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rylo,,y., para q 
polémicas; su idea de la edu-

' catión, tema del que es espe-' 
"cialista, es que necesita cam-' 
bios, inclusive en la Argenli-

' tia, donde también se supo de 
la violencia y agresión de es-
tudiantes. Consideró que la 
escuela debe instruir para la 
convivencia y la civilidad. 

Aldo Isuani es politólogo, 
con maestría en Clacso. en 
Chile. y doctorado en Cien• 
ciar; Politica:len la Universi-
dad de Pitisburgh, listados 
Unidos. Es profesor-investi• 
gador de Flacso•Conicet y 
profesor en la UliA. Se ha de. 
sempenado como docente en 

Loi años noVénia, con demo-
cracia y crecimiento, dejan un 
resultado que no es parejo en 
lodos los ámbitos. Los dos en-
trevistados, Aldo 1511211i y Da-
niel Filenos, integrantes de 
Flacso, participaron, junto 
con otros profesionales. en 
un ensayo, Los noventa, en el 
que se analiza el fin del siglo 
con una politica y una socie-
dad cambiantes. 

El sociólogo Daniel VII  
alcanzó notoriedad cuando be 
conocieron hechos »nítrica'. 
tos producidos por estudian-
tes adolescenles, en escuelas' 
norteamericanas. Planteó 
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Un politólogo (Isuani) y un so-

ciólogo (Filmus) dialogan sobre 

la sombría realidad de los jóve-

nes de los 90, cada vez más 

condicionados para incluirse en 

la sociedad, con una educación 

devaluada y un mercado laboral 

que pide mucho y da poco. 

C ala vez más, los jóvenes de bajos 
recursos en condiciones de in-
gresir al mercado laboral sienten 
que entran, en verdad, al reino de 

la imposibilidad. La evolución de la oferta 
de trabajo en las ultimas décadas tiende a 
concentrarse en quienes manejan un alto 
nivel de especialización y condena al resto 
a flotar entre el desempleo o la paga irriso• 
ria. El politólogo Aldo Isuani planteó esa 
encrucijada; el sociólogo Daniel l'Untos 
advirtió sobre la amplitud de la franja de 
vulnerabilidad ante la exclusión. Pininos 
planteó la revalorización de algunos bis-
1m:tientos que podrían allanar el camino a 
los jóvenes. Si Isuani encuentra fallas es-
tructurales en modelos politicos que tato. 
bién impregnan a la sociedad, Paulus, 
consideró que, de cualquier forma, la es-
cuela sigue siendo la clave. Pero apunta 
que el ámbito educativo requiere cambios 
urgentes para cubrir una brecha. El desfa-
se está dado porque mientras los alumnos 
sintonizan con el ritmo del video clip o del 
zapping.. las escuelas -todavla no han su• 
perado la velocidad del Winco". 

—¿Qué cambios vienen enfrentando los 
Jóvenes, en la Argentina, en este fin de si- 
glo? . 

Filmaos: Históricamente, la Argentina 
estaba acostumbrada a la movilidad social 
ascendente; era tradicional que los jóvenes 
se proyectaran para superar la situación de 
sus padres, aun si eran humildes sus ex-
pectativas eran de estudio y de mejor inte-
gración con la sociedad. la generacion de 
los últimos anos no tiene ya esas certezas. 
Están ante un futuro en el cual el trabajo 
es incierto. Muchos jóvenes sienten que 
están viviendo en un mundo de engallo; 
reciben promesas que no se corresponden 
con la práctica. Es el fin del optimismo y, 
ponlo tanto, llega la vulnerabilidad. ¿I la-
brá espacio para estos jóvenes del futuro? 
El crecimiento económico de la década del 
noventa no abrió más lugares de trabajo ni 
situaciones de bienestar para muchos sec-
tores de la población. 

Isuani: Hablando sobre los problemas 
del presente y del futuro, un joven me di- 

"- jo: "La verdad es que yo admiro a su gene- 
ración, de los sesenta. Porque fueron re-
beldes. En cambio nosotros tenemos que 
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cuidarnos hasta para hacer el amor". Me 
golpeó esa reflexión. Es verdad, si uno es-
tudiaba tenía posibilidad de conseguir tra-
bajo profesional; si no esiudiaba, siempre 
algo conseguía. Estamos en un proceso in-
verso; se acabaron las promesas y lo grave 
es que no hay una utopía. no hay un mun-
do al cual aspirar y sonar. Todo se ve ne-
gro. Es el inundo del "no se puede". 

—Ese "no se puede", ¿tienen que aso- 
lo todos los jóvenes? 

Isuani:Es que hay un cambio funda-
mental en el eje de la estructura producti-
va, que demanda un componente muy al-
to del conocimiento para ingresar al sector 
moderno de la economía. Y las diferencias 
entre bajos y altos ingresos son cada vez 
más abismales. La tasa de desempleo de 
los jóvenes de 15 a 24 anos del sector más 
pobre de la población es del 45 por ciento 
en la Argentina. En cambio, en el sector 
de mayores ingresos los jóvenes bolo lle-
gan al 7 por cielito de desocupación. Pero 
vio necesariamente los jóvenes de mayores 
ingresos están haciendo lo que quieren 
hacer; pueden estar trabajando en cosas 
para las que están sobrecalificados. I lan 
conseguido trabajo desplazando a otros 
que están calificados para un trabajo me-
nor, en un peldaño más abajo en la escala 
laboral. Aquellos con menos calificación y 
con menos ingresos terminan en el fondo 
de la fosa. 

l' amos: Los jóvenes son las víttimas del 
modelo social que estamos ofreciendo, pe-
ro tampoco se puede deducir que éste 
seria el único método posible que no tiene 

ISUANI 

Si todos se gradúan, eso 

no eliminará el desempleo. 
.------•-----,- ---,___ 

Por eso, la clave está en el 
•  

sistema productivo 

más remedio como el caso de la anomia 
de ser asesinos o robar, caer en la violen-
cia. Por eso yo insisto en que es importan-
te la educación que no sólo brinda condi-
ciones de emplcabilidad sino que también 
brinda condiciones de convivencia demo-
crática. 

Isuani: Para rol tiene más incidencia la 
dinámica del sistema productivo. No nie-
go el aporte que pueda hacer la educación, 
y los cambios que requiere. l'ero, si iodos 
se gradúan en la universidad, esto no sig-
nifica que se resuelva el tema del desem-
pleo. Va a haber universitarios desemplea-
dos. Si mallara nos despenamos y hay 
dos millones de nuevos puestos de traba-
jo, va a haber universitarios desemplea• 
dos. Si mariana nos despertamos y hay 
dos millones de nuevos puestos de traba-
jo, vamos a trabajar todos aunque no ten-
gamos primaria completa. Entonces, una 
cosa es el sistema productivo, otra cosa es 
el aporte que pueda hacer la educación. 

—La educación, ¿puede neutralizar la di-
ferencia marcada por los distintos niveles 
socioeconómicos? 

I lay una falacia respecto de la 
promesa de la educación. El problema es 
que la educación no modifica sustancial-
mente el mercado de trabajo. El mercado 
de trabajo tiene reglas autónomas. Si todo 
el inundo se educa más, lo que se va a dar 
es lo que planteaba Aldo recién: el "efecto 
fila". Son colocados primeros en la fila de 
buscadores de trabajo los que tienen más 
educación, últimos los que tienen menos 
educación. Significa que si uno tiene mu-
chos más jóvenes que se educan, puede 
pedir los jóvenes con escuela inedia para 
ser cadete, es lo que está pasando. l'ero no 
es que necesite escuela media para ser ca-
dete, sino que lo pueden pedir porque tie-
ne una oferta mayor. En el fondo de la lila 
van quedando los que tienen menor edu-
cación. En un pais donde la mitad de los 
jóvenes no terminan la escuela media, se 
discrimina a los que tienen un componen-
te económico más bajo. Esto quiere decir 
que muchas veces lo que hace la educa-
ción es legitimar la diferencia social. 

—¿la vulnerabilidad es ho mayor en 
los humildes o en los jóvenes de clase me- 

dia baja? 
Filmus: El riesgo de vulnerabilidad o de 

marginación es ahora muchísimo más al-
to para el que no estudia que para el que 
no había estudiado hace veinte anos, don-
de siempre tenia un espacio. En el fin de 
la década del 90 para esa gente no hay lu-
gar posible. Ahora, tiene más que ver con 
la educación, pero más que nada con la 
cliestiñó socioeconómica, está condiciona-
da por situaciones de origen. De ahí la ma-
nifestación de violencia de los jóvenes, en 
rola sociedad que cierra todas las puertas. 

—Puede darse que, quien sabe competir 
mejor, pie no tenga más preparación, 
consigue el trabajo que otros no consi-
guen 

Filmus: Si; ahora la responsabilidad es 
individual. Lo cual genera un nivel de 
competitividad donde el enemigo pasa a 
ser el de al lado, uno de los dos se tiene 
que salvar cuando no hay lugar para todos, 
tiene que agarrar el salvavidas. En este 
sentido genera un ciiterio de que todos 
tienen que correr cada vez más rápido pa-
ra estar en el mismo lugar. Una carrera 

• •  

cluído, puede tentarse a sacarle la billetera; 
una -redistribución", obviamente resenti• 
da, del ingreso. Comienza a gestarse que 
los incluidos asuman una postura e:cric:i-
tere:ente dura y distante de los excluidos. 

—12 inclusión no sienipre es duradera; 
¿La vulnerabilidad se extiende, se profun-
diza? 

Filmus: El tema de la vulnerabilidad tie-
ne que ver con la cuestión social. l'ero es-
tamos en la inclusión•exclusión; hay un ah 
to nivel de incertidumbre en la sociedad. 
Ante la tendencia de marginación muy 
fuelle, hay una franja de gente que está en 
el limite entre uno y otro. La vulnerabili• 
dad es la posibilidad de no reunir las con• 
diciones de capacidad y origen socioc• 
conómico como para asegurar la inclu-
sión. Por supuesto, se profundiza el riesgo 
de un sector vulnerable cuyas posibilida-
des de pasar en cualquier momento a la 
cuestión de la pobreza son bastante posi-
bles. 

—¿Por ellos o por la escuela? . 
Filmus: Por la escuela. El sistema edu-

cativo transmite una educación de muy 

baja calidad. I lay como una suerte de en 
gano; los chicos tic:ten más anos de escue 
la, más sacrificio, menos conocimiento. I; 
educación es tanto o más importante qut 
antes. Antes era como un trampolín que 
te permitía ascender a un nivel social iná: 
alto; ahora siguen estudiando• van a la es 
cuela y a la universidad muchísimos jóve 
nes porque la educación se transformó co 
neo en un paracaídas. En la sociedad todo: 
bajan; cuanto más educación tienen bajar 
más lentamente: pueden pelear :nejo: 
contra esa creciente tendencia a la margi 
nalidad. 

Isuani: También considero primordial 
la educación, pero hay un dato importan 
le. del sector más pobre, un 25 por ciento 
de los jóvenes, ni estudian ni trabajan, nc 
tienen condiciones para trabajar. 1 
además la sociedad los incita a través cl< 
los medios Masivos a ira consumo al quo 
no tienen ni van a tener acceso. 

Filmus: la escuela no es una campara 
de cristal. Y hay 1111 propio malestar ese)• 
lar; la escuela media principalmente nc 
responde a las demandas de las necesida 
des que tienen los chicos; no contesta a 
preguntas que plantean todos los dias, rae 
genera las condiciones del placer por e 
aprendizaje que hace que los chicos vayar 
y se sientan contenidos. La velocidad cm • 
que se mueve la escuela es distinta; fuer: 
de la escuela, los chicos se mueven a la ve 
locitlad del video-clip. del zapping. Y la es 
cuela es como "el Winco". 1.a escuela tic 
es apta a las transformaciones y eso es ur. 
choque. 

—Destodas maneras usted coincide es 
que la concentración del mercado de tra• 
bajo trae a los jóvenes la falta de expeciati. 
vas. 

111111US: Entiendo que muy a incluid( 
un médico va a desalojar a un visitado' 
médico; un arquitecto a un dibujante. ur 
contador a un administrativo. Desaloja 
otro, pero no consigue lo que quiere. Tic. 
nc que seguir estudiando; si bastaba un 
titulo universitario, hoy hace falta tener un 
posgrado. Y si todos tenemos posgrado 
hace falta tener un posgrado en el exUart. 
jero. Si no, hace falta un papá con la mis. 
toa profesión y nos delegue una parte de 
su trabajo. Cada vez se necesitan menor 
personas en los puestos de alta califica-
ción; se distribuye el trabajo en una formr 
sumamente antidemocrática. Esto es ni: 
elemento clave, no es que las muevas ico 
nologlas demanden menos personas. 

—¿Qué formas de resolución sugiere? 
Filmus: Políticos o empresarios decider 

echar gente; podrIaii distribuir inás denlo 
cráticamente el trabajo y esa sería una toa. 
cera de procesar los nuevos cambios tec-
nológicos. Sobre el fin de la década han 
menos equidad. l'or un nivel de competí 
vidad productivo se pospone la igualdad. Y • 
los jóvenes si no encuentran caminos para 
ingresar no se van a quedar de brazos crin. 
zados. Van a buscar otra forma, y muchas 
veces tiene que ver con la violencia urbana 
que estamos viviendo. Se enfrentan ante 
un mundo que les cierra cada vez más las 
puertas. 

Isuani: Algo de la época de las utopias 
desapareció; no se escucha la palabra "pro-
yecto" entre los jóvenes. Antes, el proyecto 
era sobre un mundo previsible, ahora es 
casi existencialista. Si hay ligón proyecto 
esa cortIsimo plazo. IJ 

ue educar. 
• 

distintas cárrérat dé ¡migra; 
do. Sus obral abordan lemas 
políticos.' "''• 

Filinus es sociólogo de la 
UnA y Master en Educación. 
Es director de Flacso, en su 
sede de la Argentina. Es pro-
fesor de Sociología en CliC, e 
investigador del Conicet. 
Además de recibir un primer 
premio de la Academia Na-
cional de Educación, ha refle-
xionado sobre su especialidad 
en Estado, Sociedad y educa-
ción en la Argentina de Fin It que hace veinte años de Siglo, y La Argentina que 
viene, obra realizada junto . . 
con Isuani 

contra los otros: ésta es una imagen que 
ha dado Susana Torrado: una carrera, don-
de hay cada vez menos carriles. 

—En la crisis del fin de siglo, ¿se amplía 
la vulnerabilidad? 

Fatuos: En buena parte y según lo plan-
tea Alberto Minujin, que trabaja el tenia 
en Unicef, se amplia y profundiza la fran-
ja de vulnerabilidad. Es gente que estuvo 
integrada y que ahora sus hijos van en idas 
de la desintegración. Desde esta perpecti• 
va, el que está siendo marginado expresa 
su violencia contra toda la sociedad: el 
obrero contra el patrón, el patrón con otro 
patrón. Cada uno tiene un adversario. 
Uno se pregunta: ¿Qué lugar ocupa la pa-
tota? Ocupa el lugar de integración social 
en momentos en que los gnipos de perte-
nencia no funcionan. Las patotas se pro-
ducen entre los grupos marginados, por 
un proceso que estudió Aldo de la anomia. 
A este sector le da lo mismo tirar un obre-
ro desde el tren, matar a un chico por sus 
zapatillas, porque realthente siente que to-
da la sociedad la está marginando. 

