
Colección Inventamos o Erramos





Colección Inventamos o erramos





Colección
Inventamos o erramos

Buenos Aires, 2022

Saberes, sujetos, y gremialidad 
en la economía popular rural

Reflexiones a partir de la 
experiencia del MTE Rural

María Mercedes Palumbo 
(Coordinadora)

Aimé Almada
Ana Clara De Mingo

Andrés Flouch
Betina Plaza

Carlos Alainez
Diana Vila

Elio Buratovich
Javier Di Matteo



Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. Está 
permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones:

Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autor/a, editorial, año).

No comercial: se permite la utilización de esta obra con fines no comerciales.

Mantener estas condiciones para obras derivadas: sólo está autorizado el uso parcial o alterado de 
esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de licencia se mantengan 
para la obra resultante.

Ilustración de tapa: Rini Templeton
Diseño de tapa: Tatiana Kravetz
Diagramación interior: Francisco Farina
Corrección y cuidado de la edición: Matías Alcántara

Editorial El Colectivo
www.editorialelcolectivo.com
contacto@editorialelcolectivo.com 
Facebook: Editorial El Colectivo
Twitter: @EditElColectivo
IG: @EditorialElColectivo

Cabaluz Ducasse, Jorge Fabián
Educación y marxismo latinoamericano. Ensayos de pedagogía crítica para 
proyectos emancipatorios / Prólogo de Claudia Korol. 
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo, 2022.
   308 p. ; 23 x 15 cm. - (Inventamos o erramos. 5)

   ISBN 978-987-8484-12-9

   1. Ciencias de la Educación. 2. Política Educacional. 3. Marxismo. 
   CDD 370.98
 



Índice

Prólogo
De la insustentabilidad a la recampesinización: experiencias de 
lucha de movimientos campesinos e indígenas en Argentina
Humberto Tommasino

Prólogo
Nuestro trabajo es el alimento del pueblo 
Compañeros y compañeras del MTE Rural

Presentación

Estudio preliminar
Movimientos populares rurales: conocer en 
el marco de las luchas colectivas
Álvaro Javier Di Matteo

El campesinado del oeste pampeano: hace falta 
organización para poder seguir en el campo
Álvaro Javier Di Matteo y Carlos Alainez

9

15

31

41

77



La asamblea de familias rurales del oeste pampeano: 
procesos de formación y sistematización de conocimientos
Betina Laura Plaza y Ana Clara De Mingo

Las comunidades mapuche del sur neuquino:  
la “vuelta a la huerta” por la vía organizativa
María Mercedes Palumbo y Elio Ariel Buratovich

Los/as productores/as hortícolas del oeste del AMBA: 
procesos de organización y horizontes de lucha
Ana Clara De Mingo, Aimé Almada, Betina Plaza y Diana Vila

El Mercado Frutihortícola de Luján:  
un espacio de aprendizaje colectivo
Betina Plaza

Procesos de construcción de conocimientos, saberes 
y aprendizajes en la rama rural del MTE
María Mercedes Palumbo, Ana Clara De Mingo y Betina Plaza

Territorios, saberes y racionalidades en 
experiencias de la rama rural del MTE
Diana Vila y Andrés Flouch

El trabajo de extensión junto a organizaciones 
y movimientos populares
Álvaro Javier Di Matteo

La producción audiovisual en la investigación junto 
con organizaciones y movimientos populares
Álvaro Javier Di Matteo, María Mercedes 
Palumbo, Betina Plaza y Aimé Almada

Sobre las autoras y los autores

107

125

143

167

187

217

233

249

265



249 |

Introducción1

El presente artículo sistematiza un conjunto de reflexiones suscita-
das en torno a la producción y proyección de la serie documental 
“Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo”2. La serie re-
fleja la realidad de los productores y productoras de la economía po-
pular rural nucleados en torno al mte en distintas regiones del país, 
que luchan por un modelo de soberanía alimentaria, con alimentos 
sanos y accesibles para la población. La primera temporada consta 
de cuatro capítulos, cada uno de los cuales muestra un sujeto singu-
lar dentro de la heterogeneidad que caracteriza a la economía popu-
lar rural: los/as productores de frutas y verduras de la Provincia de 
Buenos Aires (Gran La Plata, Luján y alrededores), las familias crian-
ceras del oeste pampeano, las comunidades mapuche y las experien-
cias productivas del sur neuquino.

El trabajo de registro se desarrolló durante el año 2019 y prin-
cipios del siguiente, y se suspendió por la pandemia. Se buscó con-
tar las situaciones que los/as productores atraviesan en su trabajo 

1 El presente capítulo es una reelaboración del artículo “Consideraciones acerca de la 
producción audiovisual en la investigación compartida junto con movimientos populares” 
(2020), escrito colectivamente por Álvaro Javier Di Matteo, María Mercedes Palumbo, 
Betina Plaza y Aimé Almada. El mismo fue publicado en Masquedós, 6(6), pp. 1-13.

