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Resumen 02.

El cine documental entendido como discurso social es 

una herramienta de divulgación que, utilizando el arte como 

medio, puede ayudar a liberar a los oprimidos tanto como 

exponer a los opresores.

Los sujetos y los espacios que elegimos representar en 

este trabajo son signos de una historia que los antecede y 

que los resignifica. A través de ellos podemos reflexionar 

sobre los procesos de inclusión social en la política argén- 

tina, el rol de las instituciones y la desigualdad.

M
em

or
ia

s 
de

 u
n 

C
A

I



Motivaciones Personales 03.

La producción audiovisual ha significado, a lo largo de mi 

carrera, un medio a partir del cual analizar y re significar la
-it';

realidad que nos rodea y nos toca. A veces de forma cons

ciente, otras sin darnos cuenta, esas imágenes comienzan 

• a volcarse y se vuelven un motivo.

Repasando mis trabajos como estudiante de cine encon

tré cierta recurrencia a las temáticas sociales y al género 

documental, incluso en la ficción éstas se encuentran con

tenidas. Y he notado que Punta Lara, localidad balnearia 

del partido de Ensenada, ha sido siempre un campo de 

interrogación. Testigo de mi maduración como persona y 

como ciudadano, me ha llevado a indagar en torno a la des

igualdad y de injusticia social que operan en la sociedad.

_ Este documental nace de la inquietud por reconstruir

y analizar fenómenos sociales de desigualdad, retratar 

procesos y trasladar experiencias, poniendo el eje en una 

materia tan amplia como inclusiva: la Educación.
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Introducción al tema 04.
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A partir del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 

como respuesta a la crisis provocada por las políticas neo

liberales desplegadas en los años '90 y la consecuente de

bacle del año 2001, el desafío gubernamental del nuevo pe

ríodo que se iniciaba, se centró en reconstruir un estado y 

sociedad fragmentada, orientando la política a la economía 

y restableciendo derechos anulados a lo largo del gobier

no menemista. (Perczyk Jaime, 2013) El sistema educativo 

argentino fue uno de los ámbitos centrales de intervención 

dado que la escuela, frente a la ausencia del estado, se 

encontró no solo educando, sino proveyendo alimento a 

través de los comedores escolares a sus estudiantes. En 

este sentido, parte de los desafíos se orientaron a desarro

llar políticas que fomentaran la inclusión y permanencia de 

todos los niños, niñas al sistema educativo, contemplan

do diversidades pero sin dejar de garantizar la igualdad de 

oportunidades (Foster Ricardo, 2013). Sí la escuela desa

rrolla sus acciones en un territorio determinado, con parti

cularidades y características propias, (Thisted Sofía, 2013) 

a la hora de pensarla de manera inclusiva, desde el gobier

no se comprendió que no existía posibilidad de lograrlo si 

no se tenían en cuenta los contextos particulares en los 

que se inscribían. (Perczyk Jaime, 2013)
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En consecuencia surge, primero en la Provincia de Buenos 

Aires y luego a nivel nacional, la Dirección de Políticas So- 

cioeducativas, generando políticas cuyos objetivos apunta

ron a fortalecer el vínculo escuela-estudiantes-comunidad. 

Basados en experiencias cercanas en países latinoame

ricanos (Programa de Maestros Comunitarios, Uruguay; 

Programa escuelas efectivas en sectores de pobreza, Chi

le; Programa Maestros por la Igualdad, Brasil; La Escuela 

busca al niño, Colombia) nacen los programas Centros de 

actividades infantiles (CAI) y Centros de actividades juve

niles (CAJ) implementados en escuelas públicas de nivel 

primario o secundario con dos principales objetivos que se 

interrelacionan: por un lado fortalecer las trayectorias es

colares y educativas de todos los niños, niñas y jóvenes 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que por 

tal, requieran mayor acompañamiento pedagógico; por el 

otro, ampliar los universos culturales brindándoles a los 

estudiantes actividades vinculadas al arte, al deporte, a la 

ciencia y tecnología y demás áreas que contribuyan a la 

inclusión social y cultural. (Centro de Actividades Infantiles. 

