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 R  ESUMEN 

 El  presente  trabajo  es  un  estudio  exploratorio  de  la  producción  de  videos  participativos  y 

 comunitarios  en  Uruguay.  Se  abordan  las  características  principales  que  tienen  este  tipo  de  video 

 en  nuestro  país  a  partir  de  entrevistas  semiestructuradas  a  facilitadores,  gestores  culturales  e 

 informantes  calificados,  así  como  también  a  partir  del  análisis  de  videos  seleccionados  de 

 distintas instituciones y proyectos llevados a cabo en el siglo XXI. 
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 P  RESENTACIÓN  DEL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación tiene como finalidad ampliar los conocimientos disponibles acerca de 

 las vías de difusión de los videos participativos (cuáles son los canales que difunden este tipo de 

 producciones y permiten que llegue a un público), del proceso de producción (qué características 

 tiene en términos de financiación, actores involucrados, equipamiento, etc.), de las razones que 

 impulsan su realización y del estado actual de esta práctica en Uruguay. 

 Un  video  participativo  es  una  pieza  audiovisual  diseñada  y  creada  de  forma  horizontal 

 por  un  grupo  de  personas  o  una  comunidad.  Los  propios  participantes  deciden  qué  comunican  y 

 cómo  lo  comunican.  Se  suele  utilizar  como  herramienta  de  reflexión,  empoderamiento  e 

 intercambio  de  información  en  proyectos  de  desarrollo  social.  Los  videos  participativos  pueden 

 promover  procesos  de  análisis  y  cambios  sociales  en  las  comunidades  a  la  vez  que  inciden  en  los 

 tomadores de decisiones y los responsables de formular políticas. 

 También  se  utilizan  para  que  voces  marginadas  puedan  documentar  sus  experiencias  y 

 comunicar sus necesidades y expectativas. 

 Los  videos  participativos  se  realizan  al  margen  de  los  canales  de  producción  usuales  de  la 

 industria cinematográfica y son pocos conocidos para el público general. 

 La  bibliografía  sobre  los  videos  desarrollados  en  América  Latina  es  escasa  y 

 prácticamente  inexistente  en  Uruguay.  Con  esta  investigación  buscamos  dilucidar  las 

 características  de  los  videos  que  específicamente  se  producen  en  el  país.  Creemos  que  también 

 nos  permitirá  conocer  algunos  de  los  desafíos  que  enfrenta  esta  forma  de  lenguaje  audiovisual  en 

 Uruguay  (y  por  extensión,  tal  vez  en  otros  países),  tanto  a  nivel  de  producción  (acceso  a  recursos 

 económicos como humanos) como de canales de difusión. 

 Esta  investigación  es  de  carácter  exploratorio  y  utilizamos  métodos  cualitativos. 

 Realizamos  entrevistas  semiestructuradas,  las  cuales  permiten  recuperar  el  punto  de  vista  de  los 

 entrevistados,  y  un  análisis  de  contenido  de  los  videos  con  el  fin  de  dilucidar  qué  características 

 poseen y qué temas suelen abordar. 
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 P  REGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 

 Pregunta general 

 ●  ¿Cuáles son las características de los videos participativos en Uruguay? 

 Preguntas específicas 

 ●  ¿Qué  temas  se  suelen  abordar  en  los  videos  participativos  (problemas  sociales  como  la 

 contaminación  del  agua,  prácticas  culturales  como  la  pesca  artesanal,  anécdotas  de  comunidades, 

 etc.)? 

 ●  ¿Con qué finalidad se realizan? 

 ●  ¿Quiénes promueven la realización de estos videos? 

 ●  ¿Quiénes  participan  en  la  producción  de  estos  videos  (comunidades,  escuelas, 

 instituciones)? 

 ●  ¿Qué roles ocupan cada uno de ellos? 

 ●  ¿Quiénes financian los videos participativos? 

 ●  ¿Cuáles son las vías de difusión (redes sociales, proyecciones en instituciones u otros)? 

 ●  ¿Cuál es el público destinatario? 
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 O  BJETIVOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

 ●  Determinar las características de los videos participativos en Uruguay. 

 Objetivos específicos 

 ●  Estudiar  qué  temas  se  suelen  abordar  en  los  videos  participativos  (problemas  sociales 

 como  la  contaminación  del  agua,  prácticas  culturales  como  la  pesca  artesanal,  anécdotas  de 

 comunidades, etc.). 

 ●  Dilucidar con qué fin se realizan. 

 ●  Definir quiénes promueven la realización de estos videos. 

 ●  Averiguar  quiénes  participan  en  la  producción  de  los  videos  participativos  (comunidades, 

 escuelas, instituciones). 

 ●  Definir los roles que ocupan cada uno de ellos. 

 ●  Determinar quiénes financian los videos participativos. 

 ●  Indagar sobre las vías de difusión (redes sociales, proyecciones en instituciones u otros). 

 ●  Determinar cuál es el público destinatario. 
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 A  NTECEDENTES  HISTÓRICOS  Y  ESTADO  DEL  ARTE 

 Investigación acción participativa 

 La investigación acción participativa ha sido conceptualizada como: 
 La  metodología  de  intervención  social  propia  de  la  psicología  social  comunitaria  (sobre  todo  en 

 Latinoamérica),  ya  que  es  una  corriente  de  pensamiento  que  surge  en  paralelo  con  los  desarrollos  de  la 

 dicha  subdisciplina  y  que  hace  énfasis  en  que  las  personas  que  están  afectadas  por  los  problemas  sociales 

 deben  ser  parte  de  la  solución  de  estos  problemas.  Por  lo  tanto,  el  diseño,  ejecución  y  evaluación  de  los 

 programas  y  acciones  se  hace  a  partir  del  diálogo  entre  quienes  intervienen  y  los  miembros  de  la 

 comunidad  (Montenegro Martínez, 2004, Introducción, párrafo 1). 

 La  investigación  acción  participativa  tiene  su  origen  en  el  trabajo  de  Kurt  Lewin,  quien, 

 influenciado  por  sus  observaciones  de  comunidades  y  grupos  religiosos  en  Estados  Unidos, 

 propuso  un  método  que  aunaba  investigación  y  acción  (Balcazar,  2003:  60).  Posteriormente,  se 

 crea  un  centro  de  investigación  y  acción  social  de  la  mano  de  Fals  Borda,  Bonilla  y  Castillo,  lo 

 que  da  lugar  a  la  gestación  de  la  investigación  acción  participativa  como  hoy  se  la  conoce 

 (Balcazar, 2003: 61). 
 [En  América  Latina]  la  investigación  acción  participativa  emergió  a  principios  de  los  años  sesenta 

 en  el  marco  de  la  denominada  modernización  social  y  se  insertó  en  el  proceso  de  la  planificación  social  y 

 educativa.  Hacia  fines  de  la  misma  década  y  durante  los  70  adquiere  fuerza  específica  al  ser  vinculada 

 desde  las  ciencias  sociales  —  como  expresión  de  la  inserción  y  el  compromiso  de  los  intelectuales  —  con  los 

 movimientos populares y los procesos de transformación política  (Contreras, 2002: 10). 

 Paulo  Freire  fue  una  figura  latinoamericana  de  suma  importancia  para  el  desarrollo  de  las 

 metodologías  participativas  en  el  continente.  Según  Alejandro  Barranquero  (2006),  algunos  de 

 los principales aportes de Freire fueron los siguientes: 

 1-  Desvelar  que  la  comunicación  nunca  es  neutra,  sino  intrínsecamente  política.  Tanto  la 

 comunicación  como  la  educación  perpetúan  o  alteran  la  estructura  del  sistema  social.  Cambiar  el 

 statu  quo  implica  que  el  comunicador  tome  conciencia  del  carácter  domesticador  o  emancipador 

 de su propia labor. 

 2-  Influir  en  la  distinción  conceptual,  muy  típica  en  Latinoamérica  y  en  el  ámbito  de  la 

 comunicación  para  el  desarrollo,  entre  información  (acto  vertical,  de  vía  única  y  unidireccional, 

 orientado  a  la  transmisión  y  no  al  intercambio)  y  comunicación  (proceso  horizontal,  de  doble  vía 
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 y  bidireccional).  Para  Freire,  comunicación  vendría  a  ser  sinónimo  de  diálogo:  el  proceso  de 

 compartir,  de  poner  en  común  con  el  otro.  La  noción  se  vincula  con  la  idea  de  intersubjetividad, 

 «otredad» y el pensamiento dialógico. 

 3-  Postular  una  educación  de  doble  flujo,  crítica  y  liberadora,  que  permita  al  individuo  expresar 

 su  propio  mundo,  en  contraposición  a  los  modelos  educativos/comunicativos  tradicionales, 

 basados  en  una  separación  estricta  entre  educador  y  educando.  En  el  tipo  de  educación  propuesto 

 por  Freire,  es  clave  la  comunicación  de  doble  vía  basada  en  el  diálogo  libre,  revelador  y  creativo 

 (p. 5-6). 

 Freire  criticaba  la  noción  tradicional  de  la  comunicación  y  consideraba  a  los  medios  de 

 comunicación  de  masas  propagadores  de  los  mitos,  normas  y  valores  de  las  minorías 

 oligárquicas,  así  como  instrumentos  de  la  comunicación  vertical  y  alienante  encargados  de 

 alcanzar  la  subyugación  de  los  oprimidos.  En  efecto,  casi  todas  las  críticas  latinoamericanas 

 están  condensadas  en  la  expresión  comunicación  vertical  ;  es  decir,  una  comunicación  de  arriba 

 hacia  abajo,  dominante,  impositiva  y  manipuladora.  En  resumen,  una  comunicación  no 

 democrática (Beltrán, Luis Ramiro, 2007). 

 Según  Gabriel  Kaplún  (2005:  55),  «  nuestras  sociedades  están  en  su  totalidad  organizadas 

 a  través  de  una  comunicación  no  democrática,  donde  la  transmisión  vertical  prima  sobre  el 

 diálogo  horizontal  ».  La  comunicación  no  se  limita  a  los  medios;  circula  en  múltiples  espacios  y 

 ámbitos  formales  e  informales:  asambleas,  reuniones,  plazas,  calles,  casas,  mercados,  etc. 

 Olvidar  que  la  comunicación  no  se  limita  a  los  medios  contribuye  a  consolidar  una  comunicación 

 poco  democrática,  pues,  si  la  comunicación  refiere  principalmente  a  los  medios,  quien  controla 

 los  medios  también  controla  la  comunicación.  Por  lo  tanto,  democratizar  la  comunicación  es 

 democratizar tanto los medios como la vida cotidiana (Kaplún, 2005). 

 Hay  muchas  formas  de  democratizar  los  medios.  Por  ejemplo,  se  pueden  abrir  espacios 

 de  modo  participativo,  con  metodologías  que  involucren  a  las  personas  en  el  proceso  de 

 producción.  En  muchas  ocasiones,  parece  preferible  la  construcción  de  medios  independientes, 

 pero  vinculados  de  modos  creativos  a  las  organizaciones.  Finalmente,  hay  que  recordar  que  los 

 múltiples  espacios  en  el  que  circula  la  comunicación,  desde  la  plaza  a  la  asamblea,  son  tanto  o 

 más importantes que los medios para democratizar la comunicación (Kaplún, 2005). 
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 Video participativo 

 Concepto 

 El  video  participativo  se  enmarca  en  las  metodologías  participativas  y  parte  de  los 

 postulados expuestos arriba. 

 No  posee  una  definición  unívoca  ni  directrices  estrictas  a  la  hora  de  ponerse  en  práctica. 

 Se  han  llevado  a  cabo  muchas  actividades  participativas  con  videos  alrededor  del  mundo,  lo  cual 

 ha  contribuido  a  su  heterogeneidad.  A  grandes  rasgos,  hacer  un  video  participativo  implica 

 utilizar  el  medio  del  video  de  una  determinada  manera  que  trata  de  favorecer  procesos  colectivos 

 de  participación  (Cinquina,  2010:  33).  La  idea  clave  es  que  la  peculiaridad  del  video 

 participativo  se  basa  en  una  manera  de  trabajar  más  que  sobre  el  medio  mismo.  La  dimensión 

 social  aparece  a  través  de  la  construcción  del  trabajo  de  manera  colectiva  y  participada 

 (Cinquina, 2010: 37). 

 La  realización  de  proyectos  de  video  participativo  se  entrecruza  con  las  películas 

 comunitarias.  El  origen  del  término  películas  comunitarias  (  community  films  ,  community 

 filmmaking  )  proviene  de  una  contraofensiva  hacia  la  industria  cinematográfica  dominante  y  sus 

 medios  de  financiación.  Las  películas  comunitarias  surgieron  en  la  década  de  los  60,  y  aparecen 

 asociadas  a  conceptos  como  diversidad  cultural  ,  identidad  ,  autorepresentación  (Chapain, 

 Comunian  y  Malik,  2017).  En  el  presente  trabajo  no  se  analizarán  las  diferencias  que  algunos 

 autores  le  adjudican  a  los  términos  participativo  y  comunitario  ,  y  se  tomarán,  a  los  efectos  del 

 análisis,  indistintamente.  Es  decir,  que  cuando  mencionemos  videos  participativos  y  videos 

 comunitarios  (o variantes similares) estaremos haciendo referencia a la misma entidad. 

 En la siguiente tabla, vemos las diferencias entre documental y video participativo. 

 D  OCUMENTAL  V  IDEO  PARTICIPATIVO 

 ¿Q  UIÉN  FILMA  EL  VIDEO  ?  Realizador/director de 
 documentales (autor 
 individual/ directores) 

 Personas y facilitador juntos 
 (autores colectivos/directores) 

 ¿Q  UIÉN  ESCRIBE  EL  GUION  ?  Documentalista  Sin guion o guion realizado 
 conjuntamente 

 ¿Q  UIÉN  DECIDE  SOBRE  EL  CONTENIDO  ?  Documentalista  Personas 
 ¿Q  UIÉNES  CONSTITUYEN  LA  AUDIENCIA  ?  Audiencia (masiva) 

 indeterminada 
 Audiencia determinada, 
 apelación directa a la audiencia 

 ¿S  E  ESPERA  FEEDBACK  ?  No necesariamente, la 
 audiencia podría pensar 
 sobre ello 

 Sí, definitivamente; la gente es 
 empoderada para actuar 

 ¿P  ROCESO  O  PRODUCTO  ?  Orientado al producto  Orientado al proceso y/o al 
 producto 
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 ¿Q  UÉ  PARADIGMA  ESTÁ  DETRÁS  ?  Monismo, objetividad  Pluralismo, subjetividad 
 Cuadro 1  Adaptado por Huber (1999: 11) de Mda (1993) 

 En  el  caso  de  los  videos  participativos,  el  foco  está  puesto  en  el  proceso  o  en  el  producto 

 y  el  proceso  al  mismo  tiempo,  mientras  que  en  el  de  los  documentales  se  privilegia  el  producto 

 (Huber,  1999:  11).  Según  Lars  Johansson,  organizador  de  videos  participativos,  el  documental 

 está  acabado  cuando  el  video  se  termina  de  realizar.  El  video  participativo,  sin  embargo,  acaba 

 cuando se alcanzan las metas propuestas (Huber, 1999: 11). 

 Otra  característica  de  los  videos  participativos,  y  que  mencionaremos  en  las  definiciones 

 subsiguientes,  es  que  tienen  como  fin  el  empoderamiento  de  individuos  o  comunidades  (Huber, 

 1999:  12).  Como  vemos  en  la  tabla,  el  video  participativo  implica  el  involucramiento  de  varias 

 personas en la toma de decisiones. 

 Según  la  tabla,  el  paradigma  detrás  de  los  documentales  es  el  de  objetividad  o  monismo, 

 mientras  que  el  paradigma  de  los  videos  participativos  es  el  de  subjetividad  o  pluralismo.  Debido 

 a  que  hay  varias  modalidades  de  representación  en  el  documental,  no  puede  asegurarse  que  la 

 pretensión  de  objetividad  o  monismo  sea  un  rasgo  que  caracterice  a  la  totalidad  de  los 

 documentales.  Sin  embargo,  sí  podría  afirmarse  que  el  pluralismo  caracteriza  mejor  al  video 

 participativo, dada la multiplicidad de voces presentes a la hora de tomar decisiones. 

 Nick  y  Chris  Lunch,  fundadores  de  Insightshare,  organización  dedicada  al  desarrollo  de 

 videos  participativos,  definen  a  los  videos  participativos  en  su  manual  Una  mirada  al  video 

 participativo: Manual para actividades de campo  de la siguiente manera: 
 Los  videos  participativos  contemplan  un  conjunto  de  técnicas  que  buscan  lograr  la  participación 

 de  un  grupo  de  personas  o  de  una  comunidad  en  el  diseño  y  la  creación  de  su  propia  película.  La  idea 

 subyacente  es  que  la  realización  de  un  video  es  una  actividad  fácil  y  accesible;  además,  es  una  excelente 

 forma  de  congregar  a  las  personas  para  que  analicen  distintos  asuntos,  expresen  sus  preocupaciones  o 

 simplemente  sean  creativos  y  cuenten  historias.  El  proceso  puede  ser  muy  enriquecedor  en  cuanto  a 

 empoderamiento,  al  permitir  a  un  grupo  de  personas  o  comunidad  a  que  tome  medidas  para  resolver  sus 

 propios  problemas  o  a  que  comunique  sus  necesidades  o  ideas  a  los  tomadores  de  decisiones  y/o  a  otros 

 grupos y comunidades (Lunch y Lunch, 2006: 10). 

 En  Fragmentos:  guía  didáctica  para  la  realización  de  videos  documentales 

 participativos  ,  elaborado  por  la  Asociación  Andaluza  por  la  Solidaridad  y  la  Paz,  se  caracteriza 

 al video participativo así: 
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 Como  metodología  incluye  una  serie  de  técnicas  participativas  que  permiten  la  implicación  del 

 grupo  en  el  proceso  de  diseño,  planificación  y  realización  de  su  propia  película,  partiendo  de  la  idea  de  la 

 accesibilidad  universal  del  lenguaje  audiovisual  como  herramienta  de  expresión  y  transformación  social. 

 También  se  ha  utilizado  como  herramienta  de  comunicación  y  documentación  en  investigación  acción 

 participativa,  como  técnica  en  procesos  de  diagnóstico  de  necesidades  y  como  instrumento  de  cohesión 

 grupal,  entre  otras.  Sus  múltiples  posibilidades  de  uso  y  la  diversidad  de  situaciones  en  las  que  pueden  ser 

 empleados  hacen  que  no  haya  un  patrón  fijo  para  elaborar  videos  participativos,  lo  que  une  a  todas  ellas  es 

 la búsqueda de la autoría colectiva, mediante procesos de colaboración democrática (p.7). 

 Etapas 

 Boni  Aristizábal  y  Millan  (2017)  analizaron  dos  proyectos  de  video  participativo 

 desarrollados en España, en el cual el proceso de realización se dividió en cinco pasos: 

 1.  Diagnóstico  :  Los  participantes  o  la  comunidad  involucrada  discuten  y  empiezan  a  identificar 

 temas que consideran importantes. 

 2.  Planificación:  El  grupo  desarrolla  un  guion  gráfico  o  storyboard  ,  el  cual  consiste  en  un 

 esquema  visual  creado  a  partir  de  una  serie  de  dibujos  o  bosquejos  que  representan  las  escenas  o 

 tomas  con  la  cámara  presentes  en  el  video.  Una  vez  la  narrativa  del  video  es  clara,  el  grupo  hace 

 un  plan  de  trabajo  y  delega  funciones  a  cada  participante  para  su  ejecución.  Los  roles  requeridos 

 durante  el  proceso  (director,  camarógrafa,  entrevistadora,  guionista,  etc.)  son  diversos  y  el 

 objetivo  es  que  cada  participante  encuentre  uno  que  lo  involucre  activamente  en  cada  etapa  del 

 proceso. 

 3.  Producción  :  Durante  esta  fase  se  imparte  un  entrenamiento  técnico  sobre  el  uso  de  cámaras  de 

 video,  usualmente  de  bajo  costo.  Los  grupos  empiezan  a  grabar  sus  narrativas  y,  en  paralelo  a 

 esta  actividad,  pueden  acordar  tener  encuentros  informales  para  ver  las  grabaciones  y  tomar 

 decisiones que contribuyan al mejoramiento del video y del trabajo grupal. 

 4.  Edición  o  curación  de  material  audiovisual:  Después  de  un  período  de  grabación,  el  grupo 

 decide  en  esta  etapa  qué  imágenes  representan  mejor  el  mensaje  que  se  quiere  transmitir  y  se 

 avanza  hacia  la  edición  del  video  final.  En  esta  fase  se  entrena  al  grupo  en  el  uso  del  software  de 

 edición. 

 5.  Divulgación.  Una  vez  que  el  grupo  termina  el  video,  es  importante  generar  un  espacio  para  su 

 proyección  donde  la  comunidad  participe.  Este  espacio  es  fundamental  en  el  proceso,  pues  es 

 donde  el  grupo  expone  al  público  y  se  transmite  el  mensaje.  Las  opiniones,  acciones  y  reacciones 
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 de  quienes  lo  escuchen  influenciarán  en  la  manera  en  que  los  participantes  evalúen  su  proceso;  es 

 el  momento  del  feedback  público  y  de  esto  dependerá  la  puesta  en  escena  de  otro  proceso  de 

 video participativo (Boni Aristizábal y Millan Franco, 2017). 

 Es  importante  resaltar  que  los  videos  participativos  no  tienen  pasos  o  etapas 

 estandarizados  que  deban  cumplirse  estrictamente.  Debido  a  esto,  es  posible  encontrar  proyectos 

 que se dividan conforme a otros criterios o tengan dinámicas de trabajo distintas. 

 Por  ejemplo,  el  proyecto  Pescando  historias:  Memorias  de  un  llanerito  ,  desarrollado  en 

 Colombia  con  adolescentes  del  corregimiento  El  Llanito,  impulsó  la  creación  de  videos 

 participativos  (además  de  actividades  de  fotografía  y  radio)  siguiendo  un  proceso  de  tres 

 momentos: 

 -  Sensibilización  de  los  participantes  frente  a  la  herramienta,  lo  cual  se  logró  por  medio 

 de  una  dramatización  a  cargo  de  los  facilitadores.  Los  jóvenes  tuvieron  un  acercamiento 

 con la estructura del guion en el marco de un ejercicio práctico y no desde la teoría. 

 -  Enlazamiento  del  discurso  teórico  con  el  lenguaje  audiovisual.  A  partir  de  la 

 dramatización  mencionada,  los  participantes  fueron  comprendiendo  las  etapas  de 

 elaboración  audiovisual:  preproducción,  producción  y  postproducción.  También  se 

 presentaron  productos  audiovisuales  de  experiencias  anteriores  para  reforzar  la 

 explicación  de  las  fases  de  producción  y  las  responsabilidades  que  implican  cada  uno 

 de los roles. 

 -  Creación.  Los  jóvenes  se  dividieron  en  tres  grupos  y,  para  definir  el  tema  de  los 

 audiovisuales,  se  implementó  una  lluvia  de  ideas.  Cada  equipo  realizó  la  estructuración 

 del  guion  y  la  organización  de  las  locaciones  donde  iban  a  llevar  a  cabo  las 

 grabaciones.  Luego,  durante  la  realización  del  trabajo  de  campo,  se  tomaron  decisiones 

 frente  al  uso  de  planos,  los  cambios  en  los  diálogos  y  la  participación  de  personas  de  la 

 comunidad. 

 Posteriormente,  hubo  un  espacio  que  involucró  a  los  jóvenes  participantes,  los  docentes  y 

 los  padres,  en  el  que  se  dio  a  conocer  los  contenidos  elaborados  en  el  marco  de  todo  el  proyecto. 

 Por  último,  se  realizó  una  reflexión  grupal  en  torno  a  los  temas  trabajados  (López  Rueda  y 

 Ramírez Rueda, 2020: 179). 
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 Categorías 

 En  cuanto  a  los  fines  que  persiguen,  Huber  (1999)  considera  que  hay  tres  tipos  de 

 development  goals  (  '  objetivos  de  desarrollo  '  ):  therapy  (  '  terapia  '  ),  activism  (  '  activismo  '  )  y 

 empowerment  (  '  empoderamiento  '  ).  El  primero  se  centra  en  el  análisis  de  la  realidad  propia  y  la 

 reflexión,  en  lugar  de  la  acción  directa  y  la  intervención  (Huber,  1999:  13).  El  segundo,  en 

 cambio,  sí  busca  incidir  en  la  realidad  para  cambiarla  (Huber,  1999:  13).  Por  último,  tenemos 

 empowerment  , que se ubica a mitad de camino entre  therapy  y  activism  . 

 La siguiente tabla comparativa muestra las diferencias: 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIENTO 
 ¿Cuál es el rol del 

 comunicador para el 
 desarrollo? 

 Catalizador  Activista, defensor 
 de una causa 

 Mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al 
 producto 

 Orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma 
 o el contenido? 

 Contenido  Forma y contenido  Contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 Personas  Activista  Facilitador y personas 

 ¿Hay guion?  Frecuentemente  A veces  Raramente 
 Si lo hubo, ¿por quién?  Personas  Activista  Personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 Personas (en 
 caso de que 

 haya edición) 

 Activista  Facilitador (a veces 
 apoyado por las personas) 

 ¿Quién se beneficia del 
 proyecto de video 

 participativo? 

 Personas 
 realizadoras 

 Personas afectadas 
 por  ‘el problema’ 

 Personas realizadoras, 
 personas afectadas por ‘el 

 problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 Las propias 
 personas 

 realizadoras 

 Audiencia de medios 
 de comunicación 

 tradicionales, 
 organización o 

 sujetos que 
 impulsaron el 

 proyecto 

 Organización o sujetos que 
 impulsaron el proyecto y/o 

 las propias personas 

 ¿Quién es dueño del 
 video producido y lo 

 distribuye? 

 Personas  Activista y personas  Personas 

 ¿Adecuado como 
 herramienta de 

 investigación/evaluación 
 rural participativa? 

 No  No  Sí 

 Cuadro 2  Huber (1999: 15) 
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 Los  videos  participativos  de  terapia  se  enfocan  en  el  proceso  porque  buscan  que  los 

 participantes  reflexionen  o  investiguen  alguna  cuestión  de  su  realidad  a  través  del  proceso  de 

 crear  un  video  .  Este  tipo  de  video  se  orienta  hacia  la  reflexión  en  lugar  de  hacia  la  acción  política 

 o  intervención,  y,  en  general,  el  producto  final  solo  tiene  valor  para  los  participantes  (Huber, 

 1999:  13).  Tal  como  vemos  en  la  tabla,  estos  videos  se  centran  en  el  contenido,  lo  cual  implica 

 que  no  hay  requerimientos  (o  hay  pocos)  de  estructura  o  forma  (guion,  duración,  calidad  de 

 imagen, idioma, etc.) establecidos de antemano. 

 Los  videos  de  activismo  no  siempre  son  participativos.  Algunos  pueden  considerarse 

 participativos  dependiendo  de  la  definición  que  se  adopte  al  hacer  la  consideración.  Este  tipo  de 

 video  parecería  tener  un  grado  de  participación  inferior  a  los  otros  porque  el  activista  como 

 individuo  es  quien  tiene  el  rol  más  importante.  Como  podemos  observar  en  la  tabla,  el  activista 

 controla el equipo, escribe el guion (en caso de haberlo) y realiza la edición. 

 El  video  participativo  de  empoderamiento  es  el  que  Huber  considera  más  relevante  para 

 su  investigación.  Combina  los  dos  abordajes  anteriores,  terapia  y  activismo,  al  desdibujar  las 

 diferencias  entre  la  gente  y  el  comunicador  para  el  desarrollo  (o  facilitador).  Todos  los 

 involucrados  participan  de  las  tres  actividades  principales:  filmar,  ser  filmado  y  observar  el  film. 

 En  los  videos  de  empoderamiento  el  comunicador  para  el  desarrollo  (o  facilitador)  se  involucra 

 en  el  proceso  de  comunicación  y  aprendizaje,  lo  cual  no  sucede  en  los  videos  de  terapia.  Los 

 sujetos  participantes  tienen  una  responsabilidad  doble:  ser  activos  durante  la  producción  del 

 video y durante su distribución (Huber, 1999: 14). 

 Orígenes 

 En  cuanto  a  su  origen,  los  videos  participativos  remontan  a  un  proyecto  comunitario  de 

 los  años  60  llevado  a  cabo  por  Donald  Snowden  y  Colin  Low  en  Fogo,  una  pequeña  isla  de 

 pescadores  ubicada  en  Newfoundland,  Canadá.  Debido  al  declive  de  la  producción  pesquera,  el 

 gobierno  central  de  Ottawa  había  emitido  la  orden  de  reubicar  a  los  isleños  a  tierra  continental. 

 Ante  dicha  orden,  un  grupo  de  académicos  de  la  Memorial  University  of  Newfoundland, 

 liderados  por  Snowden,  y  el  cineasta  Colin  Low,  de  The  National  Film  Board  of  Canada, 

 experimentaron  con  el  potencial  del  video  para  intercambiar  opiniones  e  ideas  entre  los 

 habitantes  de  la  isla.  Los  isleños,  que  en  su  mayoría  se  oponían  al  desalojo,  editaron  y  moldearon 

 el  contenido  de  los  videos  creados,  con  el  fin  de  representar  verazmente  la  visión  de  Fogo.  Luego 
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 de  ver  las  películas,  los  habitantes  llegaron  a  la  conclusión  de  que  tenían  muchos  problemas  en 

 común  y  de  que  juntos  podían  resolver  algunos  de  ellos.  Las  películas  también  se  mostraron  a 

 políticos  y  a  encargados  de  formular  políticas  públicas  en  la  capital  canadiense,  Ottawa,  y  en  la 

 capital  de  Newfoundland,  St.  John.  Como  resultado,  se  inició  un  diálogo  entre  los  agentes  del 

 gobierno y los isleños que derivó en un cambio de las políticas y acciones gubernamentales. 

 La  colección  de  27  películas  pasó  a  ser  conocida  como  the  fogo  process  (el  proceso  de 

 Fogo) y las técnicas pioneras desarrolladas por Snowden despertaron mucho interés. 

 Uruguay 

 En  Uruguay  existen  diversas  experiencias  de  prácticas  audiovisuales  comunitarias 

 realizadas en los últimos años, entre las que se encuentran: 

 -  El  grupo  Cine  Insurgente,  formado  en  Argentina  durante  1997,  tuvo  sus  comienzos  en 

 Uruguay  entre  los  años  2003  y  2005.  Llevan  a  cabo  asambleas  semanales  en  las  que 

 debaten  los  proyectos  a  realizar  y  los  que  están  en  curso,  así  como  actividades  en  torno 

 a  la  distribución  y  exhibición  de  materiales.  Sus  producciones  se  dividen  en  dos:  los 

 cortos  contrainformativos,  presentados  como  realizaciones  grupales,  y  los 

 largometrajes,  en  los  cuales  se  incluye  la  nómina  de  personas  que  participaron  en  la 

 realización  y  al  responsable  final  del  proyecto,  que  figura  como  director.  El  tipo  de 

 dinámica  de  trabajo  del  grupo  estimula  a  los  distintos  miembros  comunitarios  a  asumir 

 un rol activo y autorreflexivo (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 479). 

 En  cuanto  a  la  exhibición  de  sus  producciones,  Cine  Insurgente  utiliza  espacios  como 

 clubes,  escuelas,  sociedades  barriales  y  de  fomento,  bibliotecas,  centros  culturales  y 

 plazas  públicas.  Se  llevan  a  cabo  debates  y  diálogos  sobre  el  material  visionado 

 (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 479). 

 -  Cine  con  Vecinos  es  un  proyecto  que  comenzó  en  2009  y  tiene  como  objetivo  promover 

 el  lenguaje  audiovisual  entre  los  ciudadanos  comunes,  con  énfasis  en  experiencias  de 

 realización  comunitaria  (Gumucio  Gragon  [coord.],  2014:  476).  Se  utilizan  materiales 

 básicos  como  computadoras,  celulares,  cámaras  digitales  y  «ceibalitas»  (las 

 computadoras  portátiles  que  el  Estado  uruguayo  les  otorga  a  los  escolares  de  la 

 educación  pública  a  través  del  Plan  Ceibal  y  que  han  potenciado  el  alcance  de  Cine  con 

 Vecinos  en  las  franjas  etarias  infantiles)  y  se  da  visibilidad  a  la  vida  cotidiana  de  la 
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 comunidad.  Se  realizan  talleres  de  formación  y  se  llevan  adelante  diferentes  prácticas 

 para  reflexionar  y  analizar  las  decisiones  tomadas  en  la  construcción  audiovisual.  Las 

 producciones  creadas  se  exhiben  en  el  espacio  de  la  misma  comunidad  (Gumucio 

 Gragon [coord.], 2014: 477). 

 Cine  con  Vecinos  busca  fortalecer  la  identidad  de  la  comunidad  y  robustecer  su 

 cohesión  social  a  través  de  la  creación  audiovisual.  Se  moviliza  a  los  participantes  a 

 adquirir  las  habilidades  necesarias  para  diseñar  sus  propias  narrativas  en  equipo  a  partir 

 de sus intereses e inquietudes (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 477). 

 -  El  colectivo  Cine  VerAz  comenzó  en  2008  y  está  compuesto  por  seis  miembros.  La 

 estructura  de  funcionamiento  es  horizontal  y  las  tareas  son  desarrolladas  de  forma 

 colectiva,  con  distribución  de  responsabilidades  como  mecanismo  necesario  para  lograr 

 un mejor funcionamiento (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 480). 

 Sus  objetivos  centrales  son  contar  con  una  producción  audiovisual  propia  y  autónoma, 

 rescatar  las  luchas  sociales  uruguayas,  aportar  a  la  construcción  de  la  memoria 

 colectiva,  brindar  formación  teórico-práctica  con  el  fin  de  democratizar  la  producción 

 audiovisual,  compilar  y  difundir  obras  audiovisuales  portadoras  de  criterios  afines  a  los 

 propios,  recuperar  la  cotidianidad  como  elemento  para  la  construcción  de  la  identidad 

 social, entre otros objetivos (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 480). 

 Las  exhibiciones  se  encuadran  dentro  de  las  prácticas  de  cine  foro,  el  cual  consiste  en 

 un debate después del visionado (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 481). 

 -  Cosas  de  Pueblo  es  «una  herramienta  de  construcción  de  ciudadanía  que  trabaja 

 específicamente  la  identidad  y  la  autoestima  de  los  pobladores  de  pequeñas  localidades 

 del  país»  (Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  [OPP],  s.  f.:  7).  Es  una  iniciativa  del 

 Programa  Uruguay  Integra  de  la  Dirección  de  Descentralización  e  Inversión  Pública  de 

 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 La  metodología  implica  distintas  líneas  estratégicas  (Monumento  Comunitario,  Voz  de 

 Pueblo  y  Orgullo  Local),  y  cada  una  de  ellas  es  un  insumo  complementario  para 

 desarrollar el proceso de participación ciudadana. 

 En  Voz  de  Pueblo,  la  segunda  línea  estratégica,  se  emplea  el  lenguaje  audiovisual  para 

 que  la  gente  de  la  localidad  reflexione  sobre  sí  misma.  La  meta  es  mostrar  el  rostro  y  la 

 voz  de  los  pueblos  del  Uruguay  —  recuperando  la  riqueza  de  la  localidad  —  expresados 
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 en  un  video  participativo  y  talleres  de  fotografía  comunitaria.  Los  productos  esperados 

 son  un  video  por  pueblo  o  una  exposición  fotográfica  elaborada  por  la  comunidad, 

 donde  se  valoran  y  visualizan  prácticas  culturales,  como,  por  ejemplo,  recetas,  cuentos, 

 historias locales, anécdotas o personajes. 

 -  Árbol,  televisión  PARTICIPATIVA  surgió  en  2003  con  la  ayuda  de  funcionarios  de  TV 

 Ciudad,  quienes  propusieron  una  experiencia  piloto  denominada  Proyecto  Árbol.  Se 

 convocaron  a  organizaciones  barriales  montevideanas  para  que  produjeran  y  realizaran 

 videos  comunitarios  con  el  fin  de  exhibirlos  en  sus  comunidades  y  darlos  a  conocer  en 

 la  televisión  uruguaya.  Se  buscaba  fomentar  la  participación  ciudadana  y  la 

 democratización  del  medio  audiovisual  para  promover  su  empleo  como  herramienta 

 educativa  y  aportar  a  la  convivencia  y  la  transformación  social  (Gumucio  Gragon 

 [coord.], 2014: 481). 

 El  éxito  de  esta  experiencia  hizo  que  el  proyecto  se  expandiera  fuera  de  Montevideo 

 con  independencia  de  TV  Ciudad  y  en  2009  el  grupo  se  configura  como  organización 

 independiente  bajo  el  nombre  de  Colectivo  Árbol.  Poco  después,  surge  la  organización 

 Árbol,  televisión  PARTICIPATIVA  ,  gestionada  por  este  colectivo  comprometido  con  la 

 televisión participativa y comunitaria (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 481). 

 Las  decisiones  se  toman  de  forma  horizontal,  participativa  y  por  consenso.  Hay  tres 

 áreas  de  trabajo:  gestión,  formación  y  producción  (Gumucio  Gragon  [coord.],  2014: 

 482). 

 Entre  los  años  2003  y  2010  se  produjeron  más  de  100  videos  comunitarios,  en  los 

 cuales  participaron  un  gran  número  de  personas.  Además  de  estas  actividades,  Árbol, 

 televisión  PARTICIPATIVA  realizó  proyectos  para  distintas  organizaciones  interesadas  en  la 

 metodología del video participativo (Gumucio Gragon [coord.], 2014: 482-483). 

 -  Antropología  Visual  es  un  colectivo  que  busca  explorar  el  encuentro  entre  la  imagen  y 

 la  reflexión  antropológica.  El  proyecto  Pesca  Artesanal  propone  la  construcción 

 participativa  de  un  espacio  en  el  que  la  sociedad  rochense  se  anime  a  expresar  ciertos 

 bienes  culturales  asociados  al  oficio  de  la  pesca  en  el  paisaje  protegido  Laguna  de 

 Rocha.  Hay  un  video  llevado  a  cabo  en  el  marco  de  ese  proyecto  por  niños  de  la  escuela 

 número  40  de  Costa  Azul  en  el  que  los  propios  niños  desarrollan  un  relato  sobre  la 

 pesca en la Laguna de Rocha acompañado de dibujos en movimiento. 
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 -  Usinas  Culturales  del  Uruguay  es  un  programa  del  Área  Ciudadanía  Cultural  de  la 

 Dirección  Nacional  de  Cultura  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura.  Son  centros 

 equipados  con  salas  de  grabación  musical  y  equipamiento  para  la  producción 

 audiovisual,  cuyo  objetivo  es  promover  la  participación  ciudadana  creativa  a  través  de 

 las  nuevas  tecnologías.  Las  personas  pueden  filmar  y  editar  proyectos  audiovisuales  y 

 de  sonido  de  forma  completamente  gratuita.  En  la  Usina  Cultural  Casavalle  se  apoyó  la 

 realización de videos comunitarios con poblaciones vulnerables. 

 Experiencias internacionales 

 Los  videos  participativos  se  han  puesto  en  práctica  en  todos  los  continentes  y  por 

 diversos propósitos. 

 Uno  de  sus  usos  ha  sido  en  proyectos  de  extensión  agraria  y  desarrollo  rural.  Por  ejemplo, 

 Digital  Green  es  una  organización  que  hace  uso  de  producciones  audiovisuales  lideradas  por  la 

 comunidad  en  India  con  el  objetivo  de  difundir  conocimientos  en  materia  agraria  (Hentschel, 

 Kumar y Zhou, 2017). 

 Los  videos  participativos  también  se  han  utilizado  en  el  área  de  la  salud.  Un  proyecto 

 liderado  por  The  Stigma  Assessment  and  Reduction  of  Impact  Project  utilizó  videos 

 participativos para reducir el estigma de la lepra en Indonesia. 

 En  Europa  citaremos  a  Vista  Project:  Participatory  Video  and  social  Skills  for  Training 

 disadvantaged  Adults  ,  proyecto  financiado  con  el  apoyo  de  la  Comisión  Europea  y  que  utilizó  el 

 video  participativo  como  metodología  para  la  educación  en  adultos,  y  a  las  actividades  de  video 

 participativo  llevadas  a  cabo  por  Social  Innovation  –  Empowering  the  Young  (SocIEtY)  for  the 

 common good  con jóvenes del pueblo español Quart de Poblet. 

 En América Latina y el Caribe también podemos encontrar varios ejemplos. 

 Un  laboratorio  de  video  participativo  se  realizó  en  República  Dominicana  con  el  fin  de 

 pensar  los  desalojos  violentos  de  comunidades  enteras  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo.  Hubo 

 dificultades  durante  las  actividades  debido  a  la  heterogeneidad  de  los  participantes  (líderes 

 comunitarios  de  diversa  procedencia  como  sacerdotes,  sindicalistas  y  jóvenes  investigadores 

 universitarios,  entre  otros)  —lo  cual  supuso  que  las  discusiones  fueran  fatigosas  y  que  la 

 conformación  de  los  grupos  llevara  mucho  tiempo—,  la  falta  de  posibilidades  de  trabajar  sobre  la 
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 identidad  y  las  necesidades  del  grupo  y,  por  último,  las  diferencias  en  las  competencias  de 

 partida de los individuos (Collizzolli, 2009). 

 Otro  proyecto  llevado  a  cabo  en  América  Central  es  el  proyecto  La  Camioneta  –  Iqui 

 Balam,  desarrollado  entre  los  años  2000  y  2006  en  Guatemala  y  financiado  por  la  Fundación 

 Soros  y  la  productora  guatemalteca  Doble  Vía  Producciones.  Se  implementaron  dos  talleres,  uno 

 de  cine  en  2004  y  otro  de  documental  en  2005.  En  el  primero,  el  guion  fue  ideado  por  los 

 jóvenes  con  historias  acaecidas  en  la  propia  comunidad.  Se  basó  en  hechos  reales,  pero  el  peso 

 de  la  escritura  recayó  en  Walter  Cruz,  uno  de  los  formadores,  y  en  el  director  de  Iqui  Balam, 

 Miguel  Gaytán.  Durante  el  proceso  de  grabación,  los  técnicos  fueron  principalmente  los 

 facilitadores  y  miembros  de  La  Camioneta,  pero  los  jóvenes  ayudaron  como  asistentes  en  todas 

 las  áreas  y  estuvieron  a  cargo  de  aquellas  más  artísticas:  arte,  actuación,  etc.  Por  ejemplo,  uno  de 

 ellos  dibujó  los  tatuajes  que  lucieron  los  actores,  además  de  actuar  como  extra  en  alguna  de  las 

 escenas.  En  el  taller  de  documental,  en  cambio,  los  jóvenes  tuvieron  mayores  cotas  de 

 responsabilidad.  Fueron  ellos  los  que  desarrollaron  la  idea,  la  producción,  la  grabación  y  la 

 edición.  La  difusión  y  la  planificación,  sin  embargo,  estuvieron  a  cargo  de  los  facilitadores,  y  el 

 documental resultante se emitió en un canal abierto de televisión  (Aizpuru Ayerbe, 2015) 

 En  América  del  Sur  tenemos  el  proyecto  colombiano  ya  mencionado,  Pescando  historias: 

 Memorias  de  un  llanerito  .  El  objetivo  fue  que  los  adolescentes  se  apropiaran  de  los  saberes  y 

 redescubrieran  la  importancia  de  la  práctica  de  la  pesca  artesanal  y  la  conservación  de  los 

 recursos  naturales  para  el  cuidado  de  la  ciénaga  El  Llanito,  ubicada  en  Barrancabermeja.  Se 

 elaboraron  tres  piezas  audiovisuales  que  oscilan  entre  los  tres  y  cinco  minutos  de  duración.  Si 

 bien  contaron  con  el  apoyo  de  facilitadores,  los  mensajes  y  la  ejecución  corrieron  por  cuenta  de 

 los jóvenes  (López Rueda y Ramírez Rueda, 2020: 181). 

 Otro  proyecto  sudamericano  es  un  taller  de  video  participativo  impartido  en  una 

 comunidad  quilombola  del  estado  de  Maranhão,  ubicado  en  el  nordeste  de  Brasil.  Se  examinó  el 

 complejo  imagen-identidad  en  el  proceso  de  formación  quilombola  y  se  reflexionó  sobre  el 

 concepto  de  cultura  popular  y  la  manera  en  que  esta  se  manifiesta  por  medio  de  imágenes 

 (Zoettl, 2011). 
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 Difusión 

 Si  bien  los  videos  participativos  se  han  implementado  en  todo  el  mundo,  la  difusión  de 

 dichos  videos  es  un  aspecto  poco  estudiado  e  incluso  olvidado,  pues  muchas  veces  se  opta  por  su 

 difusión  local.  De  hecho,  la  gran  mayoría  de  producciones  nunca  entran  en  círculos  de  difusión  o 

 exhibición y se quedan recluidos en un DVD (Villanueva Baselga, 2012). 

 Según Villanueva Baselga: 
 Este  hecho  se  debe,  en  gran  parte,  al  recelo  con  que  las  asociaciones  que  lideran  estos  proyectos 

 miran  a  canales  online  como  Youtube  o  Vimeo  […].  Otras  asociaciones  y  ONG,  con  el  fin  de  evitar  canales 

 comerciales  de  difusión,  han  optado  por  crear  sus  propios  canales  de  vídeo  online  .  Por  ejemplo,  la  ONG 

 para  los  Derechos  Humanos  Witness  creó  en  2007  la  plataforma  The  Hub  como  repositorio  de  vídeos 

 relacionados  con  las  luchas  por  los  derechos  humanos.  La  ONG  afincada  en  Barcelona  ZaLab,  por  otro 

 lado,  creó  el  canal  ZaLaBTV  para  dar  difusión  a  los  vídeos  participativos  en  los  que  participaba.  Sin 

 embargo, ninguna de las dos plataformas cosechó ningún éxito  (Villanueva Baselga, 2012:71-72). 

 No  obstante,  cada  vez  son  más  los  videos  que  pueden  verse  en  las  plataformas  más 

 conocidas  como  Youtube  o  Vimeo.  Por  otro  lado,  están  surgiendo  festivales  dedicados 

 exclusivamente  al  cine  y  al  video  participativo,  como  The  Participatory  Video  Festival,  creado 

 por estudiantes de doctorado de la Universidad de Ghent en Bélgica. 

 M  ETODOLOGÍA 

 Unidad de observación y análisis 

 El  universo  de  estudio  del  presente  trabajo  son  los  videos  creados  en  Uruguay  que  se 

 conciben  como  participativos  según  las  concepciones  expuestas  en  los  antecedentes.  En  resumen, 

 un  video  participativo  abarca  diversas  prácticas  que,  en  esencia,  buscan  involucrar  a  individuos 

 en  la  realización  de  su  propio  video  con  el  fin  de  empoderar  a  una  comunidad  o  alcanzar  un 

 cambio social. 

 Estrategia metodológica 

 Consistió  en  desarrollar  entrevistas  semiestructuradas  y  analizar  los  rasgos  principales  de 

 los videos a partir de su visionado y tomando como base la categorización de Huber. 

 Para  ello,  se  hizo  un  relevamiento  de  las  organizaciones  que  realizan  o  han  realizado 

 videos  participativos  y  luego  se  las  contactó  para  coordinar  una  entrevista.  Además  de  entrevistar 
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 a  impulsores  de  videos  participativos,  entrevistamos  a  informantes  calificados  del  ámbito 

 académico y profesional. 

 Luego  de  realizar  las  entrevistas,  se  seleccionaron  una  serie  de  videos  en  función  de  su 

 accesibilidad  online  y,  en  muchos  casos,  por  su  abordaje  en  la  entrevista.  En  el  caso  particular  de 

 Árbol,  se  eligieron  videos  que  fueran  heterogéneos  entre  sí  y  que  abarcaran  un  rango  temporal 

 amplio. Además, se seleccionaron videos que fueron resaltados en la entrevista. 

 Nuestra  investigación  combinó  herramientas  cualitativas.  Primero,  realizamos  una 

 búsqueda  y  ordenamiento  del  material.  Esta  exploración  inicial  se  desarrolló  en  los  repositorios  y 

 páginas  de  Internet  de  los  proyectos  mencionados  en  Antecedentes  y  de  los  nuevos  proyectos 

 identificados durante la búsqueda. Dichos sitios web se muestran a continuación: 

 ▪  Antropología Visual  1 

 ▪  Árbol, televisión  PARTICIPATIVA  2 

 ▪  Usinas culturales Paysandú  3 

 ▪  Complejo SACUDE  4 

 ▪  Cosas de Pueblo  5 

 Luego,  llevamos  a  cabo  entrevistas  semiestructuradas  a  los  individuos  que  se  muestran  a 

 continuación.  Los  entrevistados  se  dividen  en  tres  grupos:  facilitadores,  gestores  culturales  e 

 informantes calificados. 

 Facilitadores 

 -  Alejandra  Planel  trabaja  como  coordinadora  y  técnica  audiovisual  en  la  Usina  Cultural 

 Paysandú  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  (MEC)  desde  2012.  En  2014  se  integró 

 al  equipo  de  Cineduca  del  Consejo  de  Formación  en  Educación  en  el  que  ejerce  tareas  de 

 formación  audiovisual  para  futuros  docentes.  También  se  ha  desempeñado  como  docente 

 en  la  Universidad  de  la  República  y  en  diversos  ámbitos  de  la  educación  no  formal  para 

 jóvenes y adultos. 

 5  Ver  https://www.youtube.com/channel/UC4kJK4BsFT2dFPzrSV6q_pQ 
 4  Ver  https://www.youtube.com/channel/UCQzvRo1KuwcBH2FNleBzqYQ 
 3  Ver  https://www.youtube.com/channel/UC6eBWjD4pwFBS2lK4r7NYmA 
 2  Ver  https://www.youtube.com/user/ArbolTP/videos 
 1  Ver  http://www.antropologiavisual.org/wp/index.php/portfolio/pesca-artesanal/ 
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 -  Andrea  Álvarez  ha  estado  involucrada  en  la  realización  de  varios  videos  comunitarios  y 

 trabaja en el festival  Tenemos que Ver  como coordinadora audiovisual. 

 -  Gabriel  de  Souza  es  docente  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación. 

 Trabaja en el proyecto Antropología Visual. 

 -  Ignacio  Seimanas  es  realizador  audiovisual,  fotógrafo  e  ingeniero  en  telecomunicaciones. 

 Fue facilitador en Cosas de Pueblo. 

 -  Lorena  Vizcaíno  y  Romina  Obregón  fueron  integrantes  del  Colectivo  Árbol  y  estuvieron 

 involucradas en varios proyectos de videos participativos impulsados por la organización. 

 Gestores culturales 

 -  Gabriel  Grau  es  el  coordinador  del  programa  Usinas  Culturales  del  Uruguay,  impulsado 

 por el MEC. 

 -  Victoria  Ripa  es  cantante  y  gestora  cultural  en  el  programa  Usinas  Culturales  del 

 Uruguay. 

 -  Mayda  Burjel  es  la  responsable  de  Comunicación  del  Complejo  Municipal  Salud,  Cultura 

 y Deporte (SACUDE). 

 -  Ana Leggiadro es responsable de la Escuela Esquinera. 

 Informantes calificados 

 -  Gabriel  Kaplún  es  comunicador,  docente  e  investigador  de  la  Universidad  de  la  República 

 (Uruguay).  Ha  trabajado  en  diversas  organizaciones  no  gubernamentales  de  promoción 

 social  y  educación  popular  (Aportes,   CIEDUR,  PEP-CIPFE,  ACJ   etc.),  como  asesor  de 

 empresas,  cooperativas  y  sindicatos  (  COFAC,  FUS,  AUTE  ,  etc),  como  consultor  de 

 organismos  gubernamentales  e  internacionales  en  educación  para  el  desarrollo, 

 comunicación  educativa,  comunicación  organizacional,  educación  para  el  trabajo, 

 educación  para  la  salud,  materiales  educativos,  educación  a  distancia  y  formación  de 

 educadores  (  INAME  ,  Ministerio  de  Trabajo,  L  ATU,  CEAAL, 

 UNESCO  ,   CINTERFOR-OIT  , etc.). 

 -  Luis  Dufuur  es  doctor  en  Procesos  de  la  Comunicación  por  la  Universidad  de  Sevilla  y 

 profesor  adjunto  de  Historia  del  Cine  y  Teoría  del  Cine  y  Medios  Audiovisuales  en  la 

 Facultad  de  Información  y  Comunicación  de  la  UdelaR.  Ha  publicado  varios  artículos 
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 académicos sobre cine. 

 -  Mario  Handler  es  director  de  cine,  fotógrafo  y  docente  universitario.  Entre  sus  películas 

 se  encuentran  Me  gustan  los  estudiantes  (1968),  Fray  Bentos,  una  epidemia  de 

 sarampión  (1973),  Aparte  (2002) y  Decile a Mario que no vuelva  (2007). 

 Las  entrevistas  semiestructuradas  permiten  que  el  actor  se  exprese,  pero  en  el  marco  de 

 una  pauta  previamente  establecida  por  el  investigador  y  respetando  una  guía  de  preguntas  que 

 abarcan  los  temas  de  interés  para  el  estudio  (Winocur  [coord.],  2002:  103-104).  Para  nuestra 

 investigación,  elaboramos  preguntas  clasificadas  en  las  siguientes  categorías  según  el  tipo  de 

 entrevistado:  Realización  y  características  del  video  ,  Concepción  de  participación  ,  Objetivos  y 

 resultados  del  video  y  Difusión  del  video  para  los  facilitadores  (o  rol  similar),  y  Metodologías 

 participativas  y  Videos participativos  para los informantes calificados. 

 A  diferencia  del  cuestionario  de  opción  múltiple,  en  la  entrevista  semiestructurada  se 

 puede  modificar  en  parte  la  secuencia  de  las  preguntas  y  se  admiten  las  respuestas  abiertas 

 (Winocur  [coord.],  2002:  104).  En  esta  investigación  buscamos  que  el  entrevistado  tenga  libertad 

 para expresar sus opiniones y matizar sus respuestas. 

 Las  entrevistas  se  realizaron  en  el  segundo  semestre  de  2020  y,  a  excepción  de  la 

 entrevista  a  Gabriel  de  Sousa  que  fue  presencial,  todas  se  llevaron  a  cabo  por  la  plataforma  Zoom 

 debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19. 

 Por  último,  a  nalizamos  los  videos  con  el  objetivo  de  categorizarlos  según  la  versión 

 adaptada del cuadro de categorías de Huber (1999) que se muestra a continuación: 

 Cuadro de categorías 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 
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 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 3  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Los  usos  posibles  de  este  tipo  de  análisis  suelen  ser  determinar  el  estado  psicológico  de 

 las  personas  o  sus  estilos  de  comunicación,  medir  la  claridad  de  la  comunicación  al  identificar  las 

 características  de  los  comunicadores,  describir  tendencias  y  desvelar  semejanzas  o  diferencias, 

 identificar  actitudes,  creencias,  deseos,  metas,  valores,  etc.  de  personas,  organizaciones,  grupos 

 países,  etc.,  analizar  el  contenido  de  las  comunicaciones,  comparar  el  contenido  de  las 

 comunicaciones,  comparar  el  contenido  de  la  comunicación  por  medio  de  la  investigación  de  los 

 medios y los niveles utilizados, entre otros usos (Fernández Chaves, 2002: 37). 
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 A  NÁLISIS 

 Para  el  análisis  se  eligieron  cinco  proyectos:  Usinas  Culturales,  Antropología  Visual, 

 Cosas de Pueblo, Sacude y Proyecto Árbol. 

 Usinas Culturales 

 Usinas  Culturales  del  Uruguay  es  un  programa  del  Área  Ciudadanía  Cultural  de  la 

 Dirección  Nacional  de  Cultura  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura.  Son  centros  equipados  con 

 salas  de  grabación  musical  y  equipamiento  para  la  producción  audiovisual,  cuyo  objetivo  es 

 promover la participación ciudadana creativa a través de las nuevas tecnologías. 

 Según  Gabriel  Grau,  coordinador  general,  el  programa  Usinas  Culturales  nace  con  el 

 objetivo  de  atender  poblaciones  vulnerables  —pero  luego  el  público  se  fue  ampliando—, 

 siempre  desde  una  perspectiva  de  acceso  democrático  y  gratuito  en  la  que  no  se  imponen 

 criterios artísticos. 

 El  componente  audiovisual  no  está  presente  en  todas  las  usinas  y  tiene  menos  predominancia  que 

 el musical. La Usina de Paysandú es la que desarrolla más proyectos audiovisuales. 

 Antropología Visual 

 Antropología  Visual  es  un  colectivo  que  busca  explorar  el  encuentro  entre  la  imagen  y  la 

 reflexión  antropológica.  La  mayoría  de  los  proyectos  buscan  valorar  creencias  y  saberes  de 

 distintas comunidades. 

 Entre  los  proyectos  se  encuentra  Pesca  Artesanal,  que  propone  la  construcción 

 participativa  de  un  espacio  en  el  que  la  sociedad  rochense  se  anime  a  expresar  ciertos  bienes 

 culturales asociados al oficio de la pesca en el paisaje protegido Laguna de Rocha. 

 Cosas de Pueblo 

 En  Cosas  de  Pueblo:  Identidad  y  participación  ciudadana  se  define  Cosas  de  Pueblo 

 como  «una  herramienta  de  construcción  de  ciudadanía  que  trabaja  específicamente  la  identidad  y 

 la  autoestima  de  los  pobladores  de  pequeñas  localidades  del  país»  (Oficina  de  Planeamiento  y 

 Presupuesto [OPP], s. f.: 7). 

 Cosas  de  Pueblo  busca  fortalecer  la  participación  social  comunitaria  como  mecanismo 

 para  el  desarrollo  sostenible  y  equitativo  en  zonas  urbano-rurales  del  Uruguay.  Es  una  iniciativa 
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 del  Programa  Uruguay  Integra  de  la  Dirección  de  Descentralización  e  Inversión  Pública  de  la 

 Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  (OPP)  y  consta  de  cuatro  fases.  En  la  primera, 

 desarrollada  entre  2008  y  2011,  se  realizaron  los  videos  participativos  estudiados  en  el  presente 

 trabajo.  La  última  fase  se  realizó  entre  2018  y  2019,  y  tuvo  como  objetivo  implementar  una  mesa 

 de cultura-identidad que coordinara acciones socioculturales en la localidad. 

 La  metodología  implica  distintas  líneas  estratégicas  (Monumento  Comunitario,  Voz  de 

 Pueblo  y  Orgullo  Local),  y  cada  una  de  ellas  es  un  insumo  complementario  para  desarrollar  el 

 proceso  de  participación  ciudadana.  En  Voz  de  Pueblo,  la  segunda  línea  estratégica,  se  emplea  el 

 lenguaje audiovisual para que la gente de la localidad reflexione sobre sí misma. 

 En  el  documento  Cosas  de  Pueblo:  Identidad  y  participación  ciudadana  ,  presente  en  el  sitio  web 

 de la OPP  6  , se explican los criterios para la selección de los pueblos participantes: 
 En  esta  primera  etapa  de  intervención  se  priorizan  aquellos  pueblos  con  una  población  de  entre 

 200  y  1.000  habitantes,  que  estuvieran  alejados  de  las  rutas  y  carreteras  principales,  con  difícil  acceso  a 

 servicios,  que  hayan  presentado  períodos  prósperos  debido  a  la  presencia  de  centros  de  producción 

 (estación  de  ferrocarril,  frigorífico  importante)  y  tras  su  desaparición  vieran  limitadas  sus  economías, 

 entrando  en  un  proceso  de  decadencia  y  consecuente  despoblamiento.  Sin  embargo,  no  se  incluyen  aquellas 

 zonas  que  presentan  necesidades  básicas  insatisfechas.  Por  otro  lado,  se  priorizan  aquellos  pueblos  con 

 escasa intervención de políticas nacionales y departamentales. 

 Complejo Sacude 

 El  Complejo  Sacude  (Salud,  Cultura  y  Deporte),  ubicado  en  Casavalle,  es  una 

 organización  creada  en  2010  que  es  gestionada  conjuntamente  por  la  Intendencia  de  Montevideo 

 (IM)  y  por  los  residentes  del  barrio.  Sacude  es  una  apuesta  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 

 personas de la zona a través del acceso democrático a la cultura, el deporte y la salud. 

 Cuenta  con  una  superficie  de  10.700  metros  cuadrados,  los  cuales  incluyen  un  gimnasio 

 cerrado  y  polifuncional,  vestuarios,  policlínica,  salón  comunal  y  teatro  para  500  personas, 

 anfiteatro  para  300  personas,  cancha  de  fútbol,  parque  abierto  de  4.200  metros  cuadrados  y 

 equipamientos comunitarios saludables. 

 Según  Mayda  Burjel,  responsable  de  comunicación  de  Sacude,  la  participación  es  pilar 

 fundamental de la organización. 

 6  https://otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/cosas%20de%20pueblo.pdf 
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 Árbol, televisión participativa 

 Árbol,  televisión  participativa  surgió  en  2003  con  el  Proyecto  Árbol,  impulsado  por  TV 

 Ciudad.  Era  una  asociación  civil  sin  fines  de  lucro  que  tenía  como  objetivo  democratizar  el 

 medio  audiovisual  para  utilizarlo  como  una  herramienta  educativa  de  participación,  con  el  fin  de 

 fortalecer  el  derecho  a  la  expresión,  y  de  aportar  a  la  convivencia  y  la  transformación  social.  Era 

 gestionada  por  el  Colectivo  Árbol,  el  cual  estaba  integrado  por  jóvenes  de  28  años  de  edad 

 promedio (  Árbol televisión participativa  , 2010: 5). El último video realizado fue en 2017. 

 Presentación de casos de estudio 

 Los  videos  que  se  muestran  a  continuación  fueron  seleccionados  en  función  de  los 

 comentarios  de  los  entrevistados,  de  su  accesibilidad  online  y  por  su  diversidad  de  estilos,  temas 

 tratados  y  años  de  realización.  Las  obras  de  Usinas  Culturales  Paysandú  fueron  proporcionadas 

 por  la  propia  entrevistada,  Alejandra  Planel,  luego  de  la  entrevista  y,  con  excepción  de  videos  de 

 backstage  y  un  documental,  todas  fueron  incluidas  en  el  análisis.  Los  proyectos  de  Antropología 

 Visual  que  agregamos  son  los  que,  según  el  entrevistado  Gabriel  de  Souza,  cuentan  con  algún 

 grado  de  participación.  En  el  caso  de  Cosas  de  Pueblo  del  Programa  Uruguay  Integra,  cuya 

 página  web  institucional  ya  no  está  en  funcionamiento,  incluimos  todos  los  videos  que  pudimos 

 localizar  en  el  canal  de  Youtube  de  Ignacio  Seimanas,  el  entrevistado.  Dado  el  gran  número  de 

 videos  producidos  por  Árbol,  optamos  por  incluir  solamente  el  primer  y  el  último  capítulo  de  los 

 programas  mencionados  en  la  entrevista,  Hacé  y  mostrá  (el  cual  cuenta  con  dos  bloques,  uno  y 

 dos)  y  Haciendo  un  video  comunitario  .  También  incluimos  cuatro  videos  más  por  la  variedad 

 temática y de estilo que representan. 

 Nombre  Duración  Año  Repositorio  Organización  Financiador 
 «Sueño» 

 videoclip de 
 «Cosas que 

 decir»  (primer 
 video hecho en 

 cárcel) 

 5 min 40 s  2012 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=jD 
 paz-C67x0&featur 

 e=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 9 deseos  6 min 2 s  2013 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=v4 
 4jyXCfZWw&feat 

 ure=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 
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 Taller - 
 Canción 

 creada por los 
 integrantes del 

 Centro de 
 Rehabilitación 
 Psicosocial el 

 Taller 

 5 min 20 s  2019 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Ti 
 LIy8xAywM&feat 

 ure=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 Tu Alegría - 
 APRODIME - 
 Letra y Música 
 Jhonatan Más 

 3 min 51 s  2019 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=C8 
 ODbffsrHQ&featur 

 e=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 Pueblo Morató  8 min 37 s  2020 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Qp 
 hcuLmqmvw&feat 

 ure=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 Pará el carro - 
 ficción - Usina 

 Cultural 
 Paysandú 

 3 min 37 s  2017 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=D1 
 vIHnoZmhc&featu 

 re=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 Ahora que 
 todo gira 

 (Centro juvenil 
 Estrella del 
 Sur – poesía 
 MEGGET) 

 5 min 33 s  2016 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=kj 
 M1lFqloIw&featur 

 e=youtu.be 

 Usinas Culturales 
 Paysandú 

 Ministerio de 
 Educación y 

 Cultura 

 Pesca 
 Artesanal 

 Tres 
 videos: 

 41 s 
 1 min 5 s 
 3 min 13 s 

 2015  http://www.antropo 
 logiavisual.org/wp/ 
 index.php/portfolio 

 /pesca-artesanal/ 

 Antropología 
 Visual 

 Fondos 
 concursables 
 del Ministerio 

 de Educación y 
 Cultura 

 Niños escuela 
 40 de Costa 

 Azul relato de 
 la Laguna 
 (Ya no lo 

 encuentro en la 
 página de 

 Antropología 
 Visual) 

 1 min 34 s  2015 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=V 

 E1CLaFu68M 

 Antropología 
 Visual 

 Fondos 
 concursables 
 del Ministerio 

 de Educación y 
 Cultura 

 Video 
 Participativo - 

 Ansina - 
 Tacuarembó - 

 Uruguay 

 9 min 58 s  2009  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=U 

 KqUZd5NDzQ 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 
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 Video 
 Participativo - 

 Zapicán - 
 Lavalleja - 
 Uruguay 

 12 min 2 s  2008  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=8 

 MXDcmseph4 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 

 Video 
 Participativo - 

 El carmen - 
 Durazno - 
 Uruguay 

 12 min 42 
 s 

 2009  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Zx 

 ee98e80uM 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 

 Video 
 Participativo - 

 Minas de 
 corrales - 
 Rivera - 
 Uruguay 

 9 min 47 s  2009  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=_5 

 XmlJz1ggM 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 

 Video 
 Participativo - 

 Sarandí 
 Grande - 
 Florida - 
 Uruguay 

 10 min 16 
 s 

 2009  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=mx 

 5AqdqdRZ4 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 

 Video 
 Participativo - 

 Valentines 

 10 min 19 
 s 

 2009  https://www.youtub 
 e.com/watch?v=ZI 

 P9ev4nKE8 

 Cosas de Pueblo, 
 Programa 

 Uruguay Integra 

 Oficina de 
 Planeamiento y 
 Presupuesto / 

 Unión Europea 
 Cumbia del 
 SACUDE - 
 Complejo 
 Municipal 
 SACUDE / 

 Usina Cultural 
 Casavalle 

 5 min 13 s  2018 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=v 
 MOE2O1DDiA 

 Complejo 
 SACUDE 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Fotonovela 1 - 
 Colectivo 

 Jeringa y FPB 
 Sacude 

 1 min 36 s  2018 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Yf 

 G1LAIz7rA 

 Complejo 
 SACUDE 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Fotonovela 2 - 
 Colectivo 

 Jeringa - FPB 
 SACUDE 

 1 min 20 s  2018 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=kU 

 uaNSiGr64 

 Complejo 
 SACUDE 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Taller 
 audiovisual 

 SACUDE 2019 

 17 min 19 
 s 

 2019 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=az- 

 5xNSDnK4 

 Complejo 
 SACUDE 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Hacé y mostrá 
 programa 1 

 bloque I 

 18 min 7 s  2011 (año 
 subido a 
 Isuma) 

 http://www.isuma.t 
 v/es/hac%C3%A9- 
 y-mostr%C3%A1/ 
 hac%C3%A9-y-mo 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 
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https://www.youtube.com/watch?v=8MXDcmseph4
https://www.youtube.com/watch?v=8MXDcmseph4
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https://www.youtube.com/watch?v=vMOE2O1DDiA
https://www.youtube.com/watch?v=vMOE2O1DDiA
https://www.youtube.com/watch?v=vMOE2O1DDiA
https://www.youtube.com/watch?v=YfG1LAIz7rA
https://www.youtube.com/watch?v=YfG1LAIz7rA
https://www.youtube.com/watch?v=YfG1LAIz7rA
https://www.youtube.com/watch?v=kUuaNSiGr64
https://www.youtube.com/watch?v=kUuaNSiGr64
https://www.youtube.com/watch?v=kUuaNSiGr64
https://www.youtube.com/watch?v=az-5xNSDnK4
https://www.youtube.com/watch?v=az-5xNSDnK4
https://www.youtube.com/watch?v=az-5xNSDnK4
http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-i
http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-i
http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-i
http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-i


 str%C3%A1-progr 
 ama-1-bloque-i 

 Hacé y mostrá 
 programa 1 

 bloque II 

 11 min 52 
 s 

 2011 (año 
 subido a 
 Isuma) 

 http://www.isuma.t 
 v/es/hac%C3%A9- 
 y-mostr%C3%A1/ 
 hac%C3%A9-y-mo 
 str%C3%A1-progr 

 ama-1-bloque-ii 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Hacé y mostrá 
 programa 15 

 bloque I 

 11 min 11 
 s 

 2012 (año 
 subido a 
 Isuma) 

 http://www.isuma.t 
 v/es/hac%C3%A9- 
 y-mostr%C3%A1/ 
 hac%C3%A9-y-mo 
 str%C3%A1-progr 
 ama-15-bloque-i 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Hacé y mostrá 
 programa 15 

 bloque II 

 17 min 18 
 s 

 2012 (año 
 subido a 
 Isuma) 

 http://www.isuma.t 
 v/es/hac%C3%A9- 
 y-mostr%C3%A1/ 
 hac%C3%A9-y-mo 
 str%C3%A1-progr 
 ama-15-bloque-ii 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Haciendo un 
 video 

 comunitario _ 
 Capítulo 1 

 7 min 51 s  2017 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Dy 

 LffYJjg7k 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Haciendo un 
 video 

 comunitario _ 
 capítulo 4 

 8 min 28 s  2017 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=L 

 mpbNrNqH8Y 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Ejercicio 
 Entrevista- 
 Jóvenes en 

 REC Casavalle 
 2016 

 1 min 24 s  2016 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=7w 

 aKN3-XSTw 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo 

 Ejercicio 
 Recreación 

 sonora - 
 Jóvenes en 

 REC Casavalle 
 2016 

 1 min 46 s  2016 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=u2 

 EcK_WqsvM 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo / 
 Mides-INJU 

 Vox Pop: 
 Plaza 

 Casavalle - 
 Jóvenes en 

 REC Casavalle 
 2016 

 1 min 13 s  2016 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=Y2 

 IYUMhtDW0 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo / 
 Mides-INJU 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y2IYUMhtDW0
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 Videoclip 
 Shaky Shaky - 

 Jóvenes en 
 REC Casavalle 

 2016 

 3 min 51 s  2016 
 (año subido 
 a Youtube) 

 https://www.youtub 
 e.com/watch?v=D 

 wjOa7hWDK0 

 Árbol Televisión 
 Participativa 

 Intendencia de 
 Montevideo / 
 Mides-INJU 

 Cuadro 4 

 Rol del facilitador 

 En  los  proyectos  estudiados  el  comunicador  para  el  desarrollo  cumple,  siguiendo  lo 

 expuesto  en  el  cuadro  de  Huber,  un  rol  principalmente  facilitador  o  mediador,  con  componentes 

 de catalizador en algunos casos. 

 De  aquí  en  más  utilizaremos  el  término  «facilitador»,  dado  que,  además  de  ser  el  más 

 utilizado  en  la  bibliografía  relevada,  describe  el  rol  que  el  comunicador  para  el  desarrollo  tiene 

 en  nuestros  casos  de  estudio.  Por  otra  parte,  analizaremos,  a  partir  de  las  entrevistas,  el  papel  que 

 el facilitador desempeñó en cada proyecto. 

 Según  el  Diccionario  de  la  lengua  española  de  la  Real  Academia  Española  disponible  en 

 línea,  una  de  las  acepciones  de  facilitar  es  «hacer  fácil  o  posible  la  ejecución  de  algo  o  la 

 consecución  de  un  fin».  Siguiendo  la  lógica  de  dicha  definición,  un  facilitador  de  videos 

 participativos  sería  un  individuo  que  posibilita,  orienta  o  impulsa  la  realización  de  videos 

 participativos.  Como  veremos  a  continuación,  el  rol  que  asume  o  debe  asumir  un  facilitador  no 

 está delineado cabalmente y varía de proyecto a proyecto. 

 En  el  caso  de  los  videos  de  Cosas  de  Pueblo,  podemos  ver  que  en  los  créditos  había 

 facilitadores  y  talleristas.  El  facilitador  se  encargaba  de  convocar  a  los  individuos  del  pueblo 

 interesados  en  participar,  de  crear  vínculos  y  de  asistir  durante  todo  el  proceso.  Eran  el  nexo 

 entre  el  proyecto  y  los  talleristas.  Ignacio  Seimanas  trabajó  como  tallerista  y  su  rol  era  ir  a  los 

 pueblos a implementar directamente los talleres. 

 Si  bien  el  entrevistado  no  pudo  recordar  con  precisión  las  características  de  los  talleres, 

 nos  comentó  que  consistían  de  ocho  sesiones  (una  vez  por  semana  durante  dos  meses)  y  que  se 

 trataba  de  simplificar  al  máximo  las  cuestiones  técnicas.  En  los  talleres  los  participantes  filmaban 

 y  pensaban  el  encuadre;  no  había  talleres  de  edición,  por  lo  que  esta  tarea  era  realizada  por  los 

 facilitadores. 

 Cumbia  del  Sacude  fue  la  experiencia  de  video  participativo  que  Burjel,  la  responsable  de 

 Sacude,  más  destacó.  Realizar  Cumbia  del  Sacude  —desde  su  concepción  hasta  la  finalización  — 
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 llevó  dos  años.  Las  fotonovelas  sobre  sexualidad,  por  su  parte,  llevaron  seis  meses 

 aproximadamente. 

 En  comparación  con  videos  de  otras  iniciativas,  notamos  que  en  estos  casos  el  proceso  de 

 realización  consumió  bastante  más  tiempo.  En  Cumbia  del  Sacude  se  invitó  a  los  participantes  de 

 diversos  talleres  para  que  contribuyeran  con  la  canción;  hubo  un  grupo  que  participó  en  el  coro, 

 unos  jóvenes  que  agregaron  una  parte  rapeada,  talleres  de  danza  que  crearon  una  coreografía  y 

 talleres  que  simplemente  bailaron.  Para  diseñar  el  videoclip,  se  invitó  a  un  grupo  de  jóvenes  para 

 que propusieran ideas y crearan la estructura. 

 Tanto  en  la  realización  de  Cumbia  del  Sacude  como  en  la  realización  de  las  fotonovelas, 

 el  técnico  que  colaboró  fue  Agustín  Flores,  quien  se  encargó  de  capacitar  a  los  participantes  y 

 asistir  en  los  aspectos  técnicos.  Burjel,  por  su  parte,  asistió  en  el  armado  de  la  estructura.  Flores 

 trabajaba  para  la  Usina  de  Casavalle,  la  cual  asistió  a  Sacude  en  varios  de  sus  proyectos.  Hoy  en 

 día, sin embargo, el componente audiovisual de la usina ya no existe más. 

 Árbol,  por  su  parte,  probó  distintas  dinámicas  de  trabajo  y  la  que  dio  mejores  resultados 

 fue  la  de  realizar  talleres  que  duraban  dos  meses.  Se  realizaban  dos  por  semana  —es  decir,  ocho 

 encuentros  en  total—  de  tres  horas  cada  uno.  Se  armaba  una  convocatoria  en  febrero 

 aproximadamente  y  los  talleres,  que  duraban  dos  meses  y  eran  teórico-práctico,  comenzaban  en 

 marzo  o  abril.  Luego,  se  hacía  un  acompañamiento  y  los  videos  se  finalizaban  en  noviembre 

 aproximadamente. 

 Había  un  referente,  que  era  el  que  se  encargaba  de  la  coordinación  (por  ejemplo, 

 determinar  el  lugar  de  los  talleres  u  organizar  la  proyección  final)  y  la  convocatoria  (como,  por 

 ejemplo,  llamar  a  los  grupos),  y  un  tallerista,  que  se  dedicaba  a  llevar  adelante  los  talleres  en  un 

 sentido  práctico.  Además,  el  tallerista  contaba  con  el  apoyo  de  un  colaborador,  dado  que,  en 

 general, los talleres se dictaban de a dos. El rol del colaborador era voluntario. 

 Luego  de  realizar  los  talleres,  el  referente  se  encargaba  de  hacerle  un  seguimiento  a  los 

 grupos,  pero  a  veces  el  tallerista  también  participaba  como  colaborador.  Los  participantes  tenían 

 un  libro  con  planillas  y  datos  que  debían  ir  completando.  Según  Romina  Obregón,  integrante  de 

 Árbol,  los  participantes  debían  llenar  «los  espacios  vacíos  de  cómo  va  sucediendo  tu  proceso  y, 

 entonces, se los iba acompañando». 

 Sin  embargo,  es  posible  que  un  acompañamiento  termine  influyendo  en  la  perspectiva  de 

 los  participantes.  Alejandra  Planel,  responsable  de  la  Usina  Cultural  de  Paysandú,  mencionó 
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 durante  la  entrevista  que  ella  se  cuestionó  mucho  la  influencia  de  su  mirada  sobre  la  mirada  de 

 quienes participan: 
 Yo  me  cuestionaba  mucho  como  ese  rol  de  decir  bueno,  hasta  dónde  mi  mirada  influye  en  la 

 mirada  de  ellos.  Hay  algo  que  vos  querés  que  sea  como  cinematográficamente  digno  y  lindo  y  que  tenga  su 

 peso…  Pero  bueno,  no  es  mi  mirada  la  que  tiene  que  prevalecer,  mi  mirada  sobre  la  cárcel,  porque  mi 

 mirada sobre la cárcel no interesa. 

 Su  visión  coincide  con  la  de  Seimanas,  quien  afirmó  que  los  talleristas  son  sujetos  que 

 vienen «de afuera  »  y que deben respetar «lo que pasa» en las comunidades. 

 Según  Planel,  fue  posible  que  las  personas  privadas  de  libertad  comprendieran  «en  el 

 plano  simbólico,  en  el  plano  semiótico  de  la  cuestión,  de  qué  se  trata  esto  »  ,  es  decir,  lo  que 

 comunicaban con sus obras, gracias a un trabajo diario y continuado. 

 Por  otro  lado,  mencionó  que  fue  difícil  la  colaboración  con  la  educación  no  formal  por  su 

 tendencia  a  ser  más  rígida  y  menos  permisiva.  Planel  recalcó  la  importancia  de  «dejar  fluir  »  lo 

 que la persona quiere decir y cómo lo quiere decir. 

 Gabriel  de  Souza,  coordinador  del  colectivo  Antropología  Visual,  explicó  durante  nuestra 

 entrevista  que  el  objetivo  del  proyecto  de  la  Laguna  de  Rocha  era  reconstruir  la  percepción  que 

 los  niños  tenían  del  oficio  del  pescador.  De  Souza  comentó  que  dicho  oficio  era  poco  valorado 

 por  los  niños  y  que  muchas  veces  lo  asociaban  a  la  suciedad  y  los  malos  olores.  Al  comienzo,  De 

 Souza  y  su  equipo  les  mostraron  a  los  niños  testimonios  de  pescadores  y  diversos  contenidos  que 

 abordaban  el  vínculo  del  oficio  con  el  agua,  el  viento,  los  animales.  Se  aplicaron,  en  palabras  del 

 entrevistado,  «distintos  tipos  de  técnicas  que  tienen  que  ver  con  la  antropología,  que  es  conocer 

 un  poco  de  los  saberes  asociados  a  los  oficios»  y  «desnaturalizar  lo  que  está  en  mi  casa,  lo  que 

 está  en  mi  entorno».  Luego,  los  niños  fueron  a  buscar  sus  propias  historias  y  relatos  familiares 

 sobre la pesca. 

 Por  otro  lado,  De  Souza  mencionó  la  importancia  de  la  flexibilidad  y  de  «irte  un  poco  en 

 el  camino  que  está  pasando  con  la  gente».  Considera  que  es  importante  adaptarse  a  los  intereses 

 de  la  gente  y  «si  los  gurises  filman  o  hacen  un  audio  o  solo  dibujan  o  lo  que  sea,  que  vos  puedas 

 cambiar [tu modalidad]». 

 Edición y filmación 

 En  casi  todas  las  entrevistas,  quedó  de  manifiesto  la  dificultad  de  permitirles  a  los 
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 participantes  editar.  Dado  que  los  videos  son  editados  principalmente  por  el  facilitador  con  el 

 apoyo  ocasional  de  los  participantes,  el  aspecto  de  la  edición  concordaría  con  la  categoría  de 

 empoderamiento.  Filmar,  en  cambio,  presenta  menos  dificultades  y  es  más  accesible  para  los 

 participantes. 

 ¿Por  qué  editar  plantea  mayores  dificultades?  Además  del  manejo  de  herramientas 

 informáticas,  que  posiblemente  resultan  menos  familiares  o  plantean  mayores  dificultades  en  su 

 utilización  que  una  cámara  no  profesional,  la  edición  requiere  de  seleccionar  fragmentos  de 

 videos  y  reunirlos  para  crear  una  unidad  con  sentido.  Puede  ser  que  esto  último,  sumado  a 

 dificultades  de  acceder  y  utilizar  herramientas  de  edición,  sea  uno  de  los  principales  motivos  que 

 dificulta la edición. Algunos de estos puntos planteados fueron abordados por los entrevistados. 

 En  el  caso  de  Usinas,  además  de  que  el  software  utilizado  está  desactualizado  y  sus 

 computadoras  no  funcionan  correctamente,  Planel  menciona  que  la  edición  «como  que  requeriría 

 de  otros  procesos»,  dado  que  los  participantes  precisarían  formación  teórica  y  técnica  para 

 aprender a utilizar los programas informáticos y estructurar un video con sentido. 

 De  todas  formas,  Planel  dejó  entrever  que  se  buscan  instancias  que  permitan  cierto  grado 

 de  participación:  «generalmente,  nosotros  explicamos  ese  proceso  y  muchas  veces  se  participa, 

 no  de  la  edición,  pero  sí  de  una  visualización  intermedia  en  el  proceso  de  edición».  Si  bien  los 

 participantes no editan, sí se involucran en la toma de decisiones. 

 A  diferencia  de  la  edición,  en  la  mayoría  de  los  proyectos  mencionados  durante  la 

 entrevista  a  Planel  los  participantes  tuvieron  la  posibilidad  de  filmar.  Una  de  las  excepciones 

 mencionadas  fue  la  del  video  musical  Tu  Alegría  ,  llevado  a  cabo  con  Aprodime,  organización 

 que  brinda  atención  a  personas  con  discapacidad.  En  dicho  video  los  participantes  no  pudieron 

 filmar debido a su condición. 

 Al  preguntarle  a  De  Souza  si  los  participantes  filmaron  o  editaron,  contestó 

 negativamente  porque  «el  video  está  sujeto  a  un  conjunto  de  otras  cosas  siempre».  Es  decir,  los 

 videos  son  un  componente  más  de  los  proyectos  y  no  la  meta  final.  De  acuerdo  a  De  Souza,  el 

 video  «entra  como  una  herramienta  más  dentro  del  conjunto,  o  para  la  música,  o  para  registrar  un 

 proceso,  pero  el  video  no  es  el  objeto  en  sí  mismo,  el  objetivo  o  lo  importante  en  los  proyectos 

 nuestros».  Esta  idea  planteada  por  De  Souza  coincide  con  la  conceptualización  del  video 

 participativo como herramienta y no como fin en sí mismo. 

 En  Cosas  de  Pueblo,  los  participantes  sí  filmaron  con  la  supervisión  de  los  talleristas, 
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 pero,  debido  a  la  falta  de  tiempo,  los  aspectos  técnicos  se  simplificaron  mucho.  Seimanas 

 comentó que hubo explicaciones muy sencillas sobre cómo encuadrar y dónde ubicar el trípode. 

 La  edición  fue  realizada  por  los  propios  talleristas,  dada  la  imposibilidad  de  realizar 

 talleres de edición. 

 En  Cumbia  del  Sacude  se  contó  con  el  apoyo  de  Agustín  Flores  y  se  llevaron  a  cabo 

 instancias  de  capacitación  para  los  participantes.  Hubo  algunos  jóvenes  que  filmaron  y  otros  que, 

 en  palabras  de  la  entrevistada,  «estuvieron  en  la  edición».  No  es  posible  determinar  a  partir  de  la 

 entrevista  qué  grado  de  autonomía  tuvieron  los  participantes  ni  qué  papel  jugó  Flores  en  la 

 edición. 

 Las  fotonovelas  se  realizaron  junto  con  el  colectivo  Jeringas,  que  se  encontraba 

 trabajando  en  el  área  de  salud  adolescente,  y  los  jóvenes  participaron  tanto  en  sacar  las 

 fotografías  como  en  seleccionarlas,  siempre  con  el  apoyo,  nuevamente,  de  Agustín  Flores.  Hubo, 

 también,  «un  grupo  chico  [que]  se  enganchó  con  la  edición»,  por  lo  que  participaron  en  esa  etapa 

 del proceso. 

 En  el  caso  de  Árbol,  había  asistencia  durante  la  edición  porque  era  «un  momento  de 

 pánico»  y  «de  trancazo».  Si  lo  deseaban,  los  participantes  podían  editar  con  una  computadora  de 

 la  oficina  de  Árbol,  pero  también  se  les  facilitaban  programas  para  que  editaran  desde  equipos 

 propios.  Muchas  veces,  un  integrante  de  Árbol  se  trasladaba  al  sitio  donde  se  encontraban  los 

 participantes  editando,  y,  en  otras  ocasiones,  los  participantes  se  acercaban  al  espacio  de  trabajo 

 de Árbol con un disco extraíble. 

 Se  realizaban  talleres  cortos  de  edición  y  de  uso  de  equipos,  dado  que  las  cámaras  eran 

 proporcionadas por Árbol. 

 Tanto  Gabriel  Kaplún  como  Luis  Dufuur  mencionaron  el  papel  fundamental  de  la  edición 

 a la hora de darle forma a las historias. Según Kaplún: 
 La  edición  es  un  proceso  clave  en  muchos  de  estos  trabajos  [...].  Hoy,  quizá  más  que  nunca,  en  ese 

 tipo  de  documentales  la  edición  es  la  llave.  Termina  siendo  absolutamente  clave.  Uno  puede  tener  horas 

 grabadas  de  un  material  más  o  menos  interesante,  pero  saber  qué  elegir  y  cómo  ordenarlo  de  todo  ese 

 material para un producto que de repente va a tener 15 minutos o media hora es un trabajo infernal [...]. 

 Dufuur es más categórico y considera que la historia se crea en el montaje: 
 [...]  en  definitiva  el  autor  va  estar  en  el  que  corta.  A  la  larga  va  haber  uno  que  va  a  cortar.  No  van  a 

 cortar  todos  a  la  vez  y,  bueno,  y  ese  es  el  que  hace  la  historia.  Por  más  que  alguien  la  escriba  y  el  otro  la 
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 filme y tal y cual, en definitiva la película es el corte final. 

 Derechos de autor 

 En  ninguno  de  los  proyectos  está  definido  claramente  quién  es  el  propietario  de  los 

 productos creados. 

 Al  respecto  de  la  propiedad  de  las  obras  producidas,  Planel  afirma  que  «eso  es  todo  un 

 tema  y  es  tremendo  que  no  esté  definido  [...].  Es  un  debate  que  lo  hemos  dado  en  instancias  entre 

 las  personas  que  trabajamos  en  la  usina  que  yo  creo  que  debería  estar  más  salado».  Según  Planel, 

 si  bien  ella  no  hace  firmar  ningún  documento  por  «una  pelotudez  mía»,  hay  una  autorización  de 

 uso  de  imagen  que  expresa  que  el  MEC  tiene  derecho  a  difundir  la  imagen  de  la  persona  en  sus 

 medios. Sin embargo, en cuanto a la propiedad del producto, no expresa nada al respecto. 

 En  Antropología  Visual  la  autoría  de  los  trabajos  generados  no  está  estipulada.  De  Souza 

 aclaró  que  hubo  consentimiento  por  parte  de  los  niños,  pero  que  no  se  firmó  ningún  documento 

 porque  simplemente  se  realizaron  dibujos  y  no  hubo  uso  de  imagen.  Cuando  le  hicimos  notar  que 

 las  voces  de  los  niños  figuran  en  los  videos,  reconoció  que  no  hacerle  firmar  nada  a  los  tutores 

 legales posiblemente fue un error. 

 Al  preguntarle  sobre  quién  es  el  dueño  de  los  productos  finales,  Seimanas  dudó.  Luego 

 afirmó  que  «el  producto  final  debería  ser  de  la  OPP,  ¿no?  De  los  que  financiaron  el  proyecto. 

 Pienso que sí». 

 Al  igual  que  en  los  proyectos  anteriores,  en  Sacude  tampoco  está  estipulado  con  claridad 

 quién es el propietario de los productos generados. Al comienzo, Burjel afirma: 
 En  realidad,  me  parece  que  los  dueños  de  esos  procesos  son  de  alguna  manera  todas  las  personas 

 que  participaron  y  no  solo,  porque  la  cumbia  del  Sacude  se  usa  libremente  para  lo  que  a  la  gente  se  le 

 ocurra  y  hay  de  las  cosas  más  insólitas.  Digo  la  canción,  la  he  escuchado  en  cualquier  cosa.  Y  al  ser  una 

 organización  estatal  también  tenemos  como  algunas  facilidades  para  difundir  algunas  cosas,  pero  eso,  como 

 impulsarlas, no es que Sacude sea dueño. Son colectivas. 

 Pero luego matiza sus comentarios: 
 Ahora  me  quedo  pensando.  ¿Nadie  nos  tiene  que  pedir  permiso?  Bueno,  no  es  tan  así…  Me  quedo 

 pensando.  Si  la  usara  alguna  organización  para  difundir  algo  que  a  nosotros  no  nos  gustaría  sería  un 
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 problema.  Nunca  sucedió,  pero  es  verdad,  me  hace  pensar  esa  pregunta  que  en  realidad  de  alguna  manera 

 hay  una  cuestión  ahí  que  puede  no  ser  tan  libre,  ¿no?  La  verdad,  nunca  me  había  puesto  a  pensar  en  eso, 

 porque nunca se nos dio una situación no deseada. En todo caso, los dueños son la comunidad sacudiana. 

