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EL LENTE PARA EL BARRIO. DOCUMENTALES 
PARTICIPATIVOS PARA LA PRESERVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS. 
“Por ahora, su futuro, el futuro de toda Colombia, es incierto. 

Depende de todos nosotros que las niñas y niños de este país crezcan sin sed de venganza” 
 (Horne, 2018) 

Jesús Abad Colorado López 
Resumen  

Las metodologías participativas utilizadas en el cine documental promueven el encuentro de miradas entre el 
realizador y los sujetos que son protagonistas. En Colombia estas metodologías han sido utilizadas por 
organizaciones comunitarias y artísticas mientras empleaban el arte y la cultura como estrategia para resistir al 
conflicto armado en ciudades como Medellín. Este artículo indaga las metodologías participativas utilizadas 
por la Corporación Con-vivamos en dos ejercicios, uno en el 2014, y otro en el 2021, con el ánimo de analizar 
sus potencias, usos y peligros dentro del campo de la representación, y al mismo tiempo, delimitar una línea 
metodológica para realizar narrativas con niveles de participación altos que permitan sacar el mejor provecho 
de este tipo de ejercicios.  

 

 

Fotografía tomada por Alex Camacho el 03 de Julio del 2021. Se realizó el recorrido programado por el Laboratorio de Comunicaciones de la 
Corporación Con-Vivamos por el barrio Bello Oriente con los niños y niñas de la Comuna 1 de Medellín, mientras ellos tomaban fotografías y 
hacían grabaciones de video.  

 

Este texto es una invitación a recorrer la Zona Nororiental de Medellín; una aventura visual 

que implica ir de un lugar a otro con la intención de habitarlo en un sentido cálido, es decir, 

un espacio donde suceden cosas: se construyen lazos de amistad, se crean narrativas a través 

 
 



de metodologías participativas, se preserva la memoria cultural de los territorios, se resiste 

cuando se está de frente a la crisis, y se “camina a paso sumado”1.  

Las organizaciones sociales han representado un papel protagónico en momentos violentos 

que vivieron los habitantes de la Zona Nororiental y la ciudad. “Medellín resistió a la 

violencia gracias a la confluencia de acciones individuales, de organizaciones sociales y 

respuestas institucionales que permitieron encontrar salidas a      momentos de crisis” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017, pág. 458), donde la cotidianidad estaba ambientada 

por el asesinato a jóvenes y líderes sociales, la falta de servicios básicos ( el agua, la luz, las 

vías, la educación), la falta de oportunidades económicas y de representación en los 

escenarios comunicativos de la ciudad.  

Estas organizaciones sociales y comunitarias utilizaron el arte como herramienta. En las 

mismas calles en las que se desató la violencia, instalaron pantallas para que las comunidades 

presenciaran películas a través de un cine improvisado. Entre las películas que circulaban 

hubo producciones que fueron realizadas por actores sociales del territorio haciendo uso de 

metodologías participativas. Cuando realizaban un documental, utilizaban el proceso como 

un escenario pedagógico donde aprendían sobre la técnica audiovisual y, al mismo tiempo, 

reflexionaban sobre la importancia de estas prácticas comunicativas. Realizadores, 

comunidad y espectadores podían compartir espacios de diálogo, preservar y transmitir las 

memorias del territorio a nuevas generaciones. En estos documentales se advierte una forma 

de hacer que está alimentada por la organización comunitaria, y que bebe principalmente de 

 
1 Paso sumado, según Miguel Tamayo líder de la comuna 1, se refiere a personas o líderes que han trabajo 
con la comunidad en las calles, caminando de un lado a otro buscando y llevando alternativas distintas a la 
comunidad.  



la educación popular, una epistemología o una metodología que se construye desde américa 

Latina para el mundo. Hablar de ella no es otra cosa que hablar de la participación de la 

comunidad en la construcción de los sentidos, de imágenes, de significados; la información 

que da cuenta de su realidad (Niño Viracachá, 2021). 

En plataformas de streaming como YouTube o Vimeo se pueden encontrar alrededor de 100 

producciones audiovisuales utilizando criterios de búsqueda como el nombre del barrio o la 

comuna, acompañado de la categoría documental.2 Estas producciones fueron realizadas 

entre 2010 y 2020, en ellas participaron habitantes de las comunas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de 

Medellín, y fueron producidas por universidades, realizadores independientes, 

organizaciones artísticas y sociales de carácter comunitario. En su mayoría, estas 

producciones hacen referencia a la memoria de los barrios: su fundación, sus protagonistas, 

los hitos más importantes, los lugares más recordados y los mecanismos utilizados para 

generar encuentro a través del convite y la olla comunitaria. Es decir, este acervo de cine 

documental conserva la identidad de los territorios, es el inventario que tiene la Zona 

Nororiental para transmitir la imagen que el grupo tiene de sí mismo, el conocimiento del 

pasado que es esencial (pero no exclusivamente) compartido de manera colectiva y que 

constituye su memoria cultura, es decir, el conocimiento que el grupo toma como base para 

crear su conciencia de unidad y particularidad. (Jan Assmann citado en (Erll, 2012, pág. 38))  

Este artículo analiza las metodologías participativas de creación audiovisual usadas por una 

de estas organizaciones de la Zona Nororiental de Medellín, la Corporación Con-Vivamos3. 

 
2 Anexo 1.  
3En la sección Documental participativo en la comuna 1 de Medellín, especialmente el caso de la 
corporación Con-Vivamos, se amplía la información concerniente a la organización. 



El estudio tomó como foco una serie de cuatro documentales realizados por la Corporación 

en el año 2014: En honor al trabajo, Participación Comunitaria, Memoria Comuna 1 y 

Procesos de Transformación, estos documentales tienen como ejes temáticos las categorías 

memoria, territorio y conflictividad urbana (DDHH), experiencias de transformación social 

y desarrollo local y planeación participativa, además, se pueden encontrar en el canal de 

YouTube de la organización4. Los documentales fueron visualizados y se estudió la idea 

principal, los protagonistas, el modo de representar la realidad que usaron, los créditos, las 

imágenes de apoyo, el montaje y la intención narrativa. Además, se realizaron siete 

entrevistas con protagonistas, realizadores y profesionales de la organización para indagar 

con ellos la experiencia de participar en un proceso de creación audiovisual en todas sus 

fases: preproducción, producción, posproducción y circulación.  

En vista que organizaciones sociales y realizadores siguen practicando formas de hacer 

participativas, y la lista de los documentales sigue creciendo, se hace importante 

comprenderlas críticamente y sistematizar estas experiencias que han sido poco estudiadas. 

Hay que escucharlas, oír qué dicen con relación a la representación del otro, no con el afán 

de “congelar el pasado, por una simple curiosidad de anticuario, sino para reconstruir el 

futuro” (Gómez, 2020) de estas prácticas audiovisuales inscritas en procesos sociales, que 

pretenden apostarle a la producción y preservación de la memoria cultural, y a procesos de 

creación participativa. Esto es especialmente importante si, como dice Gonzalo Sánchez en 

relación a la memoria, Colombia está “frente a una guerra de narrativas sobre el sentido del 

pasado y sobre la escritura del porvenir” (Gómez, 2020). Estas tensiones también podrían 

 
4 Enlace del canal de YouTube de la Corporación Con-Vivamos: 
https://www.youtube.com/user/convivamos2008 



estar latentes en los departamentos, localidades, comunas, barrios, instituciones educativas, 

y hasta en las familias. Reflexionar este tipo de procesos es encontrar caminos para construir 

narrativas del pasado que sean incluyentes, que propicien el espacio para que se encuentren 

las diferentes versiones sin que eso implique silenciar al otro o los otros y las otras. 

El vínculo con la Corporación Con-Vivamos germinó mientras realizaba una caracterización 

cultural en la Zona Nororiental en el 2016, más adelante participé en el Diplomado de 

Memorias Comunitarias: Narrativas y Propuestas de Paz en la condición de estudiante y 

monitor en la parte final, a partir de estas experiencias pude reconocer que dentro de la 

organización hay un área de comunicaciones que realiza practicas audiovisuales en diferentes 

formatos, en estos ejercicios la participación se da en diferentes niveles, así que, la 

Corporación es un escenario que permite analizar este tipo de metodologías. Por tal razón, el 

lazo con la organización toma una forma de voluntariado, y a través del área de 

comunicaciones se realizan diferentes acciones: cubrimientos audiovisuales, edición de video 

y talleres audiovisuales; paralelo a estas actividades se desarrollan las entrevistas, el análisis 

de los documentales objeto de estudio de este artículo y la planeación de ejercicios prácticos. 

Gracias a los conocimientos como realizador audiovisual5 mis acciones en el voluntariado 

estuvieron enfocadas hacia ese perfil, una de ellas fue diseñar y ejecutar junto con el equipo 

de la organización un taller de fotografía y vídeo participativo, esta experiencia logra niveles 

 
5 Desde el 2014 he realizado producciones con tintes participativos de manera independiente, con la 
universidad de Antioquia, en el canal regional Teleantioquia, y la corporación Con Vivamos. Una de las 
primeras producciones se realizó en la comuna 1, el Documental Biblioteca España sí pero no así, una 
producción con la que      empecé      a explorar este tipo de metodologías. Además, tengo estudios en guion 
y comunicación social; experiencia en medios de comunicación y proyectos audiovisuales en diferentes 
formatos. Así mismo, con empresas privadas he recorrido el territorio antioqueño explorando las 
metodologías participativas con talleres de comunicación audiovisual. Soy      ganador del premio India 
Catalina 2022 a mejor serie documental, con la serie Nuestra tierra, Memorias Pendientes, un proyecto que 
se realizó con el canal regional Teleantioquia, y que tiene tintes participativos.   



de participación altos gracias al vínculo con el equipo de comunicaciones y la organización 

de este taller dentro del Laboratorio de Comunicaciones, un proyecto que le entrega 

herramientas expresivas a jóvenes de la Comuna 1 para fortalecer las dinámicas 

comunicativas locales.  

De este análisis de narrativas audiovisuales nace una ruta para crear con los otros 

provenientes de las formas de hacer de directores colombianos y de organizaciones sociales, 

culturales, y comunitarias, especialmente de la Corporación Con-Vivamos, dejar estas 

prácticas sólo en este artículo sería destinarlas a un tipo de público especifico y, quizás, al 

silencio que impone un acervo digital que no es custodiado y ordenado, por eso es importante 

intentar materializar esta ruta para realizar documentales participativos en otros vehículos 

que permitan su activación, uso, y circulación en el futuro.  

Una propuesta que tiene varios usos es un cuaderno o agenda contenedora de la metodología; 

a la vez que pone en circulación la ruta para realizar documentales, se vuelve en una 

herramienta que puede ser utilizada de manera universal para los apuntes del día a día, y al 

mismo tiempo, una herramienta      que realizadores o interesados del audiovisual puedan 

utilizar      para estructurar sus propios proyectos. Además, se puede utilizar para que la 

organización pueda poner en circulación con toda la comunidad y colaboradores estas formas 

participativas de hacer. 

Documental Participativo  

Históricamente los realizadores de documentales han experimentado diferentes formas de 

representar la realidad. Nichols ha propuesto una clasificación de los documentales en 

poético, expositivo, observacional, reflexivo, participativo y performativo. El modo 



participativo se distingue porque en él se espera ser testigo del mundo histórico tal y como 

es representado por alguien que activamente se compromete con los demás, más que observar 

de manera no entrometida, reconfigurando poéticamente o uniendo de manera argumentativa 

lo que los demás dicen y hacen (Nichols, 2013). En los documentales participativos las 

preguntas se tornan en conversaciones, el diálogo está en el centro del proceso para crecer y 

formar pautas de colaboración o confrontación que posibiliten la participación de los actores 

sociales y la representación fidedigna de ellos, incluso, modificando, o interviniendo de 

manera profunda en la creación del producto final.  

En el caso colombiano, realizadores como Diego León Giraldo, Carlos Álvarez, Carlos 

Mayolo, Luis Ospina, Jorge Silva y Marta Rodríguez abanderaron corrientes de este tipo en 

el documental colombiano en los años noventa, abogando por un cine político, observacional, 

participativo y reflexivo, como oposición a las formas predominantes de contar y de hacer 

(Ospina, 2009).       

Además, realizadores, productores, colectivos culturales y artísticos han explorado el 

Documental Social Participativo como una herramienta para realizar audiovisuales y, al 

mismo tiempo,  generar transformaciones en los territorios y comunidades, ya que este “es 

un proceso de apropiación social, que busca generar procesos de transformación ciudadana 

que trasciendan la visión impuesta por la comunicación de masas y permitan que los 

ciudadanos sueñen, visionen y encuentren escenarios posibles para la generación de cambios 

estructurales” (Garcés Montoya & David Jímenez , Documental Social Participativo, 20147,      

12). Es decir, si bien la pieza audiovisual tiene importancia, el proceso, y los usos y sentidos 

que se le dan a la pieza audiovisual tienen una relevancia mayor.       



En Colombia siguen creciendo prácticas comunicativas que involucran la realización de 

documentales participativos y social participativos; pese a que pocos han sido sistematizados, 

se conocen colectivos en el macizo colombiano como:  

El colectivo Corpoimagen, en donde la comunidad es lo más importante; lo 

mismo ocurre con el Tejido de Comunicación, órgano comunicativo indígena del 

norte del Cauca, en la que quien “da los criterios es la comunidad”. Y así hay 

otras experiencias en Cali, con el grupo MAVI, organización feminista caleña, 

que trabaja con el audiovisual como una forma de narrarse a sí mismas; el 

colectivo Mejoda, asociación-colectivo de Medios Audiovisuales Alternativos de 

Jóvenes del Distrito de Agua Blanca. (Rocha, 2018, pág. 45) 

Igualmente, hay experiencias reconocidas de video participativo propuestas por: 

 el colectivo de Comunicación de Montes de María, que trabaja por la 

recuperación de la memoria; el trabajo de cine y video alternativo que alienta y 

desarrolla Sueño Films, en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, con el Festival 

Ojo al Sancocho, promoviendo el cine de autor y el video local. (Rocha, 2018, 

pág. 45)  

Incluso, en canales nacionales como Señal Colombia se están promoviendo producciones 

con tintes participativos como Colombia Desde Adentro, una franja de documentales 

producidos desde varios departamentos de Colombia por realizadores que, desde su mirada 

particular, le muestran al país cómo ven sus regiones (Colombia, 2009).  

Cristian Mazo, realizador audiovisual de la Corporación Con-vivamos comenta en relación 

con la participación que “el deber ser es que la comunidad participe en todo el proceso de 



creación, pero la realidad es que eso no se cumple, el director siempre va a involucrar la 

mirada para darle forma al audiovisual” (Mazo , 2021). Por tal motivo, el director y el equipo 

de producción de un producto audiovisual, tradicionalmente, ponen los términos en los que 

van a participar los actores sociales o protagonistas de la historia. 

Alrededor de 28 producciones fueron realizadas en la Comuna 1 de Medellín, con la 

participación de organizaciones como Ciudad Comuna, Pasolini en Medellín, La Universidad 

de Antioquia, la Corporación Con-Vivamos, y algunos realizadores independientes.  

