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TEXTE

1. In tro duc ción 1

Cada vez hay más or ga ni za cio nes so cia les, sobre todo en Amé ri ca La‐ 
ti na – ex pe rien cias mul ti cul tu ra les al ter na ti vas de co mu ni ca ción,
agru pa cio nes cam pe si nas, de pue blos ori gi na rios, lu cha do res por la
igual dad de gé ne ro, de las iden ti da des se xua les, et cé te ra – que tie nen
como ob je ti vo prin ci pal tra ba jar en pos de los de re chos po lí ti cos, so‐ 
cia les y cul tu ra les.

1

En la Ar gen ti na, en la ciu dad bo nae ren se de Sa la di llo, se da una ex pe‐ 
rien cia lla ma da “Cine con ve ci nos”. Desde la dé ca da de 1990, los ha bi‐ 
tan tes de Sa la di llo, una lo ca li dad de poco menos de 25 mil ha bi tan tes,
rea li zan por su cuen ta pe lí cu las, sien do al mismo tiem po rea li za do res,
pro duc to res, ac to res y téc ni cos, in ter cam bian do los roles en cada
pro yec to nuevo. Estas pe lí cu las (po li cia les, pe lí cu las para chi cos, al ‐
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gu nas co me dias) luego son vis tas en la te le vi sión y en la sala de cine
lo ca les.

Estos em pren di mien tos au dio vi sua les po drían her ma nar se con el fo‐ 
lle tín por en tre gas, crea do en Eu ro pa en el siglo XIX, he re de ro le jano
de los ju gla res, de los buho ne ros y de los “li bros de cor del” de la Edad
Media, en el sen ti do de la cul tu ra po pu lar di fun dién do se pre ca ria, ar‐ 
te sa nal pero po de ro sa men te.

3

El fo lle tín fue muy ma si vo en Amé ri ca La ti na a fines de ese siglo y
buena parte del si guien te. En la Ar gen ti na estas pu bli ca cio nes de re‐ 
la tos no ve la dos en dia rios y pe rió di cos se rea li za ban casi “a me di da”,
lo cal men te, lo que ge ne ra ba una gran iden ti fi ca ción de la gente con
las his to rias, las cua les eran es pe ra das an sio sa men te. El me xi cano
Emi lio Car ba lli do y el ar gen tino Ma nuel Puig fue ron los re fe ren tes
obli ga dos en el re sur gir del fo lle tín en Amé ri ca La ti na, a me dia dos del
siglo XX (Ra mí rez, 2015).

4

Del fo lle tín han de ri va do la ra dio no ve la, la fo to no ve la, la te le no ve la, el
cine po pu lar (cla si fi ca do, en su mo men to, como de “mal gusto” por la
crí ti ca es pe cia li za da). Pue den re la cio nar se las pe lí cu las lo ca les de Sa‐ 
la di llo con el ra dio tea tro, gé ne ro en el cual la Ar gen ti na fue pio ne ra y
que, a su vez, bebió de la di ná mi ca del men cio na do fo lle tín.

5

La in cor po ra ción (y reapro pia ción) de los nue vos re cur sos téc ni cos
en pos de con tar his to rias pro pias tam bién es otra ca rac te rís ti ca im‐ 
por tan te en este ob je to de es tu dio.

6

Por otra parte, se puede en ca rar un aná li sis en torno a estos fil mes
rea li za dos por ve ci nos re cor dan do la ex pe rien cia del “nuevo cine la ti‐ 
no ame ri cano” de las dé ca das de 1960 y 1970, del cine- video mi li tan te
y edu ca ti vo de los ochen ta y hasta del cine pi que te ro de los no ven ta y
del 2000 ―en cuan to reapro pia ción po pu lar de los re cur sos téc ni cos
au dio vi sua les―.

7

2. De li mi tan do los con cep tos
Las ca rac te rís ti cas ar tís ti cas y la ca pa ci dad po lí ti ca del cine co mu ni‐ 
ta rio son di fí ci les de apre ciar si nos li mi ta mos a su aná li sis textual- 
fílmico.
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Las crí ti cas al aná li sis tex tual del cine se ori gi nan tanto en el pos es‐ 
truc tu ra lis mo, que sos tie ne que este en fo que no puede cap tu rar el
sig ni fi ca do del cine sin ex plo rar, por ejem plo, la in ter tex tua li dad,
como en los es tu dios cul tu ra les, que afir man que los tex tos no son
ob je tos au tó no mos e in de pen dien tes, sino que deben ser con si de ra‐ 
dos en su con tex to para evi tar un aná li sis sub- politizado del cine
(Stam, 2003).

9

In clu so la na rra to lo gía fíl mi ca ha cri ti ca do los aná li sis tex tua les (Au‐ 
mont y Marie, 1989), ar gu men tan do que este en fo que sólo in tere sa a
quie nes se de di can al es tu dio de los re la tos, y que des com po ne e ig‐ 
no ra la uni dad or gá ni ca del texto au dio vi sual y de su con tex to socio- 
cultural. De esta forma, el aná li sis tex tual re du ce el texto a su es truc‐ 
tu ra bá si ca, de jan do de lado las con di cio nes de pro duc ción, dis tri bu‐ 
ción y con su mo, y pro mo vien do un aná li sis del cine sin his to ria.

10

Los sec to res po pu la res y su bal ter nos, es decir, aque llos que ocu pan
una po si ción de poder in fe rior en la so cie dad de bi do a fac to res como
la clase, el gé ne ro, la etnia u otros (Ala bar ces, 2016), han sido his tó ri‐ 
ca men te ex clui dos del pro ce so de crea ción ci ne ma to grá fi ca. Aun que
a me nu do apa re cen en di fe ren tes re pre sen ta cio nes en el cine, sue len
ser re tra ta dos desde la pers pec ti va de in di vi duos per te ne cien tes a
una po si ción so cial di fe ren te, y no como su je tos que ha blan por sí
mis mos (Pritsch, 2019). Esto tiene una im por tan te di men sión po lí ti ca,
ya que ocul ta las pers pec ti vas de los sec to res menos fa vo re ci dos
mien tras pri vi le gia las de las cla ses do mi nan tes.

11

En su aná li sis sobre el papel de los su je tos po pu la res en la ci ne ma to‐ 
gra fía rio pla ten se re cien te, Pritsch pro po ne las ca te go rías de cine
trans cul tu ra dor, cine par ti ci pa ti vo y cine desde la su bal ter ni dad
(2019) para des cri bir dis tin tos en fo ques de re pre sen ta ción que han
in ten ta do de sa fiar las for mas do mi nan tes de hacer cine. En un sen ti‐ 
do si mi lar a esta con cep tua li za ción de cine par ti ci pa ti vo se puede en‐ 
cua drar el con cep to de cine co mu ni ta rio (Gu mu cio, 2012).

