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ENCUENTRO DE CREACION 

Se pretende organizar periódicamente en Telde, bajo el nombre genérico de Encuenno de Creación, un evento sig- 
nificativo que informe acerca del desarrollo de las nuevas formas que toma la creación en nuestm entomo insular. Se 
trata de establecer una convocatoria multidisciplinar, basada en la pluralidad de los medios y contenidos artísticos, y 
también en la de los planteamientos 6ticos y estéticos de las personas que participarán de alguna manera en el Encuen- 
m ,  ya sean creadores, crlticos, informadores, gestores, aficionados o espectadores. 

Yendo más alla de la simple y pura exhibición de obra realizada, se pretende: 

Instar a la reflexión sobre el hecho creativo y su relación inesquivable con nuesm entorno. 

Promover la experimentación interdisciplk y fomentar el respeto entre los diferentes campos de la creación y 
entre sus protagonistas. 

Mostrar en condiciones dignas las nuevas posibilidades de creación, normalmente ignoradas en los circuitos tra- 
dicionales u orientadas hacia una audiencia muy concreta. 

Cambiar los esquemas tradicionales en la relación mte/p6blico 

Así pues, el proyecto propone una visión que cuestiona la especialización artística, con un sentido globalizante y 
no reduccionista, intentando huir del encasillamiento de la actividad cultural y su consiguiente aislamiento de la socie- 
dad en general. Por otro lado, se parte de la realidad insular como objeto pimario de atención, asumiendo a la vez el 
universalismo que la caracteriza. 

El Encuentro se plantea con pretensión de continuidad, con una estructura versátil que se adapte a cada convocato- 
ria, que podría ser anual o bianual. En el caso de esta primera edición conmíamos con creadores de nuestra isla re- 
lativamente conocidos, pem se nata de abrir la puerta para postenores ocasiones a nuevos valores y a creadores de 
fuera de la isla. 

CASAS DE COLORES 

El lema escogido para el Encuentro de este año '92, Cosas de Colores, es, por un lado, un homenaje al pintor Jorge 
Oramas, a nuestro entender uno de los artistas más signif~cativos que han dado las Islas, muerto antes de cumplir los 
25 años. Su corta, pero intensa vida es en sí misma un paradigma de la frustración del arte joven canario. Desde la ha- 
bitación del hospital donde pasó sus últimos años, manteniendo un espíritu admirablemente lúcido, Oramas pintó una 
y otra vez esos riscos tan caractedsticos de la ciudad de Las Paimas. Rebosantes de vida, sus casas pintadas de dife- 
rentes colores, lejos de provocar una impresión de desorden, nos dicen mucho acerca del propio carácter del isleño. 

Las Casas de Colores, primera manifestación de la arquitectura popular urbana en Canarias, pueden funcionar tam- 
bi6n como metáfora aplicable al conjunto de los creadores islefios. El respeto a la diferencia es la primera regla en una 
tierra de mestizaje, para dolor de cabeza de quien pretenda una unificación forzada de los gustos y las tendencias en 
Canarias. Por nuestra situación como puente entre tres continentes, tenemos acceso a gran cantidad de in£ormación y 
contactos con muchas panes del mundo. El que pretenda imponer una vía y cerrar las demás, quien quiera pintar todas 
las casas del mismo color, está atentando contra el valor más sagrado que tenemos: la tolerancia. 



* d o m r , o r n d e , o ~ <  orBn>o<. 

' ' , lorp Ommas es el gran rnruiriiw". 

"Mudo. c i q n  r inmrivil. en torno a él. latió. desde su encie- 
ri-o, una rrú,q,cn fierro Unaflrrra d d  alma por-rida en <,tarro 
almas ... la fiesta del olcohol, la de la .sangre. la del hambre, 
la de la crudcro" 

" A  hacer cuahos no le ensehó nndir Si acaso, ron poco. el 
cofk y el ángel. Cuando quería hacci. cuadiur, ni rn~dío .  nr 
miraba. ni auscultaha la somhm, ni hacía caso d d  rscor-:o. 
,Soliciraha án,qeler7 iPostulaba vir ionrr7. El Ilri 'aha rn- 
tonces su sol. disrinro de rndos lar soler Era poi-tadoi- de 
una somhm propia. Tenía su árbol y ru camino y ru cielo y 
su montaña S su rasa y su or,qía riumárrca y su anticlaros- 
curo y su untiescorzo" 

"Tiene rellenar de coloius de paisajes de su isla los monos. 
Tiene en cada dedo cren insulai.ios paisales que se le aro 
man a las yemas, afanosos de e,rpre.rar.ce en plásrica teinu- 
ra. peregrinos de óleos qurméricos, de especfrale~ prncelcs, 
de urópicas telas. Suena que su orfandad es un .sueno 
sonado en otro sueño. Que rodos srn saberlo nos hemos 
vuelto padres pasajeros. Que un gran río de gente llena una 
larga calle. y entra en su erposrción ya vacía, y prde, 
alborotados más lienzos. Que el río humano crece y l l e ~ a  
su rumor hasta las estrellas que vigilan su siesta". 

Citas de Media hora jugando a los dados de Agustín Espinosa. Confe- 
rencia leída en la inauguración de la exposición ontolópica de Oramas 
en 1933 en el Círculo Mercanlil de Las Palmas 

Erirddcr dri ilhio ORAMAS. <ip ,o?& A Q i m  J,mrnn Direcn B!hlcouiii dr aierior 
,'c"",,,,, 
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EMPLAZAMI 
Acción de poesía corporal de Victor ~ a r c í a  ~ 

A la luz de las 4 de la tarde 
S610 tres personas en la guagua, más el chófer, las gafas oscuras y el bigote, y una calva ancha y amable. 

A la luz de un mediodía agonizante, la guagua se desplaza impenénita, constante, pues es domingo, y son las c 
de la tarde. Sacándome mi embebecimiento, la señora con el niño moreno hace saltar el resorte que pone a funcionar mi 
mara, para oúla y verla contar una historia, la historia de su marido, que mn1i6 atropellado. 

- Sí, fue bajando de Tenteniguada Iba caminando y fueron unos militares en coche y lo atropellaron. En una 
curvas... Los militares se licenciaban al día siguiente; claro, habían tomado después de haber llevado al teniente 
puerto. 

La c w a ,  delante. Hacía un buen día. Sentía calor bajando la cuesta. Un día wmo otro. Mañana igual que ayer. Pero e 
wche que venía doblando la curva.. . 

- Bueno, los militares están todavía en el "Castillo". Unos nüios. Al día siguiente se licenciaban. Y, ya ve, no me 
nada por viudedad. 

Risas, aire a chorros por los cristales; un día espl6ndido. Dos delante y uno atrás, desde que lo dejaron en 
aeropuerto. Qué serio iba.. . Y ellos necesitando explotar, con la certeza reconcomiéndolos de que mañana saldrían, se 
libres, por h. Pem ahora, de vuelta, estaban alegres después de brindar por cada una de las horas que les quedaban. 
rando el wche para subir la cuesta. Pem en la curva. .. 

- ¿No le pagan nada, cristiana? 

- Todo eso está en juicio -respondió la señm al chófer, y a la oún mujer, y quizás a mí también. Las gafas oscuras de 
chófer también me miraban espejo -a trav6s cuando hablaba. Yo me resistía a desertar de mi papel de observador. 

- No, la gente de Valsequillo se ha portado muy bien, y el Ayuntamiento; para no morirme de hambre. 

- Militares: pum, pum. .. -sonó una voz inesperada, como un chinido desconcertante cuyo origen, absurdamente, tar 
en comprender. 

La otra señora miró al niño como reprende una abuela. Volvió a chillar el niño, de pie en la trinchera 
fallida vocalización hizo aparecer en el espejo una sonrisa bajo las gafas del conductor. Se registr6 un bolsi 
la parada y luego alargó un brazo que ofrecía un caramelo mientras el otro, de wmún acuerdo con los pies, 
marcha. 