La corporación para la comunicación Ciudad Comuna (CC) es una organización que 

promueve prácticas y procesos de comunicación comunitaria.      Uno de sus programas 

estratégicos, es el Documental social Participativo (DSP),  esta metodología para realizar 

audiovisuales toma como guía el documental directo, es decir, no es indispensable un guion 

anticipado, no utilizan herramientas narrativas como la voz en OFF y tampoco hay libretos 

preestablecidos; así mismo, sus protagonistas son actores sociales que junto a realizadores 

audiovisuales comunitarios reflexionan y diagnostican a través del dialogo realidades 

sociales que sufren sus territorios. La participación de estos actores sociales en todo el 

proceso de creación del documental es fundamental para mantener la reflexión y aprender 

haciendo, los realizadores comunitarios también están allí para permitir la transferencia y 

movimiento de saberes.           En últimas, la comunidad se apropia de los medios, se convierte 

en una comunidad activa que se moviliza para conocer, reflexionar, transformar y contar sus 

territorios.  (Garces Montoya, Jímenez García , Tapias Hernández, Niño Viracacha , & Melo 

Ruales , 2016).  



     Pasolini en Medellín es otra colectividad que le apuesta a la creación de documentales 

participativos con una mirada social, una de sus metodologías bandera se denomina la Clave 

Re, esta se puede leer desde las palabras Remirar, Rever, Reinterpretar, Resignificar y 

Repensar, es decir, no se reduce a manejar aspectos técnicos y estéticos para realizar una 

película documental; sino a comprender lo que hay detrás del marco de la película, 

experiencias personales y colectivas que suceden en los territorios, que mientras se repiensan 

y son representadas le permite a los actores sociales resignificar sus territorios. Para realizar 

los documentales tienen diferentes herramientas metodológicas que le permiten a los actores 

sociales interactuar y dialogar entre ellos, con otros habitantes, con los territorios y los 

realizadores que acompañan el proceso para aprender aspectos técnicos y estéticos. Lo 

anterior genera en los participantes la apropiación de medios y los convierte en una 

ciudadanía que se interesa por lo que sucede en sus territorios, y al mismo tiempo, propone 

nuevas versiones de él (Garces Montoya, Jímenez García , Tapias Hernández, Niño 

Viracacha , & Melo Ruales , 2016).              

En los documentales objeto de estudio de esta investigación la participación de los actores 

sociales y protagonistas de la historia en la preproducción, posproducción, y en la circulación, 

se da de manera parcial, sin embargo, en la etapa de producción se logra evidenciar, en un 

nivel más alto, la participación de los actores sociales. Por otro lado, el proceso tuvo la 

característica de fortalecer el vínculo entre los protagonistas, y el equipo de realización y 

producción, un elemento necesario si se quiere un proceso participativo. Debo utilizar la 

palabra “parcial” para nombrar la colaboración de las comunidades porque los procesos con 

tintes participativos no son blancos o negros, en cada proceso la participación se balancea 

entre los tonos grises.  



En una producción donde los protagonistas sólo aportan el testimonio como instrumento que 

legitima y da coherencia a la narración, y además no se genera una conexión entre el equipo 

que participa, se puede hablar de un nivel de colaboración bajo. En cambio, si esta se da en 

los términos que la Corporación Con-Vivamos propone en los documentales realizados en el 

2014, se da en un nivel medio en tanto los actores sociales, y protagonistas del contenido en 

un sentido fáctico, son quienes narran lo acontecido; aunque hay un guion, o más bien una 

mano omnipotente que decide la parte del discurso que quedará en el producto final, entre el 

equipo que dirige el proyecto y la comunidad hay un vínculo construido con el tiempo basado 

en el acompañamiento, la conversación, y los escenarios de aprendizaje donde se construye 

utilizando el pasado reciente y lejano como fuente para la creación, logrando que estas 

versiones dialoguen. Así mismo, el contenido circula en una primera instancia a través de 

algunos participantes, líderes de la comunidad y ejercicios de difusión en el territorio antes 

de ponerse en circulación.  

 Por último, en los productos realizados en el taller audiovisual la participación se da en todos 

los momentos: preproducción, producción, posproducción y circulación, como esta se da en 

todos los momentos, y además se generan estrategias para propiciar el diálogo      entre los 

participantes, territorio y mediadores, se posibilita el fortalecimiento de vínculos, ciudadanos 

comprometidos con que se visibilicen los hechos, las historias, en últimas,  su versión de  los 

territorios. Por lo tanto,      se puede decir que la participación en el ejercicio se da en niveles 

altos. 

El modo de representación participativo es un escenario que se configura como una opción 

potente para producir narrativas audiovisuales que representen de manera asertiva a las 

comunidades, así mismo, se presenta como un escenario donde se promueve la apropiación 



de medios y los ciudadanos comprometidos con sus      territorios, sin embargo, el proceso 

tampoco está blindado contra peligros o tensiones que surgen en el camino.  

Potencias y tensiones del documental Participativo  

La relevancia de producir documentales participativos no se encuentra tanto en el producto 

final sino en el proceso, es decir, en ese encuentro de miradas entre realizadores y actores 

sociales. “El audiovisual participativo se dirige más a la reflexión que a la producción real, 

ya que todo el proceso se centra en la participación” (Johansson, 1999, citado en (Rocha, 

2018)      En dichas 

experiencias es relevante todo el proceso porque quienes participan no solo 

adquieren los conocimientos tecnológicos necesarios para la sistematización y 

preservación de sus saberes, testimonios y/o relatos, además, generan una 

dinámica alterna que tiene que ver con la creación o reforzamiento de lazos 

comunitarios y afectivos, y de un espacio idóneo para la participación y toma de 

decisiones. (Díaz Vázquez & Curiel García, 2019, pág. 52)  

Por otro lado, en relación con la colaboración en la producción de documentales, Ángel 

Rabadán, Luis Bruzón y Sonia Montaño plantean que el audiovisual participativo 

proporciona una oportunidad para que los pobladores de las áreas concretas puedan 

documentar sus propias experiencias y conocimientos, y expresar sus necesidades y 

esperanzas desde su propio punto de vista (Ángel V. , Bruzón , & Montaño , 2015).  

Lo anterior indica que el proceso de participación no tiene como único producto la obra 

audiovisual. La interacción entre productores y comunidad también es un fruto del proceso 



y tiene potencias pedagógicas, reflexivas, expresivas, y una categoría que he denominado 

autoría democrática que ampliaré más adelante 

Los procesos participativos abren la posibilidad para que los colaboradores, realizadores, y 

protagonistas puedan aprender temas relacionados con el guion, el manejo técnico de 

equipos, estética audiovisual, técnicas de interpretación y aspectos relacionados con la 

comunicación, es decir, en la comunidad se genera una apropiación de medios. 

Paralelamente, forma a los participantes en temas relacionados con la representación, ellos y 

ellas tienen la posibilidad de pensar y reflexionar sobre cómo se quieren ver y qué tipo de 

temas son relevantes para poner en la esfera pública. Además, estos encuentros permiten 

poner en conversación las diferentes versiones que tienen los pobladores del territorio, sus 

preocupaciones y necesidades, sus ideas y proyectos, incluso, fortalecer su potencial creativo 

soñando unos territorios diferentes.        

Otra de las potencias del documental participativo está relacionada con la expresividad, es 

decir, el hecho de que las personas tengan la posibilidad de contar sus experiencias o 

conocimientos. Edwar Niño, investigador de la Corporación Con-Vivamos, expresa que esta 

es una de las mayores potencias. El protagonismo de las comunidades transforma el régimen 

hegemónico de lo visual, transforma las estéticas y la identidad y genera una mejor 

apropiación social de las narrativas, del territorio y de los conocimientos técnicos, pues son 

los sujetos quienes se cuentan, se narran, quienes se constituye como individuos 

comunicativos (Niño Viracachá, 2021).  

En las comunidades que participan en este tipo de procesos, y esta es una de las tensiones 

que surgen, impera una sensación: los directores y productores vienen a extraer los 



conocimientos y las historias de las personas y los territorios, pero son ellos quienes reciben 

las retribuciones morales y económicas. Aunque esto plantea un peligro para el proceso 

participativo, también se puede leer como una potencia, en tanto invita a la comunidad para 

que asuma estos cargos y se apropie del producto final. En otras palabras, la colaboración de 

los sujetos en la toma de decisiones sobre el rodaje y el producto supone considerarlos como 

co-autores; además, supone que el filme tendrá una utilidad para ellos y repercutirá en sus 

vidas: para reclamar sus tierras, para iniciar a sus jóvenes en el documental o para conservar 

la memoria colectiva (Piera, 1994), o incluso para mejorar sus ingresos económicos. Lo 

anterior señala una de las características de la autoría democrática cuando se mira con el lente 

de la circulación en el cine tradicional; el primero dota de diferentes usos la pieza audiovisual.  

Entonces, es necesaria una discusión alrededor de la propiedad del audiovisual y los créditos, 

dado que la colaboración de los actores sociales en la realización de documentales 

participativos diluye esa figura tradicional de autoría única que jerarquiza las decisiones 

finales. Por eso, cobra sentido el reto de pensar otras formas de hacerlo, por ejemplo a través 

de un tipo particular de co-autoría o autoría colectiva (Pérez & Alberich-Pascual, 2019). No 

es la autoría colectiva de un pueblo anónimo (como en el arte tradicional o el folklore), ni 

tampoco la autoría colectiva de los colaboradores (como, por ejemplo, un grupo de música, 

o como ocurre normalmente entre diversos participantes en una ficción cinematográfica 

clásica). Esta es una autoría colectiva, que debe registrarse y distribuirse en nombre de una 

colectividad. Lo que implica dar créditos a los actores que participan, pero también a pensar 

su condición en un escenario done el audiovisual reciba reconocimientos y retribuciones 

económicas, es decir, pensar en una autoría democrática.  



En el caso de una experiencia de documental participativo realizada en El Salto, Jalisco, en 

noviembre de 2015, el cual fue organizado por la organización Un Salto de Vida A.C., ellos 

decidieron ante la autoría que,  

según la metodología utilizada, el equipo de visitantes apoya y asesora a los 

habitantes de la comunidad para que sean ellos quienes ejerzan el papel de 

directores; y, de ser posible, que operen el equipo de cámara y sonido. En el caso 

de El Salto, casi todos los casos sucedieron así. Y en los que intervinieron 

estudiantes en funciones técnicas o ayudaron en la dirección de las escenas, se 

asentó en los créditos. Aun así, no hubo ningún caso en el que los habitantes de 

El Salto cedieran la dirección a algún visitante. Todas las historias fueron 

acordadas y aprobadas por la comunidad. (Scherer & Leetoy, 2016, pág. 255)  

El Colectivo español Cine sin Autor (CsA)6 realiza películas desde el año 2007. Su trabajo 

busca un método para realizar películas de manera colectiva y participativa, negando la pieza 

fundamental de autoridad y propiedad que significa la figura del autor (La Aventura del 

Saber, 2019). El cine sin autor “supone que el equipo de realización de un proceso de un 

producto audiovisual no establece una relación de propiedad sobre el capital fílmico para 

beneficio propio, sino que colectiviza progresivamente todo el proceso de producción y 

distribución cinematográfico” (Villaplana Ruiz, 2016, pág. 115). 

 
6 CsA se formó en Madrid a raíz de un encuentro en el Patio Maravillas de Madrid (Centro de colaboración 
ciudadana de la capital española) entre los miembros del colectivo y la comunidad de este centro. Se trataba 
de concienciarla de la necesidad, como sujeto colectivo, de organizar su propia representación y reflexionar 
sobre prácticas audiovisuales colectivas. En busca de una democratización de los procesos de decisión, se 
pretendía modificar el proceso de realización audiovisual a través de la asunción del principio teórico de la 
colaboración, para realizar un cine al margen de las reglas del modelo de producción normativo. (Sedeño 
Valdellós , 2015) 



En suma, para que los documentales participativos reduzcan las tensiones que genera la 

figura del director se deben generar consensos en temas de autoría. Las comunidades también 

deben participar, y hay que apuntar a una autoría democrática. Como dice Jorge Luis 

Valencia, investigador y comunicador de la corporación Con-Vivamos en el 2014, “los 

conocimientos técnicos de alguna forma son relativamente fáciles de pasar, adiestramiento y 

un poquito de práctica, lo que más interesante puede haber ahí, son las historias y lo que la 

persona tenga en la cabeza para producir” (Valencia, 2021). En otras palabras, el poder que 

asume quién tiene el conocimiento técnico como propietario de la obra en las formas de hacer 

del cine clásico se convierte en enemigo de la autoría democrática, por el contrario, una 

característica de este tipo de autoría es que el conocimiento tiene una suerte de puente, 

conecta en un vínculo al realizador con quien vive la historia, pero eso no lo señala como 

propietario de ella.          

Aunque la producción de documentales participativos está dotada de múltiples potencias, en 

este tipo de procesos también surgen tensiones. Debido a factores como el tiempo y la poca 

profundización en temas estéticos, “el cuello de botella, el posible punto difícil de resolver 

es la edición del material. Este es un aspecto crucial que puede definir el orden e intención 

del discurso, así lo comenta María Isabel Vargas González (2014)” (Scherer & Leetoy, 2016, 

pág. 255).  

En la experiencia realizada con la organización Un Salto de Vida A.C. 7 y habitantes de El 

Salto y Juanacatlán, en México, se propone a “los alumnos de comunicación, un productor 

independiente y un profesor para que editaran los productos. Los realizadores, habitantes de 

 
7 Son un colectivo de pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que decidieron 
organizarse para tratar de encontrar respuestas a la depredación ambiental impuesta que sufren; por acción 
u omisión de las empresas y los gobiernos. 



la comunidad, estuvieron presentes en la edición y solicitaban a los operadores que 

acomodaran el material de acuerdo al guion desarrollado por ellos” (Scherer & Leetoy, 2016, 

pág. 255). 

En el caso del Colectivo Cine sin Autor, Gerardo Tudurí propone que los procesos estén 

acompañados por colectividades, y que las decisiones siempre se tomen en conjunto, con el 

fin de democratizar el proceso de creación de las películas (La Aventura del Saber, 2019). 

Por otro lado, Pasolini en Medellín ha creado diferentes prácticas que les ha permitido reducir 

las tensiones que se pueden generar en la edición, pero también son procesos que estimulan 

la creación, la reflexión y el diálogo. Cocina de Guiones es una de esas prácticas potentes 

que utiliza Pasolini para la creación de ideas y guiones, mientras se cocina una receta para 

que todos se alimenten, se hacen lluvias de ideas, se escriben guiones, se reflexiona la estética 

de las piezas audiovisuales que se están realizando o van a realizar, esta estrategia también 

se utiliza para revisar el montaje, mientras se cocina, los diferentes participantes de la 

producción le hacen aportes y precisiones a la edición y el montaje. Otra de sus estrategias 

es la departamentalización de la producción o la idea de ¡No trabaje sólo     , realizan talleres 

de formación audiovisual a la comunidad donde transmiten la idea que no es sólo unos 

personajes trabajando para la comunidad, sino una comunidad, un camarógrafo, las luces, 

etc, trabajando para crear un sentido, es decir, un trabajo en equipo en todas sus etapas, pero 

con los participantes del proceso asumiendo roles, incluso, como la edición. Por lo tanto, se 

crea la idea de un órgano social con medios para la generación de contenido (Garces 

Montoya, Jímenez García , Tapias Hernández, Niño Viracacha , & Melo Ruales , 2016).   

