióndealgoyqueestopuedaseremulado
porelespectador.
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enbeneficiodelacontinuidad.Sumadoaloanterior,laspresentaciones,
lospasesdelapalabradeunoaotro,laformadedirigirsealacámaray
de“esperarla”paraquellegueamostrarloqueseestáhaciendo,son
todoselementosfácilmentevinculablesconlotelevisivoaudiovisual
(instruccional).

Todoelbloqueprincipaldelvideo,quecorrespondeala“clasete-
levisada”estáfilmadoenunsoloplanosecuencia,enelquehaypeque-
ñospaneosytravellingsquepermitenajustarelencuadre,acercarla
cámaraparamostrarmejorlasaccionesnarradasolosafichesqueestán
pegadosdetrásdelospresentadores.Nohaycortes,nohayedición(más
quelarealizadaporestasdecisionesenlapropiacámara),nohaymon-
taje.Entonces,seasemejaaesosplanosfrontalesquemencionaMa-
chado(2015)queseinicianconlaescenavacía,acompañanlaacción
delospersonajesdesdeciertadistancia,hastaqueelúltimodelosper-
sonajeshaabandonadoelcuadro,yaquehaycontinuidaddelaescena
yengranmedidaelencuadrefrontal,perolacámaraesmóvilypersigue
laacción(Machado,2015:91yss.):setratadeunacámarapormo-
mentosfija,queenotrasocasionessetrasladahacialamesa,hacialos
personajesoeldecoradodetrásdeellos,enunplanosecuenciaúnico.
Estadecisiónponelamayorresponsabilidaddelaacciónsobrelosper-
sonajesfilmados:ellostienenquecumplirconsurolvinculadoala
transmisióncorrectayclaradeciertosaber,peroademásdebenmante-
nerelritmotelevisivo delvivo,queimplicadinamismoyprecisión.Aquí,
creemos,laideadellevaradelanteunaclase,laexpertise enlaexposición
oraldesaberesy,eventualmente,elpropioámbitoescolarhacenqueel
docenteylaestudiante,apartirdesusexperienciasprevias,logrensor-
tearladificultaddelatareaquehanasumido.

3.2. Un proyecto sociocomunitario como instancia 
de reflexividad

EnProyecto…,elcortoestárealizadomás“convencionalmente”apartir
deescenasbreves,detomascortas,algunasdeplanosmediosoprimeros
planos,concámarasenmano,inclusoconángulossemipicado(fil-
mandodesdeunaposicióndepieaestudiantesqueestánsentadosen
uncolectivoenmovimiento)outilizandoelzoomdelacámarapara
acercarlaimagenalrostrodeunestudiantequetomalapalabraenuna
granrondadeestudiantes,dentrodeunaula.
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Laideaqueoriginaestecortoeselregistrodeunaexperienciade
intervenciónsociocomunitariarealizadaporlosestudiantesdelIPEM
311desdeelespaciocurriculardeFormaciónparalaVidayelTrabajo.
Adiferenciadelanterior,enelquelaacciónsedesarrollaespecíficamente
paraserfilmada,aquítenemosunaprácticaescolarquetieneexistencia
independientedesugrabaciónyquelaidentificacomounapieza(casi)
únicaennuestrocorpus.EstaexperienciaimplicalavisitaalHospital
deNiñosdelaciudaddeCórdobaparallevarjuguetes,golosinasyjue-
gosalosylasniñxsinternadxsallí,yasusfamilias.

Siasumimos,comonoshaenseñadolanarratología,quelaapertura
yelcierredeuntextoresultanfundamentalesparasuinterpretación,
losprimerossegundosdeProyecto… aportanlaperspectiva,el“punto
devista”(adulto)dequieneshanacompañado:reconocenlacentralidad
delas/osjóveneseneldesarrollodelproyectoyponenénfasisenelcom-
promisoyeltrabajodeellas/os.

Elaudiovisualestáconstruidoapartirdebrevestestimoniosysobre
tododeimágenesfotográficasdelavisitaalHospital.Enestaproduc-
ciónpuedenreconocersediferentesposicionesdeactores:eldocenteres-
ponsable,queiniciaelcortoconunapequeñadescripción/presentación
delaactividad;lasylosestudiantesprotagonistasquellevanadelanteel
Proyecto(contodaslasactividadesqueestesupone)yaparecendelante
delacámara,fotografiados,disfrazados;yfinalmentequienestádetrás
delacámara,quetienelafunciónderegistrar,quepregunta(entrevista)
y“muestra”.Estaúltimafiguraesmásclásicamenteladeunexterno,
un“realizador”queseacercaalaexperienciaparadocumentarlaydejar
memoriadeella.Estoesasíalpuntoqueestafigura,enlarondadediá-
logodecierre(delaactividady)delvideo,enunauladelaescuela,sin
mostrarsurostro(yaqueesquienestáfilmando)comovozover,aporta
tambiénsusreflexionessobreelproceso:

Entrevistadora(desdelacámara):Yotambiénquierofelicitarlos,por-
quemeencantólaorganización.Laverdadquefuecomomágico,
porqueparecíaquenohabíanadaydegolpeapareciótodo.Muchas
vecessedicequeloschicos,losjóvenesnotienencapacidaddeorga-
nizarseoquehacencosasmalas.Ycreoqueustedeshandadoungran
ejemplodequesoncapacesdehacermuchascosasbuenas.Losfelicito
ylaverdadesqueamímeencantó.
Todxs:¡Gracias!(Aplausos)(Proyecto…,2013,min.4.21yss.).
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Estaintervenciónsuponeunaestrategiapocofrecuenteentérminos
audiovisuales:losrealizadores,interviniendodesde“detrásdecámara”
(desdeelfueradecampo)einteractuandoconlosprotagonistas.Ade-
más,paracompartirunjuiciosobreeldesarrollodelaactividad(fre-
cuenteentérminosescolares)perotambiénsobreelmodoenquehan
procedidolasylosestudiantesresponsablesdelamisma:podríamoslla-
marlountrabajo(reflexivo)sobresímismos;aldecirdeJorgeLarrosa
(1995),unatecnología del yo operando.Sesumaaestoelénfasisenmos-
traracadaparticipanteenelvideo,alpuntodequecadaunxtengasu
momentoindividualalfinal,confotografíaynombreimpresoenpan-
talla:casitresminutosdeltotaldelcortoestándedicadosaestatarea.

Enrelaciónconlaparticipacióneneldocumentalqueremoscom-
partirunadelasreflexionesresultantesdelprocesodeevaluacióndela
experienciaporpartedeunodesusresponsables:

Elmundoaudiovisualydelosmediosdecomunicaciónqueparece
tanajenoalmundoáulico(yavecesconsideradoporalgunoscomo
unenemigoavencer)tuvounlugarenlaexperiencia.Losadolescentes
sacandofotosygrabandoconsuscelularesnuestrasreuniones,discu-
sionesyacuerdosdabanuncoloridoqueerapartedelaexperiencia
peroasimismopercibíaqueeraunlugarsecundario.Sisepuedefor-
mulardeestamanera,percibíquecuandoalosmediosselesdaun
lugardentrodeunmarco,lasmismaspersonassonlasqueubicanal
medioaudiovisualnaturalmenteno en el centro de la vida sino en el
lugar que el grupo ya les asignó previamente (el de registro, de acompañar,
etc.) (Reflexión,Docenteresponsable,2013:3)(cursivasnuestras).

Resultapordemásinteresanteestareflexióndeldocenteacargode
laexperiencia.Enprimerlugar,parecierareconocerciertostemoresen
relaciónconlapresenciadeestosmediosenlaescuela,comosisuin-
clusiónsignificaraciertaomnipresenciadealgunamaneraincontrolable
paralxsdocentes,comosisupoderparacautivaralesestudiantesfuera
total;ensegundolugar,evaluandoretrospectivamenteeldesarrollode
todoelProyectosociocomunitario,sitúaalaproduccióndemediosde
comunicaciónenlaescuelacomounaactividadposibleysubsidiaria
dentrodeotramayor(elProyectoensuconjunto)yademás,reconoce
queentrelas/osestudiantestuvounrolespecífico,quefueelpropuesto
porlaescuela:elmarcofuecolocadoporlainstituciónynoimpuesto
porlapropiaactividaddeproducciónaudiovisual.Todxslxsinvolu-
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cradxsasumieronlaproduccióndelvideocomounaetapamásdelpro-
ceso.Enelmarcodeunproyectomayor,selediountiempoyunapla-
nificaciónespecíficaalregistro,comoacualquierotratareadentrodel
mismo,sinesperarquetuvieralugardemaneraautomática.

3.3. Audiovisual performativo, saberes (escolares) y colectivos
(de identificación)

Enestasdosexperienciaslas/osprotagonistascuentanaotrosloque
estánhaciendo,muestranloqueesvaliosoparaellas/os,dicencómose
sientenyloqueresultónuevo,sorprendenteparaellas/os.Dealguna
manera,evalúaneltrabajorealizadoy,porlotanto,laproducciónau-
diovisualpuededevenirunaestrategiaparadestacar/resaltarunaactivi-
dad escolar, y puede ser por lo tanto “aprovechada” en términos
educativos.Además,losmodosenquesaberesescolares(comolaexpo-
siciónoral)searticulanconsaberesde“espectadores”(comoeldesem-
peñofrenteacámaraolaposibilidaddemostrarobjetosaserfilmados),
parahacerviablelarealizaciónaudiovisual.Estasproduccionesaudio-
visualesderegistrodeexperienciasadmitenlaetiquetadedocumental
escolar performativo:seaquesóloregistrenoquecontribuyanacrearlo
queregistran,entodosloscasostransformanlasprácticasescolares“más
tradicionales”ypermitengenerarotrosinteresesentrelxsestudiantesy
ampliarelalcancedelasmismas.

Estosvideosylosqueabordamosenelrestodeestecapítulodan
cuentadelosefectosquetieneproponeruntrabajoescolaraudiovisual
apartirdeuntrabajoescolardesdealgún/osespacio/scurricular/esy
cuyatemáticaseadeinterésparalasylosestudiantes.Estasproduccio-
nes,endefinitiva,permitenconstruirconocimiento,peroenunaclave
diferentealahabitualdentrodelaulayademásfavorecenprocesosre-
flexivosdeotroorden,comomostraremosmásadelante.Enlostérmi-
nosdeB.Charlot(2008),estetipodeexperienciasmovilizansubjetiva
ycognitivamentealxsinvocradxs,porlotanto,promueven relaciones
epistémicas con los saberes enjuego.

Sumadoaloanterior,decíamosantesquelasinstanciasdeldetrás de
escena responden,entreotrasfinalidadesposibles,alplacerescopofílico
quesuponemirarnosenpantalla.Estoscortossumanunaalternativaa
lasescenasde“backstage”.Proyecto… daunpequeñomomentoacada
unodelxsparticipantes:incluyesucomentariodeevaluacióndelohecho
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ysussensacionesenlaronda,enelaula;laindividualización,connombre
yfotografíaenlosminutosfinales;perotambiénencontramoslaapela-
ciónalgrupo,alaidentificaciónconuncolectivo“estudiantesdeesta
escuela”primeroyunomásampliocomo“jóvenes”luego,quesonaso-
ciadosavalorespositivos,quelasylospropiosestudiantesreconocenen
símismosyqueotroslesreconocenalavez.Así,enestaoperaciónde
“ponernosanosotrosmismosenpantalla”reconocemosunadelasope-
racionesdefinidasporVerón:ladeconstruccióndecolectivosapartirde
losdiscursosanalizados.Enestasproduccionesaudiovisuales,loscolec-
tivosnoestánsóloexpresadosapartirdefrases,comoerananalizados
porVerón(1997,1987),sinoquelovisualjuegaaquíunrolfundamen-
tal.Estaideadeconstruccióndecolectivos(atravésdeloaudiovisual)
aparecerátambiénenalgunoscortosqueanalizamosacontinuación.
Adelantamosaquíquesetratadeunaparticularidadquetienesentidoy
valorenlasproduccionesescolares.

Acontinuación,nosabocamosalanálisisdetrescortosquetrabajan
desdeunénfasisenlaexploraciónaudiovisual,apartirdeinvestigaciones
sobresuentorno.Veremosdequémanerasestosvideospresentandeci-
sionesquelosalejandeldocumentaltradicionalexpositivo.

4. Tres documentales escolares: exploraciones 
del modo estético

4.1. ¿Documental expositivo y ficcionalizado? BasurAL cielo

BasurAL cielo estáconstituido,segúnleemosenloscréditos,porimá-
genestomadasporlasylosestudiantes;imágenesdearchivoprestadas
delcanallocalyfragmentostomadosdelaweb(noseloaclara,pero
presumiblementesetratadelosfragmentosdeanimaciónpresentesen
elcorto);unavozover queconstruye,organizayexponeelargumento;
otrasvocesdeentrevistadosquefuncionancomoejemplos;yfinal-
mente,fragmentosquepodríamosdenominarficcionalizados.

Estedocumentalesresultadodeltrabajodelosdocentesdemúltiples
áreascurriculares,enelmarcodelainvitacióndelPNIDE-Conectar
Igualdad.Enlasecuenciadeactividades,asícomoenellistadodedo-
centesinvolucrados(Biología,EducaciónArtística-Artesvisuales,Edu-
caciónparalaSalud,FormaciónArtísticaycultural,TeatroyF.V.T.y
LenguayLiteratura),quedaclaroqueestamosfrenteaunapropuesta
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queatraviesademúltiplesmaneraslasformas de lo escolar,sobretodoen
lorelativoalainvestigacióndetemáticasdeactualidadyalaescritura
detextosdiferentes(comoelguiónolosparlamentosparaellocutor).
Noobstante,sibienestosdosaspectosqueseñalamossoncentralesen
elvideoterminado,searticulanconfragmentosquesonficcionalizacio-
nes,quecomplejizanloquedeotramaneraseríauncortometrajecons-
truidoexclusivamentedesdeelmodo expositivo (Nichols,2013:239).

Aproximadamentelamitaddeltiempodeduracióndelcortoestá
ocupadoenlarecreacióndetreshistoriasdeficciónalternadas:cada
unanosmuestraunafamiliaenelmomentodelacomidaensuámbito
doméstico,suinteracciónyelmodoenqueresuelvenlaeliminaciónde
residuosdelhogar.Elespaciodecontactodeestastreshistoriaseslave-
reda:lasbolsasderesiduosdelostreshogaresconfluyenenelmismo
canastoysonrecogidasdesdeallíporelcamióndelabasura(mostrado
elípticamentetansóloporuntrabajadorquelasrecoge),abonandoala
enormecantidadderesiduosgeneradosdiariamente(estainformación
esentregadapocodespuésentérminosdecantidaddekilogramosge-
neradosporcadahabitantedenuestropaíspordía).

Enlaotramitad,lavozover presentalaproblemática,acompañada
deimágenesdelbasureroacieloabiertodelalocalidad,asícomode
fragmentosdeanimación:setratatantodemapasquebrindaninfor-
maciónsobrelaubicacióngeográficadelalocalidaddeMorterosyden-
trodeella,desubasural;otrasvinculadasatoxinaspresentesenel
ambiente,derivadasdelabasurayquesonasimiladasporelcuerpohu-
manoy,finalmente,unaquenospresentalastres“R”vinculadasala
basurayquecontribuyenalcuidadodelambiente:reducir,reutilizar,
reciclar.Sumadasaestasanimaciones,encontramosimágenessobrelas
queelenunciadorcolocafragmentosdetextoqueademáslee.Porejem-
plo:“EnlaArgentina,cadahabitantegeneracasiunkilodebasurapor
día,queesdepositadaenunodelos130prediosdedisposiciónfinalo,
enelpeordeloscasos,enloscientosdebasuralesacieloabiertoquese
formaronenelpaís”(BasurAL cielo,2015,min.6.22).

Estasegundamitadqueanalizamoscumpledemaneralinealla
estructuraqueNicholsplanteaparaeldocumentalexpositivo(Ni-
chols,2013).A priori,podríamosargumentarqueelexpositivoesel
quemásseajustaaloescolar,elquemássealineaconlarealización
detodaslastareaspropiasdelasinstitucioneseducativas(ydesusfor-
mashistóricas)ysinembargo,noresultaelmodopredominanteen
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esteconjuntodevideos.Quizá,entonces,amododehipótesis,po-
dríamosestablecerqueeldocumentalescolarnoesconstruidodesde
susformasmástradicionales(queseasientanenelmodoinformativo
yenunaestructuraorganizadaenlapresentacióndeunproblema,la
entregadeinformaciónylapostulacióndeunaposiblerespuesta),
sinoquelo“habitual”,“frecuente”esqueincorporevariantes,para
devenirenlosotrosmodosdeldocumentalpostuladosporNichols.
Entreestasvariantes,podemosmencionarelreflexivo(adesarrollar
enelúltimoapartado),elparticipativo(unbuenejemplopodríaser
elyadesarrolladoenelapartadoanterior)yelpoético,queabordamos
acontinuación.

4.2. Documentales escolares / documentales poéticos: 
variaciones y posibilidades

Noestádemásinsistirenqueennuestrocorpus nohaydocumentales
“tradicionales”.Lamultiplicidadqueencontramosenelcampodela
industriaaudiovisualparael(archi)génerodocumentalparecierahacerse
presentetambiénenlasproduccionesescolares.

Tantoenelcasoanteriorcomoenlosdosquesiguenencontramos
continuidadesadestacar,quepermitenagruparlosalostreseneste
apartadocomún:unadenunciaopuestaendiscursodesituaciones
quelospreocupan;lapresentacióndeinformaciónsobreelmundoy
lapresenciadeunprocesodeinvestigacióny/odeunaintervención
planificadaapartirdeesainvestigación.Loquesumamosdemanera
particularconlosdoscortosquevamosaanalizarenesteapartado,
El barrio donde vivimos yTrabajo infantil - Ese niño,eslapredomi-
nanciadelmodoestético(Odin,2000)enconfluenciaconlamoda-
lidadpoéticaparalosdocumentales,planteadaporNichols(2013):
estosdoscortometrajesinvitanaprestarespecialatenciónaltrabajo
hechoconelsonidoyconlasimágenes,respectivamente.Ycomodo-
cumentalespoéticos,sumanunmodoafectivodepresentarelcono-
cimiento,untiempoyespaciosdiscontinuos,ciertadespreocupación
poridentificaralosprotagonistasconnombreyapellidoyundeseo
dedar“perspectivasfrescasalmundorepresentado”(Nichols,2013:
238-239).Queremosdedicarnosahoraendetalleaestascuestiones.

Enamboscortoslospersonajessonpresentadosalespectadorsin
nombrepropioysininformaciónquelosindividualice;sontansólo
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mostradosyobtenemosprecisionessobreellosgraciasallugarenelque
seencuentran,oalatareaqueestándesarrollando;además,enEl ba-
rrio… losescuchamos,cosaquenoocurreenTrabajo…, perosólocomo
respuestaapreguntasquehansidoeliminadasenlaediciónoqueapenas
seescuchan.Enamboscasos,además,senospresentanestospersonajes
endiferentes lugares:abiertos(comoesquinasdeunacalle,veredas
frenteaunaescuela,unasalidadeungaraje)ocerrados(espaciosdo-
mésticos),peronohaymásnexosentreestosespaciosquelosquepo-
demosinferir,comoespectadores,apartirdelainformaciónquesenos
brinda.EnelcasodeEl barrio…eseldatoparatextualdeltítulodel
cortometrajeelquearticulaestainformación;yenamboscasos,pero
sobretodoenTrabajo…, sonlasoperacionesdeediciónlasquenosin-
vitanaconsiderarquéesloqueuneesosespacios:enefecto,mientras
todaslashistoriasocurrenenparalelo,elpuntoencomúnentreesos
niñosprotagonistasseráelespacioescolar,quepermitiráreunirlospara
suencuentrohaciaelfinaldelvideo,fueradelascallesodelosespacios
domésticosenlosquelosvimos,alinicio,trabajando.

UnacuestióncentralenTrabajo… esquenarrativamenteestastres
historiassepresentancomotrabajoinfantilenelinicio,perodebidoa
unatransformaciónenalgúnaspectodelrelato,loqueparecíatrabajo
seconvierteenjuegoylosniñosinvolucradospuedenabandonaresos
espacios(unsemáforoenunaesquina,unaveredaenlaquehabíaun
carroyunacocina/undormitorio)parallegarhastalaescuela,vestidos
conguardapolvoycorriendofelicesporlospasillos.Estatransforma-
ción,quepermitequelosylasniñaspasendeestarendisyuncióncon
eljuegoaestarenconjunciónconelmismoyconlaescuela,estápre-
sentadadedosmanerascomplementarias:enunciativamentedesdeun
colorsepiaque,apartirdeunefectodetransiciónde“vueltadepágina”,
sepierdeenbeneficiodeunarecuperacióndeloscoloresdelaimagen;
narrativamentehablando,debidoalaaparicióndepersonajesadultos
quesitúanaestosniñoscomotales,nocomotrabajadoresy,aconti-
nuación,comoestudiantes.

Portodosestosmotivos,podemosafirmarqueenamboscasoses-
tamosfrenteadocumentalespoéticos,enlaclasificacióndeNichols
(2013).Nosóloeso;sihemosdecididoincorporarEl barrio… eneste
apartadoynoenelanterior,hasidoengranmedida(aunquenoexclu-
sivamente)debidoalossegundosinicialesdeestecortometraje,enlos
queapartirdelosonorosecomponeelrelatodelasimágenes:setoma
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comopuntodepartidaelsonidogeneradoporeltrabajomanualdelas
ylosjóvenesdemaneramusical.

Ademásdeesto,puedepercibirsecómosehanarticuladolosdife-
rentesmomentosdelcorto:loqueenelsegundo15comienzacomo
vozoff,luegoseconvierteenvozin apartirdequesenosmuestralasi-
tuacióndeentrevista.Estosirvecomoejemplodelcuidadosotrabajo
quehaypordetrásdelaedición.Eltrabajoconlosonoroesunadelas
formasqueadoptaelmodoestéticoenestasproducciones.Ycierta-
mentenoselimitaalasproduccionesdeCAJ,sinoquetambiénloen-
contramosenlasotrasExperienciasanalizadas.

Portodoloanterior,afirmamosqueoperaaquíelmodo de lectura es-
tético (Odin,2000),especialmenteapartirdeltrabajoconlosonoroypor
supuestoelmodo de lectura privado,comoentodoslosvideosdenuestro
corpus,quepermitequetantoloslugarescomolasylosentrevistadxssean
reconocidxsduranteelvisionadosinnecesidaddemayoresaclaraciones.

LosfragmentosfinalesdeEl barrio… resaltaneltrabajoqueelcorto
realizasobreladimensiónsonoraartísticayestética,asícomodoscues-
tionesquesoncentralesenrelaciónconestaexperiencia:elCAJesun
espacioescolardesdeelcualsepuedeintervenirenelbarrioapartirde
unproyectodelimpiezayrecolecciónderesiduosytambiénesuna
oportunidadparaponerenvalorsaberesyconocimientosqueenlaes-
cuelaorientadamuchasvecesnoencuentranlugar:aquí,lamúsicade
rap,comoexpresióndeposicionamientosydeprotesta.