- ¿Vieron cómo con el caramelo lo dejé "engogado"? -Su pregunta se mezcló con el "pum, pum" que el niño lograb 
arrancar del caramelo apuntando al espejo con bigote y gafas negras. 

Segnía la guagua impeiturbable la pista de las rayas blancas a la luz de las cuatro de la tarde. El chófer refería 
nueva desgracia, con un pibe que se lanzó por las Remudas a 120, peinando el Polígono a 120, peinándolo hasta atrop 
a una chica. Nuevamente me miraba, y yo sentía el fuerte tirón a intervenir en la película de 10 real. Intewino, sin embarg 
la otra mujer: 

- Esos profesores, dejándole el coche a los niños ... 
Respondió el chófer lo del puente en los cables del contacto, y que era fácil, y que él mismo podía ... Y yo desvié, 

la guagua de las cuatro de la tarde, la cámara de mi mirada y el micrófono de mis oídos, y afuera ví correr el camino ha 
Tcldc hacia atrás, ya en el silencio de las tres personas, más el chófer, a la luz de las 4 de la tarde. 

Esa curva Aquel hombre. Y serían libres al día siguiente. 

Víctor García, 1987 

10 c m  da cobres 



Estoy seguro 
del blanco de tus pies 
el roce de tus pechos 
y la curva de tu lenguaje. 

Estoy seguro 
del mordisco de calor 
entre tus piernas. 

Más allá de tú y yo, 
nada importa. 

A hora. 



INSTALACIONES 
ENLAPLAZADE 

SAN JUAN 





VIDEOINSTALACION DE JOSE COYOTE 







&'A L 6 C E1 objetivo del montaje es unif~car Ir idea del 
origen de la lucha africana y sus símbolos (los 
cuernos, en especial) y cierta decadencia que 
es patente ahora mismo en el arte occidental. 

Instalación de Garfa 
Casar de Colores 17 



r l  A,.I,I,>II,> I ~ ~ I ~ ~ , ~ ~ , ~ I ~ I ~ ~  LIC IC,, 

medio, tccriol,igico\ \iiponc 'IUC la 
;ictual formacióii dcl 5er ~lilnliino pitw 
por una \me  de relacione\ cotidiana\ 
con artelacto\ como el televi\or. los 
ol-denadorci. videojliegoi. cajero? 
aut<imitico\. wnlkman~. coche\. anon- 
c iw  lumino\o\. ctc ... Quc ~i bien han 
supuesto una aparente mejora en la 
calidad de vda. está por cuantif~cdr su 
impacto ~ohre la percepción y sensihi- 
lidad humana. El abandono paulatino 
que han sufrido lo, mcdioi tradiciona- 
le\ como la literatura. el teatro. el cine. 
el dibujo. la pintura, etc .... por parte 
de lac (nueva\ peiieiacioiies, Iia deiiva- 
do en el predominio del hombre prag- 
mático, para el cual, la búsqueda del 
conocimiento ha de venir acompañada 
dc una solución aplicada. No basta con 
saber. se requicre saber para.. . Conju- 
gar lo aprendido con la invención de 
un nuevo artefacto. Para lo  cual i c  
requiere de una especialización, que 
niega los conocimientos interdisci- 
plinarec y que deiconfía de  la^ relacio- 
nes multimediai en la comunicación. 

El hombre moderno trepa 411 ceiar 

por la  torre que conitruye dia a dia, 
quiere tocar la luna con EUI propias 
mano\. mi le heita con verla flotar 
lihremeiitr en el espacio. col1 imaginar 
que da un paseo por \u wperficic. 
quiere a t a r  allí. y si puede Ilevar\c 
todo lo que tenga un valor de canibio. 
iiiclwo \u  brillo Alg~bicn ha dicho que 

I R  Cnws ll<.Colrwus 

LA TORRE 

ec muy fácil que haya vida ~ntelipente 
en otro\ pl;lneia% que I« difícil e\ quc 
lo\ x r e i  inteligente\ no lo\ hayan dci- 
truído ya. 

La Torre de Babel \ien~prr ha \ido 
un símbolo que rewme la i  quimir ica~ 
a\piracione< del hombre. que lo con- 
ducen al Iracaso y al entravio mental, 
pero tarnbiin. llevado a cnue\tro\ día5 
podría cntcndcrie como síntoma de la 
eiiloria cuando se experimenta uii alto 
deiai-rollo tecnol6gico, o hicn cl a\- 
cenw por la pirániide del conoci- 
miento. En otro a y c t o .  podríit \cr  
símbolo dc i u  huida de la tas de la 
Tierra, del miedo a su prnpia huella. 
del falso orgullo. Y cobrc todo, reprc- 
senta la estupide7 de lo\ alienados y 
conformistas. aquello\ corno Nemriid, 
(el nieto de Cam. el mal hijo de Noé) 
que prefirieron acomodme en la k t i l  
llanura de Sennaar, cuando tenían toda 
la  Tierra por explorar. 

Gracia? a Dio \  que el Di luvio \e 
llevó a unos cuantos .. 

Si hien e i  verdad que en el i ip lo  
XX los viajei espaciales del hombre 
más alkÍ del planeta T i c l~a  coniiguen 
m a t r r i a l i ~ s r  rl v i r j o  proyecto del 
mundo antipüo de unir  la tierra y cl  
cielo, nuntw in~talación indaga sohre 
la falta de contenido \en\ible en el 
proyeclo inoderno donde todo el ritual 
de elevación dc la torre ya no tiene un 
wntido de aiceniión e\pirituaI a peiar 
de niantenerse indefcctiblemcnte el 
\ímbolo primordial arcaico. remurado 
hoy en día en nuinerou, tribu\ indi- 
gen>,\ R e d a  paradnjico que mucha, 
dc las aweniiones del hombre actual 
al e\pacio celeite tengan ctimtr finali- 

dad vtiiar en órbita ;ilgiin vat$lits espiii 
con fines militale\ o hicn contienen 
vario, canalc\ de radio y telev~\ión. la 
Ioniia ni$\ avanzada dr r\pioiiajc 

A l  fin y dl cdbo qui& e\tcino\ ante 
el dehate dc ~i la torre en con\triicción 
lrente a la que \e encuentra el holnhrc 
actiiiil abría que awendcrla para volver 
a bajarla y ccrrar un círculo temporal y 
del conocimiento. Pero. ,Ci>ino aería 
e\te dcsxiiw. gradual y raronahlc?. o 
hicn cl homhrc Y lanzaría dcdc la ci- 
ina de la tome hacta un abi\mc caótico 
cii el fondo del cual cc hallaría una 
\olución a lo\ aciuale\ probleiiia\ de la 
humanidad. En ciertlis tribu, indígenas 
I m  wionc i  rcpiten periódicamente el 
r m  de lanrar5r de cabera al vacío de\- 
de lo alto de iina torrc hecha con tron- 
co\ \im!lar a la de nuestra in\talaciún. 
pero una liana atada a lo\ tobilloi y 
sujeta a la torre impide el impacto coii 
el welo. 

E l  hombre moderno recorre la? cit. 

Ilcq de la ciudad con firmeza y excesiva 
\eguridad en si mi\mo. no se itdniitcn 
duda,, ni  f i loiofía~, ni liri\mo\. el or- 
gullo nos e\tA llevando a la construc- 
ci6ii de la Torre dc Babel. Frentc a esta 
torre cerrada. aniurallada y sólida no- 
<otro\ proponemos una tori-c abierta. 
construida con Icña, quc dcja pava el 
aire y l a i  idea\ a su travé\. Pero de 
iina solidez real. pues ests penieda pa- 
ra que al treparla w con~iga transfor- 
mar el Iiomhre en un estado áureo 
donde realmente \e Ihace cmicicnte de 
\u enornic cncrgia potencial. que le 
lleve a convertir este mundo que pade- 
czino, en un lugar m i ?  d i p n  de InueF- 
tra eyecie. 