 Por  lo  que  comentaron  las  entrevistadas  de  Árbol,  los  dueños  de  los  videos  eran  los  grupos.  Si 

 deseaban pasarlo en televisión, debían firmar una autorización. 

 La participación y su problemática 

 La  participación  se  puede  definir  de  diversas  maneras  y  algunos  entrevistados  explicaron 

 su concepción de la participación. 

 Burjel define  participación  de la siguiente manera: 
 Para  mí  que  un  video  sea  participativo  implica  que  las  personas  involucradas  estén  en  todos  los 

 momentos  de  ese  proceso.  No  necesariamente  las  mismas  personas,  pero  sí  me  parece  que  un  video 

 participativo  es  un  video  que  se  gesta  desde  algo  que  un  grupo  de  personas  define.  Entonces  la 

 participación tiene que estar como en el vamos y tiene que estar como en los distintos momentos. 

 La  entrevistada  hace  una  distinción  entre  videos  participativos  y  no  participativos  y 

 afirma  que  en  Sacude  se  han  hecho  de  los  dos  tipos.  Por  ejemplo,  cita  Ahora  en  Casavalle  7  ,  un 

 video  de  un  minuto  en  el  cual  se  representa  una  noticia  policial  acontecida  en  Casavalle.  Si  bien 

 hubo  cierta  participación  de  la  comunidad,  la  idea  de  lo  que  se  buscaba  ya  estaba  definida,  y, 

 según Burjel, no fue un video participativo ni se concibió como tal. 

 Por  su  parte,  ante  la  pregunta  de  si  Árbol  tenía  una  definición  de  participación,  Obregón 

 contestó: 
 Había  diferentes  formas  de  participar  y  no  era,  ah,  participó  más  o  menos.  Participó  en  la  medida 

 que  pudo,  quiso,  se  sostuvo,  y  eso  era  algo  que  rescatábamos  un  montón,  entender  que  había  diferentes 

 instancias  y  formas  de  participar.  Niveles  le  llamábamos,  pero  tiene  que  ver  con  la  diversidad  de  la 

 participación  y  también  entiendo  que  lo  participativo  tenía  que  ver  con  esto  de  que  surgiera  desde  la 

 comunidad,  y  por  eso  lo  interesante  era,  que  si  bien  nosotros  hacíamos  una  convocatoria,  era  la  comunidad 

 la que tomaba esa oportunidad de contar algo. 

 Roberto Aparci y Sara Osuna Acedo afirman en  La cultura de la participación  : 

 7  Ver  https://www.youtube.com/watch?v=jAQmJG-DeHU 
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 La  cultura  de  la  participación  implica  modelos  de  comunicación  horizontales  donde  las  relaciones 

 de  poder  proporcionan  a  cada  individuo  la  posibilidad  de  intercambiar  puntos  de  vista,  expresar  ideas, 

 comentarios, experiencias así como trabajar colaborativamente (2013: 137). 

 Si  consideramos  que  la  participación  en  el  contexto  de  una  comunidad  implica  que  los 

 individuos  establecen  relaciones  horizontales  que  posibilitan  el  intercambio  de  ideas, 

 comentarios  y  experiencias  sin  que  un  individuo  se  imponga  sobre  los  otros,  determinar  qué  tan 

 participativo es un video plantea dificultades para Kaplún: 
 Y  siempre  además  hay  una  duda,  y  es  quiénes  participaron,  porque  uno  dice  la  gente  participó, 

 pero  ¿quién  es  la  gente?  En  un  barrio,  ¿la  gente  qué  es?  ¿Todo  el  barrio?  Bueno,  pero  todo  el  barrio 

 difícilmente  pueda  hacer  un  video  entre  todos  los  vecinos.  Entonces,  ese  grupo  [...]  ¿qué  tan  representativo 

 es?  Nunca  puede  serlo  completamente.  [...]  Aunque  el  grupo  fuera  superequilibrado,  son  esos  vecinos. 

 Aunque  fueran  jóvenes,  viejos,  adultos,  mujeres,  hombres,  qué  se  yo,  pero,  aun  así,  tienen  su  historia 

 personal,  conocen  algunas  cosas  y  otras  no,  tienen  su  manera  de  decir  y  contar,  y  otro  podrá  decir:  yo  lo 

 hubiera contado distinto. Entonces, la participación en un sentido total no existe, no es viable. 

 Tal  como  afirma  Kaplún,  determinar  qué  tan  representativo  es  un  grupo  de  una 

 comunidad y en qué grado cada uno de ellos se involucró no es tarea sencilla. 

 Mario  Handler,  por  su  parte,  manifestó  durante  la  entrevista  poco  aprecio  hacia  los  procesos 

 participativos  y  los  cuestionó.  Lo  anterior  se  evidencia  en  los  juicios  de  valor  que  realizó  sobre 

 un video de Cosas de Pueblo: 
 Por  ejemplo,  Zapicán  me  interesó,  me  interesó,  pero  al  final  ponen  restos,  cosa  imperdonable, 

 absolutamente,  eso  de  poner  las  escenas  que  sobraron.  ¿Lo  viste?  Y  sabés…  Calificación  de  Zapicán.  No  es 

 un  documental,  es  lo  que  se  llama  normalmente  un  reportaje  de  entrevistas.  Y  nada  más.  No  vamos  a 

 inventar  la  participativa  y  toda  esa…  No  inventemos,  ¿por  qué  vamos  a  inventar?  Estamos  inventando.  [...] 

 no  estoy  en  contra,  digo  que  no  tiene  nada  de  interesante.  Lo  interesante  sería  seguir  a  una  familia  que 

 tenga  algo  que  mostrarle  al  mundo,  sea  por  maldad  o  por  bondad,  o  que  alguien  te  explique  al  detalle  cómo 

 produce no sé qué… Yo qué sé… No es tan meritorio como a vos te parece… 

 Avances tecnológicos y su incidencia en la participación 

 Debido  a  los  cambios  tecnológicos,  las  nuevas  generaciones  ya  tienen  incorporado,  según 

 Dufuur,  el  manejo  de  lo  visual.  Esto  genera  que  muchas  cuestiones  no  tengan  que  explicarse  y 

 que  lo  importante  sea  darles  herramientas  a  los  participantes  para  que  mejoren  su  calidad 

 creativa. 
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 Por  otro  lado,  los  avances  tecnológicos  dan  lugar  a  nuevas  formas  de  expresión  que 

 posibilitan  la  participación.  Kaplún  mencionó  lo  que  se  suele  llamar  narrativas  interactivas  o 

 interactividad  en  los  nuevos  formatos  :  una  vez  realizada  una  primera  producción,  existe  la 

 posibilidad de que otros intervengan en el producto mismo. 

 El  origen  del  concepto  interactividad  está  vinculado  a  la  informática  y  la  telemática. 

 Desde  estas  áreas  se  concibe  la  interactividad  como  la  capacidad  de  las  computadoras  para 

 responder  a  los  requerimientos  de  los  usuarios,  pero  el  concepto  también  ha  sido  abordado  desde 

 otras  disciplinas,  como  la  comunicación  (Rost,  2006).  En  ciencias  de  la  comunicación,  el  término 

 comenzó  a  utilizarse  en  los  años  70  con  la  creación  de  la  televisión  interactiva,  teletexto  y,  sobre 

 todo,  videotex.  Sin  embargo,  la  interactividad  fue  relacionada  no  solo  con  los  medios  de 

 comunicación  públicos  sino  también  con  aquellos  medios  de  comunicación  interpersonal,  como 

 los  sistemas  de  audio  y  videoconferencia  (Rost,  2006).  A  partir  de  los  años  90,  el  concepto 

 interactividad  cobró  mayor  importancia  debido  al  rápido  crecimiento  de  los  distintos  servicios 

 que ofrecía Internet y, especialmente, a la creación de la World Wide Web (Rost, 2006). 

 Tanto  Youtube  —que  ofrece  la  posibilidad  de  subir  videos  propios  o  dejar  comentarios  en 

 los  videos  de  otros—  como  Instagram  y  Facebook  —que  permiten  a  cualquiera  publicar 

 fotografías  o  posts  —  son  ejemplos  claros  de  cómo  Internet  genera  espacios  de  interactividad  o 

 diferentes  niveles  de  participación.  Estas  plataformas,  que  se  encuentran  entre  las  redes  sociales 

 más  utilizadas  del  mundo,  han  dado  lugar  a  usuarios  o  espectadores  que  también  generan 

 contenido. 

 La  cultura  participativa  ,  término  utilizado  por  Henry  Jenkins,  hace  referencia  a  que  los 

 límites entre productores (o creadores) y consumidores se tornan difusos (2006: 15). 

 En  el  ámbito  del  género  documental,  los  medios  interactivos  han  dado  lugar  a  la  creación  de 

 documentales multimedia que brindan experiencias fuera del contexto de la película tradicional. 

 Si  bien  los  documentales  multimedia  no  presentan  una  definición  conclusiva,  se  los  puede  definir 

 «como  aplicaciones  interactivas  en  línea  o  fuera  de  línea,  realizadas  con  la  intención  de 

 representar  la  realidad  con  unos  mecanismos  propios  que  denominaremos  modalidades  de 

 navegación  e  interacción,  en  función  del  grado  de  participación  que  contemplen»  (Gifreu,  2011: 

 240-241).  Los  documentales  multimedia  buscan  representar,  documentar  e  interactuar  con  la 

 realidad y para ello utilizan modalidades de navegación e interacción (Gifreu, 2011: 241). 

 Dado  que  los  usuarios  tienen  más  poder  de  control  y  elección,  el  papel  de  autor  como  narrador  se 
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 pone  en  cuestión  o  se  elimina  (Gifreu,  2011:  236)  y  la  autoría  puede  pasar  a  considerarse 

 compartida  (Gifreu,  2011:  242).  Según  Sandra  Gaudenzi,  los  medios  interactivos  tienen  el 

 potencial  de  crear  experiencias  que  capturen  las  diversas  visiones  que  existen  de  la  realidad,  de 

 tal modo que todo el mundo tenga el poder de documentarse (Gifreu, 2011: 236). 

 Todas  estas  transformaciones  tecnológicas,  que  se  han  dado  en  un  período  de  tiempo  muy 

 corto,  han  posibilitado,  como  ya  se  mencionó,  nuevas  formas  de  creación  y  el  surgimiento  de 

 usuarios-participantes.  A  nuestro  entender,  estos  cambios  han  generado  que  los  entrevistados  se 

 cuestionen su metodología de trabajo. 

 Gabriel  de  Souza  mencionó,  sin  entrar  en  detalles,  que  «acompañaría  mejor  la  época  en 

 los  formatos  y  para  distribuirlos»  y  dio  a  entender  que  utilizaría  redes  sociales:  «mirá  esta 

 historia, mirá, se volvió una imagen, está en Instagram y la conté acá». 

 Ignacio  Seimanas  también  abordó  los  cambios  mediáticos  y  mencionó  que  el  proyecto  habría  que 

 pensarlo  totalmente  distinto.  Ahora,  Internet  está  en  todas  partes  y  los  celulares  ofrecen 

 muchísimas  posibilidades.  Según  él,  habría  que  darles  herramientas  expresivas  a  la  gente  para 

 que un proyecto de índole similar pudiera funcionar en la actualidad. 

 Alejandra  Planel,  por  su  parte,  se  preguntó  a  sí  misma  durante  la  entrevista  si  las  usinas 

 tenían  la  misma  vigencia  que  en  2009.  La  respuesta  fue  que  seguramente  no  y  dijo  que  le  parece 

 que  el  programa  merece  ser  repensado.  En  parte  se  debe  a  que  la  actividad  de  la  usina  gira  en 

 gran medida a la creación de videoclips para bandas. 

 Lorena  Vizcaíno  comentó  que  ahora  los  espacios  de  intercambio  no  virtuales  se  han 

 reducido  mucho  y  que  cuesta  sostener  proyectos  que  apuesten  al  encuentro.  Según  ella,  las 

 comunidades han perdido muchos lugares de encuentro o el propio Estado los ha eliminado. 

 Las  audiencias  más  jóvenes  están  habituadas  a  la  interactividad  y  educadas  ante  las 

 pantallas  de  la  computadora,  más  que  la  de  televisión  (Gifreu,  2011:  246).  Vivimos  en  una 

 cultura  interactiva,  es  decir,  una  cultura  con  obras  de  comunicación  que  emplean  la  computadora 

 como  medio,  en  la  que  los  espectadores  intervienen  en  la  experiencia  audiovisual  y  ganan  en 

 presencia e identificación (Gifreu, 2011: 246). 
 [Los  individuos]  interactúan  con  los  modos  y  sistemas  interactivos  modulares  para  avanzar  en  el  desarrollo 

 propuesto  [...],  participan  activamente  en  el  desarrollo  escogiendo  la  ruta  que  les  parece  más  adecuada  [...]  [y] 

 contribuyen  a  la  generación  del  sistema  aportando  conocimientos  a  base  de  contenidos  o  de  impresiones  subjetivas 

 (Gifreu, 2011: 247). 
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 Los  medios  interactivos  y  el  auge  de  las  computadoras  y  los  dispositivos  móviles  ofrecen  nuevas 

 posibilidades  de  expresión  y  creación.  Los  entrevistados  reconocen  que  los  tiempos  actuales 

 plantean nuevos retos a la hora de crear proyectos de videos participativos. 

 Tensión entre producto y proceso 

 Según  Huber,  un  proyecto  puede  priorizar  el  proceso  de  producción,  el  producto  o  ambos 

 (1999:  10).  A  continuación  veremos  cómo  la  dicotomía  proceso/producto  puede  generar  tirantez 

 en la realización de videos participativos. 

 Si  bien  Planel  afirmó  que  el  proceso  era  más  importante  que  el  producto,  se  evidencia 

 cierta  tensión  entre  el  producto  y  el  proceso.  Tal  como  se  afirmó  en  una  cita  anterior,  hay  en 

 Planel  el  deseo  de  crear  una  pieza  audiovisual  con  calidad  cinematográfica  y,  a  la  vez,  la 

 necesidad de respetar y priorizar la mirada del otro. 

 Hubo  algunos  proyectos  llevados  a  cabo  en  la  cárcel  que  evidencian  una  preocupación 

 por  la  estética  y  la  calidad  técnica.  Al  respecto  del  video  9  deseos  ,  un  juego  de  improvisación 

 realizado  en  las  celdas,  Planel  dijo:  «Ahí  sí  había  un  camarógrafo,  un  iluminador,  un  sonidista… 

 Esto  que  me  decías  de  los  roles.  Había  los  que  actuaban,  los  que  manejaban  la  cámara  y  qué  se 

 yo… Eso lo grabamos un montón de veces». 

 El  primer  trabajo  realizado  en  la  cárcel,  un  videoclip  llamado  Sueño  ,  implicó  el 

 involucramiento  de  muchas  personas.  Participaron  los  presos,  Planel  y  su  compañero  de  trabajo, 

 así  como  la  policía  y  artistas  del  ámbito  musical.  Según  la  entrevistada,  la  realización  del  video 

 fue  compleja  porque  hubo  escenas  que  se  filmaron  afuera  de  la  cárcel,  lo  cual  requirió  conseguir 

 autorizaciones  y  la  colaboración  del  cuerpo  de  policía.  Según  la  entrevistada,  «fue  una 

 producción como filmarías cualquier cosa profesional». 

 Este  despliegue  de  personal  y  recursos  estuvo  ausente  en  los  Proyectos  de  Antropología 

 Visual.  Si  bien  no  se  abordó  el  tema  directamente,  se  puede  deducir  de  la  entrevista  que  De 

 Souza  prioriza  el  proceso.  En  los  proyectos  de  Antropología  Visual,  el  video  es,  según  De  Souza, 

 una  herramienta  más  y  no  el  fin  en  sí  mismo.  Al  respecto  del  proyecto  de  la  Laguna  de  Rocha,  el 

 entrevistado afirmó: 
 Lo  más  participativo  de  ese  proyecto  es  que  los  niños  hicieron  una  historia  que  la  escribieron,  la 

 dibujaron  e  hicieron  un  audio.  Cada  uno  con  su  historia  hizo  un  audio,  que  fue  grabado,  y  que  se  pasa  en  un 

 formato  de  pececitos,  que  son  sus  dibujos,  [...]  y  a  partir  de  ahí  se  teje  una  historia  medio  multimedia  de  sus 

 historias,  pero  el  video  es  más  bien  un  retrato  de  ese  momento.  No  es  que  haya  un  gran  video  o  un  esfuerzo. 
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 No era el objetivo del video, sino más bien documentar lo que estaba pasando. 

 Burjel, por su parte, también prioriza el proceso: 
 En  esos  casos  que  te  estoy  contando  sí,  lo  prioritario  es  eso.  A  veces  el  producto  queda  fantástico  y 

 a  veces  no  tanto.  Pero  sí,  me  parece  que  lo  más  fundamental  es  el  proceso.  El  caso  para  mí  de  la  cumbia  del 

 Sacude  es  [...]  redondo  de  cómo  fue  el  proceso  y  redondo  de  cómo  fue  el  producto.  Eso  también  me  parece 

 interesante,  esto  de  no  pensar  que  porque  hacemos  cosas  participativas  los  productos  no  son  buenos,  ¿no? 

 Que  solo  nos  quedamos  con  el  proceso…  Pero  sí  hay  veces,  y  me  parece  que  ese  equilibrio  es  bien 

 delicado, en donde el producto no da cuenta de lo que fue ese proceso y tiene ese valor. 

 Sin  embargo,  y  tal  como  se  ve  en  la  cita,  Burjel  pondera  Cumbia  del  Sacude  por  haber 

 culminado  en  un  buen  producto.  Es  decir,  si  bien  prioriza  el  proceso,  deja  entrever  cierta 

 preocupación por el producto. 

 En  la  entrevista  a  Seimanas  se  abordó  la  influencia  que  el  facilitador  puede  tener  en  los 

 participantes: 
 Hay  una  tensión  ahí,  sí.  Me  parece  que  ahí  es  un  tema  de  ética  más  que  nada.  Sabés  que  tu 

 presencia  ahí,  como  tallerista  que  viene  de  afuera,  tenés  una  influencia  y  hasta  dónde  respetás  lo  que  pasa 

 ahí.  Bueno,  también  había  una  necesidad  de  sacar  un  producto.  El  proyecto  nos  pedía  que  termináramos 

 con  un  producto.  [...]  No  tanto  el  financiador,  sino  los  directores  del  proceso  te  pedían  tener  un  producto. 

 Era  importante  tener  un  producto  terminado,  más  que  la  experiencia.  [...]  Para  mí  lo  más  importante  es  la 

 experiencia  de  las  personas  participando,  aunque  el  producto  sea  malo.  Vos  los  viste  los  documentales.  No 

 son  una  gran  cosa  [como  documentales],  pero  tenés  que  pensarlo  en  el  sentido  de  en  la  plaza  del  pueblo 

 chiquito  la  gente  ve  el  documental  hecho  por  la  misma  gente  del  pueblo  que  en  la  pantalla  están  ellos 

 mismos, ¿entendés? 

 En  su  opinión,  la  experiencia  de  los  individuos  que  participan  debería  ser  más  importante 

 que el producto final. 

 Seimanas hizo una valoración positiva del impacto que tuvo el proyecto: 
 Lo  que  sí  te  puedo  decir  es  que  el  efecto  que  tuvo  fue  importantísimo,  porque  seguimos  en 

 contacto  con  mucha  gente  de  estos  pueblos  desde  hace  más  de  10  años  y  muchas  veces  te  dicen  que  ese 

 taller  les  marcó  muchísimo  la  vida,  como  que  tienen  un  recuerdo…  Realmente  interesante.  Seguimos 

 hablando con varios de los que participaron y cada tanto nos dicen lo maravilloso… 

 En  Cosas  de  Pueblo:  Síntesis  Metodológica  (  OPP  )  se  realiza  una  evaluación  de  la  fase 
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 uno: 
 Esta  primera  fase  de  Cosas  de  Pueblo  fue  muy  productiva  en  cuanto  a  los  resultados,  todos  los 

 proyectos  alcanzaron  los  resultados  planteados,  pero  relativamente  baja  en  cuanto  a  la  sostenibilidad  de  las 

 acciones  en  el  territorio.  Los  grupos  locales  estaban  organizados  y  motivados  por  los  técnicos  de  Uruguay 

 Integra  pero  cuando  estos  dejaban  de  trabajar  en  la  localidad  los  habitantes  encontraban  dificultades  en 

 continuar abordando la temática por no pertenecer a una organización establecida. 

 Es  decir,  según  la  evaluación,  los  resultados  alcanzados  no  se  mantuvieron  en  el  tiempo. 

 Es  importante  destacar  que  dicha  evaluación  corresponde  a  toda  la  fase  uno  y  no  solo  a  los 

 videos participativos. 

 Lorena  Vizcaíno,  del  proyecto  Árbol,  puntualizó  que  «el  proceso  es  tan  importante  como 

 el  producto»,  mientras  que  Obregón  aclaró  que  sí  le  daban  importancia  al  proceso,  pero  que 

 «parte  de  ese  proceso  era  querer  a  tu  video,  darle  lo  mejor,  y  para  eso  hay  que  poner  la  atención 

 en lo técnico». 

 También  mencionaron  que  en  su  momento  tuvieron  un  debate  en  torno  a  la  exigencia 

 técnica que debían exigirle a los participantes. Vizcaíno dijo: 
 Sobre  todo  hacíamos  énfasis  en  que  la  comunidad,  les  decíamos  a  todos  los  participantes,  no  es 

 que  nos  importe  exclusivamente  lo  técnico,  pero  está  bueno  que  ustedes  se  sientan  orgullosos  de  lo  que 

 hicieron.  Y  sacar  un  poco  al  video  comunitario  de  esto  de  siempre  tiene  mala  calidad,  se  escucha  mal,  es  un 

 video así nomás. 

 Luego, Obregón agregó: 
 Está  bueno  decir:  «qué  demás  lo  que  hicieron  los  pibes,  que  demás  lo  que  se  está  haciendo  acá, 

 que  lindo  que  nos  quedó,  se  puede  mostrar,  nos  gusta  mostrarlo».  Y  eso  es  contrario  a  agarro  la  cámara  y 

 hago  cualquier  cosa.  Era  como  un  cuidado…  Justamente  era  desde  el  cuidado  la  exigencia  técnica.  No,  una 

 exigencia,  era  un  «ponele  ganas  al  sonido,  es  reimportante  que  esté  bien  registrado,  pensá  cómo  es  el 

 encuadre». 

 Gabriel  Kaplún  menciona  explícitamente  la  tensión  entre  proceso  y  producto.  Hay  videos 

 muy  interesantes  desde  el  punto  de  vista  de  la  participación,  pero  que  no  culminan  en  un 

 producto  muy  bueno.  Asimismo,  lo  mismo  puede  suceder  a  la  inversa:  productos  de  calidad,  pero 

 pobres  en  cuanto  a  la  participación.  Según  Kaplún,  la  participación  se  puede  dar  en  las  distintas 

 etapas de la creación de una obra: 
 Que  la  producción  involucre  a  la  gente  es  algo  bien  interesante,  pero  hay  que  reconocer  que  eso 
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 tiene  dificultades  y  límites  porque  el  involucramiento  puede  estar  planteado  en  la  discusión  de  las  ideas,  en 

 la  historia  que  se  quiere  contar,  en  pensar  juntos  esa  historia,  etc.  También  puede  estar  en  la  producción 

 pesada,  el  rodaje,  la  edición,  etc.  Hay  distintos  momentos  de  esa  producción  que  hacen  a  lo  participativo 

 potencial.  Tal  vez  hay  momentos  más  importantes  que  otros.  Porque  uno  podría  decir:  si  yo  involucro 

 exclusivamente  en  el  rodaje,  ¿qué  tanta  participación  hay?  [...]  Y  ahí  hay  una  tensión,  porque  el  ojo  que 

 pone  el  técnico  puede  estar  mucho  más  entrenado  para  hacer  un  producto  más  cuidado,  para  evitar  las 

 desprolijidades  que  puede  llegar  a  tener  alguien  con  poco  entrenamiento  en  filmar  bien.  Pero  a  su  vez  es  un 

 ojo  ajeno  que  conoce  menos,  que  no  mira  lo  mismo.  Entonces,  es  una  tensión  difícil  y  no  es  fácil  de 

 resolver. 

 Sin  embargo,  reconoce  que  la  participación  tiene  sus  límites.  ¿Hasta  qué  punto  un  video 

 es  auténticamente  participativo?  ¿Qué  tanta  participación  hay  de  la  comunidad  cuando  un  técnico 

 experimentado está involucrado en la realización? 

 Si  bien  involucrar  a  la  comunidad  en  el  desarrollo  de  la  historia  puede  ser  más  sencillo 

 que involucrarlos en los aspectos técnicos, esto también plantea desafíos según Kaplún: 
 En  cambio,  puede  ser  bastante  más  fácil  la  participación  en  el  momento  de  pensar  el  qué  y  de 

 pensar  las  historias,  pero  en  ambos  casos,  cualquiera  de  las  dos,  exige  entrenamiento,  porque  tampoco  es 

 cierto  que  cualquier  vecino  de  un  barrio  tiene  claro  cómo  pensar  un  video,  cómo  contar  una  historia  que 

 pueda  ser  potente  para  un  video.  Hay  que  ayudar  a  pensar.  Claro,  uno  puede  ayudar  tanto  que  al  final  casi 

 que  le  pone  un  corsé  a  la  gente.  Pensar  como  a  uno  le  gusta  que  piensen.  A  mí  me  gustaría  que  ustedes 

 piensen  de  esta  manera  las  historias.  Cada  vez  que  le  cuentan  una  historia  que  no  le  gusta  tanto  se  lo  hace 

 notar claramente y dice no, por ahí no, vamos por acá. 

 Dadas  todas  las  dificultades  que  implica  la  participación  de  una  comunidad  en  la 

 realización  de  un  video,  Kaplún  plantea  que  pueden  ser  muy  interesantes  las  posibilidades  de 

 participación  que  hay  después.  Un  video  puede  ser  solo  una  parte  de  acciones  en  la  comunidad 

 más amplias. 

 Dufuur,  por  su  parte,  opina  que  es  necesario  mostrarle  a  los  participantes  o  estudiantes 

 contenido de cierta calidad. Él ha trabajado con estudiantes y al respecto mencionó: 
 Yo  he  trabajado  con  estudiantes  en  el  liceo  y  hemos  hecho  muy  buenas  cosas  cuando  al  estudiante 

 se  lo  prepara.  [...]  Ahora,  ¿cuáles  son  los  videoclips  que  hay  que  mostrar?  Bueno,  hay  que  mostrar  una 

 determinada calidad. 

 Se  mostró  crítico  con  Árbol  y  mencionó  positivamente  a  Carolina  Deveras,  directora 

 artística  del  TAA  (Taller  de  Arte  Audiovisual),  y  sus  cursos  dirigidos  a  niños,  los  cuales  parten 
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 de  una  concepción  más  relacionada  al  cine  como  escritura  y  menos  a  la  creación.  Se  realizan 

 juegos,  se  dibuja,  se  pinta  y,  al  principio,  casi  ni  se  filma.  Según  el  especialista,  esto  permite  que 

 los  niños  desarrollen  «una  mirada»,  la  cual  es  de  vital  importancia.  Dufuur  puso  énfasis  en  la 

 preparación de los participantes y en «crear una mirada»: 
 Después  que  tenés  creada  la  mirada,  lo  que  vayas  a  hacer  es  una  circunstancia.  Puede  ser  cine, 

 escultura,  pintura,  impresión  de  serigrafía,  estampado  en  tela,  acrobacia  en  tela,  lo  que  sea.  Cuando  tú  creás 

 una  mirada  sobre  el  objeto  y  lo  comenzás  a  mirar  desde  distintos  lugares,  comenzás  a  tener  un  diálogo  con 

 los objetos, con la naturaleza, con las cosas… Bueno, ahí la cosa cambia. 

 Dufuur  enfatiza  el  proceso,  pero  a  su  vez  recalca  la  importancia  de  preparar  al  estudiante, 

 lo cual sugiere una preocupación por el producto. 

 Andrea  Álvarez,  del  Tenemos  que  ver  ,  un  festival  de  cine  y  derechos  humanos  que  se 

 realiza  en  Montevideo,  considera  que  lo  más  importante  es  siempre  el  proceso.  En  su  opinión, 

 uno  siempre  aspira  a  que  el  producto  (ella  prefiere  llamarle  «contenido»)  quede  «genial»,  pero  lo 

 más  valioso  es  el  proceso  porque,  una  vez  que  el  video  lo  viste  varias  veces,  lo  que  queda  es  la 

 experiencia  y  los  lazos  construidos.  En  sus  palabras,  «proceso  por  encima  de  todo  siempre». 

 Finalmente  agrega  que  «no  que  el  contenido  no  valga  nada,  pero  yo  creo  que  cuanto  más  lindo  el 

 resultado final es porque más se trabajó en el proceso, más fuerza hubo, más sinergia, más todo». 

 Como  se  aprecia,  hay  en  general  una  preocupación  tanto  por  el  producto  como  por  el 

 proceso,  pero  varios  entrevistados  señalan  como  prioritario  el  proceso.  Según  el  cuadro  de 

 Huber, los proyectos se ubicarían entre el empoderamiento y la terapia. 

 Diferencias entre comunitario y participativo 

 Originalmente,  el  nombre  no  era  Árbol,  televisión  participativa  ,  sino  Árbol,  televisión 

 comunitaria  .  Hubo  una  discusión  en  la  que  se  concluyó  que  participativo  era  un  término  más 

 apropiado  porque  el  espacio  televisivo  no  era  de  Árbol.  Por  dicho  motivo,  posteriormente  el 

 nombre se cambió. Al respecto, Vizcaíno comentó lo siguiente 
 No  estábamos  en  un  marco  de  televisión  comunitaria.  Había  un  espacio  donde  la  televisión  pasaba 

 a  ser  más  participativa.  Tanto  en  el  programa  o  cuando  era  un  espacio  de  videos  sueltos,  ¿no?  Pero  no  era 

 comunitaria  porque  nosotros  estábamos  en  el  marco  de  un  canal  público,  lo  que  vos  quieras,  pero  un  canal 

 que no salía de nuestra comunidad de Árbol, digamos, para poder decir hago televisión comunitaria. 
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 Obregón, por su parte, expresó que si bien la televisión no era comunitaria, el video sí lo era: 
 El  video  que  generaba  la  comunidad  era  un  video  comunitario,  pero  lo  que  nosotros  hacíamos,  y  en 

 el  marco  del  programa,  terminaba  siendo  de  televisión  participativa  con  la  participación  de  las  diferentes 

 comunidades, aunque en realidad yo creo que lo que hacían las comunidades era un video comunitario. 

 Vizcaíno  concibe  lo  comunitario  como  aquello  que  forma  parte  de  lo  que  la  persona  es. 

 Según  ella,  «hay  como  un  clic  cuando  vos  dejás  de  participar  y  te  lo  apropiás  y  es  parte  de  vos  y 

 pasás a ser tu comunidad. [...] para mí Árbol terminó siendo una comunidad». 

 Para  Obregón  lo  comunitario  implica  participación:  «no  existe  un  proceso  con  y  de  la 

 comunidad que no suponga y no habilite y no respete la participación». 

 Ambas  prefieren  el  nombre  Árbol,  televisión  comunitaria  por  todas  las  connotaciones  que 

 acarrea la palabra  comunitaria  . 

 Es  interesante  notar  que  para  Kaplún  lo  comunitario  no  siempre  implica  un  proceso 

 participativo: 
 Lo  comunitario  no  necesariamente  incluye  siempre  ese  componente  participativo.  Puede  haber  un 

 espíritu  de  ese  tipo,  pero  no  necesariamente.  Quiero  decir,  lo  participativo  en  ese  sentido  que  yo  estaba 

 planteando:  cómo  se  produce,  si  el  formato  permite  modificaciones  posteriores,  si  una  vez  realizado  hay 

 procesos  participativos  en  la  difusión,  el  uso,  se  producen  debates,  hay  discusión,  etc.  Todas  esas  cosas 

 hacen a la participación, y a veces estas cosas se dan más o menos en proyectos comunitarios. 

 Kaplún  mencionó  que  la  interactividad  de  los  nuevos  formatos  da  lugar  a  productos  que 

 podrían  tomarse  como  participativos:  los  espectadores  dejan  de  ser  meros  espectadores  y  pueden 

 intervenir  en  el  producto  mismo.  Además,  considera  que  la  participación  puede  ocurrir  durante  la 

 difusión  en  lugar  de  la  producción.  Pone  como  ejemplo  a  Árbol,  que,  además  de  incluir  la 

 participación  en  la  etapa  de  producción,  exhibía  los  videos  en  espacios  comunitarios  y  fomentaba 

 debates a partir de estos. 

 Estos procesos participativos pueden desarrollarse en proyectos que no son comunitarios. 

 Difusión 

 Planel  considera  muy  importante  la  exhibición  de  los  videos:  «Es  reimportante  porque 

 forma  parte  del  proceso  de  creación.  Parte  del  proceso  de  creación  es  compartirlo  en  la 
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 comunidad  [...].  No  se  nos  ha  hecho  tan  posible  a  nosotros  ejecutar  eso  en  este  período  fuera  de 

 cárcel». 

 En  el  caso  de  los  proyectos  llevados  a  cabo  en  la  cárcel,  Planel  nos  comenta  que  se  hacían 

 proyecciones,  a  veces  incluso  con  la  familia  invitada.  Además,  participaron  en  festivales  como 

 Tenemos que Ver  . 

 En  general,  si  es  un  video  comunitario,  hay  una  instancia  en  la  que  los  trabajos  se 

 proyectan  con  las  personas  involucradas.  Por  ejemplo,  el  video  musical  Tu  Alegría  se  proyectó 

 en una fiesta de fin de año. 

 Planel  nos  mencionó  que  queda  al  criterio  de  la  institución  dónde  se  realiza  la  proyección 

 (por  ejemplo,  la  plaza  o  las  instalaciones  institucionales)  y  quiénes  son  los  invitados  (por 

 ejemplo, solo participantes o participantes y familiares). 

 En  el  Centro  Cultural  de  Rocha  y  el  Centro  Cultural  de  La  Paloma  se  realizó,  en  palabras 

 de  De  Souza,  «como  una  especie  centro  de  interpretación  [...]  que  te  cuenta  cosas  desde  el  video, 

 la  imagen,  que  no  solo  son  posters  de  texto  sino  que  pasan  otras  cosas,  hay  redes  de  pesca,  que 

 les  pedimos  a  los  pescadores».  Posiblemente  esta  creación  se  haya  tratado  de  una  instalación 

 artística, es decir, una obra artística que se desarrolla en un espacio determinado. 

 Por  otro  lado,  De  Souza  afirmó  que  al  MEC  le  importa  la  distribución  porque  quieren 

 hacer  visible  la  imagen  del  fondo  concursable.  En  otras  palabras,  hay  por  parte  del  financiador 

 una preocupación por difundir el programa que posibilitó la realización de los proyectos. 

 En  la  última  sesión,  la  octava,  de  los  talleres  de  Cosas  de  Pueblo,  se  invitaba  al  resto  del 

 pueblo  a  ver  el  video.  De  acuerdo  a  Seimanas,  «en  las  presentaciones  era  lindísimo…  Hacíamos 

 como  si  fuera  un  cine,  digamos.  En  general,  era  al  aire  libre  si  podíamos.  Era  ver  en  la  pantalla  a 

 la gente misma del pueblo… Era muy interesante». 

 Al respecto de la difusión de  Cumbia del Sacude  , Burjel  afirmó: 
 Hicimos  una  presentación  aquí,  lo  presentamos  como  en  una  actividad  grande  de  fin  de  año,  que 

 había  como  un  montón  de  gente,  estaba  ahí  el  teatro  lleno,  se  tocó  en  vivo  la  canción  con  todas  las  personas 

 involucradas,  y  después  sí,  se  subió  a  Youtube,  se  compartió  a  través  de  las  redes  del  Sacude,  salió  en  algún 

 medio  incluso,  que  hizo  alguna  nota  vinculada  a  la  cumbia  del  Sacude.  Me  acuerdo  en  Vespertinas  y  en 

 alguno más. Fue un proceso muy lindo… 

 Algunas  de  las  fotonovelas,  que  se  crearon  en  el  marco  de  proyectos  vinculados  con  la 

 sexualidad, se presentaron en el festival  Tenemos que ver  . 
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 Por lo que comentó Obregón, la exhibición en televisión no era la meta: 
 No  era  el  objetivo  hacer  un  video  para  televisión,  sino  hacer  un  video  para  vivir  esa  experiencia 

 como  comunidad,  para  poder  mostrarlo,  para  poder  generar  un  montón  de  cosas.  Después  se  pasaba  en 

 televisión como una forma más de darle difusión. 

 Financiación 

 Todos  los  proyectos  relevados  se  financiaron  con  fondos  públicos.  El  MEC  estuvo  detrás 

 de  dos  proyectos:  Usinas  Culturales  y  el  proyecto  Antropología  Visual.  Este  último  se  financió 

 con  un  fondo  concursable  del  MEC  de  aproximadamente  cien  mil  pesos  uruguayos,  monto  que 

 De Souza catalogó como «muy poca plata». 

 Cosas  de  Pueblo  fue  un  proyecto  de  la  OPP  con  apoyo  económico  de  la  Unión  Europea. 

 Seimanas deseaba que el proyecto tuviera continuidad, pero no fue así: 
 La  financiación  de  la  Unión  Europea  creo  que  se  cayó  o  se  cambió…  Esto  es  un  proyecto  que  si 

 no  hay  interés  estatal  no  funciona.  Solo  puede  funcionar  si  hay  un  interés  del  Estado  en  promocionar  esas 

 cosas.  Como  te  decía,  inclusive  tiene  que  ser  un  interés  muy  particular  porque  a  los  que  financian  proyectos 

 culturales  les  interesan  los  números:  a  cuánta  gente  llega,  qué  retorno  tiene…  Esto  no  tiene  un  retorno 

 directo,  no  hay  números  para  contar.  ¿A  cuánta  gente  llegamos?  Bueno,  llegamos  a  40  personas,  pero  a  esas 

 40 personas se les marcó, algo les pasó, estoy seguro. 

 Sacude  es  cogestionado  por  representantes  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  del 

 Municipio D y vecinos electos por el barrio. 

 La  Intendencia  de  Montevideo,  además,  era  el  principal  financiador  de  Proyecto  Árbol. 

 Hubo  proyectos  concretos  que  recibieron  financiación  de  otros  organismos.  Por  ejemplo,  Jóvenes 

 en  REC  fue  un  proyecto  financiado  por  Mides-INJU  y  hubo  un  proyecto  en  Casavalle  financiado 

 por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Temáticas abordadas 

 Muchos  de  los  videos  abordan  la  relación  de  los  sujetos  con  su  entorno.  En  9  deseos  , 

 video  de  la  Usina  Cultural  de  Paysandú,  se  explora  el  sentimiento  de  encierro  que  se  experimenta 

 en  los  calabozos;  en  los  videos  de  Antropología  Visual  se  captura  las  perspectivas  de  niños  y 

 pescadores  sobre  la  pesca  artesanal  en  la  Laguna  de  Rocha,  y,  en  Cosas  de  Pueblo,  se  exhiben  las 

 anécdotas y los puntos de vista que las personas tienen sobre el pueblo que habitan. 
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 Tanto  Usina  Cultural  de  Paysandú  como  el  Complejo  Sacude  y  Árbol  cuentan  con 

 proyectos  que  son  videoclip.  Sueño  ,  cuya  canción  fue  creada  por  una  banda  de  Paysandú,  fue 

 realizado  por  reclusos  con  el  apoyo  de  la  usina.  Shaky  Shaky  ,  que  en  cambio  utiliza  una  canción 

 no  original  de  un  artista  reconocido,  Daddy  Yankee,  fue  realizado  por  jóvenes  participantes  de  un 

 taller  audiovisual  impulsado  por  Árbol.  Por  último,  tenemos  Cumbia  del  Sacude  ,  videoclip 

 comunitario de una canción escrita y musicalizada por dos habitantes de Casavalle. 

 Sueño  aborda  las  emociones  que  se  experimentan  en  la  cárcel  y  contiene  escenas 

 recreadas  que  retratan  la  vida  de  los  reclusos.  Cumbia  del  Sacude  es  un  homenaje  al  Sacude  que 

 muestra  la  importancia  que  tiene  el  centro  en  la  vida  de  los  habitantes  de  Casavalle.  En  Shaky 

 Shaky  vemos a los jóvenes bailando y pasando tiempo juntos en el barrio. 

 Hay  algunos  videos  que  narran  historias  ficticias.  Pará  el  carro  ,  video  de  la  Usina 

 Cultural  de  Paysandú,  es,  según  la  descripción  que  aparece  en  Youtube,  «una  ficción  que  aborda 

 con  sentido  del  humor  la  sociedad  de  consumo».  Vemos  a  una  madre  tan  compenetrada  en  una 

 discusión telefónica, que descuida el bienestar de su hijo mientras realiza las compras. 

 Las  dos  fotonovelas  impulsadas  por  el  colectivo  Jeringas  de  Sacude  también  son  ficción. 

 Se  realizaron  por  estudiantes  de  formación  básica  profesional  y  del  Centro  Educativo 

 Comunitario  de  Casavalle  durante  el  proyecto  A  tu  Salud  ,  que,  como  se  dijo,  estaba  centrado  en 

 salud  adolescente  y  sexualidad.  La  Fotonovela  1  narra  la  historia  de  una  pareja  adolescente  que 

 tienen  un  hijo  mientras  que  la  Fotonovela  2  es  sobre  un  adolescente  que  descubre  que  su  amiga 

 se siente atraída por mujeres. 

 Adolescentes  del  Centro  Juvenil  Capurro  crearon  una  obra  de  ficción  titulada  Pensamos 

 que  era  un  juego  ,  que  se  exhibió  en  el  primer  capítulo  del  programa  televisivo  Hacé  y  Mostrá  , 

 impulsado  por  Árbol.  Dicho  corto,  que  pertenece  al  género  de  terror,  se  trata  de  un  grupo  de 

 jóvenes que juega a la  ouija  y entes del más allá  son invocados. 

 Categorización según el cuadro de Huber 

 A  continuación,  categorizamos  los  proyectos  abordados  según  los  tres  tipos  de  videos 

 participativos propuestos por Huber: videos de terapia, de activismo y de empoderamiento. 

 Los  videos  participativos  de  terapia  se  centran  en  el  proceso  de  realizar  un  video  como  medio 

 para  explorar  la  propia  realidad  (Huber,  1999:  13).  Los  de  activismo,  por  su  parte,  engloban  a 

 aquellos  videos  que  hacen  campaña  por  una  causa  o  cabildeo.  No  todos  se  consideran 
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 participativos  debido  a  que  el  activista  como  individuo  es  quien  tiene  el  rol  más  importante 

 (Huber,  1999:  13-14).  Por  último,  tenemos  los  videos  de  empoderamiento,  que  se  encuentran 

 entremedio  de  los  de  terapia  y  los  de  activismo.  Los  límites  de  los  roles  se  desdibujan  y  todos 

 participan  en  las  principales  tareas:  filmar,  ser  filmado  y  mirar  el  video.  El  comunicador  para  el 

 desarrollo  cumple  el  rol  de  facilitador  y  se  involucra  en  los  procesos  de  aprendizaje  y  de 

 comunicación (Huber, 1999: 14). 

 Describimos  y  analizamos  algunos  videos  con  el  fin  de  realizar  una  categorización 

 general  de  cada  proyecto.  El  lector  puede  remitirse  a  los  Anexos  8  para  ver  la  categorización  de 

 cada video según el cuadro 3 (p. 21). 

 Usina Cultural Paysandú 

 Creemos  que  los  videos  llevados  a  cabo  en  la  Usina  Cultural  Paysandú  se  encuadran  en  la 

 categoría  de  terapia,  ya  que  ponen  énfasis  en  generar  una  reflexión  por  parte  de  los  participantes 

 en  lugar  de  una  intervención  o  acción  directa.  Esto  se  observa  más  claramente  en  los  videos 

 realizados  en  la  cárcel,  especialmente  en  9  deseos  9  ,  video  que,  como  ya  se  dijo,  explora  el 

 sentimiento de encierro que se experimenta en los calabozos. 

 También  creemos  que  las  piezas  audiovisuales  de  la  Usina  Cultural  Paysandú  presentan 

 características  de  los  videos  participativos  de  empoderamiento.  Vemos  que,  en  los  proyectos  de 

 Usina  Cultural  Paysandú,  Planel  se  involucra  activamente  y  que  hay  una  preocupación  estética 

 (es  decir,  una  preocupación  por  el  producto).  Si  bien  no  hay  demandas  o  denuncias  sociales 

 explícitas,  podemos  apreciar  en  el  cuadro  de  categorías  que  muchas  características  de  los  videos 

 realizados coinciden con los videos de empoderamiento. 

 Antropología Visual 

 Los  proyectos  de  Antropología  Visual  presentan  características  de  las  tres  categorías.  Los 

 videos  de  activismo,  los  cuales  representan  la  categoría  menos  participativa  (e  incluso  podrían 

 estar  excluidos  de  algunas  definiciones  de  video  participativo),  se  asemejan  a  las  obras  de 

 Antropología Visual en que el facilitador (o activista) controla tanto el equipo como la edición. 

 Como  se  mencionó,  De  Souza  considera  al  video  como  una  herramienta  más  y  no  como 

 9  Ver cuadro 6 (p. 57). 
 8  Ver página 56. 
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 el fin en sí mismo. Su principal preocupación está en el proceso. Esta es una característica 

 fundamental de los videos de terapia. 

 Por  otro  lado,  si  bien  podría  parecer  que  De  Souza  tiene  un  rol  catalizador,  él  aborda  sus 

 proyectos desde su interés como antropólogo. 

 Cosas de Pueblo 

 Los  facilitadores  recorrieron  pueblos  e  hicieron  una  selección.  En  ese  sentido,  cumplieron 

 un  rol  de  investigadores  que  coincide  con  el  rol  del  comunicador  para  el  desarrollo  que  se 

 describe  en  la  categoría  empoderamiento  del  cuadro.  Si  bien  Seimanas  (quien,  como  ya  dijimos, 

 trabajó  como  tallerista)  afirmó  que  él  y  sus  compañeros  no  proponían  un  formato  —lo  cual  hace 

 pensar  en  los  videos  de  terapia—,  el  propio  proyecto  les  pedía  que  generaran  un  producto  —lo 

 cual  encaja  mejor  con  las  características  de  los  videos  de  empoderamiento.  Era,  según  Seimanas, 

 más importante tener un producto que la experiencia. 

 Complejo Sacude 

 Cumbia  del  Sacude  10  es,  como  mencionamos,  el  videoclip  comunitario  de  una  canción 

 escrita  y  musicalizada  por  dos  habitantes  de  Casavalle.  Creemos  que  en  dicho  video  el  rol  del 

 comunicador  para  el  desarrollo  es  en  parte  catalizador,  dado  que  el  origen  del  proyecto  parece 

 haber  venido  exclusivamente  de  la  comunidad.  La  letra  fue  escrita  por  una  habitante  de 

 Casavalle  que  «por  varios  años  insistía  que  le  pusiéramos  música»,  al  igual  que  la  base  musical, 

 que  fue  creada  por  una  artista  de  la  localidad.  Luego  se  sumaron  otros  talleres  que  crearon  una 

 coreografía y la bailaron. 

 En  el  plano  audiovisual,  sí  hubo  asistencia  por  parte  de  un  técnico  audiovisual  de  la  usina, 

 cuyo rol podría catalogarse como de mediador o facilitador. 

 En  las  fotonovelas,  pensamos  que  el  rol  del  comunicador  para  el  desarrollo  se  ubica  en  la 

 categoría  de  empoderamiento  ,  pues  se  utilizó  el  lenguaje  audiovisual  como  herramienta  en  el 

 marco  de  un  proyecto  más  amplio  de  sexualidad  que  se  venía  trabajando  junto  con  Jeringas,  otra 

 ONG. 

 10  Ver cuadro 15 (p. 63-64). 
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 Árbol Televisión Participativa 

 Los  videos  fueron  seleccionados  porque  se  mencionaron  en  la  entrevista  y  porque, 

 además, son variados en cuanto a los temas y formatos que representan. 

 En  Hacé  y  mostrá  11  elegimos  el  primer  y  el  último  capítulo  del  programa.  En  el  primer 

 bloque  del  primer  capítulo  se  exhibe  un  corto  de  terror  realizado  por  jóvenes  del  Centro  Juvenil 

 Capurro,  mientras  que  en  el  segundo  bloque  se  abordan  las  experiencias  de  video  comunitario 

 llevadas  a  cabo  en  Venezuela.  En  el  último  capítulo,  el  15,  se  retrató,  tanto  el  el  primer  bloque 

 como en el segundo, el proceso de realización del programa. 

 Haciendo  un  video  comunitario  12  muestra  el  proceso  de  realización  de  talleres 

 audiovisuales,  así  como  también  testimonios  de  talleristas,  educadores  de  ONGS  y  participantes. 

 Al igual que con  Hacé y mostrá  , se seleccionaron el primer y el último capítulo. 

 Jóvenes  en  REC  fue  un  proyecto  en  el  que  participaron  Árbol  y  Jóvenes  en  Red,  un 

 programa  que  apoya  a  adolescentes  y  jóvenes  en  situación  de  vulnerabilidad  social.  El  proyecto 

 implicaba  la  realización  de  talleres  semanales  con  jóvenes  y  adolescentes  vinculados  a  Jóvenes 

 en  Red.  Para  este  trabajo  seleccionamos  tres  videos  pertenecientes  al  proyecto:  Entrevista  13  , 

 Recreación Sonora  14  y  Videoclip Shaky Shaky  15  . 

 Consideramos  que  estos  videos  presentan  características  tanto  de  terapia  como  de 

 empoderamiento.  Hay  preocupaciones  por  la  estructura  (hay  un  videoclip  que  cumple  con  las 

 convenciones  del  género)  y  preocupaciones  por  el  proceso,  lo  cual  queda  en  evidencia  en  los 

 diversos trabajos que retratan los procesos de creación o aprendizaje. 

 15  Ver cuadro 23 (p. 69-70). 
 14  Ver cuadro 21 (p. 68). 
 13  Ver cuadro 20 (p. 67-68). 
 12  Ver cuadro 19 (p. 66-67). 
 11  Ver cuadro 18 (p. 66). 
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 C  ONCLUSIONES 

 Las  temáticas  y  los  formatos  (videoclip,  ficción,  reportaje,  etc.)  de  los  videos 

 participativos  abordados  son  variados.  Muchos  de  ellos  abordan  la  relación  de  los  sujetos  con  su 

 entorno,  tal  como  sucede  con  los  videos  de  la  Usina  Cultural  de  Paysandú  realizados  en  la  cárcel 

 —que  tratan,  entre  otras  cosas,  sobre  la  relación  de  los  presos  con  el  encierro—  o  el  proyecto  de 

 la  Laguna  de  Rocha  de  Antropología  Visual  —  centrado  en  la  laguna  y  la  actividad  de  la  pesca. 

 Hay  videos  que  narran  historias  ficticias  de  temáticas  diversas  —como,  por  ejemplo,  las 

 fotonovelas  de  Sacude,  que  abordan  el  embarazo  adolescente  y  la  homosexualidad—  y 

 videoclips  que  tratan  temas  desde  la  vida  carcelaria  hasta  el  cariño  de  una  comunidad  por  una 

 institución  (tal  es  el  caso  de  Cumbia  del  Sacude  ).  Si  bien  no  hay  temas  ni  formatos  que 

 prevalezcan,  los  videos  recabados  tratan  cuestiones  relevantes  para  los  participantes  o  cercanas  a 

 su realidad. 

 Tal  como  se  mencionó  en  el  apartado  Antecedentes  ,  no  hay  etapas  o  métodos  de 

 realización  estandarizados.  Los  videos  abordados  cuentan  con  distintos  procesos  de  realización 

 en  función  del  proyecto  al  que  pertenecen  e  incluso  a  las  circunstancias  particulares  del  video  en 

 cuestión.  Por  ejemplo,  la  realización  de  Cumbia  del  Sacude  llevó  dos  años  desde  su  concepción 

 hasta  su  finalización,  mientras  que  los  videos  impulsados  por  Cosas  de  Pueblo  se  realizaron  en 

 dos  meses  aproximadamente.  Por  su  parte,  la  Usina  Cultural  de  Paysandú  apoyó  la  realización  de 

 videos  que  comúnmente  le  permitían  a  los  individuos  filmar;  sin  embargo,  aquello  no  fue  posible 

 en  la  realización  del  video  musical  Tu  Alegría  ,  debido  a  la  condición  de  discapacidad  de  los 

 participantes. 

 Los  objetivos  que  persiguen  la  mayoría  de  las  instituciones  estudiadas  son  democratizar 

 el  acceso  a  la  herramienta  audiovisual,  propiciar  el  aprendizaje  o  la  reflexión  y  promover  la 

 participación  comunitaria.  Antropología  Visual  se  distinguió  de  las  otras  organizaciones  por 

 presentar  un  perfil  más  académico  y  estar  orientado,  en  palabras  de  Gabriel  de  Souza,  a  «valorar 

 saberes,  creencias,  formas  de  ver  el  mundo,  de  distintas  gentes,  en  distintos  lugares».  Si  bien 

 Antropología  Visual  parece  centrarse  en  los  intereses  del  antropólogo,  puede  afirmarse  que  poner 

 en valor al otro es una característica común a todas las organizaciones abordadas. 

 Debido  a  que  no  tienen  rentabilidad  —ni  buscan  ser  productos  comerciales—,  la 

 realización  de  videos  participativos  depende  mucho  de  la  financiación  estatal  y  de  los  esfuerzos 

 individuales de sujetos y organizaciones no gubernamentales. 
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 La  Intendencia  de  Montevideo  financia  Sacude  y  fue,  además,  el  principal  financiador  del 

 Proyecto  Árbol.  Las  Usinas  Culturales  cuentan  con  la  financiación  del  MEC  y  los  proyectos  de 

 Antropología  Visual  fueron  posibles  gracias  a  un  fondo  concursable  de  la  misma  institución. 

 Cosas  de  Pueblo  fue  un  proyecto  de  la  OPP  que  contó  con  apoyo  económico  de  la  Unión 

 Europea. 

 La  realización  de  videos  participativos  implican,  idealmente,  procesos  de  colaboración 

 horizontal.  Según  muchos  artistas,  críticos  y  estudiosos  del  fenómeno  de  creación  colectiva,  «el 

 resultado  de  una  colaboración  no  se  limita  a  la  suma  de  las  individualidades  de  los  miembros  del 

 equipo  en  cuestión,  sino  que  es  mucho  más  que  eso,  la  mayoría  de  ellos  hablan  de  una  “tercera 

 mano”  o  “tercera  mente”  que  trasciende»  (Arrazola-Oñate,  2012:  874).  Es  decir,  en  las 

 colaboraciones  hay  intercambios  entre  los  individuos  y  procesos  dialógicos  que  transforman  los 

 aportes  individuales,  por  lo  que  resulta  difícil  hablar  de  «suma  de  individualidades».  Idealmente, 

 la  «tercera  mente»  en  los  videos  participativos  sería  la  mente  de  la  comunidad.  Sin  embargo, 

 notamos  que  la  representación  absoluta  y  perfecta  de  una  comunidad  es  muy  difícil  de  lograr  o, 

 mejor dicho, difícil de determinar. 

 Como  vimos,  el  papel  que  juega  el  facilitador  en  la  creación  de  un  video  participativo  es 

 variado  y  depende  de  las  dinámicas  de  realización  del  proyecto  en  cuestión.  Por  ejemplo,  Cosas 

 de  Pueblo  contó  con  facilitadores  y  talleristas,  roles  diferenciados  y  asociados  a  tareas  diferentes. 

 El  facilitador  se  encargaba  de  convocar  a  los  individuos  del  pueblo  interesados  en  participar,  de 

 crear  vínculos  y  de  asistir  durante  todo  el  proceso;  el  tallerista,  en  cambio,  iba  a  los  pueblos  a 

 implementar directamente los talleres. 

 Árbol,  por  su  parte,  también  le  adjudicaba  responsabilidades  distintas  a  referentes, 

 talleristas  y  colaboradores.  El  referente  se  encargaba  de  la  coordinación  (por  ejemplo,  determinar 

 el  lugar  de  los  talleres  u  organizar  la  proyección  final)  y  la  convocatoria  (como,  por  ejemplo, 

 llamar  a  los  grupos),  el  tallerista,  de  llevar  adelante  los  talleres  en  un  sentido  práctico  con  la 

 asistencia de un colaborador, dado que, en general, los talleres se dictaban de a dos. 

 En  pocas  palabras,  no  solo  varía  el  alcance  del  involucramiento  de  los  facilitadores  de  un 

 proyecto a otro, sino también los términos asignados a los roles. 

 Un  común  denominador  de  los  videos  abordados  es  la  dificultad  de  permitirle  a  la 

 comunidad  editar.  La  edición  suele  ser  liderada  por  los  facilitadores  y  las  posibilidades  de 

 participación  son  relativamente  bajas.  Si,  tal  como  afirma  Luis  Dufuur,  el  que  edita  «escribe»  la 
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 historia  de  una  obra  audiovisual,  el  grado  de  control  que  la  comunidad  tiene  sobre  el  mensaje 

 final se puede poner en cuestionamiento. 

 Además  de  estar  disponibles  en  Youtube,  los  proyectos  de  nuestra  investigación  se 

 difundieron  principalmente  en  espacios  comunitarios.  Algunos  de  los  videos,  como  es  el  caso  de 

 los  proyectos  de  la  Usina  Cultural  y  del  videoclip  del  complejo  Sacude,  Cumbia  del  Sacude  ,  se 

 transmitieron  en  actividades  de  fin  de  año  o  instancias  con  familias.  Los  videos  de  Cosas  de 

 Pueblo se exhibían generalmente al aire libre y se invitaba a los habitantes del pueblo. 

 Por  otro  lado,  también  hubo  unos  pocos  casos  de  proyectos  que  se  difundieron  en  los  medios;  tal 

 fue el caso de  Cumbia del Sacude  y de algunos proyectos de Árbol. 

 La  categorización  de  Huber,  que  fue  concebida  para  una  tesis  publicada  en  1999,  no  toma 

 en  cuenta  los  cambios  tecnológicos  recientes.  En  lo  que  a  difusión  de  los  videos  se  refiere,  hoy 

 están  las  redes  sociales,  las  cuales  abren  nuevas  opciones  de  difusión  desconocidas  hace  veinte 

 años  atrás.  En  la  categorización  de  Huber  se  toma  como  posible  público  a  la  audiencia  de  los 

 medios  de  comunicación  tradicionales;  como  es  de  esperarse,  no  se  considera  al  público  de  las 

 redes sociales ni, por extensión, el de Internet. 

 La  mayoría  de  los  videos  participativos  estudiados  presentan  características  de  los  videos 

 de  terapia  y  de  empoderamiento.  Los  videos  realizados  por  Antropología  Visual  serían  los  que 

 más se adaptan a la categoría de activismo, la menos participativa de las tres. 

 Hoy  en  día,  tanto  la  interactividad  que  posibilitan  las  redes  sociales  como  el  acceso 

 extendido  a  cámaras  ponen  en  cuestionamiento,  a  nuestro  entender,  algunos  de  los  pilares  que 

 impulsan  la  realización  de  videos  participativos.  La  democratización  del  acceso  a  equipamiento  y 

 la  interactividad  que  posibilita  Internet  permiten,  de  alguna  manera,  convertir  a  los  usuarios  en 

 productores  de  contenido.  Esto  plantea  nuevas  interrogantes  sobre  cómo  abordar  la  realización 

 de videos participativos adaptados a los nuevos tiempos. 
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 A  NEXOS 

 Cuadros de categorías  16 

 Usinas Culturales Paysandú 

 «Sueño» videoclip de «Cosas que decir»  (primer video hecho en cárcel) 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=jDpaz-C67x0&feature= 

 youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 5  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 16  Muchos videos se han subido a Youtube y otros pocos fueron exhibidos en festivales de cine. Sin embargo, el 
 cuadro solo menciona a los medios de comunicación tradicionales. Como se mencionó en  Conclusiones  , las 
 características de los videos no se adaptan totalmente a las categorías disponibles. 
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 9 deseos 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=v44jyXCfZWw&featur 

 e=youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 6  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Taller - Canción creada por los integrantes del Centro de Rehabilitación Psicosocial el Taller 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=TiLIy8xAywM&feature 

 =youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 
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 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 7  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Tu Alegría - APRODIME - Letra y Música Jhonatan Más 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=C8ODbffsrHQ&feature 

 =youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  17  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 17  La palabra facilitador sería más adecuada en este caso. 
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 Cuadro 8  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Pueblo Morató 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=QphcuLmqmvw&featur 

 e=youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 9  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Pará el carro - ficción - Usina Cultural Paysandú 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=D1vIHnoZmhc&feature 

 =youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 
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 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 10  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Ahora que todo gira  (Centro juvenil Estrella del Sur – poesía MEGGET) 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=kjM1lFqloIw&feature= 

 youtu.be 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 
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 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 11  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Antropología Visual 

 La mirada de Jorge  y  El oficio de la pesca en la Laguna 

 http://www.antropologiavisual 
 .org/wp/index.php/portfolio/p 

 esca-artesanal/ 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto  18 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 12  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 18  Se exhibieron en un museo, un evento abierto, seguramente, a todo público. 
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 Niños escuela 40 de Costa Azul relato de la Laguna 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=VE1CLaFu68M 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 13  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Cosas de Pueblo (Programa Uruguay Integra) 

 Video Participativo - Ansina - Tacuarembó - Uruguay -  https://www.youtube.com/watch?v=UKqUZd5NDzQ 

 Video Participativo - Zapicán - Lavalleja - Uruguay -  https://www.youtube.com/watch?v=8MXDcmseph4 

 Video Participativo - El carmen - Durazno - Uruguay -  https://www.youtube.com/watch?v=Zxee98e80uM 

 Video Participativo - Minas de corrales - Rivera - Uruguay -  https://www.youtube.com/watch?v=_5XmlJz1ggM 

 Video Participativo - Sarandí Grande - Florida - Uruguay -  https://www.youtube.com/watch?v=mx5AqdqdRZ4 
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 Video Participativo - Valentines -  https://www.youtube.com/watch?v=ZIP9ev4nKE8 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras  19 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 14  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Complejo Sacude 
 Cumbia del SACUDE - Complejo Municipal SACUDE / Usina Cultural Casavalle 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=vMOE2O1DDiA 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 19  Las personas realizadoras y los demás habitantes del pueblo. 
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 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 15  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Fotonovela 1 - Colectivo Jeringa y FPB Sacude  https://www.youtube.com/watch?v=YfG1LAIz7rA 
 Fotonovela 2 - Colectivo Jeringa - FPB SACUDE 
 https://www.youtube.com/watch?v=kUuaNSiGr64 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 
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 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 16  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Taller audiovisual SACUDE 2019  20 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=az-5xNSDnK4 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 17  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 20  Video que muestra el proceso de realización de un taller audiovisual. 
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 Árbol Televisión Participativa 
 Hacé y mostrá programa 1 bloque I 
 http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-i 

 Hacé y mostrá programa 1 bloque II 
 http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-1-bloque-ii 

 Hacé y mostrá programa 15 bloque II 
 http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-15-bloque-i 

 Hacé y mostrá programa 15 bloque II 
 http://www.isuma.tv/es/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1/hac%C3%A9-y-mostr%C3%A1-programa-15-bloque-ii 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 18  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Haciendo un video comunitario  21  _ Capítulo 1 

 https://www.youtube.com/watch?v=DyLffYJjg7k 

 21  Ambos capítulos  forman parte de una serie que muestra cómo los par�cipantes crean su propio video. 
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 Haciendo un video comunitario _ Capítulo 4 

 https://www.youtube.com/watch?v=LmpbNrNqH8Y 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición? 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 19  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Ejercicio Entrevista- Jóvenes en REC Casavalle 2016 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=7waKN3-XSTw 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 
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 ¿Quién realiza la 
 edición?  22 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 20  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Ejercicio Recreación sonora - Jóvenes en REC Casavalle 2016 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=u2EcK_WqsvM 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición?  23 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 21  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 23  Se desconoce. 

 22  Se desconoce. 
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 Vox Pop: Plaza Casavalle - Jóvenes en REC Casavalle 2016 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=Y2IYUMhtDW0 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo? 

 personas  activista  facilitador y personas 

 ¿Quién realiza la 
 edición?  24 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 22  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 Videoclip Shaky Shaky - Jóvenes en REC Casavalle 2016 

 https://www.youtube.com/wat 
 ch?v=DwjOa7hWDK0 

 TERAPIA  ACTIVISMO  EMPODERAMIEN 
 TO 

 ¿Cuál es el rol del 
 comunicador para el 

 desarrollo? 

 catalizador  activista, defensor de 
 una causa 

 mediador, investigador, 
 facilitador 

 ¿Orientado al proceso o 
 al producto? 

 Orientado al 
 proceso 

 Orientado al producto  orientado al proceso y al 
 producto 

 ¿Enfocado en la forma o 
 el contenido? 

 contenido  forma y contenido  contenido 

 ¿Quién controla el 
 equipo?  25 

 personas  activista  facilitador y personas 

 25  Se desconoce. 
 24  Se desconoce. 

 70 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2IYUMhtDW0
https://www.youtube.com/watch?v=Y2IYUMhtDW0
https://www.youtube.com/watch?v=DwjOa7hWDK0
https://www.youtube.com/watch?v=DwjOa7hWDK0


 ¿Quién realiza la 
 edición?  26 

 personas (si es 
 que se realiza una 

 edición) 

 activista  facilitador (a veces 
 apoyado por las 

 personas) 
 ¿Quién se beneficia del 

 proyecto de video 
 participativo? 

 personas 
 realizadoras 

 personas afectadas por 
 ‘el problema’ 

 personas realizadoras, 
 personas afectadas por 

 ‘el problema’ 

 ¿Cuál es el público 
 objetivo? 

 las propias 
 personas 

 realizadoras 

 audiencia de medios de 
 comunicación 
 tradicionales , 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto 

 organización o sujetos 
 que impulsaron el 

 proyecto y/o las propias 
 personas 

 Cuadro 23  Adaptado por Fava de Huber (1999: 15) 

 26  Se desconoce. 
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 Pauta de entrevista para participantes (facilitadores o rol similar) en videos participativos 

 Bloque 1: 

 Datos del entrevistado 

 Nombre 

 Edad 

 Estudios 

 Trayectoria o experiencia 

 Responsabilidad en el video (¿hizo el guion, lo dirigió, lo editó, lo produjo, etc.?) 

 Nombre del video 

 Año de realización 

 Descripción del video 

 Nombre de la organización 

 Objetivo de la organización 

 Bloque 2: 

 Realización y características del video 

 -  ¿Qué temas se suelen abordar en los videos? 

 -  ¿Por qué consideran que esas temáticas son apropiadas para los videos participativos? 

 -  ¿Qué duración suelen tener los videos? 

 -  ¿Cómo surgió la idea? 

 -  ¿Quiénes participaron en la realización de los videos? 

 -  ¿Cómo se seleccionaron a los participantes? 

 -  ¿Cuál fue el rol de cada uno? 

 -  ¿Cómo fue la participación del facilitador? 

 -  ¿Cómo  fue  el  proceso  de  la  realización  de  los  videos?  ¿Cómo  fue  la  dinámica  de 

 trabajo? 

 -  ¿Hubo criterios a la hora de realizarlos? 

 -  ¿Había  pautas  o  requerimientos  preestablecidos  o  la  modalidad  de  realización  era 

 libre? 

 -  ¿Quién se encargó de los aspectos técnicos como filmar y editar? 
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 -  ¿Quiénes financiaron los videos? 

 -  ¿Qué metas tenían los financiadores? 

 Concepción de participación 

 -  ¿Dirían que su video es participativo? ¿Por qué? 

 -  En su opinión, ¿qué necesita un video para ser participativo? 

 Objetivos y resultados del video 

 -  ¿Cuál es el objetivo de los videos? ¿Por qué se realizan? 

 -  ¿El objetivo se logró? 

 -  ¿Qué dirían ustedes que se logró con los videos? 

 -  ¿Dirían que alguien se benefició con la realización del proyecto? ¿Quién? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de los participantes? 

 -  ¿Cómo valoraron la experiencia? 

 -  ¿Cómo fue la experiencia del facilitador? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de la organización que impulsó el proyecto? 

 -  ¿Cómo valora la experiencia? 

 -  ¿Por  qué  creen  que  fue  importante  realizar  este  tipo  de  video  para  la  comunidad,  el 

 facilitador o la organización que lo impulsó? 

 -  ¿Qué dificultades surgieron durante la realización? 

 -  ¿Qué hubieran hecho distinto? 

 -  ¿A quién o a quiénes está dirigido? 

 Difusión del video 

 -  ¿Cómo se difundió el video? ¿Por qué? 

 -  ¿Quién realizó la difusión o la distribución? 

 -  ¿Qué criterios se aplicaron para tomar las decisiones? 

 -  ¿Quiénes son el público objetivo? 

 -  ¿Qué repercusiones tuvo? 

 -  ¿Hay alguien que sea dueño del producto final? 
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 Pauta de entrevista para informantes calificados 

 Bloque 1: 

 Datos del entrevistado 

 Nombre 

 Edad 

 Estudios 

 Trayectoria o experiencia 

 Institución para la cual trabaja 

 Bloque 2: 

 Metodologías participativas 

 -  ¿Cómo  se  usan  las  metodologías  participativas  en  Uruguay?  ¿En  qué  tipos  de 

 proyectos se suelen aplicar? 

 -  ¿Con qué fines se usan? 

 -  ¿Cuál  es  la  situación  en  Uruguay  de  los  proyectos  que  usan  metodologías 

 participativas/investigación acción participativa? 

 -  ¿Cómo ha sido su evolución? 

 -  ¿Qué  tipos  de  proyectos  comunitarios  se  llevan  a  cabo  en  Uruguay?  ¿Cuáles 

 destacarías? 

 -  ¿Cómo  ha  sido  su  experiencia  con  proyectos  comunitarios  y  las  metodologías 

 participativas? 

 -  ¿En qué rol ha participado? 

 -  ¿Qué  alcance  o  limitaciones  ve  en  las  metodologías  participativas/la  investigación 

 acción participativa en Uruguay? 

 Videos participativos 

 -  ¿Cómo valora los videos participativos en Uruguay? 

 -  ¿Qué proyectos conoce? 

 -  ¿Cómo definiría a los videos participativos? 

 -  ¿Cómo se usan en Uruguay? ¿En qué tipo de proyectos? 
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 -  A  su  entender,  ¿cuál  debería  ser  el  rol  del  comunicador  en  la  realización  de  estos 

 videos? 

 -  ¿Cuál es la situación de los videos participativos en Uruguay? 

 -  ¿Cómo  ha  sido  el  desarrollo  de  los  videos  participativos  en  el  país  a  lo  largo  de  los 

 años? 

 -  ¿Qué opinión tiene de los videos participativos? 

 -  ¿Qué alcance o limitaciones ve en los videos participativos en Uruguay? 

 -  ¿Cuál cree que debería ser el rol o cometido de estos videos? 

 Preguntas para Gabriel Grau 

 Preguntas personales 

 -  ¿Cuál es su rol en las usinas? ¿Qué actividades realiza? 

 Las Usinas Culturales y los videos que se realizan 

 -  ¿Qué tipo de obras/productos culturales se realizan en las usinas? 

 -  ¿Con qué objetivos? 

 -  ¿Con qué frecuencia se hacen videos? ¿Por qué se opta por ellos? 

 -  ¿Cómo se realizan los videos? ¿Cuál es el proceso? 

 -  ¿Qué temas se suelen abordar en los videos? 

 -  ¿Cómo surgen las ideas? 

 -  ¿Quiénes participaron en la realización de los videos? 

 -  ¿De qué forma se acercan los participantes de la comunidad? 

 -  ¿Quiénes participan? ¿Qué perfil tienen? ¿De qué manera participan? 

 -  ¿Cómo valoran la experiencia todos los involucrados? 

 -  ¿Cómo  fue  el  proceso  de  la  realización  de  los  videos?  ¿Cómo  fue  la  dinámica  de 

 trabajo? 

 -  ¿Hubo criterios a la hora de realizarlos? 

 -  ¿Había  pautas  o  requerimientos  preestablecidos  o  la  modalidad  de  realización  era 

 libre? 

 -  ¿Quién se encargó de los aspectos técnicos como filmar y editar? 

 -  ¿Por  qué  creen  que  es  importante  realizar  este  tipo  de  video  para  la  comunidad,  el 
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 facilitador o las usinas? 

 -  ¿Qué dificultades suelen surgir durante la realización? 

 -  ¿Cómo se difunden los videos? ¿Quiénes la realizan? 

 -  ¿A quién o a quiénes está dirigido? 

 -  ¿Qué impacto tienen los videos? 

 Preguntas para Ignacio Seimanas 

 Preguntas personales 

 -  ¿Cómo te involucraste en los videos participativos? 

 -  A  parte  de  Cosas  de  Pueblo,  ¿en  qué  otros  proyectos  de  videos  participativos  has 

 estado involucrado? 

 Proyecto Cosas de Pueblo (Uruguay Integra) 

 -  ¿Cómo  surgió  el  proyecto?  ¿Cómo  fue  tu  acercamiento  al  proyecto  Cosas  de  Pueblo? 

 ¿Cuál ha sido tu rol? 

 -  Además de los videos, ¿qué otras actividades participativas se llevaron a cabo? 

 Bloque 2: 

 Realización y características del video 

 -  ¿Por qué se eligió abordar a los pueblos y sus habitantes? 

 -  ¿Cómo surgió la idea? 

 -  ¿Quiénes participaron en la realización de los videos? 

 -  ¿Cómo se seleccionaron a los participantes? 

 -  ¿Con  qué  criterio  se  eligieron  los  roles?  (Algunos  entrevistan,  otros  hablan,  uno  es 

 narrador al principio) 

 -  ¿Quién se encargó de los aspectos técnicos como filmar y editar? 

 -  ¿Qué equipo técnico (ej. cámaras) se utilizó y quién lo proporcionó? 

 -  ¿Cómo fue la participación del facilitador? 

 -  En  general,  en  los  créditos  se  ven  seis  categorías:  participantes  (supongo  que  son  los 

 entrevistadores  y  el  narrador),  entrevistados,  agradecimientos,  talleristas  (aquí  está 

 Ignacio Seimanas), facilitador y equipo Cosas de Pueblo. 

 Otros créditos que aparecen en algunos videos: música, poesía, locución 

 -  ¿Cómo  fue  el  proceso  de  la  realización  de  los  videos?  ¿Cómo  fue  la  dinámica  de 
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 trabajo? 

 -  ¿Hubo criterios a la hora de realizarlos? 

 -  ¿Había  pautas  o  requerimientos  preestablecidos  o  la  modalidad  de  realización  era 

 libre? 

 -  ¿La  financiación  otorgada  fue  suficiente  para  la  realización  del  proyecto?  ¿En  qué 

 grado la financiación influyó en los resultados? 

 -  ¿Se lograron las metas que tenían los financiadores? 

 Concepción de participación 

 -  ¿Dirían que su video es participativo? ¿Por qué? 

 -  En su opinión, ¿qué necesita un video para ser participativo? 

 Objetivos y resultados del video 

 -  ¿Cuál es el objetivo de los videos? ¿Por qué se realizan? 

 -  ¿El objetivo se logró? 

 -  ¿Qué dirían ustedes que se logró con los videos? 

 -  ¿Dirían que alguien se benefició con la realización del proyecto? ¿Quién? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de los participantes? 

 -  ¿Cómo valoraron la experiencia? 

 -  ¿Cómo fue la experiencia del facilitador? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de la organización que impulsó el proyecto? 

 -  ¿Cómo valora la experiencia? 

 -  ¿Por  qué  creen  que  fue  importante  realizar  este  tipo  de  video  para  la  comunidad,  el 

 facilitador o la organización que lo impulsó (si la hubo)? 

 -  ¿Qué dificultades surgieron durante la realización? 

 -  ¿Qué hubieran hecho distinto? 

 -  ¿A quién o a quiénes está dirigido? 

 Difusión del video 

 -  ¿Qué sucedió una vez que los videos se completaron? 

 -  ¿Cómo se difundió el video (además de Youtube)? ¿Por qué? 

 -  ¿Quién realizó la difusión o la distribución? 

 -  ¿Qué criterios se aplicaron para tomar las decisiones? 

 -  ¿Quiénes son el público objetivo? 
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 -  ¿Qué repercusiones tuvo? 

 -  ¿Hay alguien que sea dueño del producto final? 

 Preguntas para Árbol, televisión participativa 

 Árbol, televisión participativa 

 -  ¿Cómo o por qué surgió el proyecto? 

 -  Se  puede  ver  que  a  lo  largo  de  los  años  el  colectivo  ha  cambiado  de  nombre.  ¿Esto  a 

 qué se debe? 

 -  ¿Qué dificultades ha enfrentado el proyecto? 

 -  ¿Cómo  ha  cambiado  la  frecuencia  de  actividades  a  lo  largo  del  tiempo?  Si  el  proyecto 

 terminó, ¿por qué terminó? 

 -  ¿Qué actividades se realizan/realizaban? 

 -  Si  tuviera  que  desarrollar  una  línea  de  tiempo,  ¿qué  hitos  destacaría  de  la  evolución 

 de Árbol? 

 Bloque 2: 

 Realización y características del video 

 -  ¿Qué temas se suelen abordar en los videos? 

 -  ¿Por qué consideran que esas temáticas son apropiadas para los videos participativos? 

 -  ¿Qué duración suelen tener los videos? 

 -  ¿Cómo surgió la idea? 

 -  ¿Quiénes participaron en la realización de los videos? 

 -  ¿Cómo se seleccionaron a los participantes? 

 -  ¿Cuál fue el rol de cada uno? 

 -  ¿Cómo fue la participación del facilitador? 

 -  ¿Cómo  fue  el  proceso  de  la  realización  de  los  videos?  ¿Cómo  fue  la  dinámica  de 

 trabajo? 

 -  ¿Hubo criterios a la hora de realizarlos? 

 -  ¿Había  pautas  o  requerimientos  preestablecidos  o  la  modalidad  de  realización  era 

 libre? 

 -  ¿Quién se encargó de los aspectos técnicos como filmar y editar? 

 -  ¿De quiénes eran las cámaras? ¿De qué tipo eran? 
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 -  ¿Quiénes financiaron los videos? 

 -  ¿Qué metas tenían los financiadores? 

 Concepción de participación 

 -  ¿Dirían que su video es participativo? ¿Por qué? 

 -  En su opinión, ¿qué necesita un video para ser pa  rticipativo? 

 Objetivos y resultados del video 

 -  ¿Cuál es el objetivo de los videos? ¿Por qué se realizan? 

 -  ¿El objetivo se logró? 

 -  ¿Qué dirían ustedes que se logró con los videos? 

 -  ¿Dirían que alguien se benefició con la realización del proyecto? ¿Quién? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de los participantes? 

 -  ¿Cómo valoraron la experiencia? 

 -  ¿Cómo fue la experiencia del facilitador? 

 -  ¿Cuál fue el grado de satisfacción de la organización que impulsó el proyecto? 

 -  ¿Cómo valora la experiencia? 

 -  ¿Por  qué  creen  que  fue  importante  realizar  este  tipo  de  video  para  la  comunidad,  el 

 facilitador o la organización que lo impulsó (si la hubo)? 

 -  ¿Qué dificultades surgieron durante la realización? 

 -  ¿Qué hubieran hecho distinto? 

 -  ¿A quién o a quiénes está dirigido? 

 Difusión del video 

 -  ¿Cómo se difundió el video? ¿Por qué? 

 -  ¿Quién realizó la difusión o la distribución? 

 -  ¿Qué criterios se aplicaron para tomar las decisiones? 

 -  ¿Quiénes son el público objetivo? 

 -  ¿Qué repercusiones tuvo? 

 -  ¿Hay alguien que sea dueño del producto final? 
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 Entrevistas 

 Facilitadores 

 Alejandra Planel 

 Valentina Fava: Bueno, ya estamos grabando. 

 Alejandra Planel: Muy bien. 

 V.  F.:  En  realidad,  la  entrevista…  Lo  que  yo  te  quería  consultar  era  sobre  los  videos 

 participativos,  sobre  tu  trabajo  en  ese  tipo  de  videos,  que  a  lo  mejor  hacés  en  la  usina  o  por  fuera 

 de la usina. 

 A.  P.:  Participativo…  Para  entendernos,  le  llamás  a  aquello  que  está  producido  como  adentro  de 

 una comunidad x o con gente no realizadora, digamos, no perteneciente a la profesión. 

 V. F.: Claro. Sí, y que tienen cierto grado de participación. 

 A. P.: Bien. Sí. 

 V.  F.:  Me  parece  que  capaz  que  en  la  usina  se  han  hecho,  ¿no?  Yo  estuve  mirando  el  canal  de 

 Youtube  y  traté  de  buscar  de  Paysandú.  Vi  unos  videoclips,  después  vi  algo  de  una 

 biblioheladera… 

 A. P.: No sé si eso es de Paysandú, pero sí. 

 V. F.: Ah, bueno, capaz que no… 

 A. P.: Decime qué más viste. 

 V. F.: Uno de… Creo que era una murga que hacían con presos, ¿puede ser? 

 A.  P.:  Sí,  pero  esos  no  son  de  Paysandú.  Hay  un  videoclip  de  la  cárcel  grabado  en  un  estudio, 

 pero no es una murga, es como una cumbia. Capaz que viste alguna otra cosa de cárcel. 

 V. F.: Capaz que los mezclé. 
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 A.  P.:  Capaz.  Yo  te  paso  después  bien  como  links  de  cosas  de  las  que  te  puedo  hablar  ahora.  No 

 sé si vos me querés hacer preguntas o que yo te vaya contando. 

 V.  F.:  Si  querés  te  tiro  algunas  preguntas  como  para  que  sepas  más  o  menos:  qué  temas  se  suelen 

 abordar,  cómo  se  seleccionan  los  participantes,  qué  rol  tienen,  cómo  es  tu  participación,  si  hubo 

 algún criterio a la hora de realizarlos… 

 A.  P.:  Si  querés  te  puedo  resumir  un  poco  la  experiencia  usina,  que  por  ahí  lo  que  tiene  más  alto 

 grado  de  participación,  como  vos  decís,  en  la  usina  fue  la  etapa  dentro  de  la  cárcel.  La  usina  de 

 Paysandú  tiene  dos  etapas.  Se  abre  dentro  de  la  cárcel  departamental.  Cárcel  departamental  te 

 digo  porque  en  ese  momento  no  existía  el  IRN,  era  la  cárcel  del  departamento.  Y  eso  fue  en  el 

 año  2012  y  ahí  trabajamos  hasta  el  año…  2014,  2015,  no  recuerdo.  Y  después  salimos  de  la 

 cárcel  y  nos  instalamos  en  convenio  con  la  Intendencia  de  Paysandú.  Entonces  hay  todo  una 

 etapa  de  la  usina  que  sí,  tiene  mucho  que  ver  con  esto  que  a  vos  te  interesa,  que  obviamente  son 

 esos  videos  producidos  dentro  del  contexto  de  encierro.  Ahí  hay  varias  experiencias  y  todas 

 fueron  bastante  diferentes.  Todos  esos  videos  de  cárcel,  hay  muchos  de  ellos,  la  mayoría  de  ellos, 

 están  acompañados  de  un  detrás  de  cámara  porque  a  mí  me  interesaba  mucho  dejar  registro  de 

 cómo  se  daban  esos  procesos…  A  mí  como  profesional,  más  que  fuera  mi  trabajo.  Yo  también 

 soy  licenciada  en  Comunicación,  así  que  somos  como  futuras  colegas.  Me  interesaba  mucho 

 dejar  registro  de  cómo  se  iban  dando  esos  procesos,  porque  para  mí  fue  un  gran  aprendizaje  el 

 trabajo  dentro  de  cárcel  y  cómo  plantear  las  propuestas  para  llegar  a  estos  contenidos 

 audiovisuales.  O  sea,  ahí  como  profesional  a  mí  lo  que  se  me  planteó  primero  es  decir,  bueno,  yo 

 tengo  que  dar  como  las  herramientas  para  que  ellos  puedan  contar  lo  que  ellos  quieran.  O  sea, 

 esa  era  la  premisa.  No  puedo  venir  acá  a  imponer  ni  un  contenido  ni  un  punto  de  vista…  Y  por 

 eso  creo  que  en  ese  proceso  fue  como  muy  poderoso  lo  que  pasó  dentro  del  contexto  cárcel,  y 

 que  era  la  primera  vez  que  se  producían  materiales  así  dentro  de  una  cárcel.  Capaz  que  había 

 como  otras  cosas,  otras  experiencias,  pero  en  este  caso  nosotros  trabajábamos  sistemáticamente 

 todos  los  días  y  trabajamos  durante  años,  y  eso  fue  generando  saberes,  además  de  esos 

 contenidos  que  eran  como  muy  genuinos.  Ahora,  ¿cómo  hacés  vos  para  llegar  a  esos  contenidos? 

 El  primer  producto  que  hicimos,  que  fue  un  videoclip  que  se  llama  Sueño  ,  es  un  videoclip  de  una 

 banda  de  Paysandú,  una  banda  como  de  rap,  hip  hop  .  Ellos  nos  regalan  un  tema  para  que  dentro 

 de  la  cárcel  se  haga  el  videoclip.  Y  ahí  de  a  poco  yo  con  ese  elemento  fui  como  acercándolos  a 
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 las  herramientas,  digamos.  A  lo  que  era  la  cámara…  Y  me  costó  pila.  Eso  está  bien  contado 

 también  en  ese  video  como  de  detrás  de  cámara  que  te  digo…  Hasta  que  en  un  momento  yo  les 

 muestro cómo editar algunas partes… 

 V. F.: Ellos hicieron todo, ¿no? O sea, filmaron y editaron 

 A.  P.:  Más  bien  siempre  editaba  yo,  con  ellos.  Lo  hacíamos  ahí,  pero  el  manejo  técnico  de  la 

 edición lo hacía más bien yo. 

 V. F.: ¿Y filmar ellos? 

 A.  P.:  Sí,  filmar  ellos.  A  veces  yo  atrás,  como  dando  indicaciones.  Pero,  por  eso,  no  siempre  fue 

 igual.  Por  eso  te  cuento  como  esta  primera  experiencia  y  las  cosas  que  yo  descubrí  como  a  partir 

 de  esta  primera  experiencia.  Porque  está  eso  también,  yo  me  cuestionaba  mucho  como  ese  rol  de 

 decir  bueno,  hasta  dónde  mi  mirada  influye  en  la  mirada  de  ellos.  Hay  algo  que  vos  querés  que 

 sea  como  cinematográficamente  digno  y  lindo  y  que  tenga  su  peso…  Pero  bueno,  no  es  mi 

 mirada  la  que  tiene  que  prevalecer,  mi  mirada  sobre  la  cárcel,  porque  mi  mirada  sobre  la  cárcel 

 no  interesa.  Es  como  estudiar  para  que  ellos  entiendan  hasta  en  el  plano  simbólico,  en  el  plano 

 semiótico  de  la  cuestión,  de  qué  se  trata  esto.  ¿Qué  es  lo  que  estás  diciendo?  Y  esas  cosas 

 sucedieron.  Y  sucedieron  por  el  hecho  de  estar  continuamente,  día  tras  día,  trabajar  dos,  tres 

 horas  por  día,  todos  los  días,  en  ese  contexto.  También  con  una  población  que  tiene  a  mi  gusto… 

 O  sea,  con  gente  muy  inteligente,  expulsada  del  sistema  educativo,  y  que  encuentra  en  la 

 narrativa  audiovisual  su  realización  de  alguna  manera.  O  sea,  el  entender  que  son  inteligentes, 

 que  son  capaces,  que  pueden  desarrollar  otro  montón  de  cualidades  que  no  son  contempladas  en 

 otros  ámbitos  de  la  educación.  Básicamente  creo  que  es  eso.  Eso  estaría  bueno  que  vos  puedas 

 ver como esos detrás de cámara como para hacerte una idea de cómo se iban dando esas cosas. 

 V. F.: ¿Todo eso está en Usinas Culturales? 

 A.  P.:  Eso  está  en  Usina  Cultural  Paysandú.  O  sea,  en  el  canal  de  Usinas  Culturales  del  Uruguay 

 hay  una  pestaña  que  es  Paysandú.  O  sea,  está  por  Usinas.  Por  Usinas  están  todos  los  trabajos. 

 Dentro  del  canal  genérico  hay  como  listas  de  reproducción.  Después  yo  te  paso  bien  los  links  . 