2 La serie se encuentra disponible en el canal de YouTube del Departamento de Educación 
de la unlu: https://www.youtube.com/channel/UCx2JadjM7MsZyTLoDWXDfSw

La producción audiovisual en la 
investigación junto con organizaciones 

y movimientos populares

Álvaro Javier Di Matteo, María Mercedes 
Palumbo, Betina Plaza y Aimé Almada
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cotidiano, las luchas que se vienen sosteniendo y las iniciativas que 
se van gestando para la mejora de las condiciones de vida, trabajo 
y organización. Con este fin, se combinaron los primeros planos a 
los/as protagonistas con imágenes más generales que permitieran 
situar a los sujetos en los territorios. La edición fue producto del 
diálogo interdisciplinario entre los distintos integrantes del equipo, 
muchos de los cuales carecían de participaciones previas en reali-
zaciones audiovisuales. Adicionalmente, los capítulos fueron previ-
sualizados por los/as productores que conforman las experiencias 
relevadas y sus comentarios fueron considerados a la hora de la edi-
ción. La circulación del documental se dio a través de la televisación 
en el circuito de medios de comunicación alternativos3 y luego se di-
versificó a través de medios electrónicos por iniciativa de la organi-
zación y cada experiencia local, y por la de personas que decidieron 
difundirlo. 

Este proceso de relevamiento del material, edición y circulación 
tanto como su puesta a consideración por parte del mte generó pre-
guntas y debates internos al equipo de investigación-extensión, nu-
trido al mismo tiempo por las repercusiones de su proyección que 
se expresaron en comentarios y apreciaciones de colegas. A los fines 
de este artículo, nos interesa detenernos en una serie de ejes de aná-
lisis que interrogan la coproducción del conocimiento en el marco 
de la experiencia de investigación-extensión universitaria de la que 
participamos. 

Sobre nuestra mirada de la extensión y 
la coproducción de conocimiento

El equipo universitario que llevó adelante la experiencia aquí siste-
matizada se posiciona desde el paradigma crítico y disputa las for-
mas hegemónicas de pensar y hacer la universidad centradas en la 
enseñanza y desconectando las funciones universitarias de docen-
cia, extensión e investigación. Su mirada parte de la educación po-
pular (Freire, 1971; Di Matteo, Michi, Vila, 2012) y recupera los aportes 
de la extensión crítica (Tommasino y Cano, 2016), la investigación 
militante (Bringel y Maldonado, 2016; Michi, 2020) y la investiga-
ción-acción-participativa (Fals Borda, 2012; Brandão, 2013; Brandão y 

3 La primera transmisión fue el 3 de julio en el canal Barricada TV (Canal 32.1 de tda) 
y luego se transmitió en parestv (Canal 32 de TDA) y giramundo tv (Canal 34.1 de 
la tda). En la TV cooperativa de General Pico, La Pampa (tvco), se transmitió duran-
te agosto y septiembre del año 2020 en el espacio Docus, dedicado a documentales. 
Fue replicado en las redes sociales y en el canal de YouTube del Departamento de 
Educación de la unlu. 
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Fals Borda, 1985). En lo que refiere a la producción de conocimien-
to, las perspectivas mencionadas la vinculan con los problemas que 
emergen de una realidad que se presenta como indisciplinada, cuya 
resolución es compleja y es por esto que la transformación de la mis-
ma necesita de una intervención interdisciplinaria y dialogada entre 
el conocimiento académico y los saberes populares (Tommasino y 
Rodríguez, 2010). Dichas prácticas buscan atender la demanda social, 
pero no transfiriendo innovaciones desarrolladas en el ámbito insti-
tucional sino a través de diálogos de saberes con los sectores popula-
res y de su participación protagónica en todo el proceso. 

Nuestra mirada parte de que la producción de conocimientos en 
la universidad debe estar vinculada a las problemáticas de nuestra 
realidad, en particular en las que los sectores populares se encuen-
tran involucrados. En base a los aportes de la corriente de exten-
sión crítica, colocamos a la extensión en un lugar prioritario para el 
desarrollo científico, pudiendo emerger qué investigar en la praxis 
extensionista frente a desafíos significativos, revirtiendo aquella 
concepción que la entiende como actividad marginal y periférica 
(Tommasino y Cano, 2016). En esta línea, nuestro equipo comprende 
articuladamente la investigación-extensión, cuestionando las fron-
teras entre ambas y al mismo tiempo nutriéndose mutuamente. La 
integralidad de las funciones implica un desafío por transformar las 
relaciones instituidas en el modelo educativo universitario y gene-
rar un nuevo entramado de vinculaciones entre docentes, estudian-
tes y actores sociales, que parte de la búsqueda y solución conjunta 
de problemas. El desafío que conlleva la integralidad es la articula-
ción de las funciones universitarias, la interdisciplina y el diálogo de 
saberes (Cano Menoni, 2014).