Videoescultura del Grupo 3TT 
Música: Fernando García, Santi León, José Rosales y Miguel Supérfluo 







Los Limi+ek del Desierta 
Instalación de Emiliano Mederos 



PREHISTORIA $3 

Mi abuelo era pastor y construía arados. I 
L 

Herramienta primitiva y fundamental para el trazado de r 

surcos sobre la tierra. $ 'e 
Marcando los límites del desierto con un surco que 3 

voltea la tierra. 
f. 

Historia y Viajes de ida y vuelta. 
e 

Posibilidad de volver a reinterpretar la historia 
cultural, la tradición oral, la evolución del concepto y la :: 
construcción del espacio y el tiempo. 

Robar una imagen como vestigio arqueológico e S 

ideológico. Fosilización paleográfica. 1 

i 

Si no existen Ser y Tener como tales conceptos. 
Límites. ¿Qué nos limitará en el futuro?. ¿Qué nos marcará : 
la diferencia futura?. 



De izquierda a derecha y de arriba a abajo, José Coyote, Emiliano Mederos, Luis González, Jerónimo 
Maldonado, Grupo 3TT y Garfa. 



Francisco D. González 
A Saint - Colombe 

T ras el silencio: la mptura. Tras 
el silencio, la ruptura del len- 
guaje en mil fragmentos de bo- 

logramas reverberantes. Tras la caída 
de la sintaxis, apabullada por meros 
significados de viejos "logos" y estnic- 
turas. Tras el descoyuntamiento y la 
sagrada prostitución de lo escrito, queda 
el silencio: 

CASAS DE COLORES, heredero 
ideológico de los Encuentros de Baña- 
deros y, en suma, & tantos cenáculos 
y te&s al calor de reboticas olvida- 
das: el espíritu de los aiios 20 renace, 
con otro lenguaje: El silencio. 

Contra el lenguaje: superestnic- 
nm justifcatoria: contra la dicción, la 
acción. En nuestro país hay meadores 
que trabajan día a día. Algunos de 
ellos están hoy aquí. No en vano asis- 
timos a un Homenaje a O m a s  y a su 
silencio. Silencio, mudez o autocasua- 
ción. Nuestra Cnihm asume la castra- 
ción como un Valor Nacional. Es por 
ello por lo que acudimos a la Primera 
Comunión de Jorge Oramas, para po- 
der r epsa r  a nuestra presencia dismi- 
nuida, enteros. 

El silencio está por todas partes. 
La actividad tan sólo en los huesos ro- 
tos por el tiempo, transgredidos por tú- 
mulos que se resisten a ser meras pie- 

dras empolvadas. Piedras que ahora comportamiento bacia la obra. Silen- 
vuelven a ser escasas cenizas. Barbe- cio al que se arriba a mvés de un len- 
ros que regresan de la marea siendo guaje: Letanía, Presencia. Mudez ya 
vintores. Desvoios del lenguaje con- sonora en estas obras de Maldonado. 

A " - - 
vnlso de la caída. Estructuras ges- 
tuales, Totems protectores. Presencia Mudez de tínilo 
de la memorla 

alfahético de Coyote. Dura propuesta 
de realidades aún no memorizadas. Si- 

Ausencias de realidad. lencio enwelto en una esfera monito- 

3TT, Jerónimo Maldonado, Luis 
GonzSlez, Coyote, Garfa, Mederos, 
Quimga, UNDELCEPU, Vicions Soul, 
Sol-Off: La Nada. 

C N C ~ S  penetrables, usables y no 
biodegradables. CRUCES de cables. 
Videoescultwa. Acción de ocupar el 
Totem. Introducción a la letanía del 
silencio. 3TT ocupa el Cielo protector, 
desalojándolo. Dentro, una letanía de 
imágenes y sonidos para llegar a la 
memoria cmcificada. 

En la vía hacia algunas de las 
nuevas propuestas de indagación p w  
sentes en nuestro país: en este encueu- 
tro, está la búsqueda del canal propio. 
Después de una década de sincretismo 
y espejos de sombras; tras otra lenta 
década de transición, algunos de los 
más interesantes creadores se enfren- 
tan metódicamente a la exteriorización 
libre de cadencias marcadas desde la 
superestructura. En esa búsqueda del 
silencio han fijado sus parámetros de 

rizada. Cables que nos retienen en un 
estado de vida vegetativa. Sangre y se- 
men revueltos en el silencio que queda 
tras la memoria profanada. Insulto a la 
realidad viaual en la que somos. Garfa 
regresa una vez mas de Africa. ~Aca- 
so? Es objeto de representar nuestra 
propia estancia no hace más que vol- 
ver a romper el holograma de la Reali- 
dad, para obtener idhticas realidades 
disminuidas. Romper con presencias o 
arar el metal no son más que clichés 
que asumimos de manera inconscien- 
te, tratando de buscar similifildes donde 
solo g w d a  vigilia la memoria, reto- 
mando otra vez la Identidad. Ascen- 
diendo o descendiendo por la curva 
del ensamblaje Babélico de Luis Gm- 
zález. Buscando metódicamente para- 
digma~ olvidados a la luz del candil. 
Rueda de Famuia anegada en materia- 
les manipulados desde su primer día. 
No puede caber la caída en la fractura. 

Regreso a la búsqueda del ~0cien- 
te propio. 







En estos Últimos años han sucedi- 
do muchas cosas en nuesha isla. La 
nueva política de la transición demo- 
crática hizo posible que se produjeran 
ciertos cambios en la política cultural, 
dando como resultado la apertura a 
finaes de la década de los ochenta de 
!ES centros importantes de aae: "Re- 
genta", "Centro insular de Culinra" y 
"Cenho Atlántico de Arte Moderno". 
Todos ellos han competido en su in- 
tento por mostrar arte moderno cana- 
no, nacional e intemacionai, siendo el 
C. A. A. M. el centro de exposiciones 
más dinámico de la ciudad, que por 
otro lado, goza de mayor presupuesto. 
&as salas de arte como San Antonio 
Abad, el CICCA o el Club de Prensa 
Canaria, han abierto también sus puer- 
tas a creadores más jóvenes. 

Respecto a las Galerías Privadas 
(Galería Vegueta, Galería Manuel 
Ojeda-Attiir y Galería San, León) hay 
que hacer constar cómo la crisis de 
mercado de arte de los últimos aiios 
han preferido apostar por nombres in- 
sulares o nacionales conocidos que 
arriesgarse a no vender o hacerlo con 
más dificultad al apostar por las obras 
de creadores jóvenes. Una excepción a 
esta regla, es la acontecida en la Gale- 
ría Saro León durante la temporada 
pasada con la exposición titulada "El 
pensamiento íntimo" Mayo-Junio de 
1992 en la que se mostraba obras de 
alumnos de BB. AA. de la Universi- 
dad de La Laguna. 

aglutinar a creadores, sobre todo del 
mundo de la videocreación e instala- 
ción, para dar rienda suelta a sus 61ti- 
mas propuestas. 

En ningún caso, hasta ahora, se 
ha planteado una exposición, fnito de 
una reflexión sena sobre lo ocurrido 
en los Últimos tiempos en el mundo 
aa'stico insular. En los diez años pre- 
cedentes se han planteado una serie de 
cnestiones que apenas han tenido eco 
en los foros del arte y que es impres- 
cindible analizar para obtener nuevas 
luces que nos señale las vías por las 
que un gmpo de artistas han estado 
trabajando. 

Cabe señalar la labor realizada 
por los responsables del Centro de 
Documentación del C. A. A. M. al 
organizar "los encuenaos en la hiblio- 
teca", en donde ha sido posible un de- 
bate abierto sobre arte. Fueron 
memorables los planteados con la pre- 
sencia del editor y galensta madrileño 
Boja Casani o con el creador Manuel 
S&. 

Un rewmdo por la variada pro- 
ducción de los artistas más significa- 
tivos nacidos en la década de los se- 
senta en Gran Canaria nos conduce a 
un presente en donde la pintura sigue 
siendo ia protagonista principal, exis- 
tiendo un número menor de creadores 
en escultura, videocreaci6n y fotogtafía. 