Porlotantoycomoseñalábamosalinicio,ademásdeinformación
sobreelmundoydeunaintervenciónplanificadaenesemundoapartir
deunprocesodeinvestigación(aspectosyapresentesenelapartadoan-
terior),loqueestosdosvideossumanalotrabajadohastaaquíes:una
denunciaopuestaendiscursodesituacionesquelospreocupan;una
formadiscursivavinculadaalmodoestético(Odin,2000),tantodesde
lovisual(enTrabajo…)comodesdelosonoro(enEl barrio…);una
producciónculturaljuvenilmusical,puestaalserviciodeestastemáticas
ypreocupaciones.

Porlotanto,hemosresaltadoloquetienenencomúnlostresdo-
cumentalesagrupadosenesteapartado:elmododelecturaquehabili-
tan,eltipodedocumentaljuntoalreconocimientoycentralidadalos
saberesdelesjóvenes.Además,soncortosqueofrecensolucionesdedos
tiposalosproblemasquedetectan:estrictamentediscursivas,comola
clausuranarrativacon“finalfeliz”ylapropuestadesolucionesconcretas
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(parciales,quizá)desdelaescuela.Esdecir,estoscortos(re)conocenpro-
blemasenelmundo,losmuestranclarayexpresivamentey,enloposi-
ble,intervienenparaaportarsoluciones.

Eltrabajorealizadohastaaquí,articulandolasproduccionesde
Odin(2000)yNichols(2013)paradarcuentadelasparticularidades
deloscortosanalizados,nospermiteponerenevidenciaunaspectoteó-
rico-metodológicodelohecho:lafecundidaddeloscrucesquesedan
entrediferentespropuestasanalíticasyclasificatorias.Acontinuación,
loscortosqueanalizamosnosinvitanaingresarenladimensiónreflexiva
(deloaudiovisualydelometodológico).

5. Tipos de reflexividad y un proyecto muy particular 

Lareflexividadhasidodeclamadacomouncomponentenobledela
altaculturaeigualmentecomounvaliosométododelaaltateoría.
Enelreinodelacultura,lareflexividadsirveparahacerexplícitay
explorarartísticamentelaauto-concienciaqueuncreadorponeensu
trabajoderepresentación(Andacht,2007:177)(traducciónpropia)2.

5.1. Reflexividad metodológica (en la escuela)

Nosonpocoslostextosdeanálisisaudiovisualquemencionanlanoción
dereflexividad:sinirmáslejos,esunadelascategoríaspropuestaspor
Nichols(2013)paralosmodosdeldocumental.Apesardelafrecuencia
delamención,nosiempreesexplícitamentedefinidaynopareciera
tenerunsignificadoidénticoencadaaparición.Enelcampodelascien-
ciassocialesengeneralydelaantropologíaenparticular,estanoción
haocupadounlugarcadavezmásrelevantedesdelosaños80(Dietzy
ÁlvarezVeinguer,2014:59;Guber,2001:48),almenos.Espresentada
paraabordarunapartefundamentaldeestasdisciplinas,comoeseltra-
bajodecampo:lareflexividadsehaasociadocomúnmentealafigura
delinvestigador,yalanecesariavigilancia epistemológica (Bourdieu,
2003)quedebeconsiderarenlaspesquisasconotros;esdecir,hasido
definidaapartirde“lanecesidaddeproblematizarellugardelinvesti-

2 Versiónoriginal:“Reflexivityhasbeenhailedasanoblecomponentofhighculture
andequallyasavaluablemethodofhightheory.Intherealmofculture,reflexivityserves
tomakeexplicitandexploreartisticallytheself-consciousnessthatacreatorsputsinto
theirworksofrepresentation”(Andacht,2007:177).
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gadorenelprocesodeproduccióndelconocimientoeninvestigaciones
cualitativas”(Santos,PiPuigyRausky,2018:261).

Laideadelareflexividadestárelacionadaaciertarecursividad,auna
“vueltasobresímismo”:enestoscasos,unavueltadelcientistasobresu
propiorolenelprocesodeinvestigación.Enestesentido,elconceptode
reflexividadasumeunadimensión metodológica (Santos,PiPuigyRausky,
2018:254)quepermeasusaparicionesenestasdisciplinas.Unpasomás
allálodaRosanaGuberalplantearque“sonlosactoresynoelinvestiga-
dor,losprivilegiadosparaexpresarenpalabrasyenprácticaselsentido
desuvida,sucotidianeidad,sushechosextraordinariosysudevenir”
(Guber,2001:16).Esdecir,reconoceenlosinterlocutoresdelainvesti-
gaciónunareflexividadquelesespropiayquelespermiteoperarensu
vidacotidianay,eventualmente,confrontadosalrespecto,darcuentade
losfundamentosdesuacciónysureflexión.Agregaaelloelrescatedela
centralidadquetienenlosrelatossobrelaspropiasacciones,reflexionesy
fundamentos,ennuestrocaso,tambiéncomodiscursoaudiovisual.

Porlotanto,destacamoslareflexividadmetodológicaentendida
comoprocesosdeauto-conocimiento,dereflexiónsobrelopropio,lo
próximoeinclusolomediato.Yahemosdesarrolladoideassimilares
antes,desdeeltrabajodeJorgeLarrosa(1995)yhemosmostradode
quémaneraestasoperacionessonesperablesyrealizadasencontextos
escolares.Algunasdelasproduccionesqueanalizamossonensímismas
resultadodeprocesosreflexivosyademáspromueveninstanciasdediá-
logoantes,duranteyluegodesufilmaciónyproyección.

5.2. Reflexividad audiovisual: self-reference y self-reflexivity

Noobstante,cuandosehabladereflexividadenelámbitodeloaudio-
visuallossentidosatribuidosaestanociónsemultiplican.

Paraexplicitarlamultiplicidaddeestossentidosrecuperamosun
trabajodeGloriaWithalm(2007)denominado“Lapantallaauto-re-
flexiva.Bosquejodeunmodelointegral”3.Elmismocomienzaconun
recuentodetodaslasposibilidadesconlasquecuentaelcineparaplan-
tearformasreflexivas.Entreellas,incluyeformastandiversascomola
intertextualidad,laintermedialidad,laintratextualidad,lametatextua-
lidad,lametarreferencia,lamise-en-abyme,encuyasdenominaciones
encontramoslasfamiliaslingüísticasdelo“auto”,delo“meta”,delo

3 “eself-reflexivescreen.Outlinesofacomprehensivemodel”(Withalm,2007).

172



“inter”,delo“reflexivo”yunalistademodosquedancuentadedife-
rentesrelacionestextuales,comoalusión,parodia,pastiche,cita,etc.

Paraelplanteodesumodelotomacomopuntodepartidaunapers-
pectivasociosemióticaquellevaalcampocinematográficoyqueleper-
mitedividirelprocesoencuatroinstancias:a) laproducción,b) la
circulación,c)larecepciónyd)elproducto4.Paracadaunadeellas,la
autoraanalizadosprocesos:alprimerolodenominaauto-referencia
[self-reference]yalsegundoauto-reflexividad[self-reflexivity].Elprimero
incluyelosfilmesquemuestranotrosfilmes(seaensufasedeproduc-
ción,decirculación,deproyecciónopelículasensí).Estasreferencias
puedenserapartirdelaslíneasdediálogodelospersonajes,delvisio-
nadodelossoportesfílmicosodelosdispositivosdelcine(cámaras,
proyectores,etc.)enlapantalla.Elsegundoproceso,laauto-reflexividad,
dacuentadefilmesquemuestranyanoreferenciascinematográficasen
general,sinolasdelapropiapelículaqueestamosviendo.

Porlotanto,ensuescritolaautoradesarrollacadaunodeloscruces
posiblesquesederivandeestemodelo:auto-referenciaenlascuatrofases
mencionadas,auto-reflexividadenesasmismascuatrofasesyalgunos
casosquearticulanmásdeunafaseensímismos.Sibienlapropuesta
deGloriaWithalmesextensaensuformulación,enlostérminosdeeste
trabajoresultarelevanteporquepermitetenerclaridadsobrelasmúltiples
posibilidadesdela“pantallaauto-reflexiva”(Withalm,2007).Algunos
desustrazos,porejemplo,losrelativosalaauto-reflexividadenlasfases
deproducciónyrecepciónsevuelvenrelevantesademásporqueexplíci-
tamentenospermiten(re)organizaralgodelorecorridohastaaquí.

Simplemente,amododeejemplos,podemosmencionaraconti-
nuación:

•Auto-reflexividadenproducciónennuestrocorpus.Sonfrecuentes
lasescenasdebackstageenlosvideosescolares,yalohemosanalizado
antes.Ennuestrocorpus,podemosmencionar,comoejemplos,loscasos
deCuando cae la noche (2014,min.9.01),queincluyenestasescenasen
lostítulos,enlosfragmentosfinalesodeLo último que se pierde,quecons-
truyóunvideoextracontodoesematerial,apedidodelosestudiantes.

•Auto-reflexividad enproyecciónorecepción.Ennuestrocorpus
tenemosdoscasosespecíficosdecortosquepresentaninstanciasrefle-

4 SetratadeunapropuestadentrodelasociosemióticaquetomadeFerruccioRossi-Landi
ycuyodesarrollonopodemosrealizaraquí.Essuficienteconmencionarque,almenosen
lostrazosrecuperadosporlaautora,esarticulableconlapropuestadeE.Verón(1993).
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xivas enrelaciónconlarecepción:setratadeMateo,cortometrajeenel
que,juntoaescenasdelafilmación(correspondientesalareflexividad
delaproducción),encontramosfotografíasdelainstanciaenlaqueeste
cortofuepremiadoenelFestivaldeFesticortos2013(Mateo,2013,
min9.43);lomismoocurreconSoy yo (2012,min.11.36).

•Enrelaciónconlaauto-referenciaenelproducto,lasformasmás
comunessonlasdelaintertextualidad.Ennuestrocorpus,loscortos
quepresentanestasoperacionesdemodomásexplícitohansidoagru-
padosenelcapítulosiguiente,deanálisisdeproduccioneslúdicas5. Ve-
remosallíunconjuntodeproduccionesquerecuperacomoreferencia
otrosdiscursosaudiovisuales,ensumayorparte,delsistemademedios.
Noobstante,enEl cuidado de nuestro cuerpo hicimosreferenciaauna
estrategiadeauto-referenciaenrelaciónaungénero:elinstruccional
televisivo.Valgacomoejemploentonces.

Ennuestrocorpusnoseverificanejemplosdetodaslascategorías
queproponelaautora.Lamayorfrecuencia,yalohemosdicho,seen-
cuentraenlareflexividadenproducciónconlasescenasdebackstagey
endoscasoslareflexividadenrecepción(escenasdepremiación).Enel
capítulosiguienteabordamoslaauto-referenciaenrelaciónconproduc-
cionestelevisivas,conunacentralidadinnegableenlaconstrucciónde
lolúdico.

Acontinuación,deseamosdetenernosenunacategoríaespecífica
deciertotipodedocumentalesqueconsideramospotenteparaelanálisis
deproduccionesescolares.

5.3. Reflexividad: agente revelador

SilapropuestadeWithalm(2007)resultaabarcadorayorganizativa,
nosinteresadetenernosahoraenunplanteomásespecíficoypuntual,
propuestoporFernandoAndacht(2007).

LosobjetivosdeestetextodeAndacht(2007)querecuperamos
aquíexcedenlosdeestainvestigación.Noobstante,ensudesarrollo
conceptualaportaunareflexióndeJean-LouisComolliqueresultaim-
portante:analizaelmodoenquelaauto-reflexividad (enelsentidoque
lehemosdadodesdeelmodelodeWithalm)seconstruyeenlaspro-

5 Entantolapropuestadelaautoraremiteaproduccionesaudiovisuales,nomenciona-
mosaquílasadaptacionesanalizadasenelcapítuloanterior,porquetienencomopunto
departidatextosliterarios.
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duccionesaudiovisualesdelpropioComolliyenlasdeEduardoCou-
tinho.Comolliplanteaqueensucine(yAndachtagregaqueenelde
Coutinhotambién)laescuchaqueélcomodirectorrealiza,atenta,ética
yrespetuosa,constituyeelcentrodeldocumentalyagrega:

Elfilmfuncionasiemprecomounasuertedeagenterevelador[une
sorte de révélateur].Elcinenoesunaimagendelascosas;creauna
imagendiferentedelaqueteníasantes.Esoesloqueocurreconlas
personasquesehanvistoysehanoídoaellasmismascomonuncase
habíanobservadoantes(ComollienAndacht,2007:173)(traducción
propia)6.

Laideadecatalizadoroagentereveladornosresultacentraldebido
asupotenciaparaseñalarlosefectos (enelsentidopeirceanodeinter-
pretantes)quelaproducciónaudiovisualescolartienetantoparaestu-
diantes como para docentes. Comolli afirma que él siempre filma
encuentros,yagregaque“Filmares(...)provocar,catalizaresemo-
mento”(ComollienAndacht,2007:174)(traducciónpropia)7.

Elencuentroqueestecinedocumentaponeenjuegodossituacio-
nespotencialmentetransformadoras:enprimerlugar,aquellasituación
filmada,quetienelugarapartirdelaconversaciónentrerealizadory
entrevistados.Algogenuinoyúnicosucedeenesainstanciayquedado-
cumentado enelfilm.Peroademásestáloqueocurreconlosespectado-
resdeestediálogo,quepuedenresultarinterpeladosy“shockeados”por
loquevenyescuchan,alpuntodeserpuestos,almenospotencial-
mente,encrisis.Apartirdelasexperienciasdecinefamiliarycomuni-
tarioesposiblepreguntarsedequémanerafuncionanestoscortoscomo
procesoscatalizadores,porelhechodequepersonajesyespectadores
sean,enmuchascircunstancias,lasmismaspersonas.

Conestosinterrogantesensuspenso,deseamosdarpasoalsiguiente

6 Versiónenidiomaoriginal:“WhatIfindinterestinginpeopleisthattheybringme
notjustwhathadattractedmeinthembutalsowhatIdidnotknowbefore,whatIam
discoveringwhilefilmingthemandwhichistheirwayofthinkingthefilm.(...)Film
functionsalwaysasakindofrevealingagency[unesortederévélateur].Cinemaisnot
animageofthings;itcreatesanimagedifferentfromtheimagewhichyouhadbefore.
atiswhathappenstothepeoplewhohaveseenandheardthemselvesastheyhad
neverobservedthemselvesbefore”(ComollienAndacht,2007:173).
7 Versiónenidiomaoriginal:“Tofilmis(...)toprovoke,tocatalyzethatmoment”(Co-
mollienAndacht,2007:174).
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apartado,enelqueabordamosespecíficamentelostrabajosdelaexpe-
riencia1. Proyectando desde la escuela.

Hemospresentadohastaaquísomeramentealgunasideassobrere-
flexividad:enunsentidometodológicoqueatiendealossujetos(inves-
tigadores y más allá) inmersos en una suerte de procesos de
auto-concienciaatravésdeloquedicen,deloquehacen,decómose
venysonvistos,decómosejuzganysonjuzgados;yenunsentidoes-
trictoenelcampodeloaudiovisual,comounprocesorecursivoque
poneenpantallalasfasesdelaproducción,lacirculación,larecepción
oelpropioproductoenelcortometrajequeestamosviendo.Aconti-
nuación,nosproponemosdarcuentadecómoalgunasformasdelare-
flexividad audiovisualseponenalserviciodeunareflexividad (enel
sentidometodológico) dedocentesyestudiantes,deuntrabajosobresí
mismos queespropiodeloescolarperoqueenestasexperienciasestá
atravesado/mediadoporloaudiovisual8.

5.4. La enseñanza continúa, Kilómetro 12 y ½, Búsquedas y
Vidas paralelas: los cortos del Proyectando desde la escuela

Delascincoexperienciasdeestainvestigación,probablementeProyec-
tando desde la escuela sealamáscomplejaylaquemássehasostenido
eneltiempo.Compleja,debidoalacantidaddeactoresinstitucionales
eindividualesintervinientes,comparablequizásóloconlaimplemen-
tacióndelConectarIgualdaden2015(aunqueaotraescala).Laconti-
nuidadesloquehamarcadoladiferenciadeestaexperienciaquenos
ocupaahora,quedurante2019tuvosuquintoañoconsecutivoderea-
lización.Debidoalcortetemporal,ennuestrocorpusingresasolamente
suprimerañodeimplementación,el2015,conloscuatrocortosreali-
zadoseseaño.Compartimosacontinuaciónlosaspectosqueconside-
ramos dan cuenta de los procesos de reflexividad que desata este
Proyecto9;luegoanalizamoslosvideosensí.

8 AlgosimilaraloquehaplanteadoAndreaMolfetta(2008)en“Eldocumentalperfor-
mativocomotécnicadesíenBuenosAires,SantiagoySanPablo”.
9 LasentrevistasrealizadasaCarolinaNanzerporlaSAE;aGuillermoIparraguirrepor
elTallerIIIyalaProf.VerónicaAntequeraporunadelasescuelasparticipantespueden
consultarseenlaversiónampliada.
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5.4.1. Los procesos reflexivos del Proyectando...

Estaexperienciatienecomopuntodeiniciounapropuestaquebuscade-
satarprocesosdereflexión,deinformaciónyde(auto)conocimiento en
tornoalasposibilidadesdecontinuarestudiandoquetienenlxsestudian-
tesqueculminansueducaciónsecundaria.Elprocesodetrabajoesdel
añoescolarcompleto:iniciaenabrilconlaseleccióndelequipodetrabajo
enelTallerIII;continúaconlaplanificacióndelosencuentrosdesdela
SAE,conlaparticipacióndelequipodelTallerIII;luegollegaalasescuelas
secundarias,ysesumanlasdocentesqueacompañandesdeallí.

Conrelaciónaltema,unadelas“marcasdeorigen”delProyec-
tando… eslaorientaciónvocacionalyaquenaceparaacompañarlos
procesosvocacionalesdeestudiantessecundariosybrindarinformación
parasuingresoalosestudiossuperiores.EstatareadelaSAEpuedeser
consideradareflexiva enelsentidodelauto-conocimiento,delaauto-
reflexiónydelproyectodesídecadaestudiante.Noobstante,lostemas
quesehanabordadoconeltranscursodelosañosnohansidoúnica-
mentelosrelativosalavocaciónylacontinuidaddelosestudios,sino
quehansurgidoeneltrabajosituado.Estasinquietudesqueplantean
lasescuelasañoaaño,enfuncióndelosgruposdeestudiantesconlxs
quetrabajan,soncentralesparalosprocesoseducativosreflexivos quese
promuevenenlasinstitucionesescolares.Comoquedaenevidencia,
estosvideosseconstruyennosólosobrelastemáticasquepreocupana
lxsjóvenescadaaño,sinotambiénapartirdesussaberes,gustosyprác-
ticasculturales:lasescuelas(orientadasydejóvenesyadultos)engene-
ral,asícomolosCAJ,sonespaciosenlosquesepuedeconversarsobre
elpresente,elfuturo,laspreocupaciones,losintereses,losdeseosy(co-
menzara)construirproyectosparacuandolaescuelasetermine.Loque
estamossugiriendoesquelasescuelaspuedenserysoninstituciones
quedesatan,promuevenyacompañanprocesosreflexivos ensuinterior,
ynosóloentérminosvocacionales.ElProyectando… tomaesteúltimo
aspectoylotrabajademodosistemático.

Desdeelrelatodetodxssusactores,unodelosaspectoscentrales
pasaporlaentregadeinformaciónporpartedelaUniversidadydelos
docentessecundariosentornoacarreras,perfileslaboralesybecasque
facilitanelacceso,eltránsitoyelegresoalacarrerauniversitariaaunque
sereconocequelosvideossonlaexcusaparaqueotrascosassucedan:
funcionan,dealgunamanera,comocatalizadores.ElProyectando nose
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tratasólodebrindaralgoalxsestudiantes,sinodeinvitarlosaqueellxs
produzcan;“hacerpróximo”unespaciodelaciudadqueprobablemente
hastaesemomentolesresultabaajeno,comoCiudadUniversitaria;pero
también“hacerpróximo”unhorizontequeenalgunasoportunidades
notienequeverconlaUniversidadensí,sinoconlacontinuidaden
losestudioseninstitutosterciarios(docencia,porejemplo)oinclusola
construccióndeciertoproyectodevidaqueimpliquelolaboral.

Sumamosaestoladiversión,eljuego,lasimulaciónyelejercicio
deconstruccióndeunahistoriaquesecuentaaotrxs,peroquelostiene
deprotagonistas,yaseacomoactoresy/ocomoguionistas.Enlasen-
trevistasquedaclaroquesetratadeidearunahistoria,ununiversopara
serrelatadoyalavezdequémaneraestoserelacionaconloqueestes
estudianteshanvividoycómoimpactaenloquesaben,loquequieren
yloquecadaunxcreequepuede.

El estreno.Unmomentoqueresultacentralparatodoelequipodel
Proyectando… eselestreno.Cadaaño,desdeel2015,elestrenoesen
unauditoriodelaFacultaddeCienciasdelaComunicación(UNC)y
setransformaenuneventoabiertoalacomunidaddelaFacultad,pero
tambiéndelasescuelas.DesdelaSAEsegestionatransporteparalases-
cuelas,queasistenconlasylosestudiantesparticipantesdeeseaño,sus
docentesyeventualmentecompañerxsyfamilias.Allíseproduce,en
muchasocasiones,elprimervisionadodelcortocompletoporpartede
todoslosinvolucrados,ensimultáneo.Yahabíamosmencionadoantes,
enelcapítulosobreloscortosdeficción,dequémaneraelestrenoes
unasituaciónparticular,lejosdecualquiersacralidad,quepermitecon-
tinuareseprocesoreflexivo apartirdelverse,deescucharseydesaberse
vistoyescuchado.Estoporsupuestoincluyelasrisasyloscomentarios
durantelaproyección.Laparticularidaddeestaexperienciaesque,al
finalizarlosvideos,desdesusresponsablesseinvitaalasreflexionesen
vozaltadelasylospresentes.

Otras reflexividades. Noobstante,lasylosestudiantesnosonlxs
únicxsquesetransformanporsupasoporesteProyecto.Ladimensión
reflexiva delasdocentesesmenosvisibleenestetipodeproyectospero
está.Cuandosoninterpeladasenestesentido,reconocenquetambién
dejaronhuellasenellas:nosóloporqueaprendencosasnuevas,sino
tambiénporqueocupannuevoslugares,sonvistasyvistosdemaneras
nuevasporsuscolegas,directivosyfamilias.Yestonoresultadeninguna
maneraalgomenor:lasentrevistasadocentesenelmarcodeestetrabajo
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dancuentadeestareflexividad desatadaapartirdelaexperienciadepro-
ducciónaudiovisual.Yasícomolasylosdocentessevuelvenamirar,a
escucharyapensarasímismos,algosimilarocurreconlasylosprofe-
sionalesqueparticipandeestasexperienciasdesdeotrosroles.Estepro-
yectopermitióalequipodelaSAEexplorariniciativasparaestudiantes
secundariosquetienenaestudiantesuniversitarioscomoprincipales
protagonistas.Ynosóloeso:eltrabajoconloaudiovisualtambiénfue
construyéndosedemaneraprogresiva.LosvideosdelProyectando… son
utilizadoshoytambiénenotrostalleresyeventosdelaSAE,ademásde
estardisponiblesendoscanalesdeYouTube(eldelCEPIC,delaFCC
-UNCyeldelapropiaSAEUNC).Laparticularidaddeestashistorias
quesecuentandesdelasescuelassecundariasesqueestánpensadas,pro-
ducidasyfilmadasporestudiantesylasylostienencomoprotagonistas,
entodosentido.