Cuaderno de Notas 1,2010)

Con el objetivo de dar a conocer y valorar la existencia de 

estos programas sobre todo hoy, que a 10 años de su im- 

plementación se encuentran operando de manera reducida,

D
iálogos sobre educación y desigualdad
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bajo un gobierno que los hace desaparecer más que mul

tiplicarlos y sin proponer alternativas que permitan una su

peración, creemos que una forma de contribuir a su difu

sión es registrar mediante un documental los aportes que 

dichos programas han ofrecido, con sus alcances y limita

ciones, no solo a sus destinatarios directos (estudiantes) 

sino al sistema educativo en su totalidad. Para ello se ha 

recortado el campo de investigación a la Escuela prima

ria N° 6 de Punta Lara, partido de Ensenada, Provincia de 

Buenos Aires.
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Cine y Educación 05.1

audiovisual en el siglo XX, y en el corriente siglo XXI, I

tanto como la ha dotado de material pedagógico.

lidado en los últimos años canales especializados en est

plataformas on line.

diverso tipo y género, tal vez más cercano al ritmo de la

del arte, de la cultura, de la economía o de la historia pued

divulgación encuentran en el lenguaje audiovisual un aliad

y del cine de no-ficción, como la de Cari Plantinga,

hacen hincapié en el contenido creativo que involucra I

forma de este tipo de obras, sin que por ello pierda un

perspectiva real en la representación de sujetos sociale

ha servido de herramienta comunicacional a la educación

Las escuelas han incrementado las pantallas en sus aulas 

y la televisión no deja de integrar a la educación como gé

nero dentro de sus grillas de programación. Se han conso

tipo de programas, que encuentran su réplica en múltiples

Podemos decir que los educadores han encontrado en el

cine un espacio de transmisión de conocimiento del más 

tecnologías que manejan los nuevos estudiantes. El estudio 
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encontrarse en el audiovisual, abordados desde perspec

tivas educativas, con desarrollos estéticos muchas veces 

innovadores. Los contenidos científicos, educativos y/o de 

de excelencia. Algunas vertientes teóricas del documental
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y procesos históricos o culturales. Cari Plantinga retoma 

las ideas de John Grierson, quien escribe en 1932, a partir 

de Moana (Flaherty, 1926), que “pasamos de la llana des

cripción del material natural, a sus disposiciones, cambios 

y formaciones creativas . Plantinga amplía esta idea y la 

actualiza atravesándola con uno de los ejes de su teoría, 

la retórica: “Considerar el film documental como un mero 

documento fotográfico ignora la ‘formación creativa’ (...) y 

esto ocurre en diversos registros, tales como la estructura 

retórica o narrativa, la edición, la dirección de fotografía, el 

diseño de sonido y, más polémicamente, las reconstruc

ciones y la manipulación de acontecimientos profílmicos 

(Plantinga Cari, 2011. Revista Cine documental número 3).

D
iálogos sobre educación y desigualdad
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Marco Teórico 06.

Para el desarrollo del presente trabajo retomamos textos 

vistos a lo largo de la carrera, vinculados al trabajo de la 

representación en el cine documental, al abordaje de los 

sujetos sociales en los diferentes tipos de documentales y 

al trabajo del tiempo y el espacio en el cine de ficción y no 

ficción, con el objetivo de apoyar en dichos conceptos, la 

práctica documental que nos proponemos abordar.

Por empezar tomamos del teórico de cine documental y 

no ficción Cari Plantinga los conceptos que nutren al traba

jo del realizador en su aspecto creativo: la conciencia so

bre el uso de las herramientas del lenguaje audiovisual y la 

manipulación de los elementos profílmicos. La capacidad 

del medio audiovisual para la transmisión de información 

y el valor social de la verdad en el documental: “No es la 

transmisión de argumentos el valor primordial del cine de 

no ficción, sino la aserción de que el mundo representado 

es verídico. El valor social de la representación documental 

se apoya en la adecuación de la representación al mundo 

histórico”. Por eso la no-ficción es para el autor un discurso 

social que, para contribuir a la conformación social ha de 

fundamentarse sobre un tratamiento veraz sobre el mundo 

(Del Rincón Yohn, sucedía (...) Los actores sociales se re

M
em

orias de un C
A



12

D
iá

lo
go

s 
so

br
e 

ed
uc

ac
ió

n 
y 

de
si

gu
al

da
d

lacionaban unos con otros ignorando al director (...) Ha

cemos inferencias y llegamos a conclusiones en base al 

comportamiento que observamos u oímos por casualidad. 