—la desorientación, ¿genera el fenóme-
no de anomia? 

Isuani: Surge un cambio brutal en estos 
anos porque la acción colectiva ya no tiene 
lugar. Pero la anomia se refiere funda-
mentalmente a la ausencia de reglas, a la 
desorganización. 12 sociedad vive en una 
etapa de transición, y el nuevo orden to-
davía no tiene solidez, genera confusión. 
Esta falta de orden aleja cada vez más a 
los incluidos` de los -excluidos". los ex-
cluidos, si están cerca del bolsillo de un in- 

Para quienes no estudian, 

el riesgo de vulnerabilidad 

es ahora mucho más alto 

FILMUS 
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T1eillP115 11111DP111105 El rock reflejó siempre el estado de una época. Lo que ocurrió en el último 

recital de los Redondos también es una radiografía de la Argentina. 

La cultura ricotera 
MARIO MARGUUS 
Sociólogo. Autor de 
la compilación La 
juventud es más 
que una palabra 

os acontecimientos del último 
fin de semana, cuyo eje fue el 
recital de los Redonditos de Ri-
cota en Mar del Plata, traen a la 

superficie distintos y conflictivos aspec-
tos de nuestro agitado presente. Entre 
ellos se destacan la peregrinación de 
los jóvenes seguidores del conjunto 
rockero, la violencia y los disturbios 
ocurridos y el clima social que enmarca 
estos episodios. 

En su ya dilatada trayectoria, el rock 
nacional ha ido constituyendo identida-
des, diferencias, lenguajes, posturas y 
un imaginario de resistencia, de trans-
gresión y de rebeldía, articulado en un 
vasto campo anecdótico. Los Redondos 
ocupan un lugar particular en el firma-
mento rockero, centrado no sólo en su 
excelencia musical; también se desta-
can su independencia frente a la indus-
tria cultural y una trayectoria que para 
muchos es emblema de autenticidad, 
de no claudicación, de ̀ rock verdadero". 

"El rock es cultura", declaraba insis-
tentemente un herido en Mar del Plata 
—quien había sobrellevado un largo via-
je para intentar llegar al recital— acaso 
tratando de reivindicar los derechos y la 
legitimidad de los seguidores de los Re-
dondos, ante lo que ellos sienten como 
persecución y rechazo. En efecto: el. 
rock, y dentro de éste, sus diferentes 
ámbitos, han ido construyendo sus 
códigos, sus referencias de identidad, 
sus mitologías, sus figuras heroicas. 

Almas de ricota 
Los Redonditos aparecen como resis-

tencia a la mercantilización, han desis-
tido de presentarse en los grandes cen-
tros urbanos y, esporádicamente, orga-
nizan sus propios recitales en ciudades 
pequeñas o medianas del interior. Es-
tos espectáculos constituyen un aconte-
cimiento convocante para sus seguido-
res, que se caracterizan por su plurali-
dad, pero entre los cuales hay un buen 
número de jóvenes de sectores muy 
humildes, muchachos de barrios pe-
riféricos, chicos de las villas: como lo 
dice un tango (música urbana empa-
rentada con el rock nacional) ... el bajo 

fondo donde el barro se subleva". 
Un recital de los Redondos 

es para ellos una prome-
sa de fiesta en la que 
serán protagonistas, 
un viaje iniciático, de 
liberación —por lo me-
nos por un momento—
de sus condiciones 
opresivas y desesperan-
zadas de existencia. El 
viaje aleja la soledad, 
agrupa, inicia el en-
cuentro de los muy 
jóvenes y humildes en 
tomo de una divisa, de .."‘ Jr- 

un sentimiento común. Se ponen en mar-
cha mecanismos de identificación y de en-
cuentro, de comunidad ausente en las 
difíciles circunstancias cotidianas. Se rey 
constituye una tribalidad fugaz: un mo-
mento efímero de reconocimiento social, 
generaciohal y cultural, de afectividad, de 
calidez, de hermandad, unidos por un 
sentimientó casi místico en torno de los 
héroes indiscutibles, por una afiliación, 
una divisa, una historia. Es como una cru-
zada que alimenta su fervor con el entu-
siasmo y con el vino, que tiene sus dioses 
y sus demonios, que distingue sin dudar 
entre los réprobos y los elegidos. 

Son jóvenes que provienen de un me-
dio en el que vivencian la injusticia, la ex-
clusión, la violencia, el extrañamiento. Sus 
reivindicaciones se expresan en torno de 
la búsqueda de autenticidad, en el "no 
transar", en la lucha contra el "caretaje", 
contra una normatividad que no los inclu-
ye. Se pronuncian contra la hipocresía, 
buscan la pureza en una sociedad que 
sienten corrompida. 

En el viaje, estas tribus efímeras, cálidas 
e inestables viven un clima efervescente, 
un espacio momentáneamente liberado. 
Es un dima casi religioso, proclive al des-
borde y que hace posible la violencia. Hay 
algo que recuerda a las hinchadas futbolís-
ticas, sobre todo en lo proclive a las res-
puestas agresivas. 

'Las letras de las canciones de los Re-
dondos no brindan claves paró interpretar 
su múltiple y variado poder de cohvocato-
ria. Son complejas, herméticas, elabora-
das; metafóricas. No es fácil deducir de 
ellas el movimiento social que se produce. 

Los usos que se hacen de ese grupo roc-
kero exceden a los Redonditos, dan lugar a 
un culto que aspira a la libertad absoluta. 
El conjunto musical se vuelve un emble-
ma, un icono, que transmite mensajes pe- 

sir-instas, con letras complejas y crípticas. 
Hay una politicidad implícita que se ex-
presa a través de fenómenos culturales y 
estéticos, en la protesta y la trasgresión, en 
las acciones y en los cuerpos, pero que no 
ha logrado, y acaso desdeña, articularse en 
alguna forma de propuesta orgánica.. 

Ese careta»  
La Policía funciona históricamente co-

mo "el otro". Lo antipolicía es una bandera. 
Hay en las tradiciones del rock duro una 
correlatividad implícita: polida.careta.ne-
gatividad. 

Ya en el recital la corporalidad tiene 
gran presencia. Uno de los rituales es el 
"pago", en el que participan muchos; es un 
juego de presiones con el cuerpo, de uso 
de la fuerza, de juntarse y empujarse. 

Cada presentación de los Redondos se 
vive como un episodio de conflicto anun-
ciado. En este fin de semana marplatense, 
parece ser que la respuesta de las autorida-
des no estuvo a la altura de las circunstan-
cias. La Policía de la provincia fue reitera-
damente señalada en la crónica periodísti-
ca como corresponsable de los disturbios y 
depredaciones, al no evidenciar en su ac-
tuación la eficacia y moderación requeri-
das. Muchos concurrentes denunciaron la 
lluvia de proyectiles de goma y los gases 
lacrimógenos que dificultaron el acceso y 
afectaron a las personas que acudían 
pacíficamente al recital. Otros, sobre todo 
los comerciantes locales, defendieron su 
accionar. 

Las autoridades municipales se apresu-. 
raron a proclamar el destierro del conjim-, 
to musical de los espacios públicos mar,  
platenses. Fue como si con ese anatema se 
propusieran exorcizar a la otrora "ciudad 
feliz" de la influencia de los demonios 
foráneos, tratando de preservarla con este 
gesto simbólico y seguramente ineficaz, 

\Í( 

de los vientos que emanan de nuestra pro-
funda crisis social. 

Mundo cruel 
Porque los acontecimientos de Mar del 

Plata sólo pueden ser analizados en el 
marco del deterioro de los lazos sociales y. 
la crisis a nivel nacional que en este mo-
mento atravesamos. Los datos alarmantes 
de pobreza y desempleo, de distribución 
injusta y regresiva del ingreso y de receso 
económico, tienen su contraparte en el su-
frimiento y la exclusión de millones de 
personas. 

Muchos de los jóvenes que siguen a los 
Redondos provienen de un sector socioe- 
conómico postergado y marginado, Ha 
crecido, hasta alcanzar niveles alarmantes, 
el número de jóvenes que no tienen espa- 
cio en el mundo del trabajo ni en el del es- 
tudio. jóvenes que no encuentran lugar, 
que la sociedad excluye. Energía y capaci- 
dad creadora tristemente malversada, En 
las ciudades o en su periferia, bombardea-
dos por mensajes que promueven el con-
sumo de productos que no son para ellos, 
se hallan privados de presente y de futuro. 

Si bien el carácter contestatario del rock 
no es nuevo y los recitales de los Redon- 
dos han protagonizado, por lo menos en 
los últimos diez años, numerosas circuns-
tancias conflictivas, es evidente que la ac-
tual situación social multiplica día a día el 
número de excluidos y desesperanzados. 

El episodio del que nos ocupamos con-
voca, sin duda, muchas otras posibilidades 
de lectura. Pero no puede eludirse la nece- ' 
sidad de atender, con urgencia; a la cre-
ciente descomposición social que se des- . 
cubre cotidianamente en toda clase de no-
ticias y de dar respuesta a la situación dé 
postergación y negación de futuro que j. 
aqueja a buena parte de nuestra juven. , ! 
tud. ' o I. 
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"Iloy me detuve en tu adiada, que raja el velo del 
dolor y supe que hay algo mds que perribir en este 
mundo gire todo lo 'mide y lo desgarro Perdido por 
perdido ya ves da lo mismo vivo o mamo. Pero tu 
alma es otra coste, tu atrita es lo que te mueve, tu 
alma es mi rozón, tu abro es la fuerzo." 

("El viento que todo empuja", La Renga) 

' Mario Benedetti golpeó primero. 
Bastaron un par de alineaciones suyas para que la 

cosa se pusiera color hormiga. ¿Cómo es que a nadie 
se le había ocurrido antes? "Las letras de rock en ge-
neral son bastante estúpidas", afirmó el poeta. 

Lo curioso es que la fórmula "letras estúpidas y 
éxito" hace un ralo largo que viene funcionando. 
Pero sería extraño escuchar quejas desde algún lugar 
de la industria. Incluida la crítica de rock. Un buen 
coro no tiene problemas con su afinación. 

Claro, Benedetli no pertenece a la industria, ni al 
mundillo de fiestas, rock and rol, y corridas off &-
Irás del escenario. Alguien tenía que decirlo, fue él: 
"Los jóvenes por fin se están despabilando y eso 
hace también que se acerquen a la poesía y a un tipo 
de canciones que no se limitan a repetir en forma in-
definida un verso que a veces es un poco estúpido, 
sino que van buscando respuestas, van buscando 
textos que digan algo". 

También es cierto, hay libros buenos y otros que 
no lo son tanto. Pero esa característica del mercado 
editorial jamás ha estado en discusión, coso que no 
ocurre en el medio rockanrolero. 

Que sc arreureta contra las letras fáciles o Vacías, 
ei lo verdaderamente novedoso. A algunos les dolió. 

"Balde" el bajista de Kapanga retrucó casi de in-
Mediato "hay letras boludas, así como hay libros bu-
ludos y libros buenos". 

-En los últimos cinco años el panorama de las le-
tras nacionales de rock -si por ello entendemos, la 
música de carácter juvenil que va desde Los Ratones 
Paranoicos hasta Soda Stereo pasando poi- Los Cal-
zimes- ha tenido un giro interesante. Asistirnos al na-
cimiento del rock "Baila". Se trata de esa modalidad 
poética que pretende heredar la Musicalidad, el tono 
y la ideología de las barras futbola as. 

"Comenzando por la campara, desde arriba, -
creciendo en 'orara circular; empozando a caminar. 
Repitiendo algunas veces tus palabras y esperando 
en su lugar, aprvndinros a volar: Siempre yo te siga a 
todas partes, a veces yo no MIMO pero quiero, agra-
dezco la alegría que me das." 

("71 sigo", Los calzones) 

La realidad, y la visión que de ésta tienen los '90, 
no es la misma que cuando Spincita o Charly García 
navegaban por tirares suntuosos, rebosantes de do-
bles discursos y metáforas imposibles. 
• Ellos mismos han cambiado. 

¿Quién sos? ¿cómo sos? ¿errando verds? 
¿cuándo llegaste? ¿cuándo te vas? ¿por qué te 
fuiste? y ¿quién se cagó? ¡No fui yo! ¿Qué prora es? 
¿qué vamos a comer? ¿por qué me ,,tiras? ¿qué te 
debo yo? Dejó ese salame, llevare este jamón. lona 
!ara no enamorarme, me ellaillala para oso tomar:" 

("Yo tomo". Rersuit Vergarabal) 
• 

El "fierita" es -casi- todo lo contrario a esa gene-
ración. Busca lo masivo -no un oído elitista- y 
abrazar una franja de público que hasta ahora tenía 
que conformarse con un sonido que no le estaba pie-
'reincide dedicado. 

El rock "Matanza" -en la vereda de enfrente del 
-"- 
salido de "Belgrano R" que bien podrían encarnar 
Soda Siete° y Babasónicos- hizo sus primeras arrasas 
con ~Idris, la Blusera un grupo acostumbrado a 
trasladar el sentimiento del "estadio de fútbol" a sus 
recitales. Si bien la calidad de sus canciones supera 
la nota media, el estilo del show toma elementos de 
los partidos. 

"Sopla el viento dulce del oeste, pedaleando 
hasta el amanecer, albergándose en la medialuna, 
va buscando asilo el atontan. Parado de pecho, en el 
techo del tren, bala humana, sin razón. Parado de 
pecho, en el techo del tren cromado como OPIO copa 
de campeón de ping-pong." 

("Alma de budlis", Divididos) 

El público del rock "fierita" no exige a sus grupos 
las l'aforraran= musicales que son obligatorias en 
conjuntos de pop, jazz o blues. Más que ir a escu-
char, los fanáticos son cl verdadero espectáculo. 

Las bandas dc mayor proyección co los últimos 
años le hablan a este chico de barrio desde un len-
guaje callejero y con estribillos hiperbásicos. El 
rock, como podrá verse, nunca ha estado ajeno a nin-
guna situación' social y económica. Ese estereotipo 
de "flaco" que reflejan las letras es sobre todo: 
menor de estado joven, sin ingresos, pelo largo, ropa 
gastarla y una actitud crítica hacia el medio que. lo 
rodea. 

Grupos colijo La Renga. Los Piojos y Caballeros 
de la Quema son, antes que una opción en un mer-
cado supercompetitivo, la respuesta a un modelo so- 
cial. •, 
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"Adrenalina, tibia chica fina. Adrenalina, tibia 
chica fina. Adrenalina, tibia chica fina. Adre-
nalina, buena vida. La que te embarra el 
culo todos los días y estás cansado ya de 
preguntarle ¿para qué hacer todo esto? 
si con tu chica tocando en la avenida, 
macho mejor las pasadas." 

("Adrenalina", Viejas Locas) 

I lay una actitud totalitaria en 
vastos sectores del mundo rock 
que no perdona excepciones a la 
regla. Delpués de años de ac-
titud dura, el affaire del líder de 
Los Caballeros de la Quema 
con una actriz molestó a al-
gunos fanáticos que abuchean 
hoy parte de su repertorio. "Se 
vendió" es una frase muy 
común en el ambiente cuando 
un grupo consigue el éxito ma-
sivo. 