  



Lo anterior advierte la posibilidad, en procesos donde no se requiere el conocimiento técnico 

para los actores sociales, que haya un equipo profesional. Sin embargo, este debe ser 

incorporado bajo una figura especial, más relacionada con la figura de acompañante,      

mediador, o realizador comunitario. Además, este equipo actuará sujeto a las decisiones que 

se toman en conjunto con la comunidad o actores sociales en todas las acciones y procesos 

de creación.      

En el caso de Ciudad Comuna, proponen una metodología en la que los participantes del 

proceso consideran conjuntamente todas las etapas de la realización de la producción, 

conformación del grupo, definición del contenido, guion, rodaje, montaje y edición, y la 

difusión.  

Así mismo, los participantes de los documentales objeto de estudio plantean que los peligros 

que ellos advierten emergen cuando no son parte de la consecución de la idea, las decisiones 

estéticas, el montaje de la pieza audiovisual, la circulación de la obra y la autoría de esta.      

Otras tensiones y potencias del documental participativo que se 

pueden leer desde el campo de la memoria.  

Mirar los documentales realizados en la Zona Nororiental de Medellín con el lente de la 

memoria cultural es asumirlos como una herramienta que mantiene vivas las costumbres, los 

rituales y la historia de un territorio; es decir, dotarlos con un sentido potente de conservación 

y transmisión de la identidad.  

Los testigos que participan de un proceso de construcción de memoria y los protagonistas 

son la materia prima fundamental para realizar un documental. Sin sus recuerdos, sin sus 



historias, sin la interpretación que tienen de los hechos, sería compleja la reconstrucción de 

la pieza cinematográfica. Sin embargo, tanto en el documental como en cualquier otra 

narrativa donde los protagonistas de la realidad, y esa realidad son los principales insumos, 

el testimonio es susceptible a transformaciones en distintos momentos de la creación: se le 

fragmenta en tanto hay que elegir la parte que se va a contar y la que no, se desarrolla toda 

una estructura de ángulos, planos y composición cinematográfica para darle una forma 

particular y, además, se suman creaciones musicales, efectos, animaciones, y procesos de 

edición que terminan haciendo del testimonio una materialidad a la que llamamos 

documental. Esta transmutación del testimonio es la que incita tensiones entre los personajes, 

el equipo de producción, y la realización; se puede incluso presentar silencios y olvidos 

intencionados por parte del equipo de producción.       

Sin embargo, el documental participativo se dispone como un lugar de encuentro para que 

los habitantes de una comunidad tiendan puentes de confianza entre ellos y el equipo de 

realización. Allí se consolidan y renuevan lazos de amistad, producto de conversaciones se 

tejen acuerdos con el ánimo de producir una pieza audiovisual que será parte de la esfera 

pública. Además, este genera un archivo que engrosa la memoria de los territorios y 

comunidades. En otras palabras, los testimonios no están allí sólo por su carácter de materia 

prima para el documental o la narrativa, o por una decisión de los realizadores para completar 

un plan imaginado, es decir, por sus atributos, sino por las historias que se entrelazan y 

vinculan al realizador, al personaje, incluso, al espectador (Ingold, 2013) antes, durante, y 

después de producir el documental.  

Por esta razón, el testimonio no es un mero ingrediente del documental. Por el contrario, es 

una materialidad, un vehículo que contiene las diferentes versiones de los protagonistas y sus 



formas particulares de concebir las estéticas de los territorios, las relaciones de ellos con otros 

actores en la comunidad y las nuevas que se crean en el proceso para producir la narrativa, 

incluso, las que se crean cuando los actores sociales ponen a circular los audiovisuales para 

que estas conversen con otras, por eso, su carácter testimonial no solo recae en lo que narran 

explícitamente como documentos audiovisuales, sino también en los circuitos y las relaciones 

que establecen, lo que las configura como testimonios (Coole y Frost 2010) citado en ( 

González Arango, Villamizar Gelves, Chocontá Piraquive, & Quiceno Toro, 2022). Por lo 

tanto, los documentales realizados por la corporación Con-Vivamos, y los cortos 

documentales realizados en el marco del Laboratorio de Comunicaciones son una 

materialidad, una narrativa audiovisual que da cuenta de la memoria cultural de la Comuna 

1 por sus niveles de participación y relación con los actores sociales y el territorio, en otras 

palabras, los documentales están vivos porque en ellos habita el alma, el espíritu de los 

habitantes de la Zona Nororiental de Medellín. Lo anterior se puede observar en el análisis 

de los documentales a través de la voz de los protagonistas. 

Estas metodologías que nacen de procesos comunitarios donde se involucra la creación y la 

pedagogía, y además son alimentadas por teorías provenientes del documental participativo, 

son un mecanismo eficiente para la creación de narrativas que se perfilan como memorias o 

representaciones del pasado porque ubican el testimonio en un sitio privilegiado, se 

reconocen sus potencias como cofre contenedor de saberes e historias de los territorios, y al 

mismo tiempo, como un ciudadano portador de saberes,  que si son  potenciados a través de 

procesos formativos generan apropiación de medios, del territorio y de las narrativas que se 

construyen. Los documentales y los productos que dejó el proceso de documental 

participativo con la organización son una ruta para validar lo anterior, aunque el nivel de 



participación cambia y esto puede generar molestias, en ninguno de los casos los 

participantes o realizadores sienten que el producto final generó tensiones cuando se 

enfrentaron a él como espectadores. Durfay Quintero8 , habitante de la comuna 1, dice que 

el documental es bonito porque reconoce los espacios, reconoce el territorio, y puede 

identificar las canchas, la actividad que se hizo en algún momento en el barrio Granizal, 

incluso, menciona que se le vienen a la memoria asuntos que vivió estando en ese tipo de 

actividades que muestran al fondo del video (Quintero, 2021); ella cree que en los 

documentales hay potencias y está satisfecha con el producto en tanto no encuentra en él una 

distorsión en el testimonio, en el discurso del documental, en las imágenes que hay de fondo, 

la música, los efectos no alteraron de ninguna manera la esencia de los habitantes de la 

comuna 1 y su territorio.  

Las potencialidades de las metodologías participativas en el campo de la memoria se pueden 

leer también desde los usos que se les ha dado a los documentales. El primero está 

relacionado con la representación. La Comuna 1 de Medellín históricamente ha estado 

expuesta a múltiples violencias e intervenciones militares y arquitectónicas a manos del 

estado y otros actores armados que hacen presencia en el territorio. Esto hace que el espacio 

sea protagonista de narrativas que se mueven en la esfera pública. Las narrativas construidas 

por los medios de comunicación o las instituciones oficiales donde no hay una presencia 

mayoritaria de protagonistas de la historia, ni una inferencia de estos en el producto final, sin 

embargo,  forman la representación que tiene el espectador de la Comuna 1, estos 

audiovisuales son las memorias que representan el territorio para una parte de la sociedad, 

 
8 Durfay Quintero participa del documental 04 Documental Procesos de Transformación Social en la Comuna 
1, ella cuenta su participación social en diferentes procesos con mujeres y sus acciones en el territorio, es 
uno de los testimonios.   



los que consumen este tipo de producciones a través de la televisión y los medios masivos de 

comunicación. Algunas de estas narrativas, menciona Miguel Tamayo9, personaje de los 

documentales realizados por la Corporación Con-vivamos, “generaron estigmatización y 

todo un señalamiento en el territorio” (Tamayo, 2021). 

Tener la experiencia de producir un documental les ha dado a las comunidades y a los 

protagonistas de estas historias la posibilidad de participar en escenarios comunicativos que 

históricamente les han sido negados porque han pertenecido a los medios de comunicación 

hegemónicos. Su participación y protagonismo permiten transformar el régimen de lo visual, 

y que sean ellos quienes representen sus realidades y memorias. Por un lado les permite 

transformarlas desde la estética, desde lo visual (Niño Viracachá, 2021), es decir, les permite 

apropiarse de la realidad desde su ángulo creativo, pero también genera apropiación social 

de estas producciones porque las asumen como parte de su identidad en tanto las utilizan para 

presentarse, para compartir su experiencia, para dialogar con otros, y como suerte de voz a 

voz (Niño Viracachá, 2021). 

Otro uso potente que le han dado a estos documentales está relacionado con procesos 

educativos y procesos de diálogos intergeneracionales donde la memoria se transmite de 

generación a generación. Con-Vivamos dentro de sus estrategias de circulación muestra estas 

producciones a través de los grupos y colectivos de la organización, y con personas que 

participan de las acciones o encuentros,  esto permite que la historia de los territorios circule 

en diferentes espacios y diferentes públicos. Otra forma que utiliza la organización para 

transmitir la historia de su barrio y circular los documentales es reconocida por la 

 
9 Miguel Tamayo participa en el 02 Documental La Participación Comunitaria Comuna 1 allí narra diferentes 
momentos históricos del territorio.   



organización como la Intencionada, se realiza en espacios de difusión, con otras 

organizaciones, en espacios académicos, muestras y eventos, en performance donde se hace 

una instalación de pantallas dentro del territorio y circulan audiovisuales producidos por la 

misma comunidad (Niño Viracachá, 2021). En estos encuentros se invitan a los protagonistas 

para que sean ellos quienes cuenten la experiencia, o se invitan actores sociales asociados a 

los procesos de la organización para que sean la voz de los protagonistas, además, los 

visitantes tienen la posibilidad de ver las producciones.  

Del mismo modo, la comunicadora actual de la organización, Sara López Acevedo, agrega 

que las redes sociales son una estrategia para que los audiovisuales circulen y las historias y 

contenidos sean difundidos. El producto se sube a Facebook, YouTube, e Instagram. En este 

ejercicio se ha reconocido que las redes sociales tienen un gran potencial para que las 

personas que hacen parte de los diferentes procesos, de alguna manera, puedan verlo, esto ha 

generado una dinámica interesante, se ven a estas comunidades interactuando con los 

contenidos. Además, en el contexto de redes sociales, se utiliza WhatsApp con los líderes del 

territorio para que ellos lo envíen a personas que les interesen, o estén involucrados con estas 

memorias (López Acevedo , 2021).  

El documental participativo requiere de todo un trabajo de movilización de la comunidad 

para que realmente sea efectivo; además, sus formas de circulación son particulares, por lo 

tanto, los puentes que tiende el documental participativo permiten que las narrativas que dan 

cuenta de la memoria de los territorios y sus habitantes, sean utilizadas, conservadas y 

apropiadas por la comunidad, de una u otra forma ven a través de la pantalla una parte de 

ellos, el alma que moviliza sus territorios, las luchas, las resistencias, el fervor y calentura de 

la olla comunitaria, eso se alcanza leer cuando Jonathan, emocionado por la conversación 



comenta: “hoy probablemente voy hacer uso del documental en otro lugar en el que estoy 

que es dentro de la escuela, porque creo que son herramientas para hacer pedagogía de paz, 

cierto, para hacer una reconstrucción, no solamente de lo que se significa la historia de 

transformación de la comuna 1, sino en general de la ciudad y de los territorios” (Piedrahita, 

2021). En otras palabras, hay una apropiación del documental y de la identidad del territorio.  

Entonces, los procesos de memoria que posibilitan la intervención de los testigos en la 

construcción de narrativas que hacen referencia a las historias pasadas de la manera que 

propone el documental participativo, dotan el proceso de potencias que están relacionadas 

con la aceptación y apropiación de estas producciones dentro de la comunidad implicada y 

el espectador, además, su participación posibilitará fortalecer su puesta en circulación. Estas 

tensiones y potencias se pueden identificar en los dos casos que son objeto de análisis en el 

presente artículo y que indagaremos más adelante.  

Documental participativo en la comuna 1 de Medellín, 

especialmente el caso de la corporación Con-Vivamos 

La Corporación Con-Vivamos es una organización comunitaria de carácter popular, que se constituyó 

formalmente el 15 de julio de 1990, desde ese entonces promueve el fortalecimiento del movimiento 

comunitario, el desarrollo local y los derechos humanos en diferentes comunas de Medellín, con 

proyección política municipal, regional, nacional e internacional (Con-vivamos, 2022). 

“Corporación Centro Con- Vivir hasta 1997, surgió en 1989 en el barrio Villa de Guadalupe 

de la Zona Nororiental de Medellín como respuesta de la comunidad ante las violencias y las 

problemáticas sociales y urbanas, con el fin de promover una cultura de paz a partir de la 



implementación de programas sociales” (Viracachá, 2020), además, desde su creación tienen 

“una apuesta por la cultura popular el arte como denuncia y movilización” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2017, pág. 356). Una de las apuestas importantes de la corporación es 

la reconstrucción colectiva de la memoria, la auto construcción de la identidad, de la imagen, 

la soberanía que tienen las comunidades sobre su representación, contarse a sí mismas, y 

contar sus propias historias (Niño Viracachá, 2021). Uno de los formatos que utilizan para 

llevar a cabo este cometido es la realización de productos audiovisuales, entre ellos, el 

documental participativo.  

Para la Corporación Con-Vivamos, aunque la participación hace parte de su andamiaje, por 

los contextos específicos de cada proyecto la organización ha explorado con la comunidad 

diferentes niveles de participación en los documentales y en todas las producciones 

audiovisuales.  

Así mismo, la organización produjo en el año 2014 los documentales objeto de análisis de 

este artículo y en el 2021 El Laboratorio de Narrativas desde la Niñez por la Defensa de la 

Naturaleza, la Vida y la Paz, donde se desarrolló un ejercicio pedagógico y práctico de 

audiovisual participativo. Los dos ejercicios se examinan a continuación para tener una 

mirada amplia de los niveles de participación, pero al mismo tiempo, se analizan desde un 

plano detalle las decisiones que se tomaron con el fin de analizar el proceso minuciosamente.  

  

Análisis de los documentales       

Los documentales En honor al trabajo, Participación Comunitaria, Memoria Comuna 1 y 

Procesos de Transformación fueron realizados por la Corporación Con-Vivamos en el año 



2014      Estos documentales fueron elegidos como objeto de estudio en virtud de su año de 

creación y su tipo de contenido. Los ocho años que ajustan desde su publicación permite 

reflexionar el valor de este tipo de documentos visuales en el tiempo, pero también      

reflexionar la experiencia con los protagonistas: después de años sin enfrentarse a la pieza, 

su mirada fue otra. Por otro lado, es una serie documental que está relacionada con la 

memoria cultural de la Comuna 1, los protagonistas que participaron en ella son habitantes 

del territorio,      aportaron la mirada crítica en temas que se refieren a la participación, pero 

también, en temas relacionados al contenido, es decir, resolvieron preguntas que responden 

a preocupaciones que tienen que ver con la representación. 

