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Abstract
This article analyzes the incidence of the policies for the development of audiovi-
sual sector in Northwestern Argentina. It focuses on a subnational scale comparing 
among six provinces the ways that social organizations and independent producers 
took advantage of public politics derived from the Audiovisual Comunication Ser-
vices Law from 2009 to 2015. The cases considered are the provinces of Santiago del 
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca and La Rioja. The analyses of data from 
official organisms and the memories of the audiences of the Department of Protec-
tion of Citizens’ Rights, show how much improved the strengthening of non-profit 
media and the production of documentary and fiction contents for radio and te-
levision. As well as the unequal mode that these politics impacted on the territory 
referred.

Resumen
Este artículo analiza la incidencia de las políticas de fomento al sector audiovisual en 
el noroeste argentino. Se sitúa en la escala subnacional y compara en seis provincias 
el modo en que organizaciones sociales y productoras independientes aprovecharon 
las políticas públicas enmarcadas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual entre 2009 y 2015. Se abordan los casos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Catamarca y La Rioja. A partir del cruzamiento de datos de organismos oficia-
les y las memorias de las audiencias de la Defensoría del Público, se muestra cómo se 
avanzó en el fortalecimiento de medios sin fines de lucro, la producción para radio y 
televisión de contenidos documentales y de ficción. Y también el modo desigual en 
que estas políticas impactaron en el territorio. 
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1. INTRODUCCIÓN

Comunicación Audiovisual (LSCA) en octubre 

-
rior, cuando tuvo lugar su judicialización. Ese 
debate público al respecto se ha centrado en 
el enfrentamiento entre el gobierno kirchne-

-
lados a la desconcentración de la estructura 
de propiedad a nivel nacional. Mientras tanto, 

-

ellas, el debate público estuvo orientado más 

comunicación en el territorio. 
Con todo, el período de debate, sanción 

-
-

medios de comunicación, su relación con el 

Desde la década del setenta, esta discu-
sión fue impulsada por los gobiernos progre-
sistas del tercer mundo en foros internaciona-

el Nomic o el Informe MacBride. Pero con el 
avance del neoliberalismo en esos países, la 
antorcha la tomaron las organizaciones de la 
sociedad civil, reclamando la democratiza-

corporaciones privadas (Segura, 2011). 

como neopopulistas, empezaron a llegar al 
poder en las primeras décadas del siglo XXI,  

incorporarlas a sus políticas de Estado. 

como ocurrió en Argentina, también Perú, 
-

propuestas normativas. Pero en todos ellos 

coincidía un escenario de polarización políti-
-

en Argentina presenta variaciones en la es-

gobierno-medios se presentó con claridad en 
el orden nacional, en las provincias las corpo-

locales.

no sólo ante la concentración económica de 
los grandes grupos de medios, sino también 

En un trabajo sobre los contenidos de la te-
levisión regional Argentina en la última déca-

todo el país son producidos en Buenos Aires 
por los cuatro principales grupos de medios 

-
vatizadora del sistema televisivo con la irrup-
ción de las productoras de contenidos terceri-

barrio porteño de Palermo concentran gran 
parte de la producción televisiva” (González 
2014, p. 99). 

Buenos Aires tienen una oferta de contenidos 
producida en el centro del país. En el interior 

embargo, en cada provincia se ven sólo los 

del resto1. Esos canales locales están perdi-
dos en las grillas de cable entre más de un 
centenar de señales de Buenos Aires o el ex-
terior. Y más: en los canales provinciales la 

2 el resto son 
reemisiones de Buenos Aires o contenidos 
extranjeros.  

Con esta escasa presencia de las imáge-
-

-

1  La cantidad de canales locales de aire por provincia varía. La mayoría de las provincias tiene sólo uno: Jujuy, Catamarca, 
La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, y Santa Cruz.  
Tienen dos Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Salta tiene tres, aunque hay varios más 
que han comenzado a realizar trasmisiones de prueba. Tiene tres Mendoza y Córdoba cuatro. Los diez restantes están en el 
interior bonaerense. 