Esta es una prueba de fuego 
por la que no debieron pasar 
los Soda, precisamente por ya 
estar definidos en una situa-
ción económico social. 

El rema que llevó a Los Ca-
balleros de la Quema a saturar 
los hits radiales rinde pleitesía a 
ese rock de vereda y letrabrik. 

Tampoco tienen muchas alter-
nativas si quieren preservar al pu-
blico de la vieja guardia. 

"Nos empezamos de golpe, nos 
saboreamos de 'n'epa. COMO sa-
lidos de un cuento de amor. Vos ve-
ntas de un viaje de mochilas can- 

sada. Yo pateaba veranos sin sol/(...) Arriba mo-
rucho que nadie gurí muerto, vamos a punguearle a 
esta vida amarreta un ramo de Menas. Avanti mo-

rocho, 110 nos llueve tanto, no tires la toalla que 
lar.sto los más mancos la siguen remando." 
("Avanti Morocha", Los Caballeros de la 
Quema) 

El "avalad" es la síntesis perfecta de la ecuación 
artístico comercial. Una cosa lleva a la otra. Y 
salida de la boca de un rockcro "del palo" tiene 
nuevas connotaciones. Esta identificación entre 
determinadas bandas y sus públicos es la resul-
tante de un trabajo prolongado, que lideraron, 
además de Memphis, Ataque 77 y'u'dos tus 

muertos -que hoy, menos punk que a fines de los 
'80, navega por los mares alternativos-. 

Ataque 77 llegó a renegar de su hit -por ser un hit-
"l 'aedo por mí" que se transformó en el himno de 
la segunda incursión en el medio televisivo de 
Mario Pergolini. 

"Las letras de rock 
son bastante 

estúpidas", dijo 
Mario Benedetti y 

no tardaron en 
responderle. "Río 

Negro" preparó un 
informe que explica 
en parte cómo es el .  

nuevo rock local, 
dominado por 

. bandas como La 
Renga y Los Piojos. 

Aquí también 
opinan Ricardo 

Mullo y el editor de 
un suplemento 

juvenil, entre otros. 

"Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, 
desde lejos no se ve. Arriba, arriba que se le va 

el dki, el dfit, el M'a, el &a que la,  opa enfilo, que Se 
te va el boradi que en lar combi se va." 

("Desde lejos 110 se ve", Los Piojos) 

Algunas de las letras más atroces son productos 
bien pensados de grupos que no pretenden otra cosa 
que acompañar la diversión. 

No hay mensaje -o es muy pobre- ni exquisiteces 
en los pentagramas. Es el caso de Los Auténticos de-
cadentes y Kapanga. Aunque aquí nuevamente surge 

la discusión -no tan vieja como se cree- acerca de 
(loé es rock nacional y qué no. 

Estos grupos se mantuvieron en el segmento ju-
venil desde un subgénero que no es puramente rock 
ni bailaora aunque se arel reir al primero. Su equili-
brio entre ambas fronteras los mantiene vivos y con 
buena salud. 

Un caso especial. Hubo quien se sorprendió con 
el viraje de la Bersuit hacia ese tono fiestero con "Yo 
tomo". Indudablemente enrendieron que la fórmula 
podría favorecerlos a ellos también. Salidos del rock 
contestatario hicieron un guiño a esa delgada línea 
creativa. Funcionó. 

"Me traes de la cabezo, me llevas de lo nariz, me 
tienes re-loco muy loco pero feliz. Me tienes, Inc 
tienes atrapado, mani, mani maniatado. Me mata, 
me mata, me Mala tu mirada... me mata." 

("Itfe mala"; Kapanga) 

El rock "fierita" es efectivamente un nicho de 
mercado. El universo rockero no puede abstraerse de 
las leyes que determinan el rumbo de sus multinacio-
nales. No sc puede ser una súper-banda sin un bit, 
• Tal vez la tinten excepción a ene regla senil una 
Redonditos de Rieran. 

Aun así, la utilización de determinados códigos y 
formas composirivas no funciona CXCIUSiVa1111CIIIC a 
pedido de los requerimientos radiales. La cuestión 
social ca In génesis tanto de sonido divertido como 
de la queja juvenil. En los '90 ambas tendencias ar-
tísticas se cocuenuan. Pero cl quién es quién todavía 
resulta un poco complicado. 

Claudio Andrade 



1) Peletería. Ayer Orgullosa bandera rocken hoy Infaitabié tocado 
del lookballántere. LO qué alguna vez lé dio chepa ál IiiPpismo y, 

"'el heavy metal,' Mune es indispentablé en él armado de los seo 
syinbol de le inevIde tropical. ¿Se acuerden cómo vettlá el heavy 
Giardino cuándo decidió probar suerte en él ClieultO liallentero/. 
Botas, campera de ttiero, camisa edil Voládos delábrochada al 
frente.:. o Sea, le exigencia mínima en el loor< de cualquier "pullo' 
bellotero. ¿Será por ése que hasta lol Medallita ée cortaron él pe-'. 
lo? . 
2) Seré. Es vox populi que en la batiente sé elimina el ítem histeria 
en las relaciones hurnanat que nacen en la noche bolicheid. Cuan 
do el rock parece !libes olvidado el bautIsMo carnal de Elvis llo-
viendo las caderas, la cumbre sostiene el culto ala exuberancia mas-
culine y femenina (los 120 cm. de busto de Lía. Cruce( son más • • 
que *Micos). Hoy, en pleno reviva' gra" Los Sultanes apuestan leer-
te e la androginie (más cerca de Olmedo que de flowie, obvio) cuán-
do ningún melero de lá escena Mear se anima e desellar el patrón 
heterosexual. 
3) Mitologra. La trágico muerte de Oda y sus promocionados `mila-
gros" trajeron fa mlstice que el rock le hable aportado a la música 
popular con l'engulle y luce. Además, las crónicas de la desaparl- 
cien de Chelo de Oreen (estuvo "perdido' rine semen. por temor e 
que lo 'secuestren en une movida con fuertes sospechas aromado- • 
cales) y el asesinato de ocho tiros del líder de los grupos karicia y 
Karekol, fueron a parar directo a las páginas policiales. As!, se con. 
vinieron en los parlantes lejanos de la ultraviolenta escena uvera. 
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Es solo tro Jacal 
Increíble pero real, los stones 
llevaron sus pilchas y ritos al 
centro nervioso de la movida 
tropical. El Sí pasó la noche 
del domingo en vela para dar 
crédito de esta flamante mu-
tación: El cumbiastón. 
"Auto a los Rolling tisis que a nadie, pero ellos 
son para escucharlos en casa. Para bailar no 
hay nada mejor que la cumbia." ¡Ay, si Jagger 
y Richards escucharan la confidencia de luan 
Carlos Capasco, este veinteañero que todos 
los domingos se arrima a Metrópolis con sus 
amigos, otros mur gueros de &sedo! Enfun-
dados en el inconfundible unir°, me (ah( va 
otra vez: flequillito obligado, pañuelo y lengua 
al cuello, jeans, zapatillas Topper) llegan al bu-
lidie de Plaza Italia para disfrutar de una no-
che allpica, y hasta hace un tiempo magi• 
nable, para cualquier aislante del rock & roll. 
Son las 2 de la mañana del lunes y la °fer-
ia tropical los tienta: recital en vivo 
de grupos anónimos para la 
mayoría que no esté al tan-
to de las fugaces noveda-
des (La Nueva Luna y 
Tambo Tambo), cer-
vezas por 3 pesos y. 
en especial, muchas 
chicas que entrar: 
gratis toda la noche. 
Cerca de ellos, Ma-
tías Aguirre (16) y 
Javier Dramajo (19) 
hacen un reconoci-
miento de la pista pa-
ra elegir el punto es-
tratégico desde el que 
intentarán conquistar al-
gún corazón solitario. Su ar-
ma letal, los pasitos de baile, un 

ix entre Jagger y 'evito, el líder de 
Red. Asilas cosas, en esta temporada 99 en 
que las relaciones entre el rock y la cumbia es-
tán en su punto más alto. Más aún que el ano 
pasado, cuando los rockeros hacinaron cap-
turar el espíritu festivo y descontrolado de los 
ritmos tropicales y encontraron ahí una dave 
de la rnasividad. Kapanga, recordemos, se con-
virtió en Revelación para los lectores del SI. 
Y Bersuit vendió 85.mil  copias de Libertina-
je gracias a "Yo torno" (que en breve tendrá 
"versión cumbiera" del grupo Medialuna). 
Los musicalizadores de los boliches rocke-
ros lo saben hace rato: cuando suenan los hito 
de Ráfaga, Green, Amar Azul, Antonio Ríos 
o Media Naranja la pista arde. "la peor curn-
bia te arma la pista mucho mejor que el me-
jor tema de La Renga o Los Redondos. Están 

más exaltados, :luís alegres" explica Carlos, eri 
su posición de experto como DI de La Reina 
y ex-relaciones públicas de Margarita y La 
Negra, clásicos del locar:rol de los pri- 
Meros noventa. "En aquella época no 
podíamos pasar ni los Cadillacs. Ellos, 
los Pericos y los Decadentes abrie- 
ron la puerta a la joda. Y ahora la 
diversión pasa por la afinidad en- 
tre la cumbia y el rock", precisa y 
plantea, encima, una diferencia 
clasista, con perdón de la palabra. 
"Los boliches chetos pasan mar- 
cha o latino y los más populares 
son de cumbia y rock and foil" 
Volvemos a la noche del domingo 
en Palermo donde la cerveza no se 
pide en la barra (la trae un vendedor 
ambulante en una puchera). Javier, el 

guero cumbiasión (¿qué tal la nueva 
onda?) ya está en la pista,sacude sus dos ma-
llos al ritmo de los Charros y posa para el fo-
tógrafo del SI exhibiendo su pañuelito al cue-
llo. "Viernes y sábados vamos a lugares en 
donde escuchamos rock del bueno. Pero acá 
estás más tranquilo, hay muchas mujeres so-
las y, además. no hay que venir a bailar con 

. los guantes puestos". I a referencia, cla-
ro está, esa los hábitos boxisti-

cos que los stones supie-
ron exhibir en el under. 

Y con el mentón se-
ñala a los nada di-

plomáticos pato-
viras tropicales. 
Pruebas a la vis-
ta: en cuanto 
dos se agarra-
ron los -segu-
ridad" forma-
ron una especie 

de cordón y los 
empujaron a la 

calle por la puerta 
de servicio. En Cin-

co segundos. 
Son casi las cuatro y, aho-

ra, el presentador, el MC, in- 
voca los suspiros de las chicas: 

"A ver las helxdas de La Nueva Luna". Aba-
jo, en cambio, ésta no es noche de minis 
de coloret y sport varonil. Los flequillos 
y los tatuajes de "ellas" y los gritos de 
aliento futbolero de "ellos" copan la pa- 
rada. La morocha más encarada lleva 
remera de jagger, perfumes exóticos 
invaden el lugar y, cuando arranca el 
show en vivo, ¡hay pogol "Oh, Nueva 
Luna... es un sentimiento, no puedo pa-
rar." Y después. "zapada" entre la Nue- 
va Luna y Tambo Tambo: todos cambian 
de insti mismitos e improvisan los arreglos 
del hit "Falsas promesas". Por un momento, 
de verdad, Metrópolis parecía Cemento... pe-
ro con luces láser y baños más pulcros. 
Será momento, entonces, de dejar de pensar 

en la rivalidad histórica y asumir esta nueva 
convivencia sagrada. Porque lo que comenzó 
a fines de los ochenta como gesto posincxler-
no y no-discriminatorio (los travestis. los "gra-
sas" y los "niOdernot" unidos en las bacana-
les fiestas del Club Eros, en plena "zorra roja", 
escuchando a lía Cruces) es hoy un fenózne-
no masivo (evasivo) y cura clave de la diversión 
nocturna. Y si. por aquellos tiempos, ir a ver 
a los Decadentes podía ser un guiño popu- 

lista para reírse con distancia punk, los 
nuevos hábitos representan ira escape 

popular en busca de la diversión que 
el rock no aporta. El rock se con- 

vierte, otra vez, en "música cere- 
bral", para escuchar en casa o ce- 
lebrar en vivo, y es expulsado de 
la pista por lo tropical (música 
de la cintura para abajo: de la 
pelvis a los pies) corno ya lo Iri- 
cieroer los 'julios bailables del 
futik. el rajo y el !irme. Pasen 

' y vean, si no, mi la estación de 
servicio 'Irás cercana a mi casa: 
rock en la ropa, bia a todo 

volumen en el autoestés cm. 
La reacción '<sacra no esperó: el 

aviso del ortodoxo y moloquero bar 
Rider's que suena en Rock & Pop ad-

vierte: "Si estás cansado de las discos 
de rock que pasan cumbia...". 

Al. en Metrópolis• una de las -bailantas top" 
de la Capital, ya se avivaron. Gustavo Yeyo, 
el dise jockey desde la inauguración, les pre-
para a los rockers tramsochados un postrecito, 
una selección de inedia hora de clásicos de 
rock & roll. Y los dueños se aseguran convo-
catoria regalando una entrada para la semana 
siguiente a los chicos que pagan los cinco pe-
sos. Habla Eduardo Darrosa,. uno de los en-
cargados: "Desde hace un tiempo, los do-
mingos hay un público diferente. No sólo se 
ven remeras de los Stones: hay de los Redon-
dos, I lermética, ros Piojos, la Renga...los chi-
cos descubrieron el lugar. Viernes y sábados, 

nada que ver. vienen nada más que los que 
siguen esta movida." 
Y, claro. Los domingos no hay Condón 
Clú, ni recitales importantes, nr boliches 
del circuito rocanrolero tradicional. Y a 
los biastones, poi lo visto, eso de 
quedarse en casa después de ver Fútbol 
de Primera, mucho no les cabe. Alter-
nar pasitos de rock y cumbia para ellos 

no es algo novedoso: Cityllall de Villa del 
Parque (histórico enclave stotre), como la 

mayoría de las discos de barrio que hasta 
ayer ofreclan rock como plato principal, hoy 
tiene mi 70%de música tropical. 
Por eso, si una nueva gira trae por tercera vez 
a los Rolling Stones al país, ¿habrá que tirar la 
moneda entre los Ratones Paranoicos y Vie-
jas Locas para elegir el soporte? ¿O llamar a 
La Nueva Luna? Grinbank, toma nota. 