La extensión crítica nos lleva a preguntarnos con quién hacemos 
extensión. Desde el equipo priorizamos llevar adelante proyectos 
con los movimientos ya que sus acciones colectivas involucran a los 
sujetos desde sus necesidades más sentidas, los/as interpelan como 
protagonistas activos/as y lúcidos/as, recuperan y construyen dere-
chos y ensayan alternativas sociales, o en términos de Tapia (2008), 
factualizan formas de hacer, organizar, dirigir y vivir las cosas de 
otro modo. Consideramos que la extensión no es un trabajo hacia 
los movimientos, sino un hacer en conjunto para la construcción de 
conocimiento en pos de transformar la realidad injusta. 

Ese hacer conjunto no carece de contradicciones. En el caso de la 
serie documental, se expresa en algunos momentos destacables: la 
construcción del acuerdo, el armado de las preguntas que organizan 
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el guion, el proceso de diálogo con el movimiento en las instancias 
locales, la visualización de los materiales por sus protagonistas para 
determinar el corte final. Entendemos todas estas instancias como 
parte de un proceso formativo. 

Adicionalmente al componente pedagógico, resulta central re-
saltar el carácter político de estas prácticas. En este punto, resulta 
necesario retomar los aportes que realiza la Investigación-Acción-
Participativa, que apunta en un doble sentido: a la participación po-
pular en la investigación y principalmente a la participación política 
de la investigación en los movimientos y luchas populares (Brandão, 
1983). En esta línea, existe una apuesta compartida en la construc-
ción de nuevas realidades que incluyan tanto a dimensiones políti-
cas, como el afianzamiento y despliegue de las experiencias de orga-
nización, o la influencia sobre las políticas públicas; subjetivas, como 
la afirmación de identidades comunitarias o el desarrollo de mayor 
lucidez en las “lecturas del mundo” realizadas por los sujetos; y ma-
teriales inmediatas, por el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los sujetos. 

Pensar la serie documental y el proceso de 
extensión/investigación que lo enmarca

En este apartado, nos interesa recorrer cuatro ejes de análisis que 
consideramos de relevancia para pensar la serie documental y el 
proceso de extensión e investigación del cual surgió en vinculación 
con la Rama Rural del mte. Partimos de la consideración respecto a 
la potencia educativa del audiovisual, situado en las interfases en-
tre comunicación y educación, en su condición de herramienta para 
la construcción de saberes y socialización de valores tanto como de 
material educativo que apoya el desarrollo de una experiencia de 
aprendizaje en procesos de formación (Almeida, Vilas-Boas-Barreto 
y Alves-Argollo, 2020). Estos ejes son: a) los objetivos de la produc-
ción de este material audiovisual; b) los usos internos y locales de 
la serie por parte del mte Rural; c) los cambios que se sucedieron en 
la definición de los/as destinatarios/as de la serie; d) la dinámica de 
trabajo en relación a la construcción de acuerdos y el cuidado de las 
organizaciones. Para ello, se retoman intercambios con militantes de 
la organización, discusiones internas del equipo de trabajo, y apre-
ciaciones que nos hicieron llegar quienes fueron accediendo a la se-
rie (académicos/as, docentes y público en general).
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Los objetivos de la producción del material audiovisual

El objetivo inicial de la serie, acordado entre el equipo de la unlu y 
el mte en abril del año 2019, fue construir un material para su circu-
lación interna al movimiento, frente a la heterogeneidad de sujetos 
integrantes de la Rama Rural y al desconocimiento de otras realida-
des del país por parte de los/as productores. La serie buscó mostrar 
los sujetos, contextos, problemáticas y modos de vida particulares y 
específicos que componen la economía popular rural, donde se en-
traman experiencias del mundo campesino, indígena y popular. 

Cada capítulo de la serie da a conocer un sujeto singular del sector 
rural. La propuesta de acercamiento a cada una de las experiencias 
se estructuró en tres aspectos consensuados con la organización: las 
situaciones de opresión de distinto tipo que enfrentan los sujetos en 
cuanto a sus condiciones de vida y trabajo, el proceso organizativo que 
se activa en ciertos momentos y que se apoya en saberes y prácticas 
culturales para dar las peleas, y las respuestas concretas que constru-
yen a través de iniciativas colectivas. Por razones tanto políticas como 
epistémicas, optamos por poner en el centro las voces de los/as prota-
gonistas que surgen de las entrevistas realizadas durante el trabajo de 
campo. Como sostiene un militante de General Pico, La Pampa: 

Al interior de la misma cooperativa, fue la posibilidad para 
muchos compas de otras sedes de conocer con mayor profun-
didad y mediante testimonios de primera mano, la realidad de 
les compas del oeste, teniendo en cuenta que la mayoría de las 
sedes están a más de 350 km de distancia de Santa Isabel, loca-
lidad donde se tomaron los testimonios [para el documental]4.

