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"Aquí en Sevilla no hay miseria, hay RUINA», dice el manager de Dulce
Venganza. El acoso económico que nos envuelve dejaría atónito a cual
quier joven europeo, ya sea ecologista alemán o afterpunk londinense. No·
sotros proponemos una salida coherente a la puta y cruel situación de
nuestras cuentas bancarias: VIVA LA PIRATERIA AEREA!!! ANTE TANTA
RUINA, ANTE TANTA DESOLACION PARA NUESTROS BOLSILLOS, ANTE
TANTO ROLLO DE CRISIS QUE SE HAN MONTADO. O ABANDONAMOS
YA, O AFILAMOS TODOS NUESTROS RECURSOS PARA PIRATEAR .

Podemos lanzar slogans que respondan a nuestros actuales propósitos,
que convenzan de que llevamos razón y, además, I�s de ganar: "PIRATEA,
QUE ALGO QUEDA», "PIRATEAR ES JOVEN», "SENORA, SI TIENE UN HI·
JO PIRATILLA, NO LO JODA, PUEDE LLEGAR A SER IMPORTANTE», "EN
LUBRE ESTA LA MODA AGRESIVA QUE NECESITA UN PIRATA QUE EM·
PIEZA» y otros múltiples, monosilábicos, conspicuos, transmodernos o

afterpunks. Piratea la lavadora a la vecina, el asiento a las viejecitas en el
:::::::::::::::::::: autobús, el coche a tu padre, la nómina a tu mujer, los caramelos a tus so-
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:::::::::::::::::: más divertida. No te detengas ante nada, HAY QUE PIRATEAR PARA

.. :::::::::::::::::: SOBREVIVIR.:::::::::::.::::::: .

. !lllll_lIlllIl YTRES. PIRATEAR, PENSANDO EN EL FUTURO
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l¡¡m¡��:m¡¡l están montando los yanquis en Chicago.
....................... Se rumorea un nombre para Comisario Regio de la Exposición (el arqultec-¡nYJfI".¡nnf to catalán Ricardo Bofill) y el ABC monta la bulla porque no es santo de su
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����������jft������: desde la Alcaldía de Sevilla, De la Borbo"a desde la Junta y otros más, te

¡¡n¡Y¡�¡¡n� jen y manejen, contactan, telefonean y hacen política. Por otro lado, los

����������C!T��� etomsPeremsaorniOtaSnseelvilclaLnUoBs'9v2iéndose vetnirbla PALANCA quet su�onAdrábel even- .

:::::::::: ::::, ((» para me er aza y sacar sus ancla. m as pos-
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tan mentada Exposición, tendremos el total control de bussines, desban

�¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡i· cados ya los unos y otros. Si los políticos se montan lo del Instituto de
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........... te asunto- nos montaremos la "A.P.P.A.'92» o sea, "la Asociación de ApaHCr::IH/ lancadores de algo de lo del 92». Lícita inquietud. Yes que como esa hlsto- Fotocomposición:
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nnn��nY¡ UNO. SUBVENCIONAME ALGO, POR DIOS

1IIIIil;��If:11 �l����:����i:::��!�E��i�:�g¡¿��: !����£i.:li��n!��:
EE�lmm�I·· ta (sería que su programación no interesaba a nadie?); los grupos de rnúsl

:::::::::1"':::::: ca què río tienen dónde ensayar y a los que nadie contrata; un galerista de
:�gg;L ..... :�g��� Arte que define a la burguesía sevillana como tacaña e hipertradicional; la
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::::�:I:::::::l y trauque con las ideas que nuestras lúcidas mentes fabrican, todos tens

;¡¡����:::::.�������� mos la misma copla en los labios: SUBVENCIONAME ALGO, PORDIOS. Sí,
..................... todos volvemos nuestros atónitos ojos a PAPA DINERO PUBLICO: AYUN·

.. :::::::::::::::::::j TAMIENTOS, DIPUTACION, JUNTA, dependiendo de los contactos que ca

. J;��¡��Iï¡¡mm da uno tenga en los respectivos o de la naturaleza del cotarro. Todos espe-
. ramos convencer para que ALGUIEN NOS SUBVENCIONE AI-GO porque
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bre nuevo, fruto de su propia superación y que

ha entrado en un nuevo estado de conocimiento

yactuación.

POSMODERNO y ACROBAnco es sobre

pasar el dominio de la media luna que es la Ra

zón humana para, contando ya con ella, pasar a

conocer y usar la otra media luna. la Voluntad

del hombre, el instinto todopoderoso, las claves

secretas de los códigos ancestrales del hombre

que no hablan precisamente de violencia a ideo

logía u oposición, sino del unitario «sen> (y no

«estan» del Hombre, el sentimiento total de sí

mismo y del paso del estado imitador de su vo

luntad al creativo; en suma se trata de valorar la

raíz del iceberg humano y no sólo su cresta (las
formas aparentes) la cual aunque pueda ser la

cia en cada peatón de que ca- parte más «vistosa» no puede tomarse por la me

da vez está más desfasado, de jar y mucho menos por la única verdadera a

,

CONtribuCION

Si POSMODERNIDAD es la crítica del

sistema de valores «modernos» a 'de sociedad

burguesa industrial, de la que se dice es capi
talista en una u otra fase de su desarrollo co

mo tal, si es esa crítica a supervisión selectiva

(y por tanto destructiva de lo anticuado) de

cada uno de los conceptos a parámetros con

los que nuestra sociedad «moderna» se ha

primero cimentado, luego desarrollado en

pleno triunfalismo, y ahora evidentemente

estancado con todas las consecuencias malo-

II

Yen efecto, así se le comunica paulatiria-

lientes de tal actitud, entonces y felizmente

POSMODERNIDAD es una pura ACRO

BACIA, un salto hacia no se sabe bien qué
rincóninexplorado del hombre, el cual debe

aprestarse en sí mismo a la destrucción/auto,

que todo podría cambiar de real.

repente cualquier día, a más

bien que todo está cambiando Por ello la POSMODERNIDAD a la ACRO

ya de hecho y de que poco a BACIA al dirigirse de lleno contra las formas

poco lo que antes se le dio co

mo cierto e inamovible está

hundiéndose en el océano de

su supuesta seguridad. POS

MODERNIDAD O ACROBACIA es preguntar ¿Qué seguri-
dad era esa? ¿De qué hablábamos? ¿Qué orden de cosas estamos

manteniendo y porqué? En todo caso, el actual, el «moderno»,
se ha convertido en un orden esquizoide general que no por más

fanático puede estar más justificado a aprendido, antes al

contrario.

El orden que necesita violencia para legitimarse y hacerse

respetar (caso del «moderno») no puede decir que ha superado
la frontera del desorden a que ha hallado la verdad de lo que di

ce; y por tanto no hace sino engañarse en gran medida cuando

se autodenomina orden. POSMODERNO y ACROBATICO

sería transgredir su certeza, cambiarle los modales, aunque-ha
ya de hacerse con un lenguaje que tal orden estancado ni entien

de ni acabará nunca de reconocer (si lo hiciera ese mismo mo-

destrucción que supone toda crisis, debiendo

limpiar de obstáculos el camino de la evolu-

mento seria el de su transformación en otrojy gue por tanto re

prime mientras le queden fuerzas para ello, ya que en sus postri
merías esta era «moderna» se remite en última instancia a la que

ha sido su' mejor .y más eficaz palabra: Violencia.
ción. Si no lo hace el precio a pagar sería su

.

mera supresión de la faz del planeta -.

y-
lO ..¡y.

, ¥
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y sin. embargo POSMODERNIDAD a ACROBACIA for-

«modernas» (mejorándolas ostensiblemente) se

está dirigiendo a la vez y con más intensidad si

cabe contra los mecanismos que en otro momen

to histórico, el pasado, originaron dichas for

mas, y que con ellas se hallan en la actualidad es

tancados. Empujar, asustar esos mecanismos

para que salten y avancen, desembotarlos a esca

la general coino sea, esa es la peligrosa misión de

la ACROBACIA y de la POSMODERNIDAD,

una tarea que es como la vida de los acróbatas,

trágica, teatral, al borde de abismos, buscando

el triunfo, la vida, lo nuevo entre ironía y res

ponsabilidad, tratando de tú con la muerte, que

es sobre todo la muerte del sistema «moderno»

en el que han nacido y por el que han avanzado.

y si la POSMODERNIDAD es crítica y

ACROBACIA del hombre nuevo contra las for

mas del viejo y contra la razón en que se. susten

tan dichas formas, puede entonces que asistamos

realmente a lo que Nietzche habría llamado hace

sólo unos 100 años «el advenimiento de la casta

superior», que, entre nosotros, podríamos deno

minar de acróbatas, «distinguiéndose por su fal-

ma parte del sistema que supera y su papel es hacerlo pasarel ta de necesidades, es decir,.una casta más pobre

umbral de 'lo nuevo, no ya abominar de tal sistema, que es su
-

y más simple, pero en posesión del poden>. y pa-

mente al ciudadano, ensaliándose sobre too. propio origen; y abandonarlo a merced de los vientos tempes:'
do a través de los medios de comunicación tuosos e implacables de la Historia, sino mostrarle/mostrarse
social (esos directores espirituales de la socie- (en cuanto que somos los 'hombres los que encarnamos los siste
dad), un cierto sabor a apocalipsis general' mas) la banalidad de sus/nuestros errores, despejar el engaño
(bomba atómica por delante) gue no es sino de su ya grotesca realidad para poder así por fin liberar un hom

reflejo del apocalipsis individual, la concien-

. 3 .

ra esto último queda ya en realidad y si lo pensa

mas bien, muy poco tiempo.
Adelante el espectáculo acrobático y posmo

demo pues ...

JUAN PINTO
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Nadie jamás descu
brió la fealdad a tra

vés de fotografías.
Pero muchos, a tra

vés de fotografías
han descubierto la
belleza. Salvo en

aquellas situaciones
donde la cámara se

utiliza para docu
mentar, o para regis
trar ritos sociales, lo
que incita a la gente a

tomar fotografias en

el hallazgo de lo be
lio. (El nombre con

que se patentó en

18411a fotografia era

calotipo: de KALOS,
bello). Nadie excla
ma «¡Qué feo es eso!
tengo que fotografiar
lo». Aun si alguien lo
dijera, querría dar a

entender «Esa feal
dad me parece ... be
lla».

SUSAN SONTAG

F A

EL PRINCIPITO
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DOSS I ER
INTROOUCCION.

Este verano hemos presencia
do el cierre de la única sala de Arte
y Ensayo que había en �SevUla.
Una historia que e(';.pezó hace très
años y que, como algunas pelícu
las, no tuvo final feliz. AntE?nio Luis

y Manolo ..... los protagonístas=- tu

vieron la iniciativa de emprender
una actividad comercial -como el
cine- con un carácter notable
mente cultural, que no ha intere
sado al público ni a esos señores

encargados de la cultura. La
ausencia de versiones originales
en nuestra ciudad y la desapari
ción del cine San Vicente alarma a

los aficionados que ya conocen los

repetidos trucos de Spielberg y las
tribulaciones del cine nacional.
Hemos hablado con ellos y aquí
nos cuentan, un poco entre el de
sencanto y el empeño, sus aventu

ras en la jungla de la exhibición ci

nematográfica.

Desde hace más de dos meses y
hasta el momento, no se ha publicado
absolutamente nada ni en la prensa ni
en la radio, del cierre del cine San Vlcen
te. No ha habido repercusión alguna y
ya habria sldo el momento, Tim sólo los
socios recibieron la noticia.

'

V. - Hay que ver las cartas que man-

dáis, los sustos que dais a la�gerite. .

A y M.- Teniamos dos opciones. No
mandar la carta y entonces nos ibamos
en silencio o mandarla y decir, existe Ia
remota posibilidad de que la gente man

de dinero, de que haya por ahí alguien
con mucho dinero que esté dispuesto a

darlo. Y al mismo tiempo era una despeo
dida, que hubiera noticia aunque tuera

muy a la desesperada de lo que pasaba.

V. - ¿Hay alguna posibilidad de volver
a abrir el cine?
A. y M.- Creemos que la única solu
ción es que la gente que pudiera verse

implicada en ello, protestara mediana
mente. Pero si hay asesores de cine,
personas que llevan la prensa y la radio

cinematográfica en Sevilla y no se han
hecho eco, hay muy pocas esperanzas y
por nuestra parte evidentemente es muy
complicado por una cuestión de cifras.

Porque además hay una trastienda.
ahora vienen los problemas personales
que por las deudas vamos a tenet.

V. - No esperábamos esta marcha re

pentina.
A. y M.- No. nos hemos ido, nos han
echado. Hace casi dos años .que esta
mos aguantando y luchando. Mantener
la programación ha sido una auténtica
batalla. Convencer a un distribuidor
-al que le debes quince mil pesetas
para que te dé otra pelicula sin paqárse
la, es un drama. Creemos que habria

que répartir culpas entre nosotros por
nuestros fallos, los organismos oficia
les porque han pasado olímpicamente y
el público por su falta de interés. No ha
habido conciencia de la f(agilidad de
este.proyecto y de la necesidad de apo
yarto.
V. - ¿Qué tipo de ayuda esperábais?
A. y M.- Ha habido gente con muy po
cos medios que nos ha apoyado de rna

nera entusiasta. Otros con la asisten
cia. Lo que es vergonzoso es que en Se
vilta'con una población de 700.000 habl
tantes en la capital haya 400 personas
para ver una película de arte y ensayo. Y
creemos que si nosotros realmente hu
biésemos tenido un público que no nos

habria hecho falta apoyo oficial. Se ha

V.- Se os ha criticado mucho vuestra

programación.
A. y M.- Hemos estrenado peliculas y
la gente ha respondido muy desiquat
mente; entonces claro, hemos tenido

que recurrir a reestrenos. Aún con la ex

periencia de casi tres años es muy difi

cil saber de antemano qué película va a

funcionar. Por ejemplo: en el ciclo de

Fassbinder .estrenamos "Lola» y "La An
siedad de Verónica Voss» y la primera
funcionó mejor que la segunda siendo

.

ésta mucho más reciente. Incluso otros

films ya estrenados fueron mucho me

jor. El problema afecta también a otros

cines; "Las Hermanas Alemanas» con

premios en montones de festivales y de
una calidad indiscutible, ha durado en

el tine Bécquer escasamente cinco o

seis días; igual que "Locura de Mujer»
en el cine Avenida. La cuestión no es só
lo del cine San Vicente como local sino
también del público. Es totalmente ca

tegórico que una película se mantiene

en cartel si va la gente, no hay ningún
interés en mantener la película desde
un punto de vista cultural, al menos en

las grandes cadenas de exhibición.

V. - ¿Habéis tenido alguna vez proble·
mas de censura?
A y M.- No. Sólo para poner algún
anuncio en la prensa conservadora que
no admitía ciertos textos por llevar la

palabra homosexualidad.