12

Por otro lado, la ac ce si bi li dad a la tec no lo gía di gi tal y la am plia di fu‐ 
sión del video a gran es ca la ha brin da do la opor tu ni dad para de sa rro‐ 
llar “es tra te gias más efi ca ces de au to rre pre sen ta ción y de su per vi‐ 
ven cia cul tu ral, tanto en el nivel na cio nal como en el glo bal” (Ap pa du‐ 
rai, 2001, p. 203)
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Esta serie de ta lle res tiene un valor edu ca ti vo en múl ti ples as pec tos.
En pri mer lugar, brin da la opor tu ni dad de apren der acer ca del pro ce‐ 
so de pro duc ción de un medio de co mu ni ca ción, que im pli ca la crea‐ 
ción de una na rra ti va fic ti cia ba sa da en even tos, en tor nos y ele men‐ 
tos de la vida real. En se gun do lugar, se ofre ce la opor tu ni dad de ex‐ 
plo rar las di ver sas for mas en que este men sa je puede ser ex pre sa do y
trans mi ti do, ya que la his to ria puede de sem pe ñar roles como in fluen‐ 
cia, de nun cia, re cla mo, re ve la ción o en cu bri mien to de even tos e
ideas. En ter cer lugar, a tra vés de la com pren sión de las con di cio nes
de di fu sión de este medio de co mu ni ca ción, se ad quie re una apre cia‐ 
ción de las po si bi li da des de po si cio na mien to en el mundo que éste
con lle va. Los miem bros de una co mu ni dad pue den na rrar sus his to‐ 
rias per so na les para com par tir las con au dien cias de otras co mu ni da‐ 
des dis tan tes, ge ne ran do así una nueva pers pec ti va sobre la apre cia‐ 
ción de la di fe ren cia con los demás, lo que en ri que ce nues tra com‐ 
pren sión de la hu ma ni dad en su re la ción con la al te ri dad del otro. De
esta ma ne ra, se pro du ce una rup tu ra en las es truc tu ras que per pe‐ 
túan la co lo nia li dad del co no ci mien to (Qui jano, 2000).

14

3. Cine co mu ni ta rio y más allá: al ‐
gu nas con si de ra cio nes
Exis ten tanto en Amé ri ca La ti na como a nivel glo bal dis tin tas con cep‐ 
tua li za cio nes para re fe rir se al ob je to de es tu dio de este es cri to: cine
po pu lar (Pinto Vaca, 2015), pro duc ción au dio vi sual al ter na ti va (Bar nes
y Quin tar, 2016), obras ex pre si vas au dio vi sua les co mu ni ta rias
(Valencia- Calero, 2020), cine co mu ni ta rio (Gu mu cio, 2012; Mol fet ta
2016; Kee gan, 2017), cine pi que te ro (Bar nes y Quin tar, 2016), entre
otras.

15

Vale acla rar, en pri me ra ins tan cia, que este tra ba jo uti li za rá el tér‐ 
mino “ci ne ma to gra fías” para des cri bir las pro duc cio nes y la ma ne ra
de rea li za ción que acá se ana li zan, más allá del so por te de video y di‐ 
gi tal uti li za do a lo largo de los años por los ve ci nos de Sa la di llo, pues‐ 
to que quie nes crean esos fil mes los per ci ben como ver da de ro cine.
En ten de mos que de no mi nar a estas pe lí cu las como “vi deo gra fías”,
“au dio vi sua les” o “vi deos po pu la res” con lle va ría me nos pre ciar a estas
obras, pues to que con tri bui ría a per pe tuar una di vi sión pre exis ten te
que se pa ra lo que puede o no ser re co no ci do como au tén ti co cine.
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Bar nes y Quin tar (2016) di fe ren cian a las pro duc cio nes au dio vi sua les
al ter na ti vas de aque llos fil mes des ti na dos al cir cui to co mer cial ci ne‐ 
ma to grá fi co y te le vi si vo que tra ba ja de ma ne ra más co mer cial e in‐ 
dus trial (pe lí cu las co mer cia les que se en cuen tran orien ta das ma yor‐ 
men te a los mer ca dos na cio nal e in ter na cio nal). Las pro duc cio nes au‐ 
dio vi sua les al ter na ti vas están des ti na das prin ci pal men te al sec tor so‐ 
cial al que per te ne ce el grupo que las pro du ce y no al mer ca do, en
donde per so nas de las cla ses po pu la res sin ex pe rien cia en rea li za ción
ci ne ma to grá fi ca o au dio vi sual se mo vi li zan para con tar ellos mis mos
sus pro pias his to rias sobre te má ti cas so cia les que pa de cen, si tua ción
que es per mi ti da y po ten cia da por la di fu sión y la mayor ac ce si bi li dad
a las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TICs) - 
especialmente, vi deo cá ma ras, te lé fo nos in te li gen tes, dro nes, entre
otros dispositivos- , tanto en lo que hace a la pro duc ción de pe lí cu las
como a su di fu sión y exhi bi ción no tra di cio nal (a tra vés de dis po si ti‐ 
vos di gi ta les y por in ter net).

17

Esta de fi ni ción es muy si mi lar a la que hacen del cine co mu ni ta rio au‐ 
to res como Mol fet ta (2016), Gu mu cio (2012) y Kee gan (2017). A par tir
de estas de fi ni cio nes, este tra ba jo en tien de que el cine co mu ni ta rio
con tie ne prác ti cas ci ne ma to grá fi cas como un fe nó meno cul tu ral, so‐ 
cial y es té ti co oriun do de la pe ri fe ria, un fe nó meno que de sa fía cla si‐ 
fi ca cio nes, que pre sen ta “en tre cru za mien tos (lo pro fe sio nal y lo afi‐ 
cio na do), dis ci pli na rios (lo for mal y lo in for mal), nor ma ti vos (lo legal y
lo ile gal), crea ti vos (la imi ta ción y la pro duc ción), cul tu ra les (lo culto y
lo po pu lar), es pa cia les (lo local y lo glo bal)” (León y Al vear, 2009, p. 14).

18

3.1. Cine co mu ni ta rio en la Ar gen ti na

La ci ne ma to gra fía ar gen ti na ha sido tra di cio nal men te ob je to de es tu‐ 
dio, en fo cán do se prin ci pal men te en las pro duc cio nes sur gi das en el
con tex to de la ca pi tal de Ar gen ti na, la ciu dad de Bue nos Aires (Gon‐ 
zá lez Gal ván, 2012). No obs tan te, hay otros fe nó me nos ci ne ma to grá fi‐ 
cos que exis ten al mar gen de la in dus tria ci ne ma to grá fi ca e in clu so
del cine in de pen dien te de la zona me tro po li ta na (Do brée, 2018). Un
ejem plo de esto es el pro yec to "Cine con ve ci nos".

19

En la dé ca da de 1990 emer ge el lla ma do “Nuevo cine ar gen tino” 2 que
re to ma la pers pec ti va ci ne ma to grá fi ca de do cu men tar la reali dad so‐ 
cial, pero lo hace no a tra vés de un en fo que po lí ti co o mi li tan te, sino
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me dian te la bús que da de una pues ta en “es ce na aus te ra; se filma en
ex te rio res; en mu chos casos los per so na jes están rea li za dos por per‐ 
so nas co mu nes (no ac to res) y sue len re tra tar lo que más co no cen (su
mundo, su ba rrio, su fa mi lia)” (Bosch, 2016, p. 7).