Así,noesarriesgadoafirmarqueestosproyectosderivanenprocesos
dereflexividad dediferentesactoresinvolucradosynosolodelasylos
estudiantes.Deigualmanera,nuestrxsentrevistradxsdancuentadelas
consecuenciasquevanreconociendoenlasescuelasapartirdeldesarro-
llodelProyectando:desdemencionesmásfrecuentessobreeldeseode
seguirestudiando,ciertafamiliaridadconelentornodelaUniversidad
yconestudiantesdecarrerasdelaUNC,asícomovínculosconestu-
diantesuniversitariosdeprofesorado,enelmarcodesusprácticasdo-
centesderesidencia.

Hemos trabajado implícitamente algunas categorías denuestro
abordajesemiopragmático,comolasdepúblicos,proyecciónymodos.
Enrelaciónconlospúblicos,esteproyectotieneunamplioabanicode
espectadoresposibles(reciénmencionados).Enrelaciónconlosmodos,
elmásesperableessindudaseldocumentalizante:estosvideoscumplen
conlaspremisasdesdelasquepartimosaliniciodeestecapítulo,aunque
loqueseproponenmostrartengamásqueverconunproceso“interno”
delosestudiantesrealizadoresqueconinformaciónsobreelmundo
(quetambiénlahay,porcierto).Paralasylosrealizadoresysusallega-
dos,elpropiocortoactivarásindudasunmodo de lectura privado,al
igualqueocurríaenlaficción.Finalmente,almenosunmodomásapa-
recedemaneraexplícitaenlasentrevistasenloqueocurreenelestreno
ydespués:el modo energético queseactivaenesevercolectivoyenlas
reflexionesquesurgeneneldiálogoqueseproponedesdelosresponsa-
blesdelaexperiencia.
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Nosproponemosenelapartadosiguientedarcuentadeprocesos
dereflexividadentérminosaudiovisuales.Así,nospreguntamos:¿qué
ocurreanivelnarratológicoenestasproducciones?

5.4.2. La dimensión audiovisual del Proyectando...

Estasproduccionesencuadransindemasiadasdificultadesdentrodela
categoríadedocumentalparticipativodeBillNichols(2013).Demodo
general,porquesetratadeproduccionesenlasquesusrealizadorxstie-
nenunainjerencianotable,tantoporsusaparicionesencámaracomo
debidoalasdecisionesenunciativasquetoman:“aprendemosdelas
interaccionespersonales”(Nichols,2013:238)ypredominaenellasla
entrevista.Engeneralsehaceusodelsonidosincrónico,esdecir,loque
escuchamoscoincideconpersonajesqueestamosviendoenpantalla;
sóloenlasdosproduccionesdeescuelasorientadashayvocesover que
llevanadelantelaexplicaciónyelplanteodelosargumentosysituacio-
nes.EnBúsquedas,además,estavoztieneunaparticularidad:lapodrí-
amos denominar de presentadora periodística y finaliza con un
parlamentodirigidoaunasegundapersona,alaqueinvitaaconocery
accederalaUniversidad.Eldestinatarioprivilegiadodeestapiezaestá
construidocomounpar,unestudiantesecundarioquequizánocuenta
contodalainformaciónnecesariasobrelaUNCcomoparadecidirsea
estudiarenella.Elcortoconstruyeentoncesestavozover,queresulta
unafiguraintermediariaentrelxsprotagonistasdelmismoylxsespec-
tadorxs:todoelcortotienelavoluntaddeentregaresainformación,a
lavezquepromueveciertaidentificación.

Ladimensióndeltiemporespondeaunpresentevinculadoalaes-
cuelayladelespacioendosdeestasproduccionesesúnicamenteesco-
lar;noobstante,enalgunasdelasrespuestasensituacióndeentrevista
asícomoenlosdiálogosloqueapareceevocadoesuntiempofuturoy
espaciosquenoseencuentranpresentesaún(noenimágenesalmenos).
Comodecíamos,enlosdoscortosdeCENMApredominanlosespacios
propiosdelaescuela,eltiempopresente,losdiferentesactoresescolares
interpeladosdesdesusdiferentesroles,enencuadresdeentrevista,de
planosmediosocortos,miradasdelosentrevistadosacámara,enge-
neralsinpresenciadelavozdelentrevistador.Enloscortosdeescuelas
orientadas,encambio,hayvariedaddeespacios;seamplíadesdelaes-
cuelasecundariaalaUniversidad:senosmuestraeledificiodeunaúnica
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carreraoespaciosdediferentesdependenciasdelaUNC(áreascentrales
ycarrerasespecíficas).EnKm. 12 y 1/2,porcaso,encontramosespacios
institucionalesquecorrespondenaedificiosdelaUniversidadNacional
deCórdoba,específicamente,alaSAE,laEscueladeEnfermería,laFa-
cultaddeCienciasdelaComunicaciónyalgunosdesusparquesyban-
cos.Enellos,sedandiálogosquebrindaninformaciónrelevantepara
losespectadoresenrelaciónconeliniciodelosestudiosenesascarreras.
Lasescenasdeestecortometrajeregistranyenotrosmomentosficcio-
nalizan,almenosenparte,latareaquerealizaronestosestudiantes“de
manerareal”.

Noobstante,Km. 12 y 1/2 planteaademásotraparticularidad:se
tratadeunaconstrucciónaudiovisualquepormomentosesreflexiva,
enelsentidodeNichols(2013),entantolavozqueorganizaelrelato
esladeunaestudianteuniversitariadelasqueviajaalaescuela,yelre-
latoseconstruyedesdeahí.Eselúnicodeestosvideosquegenerauna
mezcla,unatensiónentrelosmodosdocumentalesdeNichols:yesto
suponequelasylosestudiantesuniversitariostienenunacentralidad
enesterelato,queoficiademarcoparaelrelatodelosestudiantesse-
cundarios.Seproduce,deestamanera,unrelatodentrodeunrelato:la
vozdeestudianteuniversitariaabreycierraelvideo,peroademáslopri-
meroquevemossonestudiantesuniversitariosquesesubenauncolec-
tivodemediadistanciapara llegarhasta la escuela; luego,vamosa
reencontraraestasestudiantesduranteelcortometrajeensituaciónde
entrevistadorasypresentandounaproyeccióndeunvideoenunaula
delaescuela;enestemarco,NataliayEzequielsonpresentadoscomo
personajes,aunquedeYo-origenrealambosysuhacerestáacompañado
porlacámarayporlavozcomonarradoromnisciente, todoarticulado
desdeelgran imaginador.Estaorganizacióndesdelavoznarradoradis-
tingueestecortometrajeentérminosenunciativos.Seapropiadefor-
matosperiodísticostradicionales,lostransformayadecúaalasnuevas
posibilidadesy“usos”deloaudiovisualcontemporáneo.

Deacuerdoaloseñaladohastaaquí,podemosresaltarlosiguiente:
a)entodosestoscortosencontramospersonajesquetienenYo-orígenes
reales,b)queplanteanreflexionesydeseos,einclusoaccionesybús-
quedas,c)quelosrepresentanasímismosyacompañerasycompañeros
enunacondensacióndehistorias:loquecuentaunpersonajepuedeser
lasumadevivenciasdediferentesestudiantes.

Deseamosdestacarlosiguiente:lospersonajesestudiantestienenla
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funcióndepresentarunabúsquedaconlaqueotrosespectadorespue-
dansentirseidentificados.Porlotanto,sonagentesdeunabúsqueda,
queesnarrativa(yseresuelvenarrativamente),peroquelaexcedeya
queinvolucraalas/osespectadoresdeestasproducciones,albrindarin-
formaciónpotencialmentevaliosa.Dichodeotramanera,loscortome-
trajesensípresentanunconflictovinculadoalacontinuidaddelos
estudiosylasdudasquesurgenenrelaciónconello(cuandosevive
lejos,setrabajatodoeldía,seesmadrejoven,etc.)quesecomienzaa
resolverapartirdelabúsquedadeinformaciónoderecorridosnarrati-
vosdepersonajesquepromuevenlaidentificacióndelespectadorenun
recorridoposibleparaencontrarestaresolución.

TodasestascuestionessonconversadasenelTallerIIIdelaFCC
entrelasylosestudiantesuniversitarios,ayudantesyadscriptosylasy
losintegrantesdelacátedra,yaquesonpartedeloscontenidosatra-
bajarcurricularmenteduranteelcursado.Guillermoplanteaqueesta
experiencialespermitealasylosestudiantescurricularizar untrabajo
deextensión,alavezqueproblematizareltipodetrabajoaudiovisual
másvinculadoalperiodismoquelacátedrapropone,aunqueconalgu-
noscambios,añoaaño.Porlotanto,lasdecisionesquesetomanen
estasproduccionestienenmuchosactorespordetrás,aunqueengeneral
noseanpuestasenpantalla.Noobstante,algunodeloscortossímuestra
elprocesodeproduccióndelpropiocortometraje:entérminosdeGloria
Withalmestamosanteunprocesode(auto)reflexividaddelainstancia
delaproducción.

Unacuestiónquesurgedemodoclarotienequeverconlosconsu-
mosaudiovisualesdelxsestudiantesydequémanerafuncionancomo
condicionesdeproduccióno,almenos,comoantecedentesdesdelos
cualescomenzarapensarlaproducción.Guillermollamalaatención
sobreelementossignificativosdelasproducciones,desurealización,de
loaudiovisualensí,einclusodealgoqueesbastantefrecuenteenlas
escuelas:lasprimerasideasentornoacontarhistoriasaudiovisualestie-
nenqueverconcontarficciones;ydentrodelasficciones,además,al-
gunosgénerosenparticular,comoeldrama/latragedia,elterror.La
cátedratrabajaexplícitamentesobreestossupuestos:

Sí,tediría,cuandoplanteanficciónengeneraltienequeverconese
género,coneldrama.Porquetantonuestrosestudiantesuniversitarios,
comolosmismosestudiantessecundarios,cuandovoslesplanteas
desarrollarunrelatodenoficción,comoquereduceneserelatoala
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entrevista.Comoquelanoficcióneslaentrevista.Entonceseldis-
cursosedaatravésdelrelatodeunentrevistado.Lostratamosdesacar
deahíydeproponerotrasposibilidadesderelatodenoficción.Y
luegosehadadoestaespeciede…sonrelatosdenoficcióndondese
combinanunapartetestimonialconotraparteficcionada,delaspro-
blemáticas,delasacciones(EntrevistaaGuillermoI.,2019:5).

Lasentrevistasconsujetosmirandoacámarasonunrecursoam-
pliamenteutilizadoenlasproduccionesdelProyectando. Perodebidoa
lainiciativadelTallerIII,nosonelúnicorecurso.Yenesetrabajodia-
lógicoentreestudiantessecundariosyuniversitarios,entredocentesse-
cundariosydelTaller,máselequipode laSAE, loquesebuscaes
complejizarlasideasiniciales,promoverciertareflexiónyaprendizajes
sobreloaudiovisual,aunqueestonoquederegistradonecesariamente
comoreflexividad audiovisual enlospropioscortos.

LosobjetivosdeenseñanzaqueseplanteandesdeelequipodeTaller
III,porlotanto,notienencomodestinatariossimplementealosestu-
diantesuniversitarios;conlasylossecundarioseltrabajoquesedatiene
queverconcomplejizarideaspreviasderivadasdesusconsumosaudio-
visuales.Conlosuniversitarios,elprocesoesmáscomplejoporqueel
propioescenarioquelamediatizaciónnosimponeloesylasversiones
mástradicionalestantodelosmediosdecomunicacióncomodelosgé-
nerosdiscursivosqueenelloscirculan/circulabanseencuentranencri-
sisyentransformación.Esteproyecto,sintenercertezassobrehacia
dóndesedirigeelescenario,intervieneygenerapropuestasespecíficas.
Ylohaceapartirdeacompañarenelprocesodeconstruircolectiva-
menteundiscursosobrelatemáticadelfindelasecundaria,delacon-
tinuidad de los estudios o de la búsqueda laboral, que considere
aspectos,preguntaseideaspreviasqueestosestudiantessecundariostie-
nensobreeseprocesoyquealavezlastransformen.Yquelohagan
acompañadosporjóvenesque,quizá,haceapenasunospocosañosse
encontrabanenesamismasituaciónyhoysonestudiantesuniversita-
rios;acompañadostambiénporsusdocentesyporelequipodelaSAE
yconunobjetivocomúnqueeseldelaproducciónaudiovisual,enel
cualelTallerIIIsirvedecajaderesonanciaúltimaparatodosestosdiá-
logosyreflexiones.

Comodecíamosalcomienzo,esteproyectoesunodelosmáscom-
plejosconlosquehemostrabajadoenestainvestigación,debidoala
cantidaddeactoresinvolucradosyasuduracióneneltiempo,aunque
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nosotrostomemossólosuprimerañodeimplementación.Elcompro-
misodeesteproyectodeabrirnuevoshorizontesserenuevaconcada
ciclolectivo,enlafiguradesusresponsablesporlaSAE,porelTaller
IIIyporpartedelasescuelasinvolucradas.Susproduccionesaudiovi-
suales,esperamoshaberlomostrado,sondiscursosqueorganizanlas
discusionesyreflexionesdelaño;sonherramientasdetrabajoposterior
paralacátedra,laSAEylasescuelas;unprocesodesubjetivaciónpara
lasylosestudiantesintervinientes,tantoeninstanciasdeproducción
comoenlasderecepción.

6. A modo de cierre de este capítulo

Estecapítuloinicióconreflexionesentornoaladefinicióndelodocu-
mental,quenospermitieronasomarnosalacomplejidaddeestatarea.
Enesecamino,zanjábamosesasdiscusionesapartirdeciertaspremisas
pragmáticas.

Losdocumentalesdelcorpusquesededicanaregistrarsucesosque
ocurrenindependientementedelapresenciadelacámaranosondifí-
cilesdeconfundirconaquellosquecreanloqueregistran.Enesteca-
pítulohemospresentadoalmenostresproduccionesenestadirección.
LaparteinstruccionaldeEl cuidado de tu cuerpo difícilmentepodríaser
consideradounsucesoqueocurremásalládelacámara:esefragmento
(elmásextensodelcorto)estáconstruidoporyparalacámara,diferente
alasescenassobreeltrabajoconESIquevemosenlasescenasprevias.
EnEl barrio donde vivimos yenProyecto Intervención Comunitaria “Hos-
pital de Niños” seregistranactividadesquetuvieronlugarindependien-
tementedelacámara(aunqueestapuedahabermodificadoloqueallí
ocurriódebidoasupresencia).Másalládeesto,sihahabidoactividades
pararegistrarconunacámara(oparacrearlasparaesta),esporquelxs
docentesylxsestudiantesgeneranactividadesqueameritansermostra-
das.Estasactividadesnotendríanlugarsinofueraporlaescuela:lapro-
piainstitucióncrealascondicionesparaqueeseregistropuedadarsey
luegopromuevelaproducciónaudiovisualquelodocumenta.Tantoen
CAJcomoensecundarias.Hemosdenominadoaestasprácticasdepro-
ducciónaudiovisualdocumental escolar performativo:seaquesóloregis-
trenoque contribuyana crear loque registran, en todos los casos
transformanlasprácticasescolares“mástradicionales”,alpromoverre-
lacionesepistémicasconelsaber,deacuerdoalaclasificacióndeB.
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Charlot(2008)yfavorecerunadimensiónreflexivaenelprocesode
subjetivaciónquetodoactoeducativosupone.

Enrelaciónconlossaberes,elProyectando poneenescenaespecífi-
camentealgoque,sinembargo,comparteconotrasproducciones:pro-
cesosreflexivos,de“vueltasobresímismos”,quehemosdenominado
antesdesdeLarrosatecnologías del yo.Sumadoaesto,lasproducciones
deestecapítulohacenevidenteysearticulanentornoaunadelasta-
reas,sinolaprincipal,delaescuela:eltrabajoentornoalconocimiento
escolar,suapropiaciónyconstrucción.Noesquelasrestantesproduc-
cionesnolohagan,peroelmodo documentalizante poneestastareasen
elcentrodelaescena.Deseamosreforzarlaideadequelaproducción
deaudiovisualesescolarespuedeserunmododesistematizarlossaberes
construidosenlasescuelas.

Elprimerapartadoentoncesfueeldelasproduccionesqueregis-
traronsituacionesescolares;comodijimos,enunprimercasonosen-
contramos con una clase filmada en unamezcla con un programa
instruccionaldetelevisiónyenelsegundoconunaactividadsocioco-
munitariaquesedocumenta.El barrio…,incluidoenelsegundo,fue
unvideoquesirviódebisagraentreeseprimerapartadoyelsiguiente,
dadoqueregistrabaunaactividaddeCAJperosutrabajoaudiovisual
ameritabaquefueraconsideradocomodocumentalpoéticoenlaclasi-
ficacióndeBillNichols(2013)juntoalotrocortodeCAJdelcapítulo,
Trabajo infantil - “Ese niño”.CompartíanesteapartadoconBasurAL
cielo,quesibieneraelúnicodelcorpusquepresentabaenalgunosfrag-
mentosunaestructura“canónica”dedocumentalexpositivo,laalter-
naba con escenas ficcionalizadas. La complejidad de las opciones
realizativasencontextosdemediatizaciónyescuelaquedaenevidencia
apartirdeloscrucesconceptualesnecesariosparadarcuentadeellas,
porejemplo,enestecapítulo,entreNicholsyOdin.

Eltercerapartadoestuvoprecedidodeundesarrolloconceptualen
tornoalanocióndereflexividad.LaexperienciadelProyectando desde
la escuela nosbrindólaoportunidaddedistinguirenellaunadimensión
metodológica,unaaudiovisualyunaterceraquepostulaeltrabajoau-
diovisualcomounagente revelador ocatalizador.Hemosmostradode
quémaneraeltrabajoaudiovisualtieneconsecuenciasencadaunxde
estosactoresinvolucradosy,deallí,laideadecatálisis.

Losaportesdelonarratológicoenlosanálisisdeestecapítulohan
sidoarticulados,engeneral,conlascategoríasdemodosdocumentales
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deNichols(sobretodo,2013).Losdesarrollosdelautorhanpermitido
reorganizarsobretodolasdimensionesdelarepresentaciónylaenun-
ciaciónentornoaestascategorías.Demanerageneral,podemosseñalar
quenoshemosencontradoconproduccionesquenoson“tradiciona-
les”,almenosenelsentidodeencuadrarseenelmodoexpositivodel
documental;quedacuentadelatareadequieneshanacompañadoen
lasrealizacionesperotambiéndelosconsumosculturalesaudiovisuales
delosrealizadores.EnlasproduccionesdeCAJnoshemosencontrado
nuevamenteconuntrabajodesdeyconlacomunidadbarrialylaspro-
duccionesdeestecapítulohansumado,además,unavoluntaddearti-
cularexpresividadysaberesculturalesjuveniles.Entérminosnarrativos,
engeneralsonlospersonajesdelosvideoslosqueseconviertenenagen-
tesdelabúsquedadeciertossaberes,seventransformadosporestas
búsquedasyademáslosponenadisposicióndelosylasespectadoras
paracumplirconesapremisapragmáticadeldocumentaldeentregar
nuevainformación.

Todoslosvideospresentadosenestecapítulohanrespondidoal
mododocumentalizante.Noobstante,aligualqueocurrióenelcapí-
tuloanterior,hahabidopresenciadeotrosmodos.Elmodo privado ha
estadopresenteentodaslasproducciones;enlasdelProyectando además
elenergético hasidopreponderante,identificadoenlasinstanciasdees-
trenodeloscortos.Elmodo estético fuerecuperadoapenasunaslíneas
másarribaapartirdelasproduccionesdelosCAJ,juntoconelfabuli-
zante enTrabajo infantil… Noencontramosdiferenciasconloquese
planteabadesdeloficcional:tantolascondicionesdevisionadocomo
loqueocurreenlosestrenosentérminosdeparticipaciónyreacciones
essimilar.

Eltrabajoconelsaberesunadimensióncentralenloescolar.En
estecapítulohemospodidoasistiralasdiferentesformasdeprocesar
esevínculoyconstrucciónconelsaber:lodocumentalloponeenel
centrodelaescena,demododirecto.Unsabersobreelmundoquees
tambiénunsaber,entremuchosotrosporconquistar,sobresímismos:
cuandoestasproduccionespermitenabrir(unapuerta,uninterés,un
entusiasmo)esaconquistasobreunomismopermanece.

Enelpróximocapítulonosencontramosconproduccionesqueli-
teralmentejueganconlossaberesylosre-construyen,parare-presen-
tarlosenelarchigénerodelolúdico.
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Capítulo 8. Análisis - Los cortos lúdicos

Culturasdelafectoydelsentimiento,delazarylaincertidumbre,del
misterioydelonegro,delaactuaciónylaimprovisación,delhumor
ylairrespetuosidad,delaaventurayla“pulsiónexploradora”,delo
oralylo“no-verbal”,delacotidianeidadydelaconstruccióncotidiana
delsentido(queabarcatodassusformasdeconstrucción,inclusolas
mássofisticadas),del juego, la fiesta, la simulación y el entretenimiento,
fuerondesjerarquizadasporlasculturasoficiales–aquellasquedesde
elEstado,ono,cumplíanunrolorganizadordelasociedad–que las
consideraban bárbaras, irracionales o, en el mejor de los casos, mero campo
de la curiosidad (Ford,1994:149)(cursivasnuestras).

Encualquiercaso,detectarungéneropuedesermásfácilquedefi-
nirlo,quedescubrirlascaracterísticasqueloconfiguranylosrasgos
másrelevantes.Y,porsupuesto,nopuedendejarsealladolascuestio-
nesrelacionadasconlaevoluciónycambiosenlosgéneros,losprés-
tamos e hibridaciones, los rasgos permanentes y los que se van
perdiendo(…)(Gordillo,2009:30).

1. Presentación

Enelpresentecapítulopresentamosloscortosquehemosagrupado
bajolacategoríadelúdicos.Hemosagrupadoaquínuevecortometrajes:
dosdelaexperienciadelPNIDEConectarIgualdad;dosdeCENMA
queestánvinculadosentresí,dadoqueunoesunabreveentrevistaau-
diovisualalosprotagonistasdelrelatoquesenarraenelotro;cuatrode
CAJcorrespondientesadosescuelasperoconalgunascontinuidades
entreellos;yunodelaquintaexperiencia,deLa escuela de película.Este
esellistadocompletodeloscortosqueanalizamosenestecapítulo:
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Tabla 11. Cortos lúdicos seleccionados

Fuente:Elaboraciónpropia.