* * *

SÔBRE :LAS LEYES
uas dos únicas leyes que tiene lá ci

ografíá son las de 1900 sobre cuc

pantalla y de distribución y la de

egulando las satas pomo, llama
de Arte y Ensayo, la Fil·
'sas ile dobláje. Ambàs

tra de la mayoría de los

intereses e la Industria. La ley estable
ce

..
liha serje.de obligaciones -para las

salas que �e Quieran denominar de arte

y ensayo-e-que han sido rechazadas en

general por la gente que se dedica a es

te tipo de CiA�. En ellas se fija el número
de dias que se han de proyectar las peli
culas. Así, una sala de Arte y Ensayo en

Madrid y Barcelona es aquella que pro

recurrido tanto a pedir subvenciones como créditos bancarios nas-« yecta los 365 días del año versiones ori

ta el punto de perder dinero personal. El único que nos ha apoyado ginales. Yen, una ciudad como Sevilla el

aunque muy tardíamente (con la Muestra de Cine Inédito y el Ciclo número exigido es de 200 días consecu

de Mujeres realizadoras) ha sido el Ayuntamiento. Si estas actlvl- livos. Condición ésta poco lógica. ya

dades hubieran tenido una continuidad, el cine San Vicente habría que muchas ctudadès en determinadas

contado con el aliento de algunos más.
.

fechas no pueden mantener una regula·
También el PC nos ha apoyado indirectamente ya que han sido ridad en. la asistencia.

conscientes de las dificultades que teníamos y a la hora de orçant- Además la ley ofrece unas ventajas
zar un acto lo han hecho en el cine en lugar de buscar otro sitio ».

' mínimas, una desgravación de un 5 %

(que coincide con elITE). Si resulta que
V. - Por la demanda de cultura.

.'. acogiéndose a la ley se pierde más dine.
A. y M. - Hay unos señ�re� que teófl�amente estan encargados de ro que no haciéndolo, interesa más pa.
la cult��a, pero-que se limitan a cubm el expediente, a p�troclA�r. gar .ese 5 % que ahorrárselo.
La polltlca cultural tanto del Ayuntamiento como de la Diputación El

.

't'I' d
-

.

t d
y la Junta está fallando totalmente por la base. Lo que hay que ha. mecanlsmoy I Iza o en .casl o a

.

. .
.. Europa es ctaslticar las peliculas de

cer es orsar, actlvld�dc:lS que vayan �e¡ando una Infraestructura ..
un

cara al que las compra y luego. al que
personal, uno� medlòs, un equipamiento que permita que la proxi- las proyecta. Pasan por el Ministerio de
ma vez sea mas tácil -orqaruzar cosas.

. '. Cultura que les da un número de expe-
En Se�llIalo.que predornina es una cultura de aconte�lmlentos diente. las autoriza y las clasifica' para

estelares, por e¡emplo, traer a Borges.y met�rlo en un sltio donde
una determinada edad, o con tal pecu

encima 100 personas se q.uedan fuera,.organtzar un Festival de In· Iíarldad (en este caso pelicula clastñca.
formativos de TV que al publico no le dice nada. y mientras, ocurre .'

I..

que los grupos de teatro independiente no tietien donde trabajar
dade arte-y ensayo),. asi. !anto el distn

"

".

' buidor como el exhibidor tienen sus ven·

que los que quieren sacar una revista no pueden hacerlo, que los
tajas fiscales. En España se ha hecho al

que estamos en el cine tampoco tengamos salida. Y por SI fuera revés. se han legislado las salas y no las

poco ha habido un impass -que ha durad� tres o cuatro. anos- películas. El mercado es compi ta .

mientras se han aclarado ras, competenclas, la capacidad de
te libre la Ii I sn'

e men.
acción, a quien correspondia organizar una ooaa, en fin, mientras "x' I s.�e cu a o estan destina

se han estructurado medianamente y en ese tiempo hemos estado
das e e USI amente a un dètermínado

t·
.

Id'
tipo de sala.

noso ros mvo ucra os. ErpSOE prometió debatir una ley de

V.- ... y del Público. cine àmplia en 1984 y potenciar lodo lo

A. Y M. - El problema de la asistencia tiene que ver con la cultura que suponga animación cinematográfi·
general de la gente. No se leen revistas de cine, no hay preocupa- ca como promoción de cine-clubs. recu

ción por investigar sobre autores desconocidos, directores peración de las salas municipales. apo

nuevos. Asi ocurre en literatura, teatro, etc. Mucha gente habla del yo a los nuevos exhibidores general.
cine Alphaville -complejo de cuatro salas en Madrid dedicadas mente jóvenes, estimulo a una proçra
exclusivamente a versión original- como un caso realmente mo- mación que fomente la educación cine

délico, pero también está notando là crists: sus salas se llenan só- matográfica. ayuda a la creatividad ...

lo los fines de semana. Desgraciadamente se puede pensar que el Estamos a la espera.

arte y ensayo es una actividad elitista, pero es el público el que no

va y la hace elitista.

��,,;llfI ft" til"'.
III ,e.llS-ayo

-

E. PRADO y M. MOLINA
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Por
ENRIQUE COLMENA

Hace un año por estas fe

chas, la iV edición del Festival

internacional de Cine de Sevi

lla daba la sorpresa de, contra

toda esperanza, ofrecer un

certamen sensato y racional,
con buenas películas y un cos

to relativamente modesto, a

una ciudad ya escamada por

las ediciones anteriores del
evento. Con este anteceden

te, ¿quién auguraría entonces

que el Festival no volvería a

celebrarse? Nadie, evidente

mente. Pero lo ílóqíco, lo ab

surdo, sucedi6. Corría el mes

de Abril de este año, y el ru

mor salt6 a la calle: no había

Festival de Cine. Pero, ¿por

qué? Todo procedía de unas

ambiguas declaraciones del

Alcalde de Sevilla y Presidente

de la Fundaci6n del Festival,
Manuel del Valle. Cuando, al

gún tiempo después, el Alcal

de puntualiz6 aquellas decla

raciones, la extrañeza se con

virti6 en estupor. Se argüía la

mala imagen que el certamen

estaba dando de Sevilla. Si

ello podía haber sido cierto en

las tres primeras ediciones (en
particular en la tercera), la
cuarta había demostrado que,

efectivamente, se podían ha
cer las cosas bien sin manchar
la imagen de la ciudad, algo,
de cualquier forma, más bien

improbable: no se pueden ma

tar elefantes con matamoscas.

Se culp6 también al cuantioso

montante econ6mico que ha-
'"

ría falta para celebrar el V Fes

tival, mencionándose cifras al

rededor de los 100 millones

de ptas. Parece más ajustado
a la realidad que existían otras
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co, ya ha demostrado lo que
es capaz de ofrecer a Sevilla.
Nada. Los asistentes de la tie

rra a las sesiones del Festival

de TV pueden muy bien no

haber llegado a las doscientas

personas y creo que peco de

generoso.
De cualquier forma, y hay

que decirlo ya, la defenestra
ciôn del Festival de Cine es

tanto más dolorosa cuanto

que su extinci6n no va a pro

piciar otras' actividades cine�
matográficas. ¿D6nde irán es

te año los 22 millones que cos

t6 la iV edici6n? Transcurridos

ya once meses, parece claro

que ha ido a parar a activida

des (perfectamente respeta
bles, por lo demás) que nada

tienen que ver con la difusión

del cine.

El Festival era válido (con
todas sus carencias; la acumu

laci6n de gran cantidad de fil
mes en pocos días y el ayuno
en el resto del año no era la

menor) para ver películas que
de otra forma no s� podrían
contemplar en nuestra ciudad.
Si el certamen ha muerto,
quien puede hacerlo debe de-

'r

cir claramente. porqué. Y de-

ben ponerse las bases para

que su dotaci6n .econ6mica
redunde en benefícío del es

pectador, destinatario natural
de la cultura fílmica. En defini

tíva, vamos de verdad a una

política progresista y progresi-
va del fen6meno cinamatográ
fico. Programemos, estructu

remos y definamos una políti-
ca cultural en el cine que huya
del parcheo y del ansia espuria
por figurar, y que busque la
sedimentaci6n e institucionali
zaci6n de las actividades que
se realicen. Entonces quizá es-

te «réquiem» se convierta en

un «aleluya».

alternativas mucho menos costosas y bastante más esti

mulantes, entre las que no era la peor aquélla que pro-
.

pugnaba la especializaci6n del certamen en alguna moda
lidad o género concreto. Además, aquellas fechas coinci

dieron con la celebraci6n de la «Cita en Sevilla», cuyo ex

horbitante coste dinerario es de sobras conocido. No me

parece piadoso establecer comparaciones. Ellector juzga
rá la importancia y trascendencia nacional e internacional

de esos dos eventos.

¿Cuál es, pues, la raz6n final "de la muerte del Festival

sevillano? P�dierâ ser que, tras los problemas crecientes (y
doy a este calificativo un valor cronol6gico) de las edicio

nesanteriores, el bálsamo que supuso la cuarta, iluminara

las mentes de sus mecenas. No ha habido escándalo ¿Qué
esperamos, entonces, para acabar con uri certamen que

s6lo nos ha dado dolores de cabeza y una más bien pírrica
rentabilidad política?

Uno sospecha que ésta pudiera ser esa raz6n última.

Claro que es indemostrable. Cualquiera sabe. Lo que sí

sabernos es que:�l Festival de informativos de Televisi6n,
suerte de sustituto descafeinado del evento cinematográfi-

pard pasar del anonimato d la terne ...

·

Tu publicidad en El Volador

TU PUBLICIDAD EN EL VOLADOR

Tu publicidad en El Volador
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CO NVERSACI

Hace tiempo que en Sevilla (pionera y
con épocas gloriosas dentro del panorama
del Rock nacional) parece que no surge na

da que podamos mostrar con descaro al

resto del país yeso que en otros sitios sí

que le están echando morro a la hora de

mostrar sus grupos. El Rock en Sevilla se

ha muerto, puede pensar un aficionado de

cualquier zona un poco apartado de noso

tros, ya que salvo raras excepciones como

Silvio, Kiko Veneno y Dulce Venganza, por

ejemplo, pocos más son escuchados a ni

vel nacional.
Pero yo no me lo creo, el rock'n'roll no

puede morir y mucho menos en un sitio
tan vital como es nuestra ciudad, en donde

poco a poco va surgiendo un ambiente de

�iversión alrededor de esta música, que
nos hace sentirnos dueños de las calles y

protagonistas de nuestras vidas.
Para conocerlos y charlar un rato con

ellos, citamos a miembros de casi todos
los grupos sevillanos con los que pudimos
contactar.

Invitamos a Dulce Venganza y nos enteramos de

que Benito está en la mili y que la otra persona indi
cada para hablar del grupo era el manager José María

Pachón, quien pasó totalmente de la entrevista por
considerar a su grupo (y al grupo de chicas que ac

tualmente produce, llamadas Tonono Tae) como co

sa aparte. A lo que sí se ofreció es a una entrevista

personal y a mostrarnos el master de estas chicas

que se estaba grabando en los Estudios 10.

Al final nos reunimos Dogo y José luis de los Ca

nijos; Plácido y Ester de Oxi 2; Joseml, Paco y José

Manuel de Spray Naranja y Encarna, lola y yo, por

parte de la revista que tienes entre las manos.

Habíamos quedado también con Brigada Ligera,
pero aún no he podido averiguar si no asistieron o no

pudieron esperar el cuarto de hora que llegamos tarde.

Elio avisaron que no podían asistir y de la Banda

de Tila fuí incapaz de conseguir un número de teléfono.

La conversación fue ágil y agradable y el único

que salió un poco mosqueado fue el cassette, pues al

rato todo dios pasaba de él y charlaba con toda natu

ralidad como entre arnlqos.
Nos informaron de sus actuales formaciones, que

son:

CANIJOS: Dogo (voz), José Luis (batería), Ricardo

(guitarra), Juan (guitarra), Loren (bajo).
OXI 2: Ester (percusión, voz), Plácido (guitarra rítmica

y solista), Curro (vientos), Rama (batería), Vicente

(bajo).
SPRAY NARANJA: Josemi (bajo, voz), Paco (guitarra
y voz) y Manuel (batería).

Y comenzamos la entrevista.

ON NE

- COMO VEIS El PANORAMA ACTUAL DE LA MUSICA EN
SEVILLA. PUBLICO, LOCALES, ACTUACIONES, ETC.

Dogo.- En Sevilla hay mucho potencial de gente ahora mismo.

gente que puede mover cosas, pero es demasiado anárquica.
José Luis.- La gente se deja mucho ir creyendo que va a poder
tocar mañana.

Dogo.-EI problema está en la generación que puede realmente
mover las cosas. Siempre hay una generación que empuja y otra

generación que asimila ese empuje (gente de treinta años, como

en Madrid, que son los que abren locales de ensayo, actuaciones,
etc.)
José Manuel.- Aquí lo que hace falta es que nos apoyen, los pro>
yectos no los llevamos a cabo por falta de presupuesto.

.

Plácido.-No hay estructura para que se pueda mover el tinglado
musical. No se la da a la música la importancia que realmente tie·.
ne para la juventud, falla la radio desde su componente gordo.
Todas las actividades que intenta hacer la gente joven que se lan
za, como Luis Clemente.
Eva Tovar, Maria Antonia encuentran el hándicap de las jerarquías
mayores. La juventud en Sevilla tiene cantidad de ideas y está can

tidad de lanzada, pero la gente que tiene pasta y está metida en la
música muestra un desinterés total. Quieren enter¡ ar el Rack.
Paco.- La solución para que no pasara esto seria una cooperatí-,
va. Una unión total entre los grupos de aquí.
Plácido.- Yo creo que hay Ayuntamientos en España a imitar, co

mo el de Madrid. Muchas Diputaciones han grabado discos con re·

copilaciones de grupos de rack de su provincia, cuando decidan
hacerlo en Sevilla, las independientes que han estado a la escucha
de todos esos grupos modernos tendrán el mercado totalmente co

pado. Si comparamos Sevilla con las demás provincias te darás
cuenta de lo mal que están aqui las cosas.
José Luis.- Ahora mismo en Galicia hay una movida increible,
gente que se está enrollando bien, aunque.los Golpes Bajos digan
que esa movida no existe. Kiko Veneno y el tío de Dulce Venganza
dicen lo mismo de aquí.

.
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- ¿POR QUE NO HA HABIDO NINGUN GRUPO SEVILLANO EN
LA FINAL DEL CONCURSO ORGANIZADO EN JEREZ?

...
- No me nombres ese Concurso.

. 7
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Paco.- Tenía que grabar 091 y
grabó.
José Luis.- Pero si hay ganas de
tocar, se va y se toca delante de
mil o dos mil personas, vaya a ga
nar quien vaya a ganar.
...

- Si yo hubiera sido de uno de
los grupos que participa, me pon
go de acuerdo con los demás gru
pos y tocan sólo los 091.
Oogo.- Sí, dabuti, pero todos los
grupos que tocaron allí han sona

do después en Radio-3.
Plácido.- Nosotros nos gastamos
mil duros en ir a Jerez, sólo para el
trámite de presentarse. Los diez fi
nalistas estaban ya escogidos en

un 99,75 %. Hacía ya más de un
nies que se decía que iba a ganar
091. ORO se vió en el compromiso
de grabarle disco a los tres prime
ros.