Sur gen otros tipos de cine que emer gen desde los már ge nes con el
pro pó si to de na rrar his to rias de aque llos sec to res que a me nu do per‐ 
ma ne cen in vi si bles. Un ejem plo de esto es el cine co mu ni ta rio en la
Ar gen ti na, que busca la crea ción de un nuevo es pa cio donde no solo
el re sul ta do final de la ex pe rien cia ci ne ma to grá fi ca es re le van te, sino
tam bién el pro ce so en sí. En el en fo que co mu ni ta rio, el viaje a tra vés
de la prác ti ca ci ne ma to grá fi ca for ta le ce re la cio nes y em po de ra a
quie nes par ti ci pan en él (Mol fet ta, 2016).

21

El cine co mu ni ta rio ar gen tino está atra ve sa do por gru pos de ve ci nos,
es tu dian tes, aso cia cio nes ci vi les, redes co la bo ra ti vas, mi cro em pre sas
y coope ra ti vas de tra ba jo, ade más de or ga ni za cio nes de base -como
co me do res barriales- , cen tros de ju bi la dos, gru pos de ex com ba tien‐ 
tes de Mal vi nas, co lec ti vos cul tu ra les, y es tu dian tes, entre otros. Mu‐ 
chos de ellos se unie ron a tra vés de la co la bo ra ción de aso cia cio nes
ci vi les e ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, como es cue las, hos pi ta les
psi quiá tri cos, el PAMI (la ex ten sa obra so cial de los ju bi la dos en la Ar‐ 
gen ti na, de ca rác ter pú bli co, es ta tal), mu ni ci pios y uni ver si da des.
Jun tos, lle va ron a cabo un ex ten so pro ce so de al fa be ti za ción au dio vi‐ 
sual en las co mu ni da des lo ca les, que con el tiem po evo lu cio nó hacia
una pro fe sio na li za ción en el ám bi to au dio vi sual. Este de sa rro llo in‐ 
clu so dio lugar a la crea ción de pe que ñas y me dia nas em pre sas
(PyMES) y coope ra ti vas de co mu ni ca ción.

22

Du ran te el pe río do que va de 2005 a 2015, se de sa rro lló una po lí ti ca
gu ber na men tal pro gre sis ta en la que co lec ti vos au dio vi sua les se or‐
ga ni za ron en aso cia cio nes ci vi les y se iden ti fi ca ron a sí mis mos como
co lec ti vos. Estos gru pos uti li za ron la pro duc ción ci ne ma to grá fi ca
como una he rra mien ta para al can zar metas so cia les en sus co mu ni‐ 
da des, fu sio nan do el cine con el com pro mi so ciu da dano en la lucha
por la in clu sión so cial y la pro mo ción de la di ver si dad cul tu ral.

23

Los co lec ti vos men cio na dos reúnen a tra ba ja do res que en fren tan la
pre ca rie dad la bo ral en la eco no mía in for mal del ám bi to cul tu ral a tra‐ 
vés de pro yec tos con jun tos. En sus pe lí cu las, adop tan un dis cur so po‐ 
lí ti co que se adap ta a las de man das y reali da des de sus co mu ni da des
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lo ca les, ya que la re cep ción de sus obras se con ci be de ma ne ra con‐ 
tex tua li za da, lo que per mi te en fo car los de ba tes de ma ne ra in di vi dua‐
li za da. Los ex com ba tien tes de Mal vi nas de la lo ca li dad de Quil mes,
ubi ca da en la pro vin cia de Bue nos Aires, re la tan su re cien te pa sa do,
li be ran do las di men sio nes sub je ti vas de la ex pe rien cia trau má ti ca que
vi vie ron du ran te la gue rra, la cual fue pro mo vi da por la dic ta du ra
cívico- militar ins tau ra da en el año 1976. De igual ma ne ra, los jó ve nes
de Flo ren cio Va re la (tam bién si tua da en la pro vin cia de Bue nos Aires)
se cues tio nan sobre su fu tu ro mien tras ex plo ran la crea ción de cen‐ 
tros de pro duc ción ci ne ma to grá fi ca. Asi mis mo, los an cia nos de Be ra‐ 
za te gui se em bar can en pro yec tos de fil ma ción para com par tir las vi‐ 
ven cias de una ter ce ra edad que sigue sien do ac ti va y par ti ci pa ti va.
Tra ba ja do res de coope ra ti vas se con gre gan a tra vés de ta lle res de
cine, for man do equi pos con el pro pó si to de rea li zar sus pri me ras pe‐ 
lí cu las.

No exis te un autor sino co lec ti vos de rea li za ‐
ción

En este con tex to, el cine co mu ni ta rio se con vier te en una he rra mien‐ 
ta de trans for ma ción que mo di fi ca las con di cio nes de vida al es ta ble‐ 
cer una es tra te gia de vi si bi li dad y au to le gi ti ma ción. En pri mer lugar,
em po de ra a estas co mu ni da des al reu nir las en gru pos con ob je ti vos
ex pre si vos cla ros, lo que con du ce a la crea ción de con te ni dos par‐ 
cial men te eman ci pa dos donde pue den na rrar sus pro pias vi ven cias,
en tor nos y va lo res.

25

En cuan to a la pro duc ción, es ne ce sa rio des ta car el papel de sem pe‐ 
ña do por el Es ta do. Más arri ba se men cio nó el caso del nuevo cine la‐ 
ti no ame ri cano que se dio es pe cial men te du ran te las dé ca das de 1960
y 1970. Mien tras este cine ope ra ba de ma ne ra com ple ta men te in de‐ 
pen dien te de los go bier nos, el cine co mu ni ta rio, al menos du ran te el
pe río do es tu dia do, de pen día en gran me di da de re cur sos pro por cio‐ 
na dos por di fe ren tes ins tan cias gu ber na men ta les. Esta de pen den cia
es ta tal hacía que la au to su fi cien cia, aun que era un ob je ti vo de sea do
en las po lí ti cas pú bli cas para la co mu ni ca ción co mu ni ta ria, rara vez
se lo gra ra a tra vés de la crea ción de coope ra ti vas y pe que ñas em pre‐ 
sas.

26
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A par tir de la pro mul ga ción e im ple men ta ción de la Ley de Me dios de
Co mu ni ca ción Au dio vi sual (Ley 26.522) en 2009, se ob ser vó un só li do
res pal do es ta tal a las prác ti cas ci ne ma to grá fi cas de no mi na das como
cine co mu ni ta rio.

27

Ade más de Cine con ve ci nos, en la Ar gen ti na hay otros casos de es pa‐ 
cios que bus can pro pi ciar la rea li za ción de pe lí cu las au dio vi sua les por
parte de dis tin tos sec to res so cia les des fa vo re ci dos, como Cine en
Mo vi mien to (CEM), el Cine Co mu ni ta rio Un qui llo y do ce nas de or ga‐ 
ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs) y co lec ti vos a lo largo del
país.