Los cuatro documentales se analizaron utilizando un lente que observa aspectos técnicos 

como los ángulos, planos, narrativa, el modo de representación que se utiliza, autores y 

créditos; además, se tuvo en cuenta su contenido. También se realizaron siete entrevistas 

entre protagonistas de los documentales, equipo realizador y representantes de la 

Corporación. Las categorías que atravesaron la conversación fueron la memoria, la 

representación, la participación en las fases del documental y el archivo. Para realizar la 

entrevista cada uno debía ver de manera solitaria el documental. Previamente se les envió las 

categorías y preguntas a los entrevistados.       

Los documentales tienen una mezcla de los modos de representación que propone Bill 

Nicholson. Las imágenes con las que se “pinta”10 las entrevistas hacen referencia a los modos 

 
10 Es un término audiovisual, así se le llaman a las imágenes que parecen súper puestas encima de los relatos 
de los protagonistas.  



de representación observacional11 y reflexivo12, por su estructura, los documentales bien 

parecen ejercicios provenientes del modo de representación expositivo13. Sin embargo, en la 

producción el director general toma decisiones que se pueden leer desde el modo 

representación participativo.  

En el documental que hace un homenaje al trabajo, aparecen personajes como Edgar 

Tuberquia, maestro de obra; Mabel Gaviria, administradora de la Cooperativa Porvenir; y 

Jesús Antonio Goez, vendedor de frutas en el parque de Manrique Guadalupe. En el 

documental que hace referencia a la participación comunitaria participan Elkin Pérez, líder 

de la Comuna 1; Mónica Urrea, lideresa; Margarita Echeverri, lideresa; y Miguel Tamayo, 

líder de la comuna. En el documental que se cuenta la historia de fundación de la comuna y 

sus barrios participa Rosalba Cardona, líder del barrio Santo Domingo Sabio; Leónidas 

Pérez, líder histórico del barrio; Cielo Murillo, lideresa; Gildardo Correa, líder histórico; y 

Aureliano Macías, otro líder histórico de la Comuna 1. En el Documental que narra los 

momentos de transformación del territorio aparecen Jonathan Piedrahita, líder juvenil; 

Durfay Quintero, lideresa comunitaria; y Gladis Sosa, madre comunitaria. En este grupo de 

actores social hay diferentes versiones del territorio, personas que hacen parte de la 

organización, de la comunidad, incluso hay variedad de género y edad. 

Procesos de Producción 

 
11 El modo de representación Observacional lo que habría ocurrido si la cámara no hubiera estado ahí para 
observarlo”(Nichols, 2013) 
12 El modo reflexivo no sólo habla del mundo histórico, sino también acerca de problemas y preguntas al 
representarlo; como el observacional, el documentalista no interviene en los sucesos registrados. 
13 El modo expositivo se dirige directamente al espectador, con títulos o voces que proponen una 
perspectiva o postulan un argumento; es decir, lo guía el comentario y le hace entender que las imágenes 
son evidencia o una ilustración de lo que se dice, éste, es ideal para transmitir información (Nichols, 2013, 
p.192-196) 



Los cuatro documentales fueron realizados gracias a fondos de estímulos municipales como 

“Planeación Local y Presupuesto Participativo” (Valencia, 2021). Es decir, la organización 

debe cumplir con unas instrucciones: un tiempo determinado para realizar los audiovisuales, 

una fecha límite de entrega y un recurso económico limitado; además, la autoría debe estar a 

cargo de quienes se presentan en la convocatoria, es decir, la Corporación Con-Vivamos que 

en este caso asume el papel de productora y dirección general. Por lo tanto, se debe contratar 

un equipo de realización para que cumpla con dichas exigencias, su participación quedará 

registrada en los créditos finales del documental.  

En este caso, el equipo de realización estuvo a cargo de profesionales activos en la 

organización y otros que, aunque no trabajan directamente, han sido cercanos a procesos 

realizados por ella. Edward Alexander Niño, Director General del proyecto, hoy sigue en la 

organización asumiendo roles de investigación y dirección. Jorge Luis Valencia “Shaka” 

ejercía como profesional de comunicación en el año que se realizó la serie documental, y 

asumió el rol de investigador y sonidista. Además, hacia parte de procesos artísticos y 

políticos en el territorio y diferentes partes de la ciudad. En la actualidad no hace parte de la 

organización. Raúl Soto estuvo a cargo de la cámara y la realización de la serie, ha 

pertenecido a procesos artísticos en la corporación y el territorio. Actualmente es director de 

cine de la ciudad. La Corporación Con-Vivamos, tiene en los créditos el cargo de productora. 

Así mismo, jóvenes como Cristian Camilo Mazo hacen parte de procesos de comunicación 

en el territorio y hasta 2021 asumía roles relacionados con el audiovisual dentro de la 

organización. Es decir, equipos de producción como este están dentro de la idea de productor 

comunitario o mediador.  

Etapa de Guion o preproducción.  



Para ninguno de los documentales se elaboró un guion, el equipo de realización previamente 

seleccionó las cuatro temáticas que atraviesan los documentales, a partir de estas se 

elaboraron una serie de preguntas que luego se le hicieron a los colaboradores o protagonistas 

de las historias, es decir, había un objetivo claro que estaba guiado por unas preguntas o ejes 

temáticos. Sin embargo, a cada uno de los participantes se les dio libertad para que fueran 

ellos quienes eligieran cómo llegar a las respuestas, qué elementos narrar y cuáles no 

(Valencia, 2021).  Esta metodología es posible porque hay una confianza ganada previamente 

entre protagonistas y equipo de producción. Ahora, hay un elemento interesante allí y es la 

posibilidad que tiene los protagonistas de extender su discurso y pronunciarlo sin ningún tipo 

de censura.   

Producción 

El equipo de profesionales en los cuatro documentales está conformado por un camarógrafo, 

la persona encargada de realizar las preguntas y un asistente que apoya el rodaje, usualmente 

en las grabaciones participan personas que están dentro de diferentes procesos comunitarios, 

es el caso de Cristian Mazo quien se formó en la escuela de comunicaciones de Ciudad 

Comuna y los procesos del DSP, apoyó en el rol de camarógrafo dentro de un equipo de 

producción con el ánimo de cubrir el volumen de entrevistas que se debían realizar para los 

documentales. En cuanto al equipo técnico, la producción se realiza con una cámara, trípode, 

una luz reportera y un micrófono. Si se lo compara con las mecánicas usuales en otras formas 

de hacer cine, es un grupo bastante reducido, y un equipo técnico de bajas proporciones con 

los que se asume el rodaje y los roles en la producción.   



En esta etapa los actores sociales están presentes en las entrevistas de manera individual, es 

decir, no hay otro protagonista de la temática que este acompañando el momento, además, 

ellos no deciden en temas como el plano o el ángulo, estas decisiones quedan a cargo de los 

productores comunitarios o mediadores, que, en este caso, utilizan planos medios que se 

intercalan con primeros planos, se deja un aire al lado contrario para que el personaje lleve 

allí su mirada y aparente una conversación con otra persona, un realizador que mantiene una 

identidad camuflada, una estética que es utilizada frecuentemente en el modo de 

representación argumentativo. En este caso, las entrevistas también son posibles gracias a la 

confianza que hay con el equipo de producción, algunos de los protagonistas no comparten 

su testimonio con personas que no conocen.   

En el momento en el que se graban las imágenes que se superponen en las respuestas de los 

actores sociales ninguno de ellos estuvo presente, algunas veces coincidía con la presencia 

de un protagonista al que no le molestaba la presencia de la cámara, por la historia pasada 

con los productores y por su mis experiencia con los equipos técnicos; el equipo de 

productores comunitarios realizó las imágenes de apoyo en diferentes lugares del territorio, 

además, se grabaron actividades que desarrollaba la organización y otros grupos juveniles de 

carácter político, cultural y artístico en diferentes lugares de la Comuna 1, dentro de la 

narrativa no aparecen otros espacios de la ciudad, elementos como este generan identificación 

con el documental, incluso solo hay unos pocos planos que miran a Medellín desde diferentes 

barrios y ángulos.   

Posproducción  



En esta etapa tampoco participaron los actores sociales, estuvo a cargo del equipo de 

productores comunitarios, en ningún momento se concertó un espacio para que los 

protagonistas pusieran en diálogo el producto final. El montaje y la edición son ritmos que 

se repiten, entrevistas que llevan el hilo conductor y narrativo, a ellas se superponen imágenes 

que muestran las calles del barrio, la arquitectura, los eventos y celebraciones artísticas, 

deportivas y políticas, los rituales, los lugares de memoria y la cotidianidad de los habitantes 

de la comuna 1. La música que se utiliza es descargada de plataformas de libre uso y se utiliza 

para ambientar las entrevistas y acentuar emociones que se manifiestan en el discurso. En los 

créditos del documental aparece un texto que hace referencia al lugar de dónde vienen los 

recursos para realizar la serie, no aparece ningún protagonista referenciado en ellos, y 

tampoco aparecen realizadores audiovisuales del territorio que apoyaron las grabaciones 

como Cristian Mazo, sin embargo, se dan los créditos a las personas que estuvieron en el rol 

de director general, realización, investigación y sonido, y  se le da el agradecimiento a la 

alcaldía de Medellín por los recursos.   

Circulación y Archivo.  

Los cuatro documentales tenían una agenda para su circulación, Jorge Luis comenta que los 

documentales fueron presentados varias veces en la comuna 1 en el marco de procesos como 

el Plan de Desarrollo Local. Además, relata que se hicieron presentaciones en las comunas 

2, 3 y 4 de Medellín en repetidas ocasiones, estas presentaciones las recuerda Miguel 

Tamayo. Sin embargo, Jonathan manifiesta que no le socializaron el documental en etapa de 

circulación, y Durfay recuerda que hubo algún momento donde mostraron el documental en 

etapa de circulación, pero no recuerda sí asistió o no a la función. Además, los documentales 

fueron alojados en una plataforma de Streaming que permite su emisión y activación continua 



en el tiempo. No hay un archivo del material en bruto que se utilizó, y tampoco un archivo 

físico de los documentales.  

Memoria 

Los cuatro documentales hacen visible las memorias de la comuna 1 de Medellín, los 

procesos de transformación de los barrios, su planificación y construcción, y las múltiples 

violencias y problemáticas que los han atravesado. Las piezas audiovisuales hacen referencia 

a las memorias culturales, hacen parte de su identidad, pero también son memorias de la 

violencia y el sufrimiento, de la dictadura, de las violaciones a los derechos humanos, de la 

criminalidad del régimen, etc., y las memorias que se reivindican aluden a esas situaciones 

límite (Jeilin, 2018, pág. 276), en otras palabras, son memorias que narran momentos de dolor 

y sufrimiento para la comunidad.   

Particularmente estas memorias producidas por la Corporación Con-Vivamos son narradas 

desde la voz de los habitantes de la comunidad y realizada por productores comunitarios del 

territorio o cercano a él por su presencia constante, este hecho resalta una metodología para 

construir memoria, en especial, desde el ángulo de las víctimas y los protagonistas de la 

historia, y al mismo tiempo, con productores que los han marcado estas mismas condiciones.   

Así mismo, los documentales hacen visible las propuestas de producción alternativa que 

realiza la comunidad para construir, conservar y transmitir las memorias de sus territorios. 

Lo anterior es nombrado por el colombiano Óscar Fernando Acevedo a través de una 

categorización del concepto de memoria, él propone las memorias gubernativas u oficiales, 

las agonistas que son las opuestas a las primeras. También propone las memorias 

sub/alternas, son aquellas que no entran en el circuito de las memorias anteriores, estas se 



crean y viven al lado, por lo general, son memorias periféricas, comunitarias, artísticas, 

locales y puntuales (Acevedo Arango, 2012, pág. 59), que cobran su valor comunicativo en 

tanto les da representatividad a las comunidades que las utilizan para que estas entren en 

conversación con otras, es decir, este tipo de documentales son memorias Sub/alternas 

creadas por sus protagonistas para enunciarse en un escenario comunicativo público y para 

dejar su versión de la historia de sus territorios.   

Niveles de Participación y Producción. 

Los niveles de participación de los documentales se pueden leer desde dos ángulos, el rol que 

asumen los protagonistas o actores sociales en el proceso, y el rol que asumen los directores 

o coordinadores del proyecto.          

Los encargados de asumir los diferentes roles de dirección en la preproducción, producción 

y posproducción no son cualquier persona venida de otro lugar: Jorge Luis Valencia (Sonido 

e investigación), Edward niño Viracacha (Dirección General), Raúl Soto (Cámara y 

realización) y Cristian Mazo (Asistencia) vienen de la Red Juvenil o procesos artísticos y 

comunicativos del territorio, es decir, de procesos comunitarios y reconocían la historicidad 

de la organización y de los personajes de los documentales (Piedrahita, 2021).   

Es decir que el equipo de realización se puede reconocer como productores comunitarios, o 

lo que en el laboratorio de comunicación se nombra como mediadores, personas que ya han 

compartido con los protagonistas en otros escenarios pedagógicos relacionados con el 

audiovisual y otras expresiones, por ejemplo, Jorge Luis había trabajado procesos de 

fortalecimiento, talleres de audiovisuales, talleres de fotografía, de radio y radio teatro 

(Valencia, 2021). con algunos de los participantes; Cristian Mazo es habitante de la Comuna 



1, se formó en procesos de la Comuna 1, además se ha dedicado a realizar narrativas 

documentales en diferentes formatos de los barrios y comunas de la zona nororiental de 

Medellín que lo han llevado a ganar reconocimiento de orden municipal e internacional, es 

decir, es común para los protagonistas ser entrevistados por estos realizadores comunitarios.    

Los protagonistas que participaron en la realización de los documentales no operaron equipos 

técnicos y tampoco asumieron un rol dentro la producción. Sin embargo, todos eran 

personajes que confluían en Con-Vivamos pero que tenían el puestico ahí en el parque, o que 

se movían por toda la comuna con las verduras o ciertos alimentos perecederos. También 

aparecen personajes de los procesos de mujeres, procesos de jóvenes y otros procesos 

comunitarios que acompaña la organización. Además, hay líderes y personajes 

representativos que participaron en la construcción del barrio y hoy están vinculados a 

procesos de memoria dentro de la Corporación Con-Vivamos (Valencia, 2021). Es decir, no 

hubo la participación de testimonios que habitaran fuera de la comuna.  

Por lo tanto, aunque los personajes no asumían el rol de operar equipos y tampoco 

participaban en los roles de dirección, realizadores y comunidad, se habían encontrado para 

explorar el audiovisual en términos pedagógicos, y al mismo tiempo discutían las realidades 

del territorio, su problemáticas y potencialidades. Estos encuentros permitieron que se creen 

lazos de amistad y confianza que hace posible el florecimiento del testimonio. En el montaje 

final del documental Jonathan habla de los actores violentos del territorio, este es un tema 

sensible cuando se pone en la esfera pública, sin embargo, dice que “había confianza, yo no 

me iba a poner hablar con cualquier productor o cualquier gente que no sabía quién iba a 

manejar esa información, a entregarle información tan sensible; porque es el “Shaka” y lo 

conozco, y lo mismo Raúl” (Piedrahita, 2021).  