Paco.- En el Concurso de Ceuta
también hubo movida. En la parte
de Rock quedó primero un grupo
de allí. Yen la de Pop quedó segun-
do otro grupo de allí.

.

Josemi.- Lo más descarao era el
grupo de Ceuta que ganó en Rock,
eran los peores con diferencia.
Plácido·Helio que quedaron los prl-
meros han tenido mes y medio de
discusión porque TUBOESCAPE
se negaba después a grabarles el
disco, argumentando que no ha
cían el estilo de música que habían
pensado en un principio.
Paco.-EI productor les dijo que si
les daba igual irse de borrachera
en vez de grabar el disco.

- ¿COMO VEIS EL PANORAMA
MUSICAL EN EL RESTO DEL
PAIS?

José Luis.- Ha bajado. No hay se

gundos dlscos de grup.os. Se man

tienen pocos grupos y se les 'oye
menos.

Oogo.- A los grupos se les ha
abierto el culo a la hora de grabar.
Han dicho: corno lo hacemos noso

tros, vamos a vender menos que si
lo hacemos así.

A mi megusta la música que ha
cen Los Ilegales, Los Desechables
y Primavera Negra.
-Plácido.- En España hay un resur

gir de todos los estilos, está el mer

cado abierto a todas las tenden
cias y muy agilizado grabando dis
cos pequeños. Yo citaré a Minuit

, Polonia.·
.

Josemi.- A nosotros nos gusta
.. Radio Futura, y.o creo que han lm

.
plantado un sonido nuevo.

L
.-.\

B o.
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- y FUERA DE ESPAÑA, ¿COMO VEIS EL ROLLO?
Dogo.- Yo me limit.o a oir grup.os american.os. En Inolaterra se había
olvidado mucho el espíritu del rock'n'roll. Se vuelve a poner el punto de
mira en gente corno los DOORS, la VELVET UNDERGROUND, el LOU o
IGGY. Las nuevas movidas son lntranscendentes. Me gustan Dream
Syndicate, Gun Klub, Gramps .

Paco.- Yo creo que en Inglaterra se siguen haciendo cosas buenas.
El Pop que ha habido en Inglaterra en los años cincuenta se está de
jand.o destapar un poco ahora, pero con unas esencias evolutivas. Los
Thompson Twins están haciendo unas cosas muy cachondas.
Josemi.- Los Psychedelic Furs también son un grupo guapo, son de
puta madre.
Plácido.- Yo quiero mencionar a los U2.
José Manuel."'- Y.o a Thomas Dolby. Tiene muy buenos arreglos.

- CITAR UN BUEN LIBRO.
José Manuel.- El Vagabundo de las Estrellas.
José Luis.- La Conjura de los Necios.
Dogo.- Basquet-Ball Diary.
Pacc.i-- Cómo acabar de una vez por todas con la cultura.
Plácido.- La Peste y la Espuma de los Días.
Ester.- Aventuras y Cuent.os Oníricos de Randolf Carter.

- UNA PELICULA.

Oogo.- A la Caza.
José Manuelo.- El Expreso de Medianoche.
José Luis.- En busca del Arca Perdida y El Crimen del Sr. Lange.
Plácido.- Blade Runner.

Spruv Nurunju
- UNA DROGA.
Josemi.- La coca.

Ester.- Sí, la cocaína.
José Manuel.- Para mi no hay nada corno un buen porro, me lo fuma
ría ahora mismo.

Dogo.- Lo mejor es mezclar las cosas. Unas son complementos de
otras,
José Manuel.- Tu eres un vicloso, macho.
José Luis.- Más vicioso eres tú, que te lo fumarías ahora mismo.

- QUEREIS AÑADIR ALGO MAS.
Josemi.- Nosotrcs estamos intentando .organizar una tocata, a ver si
el Ayuntamient.o nos da alguna subvención,

- TENEIS FIJADO UN PRECIO POR ACTUACION .

JosemL- Es.o depende de muchas cosas. Queremos-sacar en limpio
un dinero. Querem.os cobrar

I por lo menos 30.000 ptas.,
pero hemos llegado incluso
a perder dinero.

Dogo.- Nosotros ahora
mismo no tenernos precio
ningun.o. A mí lo que me

apasiona es tocar rock'n'roll

ya eso voy. Si después me

da dinero, pues dabuti.
Plácido.- Nos adaptamos
a las circunstancias, síem

pre que no sean desfavora
bles para nosotros: caché fi

[o no podernos tener. Lo má
xlmo que hemos llegado a

cobrar son 60.000 ptas. y lo
mínimo no ganar nada.
Paco.- Oye, a todo esto, no

hemos hablado para nada
de la movida del Pachón .

. 8 .

Ester.- Je, je, el Pachón.
.
José Luis.- Pachón ... sin c.omen
tarios.
Plácido.- De Paco Urizal sí quie
ro yo hablar.
José Luis.- Ese, menos comenta
rios todavía.
Ester.- A los grupos que entrevis
ta los ridiculiza.
Plácido.- Tiene la misma postura
frente a los grupos que cualquier
adulto de 45 ó 50 años.
José Luis.- A nosotros nos ha ro

bado una maqueta.
Paco.- A nosotros otra.
José Luis.- Es un mamón y al Pa
chón ni le hablo.
Plácido.- José Mari trabaja a otro
nivel. Trabaja realmente como hay
que trabajar. Grabar una maqueta
e irse a una casa discográfica.
. ..

- Pero ¿cómo que hay que tra

bajar?, ¿el Pachón trabaja?
José Luis.- Sí, un manager es

eso, montar un grupo y ganar dine
ro; ahora que y.o le cortaba el cue

llo.

y a esta altura de la conversa
ción se nos acabó la cinta. Pero allí
seguimos charlando y riend.o un ra

to y quedándonos unos con otros.

* * *

Dogo y José Luis son dos persona
jes de puta madre que viven el
ROck'n'roll desde que se levantan
hasta que se acuestan, aunque ha
brá días que ni siquiera lo harán ..

Me pasaron una maqueta que.sue
na cantidad de bien y dicen que
ahora 1.0 hacen MEJOR. Nos invita
ron a cerveza y nos dejaron con ga
nas de volvernos a ver. Animo, cha
vales, no seremos nosotros quie
nes vayamos al entierro del
rock'n'roll.

Ester y Plácido también me de
;aron flipao. Ella habló poco duran
te la entrevista y los pocos cornen
tarlos que hizo quedaron muy ale
jados del micro o tapados por los
alarid.os de los monstruos que la
rodeábamos. Seguro que cuando
la vea en escena me apunto a su
club de groupies. Reescuchand.o la
cinta he podido notar que tas inter·
venci.ones de Plácido 'son de lo
más inteligente y sensato de cuan
to se dijo alrededor de aquella me
sa. Nos invitaron a escuchar la ma

queta de su grupo y la de otro para
lelo que se llama Cafeína. Pero mi
castigado cuerpo me pedía a grit.os
la posición horizontal y quedamos
para otro día.

A Josemi, Paco y José Manuel
se les nota que se están tornando
en serio 1.0 del grup.o y se lo curran
ensayand.o c.onstantemente. Qui
zás sea la única manera de l.ograr
1.0 que ellos se proponen. Estarnos
invitados a un ensayo que no pen
s?m.os perdern.os. Y de todo lo que
oigamos y veamos desde ahora se
guiremos informando. Que Dios re

parta suerte.

RAFAEL NARVAEZ
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---
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A finales de Septiembre se celebró
en Jerez el Tercer Concurso Rock
Andalucía. Evento que patrocina el

Ayuntamiento de Jerez y Radio Po

pular de Jerez. En esta historia ha ha

bido, según decires de los grupos sevi

llanos, algunos manejos turbios. co

mo verás en otra parte de estas pági
nas.

Allí estuvieron tocando KGB (Gra
nada). Caprice de Dieux (Jerez). Ta
maño Natural (Málaga), Servicio a

Domicilio (Jerez), Preceptos Devo
tos (Linares), Generación Mishima

(Málaga).
y también 091 (Granada), que fue

el vencedor. Se llevaron, además de
un frutero de plata y un cheque en

metálico. el compromiso de que ORO
les grabe un LP. Parece que en edi
ciones anteriores los organizadores
han olvidado lo del plástico. dejando
al grupo con las ganas.

En segundo lugar Magic. un grupo

heavy de Granada, al que no can 0-

cîamos.
En tercer lugar Affaire Niña Móni

ca de Cádiz, que a pesar de lo mal

que sonaron, me gustaron por su des
caro y sus letras. Los traeremos a es

tas páginas el próximo número, a ver

si alguien se anima y viene a tocar a

Sevilla.
Como estrellas invitadas, Radio

Futura, expectación en el público que
rebosaba el local y que se había que
dado a dos 'velas en el malogrado
concierto del Puerto de Santa María.

y Aviador Oro y sus Obreros Espe
cializados, que montaron su show
tecno-futurista. Menos público.

Por allí vimos a Jesús Ordovás del
Diario Pop-RN3 y las cámaras de TV
Andalucía grabando para el programa
de Paco Urizal Tropical Express (?).

En cuanto a la organización. lo de

siempre: precariedad de medios. Al
no haber dos escenarios a uno lo sufi
cientemente grande tuvimos que es

tar una hora y media de pié esperan
do que desmontaran el equipo de los

grupos concursantes y montaran el de

Radio Futura a Aviador Oro. Des

pués, en ambos casos. mereció la pe
na la espera. y el público (la costum

bre ?), se lo tomó con calma y cruz

campo a gintonic.
Hemos intentado, por la demás.

contactar con Pepe contreras de Ra
dio Popular de Jerez y organizador de
este catarro, para que nos explicara
su versión de los «turbios asuntos» de

. En los estudios de grabación
10 nos presentamos para escu

char la master del grupo de chi
cas que lleva José María Pachón.
Al final, por un problema técnico,
no pudo ser y aprovechamos el ti
rón para charlar un poco con las
TONONO TAE, grupo formado

por: Eva (voz), Fenola (bajo), Ana

(guitarra), Gloria (batería) y Lola

(teclados).
Con José María Pachón, anti

guo manager de TRIANA y actual
de DULCE VENGANZA, rnantuvl
mos la siguiente entrevista. Re
sultó ser más impersonal que la
mantenida con los grupos sevi
llanos y además, por circunstan
cias como tenerla que hacer de

pié y sosteniendo la cassette en

peso, totalmente incómoda. Me
nos mal que entre Lola (el vola

dor) y yo nos turnamos en tan in
cómoda postura.
¿Cómo ves el panorama actual
de la música en Sevilla?

El problema de locales, por
ejemplo que no haya locales de

ensayo, es para todos los gru"
pos. Ahora bien, al grupo que le

vayan mejor las cosas, tendrá
menos dificultades económicas
a la hora de conseguirse algo. En
DULCE VENGANZA nos lo he

mos trabajado bien, tenemos una

trayectoria éon experiencia y un

producto asequible a todo el
. mundo. O sea, el éxito nos lo he
mos trabajado y buscado. El pa
norama musical en Sevilla lo veo

muy entretenido; hay grupos, co

sas que hace años no había, y
hay cantidad de ambiente. Es evi
dente que hay futuro, pero claro

que esto no es una idea de dos
días. Y los grupos no pueden pre
tender, cornote pasa a la mayo
ría, triunfar en un año. Cualquier
grupo tarda cuatro o cinco años
en estar funcionando de verdad.
Un grupo, por ser de provincias,
no tiene más problemas que
uno de Madrid. Miremoslo desde
otro punto de vista: al salir de un

sitio donde hay menos grupos
tiene la posibilidad de llamar
más la atención.

Aquí, económicamente hablan

do, no hay crisis, hay RUINA. Por
eso se arriesga poco a nivel de

pasta. Pero yo llamaría un poco
al orden al público: el día que va

ya a un concierto si se tiene que
tomar tres copas menos, pues
que lo haga y que pague su entra
da. Esa es la única manera de

que el empresario siga organi·
zando cosas. Lo más importante
para solucionar este problema es

crear un circuito de empresas
donde se pueda actuar. Si hay en

la provincia de Sevilla veinte dis
cotecas que se arriesgan a con
tratar grupos, estos se encontra
rían con veinte contratos.

¿Tenéis interés los Estudios 10 y
vosotros en producir a algún otro

grupo de Sevilla?
Nos gustaría seguir producien

do grupos; por ejemplo LA BAN·
DA DE ATILA no me importaria.
¿Cómo ha sido. vuestra relación
con ORO?

Puede que con una compañía
multinacional hubiéramos vendi

do el cuádruple, pero podíamos

la trastienda de este Concurso Rack

pero en la emisora nos dijeron que
disfrutaba de sus vacaciones. Espera
mos que cuando le lleguen estos pa

peles se ponga en contacto con noso

tros. Aquí estamos.

CURRO GALLARDO

***
Los días de playa quedaron atrás
vendiste tu tabla y empezaste a

[ trabajar.
De haber podido escoger, quizás
habrías podido ir a morirte junto al

[ mar.

Eso; ya se acabó el verano y que
nos quiten lo bailao. Pero durante
ese. ya lejano. calorcito estivalla rnú

sica se pega mucho más y es una

constante las 24 horas del día: viajar
con el stereo del carro a toda pastilla.
contemplar el mar con el Walki men

conectado a los aidas, levantarse y
acostarse con música. Yeso lo saben
las compañías de discos y lanzan dis
cos con la vista (y las intenciones)
puestas en el Verano.

Pero para mí hay dos discos que se

han repetido una y otra vez. cada uno

en su momento.

BORN IN THE USA de BRUCE
SPRINGSTEEN es el primero. Des
de que lo escuché la primera vez me

flipó. De hecho, yo flípo mucho con

este tío y este disco, para no ser me

nos, lo he desguazado practicamente.
cambiando de canción favorita en mi

hits particular cada semana. Todo el
LP rebosa de fuerza por donde quiera
que la cojas. Excepto los dos temas

que ocupan el final de cada cara.

ideales para ser lo -últímo en escuchar
al acabar el día.

El otro THE DAYS OF WINE AND
ROSES de los: DREAM SYNDICA·
TE. Di= y grupo los he conocido a

la vez. Me he dado cuenta de que ha·
cia tiempo que esperaba algo como

esto. Si el sonido de los teclados se te

ha hecho cargante, si rniras con un

poco de desconfi anza hací a Londres,
si echabas en falta la guitarra afilada

y asesina con que nos regala Neil

Young en algunos momentos, si de
seas conocer a los hijos de la Velvet

Underground, este es tu disco. Una
obra de arte grabada en seis horas.
Brutal y espontáneo.

RAFAEL NARVAEZ
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ROLL DANCING· PATIN CALATRAVA

Escuela de Patinaje

ROLL DANCING· LA FACTORIA

El grupo de vanguardia histórica dirigido
par WALTER GROPIUS. BAHAUS. fundada

en WELMAR cuya pretensión el ARTE TO·

TAL (GENSAMKUNSTWER), hizo que se ro

dease de arquitectos, pintores. músicos, es

cultores. diseñadores, actores.