28

Los pú bli cos en el cine co mu ni ta rio ar gen ‐
tino

Es fun da men tal con si de rar a la exhi bi ción como un com po nen te in te‐ 
gral del ciclo de pro duc ción au dio vi sual, dado que estas pe lí cu las se
pro yec tan en los mis mos con tex tos de su crea ción, sin tener in ten‐ 
cio nes eco nó mi cas, sino que po seen ob je ti vos so cia les des ti na dos a
for ta le cer a los gru pos que las pro du cen. No bus can la dis tri bu ción ni
per si guen metas fi nan cie ras, ya que, como se men cio nó an te rior‐ 
men te, se trata de un cine cuyo en fo que prin ci pal recae en el pro ce so
crea ti vo en lugar de la ge ne ra ción de pro duc tos co mer cia les.

29

Los lu ga res donde se pre sen tan las pe lí cu las sue len ser in for ma les: el
cine co mu ni ta rio se pro du ce y pro yec ta en los mis mos ba rrios donde
se ori gi nó, en lu ga res como so cie da des de fo men to, es cue las, pla zas,
cen tros cul tu ra les, cen tros de ju bi la dos y uni ver si da des. Ra ra men te
se ex tien de más allá de esta geo gra fía local (Mol fet ta, 2016).

30

A su vez, la fre cuen cia de estas pro yec cio nes es no ta ble men te es ca sa,
a me nu do li mi ta da a la oca sión del es treno. El én fa sis en el de ba te
pos te rior a la exhi bi ción de la pe lí cu la ha per di do re le van cia, ya que la
fun ción pre do mi nan te es la ex pre si va, cen tra da en la pro duc ción, que
busca al can zar su ple ni tud y cul mi na ción en el mo men to del es treno,
in clu so si solo se pre sen ta ante aque llos que par ti ci pa ron en la crea‐ 
ción de la pe lí cu la.

31

Por otra parte, la in ter ac ción entre los ba rrios es com pli ca da y prác‐ 
ti ca men te in exis ten te (Mol fet ta, 2016). Es decir, la forma en que el
pú bli co re ci be estas pe lí cu las di fie re sig ni fi ca ti va men te de la re cep ‐
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ción del nuevo cine la ti no ame ri cano, y del cine más po li ti za do de las
dé ca das de 1960 y 1970. En aque lla época, las pro yec cio nes te nían
lugar en lu ga res como uni ver si da des, sin di ca tos o ba rrios, es pa cios
ele gi dos es tra té gi ca men te por su vin cu la ción con la ac ti vi dad
ideológico- militante, y no ne ce sa ria men te por su ubi ca ción geo grá fi‐ 
ca.

3.2. Cine con ve ci nos
Los fil mes de Cine con ve ci nos se ori gi nan en la ciu dad de Sa la di llo,
ubi ca da a unos 180 ki ló me tros al sur oes te de la ca pi tal del país.

33

Esta ini cia ti va es pro mo vi da desde sus co mien zos hasta la ac tua li dad
por los sa la di llen ses Fabio Junco y Julio Midú, quie nes han sido los pi‐ 
la res para es ta ble cer un es pa cio ex clu si va men te co mu ni ta rio du ran te
cerca de tres dé ca das. Con el tiem po, este es pa cio ha evo lu cio na do
hacia un fe nó meno hí bri do que com bi na as pec tos de lo co mu ni ta rio y
lo pro fe sio nal, in cor po ran do al gu nas di ná mi cas ca rac te rís ti cas del
cir cui to in de pen dien te e in clu so in cur sio nan do en el cir cui to co mer‐ 
cial.

34

Junco y Midú, que se ha bían gra dua do de la Es cue la Na cio nal de Ex‐ 
pe ri men ta ción y Rea li za ción Ci ne ma to grá fi ca (ENERC), ubi ca da en la
ciu dad de Bue nos Aires, de pen dien te del Ins ti tu to Na cio nal de Cine y
Artes Au dio vi sua les de la Ar gen ti na (INCAA), se des ta ca ron como pio‐ 
ne ros en la me to do lo gía de pro duc ción de cine de fic ción que in vo lu‐ 
cra a ve ci nos, ami gos y fa mi lia res como ac to res pro ta go nis tas de sus
pro pias his to rias. Lo dis tin ti vo de estas obras es que son crea das y
pro ta go ni za das por ve ci nos, la ma yo ría de los cua les ca re ce de ex pe‐ 
rien cia pre via en el ám bi to au dio vi sual.

35

Este pro yec to pro por cio nó al cre cien te grupo de ve ci nos un es pa cio
para ex plo rar cues tio nes con flic ti vas y plas mar las di ná mi cas so cia les
de la re gión en sus obras ci ne ma to grá fi cas. Ade más, con el uso de he‐ 
rra mien tas tec no ló gi cas de fácil ac ce so, como cá ma ras di gi ta les de
bajo costo, lo gra ron que sus pe lí cu las fue ran pro yec ta das en la gran
pan ta lla del cine local, re vi ta li zan do así un ri tual so cial que había
caído en desuso.

36

Este tra ba jo ar gu men ta que en estas obras se ma ni fies ta como “si mu‐ 
la ción tes ti mo nial” (Gros man, 2018), pri me ro, por que la na rra ti va que
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se pre sen ta en estas obras es la re pre sen ta ción, den tro del con tex to
die gé ti co de fic ción, de even tos reales; es decir, si tua cio nes que ocu‐ 
rrie ron o que ocu rren en la vida co ti dia na de los ha bi tan tes del pue‐ 
blo. Así los per so na jes prin ci pa les son mo de la dos a ima gen y se me‐ 
jan za de in di vi duos reales de la lo ca li dad, es decir, todos son cons‐ 
cien tes de quié nes son las per so nas en las que se ins pi ran. Sin em bar‐ 
go, la re pre sen ta ción en forma de fic ción otor ga a estos re fe ren tes
una cier ta me di da de pri va ci dad.

Por otro lado los per so na jes se cun da rios que apa re cen en la na rra‐ 
ción son in di vi duos que de sem pe ñan roles en la vida co ti dia na del
pue blo (por ejem plo, el mé di co de sem pe ña el papel de mé di co, el pa‐ 
na de ro actúa como tal, la di rec to ra de es cue la in ter pre ta a una fun‐ 
cio na ria del mismo rango, et cé te ra). Lo mismo ocu rre con los es ce na‐ 
rios uti li za dos, ya que las lo ca cio nes reales se em plean en la his to ria y
se res pe tan los usos co ti dia nos que tie nen en la reali dad. Ade más, el
for ma to de fic ción en estas obras fun cio na como una trans crip ción
que con vier te con flic tos co mu ni ta rios es pe cí fi cos en re la tos per so‐ 
na les y frag men ta dos.