En el diálogo sostenido con la Rama Rural Nacional del mte, en junio 
del año 2020, el equipo les propuso el armado de una serie que se 
difundiera a nivel masivo, con el fin de intervenir en una coyuntura 
política específica, tal como se desarrollará en los apartados siguien-
tes. Este grado de alcance de la serie resultó una sorpresa para los/as 
protagonistas. Un compañero de General Pico se comunicó con uno 
de los productores de La Plata, entrevistado en la serie, para contarle 
que estaba viéndolo en la TV de su casa. A continuación, reproduci-
mos esa comunicación que nos hicieron llegar desde la organización 
que da cuenta de una expectativa inicial de una circulación local y 
más periférica de los materiales audiovisuales que transmuta en 
una reflexión sobre la utilidad de la participación en el documental 
frente a la sorpresa de su alcance nacional:

4 Intercambio por Whatsapp entre una integrante del equipo de investigación y 
un militante de General Pico, La Pampa. Septiembre del año 2020.
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— Hola Victorino, ¡estás llegando a todo el país!.

— ¿Será tan así, que estoy llegando a todos lados? Bueno, si 
sirve de algo… A veces uno lo hace pero sin conciencia de hasta 
dónde puede llegar. La verdad, la verdad que no tenía entendi-
do que iba a llegar así a todo el país, pensé que iba a ser local o 
en algún canal de cable y sé que está en YouTube, pero esto de 
que esté a nivel nacional no me dijeron… que sirvamos de algo 
a nivel nacional hace que nos sintamos útiles5.

Una de las reflexiones que nos surgió como equipo de investigación 
refiere a la masividad que lograron alcanzar los materiales audiovi-
suales y el mayor espectro de usos y destinatarios/as de los mismos 
en relación al registro textual escrito como soporte de las produccio-
nes, que se venían realizando hasta el momento. Damos por hecho 
que el impacto se relaciona con que la forma audiovisual es “más 
comunicativa”, de más fácil y asiduo acceso, más “amigable” que los 
libros, revistas y actas de eventos académicos, pero también de otros 
formatos utilizados en la educación y comunicación popular como las 
cartillas6. Como sostienen Carenzo, Fernández Álvarez, Castronovo 
y Gigliarelli (2019), el registro escrito limita el uso práctico de estos 
materiales más allá de los ámbitos universitarios –de investigación y 
docencia– donde se originaron, siendo necesario correrse de los for-
matos preestablecidos y explorar interfaces novedosas. Aun así, que-
da pendiente analizar su potencialidad en momentos presenciales y 
colectivos de visualización, acompañados por iniciativas pedagógicas 
para el diálogo posterior, incluyendo recursos escritos.

Por otra parte, encontramos otra diferencia entre el registro au-
diovisual y el escrito en términos de la percepción de una menor me-
diación del equipo de investigación-extensión sobre el producto final. 
Si bien la producción de un documental implica la construcción de 
un guion y un consecuente proceso de edición y de jerarquización de 
información e intervenciones del material registrado, la organización 
nos transmite como un aspecto valioso que en la serie documental se 
reflejan “las voces de nuestros compañeros” y que “recibieron de pri-
mera mano” las voces de los/as productores en sus propios territorios. 

Aunque pueda ser una interesante discusión el fenómeno de bo-
rramiento de las marcas de construcción del discurso, es cierto que el 
material audiovisual permite acercarnos al medio social, a los sujetos, 

5 Audios de Whatsapp intercambiados entre un referente del mte de General Pico, La 
Pampa y un referente del mte de La Plata, Buenos Aires. Septiembre del año 2020.

6 A este respecto, resulta interesante continuar indagando en las diferencias que encon-
tramos entre el ejercicio de coproducción de la serie documental y el de cartillas para la 
formación surgidos del mismo proceso de vinculación con el mte. 
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a sus prácticas, al tono de voz y al énfasis con que cuentan sus realida-
des, entre otras dimensiones que el sonido y la imagen habilitan.

Los usos internos y locales de la serie documental

El objetivo inicial de los documentales, la visibilización interna de 
la heterogeneidad de los sujetos que componen la Rama Rural, es 
notoriamente pedagógico. Específicamente, se lo pensaba para la 
formación de trabajadores/as de la economía popular de la Rama, 
en el marco de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria de 
la Economía Popular (enocep) de la ctep, hoy utep. Más allá de su 
proyección orientada al público en general, desde julio del año 2020, 
el mte sigue proponiendo su utilización en diversas instancias de 
formación. Actualmente, los documentales están siendo pensados 
como insumo para que los/as trabajadores/as de las otras ramas de 
la economía popular, de fuerte anclaje urbano, conozcan la Rama 
Rural7. En palabras de una referente nacional de la Rama: “El docu-
mental tuvo un montón de repercusión entre nuestros compañeros, 
son infinitos los usos y políticamente lo que significó para nosotros 
[...] pensábamos trabajarlo grupo por grupo en los territorios, pero la 
pandemia no lo permitió”8. 