Trasladándonos a Sevilla. Calatrava n.
o

26. ANTONIO ALCOLEA comenzó a preparar
la nave para la práctica cultural a través de

los diversos medios de expresión, con la

posterior colaboración de Pepe Benavides,

qu : se hizo cargo directo de la selección

musical y de la coordinación general. entra

ron a formar parte del equipo:
PIVE. que habia retomado el nombre de la

FACTORIA de Andye Warthel para la asocia

ción cultural de Músicos Sevillanos por él

lundada.

DALIA. como diseñador y encargado de la

coordinación de cualquier actividad plástica
o de carácter informal.

La pretensión es la coordinación, promo

ción y lamento de las artes en Sevilla. lnvi

tanda y apoyando cualquier actividad indivl

dual a de grupo (música, teatro. pintura. ci

ne, diseño. revistas ... ) a través de actuacio

nes, exposiciones, representaciones,
pases ...

Siendo directamente local de reunión y de

c.ontacto con la rnúslca internacional y es

pàñola de vanguardia para estimulo de la

creatividad.

• Un CINE que deja de serlo

para ofrecernos música en dirac
to es el

.

de LOS REMEDIOS.
Cuando lo abran lo cataremos y
os diremos. Aunque ya se habla
de que van a traer a GOLPES BA·
JOS para su inauguración.

• Y un Cumpleaños. EL ZON·
NOS cumple a finales de Novlern
bre dos añitos de vida. Y ahí si

gue, lIenísimo los fines de sema

na y fiestas de guardar.

haber sido uno de tantos y que-:
darnos ahi. Con ORO hemos teni
do control total.

¿Cómo veis el momento actual
de la música en España?

Hoy se hace un rock genuina·
mente español, aunque t.or su

puesto hay influencias de todo tl

po. La influencia americana se

nota en la producción, la inglesa
a la hora de tocar. Pero en el ex

tranjero se está tocando en espa
ñol, hay un rollo latino.

De los grupos españoles me

quedo con ALASKA y DINARA·
MA.

¿Y DE LOS EXTRANJEROS?
David Bowie.

RAFAEL NARVAEZ

Tu opinión del Concurso de Rock
de Jerez.

Ha sido algo increíble. Lo del
concurso de Jerez son Historias
para no dorrnir. La gente de ORO
rehusó a formar parte del jurado
cuando vieron que se presenta
ban grupos que ya tenían discos
y además en su propia compañía.
En principio me extraña que ORO
entre, a priori, en una película co

mo esa, Culpo más .fácilmente al
Ayuntamiento de Jerez.



__teat
INTRODUCCION

Nos interesa saber de teatro y nos

ponemos en contacto con Paco Pena,
miembro del grupo «Títeres» de Sevi
lla y representante de este grupo en la
Federación Sevillana de Compañías
de teatro; integrados a su vez en la
F.A.C.T. (Federación Andaluza de
Compañías de Teatro), para que nos
hable en resumidas cuentas de todo
lo que al teatro independiente anda
luz se refiere. La entrevista, pensada
en principio como un articulo nos ha
resulta-Jo un poco ardua al darnos
cuenta de nuestro desconocimiento
de tema. Esperamos desde «El Vola
don> muchas colaboraciones sobre
teatro que nos den múltiples visiones
de este asunto, asi como información
de montajes, obras, etc.

Volador.- Paco, i.qué es la
F.A.C.T., quiénes la integran, por
qué surge y qué pretende?
Paco.- Surge a raíz de/I Seminario
de Tealro en Córdoba. A/gunos gru
pos andaluces coincidimos en /0 nece

sidad de organizarnos para enfren
lamas a /0 problemática del teatro en

Anda/ucía. Pretende aglutinar a /0
mayoría de teatreros profesionales a

en vías, para hacer que funcionen cir
cuitos de difusión leatra/ y hacer
frente común a /0 administraciàn
cuando su politica vaya en can Ira de
estos intereses. En Sevilla /0 compo
nen los grupos «La Pupa», «Teatro
Circo /0 Plaza», «Pepe Lui», «La Já
cara» y ({ Titeres».
V.- Háblanos de la la Muestra de
Teatro Independiente Andaluz que se

está desarrollando estos días en Cór
doba.
P.- Se hace para presentar a /0
F.A.e. T. Se pensaba presentarla en

Sevilla con representaciones calleje
ras gratuitas de los grupos, paralela
mente o/ ling/ado de Itálica de este
verano a «Cita en Sevilla», (muy ca

ros); pero todavia no estaba cuajado
e/ proyecto.

Es en Córdoba porque /0 Diputa
ción cordobesa, más sensible a este
lema, paga /0 publicidady /0 esrancia
de los grupos que /0 necesiten. Noso
Iros renunciamos o/ caché y nos que
demos con et taquillaje.
V.- ¿Cuántos grupos estaréis en

Córdoba y aparte de presentaros, qué
pretendéis con esta Muestra?
P.- Estaremos 21 compañías de Io
das las provincias anda/uzos y quere
mos demostrar que el teatro indepen
diente no está muerto como dicen 0/
gunos potitiquiltos anliguos: /0 que
está muerto es su lea Ira independien
re: e/ leaIra independienle vive, con

nosotros, goza de buena saiud y se

guirá viviendo después de nosotros.

Esperamos que esta muestra sea

anuo/ y rotativa, que sea a/go digno y
de calidad.
V.- ¿Qué futuro tiene vuestro tea

tro?
P.- Tenemos roda e/ futuro; esta

mas llenos de fuerza, de proyectos,
de gonas de trabajar, de conseguir
montajes brillantes que gusten o/ pú
blico y que los devuelva o/ teatro.
V.- ¿En qué se concretan vuestras

esperanzas, Paco? .. antes hablába
mos de oferta directa ... ¿creariais vo

sotros salas?
P.- Esto de crear so/as es un proyec
ro a largo plazo que tenemos en men

re. pero -como no- se necesita mu

cim dinero para ello. Esperamos que
hava empresas rie teatro que compren
nuestros montajes.
V.- Fuera ete las instituciones ¿no
hav ahora mismo ninguna esperan
za?
P.- A/�lin grul)O ha ,ido conlrarlldo

l'or relllm,·. Iwrn exisren Ian p(lcas

P.- Pues está c/arísimo. Antes ha
bía subvenciones de varios millones
al año, estaban apoyados por las ins
tituciones y ahora que en éstas están
/0 vieja guardia realrera sevillana, no

se enrollan nada.
V.- Dínos cuál es la actitud de las
susodichas instituciones con voso

tros.

P.- Se resume en que no tienen nin
gún lipa de iniciativa, La única poli
tica que siguen es Iraer grupos defue
ra «<E/s Comedian Is», «Teatro y
Danza en Otoño», etc.); /0 cual nos

parece estupendo, necesitamos ver

cosas de fuera, no queremos un lea

tro provinciano, cerrado; pero no ha
cen caso ni potencian al teatro de
aquí. Casi lodo e/ presupuesto se lo
gastan en ésto. Reciben vuestras pro
puestas y/as aceptan a no, teniéndo
que organizar nosotros lodo, inc/usa
pegar carIe/es. Nos buscan actuacio
nes por barrios y pueblos.
V.- Cuéntanos cómo suelen ser esas

actuaciones.
P.- Si os sirve de anécdota /0 que
nos pasó en «La Begoña», un barrio
de aquí... prelendían que actuaramos
entre una tapia y una carretera, alia
do de unos coches choques. En cam

bio con los grupos de fuera tienen un

despliegue de medios increib/e.
V.- ¿Cómo ha sido la campaña de
verano del 84 en que habéis parti
cipado?
P.- Se hace al aire libre por pueblos
que genera/men Ie carecen de sitios
adecuados para representar. Han si
do un lola/ de 44 funciones con un

presupuesto de 4./10.000 plas. He
mos inlervenidò 9 compañías sevilla
nas con 25 actuaciones, con un presu
puesto para todas de I. 730'JJ00 plas.;
lambién /0 compañía cala/ano
G.A. T.H. (Grupo de Acción Teatral
de Hospitalet, que ha obtenido 16 re

presentaciones y 1.750.000 plas.
E/ resto ha ido a parar a los alum

nos de/ Instituto de Tealro (Esper
pente), con 9 funciones y 630.000
ptas.
V.- Parece que' estáis un poco ca

breados con este asunto ... Nos lo ex

plicas.
P.- Nosotros can Ira e/ G.A. T.H. y
los alumnos del Instituto no tenemos

nada, /0 que nos resulta muy curioso
es que estos alumnos cuyo espectácu
/0 se montô como un taller de fin de
curso sea con e/ grupo catalán, /0
compañía sevillana que más funcio
nes y caché han obtenido: que este
Instituto esté subvencionado por /0
Diputación, que Antonio Andrés La
peña sea a su vez integranle de dicho
grupo, director de/ Instituto de Tea
Ira y asesor de /0 JunIa para el teatro,
entre otras cosas. La Diputación
compra /0 que ha pagado mientras e/
resto de las compañías no lenemos

ningún apoyo.
Lo consideramos una competencia

desleal, por eso hemos pedido el cese

de este hombre.
V.- ¿Qué harías tú para que la gen
te fuera al teatro?
P.- Haría una programación cons

tante, /0 genIe se habitúa a no ir o/
teatro porque no entra den Ira de sus

posibilidades cotidianas. Habría que
romper /0 imagen del teatro como a/
go caro y ajeno, ya que a veces no es

cierto,

TITERES
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diee ...

P.- Nos hemos dado cuenta de que
no podemos ser colas cerrados, lene
mas que enseñarnos mutuamente y
hacer inlercambios técnicos y de ac
tores. Esto es toda una nueva actitud,
anres estaba cada grupo en su cubil.
V.- ¿Es Sevilla una ciudad especial
men te dura piua el teat ro?
P.- Sevilla es de las ciudades más
creativas y más duras, para el teatro y
para lodos sus creadores. En las de
más provincias andaluzas (sobre roda
Cádiz y Córdoba), hay cierta protee
cion al teatro: por no hab/or de Cata
/uña a Euxkadi. Aquí, donde precisa
mente hay mayor cantidad de rompa
ñías de teatro independiente es donde
las instituciones y la realidad son más
duras.

V.- ¿Cómo se concreta vuestra pro
fesionalidad y de qué vivís')

P.- En que nos acostamos con el
lea Ira y nos levantamos conél. In/en
ramas vivir de es/o, pero 110 pode
mos; tenernos muchas vece, que rra

bajar en otras cosas. Llenos de deu
das, montajes pobres, en [in miseria
por todas parles.
V.- Antes, el Teatro Independiente
andaluz tenía mucha proyección y
ahora no ... ¿porqué?

10 .
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Joaquín Carrasco

so/as comercia/es, que eso es una ex

cepción. La Adminislración ha con

seguido por una par/e un lea Ira gratis
y por otra un teatro de lujo: el prime
ro, e/ nuestro, por ser gratis no se va

/ora y e/ otro es inasequible por sus
. .

prec/os.
V.- ¿Cuántas salas de teatro hay en

Sevilla?
P.- Ahora mismo, solamente una

so/a, el Teatro Lope de Vega; e/ Alva
rez Quintero normalmente proyecta
cine. Lo de /0 So/a S. Hermanegildo
es lada una his/aria. Parece ser que
su triste fina/ será ser sede de un or

ganismo oficial: ha tenido una pro
gramación inconstante. Sevilla nece

silo una cartelera de lea Ira igual que
/0 del cine.
V.- ¿Qué es eso de los circuitos de
teatro?
P.- Mira, desde el primer Parla
mento andaluz se nos viene hablando
de /0 creación de estos circuitos para
llevar teatro por lada Andalucia. De
esto hace años y aún no se ha hecho
nada. Además nos dicen que será so

lamente para gente importante.
. . . . ????
(,(.(.(, .

V.- ¿Cómo vivís vosotros el teatro?
Se os ve muy relacionados a los di fe
rentes grupos.

NOTA DE «El. VOLADOR»:
Hemos intentado en esta entrevista. al ser cl pr i
mer número de «El Volador» hacer una pnnorá
ruien general del Teatro Independiente Andnluv.
l'ma peliaguda, que no hemos conseguido del to

do por la complejidad deltema. Esperamr» Cil nil
meros sucesivo». ahondar Cil el asunto. hablar dl'
llil'stionr" 1l1:í. .. cont.:rl'tas (Illonlail". oh!"a .... etc)�'
l'''peramo ... COil �1<l l'llIrl'\'i<;l;t ahrir lIll poco de
pnl¿-'mil,l. l"f"ll'ranlOS rl'spueSlas. l·II1";\l!O .... dc�;\'
l'lIcrdn ... cic. ¡NOS ENCANTA! jl\NIMO�
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MAQUINA
ESPANOLA
UNA NUEVA GALERIA DE ARTE PARA SEVILLA.
TRES PINTORES Y UN MARCHAND.

José Cobos es coleccionista en su vida privada, su propio interés por la
pintura lo ha llevado a hacer algo más público. « ••• yo tenía una casa con

un patio y quería hacer una prueba para ver cómo quedaban los cuadros
en una casa sevillana. De ahí surgió la idea y se vió la falta de viabilidad
de 'Ia gente que tiene interés dentro de la pintura y no están protegido.s,
están desvalidos. A partir de la prueba vimos que nos faltaba algo mas

convincente, surgió la galería bajo el plano de los pintores y bajo el plano
mío de marchand o galerista».

Los tres pintores son Ricardo Cadenas, Gonzalo Puch, Patricio cabre
ra. Lo que queda en esta entrevista fue la conversación mantenida entre
todos.

PLANTEAMIENTO DE LA GALERIA

«Parte de una cuestión más afectiva, pe
ro además tiene un planteamiento econó
mico. Yo sólo sin haber encontrado gente
en la que creer, no me hubiera lanzado a un

planteamiento de una Galería sin intereses
económicos. Entrará en el circuito de lo

que es una venta de cuadros; porque si no,
no tiene sentido. La gente valora la pintura
como aparato económico dentro de los cir
cuitos económicos. La pretensión interna
de la Galería es buscar nuevos valores o ar

tistas significativos, pero sin olvidar que es

una empresa. Una Galería tiene que dar
una solución comprensible para el público
en general, para lo cual tiene que tener
unos medios de presentación, e intentar
vender lo mejor posible".

DE CARA AL COLECCIONISTA .

«Cualquier oferta que yo haga en mi Ga
lería va a ser una oferta interesante para el
comprador, no voy a engañar a nadie pues
to que estará con criterios muy selecciona
dos de obra. El comprador puede confiar en

esta Galería puesto que será una obra lnte
resante siempre. Si una persona confía en

una Galería, la Galería no puede decepcio
narla. La obra artística tendrá interés artís
tico y comercial, el señor que quiera ver

obras buenas las va a ver y el que quiera in
vertir en esa obra pues también. Me puedo
equivocar, pero voy a intentar no equivocar
me en ese aspecto. Y esa es la oferta que
creo que falta en España y, por supuesto,
en Sevilla».

LINEA DE ESTILO

«Lo de los estilos no tiene tanta impor
tancia. Hay tipos de escuela que tienen
más éxito que otras, pero esa no es la línea
de la Galería, lo que interesa es que tenga
calidad. La idea de buscar firmas que coti
cen es dudosa, puede haber un pintor igual
de bueno que esos que triunfan y costar
más barato. Lo ideal sería lanzar a ese pin
tor.jiocas Galerías lanzan nuevos valores,
normalmente van a lo convencional. Tener
el olfato para lanzar un nuevo valor es difí
cil, que no sea una cuestión de modas».