38

Cine con ve ci nos: sus eta pas

La his to ria de Cine con ve ci nos se puede di vi dir en cua tro pe río dos
sig ni fi ca ti vos. El pri me ro, que se ex tien de desde 1995 hasta 1997,
abar ca el mo men to en que Midú co no ció a Junco y se ca rac te ri za
prin ci pal men te por su en fo que co mu ni ta rio. La se gun da etapa con‐ 
ser va este en fo que co mu ni ta rio pero se en ri que ce con la pro fe sio na‐ 
li za ción de ambos ci neas tas en la es cue la de la ENERC. Este pe río do
abar ca desde 1997 hasta 2002 y cul mi na con la inau gu ra ción de la sala
de cine Tea tro Mar co ni, ubi ca da en la Av. Mo reno en Sa la di llo, pro‐ 
vin cia de Bue nos Aires. La ter ce ra etapa co rres pon de al ini cio de los
Fes ti va les, que die ron su ini cio, como un pro yec to, en una ve la da en
2003 y se con so li da ron como tales en 2004, cuan do co men za ron a
re ci bir apoyo del INCAA. En esta fase, en el año 2008 se fundó la Fun‐ 
da ción Cine con Ve ci nos, y a par tir de 2010 (me dian te la Re so lu ción
N° 843/2010 de la Ins pec ción Ge ne ral de Jus ti cia) se es ta ble ció la
pro duc ción de cor to me tra jes y lar go me tra jes de fic ción con la par ti‐ 
ci pa ción de los re si den tes del ba rrio, pue blo o ciu dad como pro ta go‐ 
nis tas. Y la cuar ta está cons ti tui da con los ta lle res de “Cine Ex press”,
en donde Junco y Midú lle van la ex pe rien cia de Cine con ve ci nos de
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Sa la di llo a otras la ti tu des de la Ar gen ti na (el oc ta vo país más gran de
del mundo), rea li zan do po nen cias y pre sen ta cio nes en al gu nas ciu da‐ 
des del ex tran je ro.

Junco y Midú de mos tra ron un en fo que de pro duc ción cen tra do en la
crea ción uti li zan do los re cur sos dis po ni bles y ob te ni dos con la co la‐ 
bo ra ción de los ve ci nos. En sus co mien zos solo gas ta ban di ne ro en la
ad qui si ción de vi deo ca se tes con el fin de que les fa ci li ta ran ma te ria‐ 
les y re cur sos. Bajo este mé to do de pro duc ción, la pe lí cu la se fil ma ba
en siete fines de se ma na, de jan do el tra ba jo de post pro duc ción para
la se ma na si guien te. De este modo, te nían la po si bi li dad de es tre nar
su pe lí cu la en dos meses en sus pue blos, en Sa la di llo, en el lugar de
pro yec ción ha bi tual, el cine Mar co ni, para luego lle var las pe lí cu las a
los ca na les lo ca les de te le vi sión.

40

Pos te rior men te, Midú y Junco crea ron la Fun da ción Cine con Ve ci nos
para cap tar re cur sos y es ta ble cer re la cio nes ins ti tu cio na les que hi‐ 
cie ran cre cer esta ex pe rien cia.

41

A me di da que la ex pe rien cia se fue ha cien do co no ci da en la ca pi tal
del país y en otras re gio nes, Cine con ve ci nos fue ga nan do re co no ci‐ 
mien to: tanto los ci neas tas como este sis te ma de fil ma ción y di fu sión
ex pe ri men ta ron una trans for ma ción, pa san do de ser pu ra men te co‐ 
mu ni ta rios a un cine que co men zó a pro fe sio na li zar se y, en al gu nos
casos, a par ti ci par en fes ti va les in ter na cio na les.

42

Este re co no ci mien to tam bién abrió las puer tas al apoyo del Ins ti tu to
Na cio nal de Cine y Artes Au dio vi sua les de la Ar gen ti na (INCAA), res‐ 
pal da do por po lí ti cas gu ber na men ta les im ple men ta das a par tir de
2009.

43

Entre los lo gros des ta ca dos de la Fun da ción Cine con ve ci nos se en‐ 
cuen tran la con so li da ción de pro yec tos si mi la res en di fe ren tes re gio‐ 
nes del país, la rea li za ción exi to sa del Fes ti val Na cio nal de Cine con
Ve ci nos -que se lleva a cabo hasta la fecha no sólo en Sa la di llo sino
tam bién en otras ciu da des de la pro vin cia de Bue nos Aires y del resto
del país-, la crea ción de ma te ria les edu ca ti vos des ti na dos a pro mo ver
y en se ñar nue vos en fo ques de pro duc ción au dio vi sual co la bo ra ti va, y
la di fu sión aca dé mi ca de con te ni dos y tra ba jos au dio vi sua les in de‐ 
pen dien tes y co mu ni ta rios.
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Este mo vi mien to ha per ma ne ci do ac ti vo hasta la fecha, dando lugar a
la crea ción de cen te na res de pe lí cu las que son con ce bi das, pro du ci‐ 
das, di ri gi das y pro ta go ni za das por los pro pios ha bi tan tes de la lo ca li‐ 
dad en donde son rea li za das. Este en fo que de re pre sen ta ción ho ri‐ 
zon tal, en el cual la co mu ni dad se mo vi li za para dar vida a su pro pio
ima gi na rio co lec ti vo, re fle ja las prác ti cas socio- culturales arrai ga das
en el cui da do co mu ni ta rio, que tie nen sus raí ces en el modo de pro‐ 
duc ción rural y coope ra ti vo de la re gión. Como re sul ta do, su po si ción
fuera de las tí pi cas for mas in di vi dua lis tas de pro duc ción que pre do‐ 
mi nan en las gran des ciu da des ha dado lugar a un es pa cio en el que la
so li da ri dad se torna fun da men tal para la su per vi ven cia, en medio de
las dis tin tas cri sis eco nó mi cas y po lí ti cas que sufre el país desde hace
dé ca das.

45

Fes ti val de Cine con ve ci nos en Sa la di llo

El im pac to sig ni fi ca ti vo de la ini cia ti va llevó a Junco y a Midú a con si‐ 
de rar la crea ción de un fes ti val que pu die ra mos trar obras si mi la res a
las de Cine con ve ci nos pero pro ve nien tes de todas las re gio nes del
país, al mismo tiem po que se bus ca ba es ti mu lar su pro duc ción y de‐ 
sa rro llo.

46

Las redes fue ron es ta ble ci das por estos dos pun ta les de Cine con ve‐ 
ci nos, quie nes em pe za ron a notar que su in te rés en crear cine con los
re si den tes lo ca les era com par ti do en otros lu ga res. Así sur gió la ne‐ 
ce si dad de rea li zar pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas desde una pers‐ 
pec ti va co mu ni ta ria en va rias ciu da des del país de ma ne ra si mul tá‐ 
nea.

47

Otros fes ti va les her ma na dos con el de Cine con ve ci nos son, por
ejem plo, los dis tin tos fes ti va les aus pi cia dos por el Clús ter Au dio vi sual
de la Pro vin cia de Bue nos Aires (CAPBA), UN CI PAR, el Fes ti val In vi ci‐ 
nes (Fes ti val del Cine So cial de los In vi si bles de la pro vin cia de Cór do‐
ba) y el Fes ti val Inter- Barrial Au dio vi sual (FIBAV) de la Uni ver si dad
Na cio nal de Lanús (pro vin cia de Bue nos Aires). Todos ellos de sem pe‐ 
ñan un papel fun da men tal en la pro mo ción y exhi bi ción de este tipo
de pro duc cio nes.