Estov de acuerdo con Carmelo 

ción por las consignas sociales y polí- 
ticas que tanto interesaron en los últi- 
mos años del franquismo a los compo 
nentes de la generación de los setenta. 

Una nueva sensibilidad alumbra 
los caminos del arte actual permitien- 
do practicar y experimentar en todas 
las direcciones posibles. 

Unos optan por una pintura más o 
menos pdtica, donde el placer de pin- 
tar pasa a primer término, inraesándo- 
se por la fuerza del color, del gesto.. . 
Otros, en cambio, prefieren experi- 
mentar con los lenguajes que nos han 
legado las vanguardias, apropiándose 
de eiios, cnando lo ven necesario. 

Como apunta José L. Brea en su 
libro "Antes y después del entusias- 
mo" en donde analiza los úitimos vein- 
te años de la creación nacional, en 
nuestra isla también hay un retorno al 
orden po6tico-pictoncista en pintores 
como Ricardo Montesdeoca, Gabnel 
Chtuio, Ana de la Puente o Jerónimo 
Maldonado. 

Ana de la Puente realiza una pin- 
tura abstracta, próxima a la "nouveile 
abstraction". Sus composiciones son 
un tanto enigmáticas y están pobladas 
por imágenes dispersas (fórmulas ma- 
temáticas, planos arquitectónicos del 
barroco, escritura, gesto caligráíico, 
manchas, vegetación, collage.. .) situa- 
das en un universo de corte espintuai. 

dodel arte. : 

Algunos, los más audaces, han sido asegura, no existe ni una conciencia, cautivándole, pero desde una perspec 
capaces de articular en un par de oca- ni unas consignas, ni una conducta ge- tiva cósmica recreándose en unos para 
siones encuentros alternativos (Ejerci- neracional uniforme entre ellos. Lo jes estelares de armoniosa composi 
cios Espirituales realizado en Baña- que sí me atrevería a decir es que si algo ción, donde la paleta queda reduci 
deros-Amcas) que les han permitido tienen en común, es su despreocupa- casi exclusivamente al color azul. 
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También notamos emergencia de 
un conjunto de nuevas actitudes refle- 
xivas que podrían referirse a una órbi- 
ta neoconceptual en donde vemos una 
clara apuesta hacia postulados trascen- 
dentales que les hace desprenderse de 
toda frivolidad discursiva. Luis Gon- 
zález se sitúa en estos parámetros con 
su instalación "El tiempo sin sentido" 
realizada para los Ejercicios Espiritna- 
les (Bañaderos-Anicas. Mayo 1991). 

La incorporación de los nuevos 
lenguajes en el campo de las artes vi- 
suales ha servido también para renovar 
el arte conceptual. En Gran Canaria 
será el Cenuo Insular de Cultura quien 
apoye este espacio creativo. El "Grupo 
3TT" formado por Femando Garcia, 
Víctor García y José Rosales trabaja 
esta modalidad desde una perspectiva 
global y abierta. Para estos creadores 
lo fundamental es incidir en el mundo 
artístico desde todos los frentes posi- 
bles y por ello no dudan en incorporar 
a sus creaciones la pintura, el graiismo 
por ordenador, el diseño, la escultura, 
la música o la literatura. 

(1) DE LOS OCHENTA: NUE- 
VOS PINTORES EN EL CAMINO. 
El Museo Imaginado. Arte Canario. 
1939-1990 C. A. A. M. Dic. 91-Ener. '92. 

También el discurso plástico de 
Francis Naranjo, que se encuentra en 
la frontera entre el arte conceptual y la 
poesía experimental, participa de estos 
planteamientos neoconceptuales. Sus 
piezas están cargadas de intenciones, 
de mensajes que pueden ser leídos co- 
mo si se tratara de un texto en el que 
sólo es necesario conocer sus signos. 

donde con h u í a  y cierta dosis de hu- 
mor, creaba ilusiones ópticas en el es- 
pectad,or al incorporar el entorno arqui- 
tectómw en el que se ubicaba la obra 
a la propia escultura, al utilizar el 
hierro como líneas de un dibujo en 
perspectiva creaba en el espectador la 
inquietud de estar ante una escultura 
dibujada en el espacio. 

Reconsiderando todo lo expuesto 
hasta el momento creo que se puede 
aventurar un hilo conductor entre 
Domingo Díaz y Francis Naranjo y es 
ese constante intento de rebasar las 
fronteras, en muchos casos difusas, 
entre diferentes modalidades ari'sticas. 
Dibnjo-escultura, escultura-arquitectura, 
pintura-poesía o escultura-poesía. Esta 
actitud ante el arte se hace a6n más 
evidente en tres creadores canarios: 
Jorge Ortega, José Lino y Luis Nava- 
rro. La obra de Jorge Ortega evidencia 
la síitil relación existente entre la pin- 
tura tradicional y los planteamientos 
pictóricos internacionales actualmente 
en debate. No dnda en utilizar la foto- 
grafía como pintura o viceversa o 
apropiarse de imágenes pomoMcas 
para mediante un tratamiento perfec- 
tamente académico crear en el espec- 
tador la dnda ante Lo que está obser- 
vando: i.arte o pornozrafía? En sus - - -  
Últimos trabajos "del Natura1.de la 
Pintura" toma una actitud ante la 
pintura, que reconocemos en los mis- 
tas bmocos del siglo XVII. Cómo 
valora el símbolo y el sentido de la 
imágen en un contexto que va mis allá 
de la mera interpretación lineal para 
convertirse en un signo semántica, en 
una metáfora que requiere una inter- 
pretación culta. 

Domingo Díaz es sin duda el re- La actividad de un creador como 
presentante más innovador de la nueva José Lirio está mas próxima a los 
escultura. En su última exposición indi- planteamientos del Pop Art sin renun- . . . . - - . . - 

m0 una imagen publicitaria corriente o 
incluso de otros pintores. Pocos crea- 
dores son capaces de mezclar tan acer- 
tadamente referencias de tan dispares 
procedencias. En todo caso nos recuer- 
da constantemente la imposibilidad de 
poseer la paternidad de una imagen. 

Luis Navarro se encuentra muy 
próximo a los artistas sevillanos por 
baber realizado su licenciatura en BB. 
AA., en la Universidad de esta ciudad 
sureña. Su inteds está centrado funda- 
mentalmente en el lenguaje. Navarro 
trabaja en un terreno intermedio y co- 
mún entre la poesía y la pintura. Pode- 
mos apreciar en su obra una especie de 
fascinación por contar historias, por 
escribir pintando. Su obra está cargada 
de referencias, de comentarios perso- 
nales, no exentos de ciertos matices de 
carácter político o social. 

Andds Solana tiene el mérito de 
baber llevado la fotografía al mismo 
nivel de las otras artes. Sus primeros 
pasos dan como resultado una obra de 
corte intimista donde pequeños deta- 
lles cotidianos alcanzaban gran prota- 
gon@o. Posteriormente la gwmetná 
se configura como material fundamen- 
tal aunque a veces sus fotos pmzcan 
imposibles. 

En cuanto a la arquitectura sólo 
nombrar algunos creadores que recla- 
man mi interés como María Luisa 
González con una obra próxima a al- 
gunos arquitectos catalanes. Ganadm 
del premio Oraa por las casas de Juan 
Grande donde hace una apuesta por 
un vivienda digna y de bajo presu- 
puesto. Juan José Espino y Manuel 
F w  han realizado un interesante Cen- 
tro de Formación de Profesores en La 
Laguna y Las Palmas donde aportan 
una nueva e interesante manera de 
concebir un edificio docente para 
Canarias. 