 Después  si  vos  querés  hacerme  como  alguna  consulta  particular  por  un  trabajo  que  te  parezca 

 más  relevante  podemos  como  charlar  de  algún  trabajo  puntual.  Después…  Otro  trabajo  que  se 
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 me  ocurre  de  la  usina…  Después  yo  me  di  cuenta,  y  también  por  experiencia  en  otros  ámbitos 

 laborales,  que  la  necesidad  de  establecer  lo  que  yo  hoy  lo  trabajo  como  dispositivos.  ¿Qué  quiere 

 decir  esto?  Decir:  bueno,  tenemos  que  establecer…  .  No  fue  así  el  caso  del  primer  trabajo  dentro 

 de  la  usina,  pero  sí  los  siguientes  trabajos.  Establecer  un  dispositivo  creativo  para  dar  como  ese 

 punta  pie  inicial  para  que  las  personas  se  involucren  en  la  creación  y  a  partir  de  la 

 experimentación  x  llegar  a  un  producto  audiovisual.  Te  pongo  un  ejemplo  de  cárcel,  que  era, 

 nosotros  trabajábamos  como  en  un  lugar  que  estaba  a  la  vuelta  de  las  celdas  de  castigo  donde  los 

 presos  pasaban  hasta,  no  sé…  Creo  que  un  mes  podía  pasar  encerrado  en  una  cosa  que  tenía  dos 

 metros  cuadrados,  espantosa…  como  aislado,  ¿no?  Un  día  ese  lugar  se  vacía  todo  porque  lo  iban 

 a  pintar  o  lo  iban  a  refaccionar  y  nosotros  conseguimos  la  autorización  para  entrar  a  ese  lugar  y 

 ese  era  como  nuestro  dispositivo,  ¿no?  A  partir  de  ahí.  Decir:  bueno,  a  ver…  .  Todos  alguna  vez 

 habían  estado  ahí…  Agarrar  la  cámara,  empezar  a  investigar  ese  espacio  con  la  cámara,  ver  qué 

 cosas  podían  pasar  ahí,  qué  cosas  ellos  había  vivido  ahí.  Entonces,  cada  uno  de  los  participantes 

 se  metía  dentro  de  una  celda  y  cuando  la  cámara  ingresaba  dentro  de  esa  celda,  la  persona  tenía 

 que  actuar  algo.  Improvisar,  un  juego  de  improvisación.  Y  así,  sistemáticamente,  repetidas  veces, 

 fueron  surgiendo  como  esas  escenas  que  se  terminaron  grabando  en  un  plano  secuencia  donde  la 

 cámara  va  entrando  y  saliendo  de  todas  esas  celdas  donde  en  cada  celda  se  cuenta  una  historia, 

 por  ejemplo.  Y  después  de  eso,  ahí  sí  había  un  camarógrafo,  un  iluminador,  un  sonidista…  Esto 

 que  me  decías  de  los  roles.  Había  los  que  actuaban,  los  que  manejaban  la  cámara  y  qué  se  yo… 

 Eso  lo  grabamos  un  montón  de  veces.  Después  no  está  en  el  plano  secuencia,  después  está 

 editado,  pero  se  grabó  en  un  plano  secuencia.  Y  bueno,  posteriormente  a  eso,  se  le  construyó  una 

 banda  sonora,  que  fue  muy  interesante.  Ellos  se  grabaron  sonidos,  se  iban  a  aportando 

 <ininteligible/>  y  posterior  a  eso  se  decidió  ponerle  un  discurso,  que  está  solo  escrito  en 

 subtítulos,  que  son  los  pensamientos  de  estas  personas  que  están  ahí  adentro.  ¿Cómo  se  da  eso? 

 Y  se  da  como  un  proceso  a  través  de  ese  dispositivo.  El  dispositivo  locación  genera  esa 

 actuación,  la  actuación  genera  posteriormente  la  investigación  sonora  y  esa  investigación  sonora 

 después  deviene  en  ese  discurso  final,  que  es  los  subtítulos,  digamos.  Es  muy  difícil  a  veces 

 narrar  como  los  procesos  creativos,  como  se  dan.  Ese  proceso  creativo  te  lo  menciono  en 

 particular porque está documentado. Está documentado cómo se hizo. 

 V. F.: Ah… Hay como un artículo. 
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 A.  P.:  No,  hay  un  video  que  muestra  como  todo  el  detrás  de  cámara,  el  testimonio  de  ellos  de 

 cómo  se  les  ocurrió  tal  cosa,  cómo  llegaron  a  tal  otra.  Por  eso  te  comento  estos  que  son  los  que 

 tienen…  más  que  lo  que  yo  recuerde  del  momento,  tienen  un  registro  de  lo  que  pasaba,  que  es 

 bastante… Como que aclara más por ahí. 

 V. F.: ¿Y cómo se acercaron las personas? ¿Hubo una convocatoria? 

 A. P.: ¿Dentro de cárcel? 

 V. F.: Sí. 

 A. P.: Bueno, mirá… La usina se pone ahí porque era una cárcel modelo en ese momento… 

 V. F.: ¿De qué año me estás hablando más o menos? 

 A.  P.:  Esto  te  estoy  hablando  entre  el  año  2012  y  el  año  2015.  A  nosotros  nos  saca…  Se  nos 

 termina  la  permanencia  de  la  usina  ahí,  cuando  ingresa  el  INR  a  la  cárcel.  Totalmente  contrario  a 

 lo  que  parecía  que  iba  a  suceder,  que  el  INR  era  como  que  se  iban  a  humanizar  las  políticas 

 carcelarias  e  iban  a  pasar  un  montón  de  cosas.  Sucede  en  Paysandú  que  ponen  a  una  persona,  una 

 directora,  una  señora,  y  la  tipa  termina  procesada  y  presa  por  cosas  que  hizo  dentro  de  la  cárcel, 

 y  en  esas  cosas  turbias  que  la  señora  hacía,  se  encarga  de  desmantelar  prácticamente  toda 

 actividad  cultural  que  había  en  la  cárcel.  Nos  deja  de  facilitar  nuestro  trabajo,  digamos.  Entonces 

 eso  termina  decantando  en  una  salida  del  programa  de  la  cárcel,  porque  era  como  muy  difícil 

 seguir  trabajando  ahí,  en  esas  condiciones.  Y  eso  habla  también  un  poco  de,  capaz  que  no  es  el 

 interés  de  tu  trabajo,  habla  un  poco  de  también  como  muchas  veces  son  las  personas  más 

 poderosas  que  las  políticas  culturales  que  vos  quieras  implementar.  En  este  caso  bastó  una 

 persona con poder para desarticular muchas cosas… 

 V. F.: ¿Y nunca pensaron en volver después? 

 A.  P.:  Después  ya  no  hubo  intenciones  de  volver.  También  era  bueno  para  Paysandú  instalar  la 

 usina  fuera  y  accesible  a  todo  público,  que  si  bien  en  algún  momento  se  podía  llegar  a  pensar  en 

 la  usina  como  dentro  de  la  cárcel,  que  es  esta  primera  experiencia  que  se  trabaja  con  músicos  que 

 no  estaban  presos,  digamos,  como  algo  mixto  e  integrador,  después  termina  siendo  muy  difícil 

 que  en  la  práctica  sea  viable.  A  lo  primero  sucedió  porque  había  como  cierta  efervescencia  y 
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 cierto  terreno  fértil  para  que  sucediera.  De  hecho,  en  ese  primer  trabajo  trabajan,  hablando  de 

 integración  y  de  participación,  en  este  Sueño  que  fue  lo  que  te  conté  primero,  trabajan  los  presos, 

 nosotros,  un  compañero  y  yo,  por  el  MEC,  la  policía,  que  actúa,  actúan  los  policías  de  verdad,  y 

 los  músicos.  Entonces  eso  no  se  volvió  a  repetir  así  tal  cual.  Hay  otros  videos  en  los  que  también 

 participan  policías,  hay  uno  creo,  pero  así  como  sucedió  esa  vez,  que  fue  un  esfuerzo  de 

 producción  tremendo,  porque  hubo  escenas  que  se  filmaron  afuera  y  entonces  los  presos 

 pudieron  salir  y  estar  afuera  y  filmar  afuera  con  su  debida  autorización,  y  la  policía  al  servicio  de 

 eso.  O  sea,  te  estoy  hablando…  Fue  una  producción  como  filmarías  cualquier  cosa  profesional, 

 ese  caso  puntual.  Pero  claro,  había  cierta  efervescencia,  digamos.  Y  tuvo  un  impacto  mediático, 

 en  las  noticias.  Fue  todo  un  acontecimiento.  Pero  ahí  sí,  hubo  una  integración  en  la  participación 

 de lo que era el personal policial con las personas privadas de libertad… Interesante. 

 V.  F.:  ¿Y  en  ese  caso  la  usina  trabajaba  sola  o  trabajaba  en  conjunto  con  otra  organización  que 

 hacía  otras  actividades  en  la  cárcel?  ¿O  era  la  usina  sola  que  tenía  proyectos  audiovisuales  y 

 musicales? 

 A.  P.:  Musicales  no  tanto,  porque  viste  que  las  usinas  tienen  dos  partes,  el  componente  audio  y  el 

 componente  audiovisual.  Nosotros  nunca  llegamos  a  instalar  el  componente  de  audio  dentro  de 

 la  cárcel.  De  hecho,  ni  siquiera  lo  llegamos  a  instalar  afuera  porque  todavía  ahora,  después  de 

 dos  años,  todavía  está  en  construcción  eso  dentro  de  la  usina  de  Paysandú.  Entonces  siempre  fue 

 audiovisual.  Con  lo  que  más  trabajamos  fue  con  un  taller  de  percusión,  porque  sí  teníamos 

 instrumentos,  también  del  MEC,  pero  de  la  parte  de  Educación  por  el  PAS,  el  Programa  de 

 Aprender  Siempre.  Ahí  compartíamos  en  espacio  y  compartíamos  actividades.  No  fue  tan  fácil 

 trabajar  con  otras  áreas,  que  en  realidad  en  ese  momento  la  cárcel  era  el  liceo,  básicamente.  El 

 liceo  y  la  escuela.  No  era  que  había  muchas  ofertas  de  cosas,  y  nunca  pudimos  concretar 

 específicamente  con  el  liceo  proyectos.  Creo  que  por  ahí  costó  compartir  esta  visión  que  yo  tenía 

 al  menos  de  no  imponer  una  mirada…  Viste  que  a  veces  la  educación  formal  es  bastante 

 estructurada  en  algunas  cosas.  Entonces  eso  de  imponer  la  mirada,  que  a  mí  era  lo  que  me 

 parecía  más  importante  y  era  como  eso  que  yo  me  cuestionaba  todo  el  tiempo,  ¿no?  Decir: 

 b  ueno,  en  ese  contexto  específicamente,  dejar  fluir  lo  que  el  tipo  quiera  decir  y  como  lo  quiera 

 mostrar.  O  sea,  si  a  mí  no  hay  una  dirección  cárcel  que  me  esté  imponiendo  cómo  tengo  que 

 decir  las  cosas  y  tengo  acceso  a  toda  la  cárcel  sin  que  nadie  controle  absolutamente  nada  de  lo 
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 que  se  muestra,  lo  cual  a  mí  me  parecía  insólito  de  parte  de  la  autoridad  carcelaria,  ¿no?,  y  tengo 

 esta  oportunidad,  yo  no  puedo  venir  a  imponer  como  a  mí  me  parece  que  tienen  que  ser  las  cosas. 

 Es  justamente  el  espacio  de  libertad  de  esas  personas,  de  libertad  de  expresión,  que  no  se  pierde 

 por  estar  preso.  Bueno,  tenés  todos  los  recursos  disponibles  para  decir  lo  que  quieras,  y  en  ese 

 caso  con  la  educación  formal  nunca  compartimos  mucho  como,  no  sé…  A  veces  es  hasta  una 

 cuestión  de  feeling  con  el  docente  que  está  a  cargo.  Más  bien,  ya  te  digo,  con  la  parte  de 

 educación no formal sí fue más fácil trabajar. Son otros perfiles, ¿no? 

 V. F.: ¿Y qué edades tenían? 

 A.  P.:  Más  bien  jóvenes,  pero  entre  mitad  de  los  veinte…  Entre  23,  26,  30  y  a  veces  algunas 

 personas  bastante  mayores  también,  más  grandes.  Pero  sí,  en  el  entorno  de  los  veinte  o  por  ahí. 

 ¿Y  cómo  elegíamos  a  las  personas,  que  vos  me  decías?  La  participación  estaba  abierta  para 

 todos,  menos  para  aquellas  personas  que  estaban  por  delitos  sexuales.  Por  cuestiones  de 

 convivencia  carcelaria,  básicamente,  y  porque  generalmente  dentro  de  la  cárcel  esas  personas 

 ocupan  otros  pabellones,  que  es  lo  que  se  le  llama  el  bagayo  o  estar  enbagayado,  que  es  como 

 estar  en  un  lugar  donde  no  te  relacionás  tanto  con  otros,  con  la  vida  como  común  y  normal  de  la 

 cárcel.  Entonces…  las  personas  que  querían  participar  pedían  la  participación…  No  me  acuerdo 

 cómo  era…  Iban  y  decían:  yo  quiero,  no  sé  qué,  y  generalmente  conformábamos  grupos  que  eran 

 muy  estables,  de  cinco  o  seis  capaz,  y  después  algunos  que  iban  y  venía,  que  estaban,  que  no 

 estaban.  Eso  dependía  un  poco.  Muchas  veces  también  te  pasaba…  Miles  de  circunstancias  que 

 no  permitían  la  participación,  ya  sea  personales,  institucionales,  de  todo  tipo,  ¿no?  Libertades 

 también,  felizmente.  Gente  que  salía  en  libertad.  Yo  creo  que  nuestra  tarea  era  como  generar 

 conocimiento  de  la  herramienta,  del  potencial  de  la  herramienta.  Nunca  dábamos  como  clases, 

 ¿me  entendés?  De  decir:  esto.  A  veces,  en  alguna  ocasión,  sí  intentar  explicar  algo,  y  sin  mucho 

 del  análisis  de  qué  es  lo  que  estás  queriendo  decir,  qué  pensás  que  se  interpreta  con  esto,  qué 

 significa  esta  imagen,  de  qué  va  este  color,  cómo  ves  vos…  Y  hay  algo  que  es  muy  fuerte  de  esa 

 visión  interior  de  la  cárcel,  que  me  la  acuerdo  que  me  la  dijo  un  chico  una  vez,  que  en  la  cárcel 

 todo  se  ve  hasta  ahí.  O  sea,  todo  se  ve  hasta  un  metro,  hasta  dos  metros.  No  hay  amplitud  de  salir 

 a  recorrer,  tu  distancia  máxima  es  la  pared  que  te  rodea.  Y  entonces,  yo  eso  creo,  a  la  larga,  como 

 que  creo  que  eso  está  muy  presente  en  los  audiovisuales  de  la  cárcel,  ¿no?  Ese  encierro,  ese  ver 

 hasta  ahí.  Ese  chiquilín  fue  a  Montevideo  con  nosotros  cuando  se  presentó  ese  primer  trabajo  de 
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 la  cárcel,  que  hicimos  como  varias  notas  de  prensa  en  televisión  nacional,  y  decía:  salí  y  vi  la 

 luna,  vi  la  calle.  El  tipo,  claro,  llevaba  ocho  años  encerrado  sin  contemplar  como  el  espacio 

 abierto  realmente,  porque  aparte  en  la  noche…  Vos  tenés  patio  de  día,  no  tenés  patio  de  noche, 

 ¿no? Entonces esa sensación de amplitud… 

 V.  F.:  Pero  salen  todos  los  días  al  patio,  ¿no?  Todos  los  días  un  rato,  un  poquito…  Depende  del 

 crimen, ¿no? No sé cómo es… 

 A.  P.:  No,  ellos  tienen  patio.  Él  se  refería  a  la  noche,  concretamente.  A  la  cantidad  de  tiempo  que 

 hacía  que  no  veía  la  noche  al  aire  libre.  Y  eso  me  parece  que  en  audiovisual  tiene  pila  que  ver.  El 

 tema  de  las  distancias,  de…  no  sé,  lo  que  llamaríamos  la  profundidad  de  campo,  ponele. 

 Trabajar…  Después  también  se  te  va  desgastando  porque  el  espacio  en  el  que  nosotros 

 estábamos  la  cárcel  ya  estaba  contada.  Después  que  hiciste  tres  trabajos  ya  contaste  la  cárcel. 

 Tratar  de  mostrar  otra  cosa  que  no  fuera  la  cárcel,  propiamente.  O  sea,  muy  difícil  generar 

 historias  que  no  se  trataran  de  la  cárcel…  Creo  que  todas  tratan  de  la  cárcel  de  alguna  manera. 

 Generar  la  ficción  que  contemple  otro  entorno  que  no  sea  la  cárcel  fue  algo  que  nunca  pude 

 lograr,  digamos.  Siendo  el  recurso  audiovisual  algo  tan  vinculado  a  lo  disponible,  ¿no?  Pudimos 

 haber  inventado  otras  cosas,  pero  no  sé  dio.  Tampoco  había  gran  interés  de  ellos  de  contar  otras 

 cosas. 

 V. F.: ¿Quedaron contentos? ¿Les gustó la experiencia? 

 A.  P.:  Sí,  incluso  mirá…  Esa  experiencia  se  valorizó  de  formas  que…  Participaron  de  dos 

 festivales  internacionales  de  cine,  del  Tenemos  Que  Ver.  Fuimos  dos  veces  al  Tenemos  que  Ver, 

 de  cine  de  derechos  humanos.  Ganaron  una  mención  con  uno  de  sus  trabajos.  Son  cosas  que  te 

 ponen  en  un  lugar  que  ellos  ni  soñaban.  Una  vez,  por  ejemplo,  uno  de  esos  trabajos…  Nos 

 escribieron  de  Amnistía  Internacional,  los  que  tienen  la  velita…  Para  un  festival  de  cine  que 

 mandáramos  un  trabajo…  Ta,  después  no  quedamos,  pero  que  mandáramos  un  trabajo  de  los  que 

 habíamos  hecho  para  un  festival,  que  lo  subtitulamos  en  francés  me  acuerdo  y  que  fue  todo  un 

 huevo…  Y  lo  mandamos.  O  sea,  ¿cómo  no  vas  a  estar  orgulloso?  Nunca  en  la  vida  se  soñaba  que 

 podían  tener  esas  repercusiones.  En  un  punto  yo  también  buscaba  las  formas  de  visualizar.  Yo, 

 Gabriel,  el  entorno,  otros  compañeros  de  las  usinas  también…  De  que  eso  tuviera  impacto. 
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 <Ininteligible/>  del  Doc  también  participaron.  Y  ellos  iban,  en  la  medida  de  lo  posible,  si  estaban 

 las autorizaciones, iban a esos eventos. 

 V. F.: ¿Pero era fácil que consiguieran autorización? 

 A.  P.:  La  tiene  que  dar  un  juez  a  la  autorización.  Depende.  Y  además  hay  todo  un  tema.  En  el 

 tema  de  la  participación,  vos  no  vas  a  llevar  a  un  tipo  a  un  festival  de  cine  con  grilletes  en  las 

 manos  y  los  pies,  ¿me  entendés?  Había  un  director  en  ese  momento  en  la  cárcel  que  era  muy… 

 como  te  voy  a  decir,  muy  receptivo,  con  mucho  sentido  humanitario.  Muy  empático  en  todo  lo 

 que hacíamos. Después eso, lamentablemente, cambió. 

 V. F.: Y después del 2015 la usina siguió haciendo proyectos, pero fuera de la cárcel. 

 A.  P.:  Después  nosotros  nos  mudamos,  o  sea,  nos  fuimos  de  ahí,  y  en  marzo  del  2016,  creo  que 

 fue,  ya  nos  instalamos  en  un  local  de  la  Intendencia  de  Paysandú  y  empezamos  a  funcionar  como 

 funcionan las mayorías de las usinas del país, digamos. Ahí… 

 V.  F.:  Ellos  piden  el  material,  digamos.  Piden,  no….  Sí…  Solicitan  usar  cámaras  y  el  equipo… 

 Eso fue lo que me explicó Gabriel. 

 A.P.:  Ahí,  mirá,  en  realidad…  La  demanda  mayor  que  tenemos  es  de  videoclips  de  bandas.  Ahí 

 difícilmente  una  banda  se  encargue  de  hacer  la  parte  técnica  en  cuanto  a  querer  hacer  cada 

 videoclip  o  lo  que  sea.  Eso  generalmente  lo  hacemos  nosotros.  Lo  que  sí  trabajamos  más  con  las 

 bandas,  a  diferencia  de  lo  que  haría  una  productora,  tiene  que  ver,  de  vuelta,  con  el  tema  de 

 pensarte  como  artista,  pensar  qué  es  lo  que  vas  a  transmitir,  qué  es  lo  que  querés  mostrar,  armar 

 un  poco  el  guion  de  tu  historia.  Algunos  vienen  con  una  idea,  otros  vienen  sin  nada,  otros  vienen 

 con  algo  rebásico  que  también  vos  por  ahí  les  decís:  che,  estaría  bueno  pensar…  O  les  mostrás 

 un  material  y  les  decís:  bo...  Tratar  como  de  incentivar  un  poco…  Otros  vienen  con  sensaciones 

 o  cosas  de  querer  hacer  algo  y  no  saben  cómo,  no  tienen  ni  idea.  Yo  creo  que  ahí  lo  que  nosotros 

 más  aportamos  es  un  poco  que  vos  cuando  recibís  una  persona  x  la  tratás  de  una  manera 

 profesional  en  tanto  artista.  Eso  es  como  algo  que  está  establecido.  No  sos  el  gurí  que  rapea.  Para 

 mí  sos  un  artista  y  yo  te  voy  a  dar  el  tratamiento  como  profesional,  que  me  parece  a  mí…  Porque 

 todas  las  usinas  trabajan  distinto,  pero  a  mí  al  menos  me  parece  que  es  la  forma  de  establecer 

 como  ese  vínculo  y  de  que  a  la  persona  que  llega  esa  experiencia  como  que  le  reditúe 
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 profesionalmente  para  crecer  en  el  futuro  y  para  saber  qué  demandar  si  ojalá  mañana  tiene  como 

 el  dinero  disponible  para  hacerse  el  videoclip  de  la  vida  o  para  producirse,  porque  la  mayoría  de 

 los  artistas  que  vienen  lo  que  tienen  son  falencias  en  lo  que  es  la  producción  de  sus  materiales. 

 Entonces,  al  menos  nosotros,  el  trato  que  damos  en  la  Usina  Paysandú  es  ese.  Para  mí  viene 

 como  el  mejor  artista  del  mundo  y  vamos  a  hablar  en  ese…  Y  las  demandas  también  son  esas. 

 Dijimos  a  tal  hora  y  tú  a  tal  hora  tenés  que  estar,  ibas  a  conseguir  tal  cosa,  dónde  está  lo  que 

 quedamos.  O  sea,  como  cierta…  no  sé,  como  instalar  esa  cuota  de  profesionalismo,  que  no  se  da 

 tanto  en  lo  que  es  más  de  corte  comunitario,  como  lo  que  tiene  que  ver  con  la  cárcel  u  otros 

 trabajos que se hacen en las usinas que tienen otro sentido, otro sentido totalmente distinto. 

 V. F.: ¿Siguen haciendo trabajos más comunitarios como el de la cárcel o ya no? 

 A.  P.:  Mirá,  este  año  fue  redifícil  para  trabajar  por  todo  lo  que  ha  pasado,  pero  tuvimos  la  suerte 

 de  ir  a  Morató.  Morató  es  un  pueblo  que  queda  a  ciento  y  algo  de  kilómetros  de  acá,  de  la  ciudad 

 de  Paysandú,  pero  que  demorás  tres  horas  y  media  en  llegar.  Está  el  video  también  en  Youtube. 

 Es  uno  de  los  últimos  videos  que  está  subido.  Es  un  grupo  de  jóvenes  que  hacen  unas  actividades 

 ahí  en  Morató,  y  fuimos,  y,  por  ejemplo,  en  esa  instancia,  brevemente  te  digo,  porque  vas,  salís  a 

 las  siete  de  la  mañana,  demorás  tres  horas  en  llegar,  estás  mínimo  tres  horas  y  después  tenés  tres 

 horas  para  volver.  Te  lleva  toda  la  jornada,  ¿no?  Entonces,  brevemente  les  explicamos  el  uso  de 

 la  cámara,  llevamos  para  hacer  sonido  directo,  independiente  de  cámara,  o  sea,  con  una 

 grabadora de sonido. Nosotros cuando hacemos intervenciones así llevamos una cámara que… 

 V. F.: En ese caso, fue una iniciativa de la usina, no se acercó la gente de ahí… 

 A.  P.:  En  ese  caso  se  acerca  Impulsa,  que  ya  no  existe  más,  y  el  Ministerio  de  Ganadería, 

 Agricultura y Pesca a través de su parte de desarrollo rural. 

 V. F.: ¿Y cuál era la finalidad? O sea, ¿cuál era…? 

 A.  P.:  Era  un  grupo  de  jóvenes  de  este  pueblo  ya  estaba  trabajando  en  un  proyecto  de 

 capacitación  en  marroquinería  financiado  creo  que  era  por  OPP…  U  OPP  les  había  presentado 

 el  proyecto,  un  técnico  de  OPP….  No,  no  era  de  OPP,  no,  era  de  una  cosa  que  se  llama  Somos  de 

 acá  ,  que  son  iniciativas  para  el  desarrollo  rural  de  jóvenes.  Entonces,  ellos  ya  eran  un  grupo 

 organizado.  Ya  habían  recibido  instancias  de  talleres  con  educadores  sociales,  las  instancias  de 
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 capacitación  en  talabartería  o  lo  que  fuera,  o  sea,  ya  había  una  intervención  de  corte  social, 

 digamos,  en  ese  entorno,  con  un  grupo  organizado.  Y  nos  llaman  a  nosotros  como  una  forma  de 

 plasmar  la  experiencia  de  estos  jóvenes,  pero  no  necesariamente  la  experiencia  del  proyecto,  sino 

 como  parte  de  esta  intervención  social  que  ellos  tuvieran  la  oportunidad  de  narrarse,  de  mostrar 

 su  pueblo  y  de  contar  lo  que  quisieran,  básicamente.  Difícilmente  nosotros  generemos  una 

 iniciativa  de  este  tipo  por  nuestros  propios  medios,  porque  vos  para  lograr  una  cosa  así  tenés  que 

 tener  un  trabajo  en  el  territorio  de  mucho  tiempo.  O  sea,  a  mí  me  encantaría  poder  ir  a  un  pueblo 

 dos  veces  por  semana  a  trabajar.  En  la  práctica,  no  es  tan  fácil,  no  es  tan  viable,  no  tengo  en  qué 

 ir,  no  tengo  quién  me  lleve.  O  me  sumo  a  una  iniciativa  de  otra  institución  que  esté  trabajando  en 

 ese  territorio,  sobre  todo  en  el  medio  rural.  Es  redifícil  aterrizarte  sin  nada  a  decir:  dónde  están 

 los  jóvenes  de  este  pueblo,  vengan  a  hacer  un  video.  Imposible.  Ni  tenemos  los  medios  para 

 hacerlo.  Entonces  eso  siempre  es  asociativo,  porque  te  invitan  o  bueno,  o  por  ahí,  no  sé  si  yo 

 tengo  afinidad  o  conozco  o  lo  que  sea,  voy  a  buscar:  no  les  gustaría  hacer  tal  o  cual…  Pero 

 generalmente  esas  propuestas  vienen  hacia  nosotros.  En  ese  caso,  fue  hace  poco  y  te  puedo 

 responder  como  casi  todas  las  preguntas  estas  que  vos  me  hacías.  Veinte  minutos  para 

 familiarizarlos  con  la  parte  técnica.  Llevamos  generalmente…  Nosotros  en  estas  ocasiones  como 

 que  seleccionamos  qué  equipamiento  llevar.  De  lo  poco  que  tenemos,  digamos.  Pero  tenemos 

 una  cámara…  No  sé  cómo  explicarte,  es  una  cámara  bien  de  estas  de  cámara  al  hombro,  tipo 

 canal  de  tele.  Una  cámara  grande…  Llevamos  micro  con  caña,  con  su  boom  ,  yo  qué  sé,  perro  que 

 lo...  O  sea,  grabadora  externa  de  audio,  auriculares…  Entonces  ya  vamos  a  veces  con  un 

 rebote…  Ya  vamos  con  una  parafernalia  que  marca  cierta  presencia  y  que  los  motiva  como  a 

 decir:  qué  bueno…  No  es  lo  mismo  si  vos  vas  con  una  handy  así  y  un  micrófono  de  no  sé  qué  a 

 que si vas como con algo que se ve más pro. Hay como algo en el vínculo… 

 V. F.: ¿Ustedes se encargaron de lo técnico? 

 A.  P.:  No,  no.  Como  son  cosas  fáciles  de  usar,  ¿no?  Porque  esta  cámara  que  es  superaparatosa, 

 pero,  en  realidad,  es  superautomática,  la  podés  usar  refácil…  Ahí  medio  que  les  distribuimos  los 

 roles.  Todos  prueban  y  todos  pasan  por  todos  los  roles.  Mirá,  tenés  que  apretar  acá,  etc.  Nosotros 

 vamos  generalmente  con  una  segunda  cámara,  que  es  una  cámara  réflex,  que  tiene  más 

 complejidades  para  filmar  por  ahí  en  el  tema  de  la  exposición  y  todo  lo  demás.  Y  vamos  con 

 segunda  cámara  que  justamente  lo  que  muestra  es  que  son  ellos  los  que  filman.  Entonces  se 
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 genera  como  esa  cosa  de  mostrarlos  a  ellos  como  en  su  entorno,  contando  su  vida  del  pueblo, 

 organizamos…  cada  uno  elegía  un  lugar  del  pueblo,  organizamos…  Un  pueblo  que  te  digo  que 

 tiene  cinco  manzanas,  ¿no?  Organizamos  todo  un  recorrido  por  el  pueblo  e  íbamos  haciendo 

 paradas  y  cada  uno  contaba  y  hablaba.  Eso  está  todo  filmado  por  ellos,  guionado,  digamos,  por 

 ellos. 

 V.  F.:  Se  hicieron  dos  videos,  en  realidad,  ¿no?  El  que  ellos  filmaron  y  el  que  ustedes  filmaron, 

 que es como un detrás de escena. 

 A. P.: En realidad, está editado todo junto. 

 V. F.: Ah, un video con todo. 

 A.  P.:  Sí.  Es  simplemente  insertás  ahí  como  para  darle  ese  valor  de  que  son  ellos  los  que  están 

 mostrándose. 

 V. F.: ¿Y editar? ¿Editaron ellos o ustedes? 

 A.  P.:  No,  editar  editamos  nosotros.  Hay  un  tema  también  con  la  edición,  que  es  real,  que  las 

 usinas  están  como  tan  desactualizadas  en  su  equipamiento,  que  hay  trabajos  que  es  muy  difícil 

 que  los  editemos  con  la  computadora  de  la  usina.  Primero,  si  quisiera  hacer  este  trabajo  de 

 edición  en  Morató,  me  tengo  que  llevar  la  torre,  el  monitor,  qué  se  yo,  no  tengo  una  computadora 

 portátil  para  salir  al  territorio  con  la  computadora.  Segundo,  esa  computadora  que  tenemos 

 tampoco  está  en  su  óptimo  funcionamiento  y  las  mayorías  de  las  veces,  tanto  mi  compañero, 

 porque  yo  trabajo  con  un  compañero  que  se  llama  Pepe,  como  yo  nos  traemos  el  trabajo  a  nuestra 

 casa.  Es  la  manera  porque  un  trabajo  que  me  lleva  10  horas  acá  en  mi  casa  me  lleva  25  en  la 

 usina  por  la  lentitud  del  equipamiento.  Tengo  que  estar  una  noche  entera  pasando  un  render  que 

 no  termina  nunca…  Tampoco  nosotros  tenemos  mucha  carga  horaria  de  trabajo.  Es  un  trabajo  de 

 medio  tiempo…  Ese  ponele  es  un  trabajo  bien  participativo,  hecho  improvisado  dentro  de  todo. 

 O  sea,  es  un  día,  un  desembarco  de  un  día,  una  intervención  puntual,  que  se  da  gracias  al  apoyo 

 de otras instituciones, ¿no? 

 V.  F.:  Tengo  una  pregunta,  pero  capaz  que  no  la  ves  como  muy  pertinente.  ¿Hay  alguien  que  sea 

 dueño de los productos finales? 
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 A. P.: Qué tema. Eso es todo un tema y es tremendo que no esté definido, ¿no? 

 V.  F.:  En  el  caso  de  la  cárcel,  supongo  que  es  la  usina.  Supongo  yo,  pero  en  el  otro  caso  la  gente 

 en realidad se acerca. No sé. 

 A.  P.:  Mirá…  Yo  generalmente  no  hago  la  parte…  Salvo  que  sienta  que  estoy  en  una  situación 

 delicada,  ponele  trabajo  con  niños  o  algo  así,  generalmente  no  hago  firmar  la  autorización  del 

 uso  de  la  imagen,  pero  es  una  pelotudez  mía.  Espero  no  comerme  ningún  garrón…  Pero  la 

 autorización  de  uso  de  imagen  que  nosotros  hacemos,  por  ejemplo,  para  tener  un  marco,  una 

 idea,  lo  que  dice  es  que  autorizás  a  que  el  MEC  difunda  tu  imagen  en  sus  medios  x,  ¿no?  Pero  no 

 dice  nada  específicamente  del  producto.  Lo  que  autoriza  la  persona  es  que  yo  saque  un 

 fotograma  de  ese  video  y  lo  ponga  mañana  en  un  folleto,  ponele,  o  en  una  página  web  o  que  ese 

 video  se  cuelge  de  hecho  en  la  página  del  MEC…  En  la  música  no  tengo  ni  idea  cómo  es… 

 Supongo que es todo del cantante, de la banda, ¿no? 

 V. F.: Supongo que sí. 

 A.  P.:  Claro,  pero  en  la  parte  audiovisual  nosotros  generalmente,  y  a  los  interesados  les  sirve  este 

 acuerdo,  es  bueno,  nosotros  colgamos  el  video  como  en  cierta  exclusividad  entre  comillas  en  el 

 canal  de  Youtube  de  la  usina,  puede  quedar  solo  ahí  o  bueno,  esperemos,  no  sé,  tres  meses  para 

 que  vos  lo  publiques  en  otros  lados.  Es  como  una  forma  de  que  esté  todo  concentrado  ahí  y  de 

 que  tenga  visualizaciones  ahí  y  qué  sé  yo.  Yo  hasta  hace  un  tiempo  estaba  convencida  de  que  eso 

 era lo mejor. Ahora no estoy segura, ¿me entendés? 

 V. F.: Sí, ahí se cortó un poquito… 

 A.  P.:  Que  hasta  hace  un  tiempo  defendía  el  hecho  de  que  eso  estaba  bueno  de  que  fuera  así… 

 Igual  la  banda  se  lleva  su  video,  si  lo  quiere  llevar  a  un  canal  de  tele  o  lo  quiere  no  sé  qué… 

 Porque  está  como  el  tema  de  las  redes,  ¿no?  Y  de  cuántas  visualizaciones  tiene  tal  video  en  qué 

 canal, es como… No sé. 

 V.  F.:  Entonces  una  persona  no  puede  decir:  yo  no  quiero  que  suban  mi  video  al  canal  de  la  usina 

 porque lo quiero subir solo en el mío. 

 A. P.: No. 
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 V. F.: Tiene que aceptar que ustedes lo suban en el canal. 

 A.  P.:  Sí,  eso  seguro.  No  podés  venir  a  decirme:  hacemelo,  pero  yo  lo  voy  a  poner  solo  en  el 

 Instagram  de  mi  banda.  No.  O  sea,  yo  le  doy  la  difusión  que  a  mí  me  parece  que  tiene  que  tener  a 

 través  de  las  redes  de  la  Usina  Paysandú  y  las  que  correspondan.  Y  eso,  lo  que  se  publica  en 

 Internet,  va  con  los  logos  respectivos  del  apoyo  de  la  usina  y  del  Ministerio  de  Educación  y 

 Cultura.  Después  si  vos  te  querés  sacar  una  versión  que  no  lleve  los  logos,  yo  te  hago  una 

 versión,  pero  es  para  otros  medios.  Esa  es  como  nuestra  pequeña  institucionalidad…  O 

 exigencia…  Y  eso  sí,  generalmente  uno  se  lo  dice  a  la  persona.  Cuando  llega  con  la  propuesta, 

 hablás  la  idea  y  después  le  decís:  mirá,  en  la  parte  de  difusión  nosotros  te  proponemos  esto.  Y 

 generalmente  les  sirve  porque  el  canal  de  la  usina  tiene  sus  seguidores.  No  me  ha  pasado  que 

 ponele  venga  una  banda  que  tenga  20.000  seguidores  y  que  vos  digas:  sí,  como  te  voy  a  negar 

 que  lo  pongas  en  tu  propio  canal,  si  tenés  20.000  seguidores  lo  va  a  ver  todo  el  mundo,  ¿me 

 entendés?  No  me  ha  pasado  eso.  Generalmente  somos  nosotros  los  que  tenemos  más  impacto  que 

 la  banda  que  viene…  Pero  generalmente  nadie  se  niega.  Sería  como  un  tema  de  derecho  de  autor 

 lo  que  vos  me  estás  planteando,  y  es  un  debate  que  lo  hemos  dado  en  instancias  entre  las 

 personas  que  trabajamos  en  la  usina  que  yo  creo  que  debería  estar  más  salado.  Pero  no  se  ha 

 dado  el  tema  de  decir:  es  así,  es  asá,  porque  a  uno  le  correspondería  velar  por  los  derechos  de 

 esas personas también, ¿no? 

 V.  F.:  Cuando  participaron  de  festivales…  ¿No  te  preguntan  nada  de  los  derechos,  cuando  te 

 postulás a festivales? 

 A.  P.:  No.  Vos  te  podés  declarar  como…  Te  preguntan  director,  productor,  pero  en  ese  caso  no 

 aplica.  Es  distinto  igual.  Para  mí  hay  una  diferencia  entre  los  productos  de  cárcel  y  los  productos 

 fuera  de  la  cárcel.  Si  yo  te  tengo  que  decir,  en  los  productos  de  cárcel  claramente  hay  un 

 productor  que  es  la  usina.  Si  fuera  como  a  un  nivel  profesional,  ¿quién  produce?  Es  la  usina  la 

 que  está  produciendo.  Ahora,  cuando  vos  hacés  el  video  clip  de  una  banda,  no  necesariamente  es 

 la  usina  la  que  está  produciendo.  Generalmente,  más  bien,  es  la  banda.  Ahora,  hay  videos  que 

 claramente  los  dirijo  yo,  no  alguien  de  la  banda.  Si  vos  me  decís  en  la  técnica,  ¿quién  los  dirigió? 

 Los  dirigí  yo.  No  es  que  vino  fulano…  ¿Y  de  quién  es  el  guion?  Y  bueno,  el  guion  por  ahí  es  de 

 la  banda.  No  sé…  Es  muy…  Hasta  ahora  felizmente  no  hemos  tenido…  Igual  creo  que  a  la  usina 
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 eso  en  sí  no  le  importa.  Mañana  viene  fulano  y  dice:  yo  soy  el  dueño  de  este  video,  y  vos  les 

 decís:  ok  . ¿Qué vas a hacer con eso? 

 V. F.: Sí. 

 A.  P.:  Y  todo  también  bajo  el  entendido  de  la  mutua…  Porque  también  ahí  entra  a  tallar  otra  cosa 

 que  es  uno  mismo,  yo,  Alejandra,  como  realizadora,  como  persona  dedicada  a  la  creación 

 audiovisual  dentro  y  fuera  de  la  usina,  ¿cuál  es  el  aporte  que  hago  a  estos  trabajos?  Si  no  fuera  yo 

 la  que  estoy  en  este  momento  en  la  usina  y  fuera  x,  ¿los  trabajos  serían  otros?  Y  sí,  porque  hay 

 una  parte  creativa  de  uno  que  está  en  juego,  es  imposible  que  no  esté  en  juego.  En  esto 

 puntualmente  que  te  hablo  de  los  videoclips,  no  así  en  los  trabajos  comunitarios.  Porque  ya  te 

 digo, en lo que es más comunitario uno trata… Yo al menos trato de interferir lo menos posible. 

 V. F.: ¿Y qué otros ejemplos tenés de videos comunitarios? 

 A.  P.:  Mirá,  por  ejemplo,  hay  otro  que  está  también  en  el  canal  de  la  usina  que  se  llama  Pará  el 

 carro  .  Ese  es  un  trabajo  que  se  hizo  en  el  marco  de  talleres  de  rehabilitación  de  consumo  abusivo 

 de  sustancias  y  lo  filmamos  en  la  usina.  Yo  particularmente  no  participé  ese  día  de  lo  que  fue  el 

 rodaje.  Lo  edité  yo,  ese  día  no  estuve  en  el  roja  específicamente.  Y  bueno,  el  guion  es  escrito  por 

 ellos,  pero  en  el  marco  de  un  taller  audiovisual  por  fuera  de  Usinas.  Y  eso  es  algo  rebueno  que 

 pasó.  Por  ejemplo,  en  lo  que  tiene  que  ver  con  centros  juveniles,  tenemos  un  caso  puntual  o  dos 

 en  centro  juveniles  que  a  través  de  experiencia  Usinas  instalaron  sus  propios  talleristas 

 audiovisuales  y  adquirieron  su  propio  equipamiento.  Y  eso  me  parece  genial  porque  hay  algo  que 

 está  en  discusión,  y  no  solamente  ahora  en  este  nuevo  Gobierno,  que  se  puso  sobre  la  mesa,  que 

 es  la  vigencia  del  programa,  que  eso  está  bueno.  No  sé  si  cabe  para  tu  trabajo  de  tesis,  pero  decir, 

 bueno,  este  es  un  programa  del  2009,  cumplió  10  años  el  año  pasado,  ¿tiene  la  misma  vigencia 

 que el 2009? Y seguramente no. 

 V. F.: Y porque el acceso es más fácil, ¿no? 

 A.  P.:  Porque  hay  mucho  más  acceso,  porque…  Entonces,  ¿hay  que  repensarlo  al  programa?  Y 

 para  mí  que  sí,  que  merece  ser  repensado,  porque  no  es  el  sentido  de  la  usina  ser  una  productora 

 de  bandas  emergentes.  El  sentido  con  el  que  nacieron  las  usinas  no  es  que  yo  esté  haciendo 

 videoclips  de  bandas  que  precisan  ser  visualizadas.  Entonces  vos  en  el  territorio,  en  la  práctica, 
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 justamente  porque  las  cosas  han  cambiado,  le  das  como  un  nuevo  sentido  a  tu  trabajo,  hay  un 

 nuevo  abordaje  que  es  este  que  yo  te  digo.  Bueno,  ta,  vení.  No  soy  tu  productora,  no  soy  como  si 

 contrataras  acá  un  tipo  que  te  va  a  filmar  el  video.  Vení,  vamos  a  pensarnos.  Vamos  a  escuchar  tu 

 tema.  Vamos  a  ver  qué  es  lo  que  querés  transmitir  con  esto.  ¿Qué  ropa  te  vas  a  poner?  ¿Cómo 

 vas  a  hacer  tu  acting  y  no  sé  qué?  ¿Vas  a  llamar  a  un  actor?  ¿Cómo  lo  vamos  a  dirigir?  ¿Qué  le 

 vamos  a  pedir  que  haga?  Ningún…  Y  más  en  el  Interior,  nadie  de  las  personas  que  hace  videos 

 por  3000  pesos,  que  te  puede...  No  sé,  te  va  a  hacer  pensar  en  todas  esas  cosas.  Ese  es  el  valor 

 que  agrega  la  usina,  que  para  el  que  no  sabe  nada,  para  el  que  nunca  hizo  nada,  para  el  que  es  la 

 primera  vez  que  se  va  a  mostrar  en  un  video  y  quiere  su  carrera  artística…  Hay  mucha  gente  que 

 increíblemente  no  se  pregunta  eso,  ¿entendés?  Gurises,  te  digo…  Tienen  18,  20  años…  O  incluso 

 ahora  estamos  trabajando  con  una  banda  que  está  por  sacar  su  quinto  disco  y  que  tiene  uno  o  dos 

 productos  audiovisuales  y  que  nunca  trabajó  de  la  manera  en  la  que  nosotros  les  estamos 

 planteando  trabajar.  Entonces  vos  ahí,  de  alguna  manera,  te  estás  reinventando  en  la  práctica, 

 porque  no  estás  trabajando  en  lo  estrictamente  comunitario  y  en  todo  el  discurso  usinas  que  es  el 

 acceso  a  la  plena  ciudadanía  cultural  y  como  todo  ese  discurso  que  nació  con  Achugar  y  que 

 estaba  bárbaro  para  ese  momento,  pero  la  realidad  es  esa,  que  hoy  hay  otras  cosas,  hay  otro  tipo 

 de  acceso  y  entonces  uno  tiene  que  ayudar…  <ininteligible/>…  a  mí,  eh?  Es  lo  que  yo  hago  en 

 Usina  Paysandú,  y  nadie  me  lo  pide  ni  me  lo  exige  ni  me  lo  cuestiona  tampoco,  de  momento. 

 Entonces  yo  un  poco  como  que  sondeo  el  territorio  en  el  que  estoy  y  digo:  bueno,  hay  que  ir  por 

 este  lado,  así  como  otras  usinas  irán  por  otros  lados  diferentes.  Paysandú,  ojo,  porque  es  una 

 departamento,  en  la  parte  ciudad,  que  tiene  cientos  de  bandas,  muchas  muy  profesionales  y  con 

 una  demanda  de  cosas…  Que  a  veces  Paysandú  es  mucha  forma  y  poco  contenido,  ¿entendés? 

 Entonces  siento  que  en  esa  parte  nuestra  misión  es  apostar  al  contenido.  Bueno,  a  ver,  loco, 

 repensate  un  poco.  ¿Qué  vas  a  hacer,  este  video  igual  a  50  videos  que  hay?  ¿O  vamos  a  buscar  la 

 originalidad?  O  sea,  uno  como  que  trata  de  hacer  un  proceso  creativo  en  esos  casos.  Y  capaz  que 

 la  mayor  participación  está  en  ese  proceso  creativo  con  el  artista.  Hay  otros  que  te  mandan  a 

 cagar  de  una.  A  mí  no  me  interesa,  yo  me  quiero  filmar  en  el  escenario  del  Teatro  Florencio 

 Sánchez  como  si  estuviera  dando  un  concierto.  Bueno,  pero,  mirá…  Yo  me  quiero  filmar…  Ta, 

 dale,  ¿yo  qué  sé?  ¿Me  entendés?  No  sé,  a  veces  no  se  puede.  Generalmente  se  puede  como 

 obtener  como  cosas  más  novedosas.  Y  es  redifícil  separar  lo  personal.  Si  yo  tuviera  que  sacar 

 videoclips  como  quien  hace  chorizos  no  podría  trabajar,  no  podría  trabajar.  Si  tuviera  que  hacer, 
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 tipo,  filmame  así.  Qué  embole.  Me  aburriría.  No  sería  un  desafío  si  fuera  solo  eso.  También  yo 

 trato  de  compensar…  A  veces  entro  al  Instagram  de  la  usina,  ponele,  donde  siempre  de  los 

 trabajos  como  que  publicamos  algo…  Me  acuerdo  que  hace  un  tiempo  miraba  el  Instagram,  el 

 año  pasado,  y  ahí  miro  y  evaluó,  a  ver,  ¿estuvo  equiparado  lo  que  hicimos  en  cuanto  a  lo  social, 

 netamente  social,  y  en  cuanto  a  lo  artístico,  banda,  no  sé  qué?  Digo  ta,  sí.  Trato  de  que  haya  un 

 equilibrio,  que  no  me  coma  el  videoclip  de  banda.  Por  ejemplo,  el  año  pasado  hicimos  un 

 videoclip con un grupo de salud mental, hicimos un videoclip con un centro de discapacitados… 

 V. F.: En ese caso, se acercan otras organizaciones a ustedes, ¿no? No son las propias personas. 

 A.  P.:  No,  son  las  instituciones.  Pero  hicimos  con  un  centro  de  discapacitados,  discapacitados 

 motrices  e  intelectuales,  hicimos  otro  con  salud  mental  de  ASSE…  Entonces  ahí  miro  y  como 

 que  me  viene  cierto  alivio.  Yo  no  puedo  perder  la  parte  social,  comunitaria…  Pero  también  tengo 

 que  atender  a  la  cuestión  artística  porque  es  la  demanda  que  hay.  Por  ejemplo,  el  año  pasado  la 

 Intendencia  de  Paysandú,  que  tuvo  como  una  efervescencia  en  su  dirección  de  cultura,  también 

 con  una  cosa  muy  de  promover  a  los  artistas,  de  generar  toques,  se  abrió  una  sala  nueva  en 

 Paysandú  que  se  llama  Gobi,  que  está  divina,  se  reacomodó  el  Florencio  Sánchez,  que  es  el 

 teatro  de  Paysandú,  se  invirtió  un  montón  en  eso,  y  estaba  como  esa  exaltación  de  esta  parte  de  la 

 cultura  llamémosle,  que  no  es  toda  la  cultura  el  tipo  que  se  suba  a  tocar  la  guitarra,  ¿verdad? 

 Había  un  ciclo  de  bandas  de  Paysandú  que  iban  al  Sodre  en  Montevideo,  hacia  un  ciclo  en  la 

 Sala  Hugo  Balzo,  y  nos  pidieron  que  hiciéramos  un  registro  de  eso.  Finalmente,  eso  implicaba 

 que  nosotros  trabajáramos  con  las  usinas  de  Montevideo  también  y  que  íbamos  de  acá  una  vez  al 

 mes  al  Montevideo  con  la  banda  a  este  ciclo  a  acompañar  la  banda,  filmábamos  el  recital  y 

 después  hacíamos  como  un  videoclip  de  un  tema  que  ellos  elegían.  Una  movida  disparatada  para 

 lo  que  son  las  usinas,  porque  había  que  filmar  multicámara  todo  el  toque,  hacerte  los  400 

 kilómetros,  trasladar  el  equipamiento,  laburar  con  la  banda…  Estuvo  buenísimo. 

 Institucionalmente  era  un  pedido  al  que  nosotros  a  la  Intendencia  no  le  podíamos  decir  que  no. 

 Ahora,  seis  meses  haciendo  esto…  Fue  pila  de  esfuerzo…  Por  eso  yo  sobre  todo  evaluaba  el  año 

 pasado,  ¿no?  Y  decía:  hicimos  los  seis  vals,  no  sé  qué…  Por  suerte  trabajamos  con  el  grupo  de 

 salud  mental,  por  suerte  nos  dio  para  hacer  este  otro  video  comunitario  de  centro  de 

 discapacitados, por suerte tuvimos otras cosas… 
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 V.  F.:  Pero  en  ese  caso,  el  grupo  de  salud  mental  y  el  centro  de  discapacitados  fueron  videoclips 

 también, ¿no? 

 A.  P.:  Sí,  porque  eran  canciones  que  ellos  habían  compuesto,  habían  grabado…  En  el  caso  de  los 

 de salud mental, ellos filmaron… 

 V.F.: Ah, ellos filmaron. No editaron. 

 A.  P.:  No  editaron.  Porque  tenían  la  capacidad  para  poder  hacerlo.  En  el  caso  del  centro  de 

 discapacitados,  no.  No  porque  no  tenían  la  capacidad,  digamos.  Era  imposible.  Los  podés  ver. 

 Están los dos en el canal. Sí, eran videoclips porque eran canciones que ellos habían grabado… 

 V. F.: ¿Ellos sugerían el contenido del videoclip o era algo que decidían solo ustedes? 

 A.  P.:  En  el  caso  de  lo  de  salud  mental,  sí.  Porque  filmaron  ellos  y  porque  la  idea…  Mirá,  en  los 

 dos  casos  eran  canciones  que  hablaban  sobre  su  institución.  En  el  caso  del  grupo  de  salud  mental 

 la  canción  se  llamaba  El  taller  y  contaban  todo  lo  que  hacían  ellos  en  el  taller  que  es  este  espacio 

 que  ellos  tienen,  ¿no?  Y  la  intención  de  ellos  era  mostrar  las  cosas  que  hacían  y  filmaron  ellos, 

 gran  parte  lo  filmaron  ellos.  En  el  otro  caso  no,  porque  la  propia  discapacidad  era  una  limitación. 

 Si  vos  lo  ves  te  vas  a  dar  cuenta.  Básicamente,  era  el  profe  de  música  que  había  compuesto  una 

 canción.  Ahí  sí  hubo  una  alta  participación  del  personal  de  la  institución  y  los  chicos  que  tenían 

 claramente  la  idea  de  que  iban  a  filmar  un  video,  de  que  eso  se  iba  a  ver,  habían  ensayado  mucho 

 lo  que  era  cantar  la  canción,  pero  no  era  viable  que  pudieran  filmar  ni  nada.  Como  que  ahí  la 

 participación  estaba  en  el  sentido  de  pertenencia  que  les  generaba  esa  canción,  himno  de  su 

 institución,  y  en  todo  lo  que  se  esforzaron  por  practicarla  y  poder  cantarla,  que  ya  eso  era  como 

 pila.  Ah,  y  unos  carteles  que  pintaron  también.  Pero  fue  como  todo  un  acontecimiento  y  sí,  son 

 como  parte  pero  desde  otro  lugar  que  no  es  el  técnico.  En  el  caso  del  grupo  de  salud  mental,  sí. 

 Sí, porque tenían como la capacidad para poder hacerlo. 

 V. F.: Claro. 

 A.  P.:  Después  así  que  recuerde  ahora  como  otro  video…  No  sé.  No  se  me  viene…  Ah,  sí,  lo  que 

 hemos  hecho,  esto  que  te  decía…  <ininteligible/>  con  Estrella  <ininteligible/>,  que  es  un  centro 

 juvenil, con el que… 
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 V. F.: ¿Es un qué? Se cortó un poquito. 

 A.  P.:  Un  centro  juvenil,  con  el  que  trabajamos  en  varias  oportunidades.  Hay  algo  como  muy 

 experimental  que  se  llama  Mujeres  en  la  defensa  ,  que  es  sobre  las  mujeres  de  la  defensa  de 

 Paysandú,  que  son  videítos  cortitos,  después…  No  me  acuerdo  bien,  yo  sé  que  ellos  participaron 

 como  de  Arte  y  Juventud  con  algunos  trabajos  hechos  con  nosotros,  pero  no  me  acuerdo  ahora 

 cuales  eran…  Y  bueno,  ese  centro  juvenil  fue  el  que  terminó  instalando  como  esas  capacidades 

 para  el  centro,  que  ahí  también  está  un  poco  lo  que  yo  te  decía  de  repensar  el  sentido  de  las 

 usinas,  porque  <ininteligible/>  que  valoran  la  experiencia  en  usinas  e  instalan  sus  propias 

 capacidades.  Ya  no  dependen  de  vos…  Ah,  mirá,  esto  está  buenísimo.  Con  Estrella  del  Sur 

 hicimos…  Pah,  esta  experiencia,  como  no  se  me  ocurrió  contártela  antes…  Humberto  Megget  es 

 un  poeta  de  Paysandú  como  de  la  década  del  XX,  no  sé,  capaz  que  te  digo  un  disparate,  que 

 murió  muy  joven,  tipo  23  años,  y  dejó  unas  poesías  escritas  alucinantes.  Entonces  en  el  centro 

 juvenil  musicalizan  una  de  las  poesías  de  Megget,  y  salimos,  eso  sí  lo  producían  los  chiquilines 

 del  centro,  y  algunas  cosas  también  la  filmaban  ellos,  hicimos,  ¿cómo  te  voy  decir?  Como  que 

 íbamos  a  un  músico,  le  pasaban  la  base  que  ellos  habían  grabado  y  el  músico  improvisaba  arriba 

 o  cantaban  y  también  había  recitados  y  que  sé  yo.  Se  llama  Ahora  que  todo  gira  la  canción.  El 

 objetivo  hacer  ese  video  era  lograr  que  se  conociera  la  figura  de  Megget,  que  se  conociera  la 

 poesía  de  Megget  y  eventualmente  que  se  reeditara  el  libro  que  contenía  las  poesías  de  Megget. 

 El  video  circuló,  tuvo  un  éxito  bárbaro,  estuvo  buenísimo,  está  precioso,  es  relindo  eso  para  ver 

 también. 

 V. F.: Está también en Usinas, ¿no? 

 A.  P.:  Está  también  en  el  canal  de  Usinas.  Y  el  año  pasado  se  logra…  Es  así,  los  chiquilines  van  a 

 la  Junta  Departamental,  en  un  programa  que  se  llama  Ediles  por  un  día  ,  participan  en  una 

 instancia  de  Junta,  presentan  el  video  y  presentan  dos  o  tres  mociones  que  son  que  se  edite  el 

 libro  de  Megget,  que  se  le  ponga  Humberto  Megget  a  una  plaza  o  a  no  sé  qué  y  otra  cosa  más.  Y 

 finalmente  se  edita  el  libro  de  Megget  y  el  año  pasado  se  hace  La  Feria  del  Libro  de  Paysandú 

 con  el  nombre  Humberto  Megget  presentando  el  libro.  Esa  es  una  acción  nacida  de  la  comunidad 

 100%.  Una  iniciativa  docente  de  un  centro  juvenil  educación  no  formal  al  palo,  trabajo  con  la 

 música,  trabajo  con  arte  escénico,  trabajo  con  la  usina  en  la  parte  audiovisual,  que  sé  yo, 
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 gestión…  Para  participar  en  esto  de  los  ediles,  ponen  sobre  la  mesa  el  tema,  logran  la  edición  del 

 libro,  que  La  Feria  del  Libro  se  llame  Humberto  Megget  y  que  ese  libro,  todo  el  año  pasado,  era 

 como  el  regalo  institucional  que  le  daba  la  Intendencia  de  Paysandú  a  cualquier  persona  que 

 visitaba  o  delegación,  así  como  te  regalan  un  mate  o  un  cuadrito  de  no  sé  qué,  te  regalaban  el 

 libro  de  Humberto  Megget.  Es  brillante.  Yo  me  acuerdo…  Fue  una  emoción  tremenda  en  esto  de 

 La  Feria  del  Libro,  que  ya  habían  pasado  como  tres  años  del  video.  Un  proceso  del  que  la  usina 

 formó  parte,  que  acompañó  y  que  sé  yo,  y  ya  esos  gurises,  que  habían  generado  todo  eso, 

 regrandes,  porque  van  como  creciendo,  algunos  ya  ni  son  parte  del  centro  juvenil  porque 

 cumplieron  la  mayoría  de  edad  y  dan  su  discurso  y  cuentan  cómo  lograron  todo  eso.  Es  genial. 

 Uno  tendría  que  estar  siempre  para  eso.  Lo  que  pasa  que  ta,  no  todas  las  veces  se  dan  como  esas 

 cosas  tan  exquisitas,  ¿no?  Y  que  lo  logres.  Si  yo  tengo  que  resumir  de  experiencias  exitosas,  esa 

 es  como  algo  que  marcó  y  que  logró  un  cometido  que  estaba  más  allá  del  video  en  sí  mismo,  que 

 era  que  se  hiciera  ese  libro  y  que  se  conociera  a  Megget  y  que  se  instalara  en  la  agenda  cultural 

 de  Paysandú  el  tema  y  que  a  la  gente  le  interesara  leer  esas  poesías  y  difundir…  Y  a  cargo  de 

 adolescentes.  Buenísimo.  Pero  a  veces  está  como  en  dar  con  las  personas,  eso  no  fue  idea 

 nuestra,  con  las  personas  que  se  les  ocurren  esas  ideas  y  que  están  dispuestas  a  trabajarlas  en  su 

 entorno. 

 V. F.: Me contaste un montón de cosas. 

 A. P.: Yo soy recharlatana. No paro de hablar. Tengo eso. 

 V.  F.:  Creo  que  me  contestaste  casi  todo…  Ah,  ¿dificultades  que  puedas  mencionar  en  estos 

 procesos, alguna dificultad que hayas tenido? 

 A.  P.:  Yo  creo  que  hoy,  en  la  usina…  dificulta  los  procesos,  lamentablemente,  cuestiones  que  son 

 inherentes  a  lo  institucional.  Por  ejemplo,  una  cuestión  de  equipamiento  dificulta  los  procesos, 

 desde  las  cosas  más  básicas,  porque  no  tenemos  los  recursos  hoy  en  día  ni  para  solucionar  lo  más 

 básico.  Tenés  un  cable  Canon  y  que  no  se  te  rompa  porque  no  tenés  manera  de  conseguir  otro. 

 Olvidate.  El  otro  día  perdimos  una  batería,  no  sé  en  qué  momento,  estábamos  en  un  rodaje,  la 

 perdimos,  la  batería  no  está.  Es  una  batería  de  Nikon,  rebásica,  no  tengo  ni  idea  cuánto  sale,  pero 

 así  salga  100  pesos  no  tengo  los  100  pesos  para  ir  a  comprarla.  Entonces  eso  ya  hace  que  esa 

 cámara  no  funcione  más  y  andá  a  saber  cuándo  puedo  volver  a  tener  eso  en  funcionamiento,  ¿me 

 99 



 entendés?  Es  demencial.  O  sea,  lo  mínimo  que  te  pase  pone  en  riesgo  absolutamente  todo.  ¿Qué 

 hacemos?  Bueno,  yo  voy  a  conseguir  una  batería  de  no  sé  quién  que  me  preste  o  la  compraré  yo 

 y  después  veré…  Siempre  está  como  por  delante  lo  que  uno  le  pone  de  lo  personal  y  propio  a  las 

 cosas  de  trabajo,  como  esto  que  te  digo,  edito  yo  en  mi  casa  que  hasta  mal  visto  puede  ser:  ah,  no 

 estás  cumpliendo  tus  horas  acá  en  la  usina.  Sí,  estoy  en  mi  casa  con  mi  computadora  porque  es 

 imposible  sacar  este  trabajo.  Si  no  fuera  así,  hoy  básicamente  no  se  haría  prácticamente  nada  en 

 una  usina.  Si  yo  no  llevo  de  mi  casa  el  cable  que  se  rompe,  si  yo  no  consigo  a  alguien  que  me 

 preste  la  batería  tal,  si  no  pongo  mi  compu  para  editar  un  trabajo  porque  hay  algunos  trabajos  que 

 ameritan  que  vos  le  hagas  una  mínima  gestión  del  color  al  finalizar  el  proyecto  y  eso  es 

 imposible  hacerlo  con  el  Adobe  Premiere  del  2012  que  tengo  instalado  en  la  computadora  en  la 

 usina.  Te  querés  matar,  porque  aparte  te  genera  un  desgaste  personal  enfrentarte  a  que  nada  te 

 funciona,  todo  se  te  rompe…  Le  tenés  que  poner  como  la  mejor.  Yo  creo  que  lo  técnico  es  la 

 mayor  dificultad.  Por  más  que  creo  que  ya  tendríamos  que  tener  actualizado  un  montón  de 

 equipamiento,  el  hecho  de  no  poder  acceder  ni  a  la  mínima  reparación  de  un  cable.  Y  después… 

 ¿Qué te podría decir? 

 V.  F.:  ¿Y  algo  que  hubieras  hecho  distinto?  En  los  videos  comunitarios  en  los  que  participaste,  en 

 el  caso  de  las  cárceles,  no  sé  si  hay  algo  que  hubieras  hecho  distinto,  o  alguna  dificultad  en  el 

 mismo  proceso,  en  las  mismas  actividades…  No  sé,  algo  capaz  que  te  hubiera  gustado  hacer 

 distinto… También una dificultad misma ahí. 

 A.  P.:  En  la  cárcel  la  dificultad  es  inherente  a  la  propia  cárcel.  O  sea,  la  dificultad  es  cotidiana,  la 

 dificultad  es  esperar  una  hora  parado  detrás  de  una  reja  para  que  venga  un  milico  a  abrirte  y  que 

 eso  no  te  haga  querer  cagar  a  piñas  a  todo  el  mundo  porque  te  lo  hacen  de  gusto.  La  dificultad  es 

 que  te  digan:  bueno,  hoy  si  querés  entrar  te  tengo  que  revisar,  vos  decís:  no,  pero  yo  soy 

 docente…  Ah,  bueno,  no,  hoy  si  vos  querés  entrar,  vení  que  te  voy  a  cachear  porque  te  tengo  que 

 revisar…  La  puta  madre.  Esa  es  la  dificultad.  Después…  con  los  participantes  en  sí,  con  lo  que 

 hicimos,  nunca  hubo  una  dificultad  interna  en  el  trato  con  la  gente.  Que  te  adoran,  que  sos 

 superbienvenido,  que  ta,  que  siempre  están  con  la  mejor  onda…  La  dificultad  es  inherente  al 

 sistema  carcelario  y  a  las  cosas  que  tenés  que  pasar  estando  ahí  y  te  degastan…  Yo  muchas  veces 

 tuve  que  hacer  como  un  esfuerzo  enorme  para  que  eso  no  condicionara  después  esto  que  te  digo, 

 entrar  con  cara  de  culo  a  ese  encuentro  que  también  vos  pensás:  este  tipo  me  estuvo  esperando 
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 24  horas,  entre  ayer  y  hoy,  pensando  en  que  hoy  íbamos  a  seguir,  y  vos  tipo  estás  así  porque  el 

 milico  te  dijo  cualquier  disparate.  O  sea,  es  como  que  esa  realidad,  porque  mentira,  al  menos 

 hasta  cuando  yo  estuve,  mentira  que  siempre  todo  sucede  desde  un  ámbito  del  superrespeto,  y  la 

 súper  no  sé  qué  y  diligencia  para  facilitarte…  Mentira.  No  sé  hoy  cómo  será.  Pero  yo  al  menos… 

 Muchas  veces  sí,  pero  muchas  veces  no  y  a  veces  llegabas  y  está  en  la  guardia  fulano  y  decís:  ya 

 me  va  a  tratar  mal,  hacer  pasar  mal.  O  me  quiero  ir,  ya  terminó  mi  horario  de  trabajo,  y  me  tenés 

 media  hora  encerrada  con  tranca,  atrás  de  una  reja,  sin  poder  salir…  Cosas  así,  pero  en  cuanto  a 

 los  procesos  no.  Y  hacer  distinto…  Yo  no  veo  la  forma  de  hacer  distinto  porque  creo  que  eso  fue 

 todo  un  proceso  de  aprendizaje,  y  que  cada  cosa  que  fuimos  haciendo  año  tras  año  iba  como 

 encontrado  otros  elementos  y  fue  para  mí  tremendo  proceso  de  aprendizaje  de  cómo  compartir 

 mis  conocimientos,  de  cómo  introducir  estos  procesos,  cómo  generar  estos  procesos  creativos, 

 esto  que  te  digo,  los  dispositivos,  cómo  trabajarlos,  cómo  adaptarlos,  cómo  llevar  el  día  a  día  a  la 

 cárcel,  fue  el  lugar  máximo  de  aprendizaje  para  mí.  Nada  de  lo  que  hago  hoy  fuera  del  entorno 

 cárcel,  que  no  trabajo  más,  nada  de  lo  que  aplico  hoy  lo  podría  hacer  de  esta  manera  sin  haber 

 pasado  por  la  experiencia  cárcel.  A  mí  me  marcó  muchísimo  eso  como  metodología,  esa 

 metodología  de  cómo  llevar  el  día  a  día,  de  cómo  improvisar,  de  cómo  no  estar  ceñido  y  decir: 

 mentira,  si  yo  pensaba  en  mi  casa:  bueno,  mañana  vamos  a  hacer  tal  y  tal  cosa,  llegaba  y  a  los 

 dos  segundos  eso…  El  tipo  no  sé  qué  que  iba  actuar  estaba  en  el  calabozo,  fulano  estaba 

 deprimido  porque  no  sé  qué,  menganito  se  había  tajeado  todo  el  brazo,  a  no  sé  quién  no  le 

 abrieron  la  puerta…  Llegabas  y  por  ahí  tenías  que  escuchar  a  un  chiquilín  hablarte  las  dos  horas 

 de  cómo  se  había  peleado  con  su  madre  y  le  dijo:  por  favor,  no  vengas  nunca  más  a  visitarme,  y 

 esa era tu tarea en ese momento, escuchar. 

 V.  F.:  En  cuanto  a  la  difusión,  me  habías  comentado  que  habían  participado  en  festivales  en  el 

 caso  de  lo  de  la  cárcel,  y  después  los  otros  es  Youtube  nomás,  ¿no?  No  hay  como  una  instancia 

 donde se muestre en una pantalla para todos, que lo vean en comunidad, digamos, ¿o sí? 

 A. P.: No… Bueno, en cárcel, sí… 

 V.  F.:  Sé  que  algunas  personas  hicieron  eso.  Era  como  que  filmaban  el  video  y  después  lo 

 mostraban en el pueblo, ponele. 
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 A.  P.:  Yo  creo  que  eso  que  decís  es  reimportante.  O  sea,  es  reimportante  porque  forma  parte  del 

 proceso  de  creación.  Parte  del  proceso  de  creación  es  compartirlo  en  la  comunidad.  Estoy 

 totalmente  de  acuerdo.  No  se  nos  ha  hecho  tan  posible  a  nosotros  ejecutar  eso  en  este  período 

 fuera  de  cárcel.  En  la  cárcel  sí  lo  hacíamos,  hacíamos  como  estrenos,  proyecciones,  qué  sé  yo, 

 incluso  hasta  con  la  familia  invitada,  era  como  un  evento…  Tuvimos  estas  experiencias  de 

 festivales,  que  eso  es  más  para  el  público,  ¿no?  Y  en  los  casos  de  cuando  son  videos 

 comunitarios  sí,  siempre  nosotros  nos  juntamos  y  lo  proyectamos  con  las  personas  involucradas. 

 Ellos  gestionan  como  el  evento…  Por  ejemplo,  esto  que  te  digo,  de  lo  que  hicimos  con  el  grupo 

 de  discapacitados,  se  proyectó  en  colectivo,  no  sé,  era  la  fiesta  de  fin  de  año  o  no  sé  qué  era,  era 

 como  el  momento  de  presentar  el  video,  en  el  tema  de  esto  de  rehabilitación  psicosocial  también, 

 en  el  de  drogas  que  te  conté  también.  Siempre  cuando  es  comunitario  se  trata  de  generar  esa 

 instancia  de  proyección  colectiva.  Después  la  institución  ve,  si  es  solo  para  los  participantes,  si  es 

 con  la  familia,  si  es  en  la  plaza…  Pero  sí,  tratamos  de  que  haya  como  ese  encuentro,  ¿no?  Eso  sí. 

 No  así  el  tema  de  las  bandas  y  esto  otro  que  te  decía,  ellos  hacen…  Ven  si  es  un  vivo  o  lo  quieren 

 hacer  en  Youtube  o  no  sé.  Pero  en  lo  comunitario  sí,  y  siempre  es  lo  más  gratificante.  Ni  siquiera 

 mirás  la  pantalla,  ves  las  caras…  Si  bien  vos  me  insististe  bastante  con  la  pregunta:  ¿ellos 

 editaron?, ¿ellos editaron? Sería genial… Es tan difícil el tema de la edición, ¿no? 

 V. F.: Porque requiere un conocimiento más técnico de programas… 

 A. P.: Sí… 

 V. F.: Y de pensar más la narrativa… 

 A. P.: Exacto, exacto. Es como que requeriría de otros procesos, ¿viste? 

 V. F.: A lo mejor necesitarías más tiempo para darles clase de edición o algo por el estilo… 

 A.  P.:  Exacto,  exacto.  Es  mucho  más  difícil.  Si  bien  se  pierden  parte  del  proceso,  de  cómo 

 llegaste  a  eso  último,  también  es  lindo  cuando  sin  saber  qué  es  lo  que  va  a  pasar  al  final,  se 

 encuentran  con  el  producto  terminado.  Generalmente,  nosotros  explicamos  ese  proceso  y  muchas 

 veces  se  participa,  no  de  la  edición,  pero  sí  de  una  visualización  intermedia  en  el  proceso  de 

 edición.  O  sea,  vos  hacés  como  un  copión,  digamos,  llevás  a  las  personas,  les  mostrás…  Eso  me 

 acuerdo  claramente  en  este  que  te  digo  Pará  el  carro.  Fue  así.  Había  un  guion  específicamente. 
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 Entonces,  editamos  un  primer  corte  tal  cual  el  guion.  Después  lo  vimos  con  dos  o  tres  de  ellos  y 

 revimos  y  yo  tenía  algunas  sugerencias  para  hacer.  Y  por  qué  esto  funciona  así…  Entonces, 

 volvés,  reeditás  una  escena  y  se  la  comparás:  ¿y  qué  efecto  te  causa  esto?,  ¿y  por  qué  ahora 

 percibo  esto  que  antes  no  me  daba  cuenta  de  que  era  así?,  ¿o  por  qué  esto  fortalece  tal  plano 

 puesto acá? Y hay como otra participación. 

 V. F.: Ahí hubo un grado de participación en la edición. 

 A.  P.:  Sí,  sí.  Sobre  todo  más  que  de  decisiones  por  ahí,  de  visualizar  opciones  y  decir:  ¿qué  me 

 cuenta  esto?  Y  esto  mismo,  si  yo  cambio  este  plano  por  este  plano,  qué  me  está  contando  esto 

 otro.  Y  eso  con  las  bandas,  cuando  hacemos  videoclips,  también  se  da.  También  se  da  el  hecho 

 de  que  ellos  revisen;  en  algún  punto  siempre  hay  un  encuentro  intermedio  en  la  edición  y  una 

 revisión.  Depende  mucho  del  caso,  ¿no?  Hay  un  videoclip,  que  creo  que  tiene  dos  o  tres  años,  de 

 un  rapero,  que  no  me  acuerdo  ahora  del  nombre  del  tema,  que  está  hecho  en  un  lugar  todo 

 abandonado  y  qué  sé  yo,  con  él  trabajamos  muchísimo,  es  un  solista,  ¿no?  Trabajamos 

 muchísimo  todo  el  tema  del  guion  y  él  tuvo  una  alta  participación  en  la  edición  de  su  video. 

 Porque hasta incluso hicimos prueba de cosas… 

 V. F.: Se trancó… 

 A.  P.:  Se  había  quedado  trancado.  No  sé  si  me  llegaste…  Eso  de  la  edición,  ahora  que  lo  pienso, 

 hemos  tenido  procesos  como  de  acompañamiento.  No  de  que  la  persona  se  siente  a  editar,  pero  sí 

 de acompañamiento y tomas de decisiones. Depende mucho de la persona y del proyecto. 

 V. F.: ¿Y te parece que lo más importante es el proceso o el producto final? 

 A.  P.:  El  proceso.  Generalmente,  los  productos  finales  satisfacen.  Las  personas  quedan  contentas 

 con  los  productos  finales.  No  he  tenido  un  caso  donde  digan:  ah,  ta,  no,  no  era  lo  que  yo  quería, 

 porque  si  no  era  lo  que  vos  querías,  siempre  en  algún  punto  anterior  lo  vamos  a  revisar  y  lo 

 vamos  a  arreglar  si  no  era  lo  que  querías.  No  hay  ninguna  cosa  de  Usinas  que  yo  la  mire  hoy  y 

 que  diga:  pah,  qué  horror.  No  hay,  de  verdad.  Capaz  que  suena  medio  soberbio,  pero  no  hay 

 cosas  que  yo  las  mire  hoy  y  diga:  qué  espantoso,  ¿cómo  hicimos  esto?  Porque  me  consta  lo  que 

 se  trabaja  y  de  que  hay  un  fundamento  detrás  de  las  cosas  que  se  han  hecho,  y  si  está  hecho  así  y 

 hoy  lo  miro  y  no  me  parece  tan  bueno,  tengo  como  bastante  conciencia  de  que  en  el  momento  se 
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 buscó  dar  lo  mejor,  tanto  mi  compañero  como  yo,  porque  no  me  quiero  olvidar  tampoco  de  mi 

 compañero.  Trabajo  con  un  compañero,  que  es  de  la  guerra,  o  sea,  es  tremendo  camarógrafo, 

 camarógrafo  aprendido  de  la  tele,  ¿viste?  De  esos  que  son  mismo  que  de  la  guerra,  que  vos  le 

 decís:  bo,  tal…  Y  que  está  siempre  alerta.  Y  somos  tremendo  equipo.  Por  ahí  yo  pongo  la  parte 

 del  pienso  más  teórico,  y  esta  cosa  más  social  y  más  de  tallerear  y  más  de  no  sé  qué,  y  él  le  mete 

 abundante  como  a  la  parte  técnica,  y  somos…  Nos  complementamos  pila.  Y  si  no  se  hizo  mejor, 

 seguramente  fue  porque  en  el  momento  no  se  pudo  por  x  circunstancia,  pero  ta,  hay  como  una 

 entrega  recomprometida  al  trabajo.  Y  la  verdad  que  eso  mismo  hace  que  el  que  viene  no  tiene  de 

 verdad  como  el  impulso,  no  sé,  la  pulsión  de  hacerlo,  se  decanta  solo.  Hay  algo  que  se  decanta 

 solo,  o  porque  no  es  su  momento  todavía,  o  porque  vendrás  más  adelante,  te  faltará  algo  en  el 

 camino  y  vendrás  más  adelante…  Incluso,  creo  que  eso  pasa  entre  las  bandas.  Hay  algunas 

 personas  que  consultan  cómo  sería  no  sé  qué…  Y  que  capaz  no  están  prontos  para  hacer 

 determinado  proceso,  pero  bueno,  nosotros  de  momento  no  estamos  dispuestos  como  a  una  cosa 

 light  .  O  sea,  estar  al  servicio  de  que  vos  vengas  y  me  digas,  lo  que  te  decía  hoy:  filmame  acá  en 

 este  escenario  y  no  sé  qué…  Bo,  no.  Yo  hay  cosas  a  las  que  les  digo  que  no  de  una.  Porque  tengo 

 cinco  atrás  esperando,  que  están  dispuestos  a  dar  más  de  sí  mismos.  Entonces,  si  no  estás 

 dispuesto  a  pensarte,  a  iniciar  un  proceso  creativo,  y  bueno,  ta,  pensalo,  ya  te  llegará  como  tu 

 momento.  Eso  es  algo  que  a  mí  me  hace  cuestionarme,  ponele.  Decir:  bueno,  ¿con  qué  criterio 

 selecciono  este  proyecto  por  sobre  otro?,  ¿con  qué  criterio  priorizo  este  proyecto?,  ¿con  qué 

 criterio  destino  estos  recursos  a  fulano  y  no  a  mengano?  Tratamos  de  ocuparnos  de  todo,  pero  a 

 veces  no  podemos  tampoco.  Generalmente  hay  algo  que  hace  que  los  proyectos  se  decanten 

 solos 

 V.  F.:  ¿Pero  hay  mucha  demanda?  O  sea,  hay  más  demanda  que  la  capacidad  de  cumplir  con 

 todo, ¿o no? 

 A.  P.:  Siempre  está  como  en  una  balanza.  Porque  también  nosotros  vamos  como  llevando  los 

 proyectos…  Por  ejemplo,  siempre  tenemos  capaz  que  tres  cosas  funcionado  simultáneamente. 

 Como  que  el  universo  se  va  regulando  por  sí  mismo.  Generalmente,  vos  sacás  un  producto... 

 Ponele,  este  año  fue  reparticular.  Lo  primero  que  sacamos  es  un  videoclip  de  una  banda  que  se 

 llama  Anarayana,  que  está  bueno.  Eso  hizo  que  cayeran  como  10  proyectos  al  toque.  La  gente  se 

 entera,  mira,  dice  qué  bueno  que  está  esto,  se  entusiasma,  viene…  De  los  10,  de  verdad  que 
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 prosperó  uno  que  vino  por  ese  lado.  Yo  me  doy  cuenta  al  toque  cuando  empiezan  a  aparecer 

 proyectos  porque  sacaste…  Y  es  como  un  ciclo.  Sacaste  un  video  de  una  banda.  Aparecen  10 

 proyectos.  En  una  semana,  te  caen  10  proyectos.  Ojo,  está  mal  lo  que  digo.  No  es  que  te  caigan 

 10  proyectos,  te  contactan  10  personas,  a  las  que  vos  les  decís:  mirá,  tenés  que  entrar  a  la  página 

 Cultura  en  línea  a  hacerte  un  usuario,  que  es  como  se  accede  a  los  servicios,  y  ahí  completás.  Es 

 rebásico  el  formulario…  No  es  tipo  tu  proyecto,  sino  más  bien  tus  datos  personales.  Si  tenés 

 alguna  dificultad  para  completarlo  me  avisás  y  vemos  cómo  te  ayudo.  Eso  ya  ahí  pone  como 

 un…  algo  entremedio.  Ojo,  que  si  yo  veo  que  la  persona  no  tiene  la  capacidad  de  poder  entrar  a 

 Internet  y  hacerse  el  usuario,  le  digo  vení  que  charlamos,  pero  te  estoy  hablando  de  personas  que 

 sí  pueden  hacer  todo  eso.  Ya  ahí,  la  mitad  no  lo  hicieron.  Me  quedo  con  cinco.  Con  los  cinco  me 

 reúno  y  arranco  el  proceso,  y  ya  sé  que  de  esos  van  a  sobrevivir  dos.  Son  como  impulsos.  Así  es 

 como  siento  que  funciona  ahora,  y  no  es  que  uno  les  deje  de  dar  pelota  ni  nada.  Es  tipo…  no  sé, 

 es  como  eso  que  te  digo,  capaz  te  falta  un  poco  más  de…  no  sé,  por  ejemplo…  Hay  una  banda 

 que  la  estamos  terminando  ahora  y  junto  con  esa  habíamos  arrancado  con  otra.  Tuvimos  una 

 reunión  como  de  preproducción,  la  tuve  el  mismo  día,  por  separado  obviamente,  con  las  dos 

 bandas.  Quedamos:  llamame  el  ocho  de  agosto.  Una  banda  se  comunicó  y  la  otra  no.  Obviamente 

 que  seguí  con  la  que  se  comunicó.  Si  una  se  comunicó,  la  otra  espero.  Un  mes  después,  el  chico 

 me  llama  y  me  dice:  ah,  bueno,  porque  habíamos  quedado  en  no  sé  qué,  pero  nosotros  nos 

 demoramos…Ni  siquiera  te  avisaron,  tipo,  che,  mirá  que  nos  vamos  a  tomar  un  tiempo…  Ta,  y 

 ahí  vos  ves,  le  decís:  bueno,  sí  dale  o  no,  ahora  tenés  que  esperar.  El  tema  de  la  demanda  tiene 

 como  eso…  Generalmente,  no  dejamos  proyecto  afuera.  Si  no  sale,  es  porque  no  se  dio,  o  se  irá  a 

 dar  más  adelante,  pero  difícilmente  dejemos  algún  proyecto  sin  atender.  Está  como  en  la  balanza 

 eso,  no  estamos  sobrecargados,  pero  siempre  estamos  con  hasta  tres  proyectos  en  simultáneo: 

 uno  produciéndose,  otro  rodándose  o  editándose  y  otro  en  algún  tipo  de  etapa  de  investigación. 

 Por  ejemplo,  ahora  estamos  con  un  tipo  que  fabrica  instrumentos,  que  conectó  una  TK90… 

 ¿Sabés  lo  que  es  una  TK90?  Esas  compus  que  funcionaban  con  casete  de  cinta…  Sos  muy  joven 

 vos. 

 V. F.: No… ¿Una computadora con un casete de cinta? Lo voy a googlear. 

 A.  P.:  Yo  cuando  era  niña  tuve  una  compu  que  funcionaba  con  una  grabadora  con  un  casete  de 

 cinta  y  eso  se  conectaba  a  la  computadora  y  en  ese  casete  de  cinta  estaba  el  programa  que  se 
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 reproducía  en  una  tele.  Así  fueron  los  ochenta…  y  antes.  Ta,  el  tipo  conectó  esa  computadora  con 

 otra  de  ahora  y  no  sé  qué  y  es  todo  un  viaje  y  elaboró  unos  sensores  que  se  tocan  el  cuerpo  y 

 suenan  y  es  todo  medio  como  una  psicodelia…  Está  buenísimo  lo  que  el  tipo  hace.  Y  estamos 

 trabajando con eso. No sé, hay cada cosa… 

 V. F.: Claro… Es lo que la gente va y pide, digamos… 

 A.  P.:  Sí.  Ta,  yo  quiero  difundir  esto  que  hago…  Y  vos  ahí,  también  le  sacás  el  pique  a  la  persona 

 un  poco…  Hay  gente  que  te  das  cuenta  que  tiene  la  capacidad  de  encarar  el  proyecto  que  te  está 

 pidiendo  y  hay  gente  que  te  das  cuenta  que  no,  y  hay  gente  que  está  como  dispuesta  a  que  vos  le 

 des  una  mano  en  lograr  encararlo  y  hay  gente  que  no.  Como  en  cualquier  cosa  de  la  vida,  ¿no? 

 Es  lo  que  tiene  el  trato  mano  a  mano  con  las  personas.  A  mí  me  encantaría  que  en  Paysandú  se 

 terminara  de  instalar  la  parte  de  audio,  que  es  lo  que  me  parece  que  es  supernecesario  y  eso  le  da 

 otra  dinámica  a  las  usinas.  Si  vos  entrevistás  a  alguien  de  Usinas  que  tenga  la  parte  de  audio,  te 

 va  hacer  una  historia  totalmente  distinta  a  la  que  yo  te  estoy  haciendo  porque  eso  influye 

 directamente  en  el  material  audiovisual  que  se  genera.  A  vos  te  interesa  por  ahí  la  parte 

 audiovisual…  Yo  tengo  la  impresión  de  que  las  usinas  que  funcionan  audiovisual  y  audio, 

 influye mucho la parte de audio en el comportamiento de la usina… 

 V.  F.:  Sí,  porque  creo  que  hacen  videoclips  con  la  persona  grabando,  o  muchos  creo  que  son  así, 

 me comentaron. 

 A.  P.:  Sí,  hay  muchos  que  son  así.  También  hay  casos  donde  la  parte  de  audio  se  come  la  parte 

 audiovisual. Tenés 150 raperos haciendo fila, eso depende… 

 V. F.: Me dijeron que en realidad lo que está funcionando más es la parte de audio. 

 A. P.: Sí. 

 V. F.: Que en general en las usinas el fuerte es ese. Como que lo audiovisual ha decaído bastante. 

 A.  P.:  Yo  creo  que  la  usina  audiovisual  que  más  funciona  es  la  de  Paysandú.  La  de  Salto  ya  hace 

 tiempo  que  no  funciona,  la  de  Treinta  y  Tres  creo  que  tiene  audiovisual  y  no  sé  en  qué  andan… 

 Durazno  sí  funciona,  Durazno  produce…  Pero  seguramente  la  de  Paysandú  sea  la  que  más… 

 junto  con  la  de  Durazno,  la  que  por  ahí  se  mueve  más.  Ahí  la  parte  audio  por  ahí  se  come  un 
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 poco  la  cuestión  audiovisual  porque  tiene  más  impacto.  Y  porque  los  procesos  para  audiovisual 

 son  largos,  son  engorrosos  muchas  veces,  llevan  tiempo  y  requieren  como  de  muchas  más  cosas, 

 me  parece.  Son  superenriquecedores.  Nadie  te  va  a  decir  que  no  la  pasó  bien  o  que  no 

 aprendió…  Eso  es  algo  que  yo  como  que  me  doy  cuenta.  Generás  un  vínculo  con  el  usuario  que 

 hace  que  la  gente  la  pase  bien,  descubra  algo  nuevo.  Esta  banda  con  la  que  estamos  trabajando 

 ahora,  fuimos  a  la  primera  reunión,  hablamos  un  poco  de  la  idea  que  ellos  tenían,  ellos  tenían 

 como  un  guion  y  yo  les  conté  más  o  menos  lo  que  era  un  storyboard  y  yo  qué  sé,  y  cómo 

 podíamos  visualizar  un  poco  lo  que  querían…  Y  a  la  siguiente  reunión  los  tipos  cayeron  con 

 todas  fotitos  que  habían  sacado  de  Internet  que  trataban  de  ser  como  un  storyboard  en  un  guion 

 técnico  y  ta,  y  lo  hicieron  y  no  es  que  conozcan  de  audiovisual  ni  de  nada,  pero  ta,  incorporaron 

 un conocimiento. Se dedicaron… Eso está rebueno. 

 V. F.: Sí, obvio. Aparte a vos te motiva que ellos estén motivados y se muevan. 

 A.  P.:  Obvio.  Y  eso  les  da  las  herramientas  para  el  día  de  mañana  saber  cómo  moverte, 

 ¿entendés?  Decir,  yo  quiero  esto,  quiero  que  se  vea  así.  En  la  medida  de  las  posibilidades,  voy  a 

 contratar  a  alguien,  y  quiero  que  esto  se  vea  de  esta  manera  porque  con  esta  otra  imagen  genera 

 tal  cosa.  No  sé,  eso  es  lo  creo  que  más  le  aportamos  al  mundo  de  la  música  emergente  en  cuanto 

 a  la  imagen,  poder  pensarse.  Eso.  Después…  Algunos  nos  llaman  y  dicen:  ¿tienen  dron  ustedes? 

 No.  ¿Filman  en  4K?  No.  ¿Hacen  efectos  especiales  de  no  sé  qué?  No…  Vi  este  video  en 

 Youtube,  ¿me  podés  hacer  algo  parecido?  No,  no  tengo  con  qué.  Por  eso  te  digo,  hay  proyectos 

 que  se  decantan  solos.  Porque  si  buscás  un  dron,  si  buscás  el  súper  no  sé  qué,  4K,  6k,  efectos  de 

 no  sé  cuánto…  Ta,  no  andá  a  otro  lado,  pero  ahí  le  decís:  pero  te  puedo  ofrecer  hacer  todo  este 

 proceso… 

 V. F.: Igual con cosas sencillas creo que se pueden hacer buenos productos igual. 

 A. P.: Claro que sí. 

 V.  F.:  Tenés  que  poner  cabeza,  capaz  que  tenés  que  ser  como  más  inventivo,  pero  creo  que  se 

 puede. 

 A.  P.:  Claro  que  sí.  El  tema  es  hacérselo  ver  a  un  guacho  de  18  años  que  viene  pirando  con  no  sé 

 qué  viaje  de  qué  youtuber  de  no  sé  cuánto,  del  rapero  tal  o  cual  y  de  no  sé  qué…  Cumplo  40  años 
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 ahora,  ¿no?  Hay  un  punto  en  el  que  uno,  es  tremendo,  en  el  que  uno  se  empieza  a  desfasar  con  la 

 tecnología.  Hay  un  punto  en  el  que  me  pasa.  Me  readapté  a  un  montón  de  cosas,  pero  hay  cosas 

 que  no  las  entiendo…  Hay  algo  de  TikTok,  por  decirte  algo,  que  yo  no  lo  entiendo.  Tengo  una 

 hermana  que  tiene  18  y  se  caga  de  risa  con  cosas  que  mira  y  me  las  muestra  y  no  las  entiendo.  Es 

 tremendo,  y  soy  licenciada  en  Comunicación,  o  sea,  tengo  elementos  para  pensarme  en  eso.  No 

 es  que  no  puedo  hacer  una  reflexión…  La  puedo  hacer.  Y  entonces  cuando  te  caen  gurises  que 

 están  inmersos  en  determinado  universo  audiovisual  también  y  donde  después  descubro  que  hay 

 pila  de  cosas  que  con  el  teléfono  las  hago  mucho  más  rápido…  No  sé,  una  plantilla  de  historia  de 

 Instagram  te  hace  cosas  que  yo  no  sé  cómo  hacerlas…  No  sé.  Hay  un  punto  en  el  que  o  le  hacés 

 ver  otra  cosa  al  pibe  o  tratás  de  convencerlo  de  que  va  por  otro  lado.  Y  no  sé  si  eso  está  bien  o 

 mal,  ¿entendés?  Si  es  válido  o  no  es  válido.  No  sé,  pero  dentro  de  lo  que  vos  tenés  para  ofrecer 

 hay  cosas  que  van  por  otro  lado.  Y  que  eso  es  el  valor  como  cultural  que  tiene  la  usina,  más  allá 

 de  todo,  instalar  otras  ideas,  que  tengan  que  ver  con  pensar,  básicamente.  En  este  universo 

 audiovisual  en  el  que  estás  inmerso,  bueno,  pensate,  sé  creativo,  ¿qué  tenés  para  decir?,  ¿qué  me 

 vas  a  mostrar?,  ¿qué  te  marca  a  vos?,  ¿cuál  es  tu  discurso?,  ¿qué  me  querés  contar? 