Esa confianza que se ha ido forjando con el equipo de realización gracias al encuentro en 

otras actividades, y gracias a la producción de la Corporación Con-Vivamos, se extiende 

hasta uno de los momento que más genera tensión en procesos participativos, el montaje y la 

edición, así lo relata una de las protagonistas de uno de los documentales:  

Yo participo en entrevistas, de alguna manera, de gente muy conocida. Yo no soy 

ni actriz ni nada de esas vainas, me parece bonito que eso que uno ha ido 

construyendo y transformando se conozca, pero no con cualquiera. Porque uno 

no sabe, yo por ejemplo a Con-Vivamos toda la información que necesite porque 

yo conozco a Con-Vivamos, yo sé qué es esta organización, pero otra persona 

puede coger la información que yo de, editarla y poner cualquier cosa (Quintero, 

2021) 

De modo que en los procesos participativos los niveles pueden variar, en el caso de los 

documentales que hacen parte de esta investigación los actores sociales no tuvieron un 

proceso de formación en el audiovisual, a pesar de que hay un nivel de libertad en el discurso, 

los personajes no tuvieron influencia en la idea o estructura del audiovisual, como dije antes 

tampoco intervinieron en los momentos de producción y circulación, sin embargo, la figura 

y el reconocimiento del equipo de producción en el territorio hace que el proceso sea asumido 

en un nivel de participación medio.         

Análisis desde un enfoque participativo 

La metodología participativa que utiliza convivamos para realizar los cuatro documentales 

se puede leer desde los modos de representación y el documental social participativo que se 

ha promovido desde Latinoamérica. 



Como lo sostiene el documental social participativo y se expone en el modo de representación 

participativo, estos audiovisuales centran la atención en el proceso, allí están la mayoría de 

sus fortalezas como metodología para representar la realidad, sin embargo, en términos 

creativos, archivísticos y estéticos también existen potencias que hacen también poner la 

atención en el producto final, allí hay elementos importantes  que se pueden resaltar en el 

momento de circulación y difusión, incluso, en la conservación. Activar las múltiples 

potencias del documental participativo exige un alto nivel de participación en el proceso, así 

lo plantean los diferentes referentes teóricos de esta investigación. Además, se debe permitir 

un escenario para potenciar el vínculo entre los actores sociales y los mediadores. 

En primera medida hay que decir que los roles clásicos de dirección toman otro sentido. Los 

profesionales que participan deben leerse como mediadores o productores comunitarios, su 

conocimiento técnico no se usa sólo en beneficio de un producto final o propio, también es 

un insumo que se da a todos los participantes para que puedan expresar sus ideas e incidir en 

la narrativa del producto, incluso realizar sus propias producciones en el futuro. Es decir, se 

necesita un margen de apropiación del conocimiento alto.  

Esta posibilidad de apropiación social de los medios (Garces Montoya, Jímenez García , 

Tapias Hernández, Niño Viracacha , & Melo Ruales , 2016) se materializa en los procesos 

de formación que Pasolini en Medellín realiza a través  de La clave Re o Ciudad Comuna 

con el DSP.  

Muestra de lo anterior es Cristiana Camilo Mazo, realizador audiovisual que  se ha citado en 

diferentes ocasiones en esta investigación, siendo un niño inicio en la escuela del Documental 

Social Participativo, asumió el rol de camarógrafo en los documentales objeto de estudio, ya 

había realizado otros documentales en el territorio al momento de ser entrevistado, y a través 



de Con-Vivamos se dedicaba a realizar narrativas audiovisuales de distintos géneros y 

formatos que después circulaban por las plataformas digitales de la organización, además, 

seguía replicando lo aprendido en los procesos formativos que realizaba con Con-Vivamos.  

Jonathan Piedrahita, es otra de las personas entrevistadas que también participó en un proceso 

de Documental Social Participo con Ciudad Comuna, es uno de los actores sociales de los 

documentales objeto de estudio, pero hoy se dedica a la docencia, el proceso formativo le 

hizo visible desde la experiencia las potencias de un proceso participativo con niveles altos, 

en donde los actores sociales tienen la experiencia de un proceso pedagógico y de todos sus 

momentos de producción, por eso comenta que es necesario que en un documental 

participativo los actores sociales colaboren en todo el proceso, sólo así, quedará la sensación 

de ser un proceso participativo (Piedrahita, 2021).  Por lo tanto, la falta de un proceso 

formativo en los documentales objeto de estudio no permiten que este tenga niveles altos y 

que haya una apropiación social de medios. 

La idea o el enfoque del producto audiovisual es un momento que también se debe mirar 

desde un ángulo participativo según lo proponen lo referente teóricos anteriores, este 

generalmente está a cargo del director del proyecto o del guionista, y en procesos 

participativos con niveles medio como los documentales revisados en este análisis, de los 

realizadores comunitarios, sin embargo, es necesario que la comunidad participe porque  

dentro de ellos se genera una sensación de que el proceso no es participativo:  

yo diría, que inicialmente sería, en clave de lo participativo, vincular desde la 

misma creación al sujeto. Es decir, si a mí me dicen que vamos a crear este 

documental de memoria que tiene esta intencionalidad, pues uno como sujeto 



participante del territorio se interesa por eso. Cierto, lo va creando, es como 

gestar un hijo (Piedrahita, 2021).  

En términos de preproducción es vital que la comunidad participe del proceso manejando los 

equipos técnicos o aportando ideas para que este se de manera participativa, la no 

intervención de ellos en este proceso puede generar tensiones con el producto final.   

En el proceso participativo que realizaron en los cuatro documentales, la producción la 

realizaron productores comunitarios o mediadores que tenían confianza y un vínculo con los 

actores sociales, lo anterior evidencia que no es estrictamente necesario que los protagonistas 

manipulen equipos, sin embargo, cuando Jonathan Piedrahita recuerda cómo inicia su 

participación en el documental comenta que “es muy accidental, de hecho, tú lo puedes ver, 

en el encuadre en el que yo estoy las gafas están torcidas y estoy despeinado; lo que recuerdo 

es: vas a dar una entrevista responde estas tres preguntas siéntate allá.” Esa experiencia hace 

que su interpretación del proceso esté muy alejada de uno participativo (Piedrahita, 2021). 

Por tal motivo, es mejor que la comunidad incida de alguna manera en la estética del 

documental pues le resta la presunción de participativo al proceso y genera pequeñas 

tensiones con la forma, es necesario que en este punto haya diálogos relacionados con la parte 

técnica y estética, se debe llegar a consensos de cómo se realizará la dirección de fotografía 

a través del diálogo y la participación.  

Por otro lado, si los participantes desean operar equipos después de la apropiación de medios 

es de bastante ayuda que haya un mediador o productor comunitario cerca que esté 

acompañando a los actores sociales mientras ellos toman la experiencia que se necesita, en 

este caso es importante dar el crédito a los actores sociales que manipulen el equipo. Este 

hecho permite que el documental se nutra con la mirada del protagonista, y la forma del 



documental también este construida por aportes estéticos de todos los colaboradores, es decir 

con su mirada de los hechos, esta acción genera la sensación de ser participativo.  

Como se evidenció en apartados anteriores, los momentos que más generan tensiones son el 

montaje y la edición, es cuando se le da forma a un documental. En los documentales objeto 

de revisión de este análisis no se hizo una examen detallado del montaje por todos los 

participantes, Jonathan logra ver el documental por primera vez en el marco de la 

investigación, allí se percata que, en edición y montaje, mientras él habla hay unas imágenes 

superpuestas de un colectivo de jóvenes (Nariz Obrera) pero en ningún momento ellos 

aparecen en los créditos o son entrevistados por la producción (Piedrahita, 2021). Así mismo, 

Durfay menciona que mientras habla de procesos de mujeres aparecen muchas imágenes de 

hombres; además, cuando ella ve el documental en el marco de la investigación menciona 

que le habría gustado escuchar las partes donde ella aparece antes de que salieran al aire, esto 

con el ánimo de elegir mejor esos momentos (Quintero, 2021); es decir, el aporte de los 

protagonistas en este punto tiene dos vías, el primero se plantea desde la coherencia y estética 

del montaje, y los silencios que origina un editor; y el segundo, es importante porque le 

permite al protagonista confrontar la historia narrada con la versión vivida, y así poder hacer 

precisiones en el discurso para aumentar, digamos, la veracidad de la historia.  Por lo tanto, 

en este proceso no puede faltar la participación de los protagonistas, las diferentes 

experiencias que se muestran a través de la investigación y los referentes teóricos precisan 

varias maneras para que la comunidad colabore en esta parte de la posproducción.    

La primera se puede leer como una figura de acompañante en la sala de edición que está 

interviniendo el proceso del editor para hacer precisiones y recomendaciones; la segunda, se 

puede leer como un dialogo de saberes, un espacio donde se aprueba el resultado final a través 



de encuentros previos. Hay una última, contiene un poco de ambas, una o uno de los actores 

sociales se forma en la edición, y se propician diálogos de saberes con los otros actores 

sociales para enriquecer el proceso. Este tipo de colaboraciones de los actores sociales genera 

la sensación en ellos de un proceso participativo y nutre de contenido valioso el documental 

en su narrativa.        

Análisis del laboratorio de comunicación  

A inicios del 2021 el equipo de comunicaciones de la Corporación Con-Vivamos diseñó el 

Laboratorio de Narrativas desde la Niñez por la Defensa de la Naturaleza, la Vida y la Paz. 

Este estaba dirigido a un grupo entre 20 y 25 niños, niñas y adolescentes de la Zona 

Nororiental de Medellín, representantes de los diferentes grupos de niñez que acompaña la 

Corporación Con-Vivamos, con el fin de que estos puedan ser a su vez replicadores y 

mediadores con los demás niños y niñas de los procesos (López Acevedo , 2021). Los 

participantes tuvieron acercamientos a diferentes narrativas comunicativas, entre ellas se 

programaron seis encuentros para realizar un taller de documental participativo. El taller fue 

diseñado por el autor de este artículo, y se ejecutó con el equipo de comunicaciones de la 

corporación, y personal de otras áreas: Sara López Acevedo, Camilo Rincón Ramírez, 

Katherine Arenas, Alejandra Tuberquia, Alejandra Pinzón, Andrés Echeverri, Sandra Ladrón 

de Guevara. Además, se invitaron a dos realizadores para que apoyaran como mediadores, 

Alex Camacho Hernández y Herwin Blanco Montero.  

El primer taller se realizó el 16 de junio de 2021, con la finalidad de acercarse a la teoría del 

documental participativo y sus formas de hacer. El 3 de Julio, se hizo un recorrido por el 

barrio Bello Oriente mientras los participantes ponían en práctica lo aprendido, de este 



recorrido salió el primer vídeo donde ellos asumieron los roles de producción con la ayuda 

de mediadores. El 21 de Julio, los jóvenes pudieron ver el video que se editó, ellos ahí 

decidieron sobre el montaje y la edición. Además, se reflexionó sobre los aprendizajes y 

errores en el vídeo, y se hizo un repaso de la teoría. El 28 de Julio de 2021, se realizó el guion 

con los participantes de los productos audiovisuales. El 11 de agosto de 2021 se realizó la 

producción de tres cortos documentales participativos. Igualmente, el 01 de septiembre se 

realizó un encuentro para que los participantes vieran los productos y decidieran sobre el 

montaje y la edición, y trazaran un encuentro para realizar una función con la comunidad que 

se llamó Un cuento de Estrellas.  

Se elige este taller como muestra para analizar la participación porque, aunque es un proyecto 

que en parte se hace con recursos extranjeros, la organización y la directora del área 

comunicaciones dan libertad para que sea un ejercicio participativo con niveles altos, los y 

las participantes tienen la oportunidad de asumir roles técnicos y de vivir una experiencia 

pedagógica, incidir en la edición y la circulación. Igualmente, es importante analizar este 

taller para avanzar en el análisis de piezas documentales producidas por la organización 

utilizando metodologías participativas. Para mirar este proceso se realizaron conversaciones 

con los otros mediadores que participan del proyecto. Además, los encuentros y 

conversaciones fueron registrados en un diario de campo.  

En el encuentro para que los participantes fortalecieran los conocimientos en temas 

relacionados con la narrativa audiovisual aprendieron de planos, ángulos y composición, se 

respondió a las preguntas cómo se hacían, qué necesito y cuándo se utilizan; además, se 

conversó del documental participativo en sus diferentes niveles y cómo se diferencia de las 

otras formas de abordar la realidad. Los participantes no influyeron en la elección del 



contenido de los talleres, sin embargo, esto no afectó los niveles de participación. En el 

recorrido por el barrio Bello Oriente, los niños y niñas compusieron planos mientras recorrían 

el territorio, allí tomaron fotografías de la arquitectura del barrio, de las personas que 

caminaba por las calles, de los animales, y de la panorámica que tenían de Medellín desde la 

zona periférica. En el ejercicio los participantes tuvieron la elección de escoger el lugar, cada 

uno experimentaba con la cámara como quisiera, sin embargo, hubo momentos para realizar 

en espacios guiados por los mediadores.  

En el ejercicio los participantes eligen el rol que quieren asumir en el proceso en materia de 

producción. Sin embargo, a algunos no les interesa participar en los roles técnicos, prefieren 

asumir la postura de protagonistas, ocasión perfecta para reflexionar la estética de los 

productos finales, y la importancia de que los protagonistas participen de su construcción. 

Los participantes competían por la atención de los mediadores, tenían afán por enseñarles los 

lugares que conocían, querían fotografiar lo que les llamaba la atención; otros preguntaban a 

los mediadores cómo posar frente a la foto, cómo se veían mejor. Entre risas y trabajo 

colectivo el escenario se convirtió en la oportunidad perfecta para fortalecer el vínculo entre 

participantes y mediadores.  

Los jóvenes realizaron tomas en el recorrido, que dejó como resultado un acervo de material 

del encuentro. Se editó un video como producto del ejercicio y se mostró en el espacio que 

se pensó para reflexionar lo realizado y lo aprendido hasta el momento. Los jóvenes 

propusieron cambios en el video, estos fueron realizados con el fin de hacerles entrega del 

audiovisual a los participantes y difundirlo a través de redes sociales de la organización.   

El día que se crearon los guiones de los cortos documentales, para activar la memoria, se les 

propuso pensar en el territorio desde los cuatro elementos, qué historias se les ocurrían con 



el fuego, la tierra, el agua y el aire, que estuvieran asociadas a la Comuna. Surgieron historias 

ligadas a los sancochos comunitarios, a los espacios de juego y disfrute que ellos frecuentan, 

surgieron historias relacionadas con los olores que brotan de sus casas y calles. La 

participación de los personajes en la creación de los audiovisuales fue relevante en tanto se 

propició un espacio en el que diferentes versiones del territorio dialogaron, la conversación 

fluyo porque no buscaban imponerse una sobre la otra, simplemente, se escuchaban y 

complementaban con el ánimo de reconstruir el pasado para contarlo a través del lente.   