Más allá del uso pedagógico acordado entre el equipo de investi-
gación-extensión y el mte, observamos un proceso de apropiación de 
los documentales por parte de la organización a nivel nacional y local 
a medida que se fue desarrollando el registro audiovisual, por medio 
de las idas a los territorios de las cuatro experiencias que componen 
la serie, y con más fuerza luego de su proyección. Esta apropiación 
se vinculó a la ausencia de este tipo de productos audiovisuales de 
creación interna tanto como a ciertas urgencias por contar con los 
mismos para acompañar procesos organizativos, como herramien-
ta de lucha ante determinadas coyunturas e incluso para gestionar 
recursos. En consecuencia, fueron surgiendo de modo espontáneo 
otros usos no intencionalmente pedagógicos de la serie documental 
acompañados de una demanda al equipo de investigación-extensión 
de armado de subproductos (spot y cortes breves) que se adaptaran 
a la duración requerida y la experiencia del sujeto rural en el cual 
se quería focalizar. En conversación con una referente nacional ante 
la demanda de un subproducto, nos comentaba: “Esto es parte de 

7 Reunión del equipo de investigación-extensión con referente nacional de la Rama 
rural del mte para revisar el trabajo conjunto, 10/9/2020.

8 Reunión del equipo de investigación-extensión con referente nacional de la Rama 
rural del mte para revisar el trabajo conjunto, 10/9/2020.
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lo que pensamos para este proyecto [por la vinculación mte-unlu] 
cuando nos juntamos, que sirviera para lo concreto y me parece que 
está yendo mucho más lejos de lo que lo imaginamos al principio”9.

A este respecto, cabe destacar tres usos que identificamos aso-
ciados a “lo concreto” de la dinámica organizativa del movimiento: 
a) la proyección de una versión preliminar del documental sobre la 
experiencia de La Pampa10 en la apertura de la Asamblea de Familias 
Rurales del Oeste Pampeano que congregó a más de cien crianceros/
as. La posibilidad de reconocerse en esas imágenes y en esas pala-
bras, otorgó relevancia a la tarea que tenían por delante; b) el arma-
do y difusión de un spot que se realiza de manera “urgente” ante la 
inminencia de una orden de desalojo de la sede que la Cooperativa 
La Comunitaria del mte tiene en la localidad de América, Provincia 
de Bs As, en conflicto con el municipio. El spot tuvo una amplia di-
fusión y alcance, llegando a quien en ese entonces era el presidente 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes); 
c) la inclusión de una compilación de quince minutos de los cuatro 
documentales, demandada por el mte a nivel nacional, en calidad de 
soporte audiovisual para un documento de pedido de financiamien-
to a la Unión Europea. Este video que compila las experiencias de 
los cuatro capítulos de la serie documental fue pensado como una 
forma de presentación resumida de la organización en términos del 
proceso que vienen sosteniendo y las acciones a futuro. 

El cambio en los/as destinatarios/as:  
el salto a la masividad

La circulación interna, que ubicaba a los/as militantes de base en 
proceso de formación como destinatarios/as y que suponía su visua-
lización en espacios colectivos de formación, tuvo mucho peso en la 
definición del contenido de la serie en el momento de registro de las 
imágenes y testimonios. Se entendía que en dichos espacios colecti-
vos se iban a proyectar, hacer análisis y críticas a las realidades regis-
tradas, tanto como a comparar situaciones propias con las narradas 
en los materiales. 

9 Intercambio vía whatsapp con referente nacional de la Rama rural del mte, julio 2020.

10 Ese video preliminar cuenta con un número muy significativo de visualizaciones 
en relación a los demás. Tomando los tres enlaces a través de los cuales circuló en su 
versión preliminar y final como parte de la serie suma un total de 21.158 visualizacio-
nes hasta la escritura de este artículo. Los múltiples usos locales del capítulo podrían 
explicar el alto número de visualizaciones en la web, por encima de lo que ocurrió con 
los demás capítulos de la serie. 
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La quiebra y las discusiones sobre la intervención de la empre-
sa agroexportadora Vicentín, en junio del año 2020, operó como una 
oportunidad para ser parte del debate público en torno a la sobera-
nía alimentaria a partir de la conversión de los materiales en una 
serie y la reorientación de sus destinatarios/as. Si bien no está expli-
citado en los documentales, el momento de su proyección se vincula 
a una apuesta política del equipo, acordada con el mte, por reforzar 
la instalación de un tema en la agenda pública que se encuentra di-
rectamente relacionado con los/as sujetos protagonistas de la serie. 