El retiro del director a la posición de observador llama al es

pectador a tomar un rol más activo en cuanto a determinar 

la significación de lo que es dicho y dado” (Nichols, B. 2013, 

p 199).

En cuanto al trabajo sobre el espacio, vinculado al de cá

mara, sonido y montaje, citamos a los teóricos Thomas El- 

saesser y Malte Hagener, quienes separan dos vertientes 

estéticas (agregaríamos ideológicas) entre el cine entendido 

como ventana y como marco: “La noción de ventana impli

ca una pérdida de vista del marco rectangular, denotando 

transparencia, mientras que la noción de marco enfatiza el 

contenido de la (opaca) superficie y su naturaleza construi

da.” Nos apoyamos en particular en la primera vertiente, que 

concibe el cine como ventana, al definir su esencia “en tér

minos de su habilidad para capturar y reproducir la realidad 

y sus fenómenos, incluyendo aspectos que son invisibles al 

ojo desnudo.” (Elsaesser, T. y Hagener, M. 2010).



D
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estéticos y temáticos 07.

Al momento de pensar la vinculación entre audiovisual y 

pedagogía, tomamos algunas obras dentro del sub-género 

que podríamos llamar “documental de educación”, a partir 

del trabajo que proponen tanto en la representación de su

objeto de estudio como en las herramientas del lenguaje 

que utilizan para definir su estética y su relato.

Bajo estos aspectos se vuelven referenciales obras como

consolida en formato de serie documental, la divulgación 

de diferentes proyectos pedagógicos que habitan el terri

torio argentino. El tipo de registro entre lo observacional y 

lo expositivo, con un montaje que invita a adentrarse a los
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lugares y empatizar con sus personajes, logra llegar a un 

público tan amplio como diverso, buscando desde el es

tudio de casos particulares, poner en valor/resignificar la 

educación argentina. Este aspecto se vuelca en nuestro do

cumental, sobre la idea de divulgación de proyectos peda

gógicos de inclusión social.

El documental de Francisco Marquez “Después de Sar

miento (2014) lo destacamos por su habilidad para introdu

cirse en el ámbito escolar, retratar conflictos habituales que

se dan entre los estudiantes, logrando partir de casos 
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puntuales para llegar a hablar de temas que tocan al común 

de la sociedad. Esta aparente transparencia de los realiza

dores en la escena, nos sirve de referencia para nuestro 

registro dentro de la escuela, también lograda por el trabajo 

de campo previo.

Trabajos como “La educación prohibida”, de German Doin, 

aunque se separan del nuestro en la concepción del sujeto 

de estudio y en las estrategias narrativas, realzan el valor del 

registro documental en la medida en que entran en diálogo 

con las voces de los especialistas. Buscamos esta función 

a partir del uso de las entrevistas.
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Objetivos del proyecto os.

Para llevar adelante nuestro documental partimos de la 

¡dea de que el audiovisual es el medio desde el cual pode

mos introducirnos en el campo de la educación para formar
%

parte del debate que se da en la sociedad sobre el rol de 

las Escuelas. La cámara se vuelve una herramienta del rea

lizador para vincularse a los trabajos en el campo e ingre

sar a los establecimientos educativos y a los barrios para 

registrar sus espacios y sus momentos, con el objetivo de 

poder trasladar estas realidades hacia otro marco en la dis

cusión. Nos introducimos en los ámbitos de las institucio

nes para indagar sobre los antecedentes y las necesidades 

que se detectaron (fundamentales) a la hora de implementar 

los diferentes planes sociales. Buscamos respuestas en la 

historia cercana de nuestro país para ayudar a entender el 

presente. Y por encima de todo ello, intentamos hablar de 

los procesos históricos, de las personas y las instituciones, 

de los mecanismos de exclusión social y de las posibilidades 

de inclusión.