Elordenenelquelospresentamosrespondeauncriteriodecom-
plejidadcreciente.ComenzamosconlosdeCAJ,articuladosporcarac-
terísticascomunesyfuncionesmuyespecíficasennuestrocorpus:los
definimoscomoartísticos(Moreiras,2013)eidentificamoslosobjetivos
específicosdecadauno,quecompartimosenelanálisis:RAP, Memorias
de una actriz, CAJ San Antonio 2015 ySan Antonio - IPEM 323.Luego
presentamostrescortosque,sibienabordansucesosrealmenteocurri-
dos,lohacenconciertasparticularidadesqueameritanpensarloscomo
lúdicos antesquecomodocumentales:Fiesta serrana,Campeonato 1977
yEntrevista para Campeonato 1977.Laúltimacategoríanostraedos
produccionesquepuedenserconsideradascomountrabajointertextual:
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Nombredelcorto

Fiestaserrana

NoticieroJoven
Visión5to

Campeonato1977

Entrevistapara
Campeonato1977

Memoriasdeunaactriz

CAJSanAntonio2015

RAP

SanAntonio-
IPEM323

Laedaddelpavoo
Lalangostadesnuda

Escuela

IPEM135

IPEM137

CENMALaFalda
AnexoVilla
Giardino

CENMALaFalda
AnexoVilla
Giardino

CAJENSAGA

CAJIPEM323

CAJIPEM323

CAJIPEM323

IPEM337

Duración

6.55

13.58

1.50

2.34

0.58

1.17

0.34

4.23

14.33

Año

2015

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2013

Experiencia

2.Conectar

2.Conectar

3.CENMA

3.CENMA

4.CAJ

4.CAJ

4.CAJ

4.CAJ

5.Laescuela
depelícula



pastiche enelcasodeNoticiero Visión 5to TT;yparodiaeneldeLa edad
del pavo o la langosta desnuda.

2. ¿Cómo definimos lo lúdico?

LadiscusiónquetematizaEcoenEl nombre de la rosa entrelosque
discutíansiCristohabíaonoreídoespartedeestosconflictoscultu-
ralesdetiemposlargos.Aúnhoyvivimosenunaculturadondelatra-
gediatienemásprestigioquelacomedia(Ford,1994:154).

Variedadesoentretenimiento.Setratadeunmacrogéneroheterogé-
neoquecontieneprogramasdediversaíndole,desdemagacinesacon-
cursos televisivos, programas de música y espectáculos, etcétera.
CorresponderíaaloqueJostllamaelgénerolúdico,yposeeunasre-
glasdiferentesalaficciónyalainformación(Gordillo,2009:33).

Hastaaquíhemosconstruidoloscapítulosdeanálisisutilizandolapro-
puestadeFrançoisJost(2007)comoorganizador.Loficcionalylodo-
cumental han funcionado y funcionan como nociones que son
transversalesadiferentesmediosydiscursividadesysibienhangenerado
ygenerandisputasentornoasuslímitesycaracterísticascentrales,or-
ganizanelcampoyladiscusiónentornoalcineyloaudiovisual.Lade-
finicióndelolúdico(comoarchigénero)seconstituyecomoundesafío
ylaproponemosdesdetrabajosdelcampodeloaudiovisual,delase-
mióticaydelateoríadelosjuegos.

a)Enloscapítulosanterioreshemostomadocadaunodelosarchi-
génerosplanteadosporJostyalgunode losmodosdeRogerOdin
(2000)comoorganizadoresdelcapítulo:elarchigéneroficcionalconel
modoficcionalizanteyeldocumentalconelmododocumentalizante.
Luego,encadacortoanalizadovimosqueesapredominanciadeun
modosearticulabaconotros,dandolugaracombinacioneshíbridas.
Aquíencontramoslaprimeradiferencia:elarchigénerolúdiconoseco-
rrespondedemododirectoconunoysólounodelosmodosdeOdin,
sinoqueestablecerelacionescon,almenos,dosdeellos:elestéticoyel
energético,aunquesumandoconfacilidadelartísticoyelespectacula-
rizante.Loveremosenestecapítulo.

b)Hemosplanteadoenelmarcometodológicoquelaarticulación
entreloficcionalyloicónico,porunlado,ylodocumentalyloindicial,
porotro,aparecendemaneraexplícitaenlosescritosdeJost(porejem-
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plo,2012).Nosucedelomismoconlarelaciónentrelolúdicoylosim-
bólico.Noobstante,elarchigénerolúdicopuedeserdefinidocentral-
menteentornoalosimbólico,entendidocomoconvenciones,conjunto
dereglas,acuerdosparaeldesarrollodelatarea.Lolúdicotieneestavo-
luntaddeser“parareír”ysufuncionamientodescansaenelcumpli-
mientodeciertasreglasconsensuadasenlacomunidad(o,entodocaso,
comoveremosenlosanálisis,enelreconocimientodeestasreglas,para
suposteriorsubversión).Lopresentaremosenunapartadoespecífico:
3.La dimensión del arte y lo simbólico.

c)Entercerlugar,decíamosantesqueelmundolúdicotienecomo
objetivo“eldedivertirse”,ycomoejemplo,eldelabroma.Yahabíamos
mencionadolaclasificaciónquerecuperaJostdeRogerCaillois([1967]
1986)desulibroyaclásicoLos juegos y el hombre. Las máscaras y el vér-
tigo, sobrelosjuegosennuestrasociedadyeshoradeampliarsudesa-
rrollo.LapropuestadeCailloisesunextensoensayosobreellugarde
losjuegosennuestrassociedadescontemporáneas,asícomounaexplo-
raciónypropuestadeunaclasificaciónoriginalypotenteparasuestudio
yenunaproporciónnomenorunestudiofilológicosobrelapalabra
juego,susposibilidadesyderivaciones.

Haycuatrocategoríasenlaclasificacióndejuegosdeesteautor,
deacuerdoalasactividadeselementalesquelosrigen:losdecompe-
tencia,agon;losdesuerteoazar,alea;losdesimulacro,mimicry ylos
devértigo,ilinx.

Cailloisafirmaquetantoagon comoalea creancondicionesque
permitenquelosjugadoresseencuentrenfrentealjuegoyentreellos
encondicionesdeciertaigualdad,quelarealidaddelavidacotidiana
lesniega,paraqueelganadorseaincuestionable.Peroloregladodel
juego,suseparaciónentiempoyespacio,lalibertaddelosjugadores
parasumarse,noconstituyenlaúnicaposibilidaddeevasiónquebrinda:
“tambiénesposibleevadirsedeél[delmundo]haciéndoseotro.Quees
aloquerespondelamimicry”(Caillois,1986:52).Estaincluyeactivi-
dadesdeimitacióndedeterminadoscomportamientosytambiénpuede
incorporardisfracesomáscarasdeformaquelarepresentaciónteatraly
lainterpretacióndramáticaingresanplenamenteenestacategoría.No
setratadeengañaraotros,comoenloscasosdeespíasyfugitivxs(Cai-
llois,1986:56),porquetantoimitadorxscomoespectadorxsconocen
elencuadrelúdicoylocomparten.

Dichoesto,podemosafirmarquetodaslasproduccionesdenuestro
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corpussereconocenenlascaracterísticasgeneralesdelamimicry,en
tantosetratadejuegosdesimulacro,enlosquereinaladiversiónyen
algunamedidalaimprovisación,enlosquelxsestudiantessoninvitadxs
aejercitaruncomo si,enelquenoseesperaquesecomportencomo
profesionalesdeloaudiovisual,sinoquepuedanresolverunejercicio
planteadoporlaescuela(Larrosa,2018)apartirdelaproducciónde
undiscursoaudiovisualamateur.

Estoseasemejaaloqueocurreconelfilmfamiliar,deacuerdoal
planteodeRogerOdin(2008):enél,sefilmaparajugarconlacámara;
parareunirungrupodegenteasualrededor,yaquelacámarafunciona
comouncatalizador1;parapasarunmomentoenelquetodoelmundo
disfrutaycuyagrabaciónnecesariamentemuestrasólounaparte;“de
modoqueinclusoantesdeexistirencalidaddefilm,elfilmfamiliarya
hadesempeñadosupapel”(Odin,2008:199).

Enlasproduccionesqueencontramosenestecapítulolamimicry
vieneacompañadaespecíficamentedeciertoplacer,deciertodisfrute,
deun“hacerreír”,aldecirdeJost(2007),queesmostrado,quehaque-
dadoregistradoenelpropiovideooqueinclusoestematizadoenél(en
algunosdeloscortosquecomponenestecapítulolarisa,labroma,la
diversiónsonpuestasenpantalla,sontematizadasincluso).

Sumadoaesto,hayalmenosdosdimensionesmásquedeseamos
plantearqueremitenalolúdicoenalgunasproduccionesdeestecapí-
tulo.Porunlado,lasposibilidadestécnicasquevienen“deporsí”con
lasimágenes electrónicas,aldecirdeArlindoMachado(2015):eltrabajo
digitalconlasimágenes,desdeelmomentodesugrabaciónhastalains-
tanciadeedición,presentaposibilidadesquetecnologíasanteriores,ana-
lógicas, dificultabanodirectamentehacían imposible en el ámbito
escolar.LasreflexionesdeMachadonospermitenentenderquealgunos
delosaspectosqueencontramosenloscortosdeestecapítulotienen
unalargatradiciónenlosestudiosdeloaudiovisualyencontextoses-
colares,enparticular,sehanpotenciadoapartirdeltrabajoconlonu-
mérico /digital.Estaideadedesordenenelmundodeloaudiovisual
(Machado,2015:211),susnuevascombinacionesyposibilidades,están
enestrechasintoníaconlamimicry yconlasformasdeltrabajoescolar
conestoslenguajes.

1 NosinteresaqueOdinplanteaporsuladolaideadelaproduccióncomouncataliza-
dor.EnelcapítuloanteriorestaideahabíaaparecidoenlaobradeFernandoAndacht
(2007),citandoaJean-LouisComolli.
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Además,unadimensióncentralparalamimicry,queseapreciaes-
pecialmenteenalgunosdelosquehemosagrupadoenestecapítulo,es
ladelcuerpo delasactricesyactores.Poresohasidobienrecibidalain-
corporacióndelosespacioscurricularesdeArteyespecialmentelosde
Teatroenlarealizacióndealgunoscortos.SegúnCoutinho2 elcinedo-
cumentaldesuautoríaseconstruyesobreesospequeñossignosindi-
cialesquepuedenleerseenelcuerpodesusentrevistados,inclusomás
alládesuvoluntad;la“autenticidad”desucinedocumentalestáenel
registrodeesasreaccionesinesperadas,sorpresivas,que“develan”aspec-
tosdelospersonajesqueprobablementeerandesconocidosinclusopara
ellosmismos(cfr.Andacht,2007).En(algunosde)loscortosdeeste
capítuloelregistroaudiovisualdeloscuerposdelosprotagonistastiene
esasparticularidades:buscanhacerreír,apartirdeuntrabajosobrela
parodia,porejemplo;seríenfrenteacámara,contagiandoindicialmente
ladiversiónvividaen(ydesatada,catalizadapor)lafilmación.

Deacuerdoaloquehemosplanteadohastaaquí,ladefiniciónde
lolúdicoseencuentraarticuladaamásdeunodelosmodosdelectura
propuestosporOdin;recuperademaneradirectalosimbólicopeir-
ceano,sobretodoensudefinicióncomoconvención(artística);yseins-
cribe de modo pleno en lamimicry de Caillois como simulacro,
diversión,improvisación,concentralidadenlasposibilidadesdelaima-
genelectrónicaydelcuerpodesusrealizadores.Conestasclavespode-
mosingresaralprimerapartadodeanálisisdelcapítulo.

3. La dimensión del arte y lo simbólico

3.1. Cortos apelativos / de propaganda desde y 
sobre la escuela (y más…)

Planosdetalle.Pequeñosobjetosmanipuladosfrentealacámara.Lapi-
ceras,cadenasyrayosderuedasdebicicleta,colchonetas,cuerposha-
ciendopiruetasenelaire.Sólomúsica.Pasillosdemosaicosgrises,

2 Asílodiceelcineasta,enunaentrevistaconValeriaPaivayPabloRusso:“Setiendea
pensarquelapalabraeslapalabradichaoescrita,yqueesoestodo(...)Elhombrees
unanimalquehablaylohaceatravésdesucuerpo.(...)Loúnicoquehaydereal,tanto
enlavidacomoenelcine,eslaapariencia,uncuerpoqueexisteyquehabla.Sinlaapa-
riencia,sinlofísico,unonopuedefilosofarnihacernada”(PaivayRusso,2013:160-
161).
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paredesamarillas;ventanasubicadasenpuertasblancasdemadera,
mesasysillasescolaresdelotrolado;puertasdecuatrohojasdemetal
rojas,deingreso,conpequeñasaberturashorizontales.Cortesrápidos,
personajesanónimos,accionesclaramenteidentificables.Lacámaraa
laalturadelospies.Baile,destrezafísica,arreglodebicicletas,trabajos
artísticossobrepapel.Unminutoydiecisietesegundosdeduración;
oncepalabrasentotal:“Losmiércolesde18a20hs.CAJSanAntonio.
IPEM323”.

Estoquehemosmencionadoenelpárrafoanterioreselaspecto
vinculadoadecisionesvisuales,sonorasydeediciónenelcortoCAJ
San Antonio 2015.Cabelapreguntadecuáleslafuncióndeesecorto,
paraquéfueproducido.Yestaeslapreguntaquesetornacentralen
esteapartado,paracadaunodelosvideosquehanquedadoincluidos
aquí.Noparecieradifícilenesteprimercasoreconocerquelafunción
delcortoesapelativa:semuestranenéllasactividadesqueofreceel
CAJ;semuestraalosprotagonistasrealizandodiversastareasydisfru-
tándolas;seobservalaescuela,indudablementesetratadeledificioes-
colar,habitadoporjóvenesrealizandotareasquetienenrelaciónconsus
gustosysaberes.

EnSan Antonio - IPEM 323,depocomásdecuatrominutosde
duraciónelaboradoporelmismoCAJ,ocurrealgosimilar.Elencuadre
delcorto(suinicioysobretodolasplacasdelfinal)dancuentadesufi-
nalidad:asistimosalregistrodeunconjuntoampliodeactividadesdesa-
rrolladas en la escuela a partir de dos becas de extensión de la
UniversidadNacionaldeCórdoba.Noobstante,laconstruccióndel
videonoponeelacentoenlaideaderegistroyporlotantoelmodode
lecturaqueseactivanoeseldocumentalizante.Antesbien,quizásea
máspertinentepensarenotrosmodos.

Lapresentaciónenpantalladediferentesestudiantesquereiteran
lamismapregunta,eltrabajosobrelapropiapantalla(elfondonaranja
común,lapantalladivididaencuadrantesomitades),laediciónque
“acelera”laimagenyelsonido:todosrasgosqueapuntanhaciaunuso
distintodeloaudiovisualcomparadoconlovistohastaaquí.Sebusca
darlugaraunaformadeexpresiónjuvenil;losjóvenesnosonentrevis-
tadosentanto“informantesclave”,sinoquealgodesus“formas”,de
lasmanerasenqueellosvivenohanvividoaquelloquecuentansedeja
veryestructuraelvideocompleto.

Aquílosonoronoessimplementeelmedioatravésdelcualsenos
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hacellegarinformación;eltrabajoconlosonoroyconlomusicalorga-
nizaunaparte(olatotalidad)delvideo.Sonidosqueserepiten,golpes,
pasos,frases:entornoaellossepiensanlasimágenesyse las hace dialo-
gar.EnestoscortosproducidosenCAJlosonoroadoptaunacentrali-
dadquelosdistingue.Nosinvitaaconsiderarestadimensióndelo
sonoro,habitualmenteproblemáticaenlasproduccionesamateursope-
riféricas,desdeelinicio,comoelpuntodepartida,comoelorganizador
primerodelamateriaaudiovisual.

Loqueprivilegianestosrealizadoresesloque,desdeOdin(2000),
podemosdenominarmodo de lectura estético ymodo energético: setrata
devibraratravésdelasrepeticiones,delosonoro,delaconstrucción
visualconbarrasverticalesyhorizontalesquehabilitanyescondendi-
ferentesescenariosyentrevistados;yalavez,deapreciarlocomoparte
deunaapuestaporunabúsquedadebellezaenlosonoroyenlovisual.
AsistimosasíalasmúltiplestareasrealizadasdesdeelCAJ,conentrega
deinformaciónconcretasobreloquelasylosjóveneshicieron,enqué
lugaresyconquiénes,aunquedeunamaneraqueinvitaaprestaraten-
ciónalaformaqueeligieronparacontarlo,quepuedeserconceptuali-
zada como lúdica, para divertirse, para disfrutar. A diferencia del
capítuloanterior,nohayunprivilegiodelainformaciónsobreelmundo
real,niunaclaraidentificacióndelYo-origenreal.

Noparecieraexageradoenloscasosanterioresplantearquesetrata
depiezasquepodríanclasificarsecomodepropaganda,enelsentidode
textosconfunciónapelativa,quebrindaninformaciónycuyafinalidad
fundamentalesladeinfluirenelcomportamientodelosreceptores:
hayunregistrodeactividades,quepodríahabersidodocumental,pero
lasdecisionestomadassobretodoaniveldecámara,delosonoroyen
lainstanciadeediciónnosalejandeloexpositivo tradicionalparaaden-
trarnosenelcampodelopoético (conNichols,2013).Además,lafun-
ciónqueestaspiezasexplicitantienequeverconmostrarloquesehace
dentrodelCAJysobretododejarlainvitaciónformuladaparaque
nuevxsjóvenespuedansumarse.

EltercercortometrajedeesteCAJ,tituladoRAP,eldemáscorta
duraciónennuestrocorpus,recuperaunaproducciónmusicaldelasy
losjóvenesdelCAJ.Vemosyescuchamosunaprácticamusicaljuvenil.
Enestecaso,nohayindicacióndequesetratedeunapropaganda,no
hayunaactividadglobalqueseestéinformando.¿Cuálesellugarde
estaproducciónentoncesenelmarcodelCAJ?Nosetratadeunregis-
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troensentidoestricto,nideunaficcióncomotal;nohayinterésenso-
cializarinformaciónespecíficadelastareasrealizadas.Podemospensar
quesetratadeunejerciciodeautopresentación;hayquienesseencargan
deescucharydeconstruirconesaspalabrasunregistroparaquenose
pierdan,paraqueperduren,paraquelespermitanhacerseveryhacerse
oír.Setrata,porlotanto,silapensamosdesdeOdin(2000),deuna
piezabrevequepuedeencuadrarsemásfácilmenteenelmodo de lectura
artístico,dadoquecentrasuatenciónensusproductores,ensushabili-
dades,susgustosyactividades3.Yessindudatambiénunapiezaque
habilitaunmodo de lectura energético enrecepción,quearticulacolecti-
vidad,comunidad,subjetividad.

Loartístico,entonces,comomodo entrelospropuestosporOdino
comonociónmásampliaasociadaalosimbólicoenelesquemapeir-
ceano,admiteciertaamplitudensudefiniciónyameritaquenosdedi-
quemosaconceptualizarloconciertaprecisión.

3.2. Algunas precisiones sobre lo artístico (como parte de lo
simbólico)

Enesteapartadodeseamosrecuperaralgunosdesarrollosdesdenuestra
tesisdemaestría(Moreiras,2013),yaqueenellatrabajamosconfotografía
enámbitosescolaresyarticulamosunadefinicióndeloartísticoquere-
sultaútiltambiénaquí.Mencionábamos,enrelaciónconlosimbólico:

Unafotografíapuedefuncionarcomosímbolo,porúltimo,entanto
existaunaregla,unhábito,unadisposiciónquepermitasuponerque
lossentidosqueesafotovehiculiceseránunosynootros.Enlalectura
simbólica,loquepredominaesunainterpretaciónbasadaenunhá-
bitooconvenciónsobrequéesloqueseestáviendo.Así(...)sisesu-
brayaelvalorartísticodeunafotografía,porejemplo, seponeel
acentoensucarácterdesímbolo(Moreiras,2013:85).

Enestesentido,nosapoyamosenlosdesarrollosdeJaquesAumont,
quienafirmaquelafunciónestéticaenunaimagenpuedereconocerse
entantolopredominantesealabúsquedadegenerarplacerenelespec-

3 CiertamentedifieredelmodoartísticocomolopiensaOdinentantonosetrataderasgos
“autorales”quepodamosreconocerenloaudiovisual.Noobstante,elfocoestáensuspro-
ductores,motivoporelcualcreemosqueespertinentesostenerelmismoconcepto.
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tador,deproducirlesensacionesespecíficas(enDalmasso,1994:8y
ss.).Deestemodo,a)seponemenoselacentoenlomostradoqueen
laformaenqueselohaceyb)enlasfuncionesquepodemosreconocer
enrecepciónparaesasimágenes.Ena)loquepredominaeslamateria-
lidad,laformaenqueestáconstruidoelencuadre,lasdecisionestoma-
dasentornoalosonoro,enlaedición,entremuchasotras.Enb)María
TeresaDalmasso(1994)afirmaqueloquepuedeconsiderarsepropio
deestafuncióndelaimagenesquelaestetizaciónesunvalorquese
transmitedesdelaenunciaciónalorepresentado(p.10):porlotanto,
aquelloqueapareceencuadrolohaceinvestidodelosvalorespositivos
acordadosalaimagenensí.Enestesentido,loartísticotambiénsevin-
culaconlavoluntaddeestetizaraquellomostrado:enalgunamedida,
setratademirarporprimeravezloqueyahemosmiradoenmuchas
ocasionesoloqueresultabanalycomún,habitual,comoeledificioes-
colar,porejemplo(Moreiras,2013:181).

Así,prevalecela“mirada”delrealizadorporsobrelomostradoyesa
voluntadestetizantenosinvitaacomprenderlaimagenentérminos
máspróximosaunaobradeartequealadeunregistrodocumentalo
ficcional.Loartístico,entonces,prestaatenciónalaformaenquese
muestranestosobjetosybuscareproducirciertasconvencionesestéticas.
Deestemodo,prevaleceunaconvención,unhábitoenelmodode
construirlasimágenes,ydemostrarlosobjetosqueenellasaparecen.
Elejenoestápuestoenlorepresentado,sinoenlavoluntadestetizante
delrealizador.

Apareceasíunadobledimensiónvinculadaalasinstanciasdepro-
ducciónyalafunciónqueestosvideospuedencumplirensusentornos:
presenciaenelámbitopúblicodeunaintimidaddesdelaenunciación
ybúsquedadesensacionesespecíficasen/paralxsespectadorxs(Mo-
reiras,2013:191).Conestasdosclavespodemosasomarnosalanálisis
deunadelasproduccionesúnicasennuestrocorpus.

3.3. Memorias de una actriz: expresión de una artista

Labúsquedadelabellezaeselelementoquemovilizatantolasdeci-
sionesdelrealizadorcomolasdelespectador(Keldjian,2015:23).

(...)laintuición,elriesgoasumidoenlasoledadsilenciosadeladeci-
sión,laimplicacióndelsujeto.Hay una parte de uno mismo que logra
expresarse en el acto de creación yqueesjustamenteaquellaque no puede
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hacerlo recurriendo a la lógica deductiva y al discurso,quesonlosdueños
yseñoresdelasactividadeshabitualesdelaescuela(Bergalá,2007:
196-197)(cursivasnuestras).

3.3.1. Sobre el inicio y algunas particularidades del taller con Julieta

ElcortoMemorias de una actriz,delCAJdelaEscuelaNormalSuperior
Dr.AgustínGarzónAgulla(ENSAGA,deahoraenadelante)nacedel
encuadreespecíficoquelatalleristadeAudiovisual,JulietaSeco,ledaa
supropuestaenelmarcodeunaescuelasecundariaconmuchosestu-
diantesyOrientaciónArtes: Multimedia.Estecortoesunadelaspro-
duccionesquemásllamónuestraatenciónduranteelaño2015,incluso
consusescasos60segundos.Queremosrecuperaralgunasdelasclaves
conceptualesyrealizativasdesdelascualessegeneraestecortoyhacerlo
desdelaspalabrasdelapropiatallerista.