El cambio en los/as destinatarios/as nos llevó a reflexionar al in-
terior del equipo sobre el modo en que los materiales audiovisuales 
modifican sus formas de contar en función de a quiénes van dirigi-
dos, especialmente en cuanto a la circulación interna o externa. En 
este sentido, la decisión sobre un público destinatario tiene conse-
cuencias en la estética del registro audiovisual, pero sobre todo en 
el relato que se cuenta, su estructuración y la transparentación de 
ciertas contradicciones propias de las experiencias. El salto al públi-
co masivo nos hizo hacernos preguntas relativas a quiénes interpre-
tarían lo dicho en el documental, qué interpretarían, cómo eso que 
ven y escuchan sería resignificado según su mirada y experiencias 
previas. Estas preguntas se responden, por lo general, anticipando 
a quién está dirigido el material que se produce y con qué objetivo, 
pero en este caso se ha dado un proceso dinámico donde los/as des-
tinatarios/as imaginados/as en la etapa de registro y edición no fue-
ron los/as mismos/as de la etapa de circulación. Cuando pensamos 
inicialmente en construir los documentales como un recurso peda-
gógico de formación para militantes y productores/as, los aspectos 
vinculados al quiénes, qué y cómo se presentaban de un modo más 
controlado, enmarcado en una organización con cierta dinámica de 
funcionamiento y ciertos idearios que ya conocíamos. La circulación 
externa colocó al documental ante una variedad de destinatarios/
as que estaba lejos de poder ser controlada: ¿Qué ve, escucha e in-
terpreta un/a militante? ¿Qué ve, escucha e interpreta un/a acadé-
mico/a? ¿Qué ve, escucha e interpreta una persona que prendió la 
TV de casualidad? De aquí en más, es probable que haya que pensar 
y diseñar los materiales dando por hecho su carácter polifónico y 
reflexionar, siguiendo la pauta de González Casanova: “sobre las ven-
tajas de la precisión y sobre la riqueza de la ambigüedad” (2015: 391).

Cabe destacar que, conforme la serie documental se proyectó 
en instancias de circulación masiva, muchos/as docentes de los di-
ferentes niveles educativos emergieron como destinatarios/as de 
la serie. Además de valorar la calidad del trabajo, comentaron los 
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posibles usos de los materiales en los espacios de formación de los 
cuales son parte:

Vengo siguiendo los capítulos desde el principio, es un ma-
terial interesantísimo, además de que sirve como referencia 
para trabajar el tema [...] no sólo la cuestión de la tierra, sino 
la cuestión de los pueblos originarios, la historia, tan similar 
cuando uno escucha relatos como la Conquista del Desierto, 
la cuestión de los territorios y sobretodo las alternativas de 
la organización [...] La constante lucha y el constante conflicto 
entre la cantidad de personajes que interactúan dentro de la 
Patagonia: crianceros, pueblos originarios, terratenientes, po-
líticos, punteros [...] Los otros capítulos desde la cuestión de 
los agroquímicos a la cuestión de la organización política11.

En general, los cuatro videos me parecieron muy buenos, los 
que más me gustaron fueron el capítulo 1 y el 2. Respecto del 
número 2, me pareció muy interesante por la problemática 
que aborda, la del río Atuel, hace mucho que se viene trabajan-
do en La Pampa y no ha tenido alcance suficiente en los me-
dios de alcance nacional Es un ejemplo bárbaro para trabajar 
con los profesores de secundaria, de geografía, sobre el cauce 
de los ríos, qué pasa con el agua [...] Se podría presentar a las 
inspectoras de la zona para que se trabaje en geografía12.

Esto abre una nueva perspectiva que no estaba considerada inicial-
mente en función de cómo estos materiales permiten acercar reali-
dades y problemas propios de contextos específicos y que podrían 
articularse con contenidos del currículum escolar. 

La dinámica de trabajo: acuerdos y cuidado 
de las organizaciones y sus sujetos

La dinámica de trabajo que el equipo de investigación-extensión 
viene sosteniendo se sustenta en la construcción de acuerdos con 
las organizaciones con las que nos vinculamos en base a sus pre-
ocupaciones y necesidades, en respetar las acciones a seguir en el 
marco de dichos acuerdos y en no tomar decisiones como equipo sin 
acuerdo con la organización. En el caso particular del trabajo que dio 
origen a la serie, el mte compartió su necesidad de registrar y socia-
lizar lo que estaba sucediendo con los distintos sujetos de la Rama 
Rural que no estaba siendo contado y, además, la importancia del 

11 Intercambio por Whatsapp con docente de un Bachillerato popular del Barrio 
Ameghino, Luján Provincia de Buenos Aires, en el cual enumera contenidos curricula-
res que se desprenden a partir de la serie y posibilitan el trabajo docente. 