InlonseE7Cusestarrol°  Medlloyteell  

Jamás fui a una Ingente, pero desde afuera noto qúe hay muchos 
incentivos corno Pare Otré le gente té cede.. Por tiemple, Ceda he -
che tocón censo siete bandas. Para ellos és re-grdso, portaré les gus-
ta todo, mientras les alegre la micho. Nd heceri diferencié entre tos 
Charros. Green o Amar Azul. En el rock, en cambio, está todo más • 
dividido: una banda les gusta, otra no, Los cuMblerot están más 
unidos, tienen sus propios programes de televisión, esa es le clave 
de que cada día tengan más atención.' • - 
No creo que la cumbla o las naves tecnd qué eran un furor el ello pa-
sacio hayan desplazado el rock. Mis amigos del bardo (Lllano) Igual 
siguen escuchando rock. Ala Mística (repicar le Suelan para iás nes-
las, porque nos alegra. Y eso ya es l'estante, teniendo en Cuente co-
rno están las cosas en el país. Nunca fui mucho de Ir a bailan ha-
bre Ido, corno muelo, 20 a 30 veces en mi veda. Fui a distintos lugarei 
(Saint Thomas, Bwana) pero más bien por Inercia, principalmeme • 
porque no me gusta que me programen la música. Hoy por hoy. pré• 
Itero mandarme a ver bandas nuevas y al mismo tiempo novedo-
sas corno Fun People, El Otro Yo y Las Manos de Filipl, 
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Beatriz Sado en entrevista exclusiva de Los ANDES 
Jóvenes, 
periodismo, justicia 

-Sin duda quo es a 
tui principio Irle:Ci-
tarlo, sin hacer de 
esto la columna ver-
tebral de una ;demi- • 
dad. Es identitario 
en una configura-
ción cultural en la 
cual la estratifica-
ción por edades es 
cada vez más pode-
rosa. lince cincuenta 
años, esa estratifica-
ción de la sociedad 
no era tan poderosa. 

Si bien se puede decir que entonces exis-
tían más zonas do poder y prestigio, atri-
buidas a aquellas capas superiores de 
edad, la diforenclacion en términos do 
costumbres o do configuración do la vida 
cotidiana, no era tan alta como ahora. 

En una diferenciación muy alta do lo ju-
venil como hoy. en un mercado extrema-
damente cultivado, cortejadopor la publi-
cidad como se lince con los jóvenes, sin 
duda quo el rock ofrece un punto de Iden-
tificación alto. teniendo en cuenta ade-
más que el rock es un punto do identifi-
cación para quienes hoy tienen catorce 
años y para quienes tienen cincuenta. Ya 
no podemos hablar de rock en un sentido 
global. 

Quienes hoy tienen cincuenta también 
hicieron su primera identificación con esa 
música a través do Eivis Prosley y los Boa-
(les. Dentro de lo que uno llama cultura 
rock habría que hablar de otros estratifi-
caciones. Me Olería saber si el rock tiene 
eso mismo poder identificatorio en los sec-
tores populares, donde funcionan mucho 
más la cerilla y el cuarteto. 

Me gustaría saber si tiene el mismo po-
der de identificación entre los chicos que 
entre las chicas, donde pareciera ser que 
la inúska pop, más comercial, tiene una 
fuerte identificación para las chicas y la 
música rock, menos comercial, es fuerte-
mente identificatoria para los chicos de 
clase inedia. 

Los sectores populares, en cambio sien-
ten que el rock es una cultura que com-
promete demasiado su intimidad y su 
cuerpo y tienden a identificarse con Músi-
cas de más larga permanencia popular. 

-¿Ilay un incremento de la droga entro 
los jóvenes, las campañas antidroga son 
contraproducentes, usted quó recomen-
daría? 

-Las buenas campañas antidrogas no 
son contraproducentes: esto está claro. El 
tema de la droga debe considerarse desde 
dos perspectivas. Por un lado, la de la cri-
minalidad; hay una mafia internacional, 
muy difícil de désmontar, que tiene nexos 
muy fuertes con zonas de la policía e in-
cluso con zonas del aparato del Estado. 

Estados Unidos por un lado lleva una 
guerra contra la droga en América La-
tina pero esa mafia está vinculada con zo-
nas muy fuertes de su aparato politice y de 
su aparato policiaco. 

Ilay regiones del mundo, como el centro 
de Asia, donde los grandes varones de la 

-Hay algún estudio que Indique que hay 
una mayor delincuencia Juvenil y en eso 
caso cuáles serían las causas en la Argen-
tina? 

-Los expertos dicen que la incidencia do 
metieres en la delincuencia es baja y lo 
quo se está haciendo en estos momentos es 
más bien magnificar la presencia de de-
lincuentes juveniles. ¿Por qué tienen esa 
presencia los llamados delincuentes juve-
niles? Porque es probable que no so aten-
gan a la reglas tradicionales del delito. 
Aunque sea de inci-
dencia muy baja, aun-
que do cada cien deli-
tos cometidos sola-
mente chico sean proo-
cedes por menores do 
dieciocho líos, cuando 
aparecen como delin-
cuentes no operan se-
gún las costumbres 

' aceptadas en el inundo 
del delito yen la socie-
dad con respecto al delito. 

ES ese choque cultural quo provoca, on 
principio, el horror que• todos debemos 
sentir cuando vemos chicos do quince años 
con una pistola 45 o una ametralladora. 
Eso horror es legítimo y uno tiene que pre-
guntarse qué está haciendo la sociedad 
con eso chico. 

' Hay una absoluta falta de control. Ese 
chico no está entrenado, porque para ser 
delincuente hay que entrenarse en la de-
lincuencia y estos jóvenes no están entre-
nados en la pauta tradicional de la delin-
cuencia. 

Yo no sé si son más que hace diez años. 

Lo quo sí sé os que un 
joven delinquiendo os 
mucho más impac-
iente para la socio-
dad. En principio, 
porque sabemos que 
es un dedo inquisidor 
que nos está seña-
lando a nosotros. 

-El tema del perio-
dismo y do la justi-

cia se he tocado mucho últimamente y en 
el Imaginarlo colectivo es más creíble el 
primero. ¿Es un fenómeno quo 50 da so-
'entente en la Argentina ? 

-Si uno piensa en los últimos años de Ita-
lia. fue in justicia la quo fue creíble, la que 
tomó la corrupción. con la 'man! pulite , y 
miele:II Do modo que en Italia la genio no 
piensa que la Justicia es ineficiente y el 
periodismo eficiente. 

Tampoco se me ocurriría pensar que 
eso es parte de la opinión publica fran-
cesa o inglesa, porque cuando se descubro 
que un ministro del gabinete de Mak, por 
ejemplo, tiene algún problema que roza la 
corrupción -que en la Argentina sería con-
siderado muy poco importante-, renuncia. 
En aquellos países Injusticia, el Estado y 
las instituciones intervienen con una pron-
titud sida:n:01e y por lo tanto, el perio-
dismo ocupa el lugar que debo, el de la in-
formación y di del instrumento el derecho 
a la información. Los periodistas no son 
justicieros, así como no lo somos los ciu- 
dadanos. , 

Tienen otras taren que hacer y las de-
berían hacer cada vez mejor. Pero si on la 
Argentina no hay condena, efectivamente 
el periodista es el quo vn a tomar el lugar 
vacante, porque la necesidad do una re-
paración está e:11a sociedad y ésta lo vn a 
reconocer,11 poder do reparación a quien 
se lo dé, aunque sea en un plano simbó-
lico. 

-¿Por qué hay tanta indiferencia con 
respecto a las próximas elecciones: hay 
un déficit de ilusión en la gente, nl algo 
puntual y argenlino o es una tendencia 
inundini quo tiene pm ver con la deca-
dencia de los partidos políticos? 

Ala bajado el tono general do las opcioniz 
electorales. Más que decadencia de los par-
tidos políticos -que no creo que sen el caso-
, hay una concentración de los partidos en 
el centro del espectro político y una disputa 
por el centro de eso espectro. Y, obidas 
mento, cuando so está disputando el centro, 
las diferencias dramatiznbles son pocas, 
se achican y sucedo en todo el Inundo.. 

Sin embargo, oto ve quo cuando los par-
tidas socialdemócratas llegan, id gobierno, 
planteen algunas diferencias fundamenta-
les. Cuando llega llostand on Francia a sor 
primer ministro do Chirac, dice: 'Vengo 
rue le ley para bajar a treinta y chico horas 
la jornada laboral'. Y confin su gobierno é 
esa Iniciativa, porque así Llene un principio 
de solución al desempleo juvenil, a cómo va 
a ser 01 trabajo en el ano 2000, a qué edad 
se va it jubilar la gente. Es &kir, estructura 
un programado largo plazo. 

Yo tengo la impresión do que en la Ar-
gentina no sol/miente sn compite por el 
centro del espectro, sitio quo nuestros polí-
ticos -y en esto caso lamento decir la 
Alianza- se han convertido en gente que 
huyo del conflicto, sin reconocer que, jus-
tamente, la función fundamental de in polí-
tica es no dejar que el conflicto se instale 
como herida en la sociedad, sino instalarlo 
como contradicción y darle término político. 

"Cuando los políticos de la Alianza dicen 
que do todo hay que hacer una política de 
Estado, yo digo que es disparatado. Este 
país nunca se construyó haciendo do todo 
una política de Estado. injusticia social del 
peronismo no fue una política do Estado: 
fue algo que provocó adhesión y oposición. 
Pero para no ir al peronismo, quo es tan 
conflictivo: la ley 1420 do educación que 
modeló la Argentina eil 1880, no fue tina 
política do Estado en el sentido do quo no 
fue el acuerdo de todos los partidos. El 
Partido Liberal se impuso sobre in Iglesia y 

• se convirtió en une política do Estado 
cuando demostró ser eficaz. 

Esto sucede 110 porque cinco políticos di-
gan que es política de Estado, sino cuando 
toda una nación descubro en elle una 
forma eficaz de resolver un conflicto. 

Entonces yo croo quo la Alianza está des-
variando; huyo del conflicto como do la 
peste, sin sabor que en algún momento 
fue vista por el electorado y por in ciuda-
danía como el Instrumento pera resolver, 
en un sentido de progreso, el conflicto 
mismo. 

droga deciden gobiernos y guerras regio-
nales. La otra punta está en el consocio y 
también hay que considerarlo estratifi-
cado. Personalmente no me preocupa, en 
absoluto, el consumo de cocaína, ma-
rihuana o cualquier otra droga on los sec-
tores medies y altos mayores de veinte 
años, nl tengo una posición moral. Pero 
voy al otro sector, al juvenil y al popular, 
donde ha habido una Incorporación. La 
droga no era conocida en esos sectores. 
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-Usted quo temblón so ha ocupado do 
los jóvenes en "Enconas de la vida pos-
moderna", ¿qué ocurre ahora con el 
rock, sigue ofreciéndoles mm Identidad 
extramusical o ha surgido otro movi-
miento y otra orien- 
tación? 

"Nuestros políticos 
se han convertido en 

gente que quiere 
ocupar el centro, 

huyendo del conflicto 
como de la peste". 

■ 

Eso es el problema 
que todos debemos en-
focar y sobre el cual, 
evidentemente, hay que 
hacer buenas campa-
ñas, no campañas estú-
pidas con dibujitos ani-
mados como las quo tu-

vimos en los dos últimos años, sino cam-
pañas realistas, quo se hagan cargo de 
cuál es la experiencia de la droga, no sólo 
psicológica sino biológica, de cuanto 
tiempo demora en croarse una adicción y 
sobre todo de cuáles son las condiciones 
sociales de la adicción. 

Quiero decir que no so pueden hacer 
campañas sobro la baso de dock: si probás 
una vez, no salís nunca, porque es un cam-
paña mentirosa. Cualquier chico quo haya 
probado droga sabe que tiene un montón 
do compañeros que probaron una vez y 
después no siguieron. No veo ninguna ra-
zón para quo un chico quo sabe que no va 
a obtener trabajo, quo su padre está deso-
cupado y quo su madre malamente trabaja 
ihnpiando casas cuandojmede, no se dro-
gue, Ese chico os pasto e la droga. 

En la Argentina no 
habla un camino do las 
drogas posadas y mal 
cortadas quo son las 
que se consumen, on 
sectores muy jóvenes y 
muy pobres y muy ex-
pulsados de la sociedad. 

El rock hoy tdeollfica a los jóvenes de 14 años pero también a mayores de 50. Andrés Cáceres 



Soledad va elblisca de un sueno internacional 
Consciente de oue su ni opción Además, Me trata entro a tina hi- ron compuestas por Grullo Este-
fue clave para el desahollo del ja", (lijó la chica de Arequibi an• fan y su equipo elpecialmente 
folclore joven, y, por extensión, el tes de par tir el domingo tumbo a pata ella. Va a haber surtes cuba- 
melódico, goledad se encuentra Miami. Alli se qtiedatáLica se- nol, trincheras y ritmos cerril oa- 
ahora ftente.a üit momentolisa- inanal para grabar elálburn • mexicanos con Cuidadas ot Tics- 
gra de sil éarreta! iá grabación videiaellp de Aquel naciones. 
del disedDiodficido pot Emilio lenta defistefah y sU lulabíriador Segun la Cantante santafesina, 
Ésiefati, gene al velado secreto de Quigite Salitaiideri 1;1:laté trabajo no se apartará del fob. 

,suindtld, e4 categórica: "Va á Ser "El distó Va alritlitir éaticlbnel..;  elite, 'Cuando uno hace folelciléfil 
de irsicioll'y lo llago para con- con Burros rola ilcitóS del Cono .  ; hace Porque lo siente. ilitÉ101 
iluistar iiile4linertados." Sin.  y Latiiiáántéritl tratando de disco, la diferencia tia a set la 

btiede llegar pa• bustatlel Uña Veta Para que pué-:.'.11idad de grabaciófl La posthilidáit 
lar y tartifibtó sé ki esto); prepara, dan Iscuthartal y sentirlaS en to lc gtaliit con Lirillid es tonio un 
da. EstoyransioSa y con miedo, dos 101 palles dé Habla hjtipana Stiehd. Seria tonto deSaprealet 

''peret tengo lin gran apoyo.  y Nuestra inleutl6h és llegar a lo". El t es:tillado dé ese, 
ti collo én:En:dho. Es tina persona otrosMercados"; contó Soledad sutil° tornara forma de diseo 

muy cálida y tii uyitriniilde, La inayotia de lás canciones fue-' agosto, 
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muerdan al Paz Martínez, el 
del hit romántico de los 80 
Qué par de pájaros? Bueno, 
hoy es uno de los autores re-

queridos por los folcloristas. 
Este no es más que uno de los datos sig-

nificativos del nuevo folclore melódico. 
Una línea que reconoce como referentes 
al I forado Cuarany más sentimental tanto 
corno al Puma Rodríguez. Una tendencia 
que Mercedes Sosa ha definido corno "de-
masiado erótica" ya las fans adolescentes 
les ha permitido redecorar con criollos las 
paredes del dormitorio. Y un fenómeno de 
ventas que puede ilustrarse con la marca 
de 600 mil copias alcanzada por los sal-
leños Los Nocheros, cabeza de la tender-. 
cia, en la que se inscriben, entré otros, Lu-
ciano Pereyra y Facundo Toro. 

Los nuevos románticos suelen insistir 
en que no son sino contithiidores de la es-. 

Ál.t. DauielToco,  

go Nieto, Carlos Torres Vila. En todo caso, 
este folclore melódico combina aquella 
tradición con guiños generacionales pro-
pios. 

Con el show de esta noche, Los Noche-
ros completarán una semana de cinco Lu-
na Park: unas 35 mil personas reunidas 
tan luego en Buenos Aires, la ciudad que 
hasta no hace mucho representaba para 
ellos el gran desafio. 