 Realmente…  La  mayoría  de  las  personas  no  se  hacen  esas  preguntas,  y  está  bueno  que  alguien  te 

 las  haga  si  te  decís  artista,  si  es  que  querés  hacer  un  camino  en  eso.  Eso  está  bueno.  Y  escuchar, 

 escuchar…  Creo  que  va  por  ahí.  A  mí  me  pasa  eso,  al  menos.  Es  tecnología  versus  creatividad, 

 porque  a  veces  mucha  tecnología  te  resta  eso  que  vos  decís,  elementos  creativos,  decir:  bueno, 

 ¿con  poquito  qué  puedo  hacer?,  ¿con  las  herramientas  que  tengo  qué  puedo  inventar,  que  puedo 

 innovar,  qué  puedo  mostrar,  cómo…?  Yo  qué  sé,  sería  eso.  Creatividad  versus  dron.  A  mí  me 

 embola,  veo  videos  donde  digo:  ta,  el  uso  y  abuso  del  dron.  No  siempre  está  puesto  con  un 

 sentido,  no  siempre  en  la  narrativa.  A  veces  ya  es  como  cansador.  A  mí  me  pasa  eso,  pero  soy 

 reclásica  también.  Vengo  de  una  escuela  clásica  de  lo  cinematográfico.  Capaz  que  me  estoy 

 poniendo grande [risas]. 

 V.  F.:  Sí…  Yo  a  veces  lo  que  veo  son  como  algunas  técnicas  de  edición  en  videos  como  de  viajes, 

 como  unas  técnicas  de  edición…  Como  unos  paneos  rápidos,  o  un  zoom  out  ,  un  zoom  in  …  Hay 

 como pila de videos de viajes así, en Youtube por lo menos. 

 A.  P.:  Hay  un  youtuber,  de  esto  de  videos  de  viajes,  que  saca  sus  propios  paquetes  como  de 

 transiciones  o  de  presets  …  Hasta  los  vende,  creo.  No  me  acuerdo  ahora…  Es  con  k  su  nombre, 
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 no  me  acuerdo  cómo  es.  Eso  lo  aprendí  de  un  grupo  de  raperos…  Ah,  mirá,  un  documental  de 

 rapero hicimos. 

 V. F.: ¿Pero lo dirigiste tú? ¿Fue un documental tradicional? 

 A.  P.:  Sí,  son  más  bien  bustos  parlantes.  Mirá,  fue  así…  Yo  vivo  bastante  en  el  centro  de  la 

 ciudad,  hay  una  plaza  enorme  en  la  esquina  de  mi  casa  y  ahí  un  día  empiezo  a  escuchar  muchos 

 gritos  y  cosas  y  no  sé  qué,  y  me  arrimo  y  era  una  batalla  de  hip  hop.  Vine  a  buscar  la  cámara  y 

 me  puse  a  filmar  porque  me  pareció  como  interesante.  Nunca  había  visto  yo…  Esto  hace  como 

 tres  años,  capaz.  Bien…  Paso  esto,  y  como  que  hable  con  ellos,  les  pregunté  qué  era  lo  que 

 hacían,  cómo  estaban  organizados  y  me  entero  que  el  chiquilín  que  organizaba  todo,  toda  esa 

 movida,  tenía  13  años.  O  sea,  nada  y  me  recopó  eso,  digo:  un  guacho  de  13  años  está 

 organizando  todo  esto  en  la  plaza,  tremenda  movida  y  qué  sé  yo…  Y  a  su  vez  después 

 aparecieron  otros  conocidos  y  surgió  esto  de  que  ellos  pudieran  contar  qué  es  lo  que  estaban 

 haciendo.  Y  ta,  las  preguntas  y  todo  eso,  eso  lo  armaron  ellos  y  bueno,  ta,  editamos  como  una 

 batallas  con  imágenes  y  qué  sé  yo…  Y  eso  de  lo  de  este  tipo  que  documenta  los  viajes  y  hace 

 unas transiciones y qué sé yo… 

 V. F.: Capaz que sé… ¿Es como uno medio chinito? 

 A.  P.:  No  sé…  No  me  acuerdo  el  nombre.  Está  buenísimo  lo  que  hace,  ¿no?  Porque  viste  que  vos 

 podés  armar  como  tus  propios  presets  y  qué  sé  yo.  Yo  no  tengo  ni  idea  de  cómo,  pero  hace  cosas 

 que  están  brutales.  Es  un  trabajo  de  la  imagen…  Lo  que  pasa  que  ta,  no  están  con  cualquier 

 cámara  tampoco.  Tienen  unas  imágenes  despelotadas…  Pero  ta,  graban  con  cámaras  más  bien 

 cámaras de cine… 

 V. F.: Creo que en general usan cámaras réflex, pero buenas… 

 A. P.: Sí, pero viste que hay algunas cámaras ahora… 

 V. F.: La Sony A7… No sé cómo se llaman… Pero lógico, tienen equipamiento bueno. 

 A.  P.:  Ese  video  de  los  raperos  está  bueno  también.  No  es  sobre  el  rap  en  sí,  sino  que  es  sobre 

 esta  organización  de  eso  que  pasa  en  la  plaza,  que  es  como  muy  espontáneo  también,  que  se  va 
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 dando,  y,  a  su  vez,  de  como  ellos  analizan  el  rap  en  el  uso  cotidiano  del  lenguaje,  en  la  lectura,  en 

 la expresión oral… Está bueno. 

 V.  F.:  Después  cuando  desgrabe  toda  la  entrevista  voy  a  poder  identificar…  O  sea,  voy  a  tratar  de 

 identificar los videos en Youtube. 

 A. P.: Sí, qué laburo. Me vas a odiar. Cuando desgrabes la entrevista, me vas a odiar. 

 Andrea Álvarez 

 Valentina Fava: Ya estamos grabando. 

 Andrea  Álvarez:  Bien.  Yo  hice  varios  videos  comunitarios  y,  de  hecho,  trabajando  para  el  festival 

 (Tenemos  que  Ver),  yo  soy  la  coordinadora  audiovisual  del  festival,  y  hacemos  todos  los 

 contenidos  que  salen  desde  el  festival  para  comunicar  al  festival,  y  como  el  festival  tiene  como 

 toda  un  área  comunitaria  porque  la  entrada  es  libre,  se  busca  como  democratizar  el  acceso,  o  sea, 

 si  bien  tenemos  salas  como  lo  que  son  el  Centro,  también  tenemos  toda  una  programación  que  va 

 por  el  Interior  del  país  y  salas  paralelas…  Y  ta,  para  el  festival  entonces  siempre  desde  la 

 realización  se  busca  como  trabajar  desde  la  comunidad  y  proyectar  contenidos  que  atraigan  a 

 distintos  públicos  y  acercar  a  la  gente  al  cine.  Entonces,  creo  que  eso  es  como  un  ala  bastante 

 comunitaria,  pero,  específicamente,  en  el  2009,  y  junto  con  Árbol,  dentro  justo  de  mis  primeras 

 experiencias  en  la  realización,  nos  metimos  en  un  proyecto  que  se  llamaba  Amplifica  tu  voz,  que 

 buscaba  visibilizar  a  los  jóvenes,  a  las  primeras  experiencias  laborales  de  los  jóvenes.  Hicimos 

 primero  todo  un  taller  de  sensibilización  de  derechos  humanos  y  después  plasmamos  como 

 nuestras  inquietudes  en  un  contenido  audiovisual,  en  un  cortometraje.  Como  que  nos  dieron  más 

 o  menos  las  herramientas  básicas,  teóricas  y  técnicas,  para  hacer  un  corto  y  fue  tremendo 

 proceso,  estuvo  hermoso,  éramos  como  15  jóvenes  de  todas  partes  de  Montevideo,  gente  de 

 barrios  de  contexto,  de  liceos  públicos,  gente  que  se  había  arrimado  al  proyecto  porque  conocía  a 

 Árbol…  Y  terminamos  haciendo  una  ficción  que  era  justamente  primeras  experiencias  laborales 

 en los jóvenes, que terminaba con una entrevista… 

 V. F.: ¿Y ellos escribieron, actuaron, filmaron y editaron? ¿Hicieron como todo el proceso? 
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 A.  A.:  Yo  era  parte  de  la  realización…  Recién  empezaba  a  estudiar  Comunicación.  Yo  actué, 

 filmé,  dirigí,  escribí  el  guion…  O  sea,  fue  recompartido  todo  el  proceso,  era  más  que  nada…  Que 

 después  me  dio  pila  de  herramientas  para  después…  Yo  después  terminé  dando  clases  de  cine, 

 justamente  para  esto,  para,  bueno,  ¿en  qué  rol  yo  me  siento  cómoda  para  realizar?  Y,  justamente, 

 siendo  tan  versátil  la  realización  audiovisual  se  presta  justamente  para  esto,  para  que  vos  puedas 

 elegir  donde  te  sentís  más  cómoda,  o  sea,  ya  sea  tanto  en  el  área  de  la  fotografía  o  en  el  diseño 

 del  arte  o  en  la  dirección,  en  la  coordinación  del  equipo,  o  en  la  producción,  en  la  gestión…  Está 

 demás eso de que vos puedas como encontrar tu lugar en el audiovisual. Y eso está bueno… 

 V.  F.:  En  ese  video  vos  no  eras  parte  del  equipo  de  Árbol.  Vos  fuiste  a  una  convocatoria  de 

 Árbol… 

 A.  A.:  En  realidad  Árbol  nos  llamó  a  nosotros  porque  nosotros  ya  estábamos  trabajando  con  el 

 Penude,  que  es  el  programa  de  desarrollo  de  la  Naciones  Unidas.  <Ininteligible/>.  Árbol  se 

 enteró  de  que  nosotros  estábamos  haciendo  ese  proyecto  y  nos  dijo:  bueno,  ¿lo  podemos  como 

 meter  en  la  grilla  de  la  programación?  Pero  no,  yo  no  era  parte  del  Árbol,  era  parte  de  El  Abrojo 

 en realidad. 

 V. F.: El Abrojo… ¿Se dedica también solo a proyectos audiovisuales? 

 A.  A.:  No,  El  Abrojo  es  una  ONG  bastante  grande,  que  tiene  muchos  proyectos  en  territorio. 

 Creo  que  en  parte  se  encarga  del  Barrido  Otoñal  en  algunos  lugares  como  el  Municipio  A, 

 después  están  metido…  No  sé  puntualmente  en  que  estarán  ahora,  pero  ya  te  digo,  estaban  con 

 todo  esto  de  Amplifica  tu  voz  ,  programas  de  mujeres,  tienen  clubes  de  niños,  es  una  ONG 

 regrande.  Que  trabaja  a  nivel  de  territorio  fuerte.  Y  después  bueno,  yo  soy  scout  ,  desde  toda  mi 

 vida,  y  ya  llegando  como  a  mi  última  etapa  scout  ,  junto  a  mis  compañeros  y  compañeras, 

 dijimos:  bueno,  vamos  a  desestigmatizar  la  propuesta  scout  a  nivel  nacional,  que  todo  el  mundo 

 piensa  que  los  scouts  somos  como  la  figurita  repetida  de  la  tele,  los  noños  que  venden  galletitas  y 

 todo  eso.  Justamente  porque  es  lo  que  le  llega  a  la  gente  de  lo  que  son  los  scouts,  entonces 

 dijimos:  bueno,  vamos  a  hacer  un  video  comunitario  mostrando  qué  somos,  qué  hacemos,  y  nos 

 filmamos  en  un  campamento  también,  como  cuatro  cámaras,  guionamos  medio  que  juntos  pero 

 era  más  bien  documental,  editamos  ahí  en  la  FIC,  pedimos  permiso  para  editar  en  la  FIC  y 

 terminamos  en  Árbol  proyectando  al  corto.  Eso  estuvo  rebueno  también.  Aparte  lo  programaron 
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 pila de veces. 

 V. F.: Esas fueron tus dos experiencias con Árbol, ¿no? 

 A. A.: Esas fueron mis dos experiencias con Árbol, sí. 

 V.  F.:  Y  además  de  eso,  ¿hiciste  algún  otro  video  de  corte  comunitario  en  alguna  ONG  o  en  algún 

 otro contexto? 

 A. A.: Bueno, sí, más como docente después, ¿no? 

 V. F.: Ah, sí, me habías contado. 

 A.  A.:  Sí…  Después  que  empecé  a  trabajar  en  el  festival  de  cine,  no  sé…  hacerme  conocer  ahí  en 

 el  festival,  me  ofrecieron  dar  talleres  en  el  Ciaf,  que  es  el  centro  de  internado  femenino,  y  fue 

 una  experiencia  recontra  formativa  y  muy  introspectiva  también  y  realmente  que  encontrarme 

 con  mujeres  en  situación  de  encarcelamiento,  de  encerramiento,  menores,  que  te  cuenten  sus 

 historias,  enseñarles  vos,  bueno,  por  qué  estoy  acá,  qué  puedo  yo  aportarte  a  vos  para  que  confíes 

 en que el taller va a estar bueno… Estuvo tremendo… 

 V.  F.:  En  Usinas  Culturales  Paysandú  hicieron  también,  hace  tiempo,  dictaron  talleres 

 audiovisuales en cárceles. En Paysandú. 

 A. A.: Sí, en el festival pasamos… 

 V. F.: Sí, creo que en festival pasaron. 

 A. A.: Sí. 

 V. F.: ¿Y qué tipo de producciones hicieron ahí, en la cárcel? 

 A.  A.:  Hicimos  una  ficción,  pero  en  realidad  más  que  ficción,  yo  le  diría  como  que  fue  una 

 ficción  documental,  porque  en  realidad  ellas  ficcionaban  porque  actúan  las  situaciones,  pero 

 actuaban  situaciones  que  ellas  vivían  cotidianamente  ahí.  Entonces  como  que  actuaban  su 

 cotidianeidad,  entonces  me  resulta  difícil  decir  que  fue  una  ficción,  aunque  sí  es  una  ficción,  pero 

 fue  como  algo  redocumental.  Era  un  nuevo  ingreso  en  la  cárcel  y  una  chica  como  que  le 
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 explicaba  como  aggiornarse  a  las  dinámicas  del  encerramiento  y  al  final  la  que  la  recibe  a  la  que 

 entra  le  dan  el  alta  o  la  liberan,  no  sé,  se  va  en  libertad,  y  entra  una  chica  nueva  y  la  que  entró  al 

 principio  como  que  hacía  ese  rol  que  habían  sido  con  ella.  Alguien  le  explicaba  cómo  adaptarse 

 mejor a la situación de encierro. Estuvo bueno. 

 V.  F.:  ¿Y  cómo  fue  la  participación  de  las  mujeres?  O  sea,  ¿ellas  escribieron  el  guion,  filmaron, 

 editaron? ¿Hicieron todo? 

 A.  A.:  Sí.  En  los  talleres  que  yo  doy,  generalmente,  son  así.  Yo  les  doy  todas  las  herramientas 

 primero…  Bueno,  generalmente,  se  pivotea  entre  algo  teórico  y  algo  más  práctico,  pero  la  idea  es 

 que  ellas  filmen,  ellas  agarran  la  cámara  y  decidan  todo,  desde  la  estética,  cómo  actúan…  Y  vos 

 estás  ahí  como  acompañando  un  proceso,  pero  desde  un  lado  rehorizontal,  y  nunca  desde  un 

 verticalazo  ni  decir:  pah,  no  me  gusta  ese  encuadre,  sino  todo  lo  contrario,  que  las  personas 

 tengan  las  herramientas  mínimas  para  poder  construir  su  lenguaje  y  que  sean  ellas  las  personas… 

 No sé, las verdaderas protagonistas de su historia, digamos. 

 V. F.: ¿Y la edición también la hicieron? 

 A. A.: No. La edición no porque en la cárcel no estaban los medios técnicos, entonces ta… 

 V. F.: Claro, eso es como lo más complicado. 

 A. A.: Sí… 

 V. F.: ¿Y después como los distribuyeron esos videos? ¿Por Youtube? 

 A.  A.:  No.  El  de  la  cárcel  no  lo  pudimos  pasar  en  ningún  lado…  O  sea,  hicimos  en  el  Sacude  una 

 presentación,  una  muestra…  Dentro  de  la  misma  cárcel…  Y  después  creo  que  fueron  chicos  de 

 otro  liceo  que  estábamos  haciendo  un  taller  en  paralelo…  Fueron  del  liceo  73,  que  es  un  liceo  ahí 

 en  El  Borro,  que  estábamos  haciendo  un  corto  en  paralelo  con  ellos,  y  los  llevamos  a  los 

 chiquilines a la cárcel a ver el cortometraje de las chicas… 

 V. F.: En el canal de Sacude no está el video, ¿no? 

 A.  A.:  No.  Como  eran  menores,  no  teníamos  permiso  de  la  cárcel  para…  Pero  ahora  ya  no  son 

 113 



 menores,  y  de  hecho  teníamos  ganas  de  volver  con  esa  historia.  O  sea,  lo  tengo  yo  todo  en  unos 

 discos  duros.  Lo  tengo  ahí.  Y  en  el  spot  tenemos  un  pedazo  de…  Hay  un  video  resumen  en  el 

 que aparecen ellas, pero no sé si rinde. 

 V.  F.:  Una  pregunta…  Pero  no  sé  si  es  como  muy  pertinente…  El  tema  de  los  derechos  cuando 

 hacés los videos… 

 A. A.: ¿Derechos de imagen? 

 V. F.: No, derechos de autor. 

 A. A.: ¿De la música o de tus ideas? ¿De qué? 

 V. F.: De todo. De todo el video. ¿Está estipulado? ¿No hay como un marco estipulado de…? 

 A.  A.:  Lo  más  importante  cuando  hacés  un  audiovisual,  sea  del  corte  que  sea,  es  tener  los 

 derechos  de  imágenes  de  las  personas  que  aparecen  en  el  audiovisual,  que  eso  es  un  contrato  de 

 imagen…  Es  una  herramienta  legal  que  a  vos  te  garantiza  que  esa  persona  no  te  pueda  hacer  un 

 juicio  por  difamación  e  injuria  o  no  te  permitan  exhibir  a  vos  el  cortometraje  porque  la  persona 

 no  está  de  acuerdo.  Eso  es  una  sesión  de  imágenes  que  es  un  papel  que  dice:  Yo  con  cédula  tanto, 

 no  sé  qué,  cedo  mi  sesión  de  imágenes  para  tal  proyecto  que  tiene  tal  fin.  Eso  es  lo  principal  que 

 tenés  que  garantizar  cuando  hacés  un  video  de  cualquier  índole.  Después  sí,  podés  patentar  tu 

 idea,  usás  o  música  sin  derechos  de  autor  o  pagás  la  música  a  músicos,  no  sé,  que  también  es 

 importante  porque  te  lo  pueden  bajar,  pero  yo  creo  que  lo  más  importante  es  la  sesión  de 

 imágenes, sin duda. 

 V. F.: ¿Y eso lo hiciste firmar? Porque hablé con gente que no hizo firmar todo eso. 

 A.  A.:  A  nosotros  mismo  en  el  taller  te  lo  enseñaban  y,  bueno,  después  lo  aprendí  en  la  FIC  en 

 derecho  la  importancia  de  tener  todo  al  día…  Mismo  porque  si  vos  te  vas  a  presentar  a  cualquier 

 fondo,  a  cualquier  festival,  te  exigen  los  derechos  de  imagen,  y  si  no  los  tenés,  después  no  tenés 

 cómo  respaldarte  para  que  no  te  digan  nada.  A  no  ser  que  lo  hayas  filmado  en  la  vía  pública  y, 

 bueno, en la vía pública no te pueden decir nada. 

 V. F.: Alguien me dijo que en la vía pública se supone que no podés filmar caras… 

 114 



 A.  A.:  No,  yo  creo  que  podés  filmar  caras,  te  pueden  decir  para  qué  me  estás  filmando  o  no  me 

 filmes,  y  ahí  vos  cedés,  pero  vos  podés  filmar  lo  que  quieras  en  la  calle,  nadie  te  puede  decir 

 nada. 

 V.  F.:  Tuve  esa  discusión  con  alguien  que  me  dijo  que  no,  que  si  vos  filmás  como  caras 

 reconocibles  igual  necesitás  el  permiso,  aunque  sea  en  la  calle.  Podés  filmar  de  espaldas  a  la 

 gente,  pero  que  en  la  calle,  si  filmás  una  cara  que  se  pueda  distinguir,  igual  necesitás  permiso, 

 pero no sé… Tuve esa discusión. 

 A.  A.:  Claro.  Si  vos  le  hacés  un  primer  plano  a  una  persona  en  la  calle  y  es  recontra  reconocible, 

 entonces  ahí  sí  pediría  permiso.  Lo  mejor  es  siempre  pedir  permiso.  La  gente  no  está  reacia  a 

 no…  Si  querés  filmar  gente  en  situación  de  calle  y  eso  ya  es  más  complicado,  o  te  piden  plata  o 

 no  les  gusta  la  idea…  No  todos,  ¿no?  Pero  la  mayoría  te  pide  plata.  Es  medio  raro  ese 

 momento… 

 V. F.: Y… 

 A. A.: Y después en el festival… Sí, decime. 

 V.  F.:  No,  te  iba  a  preguntar  si  se  te  ocurría  algún  otro  proyecto  en  el  que  hubieras  participado, 

 pero ahora me ibas a contar algo del festival. 

 A. A.: ¿Cómo realizadora decís? 

 V. F.: Sí. Proyectos de esta índole… Algún otro. 

 A.  A.:  Sí,  dejame  pensar…  Bueno,  en  la  facultad,  en  el  marco  de  la  materia  Antropología  de  la 

 Imagen  o  Antropología  Cultural,  no  me  acuerdo,  tuvimos  un  EFI,  un  espacio  de  formación 

 integral  con  las  personas  de  geografía  humana  de  Facultad  de  Ciencias,  y  lo  que  hicimos  fue  salir 

 a  hablar  con  la  gente  del  barrio  Boisimerino,  que  habían  tenido  un  realojo  por  el  PIAI,  que 

 justamente  ahora  el  PIAI  se  está  recortando  todo  lo  que  es  presupuesto  de  realojos  de 

 asentamientos,  y  salimos  a  hablar  con  los  vecinos  y  las  vecinas,  con  la  cámara,  era  todo  muy 

 testimonial,  teníamos  un  informante  calificado  que  era  una  persona  ahí  del  barrio.  Íbamos 

 filmando  cómo  había  sido  el  realojo,  cómo  habían  sido  sus  experiencias  y  salíamos  como  en  un 

 grupo  interdisciplinario,  que  terminó  en  un  documental  bastante  largo…  bueno,  un 
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 mediometraje,  ponele,  que  tuvo  pila  de  impacto  en  el  territorio  y  después  como  que  lo  usaron 

 como  piedra  fundamental  para  seguir  hablando  de  ese  proyecto,  porque  nada,  justamente,  como 

 tenés  una  cámara  que  es  testigo  de  las  personas  y  es  como  refiel…  El  documental  tiene  eso  de  la 

 verosimilitud,  de  que  te  interpela  porque  realmente  los  personajes  son  personas  que  están 

 viviendo  su  historia  y  fue  chocante,  pero  estuvo  demás.  Fue  un  video…  Lo  filmamos 

 colectivamente,  lo  editamos  colectivamente.  No  había  como  cabezas  de  equipo  como  que 

 destacaran, sino era más bien todo bastante horizontal. 

 V. F.: Pero las personas del asentamiento no participaron de la realización, ¿no? 

 A.  A.:  No,  eran  solo  protagonistas  de  la  historia.  O  sea,  después  les  tuvimos  que  mostrar  el  corto, 

 que  dieran  el  Ok,  y  hacer  la  sesión  de  imagen  y  todo,  pero  no.  Ellos  ya  sabían  para  qué 

 estábamos haciendo el corto y estuvieron de acuerdo en que lo hiciéramos, pero ta, no… 

 V. F.: ¿Está  online  el corto? 

 A. A.: Sí, está en Youtube. Te lo puedo pasar. 

 V. F.: ¿Cómo se llama? 

 A.  A.:  Miradas  en  Boisimerino  .  Yo  te  lo  paso  porque  está  medio  difícil  de  encontrar.  Los  videos 

 comunitarios  para  mí  están  demás.  Está  demás  poder  acercar  la  herramienta  del  audiovisual  a 

 más  personas,  porque  justamente  democratizás  que  las  personas  sean  emisoras,  ¿no?  Porque  creo 

 que  estamos  recontra…  Bueno,  ahora  cada  vez  menos  un  poco  por  los  mass  media  ,  pero  a  que 

 las  personas  son  receptoras  y  no  son  creadores,  sino  más  bien  son  lugares  donde  vos  vertés 

 contenido  y  escuchan,  y  los  medios  son  unidireccionales.  Entonces,  el  hecho  de  hacer  videos 

 comunitarios  justamente  rompe  esta  lógica  sumamente  estructurada  y  también  capitalista  de  que 

 los  contenidos  se  hacen  por  grandes  industrias  y  se  visibilizan,  se  ven,  en  las  pantallas  gigantes. 

 Yo  que  sé,  cualquiera  puede  agarrar  un  celular,  una  cámara,  cualquier  medio  que  tenga 

 disponible,  y  con  un  par  de  conocimientos  básicos,  podés  hacer  un  video  que  tenga  un  contenido 

 fuerte  y  podés  subirlo  y  que  mucha  gente  lo  vea  y  se  entere  de  lo  vos  que  querés  comunicar…  Y 

 también  refuerzan,  ayudan  a  ser  testimonio,  ayudan  a  también  a  ser  archivo  para  la  comunidad, 

 porque,  ponele,  que  no  tenga  gran  impacto  en  la  sociedad,  pero  capaz  que  para  esa  comunidad 

 ese  video  lo  resignifica,  lo  muestra,  le  da  una  unión…  Ya  hacer  una  proyección  y  que  vayan  a 
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 verlo  los  vecinos  de  tu  barrio,  ya  eso  regenial…  Nada,  yo  creo  que  en  ese  sentido  Árbol  ha 

 allanado muchísimo el camino, ¿no? 

 V. F.: De los proyectos que yo encontré, Árbol es como el que más sobresale. 

 A.  A.:  Sí,  yo  creo  que  sí.  Después  el  festival  de  cine,  el  Tenemos  que  Ver,  tiene  un  pata 

 reimportante,  que  para  mí  entraría  en  videos  comunitarios,  que  es  Un  minuto,  un  derecho,  que 

 están  todas  las  categorías,  o  sea,  en  Primaria,  en  Ciclo  Básico,  en  FPV,  también  realizadores 

 externos…  Y  lo  que  justamente  es  un  concurso  a  nivel  nacional,  que  lo  que  busca  es  que  a  través 

 de  un  minuto  audiovisual  reflejes  un  derecho  humano,  y  es  impresionante  la  cantidad  de  videos 

 que  mandan,  mandan  más  de  100,  150  videos  por  edición.  Y  son  gurises  y  gurisas  de  todo  el 

 Uruguay  realizando  audiovisuales,  ya  sea  en  sus  clases,  con  sus  grupos  de  amigos,  de  la  manera 

 que  sea,  pero  se  mueve…  Y  es  impresionante.  Y  están  demás  también  los  cortos  que  hacen… 

 Realmente,  parece  que  en  un  minuto  no  entra  nada,  pero  en  realidad  un  minuto  puede  ser  muy 

 sintético  y  hablar  de  muchas  cosas  o  ser  muy  directo  así  y  dar  como  ahí,  en  la  llaga,  no  sé  cómo 

 explicarte… 

 V. F.: Sí. ¿En general la gente que manda al festival son jóvenes de liceos y escuelas? 

 A. A.: ¿En  Un minuto, un derecho  ? ¿O vos decís en general, en el festival? 

 V. F.: Ah, claro, tienen más ramas. Yo la que conozco es Un minuto, un derecho. 

 A.  A.:  Claro.  El  festival  es  un  festival  como  cualquiera,  tiene  una  competencia  de  largometrajes, 

 competencia  de  ópera  prima,  competencia  de  cortometrajes  y  Un  minuto,  un  derecho,  que  es, 

 dentro  de  las  propuestas  del  Tenemos  que  Ver,  para  mí  la  propuesta  más  interesante,  más 

 diferente  también  respecto  a  otras  propuestas  de  otros  festivales,  y  justamente  tiene  esto  de  la 

 inclusión  resarpada  a,  bueno,  de  que  los  niños  y  niñas  son  realizadores,  de  que  los  jóvenes  son 

 realizadores,  de  atraer  justamente  al  público  joven,  a  darles  la  oportunidad  de  que  tengan  voz  en 

 las  pantallas  de  las  salas  Zitarrosa  o  Cinemateca  o  en  las  pantallas  que  el  festival  llegue.  Para  mí 

 en  ese  sentido  el  festival  destaca  Por  Un  minuto,  un  derecho  .  Hay  una  muestra  que  es  NNA,  que 

 es  una  muestra  para  niños,  niñas  y  adolescentes,  que  ahí,  bueno,  la  programamos  nosotros,  la 

 armamos,  buscamos  contenido  que  esté  fuera  de  las  salas  corrientes  o  cortos  que  nadie  haya  visto 

 y  hacemos  funciones  especiales  también  para  clubes  de  niños,  para  liceos,  para  jóvenes…  Este 
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 año  va  a  ser  en  el  Parque  La  Amistad  el  14  de  noviembre…  Y  después  de  la  proyección  hay  un 

 cine-foro  y  está  resarpado  el  intercambio  con  los  gurises,  está  tremendo…  De  hecho,  a  veces 

 hacemos  talleres  de  visionado  para  que  ellos  armen  la  muestra,  eso  lo  hemos  hecho  un  par  de 

 veces  en  clubs  de  niños,  creo,  que  íbamos,  llevamos  muchos  cortos,  los  mirábamos  y  con  ellos  y 

 ellas  elegíamos,  bueno,  vamos  a  programar  este  corto,  y  ¿por  qué?  Bueno,  nos  gusta  cómo  retrata 

 la  forma…  Y,  bueno,  había  toda  una  sensibilización  y  eso  está  bueno.  Talleres  de  visionado… 

 Me ibas a hacer una pregunta. 

 V. F.: No, si conocías algún proyecto, además de Árbol, que haga videos comunitarios… 

 A. A.: ¿La Casa del Árbol? 

 V. F.: ¿La Casa del Árbol? 

 A. A.: Sí. 

 V. F.: A eso… ¿Qué viene a ser La Casa del Árbol? 

 A.  A.:  No  sé  si  es  una  ONG,  no  sé,  pero  dan  talleres  para  niños  y  niñas…  O  sea,  dan  talleres 

 audiovisuales  para  los  gurises  a  muy  bajo  costo,  casi  cero,  y  después  con  ellos  hacen  videos. 

 Después  está  el  Hornero  Migratorio,  que  es  más  bien  de  música,  pero  hacen  videos  también,  que 

 viajan  por  todo  Uruguay  y  se  meten  en  escuelas  rurales  y  hacen  videos  musicales.  Eso  está 

 buenísimo. El Hornero Migratorio se llama. 

 V. F.: Nunca los había escuchado. 

 A. A.: Y después… Ahora no se me ocurre. 

 V.  F.:  Encontré  Usinas,  después  Sacude,  después  un  grupo  de  antropología  visual  y  después 

 encontré otros… Encontré otros grupos pero como que no están muy activos. 

 A.  A.:  Bueno,  hace  un  par  de  años  hubo  un  cabildo  de  niños  y  niñas…  Un  cabildo,  no…  Eran 

 iniciativas  que  hacían  los  municipios  para  encontrar  a  niños  y  niñas  dentro  del  territorio  y  lo  que 

 hacían  era  justamente…  que  sean  propulsores  de  ideas,  entonces  el  eje  era  el  medio  ambiente  y 

 decían:  ¿cómo  podemos  arreglar  el  medio  ambiente,  ayudar  al  medio  ambiente?  Y  los  niños  del 
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 Municipio  A  dijeron  que  querían  hacer  un  audiovisual  para  hacer  conscientes  a  las  personas  del 

 medio  ambiente,  y  a  través  del  cabildo  se  formó…  Bueno,  me  llamaron  a  mí  para  realizar  un 

 taller  y  terminé  dando  talleres  de  audiovisual  en  una  escuela  en  Santa  Catalina,  otro  en  el  Cerro  y 

 un  club  de  niños  también  ahí  por  Santa  Catalina.  Yo  les  daba  las  herramientas  básicas  del  taller  y 

 ellos  terminaban  haciendo  cortos  de  ficción  y  documental  justamente  de  temáticas  relacionadas 

 con  el  medio  ambiente,  pero  lo  interesante  fue  que  salió  de  ellos  a  través  de  una  propuesta  de  un 

 cabildo  y  eso  también  te  habla  de  la  importancia  que  los  mismos  niños  y  niñas  ven  en  los 

 dispositivos,  en  los  mass  media,  en  el  audiovisual,  digamos.  Así  que  el  Municipio  A  tiene  todo 

 una  parte  de  audiovisual  que  se  llama  <ininteligible/>  Audiovisual.  Yo  te  puedo  pasar  el  contacto 

 del Capi si querés, que es como el coordinador… 

 V. F.: Ah, ya lo contacté. 

 A.  A.:  Ah,  ta,  demás.  Yo  trabajo  con  Daniel  también  pila  y  está  buena  la  movida  del  Municipio  A 

 con  respecto  a  eso,  a  los  videos  comunitarios…  Tienen  una  escuela  de  Usina  <ininteligible/> 

 también ahí, que es nueva, eso esta bueno. Si ya hablaste con el Capi, ta. 

 V.  F.:  No,  no  hablé,  en  realidad.  Lo  contacté,  pero  todavía  no  coordinamos  nada.  ¿Qué  tipo  de 

 cosas se hacen ahí? Talleres… 

 A. A.: ¿Qué tipo de talleres se hacen? 

 V. F.: Sí, o proyectos en general. 

 A.  A.:  Ahora  el  Capi  está  en  el  Alba  Roballo,  que  es  un  centro  cultural  de  Nuevo  París,  que  abrió 

 hace  poquito,  que  abrió  este  año,  y  la  grilla  está  media  en  cero,  pero  tienen  una  escuela  de  cine, 

 en  teoría  vamos  a  dar…  Yo  soy  parte  de  un  colectivo  fotográfico  analógico  y  vamos  a  dar  talleres 

 de  reconstrucción  de  memoria  del  barrio  a  través  de  que  los  vecinos  y  vecinas  traigan  fotos 

 viejas,  elegirlas,  enseñarles  técnicas  analógicas  e  ir  a  sacar  de  vuelta  esas  fotos…  Después  tienen 

 más movidas como… No sé, corporales… 

 V. F.: Se cortó. 

 A. A.: ¿Hola? 
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 V. F.: Hola. Sí, se cortó. 

 A. A.: No sé qué estaba diciendo. 

 V. F.: Me estabas contando de los talleres que se hacían en el Municipio A. 

 A. A.: No sé mucho más… En que están haciendo ahora, pero la pata fuerte es el audiovisual. 

 V. F.: Ta, buenísimo… ¿Tenés algo más para agregar que se te ocurra? 

 A. A.: ¿Cómo bien se llama tu tesis o como es tu idea de proyecto de tesis? 

 V.  F.:  Es  sobre  la  caracterización  de  los  videos  participativos  en  Uruguay.  Estoy  como  buscando 

 proyectos…  Sí,  es  buscar  proyectos  y  entrevistar  cómo  se  hacen,  cómo  se  distribuyen,  como  las 

 características en general. 

 A.  A.:  Claro.  Y,  bueno,  te  puedo  aportar  que  el  festival  en  realidad  sale  todo  a  pulmón,  que  sale 

 en  realidad  gracias  al  apoyo  de  muchas  instituciones…  Bueno,  no  son  instituciones…  servicios, 

 lugares…  Y  gracias  a  la  FIC  que  nos  presta  también  los  equipos,  y  a  las  personas  que  ayudan  a 

 colaborar  voluntariamente.  Hay  un  llamado  de  colaboradores,  que  se  llama  previo  al  festival,  un 

 mes  antes,  y  se  arman  equipos  en  todas  las  áreas,  y  en  el  audiovisual,  bueno,  este  año  somos 

 poquitos,  pero  viene  gente  con  experiencia  o  sin  experiencia  a  formarse  en  el  festival  y 

 terminamos  haciendo  justamente  toda  la  cobertura  del  festival,  haciendo  entrevistas  y 

 terminamos  haciendo  un  video  de  cierre.  Y  eso  también  es  algo  recolaborativo, 

 interinstitucionalmente  también,  ¿no?  Gracias  a  los  recursos  humanos  que  trabajan 

 voluntariamente  más  las  instituciones  que  apoyan  monetariamente  o  a  través  de  servicios  o 

 equipos al festival. 

 V. F.: ¿Para vos qué es lo más importante: el proceso o el producto? 

 A.  A.:  Yo  creo  que  el  proceso  siempre.  O  sea,  el  producto  puede  estar  genial  y,  ojalá…  Creo  que 

 es  a  lo  que  todo  el  mundo  aspira…  Ni  siquiera  me  gusta  llamarle  producto,  prefiero  decirle 

 contenido,  porque  a  veces  no  es  un  bien  material  intercambiable,  pero  claramente  que  el  proceso 

 es  lo  más  lindo  porque  es  lo  más  formativo,  es  donde  generás  lazos  con  las  personas,  donde 

 realmente  te  fogueás  en  la  experiencia  porque  una  vez  que  el  video  ya  está  hecho  lo  podés  ver 
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 1500  veces  pero  ya  está,  y  solo  queda  en  vos  la  experiencia  de  lo  que  viviste  con  esas  personas. 

 El  proceso  por  encima  de  todo  siempre.  O  sea,  no  dejar  en  desmerecimiento…  No  que  el 

 contenido  no  valga  nada,  pero  yo  creo  que  cuanto  más  lindo  el  resultado  final  es  porque  más  se 

 trabajó en el proceso, más fuerza hubo, más sinergia, más todo. 

 Gabriel de Souza 

 Valentina Fava: Estamos grabando. 

 Gabriel  de  Souza:  Muy  bien.  En  el  proyecto  de  la  Laguna  de  Rocha,  el  objetivo  que  la  práctica 

 de  la  pesca,  que  es  una  cosa  muy  poco  valorada  o  es  un  oficio  que  da  vergüenza  a  los  niños  de  la 

 escuela,  porque  sus  padres  o  tíos  o  abuelos  o  parientes  o  vecinos  son  mugrientos,  sucios, 

 olorosos  o  no  sé  qué…  Reconstruir  un  poco  esa  etiqueta  del  oficio  del  pescador,  valorarla  y 

 bueno,  y  hablar  un  poco  del  vínculo  con  el  lugar  a  partir  del  oficio  desde  las  escuelas.  Ahí  ya 

 había  una  movida  más…  En  principio,  nosotros  empezamos  a  mostrar  testimonios  de  pescadores 

 realizados  por  nosotros,  videos  y  eso,  que  contaban  un  poco  el  vínculo  con  el  agua,  con  el  viento, 

 con  los  animales…  Distintos  tipos  de  técnicas  que  tienen  que  ver  con  la  antropología,  que  es 

 conocer  un  poco  de  los  saberes  asociados  a  los  oficios.  A  partir  de  ahí,  los  gurises  salían  a 

 buscar,  y  ahí  está  la  parte  de  participación,  sus  propias  historias  y  relatos  familiares  sobre  la 

 pesca. 

 V.  F.:  ¿Y  cómo  surgió  el  proyecto?  ¿Ustedes  se  acercaron  a  la  escuela…?  O  sea,  estuvo  en  el 

 marco de otro proyecto más grande, ¿no? 

 G.  S.:  Claro,  es  un  fondo  concursable  del  MEC,  que  empezó  con  el  butiá.  Hicimos  un  poquito 

 ese  mismo  ejercicio  con  el  butiá,  pero  distinto,  no  yendo  a  las  escuelas,  sino  decir  cuáles  son  los 

 saberes  asociados  al  butiá  y  los  mapeamos  y  bueno,  había  fábricas  del  butiá  abandonadas,  había 

 gente  que  producía  con  los  coquitos,  había  prehistoria  del  butiá,  canciones  del  butiá,  símbolos, 

 no  sé  qué.  Eso  tomó  un  lugar  con  la  pesca  y  dijimos:  hagámoslo  más  participativo.  Ganamos  el 

 fondo  concursable  MEC  y  arbitrariamente,  o  por  lo  menos  hicimos  un  corte  ahí,  elegimos  cuatro 

 escuelas.  Dos  en  La  Paloma  y  dos  en  Rocha,  porque  la  historia  de  la  Laguna  de  Rocha,  que  tiene 

 como  una  comunidad  de  pescadores,  se  asocia  más  a  la  barra  de  la  laguna,  que  es  cerca  de  La 
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 Paloma,  pero  también  a  la  riviera,  que  es  cerca  de  la  ciudad  de  Rocha.  Entonces,  elegimos  dos 

 escuelas que nos asesoraron que eran unas escuelas donde vivían estos niños... 

 V. F.: Pero videos hicieron uno nomás, ¿no? Yo de niños vi uno. 

 G. S.: Ah, bueno, después, están los videos... 

 V. F.: Ah, claro. Me estás hablando del proyecto más en general. 

 G.  S.:  Claro.  Lo  más  participativo  no  es  ese  video.  Lo  más  participativo  de  ese  proyecto  es  que 

 los  niños  hicieron  una  historia  que  la  escribieron,  la  dibujaron  e  hicieron  un  audio.  Cada  uno  con 

 su  historia  hizo  un  audio,  que  fue  grabado,  y  que  se  pasa  en  un  formato  de  pececitos,  que  son  sus 

 dibujos,  dibujados  en  formato  de  pececitos  por  el  marco  del  papel,  y  con  su  historia,  y  a  partir  de 

 ahí  se  teje  una  historia  medio  multimedia  de  sus  historias,  pero  el  video  es  más  bien  un  retrato  de 

 ese  momento.  No  es  que  haya  un  gran  video  o  un  esfuerzo.  No  era  el  objetivo  del  video,  sino  más 

 bien documentar lo que estaba pasando. 

 V.  F.:  ¿Y  qué  otros  proyectos  hicieron  además  de  ese,  que  tenga  una  metodología  participativa? 

 Aunque sea fuera de video. Aunque no sea video, otra cosa participativa... 

 G.  S.:  El  primero  que  hicimos,  o  uno  de  los  primeros,  más  aplicando  a  una  técnica  etnográfica, 

 fue  Los  narradores  del  Caraguatá  ,  que  es  un  documental  que  contaba  la  historia  de  Los  Cerritos. 

 Si  bien  nosotros  éramos  un  grupo  de  antropólogos,  y  había  arqueólogos  que  desarrollaban  un 

 proyecto  y  era  un  poco  el  eje,  ellos  estaban  excavando  los  cerritos  y  esas  construcciones, 

 montículos  que  hablan  de  nuestra  prehistoria,  pero  la  idea  de  nuestra  video  es  decir  hagamos  un 

 video  que  privilegie  el  testimonio  de  los  arqueólogos,  pero  que  tenga  otros,  que  tenga  los  niños  y 

 su  vínculo  con  Los  Cerritos,  qué  hacen  los  cazadores,  los  pescadores,  la  gente  que  vive  en  el 

 lugar  y  qué  sabe,  qué  conocimientos  hay  en  ese  lugar  más  allá  de  los  cerritos.  O  sea,  los  cerritos 

 son  monumentos  para  tal  o  cual  cosa,  o  para  enterrar  a  sus  muertos  o  para  controlar  espacios 

 porque  es  más  alto,  es  una  zona  baja...  Entonces,  la  historia  ahí  era  salir  a  contar  acerca  de  tal 

 cosa  pero  desde  el  punto  de  vista  no  solo  oficial  o  del  saber  técnico,  del  poder  del  académico, 

 arqueólogo,  antropólogo,  sino  decir  bueno,  contemos  desde  distintos  lugares  que  tengan  que  ver 

 con la gente que vive en ese lugar. 
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 V.  F.:  Claro,  ¿pero  ahí  quién  se  encargó  de  los  aspectos  técnicos  como  editar,  filmar  y  dirigir  si 

 hubo un director? 

 G. S.: Bueno, ahí fue bastante liderado por nosotros. No hubo participación a nivel técnico, no. 

 V. F.: Pero a nivel narrativo, ¿ellos se encargaron? 

 G.  S.:  Ellos,  sí.  Participaron  del  proceso,  les  íbamos  mostrando...  Ahí  sí,  como  que  hubo 

 instancias,  pero  no  es  que  hubo...  En  el  sentido  de  video  participativo,  capaz  que  no  entra  porque 

 no  participaron  en  el  proceso  de  selección  de  las  imágenes,  qué  incluimos  y  qué  dejamos  afuera. 

 Sí  hubo  comentarios  y  eso,  pero  fue  liderado  por  nosotros.  Quizás  el  más  participativo  es  el  que 

 decís vos... 

 V.  F.:  Sí,  claro,  ese  fue  el  que  más  me  pareció  participativo  de  los  que  vi.  Después  vi  que  hicieron 

 unos  videos  entrevistando  a  pescadores  en  Rocha,  ¿no?  Que  estaba  junto  con  el  video  de  los 

 niños. 

 G.  S.:  Sí,  era  parte  del  asunto.  Era  nuestro  disparador  para  que  esa  entrevista  fuera  inspiradora  de 

 la entrevista que ellos iban a tener con sus padres, sus tíos, sus vecinos. 

 V. F.: Ah, pero ellos entrevistaron... 

 G.  S.:  Sí,  jugaron  a  ser  antropólogos,  a  saber  sobre  el  oficio  del  pescador.  El  juego  era  un  poco 

 eso:  nosotros  somos  antropólogos,  ¿qué  es  la  antropología?,  ¿qué  estamos  buscando?  El 

 conocimiento,  la  gente,  lo  que  sabe,  lo  que  la  gente  cree,  lo  que  la  gente  hace.  Entonces  como 

 que  se  vistieron  con  las  ropas  de  los  antropólogos  en  sus  casas,  o  quisimos  que  pasara  eso,  como 

 aprender  del  prójimo,  si  vos  sabés  algo  y  sos  mi  hermana,  revincularme  contigo  en  tu 

 conocimiento  como  investigador,  aprendiendo  de  tu  vida,  de  tu  conocimiento,  de  lo  que  sea.  Es 

 un  poco  el  ejercicio  de  desnaturalizar  lo  que  está  en  mi  casa,  lo  que  está  en  mi  entorno  y  decir: 

 bueno,  esto  vale  la  pena,  es  valioso,  hay  otro  que  quiere  saber...  Tenían  deberes  en  el  sentido 

 práctico...  Eso  con  las  maestras  está  bueno  cuando  podés  tener  una  linda  relación  que  vos  de  una 

 clase  a  la  otra,  porque  fuimos  cuatro  veces  a  cada  escuela,  pasaran  cosas  en  el  medio,  ¿no?  Esa 

 es  como  la  dinámica  más  difícil,  capaz,  y  más  interesante,  más  allá  de  lo  que  vos  traigas  como  tu 

 idea,  el  encontrar  cosas  en  el  camino  y  que  cambien  tu  idea  en  una  cuestión  más  flexible  de 
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 investigación  y  diseño.  Me  parece  que  ahí  también  se  juzga  la  calidad  de  la  participación,  si  vos 

 sos  capaz  de  construir  tu  camino  e  irte  un  poco  en  el  camino  que  está  pasando  con  la  gente.  Si  los 

 gurises filman o hacen un audio o solo dibujan o lo que sea, que vos puedas cambiar tu... 

 V. F.: Claro, según los intereses de ellos, sí. 

 G. S.: Claro. 

 V.  F.:  ¿Y  el  proyecto  cuánto  duró?  Todo  el  proyecto...  Porque  hicieron  videos...  ¿El  proyecto 

 cómo se llamaba que no me acuerdo? 

 G. S.: La pesca en la Laguna de Rocha, creo. 

 V. F.: Sí, creo que era así. ¿Y cuánto llevó todo? 

 G.  S.:  Esos  proyectos  son  de  un  año  por  el  fondo  concursable  MEC.  Son  financiados  con  muy 

 poca  plata  porque  son  proyectos  regionales,  creo  que  eran  100.000  pesos,  y  eso  implicaba  que 

 podías  ir  cuatro  veces  en  distintos  meses,  editar,  un  equipo  corto...  Después  todo  eso  se  mostraba 

 en un espacio interpretativo, que poníamos redes, los documentales, los pececitos, los audios... 

 V.  F.:  Ah,  sí,  esa  era  otra  cosa  que  te  quería  preguntar,  cómo  los  habían  distribuido  los  videos... 

 cómo se habían difundido, quise decir. 

 G.  S.:  La  apuesta  ahí  era  como  que  tanto  Rocha,  <ininteligible/>  el  Centro  Cultural  de  Rocha,  un 

 centro  cultural  de  Rocha  importante,  donde  pasa  mucha  gente,  y  el  Centro  Cultural  de  La  Paloma 

 tuvieron  esas  muestras  como  una  especie  centro  de  interpretación  le  llamamos  nosotros,  es  como 

 un  espacio  interpretativo  que  te  cuenta  cosas  desde  el  video,  la  imagen,  que  no  solo  son  posters 

 de  texto  sino  que  pasan  otras  cosas,  hay  redes  de  pesca,  que  les  pedimos  a  los  pescadores,  como 

 encontrar  nuevas  formas  también  de  exponer  los  resultados  más  del  tipo  museo,  pero  menos 

 expositivo tradicional. 

 V. F.: ¿Y el MEC te pide que tengas cierto resultado: «quiero ver este resultado»? 

 G.  S.:  Sí,  sí.  Creo  que  la  parte  que  más  les  importa  es  la  distribución,  como  decís  vos.  Porque,  ta, 

 tiene  que  hacerse  visible  la  imagen  del  fondo  concursable,  se  entiende  también.  Ahí  tenés  que  ser 
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 creativo  en  la  forma  cómo  lo  distribuís,  más  allá  de  la  página  web  y  los  formatos  de...  Ahora 

 serían las redes sociales, en aquel momento no eran tan importantes. 

 V.  F.:  Ah,  ¿pero  de  qué  año  es  el  proyecto?  ¿Tiene  muchos  años?  Yo  pensé  que  era  medio 

 reciente. 

 G. S.: Pah, me mataste... 

 V. F.: ¿Pero una década...? 

 G. S.: No, no, cinco años capaz. 

 V. F.: Ah, es bastante reciente. 

 G.  S.:  Sí,  sí,  pero  no  era  tan...  Instagram  no  estaba  posicionado  en  Uruguay  y,  o  sea,  no  podías 

 jugar  con  la  imagen  tan  desde  ahí  sino  que  tenías  que  hacerlo  en  Facebook,  y  no  tanto  tampoco... 

 Además, los niños no pueden tener Facebook teóricamente. 

 V. F.: Teóricamente, pero supongo que ahora ya todos tienen. 

 G.  S.:  Bueno,  entonces  era  difícil  decirle  a  las  maestras  hagamos  algo  en  Facebook,  las  maestras 

 te decían: no, no pueden tener Facebook. 

 V. F.: Claro. 

 G.  S.:  Entonces,  hay  un  tema  ahí  de  implementación  que  tenés  que  trabajar  también  en  el  pienso 

 del  diseño  de  cómo  se  muestre  para  que  llegue  a  los  que  te  interese  que  llegue,  porque  ese 

 proyecto  capaz  que  se  quedó  muy  en  la  chiquita  pero  era  la  idea,  que  llegara  a  las  familias...  El 

 objetivo era ese... 

 V.  F.:  ¿Hay  algo  que  hubieras  cambiado  de  cómo  ha  sido  el  proyecto?  Ahora,  que  lo  mirás  en 

 retrospectiva, ¿hubieras hecho algo distinto? 

 G.  S.:  Sí,  sí.  Obvio.  Hay  cosas...  En  la  distribución,  en  que  las  muestras  quedaron  en  las  escuelas, 

 en  que  se  apropiaran  un  poquito  más  la  parte  de  encontrar  formatos  de  presentación  después  más 

 copados  para  que  ellos  los  muevan,  ¿no?  Que  con  el  butiá  lo  hicimos,  le  regalamos  un  butiá 
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 gigante  que  era  una  pelota  naranja  de  imágenes  y  cosas,  se  lo  regalamos  a  una  fábrica  que  trabaja 

 con el butiá... 

 V.  F.:  ¿El  proyecto  del  butiá  cómo  fue?  Porque  ese  no  lo  vi.  ¿Ese  está  en  la  página  también? 

 Capaz que como no era video no me fijé. 

 G.  S.:  Claro.  Tenía  algunos  videos  también,  pero  incrustados  adentro  del  butiá,  pero  no,  no  había 

 una  participación,  está  bien  que  no  hayas  mirado  porque  no  te  debe  entrar  esto  de  que  la  gente 

 participó en el proceso de edición, eran más bien entrevistas desde un equipo, realizadora... 

 V. F.: Ah, es el documental que me comentaste, ¿no? 

 G.  S.:  Son  como  pequeños  documentales  que  después  se  van  a...  Pero  ahí  la  distribución  está 

 mejor  pensada  que  en  el  de  la  pesca...  O  sea,  se  lo  regalamos  a  un  lugar  que  después  lo  movió. 

 Esa  parte  es  reimportante.  Soltar,  para  mí  en  un  video  participativo...  Soltar  y  saber  soltar  en  el 

 sentido  de  que  la  distribución  ya  no  te  pertenezca,  como  que  tampoco  te  pertenece  la  autoría  en 

 ese sentido más tradicional. Perder el control de eso... 

 V. F.: La autoría de lo que se genera, ¿de quién es? ¿Vos sabés? 

 G. S.: Y no... Viste que no tiene mucho... 

 V.  F.:  Claro,  yo  eso  es  algo  que  pregunté  y  como  que  no  saben  o  no  está  muy  estipulado  en 

 realidad. 

 G.  S.:  Creo  que  no  lo  sabemos...  No  hemos  encontrado  todavía  mecanismos...  Creo  que  los 

 autores  son  los  niños,  pero  estar  en  un  sitio  que  se  llama  Antropología  Visual  y  después...  Es  un 

 tema  medio  sensible,  los  niños  firman  sus  dibujos  y  están  como  autores  en  cada  uno  de  los 

 dibujos  y  sus  historias,  pero  es  difícil  después...  Nada,  el  manejo,  estar  en  una  página  que  no  es 

 de los niños. O sea, ¿cómo hacés eso? 

 V. F.: ¿Pero en antropología no hay nada estipulado en ese tema de los derechos? 

 G.  S.:  Sí,  tiene  que  haber  consentimiento.  O  sea,  lo  que  sí  tenés  que  acordar  con  toda  la  clase  es 

 lo que vas a hacer y ser sincero. 
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 V. F.: ¿Pero tienen que firmar algo? 

 G. S.: No. En la imagen sí. Si los niños en la imagen, sí. Pero cuando hacen un dibujo... 

 V. F.: Bueno, también hay voces. 

 G. S.: Claro, hay voces... No firmamos nada con los niños, capaz que hicimos mal. 

 V. F.: Una curiosidad. 

 G.  S.:  No,  no,  pero  está  bien.  Tendríamos  que  haber  filmado  con  los  papás  capaz,  por  las  voces, 

 como firmás las imágenes... 

 V. F.: Claro, por una cuestión de los derechos de imagen... 

 G. S.: Claro. 

 V. F.: No sé, no tengo muy claro cómo es la parte legal... 

 G. S.: No, pero está bueno igual... 

 V. F.: Pero, bueno, como son menores... 

 G.  S.:  Más  allá  de  lo  legal,  está  bueno  eso...  Hoy,  por  ejemplo...  En  ese  momento,  capaz  que  no 

 se usaba tanto el Whatsapp entre ellos o no tenían celulares los niños. 

 V. F.: El Whatsapp en Uruguay lleva capaz que como unos siete años o por ahí. 

 G. S.: Claro, pero los niños no tenían celular en cuarto o quinto de escuela. 

 V.  F.:  Ahora  tienen  celulares  desde  que  son  muy  chiquitos,  ¿no?  No  sé  bien...  No  interactúo 

 mucho con niños... 

 G. S.: ¿No...? 

 V. F.: ¿Pero los niños en la escuela tienen celular o no? 

 G. S.: En Rocha ninguno tenía celulares y en La Paloma tampoco. 
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 V. F.: Y me hablás de cinco años atrás. 

 G.  S.:  Sí...  Pero  si  lo  hiciera  de  vuelta,  me  parece  que  pensaría  mejor  cómo  esos  audios  después 

 van  a  ser  podcasts  y  que  van  a  usar  los  niños  y  asociar  la  imagen  con  el  audio...  Me  parece  que 

 hoy  habría  formas  más  creativas  de  que  esas  maestras,  aunque  no  pudieran  participar  los  niños... 

 Creo  que  me  acompañaría  mejor  la  época  en  los  formatos  y  para  distribuirlos.  Ahí  habría  un 

 cambio  importante.  Creo  que  hoy  usan  más...  Hoy  capaz  que  esos  niños  algunos  tienen  celulares. 

 Aunque  los  escondan  en  la  escuela...  Creo  que  el  celular  se  empieza  a  usar  en  quinto  o  sexto. 

 Creo.  En  el  Interior  o  por  ahí,  creo.  Por  mis  hijas  te  digo,  pero  capaz  que  hay  otras  trayectorias... 

 Pero  pensaría  que  eso  sea  también  un  valor  para  ellos.  La  forma  de  que  sea  un  valor  para  ellos: 

 mirá  esta  historia,  mirá,  se  volvió  una  imagen,  está  en  Instagram  y  la  conté  acá...  No  sé,  creo  que 

 nuestro  laburo  más  bien  era  eso,  tratar  de  encontrar  formatos  nuevos  a  sus  búsquedas,  a  sus 

 historias,  formatos  lindos...  Nos  pasó  mucho  con  otro  proyecto  que  capaz  que  no  lo  viste  porque 

 no tiene tanta participación... Ah, sí, tiene participación. Se llama  Voces del Nuevo Berlín  . 

 V. F.:  Voces del Nuevo Berlín  ... Me parece... Pero no lo vi. 

 G. S.: Bueno, miralo... Ese tiene... Porque el resultado... 

 V. F.: ¿En qué sentido es participativo? 

 G.  S.:  Ahí  va.  Ahí  lo  que  quisimos  hacer  es  entrevistar  a  los  principales  músicos  de  un  pueblito 

 de  Nuevo  Berlín  en  Río  Negro  hablando  sobre  ese  lugar,  el  río,  los  lugares  destacados  y  eso... 

 Pero  además,  a  partir  de  esas  entrevistas,  nos  dimos  cuenta  que  no  tenían  canciones  grabadas, 

 entonces  lo  que  hicimos  fue  ofrecerles  un  estudio  donde  grabaran  sus  canciones.  Entonteces  el 

 proyecto  estaba  pensado  así,  pero  ellos  terminaron  de  grabar  sus  canciones  en  un  estudio  por 

 primera  vez,  entraron  a  un  estudio  de  grabación,  y  tienen  sus  canciones.  Después  hicimos  un 

 show  en  donde  cada  uno  de  esos  músicos  presentaba  esas  canciones  de  forma  integrada 

 homenajeando  al  pueblo.  Entonces  es  participativo  porque  nunca  habían  tocado  juntos 

 homenajeando al pueblo con una o dos canciones... Ese es el proyecto más participativo. 

 V. F.: ¿Ese te parece el más participativo? 

 G. S.: Sin duda. Miralo y después si querés... 
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 V. F.: Dale, lo voy a mirar... 

 G.  S.:  Está  buenísimo,  en  el  sentido  de  las  orientaciones  que  tomó,  cambió  pila.  Ahí  podés  ver  el 

 show  completo,  que  es  un  show  con  imágenes  nuestras  de  fondo,  pero  con  sus  canciones  en  un 

 teatro.  Esos  músicos  nunca  hubiesen  tocado  en  ese  teatro.  Es  como  el  Solís  para  mí  que  toco  la 

 guitarrita.  Yo  que  toco  la  guitarrita  no  voy  a  aspirar  a  tocar  en  el  Solís.  Si  no  hubiese  sido  por 

 todo  ese  marco  del  proyecto...  Y  eso,  como  que  tomó  una  nueva  dimensión  increíble  gracias  a  su 

 camino,  su  trayectoria,  más  allá  de  lo  que  nosotros  queríamos  hacer,  tomó  un  nuevo  camino  y 

 hoy  tienen  un  show  que  de  hecho  lo  han  repetido  y  lo  pueden  hacer  con  las  imágenes  que 

 nosotros  filmamos,  pero  que  son  de  ellos,  homenajeando  al  pueblo.  Entonces  como  un  nuevo 

 sentido  de  sus  canciones  a  partir  del  homenaje  al  pueblo  genera  otra  cosa.  Ahí  hay  un  ejemplo 

 interesante que no lo exploramos más, pero me parece que estaría bueno retomarlo. 

 V.  F.:  ¿Y  algún  otro  proyecto  que  te  acuerdes  con  algún  componente  participativo?  O  proyectos 

 realizados por otros que se ocurran. 

 G. S.: Bueno, seguramente los conozcas. El de Árbol... 

 V. F.: Ah, el de Árbol sí. Es como el más emblemático en realidad. 

 G.  S.:  Después  la  tesis  creo  que  de  mi  prima  Paula  Simonetti  trabajó  un  poco  eso.  Después  si 

 querés  por  mail  te  la  puedo  buscar  o  poné  «Paula  Simonetti,  tesis»...  Trabajó  en  contenidos  de 

 participación,  capaz  que  te  puede  servir  como  antecedente.  Ella  vive  en  Argentina,  creo  que 

 ahora  está  en  Paysandú,  pero  también  la  podés  entrevistar  porque  sabe  pila.  Ella  es  de  Letras  y 

 está  haciendo  un  doctorado  en  Sociología  creo,  pero  su  maestría  es  sobre  Gestión  Cultural, 

 entonces tiene mucho dato... 

 V. F.: Claro, capaz que sabe de proyectos. 

 G. S.: Sí, pila. 

 V. F.: A veces es como un poco complicado buscar los proyectos, a veces no queda registro… 

 G. S.: Creo que hay un mapa de proyectos participativos. En algún momento me habló de eso. 
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 V. F.: ¿Un mapa? 

 G. S.: Sí, como una tabla donde dice «proyecto», «año»… 

 V.  F.:  Capaz  que  si  busco  por  proyectos  participativos  en  vez  de  video  participativo,  video 

 comunitario capaz que encuentro. 

 G. S.: Claro, tu recorte es más de video. 

 V. F.: Claro, mi recorte es más de video 

 G. S.: Está bien. Sí, está bueno además que recortes porque si no, es… 

 V. F.: Sí, si no, es bastante amplio. 

 G. S.: El de Nuevo Berlín tiene video. 

 V.  F.:  Y  de  metodologías  participativas  en  sentido  más  amplio,  ¿las  has  usado?  ¿Las  has  aplicado 

 tú? 

 G.  S.:  No,  yo  no  he  leído  antes  metodologías  o  tendencias,  sino  que,  de  acuerdo  a  objetivos,  voy 

 como  encontrando…  Que  después  te  das  cuenta  que  está  todo  inventado  y  hay  formatos…  Por 

 ejemplo, en 2010 hicimos mapas participativos. 

 V. F.: ¿Tu foco es la antropología visual? ¿Es como tu fuerte, tu especialización? 

 G.  S.:  Claro,  nosotros  lo  que  queremos  hacer  a  través  de  la  antropología  es  muchas  cosas,  pero 

 en  la  mayoría  de  mis  proyectos  es  valorar  saberes,  creencias,  formas  de  ver  el  mundo,  de 

 distintas  gentes,  en  distintos  lugares,  asociadas  a  músicos,  a  pescadores,  a  plantas,  a  butiá,  o  lo 

 que  sea…  En  este  caso,  el  primer  proyecto  participativo  que  hice  se  llamó  Viviendo  a  monte,  si 

 querés  miralo  también  es  participativo,  porque  ahí  los  niños  hicieron  un  mapa  de  su  localidad,  a 

 partir  de  lo  que  ellos  consideraban  importante,  mapearon  Sarandí  del  Yí,  Paso  de  los  Toros, 

 Tacuarembó y Durazno con sus dibujos. Sus dibujos hacen un mapa. ¿En qué barrio vivís? 

 V. F.: Lomas de Solymar. 

 G.  S.:  En  Lomas  de  Solymar.  Entonces  vos  vas  a  destacar  de  Lomas  de  Solymar  la  playa  y  la  vas 
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 a  dibujar  de  tal  forma…  El  camino  desde  tu  casa  a  la  parada,  no  sé,  tus  circuitos…  Entonces, 

 después  que  hicimos  eso,  lo  colgamos,  lo  subimos,  pusimos  historias,  algunos  videos  vinculados 

 a  esos  lugares,  nos  dimos  cuenta  que  había  una  metodología  o  varias  metodologías  de  trabajo  de 

 mapas  participativos.  Ahí  hay  grupo  argentino,  que  seguramente  lo  conozcas,  que  hacen  mapas 

 participativos,  pero  no  son  videos,  son  mapas.  Nosotros  hicimos  videos  en  esos  mapas.  En  tu 

 caso  sería,  vos  nos  decís  que  tu  lugar  significativo  es  la  playa,  o  tal  playa,  o  tal  lugar  y  vamos  y 

 te  hacemos  un  video  sobre  ese  lugar.  Vos  la  dibujás  y  podés  pinchar  y  hay  un  video,  pero  de  eso 

 sí  creo  que  hay  bastante  conocimiento  acumulado  y  metodologías,  pero  en  nuestro  camino  fue  al 

 revés,  en  el  acierto  y  en  el  error  o  decir  bueno,  ta,  lo  que  tratamos  es  de  encontrar  el  camino  en  la 

 medida  del  campo,  del  intercambio  con  el  otro,  que  eso  es  un  poco  la  metodología  de  la 

 antropología.  O  sea,  no  vas  con  todo  el  diseño  de  investigación  cerrado,  sino  que  también  lo  vas 

 encontrando  y  lo  vas  flexibilizando  en  el  desarrollo…  que  creo  que  los  documentalistas  hacen  lo 

 mismo, ¿no? Los giros y las cosas y las encuentran con el otro, ¿no? Junto al otro. 

 V.  F.:  Claro,  está  todo  mucho  menos  plasmado  que  va  a  pasar.  En  ficción  tenés  como  todo  más 

 guionado y más estructurado… 

 G. S.: Un poco ese es quizá el enfoque o la estrategia. 

 V. F.: ¿Y algo más que se te ocurra agregar? ¿Cualquier cosa? 

 G.  S.:  Después  nos  escribimos,  pero  ahora  que  me  preguntás  está  bueno  porque  me  parece  que 

 ahí tenés tres ya. 

 V. F.: ¿Tenés qué? 

 G.  S.:  Tres  caminos  recorridos  para  ver  y  evaluar  vos  que  te  parece  también.  ¿Esto  va  a  tener  un 

 formato de tesis después? 

 V. F.: Sí, es una monografía. 

 G.  S.:  Ahí  va.  Después  vos  dirás,  juzgarás,  pero  ahí  hay  tres  caminos  y  me  imagino  que  debe  de 

 haber… 

 V.  F.:  Y  en  los  otros…  O  sea,  la  participación  en  el  aspecto  técnico  en  realidad  me  dijiste  que  no 
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 hubo  en  ninguno,  ¿no?  En  ninguno  de  los  proyectos  hubo  como  manejo  técnico  de  cámaras  y 

 edición, ¿no? 

 G. S.: En el proceso de video… 

 V. F.: Claro, en el proceso de video, ¿hubo como manejo técnico? 

 G.  S.:  No,  pero  como  el  video  está  sujeto  a  un  conjunto  de  otras  cosas  siempre,  entra  como  una 

 herramienta  más  dentro  del  conjunto,  o  para  la  música,  o  para  registrar  un  proceso,  pero  el  video 

 no  es  el  objeto  en  sí  mismo,  el  objetivo  o  lo  importante  en  los  proyectos  nuestros,  sino  que 

 siempre está sujeto, sometido a otros… 

 V. F.: Claro, es como parte de otro proceso más grande. 

 G.S.: Eso. O sea, que es difícil para vos, en tu corte, analizarlo como… 

 V.  F.:  No,  pero  está  bueno  porque  también  ves  diversidad  de  proyectos,  porque  en  algunos 

 proyectos…  O  sea,  entrevisté  a  gente  y  la  gente  filmaba.  O  sea,  entrevisté  como  a  los 

 responsables  y  las  personas  de  la  comunidad  filmaban,  pero  editar  no,  ponele,  porque  eso  a  lo 

 mejor  requiere  más…  Por  distintas  cuestiones  no  editaban.  Bueno,  no,  hubo  en  un  proyecto 

 donde editaron, pero eso en general no. Igual, ta, me faltan hacer entrevistas. Vos sos mi sexto. 

 G. S.: Ah, bien. Te faltan 10 más capaz. ¿O dónde cortás? 

 V. F.: Y no sé… Entre 10 y 15 me había dicho mi tutora. ¿A vos te parece que más o no? 

 G. S.: No, más de 15 no. 

 V. F.: Más de 15 es mucho capaz. 

 G. S.: El tema es elegirlos también. 

 V.  F.:  Sí.  En  realidad  tengo  que  entrevistar  como  a  informantes  calificados  y  después 

 facilitadores, como gente que impulse los proyectos. 

 G.  S.:  Tal  cual.  Yo  conozco  ejemplos  de  otros  países.  Los  de  García  Canclini  de  México  de  hace 

 mil  años,  que  quizá  empezó  a  trabajar  esto  de  los  videos  participativos  en  los  ochenta,  hace 
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 cuarenta  años…  Y  hace  poco  vi  una  película  que  capaz  que  está  bueno  que  la  veas,  que  se  llama 

 Me  estoy  guardando  para  que  llegue  el  carnaval,  Brasil  ;  la  película  tiene  una  parte  que  la 

 filman… 

 V. F.: Ah, que la filman gente… 

 G.  S.:  Claro,  yo  te  estoy  filmando  a  vos  y  vos  te  vas  de  vacaciones  con  tu  familia  y  esa  parte  de 

 las vacaciones las filmás vos. 

 V.  F.:  Sí,  Mario  Handler  hizo  una  película  así,  Aparte  .  No  sé  si  la  ubicás.  Creo  que  hay  escenas 

 donde algunas personas del asentamiento filmaban. 

 G. S.: Sí, tenés razón. Handler lo hizo hace 15 años. 

 V.  F.:  Sí,  creo  que  también  hay  otros  que  lo  han  hecho.  Pero  claro,  esos  son  trabajos  más 

 autorales en realidad, tienen como un sello más autoral. 

 G.  S.:  Tal  cual.  En  nuestro  caso,  en  Nuevo  Berlín  y  en  general  no  había  un  proyecto  tan  autoral  o 

 de  creador,  sino  que  decíamos:  vamos  a  activar  tal  o  cual  cosa.  Creo  que  nos  interesa  más  eso.  A 

 veces  la  marca  se  disuelve  por  eso  también,  como  nadie  nos  conoce  tampoco  porque…  Ni  nos 

 importa  que  sea  Antropología  Visual  conocida.  Lo  que  queremos  es  que  Nuevo  Berlín  y  sus 

 músicos  sean  reconocidos  y  que  tengan  herramientas  para  conocerse  y  que  hayan  grabado,  que 

 hayan  ido  a  un  show  y  que  otra  gente  los  haya  visto…  O,  yo  que  sé,  que  el  oficio  de  la  pesca  sea 

 más  mejor  apreciado  en  Rocha,  pero  ahí  se  nos  pierde  el  autor  también,  y  eso  es  una  debilidad, 

 porque vos llegaste, pero capaz que no llegabas a la página o lo que sea. ¿Cómo llegaste? 

 V. F.: Empecé a buscar… Internet. 

 G. S.: Ahí va. 

 V. F.: Sí, en realidad, fue Internet, buscar y encontré eso… 

 G.  S.:  Somos  débiles  en  eso.  Ni  la  página  está  buena,  yo  no  sé  armar  páginas,  no  tengo  a  nadie  en 

 ese sentido que me ayude, los proyectos ya están apagados, no hay un equipo funcionando… 

 V. F.: Ah, están inactivos, digamos. 
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 G.  S.:  Sí.  Ahora  quiero  retomar  con  un  proyecto  en  el  Polonio,  pero  claro,  volver  a  armar  equipo 

 con  gente  también  nueva  que  tenga  tiempo  y  ganas  de  meterle,  porque  en  general  nos 

 presentamos  a  fondos,  los  ganamos  y  a  partir  de  ahí  se  mueve  lo  que  dure  el  proyecto  y  se 

 apaga… 

 V.  F.:  Claro,  es  que  es  medio  difícil  como  mantenerlos.  Árbol  creo  que  también  está  medio 

 apagado.  Los  voy  a  entrevistar  el  martes  y  ahí  me  van  a  contar  bien,  pero  es  como  complicado, 

 necesitás como más apoyo estatal, ¿no? En general. 

 G.  S.:  Sí,  fondo  concursable  o  vivir  de  eso  a  otras  estrategias  de  distribución.  Los  libros  o  lo  que 

 sea,  que  en  nuestro  caso  no  funciona,  o  los  documentales  que  tampoco.  Nosotros…  Como  el 

 objetivo  no  es  el  video  en  sí  mismo  no  aspiramos  a  pasarlo  en  un  cine.  Entonces  no  encontramos 

 los canales donde sostenerlo, que es un gran tema. 

 V.  F.:  Es  que  en  realidad  el  video  participativo  no  está  muy  pensado  para  distribuirlo  en  el  gran 

 público. Me parece a mí, no sé cómo vos lo ves. 

 G. S.: Sí… Cambia el enfoque, no tiene mucho sentido capaz. 

 V.  F.:  Es  que  si  lo  vas  a  distribuir,  tenés  que  pensar  más  como  en  el  aspecto  técnico  y,  no  sé,  en 

 otros  temas…  Como  a  veces  se  usan  en  el  marco  de  ONGS…  Para  que  aprendan  cosas  o…  No 

 sé, en ese estilo. No sé tu opinión. 

 G.  S.:  Sí,  tal  cual...  No  lo  tengo  tan  claro…  Pero  sí.  Creo  que  Árbol  le  encontró  la  vuelta  para 

 que su marca sea visible igual… 

 V. F.: Claro, porque era de Ciudad TV, porque estaba como metido en Ciudad TV. 

 G.  S.:  Ahí  va.  Eso…  De  tranzar  con  una  masificación.  Y  me  parece  que  es  una  virtud,  lejos  de 

 condenarlos  por  encontrar  un  camino  de  mostrar  lo  que  hacían,  me  parece  una  virtud,  que 

 nosotros  por  nuestro  pequeños  grupo  no  lo  logramos.  Quizá  con  algunos  proyectos…  Para  mí  lo 

 de  Nuevo  Berlín  es  un  gran  proyecto  en  el  sentido  de  la  transformación  de  lo  que  logró,  pero 

 claro  a  nadie  le  importa  en  Río  Negro,  un  pueblito  chico…  Cómo  encontrar  un  canal,  que  capaz 

 que  ahí  vos  te  das  más  idea  porque  vas  a  tener  todo  el  mapa  de  toda  la  gente,  de  un  canal  donde 

 activar  esas  cosas…  Vos  mañana  tenés  un  programa  o  de  tele  o  de  radio  o  de  lo  que  sea  e  invitás 
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 a  cada  uno  y  te  armás  como  una  plataforma  de  poner  en  valor  todo  eso.  Creo  que  ese  ejercicio  de 

 mediador,  o  de  gestor  cultural  o  de  comunicador,  transformador,  de  devolver  esas  cosas  aisladas 

 a  un  formato,  está  rebueno.  Me  parece  que  lo  que  estás  haciendo  está  demás.  Más  allá  de  que 

 quede en la monografía, capaz que no le querés dar ese vuelo, ya ese trabajo está interesante. 

 Ignacio Seimanas 

 Valentina  Fava:  Te  quería  consultar  sobre  tu  experiencia  con  videos  participativos.  El  proyecto 

 que encontré en el que participás es uno que se llama Cosas de Pueblo. 

 Ignacio  Seimanas:  Hace  muchos  años…  Algunas  cosas  me  acuerdo,  pero  otras  me  voy  a  ir 

 acordando en el camino. 

 V.  F.:  ¿Cómo  te  involucraste  en  los  videos  participativos?  ¿Cuándo  empezaste?  ¿En  qué 

 proyectos has estado involucrado? 

 I.  S.:  Yo  había  estado  interesado  en  el  tema  de  video  participativo…  Había  estudiado  el  tema  por 

 mi  cuenta.  Había  hecho  unos  documentales,  no  eran  participativos,  pero  era  un  documental  sobre 

 <ininteligible/>  tradicionales.  Hicimos  un  documental  con  Gonzalo  Rodríguez  sobre  las  fiestas 

 en  Aceguá,  en  la  frontera  con  Brasil.  Ahí  me  contactó  el  equipo  de  Cosas  de  Pueblo.  Cosas  de 

 Pueblo  era  un  proyecto  de  la  OPP  con  financiación  creo  que  de  la  Unión  Europea.  Era  un 

 proyecto  de  valorizar  cuestiones  culturales  en  pueblos  chiquitos  del  interior,  y,  bueno, 

 necesitaban  a  alguien  que  diera  unos  talleres  de  video  participativo…  Ya  tenían  la  idea  de  la 

 necesidad  de  hacer  un  video  participativo.  Es  decir,  en  ese  momento  no  había  como  hay  ahora  la 

 disponibilidad  que  todo  el  mundo  tiene  <ininteligible/>  la  disponibilidad  de  cámara  de  video  en 

 su celular… 

 V. F.: Se hicieron en el 2008, ¿no? 

 I.  S.:  Sí,  2008…  2008  o  2009  creo  que  fue.  La  idea  del  proyecto  en  general,  no  solamente  de  la 

 parte  de  los  videos  participativo,  sino  del  proyecto  Cosas  de  Pueblo,  era  en  pueblos  pequeños  del 

 interior  que  no  estaban  muy  valorizados  a  sí  mismos,  era  como  darles  herramientas  para  mejorar 

 la  autovalorización  de  esa  misma  gente  del  pueblo.  Una  de  esas  herramientas  eran  estos  talleres, 
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 que  era  como  llevar  herramientas  que  fueran  de  fácil  uso  para  que  la  gente  del  pueblo  mismo 

 fuera buscando las historias, como rearmando un poco la historia de cada pueblo. 

 V.  F.:  Por  lo  que  yo  leí,  como  que  hubo  tres  líneas.  Una  era  Voz  de  Pueblo,  otro,  Orgullo  Local  y 

 otro,  Monumento  Comunitario.  Eso  fue  lo  que  yo  leí,  y  que  videos  participativos  estaba  dentro 

 de Voz de Pueblo, pero además hicieron otras cosas… 

 I.  S.:  Yo  estaba  solamente  en  la  parte  de  los  videos  participativos,  los  talleres  de  videos 

 participativos,  porque  otras  eran  como  historia  oral  o…  No  me  acuerdo  bien.  Hay  publicaciones 

 sobre eso. No sé si vos las tenés todas las publicaciones. Publicaron unos libros. 

 V. F.: Ah, libros no. Yo lo que tengo es lo que pude rescatar de Internet. 

 I.  S.:  Yo  te  puedo  hablar  sobre  los  videos,  sobre  el  tema  de  los  talleres  de  video  participativo,  que 

 fue  lo  que  yo  trabajé  con  Rosana  Graciel.  Si  querés  te  puedo  pasar  los  datos  de  los  que  dirigían 

 ese  proyecto  para  que  los  contactes  y  te  pasen  más  info,  que  eran  Federico  Stoll  y  Antonio  Di 

 Candia 

 V.  F.:  Ah,  ok.  Igual  no  creo  que  sea  necesario.  ¿Y  cómo  se  acercaron  los  participantes?  ¿Cómo  se 

 seleccionaron? 

 I.  S.:  Lo  que  pasa  es  que  ahí  era  un  trabajo  previo  que  hacía  el  equipo  de  Cosas  de  Pueblo. 

 Cuando  nosotros  llegábamos  a  un  lugar  ya  había  un  trabajo  previo  que  no  era  hecho  por 

 nosotros.  En  los  pueblos  a  los  que  íbamos  a  trabajar,  ya  había  trabajado  con  el  monumento 

 participativo  y  con  otras  actividades  y  habían  hecho  una  convocatoria  a  estos  talleres,  entonces 

 cuando  llegábamos  la  convocatoria  ya  estaba  hecha.  Fue  bastante  <ininteligible/>.  En  algunos 

 pueblos  participaron  muchos  jóvenes,  en  otros,  gente  más  veterana.  Cada  pueblo  era  distinto. 

 Tuvimos  en  Zapicán,  que  es  un  pueblo  en  Lavalleja,  estuvimos  en  Valentines,  que  era  el  pueblo 

 este  donde  se  iba  a  poner  la  mina  de  hierro  que  al  final  no  salió,  que  es  en  el  límite  entre  Florida 

 y  Treinta  y  Tres,  después  estuvimos  en  Minas  de  Corrales,  que  es  Rivera,  y  en  Ansinas… 

 <Ininteligible/>…  En  Sarandí  Grande,  en  Florida,  y  en  Villa  del  Carmen,  en  Durazno.  Creo  que 

 seis pueblos. 

 V.  F.:  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  un  tallerista  y  un  facilitador?  En  los  créditos  leí  que  había 
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 talleristas  y  un  facilitador.  Facilitador  era  el  que  hacia  todo  lo  previo  antes  que  ustedes  llegaran, 

 ¿no? 

 I.  S.:  Claro,  facilitador  era  el  que  iba  antes  y  ya  se  ponía  en  contacto  con  la  gente  del  pueblo  y 

 tendía  redes,  digamos.  El  facilitador  estaba  en  todas  las  actividades.  Era  como  el  nexo  con  el 

 proyecto,  era  el  que  facilitaba,  justamente.  Cuando  nosotros  llegábamos  la  gente  estaba  enterada, 

 ya sabía a qué íbamos. Nosotros llegábamos directamente a hacer el taller. 

 V. F.: ¿Y los talleres cómo eran? 

 I.  S.:  Hacíamos  unas  dinámicas,  con  algunas  cosas  lúdicas,  como  para  despertar  los  temas  sobre 

 los  que  querían  hablar  ellos.  No  me  acuerdo  muy  bien,  pero  creo  que  tirábamos  algunas  cosas 

 para  que  escribieran…  Tendría  que  hacer  memoria  porque  no  me  acuerdo  muy  bien  como  era… 

 Lo  que  tratábamos  era  que  la  cuestión  técnica  fuera  lo  más  sencilla  posible,  que  la  técnica  no 

 fuera  un  obstáculo.  En  ese  momento,  como  te  decía,  no  había  celulares  con  cámara  o  recién 

 estaban  empezando.  Nosotros  íbamos  con  unas  cámaras  Mini  DV  chiquitas,  que  eran  nuestras, 

 que  en  ese  momento  eran  cámaras  relativamente…  No  eran  muy  caras  en  ese  momento.  No  eran 

 baratas,  pero  tampoco  era  una  cosa  inalcanzable.  Creo  que  inclusive  después  el  mismo  proyecto 

 les  facilitó  a  los  que  estaban  interesados,  al  grupo  de  los  que  estaban  interesados,  una  cámara  de 

 ese tipo, de las chiquititas… ¿Las ubicás las Mini DV? 

 V. F.: Sí, sí. ¿Y ellos filmaban y editaban? ¿Hacían las dos cosas? 

 I.  S.:  Esto  era  una  cosa  como  muy  rápida,  digamos.  Eran  cuatro  sesiones  o  algo  así.  Era  una  cosa 

 que  no  había  tiempo  como  para  meterse  mucho  en  cosas  técnicas.  Tratábamos  de  facilitar  la  cosa. 

 Filmar,  sí,  filmaban  ellos,  con  nuestra  supervisión.  Era  muy  sencillo…La  cuestión  técnica… 

 Simplemente,  les  hablamos  de  que  en  lugar  de  tener  la  cámara  y  filmar  lo  que  uno  estaba 

 mirando,  simplemente  que  se  pusieran  un  poco  a  pensar  que  si  disponían  un  trípode  poner  la 

 cámara  en  un  trípode  y  pensar  un  poco  el  encuadre.  Cosas  relativamente  sencillas,  y  no  llegaban 

 a  tener  la  posibilidad  de  tener  un  taller  de  edición,  entonces  la  edición  la  hacíamos  nosotros.  Lo 

 filmaban  ellos  con  nuestra  supervisión  y  lo  editábamos  nosotros,  porque  la  última  sesión  del 

 taller  era  la  presentación  del  público.  No  había  mucho  tiempo.  Eran  dos  meses.  Eran  ocho 

 sesiones  en  total,  una  vez  por  semana  de  taller.  Entonces,  en  la  octava  se  presentaba  al  público, 
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 invitábamos al resto del pueblo a ver el video. 

 V. F.: La octava sesión era la exhibición, digamos. 

 I. S.: Sí, exhibición. Era como una fiesta que se hacía. 

 V. F.: ¿Y la meta del proyecto se logró? 

 I. S.: ¿Los videos los viste? Están en Youtube. 

 V.  F.:  Sí,  los  vi.  Me  refiero  al  proyecto  Cosas  de  Pueblo.  Si  tenía  una  meta,  si  se  logró  la  meta 

 que buscaban… 

 I.  S.:  La  meta  era  más  cualitativa  que  cuantitativa.  Esto  era  no  tanto  llegar  a  x  cantidad  de 

 personas  porque  en  realidad  era  intervenciones  en  pueblos…  Había  pueblos  de  400  personas. 

 Valentines,  que  era  el  pueblo  más  chico  de  los  fuimos,  creo  que  eran  200,  300  personas  en  el 

 pueblo.  Entonces,  si  vos  ves  a  rasgos  generales  a  cuánta  gente  se  llegó  con  estos  talleres,  en 

 números  absolutos  es  poco.  Creo  que  participaban  tres  (o  diez,  no  se  escucha  muy  bien)  personas 

 en  cada  taller  y  a  la  presentación  irían  20,  30,  40  personas.  En  pueblos  de  200  personas,  que 

 vayan  40  personas  es  un  montón,  ¿no?  Es  como  la  cuarta  parte.  Lo  que  sí  te  puedo  decir  es  que  el 

 efecto  que  tuvo  fue  importantísimo,  porque  seguimos  en  contacto  con  mucha  gente  de  estos 

 pueblos  desde  hace  más  de  10  años  y  muchas  veces  te  dicen  que  ese  taller  les  marcó  muchísimo 

 la  vida,  como  que  tienen  un  recuerdo…  Realmente  interesante.  Seguimos  hablando  con  varios  de 

 los que participaron y cada tanto nos dicen lo maravilloso… 

 V.  F.:  ¿Surgieron  algunas  dificultades  mientras  se  llevaba  a  cabo  el  proyecto?  ¿O  hubo  algo  que 

 hubieras hecho distinto? 

 I.  S.:  Dificultades  no.  Lo  que  claro…  Nosotros  íbamos  con  una  idea  y  en  realidad  a  veces  tenías 

 que  adaptarte  a  lo  que  pasaba.  Como  buenos  montevideanos,  en  realidad  yo,  había  viajado 

 bastante  por  el  interior  pero  nunca…  Es  decir,  había  viajado  como  trabajando,  filmando,  pero 

 nunca  había  estado  mucho  en  contacto  con  las  comunidades.  Por  ejemplo,  una  de  las  cosas  que 

 nos  pasó  fue  que  cuando  empezamos  a  hablar  de  lenguaje  cinematográfico  con  la  gente, 

 pensando  que  no  manejaban  nada  de  lenguaje  cinematográfico,  nos  dimos  cuenta  que  en  realidad 

 todos  veían  películas.  Había  cable  en  todos  estos  lugares.  Veían  muchísimas  películas,  entonces 
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 les  hablabas  de  plano,  contraplano  y  no  sé  qué…  El  lenguaje  lo  manejaban  perfectamente.  Capaz 

 que  no  manejaban  los  términos,  pero  sabían  perfectamente  de  lo  que  estabas  hablando.  En  ese 

 sentido,  más  que  una  dificultad,  fue  una  sorpresa  agradable.  Que  estuvieras  hablando  de  cosas 

 que  ellos  entendían,  funcionaba  muy  bien.  Y  después,  bueno,  eso  de  pesar  piques  muy  sencillos 

 que  te  decían:  pah,  mirá,  qué  interesante…  Una  boludez  eso.  Poner  la  cámara  y  pensar  cuál  es  el 

 encuadre  que  querés  hacer,  más  que  filmar  lo  que  te  pinta,  ya  eso  les  cambiaba  bastante  la  forma 

 de  encarar.  Y  después,  bueno,  en  las  presentaciones  era  lindísimo…  Hacíamos  como  si  fuera  un 

 cine,  digamos.  En  general,  era  al  aire  libre  si  podíamos.  Era  ver  en  la  pantalla  a  la  gente  misma 

 del  pueblo…  Era  muy  interesante.  <Ininteligible/>…  como  un  potenciamiento  de  la  gente.  Y 

 dificultades…  No,  dificultades,  no.  El  trabajo  de  los  facilitadores  es  fundamental.  Es 

 fundamental  el  trabajo  de  los  facilitadores,  porque  nosotros  cuando  llegábamos  a  los  pueblos  ya 

 estaba todo preparado. Nos estaban esperando. 

 V.  F.:  ¿Y  sabés  qué  hizo  el  facilitador,  cómo  contactó  a  la  gente?  ¿O  en  realidad  no  estás  enterado 

 de eso? ¿De lo previo no estás muy enterado? 

 I.  S.:  Sí,  bueno,  era  trato  personal.  Personal,  personal.  Era  una  persona  que  llegaba  antes  que 

 nosotros  y  empezaba  a  hablar  con  la  gente  del  pueblo.  A  veces  hacían  base  en  algunas…  Donde 

 había  centros  MEC  hacían  la  base  física  en  el  centro  MEC  o  en  algunas  cosas  de  Antel  que 

 había,  no  me  acuerdo  como  se  llamaban…  Algo  de  Antel,  que  era  como  un  ciber  café  que  hacía 

 Antel.  No  me  acuerdo  bien  como  era  eso.  No  me  acuerdo  como  se  llamaba,  pero  era  en  un  local 

 de  la  Intendencia,  agarraban  una  salita  y  ponían  computadoras  para  que  hubiera  acceso  a 

 Internet.  Todo  eso  cambió  ahora.  Muchísimo.  Ahora  tenés  Internet  en  todos  lados,  pero  antes  no. 