ELCUADRO

«Taxativamente te digo que lo primero es

la creación del artista y después está lo

que esa Galería o ese marchand pueda uti
lizar de eso. Lo que está claro es que la
creación no la hace ni el marchand, ni la
Galería, ni el coleccionista.

El Arte nace en el pintor, empieza y aca

ba en el artista, se desarrolla ajeno al públi
co y después toma unos circuitos de acce

so que son las Galerías».

ACERCA DEL VALOR DE UNA

OBRADEARTE
«Es una cuestión de mercado, de oferta y

demanda. Tu le pones un precio significati
vo de apertura y después puedes negociar

.

con esa Obra de Arte. En una Obra contem
poránea, el valor del cuadro está en función
de la demanda. Por ejemplo, Barceló es un

pintor muy joven y vende a unos precíos de

sorbitados, esto es porque hay una gran
demanda de su obra. Hay obra que interesa

y obra que no interesa tanto. Cuando una

Galería enseña la obra de un pintor al públi
co, éste detecta la valoración del cuadro

apoyada por críticos, por equis número de
gente, que son los que realmente van a su

bir el precio de los cuadros.
En la pintura, en el Arte, todo es muy sub

jetivo. Yo no soy nadie para ponerle precio
a tu obra, pero sí soy quién para decierte tu
obra no me interesa a ese precio».

«En esta Galería hay acuerdos persona
les, no hay acuerdos tácitos. Varía mucho.
Una obra en cada Galería tiene un valor. En
principio esta Galería se lleva el 50 % del
valor que se le ponga a la obra».

SEVILLA

«La pintura es un medio .de comunica
ción y el pintor hace uso de ese medio acor

de con el tiempo en que vive. Lo que pasa'
es que la sociedad sevillana no está educa
da en ese sentido. Hay unos valores tradi
cionales falsos, ortopédicos. LOS valores
tradicionales son el pensamiento de un

pueblo y aquí ni siquiera se huelen, ni si·
quiera intentan oler la flor, sino que le cor

tan el tallo de entrada. El problema no está
en que la sociedad sevillana intente con

servar u-nos valores, sino está en que no

hay una conciencia de que se cree valor de
ningún tipo. Sé la disposición a que no se

creen valores. Cualquier valor nacido aquí

. 11 .

ha tenido que marcharse fuera. Se sabe

que I a gente no va a respon�er en masa, pe
ro algún tipo de comunicación se creara. A

lo mejor de quinientas personas, a veinte le

interesa. Cuando conocí a Zobel venía di

rectamente de ver el Gran poder pasar por la

Plaza S. Francisco ... las dos cosas tienen

su valor».
«Los pintores en Sevilla siempre han es

tado esperando lo mismo, salir fuera. Esta

ciudad tiene poco eco, no sólo porque su

obra tenga más o menos éxito, sino porque
la ciudad en sí le da poco eco al Arte. Es
una contínua espera para que su obra se

vea en otras partes, Madrid, Barcelona o el

extranjero, donde tengan mayor repercu
sión. Siempre la espera para pegar el salto
como quien dice, ya que la ciudad está muy
muerta, La Galería tiene unos planteamien
tos abiertos y de gente joven; siempre que
la obra tenga interés. Es importante para
un pintor que una Galería así exista en Se

villa, es por lo menos una opción más. Una

opción que esté viva, nosotros no podemos
dogmatizar, decir esto es lo.interesante, es

to no. Hay unos criterios, pero lo importan
te es APORTACION. La Galería es una op
ción más entre las poquísimas que hay. Las

que existen son muy comerciales. Hay otra

que tiene otra carácter, se ha basadomu
cho en las cotizaciones de prestigio de los

pintores».
«En Sevilla no se vende nada. Es evidente

que no interesa la pintura que sea avanza

da, que esté de acuerdo con la evolución
del Arte. A la gente, muchas veces, lo que
pasa es que no ha tenido el primer contac

to; a partir del primer contacto surge el pri
mer interés. Y a partir de ahi pueden surgir
muchas cosas».

lOLA PORRO

la inauguración está prevista para el 22 de Noviembre.
Posiblemente haya sido antes de que tengas esta revista
en tus manos. Espero que te hayas enterado por otro con-

ducto y hayas asistido.
.

Sus pretensiones son. al hace, el balance a final de

temporada, haber conseguido montar un cierto número
de 'exposiciones interesantes.

También esperan la reacción de una cierta critica sevi
llana. soterrada. que no conduce a nada. Sin embargo. no

sotros apoyamos esta iniciativa de José Cobos. Ricardo.
Gonzalo y Patricio que están rompiendo una lanza a favor
de que Sevilla tenga un nivel artistico mas 'aceptable y
mas acorde con los tiempos en que vivios. Ya tendrás

tiernpo de comprobarlo si te acercas por la LA MAQUINA
ESPANOLA: que. por cierto. esta en la calle PASTOR Y
LANDERO. n. o 22 .
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Por Andrés Cid y Tano Romero.

Del 21 de Noviembre al 7 de Diciembre se presenta en el Colegio Oficial
de Arquitectos una exposición sobre la obra de Manolo Caballero.

A este pintor joven, gaditano él, se le recuerda en Sevilla, apaHe del
Teatro Real, por una primera exposición en el año 82 en el café Fontana,
donde presentaba una serie de collages de vibrantes manchas de colores
vivos con personajes de la iconografía clásica, Hermes petrificado en una

ambientación neomoderna y punk.
Más tarde, en el 83 participa en el segundo festival de la pintura con

cuadros de grandes formatos, con temas de bodegón sobre fondo paisa- •

jístico un tanto insólito. En este mismo año se va de Sevilla a San Fernan·
do (Cádiz) donde su pintura cambia notablemente, aparece ((Venus y el
Marinero)) y posteriormente "Retratos imaqinarlos» donde se evidencia
una mayor calidad pictórica.

V.- Tú ya eras conocido en Sevilla, pero
con otra faceta .

M.- Si, por el Teatro Real en la Alameda.

V.- Háblanos algo de aquello.
M.- Todo aquello era algo que me divertia
muchísimo pero que no tenía perspectiva
ninguna, -me pagaban y me divertía, sólo
eso. Todo empezó después de una fiesta en

casa en la que ya muy tarde nos fuimos a la
Alameda y no pusimos a hacer locuras;
gustó tanto lo Que hicimos que continua
mos con ello en aquella ruina que era el
Teatro Real, hasta que todo terminó por
una orden de registro; antes que ésta se hi·
ciera cerramos la temporada y desaparecí
mos.

Pero insisto en que la pintura ha sido pa
ra mí lo más importante y lo que he hecho

siempre.
V.- Manolo, ¿quién es tu productor, tu ma

dre o Andrés Cid?
M.- Mi madre es la que me da de comer,
Andrés quien me busca los contratos;
siempre hay que tener productores varios,
hay que tener amigos hasta en el infierno.

V. - Háblanos de tu madre.
M.- El primer cuadro que yo hice, que era

tipo collage, así como los que hacían los

dadaístas, hace ya mucho tiempo, ella no

le vió futuro ninguno y lo partió; entonces
me llevé un sofocón horrososo, pero des

pués he visto que casi siempre llevaba ra

zón. A ella aparte de Julio Ig�esias lo que le

gustaba era la pintura clásica. Ultirnarnen
te me dice-que utilizo colores muy oscuros.

V.- En tu exposición en la Fontana podia
mos ver cuadros muy a la moda pero con la
inserción de algo íntegramente nuevo, la tn

troducción de frases tan sugerentes como

«imperio de fatiga, fatiga o comprensión
dellumpen .. con unas figuras muy clásicas

pero tratadas con un rollo punk total y una

decoración neomoderna con el gusto por el
trazado muy menudo, de texturas que eran

muy modernas.

M.- Aquí hay dos cosas, un trazado taxati
vo que era simple y llanamente una insegu
ridad en el dibujo y por lo tanto un predomi
nio de los planos.
V.'- la .línea es una separación de man

chas, eran cuadros muy formados y muy
cultos donde se introducía la tradición pic
tórica moderna y la anulación de la pers
pectiva como ocurría con Matisse, pasado
por la estética punk, el Hermes vestido de

leopardo, por ejemplo_

M.- No estoy de acuerdo. Yo he sacado
los Hermes vestido de Leopardo de Pous
sin por ejemplo, la rigidez viene dada por
querer hacer algo muy viril; después he re

flèxionado y he visto ahí también una inse

gyridad en el dibujo y el tratamiento del
color.

V.- El tratamiento de las texturas estaba a

la moda de la época, recordaba los trata
mientos de textura de Matisse.

M.- En eso me influyó mucho la pintura
patrón americana, que era como hacer una

especie de diseño de telas.

V. - Pero todo jugando con los espaclos.
(Refiriéndonos al cuadro titulado «Imperio
de fatiga »

, donde se ve un Hermes vestido
de leopardo con varias columnas a los la
dos),
M.- Ese cuadro está inspirado en "La Ma
donna del cuello lonqo» de Parmignianino.
Es como si este cuadro estuviera visto des
de otra parte; por eso digo que para mí

siempre ha tenido mucha importancia la

pintura de hace trescientos años.

V.- Pero leída a través de los ojos del có
mic por ejemplo_
M.- Sí, pero nunca he sido un gran aficio
nado al cómic. En un principio hay una in
clusión de lo clásico en lo neomoderno y el

lumpen imperio, Sevilla, la ruina. A partir de

aquí hay una ausencia total de dibujo. Todo
son manchas.

V.- En los cuadros del Calvario la linea se

hace muy fuerte, es como si pasaras de Ma·
tisse a Duffy, antes los cuadros eran más
abstractos, quizás ahora están hechos con

colores sucios más reales, con intención
de volumen, se cuenta una historia.
M.- Eso se acentúa más en los "Retratos
Imaginarios», donde aparecen los fondos
con celajes por ejemplo.

V. - ¿Estás de acuerdo con el recuerdo de
tus cuadros, por ejemplo los del calvario,
con Chirico?

M.- Sí, son como esas naturalezas muer

tas de objetos absurdos de Chirico, en mis
cuadros hay también esos parkés con obje
tos que no tienen nada que ver los unos

con los otros y un fondo clásico.

V.- ¿Por qué la introducción de la cruz en

tre los elementos del cuadro?
M.- Al principio no sabía porqué metía la
cruz en un contexto con el que no tenía mu

cho que ver, después me dí cuenta que la
cruz era un signo fálico, era una cosa muy
recta o sea muy viril y después era un signo
premonitorio, es la muerte.

V.- ¿Nos puedes decir el por qué del cam

bio que se ha producido en tu obra?

M.- No puedo hacer una crítica objetiva
sobre mi propia obra, te puedo contar miles
de historias y las contrarias y ambas serán
verdaderas. Ahora que venga uno de la Co
chinchina y diga, mira bonita tú estás ha
ciendo esto por esto. Ahi hay un distancia
miento necesario para ser objetivo.
V.- Pero ¿hay alguna cuestión personal
que influya en tu obra de antes y de ahora?
M.- Bueno, ahora me considero un poco
más centrado que hace uno o dos años. Ca
da día tengo más claro lo que quiero hacer.
En cierto modo mi vida puede ser menos

atormentada pero vamos, de quince en

quince días sigo teniendo la crisis de suici
dio. Este verano he llevado una vida de lo
más discreta del mundo. Y creo que ahora

estoy muchísimo mejor que cuando estuve
haciendo lo otro con esos colores tan fuer
tes, que parece estar hecho en un momento
de euforia. No en vano mi manager (Andrés
Cid) descubrió una mezcla rara de signos
que significan vida y que significan muerte,
los cráneos; las serpientes que son falos,
son vida.

V.- Bueno son falos las serpientes; las co

lumnas que precisamente son columnas jó
nicas, no podías haber elegido otras; las

palmeras, la cruz.

M.- Sí, hay muchos falos por todas par
tes.

Y- Hay una especie de obsesión.
M.- Obsesionado por là moda juvenil.
V.- ¿Tu pintura es lujuriosa?
M.- Sí, mi signo del zodíaco es géminis y
mi ascendente escorpio y escorpio es co

mo dice mi amiga la Rosetti, puro sexo.

V.- Toda esa historia desaparece con la
serie de los calvarios.
M.- Es que llegó un momento que me dije,
ya está bien de hacerse el carnet de identi
dad.

V.- Son historias que no tienen nada que
ver contigo. Por èjemplo la de «Venus y el
Marinero ..

, porque tú aparte de ser un obse
so sexual eres un niño culto y encontramos
influencias de Chirico y Matisse por todos
sitios.
M.- Eso ocurrió de una manera casual. Yo
un día encontré un libro sobre pinturas mu-

raies de Pompe
ya, donde venía
dos figuras, una

ninfa y un sátiro
y empezó a

atraerme el te
ma de relacionar
una figura mas

culina, una fe·
menina y un ca

ballo; de ese

planteamiento
inicial sale la se

rie "Venus y el
Marinero». Cc
mo uno de los

componentes de
la historia es un

ser mitológico
(Venus) requiere
éste una puesta
en escena de ca

rácter clásico y
vuelvo a repetir
la arquitectura
clásica que las
tomo estudian
do a Paladio y a

Piranesio, que me han interesado siempre muchisimo. Para
el colorido me inspiro en, los frescos pompeyanos y a partir
de ahí empiezo a hacer versiones de la escuela veneciana,
Tiziano, el Veronés. Justo después hago los retratos imagi
narios.

Una cosa que tiene que quedar muy clara es que el objeto
de mi puntura nunca ha sido la realidad sino que siempre he
hecho pintura sobre pintura, arte sobre arte.
V.- ¿Todo esto tiene algo que ver con la transvanguardia?
M.- Simple coincidencia.
V.- Tú has coincidido con muchos movimientos.
M.- Sin proponérmelo. y es que a nosotros nos toca cons

truir lo que durante ochenta ños han destruido montones de
gente y en eso hay una especie de coincidencia universal,
de pronto gente que no se conoce de nada utilizan los rnis
mos signos en sus trabajos.
V.- ¿Qué es para tí la posmodernidad?
M.- La posmodernidad significa ser como más sensato,

.

ser menos experimental, ya mi madre me lo descubrió hace
- muchísimo tiempo rompiéndome aquel cuadro. La posmo
, dernidad es adquirir la conciencia de crisis, de nuestro final,
l esa es la idea clave en toda la serie de los calvarios.