2 Información disponible en el blog http://ricardoportomedios.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Informe_TV_
ABIERTA_ANUAL2011.pdf
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-
-

cas provinciales, sus asociados o familiares 
(Picco, 2013).

aplicación parcial de la LSCA en Argentina: 
el impacto de las políticas de fomento audio-
visual a nivel subnacional, abordando como 
unidades de análisis comparativo las seis 

Argentina3.
La LSCA buscó combinar las medidas 

de desconcentración de la propiedad de los 
grandes medios, con políticas de fomento a 

-

diversidad: una más liberal, vinculada al libre 
mercado de las ideas, como resultado natural 
del funcionamiento de los mercados mediáti-

-
-

los resultados deseados en términos de diver-

Es esta segunda acepción, la adoptada 

-
dad del espectro radiofónico en tres tercios: 
un 33% para el sector privado, un 33% para 

-

-
-

no suelen tener cabida en los medios priva-
dos-comerciales ni estatales” (Linares et.al. 
2017, p.88).

-

medios del tercer sector, con criterio federal. 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

sesgo se dio por dos causas: a) externas, en 
una primera etapa,  durante la judicialización 

-

-
-

nadas, durante una etapa posterior, ante las 
-

cación, la incapacidad de la oposición política 
para tener un rol más activo en los órganos 

resistencias del poder económico-mediático.
-

la estructura de los sistemas de medios en 
-

presentan estructuras diferentes, con actores 

provincia, como lo es su relación con el Es-

tercer sector vinculadas al campo comunica-

en todos los casos estamos ante provincias 

(2011) ha caracterizado como  “juego cerra-
do”, donde redes familiares locales controlan 
el acceso a las principales posiciones de go-
bierno, el aparato estatal, las oportunidades 

locales. 

-
tivamente recibieron las políticas de fomento 
en las provincias estudiadas? ¿Cuáles son 
sus características? ¿Qué tipo de produc-
ciones se realizaron en las provincias con 
el aporte de las políticas de fomento? ¿Qué 

-
traron las organizaciones para la producción 

Teniendo en cuenta estas preguntas anali-
zamos el impacto de cuatro grandes políticas 

-
-

Fomento audiovisual y organizaciones sociales en el noroeste argentino 

3   Se trata de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y la Rioja. La región, que suma poco 
más de 5 millones de habitantes, es una de las más pobres del país, con un empleo sostenido mayoritariamente por el Estado 
y una actividad económica privada con fuerte presencia del sector primario agrícola ganadero. 
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-
versitarias destinaron para las producciones 
de contenidos. 

Trabajamos con distintas fuentes para 
construir nuestra matriz de datos: a) Informa-

-
cias públicas regionales de la Defensoría del 

-
-

diamos, d) Entrevistas a informantes clave. 

2. CUATRO ACTORES ESTATALES EN EL
   FOMENTO AUDIOVISUAL

-
nicación Audiovisual, sobre determinación de 
políticas públicas, establece en su artículo 

-
llo de la actividad con una orientación federal, 

4

en el fomento de la producción de contenidos 
-

tor en las provincias. 
En este contexto, cuatro actores promo-

vieron políticas relacionadas estos aspectos: 

articulación con el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), c) el Instituto Nacional de Cine 

grados de articulación. 
-

ral se lanzó en 2010 el Programa Polos Tec-
nológicos Audiovisuales, con el objetivo de 

producción de contenidos para la televisión 
digital. El programa se propuso llegar al te-

-

universidades nacionales. 
El 9 de septiembre de 2010 el Ministerio 

-
peración de asistencia técnica. El programa 
dividió al país en nueve polos5 cada uno con 

a los referentes de la región. La misión de las 
universidades era articular entre las organiza-
ciones sociales, las productoras audiovisua-

avanzar en la producción de contenidos. El 
programa tuvo resultados diferentes en cada 
polo, debido a las complejidades particulares 
de cada región. A pesar de ello, se lograron 

-
ron a verse a partir de 2013 en las pantallas 
provinciales. Magazines, programas periodís-

-
da sobre la cultura local fueron emitidos, casi 
siempre en las propias provincias de origen. 

Con miras a fortalecer los medios de las 
universidades, en 2014 la Secretaría de Po-

mil pesos anuales en el presupuesto de cada 
una, destinados a la producción de conteni-
dos audiovisuales. 

Por otra parte, el INCAA, a través de su 

-

Algunos de los contenidos producidos en 

comenzaron a reunirse en el Banco Audiovi-

(Bacua), donde también se alojaron algunos 

-
bución gratuita para los canales de televisión 
de todo el país. 