En las butacas, las chicas son mayoría, 
pero de ningún modo son las únicas: con 
el mismo entusiasmo, hombro con hom-
bro, se mecen damas, caballeros y familias 
completas. 

Con una imagen cuidadosamente pro-
ducida, plantados en un escenario barrado 
por Útil puesta'de luces sofisticada y rigu-
rosamente Contemporánea. 1.os Nocheros 
cultivan la apariencia más cercana posible 
a las estrellas del pop melódico latino -a-
parienda que, por otra parte, se reproduce' 
en remeras, gorritos, posters y demás 
merchandising-. 
_ Sus shows en el luna _Park no excluyen. 

versiones reformuladas de clásicos como 
La cerrillana o Angélica, ni un segmento 
acústico -en los que, como en el resto del 
recital, se verifican voces en buena forma 
y muy salidlas-. 

Pero transitan, sobre todo, el folclore-
pop-melódico: un limbo genérico que 

Más allá de los históricos como 

referencia, esta renovación es un 

collage de citas de otros géneros. , 

mezcla zamba con bolero, balada con 
zamba, toques de ~hin, canción román-
tica con Loquee criollos... la banda -bajo, 
teclados, batería, profusa percusión- se 
ajusta a los requerimientos. Las letras, li-
neales, pueden llegar a tocar picos de,ob-
viedad como: "Abandona el temor, hare-
mos el amor/como suela tu cuerpo. ni  

- bien desnuda estés/pondré sobre tu piel dl  

fuego de mis besos." (En suspenso, de Yu-
yo Montes, autor emblemático del movi-
miento). 

Si Los NocherosTueron los pioneros del 
fenómeno, el adolescente Luciano Pereyra 
es el último boom. Su disco debut, Ama-
neciendo, lleva IlláS de 50 mil copias ven-
didas a caballo del corte Soy un incons-
ciente: 'Alucinado con tu pensamien-
to,/vivo encadenado a este sufrim ien-
to./Obsesionado con esta locura/ya no sé 
vivir, me falta tu ternura./Estoy bloquea-
do, estoy enamorado./Sólo pienso en 
ti./La idea de tu amor me quema." (cánte-
se en ritmo de tropi-balada•folc-pop). 

Por su parte, Facundo Toro, el heredero 
de Daniel, que arrancó jugando en prime- -
ra contratado por un sello multinacional, 
representa algo así como la facción más 
rítmica y bailantera de esta misma linea, 
Su bit, Te quiero hasta la luna. 

Casi sin excepción los artistas consagra- • 
dos bajo el rótulo simplificador e Inexacto 
de folclore joven le hacen algún lugar en su 
repertorio, tnás o menos generoso, a la va-' 

ríanle melódica. La banda jujeña de Los 
Tekis, los chaniameceros de Los Alonsitos 
y de Amboé. Hasta el muy gaucho Cha• 
quemo Palavecino incluye zambas como 
Márcame a fuego ("Márcame a fuego car-
nal/antes del anochecer"), del prolífico Yu-
yo Montes, o lazr ll i ll cro azul ("Quiero ar-
derte y quemarme/en tus brazos de iniel/-
roja pantera infernal"), de I loracio Gua• 
rany. Y aun los pioneros del movimiento. 
los ya veteranos ases ele la chacarera Culi y 
Roberto Carabajal, ponen el acento ahí 
con canciones como Encadenados (del Paz 
Martínez). 

Más allá de la presencia de los históri• 
cos del folclore melódico como referencia, 

' esta renovación es un collage de citas de 
otros géneros. Con la entusiasta bendición 
del público festivalero y la industria: Lucia-
no Pereyra obtuvo el premio Revelación 
en el Festival de Jesús María; Facundo To-
ro fue Consagración de Cosquln; los No-
cheros, que ya se llevaron todos los pre-
mios. son estrellas de horario central en el 
circuito de los festivales. Y van por más. ri 

uciano en Alerta edad ,del  
A i01 bolLiitlát10 es uno de los narro  ciarro que incluyó faféri tina pala cosi:oírla 

'tiit164 trilidadoÉ del folclore autores Corno 11 áZ Mallínel o i Arte de convertirse eit folclo- 
melódito.,Este alío recibió el pie- ineLcicano Juan ('abrid. trata de tiempo completo, Lucia- 
itrio Conlágiación del Festival de La (corta) historia de l'c re y a no eritrenómeii las inferiores de 

. lesas María y fue muy aplaudido ; dice que los tres altos cantó poi 13óca. Pero una lesión en la i odi- 
en CoSrpillir Su debut diseográfi- priitiera ven sobre 1.111 e5Ce115110 Ila dejó trunca su carrera fui- 
co, Antatieciendo, ya vendió rich junto al grupo folclórico do 51: j belística. "A los diez días exactos 
de 50.000 copias: Aunque él no diré Juan, un pintor de obra de de que me lesioné, me llamó 

C Unta ny porqtre su productor 
Trufa estudiarme. Así sirtgí6 la 
posibilidad de grabar". 

lejos del fútbol y dejando cinto 
la altura de sus ambiciones, el Id,  
¡atiese licite un suener: cantar Con 
Paloma Salí Basilie, "Autiqiie tic 
sea tina canción folclórica'. aria 
la, como si hiciera falta. 

se acostiltnbra, las chicas lo per. 
siguen poi  la calle Colijo si se tra-
tara de tiña estrella poli. `MI cola 
pareCe tiri bálániános", confiesa. 

•MI ditco es Oh buen balance 
de folclore Con baladas. Creo que 
el folclore romántico le gusta a la 
gente joved porque esa es lá edad 
del enantorarniento*, cuenta Lo- 

Liiián.,CtialIdo,tenia 9 conorié a 
Llorado:Culi-any: "Esa vez me 
trató Mil Y ke int cayó el idoio. 
Fui a hablarle al caniarni y tire di-
lo que me theta porque lo tenia 
repodrido'; recuerda Lutianci. 
Cluarany, que ahora es sur pad ri-
no artístico, ni Sr acordaba del in-
cidente cuando lo desenlutó cari- 

Para Facundo la pinta no es lo de menos, 
, •1- 't , ' ir t?..,;.¡!' , , , ,,t :11,1 i  « ': - ' d 1It'",; n Its (d1 ,,,,, í Il   s  'IlitrWItl Fatundo b né un aPellido riuStre , eletnerdol del poli; y 13 ClIOS ' / ' V. at ••, 

Y conlinda con  la  tradición  de foh:r;es la littageril Yo une unto Oírlo ., irle éh¿ania Id ijill 1.4 I 
cloié roiúlitiltel dé gil p4dréi,ba- i :trié giista a iidgéri lá alié. Cuido con muestra ttiUgl.  sttgotai 
h í el Toriai"SoY bien Toro", se .,, lo ésiéticd Y .lilé gusta estar bien .:.: ritos kéritiiliód id' fildel,113 
enorgullece] atinque áségtira qué •:' 'Vr.sildo V peihádo pot tina cireS,  , .;tillellel allistaiit rilfildtb . 
busca sil propio camino para "iiri .1, ii6n de resPéld k la' geí'n€,1  .• ' inos InterpreteS, IllthillitIlnllin 
jugar con el pasado de uní papá": '. Premiado álno COlisagración oto nivel cine los dé áfIllfti'idi 

que haVa  
• tasting pará aptoVéchar él unir 
mento. "Peco la gente no conie 
ruin lo y se da cuerna al instaull No sé si estos chicos han renovado el quién sale de fábrica y quién 
va la música en la sanglc", 

pero si diría que le han puesto 
un aire diferente en lo que se refiere a ra este admirador confeso dei los entornos musicales, . llenen sonidos P57. Martínez; Aldo l't("idel' ldifereitles. Antes. éramos más tradicio-llernán Figueroa Reyes. 

Aunque, hay que recordar, siempre la 
música nativa incorporó elementos. En 
los 60. por ejemplo, aparecieron los 
litratica I lua y fue una revolución, por-
que un grupo coral así transgredia la tra-
dición. Ahora, en Los Nocheros, yo en-
cuentro aspectos de gente como Los 
Chalchaleros, Los Cantores del Alba, Los 
Fronterizos, pero con inquietudes dife-
rentes. Porque Los Nocheros incorpora- 

41.000 copias (el último es Te , Interior y ahora salió al pelen' por 
quiero hasta la Liniá) y un look el de la Capital:

, 
 Para Factindri, el 

más parecldó al de un cantante folclore cambió al ritmo dé la 
pop que al dé lin folclorista. "Al moda y las tosiuthbrel: "Canta-
folclore se lo ptiede interpretar tatos Combó ViViihos hoy, por eso 
de distintas ¡llaneras, no sólci.Con loS jóvenes se aterearon al géne. 
poticho"i se defiende. V-agrega: 'ro, Ahoia cbtnpartiriios progra• 
"Es cierto que el Folclore tomó mas radiales como co• 

Én Cambio Sí lé 
t 

los is 'arios; tiene dos discos en el úllitub Festival dé COSillt n, ,  
eit)a tallé dé los que véndid 'yd se adueñó del pálilitti del 

Por 
CARLOS ALBERTO 
"CHANGO" NIETO 
Folclorista 

 

   

Ditimamente, los jóvenes se han volea- usábamos. 
do a la música nativa y la mayolia habla 
de autor. Las canciones de amor convo-
can porque todos nos identificamos 
con ellas. Me parece muy bueno que 
haya aparecido toda esta nueva carnada 
de chicos que interpretan canciones na-
tivas. Como representante de esta 
música, me parece necesario que los 
jóvenes se Incorporen para mantenerla 
vigente. 

!m'islas, pero ahora ellos se animan a po-
ner instrumentos que nosotros no 

ron bateila e instrumentos eléctricos. Y 
está bien que lo hayan hecho, porque 
ahora los grupos suenan con una Iberia 
distinta. 

Todos estos cambios han renovado el 
interés de los jóvenes y le han dado un 
aire nuevo a los festivales de música nati• 
va, yeso es saludable. Después de haber 
visto lo que pasó con Soledad, por ejem-
plo. ahora los chicos saben que con la 
música folclórica argentina también se 
puede triunfar. 

Es cierto que, cuando se producen es-
tos grandes movimientos. aparecen gru-
pos que no son auténticos. Pero todo se 
va depurando con el tiempo. Al final, 
quedarán los que tienen realmente algo 
que darle ala gente., ❑ 

Un aire renovado para la música nativa 



. MARIANO del MAZO 
GABRIEL SENANES 

rufo: Hechicero supuestamente 
dotado de poderes mágicos en 
determinadas culturas. El dic-
cionario de la Real Academia 

Española no se refiere, claro, ni a Peteco 
Carabajal ni al Chango Fallas Gómez. Pe-
ro Encuentro de brujos es el nombre del 
espectáculo qut los reunirá en un escena-
rio. por primera vez en 12 años. De sus 
próximas brujerías y otros asuntos conver-
saron con Clarín en Megafón, el complejo 
cultural de San Telmo donde actuarán du-
rante todos los jueves de junio y julio. 

"A lo largo del ciclo van a estar Merce-
des Sosa, Luciano Pereyra, Luis Salinas, 
León Gieco, Fats Fernández y, obvio, Mo-
no Izarrualde y Verónica Condomr, infor-
ma el Chango. El obvio remite'directamen-
te a M.P.A., Músicos Populares Argenti-
nos, el grupo fundado por parlas Gómez y 
que Peteco integraba, entre otros, junto/ 
Izarrualde, Condoml y Jacinto Piedra, 
muerto en Un accidente en 1991, a los 37 
años. "Y también nos gustaría que viniera 
Charly García", confiesan. En estos mo-
mentos tan particulares del folclore (¿há-
brá que empezar a hablar de un folclore 
post Soledad?), eligieron como invitados de 

Muchas gracias 
Las divergencias generacionales no 
son nuevas en la historia de este 
mundo. Por eso suena raro oír ha-
blar de "folclore joven" y de "nuevos 
instrumentos" al referirse a quienes 
se han vinculado al hecho folclórico 
désde el privilegió de ser eso, jóve-
nes. Que no podrán generar di110-
aliurios modernos, según la feliz ex• 
presión del Chango Parlas Gómez, 
porque los dinosaurios ya no existen 
más que en el cine y se olvidan los 
antecesores que tuvieron la "auda-
cia" de enriquecer la armonía, res-
petar los ritmos y verificar que las 
melodías no se perdierais en los su-
burbios de la desafinación. 

Por eso debe recórdarse (o ente-
rarse de) lo que hicieron los Gómez 
Carrillo. Cliazarreta, Trejo, ¡saco 
Abitbol, Valladares, los Abalos, 
Dávalos y tantos más que han sabi• 
do dar pista a quienes los respeta-
mos como precursores. 

Muchas gracias a figuras como el 
Chango y su creativo ingenio de 
arreglador; al talento de Raúl Corno-
la para encontrar nuevos acentos en 
las chacareras truncas; al controlado 
sinfonisnio de Manolo Juárez, que 
mantiene el sabor sin olvidar de 
dónde viene la cosa; al buen gusto y 
fiel reflejo de su circunstancia en la 
obra de reseco; al visionario pero de-
saprovechado genio de Waldo de los 
Rios, y al inefable ilugo Díaz, al 
que, según su peculiar apreciación, 
"si que le chorrea la empanada", co-
mo garantía de identidad criolla. O 
su equivalente en el tango: "Si tiene 
o no tiene mugre", Piazzolla <bit. 

Y tras su perfil bajo y con silen-
cioso respeto, la múltiple personali-
dad del "Cuchi" Leguizamón, un 
grande de nuestra cultura. U 

Por 
EDUARDO LAGOS 
Pianista y 
compositor 

ELCBANCO ramas COMES Y PETECO CIMAS/11AL 

YA SOMOS 
Afi/N . tips 31 de mayo da 1999 
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"Me valoran porque nunca me dirigf 

a los jóvenes, ni a los grandes, ni a 

los chicos ni a nadie." (Carabajal' 

marcó un punto de encuentro quizás ine-
vitable. El Chango, motor de los 11 noma 
Hun, el Grupo Vocal Argentino y MPA, 
generó muchas de las novedades tímbri-
cas y armónicas que el folclore acunó des-
de los 60 para acá. 

Peteco, el talentoso heredero de una di-
nastla de talentos, formó parte de Los Ca-
rabajal, antes de formar yunta con Jacinto 
Piedra y lanzarse como solista en 1990. Su 
vuelo auroral ha nutrido todo buen reper-
torio que se precie de tal, de Mercedes So-
sa para abajo. 

Cuando Soledad cumplía un ano, el 
Chango penaba en el exilio y exhibía en 
Eumpa sus credenciales de revolucionario 
del folclore de los 60, mientras Peteco tra-
bajaba en la empresa familiar. 
• Peteco: Conocerlo al Chango fue y es 
una gran influencia; me brindó conoci-
mientos musicales que tienen que ver con 
la guitarra, la armonía, ideas de arreglos... 
■ ¿Qué significó conocer a Peteco? 
• Chango: Me impresionó su sensibilidad, 

su conocimiento de esta música, esa cosa 
que vos necesitás para darle sabor al pu-
chero, su ductilidad para tocar cualquier 
instrumento: quena, charango, guitarra, 
bajo, violln, percusión... Después, conocí 
sus composiciones, que se convirtieron en 
el eje del repertorio de M.P.A. 