 Este  proyecto  ahora  sería  totalmente  distinto,  pero  creo  que  es  interesante  darle  herramientas… 

 Vos  tenés  el  celular,  tenés  un  montón  de  posibilidades  en  el  celular,  pero  si  le  das  herramientas 

 expresivas  a  la  gente,  creo  que  puede  andar.  Habría  que  pensarlo  totalmente  distinto,  pero  puede 

 estar  interesante  igual.  Dificultades,  no.  No  recuerdo  haber  tenido  dificultades.  Mucho  cansancio 

 [risas]. 

 V. F.: Claro, porque te llevaba todo el día, ¿no? 

 I. S.: Y bueno, una vez por semana. 
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 V. F.: Una vez por semana durante dos meses… 

 I.  S.:  Sí,  pero  hacíamos  de  a  dos  pueblos  juntos,  entonces  agarrábamos  pueblos  que  estaban 

 cerca.  Hacíamos  un  día  en  un  pueblo,  dormíamos  ahí,  donde  pudiéramos,  y  al  otro  día  en  otro 

 pueblo. Entonces eran dos días por semana que estábamos en carretera. 

 V. F.: Durante dos meses, ¿no? 

 I.  S.:  Claro,  pero  como  fueron  seis  pueblos,  fue  casi  todo  un  año  entero  que  estuvimos  en  esa 

 vuelta de dos días por semana salir al interior. 

 V. F.: Ah, un año porque estuviste dos meses en cada pueblo, ¿no? ¿Por eso te llevó un año? 

 I.  S.:  Por  ejemplo,  hacíamos  Minas  de  Corrales  y  Ansinas,  que  eran  pueblos  que  estaban 

 relativamente  cercanos,  en  Rivera  y  Tacuarembó,  esos  los  hacíamos  juntos.  Entonces,  un  día 

 Minas  de  Corrales  y  al  día  siguiente  Ansinas.  Después  volvíamos  a  Montevideo.  Ahí  dormíamos 

 en  un  hotel  en  Tacuarembó.  Cuando  hicimos  Villa  del  Carmen  y  Sarandí  Grande,  Sarandí  Grande 

 es  en  Florida  y  Villa  del  Carmen  es  en  Durazno,  dormíamos  en  Durazno.  Íbamos  a  Villa  del 

 Carmen,  volvíamos  para  Durazno  y  después  volvíamos  para  Sarandí  Grande.  <Ininteligible/>. 

 Durante dos meses atendíamos dos pueblos. Fueron seis meses en total. 

 V. F.: Ah, seis en total. 

 I. S.: Seis en total. 

 V.  F.:  Tengo  esta  pregunta,  pero  no  sé  si  es  muy  pertinente.  ¿Hay  alguien  que  sea  dueño  del 

 producto final? O sea, ¿los videos tienen dueño o no? 

 I.  S.:  No…  No…  (Piensa)  El  producto  final  debería  ser  de  la  OPP,  ¿no?  De  los  que  financiaron  el 

 proyecto. Pienso que sí. ¿Vos los viste en el portal de la OPP? 

 V. F.: No, yo los vi en tu canal. Ahí fue donde los encontré. No sé si están en otro lado. 

 I.  S.:  En  su  momento  estaban  subidos  en  la  página  de  la  OPP.  Había  una  página  de  Cosas  de 

 Pueblo de la OPP, pero ahora no sé, con el cambio de gobierno. 
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 V.  F.:  No  sé  si  sigue  estando  esa  página.  Creo  que  en  tus  videos  está  el  link,  y  creo  que  la  página 

 ya no está más. 

 I. S.: No debe estar, no debe estar. 

 V. F.: ¿Tenés algo para agregar? ¿Algo que te gustaría contar? 

 I. S.: Para mí fue un proyecto lindísimo. Aprendí pila y me gustó muchísimo hacerlo. 

 V. F.: ¿Y después de eso estuviste involucrado en otros proyectos de video participativo? 

 I.  S.:  No.  Teníamos  la  esperanza  de  que  se  repitiera,  pero  la  financiación  de  la  Unión  Europea 

 creo  que  se  cayó  o  se  cambió…  Esto  es  un  proyecto  que  si  no  hay  interés  estatal  no  funciona. 

 Solo  puede  funcionar  si  hay  un  interés  del  Estado  en  promocionar  esas  cosas.  Como  te  decía, 

 inclusive  tiene  que  ser  un  interés  muy  particular  porque  a  los  que  financian  proyectos  culturales 

 les  interesan  los  números:  a  cuánta  gente  llega,  qué  retorno  tiene…  Esto  no  tiene  un  retorno 

 directo,  no  hay  números  para  contar.  ¿A  cuánta  gente  llegamos?  Bueno,  llegamos  a  40  personas, 

 pero  a  esas  40  personas  se  les  marcó,  algo  les  pasó,  estoy  seguro.  Pero  al  burócrata  que  cuenta 

 números  no  le  interesa  mucho  eso.  Fue  un  poco  por  eso  que  se  cayó.  Pero  bueno,  es  lo  que  tiene 

 la  cultura.  Ahora  se  está  debatiendo  un  poco  eso,  con  ese  asunto  de  que  sacan  las  horas  de  coro 

 de los liceos. 

 V. F.: Ah, no sabía… 

 I.  S.:  Bueno,  son  con  estas  cosas  que  se  están  debatiendo  ahora,  ¿no?  De  los  recortes  de  la 

 educación. 

 V. F.: No sabía. ¿Qué quieren? ¿Sacar materias de arte tipo coro…? 

 I. S.: Sí, algo de eso escuché. <Ininteligible/>. El tema de la utilidad de la cultura, ¿no? 

 V.  F.:  Sí.  ¿Tenés  alguna  concepción  de  participación?  ¿Para  vos  qué  debería  tener  un  video 

 participativo para ser considerado participativo? 

 I.  S.:  El  nombre  mismo  lo  dice.  Que  los  que  participen  en  el  video  no  sean  solamente 

 espectadores, sino que participen en la realización. Eso es un poco el concepto. 
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 V.  F.:  Yo  hablé  con  alguien  que  me  dijo  que  en  realidad  siempre  hay  una  tensión  entre  lo 

 participativo  y…  Porque  la  persona  que  lo  implementa  puede  influir  en  el  video.  Me  dijo  que  en 

 realidad hay como una tensión. 

 I.  S.:  Sí,  obviamente.  Siempre  hay.  La  idea  nuestra  era  justamente  que  los  temas  que  se  fueran  a 

 tratar y cómo se trataran salieran de la gente que participaba, igual de alguna manera… 

 V. F.: Claro, la influencia de uno está ahí… 

 I.  S.:  Hay  una  tensión  ahí,  sí.  Me  parece  que  ahí  es  un  tema  de  ética  más  que  nada.  Sabés  que  tu 

 presencia  ahí,  como  tallerista  que  viene  de  afuera,  tenés  una  influencia  y  hasta  dónde  respetás  lo 

 que  pasa  ahí.  Bueno,  también  había  una  necesidad  de  sacar  un  producto.  El  proyecto  nos  pedía 

 que  termináramos  con  un  producto.  Era  importante  tener  un  producto  terminado.  No  tanto  el 

 financiador,  sino  los  directores  del  proceso  te  pedían  tener  un  producto.  Era  importante  tener  un 

 producto  terminado,  más  que  la  experiencia.  Si  me  decís  a  mí,  para  mí  lo  más  importante  es  la 

 experiencia  de  las  personas  participando,  aunque  el  producto  sea  malo.  Vos  los  viste  los 

 documentales.  No  son  una  gran  cosa  desde  el  punto  de  vista…  Como  documental,  pero  tenés  que 

 pensarlo  en  el  sentido  de  en  la  plaza  del  pueblo  chiquito  la  gente  ve  el  documental  hecho  por  la 

 misma gente del pueblo que en la pantalla están ellos mismos, ¿entendés? 

 V.  F.:  Sí.  ¿La  modalidad  era  libre  o  te  habían  dicho  más  o  menos  lo  que  tenías  que  hacer?  Porque 

 yo  vi  como  que  todos  tenía  un  mismo  formato.  Hay  una  narradora  al  principio  y  después  son 

 entrevistados que contestan. 

 I.  S.:  En  realidad,  nosotros  no  proponíamos  mucho  un  formato,  pero  en  general  todos  se  iban 

 para  ese  formato.  El  tema  era  la  identidad  del  pueblo.  Había  un  eje  temático  que  estaba  referido  a 

 cosas de ese pueblo, rescatar historias del pueblo. Había un eje temático que existía, sin duda. 

 V.  F.:  ¿Y  por  qué  se  eligieron  esos  pueblos  que  me  comentaste?  ¿Por  qué  se  eligieron  esos 

 pueblos concretamente? 

 I.  S.:  Yo  no  participé  en  la  elección,  pero  sé  que  se  eligieron  pueblos  que  eran  chicos  en  general  y 

 que  tenían  problemas  de  identidad,  cuestiones  identitarias  <ininteligible/>,  había  una  necesidad. 

 Ellos  habían  hecho  una  recorrida.  Es  decir,  creo  que  el  año  anterior  habían  recorrido  muchos 
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 pueblos  del  Interior  y  eligieron  esos.  Creo  que  tenía  que  ver  también…  Era  donde  se  iba  a  hacer 

 la  experiencia  de  elegir  alcalde,  viste  que  eso  no  existía  antes,  eran  también  los  pueblos  que 

 habían  elegido  para  hacer  la  experiencia  de  elegir  alcaldes  en  cada  pueblo.  Tenía  algo  que  ver 

 con eso. No estoy del todo seguro, pero creo que tenía que ver algo con eso. 

 V.  F.:  ¿La  financiación  te  parece  que  fue  suficiente  o  sentiste  que  necesitabas  más  para  hacer 

 otras cosas? ¿O te parece que estuvo bien? 

 I.  S.:  Estuvo  bien.  No  era  un  disparate  de  guita,  pero  estaba  bien.  Pagaban  todos  los  viáticos  y 

 había  un  cashé  para…  Sí,  estuvo  bien.  Fue  una  licitación,  en  realidad.  Nosotros  participamos  en 

 una  licitación  con  otras  personas  que  no  sé  quiénes  fueron,  pero  recuerdo  que  fue  un  llamado  a 

 licitación. 

 V. F.: Tenías que presentar una propuesta, ¿no? 

 I.  S.:  Tenías  que  presentar  una  propuesta  y  un  presupuesto.  El  presupuesto  que  presentamos 

 nosotros  se  ve  que  entraba  dentro  de  la  plata  que  tenían  disponible.  Por  eso  te  digo,  el  cashé  lo 

 pusimos nosotros en realidad, y <ininteligible/> prestaron. 

 V. F.: Vos me comentaste que te acercaste porque te llamaron, ¿no? O sea, a vos te contactaron. 

 I. S.: Me invitaron a una licitación. Era una licitación pública, abierta. 

 Lorena Vizcaíno y Romina Obregón 

 Valentina  Fava:  Estamos  grabando.  Bueno,  yo  les  pedí  esta  entrevista  porque  es  para  mi  tesis  de 

 la  licenciatura  en  Comunicación  y  es  sobre  videos  participativos  o  comunitarios  y  en  realidad 

 Árbol  es  lo  que  más  resalta  en  torno  a  este  tema  y  varia  gente  me  lo  mencionó.  Quería  que  me 

 contaran del proyecto… Ya no funciona más, ¿no? No está activo, ¿no? 

 Lorena  Vizcaíno:  No.  No,  porque  en  un  momento  dejamos  de  tener,  después  capaz  que  te 

 contamos  bien,  pero  nada,  dejamos  de  tener  financiación  y  a  nivel  colectivo  la  gente  fue  teniendo 

 hijos,  mudándose…  Y  no,  no  lo  pudimos  como  seguir  sosteniendo,  pero  ta,  principalmente  no 
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 tuvimos  como  más  apoyo…  Nos  presentamos  a  algunos  fondos,  algunas  cosas  no  salieron  y  ta… 

 Creo que fue 2014 la última vez que hicimos algo con financiación… 

 Romina: No, en 2016 funcionó Jóvenes en Redes… La segunda tanda, que fue en… 

 L. V.: La de Casavalle. 

 R. O.: Ahí va. En Solymar y en Casavalle. 

 L. V.: Sí, queda ahí en Luis Acuesta, en El Borro. 

 R. O.: Ahí va, en el Centro Cívico. Yo creo que eso fue el último proyecto rentado, ¿no? 

 V.  F.:  El  último  video  subido  tiene  dos  años,  Haciendo  un  video  comunitario  ,  que  fue  como  una 

 serie que hicieron. Capítulo cuatro… 18 de noviembre del 2017. Ese es el último subido. 

 R.  O.:  Capaz  que  está  bueno  como…  Porque  es  difícil  entender  la  separación  entre  Proyecto 

 Árbol y la organización… 

 L. V.: El colectivo. 

 R.  O.:  Claro…  Surge  como  proyecto,  Proyecto  Árbol  es  como  la  primera  semilla,  pero  después 

 fue  creciendo  y  en  realidad  la  organización  toma  el  mismo  nombre,  pero  funcionaban  en  paralelo 

 varios  proyectos  que  llevaba  adelante  la  organización.  Proyecto  Árbol  era  uno  de  ellos  y  había 

 otro  montón…  Hubo  otro  montón  en  la  historia  de  Árbol.  En  el  2016,  yo  creo,  Lore,  vos 

 corregime,  pero  creo  que  fue  el  último  proyecto  de  la  organización  y  después  nos  seguimos 

 juntando  alguna  vez,  y  capaz  que  generamos  algún  contenido,  pero  no  sé  si  en  el  marco  de  un 

 proyecto. 

 L.  V.:  Nos  presentamos  <ininteligible/>  y  ta,  nos  costó  como  volver  a  rearmarnos.  O  sea,  todo 

 fue  un  proceso  de…  No  sé  si  vos  tenés  alguna  pregunta  puntual.  Porque  capaz  que  te  digo  cosas 

 y te entrevero… 

 V. F.: No, está perfecto. La evolución… Si me contás sobre la evolución está bien. Me sirve. 
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 L.  V.:  Dale,  buenísimo.  Nosotros  ahora…  Teníamos  una  página  web  que  como  el  tema  de  que  no 

 tuvimos  más  proyectos  no  la  mantuvimos  y  este  año  creo  que  fue  que  nos  juntamos,  o  el  año 

 pasado,  y  yo  me  di  cuenta  de  que  no  la  teníamos  más.  Entonces,  había  que  pagarla  de  vuelta  y 

 nosotros  tenemos  como  una  plata  ahorrada  del  colectivo  que  nunca  sabemos  en  qué  usarla,  pero 

 está  ahí…  Y  ta,  la  idea  era  pagar,  y  yo  me  traje  todo  para  pagarlo,  y  nunca  encontré  el  mail  ni 

 contraseña  y  después  me  pelotudeé,  pero  teníamos  una  página  que  si  la  tuviéramos  activa  vos 

 podrías  leer  un  montón  de  cosas  del  colectivo,  pero  igual,  te  podemos  pasar  los  manuales…  Todo 

 eso  después  si  querés  después  lo  intercambiamos  por  mail.  Iba  a  participar  Fil,  una  compañera 

 que  está  casi  desde  el  principio,  pero  justo  tuvo  un  problema  y  no  pudo.  Nosotras  con  Romi 

 entramos juntas en el 2011. ¿No, Romi? 

 R. O.: Sí… Yo había participado en el 2010 como grupo realizador… 

 L. V.: Como video. 

 R.  O.:  Ahí  va.  Me  acerqué  en  2010  como  participando  en  el  Proyecto  Árbol  desde  afuera,  como 

 comunidad. 

 L. V.: Este proyecto surge un poco… ¿En el 2005? 

 V. F.: ¿O 2003? 

 L.  V.:  2003,  ta.  Ahí  va,  2003…  Yo  ahora  me  olvidé,  me  acuerdo  que  festejamos  los  10  años  y 

 todo…  Ahora  con  los  años  estoy  media  mezclada.  A  partir  de  unos  compañeros  que  eran 

 trabajadores  de  TV  Ciudad,  que  tienen  unos  talleres  con  unos  colombianos…  ¿Un  colombiano 

 era? 

 R. O.: Salvadoreño. 

 L.  V.:  Salvadoreño…  Bien,  gracias,  Romi.  Porque  aparte  que  hace  tanto  que  no  cuento  la  historia 

 que… Y que no la escucho… 

 R. O.: Para nosotros es todo un recuento… 

 L. V.: Es todo lo que nos contaron. 
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 R.  O.:  Hace  años  que  no  nos  juntamos…  Bueno,  nos  juntamos  como  amigos,  pero  no  en  el 

 marco… 

 L.  V.:  Nos  juntamos  a  disfrutar,  pero  no  nos  juntamos  a…  Y  siempre  con  la  idea  de  hacer  algo, 

 de  volver,  de  no  sé  qué,  pero  nunca  terminamos  de  concretarlo.  En  realidad,  surge  como  un  poco 

 ahí,  esto  un  poco  lo  que  nos  contaban  a  nosotras  cuando  entramos,  ¿no?  Entonces,  esa 

 experiencia  ellos  la  trasladan  y  empiezan  como  a  generar…  Generaron  como  una  especie  de 

 llamado  a  comunidades  a  realizar  videos  y  al  principio  se  mostraban  como  con  toda  esta 

 metodología  un  poco  que  traslada  como  una  parte  desde  lo  visual  y  lo  comunitario,  ¿no?  Esta 

 cosa  de,  bueno,  de  trasladar  lo  que  es  la  educación  popular  a  la  comunicación  popular  y  un  poco 

 esa  es  como  la  lógica  y  la  cuestión  ideológica  como  de  base  en  esta  forma  de  comunicar  y  de 

 hacer  audiovisual.  Entonces,  a  partir  de  ahí  se  empiezan  a  generar,  los  videos  se  pasaban  al 

 principio  como  sueltos,  ¿no?  Se  genera  como  un  fondo  de  la  Intendencia,  se  trabaja 

 <ininteligible/>  convocatoria  a  comunidades,  a  personas  o  grupo  de  personas,  que  quisieran 

 contar  algo  con  el  lenguaje  audiovisual.  A  partir  de  ahí,  empieza  como  toda  esta  cuestión  de 

 empezar  a  llevar  como  a  la  práctica  eso  en  distintas  instancias  y  después  con  el  correr  de  los  años 

 se  va  incorporando  más  gente.  El  proceso  general  de  quienes  conformamos  el  colectivo  era 

 este…  Es  el  que  estuvo  Romi,  no  el  que  estuve  yo  porque  yo  nunca  fui  grupo.  Creo  que  soy  la 

 única  o  somos  un  par  que  nunca  fuimos  grupo,  pero  el  proceso  era  primero  las  personas  hacían 

 eso  que  hizo  Romi,  se  presentaban  como  comunidad  a  contar  algo  a  partir  de  un  video,  hacían 

 todo  el  proceso  con  acompañamiento  y  el  al  año  siguiente  se  los  invitaba  a  conformar  el 

 colectivo,  a  integrarse  al  colectivo,  y  así  es  que  varios  de  los  compañeros  y  compañeras  que  están 

 hoy  o  que  estamos  en  este  grupo  de  amigos…  Empezaron  así,  se  vincularon  como  grupo,  se 

 colgaron con la metodología… 

 V. F.: Primero surgió Árbol Televisión Participativa y después surgió el colectivo Árbol, ¿no? 

 L. V.: Sí. 

 R.  O.:  Surge  como  proyecto  a  partir  de  esta  capacitación  o  intercambio  con  esta  persona  de  El 

 Salvador  en  el  marco  de  TV  Ciudad,  ¿no?  Surge  el  Proyecto  Árbol  y  se  arranca  con  esta  movida 

 de  que  las  comunidades,  dar  como  una  pequeña  formación  para  que  las  comunidades  puedan 

 contar  en  video.  Y  la  capacitación  no  era  solo  técnica  o  de  lenguaje,  sino  de  poder  pensarse  como 
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 comunidad  y  todo  esto  que  traía  Lore  de  entender  el  video  como  una  herramienta  de  expresión, 

 de  denuncia,  de  manifestación,  de  transformación.  Esa  era  un  poco  la  idea.  En  realidad,  se 

 sostuvo  durante  todos  los  años  que  funcionó.  Después  con  los  años  fue  cambiando  la  forma  de 

 organizarse,  el  organigrama,  y  se  conformó  lo  que  fue  el  colectivo,  que  era  un  espacio  de 

 militancia,  donde  se  tomaban  decisiones  que  después  se  bajaban  en  acciones  en  los  proyectos. 

 Había  quienes  participaban  de  los  proyectos  y  había  quienes  sostenían  ese  espacio  colectivo. 

 Para  participar  del  colectivo,  ese  espacio  de  decisión,  la  forma  más  habitual  era  eso,  transitaste 

 en  algún  proyecto  de  alguna  forma  y  entonces  después  se  te  invitaba  a  sumarte  a  ese  espacio  de 

 militancia  que  le  llamamos  colectivo,  que  tenía  una  reunión  cada  15  días  con  una  orden  del  día, 

 una agenda que muchas veces… 

 L. V.: Los miércoles a las siete. 

 R.  O.:  Los  miércoles  a  las  siete  durante  muchos  años.  Los  proyectos  tenían  mucho  que  ver  con 

 esa  agenda,  pero  también  podían  haber  cuestiones  o  de  coyuntura  o  de  posturas  políticas… 

 Nunca  fue  partidaria,  pero  sí  en  algún  momento  se  intentó  tomar  postura  frente  algunas  cosas  que 

 estaban  pasando.  La  ley  de  Medios  fue  una  de  las  que  tuvo  como  un  momento  de  pienso.  Hace 

 años,  ¿no?  Cuando  se  planteó  esto  de  la  posibilidad  de  un  canal  comunitario  y  Árbol  estaba 

 posicionado  como  una  de  las  experiencias  que  había  trabajado  el  audiovisual  comunitario  en 

 Uruguay. De las pocas, no había muchas experiencias de televisión comunitaria. 

 L.  V.:  No.  Había  alguna  cosa  en  Lesica.  Tenemos  compañeros  que  formaron  parte,  que  son  de  esa 

 zona.  No  me  acuerdo  si  Colón,  Lesica…  Ahí  capaz  que  está  bueno,  no  sé,  después  si  querés 

 indagar  en  eso,  capaz  que  podemos  ver  ahí  con  Diego  Soria…  Era  un  compañero  de  Árbol  que 

 creo que fue parte de esa movida también… 

 V.  F.:  Ah,  me  sirve  porque  sigo  buscando  proyectos,  así  que  me  sirve…  Si  conocen  de  algún 

 otro, me sirve. 

 L.  V.:  Dale,  nosotras  le  podemos  preguntar  después.  No  mira  mucho  el  Whatsapp,  pero  capaz 

 que  si  lo  arrogamos  (¿?),  le  podemos  como  preguntar  ahí,  pero…  Es  un  compañero  que  trabaja 

 en  la  ECU  ahora,  creo  que  sigue  en  la  ECU,  y  él  estuvo  como  en  esa  previa  y  después  capaz  que 

 podemos  ver  ahí  de  algunas…  Hablamos…  No  sé,  el  video  que  hizo  Iván,  ¿te  acordás?  No  sé  si 
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 andará  en  la  vuelta…  Yo  tengo  el  Whatsapp  de  Iván,  se  lo  puedo  pedir…  Iván  es  un  español  que 

 vino  a  hacer  un  trabajo  y  que  tiene  como  una  experiencia  en  España  similar,  no  sé  si  ahora  la 

 sigue  realizando…  Cada  tanto  teníamos  visitas  extranjeras,  suecos…  Que  venían  zafando  del 

 servicio  militar  algunos.  Y  ta,  este  muchacho  español  estuvo  un  año  con  nosotros,  acompañó  el 

 proceso  e  hizo  un  video  sobre  Árbol,  que  nosotros  vimos  en  su  despedida,  y  después  no  sé  si 

 andará  por  ahí,  y  él  tiene  una  experiencia  que  se  llama  Zoom  Comunitario  en  España,  creo  que 

 en  Barcelona.  Estaba  como  en  esa  movida  y  vino  a  estar  en  Árbol  un  año…  Esto  que  te  decía 

 Romi  de  la  forma  era  esa,  primero  la  invitación  era  como  a  colaborar  en  alguna  de  las  áreas  que 

 el  colectivo  tenía  como  definida  y  después  nos  invitaron  al  colectivo…  Porque  capaz  que  te 

 acordás,  Romi,  que  cuando  empezamos,  nosotros  nos  juntábamos  los  miércoles  antes  y  del 

 colectivo  nos  íbamos  porque  todavía  no  éramos  parte  del  colectivo…  No,  era  eso,  como  que  te 

 invitaban  a  participar  más  desde  lo  organizativo.  Nosotras  arrancamos  <ininteligible/>  creadoras, 

 <ininteligible/>  no  me  acuerdo  bien  como  era  que  se  llamaba,  pero  en  los  talleres  íbamos  y 

 participábamos.  O  sea,  ayudábamos  en  la  planificación,  estábamos  ahí,  que  en  aquel  momento 

 era  como  rotativo.  Tuvimos  como  distintas  formas…  ¿Me  escuchan?  Porque  me  dice  Internet 

 inestable.  Y,  bueno,  ahí,  en  ese  ínterin  ahí  de  formas  de  hacerlo,  la  metodología  fue  como 

 variando  y  por  un  tiempo  fue  más  hacer,  pensar  y  en  un  momento  se  empezó  a  sistematizar. 

 Podemos ver si está la sistematización que hizo Flo Villaverde de Árbol. 

 R. O.: Y yo hice también, ¿te acordás? 

 L. V.: Vos también estuviste. Sí, claro. 

 R. O.: No, pero yo hice una… 

 L. V.: Ah, vos hiciste otra. No me acordaba. 

 R. O.: La tengo que tener por ahí seguro. Te la puedo pasar. 

 L.  V:  <Ininteligible/>  Flo  Villaverde  es  una…  Era  ella  y  Juan  Russi,  que  eran  esos  dos 

 compañeros  que  arrancaron  este  taller  y  que  trabajaban  en  TV  Ciudad,  Juan  sigue  trabajando  en 

 TV  Ciudad,  Florencia  ya  no,  pero  fueron  como  los  fundadores  de  Árbol.  Y  en  un  momento  ella, 

 que  es  una  máquina  de  hacer  cosas,  se  colgó  con  sistematizar  y  tuvimos  como  unos  meses  de 
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 trabajo  en  la  sistematización.  Eso  fue  en  el  último  año  de  Proyecto  Árbol…  En  el  año  anterior, 

 capaz. No, fue el último año de Proyecto Árbol, creo, ¿no? 

 R. O.: Yo estaba de viaje. 

 L. V.: Ah, vos estabas de viaje. Yo estuve en esa etapa… 

 R. O.: No estuve ese año. Estaba de viaje. 

 L.  V.:  Ese  año  como  que  se  sistematizó  esto  desde  el  día  uno…  Yo  lo  voy  a  buscar  en  el  mail  si 

 lo  tengo,  si  no,  lo  podemos  pedir,  pero  creo  que  Florencia  lo  mandó  y  yo  lo  debo  tener  por  ahí  al 

 documento… Te habla un poco de la historia… 

 L. V.: Es un documento que recopila un poco la experiencia… 

 V. F.: Eso estaría bueno… Se cortó ahí… 

 L.  V.:  Lo  que  digo  es  que  la  sistematización  es  un  documento  que  recopila  la  experiencia  y  la 

 mira  desde  un  enfoque  de  recuperar  experiencias  de  un  determinado  momento  y  es  un  trabajo 

 muy interesante. Además la que hizo Flo es como muy extenso, abarca un montón. 

 V.  F.:  En  Youtube  no  está  todo  lo  que  hicieron,  ¿no?  Hicieron  mucho  más  que  lo  que  hay  en  el 

 canal. 

 L.  V.:  En  esto  de  discutir  Youtube  sí,  Youtube  no,  llevó  un  montón.  Si  podés  entrá  a  algo  que  no 

 sé si sigue existiendo, puedo entrar ahora y fijarme, a algo que se llama B. 

 V. F.: ¿B? 

 L.  V.:  Ese  era  nuestro  canal  anterior…  Isuma,  así  sin  h  ni  nada  <ininteligible/>.  Creo  que  ponés 

 Proyecto Árbol… <Ininteligible/> 

 V. F.: Yo el canal que tengo, el que encontré fue ÁrbolTP. Ese fue el que encontré. 

 L.  V.:  Claro,  pero  esto  que  te  digo  es  una  cosa  diferente.  Es  como  un  Youtube  alternativo…  Ahí 

 te lo puso Romi. 
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 V. F.: Ah, en el chat. 

 L.  V.:  Yo  estoy  entrando  a  ver  si  lo  encuentro.  <Ininteligible/>.  Y  ahí  yo  no  sé  si  bajan  o  suben 

 cosas  o  qué…  Te  va  a  pasar  un  link  de  lo  que  encontré  de  la  búsqueda,  porque  en  un  momento 

 copiamos  y  pegamos,  pero  hay  cosas  del  2011  <ininteligible/>.  Fue  lo  primero  que  tuvimos, 

 viste. 

 V. F.: ¿Pero lo de Isuma TV es de otro país? Está en inglés. 

 L.  V.:  Mirá,  ahí  te  puse  un  link,  en  el  chat  de  Zoom,  vas  ahí  y  ahí  están  todos  los  videítos.  Hay 

 algunos  que  los  vas  a  ver  en  Youtube,  porque  en  un  momento  tuvimos…  Igual  no  sé  si  es  el 

 <ininteligible/>  totalmente,  yo  te  copié  el  resultado  que  me  dio,  no  lo  busqué  mucho,  pero  en  los 

 primeros  videos  vi  <ininteligible/>.  Ahí  hay  unas  cosas  del  2013,  está  el  Haciendo  videos 

 comunitarios  ,  porque  ahí,  en  esa  página  vos  podías  poner  un  montón  de  cosas,  y  ahí  colgamos  el 

 pdf,  que  es  este  manual  que  si  te  lo  podés  bajar…  Te  copio  el  link  para  que  te  quede  más  directo. 

 Y  ahí  creo  que  si  entrás  a  la  parte  de  quienes  hacen  el  canal,  te  aparece  todo,  todo  lo  de  Árbol. 

 Ese  fue  nuestro  primer  canal  de  Internet  y  lo  tuvimos  añares  hasta  que  saldamos  la  discusión 

 Youtube  sí,  Youtube  no  <ininteligible/>.  Entonces  decidimos  tener  ese  canal  de  Youtube,  que  es 

 donde  vos  estabas  mirando,  y  mantener  Isuma  en  la  medida  de  lo  posible.  Isuma  te  dejaba  subir 

 un  montón  de  cosas.  Hay  cosas  más  viejas  ahí.  Árbol  Televisión  Participativa  se  llama  el  canal  y 

 ahí  vas  a  tener  un  montón  de  cosas.  Ahí  poníamos  las  bases,  otros  proyectos,  hay  como  canales  y 

 hay  cosas  muy  muy  viejas.  Hay  otro  link  que  es  un  espacio  que  tuvimos  en  Santa  Fe,  Uruguay, 

 como  un  intercambio,  y  ahí  tenés  también  el  material  inicial  que  se  llamaba  El  elefantito,  le 

 decíamos  nosotros,  que  era  como  cuando  empezamos  esto  que  te  decíamos  hoy  de  sistematizar  y 

 de  empezar  a  hacer  material  escrito  de  la  metodología  de  Árbol,  bueno,  arrancamos  con 

 <ininteligible/>  y  después  generamos  ese  que  dice  Manual  <ininteligible/>,  que  este  otro  y  ahí 

 también  en  Isuma  tenés  es  el  otro,  que  se  llama…  Yo  te  puse  el  segundo  link  que  es  el  que  dice 

 Haciendo  videos  comunitarios  ,  que  es  lo  último  que  usamos  para  la  formación.  Hay  una  versión 

 anterior,  que  es  El  elefantito,  que  es  el  que  usábamos  antes  de  eso.  Yo  ahora  te  pego  el  link, 

 porque  ta,  fuimos  como  reduciendo  cosas,  había  un  montón  de  cosas  que  estaban  ahí  y  que  eran 

 como  mucho  para…  Y  así  como  cambiamos  no  la  metodología  en  sí  de  base,  pero  como 
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 cambiamos  los  materiales,  también  fuimos  adaptando  la  modalidad  en  la  que  hacíamos  los 

 talleres y en la que se desarrollaba la formación del Proyecto Árbol. 

 V. F.: ¿En general cómo se acercaban los participantes? 

 L.  V.:  Nosotros  al  principio…  La  convocatoria  era…  Primero  la  hicimos…  Era  muy  amplia,  en 

 un  momento  se  decide  como  hacer  algo,  cuando  nosotras  entramos  hace  años,  se  quiso  hacer 

 algo  como  más  por  temática,  ¿no?  Me  acuerdo  que  una  era  participación,  una  era  para  referentes 

 porque  también  participan  muchos  educadores  de  centros  juveniles…  Era  como  formación  de 

 formadores  se  llamaba  esa.  Había  tres.  Era  como  por  temáticas.  Al  final  terminamos  haciéndolo 

 territorialmente...  Cuando  era  por  temática,  la  hacíamos  rotativa.  Se  anotaba  un  centro  juvenil,  se 

 anotaba,  yo  qué  sé,  una  comisión  de  fomento  y  nosotros  tratábamos  de  visitar  esos  lugares  y  que 

 a  su  vez  <ininteligible/>,  lugares  de  las  demás  personas  que  participaban.  Se  abría  un  formulario, 

 por  lo  general,  se  hacía  una  difusión  no  sé  si  en  redes  <ininteligible/>.  Cuando  entramos  nosotros 

 ya  había  redes  sociales,  entonces  ahí  era  más  por  redes,  antes  supongo  que  se  harían  por  el  canal. 

 Teníamos  como  un  formulario,  que  ahí  en  Isuma,  cuando  lo  investigues,  hay  una  parte  que  están 

 colgados  los  formularios,  las  bases  para  presentarse,  ¿no?  Cuando  lo  hicimos  más  en  Goes  y  en 

 Casavalle,  fue  como  el  último  gran  proyecto  Árbol  que  hicimos,  que  fue  en  ese  año  que  Romi 

 estaba  de  viaje  en  el  2013,  que  ahí  fue  como  el  último  año  <ininteligible/>,  algo  más  como 

 grande, ¿no, Romi? ¿Vos en el 2013 estabas de viaje cuando hicimos Goes y Casavalle? 

 R.  O.:  Yo  en  Goes  fue  cuando  trabajé  rentada.  Terminé  el  último  taller  <ininteligible/>.  ¿Te 

 acordás? <Ininteligible/>… en la proyección, porque terminaba de trabajar y me iba. 

 L.  V.:  Es  verdad.  Nosotros  hacemos  la  convocatoria  abierta,  se  anotaban  unos  cuantos  grupos. 

 Cuando  se  genera  el  colectivo  y  toda  esta  forma  es  porque  en  un  momento  la  demanda  o  la 

 cantidad  de  gente  que  se  anota  es  como  imponente  para  la  capacidad…  Hasta  ese  momento 

 previo  a  todo  esto,  recién  arrancábamos  con  el  formato  de  programa.  Al  principio  era  un  espacio, 

 videos <ininteligible/>, formato de programa de televisión. 

 V. F.: ¿Se llamaba  Hacé y mostrá  …? 

 L.  V.:  Hacé  y  mostrá  está  después.  Hacé  y  mostrá  empieza  en  el  2012,  creo.  En  el  2011  fue  el 

 primer  año  que  se  rodó  <ininteligible/>.  Porque  nosotros  teníamos  esta  cuestión  de  por  un  lado 
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 hacer  televisión  y  por  otro  lado  adaptar  los  procesos  de  los  grupos.  Entonces,  nosotros 

 formábamos,  acompañábamos  todo  el  proceso  de  realización  del  video,  se  proyectaba  en  las 

 comunidades  y  <ininteligible/>  se  emitía  en  televisión,  como  para  poder…  Porque,  claro,  los 

 tiempos  de  televisión.  Entonces,  siempre  íbamos…  Cuando  Hacé  y  mostrá  se  pasó  en  2013,  se 

 pasaba  todo  lo  que  se  había  hecho  en  2012  y  se  incluían  contenidos  más  de  Latinoamérica  que 

 eso  lo  podés  ver  ahí…  Que  eso  sí  está  todo  en  Youtube,  esas  temporadas.  Algunas  también  están 

 en  Isuma  también,  y  su  vez…  Eso  es  en  el  Proyecto  Árbol.  Vas  a  ver  que  tenímos  otros  ciclos 

 con  las  misma  metodología,  pero  adaptados  más…  A  veces  eran  organizaciones  <ininteligible/> 

 con  Amartin,  una  serie  de  radios  comunitarias,  cosas  que  realizábamos  nosotros  mismos 

 también, entonces era un poco… 

 R.  O.:  Nosotros  teníamos,  como  colectivo,  era  una  forma,  el  espacio  de  decisión  política  donde 

 se  iban  como,  de  alguna  forma,  llevando  las  riendas  de  la  máquina,  el  andamiaje,  que  se 

 organizaba  en  tres  áreas:  formación,  gestión  y  producción.  Esas  tres  áreas,  de  alguna  forma, 

 ponían  andar  las  decisiones  que  se  tomaban  en  el  colectivo.  Entonces,  después  cada  área  se 

 encargaba de lo que le competía. 

 L. V.: De la operativa. 

 R.  O.:  Claro.  El  espacio  de  formación,  por  ejemplo,  en  colectivo  se  decidía  que  queríamos  hacer 

 un  material  que  fuera  mucho  más  amigable  y  concreto  para  las  comunidades  porque  el  que 

 teníamos,  si  sos  comunicador  está  buenísimo,  si  tenés  una  idea,  pero  si  sos  una  murga  de  mujeres 

 del  barrio  no  te  vas  a  leer  un  coso  así  de  material  sobre  comunicación  comunitaria.  Entonces, 

 surge  esa  idea  y,  bueno,  después  se  bajaba  a  las  áreas  y  se  buscaba  como  la  forma  de 

 desarrollarlo  o  concretarlo.  En  el  colectivo  se  fueron  como  pensando  y  decidiendo  un  montón  de 

 proyectos,  que  muchas  veces  tenían  que  ver  con  los  fondos  que  había  en  la  vuelta.  Nosotros  ya 

 teníamos  como  una  historia  o  un  bagaje  de  qué  fondos  habilitaban  a  qué  proyectos  y  entonces 

 más  o  menos  íbamos  tirando  como,  bueno,  está  bueno  en  este  momento  nos  presentamos  a  la 

 Intendencia,  el  BID,  centros  MEC…  Íbamos  como  viendo  qué  fondos  había  en  la  vuelta,  fondos 

 concursables… 

 L. V.: Con la Intendencia teníamos una continuidad. 
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 R.  O.:  Con  la  Intendencia  teníamos  continuidad  todos  los  años,  que  era  quien  financiaba 

 Proyecto  Árbol.  En  algún  momento…  Y  cada  proyecto  después  tenía  un  vínculo  más  estrecho 

 con  algunas  de  las  áreas  según  si  tenía  más  que  ver  con  formación,  con  producción…  Poe 

 ejemplo,  Proyecto  Árbol  tenía  un  vínculo  muy  estrecho  con  el  área  de  formación.  Tenés  el 

 colectivo,  las  tres  áreas  y  después  los  proyectos  tenían  un  vínculo  con  esas  áreas.  En  determinado 

 momento  se  decide  que  estaba  bueno  darle  como  un  contendor  a  ese  contenido  que  generaban… 

 Está  feo  decirlo  así,  pero  la  idea  era  que  los  videos  pudieran  estar  enmarcados  en  algo  más 

 amplio  y  se  decide  hacer,  como  iniciativa  del  colectivo,  Hacé  y  mostrá  ,  que  es  una  producción 

 del  colectivo  que  llevaba  adelante  el  área  de  producción,  aunque  todas  las  demás  áreas 

 participaban,  y  ese  programa  de  alguna  forma  le  da  un  marco  a  los  contenidos  que  hacían  las 

 comunidades.  Esto  que  decía  Lore  es  reimportante,  que  uno  de  los  piensos  que  tuvimos  es  cómo 

 se  articula  los  tiempos  que  manejan  la  producción  comunitaria  con  los  tiempos  de  televisión. 

 Entonces,  primero  se  realizaba  en  un  año  todo  el  proceso  con  las  comunidades  y  al  año  siguiente 

 se  emitía  en  televisión.  No  era  que  quedaba  atrasado.  Para  nosotros  el  proceso  cerraba  cuando  se 

 compartía  en  la  comunidad.  Ahí  quedaba  cerrado.  No  era  el  objetivo  hacer  un  video  para 

 televisión,  sino  hacer  un  video  para  vivir  esa  experiencia  como  comunidad,  para  poder  mostrarlo, 

 para  poder  generar  un  montón  de  cosas.  Después  se  pasaba  en  televisión  como  una  forma  más  de 

 darle  difusión.  Los  proyectos  también,  dependiendo  de  las  dimensiones  que  tuvieran  o  las 

 características,  tenían  como  su  propia  estructura.  En  un  momento  Proyecto  Árbol  empieza  a 

 hacerse  muy  conocido;  el  boca  a  boca  también  era  una  forma  y  se  llegó  a  tener  hasta  100  grupos 

 en  simultáneo.  Ahí  fue  que  decidimos  organizarlo  primero  por  temas…  Era  como  que  todos  los 

 grupos  que  tenían  ganas  de  trabajar  algo  que  tuviera  que  ver  con  identidad  se  nucleaban  y  tenían 

 talleres…  Eran  los  mismos  talleres  que  se  replicaban,  pero  con  un  énfasis  en  participación  o 

 identidad,  o  educadores  o  formadores,  que  eran  personas  que  trabajan  como  educadores  o 

 formadores  en  algún  núcleo  organizado,  centro  juvenil…  Y  que  ellos  iban  a  ser  los  replicadores, 

 porque  la  metodología  siempre  fue  de  réplica,  tratar  de  compartir  lo  que  nosotros  sabíamos  para 

 que  esas  personas  pudieran  compartirlo  en  su  comunidad.  La  invitación  era  te  anotás  como 

 grupo,  que  vengan  dos  representantes,  la  idea  es  que  lo  que  pudieran  vivir  en  esas  instancias  de 

 formación que eran… ¿siete? 

 L. V.: Ocho. 
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 R.  O.:  Ocho…  Lo  pudieran  trasladar  a  la  comunidad.  Y  había  un  tiempito  entre  taller  y  taller 

 para  que  las  comunidades  pudieran  producir  de  alguna  forma  a  partir  de  lo  que  habían  pensado, 

 reflexionado, creado, pudieran al siguiente taller venir con algo un poco más avanzado. 

 V.  F.:  ¿Los  talleres  en  qué  consistían?  ¿Era  como  una  parte  técnica,  uso  de  cámara,  edición  y 

 después algo más conceptual? 

 L. V.: En realidad, lo conceptual estaba primero. 

 R.  O.:  Ahí  va.  Lo  primero  que  trabajábamos  era  comunicación  comunitaria  y  siempre  desde  una 

 mirada  de  la  educación  popular,  que  eso  es  algo  que  nos  caracterizaba,  y  que  de  hecho  se  acordó 

 explícitamente  así  y  todas  las  personas  que  integrábamos  el  colectivo  realizamos  una  formación 

 juntos en educación popular para poder llevar adelante los talleres... 

 L.  V.:  Yo  no  fui.  Yo  estaba  en  producción  en  ese  momento.  No  podía.  Una  macana.  Hasta  el  día 

 de  hoy  me  arrepiento.  Pero,  bueno,  yo  igual,  en  realidad,  tenía  un  poco  la  parte  ahí  en  la  carrera, 

 ciencias  comunitarias,  era  como  de  ese  palo,  pero,  sí,  no  podía  por  horarios…  Cuando  veas  ahí  el 

 material  de  Haciendo  videos  ,  que  es  el  último,  que  es  el  chiquitito,  medio  cuadradito…  Sí, 

 Haciendo  videos  Comunitarios  …  Pero,  en  realidad,  cada  taller  tenía  un  tema  puntual,  ¿no?  Había 

 una  parte  técnica  que  venía  después.  Nosotros  en  el  formulario  que  les  pedíamos  a  la  gente,  más 

 allá  de  pedirles  datos  y  eso,  les  preguntábamos  qué  video  querían  hacer,  de  qué  querían  trabajar  o 

 qué  tema  o  alguna  idea  como  para  tener  un  poco…  Era  un  formulario  Google  donde  se  anotaban 

 y  ya  íbamos  viendo  de  qué  querían  hacer  el  video.  Entonces,  ahí  íbamos  trabajando  la 

 comunicación  comunitaria,  qué  es  la  comunidad…  Cada  taller  era,  nosotros  lo  pensábamos  como 

 en  etapas,  ¿no?  Primero  esa  parte  más  como  más  conceptual  de  la  comunicación  comunitaria, 

 qué  es  un  video  comunitario,  todo  un  montón  de  cuestiones.  Después  pasábamos  del  tema  a  la 

 historia,  de  la  historia  al  guion,  del  guion  al  guion  técnico,  del  guion  técnico  a  la  preproducción, 

 de  la  preproducción  al  rodaje,  del  rodaje  al  visionado,  a  la  edición…  Hasta  se  pensaba  con 

 <ininteligible/>  la  proyección,  dónde  la  iban  a  hacer,  a  quién  querían  convocar,  quiénes  les 

 parecía  que  los  veían…  La  idea  siempre  hablábamos  de  esto  de  que  nosotros  proyectábamos  el 

 video  en  la  comunidad,  o  sea,  el  grupo  lo  proyectaba,  como  una  forma  de  devolverle  a  la 

 comunidad  parte  del  trabajo  y  el  proceso  porque  la  idea  era  que  la  mirada  de  ese  video 

 <ininteligible/>.  O  sea,  que  fuera  algo  para  la  comunidad.  Por  eso  nosotros  no  trabajábamos  más 
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 como…  Salvo  algunas  excepciones  puntuales,  pero  porque  tenían  cierto…  Pero  por  lo  general  la 

 idea  era  que  la  temática  fuera  como  de  interés  y  generar  otras  miradas  sobre  una  problemática  o 

 algún  tema  <ininteligible/>.  En  esto  de  visión  amplia  de  comunidad,  ¿no?  Que  no  solamente 

 limitada  por  lo  territorial.  Tuvimos  también  personas  que  hicieron  un  trabajo  sobre 

 <ininteligible/>,  un  grupo  que  hizo  un  video  sobre  todo  el  tema  del  trasplante  de  órganos,  que  era 

 una  persona  que  trabajaba  en  la  salud,  que  estaba  como  con  ese  tema  <ininteligible/>.  Nosotros 

 conocidos,  y  era  un  grupo  de  tres  y  terminaron  haciendo  un  video  sobre  eso.  Lo  interesante  de 

 los  espacios…  Creo  que  para  mí  una  de  las  cosas  que  estuvo  más  buena,  que  yo  no  la  volví  a  ver 

 en  ningún  otro  lugar,  era  esto  de  la  mezcla  de  gente.  Vos  tenías  niños  en  edad  escolar  y  abuelos 

 de  un  <ininteligible/>,  y  en  el  medio  centros  juveniles,  educadores  que  a  veces  iban  con  algunos 

 gurises  del  centro  juvenil,  porque  también  limitábamos  la  cantidad  de  participantes 

 <ininteligible/>  los  equipos  eran  limitados  <ininteligible/>.  Y,  bueno,  ahí  se  iba  como 

 construyendo  y  esa  mezcla…  Los  talleres  eran  teórico-práctico,  de  más  o  menos  tres  horas. 

 Pasamos  por  varias  formas,  ¿no?  De  hacerlos  a  lo  largo  del  año  y  la  forma  que  nos  gustó  más  fue 

 la  que  terminamos  haciendo  al  final,  que  era  esto  que  te  decía  Romi,  eran  esos  ocho  talleres 

 concentrados  en  dos  por  semana,  más  o  menos  en  dos  meses  inicial  y  después  tenía  un  taller  de 

 cierre  y  en  el  medio  pasábamos  como  en  seis  talleres  algunas  temáticas  y  después  cada  grupo 

 tenía  como  una  referencia  desde  gente  del  colectivo  a  personas  voluntarias  que  se  acercaban  o 

 conocidos  del  grupo  o  que  eran  conocidos  de  nosotros  de  la  facultad  o  del  ámbito  que  le 

 interesaba  la  temática  y  se  sumaban.  Eran  como  la  referencia  de  los  grupos  que  acompañaban 

 todo  el  proceso,  vichaban  el  guion,  los  mirábamos  todos  en  formación  o  en  las  reuniones  más  de 

 Proyecto  Árbol…  Ibas  acompañando,  ibas  al  rodaje,  veías  lo  que  editaban,  acompañas  a  editar,  te 

 juntabas  con  ellos  <ininteligible/>,  buscando  cosas  hasta  que  el  video  estaba  terminado  y 

 después  apoyabas  en  la  cuestión  más  de  pensar  la  proyección  <ininteligible/>,  más  interna  de 

 cada  grupo  y  nosotros  lo  que  hacíamos  era  ir  y  estar  ahí.  Y  después  lo  que  hacíamos  era  con  los 

 que  estaban  prontos  los  videos  hacíamos  una  proyección  final  de  todos  los  grupos.  Había  grupos 

 que  para  fines  de  noviembre  o  por  ahí  ya  tenían  el  video,  entonces  <ininteligible/>  y  armábamos 

 como  una  proyección  comunitaria  en  conjunto.  Eso  lo  pudimos  hacer  hasta  <ininteligible/>.  Lo 

 hicimos  en  el  INJU  cuando  funcionábamos  ahí,  pero  el  último  año,  que  era  territorial,  lo  hicimos 

 una  proyección  en  Goes  y  otra  en  Casavalle,  donde  iban  todos  los  grupos  y  se  hacía  una 

 proyección conjunta de algunos videos <ininteligible/>. 
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 R.  O.:  De  alguna  manera,  el  comienzo,  o  sea,  se  arrancaba  por  comunicación  comunitaria  y  el 

 énfasis  estaba  en  esto  de  que  las  comunidades  se  contaran  así  mismas.  Era  otro  momento,  ¿no? 

 Hoy  en  día  las  comunidades  tienen  otro  acceso  a  equipos  porque  los  celulares  tienen  cámara  y 

 porque  además  el  contenido  audiovisual  circula  de  otra  forma.  Las  redes,  por  ejemplo,  es  una 

 gran  democratización  del  poder  contar  tus  historias  desde  tu  mirada,  que  antes  eso  no  era  tan  así, 

 que  fue  una  de  las  cosas  que  a  nosotros  más  nos...  No  es  desplazó  sino  que  nos  dimos  cuenta  que 

 estábamos  en  otro  momento  e  implicaba  todo  un  repensarse  que  ya  no  había  ni  fuerza  ni,  en  su 

 momento,  financiación…  Entonces  quedó  como  un  poco  desplazado  el  proyecto,  pero  en  ese 

 momento,  en  2010,  2011…  O  2008,  te  diría,  a  2013,  hubo  como  un  boom  del  audiovisual,  pero 

 todavía  no  había  un  acceso  tan  claro  por  parte  de  las  comunidades.  Entonces,  la  idea  era  que 

 pudieran  tomar,  de  alguna  forma,  los  medios,  tomar  la  cámara,  en  realidad,  porque  después  los 

 medios  era  plantar  una  pantalla  gigante  en  la  comunidad.  No  hacíamos  énfasis  en  la  tele,  si  bien 

 sabíamos  que  después  iba  a  tener  un  espacio  en  televisión.  Nos  parecía  importante  que  la  gente 

 pudiera  salirse  un  poco  de  esta  cuestión  de  espectadora  de  su  propia  realidad,  porque,  en 

 realidad,  lo  que  sucede  es  que  la  gente  mira  lo  que  supuestamente  está  pasando  en  su  comunidad 

 contado  por  otros,  y  sabemos  cómo  es  la  cuestión,  ¿no?  La  mayoría  de  las  veces  ese  relato  está  al 

 servicio  de  ciertos  intereses  que  por  lo  general  está  en  contra  de  los  intereses  de  la  comunidad. 

 Entonces,  la  idea  era,  de  alguna  forma,  como  si  yo  pusiera  una  cámara  en  el  medio  del  barrio  y, 

 bueno,  a  ver  qué  es  lo  que  tiene  esta  comunidad  para  decir,  que  se  pudieran  apropiar  del  lenguaje 

 de  los  medios…  Y  sucedían  cosas  muy  interesantes.  Una  de  ellas  era  la  convivencia  de 

 comunidades  muy  diversas  en  un  mismo  espacio  de  taller.  Eso  era  como  algo  alucinante  y  otra 

 era…  Yo  no  sé  si  alguna  vez  después  volvió  a  transitar  esta  cosa  como  de  taller,  taller,  porque  a 

 veces  aparece  la  palabra  taller  en  un  montón  de  espacios  que  se  parecen  más  a  clases,  a 

 exposiciones,  a  intercambios…  Esta  cuestión  de  creación  colectiva  in  situ  en  el  momento  a  partir 

 de  cuestiones  reflexionadas,  que  se  crearan…  Eso,  el  intercambio  de  saberes  estaba  alucinante, 

 realmente  era  interesante.  Tenía  que  ver  con  la  metodología,  pero  también  tenía  que  ver  con  lo 

 que  la  gente  iba  a  buscar  y  hacer  ahí.  Era  eso.  Agarrar  la  cámara  y  contar.  Lo  técnico  fue  todo  un 

 debate,  ¿no?  Fue  un  debate  a  lo  largo  de  los  años.  Esto  de  cuál  es  la  exigencia  técnica,  qué 

 esperamos,  nos  importa  lo  técnico…  Y  sobre  todo  hacíamos  énfasis  en  que  la  comunidad,  les 

 decíamos  a  todos  los  participantes,  no  es  que  nos  importe  exclusivamente  lo  técnico,  pero  está 
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 bueno  que  ustedes  se  sientan  orgullosos  de  lo  que  hicieron.  Y  sacar  un  poco  al  video  comunitario 

 de esto de siempre tiene mala calidad, se escucha mal, es un video así nomás. 

 L.  V.:  La  idea  de  Mario  Handler  era…  Perdón,  pero  en  serio.  Es  un  gran  detractor  del  video 

 <ininteligible/> como cosa del audiovisual, que pasa con otras ramas artísticas… 

 V. F.: ¿Qué dijiste? ¿Qué es un detractor del video comunitario? 

 L.  V.:  Sí,  pero  es  una  opinión  personal,  no  de  Árbol.  Sí,  es  un  detractor.  O  sea,  vos  le  hablás  de 

 video  comunitario  y  te  va  a  mandar  al  carajo,  por  no  decir  otra  cosa,  porque,  en  realidad,  esta 

 construcción  elitista  de  quién  accede  a  qué  y  de  qué  necesitás  para  acceder  y  de  que  en 

 realidad…  Esto  que  decía  de  los  intereses,  no  solamente  a  veces  es  de  los  medios,  sino  que  son 

 de  los  grandes  eruditos  del  audiovisual  también,  ¿no?  O  sea,  esto  de  democratizar  la  herramienta 

 tiene  un  montón  de  resurgencia.  Nosotros  tratábamos…  No  por  ser  comunitario  tiene  que  ser  de 

 mala calidad. 

 V. F.: ¿Pero ustedes le daban más importancia al proceso que al producto final? 

 L. V.: No. No. El proceso es tan importante como el producto. 

 R.  O.:  Claro.  Sí  le  dábamos  importancia  al  proceso,  pero  parte  de  ese  proceso  era  querer  a  tu 

 video, darle lo mejor, y para eso hay que poner la atención en lo técnico. 

 V.  F.:  Pero,  por  ejemplo,  si  ellos  querían  hacerlo  de  cierta  forma  y  ustedes  consideraban  que  no 

 iba a generar el mejor resultado, ¿ustedes permitían…? 

 L. V.: Lo charlábamos. 

 V. F.: Ah, lo charlaban. 

 L.  V.:  Sí,  nosotros  teníamos  una  cosa  que  es  importante  es  que,  por  esto  del  formato  de 

 televisión,  nosotros  <ininteligible/>  para  la  comunidad  en  esto  de…  Podía  ser  de  ahora,  igual 

 trabajábamos  todo  el  tema  de  contenidos,  de  formas  de  contar,  de  un  poco  esto  de  al  trabajar  el 

 lenguaje,  nosotros  también  trabajábamos  en  los  textos  de…  Ta,  de  cómo  contarlo,  de  cómo 

 hacerlo…  Trabajábamos  todo,  valor  de  plano,  continuidad,  como  en  todo  lo  técnico, 
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 trabajábamos  lenguaje,  hacíamos  muchos  ejercicios  en  los  talleres  para  eso.  Además,  era  como 

 una  cuestión  de,  bueno,  es  tu  video,  el  video  es  de  ustedes,  es  para  la  comunidad,  la  televisión  es 

 una  cuestión  aparte.  Si  lo  querés  pasar  en  televisión,  si  querés  el  año  que  viene  estar  ahí,  tiene 

 que  figurar  máximo  10  minutos.  Incluso  hubo  videos  que  no  se  pasaron  en  televisión  nunca,  pero 

 no  era  solamente  por  temas  técnicos,  era  porque  muchas  veces  había,  no  fueron  muchas  veces 

 que  pasó,  pero  pasó  en  algunas  situaciones  donde  veíamos  que  era  más  una  cuestión  individual, 

 que no era de aspecto comunitario… 

 R.  O.:  Nuestro  filtro,  de  alguna  forma…  La  negativa  venía  si  nosotros  identificábamos  que  ahí 

 no  había  un  proceso  de  la  comunidad  y  que  era  un  alguien  tratando  de  contar  algo,  y  que  está 

 genial,  pero  no  era  parte  de  un  proceso  de  video  comunitario,  y  se  conversaba  con  la  persona  y  se 

 decía:  bueno,  no  es  el  espacio,  no  es  la  forma  o  en  todo  caso,  si  lo  que  precisás  equipos,  que  el 

 planteo  sea  otro.  Nunca  decíamos:  no,  esto  está  mal  hecho  o  técnicamente,  porque  obviamente 

 todos  los  que  integramos  o  integrábamos  ese  espacio  teníamos  una  formación  o  técnica  o 

 narrativa  en  comunicación  y  en  lenguaje  audiovisual  que  podíamos  percibir  otras  cosas…  Me 

 acuerdo  que  una  vez  <ininteligible/>  un  grupo  de  niños  de  una  escuela  de  quinto  que  querían 

 contar  cómo  había  sido  el  proceso  de  que  las  niñas  también  jugaran  al  fútbol,  entonces,  habían 

 hecho  todo  como  un  reglamento  y  querían…  Y  era  una  ficción.  Lo  habían  vivido,  pero  ellos 

 querían  hacer  un  video  de  ese  proceso.  Y,  obviamente,  había  un  montón  de  cosas,  la  historia  era 

 superinteresante,  y  había  un  montón  de  cosas  que  capaz  que  yo  podía  ver,  o  capaz  que  la  gente  de 

 producción  podía  ver,  y  ahí  también  había  un  trabajo  de  dejar  ser  al  grupo  siempre  y  cuando 

 pudiéramos  acompañar  en  esto  de,  bueno,  este  video  se  va  a  proyectar  y  está  bueno  decir:  «qué 

 demás  lo  que  hicieron  los  pibes,  que  demás  lo  que  se  está  haciendo  acá,  que  lindo  que  nos  quedó, 

 se  puede  mostrar,  nos  gusta  mostrarlo».  Y  eso  es  contrario  a  agarro  la  cámara  y  hago  cualquier 

 cosa.  Era  como  un  cuidado…  Justamente  era  desde  el  cuidado  la  exigencia  técnica.  No,  una 

 exigencia,  era  un  «ponele  ganas  al  sonido,  es  reimportante  que  esté  bien  registrado,  pensá  cómo 

 es el encuadre». 

 L.  V.:  Claro.  Por  lo  general,  las  veces  que  no  entraron  en  televisión  no  era  por  cuestiones 

 técnicas,  sino  por  cuestiones  de  que  no  era  un  video  comunitario  o  no  reflejaba  o  no  terminó 

 siendo…  Nosotros  en  los  talleres  convivíamos  con  todas  las  personas  y  después  vos  te  dabas 

 cuenta  cómo  era  el  proceso  y  la  idea  y  cómo  la  persona  lo  iba  construyendo  más  en  eso  de  la 
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 referencia  más  desde  el  proceso  del  rodaje.  Ahí  de  repente  te  dabas  cuenta  de  que  había  personas, 

 ponele,  que  era  más  como  contarlo  que  hacían  ellos,  como  mostrar…  Iba  por  otro  lado.  Nos  pasó 

 eso  en  contadas  oportunidades,  pero  sí.  No  era  por  lo  general  cuestiones  técnicas,  si  más  de 

 narrativa…  Y  había  videos  que  eran  alucinantes  visualmente,  pero  de  comunitarios  no  tenían 

 nada.  No  era  la  idea  ni  era  el  espacio.  También  nos  pasaba  que  si  bien  vos  en  los  tenías  como 

 <ininteligible/>,  o  de  gente  que  iba  sola  al  taller  y  era  una  convocatoria  a  grupos.  Era  una 

 convocatoria  a  grupos  o  un  laburo  en  conjunto.  Era  un  poco  nuestra  idea.  <Ininteligible/>  da 

 cuenta  de  eso,  que  a  veces  pasaba  que  era  más  una  necesidad  de  contar  una  cosa  más  individual 

 que  a  la  comunidad  no  le  iba  aportar  más  que  conocer  lo  que  hacía  la  persona,  pero  no  había  una 

 cosa  de  tomo  de  la  comunidad  o  visualizo  esta  problemática  y  la  cuento  y  la  muestro  para 

 visualizar  determinadas  cosas.  No,  era  más  una  cuestión  personal.  Y  ahí  eso  que  dice  Romi,  se 

 hablaba  con  la  persona,  se  trataba  de  como  ir  viendo…  Y,  ta,  después  nos  pasó  con  algunos… 

 Me  acuerdo  de  un  centro  juvenil,  en  esto  de  que  cuando  entregan  el  video  medio  sobre  la  fecha, 

 no  se  escuchaba  la  mitad.  O  sea,  <ininteligible/>  ese  video  porque  no  se  escuchaba.  Y  ahí  se 

 conversó  como  con  el  tallerista…  El  guion  era  como  inentendible  y  no  tenía  mucho  arreglo 

 porque,  ta,  <ininteligible/>  subtítulos  que  pudieran  arreglar  eso.  O  sea,  los  gurises  hicieron  su 

 video  y  después  al  año  siguiente  no  se  pasó  ese  video,  pero  porque,  ta,  había  como  cuestiones 

 <ininteligible/> y que se ve que no se pudieron como resolver mucho. 

 V.  F.:  Pero  a  nivel  técnico,  ¿los  participantes  de  la  comunidad  hacían  todo?  ¿Filmaban  y  editaban 

 también? 

 L. V.: Todo. 

 R.  O.:  A  veces,  dependiendo  de  la  comunidad…  Dependía  mucho…  Si  hay  jóvenes,  hay  grandes 

 chances  de  que  la  cacen  en  el  aire,  que  en  taller  al  toque  entiendan  y  se  manejen  más  con  lo 

 técnico.  No  es  lo  mismo  si  es  un  grupo  de  adultos  o  de  adultas.  Entonces,  muchas  veces  lo  que 

 hacíamos  es,  si  algún  grupo  se  trancaba  en  alguna  parte  puntual,  yo  creo  que  el  momento  de 

 edición  daba  miedo,  generaba  como  un  momento  de  pánico,  y  se  hacía  una  asistencia.  Podía  ser 

 eso: un encuentro y, bueno, editemos juntos… 

 L. V.: Sí, nos juntábamos a editar también… 
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 R.  O.:  …  Era  del  grupo,  pero  la  parte  más  técnica,  bueno,  estoy  acá,  lo  que  precises.  Incluso 

 había una computadora que ellos podían acercarse a la oficina y estar ahí un rato… 

 L. V.: Y editar ahí. 

 R.  O.:  Y  editar  ahí.  Y  después  otro  momento,  que  yo  creo  que  les  creaba  como  un  trancazo,  era 

 el  momento  de  la  historia,  ¿no?  Esta  cuestión  de  entender  que  la  historia  cuenta…  Un  tema 

 puede  ser  contado  desde  muchísimas  historias  y  desde  muchísimos  puntos  de  vista,  y  reconocer 

 qué  es  lo  que  quiero  contar  y  desde  dónde  y  cómo  contarlo,  para  mí  es  la  parte  más  difícil  y  es 

 donde las comunidades… ¿Se escucha? 

 V. F.: Sí. Se cortó un poquito, pero se escucha ahora. 

 R.  O.:  Ta.  Es  donde  las  comunidades  me  parece  que  a  veces  tenían  una  trancadera  que  era  como 

 esto  de…  Y  falta  mucho  todavía  porque  eran  las  primeras  etapas,  entonces,  era  como:  pah,  en 

 qué  nos  metimos…  Y  ta,  eso,  teléfono,  cómo  vas,  que  eso  fue  un  descubrimiento  de  los  últimos 

 años.  A  los  grupos  les  servía.  Después  del  taller  tener  como  un  referente,  como  si  fuera  un  tutor, 

 pero  muy  tranqui,  ¿no?  Voluntario  o  militante.  En  algunos  casos  rentado  si  teníamos  plata.  No  sé, 

 te  tocaban  10  grupos  y  eso:  llamar,  cómo  van,  me  avisan  cuándo  tengan  un  avance  y  me  lo 

 mandan,  lo  charlamos…  Y  el  avance  podía  ser  un  documento  de  Word  contando  la  historia  y 

 decirle:  demás,  te  mando  un…  Nosotros  habíamos  adaptado  en  el  documento…  en  el  librito  este 

 último  que  te  decimos,  están  como  todos  los  documentos  necesarios  para  llegar  al  rodaje 

 adaptados  a  comunidad,  ¿no?  O  sea,  el  guion  técnico  es  ¿cómo  lo  voy  a  contar?  Y  abajo,  plano. 

 ¿Quién  lo  va  a  filmar?  Y  el  encargado.  ¿Qué  cosas  preciso?  De  alguna  forma,  como  un  detalle 

 de…  Entonces,  les  decíamos:  perfecto,  estás  para  completar  esta  planilla  y  les  recordábamos  la 

 planilla  que  estaba  en  tal  página.  Ese  librito,  que  se  le  daba  a  cada  uno,  era  como  si  fuera  un 

 diario  memoria…  Como  si  fuéramos  completando  con…  Llená  los  espacios  vacíos  de  cómo  va 

 sucediendo  tu  proceso  y,  entonces,  se  los  iba  acompañando.  Cada  grupo  a  veces  necesitaba  una 

 asistencia  en  determinado  momento.  Historia  y  edición  era  como  momentos  que  generaban  un 

 poco de trancazo… 

 V. F.: Si ellos editaban, ¿ustedes les daban una computadora o ustedes estaban con ellos? 
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 L.  V.:  No,  la  idea  era  que  ellos  tuvieran  el  programa,  les  facilitábamos  como  algunos  programas. 

 Si  no,  tenían  <ininteligible/>  podían  venir  a  la  oficina  editar,  si  nos  necesitaban  con  algo  que  se 

 trancaba  o,  si  estaba  la  posibilidad,  íbamos  nosotros  a  donde  estuvieran  con  la  computadora  y  los 

 apoyábamos  o  se  venían  con  algún  disco  extraíble  o  algo  a  la  oficina  cuando  funcionábamos  en 

 el INJU, y ahí… Había un taller de edición que no estaba… 

 R.  O.:  Y  ahí  se  llevaban  el  portable,  ¿te  acordás?  Teníamos  un  Premiere  portable  y  ahí  ya  se 

 llevaban el programa. 

 L.  V.:  Exacto.  Claro,  teníamos  como  algunas  cosas  más  reducidas…  Por  ejemplo,  cuando  se  les 

 presta  cámaras,  había  como  un  mini  taller  de  uso  de  equipos,  que  era  más  cuando  las  personas 

 iban  a  buscar  las  cámaras,  y  después  en  edición,  nosotros  trabajamos  en  taller  todo  el  tema  de 

 montaje  <ininteligible/>,  edición  en  cámara  trabajábamos  bastante,  como  para  que  les  fuera  más 

 fácil,  a  la  hora  del  rodaje,  evitar  como  esa  cuestión  de  los  cortes  como  más  complejos,  sino  que 

 fuera  como  más  fluido…  Y  después  se  generaba  un  taller  de  edición,  que  por  lo  general  era  en  el 

 INJU,  y  se  hacían  como  un  grupo,  dos  grupos,  iban  haciendo  como  talleres,  se  les  mandaba  como 

 algún manualcito de Premiere aparte. Se laburaba un montón de en formación <ininteligible/>. 

 V. F.: ¿Cuánto duraba todo el proceso? Desde los talleres, filmar… 

 L.  V.:  Más  o  menos…  Los  talleres  eran  meses.  El  último  formato.  Lo  hicimos  a  lo  largo  del  año, 

 más  como  un  taller  por  mes  o  no  sé  qué…  Probamos  cosas.  <Ininteligible/>  también.  La  idea  era 

 tener  taller,  que  avanzaran,  tener  taller…  Lo  último  que  hicimos  fue  concentrar  los  talleres  en 

 dos  meses.  Armar  una  convocatoria  en  febrero  o  por  ahí,  arrancar  después  de  turismo,  por  abril, 

 marzo,  tener  dos  meses  de  taller  y  después  acompañamiento  para  que  los  videos  estuvieran  más  o 

 menos  en  noviembre  terminados.  O  sea,  terminar  el  año  con  la  proyección.  Era  más  o  menos  un 

 año  lectivo  o  un  poco  más  corto.  Eso  era  como  todo  el  proceso.  Los  talleres,  lo  último  que 

 hicimos,  fue  concentrar  en  ocho  encuentros  en  dos  meses,  dos  por  semanas  de  tres  horas, 

 tratábamos  de  que  fueran  uno  un  día  de  semana  y  otro  un  sábado,  como  para  que…  Lo  último 

 que  hicimos.  Ahí  los  talleres  estaban,  era  un  equipo  que  era  un  referente  era  de  rama,  en  su 

 momento  le  llamábamos  ramas  a  los  talleres  cuando  era…  Me  acuerdo  que  era  rama 

 participación  y  no  sé  qué,  rama…  Como  ramas  del  árbol.  El  último  fue  la  rama  Casavalle  y  la 

 rama  Goes  porque  eran  los  barrios  donde  se  desarrollaba  el  taller,  pero  iba  gente  de  otros  lugares. 
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 Yo  estaba  en  Casavalle  y  teníamos  un  grupo  de  gente  que  se  venía  de  Solymar,  que  eran  estas 

 personas  de  los  trasplantes.  Hicieron  ese  video,  iban  a  hasta  allá…  Pero  eso.  Trabajábamos 

 como...  Había  un  referente  de  rama,  un  tallerista  que  era  más  el  encargado…  El  referente  se 

 encargaba  como  de  toda  la  coordinación,  la  logística,  la  convocatoria.  Eran  cargos  rentados.  El 

 referente  se  encargaba  de  eso:  de  la  convocatoria,  de  llamar  a  los  grupos,  de  coordinar  con 

 lugares  donde  se  desarrollaban  los  talleres,  de  coordinar  todas  las  etapas  grandes,  la  proyección 

 final…  Que  se  hacía  más  desde  formación,  pero  la  referencia  quien  estaba.  El  tallerista,  que  se 

 encargaba  como  de  esto…  Se  planificaba  en  conjunto,  referente  y  tallerista  y  colaborador,  que 

 era  voluntario  el  colaborador…  Colaboradora,  por  lo  general,  porque  éramos  casi  todas 

 mujeres… 

 R. O.: Pero los talleres se daban de a dos, en duplas. 

 L.  V.:  Se  daban  de  a  dos.  Había  un  colaborador  que  estaba  ahí  en  la  vuelta,  pero  se  daban  de  a 

 dos  y  se  planificaban  también  entre  referente  y  tallerista,  pero  el  tallerista  era  quien  llevaba  más 

 adelante  el  taller  en  el  sentido  más  práctico,  digamos.  Se  planificaban  todos  los  talleres  antes, 

 después  se  ajustaban  de  acuerdo  a  la  gente,  porque  esto  de  saber  quiénes  van  a  ir  más  o  menos  te 

 <ininteligible/>  donde,  y  al  estar  la  metodología  como  un  poco  aceitada…  Ta.  Y  después  eso,  la 

 colaboración  a  veces  era…  La  persona  iba  a  todos  los  talleres  o  no,  sin  responsabilidades  porque 

 como  era  voluntario…  Y  el  tallerista  terminaba  cuando  terminaban  los  talleres.  Después  se  podía 

 quedar  de  colaborador  o  acompañando  grupos  si  quería,  y  el  referente  seguía  con  la  coordinación 

 de  en  qué  iba  cada  grupo,  de  ir  sistematizando,  ¿no?  Teníamos  unas…  Árbol  es  el  lugar  más 

 estructurado  que  yo  conocí  para  laburar  porque  teníamos  todo  en  planillas.  Vos  en  planillas  tenías 

 todos  los  grupos,  en  qué  estaban,  están  filmando,  están  no  sé  qué,  necesitan  no  sé  cuánto… 

 Después  tenías  otra  planilla  cuando  pedían  equipos,  llenaban  un  formulario…  Teníamos  como 

 claro en qué estaba cada uno… 

 R. O.: Era más o menos como el BPS del video comunitario. 

 L. V.: Muy organizado. 

 R. O.: Para todo había un formulario y una planilla. Daba muy buenos resultados. 

 L V.: No era pesado, yo lo apliqué en pila de lugares… 
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 R.  O.:  El  tema  es  que  para  quienes  venían  de  afuera  a  veces  resultaba  un  poco  abrumador,  ¿no? 

 Luego  de  años,  vos  decías:  no,  el  referente  está  haciendo  la  ronda  de  llamadas  para  completar  la 

 planilla  de  seguimiento.  ¿Cómo  que  en  un  espacio  de  militancia  hay  una  ronda  de  llamadas  y  una 

 planilla  de  seguimiento?  Se  los  llevaba  como  muy  de  cerca  a  los  grupos.  Realmente,  había  un  ida 

 y  vuelta  como  muy  próximo…  Que  creo  que  también  iba  como  en  detrimento  de  esta  idea  de  que 

 el video comunitario es hecho así nomás. No, no. Había todo un método que de alguna forma… 

 L.  V.:  Yo  fui  referente  de  rama  y  <ininteligible/>.  Ese  año  que  vos  estuviste  de  tallerista  en  Goes 

 yo estaba en Casavalle de referente de rama y el referente de rama de Goes era <ininteligible/>. 

 R. O.: Era Marce. 

 L.  V.:  Entonces,  claro,  nosotros  teníamos  como  toda  la  cuestión…  Y  a  parte  eso,  al  ser 

 voluntarios,  si  de  repente  caía  algún  acompañamiento  <ininteligible/>,  teníamos  nosotros  que 

 estar  como  ahí…  Nada,  y  eso.  Ver  todas  las  planillas,  organizar  como  todo  <ininteligible/>.  No 

 era  pesado.  O  sea,  no  era  esa  cosa  de  pah,  todo  este  laburo.  A  veces  se  embolaba…  Pero  esto  del 

 seguimiento  de  los  grupos  y  de  tener  como  esa  cuestión…  Yo  pocas  veces  en  mi  vida  hacía  lo 

 laboral  militante  tan  fluida  como  ahí.  O  sea,  me  parece  que  eso  un  poco...  Hizo  que  de  repente 

 no  nos  desgastara  en  el  sentido  de  que  si  nos  fuimos  abriendo  fue  por  cuestiones  de  financiación, 

 la  vida  misma  y  de  que  cobrábamos  muy  baratos  los  talleres.  Para  nosotros  era  muy  barato  para 

 lo  que  es  el  Estado  y  para  el  Estado  era  caro  y  ahí  fue  que  pasó  esta  cuestión  de…  Nada,  cuando 

 quisimos  hacer  el  intento  de  volver  a  la  Intendencia  presentando  como  otras  posibilidades,  pero 

 ya  tenían  otras  formas  de  contratación,  otras  formas  de…  Y  era  carísimo  700.000  pesos  para 

 todo  un  año  y  todo  incluido,  ¿no?  Era  eso,  ¿no?  Más  o  menos  era  eso  lo  que  presupuestábamos. 

 Y  nada…  Un  sistema  de  laburo  bastante  completo,  nosotros  hasta  los  equipos  poníamos,  lo  que 

 pedíamos era <ininteligible/> y financiación. 

 R.  O.:  Mi  sistematización  un  poco  trataba  de  esta  cosa  centrípeta  de  Árbol  que  era…  Su  propia 

 fuerza  creadora  y  es  algo  que  le  preguntás  creo  que  a  cualquier  árbolero  y  es  un  cariño  inmenso. 

 Realmente  fue  y  sigue  siendo  un  proceso  alucinante.  Todos  creo  que  trabajamos  hoy  en  día  con 

 el  video  comunitario  o  asociado  al  video  comunitario  y  para  nosotros  es  nuestra  raíz.  El  cariño 

 que  tenemos  con  todo  lo  que  vivimos,  con  el  proceso,  más  allá  de  que  hoy  nos  hicimos  amigos… 

 Es como una constante nostalgia y cariño muy fuerte… 

 163 



 L. V.: Queremos volver. Nunca lo concretamos, pero queremos volver. 

 R.  O.:  Siempre  queremos  volver.  Siempre,  pero  unas  de  las  cosas  que  yo  trataba  de  poder 

 visualizar  en  el  proceso  de  sistematización  —fue  mi  producto  final  de  la  formación  en  educación 

 popular—  era,  bueno,  qué  pasó  como  colectivo  que  nos  volvimos  tan  fuertes,  tan  unidos,  que 

 eso,  de  alguna  manera,  nos  hizo  impenetrables,  ¿no?  Esto  de  funcionar  de  una  forma  tan  bien,  tan 

 aceitada,  ir,  venir…  Cuando  nos  quisimos  acordar,  nos  teñimos  de  un  hermetismo  que  no 

 permitió  como  el  reciclo.  Y,  claro,  la  vida  continuó…  Estuvimos  ocho  años  militando,  nosotros 

 fuimos  de  los  que  estuvimos  menos,  ¿no?  Después,  en  algún  momento,  nos  mudamos,  hijos, 

 hijos  entre  muchas  parejas  de  los  compañeros,  muchos  compañeros  se  conocieron  ahí  mismo, 

 tuvieron  hijos…  Como  siete  u  ocho  compañeros  estaban  involucrados…  Hijos,  se  fueron  a  la 

 costa…  Cuando  nos  quisimos  acordar,  ya  no  había  tanta  fuerza  para  sostener  lo  militante,  pero 

 no  había  gente  nueva,  y  eso  debilitó…  Costó  un  montón  asumir  que  estaba  costando  sostenerlo  y 

 cuando  nos  quisimos  acordar  teníamos  una  estructura  increíble  porque  teníamos  un  organigrama 

 de  muchos  años  funcionando,  proyectos  que  están  demás,  planificaciones,  metodología,  un 

 material  didáctico  propio.  Nosotros  teníamos  una  instancia  de  inicio  del  año,  una  instancia  de 

 evaluación  del  año  que  era  como  un  campamento  de  centro  juvenil,  nos  íbamos  dos  días  o  tres  a 

 la  playa  y  nosotros  mismos  nos  planificábamos  nuestra  evaluación  y  había  encargados.  Nos 

 íbamos  a  ver  cómo  habíamos  transitado  ese  año  como  colectivo  y  como  espacio  de  militancia.  Es 

 difícil  como  tal  compromiso  o  tal  regularidad  durante  años,  tomarte  tres  días  al  final  para  pensar 

 como  estábamos,  qué  hicimos  bien,  qué  hicimos  mal,  y  al  principio  del  año,  decir:  bueno,  cómo 

 encaramos  este  año,  cómo  encaramos  desde  un  lugar  afectivo  desde  un  lugar  de  formación,  dese 

 un  lugar  político…  Todo  eso  en  algún  momento  empezó  a  quedar…  Estaba  la  estructura,  pero  no 

 había  fuerza  militante,  no  había  financiación  y  nosotros  teníamos  que  trabajar  y  a  su  vez 

 estábamos  con  ganas  de  probar  otras  cosas.  Yo  siempre  dije  que  en  Árbol,  no  lo  digo  por  mí, 

 siempre  admiré  muchísimo  a  mis  compañeros,  para  mí  hubo  gente  muy  grosa,  con  una  cabeza 

 superlinda,  y  también  empezaron  a  aparecer  proyectos  muy  interesantes.  Yo  pensé  en  Agus, 

 ponele,  y  digo:  y  sí,  la  tipa  se  fue  a  filmar  a  África,  más  bien,  yo  también  me  voy  a  filmar  a 

 África, entonces, cuando quisimos acordar, se hizo difícil de sostener… 

 L. V.: Y Diego. Diego y Agus. 
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 R. O.: Diego, claro. Se fueron dos compañeros a filmar al desierto del Sahara. 

 L.  V.:  Sobre  una  escuela  de  cine  en  un  campo  de  refugiados.  No  era  que  no  tuviera  que  ver.  Agus 

 fue  grupo  Árbol  y  ahí  define  estudiar  cine.  La  tipa  no  sabía  que  iba  a  hacer  de  su  vida  y  termina 

 haciendo  cine,  estudiando  en  la  ECU  y  laburando.  Nosotros,  como  colectivo,  más  o  menos 

 veníamos  de  algunos  lugares  comunes.  Había  gente  de  la  licenciatura  en  Comunicación,  gente  de 

 educación  popular,  gente  de  Comunicación  de  la  Católica  y  gente  de  la  ECU.  Todos  éramos 

 necesarios…  Yo  aprendí  un  montón  técnicamente  porque  claro,  ahí  en  al  FIC  no  había  lo  que  hay 

 ahora  cuando  yo  estudiaba.  Había  que  rogar  para  una  cámara,  que  nunca  me  prestaron  ninguna… 

 Tenía  que  estar  en  la  sala  de  edición  mil  años,  aprendiendo  de  ensayo  y  error  y  ta,  obviamente, 

 que  la  cabeza  del  video  comunitario  la  tuve  cuando  hice  comunitaria  creando,  que  después  hacés 

 la  asociación,  pero  no  había  a  nivel  de  formación  algo  así.  Yo  creo  que  nos  agarró  rejóvenes, 

 recién  o  terminando  de  hacer  la  carrera  o  haciendo  la  carrera  como  con  mucha  energía  también. 

 Los  compañeros  que  eran  más  grandes,  también,  gente  como  con  mucha  energía,  mucho 

 compromiso.  Entonces,  también  nos  formó  un  montón,  yo  creo  que  todos,  todos  los  que 

 estuvimos  en  Árbol  y  fuimos  parte  del  colectivo,  llevamos  esta  metodología  a  nuestras  prácticas. 

 Bueno,  Romi  lo  sigue  haciendo  porque  sigue  trabajando  en  educación.  Yo  trabajé  hasta  el  año 

 pasado.  A  mí  poder  llevar  esa  metodología,  por  ejemplo,  en  lo  personal,  a  la  cárcel,  yo  laburé 

 muchos  años  en  privación  de  libertad,  fue  como  también  un  viaje  y  tomé  muchas  cosas  de  Árbol 

 en  mi  vida  profesional,  más  que  de  muchos  lugares.  En  esto  de  la  democratización  de  la 

 herramienta  y  de  contar  desde  lo  audiovisual,  yo  creo  que  además  de  lo  que  nos  pasó  de  esta 

 situación  más  como  particular  de  los  seres  humanos,  también  pasó  esto  que  es  reimportante,  que 

 dijo  Romi,  del  cambio,  si  bien  había  redes  sociales,  no  había  una  masificación,  la  televisión  tenía 

 otro  lugar,  que  hoy  también  sigue  siendo  muy  importante…  La  creación  de  contenidos,  yo  creo 

 que  hoy  nadie  te  aguante  10  minutos  de  un  video.  O  sea,  hay  otras  formas  de  contar.  Nosotros 

 también  estábamos  como  tan  enamorados  de  la  herramienta  y  de  lo  que  generaba  y  de  esos 

 procesos,  que  no  pudimos  tampoco  ir  leyendo  y  adaptando  eso,  ¿no?  Porque  también 

 entendíamos  que  el  video  comunitario  y  la  televisión  comunitaria…  Ahí  en  Youtube  vas  a 

 encontrar  unas  cosas  que  se  llaman  <ininteligible/>,  que  nosotros  siempre  las  hacíamos,  que  al 

 lugar  que  íbamos,  íbamos  con  una  camarita  y  le  preguntábamos  a  la  gente  qué  es  para  vos  la 

 televisión  comunitaria.  Nosotros  como  que  creíamos  que  es  una  definición  que  se  construye  entre 

 todas  las  personas,  que  no  es  algo  como  estático,  si  bien  tenemos  nuestra…  <ininteligible/>. 
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 Nosotros  tenemos  una  propia,  como  Árbol,  definición  de  lo  que  es  la  televisión  comunitaria,  de 

 lo  que  es  el  audiovisual  comunitario,  pero  creemos  que  es  una  definición  que  no  está  cerrada,  que 

 se  construyen  entre  todos.  Entonces,  íbamos  tanto  a  Córdoba  como  a  Casavalle  y  le 

 preguntábamos  a  la  gente  qué  es  para  vos  la  televisión  comunitaria  y  la  gente  ponía  lo  que  se  le 

 ocurría.  O  hacíamos  unas  teles  en  papel  para  que  la  gente  llenara  y  escribiera  qué  era  la 

 televisión  comunitaria.  Yo  creo  que  otras  de  las  cosas  que  pasó  también  es  cómo  los  espacios  se 

 fueron  reduciendo.  En  general  a  nivel  social.  Entonces,  esto  de  los  talleres  y  de  anotarme  a  un 

 taller  para  hacer  y  contar  y  después  <ininteligible/>  resultar  como  un  embole.  Además,  algo  que 

 fue  bueno,  porque  en  general  esta  cosa  del  audiovisual,  más  en  algunos  niveles…  O  sea,  hay 

 mucho más talleres de audiovisual en los espacios comunitarios, educativos que antes no había. 

 R. O.: La educación formal. 

 L.  V.:  La  educación  formal  tomó  a  la  herramienta.  La  nueva  <ininteligible/>  también.  O  sea,  cada 

 vez  hay  más  talleres  de  acercamiento  al  audiovisual  más  accesibles.  La  Intendencia  contrata 

 talleristas  puntuales  que  dan  talleres  de  fotografía,  de  audiovisual,  de  lo  que  sea,  y  la  gente  se 

 anota  ahí  o  tenés  en  la  escuela,  tenés  en  el  liceo,  tenés  en  el  centro  juvenil.  A  nivel  de  jóvenes, 

 ¿no?  Capaz  que  de  adultos…  Y,  ta,  nosotros  no…  Creo  que  si  se  da  es  para  públicos  más 

 reducidos  <ininteligible/>.  Ahora  toda  esa  cosa  de  juntémonos,  intercambiemos  no  se  da  porque, 

 en  realidad,  está  como  muy  reducido  el  intercambio  no  virtual  entre  las  personas,  ¿no?  Entonces, 

 es  como  muy  difícil  poder  sostener  o  llevar  adelante  un  proyecto  de  este  tipo  que  apueste  al 

 encuentro  porque  ya  no  hay…  Ya  las  comunidades  han  perdido  muchos  espacios  de  encuentro  o 

 el  Estado  mismo  los  ha  quitado  a  esos  espacios.  Los  ha  estatizado,  burocratizado  y  se  ha  perdido 

 mucho  eso.  Y  estamos  hablando  de  que  estamos  en  2020  y  esto  fue  en  2013  o  2014.  No  te  estoy 

 hablando de hace 20 años. Ese proceso fue como una cosa bastante compleja… 

 R.  O.:  Este  proceso  de…  Yo  recuerdo  que  cuando  nosotros  estábamos…  De  alguna  forma,  en 

 algún  momento,  nos  dimos  cuenta  de  algo  que  ya  nos  había  pasado,  no  es  que  no  estaba  pasando. 

 Ya  nos  había  pasado.  Cuando  quisimos  acordar  dijimos:  uy,  somos  pocos,  los  mismos  hace 

 muchos  años,  estamos  cansados  y  llega  el  miércoles  y  al  final  tengo  un  cumpleaños.  Y  antes  el 

 miércoles, a mí me decías tenés que… 

 L. V.: Miércoles es de Árbol. 
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 R.  O.:  Miércoles  es  de  Árbol.  No  sucedía  nada  un  miércoles.  Era  tal  la  posibilidad  de 

 compromiso  porque  creo  que  el  compromiso  yo  estaba  pero  después  eso…  Estamos  hablando  de 

 siete,  ocho  años  después,  ¿no?  Que  cuando  quisimos  acordar  nos  dimos  cuenta  que  ya  estábamos 

 en  otro  momento  y  podíamos  ver,  me  acuerdo  que  decíamos:  qué  viejos  que  estamos,  podíamos 

 ver al emergente del colectivo Catalejo como ahí remontando fuerzas y nosotros nos veíamos… 

 L. V.: Los viejos éramos. Teníamos 30. O menos. 

 R.  O.:  Bueno,  nosotros  siempre  fuimos  los  más  pequeños.  Yo  siempre  fui  la  más  chica  me 

 parece, ¿no? 

 L. V.: Sí, vos sos la más chica. 

 R. O.: Pero ¿el Marce qué tiene? 

 L.  V.:  Marce,  que  no  le  cuentes  nada,  Valentina,  debe  tener  50…  No,  Marce  debe  andar  en  los  47, 

 48 años. Igual tiene más energía que nosotras dos, segura. 

 R.  O.:  Sí,  seguro.  Es  el  más  joven  de  alma,  pero…  Creo  que  esto  coincide…  Nosotros  también 

 hicimos  un  proceso  de,  no  solo  a  nivel  de  organigrama  y  de  estructura,  sino  de  vínculo  con  el 

 afuera  y  eso  se  puede  ver  claramente…  Nosotros  arrancamos  como  un  proyecto  cordón  umbilical 

 de  TV  Ciudad.  Funcionando  dentro  de  TV  Ciudad.  Después  hay  un  desprendimiento  y  se  pasa  al 

 INJU. Sigue en la órbita estatal, pero se pasa al INJU. 