Exposición 



Octavio Cardoso. conocido principalmente por su faceta como organizador de actlvldades de videocreación, es tam- 
bién un gran aficionado al Noveno Arte. En Canarias. pasado el rclativo hoom que \e produjo a mediado5 de la pásada dé- 
cada. la actividad en tomo al Cómic se ha ralentizado y muchos autorei se han viuo limitados a seguir trabajando sin m& 
proyección púhhca que la que ofrece el concuno anual para jóvene?. que organiza la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias. Para reparar en lo posible eita penosa situación. Cardoso ha realirado una paciente selección de los 
autores en activo. para poder comprobar en este Encuentro de Creación que el Cómic canario no ha muerto y todavía puede 
ofrecer al público trabajos realizados con dignidad. 

Mnnnl,, HrrmeNo 

HE SIDO UN AFAMADO DEVORADOR DE COMICS DESDE M I  MAS TIERNA 1 111 INFANCIA, CUANDO ME P E L E A  CON MIS HERMANOS POR VER OUIEN LOGRABA 
1 LEER PRIMERO EL "TI0 VIVO" OUE MI  TIA MARUJA DEJABA EN CASA. DESPUES DE 

4 : HABERLO USADO TRAS UNA NOCHE COMO CANGURO TAMBIENME ABSORBIAN LAS 
PAGINAS DH CHISPA OUE ACOMPANABAN A LA EOICION DU ECO DE CANARIAS, O 
LASNOVELASMARVEL 0UE LE PASABANA MIS PRIMOSSUSAh!IGOS DEL BARRIO. 

TODO ELLO CONlRlBUYO A OUE EN LA ACTUALIDAD POSEA UNA LEONERA DE 
HABITACION, REPLETA DE TODO TIPO DE TEBEOS. 

1 MIS PRIMERAS COLECCIONES FUERON DE EL VIBORA, CIMOC, IOTEM ,984, 
ETC. ESPECIAL INTERES MOSTRABA POR ACCEDER A FANZINES Y REVISTAS 
APARMDOS EN CANARIAS PUES ERAN LOS ANOS EN LOS OUE POR RAZONK DF . .. . 

S d ESTUDIOS ME ENCONTRABA FUERA DE LAS ISLAS CUAL FUE M I  SORPRESA AL 
ENCONTRAR UN VERANO QUE UN GRUPO DE AMANES DE LA HISTORIETA, BAJO El 
AMPARO DE D. RODRIGO, EDITABAN El CAMELLO. SU AFICION LES LLEVABA A 
REUNIRSE W LOS ALTOS DE UNA CAFETERIA PARA COMENTAR, DISCUTIR Y 
ADMIRAR SUS OBRAS Y LAS AJENAS. YO, COMO NO TENIA OBRA ALGUNA, EN LA 
UNICA REUNION A LA QUE ASISTI; ME sENT~COMO UN ANIMAL EXOTICO Y EN VIAS 
DE EXTINCION 

POR TANTO, ME LlMlTÉ A VISITAR LOS PEOUEfiOS OASIS DEL COMIC OUE 
EXISTIAN POR LA CIUDAD, PARA AS/ COMPRAR LOS EJEMPLARES QUE ME 
INTERESABAN HABIA UNA TIENDA EN LA CALLE CONSTANTINO, LA LIBRERIA DE D. 
PEDRO (HASTA M I  PADRE, DE ESTUDIANTE, COMPRABA LIBROS Al l í ) ,  DONDE 
ENCONTRABAS ALGUNA GANGA EN MEDIO DE LAS TREMENDAS MONTAMAS DE 
REVISTAS DE TODO TIPO, TAMBIEN HABIA UN PEOUENO CHIRINGUITO 
ESPECIALIZADO EN COMICS Y DISCOS DE SEGUNDA MANO EN El  RASTRO DE LA 
CALLE PEREGRINA. ESTE SE CONVIRTIO EN LUGAR DE VISITA CASI CONSTANTE. 
EXISTIENDO EN LA ACTUALIDAD COMO UNO DE LOS MEJORES REDUCTOS 
COMIOUEROS DE LA ISLA. LA LIBRERIA MOEBIUS AL11 ENCONIRABA TANTO E1 
CAMELLO COMO ALGUN FANZIN PERDIDO 

POR LA REVISTA EL CAMELLO PASARON CASI TODOSLOS DIBUJANTES DE 
COMICS DE LAS ISLAS, AS1 COMO ALGUNOS DEL EXTERIOR, CON ENTREVISTAS 
ARTICULOS )! SOBRE TODO, DIBUJO1 LA AFlClON DE i2 RODRIGO AGUANTÓ HASTA 
LA APARICION DEL 1. 1! A. Y LA CRUDA REALIDAD DE LA PESETA DESTROZO LAS 
ILUSIONES DE MUCHOS AFICIONADOS. SOLO OUEDÓ LA POSIBILIDAD DE IR A LA 
LIBRERIA CUTO, A CONVERSAR Y COMPRAR LAS NUEVAS PUBLICACIONES OUE 
SALIAN AL MERCADO. 



ES POR n L o  QUE ADWS DE UNA 
MUY BUENA COLECCION DE CLÁSICOS DE 
TODOS LOS TIEMPOS. RODRIGO CONSER- 
VA ORIGINALES QUE NUNCA LLEGARON A 
PUBLICARSE, DE AUTORES CANARIOS Y 
NACIONALES, QUE MERECEN UN ESPACIO 
MONOGRÁFICO EN CUALQUIER EXPOSI- 
CIÓN SOBRE El COMIC CANARIO; AS/; LOS 
QUE CONTEMPLAMOS EN ESTA BIEN W- 
DRIAN SER EL SUPUESTO NUMERO TRECE 
DE EL CAMELLO. 

DENTRO DE ESAS PÁGINAS, UN AUTOR QUE BRILLA CON LUZ PROPIA, TANTO EN CALIDAD COMO EN VOLUMEN DE 
PUELICACIONES ES ANTONIO CERPA, ARUQUENSE, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA PUBLICIDAD Y DIBUJANDO AUN EN LA 
ACTUALIDAD MARAVILLOSAS HISTORIAS. UNA DE SUS ULTIMAS PUBLICACIONES FUE PEN, EN El FANZIN DE LOS 11 EJERCICIOS 
ESPIRITUALES (BANADEROS, OCI. '91); W LA ACTUALIDAD ESTA COLOREADO. DESDE ESTAS PAGINAS DEDICAMOS UN RECUERDO A 
UNO DE SUS PERSONAJES PREFERIDO$ El CAPITÁN TRUENO, Y A SU DIBUJAME AMBROS, RECIENTEMENTE FALLECIDO. 
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VOLVIENDO A EL CAMELLO Y A SUS 
INICIOS (N O -NOV X3) ENCONTRAMOS 
EN LA PORTADA A JUAN FLOPS UNO DE 
LOS HERMANOS LOPEZ AGUILAR Q U ~  
PRACTICAMENTE DESDE ANTES DE SA- 
BER ESCRIBIR, HAN DIBUJADO CARICA- 
TURAS DE SUS COMPANEROS PROFE- 

JUAN ESTUVO PUBLICANDO CARICATURAS 
EN LA PROVINCIA, COMPAGINANDOLO 
CON SUS ESTUDIOS EN GRANADA JUNTO 
A SU HERMANO CARLOS ENTRE AMBOS 
ELABORARON EL ESUIUTO DE CANARIAS 
€N COM/C, PERO EN LA ACTUALIDAD SUS 
D€RROIEROS VAN POR €1 MUNDO DE 
LAS LEYES, COMO PODEMOS COMPROBAR 
ENLOS DIBUJOS DE LA EXPOSICION 

CARLOS, TRASUNA ETAPA DE ILUSTRADOR CIENTIFICO, REGRESA A CANARIAS, ENGROSANDO LAS FILAS DEL CANARIAS7 Y Dl- 
VIRTIENDONOS CON SUSATREVIDASCARICATURAS, ALGUNA DE LAS CUALES AUN LE DA VERDADEROS OLARTES DE CABEZA. 