12 Intercambio por Whatsapp con una docente de la Universidad Nacional de Luján.  
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registro audiovisual tomando en cuenta el tipo de sujeto que integra 
la Rama con un bajo nivel de escolarización. Desde la universidad, 
por nuestra parte, consideramos valioso el proceso de conocimiento 
de la realidad rural buscando colaborar con los procesos de lucha y 
construir conocimiento junto con las organizaciones y movimientos 
populares. 

Algunos de los acuerdos con el mte ya fueron explicitados: los ob-
jetivos de la serie, sus destinatarios/as y el salto al público externo a 
la organización. Otro aspecto donde también los acuerdos se pusie-
ron en juego fue en la edición de los documentales. La edición impli-
có un primer momento de trabajo por parte del equipo universita-
rio que luego fue puesto a consideración de los sujetos con los que 
habíamos interactuado en cada territorio y con la interlocución de 
los/as referentes nacionales para que pudieran hacer una previsua-
lización de los materiales y hacernos llegar su parecer. Así, la serie se 
armó en estrecha relación con militantes de base de las comunida-
des rurales y con referentes del mte Rural a nivel nacional. 

La producción conjunta de los documentales resultó valora-
da por la organización en cuanto a la construcción de “un piso de 
acuerdo” que permitió generar confianza para futuras demandas y 
productos fruto de la articulación. ¿Qué camino realizamos como in-
vestigadores/as para ir a buscar la palabra de los/as protagonistas y 
comunicarla? ¿Qué preguntas llevamos a ese encuentro? ¿Cómo se 
construyó ese guion polifónico? ¿Qué implicancias tiene este piso de 
acuerdo? Desde hace años nuestro equipo de investigación-exten-
sión afirma la idea de no ser quien presente a las organizaciones con 
quienes trabaja, ya que ellos/as asumen su propia representación. 
El hecho de que en los videos no aparezcan académicos/as especia-
listas o un/a narrador/a es una decisión que no tiene que ver con lo 
estético, sino con una forma de construir conocimiento que se tra-
duce, a su vez, en una forma de contar. Una manera de hacer lugar 
para que los sujetos asuman su propia representación. Este proceso 
se realiza en diálogo con el equipo de la universidad que pone a dis-
posición un cierto conocimiento sobre los sujetos y su situación, más 
el conocimiento técnico de la edición, instancia que conlleva varios 
intercambios, pruebas, idas y vueltas entre los sujetos y el equipo, 
hasta que se construye el guion donde los sujetos pueden reconocer-
se en eso que se relata.

El armado del trailer para la difusión de la proyección de la se-
rie conforma un interesante analizador de este modo de trabajo. El 
final de la primera versión del trailer propuesta terminaba con una 
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mención de un productor hortícola sobre la reforma agraria a la que 
se refería como algo deseable, pero difícil de ser alcanzado. Al com-
partir el trailer, la mirada del movimiento señalaba que, siendo la re-
forma agraria uno de los idearios del mte, ese final no convocaba a la 
acción, no se reconocían en esa incerteza sino más bien en la afirma-
ción de un ideario que motoriza la lucha y organización cotidiana. La 
decisión fue entonces revisar la edición para acortar el trailer y omi-
tir ese final, respetando la mirada del mte, aunque la versión original 
ya estuviera en circulación. No obstante, esta situación interpeló al 
equipo respecto a la coproducción de conocimiento, en cuanto a la 
posibilidad de mostrar los aspectos contradictorios y no clausurados 
que caracterizan los procesos de organización popular. Y, a su vez, 
también comprendía nuestro rol; esto es, la articulación de miradas 
y voces entre los sujetos que se entrevistaron, la organización y no-
sotros/as como equipo de investigación-extensión. ¿Es el documen-
tal el espacio para visibilizar estas contradicciones? ¿Cómo y quién 
lo determina? ¿No hacerlo vuelve a la serie propaganda institucional 
de una organización? ¿Puede la ausencia de contradicciones generar 
una pérdida de la potencia discursiva de la producción audiovisual? 
¿Puede ocurrir que la ausencia de contradicciones desacredite el dis-
curso de los sujetos y del colectivo? Y, por otra parte, ¿Qué lecturas 
de esas contradicciones pueden hacer públicos que desconocen la 
complejidad de los procesos de organización populares?

A partir de estos interrogantes, reafirmamos la centralidad del 
cuidado de las organizaciones para no dañarlas y de actuar con orga-
nicidad a la hora de la circulación masiva de un material, a riesgo de 
que pueda leerse como ausencia de crítica. Entendemos que la serie 
conforma un material militante en cuanto que no es imparcial, que 
existe un posicionamiento y una intencionalidad que apuesta a in-
cidir directa o indirectamente en el fortalecimiento de las prácticas 
organizativas y productivas de los sujetos protagonistas del docu-
mental. Como equipo asumimos entonces “El desafío de situarnos en 
un lugar complejo, inestable, ajeno a la imparcialidad, que es el de ser 
parte de las luchas sociales y de la construcción de otras realidades 
posibles” (Michi, Di Matteo y Vila, 2021: 126).