 L. V.: Lugar fijo. 

 R.  O.:  Ahí  va.  De  alguna  forma,  funcionaba  en  un  lugar  distinto  al  de  TV  Ciudad.  Adquiere  otra 

 autonomía  y  otra  autonomía  también  de  Proyecto  Árbol.  Se  formó  el  colectivo  y  desarrollan 

 varios  proyectos  en  simultáneo.  Que  por  momento  fueron  muchos,  hubo  como  un  boom. 

 Llegamos a ser 17 personas rentadas trabajando en Árbol, además del espacio de militancia. 

 L. V.: Cuando… 

 R. O.: Era a nivel país. Viajábamos por el Interior a dar talleres. 
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 L.  V.:  Éramos  14  a  siete  localidades  a  hacer  una  experiencia  de  un  día  de  aproximación  a  centros 

 MEC,  que  fue  tipo,  no  sé,  y  a  lugares  <ininteligible/>.  Nada  que  ver  uno  con  el  otro  y  se  hizo  un 

 videíto cortito de esto que estuvo bueno. Debe estar por ahí en algún lugar… 

 R. O.: Se llamó Acercamiento, ¿no? ¿Programa Acercamiento? 

 L. V.: No era un proyecto. Se llamaba… 

 R. O.: ¿Jornada Acercamiento? 

 L.  V.:  No.  Aproximación  al  video  comunitario.  No  me  acuerdo  bien  cómo  era,  pero  era  un  taller 

 de  seis  horas,  de  un  día,  donde  la  gente  también  filmaba  y  ese  mismo  día  se  hacía  como  un  video 

 y  lo  mirábamos  ahí.  Con  edición  en  cámara  y  todo.  Íbamos  en  duplas.  Me  acuerdo  que  fuimos 

 siete  lugares.  Eso  era  por  centros  MEC.  El  año  anterior  se  había  hecho  algo  más  como  sostenido 

 <ininteligible/>  en  Treinta  y  Tres,  que  iban  Agustin  y  Marcelo  y  no  me  acuerdo  quién  más.  A 

 Treinta y Tres me acuerdo que iban… 

 R. O.: Nos quedábamos a dormir. Yo iba a Durazno. 

 L. V.: Fue cuando entramos eso. 

 R.  O.:  Todo  este  proceso  de  ir  como  empichándose,  ¿no?  Y  cada  vez  encontrar  una  forma  más 

 aceitada  de  laburar,  pero  que…  Cada  vez  más  pro  el  laburo,  pero  cuando  nos  quisimos  acordar, 

 para  entrar  a  Árbol  tenían  que  hacer  un  máster  porque  nosotros  teníamos  como  una  forma  muy 

 acabada  de  hacerlo  y  entonces…  Eso.  Nos  empezamos  a  encerrar…  En  determinado  momento  el 

 INJU  nos  dice:  bueno,  gente,  acá  no  puede  funcionar  más  este  proyecto  porque  la  casa  iba  a 

 hacer  como  destinada  para  otras  cosas  y  nosotros  ya  veníamos  hace  mucho  tiempo  con  la 

 necesidad  de  cortar  todavía  más  ese  cordón  y  decir:  todo  bien,  Estado,  nos  seguís  financiando 

 porque  la  Intendencia  era  como  nuestro  principal  financiador,  pero  necesitamos  otra  autonomía. 

 Ya  nos  habíamos  constituido  como  colectivo  independiente,  autogestionado  y  conseguimos  el 

 espacio físico particular. Nos prestaron básicamente un apartamento… 

 L. V.: Nos prestaron una casa… 

 R. O.: Y ahí funcionamos por tres años, ¿no? Más o menos. 
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 L. V.: Sí… 

 R. O.: O más. 

 L. V.: No. Nos mudamos en el… 

 R. O.: 2013. No, no, 2014. 

 L. V.: 2014. Y estuvimos ahí… ¿hasta el 2017? 

 R. O.: Sí, sí. 

 L.  V.:  Ahora  las  cosas  de  Árbol  están  distribuidas  <ininteligible/>  compañeras.  Los  equipos,  no 

 sé  qué,  buen.  Cada  tanto  igual  nosotros  nos  pedimos  equipos  por  Whatsapp.  Entonces,  yo  qué 

 sé…  Yo  tuve  la  tasca…  La  caña  la  tengo  todavía.  Marce  tiene  las  cosas…  El  otro  día  vino 

 Agustín y se llevó la tasca y unos auriculares, y así vamos. 

 R. O.: Yo tengo un trípode y un… 

 L.  V.:  ¿Vos  tenés  un  trípode?  Yo  tengo  <ininteligible/>.  Estamos  haciendo  uso  de  esos  equipos 

 para…  Yo  en  un  momento,  porque  trabajé  en  una  organización  que  le  alquilábamos  equipos  a 

 Árbol  para  <ininteligible/>  un  rodaje  de  una  cosa,  y  siempre  estamos  reutilizando  los  equipos 

 para  que  no  se  pudran.  Yo  creo…  Es  una  de  las  cosas  más  como  del  proceso  del  video 

 comunitario  que  también…  Acá  nunca  llegó  a  explotar  porque,  en  realidad,  siempre  cuando  a  mí 

 me  dicen  en  cualquier  espacio:  que  de  las  pocas  experiencias,  no  sé  qué…  Yo  creo  que  nosotros 

 fuimos la única. O sea, en esto de sostenido en el tiempo… 

 V.  F.:  Sí,  el  proyecto  más  grande  han  sido  ustedes.  De  lo  que  yo  pude  encontrar,  fue  el  más 

 grande. 

 L. V.: Sí, después, te digo… Había esa experiencia de Lesica y después es esto… 

 V. F.: ¿Qué experiencia de Lesica? La que me comentaste… 

 L.  V.:  La  de  la  tele  que  te  dije  hoy.  Eso  fue  una  experiencia  de  televisión  comunitaria  en  el  marco 

 de  una  radio.  Si  mal  no  recuerdo,  fue  como  un  piloto.  Era  más  como  a  nivel  <ininteligible/> 
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 radio  comunitaria,  televisión…  Como  un  canal  comunitario  era.  No  sé  hasta  dónde  llegó.  Yo 

 recuerdo  el  cuento  porque  hubo  un  compañero  de  Árbol,  Diego,  que  estuvo  en  esa  experiencia 

 previa,  creo,  y  no  sé  si  hay  alguien  más.  Eso  le  podemos  preguntar  si  querés  a  él,  porque  yo  me 

 acuerdo  bien.  Igual,  en  el  video  de  Iván  (¿?)  yo  me  acuerdo  que  lo  entrevista  a  Diego  y  algo 

 habla  de  eso.  Tengo  como  el  breve  recuerdo…  Yo  no  sé…  ¿El  video  de  Iván  no  estuvo  en  un 

 programa? No me acuerdo… 

 R. O.: Me acuerdo cuando lo vimos en la casa de La Negra. Hicimos una fiesta. 

 L.  V.:  En  el  encuentro  final  <ininteligible/>.  Miramos  ese  video,  porque  nosotros  íbamos  a  los 

 encuentros  finales  y  llevábamos  pantallas…  Ya  había  niños,  viste…  En  el  video  de  Iván,  no  sé… 

 Yo  puedo  averiguar.  Cualquier  cosa  vos,  Valentina,  nos  mandás  mail  y  te  pasamos  por  alguna 

 cosa  que  te  haya  quedado.  Entre  que  nosotras  te  contamos  y  nos  ponemos  a  acordarnos  de  cosas, 

 vamos y venimos. Yo hace pila que no hablaba de Árbol. 

 R. O.: Me da una nostalgia. Unas ganas de salir a hacer talleres… 

 L.  V.:  Pero  creo  que  eso,  que  no  se  explotó,  no  hubo  el  suficiente  interés  también  a  nivel  estatal. 

 Nosotros  creo  que  también  hicimos  pudiendo  y  en  esto  de  no  estar  acompañados  en  esa 

 construcción,  más  allá  de  que  <ininteligible/>  apoyó.  Yo  qué  sé,  me  acuerdo  para  el  programa  en 

 un momento la Liccom, la antigua Liccom, nos prestaba equipos, pero no había como una… 

 V. F.: ¿Qué tipo de cámara usaban para los proyectos de Árbol? 

 L.  V.:  Unas  Canon  Vixia  Handy.  Los  vas  a  ver  en  los  videos…  Hay  unos  videos  que  se  llaman 

 Haciendo  un  video  comunitario  ,  que  muestran  los  talleres,  y  ahí  está…  Usábamos  esa  Canon,  un 

 trípode,  cuando  trabajábamos  imagen,  y  después  para  sonido  usábamos…  Mostrábamos  los 

 solaperos,  la  tasca…  Nosotros  teníamos  tasca,  un  solapero,  caña,  boom…  una  cámara  que 

 compramos a lo último, pero no lo prestábamos, era  más como para uso de nosotros… 

 R. O.: ¿La caña? 

 L. V.: No, la 60d. La Canon. 

 R. O.: Ah, claro. Sí. 
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 L.  V.:  Es  que  la  compramos  después  con  un  fondo  que  tuvimos…  Auriculares,  micrófonos  de 

 mano,  bueno,  todo  lo  que  <ininteligible/>  también  prestábamos  todo  eso.  El  kit  básico  que 

 prestábamos  era  cámara,  micro  direccional,  cable,  auriculares  y  trípode.  Era  lo  básico.  En 

 algunos  casos,  de  acuerdo  al  proyecto,  se  prestaban  los  solaperos  porque  si  había  entrevistas  o 

 algunas  cuestiones,  prestábamos  los  solaperos,  enseñábamos  a  usarlos  <ininteligible/>.  Y 

 después,  ta,  teníamos  un  micrófono  inalámbrico  también,  que  a  veces  lo  prestábamos,  que  era  el 

 mismo  que  usábamos  nosotros  con  el  curvito  de  Árbol  <ininteligible/>.  Prestábamos  eso 

 básicamente… 

 R. O.: Hoy son viejos esos equipos. O sea… 

 L. V.: Viejazos <ininteligible/> 

 R. O.: Claro. En su momento estaban demás… 

 L.  V.:  Siempre  quise  tener  esa  Canon  Handy.  Siempre  la  quise  tener  porque  era 

 maravillosamente… 

 R.  O.:  En  su  momento  yo  me  acuerdo  que  la  gente  veía  que  tenía  el  foco  táctil  y  le  explotaba  el 

 cerebro… Y hoy en realidad… 

 L.  V.:  Y  eran  unas  cámaras  handy  que  ya  filmaban  en  tarjeta  de  memoria,  ¿viste?  No  había  que… 

 Cuando  se  compraron  eran  buenísimas.  No,  los  equipos  siempre  tratamos  de  tener  equipos 

 buenos.  Los  compañeros  que  eran  más  de  la  parte  de  cine  y  de  gente  de  producción  nos 

 asesoraba  un  montón  y  buscaban,  y  me  acuerdo  que  a  veces  conseguíamos  traer  de  Estados 

 Unidos.  En  el  caso  de  la  Canon  cuando  tuvimos  ese  fondo.  En  un  momento…  ¿en  2008  fue  que 

 robaron, Romi? 

 R.  O.:  Robaron  dos  veces.  No,  fue  después.  Robaron  dos  veces,  ¿te  acordás?  Sacaron  la  puerta… 

 Que pusimos la puerta del INJU y la robaron. 

 L.  V.:  Yo  ahí  no  estaba  en  Árbol.  Me  enteré  porque  era  amiga  de  Paula  que  estaba  allá  en  el 

 colectivo. Me acuerdo que hicieron una jornada de venta de rifas y todo. 

 R. O.: Sí, yo estaba. No me acuerdo en qué año fue, pero fue después del 2008 porque yo estaba. 

 171 



 L. V.: Pero no estabas en Árbol vos cuando robaron la isla. 

 R. O.: Pero robaron dos veces, ¿o no? 

 L.  V.:  No,  una  sola.  En  el  INJU  robaron  una  sola,  que  fue  cuando  pusieron  la  puerta  blindada  que 

 ya no está más. 

 R. O.: Sí, sabía que se la habían llevado… 

 L.  V.:  Teníamos  una  isla  de  edición  en  un  depósito  del  sótano  del  INJU,  que  ahí  guardábamos  las 

 cosas.  No  sabemos  cómo  se  entró  ahí…  Yo  aparte  hoy  laburo  en  el  INJU  y  a  veces  bajo  por 

 alguna  cosa,  nunca  bajo,  pero  cada  vez  que  miro  ahí  no  me  explico  cómo  entraron  a  robar  ahí. 

 No  me  puedo  explicar,  porque  es  como  un  sótano,  del  otro  lado  está  <ininteligible/>.  No  me 

 explico,  no  me  voy  a  explicar  nunca  cómo  robaron  ahí.  Eso  fue  como  un  bajón  y  hubo  gente 

 <ininteligible/>  puso  plata  de  Árbol  y  se  compró  una  cámara,  una  que  se  llama  de  la  cooperativa, 

 a  veces  se  prestaba,  pero  se  trataba  de  que  no,  porque  la  usaban  entre  todos  y  algunos  hicieron 

 ciertos  trabajitos  y  recuperaron  la  plata  que  pusieron.  La  compraron  entre  varios  como  una 

 especie  de  cooperativa  para  que  Árbol  volviera  a  tener  algunos  equipos  porque  robaron  todo. 

 Todo.  Cuando  nosotros  entramos  era  una  anécdota  ya  lo  del  robo,  pero  hubo  como  que  resurgir 

 ahí  y  ahí  se  compran  estas  cámaras.  Para  esa  época,  2010,  eran  tremendas  cámaras  porque 

 filmaban  en  una  calidad  muy  buenas,  ya  filmaban  en  tarjeta  de  memoria.  Todavía  en  esa  época  se 

 seguían  usando  las  MiniDV.  Cuando  Árbol  tenía  esas  cámaras,  yo  tenía  una  MiniDV  y  la  usaba. 

 Me iba a digitalizar… 

 R. O.: ¿No te acordás que el mueble estaba lleno de MiniDVs? 

 L. V.: Lo que robaron era todo MiniDV. 

 R.  O.:  Claro,  y  habían  quedado  muchísimos,  algunos  sin  abrir.  Y  al  final  no  sé  qué  hicimos…  Y 

 después  en  determinado  momento  ya  estábamos  como  bastante  chauchos.  La  persona  que  nos 

 prestaba  el  apartamento  lo  iba  a  usar  para  otro  fin,  y  ahí  se  decidió  que,  bueno,  que  seguíamos 

 funcionando  como  medio  itinerante  en  algunas  casas,  se  dividieron  las  cosas  en  diferentes  casas. 

 Cada  uno  tiene  el  paquetito  que  le  tocó.  A  mí  me  tocó…  Tengo  varias  cosas  de  gestión.  Varias 

 cajas… 

 172 



 L. V.: La parte más aburrida. 

 R.  O.:  La  parte  más  aburrida,  pero  acá  está.  Ya  iba  como  todo  en  ese  proceso  de  casa,  yo  creo 

 que  está  traducido  como  gran  parte  de  lo  que  fue  sucediendo,  que  de  hecho  hay  una  anécdota 

 regraciosa,  que  antes  de  que  apareciera  la  casa  propia,  nosotros  en  un  taller  que  hicimos  entre 

 nosotros… ¿Qué era? ¿Una portada de un diario que hicimos? ¿De La casa del Árbol? 

 L. V.: ¿Cuándo fue eso? 

 R.  O.:  Proyectamos  que  íbamos  a  tener  un  espacio.  ¿No  te  acordás?  Que  hicimos  la  tapa  de  un 

 diario que decía La casa del Árbol. 

 L. V.: ¿Pero eso fue en un cierre del año? 

 R.  O.:  Sí,  en  un  cierre  de  año  o  alguna  actividad  nuestra…  Ya  estábamos  como  deseando  un 

 montón ese espacio. 

 L.  V.:  Sí,  fue  cuando  fuimos  a  Playa  Hermosa,  a  lo  de  Daio  creo  que  fue.  Esa  creo  que  fue  la 

 última que tuvimos… No sé, no me acuerdo ahora. 

 R. O.: No me acuerdo de eso… 

 L. V.: Puede ser… No me puedo acordar, pero… 

 R.  O.:  Siempre  tratábamos  de  que  esa  jornada  final  sea  en  un  lugar  como  de  distención  porque, 

 además  de  ser  un  espacio  de  militancia,  era  un  espacio  de  crecimiento  y  de  formación.  No  solo 

 profesional,  sino  también  personal  y  espiritual…  Había  como  toda  una  cuestión  de  pensarnos  a 

 nosotros mismos y de sentirnos a nosotros mismos que estaba buena. 

 L. V.: Jamás nos peleábamos aparte. 

 R. O.: No, y si nos peleábamos era… No, nunca nos peleamos. Yo nunca me peleé con nadie… 

 L.  V.:  No,  nunca  nos  peleamos.  Romina  es  más  tranquila,  pero  yo  soy  una  persona  que  en  todos 

 lados  de  laburo  me  peleo  con  la  gente  por  alguna  cosa.  En  todos  lados.  Y  en  Árbol  jamás  me 

 pelee  con  nadie.  Es  como…  Misterios  de  la  vida.  Pero  es  eso…  Teníamos  como  una  sintonía, 
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 ¿viste?  Y  creo  que,  a  mí  lo  que  me  da  como  una  cuestión  así,  como  de…  De  decir:  pah,  qué 

 macana,  es  esto  que  te  decía  de  que  nunca  se  llegó  como  a  explotar…  ¡Boom!  El  video 

 comunitario  y  esa  forma  de  hacer  y  construir  porque,  en  realidad,  si  bien  ahora  hay  como  otro 

 proceso  y  otra  creación  de  contenidos  bien  interesantes,  no  es  un  proceso  colectivo,  es 

 individual. Por lo general… 

 V.  F.:  ¿Cuáles  te  parece  que  son  las  dificultades  para  implementar  proyectos  de  este  tipo?  ¿Qué 

 dificultades te parece que hay? 

 L.  V.:  Y  me  parece,  por  un  lado,  bueno,  lo  individual.  Esto  de  que  quedó  como  un  poco  obsoleto 

 el  lenguaje  a  nivel  televisivo,  ¿no?  Y  si  bien  hicimos  algunas  cosas  para  las  redes  en  otros 

 espacios,  creo  que  esto  de  tener  que  contar  algo  para  mi  comunidad  como  una  cuestión  más  de 

 pertenencia,  yo  creo  que  a  nosotros  no  nos  pasó  nada  a  nivel  personal,  porque  siempre  tenemos 

 ganas  de  volver,  el  tema  <ininteligible/>  no  terminamos  de  resolver  por  dónde,  porque,  si 

 volvemos,  no  volvemos  al  mismo  lugar…  Porque  no  tiene  como  mucho  sostén,  más  allá  de… 

 Ponele  que  nos  financie  la  Intendencia  y  todo  eso,  yo  no  sé  qué  cabida  puede  llegar  a  tener  este 

 tipo  de  contenido  en  la  coyuntura  actual,  en  los  medios  actuales…  Si  volvemos,  volvemos  para 

 Internet,  que  lo  conversamos  mil  veces,  poder  generar  algo  para  redes,  ¿pero  desde  dónde? 

 Porque  hasta  Youtube  en  cualquier  momento  marcha,  por  lo  vertiginoso  que  es  todo.  Y  claro,  al 

 cosntruir  para  redes  sociales,  podés…Hay  otro  tipo  de  contenido,  ¿no?  Esto  que  decía  Romi  del 

 Colectivo  Catalejos.  Al  Colectivo  Catalejos  yo  los  conozco,  he  hecho  cosas  con  ellos  en 

 conjunto,  tienen  como  una  forma,  como  una  cuestión  política  <ininteligible/>  muy  marcada  y 

 muy a nivel técnico hay como muchos saberes… 

 V. F.: Pero ellos no hacen… 

 L. V.: No hacen video comunitario. 

 V. F.: ¿No hacen? 

 L. V.: No. Ellos usan la herramienta… 

 R. O.: No con las comunidades. 
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 L.  V.:  No  con  las  comunidades.  Ellos  usan  la  herramienta  para  comunicar  determinadas  cosas  y 

 tomar  postura  y  generar  como  reflexiones…  En  ese  punto  si  estamos  como  alineados,  pero  no 

 hay  una  cuestión  de  formar.  Capaz  que  en  producción  nos  parecemos  un  montón  en  la  forma, 

 más  allá  de  que  son  otros  tipos  de  contenidos,  pero  tampoco  nosotros  somos  eso.  Nosotros 

 podemos  armar  videos,  lo  pensamos  mil  veces,  tiramos  como  pila  de  ideas  de  poder  hacer  algún 

 video,  nosotros  por  nosotros  mismos.  Bueno,  ¿de  qué  queremos  hablar?  Yo  me  acuerdo  de 

 haberme  juntado  con  el  Marce  y  Fil  el  año  pasado  para  pensar,  bueno,  un  guion,  un  formato  de 

 video…  Nos  juntamos  vimos  videos,  pensamos,  anotaos  cosas…  Pensando  para  anotarnos  en  un 

 concurso. Solamente para hacer. 

 R.  O.:  La  última  vez  nos  juntamos  en  casa,  ¿te  acordás?  Anotamos  un  montón  de  cosas  que 

 queríamos  <ininteligible/>.  Uso  de  medicamentos  en  niños,  me  acuerdo  el  listado…  Como  muy 

 presente  <ininteligible/>,  pero  era  más  como  interés  personal.  Bueno,  tomemos  postura  frente  a 

 ciertas cosas y contemos en video, y no se concretó. 

 L.  V.:  No  pudimos.  No  pudimos  porque  nosotros  nunca  fuimos  eso.  Creo  que…  Siempre  fuimos 

 vehículo.  Vehículo  para  contar,  vehículo  para  formar,  vehículo  para  hacer,  vehículo,  vehículo. 

 Entonces,  cuando  nos  vamos  a  nosotros  mismos  de  qué  queremos  hacer,  nos  trancamos  mal.  Es 

 más,  hubo  algunos  proyectos…  Dijimos:  capaz  que  podemos  presentar  y  hacer  algo  desde  Árbol, 

 y  no,  porque  era  diferente,  ¿no?  O  sea,  capaz  que  algunas  cosas  como  más  de  producción,  pero… 

 Tampoco…  No  es  el  espacio,  nunca  fuimos  como  un  colectivo  de  difusión  y  de  tomas  de  postura. 

 Siempre  fuimos  vehículo.  Posicionarnos…  Nos  costó  un  montón  con  todos  los  extras  de  la  vida, 

 de  que  hay  que  laburar,  de  que  militar…  Ese  tipo  de  militancia  <ininteligible/>  para  adelante, 

 más  desde  lo  educativo,  desde  lo  popular,  creo  que  con  todo  este  boom  de  las  redes  sociales,  de 

 lo  mediático,  de  lo  instantáneo  de  los  contenidos…  Me  acuerdo  que  cuando  yo  empecé  a  trabajar 

 en  otros  lugares  y  hacer  contenidos  para  redes,  me  acuerdo  que  lo  peor  que  me  dijeron  fue  que 

 no  puede  durar  más  de  dos  minutos  porque…  Nadie  lo  mira…  Entonces,  claro,  el  desarrollo  de  la 

 historia,  el  mirar  a  lago,  el  poder  pensarse,  esas  cosas  fueron  como  tomando  otra  postura,  ¿no? 

 Yes  obvio  que…  Capaz  que  el  Colectivo  Catalejos,  si  hubiera  surgido  cuando  surgió  Árbol, 

 capaz que estaba en la misma, porque tampoco había ese acceso y esa forma. 
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 R.  O.:  Nosotros  lo  vimos  como  algo  que  llegaba  más  fresco,  ¿no?  Nosotros  teníamos  como  otro 

 bagaje,  otra  experiencia…  Eso,  nos  sentíamos  veteranos,  pero  no  veteranos  en  el  mal  sentido, 

 sino  los  mirábamos  y  decíamos:  pah,  qué  demás  estos  pibes,  que  vienen  con  tremenda  frescura  a 

 ver  otras  cosas.  Nosotros  veíamos  desde  nuestra  experiencia  y  nos  dábamos  cuenta  de  que  ellos 

 estaban  pudiendo  ver  otras  cosas  porque  estaban  arrancando,  porque  tenían  una  fuerza  salada,  y 

 nos  sentíamos  muy  identificados  en  ese  proceso  del  hacer,  desde  el  comienzo.  Ahora  la  verdad 

 que le perdí el rastro absolutamente… Capaz que miro algún contenido cada tanto, pero… 

 L.  V.:  Y  la  velocidad.  Igual  ahora  están  medio  tranqui  con  la  producción  audiovisual,  están  más 

 con  lo  gráfico,  pero  cuando  arrancaron  que  cubrían  marchan,  al  otro  día  tenías  el  video  de  la 

 marcha. Tenías videos como con ciertos contenidos… Y lo estético… 

 R.  O.:  Abrieron  una  mirada  estética  que  también  los  caracterizaba  que  creo  que  fue  algo  de 

 Árbol,  que  también  tuvo  su  lugar.  Árbol  tenía  una  cuestión  muy  estética  muy  presente  y  muy 

 marcada.  Era  bastante  evidente,  por  lo  menos  para  el  área,  identificar  un  contenido  o  un  producto 

 de  Árbol,  y  me  parece  que  Catalejos  en  algún  momento  fue  generando  como  una  identidad 

 también…  Yo  me  sentía  superidentificada  y  los  miraba  como  diciendo:  mirá,  los  nietos  que 

 vienen.  No  porque  sean  de  los  nuestros,  sino  porque…  Era  una  mirada  de  cariño,  de  decir:  hay 

 gente que está haciendo cosas recopadas, y nosotros ya sintiéndonos en otro lugar… 

 L.  V.:  Porque  no  canalizamos  nunca  la  producción  propia  más  allá  del  programa,  ¿no?  Si  bien 

 hacíamos  para  el  programa  piques…  Siempre  pensando  <ininteligible/>  educativo…  Piques  de 

 panchos.  En  una  época,  me  acuerdo  que  entrevistamos  gente  del  audiovisual  en  los  roles,  como 

 para  contar  sus  roles,  el  productor,  qué  hace  un  productor  ejecutivo,  qué  hace  no  sé  qué…  Y 

 hacíamos  estos  vox-pop.  Nunca  generamos  como  producción  propia  <ininteligible/>,  política, 

 jugada  en  ese  sentido.  Por  eso  es  que  te  digo,  siempre  fuimos  como  vehículo.  Este  colectivo  se 

 inicia  formándose.  Y  esto  de  la  réplica.  Entonces,  nosotros  siempre  estábamos  como  en  la 

 réplica.  Entonces,  cuando  esa  herramienta  <ininteligible/>.  Sigue  existiendo  y  el  audiovisual 

 tiene  un  poder  increíble,  pero  significó  el  espacio,  pero  yo  creo  que  principalmente  lo  que  pasó 

 es  esto:  no  hay  espacios  de  encuentro.  Las  comunidades  cada  vez  son  menos  comunidades  en  el 

 sentido  de  que  comparten  un  espacio,  un  tiempo,  pero  no  hay  un  sentido  de  pertenencia.  No  hay 

 lugares  de  encuentro,  fuera  de  lo  formal…  Convocamos  un  taller,  se  nos  puede  llenar  de  centros 
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 juveniles,  de  lugares  como  más…  No  hay  un  grupo  de  vecinos  o  una  murga  de  abuelos  que 

 quiera  contar  lo  que…  O  sea,  puede  haber,  no  estoy  diciendo  que  no,  pero…  Y  ahí  tenemos  que 

 pensar:  bueno,  qué  contenido  le  damos,  si  la  televisión  sería  el  espacio…  O  sea,  no  pudimos 

 hacer  el  clic  porque  nos  pasó  por  arriba.  También  Árbol  existió  en  un  tiempo,  o  sea,  existió  el 

 proyecto  y  el  programa  en  un  tiempo  muy  vertiginoso  de  cambios  a  nivel  técnico,  a  nivel 

 social…  O  sea,  fue  como  todo  un  boom.  Todos  los  años  pasaban  cosas  distintas.  Y  creo  que  un 

 momento,  en  esto  de  los  tiempos,  que  siempre  hablamos  de  respetar  los  tiempos  de  los  grupos, 

 también  nosotros  teníamos  nuestros  tiempos.  En  Árbol  había  un  tiempo  muy  marcado  de  cosas. 

 Si  bien  teníamos  todo  estructurado,  había  como  un  respiro  y  un  tiempo,  y  creo  que  la  cuestión 

 operativa  y  los  últimos  años  tuvimos  algunas  dificultades  para  que  nos  pagaran  en  fecha,  todo  el 

 tema  del  programa,  hubo  que  hacer  como  un  montón  tranzas,  todo  lo  de  la  sociedad  civil, 

 regularizar…  Eso  nos  mató,  porque  éramos  los  mismos  <ininteligible/>,  ir  a  un  banco,  cambiar 

 los  titulares…  Yo  soy  la  presidenta  de  Árbol,  todavía.  Y  no  sé  hasta  cuándo…  Y  la  factura  y  no 

 sé qué… Eso nos mató… 

 R. O.: El RUPE. Cuando tuvimos que hacer el RUPE… 

 L.  V.:  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado,  que  vos  tenés  que  tenerlo  al  día  para  poder 

 <ininteligible/>.  Más  la  vida  personal  yo  creo  que  fue  como  generando  todo  eso,  pero  creo  que 

 también  a  nivel…  Lo  que  pasó  con  el  video  había  un  contexto  muy  vertiginoso  <ininteligible/>, 

 no  daban  los  tiempos  de  los  grupos,  los  tiempos  de  creación,  los  tiempos  de  contar.  Porque  hoy 

 mi  problema,  que  mi  comunidad,  es  ahora  y  es  inmediato,  que  es  también  lo  que  le  funciona  a 

 Catalejos,  porque  Catalejos  no  te  sacaba  un  video  de,  por  ejemplo,  la  marcha  del  Silencio  a  la 

 semana.  Vos  mirabas  el  video  a  las  dos  horas  de  la  marcha.  Vos  decías:  ¿cómo  hicieron  estos 

 pibes?  Qué  enfermos.  Terminó  la  marcha  y  tenés  todo  editado  y  divino.  Y  así  como 

 <ininteligible/>.  Trabajé  con  ellos  para  un  video  que  era  sobre  violencia  en  las  redes,  que  yo  lo 

 tenía  que  editar,  y  con  la  gurisa  de  Catalejos  nos  mandábamos  mails,  tenía  un  nivel…  Todo  el 

 tiempo:  no,  porque  esto,  lo  otro,  córtale  acá,  córtale  allá…  Y  yo:  bueno,  ta,  ta.  O  sea,  quedó 

 bueno,  pero  se  afirmaron  ellos…  Yo  tenía  que  editar,  teníamos  como  que  generar 

 <ininteligible/>,  los  locos  tenían  gente  voluntaria  que  les  hacía  los  gráficos,  que  les  hacía  el 

 sonido.  O  sea,  era  muy  pro.  Pero  claro,  la  idea  era  otra.  Era  yo  construyo  el  mensaje  para 

 <ininteligible/>.  No,  vos  pensá  lo  que  vos  querés  decir  y  vení  que  yo  te  ayudo  o  te  facilito  la 
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 herramienta.  No,  no.  Es  distinto.  Por  eso  digo  que  sí  a  nivel  de  producción  y  forma  sí,  pero  es  un 

 colectivo que funciona con otros tiempos, con otra idea. 

 R. O.: Con otra intención también, ¿no? 

 L. V.: Con otra intencionalidad, por supuesto. 

 R.  O.:  Es  verdad  que  viene  a  irrumpir  con  un  discurso  hegemónico  desde  otro  lugar  y  también 

 surge como <ininteligible/>. 

 L.  V.:  Que  no  hay  gente  que  sea  solo  <ininteligible/>  educación  popular,  comunicación…  O  sea, 

 hay  gente  ahí  que  es  socióloga,  que  tiene  un  andamiaje  académico…  Que  no  sabe  nada  de 

 audiovisual  de  repente  más  que  lo  aprendido  en  este  tiempo,  pero  que  tiene  otra  lectura  política  y 

 social  de  la  situación.  No  hay  un  objetivo  ahí  de  conformar.  No  creo  que  los  videos  de  Catalejos 

 sean  videos  comunitarios.  No  lo  creo.  Para  mí  es  un  contenido,  más  allá  de  la  cercanía,  que 

 refleja  el pensamiento de un colectivo… 

 R. O.: Contrahegemónico en todo caso. 

 L.  V.:  Contrahegemónico,  es  eso.  Como  Media  Red,  como  otros  colectivos  que  han  salidos 

 después  que  hacen  una  lectura  de  la  realidad,  la  ponen  ahí  en  las  redes  sociales  como  para  poder 

 <ininteligible/> y un cambio cultural principalmente y, bueno, social. 

 R.  O.:  Valentina,  te  hago  una  propuesta.  Vos  que  decís  que  investigando  aparece  la  experiencia 

 de Árbol como de las pocas de… 

 V. F.: Como de las más estructuradas y la que más emprendió, digamos. 

 R. O.: Y vos decís: no están en funcionamiento, ¿no? Y lo preguntás. Desde afuera… 

 V. F.: Investigando a mí me pareció que no estaba en funcionamiento. 

 R.  O.:  Pero  ¿desde  afuera  qué  se  ve?  Más  allá  del  funcionamiento  o  no,  ¿cómo  se  percibe  esta 

 experiencia?  ¿Como  algo  acabado,  organizado?  O  sea,  ¿una  experiencia  organizada  y 

 sistematizada que funcionó en algún momento concreto en el tiempo? 
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 V.  F.:  Claro.  Como  algo  que  funcionaba  y  que  dejó  de  funcionar.  La  página  cuando  traté  de  entrar 

 ya no funciona… Parece un proyecto que acabó. 

 R. O.: Que es así en realidad... 

 V. F.: Esa es la sensación. 

 R.  O.:  Imaginarme  verlo  de  afuera  porque  ta,  lo  vemos  de  adentro  y  me  cuesta  como…  Está 

 bueno  saber  también,  muchas  veces  nos  dábamos  cuenta  y  nos  damos  cuenta  de  la  repercusión 

 que  tuvo  y  del  impacto  positivo  que  hubo  a  lo  largo  de  los  años,  que  la  gente  sigue  diciendo:  pah, 

 qué  demás  Proyecto  Árbol.  Y  después  no  hubo  una  comunicación  clara  en  que  en  realidad  era  el 

 colectivo  Árbol  o  la  organización  Árbol  haciendo  varios  proyectos.  Proyecto  Árbol  era  uno  de 

 ellos. El que caló hondo fue Proyecto Árbol, que era este… 

 V. F.: ¿Era el colectivo Árbol…? 

 R. O.: No, la organización Árbol… 

 V. F.: Organización Árbol y el Proyecto Árbol, que eran los videos, y, después, aparte… 

 R.  O.:  Era  una  formación  de  ocho  talleres,  a  las  comunidades  del  grupo  se  anotaban  y  se  los 

 acompañaba  en  la  realización  de  un  video  de  máximo  de  10  minutos,  como  una  posibilidad  de 

 corte,  ¿no?  Después,  si  ellos  querían  hacer  una  hora,  vamo  arriba.  Nosotros  creíamos  que  una 

 hora  era  un  huevo.  La  gente  decía:  no,  no,  yo  te  hago,  pero,  claro,  pensando  de  que  después 

 pongo una cámara y filmo una hora. Editar una hora… 

 L. V.: Se daban cuenta que no… 

 V.  F.:  Y  por  fuera  de  los  videos  estaba  la  militancia,  ¿no?  O  sea,  eran  esas  dos  cosas,  ¿no?  Los 

 videos y la militancia. No había otra vertiente, no. 

 R.  O.:  Siempre  vinculado  a  lo  audiovisual  comunitario,  pero  hubo  otro  montón  de  proyectos.  Por 

 ejemplo,  yo  trabajé,  Lore  también,  en  un  proyecto  que  se  llamó  Jóvenes  en  REC,  en  vínculo  con 

 Jóvenes  en  Red,  financiado  por  Mides-INJU,  que  era  un  proceso  de  seis  meses  de  talleres 

 semanales  con  jóvenes  que  estuvieran  vinculados  a  Jóvenes  en  Red  y  era  un  proceso  mucho  más 
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 largo,  y  si  bien  aparecía  la  idea  de  un  producto  final,  había  un  montón  de  ejercicios  intermedios 

 que  se  presentaban  también  como  productos.  Tomaba…  Algunas  cuestiones  metodológicas  de 

 Proyecto  Árbol,  por  ejemplo,  trabajar  en  dupla,  con  una  mirada  de  educación  popular,  de 

 producción  comunitaria,  pero  no  era  esta  formación  de  ocho  talleres  y  una  diversidad  de  grupos, 

 sino  que  era  un  grupo  estable  que  transitaba  ese  proceso  como  una  formación…  Como  si  fuera 

 talleres  de  video  sostenido  en  el  tiempo.  Después…  Yo  no  me  acuerdo  bien…  Cuando  estuvo 

 Ovejas Negras, la FEU… 

 L. V.: Sí, eso está en Isuma. Eso creo que es Acción 3D. 

 R. O.: Acción 3D. Ahí va. Fue otro proyecto. 

 L.  V.:  Ahí  se  convocaba…  Eso  fue  otro  proyecto.  Eso  está  en  Isuma,  están  esos  videos.  La 

 página  esta  buenísima,  algún  día  voy  a  conseguir  cómo  pagarla  y  reformarla  porque  tenía  todo 

 eso…  Pero  contarte  que  en  los  manuales  ahí  que  te  pasé  los  links,  que  están  para  descargar  en 

 Isuma,  hay  una  breve  historia  de  Árbol  que  te  lo  va  a  contar  un  poco  más  ordenado 

 <ininteligible/>,  qué  es  el  colectivo  y  todo  eso.  Creo  que  sobre  todo  en  el  <ininteligible/>  que 

 dice  Aportes  para  la  realización  y  la  circulación  de  videos  comunitarios,  ese  es  más  largo,  tiene 

 una  parte  de  lo  que  era  Árbol,  un  poco  de  la  historia,  y  ahí  capaz  que  lo  vas  a  encontrar  más 

 ordenado y para fines de una tesis <ininteligible/>. 

 V.  F.:  Y  una  consulta…  ¿Los  financiadores  les  pedían  como  cierto  resultado?  ¿Qué  lograran  algo, 

 un producto…? 

 L.  V.:  Sí,  sí.  En  realidad,  la  participación  de  grupos…  Bueno,  después  se  hacía  un  informe  final 

 para  los  financiadores,  ¿no?  Esto  de  cuántos  grupos  participaron,  los  videos  realizados… 

 Nosotros  sistematizábamos  todo  y  entregábamos  un  informe  final  donde  figuraba  la  cantidad  de 

 videos realizados, las proyecciones, la cantidad de grupos… 

 R. O.: De hecho, la proyección era parte de… 

 L.  V.:  Era  parte.  Se  presupuestaba  la  proyección  también...  Ahí  vas  a  tener  más  lo  histórico  de  la 

 conformación  del  colectivo.  Hay  como  una  previa  de  quiénes  somos  y  qué  sé  yo,  que  si  querés 

 podés  vicharlo  en  los  dos  y  comparar  porque  creo  que  achicamos  un  poco…  En  la  página,  que  no 
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 está  activa  lamentablemente,  lo  que  había,  que  te  podía  servir,  es  todas  estas  herramientas  que  te 

 contábamos.  Nosotros  mandábamos  que  la  gente  descargara  de  ahí  la  planilla  de  no  sé  qué… 

 Antes  de  tener  este  manual,  también  había  como  videos  y  otras  cosas  como  para  ilustrar  también 

 algunas  temáticas,  el  link  de  Amarc,  que  nosotros  formamos  parte  un  tiempo.  Éramos  los  únicos 

 que  hacían  audiovisual  dentro  de  Amarc,  que  es  la  red  de  radios  comunitarias,  que  teníamos 

 como  un  vínculo  muy  estrecho  con  toda  esa  gente,  sobre  todo  en  el  tema  de  la  red  de  medios  y 

 todo  ese  espacio  participaba  gente  de  Árbol…  Cuando  viches  los  programas,  vas  a  ver  que  hay 

 unas  entrevistas  a  algunos  grupos  en  Hacé  y  mostrá  ,  donde  cuentan  un  poco  el  proceso.  En  la 

 última  temporada  de  Hacé  y  mostrá  ,  creo  que  es  la  de…  Hay  unos  capítulos  que  se  llaman 

 Haciendo  un  video  comunitario  que  es,  nosotros  el  último  año,  Proyecto  Árbol,  que  tuvimos 

 como  una  financiación  interesante  <ininteligible/>.  Siempre  quisimos…  Como  nos  gustaría…  Yo 

 recuerdo  que  la  evaluación  final  de  ese  año  dijimos:  es  esto,  es  así  que  lo  tenemos  que  hacer 

 porque…  Más  allá  de  cuestiones,  es  está  la  metodología,  hacer  los  talleres  concentrados,  es  está 

 forma.  Después  nunca  más  tuvimos  financiación,  pero,  ta,  como  que  ese  último  año  grande,  el 

 2013,  tuvimos  como  ahí  una  luz  de  decir:  ta,  vamo  a  seguir  haciendo  así,  porque  quedó  bien.  Ahí 

 se  hizo  un  ciclo  donde  se  acompañaba  a  un  grupo  Árbol,  que  era  de  la  rama  yo  (¿?)  de  Casavalle 

 en  todo  el  proceso.  Entonces  se  generaban  videos  cortitos  que  eran  estas  etapas  que  te  digo,  de  la 

 historia,  el  video  <ininteligible/>.  …al  grupo  desde  Árbol,  había  compañeras  de  producción  que 

 iban  a  filmar  a  ese  grupo  durante  todo  su  proceso  creativo  hasta  llegar  al  último  que  era  el  video. 

 O  sea,  vos  ibas  viendo  durante  el  programa  como  ese  grupo  iba  armando  su  video.  Entonces, 

 todo  esto  que  te  contamos  nosotros,  vos  lo  podés  ver  ahí  donde  hay  <ininteligible/>,  se  entrevista 

 al  grupo  en  la  etapa  de  talleres,  después  del  guion,  de  cómo  van  guionando…  Justo  es  un  club  de 

 niños  <ininteligible/>,  saber  qué  es  un  club  de  niños  donde  los  educadores,  se  filman  aparte… 

 donde  los  educadores  hacen  un  taller  como  para  definir  el  tema,  por  dónde  van…  Se  filma  como 

 todo  el  proceso  que  te  contamos,  que  es  lo  que  hacíamos  nosotros,  está  como  a  nivel  audiovisual 

 registrado  ese  proceso,  en  los  distintos  programas,  creo  que  son  cuatro  o  cinco  videos,  en  los 

 distintos  programas…  Creo  que  en  la  descripción  de  cada  video  te  dice,  pero  se  llama  igual, 

 Haciendo  un  video  comunitario  ,  se  acompaña  a  un  grupo,  quiénes  somos,  no  sé  qué,  hasta  la 

 proyección  final,  que  ta,  fue  ahí  en  el  Marconi,  era  un  club  de  niños  del  Marconi.  Ahí  tenés  todo 

 un  poco  más  sistematizado  audiovisualmente,  por  una  necesidad  también  del  colectivo  de  poder 

 hacer un video sobre nuestra metodología <ininteligible/>. 
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 V.  F.:  ¿Tenían  estipulado  quién  era  el  dueño  de  la  producción  que  generaban?  ¿Era  algo  que  se 

 habían cuestionado o no? 

 L.  V.:  Sí…  En  realidad,  los  videos  eran  de  los  grupos.  Lo  que  se  pasaba  en  televisión,  se 

 acordaba…  No  sé  si  firmábamos  algo,  yo  no  recuerdo  eso,  creo  que  sí.  Como  una  cesión  de 

 proyección,  porque,  después,  una  de  las  cosas  que  nos  pasaba  era  que  los  canales  retransmitían 

 las temporadas de Árbol y no nos daban un mango. O sea, lo seguían pasando al año siguiente… 

 R. O.: De repente, estabas un año después, y a las dos de la mañana aparecía en TV Ciudad. 

 L.  V.:  Hubo  un  año  que  el  programa  se  emitía…  Antes  de  toda  la  digitalización,  ¿no?  En  TV 

 Ciudad  y  en  Canal  5.  O  sea,  esta  última  temporada  que  vas  a  ver  se  emitía  en  ambos  canales, 

 que,  también,  llegar  a  Canal  5  que  fue  movida  interesante.  Los  videos  eran  de  los  grupos 

 realizadores.  Hacíamos  como  una  especie  de  acuerdo  firmado…  Para  poder  proyectarlo,  como 

 un  acuerdo…  Como  un  poco  para  también  resguardar  y  deslindar  en  caso  de  que  no  haya 

 ninguna…  Cuestión  de  que,  ta,  nosotros  no  teníamos  como  forma  de  saber  <ininteligible/>  si  la 

 gente  estaba  de  acuerdo.  Por  lo  general,  eran  ficciones.  Mucha  ficción  había.  No  sabíamos… 

 Entonces,  ta,  eso  era  como  a  cargo  de  los  grupos.  También  se  trabajaba  <ininteligible/>  en  el 

 acompañamiento  de  esto  de  que  <ininteligible/>  el  centro  juvenil,  la  organización  que  llevaba  a 

 cargo  el  centro  juvenil,  tenía  que  hacerse  cargo  de  que  esos  menores  de  edad  tuvieran  la 

 autorización <ininteligible/>. 

 V. F.: ¿La autorización de…? Ah, de los padres… Ah, de los uso de la imagen. 

 L.  V.:  Del  uso  de  la  imagen.  Ahora,  por  lo  general,  en  los  centros  lo  que  hacen,  cuando  los 

 inscriben o cuando están entrando, como una cesión de derechos de imagen. 

 V. F.: Pero de los adultos, también necesitás ese permiso, ¿no? 

 L.  V.:  Sí,  te  puse  como  ejemplo.  Yo  supongo  que  sí.  En  realidad…  Si  querían  pasar  el  video  en 

 televisión,  ahí  se  generaba  como  una  autorización  del  grupo.  Los  videos  eran  de  los  grupos.  El 

 grupo  presentaban  su  video,  no  sé  si  viste  algunos  de  los  programas,  el  grupo  presenta:  somos 

 tal,  hicimos  un  video  de  tal  cosa,  los  invitamos  a  verlo.  Al  año  siguiente  se  los  invitaba  o  a  ir  al 

 set  donde  se  hacíamos  el  programa  o  a  juntarnos  en  algún  lugar  y  poder  hacer  una  filmación 
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 contando  qué  fue  ese  video  <ininteligible/>.  O  sea,  previa  previa  presentarlo  al  programa.  Eso  se 

 hacía  al  año  siguiente,  en  general.  Se  volvía  a  contactar  a  los  grupos  y  se  le  pasaba  en  qué  fecha 

 vas a estar y todo eso. Se hacía como un recontacto. 

 V.  F.:  ¿Cuál  sería  para  ustedes  el  proyecto  más  importante  de  Árbol?  ¿Cuál  dirías  tú  que,  ah,  este 

 es el…? 

 R. O.: Proyecto Árbol, sin duda. 

 L.  V.:  Todo  Árbol.  Proyecto  Árbol  es  esto  de  los  videos.  Hacé  y  mostrá  surge  mucho  después, 

 pero  sin  Proyecto  Árbol  no  vive…  No  vive  la  organización.  O  sea,  estos  proyectitos  que  tuvimos 

 chiquitos  se  hicieron  en  paralelo.  Una  cosa  que  no  te  dijimos,  que  es  como  reimportante,  hubo  un 

 año  donde  no  teníamos  ni  un  peso,  se  sostuvo  todo…  Hubo  una  rama  sola,  la  rama  Cordón  me 

 acuerdo,  que  se  hacía  ahí  en  el  INJU,  ahí  donde  nosotros  funcionábamos,  y  era  todo  voluntario. 

 No  había  un  mango  para  nada.  Se  sostuvo,  esa  formación  y  esos  talleres…  Eso  fue  en  el  2012, 

 ¿no?  Yo  estaba  en  producción,  no  me  acuerdo  <ininteligible/>.  El  año  voluntario  fue  en  2012, 

 ¿no?  En  realidad…  Hubo  un  año  eso,  que  lo  sostuvimos  de  manera  voluntaria,  que  eso  fue  en  el 

 2012.  Yo  estaba  en  el  programa,  cuando  filmábamos  el  programa,  porque  teníamos  el 

 compromiso  de  pasar  lo  que  se  había  producido  en  2011,  y  en  2012  había  solo  una  persona 

 rentada,  que  una  compañera  que  era  la  realizadora.  El  resto  de  la  gente  íbamos  por  voluntades. 

 Me  acuerdo  que  ese  año,  no  sé,  las  conductoras  del  programa  salían  algunas  con  ropa  mía,  ropa 

 que  íbamos  llevando,  vestuarios  como  un  poco  ahí  <ininteligible/>.  No  teníamos  un  peso, 

 comíamos…  Yo  me  acuerdo  que  trabajaba  en  un  aula  comunitaria,  o  no  me  acuerdo  donde  era 

 que  laburaba,  y  llevaba,  los  gurises  hacían  un  taller  de  cocina  los  sábados  <ininteligible/>  y  nos 

 repartíamos  entre  todos.  Entonces,  yo  llevaba  los  pedazos  de  torta  dulce  que  hacían  los  gurises 

 en  taller  de  gastronomía  y  morfábamos  eso  y  comprábamos  <ininteligible/>.  Una  cosa  que  era 

 como  una  pobreza.  Teníamos  ese  compromiso  de  pasar…  Era  muy  complicada  la  forma  de 

 financiación  <ininteligible/>.  Teníamos  ese  compromiso  de  pasar  los  videos  del  año  anterior. 

 Había  como  un  compromiso  previo…  No  había  un  mango.  Y  en  2012  tuvo  esa  rama 

 voluntaria…  O  sea,  toda  la  organización  se  mantuvo…  Había  plata  para  cosas  repuntuales  como 

 la  coordinación  de  Proyecto  Árbol,  la  realización  del  programa,  y  la  administrativa,  creo  que 

 cobraba. 
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 R.  O.:  Creo  que  ese  año  lo  recordamos  con  mucho  cariño.  Cuando  vino  toda  esta…  El 

 reconocernos  que  veníamos  en  bajada,  muchas  veces  nos  cuestionábamos  si  parte  de  lo  que  nos 

 había  secado  un  poco  era  como  toda  esta  estructura  y  financiación  y  si  no  estaba  bueno  volver 

 más  a  los  orígenes  de  la  militancia  y  hacer  algo  chiquito  y  que  realmente  nos  movía,  nos  movía 

 el  cuerpo  y  nos  movía  el  alma.  Siempre  recordamos  con  mucho  cariño  esa  rama  voluntaria,  le 

 llamábamos,  que  fue  en  2012,  que  sostuvo  todo  a  pulmón…  Y  no  es  que  crea  que  está  bueno 

 hacer  todo  a  pulmón  porque  ahí  poníamos  un  montón  de  conocimientos  y  de  tiempo  y  está  bueno 

 que  eso  sea  reconocido.  <Ininteligible/>,  pero  siempre  fue  pah,  el  2012  para  nosotros  fue… 

 Estuvo buenísimo. 

 R.  O.:  Sí,  me  acuerdo  que  en  el  programa,  más  allá  de  que  los  sábados  de  rodaje,  de  cosas, 

 lloviendo,  sin  un  peso,  sin  plata…  Nada,  había  para  pagarles  a  los  conductores  repoquita  guita… 

 Gente  divina  los  conductores.  Una  de  las  conductoras  fue  grupo  Árbol  también.  Eso  fue  salado,  y 

 lo  que  nos  pasó  fue  con  seguimos  así.  Fue  todo  un  año  de  parate  y  en  2013  nos  salieron  como 

 dos  proyectos  con  mucha  plata,  o  sea,  en  Goes  y  en  Casavalle  con  <ininteligible/>  distintas 

 porque  uno  era  el  BID  y  el  otro  era  la  Intendencia,  que  la  Intendencia  puso  como  requisito  que 

 tenía  que  ser  en  Casavalle  en  el  Sacude,  y  en  Goes,  bueno,  era  un  proyecto  de  Goes,  entonces, 

 tenía  que  ser  en  Goes.  Y  eso  de  limitarnos  el  lugar  físico  fue  como  toda  una  cuestión  también. 

 Entonces,  claro,  ahí  ya  lo  territorial…  Y  fue  la  primera  vez  que  en  Árbol  los  referentes  de  Árbol 

 nos  caminamos…  Y  los  talleristas  también.  En  el  caso  de  vos,  Romi,  acompañabas  mucho  a 

 Marce  también  <ininteligible/>  para  que  se  anotaran  grupos  de  ahí.  Yo  me  acuerdo  de  mí  misma 

 caminando  por  Aparicio  Saravia  desde  Mendoza  hasta  San  Martín  atravesando  el  Marconi  yendo 

 a  instituciones  <ininteligible/>.  Llamando,  ofreciendo,  preséntense,  no  sé  qué,  no  sé  cuánto. 

 Incluso… Estuvo buenísimo. 

 R.  O.:  Se  hicieron  unos  pequeños  spots  publicitarios,  que  también  circulaban  en  redes  y 

 circulaban  en  el  canal  como  para  el  año  que  viene.  O  sea,  la  temporada  mostraba  la  futura 

 <ininteligible/> del proyecto. 

 L. V.: Que andaban todos en bici. 

 R.  O.:  Ahí  va.  Una  persona  andando  en  bici  que  iba  como  con  la  televisión  en  el  canastito 

 invitando  a  la  gente  a  sumarse…  Ahí  teníamos  recursos.  La  convocatoria  era  parte  del  proyecto 
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 presentado  a  la  Intendencia  y  financiado  por  la  Intendencia.  Ya  había  recursos  humanos,  recursos 

 materiales, recursos técnicos para… 

 L.  V.:  <Ininteligible/>  porque  hubo  que  hacer  una  bajada  a  territorio,  ¿no?  E  ir…  Yo  te  digo,  yo 

 me  acuerdo  de  estar  en  plena  convocatoria  yendo  a  cualquier  lugar…  Me  acuerdo  que  fui  a  un 

 liceo  de  estos,  el  Juvilar  <ininteligible/>,  de  esos  medios  públicos,  con  participación  estatal  pero 

 como  privadas…  Y  me  agarró  uno  medio  cura  que  era  el  director  y  yo  tipo:  no,  no…  Me  acuerdo 

 de  caminarme  toda  una  tarde  para  ir  a  centros  juveniles,  a  la  escuela  de  oficios  a  entregar 

 folletos,  llamar,  reunirme…  Y  Marce  en  Goes  lo  mismo.  O  sea,  tuvimos  que  bajar  a  territorio 

 para  convocar  directamente  en  territorio  porque…  Nada,  necesitábamos  como  tener  un  volumen 

 de  gente,  que  también  los  recursos  te  presionan,  son  un  arma  de  doble  filo,  te  permiten 

 determinadas  cosas,  pero…  Tampoco  era  que  ganábamos  millones.  Y,  claro,  tuvimos  que  hacer 

 como una bajada. 

 R.  O.:  También  fue  una  tensión  como  organización  esto  del  hacer  con  las  condiciones  de  lo 

 financiado…  Siempre  desde  un  ideal,  ¿no?  Porque  en  el  2012  no  nos  daba  gracia  hacer  todo  a 

 pulmón…  Esa  cosa  libre  de  que  hicimos  lo  que  nos  mandaba  el  corazón  del  2012  y  esto,  la 

 presión  de  hay  que  conseguir  tanto…  Me  acuerdo  que  en  Goes,  en  Casavalle  era  igual,  era  como 

 tanto  porcentaje  de  grupos  de  tal  zona  y  teníamos  que  llegar  a  que  se  anotaran  60%  de  tal  zona 

 porque  tal  municipio  tenía  cierta  participación  o  cierta  incidencia.  Y  después  80%  de  los  grupos 

 tenían  que  tener  su  video  realizado.  Y  era  como  difícil,  ¿no?  Porque  los  grupos  tenían  sus 

 tiempos  y  era  su  proceso  y  parte  del  proceso  era  decir:  al  final  no  estamos  prontos  para  contar 

 ahora,  y  eso  era  un  proceso  válido,  reconocerse  como  comunidad  que  tal  vez  no  era  el  momento 

 para  contarlo  o  que  a  partir  de  ese  proceso  se  movilizó  algo  que  hacía  que  ya  no  quisieran  tomar 

 una  postura  sobre  el  tema  a  la  vez  que  nosotros  teníamos  que  después  decir:  mirá,  tengo  tantos 

 videos hechos. Eso fue en su momento una discusión. 

 L.  V.:  Me  acuerdo  que  había  que  había  un  grupo  que  se  presentaba  todos  los  años…  Como  tres 

 años  seguidos,  y  nunca  terminaba  el  video…  No,  pero  eso.  Era  como  un  arma  de  doble  filo  esto 

 de  lo  comunitario  y  de  poder  laburar…  Yo  creo  que  ese  último  año  tuvimos  una  bajada  grande  a 

 la  inmunidad.  En  Casavalle  me  acuerdo  que  hasta  el  propio  Sacude,  gente  de  vecinos,  terminaron 

 haciendo  su  video,  que  estaba  en  el  programa.  Incluso,  la  voluntaria  de  Árbol,  que  los 
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 acompañaba,  terminó  siendo  parte  del  grupo,  que  siempre  nos  reíamos  de  Manuela,  no  sé  si  te 

 acordás  de  Manuela.  Ah,  vos  te  fuiste  de  viaje.  Ella  se  presentó  en  Árbol,  fue  a  algunas 

 instancias  de  formación,  nos  juntábamos  y  la  tipa  se  metió  ahí.  Aparte  ella  trabajaba  cerca, 

 conocía  la  zona  y  terminó  siendo  parte  del  grupo.  O  sea,  ella  estudiaba  Bellas  Artes,  entonces… 

 Era  parte  del  grupo.  Se  juntó  esa  gente  e  hizo  el  video  con  la  gente.  Ella  arrancó  como 

 acompañante  y  después  terminó  metida…  Y  terminó  siendo  parte  del  grupo.  Hicieron  un  video 

 divino,  que  dice  Somos  del  Sacude  y  ella  está  ahí.  Es  que  muy  gracioso…  Pero  fue  como  genial 

 eso también, del vínculo con los grupos más cercanos y lo que generaba. 

 V.  F.:  Tengo  la  última  pregunta,  que  creo  que  es  medio  rápida,  si  tienen  algún  concepto  de 

 participación.  ¿Para  ustedes  qué  tiene  que  tener  un  video  para  ser  participativo?  ¿El  Proyecto 

 Árbol  tenía  una  definición  de  lo  que  tenía  que  ser  un  video  participativo  o  era  como  abierto, 

 libre? 

 R.  O.:  Es  que  había  diferentes  niveles  de  participación…  En  esto  de  lo  vivo  y  lo  orgánico  y  que 

 está  bueno  rescatar  el  propio  saber  y  la  propia  dinámica  de  la  comunidad.  Había  diferentes 

 formas  de  participar  y  no  era,  ah,  participó  más  o  menos.  Participó  en  la  medida  que  pudo,  quiso, 

 se  sostuvo,  y  eso  era  algo  que  rescatábamos  un  montón,  entender  que  había  diferentes  instancias 

 y  formas  de  participar.  Niveles  le  llamábamos,  pero  tiene  que  ver  con  la  diversidad  de  la 

 participación  y  también  entiendo  que  lo  participativo  tenía  que  ver  con  esto  de  que  surgiera  desde 

 la  comunidad,  y  por  eso  lo  interesante  era,  que  si  bien  nosotros  hacíamos  una  convocatoria,  era  la 

 comunidad  la  que  tomaba  esa  oportunidad  de  contar  algo.  No  era  nosotros  como:  che,  ¿querés 

 contar  esto?  Sino  esta  propia  cosa  de  a  ver  de  qué  forma  podemos  darle  voz  a  esto  que  está 

 pasando o a esto que estamos sintiendo o a esto que estamos viendo... 

 L.  V.:  Nosotros  pasamos  de  ser  televisión  participativa  a  ser  televisión  comunitaria…  Perdón  al 

 revés.  Tuvimos  una  discusión…  Seguimos  siendo  participativa,  pero  tuvimos  una  discusión  de  si 

 éramos  comunitaria  o  participativa,  porque  arrancamos…  Fue  al  revés,  arrancamos  siendo  Árbol, 

 televisión  comunitaria  para  ser  Árbol,  televisión  participativa.  Yo  soy  más  de  Árbol,  televisión 

 comunitaria y no me lo saco nunca <ininteligible/>. Yo perdí esa discusión, nada más. 

 V. F.: ¿Cuál dirías que es la diferencia…? 
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 L.  V.:  Para  mí  la  cuestión  con  lo  comunitario…  Porque  yo  puedo  participar  de  una  cosa 

 <ininteligible/>  para  mí.  La  discusión  iba  por  ese  lado…  Lo  que  tiene  de  boga  esta  cuestión  de 

 los  niveles  que  te  dice  Romi,  yo  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  esa  opinión  que  hizo,  lo  que  me 

 parecía  a  mí…  Yo  soy  más  de  lo  comunitario  en  el  sentido  de  que  lo  comunitario  es  lo  común,  es 

 parte  de  lo  que  soy.  Yo  puedo  participar  de  cosas,  esto  de  los  niveles,  más  allá  <ininteligible/>. 

 Lo  comunitario  es  parte  de  vos.  Vos  podés  participar  de  una  clase,  participar  de  no  sé  qué, 

 interesarte…  Pero  hay  como  un  clic  cuando  vos  dejás  de  participar  y  te  lo  apropiás  y  es  parte  de 

 vos  y  pasás  a  ser  tu  comunidad.  Yo  creo  que  cuando  nosotros  ya  estábamos  en  el  colectivo  y 

 estábamos  metidos  totalmente,  a  mí  me  pasó,  porque  ese  es  mi  proceso,  para  mí  Árbol  terminó 

 siendo  una  comunidad.  Para  muchos  de  lo  que  estamos  hoy  todavía  en  contacto.  Yo  arranqué 

 participando  en  Árbol  en  cosas  puntuales,  muy  <ininteligible/>,  y  terminé  siendo  parte  de  una 

 comunidad.  Para  mí  era  como  por  ahí…  Y,  en  realidad,  sí  entendí…  En  esto  de  que  nosotros 

 hacíamos  todo  por  consenso  y  discutíamos  horas,  horas,  horas…  Para  mí  siempre  fue  Árbol, 

 televisión  comunitaria  y  lo  va  a  seguir  siendo,  pero  es  personal.  En  realidad,  lo  formal  es 

 televisión  participativa,  pero…  Esa  es  la  diferencia  me  parece,  por  lo  menos  para  mí,  de 

 conceptos, ¿no? Pero, claro, lo participativo es más abarcativo… 

 R.  O.:  Yo  creo  que  lo  comunitario  supone  la  participación.  Yo  también  me  adhiero  a  Árbol 

 televisión  comunitaria.  Si  bien  lo  participativo  abarca  más,  lo  comunitario  implica  la 

 participación,  no  existe  un  proceso  con  y  de  la  comunidad  que  no  suponga  y  no  habilite  y  no 

 respete  la  participación  en  esos  diferentes  niveles.  Entonces,  me  parece  que  en  esto  de  si 

 incluimos  lo  participativo  dentro  de  lo  comunitario,  tenía  que  ver  con  esto  de  es  la  comunidad  la 

 que  está  contándose.  O  sea,  no  es  el  cineasta  que  viene  a  contar  sobre  la  basura  en  un  barrio,  que 

 es  fundamental,  está  demás  que  los  cineastas  vayan  a  los  barrios…  Sino  es  la  visión  de  la 

 comunidad  sobre  la  basura  que  los  atraviesa,  que  los  molesta  o  que  ellos  mismos  tiran…  Ellos 

 mismos,  con  su  visión,  y  pudiendo  transformar  a  partir  de  ese  proceso,  si  tiro  o  no  la  basura  o  si 

 me  doy  cuenta  que  yo  soy  tan  tirador  de  basura  como  el  vecino  o  si  me  doy  cuenta  que  es  el 

 vecino  y  no  yo  y  cómo  hago  para  enganchar  a  ese  vecino  porque  a  mí  la  basura  me  está  dañando, 

 por  ejemplo.  Entonces,  me  parece  que  tiene  que  ver  con  esto  de  reconocerse  en  lo  común  y  el 

 video es un… Siempre. Una forma de… Una forma como otras, ¿no? 
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 L.  V.:  El  argumento  creo  que  más  importante  que  hubo  para  <ininteligible/>  participativa,  y  que 

 es  muy  fuerte,  y  que  ahí  yo  me  callé  la  boca  y  dije:  tienen  razón,  más  allá  de  que  yo  lo  sienta, 

 nuestro  espacio  televisivo  no  era  nuestro.  O  sea,  no  era  <ininteligible/>.  No  estábamos  en  un 

 marco  de  televisión  comunitaria.  Había  un  espacio  donde  la  televisión  pasaba  a  ser  más 

 participativa.  Tanto  en  el  programa  o  cuando  era  un  espacio  de  videos  sueltos,  ¿no?  Pero  no  era 

 comunitaria  porque  nosotros  estábamos  en  el  marco  de  un  canal  público,  lo  que  vos  quieras,  pero 

 un  canal  que  no  salía  de  nuestra  comunidad  de  Árbol,  digamos,  para  poder  decir  hago  televisión 

 comunitaria.  Nosotros  <ininteligible/>  y  así  apostábamos,  pero  era  televisión  participativa 

 porque  <ininteligible/>  había  una  hora  semanal  donde  se  pasaban  contenidos  realizados  de 

 <ininteligible/>, comunitaria, participativa, pero no era televisión comunitaria. 

 R.  O.:  El  video  que  generaba  la  comunidad  era  un  video  comunitario,  pero  lo  que  nosotros 

 hacíamos,  y  en  el  marco  del  programa,  terminaba  siendo  de  televisión  participativa  con  la 

 participación  de  las  diferentes  comunidades,  aunque  en  realidad  yo  creo  que  lo  que  hacían  las 

 comunidades era un video comunitario. 

 L.  V.:  Sí,  yo  también.  El  tema  era  el  marco  donde  nosotros  introducíamos  <ininteligible/>,  la 

 comunitaria,  el  video  comunitario,  pero  la  televisión  participativa,  porque  nosotros  teníamos 

 como  esa  idea  de  llevar  a  la  televisión  la  participación  de  otras  personas.  O  sea,  era  esa  la 

 discusión,  en  realidad.  Lo  mío  de  que  sea  televisión  comunitaria  era  por  una  utopía  de…  Si 

 fuéramos  un  canal  <ininteligible/>,  si  fuéramos  como  algo  desde  lo  comunitario  y  no  desde  una 

 lógica  empresarial  que  la  tienen  los  canales  públicos  también,  además  de  los  privados.  Por  algo 

 hoy no estamos en pantalla <ininteligible/>, obedece y deforma, más allá de toda la cuestión. 

 Gestores culturales 

 Ana Leggiadro 

 Valentina  Fava:  Bueno,  estamos  grabando.  Mi  tesis  es  sobre  los  videos  participativos  y  en 

 Tenemos que Ver me contaron que en la Escuela Esquinera realizan talleres audiovisuales. 

 Ana  Leggiadro:  Exactamente.  Mirá,  la  Escuela  Esquinera  es  el  centro  de  formación  artístico  del 
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 programa  Esquinas  de  la  Cultura  ,  y  tenemos…  La  Escuela  Esquinera  tiene  10  disciplinas 

 artísticas.  Una  de  ellas,  la  que  se  incorporó  más  recientemente,  hace…  Este  es  el  segundo  año 

 que  la  tenemos,  es  el  taller  de  lenguaje  audiovisual.  El  resto  son  maquillaje  artístico,  vestuario 

 artístico,  percusión,  música,  animación  sociocultural,  plástica,  creo  que  me  estoy  olvidando  de 

 alguno, pero la incorporación más nueva fue el taller de lenguaje audiovisual. 

 V. F.: ¿Y cómo se acercan los participantes? ¿Hay alguna convocatoria o…? 

 A.  L.:  Bueno,  a  la  Escuela  Esquinera,  en  realidad,  participa  cualquier  persona  de  15  años  en 

 adelante.  Nuestro  objetivo  es  trabajar…  es  participar  con  vecinos  y  vecinas.  En  el  período  de 

 inscripciones,  que  suele  ser  en  el  mes  de  marzo,  la  gente  llega  hasta  la  escuela,  son  inscripciones 

 personales.  Nosotros  como  que  priorizamos  mucho  el  vínculo  personal  y  es  una  opción  que  sean 

 inscripciones  personales.  La  gente  viene,  conoce  la  escuela,  tenemos  también  todas  las 

 propuestas  y  la  gente  nos  consulta,  podemos  hablar,  contarle  cuáles  son  las  propuestas…  Y  la 

 gente,  bueno,  teniendo  claro  qué  es  la  Escuela  Esquinera,  de  quién  depende  y  cómo  trabajamos, 

 elige  a  qué  disciplina,  a  qué  taller  inscribirse.  Hay  mucha  demanda,  por  ese  motivo  la  gente  se 

 inscribirse  a  un  taller,  elige,  prioriza  uno  para  inscribirse  y  si  tiene  interés  en  alguna  otra 

 disciplina,  lo  hace  en  forma  condicional.  Condicional  quiere  decir  que,  si  quedan  cupos  libres  en 

 la  segunda  opción,  tiene  posibilidades  de  quedarse,  si  no,  la  idea  es  que  la  mayor  cantidad  de 

 personas pueda por lo menos hacer un taller. 

 V. F.: Claro. ¿Y cómo es la dinámica de los talleres audiovisuales? 

 A.  L.:  Los  talleres  audiovisuales  tienen  una  clase  teórica,  teórico-práctica  en  realidad,  que  es  de 

 dos  horas  semanales,  y  después  prácticas,  que  yo  creo  que  es  una  particularidad,  que  es  que  la 

 práctica  concreta,  cuando  se  sale  a  hacer  registros,  digamos,  es  con  actividades  de  las  propia 

 escuela  o  del  Programa  Esquinas.  Así  incluso  es  como  se  argumentó  para  que  estuviera  la 

 disciplina.  No  solo  la  necesidad  de  contar  con  archivos  audiovisuales  de  los  trabajos  que  se  están 

 haciendo  en  la  escuela,  sino  también  que  fuera…  La  persona  viene,  hace  el  taller,  aprende  sobre 

 la  disciplina,  pero  a  su  vez  nosotros,  escuela,  íbamos  a  generar  un  archivo  y  materiales. 

 Entonces,  muchas  veces  lo  que  hace  el  taller  de  audiovisual  es  registrar  la  actividad  de  cierre  de 

 fin  de  año,  el  espectáculo,  o  actividades  que  se  van  dando  a  lo  largo  de  los  años  o  también 

 registrar  procesos  de  los  otros  talleres  con  audiovisuales  o  con  fotos.  Entonces,  nosotros  vamos 
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 generando  nuestro  propio  archivo  y  la  persona  va  haciendo  su  aprendizaje,  y  es  otra  forma… 

 También  conoce  el  trabajo  como  de  otras  disciplinas  desde  la  escuela.  Y  lo  otro  que  se  registra 

 también,  que  lo  hacen  todos  los  talleres,  pero  en  el  caso  de  audiovisual  como  que  un  poco  el 

 objetivo  es  el  registro,  son  las  actividades  de  la  escuela  en  territorio.  Todos  los  talleres,  y  está 

 incluso  en  la  planilla  cuando  vos  te  escribís,  en  la  ficha  de  inscripción,  que  todos  los  talleres 

 realizan  lo  que  nosotros  llamamos  salidas  al  territorio  o  salidas  de  extensión,  que  son  prácticas. 

 Una  vez  por  semana,  los  talleres  son  acá  en  la  escuela,  pero,  normalmente  en  el  segundo 

 semestre  del  año,  todos  los  talleres  realizan  prácticas  en  el  territorio.  Distintas  organizaciones  de 

 territorio,  centros  culturales,  escuelas  de  primaria,  CAIF,  merenderos…  Hemos  ido  al  INAU, 

 hemos  ido  a  la  cárcel  de  Punta  de  Rieles…  Solicitan  una  intervención  de  algún  taller.  Puede  ser 

 un  maquillaje  de  un  grupo  de  teatro,  puede  ser  una  actividad  para  el  Día  del  Niño  y  maquillar  a 

 los  niños…  El  taller  de  títeres,  que  creo  que  hoy  no  lo  había  nombrado,  cuando  tienen 

 espectáculos  prontos  también  vamos  a  los  lugares  que  nos  pidan…  El  taller  de  música  cuando 

 tiene  también  un  formato  de  espectáculo  armado.  El  taller  de  animación  sociocultural  que  lo  que 

 hace  son  intervenciones  con  dinámicas  lúdicas,  nos  piden.  Bueno…  Eso  es…  La  palabra 

 obligatorio  no  es  muy  linda,  pero,  digo,  es  como  pate  del  compromiso  de  la  persona  que  participa 

 de  la  escuela  participar  en  esas  actividades,  que  forman  parte  de  su  formación,  pero  aparte  es 

 parte  del  compromiso  de  la  escuela  con  la  comunidad,  ¿no?  Es  como  también  llevar  algo,  y,  por 

 supuesto,  que  en  esa  misma  lógica  está  el  taller  de  lenguaje  audiovisual,  que  realiza  actividades, 

 y  también  es  una  forma  de  devolver  un  poco  lo  que  se  recibe,  porque  la  formación  es  gratuita, 

 completamente,  a  la  comunidad  cuando  se  participa  concretamente.  Y,  bueno,  a  nosotros  nos  va 

 generando  esto  que  te  decía  hoy,  que  es  reimportante,  el  registro,  porque  teníamos  un  registro  en 

 papel,  un  registro  en  fotos,  muy  artesanal,  en  el  caso  concreto  de  lenguaje  audiovisual,  con  fotos 

 que  podíamos  sacar  cuando  íbamos  y  a  partir  de  que  tenemos  este  taller  es  todo  mucho  más 

 ordenado y cada vez más profesional. 

 V. F.: Claro. ¿Y los talleres cuánto duran? ¿Un año? 

 A.  L.:  Los  talleres  son  anuales.  Las  inscripciones  comienzan  en  marzo,  los  talleres  en  abril 

 comienzan y terminan en diciembre. 

 V.  F.:  Pero  después  no  hay  como  una  continuación  de  ese  taller  audiovisual.  O  sea,  ¿hay  como 
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 taller 1, taller 2, o no? 

 A.  L.:  No,  por  ahora,  no.  En  algunos  casos,  algunos  talleres  sí  tienen  como  un  primer  nivel  y  un 

 segundo nivel. ¿Eso es lo que vos decías? 

 V. F.: Sí. 

 A.  L.:  Sí,  por  ahora  el  taller  de  audiovisual  se  ha  planteado  una  propuesta  anual,  porque  ya  te 

 digo,  fue  el  año  pasado  y  es  este.  En  este  momento  es  así.  La  Escuela  Esquinera  es  de  formación 

 artística,  pero  yo  creo  que  una  característica  que  tiene,  que  a  mí  modo  de  ver  es  una  ventaja,  es 

 que  es  como  muy  dinámica  y  nos  vamos  también  como  construyendo  un  poco  de  acuerdo  a  la 

 realidad  y  las  demandas.  Entonces,  en  el  caso  de  títeres  concretamente,  sí  tenemos  un  nivel  uno, 

 que  es  la  gente  que  ingresa  el  primer  año,  y  un  nivel  dos,  que  se  conforma  no  estrictamente  con 

 gente  del  año  anterior,  sino  con  gente  de  años  anteriores.  Puede  ser  gente  que  lo  hizo  el  año 

 pasado  o  el  otro.  Y  eso  es  como  de  títeres.  Es  como  que  vamos  pensando  un  poco  las 

 propuestas… 

 V. F.: Según el interés de la gente, ¿no? 

 A.  L.:  Según  el  interés  y  como  a  medida  de  la  situación  o  de  la  realidad.  Este  año  al  final  no 

 pudimos  llevarlo  adelante  por  la  pandemia,  pero  en  el  caso  de  danza  contemporánea,  teníamos 

 gente  que  venía  hacía  tres  o  cuatro  años  y,  claro,  eso  hace…  Necesitábamos  como  que  hubiera 

 movimiento.  Y  lo  que  le  íbamos  a  ofrecer  a  la  gente  que  había  hecho  un  año  o  dos  la  propuesta, 

 era  la  posibilidad  de  que  vinieran  a  la  escuela,  les  dábamos  el  local,  les  dábamos  un  día  y  una 

 supervisión  mensual,  pero  el  grupo  se  iba  a  tener  que  comprometer  a  venir  una  vez  por  semana 

 en  un  horario  y  a  ser  semiautogestionados  porque,  en  realidad,  iban  a  tener  el  lugar,  iban  a  tener 

 la  supervisión,  pero,  bueno,  ya  como  dejar  un  poco  más…  Como  ir  dando  pasos,  pero  eso 

 depende  bastante  de  la  disciplina  y  de  las  realidades.  No  está  descartado  que  audiovisual  pueda 

 tener después otro grupo, pero por ahora no se ha dado esa situación. 

 V. F.: Y en el caso de audiovisual, ¿la carga horaria es una vez por semana? 

 A.  L.:  La  carga  horaria  es  una  vez  por  semana,  dos  horas,  y  después  las  prácticas,  que  no  es  que 

 sea  una  carga  horaria  específica  porque  va  dependiendo  mucho  de…  Tiene  como  un  mínimo  la 
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 práctica,  ¿no?  La  idea  es  salir,  por  lo  menos,  que  cada  persona  que  hace  un  taller  haga  cuatro 

 intervenciones  en  territorio.  No  tienen  que  hacer  todos  esas  mismas  cuatro  porque  de  repente  se 

 pueden  hacer  distintas.  Contemplamos  los  horarios.  Si  de  repente  alguien  no  puede  ir  un  sábado 

 porque  tiene  trabajo…  Como  que  en  eso  somos  más  flexibles,  no  en  que  la  gente  no  las  haga.  O 

 sea,  sí  hay  que  hacerlas  y  se  va  buscando  como  la  vuelta  para  que  todo  el  mundo  tenga  la 

 posibilidad.  Lo  que  suponíamos  y  confirmamos  es  que  esas  actividades  donde  se  interactúa  con 

 otros  grupos,  con  otras  disciplinas  y  otros  lugares  enriquecen  muchísimo  a  las  personas  y  al 

 grupo.  Lo  consolidan,  lo  fortalecen,  le  dan  como  una  visión  diferente.  Estamos  cada  vez  más 

 seguros de lo importante que es eso. 

 V. F.: ¿Y en las prácticas hacen todo? ¿Los participantes hacen todo desde filmar y editar? 

 A.  L.:  Editar  estamos  más  complicados  por  un  tema  de  equipos…  Recién  hace…  No  hace  un 

 mes  todavía,  tenemos  una  computadora  con  programas  acorde  a  poder  editar.  Hasta  ahora  lo  que 

 fue  resolviendo  el  tallerista  fue  con  los  teléfonos  de  las  personas…  Fueron  viendo  distintas 

 aplicaciones  para  poder  editar  y  ahí  la  fueron  resolviendo.  El  año  pasado  había  gente  que  tenía 

 computadoras  y  estaba  un  poco  más  en  el  tema  de  editar  y  lo  hacían  e  sus  casas.  Este  año 

 logramos  tener  una  cámara  mucho  más  pro,  un  grabador  que  recién  acaba  de  llegar,  profesional, 

 y  una  máquina  que  ya  te  digo  todavía  le  falta  creo  que  un  programa,  pero  bueno,  nos  vamos 

 equipando, pero la idea es que la gente pueda editar también. 

 V. F.: Claro. ¿Y los videos se pueden ver en Youtube? ¿Tienen un canal de Youtube o no? 

 A. L.: No. Canal de Youtube, no. Los tenemos en el Facebook. En el Facebook están. 

 V. F.: Ahí distribuyen todo. Todo lo que hacen se distribuye por Facebook. 

 A.  L.:  En  Facebook.  Ponemos  todo  en  Facebook.  Hay  alguna  cosa  en  Youtube  pero  que  se  ha 

 subido…  Si  vos  ponés  Esquela  Esquinera  están  todos  los  cierres  de  fin  de  año,  pero  no  es  un 

 canal de Youtube de la escuela. 

 V.  F.:  Y  en  general  lo  que  hacen  es,  como  me  decías,  como  cubrir  fiestas,  actividades  de  la 

 escuela  y  después  cubrir  actividades  en  territorio  que  solicitan  organizaciones,  ¿no?  O  sea,  no 

 hacen ficción, ¿no? 
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 A.  L.:  Han  hecho  algunas  que  son  como  ejercicios.  Como  la  propuesta  del  curso  tiene,  ellos  han 

 hecho  ficciones,  hay  en  Facebook  colgada  alguna,  pero  son  ejercicios  como  del  propio  taller,  que 

 lo  que  utilizan  es  la  escuela,  las  locaciones  de  la  escuela…  Después  ahora,  una  cosa  en  la  que 

 trabajamos  hace  unos  cuantos  años  ya  en  la  escuela,  es  en  el  cruce  de  disciplinas.  Trabajar  las 

 disciplinas,  no  una  apoyando  la  otra,  sino  haciendo  como  propuestas  en  conjunto.  Este  año,  por 

 ejemplo,  el  taller,  por  motivo  de  los  100  años  de  Benedetti,  el  taller  de  plástica  ilustró  el  cuento 

 de  Los  feos  ,  hicieron  un  collage  con  muchos  personajes…  La  noche  de  los  feos  se  llama  el 

 cuento…  El  taller  de  audiovisual  lo  editó,  lo  transformó  como  en  una  historia,  y  el  taller  de 

 música  lo  musicalizó.  Entonces,  entre  los  tres  talleres,  se  armó  ese  video  del  cuento  de  Los  feos  , 

 pero  cada  taller  hizo  una  parte.  No  es  un  taller  al  servicio  de  otro  sino  que  trabajan  juntos. 

 Entonces,  por  ejemplo…  Incluso  la  música  compuso  como  un  collage  siguiendo  como  esta  idea 

 que  era  de  collage  que  arrancó  con  plástica.  Y  después  todos  los  cierres  de  años,  nosotros  hace 

 unos  años  que  comenzamos  a  intentar  de  dejar  que  fuera  una  muestra  de  sucesión  de  talleres,  o 

 sea,  que  un  taller  mostraba  y  después  venía  otro  y  otro  y  otro,  y  empezamos  a  trabajar  en  la  idea 

 de  hacer  un  espectáculo  integral,  que  no  es  todos  juntos  haciendo  todo,  pero  sí  es  que  cada  taller 

 tiene  su  momento  todo  unido  y  algunos  que  hacen  como  de  enganche  o  de  nexo  y  algunos  ya 

 están  trabajando  juntos.  Pero  eso  es  un  concepto  de  trabajo  de  la  escuela,  digamos.  Hay 

 algunos… No los espectáculos enteros, pero sí parte de los espectáculos. 

 V. F.: Y en el caso de las intervenciones en territorio, ¿qué es lo que hace el taller audiovisual? 

 A.  L.:  Bueno,  el  taller  audiovisual…  Ellos  han  hecho  registro  de  actividades  de  la  propia  escuela, 

 por  decirte  un  ejemplo,  en  el  Sacude,  para  el  día  del  niño,  participamos  dos  talleres  de  la  escuela, 

 fue  el  taller  de  animación,  que  hizo  actividades,  y  fue  el  taller  de  maquillaje,  que  maquilló  a  los 

 niños.  Y  el  taller  de  audiovisual  hizo  el  registro  de  todo  el  evento  de  esa  jornada  del  Día  del 

 Niño.  Hubo  un  encuentro  de  talleres  de  percusión  de  todo  Esquinas,  también,  el  taller  de  lenguaje 

 audiovisual  registro  ese  encuentro,  pero  también  hicieron,  con  el  Sacude  también…  Tiene  un 

 modelo  de  cogestión  con  vecinos,  que  está  buenísimo,  que  es  diferente,  y  hubo  reuniones  con  la 

 gente  de  allá  del  Sacude  porque  los  vecinos  del  Sacude  entendían  que  la  mejor  palabra  no  era  la 

 de  cogestión,  que  era  como  una  palabra  que  no  los  representaba  a  ellos  en  su  trabajo.  Entonces, 

 querían  de  alguna  forma  explicarles  a  todos  los  vecinos  del  entorno…  Queda  por  Casavalle  el 

 Sacude. 
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 V. F.: Sí, lo conozco. Entrevisté a Mayda. 

 A.  L.:  Ah,  perfecto.  Y  ahí  lo  que  se  hizo  fue…  Se  trabajó  con  los  vecinos…  Eso  fue  el  año 

 pasado…  Porque  ellos  lo  que  querían  era  un  video  donde  ellos  le  pudieran  explicar,  los  vecinos 

 de  la  comisión,  a  otros  vecinos  qué  era  la  cogestión,  pero  en  palabras  de  ellos.  Entonces,  se  hizo 

 un  video,  pero  ahí  hubo  reuniones  con  la  gente  del  Sacude,  con  la  gente  de  la  comisión  y  después 

 se  entrevistó…  Y,  bueno,  ahí  se  hizo  un  video…  Ese  si  fue  un  trabajo  concreto  del  taller  de 

 lenguaje audiovisual con otra organización barrial. 

 V. F.: Y ese video debe estar en el Youtube de Sacude, ¿o no? 

 A.  L.:  En  el  Youtube  del  Sacude  tiene  que  estar  y  en  el  Facebook  de  la  escuela  también.  Ese  fue 

 un  trabajo  que  se  hizo…  Que  fue  un  poco  distinto  a  esto  de  solo  ir  y  registrar,  porque  ahí  se 

 hicieron  las  entrevistas,  hubo  entrevistas  con  la  gente,  entrevistas  para  poder  pensarlo  y  armarlo, 

 y  después  todo  el  trabajo  de  las  entrevistas  y  el  posterior  armado…  Estoy  haciendo  memoria  para 

 ver si hay otro de ese tipo. 

 V. F.: Ta, dale… ¿Los talleres tienen algún objetivo específico? 

 A.  L.:  La  escuela  tiene  un  objetivo…  Los  objetivos  generales  son  los  mismos  para  todos;  cada 

 taller,  disciplina  lo  abarca  como  desde  su  especificidad.  El  objetivo  de  la  escuela  es,  ya  te  digo, 

 que  todos  los  vecinos  y  vecinas  de  Montevideo  que  quieran  puedan  acceder  a  talleres  artísticos,  a 

 conocer  las  disciplinas,  pero  es  un  ejercicio  de  construcción  de  ciudadanía.  Tiene  que  ver  con  la 

 democratización  del  acceso  a  los  bienes  y  servicios  culturales  de  toda  la  población.  Es  decir, 

 todos  los  vecinos  puedan…  Que  tengan  el  derecho  y  puedan  ejercer  el  derecho  de  acceder  en  este 

 caso a talleres. 

 V.  F.:  Y  la  condición  para  acceder  a  los  talleres  es…  Ta,  me  dijiste  mayor  de  15  años  ¿y  ser 

 residente de Montevideo? 

 A.  L.:  No,  no,  no.  Mirá,  ha  venido  gente  de  San  José,  ha  venido  gente  de  Maldonado,  ha  venido 

 gente  de  Rocha…  Y,  bueno,  de  Canelones  viene  un  montón  de  gente  también.  Lo  que  sí 

 tenemos…  Hace  unos  años  cambió,  porque  originalmente  era  por  hora  de  llegada  la  inscripción  y 

 nos  parecía  que  no  era  demasiado  justo  porque  era  como  el  que  se  enteraba  antes  o  llegaba 
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 primero  o  el  que  ya  conocía…  Entonces,  a  partir…  Este  ya  fue  el  tercer  año,  y  viendo  más  lo  que 

 es  la  escuela  Esquinera,  los  objetivos  de  Esquinas,  que  es  el  programa  al  que  pertenecemos,  lo 

 que  hicimos  fue  la  misma  ficha  de  inscripción,  que  se  llena  en  cualquier  taller  de  Esquinas,  se  le 

 adjuntó  como  una  preentrevista,  donde  nosotros  lo  que  consultamos  es  por  qué  quieren  hacer  un 

 taller  o  ese  taller  y  después  también  qué  vinculación  tiene  la  persona  con  el  territorio,  si  tiene 

 vinculación  con  alguna  organización  sociocultural  o  educativa  y  damos  prioridad  a  las  personas 

 que  tienen  ese  vínculo.  Si  el  número  de  inscriptos  es  igual  al  número  de  cupos,  entra  todo  el 

 mundo.  Si  los  inscriptos  superan  los  cupos,  empezamos  a  priorizar  por  las  personas  que  tienen 

 ese  vínculo  con  otros  grupos  en  realidad,  ¿no?  No  tiene  por  qué  ser  de  Esquinas  necesariamente, 

 pero  sí  le  damos  prioridad  a  las  personas  que  trabajan  con  otros  en  grupos  o  en  colectivos.  Eso 

 tiene que ver con lo que pretendemos hacer como programa. 

 V. F.: ¿Y en general pasa eso de que la cantidad de gente que quiere asistir supera los cupos? 

 A.  L.:  Sí.  Se  inscribe  más  gente  que  los  cupos  que  tenemos.  Después  va  pasando  el  año  y  van 

 quedando  algunos  cupos  libres  por  circunstancias  muy  distintas,  desde  gente  que  de  repente 

 cuando  empieza  ve  que  no  es  lo  que  quería  o  gente  que  consigue  trabajo…  Hay  como  muchas 

 causas, pero sí, se inscribe más gente que los cupos que tenemos. 

 V. F.: ¿Y separan a los talleres por edad? 

 A. L.: No. 

 V. F.: O sea, la persona de 15 va al mismo taller que alguien de 50. 

 A.  L.:  Exactamente.  El  único  taller  que  tiene  límite  de  edad  es  body  painting  ,  que  es  maquillaje 

 de  cuerpo,  que  es  de  18  años  en  adelante.  Es  el  único.  Después  no  se  pide  experiencia…  Bueno, 

 percusión,  por  ejemplo,  tiene  tres  niveles.  El  nivel  1  que  es  para  gente  que  no  tiene  ninguna 

 experiencia,  el  nivel  2,  que  es  gente  que  tiene  algo  de  experiencia  y  nivel  3,  que  es  gente  que 

 sabe,  pero  las  edad  conviven  todas  las  edades.  Tenemos  entre  15  años  y  llegamos  a  tener  de  91  o 

 92. 