Comoprofesionaldelaudiovisual,Julietallevóaltallerdelqueera
responsablealgunasdelasdiscusionesqueellasosteníaensucampode
trabajo,porqueademásentendíaqueteníanquevertambiénconprác-
ticasypreocupacionesdelxsjóvenesasistentes.Julietageneraunapro-
puesta que invita a los estudiantes no sólo a producir videos, sino
videominutos.ElentornoCAJparecierapredisponerasusparticipantes
alaexperimentaciónylatrayectoriadeJulietaparecierahaberliberado
lacreatividadyabiertoeljuegoparaestosjóvenes.Julietamencionaque
compañerosdelaFacultaddeArtesveníanexplorandoelformatoein-
clusounodeelloshabíarealizadosutesisdelicenciaturasobrecinemi-
nutos.Laideaestabadandovueltasyelladecideincorporarlaparael
año2015.

Hayuntrayectolargoycuidadoquelespermiteaestosjóvenes
pasardelasproduccionesaudiovisualesquehabitualmenteconsumían
alasqueellosfinalmenteproducenduranteeseaño.Videoarte,video-
correspondencia,cartas,estructurasnarrativassimplificadasymínimas,
poesíabrevecomohaikus(ysustraducciones audiovisuales),entremu-
chasotrasopciones,hastallegaralofundamental.¿Cómocontaruna
historiaentansólo60segundos?

Apartirdeeseinterrogantegeneral,sedesataunprocesoqueinvo-
lucralainscripciónalFestivaldeVideominuto;lacreaciónyfilmación
delashistoriasensímismasyfinalmentelaparticipaciónenlamuestra
enelPabellónArgentina,conpúblicogeneral,ensalaoscurayenpan-
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tallagigante.Losaprendizajespromovidosporestetipodetareasespe-
cíficas,enelmarcodeactividadesmayores(deproducciónaudiovisual),
yahansidoseñaladosantescomounaparteimportantedelosprocesos
deproduccióndemediosenescuelas.YparaJulietaestoresultaevidente
yestrabajadoexplícitamente.Elmomentodeestrenoymássiesante
desconocidosyasalaoscura,resultaunainstanciatrascendental.

3.3.2. Sobre el corto Memorias… 

ElpuntodepartidadelapropuestadeJulietafuereconocerexplícita-
mentecuáleseranlosconsumosculturalesdelasylosjóvenesconlas
queibaatrabajarydequémaneraesasexpectativasseasociabanauna
ideade“grancine”,degranrelato,yporlotanto,atentabancontraun
trabajoposibledesdeelCAJ.Yesefueelpuntodepartida:¿quéhistorias
propias,íntimasquizá,nopodríansercontadasmásqueporustedesmis-
mos?¿Quécosassonlasquetehanocurridoyquesinolascontásvos,
nohabráquiénlascuente?Apartirdeesaintervencióninvitaaunaes-
tudianteagrabaruncortosobresuexperienciadeestarsobreunescena-
rio,enunacompetenciadepiano.Julietaconoce(yfuepartede)el
procesoderealizacióndeMemorias...,perotambiénloanaliza:“Porque
loquetieneesevideoesquehabladeunaactriz,perohabladelmundo
delespectáculo,habladelabandono,habladelafrustración,habladel
exitismo,hablademillonesdecosas.(...)Funcionacomometáforade
unmontóndecosasyesunaescena”(EntrevistaJulietaS.,2016:10).

Julietamencionatambiénquelarealizadorateníaclaroquéeslo
quequeríafilmar:poresohacemosreferenciaeneltítulodelapartado
alaexpresióndeunaartista.Esonospermitedarcuentaquelocentral
aquíhasidodarlugaralaexpresióndeungrupodejóvenesyqueselos
haalentado,además,paraquepudierancontarunahistoriapropia,
ponerencirculaciónunfragmentodesusvidasbajolaformadeunre-
latoaudiovisual.

Así,enunsólodíasefilmóesecortometrajequehizousodelasins-
talacionesdelENSAGA,especialmentedelsalóndeactos.Setratadeun
espaciomuyamplio,concapacidadposiblementepara200sillasomás,
quetieneunacabinaparacontroltécnicoarriba,enunaplantaaltayen
lapartedeatrásdelsalón.Desdeallífueronhechaslasprimerastomasy
porlotanto,lacámaramirahaciaabajo.Luego,yaalmismonivelque
lassillas,alolargodelpasillocentral,lacámaraavanza.Larealizadora
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yasabíaloquequeríafilmar,sabíatambiénquénecesitabaquehicieran
suscompañeros:acompañarenlaconstruccióndelosonorodelcorto.
Unaseriedeaplausosygritosqueevocanunpúblicoausente,enuna
salavacía;unapresencia“fantasmal”,perosinespectros.

Quedaclaroentonces,despuésdeesterecorrido,quésuponeloar-
tísticoenestasproducciones:eltrabajopropuestoporJulietadesdeeste
CAJ(ydesdeotros,sindudas)tieneesamarcadelaexpresiónsubjetiva,
delaproduccióndeundiscursoqueseaunmostrarse,unponersea
consideracióndelosdemás,másalládefinalidadesinformativas,docu-
mentalesoficcionales.

UnodelosaspectossobresalientesdeMemorias…, yenestocoin-
cidimosconJulieta,eslaeconomíaderecursosyelusometafóricode
lospocosqueponeenjuego:elpersonajeprincipalnoesmostrado,sino
queesrepresentadoporlacámara,atravésdeunaformadecámarasub-
jetiva;nosetratasolodelarepresentacióndeunamirada,sinodela
puestaenescenadeuncuerpoquenovemos,desdeelcual“vivimosun
recuerdo”.Esuncortocomplejoensussentidos,construidoapartirde
recursosenunciativossimples:unacámarasubjetiva,móvil,inestabley
todalabandasonoraenover,sindiálogosdeningúntipo.Lasúnicas
palabrasqueincorporasonlasquedantítuloalaproducción,quecom-
pletan el video yledanuna dirección alalibreinterpretaciónquesurge
delvisionado.Somospartedeunaevocaciónfantasmal,queincluyeun
escenarioyaplausos:somosparte,porunmomento,delosrecuerdos
deunaactriz,somoslaactriz.

3.4. ¿Por qué los CAJ?

Lascuatroproduccionesanalizadashastaaquíhansidorealizadasenel
marcodeCAJ.Nosonlasúnicasdentrodelcorpusquepodríanencua-
drarseenestacategoríade“loartístico”,perotampococreemosquesea
unacasualidadquehayansidoestoslosespaciosdesdeloscualeshan
surgido.Esoportunoentramarlasparticularidadesdeloscortosque
hemosanalizadohastaaquíconcaracterísticasgeneralesdelosCAJ;de
locontrario,podríapensarsequelamodalidaddetrabajoylosobjetivos
deltallerdeJulietaenlaENSAGA,enloscualesnoshemosdetenido
conciertodetalle,podríansersolounaocurrenciaindividual.Lejosde
eso,entendemosqueespartedelamodalidaddelosCAJ.

Así,enunabrevesíntesis,podemosafirmarqueestosCentrosse

199



transformanenespaciosdebúsquedaydecreación,desdelapropiasub-
jetividadperoconunhorizonteyprácticasquesonclaramentecolecti-
vas.Lasdimensionesdelaproducciónaudiovisualmostradashastaaquí
dancuentadelamaneraenqueserecuperanhabilidades,destrezas,for-
talezas,gustosysaberesdelosjóvenesyselosponeenescena,encámara,
enserie,deformaqueresaltanlafunciónexpresivayactivanlosmodos
delecturaartísticoyestético,deacuerdoelcaso.

Comoplanteamosalcomienzo,lolúdicoenestecapítuloadopta
formasdiversas.Cerramosaquíesteapartadoenelquelolúdicoaparece
entantoreglas(desdeCaillois,1986)paralaproduccióndeuntexto
cuyomododelecturapreponderantenoesficcionalizantenidocumen-
talizante,sinoartísticoyestéticoycuyoresultadosepotenciaporlas
posibilidadestécnicasdeloaudiovisual(Machado,2015).Entendemos
estasreglascomoconvenciones,comociertosconsensos,queseñalan
cómoproduciraudiovisualesquetransmitanvaloresestéticosdesdela
enunciaciónalorepresentado(Dalmasso,1994):setratadecrearun
textoque“estetice”ynos haga ver de un modo nuevo aquello que, por co-
tidiano, damos por sentado.Estasproduccionesconstituyenejemplos de
audiovisualescuyavoluntadprincipalesofrecerunamiradaparticular
sobreelmundo,delatarlapresenciadeunasubjetividad;ytender,en
consecuencia,arealzarlorepresentado.

Acontinuación,damoslugaraotrasversionesdelolúdico,enlas
quetendráncentralidadotrosaspectosvinculadosalasrisas,ladiver-
sión,laparodiaylaironía.

4. Los documentales que no fueron: reconstitución 
y anécdotas de lo que sí fue

Enestascondiciones,elcinedomésticonotienenecesidaddeproducir
unaestructuranarrativaniunaconstruccióncoherente,porqueestaspre-
existenenlamemoriadelosparticipantes.Todoloqueselepidealfilme
esreavivarlosrecuerdos,parapermitiralasfamilias[yalacomunidad]
revivirjuntoslosacontecimientosyavividos(Keldjian,2015:23).

Enesteapartadoreunimosproduccionesquetienencomopuntodepar-
tidaunaanécdotalocal,barrial,enamboscasoslejanasanosotrosenel
tiempo,apartirdelacualungrupodeestudiantesconstruyeunapro-
ducciónaudiovisual.Enambas,además,eslamúsica,enconcretoel
autordeunacanción,quiensedetieneprimeroenlaanécdotaylacon-
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gela:apartirdesendascancionessurgelaposibilidaddegrabarestashis-
torias.Parecieraquerecuperanloquemencionabanuestraentrevistada
enelapartadoanterior:interrogarseporpequeñashistorias,anécdotas
mínimasquenadiemásqueellospodríanrecuperaryquemerecenser
narradas.Enamboscasos,además,selascuentademodosmuyespecia-
les:noserecurre(solamente)aunregistrodocumentalyalaentrevista
comoestrategiafundamental,sinoqueseponenenjuegootrosrecursos.

Podemosmencionarqueenamboscasosestamosenpresenciade
loqueFrançoisJost(2012)denominareconstitución:grabanunahistoria
quetienecomopuntodepartidaunYo-enunciadorreal,aunquelapre-
sentanalejadadeun“formatodocumental”tradicional.Además,en
amboscasoseligenpresentartambiénlaentrevistaquedaorigenaeste
relato:enCampeonato…comounarchivoindependiente;enFiesta...
comoparteintegradaenelmismovideo,aúncuandolasylosrealiza-
doresnosonlasylosautoresdeesaentrevista.Esdecir,enFiesta… tra-
bajan a partir dematerial de archivo (contemporáneo a ellxs) que
incorporanensuproducción:unaentrevistaaudiovisualaDonMarcos,
pobladordelazonadelChampaquíylacancióndelmúsicotranserrano
JoséLuisAguirrequenarralavidadeestepoblador.

Portodoesto,estamosantedosvideoscomplejosensuconcepción,
conunfuertecomponentelocalyvoluntadlúdicaensurealización,
comounasuertedehomenajealosprotagonistasdesendasanécdotas.

4.1. Un campeonato, cuatro décadas atrás

Campeonato 1977 fueproducidoenunaescuelaparajóvenesyadultos
delalocalidadserranadeVillaGiardino.Estaescuelaesunaextensión
áulicadelCENMALaFaldaytienelaorientaciónturismo.Ladocente
deLenguayLiteraturadesegundoaño,CeciliaCargnelutti,endife-
rentesoportunidadeshaensayadoarticulacionesconlosespaciosdevin-
culacióndelsectordelaorientación.

Unodelospuntapiésinicialesdeestapropuestafuelallegadade
lasnetbooksdelprogramaprovincial“Internetparaeducar”.Estepro-
gramaerainstitucionalynopersonal,esdecir,lasnetbooksnosalían
delaescuelayademáserancompartidasportodxslxsestudiantes,de
acuerdoacriteriosdeorganizaciónquecadaescuelafijaba.

LaactividadquedioorigenaCampeonato… fuedesarrolladaenla
segundamitaddelañoy,graciasaconversacionesprevias,pudimosestar
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enlaescuelalanochedelestrenoáulicodeloscortos(aunqueluegotu-
vieronunestrenomásimportantefrentealrestodelaescuela,enelacto
defindeaño).Unquintetodeestudiantes,trabajadoresendiferentes
oficios,conocidosyconocedoresdesusvecinos,sonquienesconocen
lacanciónquecirculadeasadoenasado,depeñaenpeña,sobreese
partidodefútbolganadodemodoheroicoenlaadolescenciadequienes
hoylorecuerdanconciertanostalgia.Esacanciónfuncionacomola
baseparaelcorto,ysecompletaconimágenesdecontextodeVilla
GiardinoydelClubVillasUnidas,sededelequipoganador,asícomo
conlareconstitución delosmomentosmásrelevantesdelpartido.

Estequintetofueunodelosgruposconlosqueladocentepudo
haceruntrabajomáscercanoparaconstruircolectivamentelaidea:ese
trabajosupusoconseguirqueloscantoresgrabenelaudiodelacanción
ylaenvíenporWhatsApp,yaquesetratadeunaversiónamateur;que
losjugadoresrecuperenlaspocasfotosqueaúnexistendeesehistórico
partidoparaincorporarlasalaproducciónaudiovisual;irhastadonde
estáguardadoeltrofeoysacarleunafoto;grabartambiénlasimágenes
decontexto,paraincorporaralcomienzodelacanciónyfinalmente
conseguirlosactores(noimportasisonniñosomujeres)queconozcan
exactamentecómofueronlasjugadasmemorables,paradarlesvida.En
lospocossegundosdeduracióndelcortometrajesearticulatodoeste
trabajoalquehacereferencialaprofesorayquesupone,entremuchas
cosas,animarse a pensar audiovisualmente.

EstaconstruccióndelaquehablaCeciliaestuvocruzadapormúl-
tiplesobjetivos:nosólodediferentesespacioscurriculares(Lenguay
Literatura,Sociología,Turismo)sinotambiénhaciadentrodecadauno.
Cuandosereflexionasobrelaarticulaciónentreespacioscurricularesde
laescuelaavecesseimaginancomplicadosensayosparaencastrarunas
propuestasconotras,yloqueencontramosaquíesunaformasimpley
concretadesdelaqueseelaboraestaarticulaciónenesteCENMA.En
efecto,otrosvideosquenoquedaronincorporadosenelcorpus,aligual
queCampeonato…,dancuentadeestaarticulaciónyestáncentrados
enunalocalidad,ensushistorias,ensusanécdotas,queconectanper-
sonasylugares.

Apareceademásloqueseñalamosenreiteradasoportunidadeshasta
aquí:poneracircularmivoz,miparecer,crearalgonuevo,hacerexistir
algodondeantesnohabíanada,transformarelmomentodelasecundaria
apartirdehaceralgomemorable,quedistingueesetiempodelrestode
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lavidacotidiana.Ylomemorableaquíeselrelatosobreunaexperiencia
valiosaenlacomunidad.Así,losaprendizajesinvolucrancontenidoses-
trictosdelosespacioscurricularesyalcanzandimensionessubjetivasde
estosestudiantes,entornoacómosevenasímismos,cómoseescuchan,
cómoquierenserescuchados.Yestoapartirdeltrabajoprevio,durante
lafilmación,enlasinstanciasdevisionadofrenteadiferentespúblicosy
enlosmomentosdeevocacióndeltrabajohecho.Podemosdecirqueel
procesonoseterminaconelestreno,conelvisionadorepetido,sinoque
continúaconsuevocaciónyreconstrucciónposterior.

4.2. Una noche, en una vida

Lacámaragiraalrededordeunodelosestudiantessentadofrenteasu
banco,enlaescuela.Sedetieneensurostroyparecieraimaginarelbaile
yladisputaentornoaDonMarcos.Derepentesetransformaenel
DonMarcosqueentraalafiesta,muchasdécadasatrás.Nuevamente,
apareceaquílareconstitución. Doshistoriasendostiemposdistantes
queseunenenelvideoFiesta serrana:ladelveteranopobladordeTras-
lasierrayladelosestudiantesqueconocensuhistoriaapartirdelaen-
trevistaaudiovisualqueuncantautorlocallerealiza.

Blancoynegro.Untecladoeléctricojuntoaunaradioantigua,ins-
talacioneseléctricasexternasyunventiladordeparedcontemporáneo
convivenconmultituddeactoresvestidosdeépoca.Unplanosecuencia
desdeunacámarainquietarecorrelentamenteelespaciodelafiesta,
acompañandoaDonMarcosensuingreso,mientrasvemosalabanda
tocarenvivo,lasparejasquesemuevenenelsalón,lamozaquellevay
traelabebidaylasdosjóvenesquedisputananuestroprotagonista:
antesdedetenerse,lacámaravayvuelveentreDonMarcosylaseñorita
queloacompañaenlamesaylaotraseñoritaque,desdelapistade
baile,losmiraconversar.

Unavezqueelprotagonistaseretiradelafiesta,lacámararegresa
alrostrodeDonMarcosactual,enlaentrevistaqueelcortorecuperay
luegoaldeljovenestudiantequelorepresentó.Elcortoculminacomo
comenzó:conlasimágenesenprimerplanodeDonMarcosenlaac-
tualidad,hablandoacámara.Leemoslostítulosconunfondodecalle
detierra,serrana,porqueelcaminosigue.

LapropuestadelPNIDEConectarIgualdaddurante2015propuso
enLenguayLiteraturauntrabajodeadaptacióndeobrasliterarias.El
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videodelIPEM135AnexoLosHornillosseinscribeenestainvitación,
aunqueselaapropiaytrabajaapartirdeunacancióndeJoséLuisAgui-
rre.Porsupuestoqueestaelecciónnoescasual,sinoqueresultadeun
trabajoexplícitorealizadoporlaescuela,vinculadoconelarraigo,el
estaryelvivirenTraslasierra.Detodoelmaterialdisponibleenlaen-
trevistaqueJoséLuisAguirrerealizaaDonMarcos,comopartedesu
canciónMás de cien inviernos4,enlaescuelaserecuperaunapequeña
anécdotadeunanocheensuvidapararepresentarla.

Todasestasoperacionesrealizadasporydesdelaescuelasuponen
unavueltasobreun“símismo”colectivoyarraigadoenlolocal,apartir
delcualsebuscaconstruirpertenenciaysostenerhistoriaspropias.Se
recuperalacancióndeuncantautordelazona,queasuvezhomenajea
aunpobladorcentenarioenungestodirectohaciaelmodo de lectura
privado (Odin,2000):sebuscaregresaralovividocomocolectivo,ala
vezquereafirmarlapertenenciayaportaralaidentidadcompartida.
Noobstante,noserealizasimplementeatravésdecontar,sinodemos-
trar;yaquípodemosreconocerunavoluntadquevamásalláyquese
asientaenelmododelecturaenergético:hayunamovilizacióndelos
espectadoresparaun“vibrar”compartido.

Amododecierredeesteapartadodeseamosplantearnuevamentela
complejidadenunciativadeestosvideos,laenormecantidaddehorasde
trabajoquehaydetrásdecadauno,asícomolosparecidosentreellosen
términosformales:eltrabajoapartirdeunaanécdota;lacentralidadde
lapertenenciageográfica;lamúsicacomounamarcalocalencargadade
transmitirciertamemoriasobreloshechosdelpasado;loaudiovisual
comounaoportunidadparatraeralpresentehechosvaloradosporotros
atravésdeprocesosdereconstitución;y,sobretodo,laescuelacomoins-
tituciónqueadmite,articulaypotenciaestetrabajo.Deesteapartadonos
parececentralenfatizarquecuandolaescuelaseasomaaalgúnhechodel
pasadomásomenosrecienteylocal,nonecesariamentetienepordelante
latareadedesarrollarunarepresentacióndocumentalexpositivaoincluso
unamáspróximaalperiodismo(pormencionardosalternativastradicio-
nalesenlosmediosaudiovisuales).Puedeensayarestrategiasaudiovisuales
vinculadasalolúdico,enelsentidode“ponerseenellugardelotro”(no
comounactodeempatía,sinoliteralmenteocuparsulugar),reconstruir
suscondiciones,actuarsusdecisionesyhacerloconlavoluntaddeman-

4 Elvideooriginaldelcualtomanelmaterialaudiovisualdebaseestádisponibleenestadirec-
ción:https://www.youtube.com/watch?v=y_yReakz5Yc[últimaconsulta:marzode2020).
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tenerse“fiel”almodoenquelosacontecimientosocurrieronenprimera
instancia.Estosuponeindagarlosuficienteeneleventoareconstituir(re-
crear)parahacerlolomásfielmenteposible,alavezqueseconsolida
ciertolazodepertenenciaconlacomunidad,conlaspersonasinvolucra-
das.Laindagación(escolar)sobreelpasadoadquiereunsentidoexplícito
entoncesqueinvolucraaotrosenlaconstruccióndeunrelato.

5. El trabajo intertextual: pastiche y parodia

5.1. Un encuadre necesario: las miradas en el cine

Nuestraapuestaenlaversiónexpandida,paraavanzarenelanálisisde
lasdosúltimasproduccionesdelcorpus,fuedetenernosenunencuadre
metodológicoprovenientedelasteoríasdelcinequenospermiteponer
derelieveunaparticularidaddelovisual-fotográfico-televisivo-cinema-
tográfico,enparticularelartículo“Placervisualycinenarrativo”de
LauraMulvey([1975]2001)5.Nuestraapuestaesutilizarunapartede
lapropuestateórico-metodológicadeMulvey,originalmenteideadaa
partirdelcineclásicodeHollywood,paraanalizarestasproducciones
escolaresquetienenvínculosmásevidentesconlatelevisión(ysusfor-
matosygéneros)queconelcine.Lohacemosaquídemodosintético
einvitamosaconsultarlaversiónexpandidaparamásdetalles.

Losdesarrollosdelaautoraponenderelievelaimportanciaquela
miradatieneenelcine:“Loquedefinealcineesellugardelamirada,
laposibilidaddevariarlaydehacerlapatente”(Mulvey,2001:376).De
estemodo,yesloquenosinteresaparticularmentedesusplanteos,po-
demosreconocertresmiradascoexistiendoenestecineclásicoqueana-
lizalaautora:“ladelacámaracuandograbalosacontecimientos,ladel
públicocuandocontemplaelproductoacabadoyladelospersonajes
quesemiranunosaotrosdentrodelaficcióndelapantalla”(p.377).
Estetriplejuegodemiradaspermiteexplicarlosprocesosdeescopofilia
ydeidentificaciónpropuestosporMulveyparaelcinecomercial.¿Cuá-
lessonlosargumentosqueconsideramosválidospara,apartirdelas
debidastransformaciones,utilizaresteinstrumentalteóricoparaelaná-
lisisdelosvideosdelcorpus?