3.000 horas de contenidos generados en 

4   Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de 10 de octubre de 2009 en http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm

5   El Polo Centro, con cabecera en la Universidad Nacional de Villa María; Cuyo, con cabecera en la Universidad Nacional 
de Cuyo; Litoral, con cabecera en la UNER; Metropolitano, con cabecera en el IUNA; NEA, con cabecera en la Universidad 
Nacional de Misiones; NOA, con cabecera en la Universidad Nacional de Jujuy en conjunto con la Universidad Nacional de 
Tucumán; Patagonia Norte, con cabecera en la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de Comahue; 
Patagonia Sur, con cabecera en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y a la Universidad Nacional Patagonia San 
Juan Bosco; y provincia de Buenos Aires, con cabecera en la Universidad Nacional del Centro.



© 2017. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 7, 51-63, ISSN e2386-3730
56

creación de 1.200 nuevos empleos en el sec-
tor6. 

Por su parte, Afsca, puso en marcha a 

-
caudados entre los titulares de servicios de 
comunicación audiovisual de todo el país, de-

comunitarios. Según señala Agustín Espada 
en un estudio reciente, “el 40% del total de 
los premios entregados se concentra en CABA 

la zona norte del país recibió el doble de pre-

p. 104). 
-

estructura del sistema de medios, sino más 
-
-

-

la ejecución de los mismos en caso de ganar. 
Esto lo atribuimos especialmente al caso de 

la participación de actores de organizaciones 
no necesariamente vinculadas al campo de 

originarios, organizaciones, solidarias, depor-

motivos similares a la disparidad de la inci-
dencia de las otras líneas de fomento especí-

Veremos esta incidencia dispar en núme-
-
-

tan entre las provincias estudiadas.

3. EL IMPACTO DE LOS FOMECA EN LA 
   DIVERSA TRAMA DE ORGANIZACIONES 
   SOCIALES

un total de 1.013 premios entregados a orga-
nizaciones sociales de todo el país. 166 de 

provincias del NOA. 
Los fondos se repartieron en distintas lí-

-

-
to para radios. Estamos allí ante un grupo de 

-
dios. Y se presentan sólo en cuatro de las seis 
provincias. 

se trata en todos los casos de organizacio-
nes campesinas o de pueblos originarios en 
ámbitos rurales. En las otras dos provincias 

-

-

-
ligiosas como el Centro Cristiano Tucumán La 

creada por Susana Trimarco para combatir la 

-
soría del Público.

con escenarios menos dinámicos, no presen-

campañas o programas radiales. 
-

banas, titulares de radios de las otras cuatro 
provincias ganadoras de premios para forta-

-

producciones. 
-

tivo de programas radiales, 29 semanales 

-

Fomento audiovisual y organizaciones sociales en el noroeste argentino 

6  Ver en http://catalogo.bacua.gob.ar/ 
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los fondos disponibles para trabajar. Y entre 
los ganadores de estos premios vemos una 
notable diversidad de actores en las distintas 
provincias. 

radio, como la Cooperativa Los Díaz o Santia-
-

periencia en la radiofonía, como la Biblioteca 
Popular Alberdi, o la Asociación de Músicos 
Independientes. 

-
bajo de Reciclado o la Asociación Renacer, 
de familiares de víctimas de accidentes de 
tránsito. En Tucumán, la Asociación Civil Cre-

ganó dos concursos para producir sendos 
programas sobre la misma temática. 

Es en este ámbito de la producción donde 

-
ca, se acercaron al campo de la comunicación 

Algo similar ocurrió para el caso de la pro-
-

-

se produjeron 26 microprogramas de 5 minu-

protagonismo notable de las productoras 
audiovisuales. En Santiago del Estero la Aso-

Audiovisual ganaron sendos premios para 
microprogramas. En el resto de las provincias 
aparecen organizaciones de derechos huma-
nos, algunas de las fundaciones con medios 

-
tro de jubilados en esa misma provincia.  

En tres provincias aparecen organizacio-
-

envergadura. En Santiago del Estero la Coo-

-

-

Tabla 1. Cantidad y tipo de Fomeca ganado por provincia

                        Fuente: Elaboración propia en base a datos Afsca
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pero sí a observar los tipos de organizaciones 
-

po de la comunicación, o bien fortalecieron 

-

siete, pero eso no se expresa en estos datos. 

en general una preponderancia de las orga-
nizaciones de pueblos originarios, especial-

importante cantidad de organizaciones soli-
darias en las seis provincias. Las productoras 

aparecen también como las más activas en 
este caso. 

Podemos hacer un párrafo aparte para el 
caso de la Asociación de Prensa de Tucumán, 

-
dora de un concurso de licencia de televisión 

-

-
ducción de contenidos de emisora de TV.