PARA DESGRACIA DE TODOS, SUS DERROTEROS LO HAN LLEVADO AL CAMPO DE U PUBLICIDAD CON EL USO DE LA INFOGRA* 
Y El MULTIMEDIA, DEJANDO HERMOSAS HISTORIASSIN CONCLUIR. UNA DE ELUSNARRA LOSORIGINALESAVATARESQUE PADECIA 
POR ESTAS TIERRAS UN POTENTADO DE FIN DE SIGLO, DE LA QUE MOSTRAMOS BOCETOS, PAGINAS A LÁPIZ Y OTRAS A MEDIO 
COL OREAR. 
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PARALELAMENTE, EN UNA ONDA DELINEA CLARA MUY OPUESTA A LA DE EL CAMELLO, APARECEN PUNTO CALIENTE Y MAC 
GUFFIN, El PRIMERO, PUBLICADO EN TENERIFE Y FINANCIADO POR LA CONSEJERIA DEJUVENTUD (LASTIMA DE FRUSTRACION) SOLO 
DURO DOS NÚMEROS MAC GUFFIN, EDITADA EN LAS PALMAS. NO TUVO MEJOR SUERTE, TAMBIÉNMURIO EN SU SEGUNDO NUMERO. 
DENTRO DE fi PODEMOS DESTACAR A OTRO DE LOS POCOS QUE CONTINUA CON EL GUSANILLO DE SEGUIR DIBUJANDO: MANOLO 
HERMETICO. ILUSTRADOR NATO, DISFRUTA COMPLETANDO CON MANCHAS Y PERSONAJES LOS TEXTOS QUE LE AGRADAN (NO SE 
COMO HARA CON LOS TEXTOS DE RADIO ECCA), UNA SUS ULTIMAS OBRAS ES LA MAQUETACION DEL SEGUNDO FANZiN 'VERCICIOS 
ESPIRITUALES, ADEMAS DE SU VERSION LIBRE DE 'XMERICAN PSYCHO': 

sr ,S vm~ou ,  ,-y yo. NADA, L .  WPUIBA 
R S i  Hhy ALGUNA CUSN .I!. G h ,  @U'¿ 

02s. Q k  JEE, AD !&... ........ . iUa! 

AL ABRIRSE El CENTRO INSULAR DE CULTURA, SE CREO UN DEPARTAMENTO DE DISEfiO, EN EL QUC DESDE LOS,lNICIOS Ei 
COMIC TUVO CIERTA IMPORTANCIA. PRUEBA DE ESTO FUERON LAS EXPOSICIONES ANUALES QUE SE REALIZABAN, AS1 COMO LOS 
CONCURSOS (JAMAS PUBLICADOS), INCLUSO TALLERES CON MEDIAVILLA Y COLABORACIONES CON El VIBORA. El  RESULTADO FUE 
UNA REVISTA AUN 1N~DlTA:YL OESTE DEL SAHARA': Y GRACIAS A UNO DE LOS PARTICIPANTES Y COLABORADORES. YONI COPONI 
(JUAN DE DIOS LOPEZ), PODEMOS CONTEMPLAR BUEN MATERIAL DE DIVERSOS AUTORES YA RETIRADOS PARA SIEMPRE DEL 
MUNDO DE LA HISTORIETA. 



MERECE UNA REFERENCIA ESPECIAL EL 
ÚNICO ACONTECIMIENTO QUE AUN CON- 
SERVA HOY EN DIA LA LLAMA ENCENDIDA 
(SdLO PARA MENORES DE TREINTA 
ANOS), EL CONCURSO ANUAL OUE CON- 
VOCA LA DIRECCIdN GENERAL DE JUMN- 
TUD DE( GOBIERNO DE CANARIA. QUE 
ESTE ANO ANUNCIA LA PUBIICACION DE 
LOS FINALISTAS: ESPEREMOS OUE NO SE 
CONVIERTA EN OTRA ILU-SI~N NO 
LOGRADA. 

COMO SE WEDE CM(PR0BAR LA EXP?SICI~N ES UN PROMClO SIN CONCLUIR SUMA DE DIVERSOS IRABAIOS E INKNTOS 
TAMB/#N W R  FINALIZAR TAL C M  ES EN SI LA HISIORIA DEL C M  EN CANARIAS UN GUADIANA PARECIWAL GUINIGUAW CASI 
SIEMPRE SECO O BAJO EL CEMENTO Y LA AUTOWSTA ES POR ELLO 0UE TANTO A M A R  OUEME ENVICld CON ESTEMUNDI~IO CO- 
MO A N E M  QUEME TOLERA LAS MONTANAS DE CMICS EN CASA,~ES DEDICO €Si€ H&KAJG C&~C-~~NAR/O QUE N Ü I % I ~ ~  
PUBIIC~. 

E~~STENMUCHIS~MOSAUTORES~S ALGUNOSCONOCIWS CM(OCARLOS(L4 PROVINCIA), PASTINO f9lNSOFE), ETC., AS1 CO- 
MO INSTITUCIONE$ LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA WSEE UNA IMWRTANTE COLECCIdN DE C M C S  MICROFIMDA, COMO ESE 
IRABAIO DE INMSTl6ACION SOBRE EL COMlC REALIZAW W 1975, AS/ COMO MUCHOS OUE DESCONOCEMOS A ELLOS TAMBIEN 
DEDICAMOS €Si€ HYENAJE. PARA QUE PRONTO SEA UNA REALIDAD LA PUBIICAC16N DE UN FANZ~N CON TODOS ESOS IRABAIOS 
OCULTOS Y VISTOS SOLO W R  PRIVIL EGIAWS REIVINDICAMOS EL DERECHO DEL VOMUR Y MALA SEA RON70 









E 1 grupo \e fundó en Abril de 
1990. pero la idea ?e cristalkir 
en D~ciembre del m i m o  año. 

En un principio la formación estaba 
constituida por J o ~ f  Carlos Cejudo 
(bajo. guitarra y "07). Gabino Brito 
(guitarra y bajo) y Carlos Matías Gon- 
d e l  (balería). El grupo siguió siendo 
un trío ha\ta Ocruhre de 1990. que fue 
cuando José Liiis Montañé, incrementó 
la plantilla de la banda. Do\ me5es 
más tardc, Luis Humberto Gonzálea 
formaría parte de la handa como per- 
cusionim. Por otra parte Julio Ramos 
MCndw Ilegó a colaborar también co- 
mo pcrcuiionista. por lo tanto en Marzo 
llegamos a ser \ci< persona\ encima 
del cscenmo. 

Gahino Brito dejó de formar parte 
del grupo a finales de Abril de 1991 y 
Julio llegó a colahorar con la banda 
una vez más, cita vez en condición de 
gultarnsra un corto período de tiempo. 

Empczamos a funcionar realmente 
como un cuarteto a partir del mes de 
Julio de 1991. hasta finales de S e p ~  
trembre que  Carlos Matías y Luis 
Humberto ahandonaron el grupo, pera 
Julio, rápidamente, ocupó la plaza va- 
cante de hateria. Por lo tanto llevamos 

VICTIMA Y 
EJECUTOR 

Rapidez, incompr~mión, 
$i no te fiirsta 4x70. yo te daid dos. 

\iciiilo un i i io  d e d e  finales de S e p  Ikrdcore, Psico<lelia. R o i h  ci i i i  'IICW 

trernbrr de 1991. lhasta la actualidad. latinos, etc. 

Realmente hemos descubierto que 
para lo que queremos hacer, lo melor 
es un batería, un bajo y una guitarra, 
todo ello adornado con una voz, sim- 
plemente eso. 

A pesar de la cona vida del grupo, 
hemos tocado distintas tendencias mu- 
sicales debido a los gustos de los com- 
ponentes: Blues, Rock duro, Reggae, 

Esta mezcla tan diveria es lo que 
hace que tengamos n u e w o  sonido 
propio. 

Respecto a las grabaciones no ha- 
bíamos podido hacer ninguna en con- 
diciones óptimas. ya que no disponía- 
mos de material, ni de medios, pero en 
Abril de 1992 salió por fin, la primera 
maqueta de Sol-Off a la luz. 