48

Para en ten der cómo el fe nó meno de Sa la di llo se ex pan dió más allá de
su re gión y acep tó con tri bu cio nes que en ri que cie ron su pro pia iden‐ 
ti dad, es im por tan te re cor dar que el Fes ti val de Cine con ve ci nos (que

49



Cine hecho por los vecinos: el cine comunitario desde Argentina

en 2023 ce le bró su edi ción nú me ro 20) no solo exhi be pe lí cu las rea li‐
za das en Sa la di llo o en la pro vin cia de Bue nos Aires, sino que tam bién
in clu ye las rea li za das en otras pro vin cias como Cór do ba, Santa Fe,
Neu quén, Jujuy, Salta, For mo sa, Chaco, Mi sio nes, For mo sa, Chaco,
Entre Ríos, Río Negro, La Rioja, Ca ta mar ca, Tu cu mán y La Pampa.

Por su parte, Junco y Midú lo gra ron no solo que los fil mes de Cine
con ve ci nos cir cu la ran en el Fes ti val de Cine con Ve ci nos o en otros
si mi la res, sino que tam bién con si guie ron que un par de lar go me tra jes
crea dos en este marco se es tre na ran en los cines co mer cia les de la
ca pi tal del país (por ejem plo, los lar go me tra jes “Cri sá li das” y “Hojas
ver des”).

50

Cine Ex press

En 2009, apro ve chan do las nue vas opor tu ni da des sur gi das con la
apro ba ción y pues ta en vigor de la Ley de Ser vi cios de Co mu ni ca ción
Au dio vi sual (Ley 26.522, de no mi na da po pu lar men te como “Ley de
me dios”), Julio Midú y Fabio Junco ini cia ron el pro gra ma "Ta lle res Ex‐
press de Cine con ve ci nos".
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Este pro gra ma, bá si ca men te, es una mo da li dad de fil ma ción que
busca lle var a otras ciu da des ar gen ti nas la ex pe rien cia y las di ná mi cas
de Cine con ve ci nos para que en un solo día de tra ba jo in ten si vo los
ve ci nos de otros lu ga res reali cen sus pro pias pe lí cu las.

52

El Ins ti tu to Na cio nal de Cine y Artes Au dio vi sua les, a tra vés de la
Coor di na ción de Es pa cios INCAA y Pro gra mas Es pe cia les, brin da res‐ 
pal do (desde 2009 y hasta la ac tua li dad) en todo el país para lle var a
cabo estas jor na das crea ti vas con los ha bi tan tes de una ciu dad, pue‐ 
blo o ba rrio. El ob je ti vo es fo men tar la par ti ci pa ción de la co mu ni dad
y pro mo ver la di fu sión de sus his to rias en di ver sos es ce na rios. "His‐ 
to rias de un país y su gente" es el lema de la Fun da ción Cine con Ve‐ 
ci nos, que re sue na en la ini cia ti va de Cine Ex press.

53

La mo da li dad de tra ba jo de esta serie de ta lle res per mi te la par ti ci pa‐ 
ción de hasta 60 per so nas, desde jó ve nes hasta la ter ce ra edad, y se
di vi de en tres eta pas: en la pri me ra, todos pro po nen sus ideas (que
pue den lle gar a ser hasta 40 ideas), y luego eli gen de mo crá ti ca men te
una de esas his to rias para lle var a cabo. En la se gun da etapa, se ini cia
la fil ma ción del cor to me tra je de fic ción se lec cio na do (que no debe
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ex ce der los 12 mi nu tos de du ra ción), rea li za do tanto en in te rio res
como en ex te rio res del lugar de reu nión, con la par ti ci pa ción ac ti va
de los ve ci nos tanto en la parte téc ni ca como en la crea ción de la
trama y en las ac tua cio nes. Fi nal men te, los coor di na do res de la Fun‐ 
da ción Cine con ve ci nos se en car gan de edi tar el ma te rial, y en la
misma noche se rea li za el es treno del cor to me tra je, al que asis ten
todos los par ti ci pan tes, así como sus ami gos, fa mi lia res y ve ci nos.

En estos estos años se rea li za ron cin cuen te nos de pe lí cu las en cen te‐ 
na res de ciu da des ubi ca das en va rias pro vin cias ar gen ti nas, tales
como Men do za, Neu quén, Cór do ba, San Luis, Bue nos Aires, Salta,
Jujuy, Tu cu mán, La Pampa, Mi sio nes, Santa Fe, Río Negro, San Juan,
Chaco, Chu but, Entre Ríos y la ciu dad de Bue nos Aires.

55

4. Aná li sis
Sin em bar go, vale mar car una di fe ren cia que en cuen tra el pre sen te
tra ba jo al in te rior del cine co mu ni ta rio, de las pro duc cio nes au dio vi‐ 
sua les al ter na ti vas rea li za das en dis tin tos paí ses de Amé ri ca La ti na y
del cine con ve ci nos de Sa la di llo.

56

En tér mi nos más am plios, el cine co mu ni ta rio - desde el punto de
vista de la producción-  se basa en fil mes rea li za dos por di rec to res
au to di dac tas, que pien san sus his to rias, pro du cen y rea li zan la fil ma‐ 
ción, edi tan y di fun den sus obras a tra vés de un pro ce so de en sa yo y
error, en mu chas oca sio nes ba sán do se en tu to ria les que en cuen tran
en redes so cia les.
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Así han sur gi do - mayormente, en el úl ti mo cuar to de siglo-  dis tin tos
rea li za do res que, casi con nada, desde sus pro vin cias y sus reali da des
hu mil des, han rea li za dos in nu me ra bles pe lí cu las casi ar te sa na les, ca‐ 
se ras, ama teur, que han sido con su mi das de ma ne ra im por tan te en
los lu ga res de ori gen de esos ci neas tas, sea a tra vés de co pias ca se ras
ven di das en los au to bu ses, me dian te in ter net, me dian te co pias pi ra‐ 
tas ven di das en la calle, ge ne ran do una de man da de otros tí tu los que
in clu so atra vie san las fron te ras pro vin cia les y hasta na cio na les -una
es pe cie de proto Nolly woods 3 focalizados- .

58

Este fue el caso de, por ejem plo, “Pa li to” Or te ga Ma tu te en el Perú,
Dedé Ro dri gues en el nor des te bra si le ño o Víc tor Al fon so Gon zá lez
Urru tia en Co lom bia. En estos casos, se trata ge ne ral men te de ci ‐
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neas tas au to di dac tas que lle ga ron a rea li zar va rios fil mes y a cons‐ 
truir una ca rre ra de años y hasta dé ca das. Todos ellos fue ron ge ne‐ 
ral men te ig no ra dos por las ins tan cias ofi cia les de apoyo a la ci ne ma‐ 
to gra fía en sus res pec ti vos paí ses.

En cam bio, en el caso del Cine con ve ci nos de Sa la di llo se trata de un
em pren di mien to local, co lec ti vo, im pul sa do por dos ar tis tas oriun dos
de esa ciu dad, in vo lu cran do a gran parte de los ve ci nos de esa ciu dad
rea li zan do pe lí cu las aun que la ma yo ría no tu vie ra ex pe rien cia de rea‐ 
li za ción au dio vi sual, ex pe rien cia que con el tiem po fue lla man do la
aten ción a nivel na cio nal e in ter na cio nal, hasta lo grar el apoyo tanto
del go bierno na cio nal como de go bier nos lo ca les, que siem pre basó
su pro duc ción en ta lle res rea li za dos en va rios lu ga res del país que in‐ 
clu ye ran a una can ti dad im por tan te de ve ci nos que crea ran y rea li za‐ 
ran sus pro pias his to rias, con la ayuda de pro fe sio na les del au dio vi‐ 
sual para guiar los.