5 AgradecemostambiénespecialmentelagenerosidadyrigurosidaddelProf.JoséGatti
delaUniversidadeTuiutidoParaná(Curitiba)porloscomentariosrealizadosoportu-
namente,fundamentalesparadefiniryprecisarlosdesarrollosdeesteapartado.
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5.1.1. De los privilegios del “huésped invisible” y la pregunta 
por su construcción en el género audiovisual escolar

Eljuegodescritoentrelastresmiradasfuncionaespecialmenteenel
cinenarrativoconvencionaldeHollywooddelosaños30,40y50,que
descansaenlainvisibilizacióndelapresenciadelacámaracomotaly
enlacompenetracióndelespectadorconelrelato.Estoporsupuesto
nosignificaqueopereenproduccionesposteriores,inclusoennuestros
días.Enestetipodecine,laindustriatrabajaparapromoverlainvisi-
bilizacióndelprocesomaterialdefilmaciónylacompenetraciónque
evitalalecturacríticaporpartedelespectador(Mulvey,2001:377).

Enefecto,atalfinpodemospresentaruninterjuegoentretresele-
mentosqueconsideramosfundamentalesenestetipodecine,queper-
mitenquelxsespectadorxsasistanaunahistoriaquelxstiene,enla
mayoríadeloscasos,comohuéspedes invisibles,aldecirdelaautora:

1.Ciertascondicionesdeproyección(laexperiencia cinematográfica,
delaqueyahemoshablado),

2.Laclausuradelmundonarrativopresentado(un“mundoher-
méticamentesellado”),

3.Ciertasconvencionesnarrativas.
Enlosvideosdelosquenoshemosocupadohastaaquíy,demodo

especialenlosquenosquedanpordelante,lasdosprimerasdimensio-
nes,engeneral,nolograngarantizarsedelamaneraenqueelcineco-
mercial nos ha acostumbrado y ciertamente la tercera adopta
característicasquelessonpropias.

Portodoesto,resultaengranmedidaesperablequelaidentificación
propiadelaposiciónespectatorialanalizadaporMulveyapartirdela
compenetracióndelespectadorconelrelatonoseproduzcaenlosvi-
deosescolarescomosucedeconelcineindustrial;yquelacámaraysu
registromaterialdelprocesodefilmación,lejosdepresentarsenegado,
aparezcanvisibilizadosdemúltiplesmaneras.Así,loqueestamosafir-
mandoesqueelpúblico“entrenadoporlaindustria”,naturalmente po-
dríasentirdistanciacríticaenrelaciónconestasproduccionesenlas
que,dealgunamanera,pierdesusitialprivilegiadodehuésped invisible.
Sinembargo,nospermitimosdistanciarnosahoradeMulveyypregun-
tarnos:¿esposiblequeestasproduccionesescolarespromuevanotrotipo
deidentificaciónespectatorialoincluso,quepromuevanesamisma
identificaciónpropuestapor laautoramedianteotrosmecanismos?
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¿Quéatributosdeberíamosconcederlesaesospúblicosparaqueesta
identificaciónseprodujera?¿Esposibleque,aúnconlasdiferenciasque
hemosseñalado,estasproduccioneslogrenciertanaturalidad,verosi-
militud,endefinitiva,loqueeldramadeficción(Mulvey,2001:377)
delaindustriaconsigueporotrasvías?Ysiestofueraposible,¿puede
considerarsequeelplacerfílmicotradicionaldelasproduccionesdela
industriadevengaenunplaceraudiovisualdiferente,construidopor
estosvideosescolaresdeunaformaparticular?

Comosepuedeobservar,estaspreguntasexcedenlaespecificidadde
esteapartadoentornoalpasticheyalaparodia,einclusoexcedenlapre-
ocupacióndeestecapítuloentornoalolúdico.Vamosadetenernosahora
enelanálisisdelasdosúltimasproduccionesdelcorpusyvolveremos
luego,comocierredeesteapartado,alaspreguntasquehemosplanteado
aquíentornoalaposiciónespectatorialenlosvideosescolares.

5.2. Definiciones operativas: el pastiche en Noticiero Joven 
Visión 5to TT

Noticiero…fueproducidoenelmarcodelPNIDEConectarIgualdad
enlalocalidaddeLaPaz,provinciadeCórdoba,yestáincluidoenel
conjuntodetrabajosqueelProgramacaracterizócomodocumental.

Latemáticaatrabajar,“RayosUV”,fueplanteadaporlosdocentes
queacompañaronlapropuestadesdeelinicioylasprimerasdecisiones
giraronalrededordeladefinicióndelossubtemasydecómoconstruir
lainformaciónparacadauno.Unavezdefinidalatemáticayestableci-
dosalgunosobjetivoscomo“horizonte”,aúnrestabapensarla“forma”
delproductofinalaudiovisual:cómopresentarlainformacióndentro
delgénerodocumental.Yatalfin,laparticipacióndelreferentedel
EquipoTécnicoTerritorial (ETT) del Programa PNIDEConectar
Igualdadfuecentral:“SetrabajóconlapresenciadelETTPabloCal-
derónlaideadecómodarleunhiloconductoralrelatodelcorto.Surgió
plantearlocomounnoticieroquerealizauninformesobreeltema”
(CuadernilloNoticiero Joven Visión 5to TT,2015:4).

Nosólofueimportantesupresenciaysusaportesenlaetapade
definicióninicialdelapropuesta,sinoqueluegocontribuyótambién
enotrasinstanciasdefinitoriasdeltrabajo:lasvinculadasconloaudio-
visual.ElCuadernillobrindanumerosasdescripcionesdelospasosrea-
lizados,asícomorecomendacionessurgidasdelpropioproceso.En
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todosesosfragmentospuedenreconocerselasdecisionestomadaspor
elequipodeestaescuelaytodosestosrecaudosqueofreceladescripción
realizadaporlosdocentesenelCuadernilloexplicanalgunasparticula-
ridadesdelcortoNoticiero…

Enprimerlugar,podemosseñalarelcuidadosotrabajodeedición:
elnoticieroesunodelosvideosmáslargosdenuestrocorpusyestácons-
truidoconprolijoscortesdirectosentreellos.Sibiensuponenuntrabajo
degrabacióndecadaunadelaspartesrealizadoporetapas,debidoaque
elsetdefilmaciónessólouno,estáeditadocomosieltiempofuera“en
directo”yloscortesserealizarandesdeunlugardelestudioaotro.En
esesentido,dalaideadequenohayelipsisyladuraciónrealdetodoel
procesofueladelcortofinal,aunquesabemosqueestonoesasí.

Enelordendelaconstruccióndelenunciado,elgranimaginador
nosentregaimágenes,engeneralfotografíasygráficos,quesonincorpo-
radasenelmomentodelaedición,yquedancuentadeungrantrabajo
deinvestigaciónybúsqueda.EnelCuadernillosemencionalanecesidad
de“pensarenidiomaaudiovisual”yestoresultaevidenteenelresultado
final.Entérminosdelaocularización,seutilizanengeneralplanosmedios
cuyoencuadretieneenlaparteinferiorunamesaconunmantel,yel
fondoesunaescenografíaquedaidentidadalprograma:unatelarojaque
cubreelfondo,enlaquepuedeleerseelnombredelnoticiero.

Sedestacaladefinicióndelosrolesdelospersonajesyelmodoen
quecadaunodeelloscumpleconlastareasquelesonasignadas.Lade-
cisióndeutilizartresconductoresledadinamismo,yaquelespermite
dialogarentreellos,alavezquepuedenpresentar,acontinuación,los
diferentesfragmentosmirandoacámara.Luego,sontambiénlosen-
cargadosderealizarlasentrevistasalasespecialistasinvitadas(médicay
farmacéutica,porejemplo),asícomodepresentarlosresultadosdela
encuestaqueserealizóenlaescuela,comopartedeltrabajoescolarcon
elcontenidorayos UV.Menciónespecialmerecenlasmiradasdeestos
personajes:podemosmencionarlosintercambiosvisualesentreconduc-
torxsoentreestxsylasentrevistadas,propiosdeldiálogoquesostienen;
yluego,miradasacámara,deleje O-O o“delosojosenlosojos”.Todos
estosintercambiosdemiradassonconstruidoscuidadosamenteenesta
producción.Ysumamos,entérminosdeenunciación(enelenunciado),
eltrabajodeediciónqueofrecealespectadorlasimágenesfijas(foto-
grafías,gráficos,recuadros)queencadamomentoacompañanyam-
plíanloquelospersonajesrelatanfrenteacámara.
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Enrelaciónconelespacio,yahemosmencionadoqueseconstruyó
unaescenografíamínimayprolijaenlacualsepresentantodoslosmo-
mentosdelvideo:elencuadredelatomaessiempreigual,yseaprovecha
almáximoeltrabajodeescenografíarealizado.Debidoaestadecisión
quecircunscribelosespaciosaunaúnicaescenografíadeestudio,este
videonoactivaelmodo de lectura privado enrelaciónconloespacial.
Porestemotivo,podemosdecirqueelmodo de lectura predominante
queseactivaeseldocumentalizante,entérminosdebrindarinformación
sobrelosrayosUVy,eventualmente,elfabulizante todavezquesecons-
truyeinformaciónquepotencialmentebuscatransformaralgunasprác-
ticasparapromoverelcuidadodelasaludydelpropiocuerpo.Enese
sentido,esunavariantedeEl cuidado de tu cuerpo,analizadoenelca-
pítuloanterior.

Portodoestoquehemosseñaladoconsideramosqueestamosfrente
auntrabajoaudiovisualqueasumeelpastiche comosumodalidadpre-
dominantedeconstrucción.Ahora,¿quéentendemosporpastiche?

Entendemosporpastiche unaformaparticulardeltrabajoderemi-
sióndeuntextoBauntextoA:estareferenciasupone unaimitación
deciertoestilodeesetextofuente,perosinlafunciónsatíricaqueca-
racteriza,porejemplo,alaparodia.Seguimosenestadefiniciónlapro-
puesta que recuperaMarceloMoreno (enFlores, 2009) deGerard
GenetteydeFredericJameson.Entérminosoperativos,paraesteaná-
lisis,elpastiche esunaformaparticularquerecurreaprocedimientosde
imitaciónperosinironíaysinburla.DeacuerdoalostrabajosdeJa-
meson,“secaracterizaporserlaimitacióndeunestilopeculiaroúnico,
remedoenunalenguaestablecida,peroconstituyeunprocedimiento
neutral dedichaimitaciónespecíficodelaculturaposmoderna”(Mo-
reno,2009:160)(cursivasenoriginal).

AfirmamosqueNoticiero… respondeaestanocióndepasticheen
tantoadoptalaformadeungénerocirculante,comoeseldeunpro-
gramaperiodístico,deactualidad,coninvitadosyunejetemáticoque
loarticula.Estrictamentequizánosetratadelnoticierogeneralistatra-
dicional,sinomásbiendeunprogramadetemáticaespecífica.Enesa
recuperaciónhayunasuertedehomenaje,alavezquefuncionacomo
unaguía,orientaciónparalaorganizaciónypresentacióndelainfor-
mación.Desdelaescuelaseasumenlasrecurrenciaspropiasdeesospro-
gramastelevisivosporquefuncionancomounaguíaimplícita,queno
hacefaltaexplicar,yaquedocentesysobretodoestudiantestienenmás
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omenosclarodequésetrataapartirdesusconsumosmediáticosycul-
turalesprevios.

Portodoesto,yamododecierre,resultapertinentepostularque
estamosfrenteaunpastichequearticulaunformatotelevisivo,texto
fuenteaquí,apartirdelcualpresentaunatemáticatrabajadaescolar-
menteyadoptasuestiloenunciativo.Coincidimosconlxsdocentesres-
ponsables del video en que este tipode propuestas son capaces de
promoverlosaprendizajesqueseñalanenelCuadernilloyresaltamos
lopropiamenteescolardeestaexperiencia:eltrabajoconelconoci-
miento.Lasylosestudiantessepresentanantelacámara,enmásde
unaoportunidaddelvideocomolosexpertosqueexplicanalgúnaspecto
delatemáticaencuestiónyestoesresultadodelascondicionesdepro-
ducción:loescolarenfuncionamiento.

Nosinteresaahoraabordarotrovideoenelquetambiénseasume
unformatotelevisivoperiodísticocomopuntodepartida,peroconun
trabajoenunciativodiferente.

5.3. Definiciones operativas: la parodia en La edad del pavo

Laparodiatambiénsuponeunarelaciónintertextual,esdecir,lainterac-
ciónentredostextos:unofuenteyotroquelotomacomopuntode
partida.Podemosestablecerdosdiferenciasconelpastiche:laparodia,
segúnLindaHutcheon(1981)esdefinidaporlaironíacomorelación
intratextualquerequieredecompetenciasespecíficasdelreceptoryel
ethos predominantees,porlotanto,elburlón(oirónico).Entonces,
paraempezar,¿cómopodríamosdefinirlaironía?

Enprimerlugar,podríamosafirmarqueseasientaenunarelación
decontrariedad:entérminoslingüísticos,resultadeunaoperaciónde
lenguajequeseconstruyeapartirdelaadjudicaciónaunapalabradel
significadodesuantónimo,loqueproduceunmovimientoenloses-
quemasperceptivosdelreceptor.Engranmedidasetratadeponeren
relación el enunciado con sus contextos para identificar la ironía
(Gómez,2009),esdecir,necesitamosconoceralgodelasituacióndel
enunciadoparaentenderquesetratadeunaironía.

Elsegundoaspectoqueresultacentralparanosotroseslarelación
queestableceGómezentreironíaycuerpo,enelcasodelossketchyen
elcampodelteatro:“Laironíaentonces,seconvierteensituacionaly
contradicedesdelaimagenolakinésicalaenunciaciónverbal:sehabla
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enciertostérminos,peroelcuerpoindicasucontrario,intencional-
mente,parahacerreír”(Gómez,2009:132).Así,sibienlaironíapuede
definirseenprimerlugarentérminoslingüísticos,tambiénpuedereco-
nocerseoperando“másalládelodicho”(oescrito,enelcasodelalite-
ratura),enlarelacióndelosenunciadosconlosgénerosdiscursivosy
conloscuerposdelossujetosquelosponenenescena,enelcasode
discursosteatralesoaudiovisuales.

Al igualqueelpastiche,unaparodiaesuna forma intertextual
(comolaalusión,lacita,laimitación)quesuponeunatriplecompe-
tenciadellectoryunethos particular.Latriplecompetenciasuponeque
ellectorestáencondicionesdeinterpretareltextoparódicoentérminos
lingüísticos,genéricoseideológicos.Lacompetencia lingüística supone
“descifrarloqueestáimplícito,ademásdeloqueestádicho”(Hutcheon,
1981:187):estoenelcampodelaliteraturaresultafundamental.L.
Hutcheon(1981)señalaquelacompetencia genérica suponeun“cono-
cimientodelasnormasliterariasyretóricasqueconstituyenelcanon,
laherenciainstitucionalizadadelalenguaydelaliteratura”(p.187):
ennuestrocaso,estacompetenciademandaconocerno(sólo)géneros
literarios,sinoentodocasotelevisivoso,incluso,mediáticos.Final-
mente,lacompetencia ideológica,segúnlaautora,eslamáscomplejay
sevinculaconciertoelitismo,sobretodoenliteratura,delqueseacusa
aestosdiscursos,entantodemandandellectorreconocereljuegopro-
puestoporelautor.

Nosquedarecuperarlaideadeltipoparticulardeethos quepro-
muevelaparodia.Elethos es“unestadoafectivosuscitadoenelreceptor
porunmensajeparticular”(Hutcheon,1981:180)queenelcasodela
parodiaesburlón:marcadonegativamentepor“unagamaquevadela
risadesdeñosaalapequeñasonrisaescondida(...)unasvecesconuna
energíamordaz,otrasvecesconunagracialigera”(p.184).Laactitud
delenunciadoraquínoesneutra,comoenelpastiche,yelestadoafec-
tivoquepromueveenelespectadoresdecomicidad.

La edad del pavo o la langosta desnuda eselúltimocortoqueanali-
zamosdenuestrocorpusyencuadraenestadefinicióndeparodiaque
acabamosdecompartir.AligualqueNoticiero… tomacomopuntode
partidauntextoperiodístico.Enunescenariomás“descontracturado”
queeldeNoticiero…,unsillóndedoscuerpos,conmesaratonadelante,
yenunencuadrequealternaelplanomediosólodelaconductorao
unplanomásamplioqueincorporatambiénalespecialista,estamos
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frenteaunasuertedemagazín enelcualeltemaes“Laedaddelpavo”.
Lapresentadoraafirmaqueeltemafueelegidodeacuerdoalaconstante
demandaquellegaatravésdelFacebookyagradecealaproducciónpor
contactaryhacerposiblelavisitadelLic.Chachín,expertoeneltema.

Desdeelcomienzohayunusoparódico(yporlotanto,irónico,
comodecíamosarriba)delgénerotelevisivo,dadoqueelespecialistain-
vitadohacebromasalaconductora,rompeporlotantoconciertasex-
pectativasentornoalgénero,einclusohaciaelfinalterminaacercándose
enunaactituddeacoso,frentealacuallaconductorarespondealeján-
dolo,haciéndolesaberdesufaltadeseriedad.Frenteaestoscomporta-
mientosdelinvitado,ajenosasuroldeespecialista,laconductoraalterna
sumiradahaciasuinterlocutoryhaciaelespectador(acámara),demos-
trandosufastidiodemaneraexplícitaensusgestosysumirada.

Lamiradadelaconductoraydesuinvitado,tantocuandosecruzan
comocuandosealejany,porejemplo,sedirigenalacámara,recuperan
saberesvinculadosalaimprovisaciónyalolúdicomencionadosenlacita
deAníbalFord(1994)conlaqueiniciamosestecapítulo.Otropequeño
homenajealmaestroqueyaenlos80afirmabacontemporáneamentecon
EliseoVerón,quelosmediosaudiovisuales(aunquetambiénlaradio)re-
alzanysepotenciansobreloindicialdelacomunicación.Porlotanto,
nodebellamarnoslaatenciónqueciertassutilezas(delaimprovisación)
delaactuaciónqueconstituyenlolúdicoylocómicosejueguenenel
ordenindicial,enlasmiradas,losguiños,lasrisascómplicesqueseapre-
ciangraciasalaproximidaddelacámara.Yquesealaescuelaquienpro-
muevaestarevalorizaciónapartirdeestaspropuestasdeproducción
audiovisualtieneunacentralidadquenodebemosdejardeconsiderar.La
atenciónaestosotrossaberes,propiosdelasculturaspopularesydurante
muchasdécadasreñidosconlasformasdeloescolarmástradicionales,
quetienensulugarenestasproduccionesresultanaspectosqueameritan
serdestacadosyresaltados.Volveremossobreestoenelcierre.

Enotroorden,consultadosobre“laedaddelpavo”enparticular,y
másalládelodesubicadodesuaccionarhastaallí,elinvitadoresponde
conunadefiniciónprecisayesallídondereconocemoselgestoparódico:
sinohubieramomentosenqueelentrevistadocompartesaberes“acadé-
micos”sobreeltemaporelcualseloconsulta,simplementeestaríamos
anteunasituación“cómica”.PeroLa edad… almismotiempoponeen
escenacaracterísticaspersonalesinadecuadasysaberes(profesionales)con-
sistentes;allíseproducela(doble)rupturadeloesperado:unespecialista
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quesecomportainadecuadamenteyuninvitadofueradelugarqueres-
pondedemaneraacadémicaaunapreguntaperiodística.Separodiapor
lotantoalgénerodelosprogramasperiodísticosdeespecialistas.

Sumadoaeso,hayunasegundaparodiaenjuego.Laconductora
recuperalavozdelosadultosqueentranencontactoconlosadoles-
centesqueestán“enlaedaddelpavo”:mencionaalasfamilias,padres
ymadresperosobretodoalosprofesores.Loqueelloshabitualmente
dicenconstituyeelsegundodiscursoparodiado:eldelosadultossobre
losjóvenes,ysuedad del pavo.Esdecir,serecuperaesediscursocomún
quecirculasobrelosjóvenesyseloponeenescenaenclavehumorística
desdelosvideosaportadosporelespecialista.Enellosencontraremosa
adultoscomportándosecomojóvenesenlaedaddelpavo:setratapre-
sumiblementededocentesqueimitan,parodiando,asusestudiantes.
Estamosentoncesfrenteaunainversiónderoles6:losjóvenesconducen
ysonlosespecialistas,mientrasquelosprofesoressonlossujetosaquie-
nessefilmaactuandocomopavos.Losconocimientosqueesnecesario
ponerenjuegoaquí,esdecir,lascompetenciasdelespectador,tienen
queverconambassituacionesparodiadas:conelgénerotelevisivo,los
consumosmediáticossocialmentedisponibles,queseutilizancomo
textofuente,asícomoconlosdiscursosescolares(yeventualmentefa-
miliares)sobrelaedaddelpavoenlaescuela.Serecuperancomentarios
depasillo,desaladeprofes,deaulaodepatioyselosponeenlaboca
dejóvenes(queactúandeadultos)quesancionanelaccionardeadultos
(queactúandejóvenes)enlaedaddelpavo:estacomplejaoperaciónes
lúdica,cómicaycentralenestevideo.

Almomentodeprocederalvisionadodeestosfragmentos,lami-
radadelaconductoraydelinvitadosedirigendirectamentealacámara,
comportamientotípicotambiéndeestegénerotelevisivo.Deestama-
neradanpasoaaccionesquetienenlugarenunespaciodiferentealdel
estudio,ytambiénenuntiemposupuestamenteanterior(elespecialista
lashagrabadoenunaescuelaparallevarlasalprograma).Tenemosen-
toncesdosespaciosdiferentes(elestudioylaescuela),ydentrodelse-
gundoasuvezladiversidadquecaracterizaestainstitución(patio,aula,
pasillos);haciaelfinalsesumaunencuadredeespaciomínimoquees

6 Estamosasífrenteaunadelasestrategiasmásclásicasparaconstruirlocómico.Asílo
señalaAnaFlores(2009):“Asíresultancómicoslarepetición,lainversiónderoles(el
regadorregado),lainterferenciadeseriesoelefecto“boladenieve”porelqueaun
sucesonimiolesiguenotrosqueconstituyenlahipérbole”(p.58).
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eldeunprimerplano,deentrevistasaestudiantes,detrásdequienes
solovemosunapared,presumiblementeenexteriores(patio).Frentea
ladinámicadel“vivo”delprogramatelevisivo,eltiempoenlosfrag-
mentosesgrabadoylineal;ysealternaentreunoyotro.Alfinalizar
cadafragmento,ambosestánmirandoaúnacámara,sevuelvensobre
símismosydesdeallícontinúansudiálogo.Laenunciaciónentonces
estáconstruidaapartirdeestamiradaacámara,queresultaunainvita-
ciónaqueespectadores,conductorayespecialistamirenlomismo:los
fragmentosdesituacionesescolares.Lasituacióndeestudioresultael
marcoparalasituaciónescolar:esunaescenadentrodeunaescena.

EnelcasodeLa edad…,aesacuestiónlúdicavinculadaalamimicry
(Caillois,1986),selesumalocómicoconstruidoapartirdeexagera-
ciones,inversionesderolesyburlas:parecieraquelafunciónparódica
seconstruyeaquíapartirdeunadobleburla:delosdocentesparalos
estudiantes(entantopavos)perotambiéndelosestudiantesalosdo-
centes(sobretodoapartirdelafiguradelaconductora,quepierdela
pacienciafrentealasocurrenciasjuveniles).Estodacuentadeuntrabajo
conjuntoentreestudiantesydocentes,apartirdelcualambosgrupos
registranlasopinionesmutuas.Así,lejosdeconstituirsesimplemente
enunacrítica,setratadeunvideoenelquehaypordetrásuntrabajo
deimitacióndevoces(yopinionesajenas)quesehacenpropiasapartir
delaactuación,conrolesinvertidos.Estohabilita,apriori,unrecono-
cimientodelasylosotrosquenoesfácildelograrenlasescuelas,nire-
sultacomúntampoco.Aquípodemosreconocerungestoquetiendea
ladesfamiliarización,alextrañamiento;tomadedistanciaquepermite
procederalainterpelación/reconocimientoenlostérminosenlosque
RosaNidiaBuenfilBurgosdefine esta operación en educación (en
Huergo,2010).