V.- En todos tus cuadros existe siempre la presencia de la
ruina. ¿Qué significado tiene para tí la arqueología?
M.- La arqueología va unida a un sentido histórico, a un

imitatio de la antigüedad a la que me he sentido ligado
siempre; no es que yo aprendiera a leer el día de la Odisea,
sino a cincuenta años después de Alejandro Dumas que me

lo enseñó mi abuela, pero siempre me he sentido atraído por
la mitología, los griegos con lo que ya estoy un poco pasa
do, ahora me da más por los sumerios que son más anti

guos todavía y además he estudiado griego, he traducido a

Homero, la mar de bien, por cierto, con muy buenas notas.
Por eso me he sentido con ellos como en familia.
V.- ¿Crees que hemos perdido la identidad y por ello tene
mos que recurrir a lo clásico?
M.- No, la verdad es que estaba en un momento muy bue
no para elegir, estamos en el supermercado de la historia;
ahora se nos apetece comprar clásico, compramos clásico,
que románico, pues, compramos románico.
V.- ¿No estamos desconcertados?
M.-:- No, desconcertados no, saturados, no sólo de informa
ción sino de sensación de estar informados.
V.- ¿No podemos superar la historia?
M.- Es que para superar la historia debe de haber un cata
clismo tal que borre todo y haya que empezar de cero. El re

loj de la historia va cada vez más rápido y si el románico per
vivió muchos años ahora del verano al otoño cambia la cosa

hasta que todo esto haga i PUM!, i al carajo maricones! todo
el mundo muerto y a empezar de nuevo. Estamos en una si
tuación superincreíble, porque podemos hacer lo que nos dé
la gana, tú por ejemplo quieres decir: la nena de qué va, ¿de
gótico flamígero?, tantástlco, o ¿la nena de qué va, de clási
ca de la escuela bolognesa?, estupendo. Como pasaba des
pués del Renacimiento que detrás de Miguel Angel y de Ra
fael ¿qué iban a hacer aquella pobre gente? Nada. Pues co

mo en nuestro siglo ha habido también gran cantidad de ge·
nios, todos maravillosos ¿qué hacemos nosotros? Matisses
por aquí, Picassos por allá, un poquito de Tiziano, un cielo
del Veronés, me encanta todo. El arte no se informa ya en la
naturaleza sino en el propio arte o mejor, en la conciencia
del arte, que es mucho más retorcido.
V.- ¿Qué presupone para tí esta exposición?
M.- Mi debut histórico en Sevilla, algo para mi vanidad. Iba
a exponer con los ocho pintores juntos pero éstos no me con
sideraban adecuado, entonces Andrés Cid me _presentó al Co
legio de Arquitectos y preparé la exposición.
V.- ¿Qué cuadros traes?
M.- La exposición se rige con un criterio cronológico. Va
desde el año 83 al 84, temas y técnicas muy variadas y esce

nas muy teatrales.
V.- Hay una conferencia el día 23.
M.- Si, teoria y práctica del arte de nuestra década.

MATISSE Y
«SOBRE EL ARTE»

JAVIER FITO

Está terminando el año, Sevilla continúa su camino entre el barroco y las pequeñas
afloraciones de modernidad sobre las que muchos jóvenes reinvindicarnos el progreso
de esta «ciudad encantada».

Como tantas otras cosas -y sin querer pecar de decadentista-, se han sucedido y se

van sucediendo olvidos imborrables, pequeñas notas entre la generalidad vital de la
ciudad, que por su ausencia, hacen infranqueable todo tipo de acciones hacia el verda
dero concepto de la cultura (identificada con progreso).

El «muro de la pasividad sevillana» no deja pasar el concepto de cultura unido al de
la vida, por lo que nos conformamos con los actos realizados por talo cual institución
o personalidades. ¿Y nuestra propia conciencia cultural?

Si bien es verdad que el nivel de exposiciones, de algunos actos culturales -por ser

otros adimentos de la cultura y no ella misma-, de inquietudes entre jóvenes artistas,
y que las posturas oficiales en algunos aspectos ha CAMBIADO, también es verdad
que el grito por la lucha de un presente con todas sus aportaciones es mediocre (aun
que se vayan notando ya los primeros coletazos), careciendo de fundamentos, de una

base o planteamiento «europeizado», de una conciencia colectiva en la que la cultura
empieza por uno mismo.

Una de estas personas con esa gran conciencia fue HENRI MATISSE, y uno de los
grandes olvidos de la colectividad sevillana ha sido el no recordar el treinta aniversario
de su muerte el pasado 3 de noviembre (aunque él sí se acordó de visitar y sentir Sevilla
durante su vida).

Incluso algunos, muy en la onda nocturna sevillana preguntarán: ¿Y quién era?
¿Qué importancia se pretende que tenga sobre nosotros?

El valor de Matisse es incuestionable dentro del arte del siglo XX. Como parte de
esa modernidad (a la que tantas veces nuestra ciudad sobre algunos valores aislados in
tentará unirse), originando el grupo de <das Fieras» y como enaltecedor de nuevas for
mas plásticas en el mundo de la pintura, llegando sus repercusiones hasta nuestros
días.

Henri Matisse, que nace en 1869 debe soportar las dos devastadoras guerras mun

diales y vive en su propia carne los innumerables acontecimientos que el siglo trae con

sigo.
Dejó rápidamente sus estudios de Derecho para dedicarse a su vocación real, el arte.

Despierta admiración por la completa elaboración que supone su metodología en el
aprendizaje de la pintura, en el contacto con el color, la línea y los lienzos.

Desde la academia Julíanen París (con Bouguereau) hasta la Ecole des Beaux-Arts
(con Gustave Moreau) dentro de un método lineal y clásico de aprendizaje, utilizando
como objeto el copiar a los grandes maestros de El Louvre, llega a los momentos más
autodidactas (tan utilizados en la actualidad), donde se replantea una y otra vez la for
ma de comunicar la realidad sobre las telas individual yespontáneamente.

Incansable viajante y hombre de vanguardia, actúa entre grandes valores que llenan
de color la época parisina. .

Con Paul Signac expone en el' salón de los independientes. Su pintura en estos años
(1905:1906) tiene un encendido cromatismo emocional y al exponer en el salón
d'Automne junto con Derain, Friesz, Manguin, Marquet, Puy, Rouait, Valtat y Vla
minck, quedan bautizados con el nombre de «Fauves- (fieras). A esta época pertenece
«Lujo, calma y voluptuosidad), y «La mujer con sombrero».

Tiene una actividad incansable, llegando a lo que he calificado como tercer método
de aprendizaje, fundando en 1908 una academia donde poder transmitir sus propias
ideas entre los jóvenes.

Numerosos viajes y exposiciones, desde Estados Unidos hasta Rusia (cuando el es

tado, tras la revolución llenó el Museo de arte moderno de Moscú con sus obras), pu
diéndose «permitir el lujo» de profundizar constantemente en su obra.

«Poco a poco descubrí el secreto de mi arte. Me dí cuenta de que consistía
en una meditación a partir de la naturaleza, en la expresión de un sueño
constantemente inspirado por la realidad».

Es un admirador de la vida; cuando viaja a Marruecos con Camoin y Marquet que
da admirado de su artesanía, cuando lo hace a Rusia se maravilla de·los iconos ... Pasa
largas temporadas en Niza, donde acude a la naturaleza y a una serenidad que no en

cuentra en Europa llena de guerras (que tanto afectarán a su familia).
Vida intensa y cuerpo tenso (que llegará hasta el punto de aquejarle de una grave en

fermedad intestinal), a partir de la cual redescubrirá su acción pictórica, donde refor
zará su método en las sesiones que diariamente realiza en su estudio.

En ocasiones dedicando todo un día de trabajo sólo consigue sacar un par de horas
como fruto real ante el caballete. Pero él quiere más, reflexionando sobre su acto crea

tivo para llegar al fondo de sus propias ideas.
En NOTAS DE UN PINTORescribe:

«No consigo copiar servilmente la naturaleza sino que me siento forzado a

interpretarla y a someterla al espíritu del cuadro»,
«Nos ponemos en un estado favorable a la creación con el trabajo COilS
ciente. Preparar la ejecución es, ante todo, alimentar el propio sentimiento
con estudios que tengan cierta analogía con el cuadro; entonces puede pro
cederse a la elección de elementos. Son estos estudios preparatorios los que
permiten al pintor dejar vía libre al subconsciente».

.

Es incansale y junto a su pintura intenta abrirse a todos los medios posibles de co
municación plástica. Hace.las escenografías para el Canto del Ruiseñor en 1920 (de
Strawinski), y de Rojo y Negro (de Schostakovich) en 1937. Entre las ilustraciones de
libros: las Poesías de Mallarmé, de Ulyses de Joyce, Les fleurs du Mal de Baudelaire y
otros. Incluso llega hasta su propia creación Jazz en 1947, donde aparecen Zû litogra-
fías con pensamientos personales.

.'

En otras ocasiones no se queda conforme con ellienzo como única forma plástica de
expresión y recurre a la escultura, litografía, aguafuerte ... y toda una serie detécnicas
compuestas.

Tras la fuerte enfermedad de 1941 vuelve a renacer, a una recreación ante la forma
de ver la vida (este cambio se verifica primero en el dibujo y después enla obra pictó
rica). Cuando le escribe en 1944 a Rouveyre ya le habla deque «el tiempo se me escapa».

Siente una fuerte necesidad de aunar esfuerzos, y como fruto encuentra dos grandes
culminaciones en su carrera artística:

- La primera son los trabajos para la decoración de la Capelle du Rosaire de Ven
ce, su capilla sixtina, donde un hombresereno trabaja de forma inquieta los últimos
retoques ya cercanos a su muerte.

- La segunda es la publicación, ya reseñada anteriormente, de sus «papeles
recortados». Jazz es una publicación donde recoge unas veinte reproducciones de este
upo, junto a otros aguafuertes. Los papiers découpés le dejan calmar la absolutez de
los colores, dándole la oportunidad de pintar sobre el propio color.

.

En una carta a André Rouvevre en 1947 dice:
«Sienta la necesidadde alejarme de cualquier tipo de coacción, de toda
Idea teôrica que me impida entregarme enteramente y situarme filera del
ttentpo. Necesito escapar de toda esta moda que distingue entre lofigurati
\'0 y lo no figurativo»,
«Se ille ocurrió lu idea de los papeles recortados para poder asociar el color
vel dibujo en 1111 mismo movimiento», .

.

z,

Inaugura la capilla de Vence el2S de .Junio de 1951 y tres años después muere en Niza.
«Esta capilla es para nt] la último li/ela de una l'ida consagruda al trabajo "

habrá sido realizada en vano v quedará COil/O expresion de II/I pcriod« d'el
arte, lai "e� superado, aunque "O 110 lo creo».

.Quc sirva ello para replantearnos SOBRE ARTE (cdic. Bolsillo n." 5� I I, si no esta-
mos incluso llamados a desar rollar nuesta propia creación.

.'I



Nico con sol en un día de lluvia

Por A.N.

y ya sabemos que la lluvia en Sevilla
siempre nos coge por sorpresa, y IQ
mismo nos pone pingueando de arriba
abajo como nos acaricia con su tenue e

imparable humedad si cae en las plazas
íntimas de nuestro ser con esa clase de
tacto suyo que nos recuerda al mar, a

cosas inmensas, o a Naturaleza, nues

tra amiga-madre. Para aprender en un

día de lluvia sevillana podemos por
ejemplo hablar de la Naturaleza, y Ni
co, paciente tras el mostrador de su

tienda dietética (llamada Sésamo), es

perando la entrada del cliente-amigo
que salpique la norma de su horario o

la continuidad de su soliloquio, nos

habla de la Naturaleza con la sana sen

cillez con que ésta regala a los natu
ristas:

- «El naturismo es algo más alegre
de lo que piensa mucha gente. Yo lo
defino la alegría de vivir, porque cuan

do restringes la que te hace daño, lo
que va en contra de tu naturaleza, lo
único que puedes encontrar es felicidad
y ganas de seguir haciéndolo. Por eso

cuando se habla de que no se come

carne, no se bebe alcohol, no se fuma,
no se toman drogas a no se trasnocha
-aunque ni un cigarro ni una copa van

contra el naturismo- se piensa que son

restricciones que te restan libertad a

que coartan tu forma de ser. Y no es así
en absolta sina toda lo contrario; lo que
en principio pudiera ser una restricción
tu cuerpo la va asimilando como algo
bueno y necesario y te lleva a otra for
ma de vivir, sentir y pensar. Se produce
un cambio en los valores de felicidad
que hasta entonces se tenían; yo lo de
finiría como una liberación de lo que es

natural en el organismo, de tus instintos
naturales.

Te puedo poner un ejemplo sobre el

que hay estudios realizados y es el de la
sexualidad. Se ha comprobado que en

las personas que siguen una vida natu

rista la sexualidad es menos obsesiva y
con�umista y es más plena, más en

consonancia con la naturaleza y con sus

instintos reales».

- Está claro. y yo además creo que la
libertad de la lluvia, que persiste, se

parece también a la libertad del natu
rismo: La lluvia es libre y donde cae

limpia:
- «Là libertad tiene mucho que ver

con el naturismo, es lo principal. Una
persona es todo la que consume, sus

células se forman del exígeno mezclado
con las sustancias que toma: Vitaminas,
proteínas, grasas... Si esas sustancias
están adulteradas a más bien están ma

nipuladas en forma diferente de como

la naturaleza nos las proporciona, nues

tro organismo se enferma y entonces

hay algo que se mterpone entre uno y
uno mismo, se altera y desequilibra la
relación entre cuerpo y mente. La salud
no es sólo no tener ninguna enferme
dad clara, es algo más, un estado distin
to. Yo hago una gran diferenciación en-

tre tener salud y no estar enfermo. Si
estás sano tu mente es más amplia,
sientes menos violencia hacia tu exte

rior yeres más libre».

- Se podría pensar que cuerpo y men

te son entidades distintas, como yuxta
puestas una con otra o algo así; es más,
eso más o menos viene a decir la creen

cia cientifista occidental, hoy en com

pleta decadencia:
-

- «Para mí la mente y el cuerpo son lo
rrñsmo porque tu mente es tu cerebro, y
tu espíritu también está en tus células
cerebrales. Entonces esas células cere

brales están hechas de carbono, de pro
teínas y de los mismos elementos de
que puede estar formado un dedo, a

sea que en el fondo es lo mismo sólo
que tienen unas relaciones distintas.
Pero si tienes el cuerpo enfermo vas a

tener también el espíritu enfermo y vi

ceversa. Yo lo veo así y sobre todo en

mí mismo, a partir de mi

experiencia ... ».

- Nico, ¿cuál es tu hierba preferida?
- Mi hierba preferida es el romero.

Crece abundantemente sobre todo por
Andalucía porque se adapta mucho a

nuestro clima y aguanta sequía si hace
falta. Luego, cuando llegan las lluvias,
se pone verde y durante tres meses en

invierno está toda florecida de blanco.
Una vez cortada, se deja secar y se

pueden preparar infusiones que resul
tan muy buenas para infinidad de co

sas, por ejemplo para el hígado. Tam
bién sirve de condimento en las comi
das, es baratita, huele estupendamente
y se puede poner entre la ropa, igual
mente se puede quemar .en un brasero
para esparcir su buen olor por toda la
casa, aparte de las propiedades mági
cas que se le atribuyen y que yo real
mente creo que puede tener, ¿por qué
no?
- Eso digo yo también ...

k\
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COCTEL EN LA EMBAJADA
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Revista que apurecio en .' .?villd con el n.
o O

dedicado ôl verano sunqrie to y con el precio
de ô duro lu puñolú. Buen; portuda en color,
aunque lô impresión de los JJginôs interiores,
ô dos tiritas. see deficiente tntormacion y no

ticies de todo un poco, pero sin meterse en

muchos protundidudes. Revista tudieu y
retrescante. Paru el n.

o 1 cuenten con unu
subvención del Avunturniento. Que les upro
veche.