■ Te venia bien para hacer lo tuyo. 
■ Chango: Claro, porque mi función en la 
música es como la de un tipo como Quin-
cy Iones en los Estados Unidos. Sólo que 
allá esa tarea tiene un valor específico y 
acá no. Cuando conocí a Peteco, vi que se 
podían alumbrar cosas. Dicen los que sa-
ben que yo veo hacia adelante. Por eso ya 
entonces decíamos que era una reunión 
de brujos. 

Al Chango y e Peteco Carabajal, con sus 
61 y 43 años, respectivamente, se los sigue 
definiendo como renovadores. A su alrede-
dor pululan no pocos híbridos estilísticos 
del "boom del folclore joven", cuya illiC11- 
CiÓ11 y cuyo resultado los hacen caducar 
artísticamente aun antes de su masiva ex- 
plotación coriiercial. 
■ Peteco: I lay como un mito sobre el uso 
que le dimos en . M.P.A. a los instrunsen-
tos. Había temas que hacíamos con mu-
cha percusión y voces, donde lo importan-
te era la letra. Y quedó la idea de que noso-
tros introdujimos esa parafernalia de ins-
trumentos que después todo el inundo 
tomó. Pero lo hacen sin profundizar ni en-
tender el concepto. Sólo tomaron la idea 
de meter instrumentos como el saco o ese 
tipo de cosas. Y está mal 
is Chango: Los instrumentos son eso: ins-
trumentos. No juntar charango y guitarra •' 
eléctrica y decir "hacemos fusión". Eso sil!
los perros del hortelano están siempre. f 
• ¿Cuánta resistencia tuvieron? 
is Chango: Mucha. De gente que yo llamo 
"los gerentes de la tradición": gere ocian 
una maneta de pensar porque creen que 
se les escapa algún negocio, sin que eso 

I tenga absolutamente nada que ver con el 
sentimiento de lo nacional. 
si Hoy, con esto del folclore joven, ustedes 
pareceti quedar como los tradicionalistas. 
in Chango: Yo me río de eso. 
■ Peteco: Ya somos clásicos... Creo que es 
el momento de hacer trabajos que sean 
verdaderos y resalten el conocimiento que 
uno ha ido adquiriendo, sin detenerse en 
detalles como qué instrumentos kisar o ver 
si tal tema pega o no entre los jóvenes. 
Creo que la gente valora mi trabajo justa• 
mente porque nunca me dirigí especial. 
mente a los jóvenes, ni a los grandes ni a 
los chicos ni a nadie. 
• Chango: Decir "folclore joven" esto mis-
mo que decir "dinosaurio moderno". No 
dice nada y confunde. joven no necesaria- 
mente significa cambio. Porque yo no veo 
ningún cambio. Cuando se dejó de bailar 
lo que era bailable, entonces aparece la 
música de la bailante ocupando el lugar 
que abandonamos los músicos populares. 
Los chicos de Amboé hacen lo mismo que 
el Trío Laurel, así comiso Los Nocheros son 
como pasar en limpio, aggiornados y con 
mejores voces, a Los Tucu Tucu. 

"Decir 'folclore joven' es como 

decir 'dinosaurio moderno'. No dice 

nada y confunde." (Farías Gómez) 

■ En una época se decía que faltaba un Da-
niel Grinbank del folclore... 
o Chango: En la componía discográfica 
me hablabais de Peteco como "el Charly 
García del folclore". Y yo la verdad que no 
sabía qué me querían decir. ¿Porque no 
ver a Peteco corno es Peteco? A veces me 
preguntan: "¿Por qué no se difunde más 
nuestra música?". Yo digo: "¿Vos alguna 
vez escuchaste a la Negra Sosa pasada por 
una FM?. No la van a pasar. ¿Sabés por 

1  qué? Porque es negra... La pasan a Sole-
dad porque es rubia. Parece ofensivo, pero 
rara ml es ast•Aquí no existe el rubio de 
n i  ieTdá. Acá lo negro es una porquería. Y 
la inúsica folclórica, en la ciudad de Bue-
nos .Aires, es una música alternativa. 
■ Sin embargo, al principio a Soledad no la 
pasaban..: porque era folclore. Tuvo que ven-
der mucho para que le dieran espacio. 
u Chango: A veces se nos piden imposi-
bles. A int me Interesa hacer lo que yo sé 
hacer como nadie: ml arte. Nada más. De 
la difusión tienen que ocuparse otros. o 

a primera función a... Los Nocheros. 
■ ¿Cuándo se conocieron?  
is Chango: COnoct a Peteco cuando volví 

Europa en el 82. Fue en Raíces, un pro-.  
grama de televisión que conducía Antonio 
Carrizo, en un homenaje a los Abalos. 
■ Pelero: Añil lo "reconocr a Chango, por-
que por supuesto lo conocía por todo su 
trabajo. Recién llegado de Europa, andaba 
con arito en la oreja... 
■ Chango: Y no uno, cuatro... 
■ Pelero: Claro, él venia de Europa, donde 

,eso era común. Pero acá llamaba la aten-
ción: nunca hablamos visto a alguien del 
folclore con aros. La cuestión es que des-
pués de 10 horas de espera empezó por fin 
la grabación del programa. De pronto, el 
director empezó a los gritos: ¡Corten, cor-
ten! Alguien se habla cruzado en cámaras. 
Era el Chango. Sobre que ya era urticante 
su presencia con ese look, se mandó la 
macana.... 

Nacidos en cunas y fechas bien diferen-
tes, su destino de profetas musicales 

Y' 5. Teill.111,- 
Nombro bambletil: Juan Enrique 
ladss G¿nci: ' 
Fecha y Wat: di nachniento: 19 de di-
ciembie de 1937, San 'felino. 
Debut: A los 15 años, reemplazando 
a Atitonio Rodríguez Villar en el ufo 
Los MtisiqUelos (con Mario Aturdo 
Gallo y Hamlet Lima 

(con, 
• 

Música que está escuchando ahora: 
"La de mis amigos músicos y que 
suelen ser de todo tipo y cultura". 
Influencias o modelos iniciales: "Mi 
poche Enrique Tata ;'arias Gómez". 
FaVorltos del folclore: Atalnialpa Yu-
panqtti, Adolfd Abalos,'Cuchi Leguí-
zatnón y Cllivo Valladares, 
FeYorilcia del fock: Charly García. 

Álniencira. 
Favoiltoe del jaez: Miles Davis, jaco 
Pasierlirs, The Mllls Ilrotherá ("el 
cuarteto vocal hégre de spirituals' que 
me rnspttó Oil los 1 

5.Feloritoi'del bingo. 
aci 
Astor Piaziolla, 

lildáv,1-tro frIravisiltuse jbae Glibct to, Os ,,klavalr1316bitfi,. 
latiriol: Rubín lila-

Chicri Nrrvarró;  
1,(111Mtikal.96¿al Sairipling , • 

t\lakah06.' A.1,411114 Webriblik Hartok y Bach, 

1.1141 
°raid Carlos  •,'.'4Átmatzfl 

Éélh6 Id da 
mayo dt 
del P.sttiii.,   
Debut: Eh 1973, én una pena de Ra• 
inóti Meiiá que sé Ca u• 
clro's HOuse. ; • • • 
Música rulti está eicirchando ahora:. 
'rodo lo que »San en radio y •I'V, 
Más lo que me arel( an. 
Intlilenclaa6 Modelos Inicialei: Los 
Carabájal: • 
FaVoritos del folclore: Ataliiralpa Yti-
pattqui, Chlitgo Farlas Góniez, l ler. 
manos Díaz. • 
Favoritos del rock: Charly García, Plippo ' • . 
Favoritos del jiiii•Milb3 baria, Keith 
jadea; Chick C6 " 
Fayaitai del 161$61:Afilbal Trono, AlOé i!láüb111')  

• rádlitiwdif311ilibMilküil•Ibei • 
i• 

otróí 

h evo 91 .11111 10.114   
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mezzlza~vomirmmAmmirystzsirm~s~1~PrreTmsarg cordobés 
La tercera posición del folklore.' 
En nuestro medio lnteractúan 
grupos que, por la 
complejidad de su expresión, 
no pueden tocar en peñas ni 
alinearse a la excitación en 
torno del "folklore Joven". 
Pese a ese campo de acción 
reducido, editan discos e 
Inquietan la escena. 

¿Quiénes cucar-
nan esta "tercera 
posición -7 Músicos 
que asumen lo tra• 
dicional por un sen-
timiento de pede-
nencia, Involucrán-
dolo en expresiones 
que toman tópicos 
de música contem- 
poránea, jazz, 
worldousir. 

SI hasta se podría 
decir que no hacen 
folklore. porque el 
carácter experimen-
tal de sus puestas ha-
cen que, por ejem-
plo, un aire de roo 
ba se diluya en alteraciones calcificas y 
tintbricas hechas con el más saludable 
de los gestos arbitrarios: uso y abuso de 
la Imaginación. 

Golpe dé Calor, La Mitiga y Rastro in-
terior serian los referentes más inquie-
tos de esta suerte de "alternativa de lo 
alternativo" que. 'cuidado'. no resulta 
del famoso descarte 'ni derecha n1 iz-
quierda". 

Menos radicales 
El menos radicalizado en la enume-

ración es el ensamble Folklórico La 
Minga. formado por Juan I lerrera (flan-
ta).:Gustavo Esteban (instrumentos an-
dinos y flautas). Guillermo Ré (guita-
era), Chato Díaz (guitarra). Sergio Me-
nem (guitarras y violoncelo). Dolores 
Nyes (violín). Alejandro Aguilera (piano) 
y Toll Vega (percusión). El flautista !te-
rrera explica el porqué de esa condi-
ción: 'Nuestros arreglos no embarullan 
tanto una melodía tradicional, pero es 
cierto que lo insinimental en el contex-
to de una peña no pega tanto. Además, 
La Minga es un ensamble de ocho músi-
cos. de los cuales algunos ejecutan ins-
trumentos acústicos y la amplificación 
para que todo suene bien se vuelve un 
tanto complicada. l'or eso aso nos Ila- 

man de las peñas, y porque creen que, 
al ser muchos, tenemos un caché alto". 

Por su parte. chato Días entiende al 
ensamble como folklore "con otro con-
dimento. con otras armonías". Y se ex-
playa: "No sé si eso es comercial o no, 
porque creo que comercial es lo que se 
difunde. Si a nosotros nos difundie-
ran... En realidad, esto fue siempre así. 
El caso más revelador es el de Los Anda-
riegos: Son talentosos y están vigentes. 
Editaron un disco el afica pasado pero 
nadie se enteró. No trascendieron co-
mo lo merecen". La Minga editó un dis-
co (La Mitiga, ensamble folklórico) 
que les costó a los musicos un poco 
más de 10 mil pesos (la grabación se 
encareció por la cantidad de instru-
mentistas"). De esa obra salieron al 
mercado unas mil copias, de las cuales 
300 se utilizaron para difusión y el res-
to se agota mansamente. 

"Lo folklórico surge por el hecho de 
vivir en este pais". dice el pianista Rolo 
Rossi. cabeza parlante del ido Rastro 
interior en el que también intervienen 
Miguel Navarro (vientos) y Usar Mino  

(batería y percusión). 
"Y sale naturalmente -agrega-. como 

todo lo que usamos. No tenemos pre-
conceptos. A lo Enlode° lo admitimos 
y aceptamos, aunque no seamos un 
grupo de folklore en un sentido cabal". 

Según Rossi, el extremo apego a la 
experiencia "concierlo". Lastro interior 

Con anclajes en liermeto Pascual, Eg-
berto Gismonti, Steve Coleman, John 
Surman y Piazzolló, este trío insto'• 
mental editó El juego con un presu-
puesto de cuatro mil pesos. Las 500 co-
pias de la obra están lejos de agotarse. 
pero conflan liquidarlas en los próxi-
mos dias cuando actúen en Mi bar (én- 

lo tiene porque ese es el mejor modo 
de concentrar la operación escuchar y 
desarrollar las imágenes que su puesta 
contempla. "rslo no depende del tama-
ño de una sala sino de la actitud de la 
gente. Pero tina peña, por ejemplo, no 
seria el marco ideal para nuestro desa-
rrollo", amplia Rossi. 

trico. ¿Se quiere recrear la mIsticá del 
trio a lo Vitale. naraj-Conzáfez7 "No, 
creemos que Vitale limita mudio su ex-
presión. Nosotros estamos én la vereda 
de Dicto Saluzzr. finalizó Rossi: • 

' • 

GERMÁN ARRASCAETA 

en el que incluyo ',ubicas aprendidas 
de mi papá que. a su vez, aprendió de 
mi abuelo. Después de un siglo, pode 
mos decir que estas músicas pertenr 
cena ¡mesilla folklore. De lodos 1110d0S, 
el disco puede escucharse desde mu-
chos puntos de vista: hay un trabajo et-
nomusicológico y tu, !elevamiento de 
de material popular. pero lo que más 
me interesa es que hablamos de mtisi- • 
cas que me gustan tocar. 

_Ll o movilizó el hecho de que la 
polca esté bastardeada por otros ar 
listas? 

_ No. Los que bastardean los géneros 
no son los músicos. Pasa corno en el 
tango. existen Vareta y Piazzolla: es dr 
cir. hay para todos los gustos, y cada 
uno lo interpreta a su manerallay md-
sicos capaces de denmstrar la riqueza 
de una música y otros la pobreza. Lo 
que a mi me movilizó fuer un las ganas 
de contar una historia, de mostrar la 

Ya hemos alertado en sucesivos infor-
mes acerca de la existencia de una al-
ternativa folklórica. consumada por 
bandas que quieren hundir al "thanic 
industriar en base a un discurso trans-
parente e instrumentaciones que recu- 

• rren a la moderación para propiciar la 
toma de conciencia. Pero ellas no son 
lo que se dice "subversivas' de lo tradi-
cional, sólo otorgan un vuelo renova-
dor y diáfano á algo que está bastardea-
do por exigencias de mercado. 

Ahora bien, además de esta 211cm:tu-
ya consolidada y con ciertos guiños a 

Raíces imperceptibles 
'No arrancamos nada de la raiz", di-

ce el guitarrista omnipresente Sergio 
la  popularidad siguiendo la huella del Menem al referirs1 a lo actuado por 

, • Dtio Coplanacu, existe otro movimien Golpe de Calor, formación que se com,  - 
Fleta con Gustavo Lorenzattl (conttába lo, cuyo margen de acción es más seg- 

mentado. Porque las peñas  son un te- jo, composición y arreglos). Darío Alba- 
no (vientos). Esteban Gutiérrez (batería rreno que sienten ajeno. como así tain- 

bien la excitación en E 
y perchsión) y Pablo 
Fenoglio (trombón). torno al manoseado 

concepto del "folklo ¿Quiénes encarnan Desde estas pági- 
nas, siempre caracte- re joven": r esta "tercera rizamos a Golpe... co- 

posición"? Grupos uno "de dificil asimi- 
lación", lo que parla que asumen lo pensar que. aquí. lo 

tradicional por un folklórico  es  imper- 
ceptible o dentasiado sentimiento de eclipsado por las an- 
tojadizas variantes 
armónicas impulsa-
das por sus músicos. 

expresiones que Menem. sin embar- 
• go. habla de "tintes" 

toman tópicos de en la lógica de ejecu- 
ción del grupo, y que música el folklórico si ejerce 

• contemporánea, jazz, cierta supremacía. 
"Ha como un 70 por "world music". • • ciento de tradición 
-especifica-,en algo 
que tainbin tiene 

cosas muy.  étnico, sobre todo africanas 
o árabes". Al tiempo sitie aclara que el 
grupo no se siente afectado pot no te-
ner consideración popular, Menem in-
tuye como 'muy Utópico" que se lo ho-
mologué con un inoviinienió estanda-
rizado. Asl toma dislancia del vapulea-
do canon "folklore de proyecdón". 