Se filmaron tres historias, con tres grupos y dos mediadores por grupo. Estas historias se 

rodaron en lugares aledaños a la corporación Con –Vivamos, en la sede de la organización y 

en un par de casas vecinas. Cada participante asumió un rol: actores, sonidistas, 

camarógrafos, asistentes de dirección entre otros. En suma, la participación se dio en niveles 

altos, la comunidad asumía roles técnicos y protagonizaba la historia, mientras que los 

mediadores asumían un rol de acompañantes y concejeros.  

Por limitantes de tiempo los participantes del laboratorio no hicieron presencia en el montaje, 

sin embargo, se hizo un encuentro para que ellos tomaran partido, le hicieran cambios al 

montaje y decidieran temas de edición. Al final, se aprobó la maqueta del montaje y el resto 

de elementos de edición, la música, efectos y créditos con el ánimo de tener la pieza lista 

para la circulación y presentación. Es importante mencionar que en los créditos los 

participantes se llevaron todo el reconocimiento, se le hizo mención especial a los que 

decidieron asumir un rol técnico; además, se reconoció la presencia de los mediadores y de 

la Organización como productora de los cortos.  

El 10 de septiembre se realizó el evento Un Cuento de Estrellas, allí se hizo la socialización 

de los cortos documentales a la comunidad, los participantes eligieron la programación 



cultural alterna y aspectos técnicos como la decoración y la vestimenta que utilizarían los 

protagonistas, además, tuvieron momentos para dirigirse a la comunidad y hablar de la 

experiencia. Después del estreno los cortos se distribuyeron por las redes sociales de la 

organización. Por lo tanto, los actores sociales o protagonistas participan en un nivel alto en 

el proceso de circulación de los productos.  

 

                     Un cuento de estrellas, evento donde se estrenaron los files minutos realizados en el Laboratorio de comunicaciones  

Conclusiones y recomendaciones      

Participación, apreciaciones finales           

Esta reflexión final está nutrida desde este proceso de investigación y la experiencia que 

implica hacer con otros, por eso, los párrafos están cargados con un tinte de recomendaciones.  



Para que los procesos de documental participativo permitan la apropiación social de 

conocimiento del territorio y sus realidades, y que sus sujetos reconozcan  la pieza 

documental como una narrativa que los representa, se deben propiciar procesos participativos 

con niveles altos. Temas como la autoría y la circulación deben seguir siendo discutidos, 

poco se ha problematizado este punto y poco se discuten en los procesos de documental 

participativo.   

En la muestra de documentales revisados los actores sociales participan de manera dispersa 

en la circulación, en el laboratorio de comunicaciones hubo un estreno donde se vincularon 

a los actores sociales y a la comunidad en la organización del evento, esto con el ánimo de 

tener una participación masiva de ambos.    

La participación de los protagonistas en la circulación es necesaria, esta genera apropiación 

social de la pieza audiovisual. Además, son espacios donde los protagonistas son escuchados, 

son el centro del lugar, este espacio se carga de una intención que está relacionada con el 

agradecimiento, y al mismo tiempo, es una retribución por haber puesto sus experiencias y 

conocimientos en virtud de la pieza audiovisual. Sin embargo, se recomienda destinar una 

parte del presupuesto, si lo hay, para hacer una retribución económica a los protagonistas que 

participan de la circulación. Así mismo, si las piezas audiovisuales tienen usos comerciales, 

a diferencia de los ejemplos acá mencionados, además de asentar sus nombres en los créditos 

morales como común mente se hace, se deben incluir a las comunidades en las ganancias del 

proyecto y los créditos de este.  

Hay que seguir haciendo esfuerzos para que este tipo de audiovisuales encuentren más 

escenarios para su circulación, y los actores sociales puedan participar. Uno de ellos es seguir 

trabajando para sacar un producto que cumpla con estándares comerciales en cuanto a 



estéticas y técnicas, y así, facilitar su ingreso a festivales de cine alternativos, pero también 

puedan llegar a los círculos del cine tradicional.  

Una última apreciación está relacionada con la ficción. Pasolini en Medellín la ha explorado 

a través de la estrategia Departamentalización de la Producción, diferentes espacios donde la 

ficción esta puesta para que los actores sociales vean su territorio y realidades de otra manera 

para poder Repensarlo (Garces Montoya, Jímenez García , Tapias Hernández, Niño 

Viracacha , & Melo Ruales , 2016). En el Laboratorio fueron los participantes los que 

decidieron qué historias contar, las ideas están relacionadas con la cotidianidad, aunque sólo 

se contaron tres, en el encuentro todos los participantes narraron diferentes historias desde 

diferentes ángulos, es un espacio para que las versiones del territorio conversen, además, 

surge una potencia que está relacionada con la activación de la creatividad de los 

participantes, primero puesta al servicio de la narración;  y segundo, usar la imaginación para 

producir historias que no se han contado y soñar territorios distintos.  

Documental participativo, comunicación y memoria 
 
Las metodologías participativas en niveles altos, inclusive la que es usada en la muestra de 

documentales realizados por la Corporación Con-Vivamos, saca del anonimato, y al mismo 

tiempo ubica el testimonio de orden fáctico como la fuente central que posee el conocimiento a 

través de la experiencia, a través de ellos y sus diferentes versiones y conocimientos se pueden 

construir memorias audiovisuales con usos potentes como la conservación, apropiación, y 

transmisión de información.       

      
Entonces, los procesos de documental participativo se perfilan como un escenario ideal para 

construir narrativas del pasado en tanto estas permiten la participación de diferentes 

testimonios, además, la participación afirma lazos de amistad, provoca aptitudes relacionadas 



con la creatividad en los participantes, incluso, algunos se perfilan como expertos en el área 

audiovisual y desean seguir narrando las memorias de sus territorios a través de formatos 

audiovisuales.   

Organización comunitaria como mediadora de comunicación 

para el cambio social.  

Las organizaciones sociales y comunitarias en Medellín, entre otras cosas, han promovido la 

apropiación de medios como una estrategia ambiciosa para cambiar individuos y 

colectividades, los referentes teóricos y la Corporación Con-Vivamos son ejemplo de ello.   

Considerar su participación dentro de los procesos audiovisuales, es decir, considerar su 

trabajo en los territorios y conocimiento de los habitantes como una garantía que ambiente el 

proceso con aires de confianza, en otras palabras, suaviza ese encuentro entre realizador y 

actores sociales; además, se pueden considerar como un banco de fuentes, de imágenes, de 

historias, de realizadores comunitarios, y con metodologías que siguen experimentando el 

hacer con otros y otras en contextos difíciles y favorables.   

En este punto hay que referirse al mediador o productor comunitario, como una 

recomendación venida de la experiencia en este tipo de proyectos, sus cualidades en el 

proceso deben estar nutridas por la empatía y la escucha, sin duda, son elementos importantes 

para generar ambientes donde se propicien lazos y vínculos de amistad con todos los que 

participan en el proceso. Hay que decir también que esta figura debe ser cercano a procesos 

sociales, políticos o comunitarios en los territorios, o vivir en él.  



Para entrar en la recta final, vuelvo a uno de los riesgos que más necesita atención y está      

relacionado con los espacios de difusión y conservación de estas piezas. Debo recomendar a 

todos los lectores de este texto la necesidad de promover laboratorios audiovisuales en sus 

territorios para que sean ellos quienes se encarguen de esa escarpada labor que implica cuidar 

y promover el archivo audiovisual, y a su vez, estos laboratorios deben dedicarse a crear 

narrativas que cuenten las historias de las comunidades y potencien la vida de sus habitantes, 

sin olvidar, que ellos y ellas son los cuidadores de las memorias y los saberes. Y como los 

riesgos son feroces en materia de conservación quiero dedicar un pequeño apartado a ello.  

El archivo y los documentales participativos  

El cine documental es un medio para que la memoria cultural sea conservada y divulgada en 

el tiempo y, como toda memoria, susceptible de ser activado a través de su circulación, 

visionado y estudio. O, por el contrario, puede caer en el olvido cuando las obras 

audiovisuales desaparecen o se guardan en una estantería oculta lo que impide su activación 

en la esfera pública. 

Pese a los usos y el valor memorístico de los documentales realizados en la Zona Nororiental 

de Medellín, temas como la autoría, el tiempo de realización, aspectos relacionados con la 

calidad técnica, el presupuesto y la distribución, hacen que sean audiovisuales sin grandes 

pretensiones dentro de los círculos cinematográficos. No buscan ganar premios en festivales 

de cine, no mueven grandes cifras económicas en las taquillas, no tienen el rating en los 

canales de televisión o no son objeto de escrutinio de las plumas agudas de los críticos, sino 

que, por el contrario, son producciones de acceso libre, que no logran ser vistas por todas las 

esferas de la sociedad, o por lo menos, por la mayoría.  



Al no ingresar en las dinámicas de circulación de la industria audiovisual, tanto los 

documentales producidos por la Corporación-Con Vivamos, como los más de noventa 

documentales realizados por otras organizaciones en la Zona Nororiental son susceptibles a 

ser olvidados. En primera medida, no están archivados, es decir, no están alojados en un 

espacio o en un lugar donde se pueda tener acceso a ellos, así como lo hacen instituciones 

como la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano o la Cinemateca Municipal de 

Medellín14 que entre sus tareas está la de  conservar y divulgar el cine que entra en las lógicas 

de la industria cinematográfica. Por lo tanto, este acervo documental es sensible de ser 

olvidado en la medida que el número de producciones sigue creciendo y la organización no 

pueden hacerse cargo de este proceso, en otras palabras, debido a actos no intencionados 

como perder, esconder, dispersar, descuidar, abandonar o dejar algo atrás (Assmann, A. 

2008) estas piezas documentales corren la suerte de caer por el precipicio del olvido y el 

silencio.  

Se hace necesario hacer sinergia entre instituciones. Colegios y bibliotecas son escenarios 

para generar espacios de difusión para este tipo de producciones que no logran estar en las 

lógicas de distribución de la industria. Por otro lado, las organizaciones sociales pueden 

empezar a realizar esfuerzos para que estas producciones se comiencen a mover a través de 

los canales de conservación y distribución del cine tradicional, en palabras de Jonathan 

 
14 “Un programa adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y tiene como objetivo 
ser el centro dinamizador y articulador del sector audiovisual con la ciudadanía, desde la institucionalidad, 
fortalecer la promoción, divulgación, registro y conservación de prácticas audiovisuales diversas” (Alcaldía de 
Medellín , 2022).  
 



Piedrahita cuando se refiere a los esfuerzos que deben hacer las organizaciones comunitarias 

y públicas 

 Que se gesten proyectos con las instituciones que median eso, es decir que hacen 

las bibliotecas públicas, interactúan con la escuela, interactúan con los procesos 

comunitarios, hacen una sala mi barrio, abren un proceso de anaqueles para 

sistematizar esa memoria, etc; y que hagan difusión, es decir, así como tienen 

promotores de la juventud, que puedan tener promotores de la información, o 

promotores de la memoria, y que se busquen estrategias y dinámicas desde cine 

foros, conversatorios, lunadas, tertulias, es decir, hay toda una estrategia de 

interacción comunitaria en donde esto puede ser un epicentro para la conversa, 

la promoción de propuestas, la problematización de la sociedad y de los cambios 

que han surgido, pero ese requiere, como todo en la vida, voluntad política. 

(Piedrahita, 2021)  

Que así sea. Para que las futuras generaciones puedan conocer las múltiples identidades y versiones 

de los territorios, y aunque sean muchas, todas puedan convivir en paz, sin sed de venganza.  

Cuaderno y Metodología para construir audiovisuales 

participativos.      

https://drive.google.com/drive/folders/1DBugoQpcH3fLdSpoz_Pjm6ZULi6x5ZH-
?usp=sharing 
 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DBugoQpcH3fLdSpoz_Pjm6ZULi6x5ZH-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DBugoQpcH3fLdSpoz_Pjm6ZULi6x5ZH-?usp=sharing


Filmografía 
 

 

Documentales objeto de estudio del artículo 

- En honor al trabajo 

Dirección general: Edward Alexander Niño 
Cámara y realización: Raúl Soto 
Sonido directo e Investigación: Jorge Luis Valencia  
Producción: Corporación Con-Vivamos 
Año: 2014 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=MGJQF5_UWuc 
 

- Participación Comunitaria 

Dirección general: Edward Alexander Niño 
Cámara y realización: Raúl Soto 
Sonido directo e Investigación: Jorge Luis Valencia  
Producción: Corporación Con-Vivamos 
Año: 2014 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZHEJwVMQoy0&t=29s 
 

- Memoria Comuna 1  

Dirección general: Edward Alexander Niño 
Cámara y realización: Raúl Soto 
Sonido directo e Investigación: Jorge Luis Valencia  
Producción: Corporación Con-Vivamos 
Año: 2014 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=2ON05iBVMwU 

- Procesos de Transformación  

Dirección general: Edward Alexander Niño 
Cámara y realización: Raúl Soto 
Sonido directo e Investigación: Jorge Luis Valencia  
Producción: Corporación Con-Vivamos 
Año: 2014 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=mYHzRPIBiUY&t=247s 

https://www.youtube.com/watch?v=MGJQF5_UWuc
https://www.youtube.com/watch?v=ZHEJwVMQoy0&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=2ON05iBVMwU
https://www.youtube.com/watch?v=mYHzRPIBiUY&t=247s


 

 

Videos realizados en el laboratorio  

- Fil minuto “Roki” 
  

Actores y directores: Sofía Ospina, Mildrey Camila, Luisa Mariana Ayala, Sofía 
GilÁlvarez.Camarógrafo: Yoel Mateo Higuita Úsuga 
Mediadores: Alejandra Tuberquia, Alejandra Pinzón, Andrés Echeverri, Sara López, 
Katherine Arenas, Camilo Rincón, Sandra Ladrón de Guevara, Juan David Ceballos 
Carvajal, Alex Camacho Hernández, Herwin Blanco Montero.  
Producido: Corporación Con-Vivamos 
Año:2021 
URL:https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/217665053767283 

 
- Filminuto “El Culumpio” 
  

Actores y directores: Valery Jiménez Betancurt, Valentina Jiménez Betancurt, Paulina 
Otálvaro Misas, Yeisi Barrera y Sara Michel Cárdenas. Mediadores: Alejandra Tuberquia, 
Alejandra Pinzón, Andrés Echeverri, Sara López, Katherine Arenas, Camilo Rincón, 
Sandra Ladrón de Guevara, Juan David Ceballos Carvajal, Alex Camacho Hernández, 
Herwin Blanco Montero.  
Producido: Corporación Con-Vivamos 
Año:2021 
URL:https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/3027641064163424 
 

- Filminuto “La Fritanga” 