4. LAS PRODUCCIONES DEL INCAA, EL
   BACUA Y EL PROGRAMA POLOS

2015 se produjeron en las provincias del NOA 
-

nanciados por el estado nacional. En núme-
ros redondos, hablamos de 27 horas en Salta, 

-

nunca. 

organizaciones sociales externas al campo de 

los casos de productoras locales con distinto 
-

de lucro en pleno proceso de formación. Y, en 

producción audiovisual de las universidades 
públicas asentadas en las provincias. 

Podemos desagregar la información para 
su análisis, teniendo en cuenta los tres gran-
des ámbitos donde se pueden ubicar estas 

contenidos producidos en la pantalla nacional 

-
dos generados en fomentos previos del INCAA 

-

-
gunas pantallas, aún después de la caída del 
Programa Polos. 

Atenderemos a los tipos de producción 
realizados por provincia en cada caso, para 

las horas de contenidos, para comparar cuan-
titativamente el volumen de producción de 
cada provincia.  

A partir de estos datos, nos preguntamos: 
¿Qué tipo de formato predomina? ¿Qué di-
ferencias se presentan entre las provincias? 

Fomento audiovisual y organizaciones sociales en el noroeste argentino 

Fuente: Elaboración propia en

           base a datos Afsca
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este tiempo no hubieran sido sostenibles con 
fondos de la propia estructura de auspician-

INCAA

Fuente: Elaboración propia en base a datos INCAA

-
res donde más se aprovecharon las líneas de 
fomento del INCAA. Entre las producciones de 
las seis provincias predomina el documental, 
con 22 horas de producción de este tipo, dis-

formatos de series de 8 capítulos de 24 mi-
nutos cada uno. En Santiago se produjo “Con-
tratados”, una comedia sobre empleados pú-
blicos producida por Santiago del Video. De 
Tucumán salió “Doble encierro”, un policial 

drama con historias de vida de personajes lo-
cales. En Salta incursionaron en el terror con 
“La Casa de los Opas”, de Chulo Productora.  

A través de los fomentos del INCAA tam-
bién se generaron contenidos de animación 
infantil. En Tucumán se realizó la serie de 

micro “Pacha”. 
No todas estas producciones corrieron 

-

se hicieron en las seis provincias fueron emi-

alcanzaron acuerdos con los canales de aire 
de sus propias localidades, cerrados a estas 
propuestas. Algunas de las series documen-
tales llegaron a las pantallas nacionales vía la 

festival de cine en Las Termas de Río Hondo 
al no conseguir pantalla en el canal local.

-
nes realizadas mediante fomentos ejecuta-
dos en una etapa inmediatamente anterior. 

Fuente: Elaboración propia en base al catálogo de 

se produjeron a partir de los fomentos del 

la totalidad de estos contenidos podían verse 

Los documentales siguen primando, en 
este caso en formatos de 4 capítulos, de 10 
capítulos o unitarios. Otra vez aparecen Tucu-

provincia del NOA con más horas de conteni-

Estero. 
En Salta se produjo la más ambiciosa de 

-

por las noches tiene aventuras en los barrios 

-
-
-

de esa provincia, Hugo Aparicio. 
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-
-

conclusiva de terror. 
-

no”, una parodia de telenovela protagonizada 

ser transmitida los lunes por la noche en la 
Televisión Pública durante ocho semanas en 
2012. 

En las universidades la producción fue 
menor, pero allí puede verse otra diversidad 

-
tar atención. 

universidades por género

Fuente: Elaboración propia en base a  datos de Renau

-
ciones de las universidades no llegan a sumar 
diez horas de contenidos entre todas las pro-

-

-
tos coproducidos a escala regional. “Mundo 

de un capítulo de 45 minutos por provincia, 
realizados en cada lugar con la misma esté-

-
nen en sus provincias. 

5. OPORTUNIDADES, DESAFÍOS Y 
   DIFICULTADES: LA TRASTIENDA DE LA 
   PRODUCCIÓN

Además de los números expuestos hasta 

-
-

se presentaron por las diversas vías de fo-
mento al sector audiovisual.