Enestadireccióndelaescuchamutua,luegodefinalizadoelpro-
gramatipomagazín,elcortonosofreceunaseriedeentrevistasajóvenes
quehanparticipadodelvideo:apartirdeprimerosplanos,cámaraen
mano,engeneralcontraunaparedlisa,estxsjóvenesrespondenpre-
guntasyrealizancomentariosentornoal tópicodelvideo.Así,La
edad… sepermitetambiénunjuegoconlosgénerosdiscursivos,yaque
enelmismocortometraje,enunaespeciededetrásdeescenaquesein-
corporaalvideo,ladocenteacargolxsentrevistaparasumarsutesti-
monio frente a cámara. El modo de lectura es nuevamente el
documentalizante,antesqueelenergéticoquehaprevalecidohastaaquí.
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6. Producciones audiovisuales escolares: condición híbrida 
y mediatizada, placer audiovisual local e identificación 
espectatorial excluyente

Conelaugedelatelerrealidad,latelevisiónseadentraenterritorios
nuevos,decontornoscadavezmenosdefinidos,deformatos híbridos
yformasinestables,quetiendenalahibridación.(...)Estainestabili-
dadespatenteenlarepresentacióndelmundoydelotroqueofrece
latelevisión,conlacreación de universos narrativos híbridos, donde es
difícil desentrañar la parte de realidad y de ficción, porque es un universo
versátil, dominado por la categoría del juego (Imbert,2011:15)(resal-
tadosnuestros).

Despuésdelrecorridorealizadoquedaenevidenciaquelasproducciones
escolarespuedenadoptarunacomplejidadpropiadesucondición hí-
brida y mediatizada,yporlotanto,trabajarescolarmenteenproduc-
cionespróximasalotelevisivo:nosetratapropiamenteenningunode
losdoscasosdeprogramasdetelevisión,aunqueseparecenmuchoa
emisionesqueseguramentealgunavezsusrealizadoreshanvisto.

Noobstante,tampocorespondenexclusivamenteaunalógicade
discursomediatizado,yaqueestálainstituciónescolarcomomediadora.
Estoquieredecirquesealejandeciertaslógicasmediáticastelevisivas:
enunescenariocontemporáneoenelquedentrodelatelevisión“lare-
flexiónpierdepesoprogresivamenteysehuyedeldiscursointelectual,
evacuadodelosmediosdecomunicaciónporeltemordeaburriryper-
deraudiencias”(enGordillo,2009:35),estasproduccionesrealizanuna
apuesta,desdelaescuela,poruntrabajoconelconocimiento(sobreel
mundo,enelcasodeNoticiero… ysobrelxsjóvenes,queesigualadecir
sobresímismxs,enelcasodeLa edad…).Podemosafirmarentonces
queestacondiciónhíbridaymediatizadaproponeunarelaciónepisté-
micaconelsaber,entantopromueveunamovilizaciónsubjetivaycog-
nitiva(Charlot,2008).

ResultaproductivalahipótesisdeG.Imbert(2011)conlaqueini-
ciamoselapartado,laideadequeproduccionesaudiovisualeshíbridas
(televisivasenelcasodeImbert,escolaresenelnuestro)tienenlapo-
tencialidaddetransformarseenunmodelonarrativobasadoenunare-
laciónperformática.Estosupondría,entonces,quetienenposibilidad
detransformaraquellosobrelocualconstruyendiscursos.

Deseamosvolverademásalaspreguntasplanteadasapartirdelas
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ideasdeLauraMulvey.Cuandodecimos“otrotipodeidentificaciónes-
pectatorial”nosreferimosaunaidentificacióndiferentealadeestos
programasdetelevisiónoalaspelículasenelcine,perotambiénauna
identificaciónespectatorialdiferentedelaescolartradicional.Resulta
evidentequeelprincipiodelaescopofiliafuncionaenrelaciónconel
cinenarrativoclásico,peroseconstituyeenunprincipiodemásamplio
alcance.Enestesentido,pareceposibleargumentarquealgunaforma
delplacerobtenidoapartirdelvisionadodelcinenarrativoclásicose
mantieneenrelaciónconlosvideosescolaresobjetodenuestrotrabajo.
¿Enquésentido?

Porunlado,siaquelloquefundaelmirarnarcisista,estoes,lafas-
cinaciónporlaformahumana,eseplacernacidodemirarloconocido
(Mulvey,[1975]2001:369)puedeafirmarsecuandoelpersonajeesre-
presentadoporunactor-cuerpodistantedelosespectadores,también
debepoderafirmarse,doblemente,todavezquelosprotagonistasyper-
sonajessonrepresentadosporsujetosqueseencuentrana la vez enla
pantallaycomocuerpospresentesentreelpúblicoalmomentodelvi-
sionado.Damospordescontadoqueestafascinaciónnoseproducirá
del mismo modo queconelcinenarrativoclásico,comodesarrollamos
antes.Lasrisas,lasexclamaciones,elasombro,lavergüenza,entretantas
otrassensacionesqueseregistranenlasproyeccionesdeestosvideos
consusprotagonistasentreelpúblico,dancuentadeprocesosdeiden-
tificacióndiversos.

Además,estosmismosprocesosquepostulamosenrelaciónconlos
sujetos,creemosquepuedenreconocersetambiénensurelaciónconlos
espacios.Hemosabordadoestodemodoextensoenelanálisisdelasfic-
cionesyenestecapítulotambiénhavueltoaaparecer.Esosespaciosfil-
madossonre-conocidosenlasinstanciasderecepción;estosespacios,
cotidianosparalxsespectadoresdeestosvideos,sontransformadosensí
mismosoporelmerohechodesugrabaciónyson,enlainstanciadela
recepción,redescubiertostantoporlosprotagonistas,comoporloses-
pectadores.Nuevamenteaquíunprocesodedesfamiliarización,deex-
trañamiento.Yalavez,unaidentificaciónespectatorialespecíficaque
surgedeverlopropioenpantalla:unaidentificaciónespectatorialque
nopuedeseruniversalyqueexcluyeaespectadorescasuales.Afaltade
unaexpresiónmejorohastatantolaproduzcamos,hablamosdeuna
identificación espectatorial excluyente.

Porloanterior,noparecedescabelladoreconocer,comoespectado-
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res,enestosvideosciertoplacer audiovisual local,quenoesuniversalni
tienepretensionesdeserlo,sinoqueinvolucraasusrealizadoresdocen-
tesyestudiantes,eventualmenteasusfamilias,yenalgunoscasos,ave-
cinxsyamigxsdelbarrioolalocalidad.

7. A modo de cierre de este capítulo

Estecapítuloinicióconreflexionesquenospermitieronconstruirlanoción
delolúdico.DefinimoslolúdicodesdelosplanteosdeR.Caillois(1986),
especialmentedesdesunocióndejuegoydentrodelaclasificaciónque
propone,identificamoslacentralidadquetieneatalfinlamimicry.

Enestecapítulololúdicopredominóenlosvideosenlosqueen-
contramosunavoluntaddejuego,dehacer como si,alaquesesumóla
posibilidaddedivertirse,dereír.Así,textosquepodríanserconsiderados
simplementedocumentales,ameritanserencuadradoscomolúdicos,
todavezquesusrealizadoresexperimentanconellenguajeaudiovisual
generandodiscursoshíbridosymediatizadosy,además,sediviertendu-
ranteestaproducción.

Noresultaunaexageraciónpostularque,engranmedida,todoel
capítuloseorganizaentornoalapropuestadeA.Fordconlaquelo
iniciamos:locorporal,lolúdico,locómico,lomusical,loindicialno
parecieranestar/haberestadoenunarelaciónestrechaconloescolar,
ysinembargoestecapítuloponeenevidenciaquéocurrecuandolaes-
cuelahabilitatambiénestasmaterialidadessignificantes,perosobretodo
esterégimendesentidoeinvitaalaproduccióndesdeallí.

Enelprimerapartadodeanálisisdeestecapítulotomamoscomo
ejeproduccionesqueteníanestavoluntadartísticaalaqueyahicimos
referencia:prevaleceenellaslaexpresióndesusautoresporsobrecual-
quierotrafunción.Sonvideosquetienenuntrabajomuyparticularde
auricularizaciónydeocularizaciónyademás,todosellosfueronprodu-
cidosenCAJ.Pudimosestablecerentoncesalgunasrelacionesentrelas
condicionesdeproducciónqueestosCentrospromuevenylosvideos
resultantes.

Enelsegundo,yalodecíamos,situamosdosproduccionesquere-
conocencomosuorigensendasanécdotaslocales,barriales,delaco-
munidadenlacualfueronproducidas.Suponenunamiradaatentaa
lolocalyalahistoriadelespaciogeográficoenelqueseinscriben.Sin
embargo,sealejandelodocumentalyeligenlareconstitución (Jost,
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2012),entendidacomounaficcionalizaciónquebuscamostrarencá-
maraloshechosenlosquesedetiene.

Eltercerapartadodemandóladefinicióndepasticheydeparodia,
comodosformasintertextuales.Tantounocomootraguardanestrechas
relacionesconlosdiscursosmediáticostelevisivosbajolaformadelos
sketchs.Además,sumamosenesetercerapartadoideasdeL.Mulvey
sobrelasmiradas,elplacerylaidentificaciónenloaudiovisualindus-
trial,mainstream yenloaudiovisualperiférico.Postulamoscomopropio
deestasproduccioneslaposibilidaddereconocerunplaceraudiovisual
yunaidentificaciónespecífica,quetienencomosujetosalospropios
realizadoresyafamiliares,amigos.Hemospropuesto,almenosprovi-
soriamente,denominaraesteplaceryaestaidentificacióncomoplacer
audiovisual local eidentificación espectatorial excluyente.

Losaportesdelonarratológicohanestadocentradossobretodoen
eltrabajodelaenunciación.Lomusical,lapantalladividida,losonoro,
laarticulacióndediferentesespaciosylarecreacióndediferentestiem-
posparacadaunodeesosespacios,lacámarausadacomopersonaje,
entreotrosaspectosquehemosresaltadoenestecapítulodancuentade
estadimensión.Lonarrativonohatenidounlugartancentral:enge-
neral,lashistoriascontadashansidolineales.Enesto,losgénerostele-
visivosperiodísticosylosdepropagandasimples,demera“mostración”,
comohasidoelcasoennuestrocorpus,noadmitenmuchavariación,
sinoentodocaso,efectividad.La edad…puedeserconsiderado,en
todocaso,elcortoconmayorcomplejidadentérminosnarrativos,por
suarticulaciónentremagazín,parodiayrelatoautorreflexivoescolar.

Enrelaciónconlosmodosdelectura,estecapítulotambiénhasido
máscomplejoyaquenohasidoposiblereconocerunúnicomodopre-
dominandoentodosloscortosanalizados.ParaelapartadoLa dimen-
sión del arte y lo simbólico establecimosqueauncuandolasfinalidades
deloscuatrocortosdeeseapartadopodíanserdiferentes,predominaba
enelloselmodo de lectura artístico,debidoalaproducciónautoralyel
modo de lectura estético,porsutrabajoconloaudiovisualespecífica-
mente.Paraelsiguiente,tenemostambiénunapresenciacentraldelo
musical,yaqueloscortosestánproducidosapartirdeunacancióny
entoncescabelaidentificacióndeunmodo de lectura estético;noobs-
tante,elejeenlolocalyenlarecuperacióndelopropio,tambiénda
cuentadeunmodo de lectura energético,entantoseesperaciertamoti-
vaciónydisfruteapartirdelaproducciónydelvisionado.Enelúltimo,
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lacaracterísticacentraldelpastichenosllevaaunmododelecturapre-
dominantequeeseldocumentalizante,debidoasufinalidadinformativa
yquizáenmenormedida,tambiénfabulizante,deacuerdoconlapo-
sibilidaddeobtenerpautasyrecomendacionesdesuvisionado.EnLa
edad… laparodiaencambioparecieracolocarenprimerlugarelmodo
de lectura energético,enelquelofundamentalesreírydivertirse.No
obstante,comorasgotransversalatodoelcapítulo,nospareceposible
afirmarunavezmásqueentodosloscortosresultafundamentalelmodo
de lectura privado:esestadimensiónlaquenospermiteestablecerel
tipodeplacerydeidentificaciónespecíficadeestasproducciones,así
comoconstruirorecuperarrelatospropiosquereafirmanunsentidode
pertenenciayunaconstruccióncomún.

Acontinuaciónnosquedacompartirlasreflexionesfinales,luego
dehaberrecorridoelanálisisdetodoelcorpusseleccionado.
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Conclusiones

Elcinesiempreesjovencuandovuelveapartirdeverdaddelgesto
quelofundó(…)enelhechodequeunacámaracaptelafragilidad
deuninstante(…)elcinerenaceparaélcomoelprimerdíaenque
unacámararodó.(…)Hacerunplanoyaesestarenelcorazóndel
actocinematográfico(Bergalá,2007:200-201).

En relación con el género audiovisual escolar

Decíamosalcomienzoquenosproponíamosresponderaestapregunta
general:¿esposibleidentificarenestasproduccionesrasgoscomunes
quenospermitanagruparlasentornoaungénerodiscursivoquelas
reúna,elaudiovisualescolar?Yencasoderespuestaafirmativa,¿cuáles
seríanlosrasgoscentralesdeestegénero?

Sibienalfinaldecadacapítulodeanálisishemoscompartidore-
flexionesdecierreparciales,nosproponemosaquísistematizarlaspri-
meroenelmarcodecadaunodelostresarchigénerosmencionados
paraluego,finalmente,darcuentaderasgosquehansidocomunesala
mayoríadeloscortosyquepodemospostularcomolosrasgoscentrales
delgéneroaudiovisualescolar.Acontinuación, los recuperamosde
modosintético.

De las producciones, pensadas por archigénero

Podemosencontraralgunosrasgosconstantesenlasproduccionesau-
diovisualesescolarescuandolasconsideramosencuadradasenalguno
deestostresarchigéneros(ficcional,documentalolúdico).Hemossis-
tematizadoesosrasgosenelsiguientegráfico,amododepresentación
global(verGráfico1).Entreellas,hayalgunascaracterísticasmásestre-
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chamentevinculadasacadaarchigénerodemaneraexclusiva;otras,en
cambio,seaproximanauncampocomúnconotro/sarchigénero/s.Por
ejemplo,mientrasqueelmodoficcionalizantecríticoseencuentramás
próximoaloficcionaldemaneraexclusiva,elfantásticoesunaproduc-
cióndeficciónquepuedetenderfácilmentehacialolúdico.

Gráfico 1. Rasgos presentados por archigénero

Fuente:Elaboraciónpropia.

Enlasproduccionesficcionaleslocentralseencuentraenlalibertad
yamplitudqueestearchigénerocomportaparalaconstruccióndere-
latosaudiovisualesenlaescuela,engranmedidaporqueensupropia
definiciónaparecelainvención ylamímesis,esdecir,loicónicoenPeirce.
Estearchigéneroencuentralimitacionesenlascondiciones(sobretodo
técnicas)deproducción,queseguramentelimitanlavoluntadcreativa
deestudiantesydocentes.Másalládeesto,almenosenalgunosespacios
curricularesdelasescuelas,escomúnlapromocióndelaconstrucción
dehistoriasficcionalesdelomásdiversas.
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Dentrodelarchigéneroficcional,encontramoslossiguientesrasgos:
•Adaptaciones.Sonun“clásico”dentrodeltrabajoescolarconlo

audiovisual,yaqueserelacionandemododirectoconalmenosdoso
tresdelosespacioscurricularesdelaeducaciónsecundaria:Lenguay
Literatura(consusvariacionesenladenominación,deacuerdoalas
modalidadesyciclos);Educaciónartística:Teatroyquizáespaciosde
algunaorientaciónenparticular(comoComunicación).Podemosre-
forzarlaideadequesiempresuponenunejerciciodeinterpretación,
quehabilitaaproduccionesmáspróximasomáslejanasdeltextofuente,
conmayoromenorintervencióndelas/osestudianteseinclusolaex-
ploraciónconanimaciones,porejemplo.

•Realismo+realismocrudo.Dentrodelcorpus,hemosresaltadola
ideadedefinirelrealismodemodorelacional,enunatensióngenuina-
mentetriádicaconlatragediayelmelodrama.Lxsentrevistadxshanre-
saltadoquealejarsedelmelodrama,comoun(sub)géneroresultantede
losconsumosculturalesdelas/osrealizadorxs,resultaposibleapartirde
untrabajosistemáticoycolectivosobrelasideasylosguiones.Estetra-
bajo,además,permiteabordarlospropiosprejuiciosdelgrupoeimaginar
otrosfinalesparahistoriasquequizáseanlasdelxspropixsestudiantes.

•Modoficcionalizantecrítico.Estanocióntienesuorigenenlapro-
puestasemiopragmáticaytienecomofinalidaddarcuentadeloqueocu-
rreenlasinstanciasdevisionado(sobretodo)conlasproduccionesde
ficción.Elpúblicoqueasistealasproyeccionesseentregaalmundode
ficciónpropuesto,aunquedebidoaquesetratatambiénderealizadorxs
odeestudiantesqueseencuentranpróximxsalxsrealizadorxs(porser
compañerxsdeaño,deescuela,porproximidadetaria,etc.)surgenentre
loscomentariosenvozalta,habitualesenestasproyecciones,sugerencias,
críticasyseñalamientosquetienensuorigenenestehacercompartidoy
apuntanalamejoradelasproduccionesporvenir(propiasyajenas).

•Iconicidaddeloespacial.Ladimensióndeloespacialylacons-
truccióndeloprofílmicoenlapuestaenescenasoncuestionesenlas
querápidamentepodemosidentificarunaproducciónescolar.Cómo
resolverlasdificultadesenestadimensiónpuedeconstituirseenundesa-
fíoenormeyenunapruebadeingenioparalxsestudiantes.Sumadoa
esto,tambiénpermiteunaintervenciónsobreelmundopróximopara
solicitarpermisos,ocuparespaciospúblicos,explicarpúblicamentelo
quesedeseahaceryloquesenecesitaparallevarloadelante,entreotras
opciones;ytodoestoconstituyeoportunidadesdeaprendizajesobreel
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funcionamientodeotrasinstituciones(ademásdelaescolar)comoun
efecto deestetipodeproducciones.

•Elfantástico.Entrelasficcionesqueesesperableencontrarenun
conjuntodeproducciones(audiovisualesaunquenoexclusivamente)
escolares,elfantástico(ysusderivashaciaelmaravillosoyelextraño)
esprobablementeunodelos(sub)génerosinfaltables.Resultarelevante
comoespaciodeposibilidadesparalacreacióncolectiva,asícomopara
laexpresióndelosmiedos,delosinteresesydelasobsesionesdelxses-
tudiantes,mediadospordocentesyporlapropiaescuela.

Enlasproduccionesdocumentalesdecíamosqueloescolaringresa
comounasuertede“bisagra”:enunoscasosregistraloquesucedeasus
expensas;enotros,invitaauna(cierta)construccióndesabersobreel
mundorealyalavezalaproduccióndeundocumentodelprocesoode
losresultadosenlenguajeaudiovisual(enalgunoscasos,casidentrodel
“géneroevaluación”).Encualquiercaso,sihayactividadesapartirdelas
cualesconstruirundocumental(seaqueinvolucrensuregistroosu“cons-
trucción”desdeceroparaeste)esporquelainstituciónescolarcrealas
condicionesparaqueeseregistropuedadarseyluegopromuevelapro-
ducciónaudiovisualquelodocumenta.Hemosdenominadoaestasprác-
ticasdeproducciónaudiovisualdocumental escolar performativo,yaque
transformanlasprácticasescolares“mástradicionales”,alpromoverrela-
cionesepistémicasconelsaber(Charlot,2008)yfavorecerunadimensión
reflexivaenelprocesodesubjetivaciónquetodoactoeducativosupone.

Entrelosrasgosrelevantesparaestearchigénero,podemosmencio-
narlossiguientes:

•Agentesdeunabúsquedaquedesbordaneltexto.Entrelaspro-
duccionesanalizadasunaestrategiarecurrentehasidoladepresentar
agentes(personajesenlospropiosvideos)quepersiguenunabúsqueda
dentrodelrelatoyfrentealacualdesatanunaseriedeacciones,conobs-
táculosyayudantesquesemuestrandemaneraevidenteenelcortome-
traje.Entendemosqueestosagentesdentrodeltextofuncionanasuvez
comoayudantesfueradelmismoparalasylosestudiantesespectadorxs,
destinatariesprivilegiadesdeestasproduccionesyconbúsquedassimi-
lares.Estasbúsquedassonmúltiplesyabarcandesdelaorientaciónvo-
cacional,elrecorridoporlaciudadentransportepúblico,lasformasde
reduciry/oevitarlacontaminaciónolaeducaciónsexualintegral,por
mencionaralgunasdelasabordadasenelcapítuloencuestión.

•Tareasparaconocerytransformarelmundo(documental escolar
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performativo).Unodelosaspectosmássobresalientesencontradosenel
corpustienequeverconproduccionesquea)registrantareasquelaes-
cuelarealizamásomenoshabitualmenteob)queproponen,parael
video,realizartareasespecíficasquepermitenconocerytransformarsus
entornospróximosoinclusorelativamentelejanos.Asílastareassocio-
comunitariasadquierenunatrascendenciaproductodesuregistroau-
diovisualyesteregistrosumaunconjuntodeaccionesespecíficaspara
quedocentesyescuelapuedanacompañar:esteregistro,para“hacerlo
bien”(yconhacerlobienqueremosdecirqueseacomprensibleparalxs
espectadorxs),debesertenidoencuentadesdeelcomienzoyplanificado
comounadimensiónmásdelastareasarealizar.Enestesentidoesque
planteamoslacategoríadedocumental escolar performativo.

•Reflexividadtripleenjuego.Laproduccióndedocumentaleses-
colaresbrindalaoportunidaddedistinguirenellosunareflexividadme-
todológica, una audiovisual y una tercera que plantea el trabajo
audiovisualcomounagente revelador ocatalizador.Lxsestudiantesson
invitadxsadesarrollarunareflexividad“metodológica”,enelsentidode
actividadesquepermitenprofundizarenelconocimientodesímismos,
escucharse,imaginarse,verseyluegotomardecisionessobresíapartir
dedeterminadastecnologías del yo (Larrosa,1995).Ensegundolugar
aprendensobreloaudiovisualypuedendesarrollarademásejerciciosde
reflexividadaudiovisual:ensayarnuevosmodosdemostrarycontar
aquelloqueresultaobjetodeldocumental.Finalmente,losdocumen-
talesparticipativosimplicanuncompromisodemuchosactoresypue-
dendesatarmúltiplesprocesosreflexivosconconsecuenciasencadaunx
deestosactoresinvolucrados.Estaactividaddeproducción(cultural)
audiovisualtieneconsecuenciasentodxslasylosactoresinvolucrados,
muchasdeellasimprevisiblesalinicio;deallí,laideadecatálisis.