No te delar& ir.~ni- rodo tu r c i r b~o .  
Limracrón dr pe,isarniento, es la razón por' la ciml e>rr 
incompleto. 
Lr~s pequrños probl~mas se iwrlvcn firandes. 
No pitrdcs vivir sin preocuparre de la  rnaterra, eso era 
unres. 
Actuar xin medita,- 
es la único salida paro aguantar 
Laberinto ~ i n  iuboli~er, por- no querer 
La putr+<rón se cuela por todos ladoi. 
Hos re haré un Irupiépara caeri I ,- \ 

En la confusión, eaás acabado. 
Yo re cambio el humo de una hoguerri, S 

'1 
V 

por humo gris. malo de respirar. w 
,'J ,, ,.S*-' 

La T,eri-a er uno e.sfeia quc ha de cuadra>: 

yo re (nmpm /u alma, ru personalidad 
1, coi, ese dinei-o adquieiu un PIPO, un coche, uno lavadora. 

la úlrirnn moda. 
Erporihle yrw sea Dioa, o yi!i:ár SATANAS. 
En realidad so" ni p,-<,pro yo. 

El ~unflrcro ha reaccionado por errímu1o.s e.xtei.roreJ a tí y 
a mí, 
aunque lo raíz esfé sirmpw detiriv de uno mismo. 

Eius eícrrma y ejecutor. 

QUE IMPORTA ESTE MUNDO. 
SI EN REALIDAD QUIERO ENCONTRAR 
TODO Y NADA, PRINCIPIO Y FINAL, 

LANZANDOME EN PROYECClON ASTRAL. 
José Carlos Cejudo. 1992 
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LA FABRICA 
DEL TIEMPO 

Caminandopor la fábrica del izempo 
M rmporta lo qnpasa ,  no importa, no lo entiendo 
Todo es muy raro,porque nada me hnce daño, 
todo es familtar, no ocurre nada extrarío 
Siento que ia vrda se me escapa de las manos, 
todos los que veo henen r o s m  demacrados 
Unos se abalanzan intentando recordar 
mientras otros buscan la manera de escapar 
Sienfopolucidn, siento el aire que está hirviendo, 
srento un gran alivio al ver a todos cayendo, 
veo a tu madre jugando a las cartas, 
orgo como suem la música en la carpa 
Me encqentro en un momento algo confuso, 
intento cdmprender lo que tengo ante mí, 
me tengo que marchar a gran velocidad, 
me debo alejar de esta gran fábrrca 
Creo ser el único supervrvrente 
que ha sobrevivrdo de toda esa corriente 

v ICIOUS SOUL se forma en el 
verano de 1991, con Sixto 
Martín, bajo y vocerío; Javier 

"Metralleta", batería y Mariano Gra- 
cia, guitarra. Una vez empiezan a 
componer enm a formar park del grt- 
po Carlos Dalton, a la guitarra y voz. 

Todos los componentes del gmpo 
pertenecieron anterimmente a conoci- 
das bandas como Imagen Sagrada, Los 
Maniacos, Los Dalton y Furious Island 
Rockers. Cuentan en su haber con dos 
LP: uno de Imagen Sagrada y otro re- 
copilatorio de bandas de Las Palmas, 
con canciones de Imagen Sagrada, Los 
Dalton, iü República y Los Gallos. 

La música que re- va onenta- 
da hacia la contundencia sonora, estilo 
Jane's Adiction o Pixies y a guitarras 
envolventes tipo Sonic Youth, a la vez 
que alcanzan ritmos bailables prove- 
nientes de la ciudad británica de Man- 
chester y los cercanos a bandas como 
Jesns Jones y E. M. F. Sus leaas ha- 
blan & la vida; de los sentimientos, el 
odio, el egoismo, la tristeza, el amor 
(sin babosismo). 

Han contado con la colaboración de 
gente como Mayte C m  Mérida (hija 
de la cantante María Mérida), a la voz, 
o Manolo Delgado, componente del 
gnipo LA NADA, el cual escribió la 
letra del tema "Crimjnal sister". 

Comienzan a actuar en Febrero de 
1992, en la sala MG7 de Las Palmas, 
para dar luego el gran salto a la Penín- 
sula, para actuar como teloneros del 
gnipo americano The Del Fuegos, en 
la sala Argentina, y en solitario en 
otras salas de Madrid: El Laboratorio 
y El Templo del Gato. Después se 
aasladan a Murcia continuando la gira, 
actuando en las salas El Alamo, 
Antares y El Garaje. 





El dúo LA NADA nace en 1985, con el nombre de La Naranja Mecánica, pero es a partir de1 '90 cuando se deciden a 
subir a los escenarios, obteniendo desde entonces el reconocimiento de la crítica y el público. Han grabado dos LP, La Na- 
da 1990 y Frente al televisor, y han realizado gran cantidad de actuaciones en la isla y fuera de ella. Así mismo, han sido 
protagonistas de seis video-clips, firmados por Alejandro Ramos, que han sido visionados en diversas cadenas de la 
Península. 

Su música es variada, aunque siempre sobre una base electrónica. Manolo Delgado, de 28 años, es el vocalista y letrista, 
v Boro Díaz. de 25, se encarga de teclados y programaciones. 

EL SABIO 

Fuertes como las montañas 
son tus brazos en mi 
Fuerres como las monrañas, 
son rusp~ernas en mí 
Fuertes como las montañas, 
tierra amiga, so( brilla, 
tus OJOS en mí 
Huele como lasflores 
tu esencia sin olor, 
que tal vez no perciba nadie, 
nadie no, sólo yo 
Duelen como las agujas 
mil errores cometidos 
que ahora mismo los recuerdo 
y parecen no ser míos 
Fuerte ha de ser 

se pelean en bafallas 
No es fácil exulicar 

d .  

lo que un día me ocurrib 
cantándok a la gente 
un sueño se cumplió 
Fuerte,fuerte ha de ser 
que no consigo exphcarlo 

Fuerte, que fuerte, 'no crees7 
Sentirsepor un día un sabio 
Quizá por mi incultura 

nueda aclarar, 
incultura 

a7 

El  supo. 
Manolo Delga, 

1992 



POP-ROCK 
ENTRE LA CREACION 

Y EL MERCADO 
El movimiento alrededor del Pop-Rock canario ha tenido en los últimos tiempos, al menos en Gran Canaria, un áuge 

que probablemente no haya conocido nunca en las Islas. Para debatir Los puntos candentes dentro de este campo de la crea- 
ción, hemos intentado reunir alrededor de una mesa a representantes de todas la áreas que tienen algo que decir sobre el tema. 
Hemos contado con José Carlos Cejudo, Carlos Ramos y Manolo Delgadu, integrantes respectivamente de Sol-Off, Vi- 
cious Soul y La Nada, los tres grupos que se presentan dentro del Encuentro: José Carlos Suórez, presidente de la Asocia- 
ción de Música Actual (A. M. A); Alejandro Ramos, productor discográfico (RM Records) y realizador de videoclips y. 
por último, Samuel Díaz, distribuidor de discos y manager. También fueron invitados críticos musicales y un promotor de 
conciertos, pero excusaron su asistencia por motivos per~onales varios. 

De aquel pequeño movimiento entusiasta y apañadito que conocimos durante la década de los '80 ha surgido este que 
hoy nos ocupa, tan entusiasta como el anterior, pero probablemente mucho más maduro, y por tanto menos inocente. Crea- 
ción y mercado parecen ir indisolublemente ligados en los tiempos que corren y se reflejaron en la conversación las espe- 
ranzas de progreso en los dos aspectos. Sólo esperamos que, se venda más o se venda menos, el pop-rock canario encuentre 
de una vez FU hueco entre nuestra gente y de cara al exterior. 

Coordinación: Fernando Garcia Fotos: Angeles Santana 
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P Vamos a empezar por una visión 
personal de cada uno de ustedes sobre 
el estado actual del pop-rock en la Isla. 