60

Pero la ac ti vi dad prin ci pal de con su mo y di fu sión del cine con ve ci‐ 
nos se da en Sa la di llo: aun que sus fil mes hayan cir cu la do más allá de
esta ciu dad, fue menos por la de man da de pú bli cos de otras la ti tu des
y más por las ha bi li da des de re la cio nes pú bli cas de los im pul so res del
Cine con ve ci nos (Julio Midú y Fabio Junco) para re la cio nar se con co‐ 
lec ti vos so cia les de otros lu ga res, que se con si guie ron apo yos gu ber‐ 
na men ta les y lu ga res en donde exhi bir cual ma te rial exó ti co (por
ejem plo, en la em ba ja da ar gen ti na en París, con re per cu sio nes en el
Fes ti val de Cine La ti no ame ri cano de Tou lou se, hace cerca de unos 20
años).

61

Otro as pec to a tener en cuen ta es mos trar cau te la al mo men to de
que rer com pa rar rá pi da men te estas ex pe rien cias, como si fue ran una
re en car na ción del cine po lí ti co la ti no ame ri cano (el “nuevo cine la ti‐ 
no ame ri cano”) de las dé ca das de 1960 y 1970, en donde se bus ca ba
ge ne rar una con cien cia so cia lis ta y re vo lu cio na ria en vis tas a cam biar
la so cie dad y lu char en con tra de la in jus ti cia so cial y de la re pre sión
(con mu chos de los ci neas tas po lí ti cos de aque llas dé ca das per se gui‐ 
dos, des apa re ci dos y ase si na dos por parte de los dis tin tos go bier nos).

62

Ana li zan do a par tir de Mol fet ta (2016), el cine co mu ni ta rio no está
pen san do en tér mi nos de liberación- descolonización anti im pe ria lis‐ 
ta sino que im pli ca ape nas un acto de re sis ten cia que no cues tio na
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ra di cal men te a nin gu na au to ri dad po lí ti ca y que no con lle va ries go de
vida para nadie.

Por otro lado, mien tras que el nuevo cine la ti no ame ri cano de las dé‐ 
ca das de 1960 y 1970 ape la ban a la ex pe ri men ta ción en el len gua je ci‐ 
ne ma to grá fi co, bus can do sub ver tir las con cien cias y las es té ti cas
bur gue sas, el cine co mu ni ta rio re pli ca de ma ne ra rús ti ca los gé ne ros
ci ne ma to grá fi cos clá si cos (es pe cial men te, el cine de aven tu ras, el de
ac ción y, en al gu nos casos, el de te rror). Y, a su vez, mien tras que el
cine po lí ti co la ti no ame ri cano de hace más de medio siglo bus ca ba ge‐ 
ne rar de ba tes sobre la pro ble má ti ca his tó ri ca na cio nal, la ti no ame ri‐ 
ca na, ter cer mun dis ta, bus can do la eman ci pa ción de los pue blos a
tra vés de la cons truc ción de un es pec ta dor ac ti vo, mi li tan te y com‐ 
pro me ti do, en el cine co mu ni ta rio con tem po rá neo el es pec ta dor es
pa si vo, tanto en tér mi nos de con su mo como de com pro mi so po lí ti co
(es pe cial men te, en este úl ti mo punto).

64

5. Con clu sio nes
El cine co mu ni ta rio es de na tu ra le za ama teur y po pu lar, ca rac te ri za‐ 
do por su en fo que mi cro po lí ti co. Suele con tar con el res pal do de or‐ 
ga ni za cio nes del ter cer sec tor y pro fe sio na les que lo pro mue ven y
brin dan ase so ra mien to téc ni co, es té ti co y ac ce so a equi pos y re cur‐ 
sos.

65

El cine con ve ci nos de Sa la di llo (y el cine co mu ni ta rio de al gu nas lo‐ 
ca li da des ar gen ti nas) crea na rra ti vas que se cen tran en ex pe rien cias
co ti dia nas, per mi tien do que la po bla ción par ti ci pan te en el pro ce so
pro duc ti vo de este tipo de pe lí cu las se vea re fle ja da en ellas, im pul‐ 
san do pro ce sos de sub je ti va ción entre los ve ci nos que bus can for ta‐ 
le cer una iden ti dad gru pal es pe cí fi ca.

66

Los pro ce sos de al fa be ti za ción de las co mu ni da des re sul ta ron efec ti‐ 
vos, aun que no ne ce sa ria men te en tér mi nos de sos te ni bi li dad a largo
plazo.

67

El cine co mu ni ta rio ar gen tino ha pro pi cia do la crea ción de pro duc to‐ 
ras de co mu ni ca ción co mu ni ta rias, es ta cio nes de radio y ca na les de
You Tu be. En estos es pa cios, los co lec ti vos de ve ci nos ope ran de ma‐ 
ne ra au tó no ma, ejer cien do su de re cho a la co mu ni ca ción.
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Desde ese pri mer paso de al fa be ti za ción, la cons truc ción de me dios
de co mu ni ca ción co mu ni ta rios re pre sen ta un de sa fío sig ni fi ca ti va‐ 
men te más gran de.

69

Pue den tener un co no ci mien to téc ni co y ar tís ti co fun da men tal, pero
lo común es que las per so nas par ti ci pan tes ca rez can de equi pos y re‐ 
cur sos eco nó mi cos pro pios.

70

Esto im pi de que la pro duc ción co mu ni ta ria se con vier ta en una fuen‐ 
te de em pleo, ya que no se re co no ce a los par ti ci pan tes como tra ba ja‐ 
do res del ám bi to de la co mu ni ca ción.

71

Por otra parte, el cine co mu ni ta rio, y en es pe cí fi co, el cine con ve ci‐ 
nos al can za a un nú me ro muy li mi ta do de per so nas, re pre sen tan do
un por cen ta je re du ci do de la po bla ción. Ade más, quie nes par ti ci pan
en este tipo de fil ma cio nes co mu ni ta rias sue len no co no cer se ni
tener víncu los entre sí, lo que de ri va en un te rri to rio cul tu ral frag‐ 
men ta do y ato mi za do.
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La frag men ta ción en la pro duc ción se re fle ja en la re cep ción, y las pe‐ 
lí cu las co mu ni ta rias tie nen di fi cul ta des para al can zar una am plia au‐ 
dien cia a tra vés de las pan ta llas de hogar, fes ti va les o ex po si cio nes.

73

Esto marca una di fe ren cia con lo que su ce de con las pe lí cu las rea li za‐ 
das de ma ne ra ama teur por al gu nas per so nas –por ejemplo-  en el in‐ 
te rior de Perú, en el nor des te de Bra sil, en Ecua dor, en Mé xi co (una
es pe cie de “Nolly woods” al mar gen de los “Holly woods” que tie nen
lugar en las ca pi ta les de estos paí ses, en sus ba rrios más ricos –estos
úl ti mos cons ti tu yen las pe lí cu las que cir cu lan en los fes ti va les de pri‐ 
mer nivel del mundo y las que se es tre nan de ma ne ra co mer cial en las
salas ci ne ma to grá fi cas lo ca les).