Actores y directores: Sofía Prisco Martínez, Valery Álvarez, Yeraldin Giraldo, Sara Gil 
Álvarez y Emanuel Carvajal.   
Mediadores: Alejandra Tuberquia, Alejandra Pinzón, Andrés Echeverri, Sara López, 
Katherine Arenas, Camilo Rincón, Sandra Ladrón de Guevara, Juan David Ceballos 
Carvajal, Alex Camacho Hernández, Herwin Blanco Montero.  
Producido: Corporación Con-Vivamos 
Año:2021 
URL: https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/596791678191117 

 

https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/217665053767283
https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/3027641064163424
https://www.facebook.com/CorporacionConVivamos/videos/596791678191117
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Pasolini en Medellín

COMUNA 4

https://vimeo.com/10663251 El Man (versión no caricaturizada) Víctor Atehortúa Este vídeo due públicado 
en el año 2010

Componente audiovisual del proyecto Elevando Sueños Los jóvenes proyectan su comuna al mundo. P.P. Comuna 4 Cine Cortometraje 

babelmedellinhttps://www.youtube.com/watch?v=WRn1ouscLFE Don León Vargas en Aranjuez Víctor Bustamante 29 de noviembre de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=fotFnSDRgYQ LA TERRAZA DE MANUEL Escuela de cine Gonzalo Mejia 23 de abril de 2013 Trabajo fina l  del  Semi l lero de Actuación CAMINO AL CINE 1, rea l i zado en el  Centro de Desarrol lo Cul tura l  de Moravia , con niños  y niñas  de 7 a  12 
años  de la  Comuna 4 de la  ciudad de Medel l ín (Colombia) CINE ESCUELA DE CINE

Cine Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=z2QWyJCxKY8 Actores del Desarrollo Comuna Aranjuez Sonia Jiménez Ciro 26 de febrero de 2017 Este fue un video que fue presentado el  11 de octubre del  año 2016. en el  canal . Comuna13televis ion. Siendo aún pres idente en ese entonces  de 
la  junta  de acción comunal  el  señor David Suarez, que actúa  como presentador

Programa de televisión 
magazine

JAC LA PIÑUELA

Video rea l i zado con el  fin de rescatar la  memoria  cul tura l  del  barrio Aranjuez

Obra  ganadora  de las  becas  de creación del  centro de desarrol lo cul tura l  de Moravia  2010. Cine Documental EnCorto Taller

https://www.youtube.com/watch?v=PnZWt3YFNsc Trincheras Ciudadanas: Construcción de 
paz en Moravia

En el vídeo no relacionan quién es el creador. 25 de Abril de 2011
En los  años  1980 y 1990, el  barrio de Moravia , en Medel l ín, era  uno de los  barrios  más  violentos  en el  mundo, pero hoy en día , todo eso acabó.  

Es te documenta l  deta l la  las  técnicas  que los  habi tantes  del  barrio usaron para  construi r la  paz. Cine Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=aj-kT4p--lk Moravia: Un escenario de resistencia y 
memoria

Carlos Serna Quintana, Humberto Parrado Manrique 6 de Enero de 2012

Kurt Shaw

https://www.youtube.com/watch?v=-bFyRYNp4Uk Moravia, la Ruta de la Esperanza Matías Boero Lutz 3 de Diciembre de 2012
Moravia , la  Ruta  de la  Esperanza  tiene como fina l idad el  sens ibi l i zar a  la  población sobre la  estrecha relación entre la  protección del  medio 
ambiente y el  desarrol lo de los  pueblos , haciendo una reflexión sobre la  rea l idad de los  asentamientos  humanos  en los  pa íses  en vías  de 

desarrol lo. El  documenta l  abarca  la  dimens ión socia l , económica, pol ítica  y ambienta l  de los  asentamientos , teniendo como ejemplo de 
Cine Documental   Moravia UAB-Unesco

https://www.youtube.com/watch?v=_hKmO9wjcmI Proyecto Susurros "no2somos+ Moravia" Centro Cultural Moravia 29 de Enero de 2013
Proyecto Susurros . Arti s ta  Alejandro Araque Mendoza. Ex Si tu / In Si tu Prácticas  Artís ticas  en Comunidad- Moravia-, Centro de Desarrol lo Cul tura l  de 

Moravia , Secretaria  De Cul tura  Ciudadana- Comfenalco Antioquia  y el  Centro Colombo Americano de Medel l ín.Trabajo de campo: Laboratorio 
nómada media l  no2somos+

Cine Documental 
Formación

Alejandro Araque 
Mendoza

https://www.youtube.com/watch?v=NTR-VTI8wKo U de A - Medellín, ciudad joven. CaOs 
Peligrosos artista. Comuna 4

Marlon Loaiza Cano, Paula Arredondo 12 de noviembre de  2014 Cris tian Cami lo Osorio es   CaOs  Pel igrosos , uno de los  más  importantes  exponentes  del  grafi ti  en Medel l ín, él  tiene “muros” en di ferentes  partes  
de la  ciudad, ha  ganado varias  convocatorias  y de su trabajo se han publ icado a lgunos  artículos  en revis tas  especia l i zadas .

Lápiz Negro Artes & 
Audiovisuales

Cine Documental 25 de Mayo 2018

https://www.youtube.com/watch?v=hC8FB6b2ntI

https://www.youtube.com/watch?v=5BHX7NTlK5k 

Cine Documental UdeA

Colombianos por el 
Cambio

https://www.youtube.com/watch?v=DARNXTPHHh8 Reconstrucción colectiva de la memoria 
histórica, barrios La Cruz, Bello Oriente y 

Universidad de Antioquia Colectivo Audiovisual Señales de Humo 27 de Noviembre de 2013
El  proyecto "Reconstrucción colectiva  de la  memoria  his tórica  de los  barrios  La  Cruz, La  Honda y Bel lo Oriente, de la  ciudad de Medel l ín, periodo 
1980-2010" es  una iniciativa  de la  red comunitaria  RIOCBACH y del  Departamento de Sociología  de la  Univers idad de Antioquia , que fue l iderado 
por un equipo de l íderes  comunitarios , es tudiantes  y egresadas  de sociología  y docentes  del  departamento. Se rea l i zó durante dos  años  (2011-

Cine Documental Somosmemoria-Casa de 
Encuentros Luis Ángel 

Señales de Humo

https://www.youtube.com/watch?v=awqW-rxL7HQ Desconexión en Movimiento - 
Documental COMPLETO 

Mónica Samudio Valencia – Angélica María Cuevas Guarnizo 17 de Noviembre de 2015
Un barrio: La  Cruz, en la  Comuna 3 de Medel l ín, parece reunir a  docenas  de representantes  del  desplazamiento colombiano, las  mujeres  en su 

mayoría  chocoanas , antioqueñas  y costeñas  l legan caminando con su hi jos  de la  mano, huyendo de la  violencia  que les  arrebató sus  fincas , sus  
esposos  y gran parte de su vida. Una problemática: Ni  el  agua, ni  la  luz, ni  la  energía  l legan a  sus  casas  de la  misma manera  que a l  resto de la  

Mónica Samudio ValenciaCine Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=u2Ih6aan4E0 Hilando barrio: Reconstrucción de la 
memoria histórica del barrio Versalles 

Oscar Cárdenas Avendaño Yoan Alejandro Usuga Hoyos Marta 
Cecilia Guzmán 8 de Noviembre 2016

El  bricola je Hi lando barrio: Reconstrucción de la  memoria  his tórica  del  barrio Versa l les  Nº 2 es  producto del  proyecto de extens ión sol idaria  
“Tejiendo los  hi los  de la  memoria : his toria  loca l  de Medel l ín desde los  pobladores  de la  peri feria . Comunas  3,6 y 8, periodo 1970- 2014”, l iderado 
por la  Univers idad de Antioquia , se rea l i za  recogiendo dis tintas  expres iones  artís ticas  como, la  animación, la  fotografía  y el  teatro; esto con el  fin 

Cine Documental COMUNA 3

Volver a la Tierra Francisco Monsalve
Volver a  la  tierra  es  un documenta l  elaborado con varios  habi tantes  de la  comuna tres  Manrique ubicados  en los  barrios  La  Cruz, La  Honda y Bel lo 

Oriente, sus  his torias  y acciones  nos  relatan la  estrecha relación que hay entre el  campo y la  ciudad, la  res is tencia  en sus  acciones  desde la  
s iembra  y el  cul tivo como forma de vivenciar la  soberanía  a l imentaria  y el  no abandono a  la  tierra  que forzadamente ha  obl igado el  confl i cto 

Cine Documental 

Memoria y Patrimonio Comuna 3 2014 Carlos Hurtado Luis Humberto Arboleda Monsalve  Diego Andrés 
Ríos Arango

Video sobre Memoria  y Patrimonio Artís tico de la  Comuna 3 Medel l ín año 2014, es  una micro-biografía  de 5 arti s tas  representativos  de la  Comuna 
3 que desempeñan su labor entre la  mús ica  y el  teatro. producción Corporación Cul tura l  Recreando, di rección y edición Carlos  Hurtado.

https://www.youtube.com/watch?v=T0j8jS0pGWk Documental El tango en Manrique Laura Alvis González 30 de Noviembre de 2015 Documenta l  académico Materia  Documenta l Cine Documental

El  documenta l  Arvi -Trario I  recoge la  experiencia  de las  tomas  cívicas  rea l i zadas   desde 2009 a  2011, en la  zona de montaña de la  ladera  de 
comuna tres ,  lugar que his tóricamente ha  s ido espacio de recreación para  sus  pobladores  y que para  el  momento de estas  acciones  cívicas  está  
en proceso de intervención y privatización por el  macro proyecto ARVI sobre el  corregimiento de Santa  Elena que comparte las  zonas  de l ímite con 

cine reportería 
documental

La  Comuna 3, Manrique ha  s ido uno de los  sectores  más  afectados  por la  confrontación que en los  úl timos  dos  años  se viene l ibrando en 
Medel l ín entre organizaciones  del incuencia les  integradas  a l  narcotráfico. En esta  zona en la  que hacen presencia  6 combos , dos  de el los , "El  

des ierto" que obedece a  la  orden de a l ias  "Valenciano" y el  combo de "Balcones" que obedece a  la  facción de a l ias  "Sebastián", han generado 

Sebastián Rojas

https://www.youtube.com/watch?v=EF7RcApn12Q  Documental: La Honda se toma la 
palabra y nos habla de PAZ

Colombianos por el Cambio 20 de Octubre de 2016
Colombianos por el cambio es un movimiento ciudadano que busca la defensa del patrimonio público, la participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Nos 

fuimos para el Barrio la Honda en Medellín a ver la gente que pensaba sobre la PAZ Cine Documental 

Somosmemoria-Casa de 
Encuentros Luis Ángel 

https://www.youtube.com/watch?v=Mt8BVCwPUSs Domingo Tiempo de Comunidad y 
memoria 1994, barrio Versalles 2, parte 

Amparo Sanchez Gabriel Jaime Vieira 15 de diciembre de 2015
La  investigación en Memoria  Cul tura l , adelantada por la  secretaria  de Educación y Cul tura  Municipa l  en el  barrio Versa l les  I I , ha  propiciado en 
sus  pobladores  una acti tud de reconocimiento y va loración a  través  de la  participación, la  representación y la  creación artís tica . Por medio de 

este documenta l  queremos  divulgar este extraordinario proceso de transformación. 
Cine Documental  Somosmemoria-Casa de 

Encuentros Luis Ángel 

Somosmemoria-Casa de 
Encuentros Luis Ángel 

En Agosto de 2013, pudimos  recoger en este documenta l  el  trabajo de un semi l lero (coro) de niñ@s de la  comuna 3 (Las  Granjas ) en los  barrios  
populares  de Medel l ín nor-orienta l , Colombia . Imágenes  de su experiencia  de vida, ensayos , actuaciones  y grabación en estudio de sus  

canciones . Entrañable secuencia  de su amor por la  vida  y por crecer con la  mús ica . Un coro di rigido por Mario Arley Martínez y apoyado por la  
Cine Documental Música Jesús Díaz Romero

https://www.youtube.com/watch?v=RfkRO6Jz7js 87. Manrique Sonoro, la otra cara de un 
barrio

Federico Benitez 13 de Noviembre de 2012
Este es  el  barrio Manrique, ubicado en la  comuna nororienta l  de la  ciudad de Medel l ín, es  famoso, en Colombia  y hasta  en el  exterior por la  ola  

de violencia  que vivió hace muchos  años  esta  parte de la  ciudad, Giovani  Biancardy, un gestor cul tura l  de la  comuna nororienta l , se comunicó con 
nuestro programa, invi tándonos  a  mostrar la  otra  cara  de Manrique ésa, donde los  jóvenes  de Manrique Sonoro le ganan el  pulso a  la  violencia  

Cine Televisión 
Reportería 

INFRARROJO 
Teleantioquia

Vídeo programa de 
televisión Reportería.

INFRARROJO 
Teleantioquia

https://www.youtube.com/watch?v=U_UD_I2Apeg U de A - Medellín, ciudad joven. Víctor 
artista visual. Comuna 3

Wanderley Vélez 24 de Septiembre  2014
Víctor se levanta  muy temprano, se prepara  un café y sube a  la  terraza  de su casa, desde la  que se divisa  toda la  ciudad, y toma un baño de sol . 

Vive en el  barrio Manrique, un lugar que ha  sufrido transformaciones  en todos  los  niveles , socia les , educativos , es tructura les , etc. Es  por esto que 
piensa  que Medel l ín es  una ciudad en trans ición, un pueblo con generaciones  mixtas , un lugar con di ferentes  terri torios , a lgunos  discontinuos  o 

Cine Documental UdeA

COMUNA 2

https://www.youtube.com/watch?v=QgG2zSnlsdA 05. Manrrique, ¿de la guerra a la tregua? Claudia López Vélez 12 de Marzo de 2012

https://www.youtube.com/watch?v=DZEIhdLZLs4 Niñas y niños con miras hacia el futuro 
Documental

Chucho Diaz corporación Convivamos  25 de Agosto de 2013

https://www.youtube.com/watch?v=xKH4eL9ZmA8 ARVI-TRARIO I, Toma Cívica al Parque 
Arví. Comuna 3, Manrique

RIOCBACH, Red de Instituciones y Organizaciones Comunitarias, 
Barrio La Cruz, La Honda y Bello Oriente

14 de Diciembre de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=FV1IV_524ds Largometraje Blanca Libertad Jhoan Cadavid Colectivo audiovisual metamorfosis C2 17 de Julio de  2018
Blanca  descubre el  sentido de su vida, después  de un proceso fuerte de frustración socia l , donde las  di ferentes  rea l idades  que afronta  su 

comunidad le inspi ra  a  luchar por mujeres  esclavizadas  por las  drogas  y el  narcotráfico, inicia  un movimiento para  defender esta  causa  con su 
gran amigo Marcos , es ta  lucha hace que se s ienta  l ibre y a  la  vez le genera  grandes  confl ictos  fami l iares , socia les  que la  conducen a l  fin de su 

Cine Largometraje Eleeo Medellín

https://www.youtube.com/watch?v=5HfEx99zYpY&i
ndex=2&list=PLwGHWq_Hf0jTAhl9zgie18M1tfmjHbw

Comuna 2, un complejo asunto de 
seguridad

Corporación Mi Comuna 14 de Mayo 2015
Para  complementar este artículo,  Fernando Qui jano de Anál i s i s  Urbano y Corpades , otorgó una entrevis ta  a  Mi  Comuna 2 en la  que vis ibi l i za  la  

rea l idad actual  de la  seguridad en la  comuna y la  ciudad. Vídeo Entrevista Corporación Mi Comuna

Eleeo Medellín

Eleeo Medellín

https://www.youtube.com/watch?v=0P9kuWfWf4E El pez de oro de Los Chorros Corporación Mi Comuna Hilando audiovisual 16 de diciembre 2016 En la  Comuna 2 - Santa  Cruz exis ten patrimonios  cul tura les , con un a l to va lor para  los  habi tantes  de nuestros  barrios . Uno de el los , Los  Chorros , 
un nacimiento de agua ubicado en la  Zona Nororienta l  de la  Ciudad de Medel l ín.