Esta función social del documental la apoyamos sobre dos 

pilares que consideramos fundamentales para la gestación 

del presente proyecto: el aspecto creativo del documental 

en cuanto a hecho artístico y su poder de la divulgación en 

la medida en que consolide un marco de escucha.
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Podemos decir que con el audiovisual intentamos docu

mentar algunos aspectos de la realidad para cuestionarla, 

para ponerla en crisis con el objetivo de ampliar las discu

siones, de encontrar los marcos de referencia, de llenarlas 

de contenidos. Cari Plantinga realza este valor al afirmar que 

“el potencial de la no-ficción se encuentra en su capacidad 

de diseminar información y aspectos sobre el mundo como 

ningún otro medio puede hacer” (Plantinga, C. 1997, p. 221). 

En nuestro trabajo, que hacemos presente acompañado de 

este escrito, no buscamos clausuras, ni comprobar hipóte

sis cerradas, ni dar por ciertos una cantidad de enuncia

dos pre concebidos, más bien la indagación es por generar 

aperturas a nuevas o más nutridas discusiones.

D
iálogos sobre educación y desigualdad
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Planteamiento General 09.

El registro documental del presente trabajo fue llevado ade

lante a lo largo de un año, acudiendo a los talleres dictados 

por el CAI de la EP N 6 de Punta Lara los días sábados. En una 

primera instancia concurrimos a la institución de la mano del 

equipo CAI, formado por una coordinadora, dos maestras co

munitarias y tres talleristas (correspondientes a música, artes 

plásticas y educación física).

En lo técnico trabajamos con un equipo mínimo para no en

torpecer el normal desempeño de las actividades. El tipo de 

registro no buscó estar por encima de los personajes y las 

situaciones, más bien adoptó un carácter observacional. To

mando los conceptos de Thomas Elsaesser y Malte Hagener, 

podemos hablar de un trabajo de representación del espacio 

vinculado a la teoría del cine entendido como ventana al mun

do. El mundo que elegimos representar pero que antecede a 

la llegada del realizador con su cámara.

Bajo estos parámetros, el realizador no busca modificar ni
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influir sobre los eventos que suceden en la escena, sino tratar 

de capturarlos en su esencia. Y esta intención podemos tras

ladarla tanto a la planificación como al montaje.

Pero esto no significa una imparcialidad del documental. En 

donde elegimos hacer foco o un corte de plano también edu

cativa.
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El segundo componente estético fuerte es el que hace a las 

entrevistas con los referentes del campo educativo elegidos. 

La voz y discursos de los entrevistados, junto a los textos 

puestos en placas, ocupan un lugar central en la narración 

del contenido histórico, teórico e informativo del documen- 

tal.f Las entrevistas instalan una nueva forma de percepción 

y esa dinámica entre ambas figuras puede generar sentidos 

acerca del CAI y de las personas que forman parte de él. De 

esta forma, el discurso del documental comienza a emerger 

del cruce entre las imágenes y los sonidos propios de los 

talleres con las voces de los entrevistados. Lo que Plantin- 

ga llama el “mundo proyectado” comienza a tomar sentidos 

diversos y se complementa en la medida en que entra en 

contacto con los conceptos y los datos que entregan las 

entrevistas.

Esta conformación, propia del cómo decidimos contar, pue

de darse a partir de que “las características superficiales de 

las películas de no ficción —imágenes particulares en mo

vimiento o sonidos— adquieren significado en relación con 

cadenas más profundas de organización textual. Las imáge

nes son rodeadas por aquello que viene antes y después, y 

son acompañadas por una narración con voz en off, música, 

y/o sonido ambiental. El cine de no ficción permite entender 

únicamente en la medida en que coloca imágenes y sonidos 

en una secuencia significativa.” (Plantinga C., 1997, p. 121)
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Memorias de un CAI es un documental que fricciona entre 

dos ejes temáticos conceptuales: la educación y la política. 