• 27 PUÑALADA.

• MADRID ME MA TA
Como indican, aparecida en Madrid este ve

rano. l.iqudu a gente de PANCOCA
ALPUENTE. Tiene tormuto apaisado y un con

tenido esencialmente grJfico: fotos de famo
sos a no ten famosos de la vida medriteñe,
junto con su nombre y gustos y tal. Buena

portada. Dedicaban este número o «lu gente
con buenas I-DEASJI. No caí en la cuenta del

juego de IdS palabras, hastu que no leí la críti
c" de Agustín Tend en un Metal Hurlant: huv
en London una revist" simitur ttorneda t-D yes
t.t gente reconocen .I IdS cloros y por derecho
Id intluenci,t. Ole.

• RAMBLA ROCK
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Cuando me acercaba al kiosko me llamó lil
etencton el Boy Geor

ge en la portada, pero
por el diseño parecía
un Rock-Espezial. Tan
sólo al acercarme más

vislumbré que era un

nuevo producto:
RAMBLA-ROCK.

Comix and Rock.
Número O y 275 pe
las. Buena presenta
ción y papel, aunque
demasiado parecido en

las páginas dedicadas
a la música con el an

tedicho Rock-Espezial.
En cuanto a los cornix,
nada del otro mundo;
exceptuando te de
Sánchez Zamora
-santo de mi
devocion+ y habitual
colaborador de RAM

BLA, la revista madre

que ya tiene dos hijes
en la celle: RAMPA
RAMBLA y RAMBLA

ROCK.

ALBANTA
INGLES

ALEMAN FRANCES
PARA

Bar Galería

Cursos intensivos
Profesorado nativo

GIRALDA CENTER
G ..",o. I r (Junto Cat edr at}
TIllo; 221346

Se sabe que Gercie y Bea, propietarios de

Rambla, han vendido lil cabecem de Rernbta
Rack il gente de la discografía independiente
Wilde Records de Bercelone.

• Hablando de Rack Espeziel, estil yil no

existe. L» gente de CRISIS EDITORIAL, edito
res de Rack Espezial y de Disco Expres, dedi
cod» al mundo heavy, deciden fundirlas las
dos en una; la nueva pubticecion se llama
ROCK DE LUXE y dicen que buscan el normal

'intercambio de información entre los pertide
rios del beevv y los new wave, etterpunks,
tecnos y demás tribus a las que dedicaba pre
ferentemente su atención la extinta Rack Es

pezial. Nosotros pensamos que hay razones

económicas (il la hora de te verdad, son lus

que más cuentan) de trasfondo.

• V,O.
Nos llega desde Barcelona V. O. El primer

número dedicado a LA NOCHE con artículos
de Diego A. Manrique y Ramón de España. El

n.
o 2 nos trae textos sobre Metiscel, Radio

Futura, Duke Leie, Germán Copini y un dos
sier sobre LA MAQUINA DEL ARTE y un por
tafolios «Bercelone-Hotetes», Meritorio traba

jo del «Proyecto gráfico" de Ultimo Grito Ca .

que nos deleitan con páginas de meouetecion
excelente. Buenas fotografías y mejor papel...
vale la pena las 200 ptes paganini.

• MADRIZ

Sigue saliendo mensualmente al mercado y
tan barata, gracias al patrocinio de le Conseja
lía de Juventud del Ayuntamiento de Madrid.
A ver si el Ayuntamiento sevillano se anima y
nos subvenciona EL VOLADOR. Automática
mente bajará de precio; os lo juro.

• Sacará EL VIBORA otro número de
«EUROPA VIVA?". Europa Viva es un intento

de edición europea de las revistas: ACTUEL

(Francia), ETC (Suecia), FRIGIDAIRE (ttelie},
MAIS (Portugal), OOR (Holanda), THE FACE

(U.K.), TIP (Alemania), WIENNER (Austria) y
EL VIBORA Barcelona, Berlín; Milán, Amster

dam, le Mafia, Praga, el Liberatore, Gallardo,
Europa en cifras, los cromos de la Cosecha de
Creativos del 83, Alex Varenne, el Rey de los
Gitanos y más y más ... ¿CUANDO LA VOL VE
REMOS A VER?

CURRO
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- HAIKUS:

1) Un perro no se queja por no tener zapatos después de la tormenta.

2) Mascarones inquietos de tus naves, las manos se agitan insistentes, dibujando en leve trazo figuras imposibles .

,.
.

�) Materia �n materia.nuestrosy��c�erdos en comúnse funde;.�n'un� mentira .�zr�i�I'I�0;'h histlib;e ama el mist:rio (:�r�:b;':de �1I0 es casi todo el·ai'te(ei;stent�) y ��iri.lf�nl'6:;t;�;;ï�¡\���tta4>ist�ffiáticamer1tê'(le $U
,
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vidadiada, siempre temeroso, siempre guardaespaldas de sí m:ismo., evítando tQd�, Pt�y}�itJle resbálón. Pero el misterio,
comô la calumnia, se arroja por la puerta y vuelve a entrar p�r la ventana. Vivim�s,imi?rêg�dos de él; y no se trata ya de

misterios centrales y teleolôgícosr sino de los más cercanos, los que la física h� pr�te'�(iidò descifrar y no ha conseguido
sino camuflarlos bajo una pátina de palabras y sistematización.

f1 :;' .lK
'

�"

Helados de sabor a fuego para días mos .

J

.
:,

Si.eJ�làje en el tíempo.es p()sible"Jo habremos inventa�o,ya: <lentîro de muchos año

d�fió� del futuro., Esto,expli�ariif�lg";'nas èÓs,as .

e-

li. ;'''.� ,.'.:�.. .Z·· rl:: ::ë
'c'; ;�"�:/<":.J;;' .. ,.\C"":"'. �" '<;J�r"

La suprema. felicidad (hasta dondé nos es dado dtsfrutarla) lind¡\'tanfò con la trlstezit que s'us reinos confluyen y se mez-

clan. Yeso debe ser así para liberarnos de la pesada carga de ser largo tiempo felices. Puede que el atributo del ser supe

rior sea ese, el de poder soportar la felicidad .

De pronto la depresión te alcanza por detrás y te derriba como a delantero al borde del área.

ALBFRTO ARROYO

Il

Agostadas esferas
conforman el curso enfebrecido
de insistentes acordes

pisando sus ulceresas.leyes,
Jil!rajando sus templo..<;

al atardecer del solsticio,
fundiendo los cálices

en moldes de senos,

vomitando al unisono

:*î,Jasletims deshechos,
(lj.jrT'f:).� de I>inos sagrados.

Clamor acompasado,
quedamente arguyen ritmos

de eÓIJUla aorta cotaron

:..:
;>
..;
,

Tenue brotar
de inacabado encuentro.

reciclados latidos anuncian

el ocaso siempreviva colmándose.
l.a inflexion de la noche

puntea centrifugas miradas ;11 crescendo.

�

�
Inmundo ofertorio

Sodomía Il/ena de la letra muer/a.

Arribada de olas.
arena,

arr;hadaMANUEl PA TON



Preguntemos, preguntemos a los amigos de RADIO LUNA de Ma

drid. Ellos llevan casi un par de años ya trabajando en esto y nos

pueden orientar con su experiencia. Son esa clase de chicos que a

uno le encanta encontrar en los viajes y cuya amistad supone una

flor abierta. Hablamos con Angel Rebollar y David Chinarro en su lo

cal muy cerca de la Plaza de Callao del Madrid metropolitano más a

menos:

Volador.- ¿Cuál podemos decir que es el motivo que lleva a un gruo

po de personas a organizar una emisora de radi? Ii.b�e y mete� sus

marros en el supuesto embrollo que eso puede slqnlticar? ¿Cuando
nace Radio Luna?
Radio Luna.- «Hay que partir del interés social de esas personas,
de una reacción ante un estado de cosas en el cual domina la apatía,
el anonadamiento, y sobre todo un serie de problemas sociales que

hay que abordar como interesados primero� que somos puesto que
a todos nos afectan, a todo el conjunto social. Montar una emlsor�
de radio libre es una forma de dar alternativa, es para nosotros arti

cular un medio de expresión de ideas directas, limpias de toda pre
sión económica o politica dominante, y por lo tanto más reales y ver·

daderas.
Radio Luna tiene un sentimiento libertario y gran parte de sus

componentes provienen de CNT. Al principio éramos diez (con una

cuota mensual de 250 ptas.) y empezamos a emitir en Abril del 83

aunque trabajábamos desde Enero en ello. Ahora somos bastantes
más y nuestra programación, que en principio era de cuatro horas,
es también ahora bastante mayor; también ocurre eso con la poten
cia de nuestra emisora; ahora emitimos con unos 35 a 40 watios pero

podemos llegar con el equipo que tenemos hasta los 175 w. �omo re

ferencia te diré que para una ciudad como Sevilla bastarían unos

100 w.})

V.- ¿Cómo enfocáis vuestra actividad y lade las radios en general?
¿Radio Luna tiene ideología, es el Underground, algo parecido ... ?

R.l.- El Underground es el topo, la supervivencia en un inedio opre
sivo; en ese sentido lo somos y ahí nos dirigimos nosotros. Somos

una radio de compromiso, una radio libre y alternativa. Hacemos ln

formación, pero una información directa, espontánea, en la que no

se necesitan estrellas. Cualquiera puede ilama'r en un mómento a la .

emisora y dar una noticia que esté sucediendo en aquél u otro lugar
en ese preciso momento. Pero le damos más iinportancia a la opi
nión, a la exposición de ideas sobre temas que interesan y nos aíec
tan. Tocamos por ejemplo problemas como la OTAN y la política de

bloques militares, hablamos del gran escollo social de la Reconver·
sión. No sólo informamos, queremos opinar y además formar para
ello grupos de estudio y trabajo que desarrollen su labor a través de

la emisora. Eso ya está en marcha.
Pensamos que hay que incluir a mucha gente en el trabajo; vemos

la radio como ese polarizador de gente, ese medio de difusión de
ideas que como tal es un arma a utilizar en la construcción social. La
subsistencia depende de su desarrollo y arraigo en mucha gente.

En cuanto a lo de ideología, sí tenemos alguna es la libertaria; so

mos autogestionarios yeso nos une; no obstante ha habido grupos,
sobre todo alguno de izquierda, que han intentado adueñarse un po
co de la situación, pero en general somos libertarios, damos ese

mensaje que es todo menos estático, casi siempre está en discu

sión.

20 -

V.- Pues en Sevilla que yo sepa no hay ninguna emisora libre fun
cionando ¿por qué será? A lo mejor si hablamos un poco de cuestio
nes de organización tanto del grupo que formáis como la de la pro
gramación que lleváis a cabo tal vez algún interesado lector vea que
no es tan difícil ¿no?
R.l.- Pues no, no es tan complicado y es verdad que no conocemos

ninguna radio libre en Sevilla y es raro puesto que es una ciudad
grande y debe haber gente de sobra con capacidad para hacerlo.

Nuestra programación es de treinta y cuatro horas semanales (ca.
si cinco diarias) y está organizada en tres bloques cada uno ocupan.
do el 33 % del espacio disponible:

33 % Informativos y programas de opinión.
33 % Musicales (sobre todo rock).
33 % Programas culturales, lúdicos, magazines, juegos ... etc.

Hemos organizado Il veces concursos con la idea de saber si se
nos escucha y resultó bien, la gente respondió yeso es importante
para una radio: que la gente llame, colabore, muestre su viveza.

Como grupo somos autogestionarios y la asamblea decide; tene
mos formados tres grupos de trabajo desprendidos de esa asam.

blea: Uno administrativo, un grupo técnico y otro encargado de la
programación. Es importante estar presentes en sitios donde el inte
rés social lo requiere, donde está la noticia, la reivindicación ...

Nosotros queremos que los coiectivos de cultura alternativa o de
defensa civil se manifiesten a través de nuestras ondas, por ejemplo
los comités anti·OTAN, los no violentos, verdes, ... etc. Apoyamos a
todos los grupos independientes, queremos dar voz y cancha a gen.
te que en los medios de comunicación oficiales o en las grandes ca.
denas comerciales privadas son poco menos que ignorados porque
molestan demasiado sus opiniones o actitudes. Somos una radio
participativa, sin estrellas y sin publicidad, que conste, ya que ésta
siempre mediatiza tanto a los programas como a los oyentes; la Ra.
dio Libre depende de sí misma, de sus propias ideas y proyectos y no
del dinero de losanunclos y sus intereses.

quienes hacen el programa y de quienes participan de él oyendo al
otro lado.

Radio Luna es una emisora libre, autogestionaria, da un mensaje
de liberación. Las radios piratas son las que para emitir pisan la fre
cuencia de otra emisora; así interfieren' y salen ellos; no respetan a

las demás, ocupan el dial como les da la gana.

V.-,- Hablando del no respeto ¿de qué va en este caso el poder de

siempre establecido? Sabemos que han habido cierres, confusión ...

R.l.- Nosotros no hemos tenido hasta ahora el problema grotesco de

que vengan unos señores a precintar nuestro trabajo, pero ahi están
los casos de Radio Klara de Valencia, cerrada en el 82, reabierta y
vuelta a cerrar últimamente, el de las emisoras vascas como Radio
Basura ... La actitud del PSOE es distinta ahora que cuando era opo
sición: Antes apoyaba todo este tipo de iniciativas, ahora con el pre
texto de que no hay ley está cerrando emisoras por todos lados, y so

bre todo en Andalucia ¿verdad?, emisoras en plena actividad. Hay
presiones por parte de los sectores conservadores que no quieren
aflojar el control que ya y desde siempre tienen sobre los medios de
comunicación. El PSOE quiere una ley a la francesa que controle y
garantice a la vez el funcionamiento de las emisoras libres asignán
doles un número o sitio en el dial. En este sentido la propuesta de la
Coordinadora de Radios Libres es que se reserve el espacio a la de
recha del núrnerotüü,

V.- Habladnos un poco para terminar esta Coordinadora y del papel
que desempeña; es a nivel nacional según creo.

R.l.- Sí, aquí en Madrid reúne cinco emisoras y en total en toda Es·

paña coordina a unas 25 emisoras más o menos (es un número varia

ble). Su función es esa, coordinar las acciones, vertebrar una organiza·
ción que dé fuerza para cumplir los objetlvos. El principal es crear

una cadena nacional de Radios Libres, hacia esto camina la Coordi
nadora. Dentro hay buenas relaciones y bastantes coincidencias en

los puntos de vista; nos une una mentalidad parecida. Ultimamente
las acciones tienen que ser de protesta, como la que se organizó en

Septiembre en Valencia en apoyo de Radio Klara. No se cuenta con

ningún tipo de subvención pero si el pròyecto tiene vida no las neceo
sita como no necesita tampoco el lujo ni el derroche de medios; la
emisora libre debe vivir por si misma.