8 de Abril de 2014

15 de Diciembre de 2014

El  documenta l  Identidades  Barria les  es  un relato que se construye con la  participación de 11 personas  de la  comuna 2, en la  cua l  se dejan 
entrever las  di ferentes  subjetividades , construcciones  y percepciones  identi tarias  por parte de cada uno de los  personajes , aspectos  que 

contribuyen a  la  recuperación cul tura l  e his tórica  de la  comuna 2
El  documenta l  Identidades  Barria les  es  un relato que se construye con la  participación de 11 personas  de la  comuna 2, en la  cua l  se dejan 
entrever las  di ferentes  subjetividades , construcciones  y percepciones  identi tarias  por parte de cada uno de los  personajes , aspectos  que 

contribuyen a  la  recuperación cul tura l  e his tórica  de la  comuna 2

Cine Documental 

Cine Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=sTzQiPbeLLE 

https://www.youtube.com/watch?v=dauWTN0IE3w 

 Capítulo 1 Serie documental 
Identidades Barriales

Capítulo 2 Serie documental Identidades 
Barriales    

Coorporación Eleéo para el servicio social 

Coorporación Eleéo para el servicio social 

Cine documental Corporación Mi Comuna

Pasolini en Medellin 
Imaginarios Urbanos

https://www.youtube.com/watch?v=rtKhnBQQvos 5 Generaciones y un sueño Vianette Monsalve Universidad de Antioquia 11 de Marzo 2012
Este vídeo relata  momentos  his tóricos  en la  comuna 2 Santa  Cruz en la  ciudad de Medel l ín, por a lgunos  habitantes : Algunas   his torias  relevantes  
son sobre el  desarrol lo y la  urbanización de estos  barrios , es to se dieron gracias  a  las  mujeres  del  entonces , el las  en compañía  de las  primeras  
acciones  comunales , comenzaron a  crear vías  de acceso para  los  habi tantes , además  de defender sus  terri torios  del  intento de desplazamiento 

Vídeo Documental Red Jóvenes Sin Fronteras

https://www.youtube.com/watch?v=M0_hBDecE44 Click click obtura Gallo [2010] Duvan Londoño Corporación Pasolini en Medellin 28 de Julio de 2014
Albeiro Gal lo es  un fotógrafo que por más  de dos  décadas  ha  recorrido los  barrios  de Vi l la  del  Socorro y Vi l la  Niza  a l  nororiente de la  ciudad de 
Medel l ín. Con su cámara  ha  retratado momentos  que se han hecho memoria  en la  vida  de sus  habi tantes  de estos  barrios , quienes  desde sus  
recuerdos  narran su his toria , y a  la  vez construyen una memoria  colectiva . Con cada cl i ck de su cámara, Gal lo nos  permite ver el  pa isa je que se 

Vídeo Documental 

Andrés Pineda

https://www.youtube.com/watch?v=chEGMEAwQzM
&feature=youtu.be&list=PLwGHWq_Hf0jTAhl9zgie18

Periodistas comunitarios - Recorrido 
Fotográfico del Periódico Mi Comuna 2

Marcela Londoño Henry Valencia 11 de diciembre de 2014 El  Periódico Mi  Comuna 2 en su proceso de comunicación comunitaria  ha  promovido dos  actividades  que ayudan a  la  construcción del  terri torio 
que todos  y todas  queremos. Vídeo reportaje ONG Corporación Mi Comuna

https://www.youtube.com/watch?v=qJUnoJn2G8c Andalucía la Francia - Medellin ANIC PRODUCCIONES TIMOTEO Y ALEJANDRO 20 de Abril de 2017 ¡Un par de jóvenes  de la  comuna 1 de Medel l ín nos  muestran su barrio y rea l i zan pequeñas  entrevis tas  a  la  comunidad! Cine formación 

Edward Herrera

https://www.youtube.com/watch?v=wmgcqku6VT4 Un cuento salsero en la 2 - Capítulo 3 
Serie documental Memoria, olvido y 

Nicolas Cifuentes, Henrry Valencia, Augusto Restrepo. 16 de Abril de 2014
Un cuento Sa lsero en la  2 es  el  tercer capítulo de esta  serie documenta l , se relata  la  his toria  de Andrés  Sa lsa  y Manuelatina. Andrés  es  un joven 
que construye su proyecto de vida  desde lo que más  le gusta  hacer, ba i lar sa lsa  con su muñeca de plástico, una his toria  divertida  a  la  luz de un 

sueño sa lsero,  dejando en la  retina  de la  teleaudiencia , el  impacto que ha  tenido este género mus ica l  y su influencia  en muchas  construcciones  

Video documental 
Activismo

Eleeo Medellín

https://www.youtube.com/watch?v=c1XbPECFLts Barrio El Playón de los Comuneros 40 
Años

No aparecen datos de quién realiza 1 de Mayo de 2017 Video rea l i zado en mayo de 2010, con motivo de los  40 años  del  Barrio El  Playón de los  Comuneros , en Medel l ín Vídeo Blog 

UdeA

https://www.youtube.com/watch?v=vMKybIRdkHE MESA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CONVIVENCIA COMUNA 2 - MEDELLIN

MESA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA COMUNA 2 - 
MEDELLIN 

10 de Agosto de 2011 Video insti tucional  que muestra  el  trabajo de los  l íderes  socia les  de la  Comuna 2, en favor de la  protección de los  Derechos  Humanos , la  
convivencia  y la  ca l idad de vida  de los  habi tantes  de esta  zona nororienta l  de la  ciudad de Medel l ín - Colombia

Cine Vídeo mostrativo.  
ONG y activismo

Juan Pablo Ríos Agudelo

https://www.youtube.com/watch?v=0n9qNiM9eog UdeA - Medellín, ciudad joven. Josimar 
el barbero Alegría. Comuna 2

Wanderley Vélez,  Paula Arredondo. 21 de Mayo de 2015
Jos imar Angulo parece hacerle honor a  su segundo apel l ido: Alegría . Y es  que este oriundo de Buenaventura  que hoy habi ta  el  barrio Santa  Cruz, 

en la  Comuna 2 de Medel l ín, es  a legría  pura, sonrisas , fel icidad. Alegría  que les  transmite a  los  hombres  y mujeres  que vis i tan su barbería . 
Alegría  que también comparte con los  jóvenes  a  los  que les  enseña a lgunos  pasos  de ba i le para  sus  coreografías  escolares . Conoce su his toria .

Documental Formación

https://vimeo.com/35007967 Contando Con Nosotros Grupo Bijari fue publicado en el año 
2002

descripción en portugués  Cine Documental

https://www.youtube.com/watch?v=X4z8y9KS22s Medios Alternativos de Medellín - El 
Megáfono

Mónica Valle José González Corporación Megáfono 15 de Febrero  2018 La Comuna 1 de Medellín, está ubicada en la zona nororiental de la ciudad, está integrada por 21 barrios, entre estos Moscú N.º 1, Granizal, Villa Guadalupe y San 
Pablo, los cuales han sido producto de asentamientos que desde 1950, realizaron familias campesinas en busca de nuevas oportunidades en la ciudad.

Televisión, programa 
Magazín, formación.  

Bijari

Pasolini en Medellín 

https://vimeo.com/24031220    Museos Comunitarios ¨Mi Comuna Mi 
Museo¨ Comuna 1

Felipe Restrepo Platohedro Museo De Antioquia Publicación realizado en 
el año 2011

La Comuna 1 presenta  ¨Mi  Comuna, Mi  Museo¨, una producciòn de Museos  Comunitarios  del  Museo de Antioquia  y Platohedro que cuenta  el  
proceso vivído en esta  comunidad con el  proyecto Museos  Comunitarios  del  Museo de Antioquia .

Video Registro-
documental 

Platohedro

https://www.youtube.com/watch?v=KxweIDofiwo RECuenta Capítulo 1 [Historias del 
Popular] Telemedellín

Canal Regional Tele Medellín 27 de Febrero de 2018
Comenzamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas de nuestra ciudad. En este capítulo de RECuenta podrás conocer tres historias de la comuna 1 
Popular, realizadas por dos organizaciones reconocidas dentro del territorio: Convivamos nos mostrara un lugar de encuentro de los habitantes con la música y la 
lectura, además de un grupo de jóvenes que le apuesta al arte a través del Klan Gettho. La corporación El Megáfono nos muestra con su video, cómo un colectivo 

Televisión, programa 
Magazín  

Telemedellín+

https://vimeo.com/12326362 Estados Eleison Figueroa, Mc Blaster & Wilson Palacios, Mc Psique, & Juan 
Obed Yepes, MC Jackgo

publicación hecha en el 
año 2010

Estados  cuenta  la  vida  cotidiana de cinco personas  que se levantan en un día  soleado y l leno de vida, “despiertos  antes  del  despertador” pues  
todo parece pos ible. Sin embargo la  rea l idad no se nos  muestra  del  mismo modo todos  los  días  y el los  deben sa l i r de ese sueño y “enfrentarse a  

la  vida”: una estudiante univers i taria  que ha  perdido un parcia l , un b-boy con di ficul tad en sus  clases  de inglés  en el  colegio, un joven 
video clip música 

Revista Luciérnaga - 
Comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=szPcyzVwTlA El Compromiso Daniela González 19  de Abril de 2018
Callejones, escaleras, poco espacio y mucha gente, eso es El Compromiso, un barrio de la Comuna 1 de Medellin cuyas historias van desde lo trágico y lo sublime 

hasta lo innovador. Colectivo audiovisual Alma. Cine Documental Colectivo Audiovisual 
ALMA  

Cine Documental 
formación

IVAN MUÑOZ

https://www.youtube.com/watch?v=6XzctMxDIUo&t
=79s

Documental  "Biblioteca España sí... pero 
no así"

Jaime Bornacelly Jorge Luis Rocha Universidad de Antioquia 29 Septiembre de 2015
Comuna 1, Medellín, Colombia. Este documental cuestiona las intervenciones urbanísticas hechas en Medellín en los últimos años, centrándose en el caso del Parque 
Biblioteca España, espacio inaugurado por el exalcalde de la ciudad Sergio Fajardo, que a 10 años de abrir sus puertas, no logra representar la identidad del barrio 

Santo Domingo Savio. Por el contrario, tiene limitados sus servicios debido a fallas estructurales.
Cine Documental Proyecto Marker

https://www.youtube.com/watch?v=HyY5FfI6gdQ UdeA - Medellín, ciudad joven. Elizabeth 
guía cultural. Comuna 1

Wanderley Vélez 5 de Mayo de 2015
Elizabeth es una habitante de la Comuna 1 de Medellín. Estudia Antropología en la Universidad de Antioquia, es guía cultural en su barrio el Popular #1 y además 

participa de "Espacio especial", una iniciativa donde los jóvenes interactúan desde el arte y la cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=bqgmnPxbGX0 Si Pudieramos Popular Nº 1 Luckas perro, Camilo Pérez, Bladimir Montoya. Con el apoyo: FEPI 
Corporación Pasolini en Medellín.

26 de marzo de 2012
Es una Película corta basada en los hechos reales ocurridos en la comuna nororiental de Medellín en los Años 2003 al 2008, en donde los jóvenes de los barrios se 

vinculaban a grupos pequeños delincuenciales para delinquir y tomar posesión de su propio barrio enfrentándose con diferentes grupos de jóvenes del mismo 
sector.  

Cine Cortometraje IVAN MUÑOZ

Conexión popular: Nuestras  memorias , nuestros  terri torios .Proyecto para  el  forta lecimiento de los  procesos  de comunicación comunitaria  de la  
Comuna 1 - Popular. La  Corporación Con-Vivamos  a  través  de su estrategia  de Comunicación Popular, busca  forta lecer las  propuestas  de 

reconstrucción de la  memoria  y vis ibi l i zación de saberes  y experiencias  comunitarias  en la  Comuna 1, a  través  del  audiovisua l  comunitario y la  
comunicación popular. 

Cine Documental Corporación Con-Vivamos

Cine Documental Corporación Con-Vivamos 

https://www.youtube.com/watch?v=MGJQF5_UWuc  
01 Documental Homenaje al trabajo en 

la Comuna 1
Edwar Alexander Niño Jorge Luis Valencia Corporación Con-vivamos  07 de noviembre del  2014

MINIATURA

RASTREO DOCUMENTAL EN LAS COMUNAS 1, 2, 3 Y 4 (Encontradas en platadformas de acceso libre) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ON05iBVMwU 03 Documental Memoria de la Comuna 1  Edwar Alexander Niño Jorge Luis Valencia Corporación Con-vivamos  11 de noviembre del  2014 Proyecto para el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la Comuna 1 - Popular.
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COMUNA 1

Cine Documental

Cine Documental

Corporación Con-Vivamos 

Corporación Con-Vivamos 

tps://www.youtube.com/watch?v=ZHEJwVMQoy0&t=2

tps://www.youtube.com/watch?v=mYHzRPIBiUY&t=24

02 Documental La Participación 
Comunitaria Comuna 1

04 Documental Procesos de 
Transformación Social en la Comuna 1

Edwar Alexander Niño Jorge Luis Valencia Corporación Con-vivamos  

Edwar Alexander Niño Jorge Luis Valencia Corporación Con-vivamos  

11 de noviembre del  2014

11 de noviembre del  2014

Conexión popular: Nuestras memorias, nuestros territorios.Proyecto para el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la 
Comuna 1 - Popular. La Corporación Con-Vivamos a través de su estrategia de Comunicación Popular, busca fortalecer las propuestas de 

reconstrucción de la memoria y visibil ización de saberes y experiencias comunitarias en la Comuna 1, a través del audiovisual comunitario y la 
comunicación popular  

Conexión popular: Nuestras memorias, nuestros territorios.Proyecto para el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la 
Comuna 1 - Popular. La Corporación Con-Vivamos a través de su estrategia de Comunicación Popular, busca fortalecer las propuestas de 

reconstrucción de la memoria y visibil ización de saberes y experiencias comunitarias en la Comuna 1, a través del audiovisual comunitario y la 
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