Cuando entramos en la temática, con la excusa de hablar de 

un proceso histórico e institucional, pensamos en realizar un 

documental sobre educación. Hoy creo que el documental 

está más cerca de la política, de la crítica social, apuntando 

a la ruptura de ciertos estereotipos arraigados en la cultu

ra, como las formas de representación de las diferentes cla

ses sociales y de las Escuelas, realzando signos y sujetos de 

nuestra historia reciente. Más allá de su forma naturalista no 

es inocente de una línea ideológica que lo atraviesa y que, 

como realizadores, podemos hacernos cargo de ella. De la 

misma forma consideramos que con la cámara en mano, su 

latencia y sus movimientos, podemos denotar que hay una 

persona operando detrás que elige ocultar al mismo tiempo 

que elige mostrar.

El documental es, ante todo, un discurso social, en nuestro 

caso, vinculado a las discusiones sobre las desigualdades 

y la inclusión social. Emplea herramientas del lenguaje au

diovisual para generar una ¡dea de poca manipulación de los 

acontecimientos profílmicos, para poder trasladar esas expe

riencias y divulgar los aspectos que conciernen a un proceso 

de inclusión social. Por eso decimos que no buscamos clau- 
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suras, sino hacer preguntas alrededor de ciertos temas.

Muchos de estos conceptos se hicieron presentes en el pro

ceso, ante la necesidad de argumentar o llevar a flote ¡deas 

que subyacían a la idea del documental, que pasó de ser un 

mero retrato de la situación de un grupo social, a una revisión 

de un proceso político/cultural. Hoy lo podemos ver como 

una mirada sobre una época dada, pero también como dis

curso en sí mismo sobre una concepción de la política y del 

mundo. Las entrevistas, por ejemplo, que no formaban 

parte de la idea inicial del proyecto, surgieron por la demanda 

de la propia organización de sentido del documental. Todo 

el contenido que surge de las mismas completa, en cierto 

punto, el vacío de preguntas sin responder que surgen de 

las escenas en la escuela, pero no lo llena con respuestas, 

sino con nuevas y más complejas preguntas. Los textos vol

cados en placas informativas vinieron a ampliar este aspecto 

y enmarcan el film en una temporalidad determinada. En su 

conjunto, presentan al espectador diversos caminos por los 

cuales poder llegar a respuestas que le sean propias.

Revisando la línea de tiempo del proceso documental, es sig

nificante el hecho de que el mismo haya surgido con el deve

nir de las discusiones de proyectos políticos contrastantes, a 

partir de la previa a las elecciones de 2015, y que, en medio 

de la etapa de montaje, los CAI comiencen a desaparecer 

por las nuevas políticas del cambio propuesto por el actual 

gobierno. Esto significó una reestructuración del discurso 

D
iálogos sobre educación y desigualdad
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planteado y aportó nuevos sentidos sobre lo que intentába

mos decir. Por eso consideramos que el documental necesita 

de un público activo para completarse, un sujeto crítico que 

pueda encontrar un sentido mediante su propia concepción 

de la desigualdad o de las instituciones.

En el futuro Memorias de un CAI puede ser material de estu

dio de estudiantes de ciencias sociales o ciencias de la edu

cación, tal vez más alejado de lo que en un inicio pudo haber 

sido un formato más ligado a lo televisivo. Quienes elijan es

tudiar los procesos políticos populares de América Latina en

contrarán en él un material de relevancia, como lo será para 

quienes busquen antecedentes en políticas de inclusión. En 

este sentido el documental es, no solo un discurso social, 

sino también un documento testigo de una época e hijo de 

un proceso político. Siguiendo esta línea es que queremos 

destacar el otro aspecto fundamental del audiovisual, que es 

la posibilidad de dar voz a quienes están silenciados, los que 

no se escuchan ni vemos en los medios de comunicación. 

Podríamos decir que todos los sujetos del documental tienen 

voz aún antes de ser grabados, lo que le otorgamos es un 

marco de escucha. Una obra en cuyo contexto de aprecia

ción no podría evitarse el hecho de ver y escuchar a los pos

tergados, a los hijos de los excluidos, a las necesidades que 

recorren su espacios y atravesar con ellos un nuevo camino 

hacia una búsqueda de mejores posibilidades.



Memorias de un CAIID 
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