•Documentalesnoexpositivosenmodoestético.Unaspectoso-
bresalientehasidoeldelasproduccionesdocumentalesno“tradiciona-
les”,poéticos(entérminosdeNichols,2013)yqueapuntanaconstruir
enrecepciónmodosdelecturaestéticoyartístico(entérminosdeOdin,
2000).Aquíincluimosproduccionesqueatiendenespecíficamentey
condetallealaauricularización,alaocularizaciónyqueinclusosear-
ticulanconformatosy(sub)génerostelevisivosenlaconstruccióndis-
cursiva.Estasproduccionespresentanensímismasunareflexividad
audiovisualespecíficaytienenmuchospuntosdecontactoconlasque
encontramosenelsiguientearchigénero.
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Lasproduccionesencuadradasdentrodelarchigénerolúdicotam-
biénpuedenserconsideradaspromotorasderelacionesepistémicascon
elsaberperodesdeunamanipulaciónenunciativadelosconocimientos
yunaarticulaciónconotraslógicas(estéticas,narrativas)quepodríamos
considerarnoescolares.Enestas,losconsumosculturales,laslógicas
barriales,lasapuestasestético-artísticas,lasmemoriasterritorialestienen
unlugarpreponderante,juntoconciertavoluntaddeentretenimiento,
derisaydejuego.

Dentrodelarchigénerolúdico,encontramosestosrasgoscomunes:
•Ensudefinición:articulacióndemodoartísticoyestético/Modo

artístico:“juego”enelusodeciertasconvenciones.Entrelasparticula-
ridadesdeestearchigénerosedestacanlanecesidaddeconstruiruna
definiciónparalolúdicocomocategoríadeagrupamientodelaspro-
duccionesqueincorpora.Definimoslolúdicodesdelosplanteosde
RogerCaillois(1986),especialmentedesdesunocióndejuego(enten-
didacomoactividadlibre,separadaentiempoyespacio,improductiva,
reglamentada)ydentrodelaclasificaciónquepropone,identificamos
lacentralidadquehatenidolamimicry.Loartísticoresultacentralen
esteagrupamientoyesentendidocomounaformaparticulardejuego,
vinculadaalaperspectivadelrealizadorenlainstanciadeproducción:
predominaenelloslaproducciónautoral,articuladaconexpresiones
artísticasespecíficas,sobretodomusicales,perotambiénteatralesyala
funciónqueestosvideospuedencumplirensusentornos,desdeel
puntodevistadelarecepción:promovermodosdelecturaenergéticos
y“hacerreír”.Loimportanteocurredurantelaproducción,entendida
comounjuego colectivo,quesehacedeamuchxs;estoyaeraseñalado
ensumomentodesdeOdin(2008).

•Reconstituciónnosacralizada(lúdica).Enelmarcodeloaudio-
visual,hemospropuestoestacategoríaparadarcuentadevideosque
proponenlareconstruccióndeeventospasadosimportantesparalaco-
munidadperonoapartirdeundocumental,sinoatravésdeunafic-
cionalizaciónquebuscamostrarencámaraloshechosenlosquese
detiene.Yrecreaestoshechossinsacralizarlos:porelcontrario,lohace
desdemodosnoconvencionales,conunfocopuestoenlavoluntadde
divertirydivertirse.

•Predominiodeloenunciativo(lógicasketchypropaganda).En
estearchigéneroencontramosproduccionesqueseasientanenunacons-
truccióncomplejadesdeloenunciativo,propiadesucondición híbrida
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y mediatizada.Setratadeproduccionescercanasalotelevisivoquere-
tienenalgodesusformatos,desusvelocidadeseintensidades,peroque
norespondenplenamenteaunalógicadediscursomediatizado,yaque
estálainstituciónescolarcomomediadora:esdecir,setratadeproduc-
cionesquerealizanunaapuesta,desdelaescuela,poruntrabajoconel
conocimientosobreelmundoysobrelxspropixsjóvenes,desdeformas
enunciativascontemporáneas,quesealejannoobstantedelosuperficial
ydeformasdeexposicióndelyocomoespectáculo(Sibilia,2008).

•Pasticheyparodia.Nosdetuvimosendosformasintertextuales
enlasqueseconstruyeuntextoapartirdeenunciados(ygéneros)pre-
vios.Mientrasqueelpastichesuponeunaimitaciónenestilo,desdeun
ethos neutrooinclusodehomenaje,laparodiapermitelaimitación
desdelaburlaylarisa.Estasformasintertextualespermitenlacons-
truccióndeenunciadosconrasgostípicamenteescolares,comouna
formarisibleperotambiénreflexiva,queconmueveciertasestructuras
ypromueveunreconocimientorespetuosoentreestudiantesydocentes.
Además,permitenponerencirculaciónuntrabajoconceptualrealizado
en la escuela, con formas lúdicas vinculadas a lamimicry (Caillois,
1986),alasqueselesumalocómico,construidoapartirdeexagera-
ciones,inversionesderolesyburlas.Estaformacomplejadelapuesta
endiscursodeconocimientosescolaresconstituyeformasaltamente
creativasdetrabajoconelsaberparalaproducciónaudiovisual.

De lo que aparece como común a todas las producciones: lo central
del género

Másalládelosrasgosquehemosencontradodentrodecadaarchigé-
nero,tambiénesposiblereconocerenelanálisisunconjuntodecate-
goríasycaracterísticasquesoncompartidasporlamayoríadelosvideos
analizados,independientementedelarchigéneroenelquelashayamos
identificado.Estosseríanlosrasgosespecíficosdelgéneroaudiovisual
escolar.LoshemospresentadoenelGráfico2:
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Gráfico 2. Rasgos generales del género audiovisual escolar

Fuente:Elaboraciónpropia.

•Modoespectacularizante:placerescopofílico.Loqueescomúna
todas las producciones audiovisuales escolares es que permiten
poner(nos)enpantallaanosotrxsmismxs.Estonospermiteactivarel
modoespectacularizantecuyofinprincipaleslaevasiónyeldisfrute,
juntoconunplacerescopofíliconarcicista(Mulvey,2001).Lasrisas,
lasexclamaciones,elasombro,lavergüenza,entretantasotrassensacio-
nesyreaccionesqueseregistranenlasproyeccionesdeestosvideoscon
susprotagonistasentreelpúblicodancuentadeestosprocesosdeiden-
tificacióndiversos.Unrasgoextra:lasinstanciasdeldetrás de escena
(backstage)constituyenunelementoespecífico,justamente,deestepla-
cerdemirarnosanosotrxsmismxs,devernosenpantalla.

•Modoenergético:colectivosdeidentificación.Sumadoaloante-
rior,enestaoperaciónde“ponernosanosotrosmismosenpantalla”re-
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conocemos,almenospotencialmente,unadelasoperacionesquedefi-
nimosdesdeVerón:ladeconstruccióndecolectivosapartirdelosdis-
cursosanalizados.Enestasproduccionesaudiovisuales,loscolectivos
noestánsóloexpresadosapartirdefrases,sinoquelovisualjuegaun
rol fundamental.Poreso, resulta frecuenteque lasproducciones se
tomenunmomentoparapresentaralxsparticipantes,inclusoconnom-
breyfotografía.Tambiénencontramoslaapelaciónalgrupo,alaiden-
tificaciónconuncolectivo“estudiantesdeestaescuela”ounomás
ampliocomo“jóvenes”,asociadosavalorespositivos,quelasylosestu-
diantesreconocenensímismosyensuspares.Elmodoenergético,que
nospermitevibrarcolectivamentefrentealvisionado,sepotenciaatra-
vésdelregistroaudiovisual.

•Lotelevisivocomológicaproductivapredominante.Lasreflexio-
nesanalíticasquetomancomoobjetodeestudioalatelevisiónhante-
nido en este trabajo una centralidad que solo quedó en evidencia
conformeavanzóelrecorridodeanálisis:lasproduccionesanalizadas
respondenconmayorcercaníaalasdeaquella,quealasdelcine.Quizá
estoofrezcapistastambién,yloplanteamoscomohipótesis,paraelaná-
lisisdecortometrajesproducidosconposterioridadalosquehemosre-
cogidoennuestrocorpus,apartirdelaslógicaspropiasdeentornos
comoYouTube,Instagram,TikTokyotros.Másalládeesto,lacondición
híbrida ylamediatización seconstituyenenmarcasfuertesdelaspro-
duccionesrealizadasenámbitosescolares.Yestotienesentido,yaque
enestetipodeejerciciosescolareselrespetoporlosgénerosaudiovisuales
noconstituyeunapreocupacióncentral.Sumadoaesto,nodebeasu-
mirsecontradictorioconesterasgoelhechodequealgunasproduccio-
nesrompancon“lostiempostelevisivos”ysedetenganlargosmomentos
eneldesarrollodeunaexplicaciónodeunapresentación:hayallíuna
superposiciónconlostiemposescolaresqueesunamarcamásdelas
particularidadesdeestosvideos.

•Lopopular+loescolar+propuestasrelativistas.Locorporal,lo
lúdico,locómico,lomusical,loindicial,talycomosonentendidas
estasnocionesenlaspropuestasdeAníbalFord(1994),noparecieran
estar/haberestadoenunarelaciónestrechaconloescolar,ysinem-
bargohemosmostradolaimportanciaqueadoptancuandolaescuela
habilitalasmaterialidadessignificantesaudiovisuales.Conlaayudade
ClaudeGrignon(Varela,1989),lashemosdenominadopropuestaspe-
dagógicasrelativistas,yseñaladoenellasquesonlasquemejorseadap-
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tanalosestudiantesconlas/osquetrabajan,queresultanmásacoge-
doras,máscomprensivas,menosdespreciativasymenoshostiles.Lapo-
sibilidaddequelocorporal,loindicial,lolúdico,lopícaroingresen
comocondimentosenproduccionesescolarespermiteundiálogoentre
losrecorridosculturalesdelas/ossujetosque,enlaescuela,secruzan
conlaspropiaslógicasescolaresdetrabajoconlossaberes,loscontenidos
ylaculturaengeneral.

•“Error”comodistanciaconconvenciones,queademásbrindain-
formación.Hemosensayadomodosdeexplicarerrorescomoaquello
quesedistanciadeciertasconvenciones,deciertosparámetrosantes
quecomoalgoacondenar;RaúlBeceyro(1993)nosauxiliaenestoy
nospermitedarleunlugar,ciertadensidadexplicativaqueescapaala
simplicidaddeunjuicioaxiológico.Así,estas“desprolijidades”secons-
tituyenenmarcas delascondicionesdeproducciónparticularesdecada
cortometraje.Estas“distanciasenrelaciónconlanorma”enelencuadre,
laocularización,laauricularización,entremuchosotrosaspectos,nos
invitanalapreguntasobrelossentidosqueallísegeneran:quésucede
conlosaspectosafílmicos queingresanencuadroyquéocurrecuando
estascuestionessonvisionadasporunpúblicoenelquehabilitanun
modo privado delectura.

•Identificaciónespectatorialexcluyente.Reconocemosparaestos
videosescolares(aligualqueparaotrasproduccionesperiféricas,por
ejemplo,videosfamiliares)unaidentificaciónespectatorialespecífica,
nouniversal,queexcluyeaespectadorescasuales.Estasituación,excep-
cionalenlascondicionesdevisionadodelcineprofesional,ocurreco-
múnmenteenlasproduccionesescolares:susespectadoresson,enla
mayoríadeloscasos,lxspropixsrealizadoresyprotagonistas,suscom-
pañeresysusfamiliaresyamigxs.Estoponeaestasproduccionesa
mitaddecaminoentreelcinefamiliartípico(lasimágenessólopara
consumofamiliar,íntimo)ylocomercial-público,másalládesunivel
deproducciónoéxitodetaquilla.Esteactodeidentificaciónconlo
propiovaletantoparalossujetos(actricesyactores)comoparaloses-
pacios,quesontransformadosensímismos(graciasaltrabajodepuesta
enescena)oporelmerohechodesugrabaciónyson,enlainstancia
delarecepción,redescubiertostantoporlxsprotagonistas,comopor
lxsespectadorxs.Todoestoponeenjuegounprocesodedesfamiliari-
zación,deextrañamiento,estavezhabilitadoporelhechodemostraren
pantalla,eventualmentedemododiferente,aquelloquesevetodoslos
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días.Aestolohemosdenominadounaidentificaciónespectatorialex-
cluyente,específicadequienesseencuentraninvolucradxsenestaspro-
duccionesyquenosexcluyealxsespectadorxsocasionales.

•Placeraudiovisuallocal.Sumadoaloanterioresposiblepostular
comohipótesisqueestasproduccionestienenmayorarraigoygeneran
mayorinterésyplacerenlacomunidadescolarymásalládeella,en
tantologranconectarconaspectosdelopropio,construirunrelatoen
tornoaelloyponerloenpantalla,demodosqueproduccionesmains-
tream oindustrialesnologran.Esposible,entonces,postularciertopla-
cer audiovisual local,quenoesuniversalnitienepretensionesdeserlo,
sinoqueinvolucraasusrealizadoresdocentesyestudiantes,asusfami-
lias,yenalgunoscasos,avecinxsyamigxsdelbarrioolalocalidad.

•Modoprivado.Finalmente,comoresultadodetodoloanterior,
unrasgoqueatraviesaaestasproduccionesessucapacidadparaactivar
elmododelecturaprivadoquesignifica“verunfilmepararegresara
algovividoy/oalgrupoalquesepertenece”(Odin,2000:59)y“que
apelaalaexperienciadevida”(Keldjian,2015:18).Estacaracterística
seencuentraenlabasedecadaunadeestasproduccionesysirvecomo
puntodepartidademuchosdeestosrasgosquehemosidentificadoaquí
ylosseñaladosenelapartadoanterior.

Deestamanerafinalizamosestasistematizacióndelosrasgosprinci-
palesencontradosenlasproduccionesaudiovisualesescolaresanalizadas.

Sitomamosdistanciadeestasproduccionesyensayamosunami-
radadeconjunto,loprimeroquepodemosseñalaresladiversidadque
imperaencualquieragrupamientodeestetiporealizadoapartirdeta-
reasyactividadesescolares.Lejosdeserunproblemayapesardelas
dificultadesiniciales,lasproduccionesaudiovisualesrealizadasenescue-
lasadmitenrecorridosmúltiplesentornoatemáticas,estéticas,dura-
ciones, personajes y particularidades enunciativas. Esto, a nuestro
criterio,esunaexcelentemuestradeladiversidaddesaberesydeenfo-
quesqueestainstituciónponeencirculacióncotidianamentecomo
partedesustareasalrededordelaenseñanzayelaprendizaje.

Sumadoaeso,lascondicionesdeproduccióndeestosvideosquein-
volucrantecnologíasdisponiblescadavezmáscotidianamente(aunque
nonecesariamenteespecializadasparalaproducciónaudiovisual)ysaberes
engeneralnoprofesionalessinosurgidosdelavidaensociedadesmedia-
tizadas(aunquepuedareconocersetambiénlaayudadeprofesionalesdel
campodeloaudiovisualenalgunasocasiones)configuranparticularidades
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quenospermitendistinguirrápidamenteestasproduccioneseneluni-
versoaudiovisual,queestánenmovimientoyresultansiempreperfecti-
bles.Porlodemás,comotodatareaescolar…

Laperspectivasemiopragmáticaresultafundamentaldebidoalas
continuidadesentrelasproduccionesescolaresylasfamiliares,asícomo
debidoalaatenciónquenosinvitaaprestaralasinstanciasdeproduc-
ciónyrecepcióndeestasproducciones.Hemosmostradodequémanera
loscortometrajesincorporanestasinstanciascomopartedesusenun-
ciadosyhemosdadocuentatambiéndelmodoenqueestasinstancias
resultansignificativasparalxssujetosinvolucradxs.Unodelosrasgos
centralesdelgénero,porlotanto,señalalanecesidaddeconsiderarestas
produccionesjuntoconsusinstanciasdegeneraciónydevisionado.
Estosugierequelaplanificaciónparalaproducciónaudiovisualescolar
puedeincorporarlasconsideracionesqueestasdosinstanciasdemanden
comopartedelproceso(deenseñanzadelesdocentes,deaprendizaje
delesestudiantes)ycomopartedelresultado.

Alcomienzoplanteábamosalgunosinterrogantesvinculadosalos
efectosdelamediatizacióndenuestrassociedadescontemporáneas.En
estesentido,podemosafirmarqueestasproduccionespresentanmúlti-
plesregistrossignificativosfuncionandoalavez:a)dancuentadelo
simbólicoporquesonmovilizadasycontribuyenaconstruirytransfor-
marlossaberesescolaresconlosquetrabajan;b)abordanloicónicode-
bidoalabúsquedadelamímesis yestovaleparatodaslasproducciones
consusparticularidades;c)yprobablementelocentralseencuentreen
elordendeloindicial.Lopresentadoenlaspáginasprecedentesda
cuerpoalaafirmacióndeVeróndeuna“valorizacióncrecientedela
enunciaciónsobreelenunciado”(Verón,2001:38)enlasprácticasvin-
culadasalrégimenindicialdelasignificación:yestoseobservatanto
enlospropiosenunciadoscomoenlasinstanciasdeenunciación,alas
quenosreferimosenelpárrafoanterior.Así,auncuandotodoelproceso
discursivosearealizadoeninstanciasdecopresenciaentresuspartici-
pantes,lasdinámicaspropiasdelomediatizadoydeloescolar,combi-
nadas, promueven estas deslocalizaciones y relocalizaciones que
viabilizanrelacionesepistémicasconlossaberesconlosquesetrabajan.

Enlosrasgosquehemospresentadohastaaquípuedenobservarse
lasrecurrenciasaludidasenladefinicióndegéneroquetomamosde
OscarSteimberg,asícomolascondicionesdeprevisibilidadquesuponen
paraeldesempeñosemióticoenelámbitoescolarydelintercambiosocial
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queloexcede.Comoproducciónaudiovisualperiféricaquees,laescolar
necesitadelocolectivoylolocalparadefinirse,tantocomodelosám-
bitos,saberesyaprendizajes(escolares)parallegaratenerexistencia.

Creemosporlotantoqueresultaposibleypertinentehablardeun
géneroaudiovisualescolarcomomarcogeneralparaagruparproduc-
cionesqueincorporanalgunosomuchosdeestosrasgosaquíseñalados
yquepermitendistinguirlasdeotras,asícomoseñalaralgunastareas
posiblesyrecorridosnecesariosparasuproducción.

En relación a otras preocupaciones y aportes 

Dejamosaquíunlistadosintéticodepreocupacionesyaportesparapro-
fundizar,surgidosdeesterecorridoquehemosrealizado.

•Unadelaspropuestasquecompartimosdesdelaintroducción
dabacuentadeciertassimilitudesentrelasproduccionesaudiovisuales
escolaresyotrosaudiovisualesquedenominamosperiféricos.Volvemos
aplantearnuestrainquietuddeasumirpropositivamentelaideadepe-
riférico paranombrarproduccionesaudiovisualesalmargendelain-
dustriacinematográfica,entrelascualesencontramoslasrealizadasen
institucioneseducativasyescolares.Reconocemosenestesentidocon-
sideracionesdedistintaíndole:semiopragmática,enlascondicionesde
producciónyderecepción,ciertaideadehomenajealomostrado,como
estrategiadevisibilidad,reconocimientoyauto-legitimación,porsuin-
terésenlolocal,elterritorioinmediato,lahistoriapróximaycolectiva.
Consideramosestaexploraciónreciéniniciada,desdeunodesus“bor-
des”:eldelasproduccionesaudiovisualesrealizadasenescuelas.

•Elsegundoaspectoponelaatenciónenlosaportesdelasemiótica,
comodisciplinateóricometodológica,paraechar luz sobreprocesos
contemporáneos.Enrelaciónconestosaudiovisuales,hemosafirmado
quesonsensiblesalascondicionesdeproducción,perotambiénalas
decirculaciónyalasdereconocimiento,tienenmarcasdelomediático
perolaescalaesmayormenteladelacopresencia,transformaasuspar-
ticipantesyaciertasprácticascotidianasquesevuelvenalmismotiempo
mediáticas/espectaculares:porlotanto,paraanalizarestosvideosesco-
laresnoalcanzaconmirarsóloelproducto,hacefaltaelproceso.Apar-
tir de estas producciones la escuela sitúa en el centro de la escena
prácticasqueconstruyensaberesyconocimientosquenosolonoapelan
centralmentealalógicaescritural,muchasvecesnisiquieraalaverbal
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parasuproducción.Losregímenesicónicoeindicialrecuperanunlugar
preponderante.

•Elterceronecesariamenteseproponevolveralasescuelaspara
analizarquéocurreenellasenestosmomentosyquéaportesbrindan
estasexperienciasdeproduccióndemediosescolaresquea)seasientan
ensaberesydestrezasrelativamentenuevosyqueseñalanloscontornos
(¿quizáelcentro?)deloqueconsideramos“unapersonaeducada”en
nuestrassociedadescontemporáneas;b)resultandepolíticaspúblicas
sociocomunitariasysocioeducativasquetuvieronobjetivosampliosy
entreotros,promovierondemaneramásomenosdirectalaproducción
audiovisualenescuelascomoresultadodeunimpactonofocalizado,
nolineal;c)tienenlaposibilidaddeiluminaraspectosdelmundo,en
unrasgoque,retomandoaSilviaSerra(2011),articulaescuelasycine:
ambaspuedenconsiderarse“máquinasquetrabajanconluz”:enlapan-
tallaocasionalmenteseimprimenloscontornosdelmundo,secons-
truyealgodelocomún,deloquenosresultafamiliaryalavezajeno,
extrañoperoatractivo;ylomismovale,muchasveces,paralaescuela.

Estasexperienciasquehemosanalizadoponenenpantallaytambién
hacenexistir,articulan,construyenytransforman,potencialmente,estos
mundosmostradosyvividosapartirdelashuellas,delasmarcas,delas
impresiones,delosafectosylasafecciones.TalcomoloseñalaBajtín,lo
comúneshechoregla,normaqueseñalaunaposibilidadparalacreación,
comolohacenlosgénerosdiscursivos;produccióndiscursivaqueesen
definitivaproducciónsubjetivacolectivay,unpocomásallá,producción
demundo,deunfuturoquepuedasermejor,másacogedor.
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Anexos

ParaaccederalacarpetaquecontienetodoslosAnexosdeestetrabajo,
sepuedehacerclicenelsiguienteenlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1YvTVJgEGJjUjJE1OAz8xs
wV7Ot44eJDa?usp=sharing

(copiarypegarelenlaceenelnavegadorsinofuncionaalhacerclic)
Oescanearelsiguientecódigo:

Ellistadodecarpetasyarchivosquepuedeencontrarseallíeselsi-
guiente:

-CartillasdeZamba
-Desgrabacionesdecortometrajes
-Diariodecampo–CENMAMalagueño
-DocumentosEscueladePelícula
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-DocumentosCortosdeGenios–TarjetaNaranja
-DocumentosCortosenlanet–PNIDEConectarIgualdad
-Entrevistas
-MaterialesaudiovisualesTrabajoDecente
-Videos–ArchivosdeloscortometrajesnodisponiblesenYoutube
-ArtículodeHéctorSchmucler–Unproyectodecomunicación-

cultura
-Listadeenlacesacortometrajesporarchigénero
-Notassobrefilmesconproducciónaudiovisualescolar
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