 V. F.: Guau. 

 A.  L.:  Sí,  pero  igual  el  grueso  es  gente  adulta.  Capaz  que  en  maquillaje  sería  un  poco  más… 
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 Mucha  gente  joven.  Joven,  joven,  ¿no?  15,  16,  17  años.  Pero  después  sí,  está  todo  mezclado,  que 

 es  la  idea  de  la  escuela,  ¿no?  Que  las  generaciones…  Nosotros  hablamos  mucho  del  encuentro, 

 del  encuentro  como  de  muchos  planos  y  niveles  y  ese  es  uno…  Lo  que  te  decía  hoy  de  las 

 disciplinas,  ¿no?  Que  se  puedan  encontrar  y  trabajar  juntas,  un  grupo  con  otro,  la  escuela  con  el 

 territorio…  Y  también  las  distintas  edades,  que  se  encuentren  porque  hay  experiencias  muy 

 distintas y saberes muy distintos y nos parece que es muy bueno para aprender a convivir. 

 V.  F.:  ¿Y  en  el  taller  audiovisual  qué  edades  tienen  más  o  menos?  Específicamente  en  el  taller 

 audiovisual. 

 A.  L.:  En  el  taller  audiovisual…  Es  gente  joven…  Gente  mayor,  no.  Es  gente  joven  y  adultos, 

 pero no hay gente grande, grande, grande, no. 

 V.  F.:  Creo  que  ya  estaría…  No  sé  si  hay  algo  que  te  gustaría  agregar,  algo  que  consideres 

 importante. 

 A.  L.:  No…  Bueno,  un  poco  la  forma  de  trabajo  de  la  escuela,  que  es  algo  que  a  nosotros  nos 

 gusta  mucho  y  que  creemos  mucho  en  esto  del  encuentro,  del  encuentro  de  las  disciplinas… 

 Bueno,  en  primera  instancia  de  las  personas,  ¿no?  Bueno,  que  nos  parece  que  es…  En  realidad, 

 es  una  política  pública  que  lleva  adelante  la  Intendencia  de  Montevideo,  que  es  algo 

 superimportante  porque  es  una  inversión  que  está  haciendo  la  Intendencia.  Todos  los  talleres, 

 todas  las  actividades,  son  gratuitas.  Eso  es  una  inversión,  eso  es  una  intención  de  que  esto 

 suceda,  de  que  la  gente  tenga  este  derecho  y  además  pueda  ejercerlo.  Eso  me  parece  que  es 

 superimportante…  Y  después  concretamente  con  audiovisual,  es  una  disciplina  que 

 incorporamos  hace  dos  años  y  que  nos  parece  supervalioso…  Ni  te  digo  lo  que  fue  este  año  en 

 pandemia,  ¿no?  No  pudimos  empezar  a  trabajar  presencial…  O  sea,  se  suspendieron…  Eran  dos 

 semanas  de  inscripciones,  a  la  primer  semana  empezó  la  pandemia,  tuvimos  que  cerrar  la  escuela 

 y  eso  fue  todo  muy  rápido  y  muy  cambiante.  El  viernes  cerramos  las  inscripciones,  después 

 teníamos  inscripciones…  al  rato  me  dijeron  que  las  inscripciones  tenían  que  ser  presenciales, 

 pero  entrando  las  personas  de  a  una,  al  rato  me  avisaron  que  no  se  podían  inscribir  más,  que 

 trabajábamos  a  puertas  cerradas  y  el  lunes  ya  ni  siquiera  abrimos  y  empezamos  a  trabajar  virtual. 

 Y  fue…  No  sé,  talleres  todos  artísticos.  Percusión,  música,  maquillaje…  Hacer  todo  esto  virtual 

 fue  un  desafío  gigantesco  y  el  taller  de  audiovisual  realmente  fue  un  apoyo  para  todo  el  equipo, 
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 para  todos  los  talleristas,  y,  bueno,  hicimos  un  montones  de  videítos,  de  tutoriales…  Y  Juan,  Juan 

 Sacco, que es el tallerista de audiovisual… 

 V. F.: Solo hay un tallerista, ¿no? 

 A.  L.:  De  lenguaje  audiovisual  hay  un  solo  tallerista.  Fue  un  apoyo  impresionante  porque  aparte 

 empezamos  a  manejarnos  mandando  videos,  haciendo  las  presentaciones  de  la  escuela  y  los 

 talleres  por  video.  Fue  impresionante.  Realmente,  si  no  lo  hubiéramos  tenido,  hubiera  sido 

 distinto.  Hubiera  sido  más  complejo  y  los  resultados  creo  que  igual  hubieran  sido  buenos,  pero 

 indudablemente hubieran sido otros. 

 V. F.: Ahora ya es todo presencial, ¿no? 

 A.  L.:  Ahora  es  todo  presencial,  pero  seguimos  con  el  zoom  como  suplente  porque  ya  nos  pasó 

 dos  veces…  Dos  compañeras,  que  una  estuvo  en  contacto  con  un  positivo,  cerramos  en  forma 

 preventiva,  y  después  también  nos  pasó  que  una  compañera  estuvo  con  síntomas  y  le  mandaron 

 el  hisopado,  y,  bueno,  hasta  que  no  estuvieron  las  dos  veces  los  resultados  seguimos  trabajando, 

 pero  virtual,  entonces  pasamos  de  repente  a  la  virtualidad  por  dos  o  tres  días  y  volvemos  al 

 zoom.  Y  después  nos  pasó  en  dos  disciplinas  concretamente,  que  es  títeres  y  maquillaje,  en  el 

 caso  de  maquillaje  son  dos  personas  que  tienen  más  de  65  años  y  no  se  animan  a  venir  y  en  el 

 caso  de  títeres  son  dos  personas  que  en  la  virtualidad,  estaban  haciéndolo  desde  Rocha  el  taller,  y 

 se  decidió  sumar  el  zoom  a  la  clase  presencial  para  que  las  personas  pudieran  de  esa  forma,  que 

 no  es  la  habitual,  pudieran  seguir  siendo  parte  del  grupo  y  del  taller.  Fueron  dos  casos  puntuales. 

 El  resto  está  siendo  presencial,  salvo  estas  situaciones,  que  creo  que  lamentablemente  tal  vez  se 

 repitan,  pero  lo  que  sí  sabemos  es  que…  Confirmamos  que  la  presencialidad  es  irremplazable, 

 ¿no?  Pero  la  virtualidad  igual  nos  salvó.  Nos  permitió  seguir  trabajando  y  vinculados  a  la  gente, 

 ¿no? Fue muy buena en estas circunstancias extraordinarias. 

 Gabriel Grau y Victoria Ripa 

 Gabriel  Grau:  O  sea,  estamos  enfocados  en  temas  videos.  Igual,  para  ir  un  pasito  más  en  la 

 génesis,  contarte  que  las  usinas  fueron  creadas  cuando  comienzan  los  programas  y  los  proyectos 
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 a  instalarse  en  territorio,  proyectos  vinculados  a  proyectos  socioculturales,  cuando  en  su 

 momento  se  crearon  las  fábricas  de  cultura,  cuando  también  empezó  aquello  de  vení  al  Solís  con 

 los  centros  MEC,  los  centros  MEC,  cuando  hubo  toda  esa  explosión  de  expansión  territorial  en  lo 

 que  fue  2017,  2018,  2019…  Gracias  también  a  un  proyecto  de  cooperación  internacional  que  se 

 llamó  Movilicultura  (¿?).  Entonces,  ahí  empiezan  estas  herramientas  de  acceso.  Así  como  Vení  al 

 Solís  fue  una  herramienta  de  goce,  de  disfrute  de  la  cultura  como  espectador,  que  un  pueblo  de 

 tantas  personas  podía  venir  en  ómnibus  o  en  tren  a  ver  una  obra  de  la  Comedia  Nacional  o  de  la 

 Filarmónica  de  Montevideo  al  Solís.  Acá,  en  este  sentido,  fue  el  goce  de  acceder  a  producir 

 cultura.  Entonces,  ahí  nacieron  las  Usinas  Culturales  con  dos  componentes  de  trabajo:  el  musical, 

 que  es  el  más  fuerte,  el  que  conversamos  más,  por  eso,  para  nosotros  es  raro  hablar  de  la  parte 

 audiovisual  porque  siempre  nos  preguntan  más  por  la  parte  musical,  porque  la  parte  musical  son 

 estudios  de  grabación  físicos  que  se  instalan  en  diferentes  lugares.  O  sea,  tiene  ventanas  y 

 puertas  y  demás.  Y  la  pata  audiovisual  nació  aunque  no  tan  física,  más  itinerante,  pero  nacieron 

 conjuntamente  los  dos  componentes  de  trabajo.  El  acceso  a  hacé  tu  video  y  el  acceso  a  grabá  tu 

 música  o  tu  audio.  Eso  en  cuanto  a  la  parte  histórica.  Tengo  que  decirte  que  hoy,  después  de  11 

 años…  2009  inauguramos  la  primera  usina,  entonces  marzo  del  2020  ya  cumplimos  11  años, 

 ¿no? 11 años vamos, ¿no, Ripa? 

 Romina Ripa: Sí. 

 G.  G.:  Vamos  11  años…  La  parte  audiovisual,  por  más  que  vamos  a  hablar  ahora  de  eso,  capaz 

 que  estaría  bueno  que  si  querés  también  hablaras  con  un  técnico  o  una  técnica  audiovisual  en 

 territorio  para  tener  el  trabajo  más  ahí  en  campo.  Te  podría  pasar  el  teléfono  de  Alejandra  Planel, 

 y  que  tengas  una  instancia  con  Alejandra  Planel  porque  es  técnica  audiovisual.  Y  ahí  yo  voy  a  lo 

 que  yo  hago  y  lo  que  mi  compañera  hace,  que  somos  los  dos  integrantes  del  programa  general.  O 

 sea,  estamos  en  oficina  en  la  Dirección  Nacional  de  Cultura,  que  es  una  unidad  ejecutora  del 

 Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  estamos  en  oficinas  centrales  de  la  Dirección  Nacional  de 

 Cultura  del  programa  Usinas,  que  depende  de  un  área  que  se  llama  Gestión  Territorial  de  la 

 Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. 

 Valentina Fava: ¿Se puede acceder a los materiales que producen? 

 G.  G.:  Por  supuesto.  Ahora  te  pasamos.  Por  más  que  hacemos  algunas  producciones,  que  yo  me 
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 meto  hacer  a  alguna  producción,  a  ayudar,  dar  una  mano,  nosotros  no  somos  técnicos 

 audiovisuales,  yo  no  soy  licenciado  en  Comunicación,  somos  gestores  los  dos,  estamos  más 

 recostados  hacia  la  música  si  quiere  por  nuestras  actividades  independientes,  pero  somos  más 

 gestores  culturales  acá  adentro,  coordinadores,  gestores…  No  salimos  a  filmar  ni  editar.  Sí,  los 

 videos se pueden… Victoria te dice donde se pueden ver. 

 V.  R.:  Hay  un  canal  en  YouTube,  que  es  de  Usinas  Culturales  Audiovisual,  que  ahí  está  todo  el 

 material audiovisual. 

 G.  G.:  Más  o  menos,  el  canal  tiene  la  cantidad  de  años  que  tiene  las  usinas,  tiene  10  años.  Creo 

 que  en  este  momento,  yo  hace  tiempo  que  no  entro,  pero  tiene  más  de  500  videos.  Hay  muchos 

 muy  elementales,  y  hay  alguno  más  con  una  factura  más  importante.  Y  el  video  más  visto 

 nuestro,  el  que  explotó  en  su  momento  en  redes,  en  televisión  y  demás,  que  yo  no  sé  en  cuántas 

 vistas  anda,  creo  que  ha  superado  las  200.000  visitas,  había  sido  el  videoclip  famoso,  que  no  sé  si 

 vos  lo  conocés,  el  famoso  de  Don  Cony,  Yo  soy  Marconi,  que  es  un  videoclip  que  ya  debe  tener  6 

 o  7  años.  Ese  es  el  video  más  visto.  ¿Los  roles  nuestros  te  quedaron  claro?  Programa  general, 

 coordinadores  y  gestores,  que  estamos  atendiendo  todas  las  usinas  que  son  18  usinas  en  total, 

 mitad  y  mitad  justito,  9  en  el  Interior  y  9  en  Montevideo.  Por  eso  decimos,  que  son  18  más 

 <ininteligible/>  …  Por  ahí  también,  si  querés,  te  conecto  con  Nelson  Scartaccini,  que  es  el 

 técnico  audiovisual.  Tenemos  un  taller  que  nos  quedó  de  la  época  cuando  teníamos  una  usina  en 

 Santiago  Vázquez  en  el  Comcar,  ya  no  tenemos  más  una  usina  cultural,  se  le  sigue  llamando 

 usina,  pero  no  es  una  usina  físicamente  como  las  demás,  sino  que  es  un  taller  de  cine,  o  de 

 periodización  al  cine  o  de  producción  audiovisual,  y  ahí  tenemos  un  compañero  que  intenta 

 trabajar  con  la  población  carcelaria,  que  no  es  toda,  es  una  mínima  expresión  de  la  que  está  ahí 

 en  Comcar,  y  bueno,  es  compañero  de  ahí.  Yo  te  pasaría,  creo  que  está  bien…  No  sé,  Victoria,  si 

 estás  de  acuerdo  conmigo…  Que  tengas  una  charla  con  Alejandra  Planel,  de  Paysandú,  que  es 

 una  luchadora  del  tema  audiovisual  comunitario,  tanto  ella  en  la  usina  como  ella  en  forma 

 independiente  y  particular,  y,  si  querés,  con  Nelson  Scartaccini  como  una  oreja  más  vinculada  a 

 algo  audiovisual  vinculado  a  encierro.  Pasa  también  que  no  es  parejo  la  cantidad  de  usinas  que 

 tienen  música,  la  mayoría  tienen  música,  que  hay  un  componente  musical,  y  no  todas  tienen  el 

 audiovisual  por  eso  que  ha  pasado  que  varios  compañeros  licenciados  en  Comunicación  se  han 

 tenido  que  ir  del  país,  han  tenido  que  emigrar,  o  han  encontrado  otros  trabajos,  entonces  casi  te 
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 podría  decir  que  en  los  últimos  tres  años  se  fueron  cuatro,  cinco  compañeros  que  teníamos  de 

 audiovisual  y  la  Dirección  de  Cultura  no  tiene  el  músculo  como  para  rápidamente  incorporar  esa 

 pata.  Así  que  no  en  todas  las  usinas  hoy  se  están  haciendo  videos  comunitarios.  Te  puedo 

 nombrar  en  cuáles  sí  se  están  haciendo  videos.  Nosotros  en  Artigas  no,  en  Salto  hoy  te  diría  que 

 no  porque  el  muchacho  va  a  renunciar,  o  sea,  es  uno  de  los  que  va  a  renunciar  ahora,  2021, 

 Paysandú  sí,  que  es  la  muchacha  Planel  que  es  donde  está  mejor  la  pata  de  audiovisual,  Durazno 

 sí,  Cerro  Largo  no,  Treinta  y  Tres  sí,  Castillos  sí,  San  Carlos  no  y  Parque  del  Plata  no.  Eso  en 

 cuanto  al  Interior.  En  Montevideo  nos  quedan  tres  compañeros  de  audiovisual.  De  nueve  usinas 

 nos  quedan  tres,  de  los  cuales  dos  están  asimilados  a  la  Usina  Cultural  Cordón,  que  está  en  el 

 INJU,  y  el  compañero  más  veterano  del  equipo,  que  está  en  Santiago  Vázquez  en  Comcar.  Así, 

 como  verás, la parte audiovisual ha quedado muy tibia, ¿no? 

 V.  F.:  Me  sirvió  mucho  toda  la  introducción  que  me  hiciste,  y  si  me  pasás  los  contactos  capaz  que 

 me pueden hablar más de la parte audiovisual. 

 V.  R.:  Sí,  porque  además  está  bueno  porque  ellos  son  los  que  están  constantemente  trabajando 

 ahí. Y bueno, hay otra data que manejan que seguro está bueno compartirlo contigo. 

 V. F.: En realidad, todas las preguntas que tengo van más por el lado audiovisual. 

 G. G.: A ver, hacé alguna. 

 V.  F.:  Qué  tipos  de  obras  se  producen,  con  qué  objetivos,  con  qué  frecuencia  hacen  videos,  que 

 ya  me  lo  explicaste  más  o  menos,  cómo  se  realizan,  qué  temas  abordan,  cómo  surgen  las  ideas, 

 quiénes  participan,  qué  perfiles  tienen,  cómo  es  el  proceso,  si  hay  criterios  o  requerimientos  a  la 

 hora de hacerlos, quién se encarga de los aspectos técnicos… 

 G.G.: Esas más últimas de proceso, técnico, quién se acerca, son más para los técnicos. 

 V.  R.:  Para  mí  lo  que  está  bueno  primero  que  nada  es  como  enmarcar  que  el  programa  Usinas 

 Culturales  nace  como  un  programa  que  primero  quiere  atender  poblaciones  vulnerables  y 

 después  como  que  se  fue  ampliando,  siempre  desde  un  sentido  de  acceso  democrático  donde 

 todo  el  mundo  podía  acceder  de  forma  gratuita  sin  que  las  usinas  decidan  qué  criterio  artístico  sí, 

 qué  criterio  artístico  no.  Solamente  se  hacen  algunos  filtros  que  tienen  que  ver  o  con  lenguaje  o 
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 cosas  que  no  ataquen  directamente  con  las  políticas  culturales  que  se  están  llevando  en  el  Estado. 

 Eso  es  como  el  criterio  me  parece  más  grande.  ¿Y  después  el  tipo  de  propuesta  que  llegan?  Son 

 bastante  diversas.  A  veces  es  el  interesado,  el  ciudadano,  estudiantes,  que  quieren  hacer  un 

 proyecto,  no  tiene  las  cámaras  para  hacerlo,  y  también  precisan  uno  de  los  técnicos  que  los 

 oriente,  que  los  guíe,  que  los  ayude  en  el  proceso.  Esa  es  como  una  forma.  A  veces  se  da  mismo 

 en  las  usinas  cuando  tiene  un  componente…  Por  ejemplo,  los  dos,  audiovisual  y  musical,  de 

 alguien  que  graba  una  canción  o  varias  canciones  y  quiere  hacer  un  videoclip,  entonces  también 

 es  como  un  nexo  entre  el  realizador  audiovisual  y  el  músico.  Eso  se  da  bastante.  Y  después 

 también  hay  otras  ideas  que  nacen  mismo  desde  el  programa  Usinas,  sobre  todo  desde  la  cabeza 

 de  Gabriel,  que  es  el  coordinador  general,  porque  tiene  ideas,  y  las  propone  al  equipo  y  se  van 

 produciendo.  Y  después  otra  de  las  formas  en  la  que  se  trabaja  es  a  través  del  Premio  de  la  Junta 

 de  Drogas,  que  ahí  se  han  producido  cosas  como  un  poquito  más  grandes.  Pero  creo  que  en 

 términos generales, es un poco  <ininteligible/>  . No sé, Gabi, si querés decir algo. 

 G. G.: No, está perfecto. 

 V. F.: ¿Con qué objetivo se suelen hacer los videos? 

 G.  G.:  El  objetivo  es  el  objetivo  que  marca  el  programa  que  es  el  acceso  a  la  producción  cultural. 

 Esa  es  nuestra  línea  de  trabajo.  Que  la  gente  acceda  así  como  yo  accedo  a  grabar  una  música  de 

 forma  gratuita  en  un  estudio  de  grabación  con  un  equipo  de  grabación  bastante  bueno,  puedo 

 acceder  al  otro  componente  que  es  el  componente  audiovisual.  Es  el  acceso.  No  damos  abasto 

 para  hacer  todos  los  videos  del  Uruguay  que  la  gente  quiere  hacer,  ni  cerca,  ni  no  nacimos  con 

 ese objetivo. Es una herramienta más que la gente puede encontrar para poder hacer su video. 

 V.  F.:  ¿Y  en  general  qué  formatos  se  hacen?  Me  comentaste  de  videoclip,  que  se  hizo  uno,  pero 

 ¿qué son? Más documentales, ¿no? 

 V. R.: No, hay muchos videoclips. Hay muchos. 

 V. F.: ¿Y documentales se hacen? ¿Ficción se hace? 

 G.  G.:  Se  hacen  documentales.  La  que  menos  se  hace  es  ficción,  pero  hay  un  par  de  videos 

 interesantes de ficción. 
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 V. R.: Son como más cortos, ¿no? No hay largometrajes. 

 G.  G.:  Puede  haber  cosas  medias  cigarrelis.  Te  lo  digo  así  sinceramente,  yo  ni  las  he  visto.  Yo 

 qué  sé…  Media  hora  de  un  tipo  hablando  de  cuestiones  vinculadas  a  la  farmacología  psiquiátrica 

 porque  como  tenemos  una  usina  en  el  Vilardebó  se  hizo  u  trabajo  y  eso  es  como  una  especie  de 

 formato  documental-entrevista,  pero  solamente  mirable  para  la  persona  que  quiere  mirar  esa 

 temática. Son cosas cortas, ¿no? La mayoría son cosas cortas. 

 V.  R.:  Y  las  temáticas  que  se  abordan  son  supervariadas  porque,  como  te  decía  al  principio,  como 

 nosotros  no  somos  jueces  o  jurados  de  esto  sí,  esto  no  artísticamente  o  de  la  producción  en  sí 

 audiovisual  que  no  necesariamente  tiene  que  ser  algo  artístico,  por  así  decirlo,  como  este  tipo  de 

 cosas  un  poco  más  concretas,  que  son  más  tipo  entrevistas  o  cosas  así.  Por  lo  menos  hasta  ahora, 

 eso  puede  cambiar  también,  ese  vuelco  que  se  le  puede  dar  de  sí  tener  un  objetivo  más  de 

 producto  o  artístico.  Por  ahora  el  programa  nació  para  hacer  lo  que  es  hoy  en  día,  que  eso  se 

 sigue  sosteniendo.  Simplemente  ser  una  plataforma  de  acceso  a  equipamientos,  a  estudios  de 

 grabaciones,  un  montón  de  cosas,  para  que  la  gente  pueda  producir  cosas  culturales  de  forma 

 gratuita. Que cada uno sea libre de hacer lo que quiere. 

 V. F.: ¿Y cómo deciden a quiénes le prestan material? 

 G.  G.:  No  estamos  teniendo  esa  filosofía.  Tuvimos  ese  mecanismo  de  trabajo  al  comienzo,  lo 

 hemos  ido  acortando,  por  una  cuestión  de  rotura  de  equipamiento.  No  va  por  el  lado  del  préstamo 

 de  material.  Los  técnicos  reciben  una  propuesta  y  acompañan  la  propuesta  si  es  viable  hacerla 

 con  lo  que  tenemos  y  con  el  tiempo  que  tenemos  y  demás.  El  técnico  acompaña,  es  como  el 

 palito  que  está  al  lado  del  árbol,  que  es  como  una  guía  que  acompaña  ese  proceso.  No  somos  una 

 biblioteca  de  préstamo  de  equipamiento.  Tuvimos  alguna  vez  que  lo  hicimos,  pero  por  roturas  y 

 desperfecto técnicos y que hemos achicado nuestra espalda, no lo estamos haciendo. 

 V.  F.:  ¿Reciben  muchas  propuestas?  ¿Muchas  más  de  las  que  se  realizan?  ¿O  se  terminan 

 realizando todas las propuestas que llegan? 

 V.  R.:  En  realidad,  por  lo  general,  hay  un  momento,  sobre  todo  cuando  hay  una  apertura  de  una 

 usina,  que  nos  pasa  de  que  muchas  veces  se  abre  porque  hay  una  demanda  en  ese  lugar…  Bueno, 

 por  diferentes  factores.  Una  puede  puede  ser  por  interés  político,  del  propio  ministerio,  y  también 

 202 



 por  interés  de  la  comunidad.  Entonces,  cuando  hay  cosas  que  la  comunidad  está  pidiendo  hace 

 mucho  tiempo,  inicialmente  hay  una  demanda  grande,  pero  después  como  que  se  va 

 acomodando.  Y  creo  que  funciona  así  más  o  menos  con  todo  en  general.  Y  no  es  que  todo  el 

 tiempo  están  como  millones  y  millones  de  propuestas.  No  es  así.  Primero  que  no  hay  millones  y 

 millones  de  gente  que  produzca  audiovisual  o  que  haga  cosas  y  que  precise  a  la  usina,  porque 

 también  hay  mucha  producción  audiovisual  autogestionada  o  que  tienen  los  recursos  para 

 contratar  una  agencia.  No  es  una  cosa  así,  que  te  pasa  la  ola.  También  depende  de  lo  que  la 

 propia  usina  vaya  autogestionando,  porque  una  cosa  son  los  proyectos  que  llegan,  porque 

 también  depende  un  poco  de  la  difusión  que  tenga  la  usina  y  la  difusión…  <Ininteligible/>  …  y  la 

 actividad  que  realiza  la  usina.  También  depende  de  dónde  está  ubicada.  Por  ejemplo,  la  usina  que 

 está  en  INJU  está  todo  el  tiempo  con  proyectos  porque  está  en  una  casa  que  es  como  muy 

 propicia  para  que  esté  todo  circulando  todo  el  tiempo,  hay  muchos  proyectos  dando  vueltas  todo 

 el  tiempo,  y  por  lo  general  como  que  se  van  comunicando  un  programa  con  el  otro,  pero  después 

 hay  otras  usinas  que  están  como  más  solas,  por  así  decirlo,  que  depende  un  poco  de  la  propuesta 

 que  llegue  de  la  comunidad,  así  como  de  los  propios  técnicos  y  gestores  que  trabajan  de  proponer 

 ideas y de salir a buscar a la gente para que lo haga. Son como las dos caras. 

 G.  G.:  Lo  que  sí  ha  sucedido,  que  ahora  ya  no  es  tanto,  al  tener  estos  dos  componentes,  el  estudio 

 de  grabación  de  música  y  el  audiovisual,  vas  a  ver  en  el  canal  varios  videos…  El  formato  es 

 videoclip,  pero  es  un  backstage  del  video.  Los  muchachos  que  vienen  a  grabar  la  canción,  se 

 filma  en  el  estudio,  tienen  un  encuentro  en  el  estudio,  imágenes,  para  armar  un  video  hecho  en  el 

 estudio.  Un  formato  bastante  recurrente  en  nosotros,  pero  al  no  tener  tantos  técnicos  ya  no  se  está 

 haciendo. Ya no seduce ese formato, pero hay muchos videos así, ¿no? 

 V.  R.:  ¿Sabés  lo  que  me  parece  que  está  bueno  agregar  también?  Nosotros  tratamos  de 

 funcionar…  No  evaluar  los  proyectos,  sino  sobre  todo  para  tener  un  registro  de  los  proyectos  que 

 llegan  a  las  usinas…  Se  hace  todo  a  través  de  una  plataforma  online  que  se  llama  Cultura  en 

 línea,  donde  las  personas  se  crean  un  agente  que  vendría  a  ser  como  un  usuario,  como  si  te 

 hicieses  un  usuario  en  Facebook,  y  entonces  ahí,  en  esa  página  Cultura  en  línea,  te  podés  escribir 

 tanto  a  las  usinas,  o  sea,  para  hacer  uso  de  las  instalaciones,  digamos,  que  ahí  es  donde  inscribís 

 tu  proyecto,  de  qué  barrio  sos,  de  qué  localidad,  de  qué  se  trata  tu  proyecto,  tu  nombre,  etc.  Eso 

 se  deriva  a  las  usinas  correspondientes  y  también,  desde  Cultura  en  línea,  te  podés  inscribir  a 
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 todo  lo  que  son  llamados,  premios,  todo  lo  que  pasa  en  la  Dirección  de  Cultura… 

 <Ininteligible/>  . 

 V. F.: ¿Tienen algo más para agregar de la parte audiovisual? 

 G.  G.:  Siempre  siento  que  es  un  componente  interesante.  Veo  que  todo  lo  que  es  el  movimiento 

 de  las  FPB  de  UTU  de  audiovisual  ha  sido  un  eslabón  importante  para  el  audiovisual 

 comunitario.  No  sé  si  tu  tesis  va  a  navegar  por  ese  lado  también.  Ellos  están  haciendo  mucha 

 producción.  Veo  que  hay  mucha  producción,  y  lo  que  siento  creo  que  es  lo  que  sentimos  todas  las 

 personas  que  en  algún  momento  estamos  involucrados  en  un  proceso  audiovisual,  es  que  es  muy 

 difícil…  Se  hace  mucho,  pero  es  como  muy  difícil  mostrar.  No  sé,  difundir,  mostrar…  No  sé 

 cómo  llamarlo,  no  hay  ventanas,  no  hay  pantallas.  No  sé.  No  sé  cómo  llamarlo.  No  soy 

 especialista  en  eso,  pero  como  que  quedan  videos  ahí  en  la  vuelta  que  están  buenísimos.  O  no 

 hay  festivales.  No  soy  del  palo  como  para  hablar  de  eso,  pero  no  hay…  Sí  en  la  música  me 

 parece  que  hay  más  cabida,  o  en  radio,  la  gente  se  mueve,  pero  como  que  en  audiovisual  está 

 trancado.  No  sé  si  faltan  festivales,  no  sé.  Y  la  gente  si  entra  a  YouTube,  los  muchachos  jóvenes, 

 mis  hijos,  15,  17  años,  si  van  al  canal  de  Usinas  es  porque  yo  les  muestro  algo,  no  van  por  cuenta 

 propia.  Van  a  ver  fútbol  o  la  pavada,  no  sé,  la  chotada  del  día,  o  SinTV  o  algún  canal  de  no  sé 

 qué.  Qué  difícil  es  mostrar  los  videos,  y  más  que  todo  comunitarios.  En  algún  momento  existió, 

 que  eso  ya  es  parte  histórica,  que  estuvo  muy  buen  la  experiencia,  existió  Árbol.  Se  llamaba 

 Árbol,  tenía  que  ver  el  INJU,  tenía  que  ver  TV  Ciudad  y  demás,  que  era  TV  participativa,  y  tenía 

 pantalla… 

 V. F.: ¿Se acabó completamente Árbol? 

 G. G.: Yo tengo entendido que sí. 

 V.  F.:  Esa  era  mi  impresión,  pero  hablé  con  otras  personas  y  como  que  no  estaban  seguros  si 

 había terminado… 

 G.  G.:  Eso  hay  que  hablarlo  con  TV  Ciudad.  Era  el  INJU  y  TV  Ciudad  y  creo  que  había  más 

 actores  implicados,  pero  creo  que  nació  desde  TV  Ciudad.  Que  yo  sepa,  todo  eso  navegó  en  el 

 éter. 
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 Mayda Burjel 

 Valentina  Fava:  Mi  trabajo  es  la  tesis  y  es  sobre  videos  participativos.  Yo  hablé  con  Gabriel 

 Kalpún  y  me  dijo  que  vos  podías  saber  del  tema.  Estuve  mirando  la  página  de  Youtube  y  en 

 realidad no encontré muchas cosas. Hicieron algo con el Proyecto Árbol, eso fue lo que vi. 

 Mayda  Burjel:  Hicimos  algo  con  el  proyecto  Árbol  y  seguramente  Gabriel  cuando  te  lo  dijo 

 también estaba pensado en la cumbia del Sacude, que no sé si la viste. 

 V. F.: Ah, sí. También vi que hicieron un taller audiovisual en el 2019. 

 M.  B.:  Sí,  hemos  hecho  varios  talleres  audiovisuales.  Yo  te  puedo  pasar  cosas,  si  querés.  Te 

 cuento lo que quieras y te paso cosas para que veas, algunas. 

 V. F.: ¿No está todo en Youtube? 

 M.  B.:  Hay  cosas  que  están  subidas  a  la  página  de  la  usina  de  Casavalle,  y  que  se  subieron  desde 

 allí,  pero  igual  te  puedo  pasar  los  enlaces.  Es  verdad  que  no  está  bien  ordenado,  así  que  hay 

 cosas que te las puedo pasar. Bueno, empezamos como quieras [risas]. 

 V.  F.:  Te  voy  diciendo  algunas  preguntas…  Lo  que  quiero  saber  es  básicamente  las  características 

 de  los  videos  que  hacen  y  la  participación  de  las  personas  en  los  videos.  Te  voy  tirando  algunas 

 ideas, algunas preguntas. 

 M. B.: Bueno. 

 V.  F.:  Qué  temas  se  suelen  abordar,  cómo  participa  la  gente,  cómo  se  acercan  los  participantes,  en 

 qué  roles  participan,  quiénes  se  encargan  de  los  aspectos  técnicos  como  filmar  y  editar… 

 Básicamente  eso…  Cuál  sería  tu  opinión  de  lo  que  es  un  video  participativo,  digamos,  tu 

 concepción  de  lo  participativo,  la  dinámica  de  trabajo,  si  hay  criterios  a  la  hora  de  hacerlos…  Es 

 sobre  los  videos  participativos,  básicamente…  Si  ustedes  realizan,  y  vi  que  un  par  de  cosas 
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 realizaron. 

 M.  B.:  Sí.  En  realidad,  empiezo  medio  que  por  lo  último…  Mi  nombre  es  Mayda  Burjel,  soy  la 

 responsable  de  comunicación  de  Sacude.  Sacude  es  una  organización  que  es  gestionada 

 conjuntamente  por  la  Intendencia  y  por  vecinos  y  vecinas.  La  participación  es  como  un  pilar 

 fundamental  para  nosotros.  Yo  hace  ocho  años  que  trabajo  acá.  Hemos  hecho  montones  de 

 videos,  pero  no  todos  son  participativos.  Te  diría  que  quizá  la  minoría.  Digo  porque  en  realidad 

 también  hemos  hecho  como  muchos  spots,  campañas,  de  todo  un  poco,  donde,  no  es  que  no  haya 

 habido  participación  de  vecinos,  sí  la  habido  y  te  puedo  contar  de  eso  también,  pero  para  mí  que 

 un  video  sea  participativo  implica  que  las  personas  involucradas  estén  en  todos  los  momentos  de 

 ese  proceso.  No  necesariamente  las  mismas  personas,  pero  sí  me  parece  que  un  video 

 participativo  es  un  video  que  se  gesta  desde  algo  que  un  grupo  de  personas  define.  Entonces  la 

 participación  tiene  que  estar  como  en  el  vamos  y  tiene  que  estar  como  en  los  distintos  momentos. 

 Yo  te  voy  a  contar  como  algunas  experiencias  en  las  que  creo  que  hemos  hecho  eso.  Uno  de  esos 

 casos  es  la  cumbia  del  Sacude,  que  la  presentamos  hace  un  par  de  años…  La  hicimos  durante  dos 

 años,  como  2017,  2018  y  la  presentamos  en  2019  o  a  fines  de  2018,  no  recuerdo  bien.  También 

 lo  participativo  implica  procesos  y  los  procesos  llevan  tiempo.  Entonces,  por  eso  te  decía…  Hay 

 videos  que  han  sido  realmente  un  producto  del  que  en  realidad  yo  creo  que  es  de  los  más  lindos 

 en  que  me  ha  tocado  participar,  de  la  cumbia  del  Sacude,  porque  en  realidad  es  una  canción  que 

 escribe  una  vecina  que  le  escribe  al  Sacude,  que  por  varios  años  insistía  que  le  pusiéramos 

 música,  y  después  otra  vecina,  que  es  música,  hizo  la  base  musical.  Después  invitamos  a  los 

 distintos  talleres  del  Sacude  a  que  aportaran  a  esa  canción,  entonces  aparecieron  los  coros, 

 aparecieron  otras  partes  de  la  canción  que  no  estaban,  apareció  una  parte  rapeada  que  lo 

 propusieron  unos  jóvenes,  y  así  se  fue  construyendo,  como  participativamente.  Por  un  lado,  una 

 canción,  después  se  invitó,  y  se  grabó  esa  canción  en  la  Usina  Culturales  de  Casavalle,  en  la 

 parte  de  sonido,  después  se  invitó  a  los  distintos  talleres  de  danza  a  hacer  corografías  o  que 

 aportaran  desde  la  danza  y  ahí  aparecen  algunos  talleres.  Hubo  un  taller  que  hizo  una 

 coreografía,  otro  taller  que  simplemente  al  ritmo  de  esa  canción  bailó  y  eso  se  registró.  El  video, 

 como  tal,  es  un  videoclip  que  fue  participativo.  Se  armó  un  grupo  de  jóvenes  para  pensar  ese 

 videoclip,  ese  grupo  de  jóvenes  pensó  como  podía  ser  la  estructura.  Después…  Algunos  de  ellos 

 participaron  de  todo  el  proyecto  y  otro  no.  Algunos  participaron  del  proceso  de  grabación.  Para 

 eso  hubo  una  capacitación  previa  con  Agustín  Flores,  que  es  el  técnico  de  audiovisual,  que  ahora 
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 no  trabaja  más  acá,  pero  era  quien  estaba  en  ese  momento,  entonces  hubo  como  una 

 capacitación,  un  acompañamiento.  Yo  estuve  más  como  en  la  parte  del  armado  de  la  estructura  y 

 eso,  pero  después,  en  lo  técnico,  se  trabajó  participativamente  junto  con  él.  Hay  jóvenes  que 

 hicieron  la  grabación,  hay  jóvenes  que  estuvieron  en  la  edición.  Y  bueno,  muchas  personas  que 

 vienen  a  Sacude  aparecen  en  ese  videoclip.  Ese  es  un  proceso  que  yo  entiendo  fue  bien 

 participativo  y  que  además  me  parece  también  que  el  producto  está  muy  bueno  y  que  da  cuenta 

 como  de  ese  espíritu  de  participación  que  se  tiene  y  es  como  de  esos  procesos  que  a  veces  tenés 

 la  suerte  de  participar  y  que  salen  como  redonditos.  Pero  sí  es  un  proceso  que  entre  la  grabación 

 y… Todo el proceso fueron como dos años en lo que hubo gente que entró y salió. 

 V. F.: Dos años grabar la música y hacer el video… 

 M.  B.:  Todo,  ¿no?  Entre  que  se  escribió  la  canción,  se  le  puso  la  música  de  base,  después  se 

 grabó  todo…  Primero  fue  grabar  toda  la  parte  de  sonido,  ¿no?  O  sea,  la  pista  mismo,  editar  esa 

 pista… Todo eso llevó como dos años. A veces los procesos llevan tiempo. 

 V. F.: ¿Y el trabajo como se difundió? 

 M.  B.:  Hicimos  una  presentación  aquí,  lo  presentamos  como  en  una  actividad  grande  de  fin  de 

 año,  que  había  como  un  montón  de  gente,  estaba  ahí  el  teatro  lleno,  se  tocó  en  vivo  la  canción 

 con  todas  las  personas  involucradas,  y  después  sí,  se  subió  a  Youtube,  se  compartió  a  través  de 

 las  redes  del  Sacude,  salió  en  algún  medio  incluso,  que  hizo  alguna  nota  vinculada  a  la  cumbia 

 del  Sacude.  Me  acuerdo  en  Vespertinas  y  en  alguno  más.  Fue  un  proceso  muy  lindo.  Ha  habido 

 otros  procesos  de  videos  participativos,  donde  el  video  ha  sido  como  una  herramienta  que 

 utilizamos  para  otras  cosas  y  estoy  pensando  ahí,  y  eso  está  en  el  canal  de  la  usina,  en  dos 

 fotonovelas  que  hicimos  junto  con  el  proyecto  Jeringas,  que  es  un  proyecto  que  trabajamos  junto 

 con…  Nosotros  tenemos  un  FPV  en  deportes,  un  curso  de  formación  básica  en  deporte  de  UTU, 

 que  está  aquí  en  la  mañana,  y  entonces  ellos  estaban  trabajando  junto  con  área  de  salud  de 

 Sacude,  en  salud  adolescente,  y  durante  algunos  años  hicimos  algunas  cosas  donde  utilizamos 

 distintos  lenguajes,  entre  otros  el  audiovisual,  para  viabilizar  algunas  de  las  cosas  que  estaban 

 pasando  ahí  o  como  parte  de  los  procesos  que  se  estaban  trabajando.  En  ese  caso  fue  un  año  que 

 se  trabajó  mucho  vinculado  a  la  diversidad  y  entonces  los  dos  cortos,  si  mal  no  recuerdo,  tienen 

 que  ver  con  diversidad  sexual…  No  solo,  porque  hay  uno  que  va  por  otro  lado.  Pero  bueno, 
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 utilizamos  el  audiovisual  como  herramienta,  como  parte  de  esos  procesos,  y  esos  videos  sí  fueron 

 pensados  por  los  gurises.  Todo  el  proceso  también  lo  hicieron  ellos.  Eso  fue  como  mucho  más 

 corto.  No  sé,  en  seis  meses,  quizá…  Pero  fueron  cosas  como  muy  acotadas,  son  dos  fotonovelas 

 de  un  minuto.  En  realidad,  hubo  tres  ahora  que  estoy  pensando.  Creo  que  después  difundimos 

 más… 

 V. F.: Eso está en la página de la usina, ¿no? 

 M.  B.:  De  la  usina  de  Casavalle.  Si  ponés  fotonovela  te  tiene  que  salir,  si  no,  igual  yo  te  lo 

 mando. 

 V.  F.:  ¿Y  ellos  eligieron  las  imágenes  y  se  encargaron  de  lo  técnico  también?  De  usar  la 

 computadora y ponerlas. 

 M.  B.:  Sí,  siempre  con…  Lo  único  que  no  hicieron  ahí…  Ah,  sí,  algunos  gurises  participaron  de 

 la  edición,  es  verdad.  Ellos  eligieron  las  historias,  eligieron  qué  fotos  querían  sacar,  sacaron  las 

 fotos,  siempre  con  apoyo  de  Agustín  en  ese  caso,  que  es  el  técnico  audiovisual,  y  grabaron  las 

 voces  que  se  iban  a  usar  en  esas  fotos.  Y  un  grupo  chico  se  enganchó  con  la  edición,  así  que  sí, 

 también  estuvieron  en  la  edición.  Y  de  esas  fotonovelas  presentamos  alguna  al  festival  Tenemos 

 que  ver,  de  un  minuto  un  derecho,  y  quedamos  ahí  seleccionados  para  participar  dentro  del 

 festival.  Esa  fue  otra  experiencia  vinculada  a  videos  participativos  que  hemos  hecho  desde  acá. 

 Hemos  hecho  otra  que  tiene  que  ver  con  personas  mayores,  que  en  esa  participé  menos.  Es  un 

 curso  que  se  hizo  de  audiovisual,  a  demanda  de  unos  vecinos  que  querían  hacerlo,  que  eran  todas 

 personas  adultas.  Ese  curso  terminó  con  unos  videos  de  un  minuto  de  cada  uno  de  ellos,  que 

 también  ellos  hicieron  todo.  El  curso  les  ayudó  a  tener  las  herramientas.  Tuvieron  apoyo  de  un 

 técnico, pero son videos que pensaron, grabaron y editaron ellos. 

 V. F.: Eso está en Usina también, ¿no? 

 M.  B.:  Eso  también  es  de  la  usina.  En  el  canal  de  Youtube  de  Sacude  está  un  video  que  tiene 

 como  todo  el  proceso  de  ese  trabajo  que  incluye  los  cortos  de  un  minuto.  Es  un  video  que  dura 

 creo que como 17 minutos que es de todo el proceso y de los trabajos. 

 V.  F.:  Los  proyectos  siempre  se  hacen  en  conjunto  con  la  usina,  ¿no?  Los  proyectos 
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 audiovisuales, porque ellos dan el equipamiento, como la sala de grabación y eso. 

 M.  B.:  Sí...  Lo  que  pasa  es  que  la  usina  de  Casavalle  de  audiovisual  no  existe  más.  Todos  estos 

 procesos  que  te  estoy  contando  los  hicimos  con  ellos,  sí.  Hubo  un  proceso  que  yo  hice  más  bien 

 sola…  Igual  Agustín  me  ayudó  y  vino  a  un  taller,  pero  fue  un  taller  de  verano  que  hicimos  con 

 niños,  que  era  de  varias  cosas  y  hubo  algunas  jornadas  que  las  dedicamos  al  audiovisual  e 

 hicimos  un  cortito,  muy  cortito,  con  los  niños,  así  como  al  final  del  verano…  Que  tampoco  está 

 subido,  te  lo  tendría  que  mandar.  Ese  también…  Fueron  como  cosas  que  experimentamos  ahí,  un 

 verano.  Y  bueno,  básicamente  que  me  acuerde…  Son  esos  procesos,  en  los  que  entiendo  que  las 

 personas  participaron  de  los  distintos  momentos.  Ahí  simplemente  capaz  como  comentarte  que 

 en  el  caso  de  la  cumbia  del  Sacude  el  hacer  un  videoclip  era  algo  que  queríamos  hacer  porque 

 estaba  la  canción  y  que  nos  pareció  que  estaba  bueno  hacer  ese  videoclip  de  forma  participativa, 

 pero  que  en  otros  caso  el  audiovisual  entró  simplemente  como  una  herramienta  más  para 

 viabilizar  cosas.  Así  como  ese  año  trabajamos  en  Jeringa  con  lo  audiovisual,  otro  año  trabajamos 

 con…  Hicimos  programas  de  radio  e  hicimos  unas  campañas  publicitarias,  unos  spot  radiales. 

 Me  parece  bien  interesante  también  esa  cuestión  del  audiovisual,  que  además  lo  audiovisual  nos 

 atraviesa  todo  el  tiempo  en  esta  vida  digamos,  en  la  que  estamos  todo  el  tiempo  conectados, 

 como una herramienta, ¿no? Como una herramienta para trabajar otras cosas. 

 V. F.: Ustedes se centran más en el proceso y no tanto en el producto como queda. 

 M.  B.:  En  esos  casos.  En  esos  casos  que  te  estoy  contando  sí,  lo  prioritario  es  eso.  A  veces  el 

 producto  queda  fantástico  y  a  veces  no  tanto.  Pero  sí,  me  parece  que  lo  más  fundamental  es  el 

 proceso.  El  caso  para  mí  de  la  cumbia  del  Sacude  es  como…  Cuando  te  digo  redondo  es  como  en 

 ese  sentido,  redondo  de  como  fue  el  proceso  y  redondo  de  como  fue  el  producto.  Eso  también  me 

 parece  interesante,  esto  de  no  pensar  que  porque  hacemos  cosas  participativas  los  productos  no 

 son  buenos,  ¿no?  Que  solo  nos  quedamos  con  el  proceso…  Pero  sí  hay  veces,  y  me  parece  que 

 ese  equilibrio  es  bien  delicado,  en  donde  el  producto  no  da  cuenta  de  lo  que  fue  ese  proceso  y 

 tiene ese valor. Así que, no sé. Esas son las cosas que me parece que te puedo contar. 

 V.  F.:  En  realidad  básicamente  me  dijiste  todo.  Tengo  una  pregunta  pero  realidad  no  sé  si  es  muy 

 pertinente…  Si  hay  alguien  que  sea  dueño  de  los  productos  finales,  sería  Sacude  en  realidad, 

 ¿no? 
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 M. B.: Sí… 

 V. F.: Pero claro, no importa mucho eso, ¿no? 

 M.  B.:  Lo  que  no  te  conté  fue  lo  de  Árbol,  que  fue  la  primera  experiencia  de  video  participativo 

 en  la  yo  participé.  Para  los  que  participamos  fue  como  bien  importante,  fue  todo  un  proceso  que 

 involucró  como  a  varios  vecinos  y  vecinas.  La  forma  en  que  trabaja  Árbol  es  de  videos 

 participativos  y  entonces  hicimos  talleres  que  estuvieron  buenísimos,  donde  participó  también 

 gente  de  otras  organizaciones,  de  otros  grupos  vecinales.  Y  bueno,  nosotros  elegimos  hacer  ese 

 video  que  tenía  cosas  de  la  historia  y  que  tenía  cosas  del  presente.  Esa  fue  otra  experiencia  bien 

 linda…  ¿Y  quién  es  el  dueño  de  eso?  En  realidad,  me  parece  que  los  dueños  de  esos  procesos 

 son  de  alguna  manera  todas  las  personas  que  participaron  y  no  solo,  porque  la  cumbia  del  Sacude 

 se  usa  libremente  para  lo  que  a  la  gente  se  le  ocurra  y  hay  de  las  cosas  más  insólitas.  Digo  la 

 canción,  la  he  escuchado  en  cualquier  cosa.  Y  al  ser  una  organización  estatal  también  tenemos 

 como  algunas  facilidades  para  difundir  algunas  cosas,  pero  eso,  como  impulsarlas,  no  es  que 

 Sacude  sea  dueño.  Son  colectivas.  O  sea,  nadie  nos  tiene  que  pedir  permiso  para  pasar  la  cumbia 

 del  Sacude,  a  eso  me  refiero.  Igual,  ojo.  Ahora  me  quedo  pensando.  ¿Nadie  nos  tiene  que  pedir 

 permiso?  Bueno,  no  es  tan  así…  Me  quedo  pensando.  Si  la  usara  alguna  organización  para 

 difundir  algo  que  a  nosotros  no  nos  gustaría  sería  un  problema.  Nunca  sucedió,  pero  es  verdad, 

 me  hace  pensar  esa  pregunta  que  en  realidad  de  alguna  manera  hay  una  cuestión  ahí  que  puede 

 no  ser  tan  libre,  ¿no?  La  verdad,  nunca  me  había  puesto  a  pensar  en  eso,  porque  nunca  se  nos  dio 

 una  situación  no  deseada.  En  todo  caso,  los  dueños  son  la  comunidad  sacudiana  y  había  que  ver 

 cómo se gestiona eso, no es tan fácil [risas]. 

 V.  F.:  La  verdad  que  más  o  menos  me  contaste  todo…  No  sé  si  se  te  ocurre  algo,  algo  que  me 

 quieras contar. Cualquier cosa me puede servir. 

 M.  B.:  No  se  me  ocurre  nada  más…  Así  como  contándote  y  recordando  esos  procesos  me  dan 

 ganas  de  hacer  más  videos  participativos  porque  son  procesos  realmente  lindos  y  el  audiovisual 

 tiene una cosa ahí… 

 V.  F.:  Me  comentaste  que  tu  rol  iba  variando…  O  sea,  tu  rol  no  era  siempre  el  mismo,  tu 

 participación fue variando en cada uno de los videos que me contaste. 
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 M.  B.:  Es  que  en  realidad…  En  general  mi  rol  va  variando  en  la  organización,  y  vinculado  a  la 

 comunicación  sí…  Me  parece  que  si  hay  personas  con  las  que  uno  puede…  En  el  caso  de 

 Agustín  fue  fantástico,  que  ahora  no  está  más  y  lo  extrañamos  un  montón,  pero…  Cuando  podés 

 hacer  como  sinergia  con  otra  institución,  otra  organización  que  tiene  la  misma  finalidad,  y  en 

 este  caso  él  era  específicamente  técnico  audiovisual,  hubo  muchas  cosas  que  habilitaron  que  él 

 estuviera  por  acá  cerca  que  hacían  que…  Eso,  que  pudiera  él  como  liderar  algunos  procesos,  que 

 en  otros  casos,  al  no  contar  con  nadie  más,  lo  he  hecho  yo,  ¿no?  Yo  soy  licenciada  en 

 Comunicación,  pero  no  es  que  sea  mi  especificidad…  Sé  básicamente  editar,  sé  todo 

 básicamente,  pero  siempre  si  hay  alguien  que  pueda  darle  otro  vuelo  o  hacer  de  eso  algo  más 

 potente,  está  bueno  como  asociarse.  Y  lo  otro  que  me  parece  importante  es  que  si  bien…  De  los 

 otros  videos  que  no  son  participativos…  Me  parece  que  cuando  uno  se  embarca  en  un  video 

 participativo  tiene  que  darle  el  tiempo  que  precisa,  tiene  que  no  querer  que  el  producto  sea  una 

 cosa  determinada  sino  lo  que  surja  de  ese  proceso.  Y  entonces  hay  veces  que…  Hay  otros  videos 

 que  hemos  hecho,  incluso  alguno  que  ha  tenido  como  mucho  impacto,  como  hicimos  una  vez  un 

 video que se llamó  Ahora en Casavalle  , que era… No sé si lo habrás visto… 

 V.  F.:  Hubo  unos  que  eran  en  realidad  como  entrevistas  de  un  minuto…  No  eran  entrevistas,  eran 

 personas que relataban. 

 M.  B.:  Esa  fue  una  campaña  preciosa  que  hicimos,  pero,  ¿ves?  Me  parece  que  nosotros  tenemos 

 la  participación  como  muy  por  dentro  entonces,  por  ejemplo,  no  es  que  las  historias  las  elegí  yo. 

 Esas historias, que fue una campañita de historias de Casavalle, de la cuenca de Casavalle. 

 V.  F.:  Pero,  en  realidad,  esos  videos  no  los  hicieron  ellos.  Ellos  en  realidad  contaron  su 

 experiencia y una persona filmó y editó, ¿no? 

 M.  B.:  Exacto.  Ahí  hubo  algún  proceso  mínimo  de  participación  en  la  elección  de  quiénes  iban  a 

 parecer,  pero  después  los  videos  los  hicimos  Agustín  y  yo…  Y  participó  sí,  como  haciendo  la 

 cámara,  alguno  de  los  jóvenes  que  había  participado  en  otro  momento  de  talleres  audiovisuales. 

 Se  dan  como  esas  pequeñas  instancias  de  participación,  pero  no  son  videos  que  fueron  pensados 

 para  ser  participativos.  Hicimos  otro  video,  que  fue  ese  muy  conocido,  que  sí  está  ahí  en  el  canal 

 de  Youtube,  que  se  llama  Ahora  en  Casavalle  ,  que  es  un  video  que  hicimos  de  un  minuto,  como 

 si  estuviera  ocurriendo  una  noticia  policial  en  Casavalle,  que  fue  como  muy  viral  y  estuvo  muy 
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 bueno,  y  en  realidad  ese  video  no  fue  pensado  para  que  fuera  un  video  participativo.  Lo 

 pensamos  algunas  personas,  entre  los  que  estuvieron  algunos  vecinos,  pero  ya  sabíamos  qué 

 queríamos.  Teníamos  esa  idea  y  a  veces  en  la  lógica  nuestra,  que  tenemos  como  bastante 

 integrado  esto  de  trabajar  en  conjunto  con  vecinos,  sabemos  que  lo  podemos  invitar  a  tal  para 

 que  haga  tal  cosa  o  fulanito  de  tal  o  a  otra  persona,  qué  se  yo,  pero  no  los  considero  videos 

 participativos. No son videos participativos. 

 Informantes calificados 

 Gabriel Kaplún 

 Gabriel  Kaplún:  El  concepto  mismo  es  un  concepto  que  es  amplio  porque  hay  metodologías 

 participativas  para  la  investigación,  metodologías  participativas  para  la  intervención  social  en 

 muy  diversas  áreas  (intervención  en  proyectos  educativos,  en  proyectos  sociales,  en  proyectos 

 tecnológicos,  en  proyectos  políticos).  Lo  de  lo  participativo  entra  en  muchos  lugares,  tanto  para 

 la  intervención  como  para  la  acción,  para  el  trabajo.  Hay  específicamente  en  el  campo  de  la 

 comunicación.  En  la  producción  audiovisual  es  más  acotada  la  cosa,  pero  empecemos  más  por 

 ese principio general. ¿De investigación acción participativa tenés una idea? 

 Valentina Fava: Sí. 

 G.  K.:  Eso  es  un  híbrido  entre  la  investigación  y  la  acción.  América  Latina  tiene… 

 <ininteligible/>…  hay  mucho  menos,  pero  hay  experiencias  en  ese  sentido  de  investigación 

 acción  participativa  que  en  muchos  casos  no  surgieron  en  el  ámbito  académico,  sino  fuera  de  la 

 universidad  y  la  academia,  sobre  todo  en  los  años  pre,  incluso  durante  la  dictadura  y  después,  en 

 Uruguay,  en  el  ámbito  de  la  sociedad  civil,  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  lo  que  en 

 algún un momento se llamaba ONG de promoción social. 

 V. F.: En Uruguay lo que más se desarrolla es radio comunitaria, ¿no? 

 G.  K.:  Volvemos  para  atrás.  Te  estoy  diciendo  investigación  acción  participativa…  ¿Sabés  lo  que 

 es?  ¿Vos  me  estás  preguntando  por  metodologías  participativas  o  por  comunicación  y 

 metodologías  participativas?  Si  no,  acotamos.  Lo  que  pasa  es  que  si  no  lo  ubicás  en  el  marco,  en 
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 las  metodologías  participativas  me  parece  que  queda  muy  rengo  el  asunto.  ¿Tenés  idea  de 

 investigación acción participativa más allá de la comunicación? 

 V. F.: Lo investigué para los Antecedentes. 

 G.  K.:  Por  ejemplo,  autores  como  Orlando  Fals  Borda,  ¿sí?  <Ininteligible/>…  referencia 

 latinoamericana en materia de investigación acción participativa. 

 V. F.: Sí, lo tengo. 

 G.  K.:  O  del  lado  de  los  europeos,  uno  que  es  amigo  de  Uruguay,  Tomás  Rodríguez  Villasante. 

 ¿Te suena? 

 V. F.: No. 

 G.  K.:  Metodologías  participativas  en  general,  digamos.  Ahí  hay  toda  una  línea  de  trabajo 

 potente  por  ese  lado,  que  es  como  pensar  la  investigación  con  dos  quiebres  importantes  respecto 

 a  la  investigación  tradicional.  Por  un  lado,  investigación  y  acción  a  la  vez.  Investigar  haciendo, 

 hacer  investigando.  Transformar  las  cosas  a  medida  que  se  va  conociendo  el  mundo  que  se 

 quiere  conocer,  pero,  además,  pensar  a  los  sujetos  sociales  como  parte  del  proceso  de 

 investigación  y  no  solo  como  objetos  de  investigación.  Eso  supongo  que  está  en  tu  marco 

 general, ¿no? Imagino que por ahí hay algo. 

 V.  F.:  Sí.  Tengo  el  concepto,  una  breve  referencia  a  América  Latina,  a  Paulo  Freire,  como  él 

 concebía la educación… 

 G.  K.:  En  materia  de  educación  Paulo  Freire  tiene  mucho  que  ver  con  eso  también.  Hay  una 

 investigación  y  acción  a  la  vez.  Investigación  de  los  modos  en  que  la  gente  aprende,  los  modos 

 en  que  piensa,  pero  interviniendo  sobre  esa  realidad.  En  Uruguay,  en  mi  opinión,  durante  muchos 

 años  las  experiencias  principales  estaban  más  bien  fuera  del  mundo  académico.  No  en  el  mundo 

 académico  sino  en  las  ONGS,  la  sociedad  civil,  las  organizaciones  dedicadas  a  la  promoción 

 social,  durante  y  después  en  los  primeros  años  posteriores  a  la  dictadura.  En  los  últimos  años  eso 

 se  ha  incorporado  un  poco  al  mundo  académico  hasta  cierto  punto.  Aquí  en  la  facultad  el  área  de 

 comunicación  comunitaria  tiene  una  orientación  en  ese  sentido,  pero  también  en  la  facultad  de 

 Ciencias  Sociales  que  trabaja  en  esa  línea.  En  Ciencias  Sociales,  por  ejemplo,  es  más  la  gente  de 

 213 



 trabajo  social  porque  está  vinculada  más  al  hacer,  al  transformar,  más  que  a  la  investigación  pura. 

 Es  menos  frecuente  entre  los  sociólogos  y  los  politólogos  y  más  frecuente  entre  los  trabajadores 

 sociales  que  tienen  que  trabajar  con  gente  muy  directamente,  entonces  se  plantea  los  problemas 

 de  conocer  con  la  gente  y  no  conocer  solo  sobre  la  gente.  Entender  la  realidad  de  un  grupo  social, 

 pero  junto  con  ese  grupo  social  y  no  yo  primero  hago  mi  diagnóstico,  después  veo  lo  que  es 

 necesario  y  finalmente  lo  aplico…  En  mi  opinión,  por  ahí  van  las  experiencias  principales  en 

 Uruguay,  van  un  poco  con  esa  orientación,  naciendo  fuera  de  la  academia,  en  el  mundo  de  la 

 sociedad  civil,  sigue  habiendo  experiencias  por  ese  lado,  en  lo  que  se  ha  llamado  educación 

 popular, por ejemplo… Y en los últimos años entrando más en el mundo académico. 

 V.  F.:  A  mí  me  interesaría  más  la  parte  fuera  de  lo  académico.  Me  parece  más  pertinente  para  mi 

 trabajo. 

 G.  K.:  Puede  ser.  Ambas  me  parece  que  son  interesantes.  Fuera  de  lo  académico  ha  habido 

 trabajos  en  organizaciones  no  gubernamentales,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  apuntan 

 en  esa  dirección.  En  materia  de  comunicación,  también  eso  ha  empezado  a  pasar.  Vos  hiciste  la 

 mención  a  una  de  las  experiencias  más  emblemáticas,  aunque  ahora  quizás  no  está  en  su 

 momento  más  fuerte,  que  fue  la  de  Árbol  en  el  campo  de  la  comunicación.  Viste  que  el 

 nacimiento  de  ese  grupo  tiene  que  ver  en  parte  con  la  facultad,  con  lo  que  era  la  LICCOM,  la 

 licenciatura  en  Comunicación,  algunos  de  los  que  cursaron  al  principio  eran  estudiantes  o  recién 

 graduados. 

 V. F.: Árbol, por lo que yo sé, se disolvió, ya no funciona. 

 G.  K.:  Bueno,  todavía  tiene  un  cierto  funcionamiento,  entiendo.  En  todo  caso,  está  bueno 

 confirmarlo.  Por  lo  menos,  hasta  hace  poco  tiempo,  tenían  un  funcionamiento,  incluso  un  local. 

 ¿Vos tenés confirmado que ya no existen? ¿Te dijeron eso ellos mismos? 

 V.  F.:  No,  no  me  dijeron.  Buscando,  es  la  impresión  que  yo  tengo.  Están  medios  inactivos,  pero 

 los voy a contactar y lo confirmo… 

 G.  K.:  Ahí  capaz  que  una  egresada  nuestra…  Te  busco  el  nombre  luego.  Ahora  no  lo  tengo  a 

 mano.  Fue  parte  de  ese  grupo  hasta  hace  poco  tiempo,  no  hace  mucho  todavía  estaba  vinculada  a 

 ese grupo. Y yo pensaba que seguía, pero puede que ya no, y que el grupo ya no funcione. 
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 V. F.: Capaz que siguen, pero con mucha menos actividad que antes. 

 G.  K.:  Esa  es  mi  impresión  también,  menos  activos.  Me  parece  que  ahí  hay  una  experiencia 

 referencia,  en  un  sentido  del  término  participativo,  porque  acá  viene  otra  de  las  cosas 

 importantes, que es qué quiere decir  participación  . 

 V. F.: Te quería preguntar qué es participación para ti. 

 G.  K.:  Claro,  porque  yendo  a  este  punto  y  sin  hablar  en  general,  en  términos  súper  súper 

 generales.  Una  cosa  es  pensar  el  video  participativo  en  cuanto  a  quién  produce  el  video  y  otra 

 cosa  es,  por  ejemplo,  referido  al  formato  del  video.  A  ver  si  me  explico.  El  caso  de  Árbol  me 

 parece  que  hay  en  las  dos  puntas  participación,  pero  sobre  todo  en  la  primera,  en  la  producción, 

 porque  la  producción  de  los  videos  en  el  caso  de  Árbol  solía  —si  es  que  ya  no  existe—  o  suele 

 —si  siguen  existiendo—  encararse  con  la  participación  de  la  gente  que  tiene  que  ver  con  el  tema 

 que  se  va  a  trabajar,  y  abriendo  la  cancha  para  que  participe  en  esa  producción  gente  que  no  tiene 

 necesariamente  una  experiencia  y  una  formación  profesional  importante  previa  para  que  gente 

 que  vive  un  problema  pueda  hacer  un  video  y  que  no  dependa  exclusivamente  de  que  venga  otro, 

 un  profesional  y  lo  haga.  Entonces,  en  ese  sentido  habría  participación,  pero  hay  otra  punta  de  la 

 participación  que  es  qué  se  hace  con  el  video  una  vez  producido  e  incluso  cómo  se  produce  el 

 video  eventualmente  para  incorporar  la  posibilidad  de  participación.  En  el  caso  de  Árbol,  hay 

 participación,  o  solía  haber,  o  hay  todavía,  no  sé  si  existen,  participación  también  posterior, 

 porque,  por  ejemplo,  una  de  las  formas  de  exhibición  típicas  que  ellos  tenían,  además  de  pasarlas 

 en  pantalla  de  TV  Ciudad  era  llevarlas  a  un  espacio  comunitario,  incluso  en  un  espacio  público 

 abierto,  a  que  se  exhibiera  allí  y  que  se  abriera  un  debate  a  partir  de  eso.  En  ese  sentido,  hay  algo 

 de  lo  participativo:  participa  la  gente  después,  en  el  debate  posterior,  en  la  discusión  que  se 

 genera,  alimenta  una  discusión,  por  ejemplo,  para  encarar  el  problema  o  el  tema  que  el  video 

 planteaba.  Pero  habría  otra  posibilidad,  una  tercera,  que  está  más  a  caballo  de  estas  dos,  en  el 

 medio,  que  es  que  haya,  una  vez  hecha  una  primera  producción,  posibilidad  de  que  otros 

 intervengan  en  el  producto  mismo;  esto  que  se  le  ha  llamado  la  interactividad  en  los  nuevos 

 formatos,  la  posibilidad  de  que  sea  sometido  a  cambios,  donde  los  espectadores  dejan  de  ser 

 espectadores  y  pueden  intervenir,  pueden  proponer,  pueden  agregar,  y  se  van  generando  eso  que 

 algunos  llaman  incluso  narrativas  interactivas,  donde  intervienen  no  solo  los  primeros  que 

 215 



 produjeron,  sino  que  van  generando  un  nuevo  producto  que  se  va  enriqueciendo,  cambiando, 

 modificando  después.  Las  versiones  más  simples  de  eso  son  esas  donde  hay  varios  finales  para 

 elegir  y  se  elige,  o  varias  opciones  para  ordenar  y  se  ordena.  El  espectador  lo  que  hace  es  elegir 

 de  un  menú  de  posibilidades,  que  es  distinto  de  una  posibilidad  aun  mayor  de  participación, 

 mucho  mayor,  que  es  proponer  otras  cosas  que  no  estaban  en  el  producto  inicial  e  incluso 

 agregarlas.  Esto  último  que  yo  sepa  no  se  ha  hecho  en  Uruguay.  Capaz  que  hay  experiencias;  yo 

 no las conozco. 

 V.F.: Pero eso en realidad está por fuera de los videos participativos. 

 G.  K.:  Puede  estarlo,  o  uno  podría  decir  participar  también  es  la  posibilidad  de  intervenir  en  la 

 propia  producción  después  de  una  primera  propuesta  que  hace  un  grupo  productor,  y  lo 

 participativo  también  puede  entenderse  desde  ese  lado,  y,  de  hecho,  en  el  mundo  digital  se  está 

 entendiendo  muchas  veces  así.  Un  producto  es  participativo  porque  los  distintos  actores  que  lo 

 reciben,  las  distintas  personas,  grupos  de  personas  que  lo  reciben  pueden  ir  interviniendo,  ir 

 agregando  y  demás.  Yo  sí  creo  que  eso  podría  ser  parte  del  concepto  de  video  participativo.  No 

 es  lo  que  yo  he  visto  en  Uruguay.  He  visto  las  otras  dos  puntas:  la  participación  al  comienzo,  en 

 la  producción,  involucrar  a  los  actores  que  tienen  que  ver  con  un  problema,  un  tema,  una 

 situación,  un  lugar,  etc.,  eso  depende,  ¿no?,  en  la  producción,  y/o,  porque  pueden  ser  las  dos 

 cosas,  involucrar  a  esos  actores  en  el  debate  posterior,  no  limitarse  a  verlo  y  nada  más,  a  mirar  el 

 video  al  final,  sino  también  generar  a  partir  de  eso  un  debate,  acciones  de,  por  ejemplo,  una 

 comunidad sobre un problema que ese video muestra. 

 V. F.: ¿Sabés si Árbol hacía eso, tenía debates? 

 G.  K.:  Árbol  hacía  las  dos  cosas.  Es  lo  que  te  estoy  diciendo,  Árbol  hacía  las  dos  cosas.  Si  bien 

 los  videos  se  emitían  en  TV  Ciudad,  también  se  emitían  en  la  calle,  en  centros  comunitarios,  en 

 plazas,  en  distintos  lugares.  Tenían  ese  doble  uso.  No  sé  si  en  todos  los  casos  había  las  dos  cosas, 

 pero  en  general  esta  era  la  idea  de  ellos,  que  hubiera  la  posibilidad  de  participación  en  las  dos 

 puntas.  Algo  de  este  estilo,  quizá  más  en  la  primera  punta  que  en  la  última,  pero  también  en  las 

 dos,  he  visto  en  algunos  casos.  Por  ejemplo,  en  el  Sacude  en  Casavalle,  no  sé  si  lo  conocés  —es 

 un  centro  cultural,  social,  etc.,  gestionado  por  varios  organismos,  la  Intendencia  de  Montevideo  y 

 otros,  y  con  mucha  intervención  de  los  vecinos—,  hay  al  menos  una  colega,  egresada, 
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 comunicadora,  ha  producido  algunos  videos  con  este  mismo  espíritu.  Con  los  vecinos  del  barrio 

 se produce y demás. No sé si conocés esa experiencia. 

 V.  F.:  No.  Creo  que  se  han  hecho  cosas  en  Usinas  Culturales  en  Casavalle.  Eso  es  lo  que  conozco 

 hecho es Casavalle. 

 G.  K.:  Sí,  también.  Capaz  que  alguno  es  del  Sacude  además.  Sacude  es  Salud,  Cultura  y  Deporte. 

 Es  una  sigla.  Está  ubicado  en  Casavalle.  Entiendo  que  también  trabajan  con  la  Usina  Cultural, 

 con  alguna  de  las  usinas  culturales,  pero  ellos  tienen  su  propia  producción  de  todo  tipo,  de 

 distintas  actividades  culturales  y  también  de  video.  Ahí  está  Mayda  Burjel,  con  la  que  podés 

 hablar  de  esto  y  puede  ser  interesante  que  te  cuente.  Es  la  encargada  de  Comunicación  de  Sacude 

 y  ha  producido  algunos  videos  bien  interesantes.  Están  en  la  red  además,  están  en  Youtube 

 algunos  de  ellos,  no  sé  si  todos  ellos  o  algunos  de  ellos.  Daniel  Fernández  seguramente  exploró 

 más  todas  estas  cuestiones,  ha  estado  buscando…  (Al  principio  de  nuestro  intercambio  me  había 

 dicho  que  Fernández  estaba  preparando  su  tesis  de  maestría  sobre  este  tema,  pero  no  sabe  si 

 aplicado a Uruguay) 

 V. F.: Agustín Flores encontré también. 

 G.  K.:  Bueno,  Agustín  también  ha  trabajado  por  allí.  Trabajan  juntos  con  Daniel  en  la  misma 

 sección audiovisual de la FIC. A lo de Agustín no sé si llamarle participativo. 

 V. F.: Comunitario encontré. 

 G. K.: Puede ser un poco distinto… 

 V.F.: ¿Ves alguna diferencia entre video participativo y comunitario? 

 G.K.:  Lo  comunitario  no  necesariamente  incluye  siempre  ese  componente  participativo.  Puede 

 haber  un  espíritu  de  ese  tipo,  pero  no  necesariamente.  Quiero  decir,  lo  participativo  en  ese 

 sentido  que  yo  estaba  planteando:  cómo  se  produce,  si  el  formato  permite  modificaciones 

 posteriores,  si  una  vez  realizado  hay  procesos  participativos  en  la  difusión,  el  uso,  se  producen 

 debates,  hay  discusión,  etc.  Todas  esas  cosas  hacen  a  la  participación,  y  a  veces  estas  cosas  se 

 dan más o menos en proyectos comunitarios. 
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 V.  F.:  Las  definiciones  que  yo  encontré  iban  más  por  el  lado  de  lo  participativo  en  la  producción, 

 en la realización. Como en la democratización de la realización. 

 G.  K.:  Claro,  pero  me  parece  que  las  otras  cosas  también  son  interesantes  de  buscar.  Daniel 

 quizás  ha  explorado  más  la  del  medio  que  yo  te  decía,  la  del  formato,  la  de  lo  interactivo,  ese  tipo 

 de  cosas,  y  por  eso  puede  ser  interesante.  Mayda  Burjel  y  el  trabajo  que  hace  en  Sacude  me 

 parece  que  va  muy  fuertemente  a  lo  de  la  participación  al  comienzo,  en  la  producción,  que  es  lo 

 que vos decías. 

 V. F.: Y en ese caso, cuál te parece que debe ser el rol del comunicador o el facilitador? 

 G.  K.:  A  mí  me  parece  que  los  tres  elementos  son  interesantes.  El  primero  ni  que  hablar.  Que  la 

 producción  involucre  a  la  gente  es  algo  bien  interesante,  pero  hay  que  reconocer  que  eso  tiene 

 dificultades  y  límites  porque  el  involucramiento  puede  estar  planteado  en  la  discusión  de  las 

 ideas,  en  la  historia  que  se  quiere  contar,  en  pensar  juntos  esa  historia,  etc.  También  puede  estar 

 en  la  producción  pesada,  el  rodaje,  la  edición,  etc.  Hay  distintos  momentos  de  esa  producción 

 que  hacen  a  lo  participativo  potencial.  Tal  vez  hay  momentos  más  importantes  que  otros.  Porque 

 uno  podría  decir:  si  yo  involucro  exclusivamente  en  el  rodaje,  ¿qué  tanta  participación  hay? 

 Bueno,  uno  podría  decir:  sí,  puede  ser  bien  interesante;  pero  uno  podría  decir:  bueno,  pero  esa  es 

 el  área  donde  los  técnicos  van  a  ser  muy  importantes.  Y  ahí  hay  una  tensión,  porque  el  ojo  que 

 pone  el  técnico  puede  estar  mucho  más  entrenado  para  hacer  un  producto  más  cuidado,  para 

 evitar  las  desprolijidades  que  puede  llegar  a  tener  alguien  con  poco  entrenamiento  en  filmar  bien. 

 Pero  a  su  vez  es  un  ojo  ajeno  que  conoce  menos,  que  no  mira  lo  mismo.  Entonces,  es  una  tensión 

 difícil  y  no  es  fácil  de  resolver.  En  cambio,  puede  ser  bastante  más  fácil  la  participación  en  el 

 momento  de  pensar  el  qué  y  de  pensar  las  historias,  pero  en  ambos  casos,  cualquiera  de  las  dos, 

 exige  entrenamiento,  porque  tampoco  es  cierto  que  cualquier  vecino  de  un  barrio  tiene  claro 

 cómo  pensar  un  video,  cómo  contar  una  historia  que  pueda  ser  potente  para  un  video.  Hay  que 

 ayudar  a  pensar.  Claro,  uno  puede  ayudar  tanto  que  al  final  casi  que  le  pone  un  corsé  a  la  gente. 

 Pensar  como  a  uno  le  gusta  que  piensen.  A  mí  me  gustaría  que  ustedes  piensen  de  esta  manera 

 las  historias.  Cada  vez  que  le  cuentan  una  historia  que  no  le  gusta  tanto  se  lo  hace  notar 

 claramente  y  dice  no,  por  ahí  no,  vamos  por  acá.  Entonces,  siempre  es  una  tensión  en  estos 

 procesos.  A  mí  me  parece  paradigmática  la  experiencia  de  Árbol  que  en  algún  momento  iba 
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 logrando  que  en  cada  lugar  se  fuera  generando  un  grupo  más  pequeño,  a  veces  más  grande,  que 

 tuviera  ya  el  ojo  más  entrenado  pero  que  no  dejara  de  ser  del  lugar,  supiera  más  contar  una  buena 

 historia  porque  ya  había  contado  otras,  ya  había  vivido  la  experiencia  entonces  sabía  que  algunas 

 cosas  le  había  salido  mejor  y  otras  peor  porque  ahí  no  hay  como  la  experiencia  para  poder  ir 

 aprendiendo.  Hay  cosas  que  no  se  aprenden  en  dos  días  ni  con  una  charlita  de  un  rato.  Aunque 

 una  charlita  de  un  rato  bien  hecha  a  veces  es  superpotente.  Hay  gente  que  mejora  mucho  como 

 filma  con  algunos  pocos  piques  y  luego  articula  eso  con  su  mirada  propia  y  está  buenísimo.  La 

 edición  es  un  proceso  clave  en  muchos  de  estos  trabajos,  sobre  todo  cuando  el  video  participativo 

 no  apunta  tanto  a  la  ficción  sino  a  lo  documental,  pero  los  documentales  más  creativos.  Hoy, 

 quizá  más  que  nunca,  en  ese  tipo  de  documentales  la  edición  es  la  llave.  Termina  siendo 

 absolutamente  clave.  Uno  puede  tener  horas  grabadas  de  un  material  más  o  menos  interesante, 

 pero  saber  qué  elegir  y  cómo  ordenarlo  de  todo  ese  material  para  un  producto  que  de  repente  va  a 

 tener  15  minutos  o  media  hora  es  un  trabajo  infernal  y  es  un  trabajo  difícil.  Difícil,  no,  complejo, 

 digamos.  No  es  que  solo  un  experto  lo  hace,  pero  es  cierto  que  el  buen  ojo  de  alguien  con 

 muchos  años,  de  saber  dónde  está  lo  jugoso,  lo  que  va  a  rendir  más,  saber  cómo  ordenar, 

 reordenar  muchas  veces,  volver  a  editar  lo  que  ya  editó  y  dar  vuelta  el  orden,  por  ejemplo,  son 

 muchísimas horas de trabajo. 

 V. F.: Pero entonces se va perdiendo lo participativo. 

 G.  K.:  Claro,  eso  puede  atentar  contra  lo  participativo.  Es  una  tensión.  Son  cosas  que  entran  en 

 una  contradicción  no,  pero  sí  en  dos  puntas  entre  el  producto  técnicamente  perfecto  entre 

 comillas,  porque  qué  es  perfecto  es  discutible,  y  el  producto  no  tan  perfecto  pero  con  mucho  más 

 involucramiento  de  la  gente,  puede  haber  una  tensión.  Uno  va  a  buscar,  ojalá,  el  punto  medio 

 donde  esas  dos  cosas  se  conjuguen.  La  gente  puede  participar  realmente,  con  mucha  libertad, 

 mucha  creatividad,  partiendo  de  la  realidad,  y  al  mismo  tiempo  el  producto  tiene  una  calidad  tal 

 que  vale  la  pena  compartirlo  con  otros,  porque  un  problema  de  este  tipo  de  producciones  es  que 

 hay  una  tensión  en  el  fondo  entre  el  producto  y  el  proceso.  Un  producto  muy  bueno  puede  que 

 haya  tenido  un  proceso  mucho  más  pobre  desde  el  punto  de  vista  de  la  participación,  y  viceversa, 

 un  proceso  interesantísimo  tal  vez  no  culmina  en  un  producto  tan  bueno  y  después  es  muy  difícil 

 compartirlo.  Entonces,  la  gente  dice:  fue  buenísimo  hacerlo,  aprendimos  muchísimo  del 

 problema  que  teníamos.  Ahora,  una  vez  terminado,  así  como  está,  a  nadie  le  interesa  mucho, 
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 incluso  no  le  interesa  demasiado  ni  siquiera  a  los  que  lo  produjeron.  Les  interesa  el  proceso,  pero 

 no tanto el producto mismo. 

 V.  F.:  Yo  encontré  una  tabla  de  un  autor  que  los  clasifica  en  tres  categorías,  y  hay  unos  que  están 

 orientados al proceso, otros orientados al producto y otros orientados al proceso y al producto. 

 G. K.: Claro. Entonces encontrar ese equilibrio es difícil. 

 V.  F.:  ¿Y  te  parece  que  las  limitaciones  del  video  participativo  van  por  ese  lado?  ¿Por  esas 

 tensiones que me comentás? 

 G.  K.:  Esos  son  límites,  o,  por  lo  menos,  tensiones.  Tirás  más  para  un  lado,  tirás  más  para  el  otro. 

 Privilegiás  más  el  producto,  más  el  proceso,  lográs  equilibrar  muy  bien  las  dos  cosas,  que  es  lo 

 mejor  que  uno  quiere  en  general  en  estas  cosas.  Lo  técnico  por  encima  de  lo  social,  lo 

 participativo,  lo  comunitario,  etc.,  o  al  contrario,  lo  comunitario,  aunque  sea  más  desprolijo,  etc., 

 etc.  Entonces  todas  esas  cosas  pueden  jugar  de  un  modo  interesante.  Y  siempre  además  hay  una 

 duda,  y  es  quiénes  participaron,  porque  uno  dice  la  gente  participó,  pero  ¿quién  es  la  gente?  En 

 un  barrio,  ¿la  gente  qué  es?  ¿Todo  el  barrio?  Bueno,  pero  todo  el  barrio  difícilmente  pueda  hacer 

 un  video  entre  todos  los  vecinos.  Entonces,  ese  grupo  que  se  lo  pone  al  hombro,  que,  al  fin  al 

 cabo,  es  un  grupo,  y  es  una  parte  pequeña  de  esa  comunidad  probablemente,  ¿qué  tan 

 representativo  es?  Nunca  puede  serlo  completamente.  Aunque  uno  pudiera  decir:  había  gente  de 

 edades  distintas,  había  mujeres  y  había  hombres,  había  gente  con  distintas  formaciones  y 

 experiencias,  aun  con  todos  esos  cuidados,  si  se  diera  la  posibilidad,  cosa  que  es  difícil,  porque 

 es  muy  probable  que  el  grupo  que  se  junte  tenga  ciertas  características,  por  ejemplo,  son  sobre 

 todo  jóvenes,  los  viejos  no  están  tanto,  o  viceversa,  son  más  bien  veteranos  y  los  jóvenes  no 

 están  tanto,  porque  es  difícil  a  veces  que  un  grupo  tenga  esa  integración  tan  plural  y  todo 

 funcione  bárbaro.  Si  son  solo  jóvenes,  es  posible  que  los  viejos  no  se  arrimen  y  al  revés  también, 

 que  los  jóvenes  no  se  arrimen  a  un  grupo  de  más  veteranos,  o  que  las  mujeres  participen  muy 

 poquito  porque  les  cuesta  más  si  son  todos  hombres  o  viceversa,  etc.,  etc.  Aunque  el  grupo  fuera 

 superequilibrado,  son  esos  vecinos.  Aunque  fueran  jóvenes,  viejos,  adultos,  mujeres,  hombres, 

 qué  se  yo,  pero,  aun  así,  tienen  su  historia  personal,  conocen  algunas  cosas  y  otras  no,  tienen  su 

 manera  de  decir  y  contar,  y  otro  podrá  decir:  yo  lo  hubiera  contado  distinto.  Entonces,  la 

 participación  en  un  sentido  total  no  existe,  no  es  viable.  Ahí  es  donde  pasa  a  ser  interesante  qué 
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 posibilidades  hay  de  la  participación  después,  que  el  producto  sea  parte  de  un  proceso  posterior, 

 no  solo  el  proceso  para  llegar  el  producto,  sino  el  papel  que  juega  ese  producto  en  un  proceso 

 más  largo,  donde  ese  video  no  es  una  islita  que  quedó  sola,  sino  que  es  parte  de  un  río  más  largo 

 que  va  corriendo,  donde  hay  videos,  donde  hay  acciones  de  la  comunidad  más  amplias  y  ese 

 video  se  inserta  en  ese  proceso.  Es  una  pieza  más  de  un  proceso  más  largo,  y  entonces  va  a  jugar 

 un  papel  distinto.  Por  ejemplo,  el  video  es  una  manera  de  sintetizar  cosas  que  un  grupo  viene 

 pensando  o  cosas  que  un  grupo  aprendió  y  quiere  compartir  con  otros,  pero  a  partir  de  ese 

 compartir  con  otros  quiere  que  otros  hagan  otras  cosas  y  de  repente  habrá  u  otro  video  u  otras 

 cosas  que  no  serán  videos,  no  todo  tiene  por  qué  ser  video,  más  bien  buscar  qué  papel  juega  ese 

 producto  en  ese  proceso  más  largo.  Entonces,  la  espiral  sigue  creciendo.  No  es  una  cosa  puntual. 

 Empezó,  terminó,  se  hizo  un  debate,  estuvo  muy  lindo,  y  ta,  ya  está.  Y,  bueno,  pero  ¿qué  pasó 

 después  de  ese  debate?  ¿Qué  acciones  hubo?  ¿Y  alguien  registra  de  vuelta  esas  acciones? 

 ¿Eventualmente  genera  un  nuevo  video  con  eso?  O  no  videos,  sino  otras  cosas,  capaz  que 

 vendrán  otros  productos  y  nuevos  procesos.  Entonces,  pensar  la  función  del  video  en  procesos 

 largos,  no  en  la  cosa  puntual  solamente,  es  lo  que  me  parece  más  interesante.  En  el  caso  de 

 Sacude,  me  parece  que  eso  es  lo  que  vas  a  poder  ver.  Mayda,  que  trabaja  allí  hace  varios  años,  es 

 la  encargada  de  comunicación  del  Sacude  hace  tiempo,  y  ella  te  puede  contar  no  solo  un  video 

 cómo  se  hizo,  sino  esos  videos  distintos  qué  lugar  tuvieron  y  tienen  en  el  proceso  más  general  del 

 Sacude,  cómo  nació  el  Sacude,  qué  cosas  se  hacen  en  ese  lugar,  cómo  se  sostiene  con  los  vecinos 

 ese  lugar,  y  en  medio  de  todo  eso  qué  papel  juega  la  comunicación  y  en  particular  qué  papel 

 juegan  los  videos.  Algunos  videos,  no  muchos.  No  digo  que  ella  haya  hecho  especialmente  y 

 solamente  videos,  pero,  bueno,  esos  videos  qué  lugar  han  jugado  en  esos  procesos,  que  me 

 parece  lo  más  interesante.  Igual  no  quería  dejar  de  mencionarte  un  caso  que  me  parece 

 interesante,  paradigmático,  ya  que  vos  estás  en  el  área  audiovisual,  que  es  el  de  nuestro  recién 

 jubilado  Mario  Handler,  porque  algunas  de  las  cosas  que  él  ha  hecho  tienen  también  un 

 componente  participativo  en  dos  sentidos:  en  el  equipo  de  producción,  siempre  en  el  polo  de  la 

 producción  en  este  caso,  de  la  primera  etapa  de  producción  sobre  todo,  aunque  no  solo,  él  ha 

 hecho  más  de  una  experiencia,  pero  te  voy  a  mencionar  dos  que  conozco  bien  de  cerquita,  donde 

 ha  habido  componentes  participativos  en  sus  videos.  Uno  es  una  película  con  entero  sello  autoral 

 suyo, que es  Aparte  . Supongo que la habrás visto, no sé si la vieron en clase alguna vez. 

 V. F.: Ah, sí. Unos chicos de un asentamiento, la vi. 
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 G.  K.:  Aparte  sigue  la  historia  de  algunas  personas  en  particular,  no  solo  chicos,  también  adultos. 

 En la época que él filmó, hace 15 o 20 años, 15 años creo. Algo así. Tal vez 20. 

 V. F.: Era media vieja. 20 capaz, 15. 

 G.  K.:  Sí,  una  película  del  2000  o  2000  y  poco.  2000  y  algo.  Bueno,  eso  lo  buscás  por  allí…  Hay 

 algunos  momentos  donde  él  le  entregó  cámaras  portátiles,  pequeñas,  de  mano  a  la  gente  de  ese 

 barrio,  de  alguno  de  esos  lugares,  para  que  se  autofilmara,  para  que  filmara  momentos  de  su  vida 

 cotidiana… 

 V.  F.:  Sí,  eso  lo  he  visto  en  otros  documentales,  me  parece.  Pero  después  es  el  director  él  que 

 decide cómo lo usa. 

 G.  K.:  Claro,  pero  hay  un  componente  participativo  en  el  sentido  de  que  él  puso  la  cámara  en 

 mano  de  otros,  que  pusieron  a  su  vez  su  ojo,  porque  filman  lo  que  quieren  filmar.  Él,  por 

 supuesto,  editó  y  eligió  de  todo  eso  que  usaba  y  que  no  usaba.  Y  no  sabemos,  salvo  conversando 

 con  él,  y  puede  ser  interesante  si  querés  conversar  también  con  él  sobre  ese  aspecto,  si  te  interesa 

 para  tu  trabajo…  Él  está  muy  disponible  si  querés  para  conversar  seguramente…  Qué  entró  y 

 qué  dejó  afuera.  Debe  ser  interesante  saber  lo  que  no  entró  de  todo  eso  que  grabó.  Algunas  cosas 

 incluso  quizá  no  entraron  porque  él  cuenta  siempre  que  algunas  de  esas  cámaras  nunca 

 volvieron.  Él  dio  varias  cámaras  y  no  todas  regresaron…  Entonces,  ahí  hubo  un  aspecto 

 participativo  en  ese  sentido.  Es  limitado  a  eso,  pero  no  deja  de  ser  interesante  porque  el  ojo  del 

 otro  no  es  lo  mismo  que  el  ojo  que  hubiera  puesto  el  propio  cineasta,  digamos.  Él  apostó  a  eso 

 explícitamente,  él  quería  eso,  y  quería  que  se  filmara  sin  su  presencia,  que  eso  es  lo  que  a  él  le 

 interesaba.  Él  apostaba  a  que  eso  podía  dar  cosas  interesantes,  no  solo  por  lo  que  mostrara,  sino 

 por  lo  que  muestra  del  otro  en  cuanto  a  cómo  el  otro  mira.  Qué  elige  para  filmar,  qué  querían 

 filmar  de  sí  mismos.  Eso  tiene  mucho  del  componente  de  lo  que  hoy  hacemos  todos,  en  aquellos 

 años  no  pasaba,  pero  hoy  hacemos  todo  con  nuestros  celulares.  Todos  grabamos  a  cada  rato 

 cualquier  cosa,  qué  pasa  a  nuestro  alrededor.  En  aquella  época  eso  no  pasaba.  Hoy  eso  pasa  todo 

 el  tiempo,  entonces  hay  posibilidades  eventualmente  de  incorporar  algo  de  eso  a  una  producción 

 mayor.  Ahí  hay  problemas  técnicos,  pero  mucha  gente  lo  está  usando,  y,  de  hecho,  cada  vez  se 

 incorporan  más  sabiendo  además  que  se  ve  distinto,  se  ve  peor,  la  imagen  es  de  peor  calidad, 

 pero  todo  el  mundo  sabe  que  es  así.  Y  lo  interesante  es  eso,  es  que  eso  fue  filmado  por  el  otro  y 
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 no  por  el  cineasta  dueño  de  su  película,  digamos.  Entonces,  es  un  componente  participativo 

 acotado,  pero  que  no  deja  de  ser  interesante.  Me  parece  que  es  un  pequeño  componente,  no 

 menor.  Y  lo  otro  que  él  hizo  también,  y  yo  lo  pondría  en  esta  lista  de  los  componentes 

 participativos,  entre  muchas  cosas  que  hizo,  pero  una  que  hizo,  es  una  película  con  estudiantes  de 

 la  facultad,  en  aquel  momento  todavía  la  Liccom,  que  se  llama  El  voto  que  el  alma  pronuncia  ,  en 

 torno  al  proceso  electoral.  Si  no  recuerdo  mal,  del  año  2004,  o  quizás  el  siguiente,  del  año  2009, 

 uno  de  esos  dos  procesos  electorales.  Ahora  yo  no  me  acuerdo.  A  lo  largo  de  la  campaña,  los 

 estudiantes  fueron  filmando  distintas  cosas,  se  iban  poniendo  de  acuerdo…  Era  un  curso,  de 

 hecho,  un  curso  de  la  Liccom,  de  la  licenciatura…  Se  iban  poniendo  de  acuerdo  de  ir  registrando 

 cosas  de  la  campaña,  y  entiendo  que  la  edición  también  fue  un  producto  compartido,  también 

 trabajaron  juntos  en  la  edición.  ¿Qué  es  lo  que  tiene  de  participativo  eso?  Un  colectivo  mucho 

 mayor,  una  autoría  muy  colectiva.  ¿Eso  es  participativo?  Bueno,  sí,  no,  uno  podría  decir…  Pero 

 no  es  la  típica  del  director  que  toma  las  decisiones,  es  un  colectivo  mucho  mayor,  son  muchos 

 ojos mirando… 

 V. F.: Parece más participativo que el otro. 

 G.  K.:  Bueno,  y  depende…  En  fin,  las  dos  cosas  son  componentes  interesantes.  Me  parece  que 

 puede  ser  interesante  en  este  sentido  que  hables  con  Mario.  Agustín  Flores  se  formó  con  él, 

 Daniel  Fernández  también.  Y  en  ese  sentido  pueden  ser  miradas  interesantes  sobre  este  asunto. 