RADIO LUNA

Apartado de Correos 8378. Madrid 28080.

V.- ¿Qué diferencia hay entre una radio libre, una comercial a una

de las llamadas piratas?
Una emisora -de radio libre no está sometida a presiones econômí

cas en cuanto que no se apoya o financia a través de productos o
marcas comerciales, ni es el brazo de ningún partido político en

auge. La emisora libre es independiente, potencia la creatividad de

B O N O A P O y O - 100 pt S
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¿COMO MONTAR UNA EMISORA?

El equipo mínimo necesario es perfectamente asequible si se
cuenta al menos con una persona técnico electrónico; alguien asi,
no difícil de hallar, puede construir una emisora y una mesa de mez
clas que son los elementos más difíciles de conseguir es decir más
complicados y Q')ás claves para la acción. Se puede emitir desde cual
quier sitio, un piso, una esquina (peligro!) a el mismo campo. La in
versión total puede ser de 200.000 ptas. para emitir bien, aunque con
la mitad de ese dinero y el doble de voluntad ya- se puede empezar a
trabajar a como se llame.
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105.5 Mhz. F.M. STEREO

ELEMENTOS NECESARIOS:

10) Una Emisora: La hace el técnico antes dicho y sale por unas
70.000 ptas. Con una ëe 20 watios ya se puede emitir, pero mejor que
sea al menos de 40 W. para que se oiga en varios kilómetros a la re
donda. El mercado español de emisoras no exite, en la C.E.E. sí.

20) Una mesa de mezclas: Dicho técnico electrónico la improvisa
pronto. Puede ser desde una casera hasta una de alta frecuencia ad.
quirida.

30) Una antena y un micro: Y ya se puede emitir. Pero es conve-
niente aliadir:

40) Un plato giradiscos: Si son. dos mejor, para emitir música.
50) Una pletina: Para las grabaciones.
Yeso es todo. Buenas vibraciones yana parar con el mensaje ...

M.
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BUZON ACROBATICO • BUZON AC�{OBATICO • BUZON ACROBA

P :A SEVILLA
MASECO CA

Ecologistas del Valle
Ciertamente Sevilla, su casco antiguo, no está

hecha para los automóviles; éstos no podían ser

previstos en tal magnitud, siendo ellos los invaso
res urbanos que más estropean las ciudades, los
más venenosos, pues no hay duda de que los ga
ses que expiden son letales hasta para ese ciuda
dano que a bordo de su coche recorre las calles

tranquilo y feliz.

Ecologistas del Valle son un grupo conocido

principalmente por sus acciones en torno al Jar

dín del Valle, jardín que el Ayuntamiento sevi
llano mantiene ahora tapiado, ydesde siempre
convertido en una escombrera. Aqui nos hablan
los ecologistas en favor de una ciudad más racio
nal y humana.

Cada día sentimos como nuestra ciudad,
aquejada de los grandes problemas caracterís
ticos de cualquier municipio que ha experi
mentado un crecimiento desmesurado, no pla
nificado, se nos hace más inhóspita e inhabita
ble. El aire está peligrosamente contaminado,
en una ciudad que por su clima y estructura ur

bana, el pasear aún podría ser un gran placer,
amén de una fuente de salud, es de una irres

ponsabilidad social, el seguir viniendo al «cen

tro» o zonas del casco antiguo con nuestros
contaminantes coches, llenando nuestras ca

lles de humo dificil de eliminar.
Son los ciudadanos de «a pié» y de «bici» y es

pecialmente los niños, los que directamente
sufren esta situación al no poder circular libre
mente por todo el entramado de calle y calle
juelas del casco antiguo. Los niños ven reduci
dos sus espacios de recreo, con menos sitios

para correr, jugar y desarrollar su cuerpo,
como corresponde a sus diferentes problemas
fisicos y enfermedades típicamente de adultos.

LA SUCIEDAD Y NUESTRO PATRIMONIO
ARQUITECTONICO E HISTORICO

En muchas calles el «adorno» más cotidiano
es la suciedad, con casas convertidas en derri
bos por falta de interés de sus propietarios y el

Ayuntamiento no interviene. Derribos que se

convierten en nidos de ratas e infecciones de
todo tipo. Viviendas abandonadas por sus pro
pios dueños, que esperan su demolición para
especular con el suelo y que después se cons

truya un «bloque».
Mientas, cientos de familias y jóvenes viven

en una de las ciudades más importantes de es

te país, en condiciones precarias: por falta de
vivienda, servicios, trabajo, cultura ... etc.

Y qué decir del río, que ha sido mutilado en

varias ocasiones en nombre del llamado «pro
greso» y «bienestar» de los ciudadanos, convir
tiendo algunos de sus cauces cortados en

auténticas cloacas (podemos poner un ejemplo
claro: el de su paso por Triana, Betis, los Re-
medios ... ). _

También existen en nuestra ciudad algunas
industrias contaminantes y peligrosas dentro
del casco urbano, que los vecinos afectados
han denunciado reiteradamente, siendo la

respuesta de los poderes públicos tímida y

ambigua.

Y A TODO ESTO ¿QUE?

¿Qué podríamos hacer? Se trata de frenar
este aparente e irreversible proceso. ¿Cómo?
La planificación del hábitat urbano y rural no

debe ser exclusiva competencia de los técnicos
y políticos. Hay que participar activamente. (Y
la Expo-92, nos presenta una buena ocasión
para ello). En todas las decisiones que con res

pecto al entorno se tomen. Situaciones y pro
blemas, como los que aquí mencionamos, los
sufrimos todos, por lo tanto la responsabilidad
es de todos. Humanizar la ciudad, poner su

planificación al servicio de las personas y no en

función de la máquina y el lucro, para que se

dé una nueva forma de comunicación con el
medio y entre las generaciones.

Podemos convertir los solare abandonados
y las casas irrecuperables en plazas, calles
nuevas o zonas verdes, susceptibles de ser con

vertidas en huertos urbanos.
Es necesario descentralizar de la ciudad casi

todas las actividades que se dan en el «centro»:

económicas, administrativas, políticas ... etc.,
para evitar el caos urbano, practicar desde la

periferia un desarrolo ecológico de nuestra ar

quitectura y manera de entender el espacio y
las relaciones humanas, creando diríamos una

planificación más ecológica, que permitiría
hacer una ciudad más bella y habitable ... y
con menos paro.

- Objeción Post-mili: consiste en la recla
mación del pase a la situación civil (a todos los
efectos) de aquellas personas que hicieron el
servicio militar. La forma en que se materializa
dicha objeción es por medio de la desobedien
cia civil: devolviendo la cartilla militar ,los títu
los', bandas, condecoraciories, etc.

- Objeción Fiscal: consiste básicamente en

el impago de un determinado tanto por ciento
de los impuestos por considerar que correspon
den al porcentaje que el Estado gasta en defen
sa armada. Es un acto de no-colaboración en

la financiación de los gastos militares. No es

una forma de evasión fiscal o fraude, porque el
dinero no pagado se destina a organizaciones
que trabajan por la paz, la justicia, el tercer
mundo, etc.

..

- Objeción de Conciencia Laboral: Dicha
objeción puede consistir sencillamente en el
hecho de reclamar un cambio de destino den
tro de las empresas que construyan armamen

to, a sectores dedicados a producción no mili
tar, ya que de hecho, la mayoría de las empre
sas que fabrican armamento tiene producción
militar y civil.

También consiste en exigir la reconversión
de la industria militar de armamento en una in
dustria civil socialmente útil. Está situada den
tro de una política global de transarmamento,
es decir, de un proceso de cambio gradual de
una política militar de defensa a una política de
defensa no-militar, fundamentada en la pobla
ción civil. La reconvè1sión supone; pues, una

reducción progresiva y abandono de la fabrica
ción de armamento, pero supone sobre todo
una práctica del control obrero de los fines del
trabajo por los trabajadores.

Para terminar decir que ya ha salido la ley
de la Prestación Social Sustitutoria al servicio
militar, o sea, la ley de Servicios Civiles, para
todos aquellos que no quieren hacer el servicio
militar, esta ley castiga a los Objetores de
Conciencia con una duración algo mayor de
tiempo que la del servicio militar, concreta
mente de 6 a 12 meses más.

La paz es demasiado importante para dejar
la en manos de militares y gobiernos, y es esta
búsqueda de la paz la que nos lleva a plantear
que el autêntíco desarme empieza' por nosotros
mismos, ¿cómo? Realizando Objeción de Con
ciencia.

LUIS HORNILLO

Colectivo Ecologista del Valle

¿ QUE ES ESO DE

OBlEC/ON DE CONCIENC/A?

ANGEL LEON MARQUEZ
Movimiento de Objeción de Conciencia de
Sevilla. Apdo, de Correos 496. SEVILLA,

afetin
jala

«

M.O.C. Sevilla. '

Esta es una exposición reivindicativa por parte
del Movimiento de Objeción de Conciencia sevi
'llano. ¿Sabían qué era exactamente eso de Obje
ción de Conciencia? Pues lean este artículo don
de se traslucen a veces ciertos giros más bien pro
pios de «izquierda revolucionaria».

Es la actitud de quien se niega a obedecer
una orden, una ley, sin examinar antes su legi
timidad, pretende comportarse de acuerdo con

su conciencia, y no según un sistema de pensa
miento, definido de, una vez para siempre. Por
que estamos contra cualquier imposición a la
libre-conciencia de la persona. Existen distin
tos tipos de objeción:

- Objeción al Servicio Militar: consiste en

no realizar el Servicio Militar dado que nos de
finimos como antimilitaristas y asumimos la
estrategia no violenta. Puesto que existe el mi
litarismo y que éste supone la implantación y el
mantenimiento de unos valores represivos, el
antimilitarismo es una planteamiento de lucha
revolucionaria que se enfrenta a la estructura
militar: a) en sí misma: ejército profesional;
b) en la estructura de defensa militar: ejército
profesional más reclutamiento civil, carrera de
armamentos; c) en los valores introducidos en

la sociedad: represión, elitismo, jerarquiza
ción, violencia, división de clases, autoritaris
mo ... ; d) en los valores militares introducidos
en el comportamiento humano: machismo, re

laciones interpersonales autoritarias, represi
vas y violentas ... El antimilitarismo tiene como

objetivo el dejar campo libre en el que puedan
desarrollarse todo tipo de alternativas no re

presivas. Así pues, nuestra objeción es una ob
jeción política, en el sentido de que adquiere
una dimensión social como denuncia del sis
tema.

La estrategia no violenta se basa en la acep
tación de unos valores y/o ideas determinadas
que conforman unos métodos. Adoptamos di
cha estrategia porque niega por sí misma los
valores profundos del militarismo. Rechaza
mos el actual sistema de defensa armada y
proponemos la alternativa global de la Defensa
Popular No violenta, entendiendo que es la de
fensa asumida por todo el pueblo, con una es

trategia no violenta .
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la curación
Decíamos en el número anterior que J.c. Gómez Henry

ampliaría sus opiniones, con autoridad médica, sobre la
curación de lo denominado enfermedad. En este artículo lo
hace.

Curarse implica no sólo la desaparición de los sínto
mas que presenta nuestro cuerpo o nuestra mente, es

aproximarse al estado de armonía que debe existir en no

sotros y con todo lo que nos rodea. A paotir de la concep
ción de una persona, de su nacimiento, las primeras pala
bras, los primeros pasos, los deseos, su realización, se ve

una dirección en todo este proceso del interior al exterior.

Esta es la ley que sigue la energía vital que se manifiesta a

través de este cuerpo y de su evolución en el tiempo.
Una persona enferma en la medida en que transgrede

la ley que preside el desarrollo de la personalidad. La evo

lución natural pasa de la postura receptiva, egoista del ni

ño, a la activa, volcada al exterior del adulto; energética
mente es necesario pasar de la postura autista a la dativa.

ENFERMEDAD

'::uando nacemos traemos toda una carga energética y

genética que nos predispone il determinados comporta
mientos; el medio en el que existimos nos conlleva igual
mente a determinadas reacciones. Sobre este terreno de
teriorado energéticamente que heredamos, el desgaste de
la vida, tal como está planteada para la mayoría de los se

res humanos, hace que se geste lo que llamamos enfer
medad, que es percibida a través de los síntomas. Estos
son una manifestación. de este juego energético, es la

energía que para conservarse se vale de mecanismos

compensatorios, morales, psíquicos y fisiológicos; es todo
el ser humano el que está comprometido en la que llama
mos vida y también en la enfermedad.

La enfermedád no es producto del azar, de una maldi
ción divina, de la existencia de bacterias o de un fallo in

munológico; en la naturaleza no existe nada que "per se»

sea dañino para el hombre. Todo depende de la relación
que establezca el ser humano con su entorno y de su espe
cial constitución; así es posible comprender que la enfer
'medad no surge de forma instantánea, se va gestando,
evoluciona. El trastorno de la energía vital compromete la
dinámica del ser, conformando un ser que sufre, com

prensible a través de su historia y del momento actual.

VOLADOR»
VIAMaS «EL

,

TE EN
TE GIRO POSTAL

I MEDIAN
tos de envía).

150 ptas. más 50 ptas. (gas

LA ENERGIA VITAL

Aquello que otorga la calidad de muerte a un ser vivo

es la falta de su energía vital; se fue lo primordial, aquello
que lo anima.

La energía vital anima al ser, a pesar de todos los obs
táculos que encuentra en él y a través de él para fluir. La
enfermedad cobra pues un nuevo valor, es un estado por
el cual el ser intenta perpetuarse. Hemos de ayudar a esta

energía vital a reordenarse en profundidad; ésta es la cu

ración real, por medio de terapéuticas que respeten las le
yes que rigen las manifestaciones de la vida.

LA CURACION

Es un proceso dinámico, en el que se implica la perso
na con su decisión de cambiar aquello que la enturbia.
Por ello es necesario estimular los mecanismos naturales
y que sea todo el ser, la mejor medicina, sujeto de su des
tino.

Sólo el conocimiento y la comprensión del ser que su

fre nos van a indicar el camino aseguir, cuándo interve
nir, en qué sentido, esperando que el mismo limpie y reac

tive sus funciones. Por tanto la curación va más allá de su

primir los síntomas del cuerpo y de la mente, implica que
la persona sea consciente de su realidad y de sus conflic
tos, que reconozca la realidad y sienta que puede desarro
llar sus potenciales, su verdadera identidad. Lo que está
afectado no es el hígado, es todo el sistema que depen
diendo de la constitución se evidencia a ese nivel. Reorde
nando la energía vital conseguimos reordenar los tejidos,
éstos están alterados como consecuencia del desorden en

el principio que los inunda y rige.
La curación es un proceso que puede ser inducido des

de el exterior, donde se pone en juego los mecanismos na

turales para alcanzar el equilibrio. Toda crisis orgánica o

psíquica significa un cambio con respecto al estado ante
rior pero a veces nos olvidamos del sentido que tiene, ca

da crisis es una puerta abierta a un cambio.

JUAN CARLOS GOMEZ HENRY

Médico,
el Juan del Castillo, n.

o 3 - 10 Izq.
Telf. 42 27 06
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