Este respeto y cuidado de la organización también se puso en jue-
go en otras situaciones donde el registro audiovisual operaba como 
un producto abierto a las distintas voces y perspectivas que se iba 
nutriendo de las previsualizaciones. En el caso del documental sobre 
el Oeste Pampeano, una compañera transmitió el pedido de que se 
tapara “la basura” de la imagen del fondo de la casa donde se filmó 
una de las entrevistas. Si bien desde el criterio estético y de relato no 
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había motivos para interpretar esa acumulación de objetos como ba-
sura, se entendió que la protagonista no quería verse con ese fondo 
ante la mirada de los/as destinatarios/as potenciales. En igual sen-
tido, la devolución de la previsualización del capítulo referido a los/
as horticultores/as de Buenos Aires nos situó en la ausencia de la 
inclusión de la voz de las mujeres en la selección realizada, siendo el 
género un aspecto importante del trabajo que se encuentra llevando 
adelante la Rama Rural del mte. Aquí también se revisó el material 
bruto con el que se contaba en el que predominaban las voces mas-
culinas, ante la imposibilidad de nuevos registros por la situación de 
pandemia, con el fin de recuperar las entrevistas realizadas a muje-
res. Se decidió incorporarlas al inicio del capítulo, dándole fuerza a 
estos testimonios. 

Reflexiones finales

Este capítulo buscó sistematizar de manera preliminar la experien-
cia de relevamiento, registro, edición y proyección de un producto 
audiovisual como parte de la experiencia de vinculación entre un 
equipo universitario y un movimiento popular. Entendemos que 
la serie documental “Tierra para quien la trabaja, alimentos para el 
pueblo” expresa y condensa una forma de trabajo en clave de copro-
ducción de conocimiento. Nos interesa recuperar a modo de reflexio-
nes de cierre algunos aspectos transversales a los ejes de análisis ele-
gidos para estructurar la sistematización que abren a nuevas líneas 
de indagación y trabajo. 

Por un lado, hallamos una potencialidad en la elección del regis-
tro audiovisual en tanto amplifica sujetos destinatarios, ámbitos de 
circulación y usos de los materiales. En este sentido, consideramos 
que la producción audiovisual explica el impacto que tuvo la serie 
documental medido en función de la cantidad de reproducciones 
de los distintos capítulos y de las repercusiones de los mismos. Un 
aspecto que pudo haber intervenido en este impacto se vincula al 
contexto de pandemia: de una parte, puso en suspenso los espacios 
de formación colectivos presenciales y erigió la socialización del do-
cumental por los canales de comunicación internos al mte como una 
herramienta de formación; de otra parte, el aislamiento aumentó la 
influencia de los medios masivos de comunicación, pudiendo haber 
propiciado las visualizaciones en el público externo a la organiza-
ción. De lo anterior se desprende también una inquietud respecto 
al registro textual, de uso tan extendido en el ámbito universitario, 
al tomar en consideración no sólo la masividad de ciertos consumos 
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culturales audiovisuales sino también el tipo de sujeto que confor-
ma la economía popular rural. 

Por otro lado, insistimos en la importancia de dotar de flexibili-
dad a los acuerdos construidos con los movimientos populares para 
ser capaces como equipo de investigación-extensión de intervenir 
en ciertas coyunturas que se abren y que no estaban previstas; co-
yunturas que se erigen en oportunidades para dar disputas de senti-
do a través del discurso audiovisual u otras intervenciones. Más allá 
de los cambios que generó en los objetivos y los/as destinatarios de 
la serie documental, el salto a la masividad da cuenta del dinamismo 
de la realidad social en la cual se inscriben los movimientos popula-
res y nosotros/as como investigadores/as, extensionistas y docentes. 
Adicionalmente, muestra que en los procesos de coproducción de 
conocimiento las organizaciones populares intervienen en la defini-
ción del problema, la metodología de trabajo y la evaluación.

Finalmente, consideramos que la coproducción contribuye a le-
gitimar conocimientos vinculados a las necesidades y demandas 
populares, problematizando y repensando el lugar de la universi-
dad como única productora de conocimiento legítimo. A la par de la 
disputa epistémica, avanzar en propuestas de coproducción tiene el 
objetivo de fortalecer los procesos organizativos que se vienen desa-
rrollando. Solo si esta tarea se realiza en conjunto con los/as prota-
gonistas de esas prácticas, los conocimientos en juego podrán tener 
incidencia en la praxis cotidiana de esos sujetos.
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