74

Sin em bar go, vale re sal tar que el cine co mu ni ta rio ana li za do en este
ar tícu lo, y más es pe cí fi ca men te, el cine con ve ci nos, se cen tra más en
el ám bi to co lec ti vo y co mu ni ta rio que en el pro duc tor o en el con su‐ 
mi dor in di vi dual. Su ob je ti vo prin ci pal es for ta le cer a la co mu ni dad
me dian te pro yec tos de cul tu ra y co mu ni ca ción po pu lar que se de sa‐ 
rro llan sin bus car be ne fi cios eco nó mi cos sino bus can do crear ex pe‐ 
rien cias y acu mu lar ca pi tal cog ni ti vo y sim bó li co. Esto úl ti mo está re‐ 
la cio na do con los lazos afec ti vos y el te rri to rio en el que se lleva a
cabo, lo que a su vez pre sen ta un im pac to en la or ga ni za ción de la co‐ 
mu ni dad.
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3  Con el tér mino “Nolly wood” se hace re fe ren cia al cine rea li za do en Ni ge‐ 
ria, es pe cial men te, al rea li za do de ma ne ra ama teur o semi- profesional que
se di fun den de ma ne ra am plia y ma yor men te in for mal entre la po bla ción
local (y, en mu chos casos, tras pa san do las fron te ras hacia otros paí ses afri‐ 
ca nos), rea li za das sin mayor téc ni ca ar tís ti ca o téc ni ca, pero ga nan do el
favor del pú bli co por sus temas lo ca les y por re fle jar la idio sin cra sia del
lugar.

RÉSUMÉS

Español
Cada vez hay más or ga ni za cio nes so cia les, sobre todo en Amé ri ca La ti na
―ex pe rien cias mul ti cul tu ra les al ter na ti vas de co mu ni ca ción, agru pa cio nes
cam pe si nas, de pue blos ori gi na rios, lu cha do res por la igual dad de gé ne ro,
de las iden ti da des se xua les, et cé te ra― que tie nen como ob je ti vo prin ci pal
tra ba jar en pos de los de re chos po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les.
En la Ar gen ti na, en la ciu dad bo nae ren se de Sa la di llo, se da una ex pe rien cia
lla ma da “Cine con ve ci nos”. Desde la dé ca da de 1990, los ha bi tan tes de Sa la‐ 
di llo, una lo ca li dad de poco menos de 25 mil ha bi tan tes, rea li zan por su
cuen ta pe lí cu las, sien do al mismo tiem po rea li za do res, pro duc to res, ac to res
y téc ni cos, in ter cam bian do los roles en cada pro yec to nuevo. Estas pe lí cu las
(po li cia les, pe lí cu las para chi cos, al gu nas co me dias) luego son vis tas en la
te le vi sión y en la sala de cine lo ca les.
La in cor po ra ción (y reapro pia ción) de los nue vos re cur sos téc ni cos en pos
de con tar his to rias pro pias tam bién es otra ca rac te rís ti ca im por tan te en
este ob je to de es tu dio.
Por otra parte, se rea li za rá un aná li sis en torno a estos fil mes rea li za dos por
ve ci nos re cor dan do la ex pe rien cia del “nuevo cine la ti no ame ri cano” de las
dé ca das de 1960 y 1970, del cine- video mi li tan te y edu ca ti vo de los ochen ta
y hasta del cine pi que te ro de los no ven ta y del 2000 ―en cuan to reapro pia‐ 
ción po pu lar de los re cur sos téc ni cos au dio vi sua les―.

English
More and more so cial or gan iz a tions are emer ging, es pe cially in Latin Amer‐ 
ica—al tern at ive mul ti cul tural com mu nic a tion ex per i ences, peas ant groups,
in di gen ous peoples, ad voc ates for gender equal ity, and sexual iden tity, etc.
—with the primary goal of work ing to wards polit ical, so cial, and cul tural
rights.
In Ar gen tina, in the city of Sala dillo, in the province of Buenos Aires, there is
an ini ti at ive called “Cine con Vec i nos” (Cinema with Neigh bors). Since the
1990s, the res id ents of Sala dillo, a town with just under 25,000 in hab it ants,
in de pend ently pro duce their own films, tak ing on roles as dir ect ors, pro du‐ 
cers, act ors, and tech ni cians, and they switch roles with each new pro ject.
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These films (in clud ing crime dra mas, chil dren's films, and some com ed ies)
are later screened on local tele vi sion and in the town's cinema.
The in cor por a tion (and re appro pri ation) of new tech nical re sources to tell
their own stor ies is an other sig ni fic ant char ac ter istic of this field of study.
Fur ther more, an ana lysis will be con duc ted re gard ing these films made by
neigh bors, re call ing the ex per i ence of the “New Latin Amer ican Cinema” of
the 1960s and 1970s, mil it ant and edu ca tional video cinema of the 1980s, and
even the “pi quetero” cinema of the 1990s and 2000s, as pop u lar re appro pri‐ 
ations of au di ovisual tech nical re sources.

Français
De plus en plus d'or ga ni sa tions so ciales voient le jour, prin ci pa le ment en
Amé rique la tine - des ex pé riences de com mu ni ca tion mul ti cul tu relles al ter‐ 
na tives, des groupes de pay sans, de peuples au toch tones, des mi li tants pour
l'éga li té des sexes, des iden ti tés sexuelles, etc. - dont l'ob jec tif prin ci pal est
de tra vailler en fa veur des droits po li tiques, so ciaux et cultu rels.
En Ar gen tine, dans la ville de Sa la dillo, si tuée dans la pro vince de Bue nos
Aires, il existe une ex pé rience ap pe lée “Cine con ve ci nos” (Ci né ma avec les
voi sins). De puis les an nées 1990, les ha bi tants de Sa la dillo, une lo ca li té de
moins de 25 000 ha bi tants, réa lisent leurs propres films en tant que réa li sa‐ 
teurs, pro duc teurs, ac teurs et tech ni ciens, en échan geant les rôles à chaque
nou veau pro jet. Ces films (no tam ment des drames po li ciers, des films pour
en fants et quelques co mé dies) sont en suite dif fu sés à la té lé vi sion lo cale et
dans les salles de ci né ma de la ville.
Éga le ment, l'in cor po ra tion (et la ré ap pro pria tion) des nou velles res sources
tech niques pour ra con ter leurs propres his toires est une autre ca rac té ris‐ 
tique im por tante de ce do maine d'étude.
D'autre part, une ana lyse sera menée au tour de ces films réa li sés par des
voi sins, en se re mé mo rant l'ex pé rience du “nou veau ci né ma latino- 
américain” des an nées 1960 et 1970, du ci né ma vidéo mi li tant et édu ca tif des
an nées 80, ainsi que du ci né ma “pi que te ro” des an nées 90 et 2000, en tant
que ré ap pro pria tion po pu laire des res sources tech niques au dio vi suelles.
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