 Bueno,  muchos  de  tus  docentes  del  área  audiovisual,  todos  digamos,  se  formaron  de  algún  modo 

 con  él,  y  entonces  supongo  que  esos  aspectos  se  les  contagiaron.  Ese  cineasta  un  poco  solitario 

 que  se  mete  entre  la  gente  y  que  no  va  con  grandes  equipos  para  evitar  que  se  rompan  las 

 espontaneidades  y  demás.  Pero  eso  no  es  privativo  de  su  manera  de  trabajar,  aunque  tiene 

 algunos componentes bien interesantes. 

 V.  F.:  No  sé  si  sabés  algo  sobre  la  evolución  de  estos  tipos  de  videos,  pero  ya  más  o  menos  me 

 contaste las experiencias que conocés. 

 G.  K.:  Bueno,  en  América  Latina  muchísimas.  Hay  mucho  más  que  esto  y  en  el  mundo.  En 

 Uruguay  creo  yo  que  menos  y  las  que  mencioné  son  las  que  conozco.  Decime  por  las  dudas  las 

 que  vos  relevaste  además.  A  ver  si  eso  me  da  una  pista  de  algo  que  me  esté  olvidando  de 

 comentarte algún detalle, alguna cosa. 
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 V. F.: [Le leemos  Antecedentes  ]. 

 G.  K.:  Lo  otro  que  capaz  que  te  interesa…  Eso  sí  está  funcionando  ahora…  Pero  es  cierto  que  el 

 componente  participativo  me  parece  menos  claro,  pero  capaz  que  te  interesa  en  ese  sentido  más 

 amplio  de  lo  comunitario,  lo  alternativo,  es  la  gente  de  Catalejos.  Ahí  hay  algunos  egresados 

 nuestros,  pero  también  hay  gente  que  son  de  otros  lugares,  de  Ciencias  Sociales  sobre  todo  y 

 demás.  De  los  nuestros  hay  una  egresada  recién  egresada,  que  es  Julieta  Nuñez.  Googleá  antes  a 

 ver  si  te  parece  que  entra  en  tu  foco,  que  ellos  tienen  muchas  cosas  en  Internet,  cosas  recientes 

 incluso. Recordame las preguntas para ver si algo faltó, por las dudas. 

 V.  F.:  De  metodologías  participativas…  Bueno,  cómo  se  suelen  usar  en  Uruguay,  en  qué 

 proyectos  se  suelen  aplicar,  cómo  ha  sido  la  evolución,  en  qué  rol  has  participado…  Participaste 

 más que nada en radio, ¿no? 

 G. K.: No. En todo tipo de procesos sociales. Radio en particular, no. Tampoco videos… 

 V. F.: ¿No participaste en radios comunitarias? 

 G.  K.:  En  radios  comunitarias  he  investigado  más  el  fenómeno  que  una  participación  personal  en 

 proyectos  radiales.  Yo  trabajé  en  educación  popular  desde  los  años  80  y  en  comunicación 

 popular  desde  los  80  y  ahí  tuvimos  todo  tipo  de  proyectos  participativos,  pero  te  insisto, 

 metodologías  participativas  no  es  para  comunicación  en  particular,  y  menos  que  menos  para 

 medios  en  particular.  Por  ejemplo,  un  proyecto  participativo  puede  incluir  instancias  de 

 comunicación  a  través  de  talleres  donde  la  gente  discute,  debate,  participa,  festivales  donde  hay 

 teatro  comunitario…  Hay  de  todo.  Ese  de  todo…  <Ininteligible/>…  que  yo  en  general  he 

 trabajado.  El  conjunto  de  ese  de  todo.  En  investigación  acción  participativa  también.  Por 

 ejemplo,  podés  ver  bastante  de  la  forma  de  trabajo  que  tanto  yo  como  otros  compañeros  hemos 

 tenido  en  algunos  libros  y  en  algunos  artículos  también.  Hay  un  libro  un  poco  anterior,  será  del 

 año  2008,  que  se  llama  Educar  ya  fue.  Culturas  juveniles  y  educación  que  refleja  un  trabajo  largo 

 y  personal,  pero  también  con  otros  compañeros,  y  ahí  vas  a  encontrar  un  montón  de 

 metodologías participativas. 

 V.  F.:  ¿Y  qué  limitaciones  les  ves  a  la  metodologías  participativas  o  la  investigación  acción 

 participativa? 
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 G.  K.:  En  este  libro  pongo  un  capítulo  sobre  esos  límites  y  sus  potencialidades,  pero  son  un  poco 

 las que yo te decía. Las tensiones que hay. Por ahí van los límites. 

 V. F.: Lo que me decías del video participativo, ¿no? 

 G.  K.:  Por  ejemplo.  Y  eso  se  aplica  casi  a  cualquier  cosa.  Entre  el  proceso  y  el  producto.  Entre  la 

 participación  de  todos  y  las  de  algunos.  Etcétera.  Ahora,  por  ejemplo,  estaba,  en  el  minuto  que 

 empezábamos  a  conversar,  terminado  de  armar  un  informe  sobre  participación  ciudadana  y  TIC, 

 tecnologías.  Estamos  con  un  equipo  de  ingenieros,  politólogos  y  sociólogos,  y  comunicadores  de 

 la  FIC,  todo  eso  junto,  trabajando  en  un  proyecto  para  venerar  un  marco  de  referencia  sobre  usos 

 de  herramientas  digitales  en  espacios  de  participación  ciudadana  desde  el  estado.  Hay  una  gran 

 cantidad  de  organismos  estatales  en  Uruguay  que  tienen  espacios  para  que  la  gente  opine, 

 participe  y  demás.  Comisiones  consultivas,  audiencias  públicas,  consultas  públicas,  políticas  que 

 pasan  por  procesos  de  consulta  y  de  debate  público,  etc.  Todos  esos…  Agesic  quiere  que 

 busquemos  un  marco  de  referencia  para  qué  herramientas  digitales  usar,  cómo  usarlas,  en  qué 

 procesos  y  demás.  Ese  es  mi  trabajo  hoy,  por  ejemplo.  El  que  me  tiene  más  absorbido  en  este 

 momento.  Eso  no  tiene  que  ver  ni  con  el  video  ni  con  la  radio,  por  ejemplo,  sino  con  las 

 herramientas  digitales  en  Internet.  Plataformas  de  participación,  digo.  El  EVA  es  una  plataforma 

 educativa,  que  es  Moodle.  Hay  plataformas  parecidas  para  procesos  de  participación  ciudadana 

 en  todo  el  mundo.  Yo  no  sé  si  vos  has  visto  la  de  Montevideo  Decide,  de  la  Intendencia  de 

 Montevideo.  Si  te  metés  en  Montevideo  Decide  vas  a  ver  todo  una  plataforma  que  está  hecho 

 con  un  software  generado  por  la  Alcaldía  de  Madrid  originalmente  para  procesos  de 

 participación  ciudadana.  Bueno,  ahí  hay  metodologías  participativas  involucradas,  hay 

 problemas  de  comunicación  muy  interesantes  y  estamos  trabajando  en  un  equipo 

 multidisciplinario  con  esas  cosas.  Desde  eso  que  hago  ahora  hasta  las  cosas  que  hacía  en  barrios 

 de  Montevideo  o  en  sindicatos  en  los  años  80.  Pero  radio  en  particular  no  ha  sido  tan  fuerte.  Lo 

 que  sí  generamos  con  un  equipo  de  la  facultad  son  algunas  investigaciones  bien  interesantes 

 sobre  las  radios  comunitarias  en  Uruguay.  Eso  sí,  y  sí  yo  he  trabajado  en  radio  muchas  veces, 

 etc., pero no necesariamente radio comunitaria. 

 V.  F.:  Cuando  busqué  artículos  tuyos,  que  quería  buscar  si  habías  hablado  de  videos 

 participativos, lo que encontraba era de radio. 
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 G.  K.:  Claro,  pero  no  solo,  ¿no?  Vas  a  encontrar  otras  cosas.  Por  ejemplo,  ese  viejo  artículo  sobre 

 comunicación comunitaria en América Latina… 

 V. F.: Sí, también. Es cierto. 

 G.  K.:  Ese  por  ejemplo  no  es  sobre  radio.  Es  sobre  comunicación  comunitaria  en  general.  Como 

 los  anteriores.  Ese  otro  que  yo  te  digo  sobre  culturas  juveniles  ahí  no  hay  radio  ni  nada  especial. 

 Es  en  pequeños  grupos  que…  Ahí  hubo  una  producción  de  video  relativamente  participativo, 

 pero  también  hubo  obras  de  teatro,  murales  pintados  colectivamente,  etc.  y  no  hubo  radio.  En  ese 

 caso  no  hubo  nada  de  radio,  por  ejemplo,  porque  no  cuadraba,  no  encajaba  ahí.  Era  lo  que  los 

 jóvenes querían hacer y no entraba la radio y no entró. Así que hay de todo un poco. 

 Luis Dufuur 

 Luis Dufuur: Grabalo. 

 Valentina Fava: Me olvidé, siempre lo grabo. ¡No! Bueno, estamos grabando. 

 L.  D.:  Bueno,  ta.  Entonces  decíamos  eso,  ¿cuál  es  tu  sospecha?  Tu  sospecha  es  que  algo  no 

 encaja bien. 

 V.  F.:  En  realidad,  la  idea  no  es  que  alguien  los  mire.  Y  tampoco  tienen  como  un  lado  autoral.  O 

 sea, no se enfocan en lo autoral. 

 L.  D.:  Vamos  a  aclarar  los  tantos.  Si  es  comunicación,  siempre  hay  otro  que  tiene  que  estar  atento 

 al  mensaje.  La  comunicación  no  se  produce  si  no  hay  dos  como  mínimo.  Por  lo  tanto,  si  se  hace 

 algo  es  para  que  alguien  lo  mire.  Ahí  tenemos  un  caso.  Eso  por  un  lado.  Segundo,  el  que  lo  hace 

 tiene  algunos  fundamentos.  Pero  ¿cuáles  son  esos  fundamentos?  Eso  es  lo  que  nos  mueve  a 

 pensar  en  el  problema.  Si  la  persona  no  tiene  algunos  fundamentos,  estamos  en  algunos 

 problemas.  ¿Por  qué  le  exigimos  menos  a  esta  situación  que  otras?  Como,  por  ejemplo,  lo  que  te 

 comentaba  hoy  de  la  escritura  de  una  ley  27  .  Porque  parece  ser  que  el  impacto  es  mayor.  Yo  no  lo 

 27  Faltó  grabar  unos  minutos  en  los  que  el  entrevistado  preguntó  si  dejaríamos  operar  a  un  cirujano  que  no  se  formó, 
 a  lo  cual  le  contestamos  que  eso  no  es  equivalente  a  las  personas  que  hacen  un  video  participativo  sin  formación. 
 Luego,  mencionó  que  en  el  Parlamento  las  personas  no  saben  redactar  y  no  se  dan  cuenta  de  que  una  coma  cambia  el 
 sentido de las leyes. 

 226 



 sé,  porque  capaz  que  estamos  generando  un  público  que  cree  saber  o  que  cree…  Dice  yo  manejo 

 las  cosas  de  tal  o  cual  manera,  y,  sin  embargo,  tengo  una  preparación  muy  precaria,  o  por  lo 

 menos  una  preparación  muy  sesgada  de  acuerdo  al  menú  de  acontecimientos  visuales  que  se  les 

 presentan a los niños o al público en general, ¿no? 

 V. F.: Sí. 

 L.  D.:  Vos  fíjate,  por  ejemplo,  cómo  proliferó,  ahora  ya  no  tanto,  hace  un  tiempo  fotos  del  baile 

 del  caño  de  las  chicas,  que  había  por  todos  lados…  En  los  WhatsApp.  Ahora  no,  ahora  ya  pasó. 

 ¿Pero  por  qué  pasó?  Porque  ya  no  es  tema.  Entonces,  no  es  que  haya  una  búsqueda  de  la  persona 

 del  caño  como  problema  estético,  sino  que  era  una  cosa  que  estaba  anclado  en  determinadas 

 modas,  en  determinados…  Digamos,  bajo  determinadas  circunstancias  y  la  sociedad,  por  un 

 proceso  de  comunicación  y  de  semiotización,  repite  todo  el  tiempo  o  lo  hace  todo  el  tiempo. 

 Ahora,  fíjate  tú  que  pasó  y  pasó.  Y  seguramente  lo  que  habría  que  estudiar  de  los  videos  de 

 Árbol sería… 

 V. F.: Hablé con Handler y me dijo que era una demagogia. Él está en contra de eso. 

 L.  D.:  Bueno,  Mario…  Bueno,  si  vas  a  buscar  en  los  hacheros  del  monte  lo  vas  a  encontrar.  Yo 

 no  me  pongo  tanto  en  ese  lugar…  No,  porque  yo  también  he  trabajado  con  los  estudiantes.  Yo  he 

 trabajado  con  estudiantes  en  el  liceo  y  hemos  hecho  muy  buenas  cosas  cuando  al  estudiante  se  lo 

 prepara.  Yo  he  hecho  videoclips  con  los  estudiantes,  pero  mostrando…  Ahora,  ¿cuáles  son  los 

 videoclips  que  hay  que  mostrar?  Bueno,  hay  que  mostrar  una  determinada  calidad.  Hay  que 

 darle…  Digamos,  un  determinado  marco  conceptual  y  estético,  enriquecerlo.  Después  lo  que  se 

 haga,  ese  es  un  asunto  del  estudiante,  pero  partir  de  una  base  de  algunas  cosas  para  poder 

 entender  lo  que  se  va  a  hacer  porque  también  corremos  el  riesgo  de  que  se  imite.  Y  eso 

 también…  Bueno,  es  un  momento…  Está  bien,  la  imitación…  Pero  también  está  <ininteligible/> 

 un poquito una cosa como avezada, ¿no? O audaz, digamos, con cierta audacia. 

 V. F.: Pero la imitación está en todos lados para mí. 

 L. D.: Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. 

 V.  F.:  ¿No  te  pasa  a  veces  de  mirar  películas  y  sentir  que  se  repiten  muchas  cosas?  A  mí  a  veces 
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 me  pasa  de  mirar  películas  y  sentir  que  son  todas  un  poco  parecidas.  No  sé,  capaz  que  es  solo 

 una impresión mía. 

 L.  D.:  Pero  porque  la  gramática  es  parecida,  pero  depende  de  los  autores  que…  de  los  directores 

 que  mires  o  de  las  películas  que  mires.  Hay  tres  o  cuatro  tipos  que  todo  el  tiempo  van 

 cambiando.  Por  ejemplo,  Jarmusch  es  un  director  que  si  tú  lo  ves  cambia  todo  el  tiempo  de 

 estética  de  nanofilms.  Ahí  tenemos  un  caso  problemático,  ¿no?  Federico  Fellini  por  ejemplo  y  su 

 variante  de  su  obra.  Ahora…  No  sé,  todo  el  cine…  Algunas  visiones  del  cine  coreano,  que  está 

 tan  de  moda  en  estos  momentos…  Pero,  es  decir,  siempre  hay  como  un  giro,  ¿no?  Hacia 

 determinadas  creaciones.  Puede  ser  que  haya  imitación,  claro  que  sí,  pero  hay  algunos  creadores 

 que  no  es  así.  Volviendo  al  tema  de  Árbol  me  parece…  Yo  qué  sé,  también  hay…  Mirá,  hay  una 

 estudiante  de  la  carrera  que  tiene  un  curso  que  se  llama  TAA,  que  es  Carolina  Deveras,  que  es 

 muy  amiga  mía.  Ella  está  a  cargo  del  curso  para  niños  de  TAA  de  cine  y  ella  ha  transitado  por  un 

 camino  que  al  principio  fue  similar  a  Árbol,  pero  de  a  poco  se  fue  separando  porque  le  fue  dando 

 contenido  a  los  cursos  de  los  niños  y  parte  de  una  concepción  que  tiene  que  ver  con  una  escritura 

 de  cine  más  que  con  un  hacer.  Entonces,  los  niños  al  principio  juegan  en  sus  cursos,  miran  cosas, 

 no  toman  la  cámara  prácticamente,  al  principio  no.  Dibujan,  hacen  juegos,  unos  sacan  fotos.  Van 

 a  la  calle  y  sacan  fotos…  Y  de  a  poco  van  creando  una  mirada  porque  el  problema  es  crear  la 

 mirada.  Después  que  tenés  creada  la  mirada,  lo  que  vayas  a  hacer  es  una  circunstancia.  Puede  ser 

 cine,  escultura,  pintura,  impresión  de  serigrafía,  estampado  en  tela,  acrobacia  en  tela,  lo  que  sea. 

 Cuando  tú  creás  una  mirada  sobre  el  objeto  y  lo  comenzás  a  mirar  desde  distintos  lugares, 

 comenzás  a  tener  un  diálogo  con  los  objetos,  con  la  naturaleza,  con  las  cosas…  Bueno,  ahí  la 

 cosa  cambia.  Ahí  la  cosa  cambia.  Carolina  trabaja  un  poco  en  ese  sentido…  Yo  diría  que  es  una 

 persona  que  deberías,  si  estás  trabajando  en  esto,  entrevistarla,  yo  si  querés  después  te  paso  el 

 mail  de  ella,  es  una  chica  muy  bien,  muy  interesante.  Trabaja  en  forma  un  poco  distinta  a  lo  que 

 plantean estos videos participativos. 

 V. F.: Te quería preguntar tu opinión de Árbol específicamente. Capaz que… 

 L.  D.:  No,  bueno,  pero  no  es  un  tema  de  decir:  bueno,  bien,  malo…  No  es…  Cada  quien  hace  lo 

 que  puede.  Mirá,  si  yo  tengo  poco  conocimiento  de  una  pizza,  voy  a  hacer  la  pizza  que  yo  creo 

 que  está  muy  bien  y  es  la  mejor  del  mundo.  Hasta  tanto  yo  la  presente  y  le  diga:  pero  esta  es  una 
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 porquería,  no  se  puede  comer,  es  una  tabla.  Cuando  yo  comience  a  trabajar  sobre  ese  objeto  y 

 comience  a  estudiarlo  y  a  observarlo,  y  a  ver  el  tema  de  la  masa,  la  salsa,  el  tomate,  la  tal  y  cual, 

 la  cosa  va  a  empezar  a  cambiar.  Yo  creo  que…  O  sea,  cumplen  su  rol.  Yo  no  sé,  ¿están  todavía 

 en…? 

 V. F.: No, ya no… Se apagaron, digamos. No están activos. 

 L.  D.:  Yo  creo  que  cumplen  su  función.  Me  parece  que…  Bueno,  en  un  momento  determinado 

 tuvo…  Después  salieron  otros,  ¿eh?  Hay  unos  de  unas  escuelas  que  estaban  en  la  televisión 

 pública.  También,  que  hacían  videos  y  tal  y  cual.  Porque  después  había  como  una  moda  de  unos 

 talleres  que  había  en  secundaria  donde  parece  que  todo  el  mundo  era  Federico  Fellini.  Y  hacían 

 cosas…  Porque  claro  hay  que  tener  cuidado…  Uno…  Podés  tener  errores  de  montaje,  podés 

 tener  errores  del  corte,  podés  tener  errores  de  luz,  pero  lo  que  no  podés  tener  es  errores  de  la 

 historia.  Una  historia  totalmente  tonta…  Lo  mismo  pasaba  en  la  facultad  con  historias  realmente 

 estúpidas,  de  taradeces,  problemas  de  un  tipo  que  olvidaba  una  pascualina  en  un  tupper  .  Eso  no 

 es  ningún  problema  para  nadie.  Eso  es  un  olvido  circunstancial.  Si  vos  me  decís  que  esa 

 pascualina  la  iban  a  licuar  y  después  la  iban  a  convertir  en  un  inyectable  para  el  coronavirus,  es 

 otra  cosa.  Ta,  bueno,  sí.  Ahí  sí  un  problema.  Pero  si  porque  me  olvidé  la  pascualina…  Porque  la 

 pascualina…  Eso  no  es  ninguna  historia.  No  conmueve  a  nadie.  Ahora,  si  cuando  el  tipo  prepara 

 la pascualina le mete una píldora de veneno de ratas, bueno, ahí la cosa es distinta. 

 V. F.: Ahí va a matar a alguien. 

 L. D.: Bueno, no lo sabemos. 

 V. F.: O a suicidarse. Pero no es la mejor manera envenenarse. 

 L. D.: Bueno, eso es una opinión suya. 

 V.  F.:  No,  porque…  En  serio,  envenenarse  es  una  muerte  medio  lenta  por  lo  que  tengo  entendido. 

 No es la forma más efectiva para suicidarse. 

 L.  D.:  Pero  eso  es  una  opinión  suya…  ¿Usted  está  por  suicidarse?  Deje  a  la  gente  en  paz,  que 

 elija, lo que elija… Sigamos. 
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 V.  F.:  Lo  que  me  habías  comentado…  A  vos  lo  que  te  parece  que  lo  que  se  necesita  es  como 

 formación más teórica. En realidad, como que… 

 L.  D.:  No,  formación  más  teórica,  no.  Discutir  lo  que  se  va  hacer  y  tener  algunos  criterios  de… 

 De los temas que voy a retratar y cierta… 

 V. F.: Pero eso se hace en los videos, a veces. Tienen talleristas. 

 L.  D.:  Yo  qué  sé…  ¿Vos  lo  viste  eso?  Yo  no  he  visto  mucho…  Me  han  llovido.  Yo  vi  algunos… 

 Yo  vi  unos  de  unos  tablados,  esas  comparsas,  unos  de  carnaval…  Yo  qué  sé…  Para  porquerías  ya 

 tenemos  Julio  Alonso,  ¿eh?  La  colección  de  porquerías  ya  la  tenemos.  Ya  tenemos  mucha  bosta. 

 En  los  medios  reales  tenemos  mucha  porquería,  ¿eh?  Tenemos  toda  la  novela  turca,  toda  una 

 masacre  de  bosta  por  todos  lados  que  chorrea  mierda.  Podés  ponerlo  así.  Vos  podés  poner:  el 

 profesor sostiene que la novela turca chorrea mierda. Así ponelo. 

 V. F.: Voy a desgrabar la entrevista, así que va a quedar. 

 L.  D.:  Bueno.  Yo  porque  como  con  el  pueblo  turco  tengo  un  enfrentamiento…  Porque  soy  de  la 

 causa  armenia,  por  lo  tanto,  si  me  vienen  a  buscar,  que  se  vayan  a  los  quintos  del  infierno.  Pero 

 su obra, curiosamente, es de baja calidad. La obra de… eso. 

 V. F.: Las telenovelas turcas. Sí, ta… 

 L. D.: La telenovela turca es de muy mala calidad y lo saben. 

 V. F.: No miro mucho, no tengo para comparar… Las brasileras son mejores… 

 L.  D.:  Si  los  estudiantes  de  pronto…  Esos  niños  han  visto  y  ven  ese  tipo  de  cosas  porque  sus 

 padres  consumen,  porque  yo  también  lo  he  visto  y  porque  todos  vemos  esas  cosas,  porque  es  así 

 y  nadie  anda  con  un  libro  de  física  cuántica  bajo  del  brazo.  Es  mentira,  todo  el  mundo  vemos 

 todo  y  consumimos  lo  que  se  puede.  Ellos  han  tomado  recaudo  en  esos  datos  y  sobre  esos  datos 

 ellos  hallan  sus  representaciones  del  mundo…  No  creo  que  tomen  datos  de  eso,  pero  también 

 todas  esas  cosas  le  van  creando  un  mundo  de  imágenes,  ¿no?  No  creo  que  aparezca  nada  de  eso, 

 ni mucho menos… 
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 V.  F.:  Bueno,  no…  Es  que  los  videos  participativos  como  que  apuntan  a  gente  que  no  tiene 

 mucho nivel educativo. Entonces, ta, puede ser que miren novelas turcas. 

 L.  D.:  Los  niveles  de  hacer  video  corren  por  parte  de  quienes  son  los  gestores  de  esos  videos. 

 ¿Cómo  se  encaran  esos  temas?  ¿Cuál  es  el  nivel  de  preparación  que  tienen  de  aproximación  a  los 

 niños?  ¿Cuál  es  el  nivel  pedagógico?  ¿Cuáles  son  los  intereses  que  tengo  para  llegar  y  qué  es  lo 

 que  se  quiere  y  se  pretende  crear  con  ellos,  con  los  niños?  Crear  con  los  niños.  En  ningún 

 momento el niño crea solo. Él va siendo… ¿Cómo decirlo? 

 V. F.: También se hacen con adultos, no solo con niños. 

 L. D.: Sí, eso es lo más peligroso. 

 V. F.: ¿Por? Porque es más difícil prepararlos, digamos. 

 L.  D.:  Y  sí,  porque  el  grande  ya  tiene  otros  prejuicios,  otras  cuestiones  construidas.  El  niño  es 

 todo  por  hacer,  todo  por  transformar,  para  él  el  mundo  es  un  mundo  que  se  abre  a  un  mundo  de 

 sentidos  y  uno  tiene  que  acompañarlo,  ¿no?  Y  otorgarle  todas  las  visiones  o  por  lo  menos  todas 

 las  visiones  que  uno  cree  que  son  probables  porque  capaz  que  otro  puede  decir:  no,  esto  no.  Por 

 eso  yo  tampoco  soy  muy  estricto  en  ese  tema…  Es  decir,  si  tuviera  que  estar  con  un  grupo  de 

 estudiantes  para  hacer  algo  de  niños,  en  este  momento  no  partiría  desde  ese  lugar,  partiría  de 

 jugar,  partiría  de  andar  por  la  ciudad…  No  sé…  Me  acuerdo  que  con  los  estudiantes  íbamos  al 

 museo  a  ver  pinturas,  hacíamos  murales,  pintamos  varios  murales,  me  acuerdo  que  yo  era 

 profesor  del  liceo  26,  pintamos  varios  murales  en  esa  zona,  ellos  tenían  un  contacto  con  el  barrio 

 y  a  partir  de  ahí  empezaban  a  crear  historias,  pero  a  veces  las  historias  no  tenían  que  ver  con  el 

 video  en  sí.  Por  ejemplo,  unos  estudiantes  me  crearon  un  personaje  desde  una  historia  de 

 diapositivas.  Dibujaron  en  diapositivas,  en  papel  canson,  adentro  de  los  fotogramas…  Yo  lo 

 tengo  en  algún  lugar,  ahora  no  me  acuerdo,  debe  estar  por  ahí…  Dibujaron  una  serie  de 

 fotogramas  en  ese  sentido,  luego,  antes  de  cortarlo,  le  pasamos  una  pátina  de  aceite  para  que 

 queden  transparentes  y  después  se  recortó  y  se  colocaron  todos  en  montaje  de  la  diapositiva  y 

 luego  se  hizo  una  banda  sonora,  aparte,  y  eso  se  hizo…  Se  pasó  en  la  diapositiva,  se  largó  la 

 imagen  y  filmamos  y  de  eso  hicimos  un  video.  Fijate  vos  todo  el  proceso  para  llegar  a  un 

 videoclip.  Hicimos  un  videoclip…  Entonces,  ellos  después,  cuando  veían  videos  de  MTV,  en 
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 aquella  época  estaba  recién  MTV,  por  los  años  90…  Fines  de  los  90…  Se  explicaba  muchas 

 cosas,  ah,  mirá  cómo  se  hace,  los  videos  de  pronto  de  determinadas  bandas,  me  acuerdo  que  en 

 aquel  tiempo  estaba  <ininteligible/>,  ¿me  entendés?  U2  me  acuerdo…  Gorillaz  estaba  también 

 en  aquella  época,  y  yo  sentía:  ah,  mirá  cómo  se  hace,  y  les  dije:  y  esto  no  es  nada,  hay  un  mundo 

 de  imágenes  de  invención  en  la  computadora  también,  que  se  pueden  crear  y  ficcionales  desde 

 ese  lugar.  Entonces,  le  abrís  al  tipo;  después  él  hará  lo  que  sea,  pero  sabiendo  algunas  cosas,  ¿me 

 entendés?  Entonces  zafa  del  relato  del  barrio,  del  abuelo,  del  perro…  Capaz  que  es  un  perro  que 

 vuela,  capaz  que…  Capaz  que  es  una  pascualina  asesina,  capaz,  pero  con  otro  fundamento.  Es 

 decir,  ya  tienen  ellos  otra  cuestión…  No  es  que  estoy  en  contra…  Ni  que  se  censure,  ni  que  se 

 prohíba,  cada  quien  hace,  mija,  lo  que  quiere,  pero  tenemos…  Pero  tú  has  dicho…  Hemos  dicho 

 que  si  <ininteligible/>:  me  parece  que…  Bueno,  vamos  a  tratar  de  cambiar  ese  «me  parece  que» 

 para hacer <ininteligible/> un poquito mejor la cosa. 

 V.  F.:  A  mí  lo  que  me  comentaron  algunos  que  entrevisté  que…  Como  que  a  ellos  les  parece  más 

 importante el proceso que el producto. 

 L.  D.:  Y  sí,  claro,  pero  el  producto  de  alguna  manera  significa  por  donde  anduvo  el  proceso… 

 Entonces,  si  los  temas  son  recurrentes  si…  Yo  qué  sé,  la  otra  vez  estaba  mirando  uno  de  unos 

 niños  que  hacían  unas  imitaciones  de  unos  programas  de  televisión.  Y  sí,  ¿qué  van  a  imitar?  A 

 Omar  Gutiérrez  y  este  otro…  Un  amague  y  no  jodemos  más  …  O  los  programas  de  Carvallo. 

 Porque  además  esas  cuestiones  de  la  pantalla  están  en  todos  los  lugares,  vos  vas  a  los  bares,  te 

 vas  a  la  sala  de  espera  de  un  hospital,  te  vas  al  médico,  te  vas  a  la  mutualista,  te  vas…  El  otro 

 día,  por  ejemplo,  tuve  que  hacer  un  trámite  en  una  mutualista,  me  comí  la  masa  de  la  tarde,  un 

 programa  de  mierda  de  Canal  12  de  unas  chongas  hablando  de  pavadas…  Te  das  cuenta…  Y  eso 

 impregna.  Había  un  público  que  estaba  sentado  atento  mirando,  yo  miraba  al  público  que  estaba 

 muy atento. 

 V. F.: Sí, yo no miro todo eso. 

 L.  D.:  Es  cuando  vos  tenés  que  discriminar  entre  mi  opinión  y  el  colectivo.  Ojo,  son  dos  cosas 

 distintas.  Una  cosa  es  mi  opinión,  yo  digo:  ta,  no  me  gusta…  Pero  después  en  el  colectivo  las 

 cosas  son  distintas  porque  después  hay  una  construcción  del  modelo  desde  ese  lugar.  Hay  una 

 construcción  y,  bueno,  uno  es  parte  de  eso.  Por  eso  reitero.  Es  cierto  lo  del  proceso,  pero  hay  que 
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 ver  cómo  se  funda  el  proceso.  Para  mí,  pienso  que  tiene  algunas  carencias.  Es  decir…  O  por  lo 

 menos  reitera  algunas  cosas  sobre…  Y  siempre  viste…  Yo  qué  sé,  mismos  temas.  Pero  es  cierto 

 eso.  Ahora,  a  mí  no…  Vamos  a  hacer  tal  cosa…  No,  no  sé.  Me  acuerdo  que  una  vez,  míralo, 

 cuando  les  dieron  las  ceibalitas  a  los  primeros  escolares  de  Florida,  de  una  escuela  de  Florida, 

 qué  curioso…  Yo  me  acuerdo  que  lo  primero  que  hicieron  fue  un  video  una  carneada  de 

 chanchos.  ¿Mirá  vos?  Es  decir,  una  cosa  cotidiana,  muy  importante,  ¿no?  Para  la  gente  del 

 campo.  No  arrancaron  con  carnaval  y…  ¿Me  entendés?  No,  fue  una  cosa  muy  concreta.  Un 

 mundo  muy  vital.  Y  filmar  una  carneada  de  chanchos  no  es  pa  jodidos,  ¿eh?  Mirá…  Más  allá  de 

 todo  el  tema  de  los  veganos,  matar  animales,  que  esto  que  lo  otro,  los  tipos  lograron  hacer  y 

 naturalizaron  algo  que  es  una  cosa,  digamos,  cotidiana.  No  hubo  entrevistas  a  los  padres:  hola, 

 qué  tal,  cómo  estás,  cómo  te  sentís…  Nada.  Eso  es  lo  que  te  digo.  Me  parece  que  ahí  se  apela  a 

 una  cuestión  cotidiana…  que  tiene  que  tener  y  darle  cierto  sentido.  Por  eso  me  parece  que  por 

 ese lado… No sé, eso te digo. 

 V. F.: Pero si se prepara bien a la gente te parece que estaría bien… Aunque… 

 L. D.: Bueno, sí, bueno… 

 V. F.: Aunque el producto no esté bien, digamos. A nivel técnico, a nivel estético… 

 L.  D.:  Pero  prepararse  bien…  No  sé  ni  lo  que  es  prepararse,  pero  tener  determinados  criterios  de 

 tratamiento  de  los  temas,  sí.  Por  ejemplo,  esta  amiga  Carolina  que  trabaja  con  TAA,  ellos 

 hicieron una serie de unos detectives, muy ciudadana, muy nuestra. 

 V. F.: ¿Pero con niños? 

 L.  D.:  Con  niños  y  con  gente  un  poquito  más  grande,  pero  los  niños  son  lo  que  hacen  todo  el 

 tema  de  cámara,  luces,  todo,  todo.  Están  tiempo,  no  es  una  cosa  que  se  hace  de  un  día  para  el 

 otro.  Lleva  un  proceso  bastante  extenso…  Pero  tampoco…  No  filman  de  entrada.  Comienzan 

 con  un  proceso  bastante  intenso,  largo…  Y  después  sí  van  haciendo  lo  otro,  porque  ellos  mismos 

 después  van  necesitando  algunas  herramientas  para  plasmar  algunas  cosas  que  son  un  poquito 

 complejas  que  ellos  quieren  representar  a  partir  de  la  imagen  y  necesitan  otras  herramientas.  Pero 

 sí…  Yo  creo  que  también  habría  que  ver  algunas  cosas  en  otros  lugares,  cómo  se  están  dando, 

 cuáles  fueron…  Habría  como  una  moda,  ahora  pasó  esta  moda  también,  ¿no?  ¿Porque  qué  pasó? 
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 Los videos participativos pasaron porque están los youtubers. 

 V.  F.:  Sí…  Igual  surgieron  antes.  Cuando  yo  entrevisté  a  Árbol,  ahora  no  están  activos,  pero  me 

 dijeron  que  si  retomaban  tenían  que  replantearse  su  trabajo  porque  ahora  la  tecnología  cambió  un 

 montón. El acceso a una cámara ya lo tiene todo el mundo con el celular. 

 L.  D.:  Con  lo  cual  también  es  un  tema  bastante  complejo  de  desarrollar,  qué  y  cómo.  Porque 

 claro…  Lo  que  pasa  que  ya  las  generaciones  del  2000  para  acá  ya  el  manejo  de  la  cuestión  visual 

 la  tienen  incorporada.  Explicar  algunas  cosas  ya  no  es  necesario.  Pero  lo  que  sí  hay  que 

 mostrarles  es  algunas  cosas.  Eso  sí.  Entonces,  cuando  vos  mostrás  cosas  que  parece  que  se 

 hicieron  ahora  y,  sin  embargo,  el  stop  motion  se  hacía  en  los  años  10,  los  tipos  quedan  de  cara, 

 ah,  la  pelota.  Pero  sí,  claro.  Bueno,  esa  es  justamente…  Los  fundamentos  por  los  cuales  debemos 

 nosotros,  digamos,  transitar.  Darle  herramientas  para  que  pueda  mejorar  su  calidad  creativa,  ¿no? 

 Y  despertar…  Y  de  pronto  jugar  con  imágenes,  jugar  con  imágenes  móviles  e  imágenes  fijas, 

 filmar dibujos, filmar cosas. 

 V.  F.:  ¿A  vos  te  parece  que  un  audiovisual  tiene  que  tener  un  autor?  ¿O  para  vos  lo  autoral  puede 

 ser colectivo? 

 L.  D.:  No,  puede  ser  colectivo.  Eso  no  hay  problema…  No,  porque  en  definitiva  el  autor  va  estar 

 en  el  que  corta.  A  la  larga  va  haber  uno  que  va  a  cortar.  No  van  a  cortar  todos  a  la  vez  y,  bueno,  y 

 ese  es  el  que  hace  la  historia.  Por  más  que  alguien  la  escriba  y  el  otro  la  filme  y  tal  y  cual,  en 

 definitiva la película es el corte final. 

 V.  F.:  Más  que  nada  en  el  documental  creo,  ¿no?  Capaz  que  en  ficción  no  tanto…  ¿En  ficción 

 también o menos? 

 L.  D.:  Y  también  sí,  de  pronto  cómo  hagas,  cómo  muestres  las  cosas…  En  fin,  ahí  también. 

 Siempre el montaje le va a dar sentido a la imagen. 

 V.  F.:  Sí,  claro,  obvio.  Pero,  digo,  a  mí  como  que  me  parece  que  en  documental  se  define  más  la 

 historia  en  el  montaje  que  capaz  que  en  el  caso  de  una  ficción  donde  ya  estaría  todo  más 

 guionado. No sé… Digo yo. 

 L.  D.:  No,  porque  no  hay  mucha  diferencia  en  ese  sentido…  En  definitiva  los  dos  convergen  en 
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 el  montaje.  Por  eso  no  hay  una  distancia  tan  clara  entre  documental  y  ficción  como  muchos 

 sostienen. 

 Mario Handler 

 Mario Handler: Yo confío en tu honestidad… 

 Valentina Fava: Ahora estamos grabando. 

 M. H.: ¿Qué? 

 V. F.: Ya estamos grabando. 

 M.  H.:  Sí,  ya  lo  veo,  ya  lo  veo,  el  botoncito  rojo…  Está  todo  claro.  No  te  preocupes,  hay  que 

 confiar  en  la  honestidad.  Es  lo  mismo  que  yo  cuando  edito,  hay  ciertas  cosas  de  la  gente  que  yo 

 filmo  que  las  elimino,  no  me  parece  nada  raro…  Vamos  a  empezar.  Aparte  de  las  notas  que  te 

 envié,  me  dejaste  pensando,  es  un  tema  importante  el  que  me  planteás  porque  acabo  de  leer  por 

 ejemplo  una  revista  boluda…  Estoy  lleno  de  investigaciones  boludas  de  Argentina,  Uruguay,  de 

 todos  lados,  de  cosas  que  me  parecen  realmente  irridosas  e  insignificantes  y  no  pude  entender 

 cómo  un  joven  o  una  joven  puede  pasar  tres  o  cuatro  años  seguidos  investigando  algo  que  carece 

 de toda importancia. Es eso lo que te quiero decir. 

 V. F.: A mí. ¿Qué lo mío carece de importancia? 

 M. H.: No, yo no te estoy echando nada en cara… Digo que pensar siempre es bueno… 

 V.  F.:  Igual  no  llevo  tres,  cuatro  años  investigando  esto…  Igual,  me  parece  bien  que  lo  digas 

 porque si es tu perspectiva… 

 M.  H.:  El  joven  inevitablemente  va  envejeciendo  y  un  día  descubre  que  quizá  obtuvo  un  diploma 

 y  después  obtuvo  otro  y  después  le  pusieron  un  cargo  de  funcionario  del  Estado  o  de  profesor  o 

 lo  que  sea  y  es  una  vida  inútil,  hay  gente  que  se  suicida,  espero  que  vos  no…  Porque  el  vacío,  el 

 vacío… Preguntame. 
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 V.  F.:  Mi  tesis  era  sobre  los  videos  participativos  y  a  mí  alguien  me  comentó  que  a  vos  como  que 

 no te gustaban los videos participativos y a Dufuur tampoco. Eso fue lo que me comentaron. 

 M. H.: Bien. ¿Entonces por qué hiciste la tesis si el tema no te gusta? 

 V. F.: No, que a vos no te gusta el tema. 

 M.  H.:  Pará  un  momento.  Me  dejaste  pensando  mucho  en  estos  días.  Viste  que  te  escribí 

 bastantes  frases,  ¿no?  Repasé  todas  las  palabras  que  se  pusieron  de  moda  desde  hace  años,  como 

 por  ejemplo  «el  colectivo».  Entonces  yo  formé  parte  de  muchos  grupos  y  me  parece  una 

 pedantería  cuando  viene  alguien  y  dice:  el  colectivo  opina  o  hace  tal  cosa,  me  parece  una 

 cagada…  La  película  de  Zapicán  [en  referencia  al  corto  de  Seimanas]  es  simplemente  una 

 película  de  visionado  que  me  interesó  y  punto,  se  terminó.  No  hay  por  qué  alabarse  frente  al 

 señor  de  los  cielos.  A  mí  me  parece  una  autoalabanza  horrible.  Entonces…  Una  anécdota  que 

 recuerdo  que  te  puede  divertir,  es  que  yo  tenía  una  oficina  montada  de  paramontaje  en  Caracas  y 

 vinieron  de  la  montaña,  de  Los  Andes,  de  la  Universidad  de  Los  Andes  un  grupo,  que  me 

 hicieron  primero  que  les  preste  mis  máquinas  que  eran  modernas,  todavía  no  les  cobré,  iban 

 acumulando  deudas,  después  me  pidieron  materiales  y  se  los  di  y  todavía  no  pagaban,  después 

 trabajé  para  ellos  y  tampoco,  entonces  llegó  un  momento  en  el  que  les  digo:  che,  pagenme, 

 porque  vivo…  Estoy  en  esto.  Entonces  me  mandaron  decir  la  siguiente  frase,  que  creo  que  tú 

 bien  podrías  usar  como  título:  el  colectivo  resolvió  no  pagarte.  Me  encantó  la  frase,  me  dolió 

 mucho  porque  fui  a  la  quiebra,  en  serio…  Que  no  querían  pagarme  ni  los  materiales  que  les 

 suministré  ni  mi  trabajo  ni  el  alquiler  de  mis  máquinas,  y  sin  decir  que  yo  era  malo,  simplemente 

 porque  no  tenían  ganas.  Entonces,  esa  frase  me  parece  genial  que  la  recuerdes:  el  colectivo 

 resolvió  no  pagarte.  Es  genial…  Entonces,  yo  vengo  coleccionando  en  Facebook,  no  tuvo  éxito, 

 varias  frases  que  yo  puse  de  estupideces,  una  es  esa,  otra  que  yo  conozco…  Cuando  uno  vive 

 mucho  encuentra  estupideces…  Otra  es  en  reunión  colectiva  alguien  dice:  propongo  que  el 

 colectivo  le  haga  una  autocrítica  a  Federico  de  los  Palotes.  Entonces,  cuando  lo  conté  en  un 

 grupo  de  la  FIC,  hubo  por  lo  menos  uno  que  se  mató  de  risa  porque  no  se  le  puede  hacer  una 

 autocrítica a una persona, la autocrítica se la hace él. Suena raro, ¿no? 

 V. F.: Sí, obvio. 
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 M.  H.:  Entonces,  puse  otra  frase  más…  Entonces,  lo  que  pasa  que  es  el  abuso  de  nomenclaturas, 

 de  nombres…  Entonces,  pensé  muchísimo  en  colectivo…  Yo  he  jugado  al  básquetbol,  también 

 nadé.  En  el  barrio  jugábamos  al  hoyo  pelota,  jugábamos  al  fútbol  en  la  calle…  Es  decir,  que  al 

 final,  ¿qué  es  un  colectivo?  Conocí,  como  he  conocido  a  tanta  gente…  Estuve  muy  movido  en 

 política  y  todo  eso,  estaban  los  que  obedecían  las  órdenes  de  un  jefe,  los  pseudoanarcos,  he 

 conocido  grupos  de  anarcos,  por  ejemplo…  Que  uno  veía  que  venían  juntos  y  hablaba  solo  el 

 jefe,  entonces,  ¿qué  anarquistas  son  estos  si  tienen  un  jefe?  Después  estaban  los  tejanos,  un 

 grupo  de  cristianos  se  fue  a  La  Teja  a  vivir  todos  juntos,  hombres,  mujeres,  niños,  todo  eso,  y  se 

 llamaron  a  sí  mismos  unos  tejanos.  Y  se  hicieron  famosos  en  la  política,  pero  todos  abandonaron. 

 Después  está  mi  amigo  Sergio  Villaverde  que  no  aguantó  más  vivir  en  la  Comunidad  del  Sur,  que 

 era  otra  organización  anarquista.  Después  visité…  Yo  estuve  muy  pocos  días  en  Israel,  me 

 hicieron  vivir,  por  ejemplo,  en  un  kibutz,  y  el  kibutz  estaba  destinado  al  turismo,  entonces  hablé 

 con  gente,  hablé  con  un  eminente,  ahora  un  eminente  investigador  del  cine  que  se  llama  Svitz  Tal 

 (¿???),  que  es  re-conocido  en  el  mundo  después,  y  dijo  que  estuvo  años  y  años  trabajando  al 

 pedo  dentro  de  un  kibutz  y  se  cansó  del  colectivismo.  Bueno,  eso  para  la  palabra  colectivo.  Se 

 cansó.  Svitz  Tal  escribió  sobre  mí.  Hay  mucha  gente  que  ha  escrito  sobre  mí.  Svitz  Tal.  Lo 

 encontré  en  un  gran  congreso,  un  tipo  conocido,  universitario.  Entonces,  las  otras  palabras  de  las 

 que  se  abusan…  Vamos  a  orientarnos  hacia  donde  te  interese.  A  ver,  el  problema  de  lo 

 participativo es lo que vos querés, ¿no? 

 V. F.: Sí. 

 M.  H.:  Cuando  yo  filmo  una  película  y  estoy  con  varias  personas,  todos  participan,  entonces  a  mí 

 no me parece un concepto nuevo. 

 V.  F.:  En  los  videos  participativos  es  como  que  en  realidad  queda  diluida  capaz  que  la  figura  del 

 autor. 

 M.  H.:  Bueno,  pero  alguien  tiene  que  hacer  algo.  Yo  he  estado  relacionado  con  gente  de  radio, 

 esas  radios  comunitarias  que  hay,  que  entrevistan,  no  me  sirve  para  nada,  lo  oye  el  barrio  y  nada 

 más.  La  radio  que  tenemos  en  la  FIC  me  interesó  muy  poco,  me  entrevistaron  más  de  una  vez, 

 soy  amigo  de  todos  ellos,  te  lo  aclaro,  pero  en  mi  humilde  opinión  eso  no  tiene  nada  de…  Tienen 

 un  jefe.  Mi  amigo  Gabriel  Gali  es  el  director  de  UniRadio.  La  creación  colectiva  es  un  gran  tema 
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 que  nunca  se  realizó  y  además,  ¿nosotros  cómo  podemos  definirnos  en  nuestras  tradiciones?  La 

 más  antigua  sería  el  judeocristianismo  unido  a  la  civilización  griega,  romana,  <ininteligible/>  y 

 todo  entreverado  con  algo  de  cuestiones  árabes,  musulmanes  que  vinieron  a  España,  y 

 muchísimos  migrantes  de  muchos  lados,  de  Armenia,  de  Turquía,  de  todos  lados.  Eso  es  todo. 

 Nosotros  no  tenemos  en  Uruguay  nada  de  propiamente  indígena,  que  ahora  están  inventando. 

 Ahora  están  inventando,  algunos  inventores  que  se  declaran  descendientes  de  charrúas.  No  sé,  si 

 viste una película. 

 V.  F.:  No,  no  vi  una  película,  pero  sé  que  hay  gente  que  quiere  como  reclamar  acá  los  derechos 

 para los descendientes y no tiene sentido… 

 M.  H.:  Sí,  pero  esta  muchacha  simpaticona,  ellos  se  van  al  Parque  Rivera  y  se  ponen  plumas,  por 

 ejemplo…  Ese  es  un  tema  que  me  interesa  porque  he  filmado  muchísimos  indios  en  toda 

 América  Latina,  México,  Chile,  Venezuela…  He  filmado  mucho,  mucho,  pero  no  es  un  tema  que 

 yo  mande.  Entonces,  esta  gente  no  se  da  cuenta  que  aquí  en  Uruguay…  Esto  era  un  desierto,  le 

 llamaban  el  desierto  cuando  empezó  a  partir  de  Montevideo  1724.  Aquí  lo  que  venían  eran  tribus 

 muy  nómades,  primitivas,  que  comían  mejillones  y  todo  eso,  como  los  charrúas,  los  minuanos, 

 toda  esa  gente,  y  la  civilización  avanzada  era  los  guaraníes,  que  los  jesuitas  trataron  de  llevarlos 

 a  todos  lados  hasta  que  la  corona  española  y  la  corona  portuguesa  los  echaron  a  patadas,  pero  los 

 jesuitas,  hay  mucho  escrito  sobre  eso,  crearon  misiones  y  los  guaraníes…  En  realidad,  el  idioma 

 guaraní,  y  sus  derivados,  está  en  todos  lados.  Cuando  yo  voy  por  el  campo  a  veces  yo  veo  caras  y 

 digo:  este  tiene  cara  de  guaraní,  paraguayo.  Sí,  me  dicen,  soy  paraguayo.  Uruguay  está  lleno  de 

 paraguayos.  Entonces  aquí  tenemos  una  cultura  negra  que  le  quieren  llamar  afro.  No  es  afro  eso, 

 negra.  Los  charrúas…  No  quedó  nada  de  los  charrúas.  Los  dos  más  eminentes,  que  fueron  Renzo 

 Pi Hugarte y Daniel Vidart… Buscalos, ojealos aunque sea, ¿no? 

 V. F.: El antropólogo, ¿no? Daniel Vidart… 

 M.  H.:  Los  dos  antropólogos,  íntimos  amigos,  murieron  los  dos  hace  poco.  Ellos  se  burlan 

 absolutamente  del  charruísmo,  se  burlaban,  y  los  odiaban.  En  la  peliculita  esa  se  ve  a  la 

 muchacha  que  trata  de  mostrar  que  le  quedó  algo  y  después  nos  muestran  a  uno  que  dice  que  era 

 charrúa  y  en  realidad  lo  que  hacen  es  domar  a  un  potro  amablemente,  que  es  una  tarea  de  gaucho, 

 que  es  otra  cosa,  y  me  pareció  que  es  todo  traído  por  los  pelos  y  yo  me  burlo,  porque  cuando  me 
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 hablan  de  afrouruguayo,  por  ejemplo,  yo  digo,  ¿entonces  yo  qué  soy?  Tendría  que  ser  algo  así 

 como  europeo-húngaro-judío  y  ojalá  tuviera  sangre  gitana,  que  me  gustan  los  gitanos.  Me 

 vuelven  loco.  Me  llamo  Mario,  termino  diciendo.  Entonces,  hay  gente  que  no  me  quiere  porque 

 me  burlo  mucho.  Entonces,  llegamos  a  eso.  Estamos  en  lo  participativo,  y  lo  participativo  es  que 

 simplemente  las  películas  que  yo  he  filmado,  el  máximo  que  he  utilizado  son  40  personas,  pero 

 me  he  hecho  famoso  por  trabajar  totalmente  solo.  Hay  dos  películas  de  soledad,  absolutamente 

 yo solo filmando. 

 V. F.: ¿Pero qué? ¿Filmaste, editaste, grabaste el sonido, todo solo? 

 M.  H.:  Bueno,  pero  siempre  pido  alguien  que  me  colabore,  pero  la  filmación,  la  relación  con  lo 

 que  filmo…  En  el  caso  de  Aparte  ,  por  ejemplo,  nadie  estaba  enterado  y  nadie  quería  venir  y  yo 

 no  quería  que  vinieran.  Yo  fui  con  la  cámara  y  me  relacioné  directamente  con  los  marginales.  En 

 el  caso  de  Carlos  ,  que  era  un  bichicome,  yo  estaba  filmando  y  tenía  un  íntimo  amigo  que 

 trabajaba  en  cine  para  el  diario  El  País  ,  para  el  Canal  12,  y  me  dijo:  Mario,  nadie  te  vio  nunca, 

 entonces,  te  voy  a  sacar  una  foto.  Vino  el  último  día,  le  digo:  ya  termino  mañana,  vino  y  me  sacó 

 la  única  foto  que  hay.  Eso  es  para  mostrarte  lo  contrario  de  lo  participativo.  Participativo  sería  en 

 el  sentido  de  que  el  bichicome  aprobó  la  película.  Se  lo  mostré  a  él  como  primera  persona,  se 

 quedó  entusiasmadísimo  y  dijo:  vamos  a  hacer  otra.  En  el  caso  de  los  marginales,  todavía  hoy 

 tengo  relaciones  de  cariño  con  la  protagonista,  que  era  prostituta,  y  para  escapar  de  la  droga  y  de 

 todo,  se  fue  a  España  y  está  en  Cataluña  y  está  hecha  una  reina,  está  hecha  una  reina  en  el  sentido 

 de  que  da  clases  de  ganga  zumba,  de  zumba,  mejor  dicho,  de  zumba.  Cuando  quieras,  yo  te  paso 

 los  datos  y  vos  la  mirás  y  ella  está  muy  feliz,  me  escribe.  Y  ella  tenía  su  íntima  amiga,  que  se 

 quedó  aquí,  que  se  llama  Ángela  Lamas,  mientras  que  mi  protagonista  se  llama  Karina  Panisa,  y, 

 entonces,  les  va  bien.  Y  hay  otros  que  yo  no  visité  nunca  más,  pero  que  participaron  en  la 

 película delante de la cámara, nadie al lado mío, nadie, nadie, nunca. 

 V. F.: Pero a algunos les diste la cámara para que filmaran en  Aparte  , ¿no? 

 M.  H.:  Sí,  pero  eso  fracasó  porque  en  esa  época,  en  el  año  2000,  cuando  empecé,  no  había  plata 

 en  este  país.  Conseguir  una  cámara  era  mucho  dinero.  Entonces,  yo  digo:  mi  cámara  es  cara,  y 

 les  conseguí  cámaras  horribles,  me  robaron  una  o  dos,  no  me  las  devolvieron.  No  fue 

 fundamental.  Es  decir,  hoy  en  día  no  es  ningún  problema.  Delante  de  mí  tengo  cámaras,  hice 
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 comprar  40  cámaras  en  la  FIC,  funcionan,  todo  perfecto,  pero  no  era  el  momento  en  el  cual  yo 

 les  podía  dar  participación  creativa.  La  participación  consistía  en  vivir.  Está  escrito.  Yo  todo  eso 

 te  lo  puedo  mandar,  cómo  me  elogiaron  en  el  Festival  de  Venecia.  Un  tipo  escribió:  vergüenza 

 para  los  jóvenes,  miren  a  este  hombre  que  ya  tiene  su  edad…  Qué  es  lo  que  ha  filmado,  ha  hecho 

 participar…  Y  además  le  impresionó  mucho  que  yo  puse,  entre  los  créditos  finales:  vivieron 

 frente  a  la  cámara  tales  y  cuales,  en  lugar  de  decir  que  fueron  actores.  El  tipo  se  entusiasmó  y 

 dijo:  esto  es  lo  correcto.  Es  decir  que  vivieron  frente  a  la  cámara.  Y  es  verdad,  yo  conviví  con 

 ellos.  Eso  es  hasta  donde  yo  llego  como  participativo,  porque  he  hecho  cosas  en  dúo,  varias,  he 

 hecho  cosas  entre  cuatro,  pero  por  las  razones  indicativas.  Te  voy  a  decir  un  lema  que  se  dice  en 

 las  películas,  en  cualquier  película  que  requiere  fotógrafo,  camarógrafo,  muchas  personas…  El 

 productor  mira  y  dice:  aquí  hay  11,  pero  yo  necesito  10,  y  hay  que  echar  a  uno,  chau,  se  terminó. 

 Ese  es  un  lema  bobo,  ¿no?  El  que  no  es  necesario  no  debe  estar,  los  demás  sí,  colaboran.  Hay 

 algunos  que  colaboran  en  la  ficción,  por  ejemplo,  cuidando  un  sombrero  y  un  pullover  ,  otros  van 

 en  moto  a  buscar  urgentemente  cosas,  otros  mandan  en  la  parte  fotográfica,  otros…  El  sonido  es 

 muy  común  que  lo  hagan  entre  dos,  uno  está  con  un  grabador,  el  jefe,  y  el  otro  está  con  el  boom  , 

 largo  con  el  micrófono…  Son  dos.  A  veces  si  hay  que  filmar  en  dos  lugares,  poner  dos  sonidos 

 es  una  complicación.  Poner  dos  sonidistas  es  un  quilombo  total.  Preguntale  a  cualquier  cineasta. 

 Después,  están  en  la  ficción,  sigo  en  la  ficción,  están  los  actores.  Cuando  el  actor  no  actúa,  se  va. 

 Está  lleno  de  películas  en  la  que  actores  principales  nunca  se  vieron.  Si  vos  leés…  Eso  lo  podés 

 leer  en  Internet.  Actores  principales  que  jamás  se  vieron…  Uno  vino,  filmó  y  se  fue,  otro  vino 

 filmó  y  se  fue.  Y  en  el  campo  documental,  normalmente  puede  ser  un  equipo  de  dos  o  tres 

 personas  que  hacen  tareas  múltiples.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  Elecciones  ,  yo  hacía  la 

 producción  y  las  finanzas,  Ulive  hacía  la  coordinación  de  campo,  la  relación  con  la  gente,  y  se 

 colgaba el grabador… 

 V. F.: ¿  Elecciones  fue el que hiciste con alumnos de la FIC? 

 M.  H.:  No,  jamás.  Eso  lo  hice  con  Ugo  Ulive,  que  era  el  mejor  director  de  cine  que  hubo  aquí 

 antes.  Y  yo  trabajé  excelente  con  él.  Un  tipo  de  talento.  Dos  directores  en  mi  vida  me  han 

 dirigido  a  mí  bien.  Fueron  Ulive  y  Raúl  Ruiz.  Raúl  Ruiz,  de  fama  internacional,  murió  en  París… 

 Es  el  director  que  más  películas  ha  hecho  en  el  mundo,  el  chileno,  un  gran  talento.  Yo  estaba  en 

 Santiago  de  Chile,  que  me  había  enviado  la  televisión  italiana…  Me  pagaban,  ¿no?  Yo  filmé  y 
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 filmé  y  dije:  me  voy  a  quedar  tres,  cuatros  días  descansando  en  Santiago.  Me  dijo:  vámonos  para 

 el  sur,  Mario.  Y  me  llevó  a  los  indios  mapuches.  Él  y  yo  acompañados  de  un  sonidista.  Y  punto. 

 Hicimos  una  película  que  se  hizo  famosa.  No  me  la  dieron  hasta  hace  poco  porque  la  habían 

 declarado  perdida.  Y  después,  ahora,  la  película  se  hizo  mítica.  A  mí  me  declararon  mítico. 

 Mario  Handler,  dicen  algunos  en  Chile  con  respeto.  Pero  éramos  tres,  no  vamos  a  inventar  que 

 éramos  más.  Con  los  indios  mapuches,  que  no  entendíamos  el  idioma,  tres.  Me  han  entrevistado 

 en  Venezuela  y  me  han  llevado  a  grandes  teatros  y  15  personas  para  hacer  un  documental 

 imbécil,  y  aquí  en  Uruguay  también,  un  documental  bobo  que  hicieron  estas  dos  muchachas  que 

 vos  sabés,  sobre  viejos,  y  me  llevaron  al  teatro  del  Sodre  vacío,  comí  muy  bien,  pero  no  sirvió 

 para  nada,  mi  entrevista  no  sirvió  para  nada  porque  no  sabían  entrevistar…  Adriana  Loeff  y 

 Claudia Abend. 

 V. F.: Ah, sí. 

 M.  H.:  Bueno,  tenés  que  enterarte  de  eso…  Entonces,  ¿cuál  es  el  colectivo?  No,  el  participativo. 

 Me  estoy  equivocando,  mis  disculpas…  Participativo  sería…  Ahora  estoy  tratando  de  volver  a 

 conseguir  la  película  muy  famosa  Los  Rubios  ,  que  yo  la  empecé  a  ver  y  no  me  gustó  y  ahora 

 quiero  conseguirla.  Quizá  me  la  consigan  de  nuevo,  hecha  en  Argentina…  Se  hizo  muy  famosa 

 porque  la  directora  había  tenido  a  toda  su  familia  secuestrada  por  la  dictadura  argentina.  Yo  la 

 llamaría  autobiografía,  pero  otros  la  llaman  participativa.  Participativa  podría  ser…  ¿Qué  más? 

 Dame…  Lo que yo vi de Zapicán… 

 V.  F.:  En  realidad,  no  hay  obras  famosas  participativas,  porque  los  videos  participativos  o 

 comunitarios se usan en el contexto de ONGS. 

 M.  H.:  El  concepto  de  ONG  es  un  concepto  que  nosotros  conocemos  y  cuando  empezaron  a 

 multiplicarse  las  ONGS,  acordate  que  aquí,  después,  hubo  la  conclusión  de  que  la  mitad  no 

 cumplían  su  tarea  —la  que  se  proponían,  porque  se  suponía  que  es  voluntario—  que  no  servían 

 para  nada.  Hubo  ONGS  que  trabajaron  muy  bien,  están  los  que  recogen  basura,  ¿no?  ¿Conocés 

 eso? La basura… Que son el grupo Tacuara. 

 V. F.: No, nunca lo escuché… 

 M.  H.:  Sos  demasiado  joven…  Pero  están  en  la  calle,  bo.  Yo  camino  por  la  calle  y  los  veo.  Están 

 241 



 con  uniforme  rojo,  y  son  gente  que  está  en  mala  situación  y  les  pagan.  Eso  lo  creó  un  cura  buena 

 gente.  Es  una  cosa  muy  típica  para  que  organice  un  buen  cura.  Y  participan,  pero  ¿cómo 

 participan?  Les  dicen:  aquí  está  esto,  te  vamos  a  pagar  tanto.  También  está…  ¿Te  acordás  los 

 muertos de Beraca? El gran accidente. 

 V. F.: Los muertos de Beraca, no. Pero Beraca conozco. Los que se suben a los ómnibus. 

 M.  H.:  Porque  no  has  vivido  lo  suficiente,  pero  hace  tres,  cuatro  años,  de  repente  por  allá  por 

 Rocha,  creo,  o  quizás  por  Minas,  no  sé,  una  camioneta  de  Beraca  volcó  y  murieron  todos. 

 Entonces  eso  era  lo  participativo,  morir  todos  juntos.  No,  no,  perdoname…  Pero  existe  Beraca, 

 existe…  Antes  de  ser  famoso,  este  hombre,  Gustavo  Leal,  el  que  iba  a  ser  el  ministro  de  la 

 izquierda,  él  era  el  gran  dirigente  de  El  Abrojo.  El  Abrojo  me  hizo  mucho  daño,  es  decir, 

 escribieron  en  contra  mío,  fueron  al  juez  a  declarar  contra  mí  por  envidia  y  llegó  un  momento  en 

 el  cual  se  descubrió  que  tenían  un  presupuesto  como  de  600.000  dólares  por  ayudas  externas,  los 

 felicito,  pero  eso  a  mí  no  me  servía  para  nada.  Era  envidia  porque  yo  hice  la  película  Aparte  . 

 También estaba… 

 V. F.: ¿Porque te dijeron como que abusaste de tus protagonistas? Ah, ¿porque les pagabas? 

 M. H.: No, nada, no tenían ningún argumento. Fui defendido por Cofi, por ejemplo. 

 V.  F.:  Pero  ¿no  hubo  gente  que  protestó  porque  supuestamente  vos  le  pagabas  a  los 

 protagonistas? 

 M. H.: Sí, ¿les pagaba sabés por qué? Porque yo… 

 V. F.: Para que asumieran la responsabilidad de participar, ¿no? 

 M.  H.:  Exacto.  Entonces,  la  jueza  Graciela  Berro,  que  yo  conozco  desde  que  era  un  chico,  la 

 jueza  de  menores,  muy  bondadosa,  me  recomendó  cuando  le  conté  el  tema,  y  además  porque  fui 

 a  la  Suprema  Corte  de  Justicia  para  que  me  dejaran  entrar  a  las  cárceles,  ella  me  recomendó  un 

 grupo  muy  sabio  de  psicólogos,  eran  todos  psicólogos  con  título,  con  todo,  que  me  asesoraron, 

 entonces  me  iban  presentando  gente,  menores  descarriados,  digamos,  marginales.  Los  filmé  a 

 todos.  Alguno  me  sirvió,  otro  no  me  sirvió,  pero  todo  era  completamente  voluntario.  Y  me 

 recomendaron  los  psicólogos  que  como  esta  gente  tenía  un  problema…  El  problema  del  que  ellos 
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 se  ocupaban  era  que  no  tenían  responsabilidad  social,  les  querían  enseñar  a  trabajar 

 honradamente  y  cobrar  dinero.  Es  un  método  psicológico  y  me  dijeron  a  mí  que  yo  tenía  que 

 pagar  dinero  cada  vez  que  filmaban,  que  lo  tomen  como  tarea.  Entonces  yo  filmaba  y  después, 

 pro  mi  propia  cuenta,  les  decía:  para  vos  van  500  pesos,  para  vos  van  200.  Por  separado,  a  cada 

 uno,  ¿no?  Y  rara  vez  tuve  problema,  todos  lo  aceptaban  y  eso  era…  Por  cada  acto  de  filmación, 

 yo  nunca  pagaba  adelantado,  pagaba  cuando  terminaba  de  filmar.  Invité  a  mi  casa,  que  no  es  esta, 

 muchas  veces  al  grupo  principal  de  los  cuatro  protagonistas  para  mostrarles  todo  lo  que  había 

 filmado  en  bruto,  y  era  Milca…  Bueno,  no  importa…  Y  lo  veían,  y  alguna  vez  que  vinieron 

 también…  ¿Puedo  pegarme  una  ducha?  Sí,  cómo  no.  Porque  ellos  viven  muy  mal,  entonces  no 

 tienen  una  buena  ducha…  Lo  que  vos  llamás  ducha.  Entonces,  digo:  sí,  cómo  no,  aquí  está, 

 entonces,  hombre,  mujer,  lo  que  sea,  aquí  está  la  toalla,  aquí  está  el  jabón,  bañate.  En  ese 

 momento  mi  mujer  estaba  en  Europa,  entonces  pudieron  incluso  alguna  vez  dormir  en  mi  casa, 

 cosa  que  yo  no  quería,  pero  alguna  vez  lo  hicieron.  Venían  por  su  cuenta,  yo  les  mostraba  lo  que 

 filmaba.  Es  decir,  que  era…  No  era  que  yo  les  dijera:  quiero  tal  cosa,  no.  Yo  los  seguía,  me 

 pasaba  horas  viendo  cómo  vivían.  El  resumen  es  ese:  yo  lo  que  quería  era  mostrar  aspectos  de  la 

 vida  de  cada  uno  de  ellos,  eso  es  todo.  Entonces,  alguno  me  decía:  mirá  que  me  han  llamado 

 urgentemente…  Al  principio,  yo  acompañé  al  Neno,  que  era  un  protagonista,  y  la  madre,  que  era 

 prostituta.  Los  acompañé  a  la  cárcel  de  Santiago  Vázquez  a  visitar  al  hermano  mayor,  que  estaba 

 preso.  No  me  dejaron  entrar,  pero  esta,  que  era  la  madre  y  este  muchacho,  el  hermano,  lo  iban  a 

 visitar,  entonces  yo  fui  hasta  allá,  traté  de  entrar,  no  pude.  Me  hice  amigo.  Por  ejemplo,  con  esa 

 familia,  les  dediqué  una  Noche  Buena.  Me  invitaron  y  te  imaginás  lo  que  fue  llegar  a  un  barrio 

 pobre  en  la  Noche  Buena.  No  había  taxi,  no  había  nada.  Tuve  que  compartir  el  taxi  con  cuatro 

 personas,  entonces  llegué  allí  y  brindamos.  Yo  les  regalé  unas  cosas,  una  botella  de  vino  y  esas 

 cosas,  ¿no?  Y  había  arreglado  con  el  taxista,  no  quería  dormir  allí,  que  vuelva  a  las  dos  de  la 

 mañana  y  se  terminó  la  fiestita  de  una  familia.  Una  familia  pequeña,  cinco  personas.  Y  me  fui  a 

 mi  casa.  Con  eso  me  gané  su  confianza.  Participé  de  una  fiesta,  porque  las  comidas  diarias  eran 

 muy  malas,  malas,  de  muy  bajo  nivel,  los  platos  eran  espantosos,  esos  platos  de  aluminio  todo 

 roto,  con  sobras  de  gallinas,  grasientas,  era…  No  me  gustaba  comer  todo  eso.  E  ir  al  baño  en  un 

 lugar  marginal  como  ese…  Para  mí…  Alguna  vez  que  tuve  que  ir  a  un  baño  fue  muy  feo. 

 Entonces,  yo  iba  ya  descansado,  llegaba  descansado,  ya  había  ido  a  hacer  mis  necesidades  al 

 baño,  ya  estaba  bañado,  y  me  pasaba  horas  seguidas  con  ellos,  ellos  y  ellas,  mucha  gente. 
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 Entonces,  eso…  Hasta  ahí  llegué  yo  en  lo  que  se  llama  participativo.  Me  decían:  vamo  pa  allá. 

 Vamo  pa  allá.  ¿Pa  ónde?  Pa’l  carnaval.  Bueno,  vamos.  Entonces,  fuimos  al  carnaval  y  firmé 

 cómo  se  integraban  al  carnaval.  Vamos  al  campo  tal  y  cual,  y  punto.  Eso  es  lo  que  se  llama  la 

 participación  de  ellos,  pero  yo  jamás  le  apliqué  ese  concepto.  Yo  filmaba.  Yo  era  el  autor.  El 

 cineasta.  Y  el  camarógrafo.  Después…  ¿Qué  más  se  puede  sacar  en  conclusión?  Entonces,  lo 

 participativo,  ¿qué  sería?  Porque  yo  vi  todo  lo  que  mandaste.  ¿Lo  otro  qué  era,  que  me  olvidé 

 ahora? 

 V. F.: Te mandé lo de Árbol, que creo que esa organización ya la conocías, ¿no? 

 M.  H.:  Sí…  Bueno,  yo  ya  te  mandé  por  escrito  varias  cosas.  Por  ejemplo,  cuando  hace  años 

 surgió  Árbol  con  el  lema:  No  lo  digas,  filmalo.  Yo  hablé,  con  mis  amigos,  mis  colegas,  y  les 

 digo:  eso  me  parece  una  demagogia  como  nunca  vi  en  mi  vida.  ¿Por  qué  no  lo  van  a  decir,  a  ver? 

 ¿Por  qué  tienen  que  filmar?  ¿Por  qué  es  obligatorio  filmar?  Porque  eso  responde  a  una 

 imposición…  Por  ejemplo,  si  les  enseñan  a  escribir,  está  muy  bien,  les  ponen  papel,  lápiz,  pam, 

 pam,  escriben,  es  muy  bueno.  Escribir  es  excelente  como  educación.  Hablar  es  excelente  como 

 educación.  Pero  que  digan:  no  lo  digas,  coma,  filmalo,  me  cayó  horrible.  Ya  lo  dije  muchas 

 veces,  públicamente  lo  dije.  Es  idea  de  ellos,  pero  no  es  idea  mía.  El  que  quiera…  Hay  muchos 

 grupos  que  hacen,  o  individuos,  que  hacen  música.  Por  ejemplo,  Agustín  Flores,  ¿lo  conociste? 

 De la FIC. 

 V. F.: No, no lo conocí, pero trabajaba en Usinas Culturales, ¿no? 

 M.  H.:  Sí,  ese  es  otro  concepto  con  el  cual  estuve  en  desacuerdo.  Cuando  Hugo  Achugar,  amigo 

 mío,  entró  a  la  Dirección  de  Cultura  del  Ministerio,  del  MEC,  yo  fui  y  le  digo:  ¿qué  hay  ahí?  Y 

 no  había  ningún  plan  en  el  que  yo  pudiera  participar,  ninguno.  Hicimos  las  Usinas  Culturales.  Y 

 yo  le  digo:  mirá,  vos  sos  poeta.  A  mí  me  gustaría  que  la  gente  haga  poesía.  Yo  soy  cineasta  pero 

 me  gusta  mucho  la  poesía.  Y  él,  que  es  profesor  de  literatura,  famoso  y  todo,  no  entró  en  eso.  Es 

 decir,  destinaron  un  montón  de  guita  a  las  Usinas  Culturales  y  de  ahí  surgieron  algunos  que 

 hicieron  música.  Eso  es  todo.  Es  sencillo  de  explicar.  Con  lindos  aparatos.  Ahora,  nunca  entendí 

 por  qué  un  joven  no  tiene  por  qué  aprender  poesía.  Es  una  tradición  hasta  de  gaucho,  los  gauchos 

 cuando hacen la payada hacen poesía. 
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 V.  F.:  Sí…  Pero  yo  creo  que  capaz  que  la  Usina  Cultural  a  lo  que  apunta  es  a  que  la  gente  acceda 

 a  los  equipos  de  grabación  y  de  filmación.  Que  capaz  que  hay  gente  que  no  accede  a  todo  eso. 

 Capaz que la poesía es algo que vos podés hacer… 

 M. H.: Pero no hicieron talleres de poesía. 

 V. F.: Pero creo que no hacen talleres en general las Usinas. 

 M.  H.:  Entonces  peor  todavía.  Yo  haría  talleres  de  poesía.  Si  te  gusta  la  poesía,  hay  que 

 fomentarla.  El  país  necesita  poetas  y  poesía…  Estoy  de  acuerdo  con  eso,  ahora  que  le  llamen 

 Usinas  Culturales  y  gasten  un  platal…  Entonces,  está  este  muchacho  Agustín  Flores  que  filmó 

 junto  con  el  compinche,  con  el  Santi.  ¿Sabés  quién  es  Santi?  ¿Santiago  Gonzalez  Dambrauskas? 

 En la FIC. 

 V. F.: Lo ubico. 

 M. H.: Pero no conocés a nadie. 

 V. F.: Sí, lo ubico. Creo que está en Documental I. 

 M.  H.:  Bueno…  Pero  Agustín  Flores  se  juntó  con  Santi  y  fueron  al  barrio…  ¿Cuál  era?  No  era  el 

 Cuarenta Semanas, sino el otro barrio… 

 V. F.: Marconi, ¿no? 

 M.  H.:  Marconi,  sí.  Y  filmaron  e  hicieron  una  película  bastante  decente,  y  Agustín  Flores  se  fue  a 

 Barcelona  a  cumplir  esa  cosa  de  obtener  un  diploma.  Ahora  parece  que  es  obligatorio  tener  un 

 diploma,  entonces…  Yo  no  intervine  en  eso,  no  tengo  nada  que  ver,  pero  están…  Todo  el  mundo 

 está  maniático,  en  que  todo  el  mundo  quiere  ser  magister  o  doctor,  todo  el  mundo  tiene  un  titulito 

 y yo me niego a eso… Perdoname, pero… 

 V. F.: Sí, está bien, pero… 

 M.  H.:  ¿Sabés  por  qué  están  en  esto?  ¿Sabés  por  qué?  En  los  concursos  les  dan  puntajes  y  si  no, 

 no  van  a  tener  nunca  un  puesto,  y  en  cambio  yo  soy  partidario  de  que  la  gente  haga  obras.  Si  yo 

 soy  jurado,  digo:  sí,  vamos  a  darle  unos  puntos  por  tener  un  diploma,  pero  a  ver,  mostrame  la 
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 obra,  y  si  la  obra  no  me  da,  no  me  da  la  persona.  Obra  es  lo  importante.  Cuando  yo  iba  a  los 

 barrios  marginales,  yo  no  les  decía…  Les  decía:  me  llamo  Mario  Handler,  aquí  estoy  vestido,  yo 

 no  me  disfrazaba  de  pobre,  de  marginal,  sino  que  aquí  estoy.  Me  llamaban  Handler.  Eso  es  todo. 

 No  me  pedían  título.  Estamos  tratando  de  entrar  en  el  tema  de  participativo.  Entonces,  yo  digo, 

 ¿cuál  es  la  participación?  ¿Por  qué  empleamos  siempre  nuevas  palabras?  Simplemente  hacemos 

 cine. Yo hago cine, punto. 

 V. F.: No, claro, lo que pasa… 

 M.  H.:  Es  una  pedantería.  Es  una  pedantería  total  decir  yo  tengo...  A  mí  se  me  ha  acercado  gente 

 que  me  ha  dicho:  yo  estudié  en  tal  escuela  e  hice…  Entonces,  digo,  yo  escribí  en  cosas…  Por 

 ejemplo,  cartas  de  lectores,  entonces  escribo  y  digo:  eso  no  es  verdad,  entonces  el  tipo  dice:  te 

 corrijo,  Handler,  porque  yo  sé  lo  que  es  cine.  Entonces,  lo  busqué,  lo  único  que  había  hecho  en 

 su  vida  es  el  guion  de  un  cortometraje  que  nunca  salió  a  luz.  Estamos  hablando  de  pelotudos.  El 

 cine  provoca  la  pelotudez.  El  cine  provoca  que  se  acerca  gente  que  no  sabe…  Que  no  trabaja 

 nada,  no  sabe  nada.  En  fin,  estamos  hablando  de  lo  participativo.  Lo  participativo,  por  ejemplo… 

 Han  intentado,  y  no  me  interesó  nada,  hacer  una  novela  por  trozos  en  Internet.  Viene  uno  y 

 escribe  un  capítulo,  viene  otro  y  escribe  otro.  ¿Conocés  eso?  Eso  es  participativo.  ¿Cuál  es  el 

 resultado? 

 V. F.: ¿Un mamarracho? 

 M.  H.:  No,  no  sé,  puede  llegar  a  ser  bueno,  siempre  que…  Si  fuera  yo,  nombraría  a  uno  como 

 principal  y  que  ese  reordene  todo,  corrija  todo,  corte,  edite.  El  concepto  de  edición.  Edición.  Lo 

 que  está  ocurriendo  es  que  se  escribe  demasiado,  se  filma  demasiado,  ya  no  hay  público  para 

 todo  eso,  no  hay.  Lo  he  hablado  con  mi  íntima  amiga  Rosalba  Oxandabarat,  que  ahora  se  retiró 

 de  Brecha  ,  le  digo:  che,  me  gustaría  volver…  Escribile  una  carta  en  Facebook…  Me  gustaría  que 

 volvieran  a  las  famosas  cartas  de  los  lectores  de  la  época  de  Carlos  Quijano  de  Marcha  ,  que  eran 

 muy  eruditas,  muy  intelectuales,  y  el  que  escribía,  escribía  y  se  preocupaba  de  escribir  razonable. 

 Ahora  eso  no  existe  más.  No  hay  nada  participativo.  Una  vez,  hace  años,  Nacho  Álvarez 

 defendió,  cuando  Washington  Abdala  le  robó  a  un  alemán  a  una  película  que  hizo  sobre  el  Pepe 

 Mujica,  un  caso  famoso…  Le  robó,  entonces  el  Nacho  Álvarez  y  sus  secuaces  se  pusieron  a 

 defenderlo,  y  esa  es  la  única  vez  en  que  yo  llegué  a  tiempo  y  le  mandé  un  SMS  firmado,  porque 
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 yo  no  escribo  con  seudónimo  como  los  cobardes,  en  el  que  le  digo:  pero  eso  es  robo,  eso  es 

 plagio,  Washington  Abdala,  que  es  abogado,  ha  cometido  un  delito.  Entonces,  el  tipo,  el  Nacho 

 Álvarez  dijo  en  la  cámara:  eso  dijo  Handler,  todo  despreciativo.  Eso  te  da  una  idea  de  lo  que  se 

 llama  participativo.  Yo  le  dije  la  verdad  legal  y  el  tipo  me  combate  diciendo:  eso  dice  Handler. 

 ¿Cómo  dice  Handler?  El  tipo  comete  un  delito,  publica  el  delito  y  luego  ¿me  va  a  convencer  de 

 algo  de  eso?  No,  por  favor.  Bueno,  podemos  terminar  porque  no  avanzamos.  Si  querés  me  hacés 

 más  preguntas.  Dejame  ver  un  momentito,  a  ver  si  encuentro  algo  que  me  haya  olvidado…  Va  a 

 ser  aburrido  lo  que  estamos  haciendo.  El  aburrimiento  es  el  máximo  pecado.  Nunca  hay  que 

 aburrirse…  Bueno,  no  encuentro  lo  que  te  escribí.  Yo  te  escribí  mucho.  Bueno,  ahí  adentro 

 pongo  algunas  ideas,  con  eso  estaría  bien.  Entonces…  Yo  escribí  una  cosa  detrás  de  la  otra,  te 

 escribí  un  montón  de  ideas.  Ahora,  cuando  viene  alguien  y  me  pregunta  algo,  yo  también  digo: 

 ¿y  si  no  me  interesa?  Por  ejemplo,  Zapicán  me  interesó,  me  interesó,  pero  al  final  ponen  restos, 

 cosa  imperdonable,  absolutamente,  eso  de  poner  las  escenas  que  sobraron.  ¿Lo  viste?  Y  sabés… 

 Calificación  de  Zapicán.  No  es  un  documental,  es  lo  que  se  llama  normalmente  un  reportaje  de 

 entrevistas.  Y  nada  más.  No  vamos  a  inventar  la  participativa  y  toda  esa…  No  inventemos,  ¿por 

 qué vamos a inventar? Estamos inventando. 

 V.  F.:  No,  pero  es  participativo  en  el  sentido  de  que  la  comunidad  fue  la  que  hizo  las  entrevistas, 

 ¿entendés? 

 M.  H.:  No  las  hicieron.  Esas  entrevistas  las  hizo  un  tipo.  Una  persona.  No  sé…  Podrían  crear,  por 

 ejemplo,  el  ballet  dramático  de  Zapicán,  ballet,  danza,  pero  lo  que  hicieron  simplemente  fue 

 gente  que  habla,  habla,  no  para  de  hablar,  no  para  de  hablar,  lo  cual  está  bien,  yo  digo  que  está 

 bien, pero no me creo que sea ni lo más maravilloso ni lo más democrático tampoco. 

 V. F.: Es que lo participativo no tiene como mucho valor artístico en general, porque prioriza… 

 M.H.:  Bueno,  yo  te  estoy  contando  <ininteligible/>,  no  estoy  en  contra,  digo  que  no  tiene  nada 

 de  interesante.  Lo  interesante  sería  seguir  a  una  familia  que  tenga  algo  que  mostrarle  al  mundo, 

 sea  por  maldad  o  por  bondad,  o  que  alguien  te  explique  al  detalle  cómo  produce  no  sé  qué…  Yo 

 qué sé… No es tan meritorio como a vos te parece… No sé… 

 V. F.: A mí no me parece meritorio. 
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 M. H.: ¿Y qué te parece? 

 V.  F.:  O  sea,  yo  qué  sé…  A  nivel  artístico  no  me  parece  que  sea  bueno,  pero  se  usa,  lo  que  te 

 decía, en el contexto de ONGS para que la gente… 

 M.  H.:  Pero  el  hecho  de  ser  una  ONG  no  es  en  sí  mismo  un  gran  mérito  al  menos  que  la  ONG 

 sea maravillosa. 

 V. F.: No, yo sé, pero… 

 M.  H.:  Es  decir,  yo  me  junto,  hago  una  ONG,  cosa  que…  ¿Esa  palabra  sabés  de  dónde  viene?  De 

 Estados  Unidos  como  tantas  cosas,  ¿no?  Entonces  todo  eso  me  suena  a  religión,  a  religión 

 civil…  Me  parece…  Hagan  obras…  Repito  la  palabra:  hagan  obras.  Dejense  de  joder  con…  Si 

 quieren  reunirse  a  discutir  cosas…  Te  voy  a  contar  una  anécdota  imbécil.  Cuando  yo  estaba,  de 

 jovencito,  tendría  13,  14  años,  en  la  Asociación  Cristiana  de  Jóvenes,  que  era  lo  que  usábamos, 

 iba  a  la  piscina,  jugaba  al  básquetbol,  todo  eso,  dicen:  vamos  a  hacer  una  fiesta  con  las 

 muchachas  de  la  Asociación  Cristiana  Femenina.  Yo  no  era  cristiano,  <ininteligible/>  ateo,  pero 

 ellos  muy  liberales,  y  nos  juntaron,  entonces  había  un  viejo  que  dijo:  bueno,  a  esto  le  llaman 

 reunión  coeducacional.  En  mi  época  a  esto  se  le  llamaba  bailes.  No,  porque  en  serio…  Era  una 

 actividad  coeducacional.  Te  puedo  poner  todas  las  pedanterías  del  mundo.  Cada  tanto  le  recuerdo 

 a  la  gente  que  cuando  yo  era  chico,  que  un  tipo  venía  y  te  entregaba  un  papelito  porque  era 

 vendedor,  después  el  papelito  lo  imprimía,  después  se  puso  vendedor  tal  y  cual,  después  de  eso 

 se  puso  asesor  de  ventas  y  después  se  puso  ejecutivo  de  ventas  con  el  tiempo.  Ahora  todo  el 

 mundo  es  algo.  Ya  nadie  es…  Vos  decís:  yo  soy  mozo,  mozo  de  un  bar.  Capaz  que  te  dice,  si  es 

 joven,  dice:  bueno,  yo  trabajo  en  gastronomía.  Una  pedantería…  Vos  sos  mozo.  ¿Por  qué  te 

 hacés  llamar  gastrónomo?  Tanto  es  así…  Hace  unos  años  fui  a  un  restorán  bueno  y  ofrecían 

 camarones,  y  yo  digo:  qué  bueno,  arroz  con  camarones,  y  lo  que  me  trajeron  fueron  calamares. 

 Entonces,  dije:  no,  esto  no  es.  Calamares  he  comido  toda  mi  vida,  camarones  también,  esto  no  es. 

 Yo  quería  hoy  comer  camarones  porque  ustedes  me  lo  ofrecieron.  Me  trajeron  al  cocinero,  era  un 

 pibe  que  tendría  18  años,  que  no  supo  explicarme,  no  sabía  cuál  es  la  diferencia  entre  un 

 camarón  y  un  calamar.  Entonces  yo  digo:  no,  mirá,  esto  no  sirve  (ininteligible)…  Es  que  estamos 

 en  eso,  entonces,  cuando  a  mí  me  pedantean…  Fijate,  lo  mismo  que…  Estas  camaritas  que  yo 

 hice  comprar,  bueno,  no  importa,  las  tengo  ahí…  Mis  alumnos,  15  alumnos,  los  últimos,  por 
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 esnobismo,  hubo  varios  que  utilizaron  cámaras  propias  o  prestadas  de  alta  calidad.  Lo  que 

 obtuvieron  tenía  menos  calidad  creativa  que  las  cámaras  simples  que  les  otorgamos  nosotros.  El 

 problema  está  en  la  creación,  el  problema  no  está  en  si  la  cámara…  Me  hincharon  las  pelotas.  Es 

 una  de  las  razones  de  que  renuncié.  Me  traían  todas  cosas  esnobs.  Digo,  pero  no…  Necesito  un 

 poquito  más  de  expresividad,  eso  es  lo  que  a  mí  me  interesa.  Para  eso  enseño  cine,  yo  no  enseño 

 cine  para  que  aprieten  el  botón.  Además,  la  mayoría  había  estado  ya  con  todos  los  demás 

 profesores,  menos  uno,  ese  que  te  conté…  No  quise  armar  escándalo,  lo  que  hice  fue  renunciar. 

 El  tipo  además  estaba  estudiando  otras  dos  especialidades  totalmente  distintas,  la  especialidad 

 académica  y  la  especialidad  bibliotecológica  y  no  sé  qué.  Pará,  digo,  dedicate  a  una  sola  cosa.  Yo 

 en  mi  vida…  Que  soy  burgués,  me  he  dedicado  a  una  cosa,  si  soy  fotógrafo,  soy  fotógrafo…  Vos 

 me  venís  a…  ¿Qué  querés?  ¿Un  diploma?  Eso  es  lo  que  yo  te  quiero  decir.  La  burocracia…  Yo 

 no  soy  burócrata,  soy  creador,  no  me  interesa  ser  burócrata  ni  que  me  elogien…  Che,  entonces, 

 cortemos y cualquier cosa me pedís algo y te lo consigo. 
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