Golpe de Calor tiene dos discos publi-
cados (Hasta las manos y Llamada). 
Cada uno de ellos absorbió un presu-
puesto de siete mil pesos y se materiali-
zó en una Orada inicial de mil coplas. 
`Que se están agotando", apunta entu-
siasta Menem, quien se v. tentando 
por aclarar la supuesta subvención mu-
nicipal en el Programa de Apoyo a la 
edición musical. 10jol, la 'morir sólo 
compra 300 copias. pero no afronta los 
costos de producción. Y el hecho que 
las compre no significa que atenúe 
nuestros costos porque a los discos se 
los lleva". 

Sin preconceptos 

pertenencia; 
involuct'ditdolo en 

En su último disco, el 
respetado acordeonista 
misionero pendula entre 
la etnomuslcología 
y el homenaje a 
sus ancestros. 

Con su quinto disco Poleas de lid tir 
rra, el acordeonista Chango Spasiuk re- 
vela algunas instantáneas de su vida 
personal. Y, de paso, ofrece un diagnós-
tico de corte antropológico sobre la mú-
sica de la provincia que lo vio crecer. Mi-
siones. 

Allí, hace casi un siglo, se establecie 
ron los inmigrantes ucranios. antepasa-
dos de este instrumentista que con un 
equipo móvil de grabación digital docu-
mentó las variantes de la polca, música 
tipicamente campesina del centro de 
Europa. 

Con esa infraestructura y en com-
pañia del reconocido técnico Mollear 
Gilabert. Spasiuk recorrió las localida-
des de Las Tunas, Apóstoles (allí nació 
hace 31 años), Oberá, linea Panambii y 
Posadas. 

Siempre con un único propósito. Que 
él mismo expone en contacto con LA 
VOZ DEL INTERIOR: 'Quiero home- 
najear a la música y costumbres de mi 
pueblo. Y el disco se convierte en la ver- 
sión personal del hombre y la mujer de 
la chacra. humildes y de una pmfunda 
espiritualidad. alegría y ternura". 

"Para mi. ha sido como tomar el per-
fume de un lugar, meterlo en un disco y 
darle la oportunidad 
a cualquier persona 
de sentirlo: o de co- 
nectarse con la vibra- 
ción de las historias 
que se cuentan. Los 
testimonios y ambien- 
tes. grabados en los 
patios de las casas de 
las gentes que hablan, 
cantan y tocan. Están 
para transportarte y 
para que le sientas in-
vitado a cerrar el cir-
culo: como si el disco se completara con 
quien lo escucha, sea en un noveno piso 
de Buenos Aires o en Apóstoles". 

El tributo, que ayudó a recrear el pee 
cusion isla cordobés Horario Ruiz 
Guiñazó. se  consuma en 35 piezas entre 
canciones y relatos, a la postre muestre- 

U 

"Hay músicos capaces 
de demostrar la 
riqueza de una 

Música y otros la 
pobreza" 

os de ritmos diversos como sholis, val-
ses, rancheras y polcas rurales. Sobre 

esta ultimo tipo-
logia, Spasiuk dice: 
"por más que en la 
música de los inmi-
grantes haya distin-
tos ritmos, con dife 
rentes nombres, ca-
dencias y vibracio-
nes, más veloces o 
lentas, de acuerdo a 
los lugares de ori-
gen de cada uno, 
siento que la polca 
rural los abarca a to-

dos, Y es lógico porque tiene 100 años 
ot la Argentina". 

Antropología ¿sí o no? 
_¿su relevamiento tiene intencio-

nes cientlficas7 
_ Ninguna, se trata de un disco más, 

Revisando el espíritu de la 
polca, Spasiuk pinta su aldea 



El tango ye no es más un género típicamente machista SAnchnt) 

NACIOW 

Espectáculos  
Buenos Aires, miércoles 30 de junio de 1999 

El  otro sexo del tango 
Comenzaron con timidez hace unos años, pero ya 

son muchas las mujeres que integran grandes orquestas y que 
pisan fuerte en distintas agrupaciones del género 

"Exi.ten prebtiClos, no en los músicos o.en el 
público, sino en los dueños de algunos locales 

que no quieren que toque una mujer". 

enguistas, Tangueras, 
:'Tiiiigtterisitnas. Tanga-
chas, Mareadas: nom-
bres demasiado femeni-
nos para ponerles a los 

conjuntos de tango. Pero de eso se 
trata: desde hace algunos años 
muchas Instrumentistas se acer-
can a la música del dos por cuatro 
y ocupan espacios que antes eran 
exclusivos de los hombres. 

Las mujeres del tango son jóve-
nes (entre 25 y 35 años) y muy bue-
nas intérpretes, Integran grupos 
femeninos o mixtos y actúan co-
mo sesionistas en tanguerlas; no 
están solas como la célebre "Pa-
quita" Bernardo, aquella (Moles. 
mute que en los años de la Guar-
dia Vieja recorría los escenarios 
porteños con su bandoneón. 

Muchas de estas Intérpretes lle-
garon al tango luego de haberse 
formado dentro de la música ciá- 

sica. Sonia Possetti, Irene Cede-
rla y'Adrieha Gimiález pertene-
cen a esta carnada de músicas 
que, con el tiempo, fueron seduci-
das por el tango. Junto ala bando. 
neonista Eleonora Ferreira fue-
ron las encargadas de acompañar 
a Nacha Guevara en "Nadie can-
ta a Discépoio", el show que la 
cantante presentó hasta media-
dos del actual en el Club del Vino. 

Adriana González dio sus pri-
meros pasos en la música con el 
canto lírico y el popular hasta que 
a los 24 años se compró un contra-
bajo y decidió tocar tango. Cede-
rlo se convirtió en violinista esta-
ble de la Orquesta del Tango de la 
Ciudad de Buenos Aires. Y Posset-
t I, que editó un disco con el violi-
nista Damián Bolotin, destaca de 
su carrera musical una experien-
cia bien Muguete: "MI mayor tro-
feo fue haber participado en la or- 

questa de Leopoldo Federico. En 
sus cuarenta años de orquesta 
nunca habla tenido a una mujer 
en el piano", dice con orgullo. 
El (hilo tanguero 

Para muchas instrumentistas 
una buena manera de ingresar en 
el mundillo tanguero es hacer 
reemplazos de sus colegas varo-
nes en boliches del circuito porte-
ño. Liliana VentrIce, pianista de 
Tanguerisimas, cuenta cómo lle-
gó a trabajar en Señor Tango. 
"Nunca me rechazaron por ser 
mujer. Sin embargo, cuando entré 
e:1 ese local para hacer una su-
plencia, primero le pregunté al  

pibe que me llamó si ya habla avi-
sado que su reemplazo era una 
mina. Luego, cuando él volvió al 
pleno, me pidieron que me queda-
ra tocando teclados". 

Poco a poco las chicas se abren 
paso en los terrenos de la müsica 
del dos por cuatro y de su tradición 
machista. En torno de este lema 
son varias las músicas que tienen 
alguna anécdota para ofrecer 

"Existen prejuicios, no de los 
músicos ni del público sino de los 
dueños de nigunos locales que no 
quieren que toque una mujer", 
explica la bandoneonista Ferrei-
ra. Y enseguida recue, ‘1,1 que 
una noche debió reemplazar a un  

. ,  
itifisicd y tos duefRis 
IH aCeplenti. Poi- Suerte, sus .cOlh+ 
gas del conjunto insistieron para 
que participan del espectáculo. 

Cederlo m'Irle> el capricho de 
un famoso bailarlo que no quería, . • 
a una violinista en su show. 'Al  
principio me dio bronca porque 
me pareció que sus excusas eran 
tontas. Luego pensé que cuando 
se busca recrear una época y cier-
tos arquetipos del tango no va una 
mujer. Aunque esto no significa 
que, fuera de esas circunstancias, 
la mujer no pueda tocar tango". 

Estos episodios son apenaS 
anécdotas que sus protagonistas 
cuentan con gracia. Las músicas 
le restan importancia a los prejul. 
elus; prefieren contraponer el ira: 
baja cotidiano y la pasión por el 
tango a cualquier actitud discri-
minatoria. "La cosa se va abrien- 

Continúa en la Pág. 6, Col. 2 

Ellas marcan el ritmo. 
Continuación de le Pág. 1, Col. 6 
do de e poco -dice l'ossell I-. Estuve 
trabajando cuatro meses en Caño 
14. Eleonora también pudo traba-
jar allí, pero hace cinco años era 
imposible." 

¿El tango es menos machista? No. 
Las chicas son más perseverantes. 
"Lo <me logré nunca me vino rega-
lado -asegura la pianista-. Para po-
der tocar con (Rodolfo) Mederos tu-
ve que sentarme a hablar con él dm 
rente cuatro horas." 

Al mismo tiempo que la figura fe-
menina se va convirtiendo en algo 
menos llamativo, las intérpretes 
confiesan algunos puntos en favor. 
Porque ser música y latiguera tam-
bién tiene sus ventajas. Aquí las 
opiniones son variadas. Algunas di-
cen que Un espectáculo de tango 
donde tocan mujeres puede ser más 
atractivo desde lo visual, más vendi-
ble o, simplemente', exótico. 

Cederlo asegura que existe una 
"contra" que más tarde se convierte 
en ventaja. "llny tipos que cuando te 
vienen a escuchar piensan: «Vamos 
a ver qué hace esta mina». Pero, IP 
nniment e, se creen que tocáis mucho 
mejor de lo que realmente lo haces 
porque antes del comienzo del ShOW, 
por vos no daban dos pesos." 

La mirada femenina 
. Cuando Nacha Guevara convocó 
a cuatro mujeres para que la acom. 
penen en su último espectáculo ex-
plicó que entre ellas y sus músicas 
creaban un complemento muy cape. 
cial ala energía masculina que pro-
pone Enrique Santos Discépolo. 

Por su parle, la pianista Claudia 
Levy (que integró varios dúos de 
mujeres y ahora tiene un proyecto 
Individual con temas propios) pien-
sa que sus giros melódicos llenen 
que ver con una sensualidad femeni-
na. "En el escenario soy una mujer 
y creo que debemos poner lo femeni- 
no en la 'sin -dice-. Durante si- 
glos se pensó que las mujeres no ser-
vían. Y en esta época, por ese afán 
de Igualarnos con los hombres para 
sentirnos compelentes,,dejamos de 
lado nuestra identidad." 

-¿Existe, realmente, una nume- 
re femenina de tocar tango? 

l'imite« I: -Sólo es mut cuestión de 
imagen. La diferencia es que ins 

personas que están sobre el escena-
rio usan pollera. Al tocar, al público 
le gusta o no, lo mismo que sucede 
citando escuchan a un hombre. 

González: 4lay algo distinto, pe-
ro todavía no lo tengo muy claro. 
porque, de hecho, somos diferentes. 
Yo no toco el contrabajo dé la Mis-
ma manera que lo toca un hombre. 

-¿quizá faltan insta composito-
ras y arregladoras de tengo para 
comprobar las diferencias? 

Cederlo: -A le mujer siempre le 
costó llegar a igualarse con el hom-
bre. El trebejo artístico requiere un 
tiempo que normalmente las mujeres 
no tenemos. La casa y los hijos, :mi. 
chas veces, hacen que la mujer tenga 
que abandonar estas actividades. ' 

Ferreira (con voz sumisa): .1.1ue-
no, chicas, yo me voy porque tengo, 
mucho para planchar (risas). 

• 
Mauro Apicella 

Después de l'agilita Bernardo 
fueron pocas las instrumentistas 
que se acercaron al tango. Allá por 
los años 40, I lebe BednIlle tomó la 
batuta de una Bolea. Varias déca-
das después, Beba Pugl 'ese decidió 
seguir el ejemplo de su papá, Osval-
do, y Gigl De Angelis se hizo cargo 
de la orquesta de su padre, Alfredo. 
Pero desde principios de los años 90 
es posible encontrar. muy buenas 
intérpretes en grandes orquestas y 
en pequeños conjuntos. Estas son 
algunas formaciones integradas ex• 
elusivamente por mujeres, o con 
mayoría femenina. 

Las Tanguerns: nacieron en 
1991. Erice DI Salvo (vio! In), Mari-
sa Burlado (contrabajo), Eleonora 
Ferreira (bandoneón) y Liliana 
Ventrice (plano) fileno convocadas 
para realizar un espectáculo en Ja-
pón. Luego del viaje, decidieron 
continuar como cuarteto. Desde en-
!onces y hasta tnediados del año úl-
timo, Las 'latigueras realizaron gi-
ras por el interior y el exterior y re-
gistrarun tres álbumes. 

Tras la separación del grupo,Ven-
trice y DI Salvo convocaron a Man'. 
de Vitullo (bandoneón) y Lila lloro. 
vitz (contrabajo) para arrancar con 
D'oquedal:11as, un proyecto simi-
lar n' anterior con un repertorio de 
tangos instrumentales, con arre-
idos propios y de Néstor Marco'''. 

Les Tangulstes: es el primer 
conjltillo fellicilltin que tocó en Je-
pón. Con una formación de cunde-
lo (vtolin, chelo, bandoneón y pla-
teo) entre 19119 y 1992 real IZÓ PITSell-
'Aciones en Japón y varios polaca 
de A:net-ice latina. En 1995, Merie 
Virginia 'femenil y Teresa Mun-
ido Day (pianista y elidiste, res-
pectivamente) mimaron Tangütne-
rla, el irlo que actualmente con-
parten con la bendoueoniste Paula 
Liffschltz. Las músicas recrean tan-
go tradicional con arreglos propios 
y de Aldo Sa ralegu I. 

Lea Mercadas: la actual fonnn-
ción de este conjunto creado en 1994 
(Sibila Knobel y Silvina Adámol( 
en guitarrea, Adriana Montorfeno  

en flauta, y Silvina Rocha en camilo) 
propone tangos clásicos y moder• 
nos, aunque el cuarteto tiene prefe-
rencia por los Imitas reos con pala-
bras del lunfardo., 

Tangachas y Muñeca Brava: la 
pianista Claudia Levy fue In crea- 
dora de estos dúos fetnenItios. En 
las Tangechas compartió cartel con 
las cantantes Clon' Galli y, más lar. :. 
de, con Doloret Solá. Con esta for.; l: 
'nación realizó presentaciones-en • i,  
Inglaterra, Bélgica, Alemania y Pls-':! 
peña. Luego armó otro dúo de tett: '" 

. gos, Muñeca Brava, con la atinente' ' 
Laura Cassar hin. Ahora, (Mentad dé, .' 
tocar el plano, se dedica a cantar y . 
a componer su propio repertorio.. 1, 

l'engata Rea: en este grupo do 
sólo participaron mujeres, pero en r. 
sus primeros años el sexo femenino 
fue mayoría. Mil  tocaron Paulina 
Fain (flauta), Sonia Possetti (piano) 
y Lila Itorovitz (bajo). El conjunto 
comenzó como una especie de gru-
po de estudio en la Escuela de Mil-
sin Popular de Avellaneda. "Pero 
enseguida salimos a tocar -aclara 
I iorovitz- . Unimos tan repertorio 
de concierto aunque, en general, 
nos dedicamos al tango bailable." 
Entre 1993 y 1990, el grupo realizó 
dos giras por la costa oeste de los 
Estados Unidos y una europea. 