Hacia el interior de cada provincia el apro-
vechamiento de las oportunidades también 

-

se convirtieron en auténticas expertas de 
la gestión de concursos, llegaron a obtener 
hasta cinco premios de distintas líneas. Es 

el testimonio de los referentes de algunas de 
esas organizaciones, en su participación en 
las audiencias públicas de la Defensoría del 
Público de la Nación. 

integrantes están además vinculados a las 
universidades, las organizaciones de dere-

ganó 5 de ellos. Julieta Saracco, integrante de 
la organización, señala:

Este año estamos desde Santiago del Vi-

-

lo estamos llevando a cabo. Pero a todo esto, 

-

-
nando en las universidades.7

se encontraron ante la posibilidad de producir 
-

a esta situación. Además, tampoco lograron 
en esa primera instancia establecer criterios 
de trabajo conjunto con las organizaciones 
sociales externas al campo de la producción 

-
ción de contenidos en las universidades, pero 
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de pueblos originarios también tuvieron pro-
tagonismo importante. La Comunidad Lule 

-

-
meca entre 18 organizaciones, 7 de ellas per-
tenecientes a pueblos originarios. Estos hicie-
ron la diferencia. Las comunidades indígenas 

premios cada una. La comunidad indígena 

ganaron 4 cada una.

otras organizaciones. Esta comunidad de 
1800 habitantes se ubica a 200 kilómetros 

-
tegrante de la misma, relató: “Contamos con 

-
-

8.

-

trabajo organizados. 
En Salta se entregaron 31 premios a 19 

organizaciones. Esta es una de las provincias 

-

cada una. 

en esa provincia fue la del Centro de Jubilados 

Dufau, integrante de esta organización, dijo: 

Nos reunimos en Comisión Directiva, hici-
mos una asamblea, vinieron, nos explicaron de 

-

primer premio. Este audiovisual consta de diez 

Son nuestros jubilados, nuestros jubilados. Por 
-

-
jor es analfabeto -como ustedes van a poder 

su sabiduría9.

En Tucumán se entregaron 39 premios a 
-

Crecer Juntos ganó 5 premios, la agrupación 
Mate Cocido, dedicada a la comunicación al-

Ivan Acosta, de la Asociación Civil Crecer 
Juntos, dijo respecto de su experiencia: 

-

-
-

mos pasando en distintas radios. Así tenemos 
la posibilidad de no tener una propia radio, sino 

vez ser varias.

menos receptivas a las líneas de fomento. En 
La Rioja, entre 4 organizaciones obtuvieron 6 

-

-
nas. 

-
-

diversos. Guillermo Tello, representante de al 
-

ARTÍCULOS Ernesto Picco

7  Memorias de la Audiencia Pública Norte 2016. San Miguel de Tucumán 11/7/16. Ver en http://defensadelpublico.gob.
ar/audiencia-publica/que-son-las-audiencias-publicas/

8  Memorias de la Audiencia Pública Norte 2016. San Miguel de Tucumán 11/7/16. Ver en http://defensadelpublico.gob.
ar/audiencia-publica/que-son-las-audiencias-publicas/

9  Memorias de la Audiencia Pública Norte 2016. San Miguel de Tucumán 11/7/16. Ver en http://defensadelpublico.gob.
ar/audiencia-publica/que-son-las-audiencias-publicas/
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-

-
levisoras se hacen eco de ese contenido para 
poder cumplir con la cuota correspondiente del 

10.

Ya hemos visto en apartados anteriores 

audiovisuales generadas en las provincias de 
encontrar pantalla en sus propias localida-
des. 

Según señaló la productora Santiago del 
Video en una entrevista para este trabajo “en 

-
tante estricto de la calidad de los trabajos por 
parte del Estado, o directamente nos decían 

-
nes locales de Afsca para el cumplimiento de 
las cuotas producciones locales e indepen-
dientes en las pantallas locales, también fue 

6. REFLEXIONES FINALES

sociales se vincularon a las políticas de fo-
mento al sector audiovisual en las provincias 
del NOA. 

son las diferencias entre provincias en: a) la 

-

b) la capacidad de respuesta en cada una a 

distintos actores estatales abriendo concur-

diversidad de actores como las universidades 

apertura a otros sujetos sociales a entrar al 
-

pudiera realizarse. Pero también se eviden-
ció cierta superposición de esfuerzos, falta 
de coordinación entre los actores estatales, 

llegar a las pantallas. En las políticas de fo-
-
-

En tercer lugar, desde un primer momento 
titubeante frente al Programa Polos hasta el 

en el trabajo burocrático administrativo en la 

puede verse en la cantidad de organizaciones 

pueblos originarios, especialmente en Santia-

10  Memorias de la Audiencia Pública Norte 2015. Santiago del Estero, 28/8/2015. Ver en http://defensadelpublico.gob.ar/
audiencia-publica/que-son-las-audiencias-publicas/
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