La pionera 
Francisca "l'alquila" Ber-

nardo fue una de las pocas 
mujeres que a principios de 
siglo desafiaron lea leyes 
tácitas del tango. Nació en 
Villa Crespo, en 1900, y mu-
rió en 1925. A los 15 años co-
menzó a estudiar bando-
neón casi en secreto y a lol • 
le ya tocaba en un conium 
lo. A principios de la déca:1; 
da dbl 20lenla stt propia otz- , 
qttestd y he convirtió eh ' 
niña útlinatla del mund1110. 



La noche, sus costumbres y los boliches ,. 
. • Lejos está la noche catrie-
tense de tener el ruido, el color 
y el frenétito movimiento que 

Y:Se dit en otrol'tencrof urbanos: 
próximos, más grandes en po-.  
blación y alternativas: 
-.Pero tambiéririenélu en-

, canto: quien sale a daruna 
" vuelta saIXItué se encontrará.. 
-'con algthi'conoeido yltos 
: .gues.bitilables son polos, así. jjjj  

que :étaintii¿nte:de pueblo-
chacó le trasladara ellos.: sin 

necesariamente se caiga en- 
lo abrIlicol,,K1'',',.`9 -11'":•, •' 

..,!1Tl rOocáféW se reparten loi" 
;O:'élrentee'lltit?'Yiicostumbran' 

tomar algo antes dé entrar a 
t5,t algdn boliChelatinque éstos 

general.los _que 

rozan o superan la barrera de 
los 20 años. Los más jóvenes -
estudiantes secundarios ellos-
pocas veces tienen en los bolsi-
llos más de lo que sale la en-
trada a los locales bailables, 
por lo que la cuidan como oro. 
• Mi Tía y El establo -un pub 
que los fines de semana se abre 
como boliche- concentran a los 
'que no buscan "música tro-
pical", aunque muchos de los 

.temas que hoy arden en las ra-
-dios pertenecen a esos géneros. 

Y como en otros puntos, 
continúa aquí el fenómeno de' 
-la "pachanga" y no son pocos 
los adeptos que abarrótan Ka•• 
laica, ubicado sobre la avenida 
principal, para desarticularse al 

ritmo de los grupos tropicales y; 
beber en abundancia. . ... ..„., 

Paraba que tienen 
onda más "tranqui"; fin de 
mana por medio la cooperativa.. 
Cotecal abre sus instalaciones!, • 

• ubicadas junto a las oficinas.:  
del,  locutorio, para orrecert: 

.filmes, Incluso con cartelerit•i:1 
para loa mis pequeños a media44 

. ,lardo.-..  
Hay dos talas dé Pool.fre--m 

; encoladas en menoirMédidaJi 
. por los adolescentes, dónde se 41 

puede encontrarpor 
neral. aloa operrotios.deemi,!! 
presas petroleras tras Un die 
trabajo; deguittandó-tina fria 

..-•:cervezap.dedicándosónor un 
• 'rato al  09-0t.0,W,Ate 
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MÁS DE 40 ADOLESCENTES DEL ÁREA CORRECCIONAL EXPONEN SUS OBRAS EN EL OBISPO MERCADILLO 

El arte renueva el compromiso 
de la sociedad con los menores 

El lado bueno • 
En tiempos particularmente violentos, el tér-

mino -resocialización-  es el preferido de los espe-
cialistas en el área correctiva. Significa descubrir 
o reencontrar los códigos y canales sociales inte-
rrumpidos por la miseria, la orfandad y la delin-
cuencia. la importante de la muestra en el Met,-
cadillo es que la comunidad, a menudo victima 
de los jóvenes delincuentes, encuentre la otra 
forma de conocimiento o relación. Por el lacto 
bueno, que se expresa a través che la labor:terapia 
y de los talleres de arte que funcionan desde ha-
ce un par de año en los correccionales de meno-
res ele la órbita proVincial. 

Varios de los trabajos que ocupan la muestra 
en el Mercadillo, realizados por varones cuya 
edad oscila entre los 14 y los 18 ó 19 años, asont-
btan por el predominio de la imagen femenina ! 
(la madre, la mujer, la naturaleza) y los emble-
mas de la paz y el amor. "Mujer amamantando", 
"Libertad", -Amantes". -11oriterito", "Virgen". 
"Vientre", "Renacimiento-. son los nombres con 
que los autores bao designado sus ',biblias. di. 
bojos y esculturas. "El nido", de Jorge G. 
(C.e.Tra.M. 1), una pequeña instalación hecha con 
material reciclarlo, rescata un nido verdadero y 
abandonado por los pájaros. las "Palomas". de 
Emanuel (Ce.Tra.M. 2) sin gicron de la fragua de e 
bizcocho y acrílico y proponen un sentido atara-
zo, algo más que simbólico. 

"Yo mismo me asombro del progreso que han 
hecho: mire esa 'Niña con manto, el moldeado 
del rostro es casi perfecto, pero los brazos no ter-
minan en manos y sostienen un simbolo fálico-, 
comenta el maestro Gerardo Quintana (50), a 
cargo de los tres talleres. • 

Los jóvenes quieren mayor 
educación y espacios 

recreativos 

RIO NEGRO, sábado 19 de junio de 1999 

Hasta hoy puede visitarse la 
muestra de pinturas y cerámicas 

' realizadas por Internos de los 
Institutos de contención de 
Córdoba capital. 

'Sólo sentimos que haya sido tan corta". di-
cen los responsables de la muestra -Educación 
por el arte", que puede visitarse hasta hoy, a las 
20. en la planta alta del Obispo Mercadillo. fren-
te a plaza San Martin. Un público numeroso pú-
blico acompañó el viernes pasado, la apertura 
de esta selección de obras prmlucidas en los ta-
lleres <le los tres principales centros <le ntren- . 
cirio de menores de esta capital. Los Centros de 
Tratamiento de Menores en Conflicto con la Ley 
Penal (Ce.Tra.M 1 y 2). y el Centro che Admisión 
de Menores Correccional (C.A.M.C.). fueron 
inaugurados a partir del año 1995 por el Conse-
jo Provincial del Menor. 

III resultado. altamente positivo, de estos ta-
lleres, es un recordatorio de una condición 
universal 'arte. que permite encontrar el 
dificil camino de la expresión y la reinserción 
social. En el Mercadillo se exponen los trabajos 

.en cerámica. pintura y literatura realizados 
por internos de los tres institutos menciona-
dos. A ellos se suman las adolescentes del Insti-
tuto Felisa Soaje de Muñoz, que exponen sus 
labores en manteleria, pátina y encuaderna-
ción. 

la imputabilidad frente a la ley determina el 
ingreso, por vía judicial. al  Ce.Tra.M. 1 y al 
C.A.M.C., instituciones éstas de contención efec-
tiva para varones de 12 a 16 años (M'imanta-
bles). los del Ce.Tra.M. 2 tienen <le 16 a 18 años 
(imputables). 

Gratificaciones 
Li apertura de la muestra en el Mercadillo, 

precedida por las palabras y la satisfacción de 
Alejandro Aniedy (titular del CeTra.M. 2) y de 
Ana Maria Royere (del Consejo Provincial del 
Menor). contó con más funcionados y profesio-
nales del área que con la presencia de familia-
res de los intensos. La mayoria de los propios ex-
positores pudo asistir excepcionalmente al acto, 
y por permiso del juez. Con gran humildad y tá-
cito orgullo, estos reducidos grupbs familiares 
encontraron la rara oportunidad de acompañar 
ti std hijos cis un momento de aleph, a cambio 
de tantos malos ratos. 

Los padres de Christian (18, imputado de ho-
micidio) dieron un emotivo testimonio de sus 
privaciones y de una felicidad inesperada, al 
ver de cerca las cerámicas que su hijo ha mol-
deado en los talleres del Ce.Tra.M. Y al encon-
trar la posibilidad de alternar con gente de la 
cual los separa un muro de diferencias sociales 
y económicas. "Siempre fue un chico bueno, 
Christian, un santo con la madre y las herma-
nas, el único varón de los ocho hijos que tene-
mos ...", se conmueve un hombre de aspecto 
modesto. ante el silencio de su mujer. -Noso-
tros somos de La Fraternidad (en Alta Córdo- 
ba), pasando 1lipólito Yrigoyeir No es fácil vivir 
ti% una 'villa', pero nunca habíamos tenido 
problemas. El chico nuestro trabajaba en un 
taller mecánico, viera lo capaz que es arreglan-
do frenos y 'árbol de leva'. Cómo será que el 
patrón ya me lis dicho, que apenas 'el' Chris-
tian salga del reformatorio (mejor ponga 'del 
instituto') lo vuelve a tomar". 

"En una semana se nos vino el mundo abajo, 
nos cambió la vida", lagrimea la joven madre. 

'junta' que tenia Christian en el barrio, eso lo 
perjudicó. Un sábado se fue al baile con ellos, se 
armó la pelea y apareció muerto un muchacho, 
julio al lado de él. El juez sigue investigando. pe-
ro los antecedentes de la 'barra que estaba con 
Christian en ese lugar no son nada buenos ... 
Ahora estarnos contentos, al ver que se porta 
bien en el instituto de menores. Mire estas vasi-
jas que ha hecho, es cerámica sabe, también las 
'rimó él, tina va a ser 'pa' las casas' y la otra se la 
regaló a la licenciarla que lo ayudó dentro del co-
rreccional y siempre lo conversa". 

Beneficio a largo plazo 
El sentido de recibir el castigo merecido por la 

comisión de un delito adquiere otra dimensión 
cuando se trata, sobre todo. che menores de edad. 
No se trata sólo de expiar la condena, sino de re-
formar una conducta. Para ello es iints eficat la 
buena voluntad, y un verdadero ejercicio de la 
autoridad, que endurecer las leyes. "Es cierto, ca-
si todos estos chicos están privados de su liber-
tad por delitos calificarlos, como robo, homici-
dio, violaciones. Por lo general. el contribuyente 
se molesta cuando (los delincuentes) 'encima la 
pasan bien'. La gente dice: 'Estos desgraciados 
me roban y yo encinta los mantengo con mis im-
puestos-. 

En el diagnóstico de la situación coinciden los 
responsables de institutos correccionales y la se-
cretaria del área gubernamental. Ana Dressino. 
A tochos ellos les loca emparejar la balanza. 'l'ay 
que ver de otro modo la situación: el verdadero 
fracaso sería volver a largados a la calle sin ha-
berlos corregido. Sin haber intentado que conoz-
can otra forma de vida. Nosotros no estamos pa-
ra castigar sino para reencauzar a estos chicos: 
más barato le va a resultar, a la sociedad, que no 
salgan convertidos en criminales 'de carrera', 
que es lo que suele suceder cuando se mantiene 
una mentalidad estrictamente punitiva", recalca 
Ana Maria Royere, titular del Consejo Provincial 
del Menor. ; • 

ROSA BERTINO 

Les encanta vivir en la ciudad, 
pero carecen de alternativas, 

"Para comprar barato hay que 
viajar, y la plata se va de acá". 

A los adolescentes y jóvenes de la localidad los 
caracteriza su frescura, el compañerismo que reina 
entre ellos y la visión positiva que tienen del lugar 
el que viven, aunque anhelan el crecimiento de su 
ciudad y la posibilidad de contar con recursos que 
consideran casi nulos, como alternativas educativas 
terciarias y más espacios recreativos y de ocio. 

, Por las noches es común verlos en grupos char- 
lando en la vereda de algún café o local comercial, 
reunidos en una mesa pizza mediante, o dando la ha-
bitual vuelta por la avenida céntrica. Conforman 
grupos distendidos y apacibles, donde confluyen 
chicos y chicas. Los fines de semana, siempre "en 
manada", llegan hasta los boliches y se quedan hasta 
la madrugada. Con poca plata en los bolsillos, es 
raro que hagan una parada en los cafés o locales de 
juego antes de ir a bailar. 

Los establecimientos secundarios son tres y a 
pesar de repartirse en ellos, los chicos sc conocen 

e entre sí. Se diferencian de los jóvenes de las ciu-
dades más grandes porque es raro.  que hagan osten• 
tacitSn de modales o bienes matenales, seguramente 
debido al hecho de que los actos no se pierden en ha 
masa, y cada quien es individualizado por lo que 
hace o dice. 

Quieren el lugar donde viven, 
necesitan más para vivir mejor 

Marfa se fue hace un año a vivir a Neuquén, 
• cuando su padre fue trasladado poda empresa en la 

que trabaja. Pero casi iodos los fines de semana 
vuelve a Catriel, aun cuando en la capital provincial 
cuenta con las muchas opciones que ofrece la noche 
pa a la distracción. 

"Es que yo me crié acá. y acá están mis amigos. 
Estos últimos días la ciudad se ve más linda, será per 
el centenario, pero me hace sentir a gusto", dice 
desde sus quince frescos años, y comenta además 
que desea volver a vivir aquí, porque "ore gusta la 
tranquilidad". 

Jessica y Belén. también de 15. aportan un toque 
crítico, pero mantienen la postura de la condición 
apacible que ofrece Catriel. "para vagar, por 
ejemplo", dicen y ríen. "Me encanta vivir acá, no me 
iría nunca, pero llegado el momento, quizás tenga 
que hacerlo, porque quiero seguir estudiando una 
carrera terciaria y acá no hay posibilidades de elegir 
nada", apunta Belén. 

Coincide con Jessica en que "acá lodo se sabe, y 
eso puede ser bueno o puede ser malo, porque cual-
quier cosa que haces, todo el mundo se entera... 
aunque te acostumbras". 

Las chicas sostienen que ala ciudad "le falta 
vida, hay pocos lugares para ir y te terminas can-
sando de hacer siempre lo mismo, aunque es buení-
simo conocer a todos. y andar tranquilas por las ca-
lles, sin miedo a que te pase algo". 

Sin embargo, no se limitan a anhelar sólo más es-
pacios para el ocio. "Faltan muchas cosas más", in-
dica Belén, "si necesitas un especialista para aten-
derte, te lenes que ira Neuquén. Si tu familia quiere 
hacer economía, se tiene que ir a Neuquén, porque 
acá, con los precios te matan". 

"Y encima", interrumpe Jessica. "todo ese dinero 
no queda en Catriel, ni en la provincia; se va para 
Neuquén, y eso no ayuda a crecer". 

Con la simpleza de expresión y la clesinhibición 
que los caracteriza, los chicos de la ciudad pintan su 
realidad y demandan más de lo que hoy se les 
ofrece. (ACA) 