JOSE CARLOS CEJüDO - Está em- 
pezando a funcionar. pero todavía falta 
apoyo por parte de quienes disponen 
de los medios necesarios, que s61o co- 
laboran con un reducido número de 

g N P s  

ALEJANDRO RAMOS - Desde el '87 
hasta hoy esto ha ido como un vola- 
dor Consideremos, por ejemplo que 
en el '83 parecía disparatado que un 
gmpo. aún el mas potente, pidiera un 
cache de 60 000 Ptas. mientras que aho- 
ra es normal pagar eso a cualquier gm- 
po que empieza Vídeos de los pnnci- 
pales grupos se han visto en muchas 
partes de la Penmsula sin ningún pro- 
blema, e incluso, aunque de refüón, en 
el extranjero Los discos entran en las 
listas, ya no cs raro cncontrarse penin- 
sulares a los que les suenan los nom- 
bres de los gmpos Las instituciones 
dan subvenciones, los Ayuntamientos 
contratan gmpos cananos 

CARLOS RAMOS - En los últimos 
diez años siempre ha habido una gran 
cantidad de gmpos, pero sólo en los 
últimos Ws años han surgido fenóme- 
nos nuevos, como el video, el asocia- 
cionismo, etc Esto ha favorecido la 
vanedad y la búsqueda de una imagen 
y un eshlo propios, así coino la serie- 
dad de los planteamientos los gmpos 
ya se deciden a avanzar en vez de que- 
darse encerrados en sus locales de en- 
sayo 

JOSE CARLOS SUAREZ - Ahora 
hay una infraesmctura, desde las ins- 
utuciones a las empresas privadas, de 
luz, de sonido, estudios de grabación, 
realizadores de vídeo, etc , que antes 
no existía, pero, como dice Carlos, los 
grupos y la creatividad siempre han 
estado presentes 

MANOLO DELGADO.- Yo creo que 
el movimiento actual empezó hace 
tiempo, por lo menos en e1 '85 Pero 
echo en falta una nota de creatividad 
enve los gnipos Hay muchos, lo que 
es un tacto1 posiuvo, pero en general 
suenan muy parecidos entre sí 

P- El hecho de que haya muchos gni- 
pos, &es positivo o negativo desde el 
punto de vista de la creación, de las 
ideas nuevas? 0, en otras palabras, 
¿dmo condiciona la existencia de un 
mercado, aunque esté en vías de desa- 
rrollo, las ideas de los grupos? 

CARLOS RAMOS -Entre más gnipos 
hay, más aparecen, animados por el 
movuniento que ven alrededor del tema 

JCSE CARLOS CEJUDO - Es normal 
que la gente m t e  a los gnipos que han 
conseguido ser subvencionados Por 
otro lado, hay que diferenciar a los 
"músicos" y a los "artistas", los que 
simplemente tocan de los que crean 

JOSE CARLOS SUAREZ - Todos los 
músicos pretenden más o menos la 
mimo tener un local de ensayo dig- 
no, donde la necesidad de superviven- 
cia no se imponga a la creatividad, to- 
car ante el público e mtenw acceder a 

"Da mucho 
miedo el ansia. 

No se puede 
pretender 

hacerlo todo de 
golpe". 

mercados donde su trabajo se valori 
económicamente y se rentabilice Ese 
parecido entre los gnipos del que se 
hablaba antes es inevitable al princi- 
pio, y creo que ha ocnrndo así en to- 
dos los sihos Es bueno que haya mu- 
chos grupos, que se establezca una 
cierta rivalidad positiva, sonar mejor 
cada vez e incluso, en el peor de los 
casos, hasta "sonar mejor que" La A 
M A ofrece un local donde los músi- 
coi pueden intercambiar ideas y apren- 
der unos de otros 

JOSE CARLOS CEJUDO - La gente 
se ciega con el h-iunfo momcntánco. Si 
tú haces algo parecido a un gmpo que 
esté vendiendo, eres un sucedáneo 
Venderás menos que el gnipo imitado, 
pero vendes Durante seis semanas es- 
tarás amba y luego te hundes, porque 
no eres ongmal, no aportas nada sóli- 
do Lo nuevo tiene un paso más lento, 
no tan directo, pero al final es lo que 
deja huella 

JOSE CARLOS SUAREZ - Los niños 
empiezan a aprender imitando lo que 
ven de cerca, y luego van creciendo y 
desarrollando su propia personalidad, 
me parece que estamos en ese estadio 
todavía Yo duía que no vamos nada 
mal. y iiie dd I I ~ U L ~ O  miedo el ansia, 
que te puede hacer dar muchos pasos 
en falso, que quizá no nos podamos 
penniur en este momento 



P Pero no entiendo del todo por qué se 
copia precisamente a los gnrpos penin- 
sulares, que tienen un momento bas- 
tante malo y no directamente a los bri- 
tánicos, por ejemplo, que son la fuente 
de la que beben aquellos 

JOSE CARLOS SUAREZ - En Espa- 
ña no sucedió nada hasta los '80, pero 
el compartir el mismo lenguaje, por 
ejemplo, explica eso 

MANOLO DELGADO - Tenemos 
que quitamos los complejos, la idea de 
que tenemos que parecemos a los gru- 
pos peninsulares 

JOSE CARLOS SUAREZ - Incluso a 
nivel de "movida", por utilizar un ter- 
mino cómodo Hay que aprender. co- 
ger "recortitos", pero tenemos que 
aprovechar que aquí podemos comen- 
zar la historia a un nivel bastante supe- 
nor al que tenían los gmpos que ini- 
ciaron la movida madnleíia 

JOSE CARLOS CEJUDO - No solo 
ha habido movida en Madrid, sino 
tambidn en el País Vasw, en Vigo . 
Cada una ha partido de la realidad que 
vivía Afortunadamente la gente de 
aquí empieza a creer que es posible, y 
eso es siempre el pnmer paso 

MANOLO DELGADO - Ya hay un 
público que disfruta con los gmpos de 
aquí sin ningún complejo 

P Respecto al circuito interno, p á k s  
son los motivos reales por los que re- 
sulta tan difícil ver en directo a los 
grupos de otras islas y a la inversa, 
que gmp?  d~ aquí toquen fuera? 

SAMUEL DIAZ: Es fundamenidl- 
mente un problema de mfraesbuchua 
No hay manera de saber a quién din- 
girse 

MANOLO DELGADO - En esta Isla 
sí se estan dando los pasos necesarios 
para constituir esa uifraesfnictura 

JOSE CARLOS SUAREZ - La dife- 
rencia la esta marcando el tema aso- 
ciativo Hay una interrelación entre los 
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grupos y un organo que gestiona sus 
intereses, con todos los defectos y la- 
gunas que podamos tener Para cons- 
bu" algo sólido, pnmero tenemos que 
barrer el patio de casa y luego seguir 
extendiendonos Pero todo eso lleva 
un tiempo, no se puede pretender ha- 
cerlo todo de-golpe 

P. Lo que crea el púhlico en los gmpos 
canarios será un reflejo de lo que 
crean en sí mismos los grupos. 

JOSE CARLOS CEJUDO - El público 
es el 50% y aquí esta asimilando cada 
vez mas rápido, sobre todo cuando el 
gmpo ejerce una comunicación poten- 
te y sin complejos. 

JOSE CARLOS SUAREZ - Un gmpo 
sobre el escenario debe oficiar como 
el sacerdote en una ceremonia Es un 
intercambio en el que, entre mayor 
segundad tenga el gmpo, más intensa 
es la sensación en el publico Se ofre- 
ce un trabajo artistico y una comumca- 
ci6n mediata 

MANOLO DELGADO - Cuando vas 
por la calle eres Fulanito o Mengamto, 
pero al subir al escenario tienes que 
creért$lo, hacer una representación 
neíhle, potque si no, el público te come 

JOSE CARLOS CEJUDO - Muchos 
gmpos cometen el e m r  de pensar que 
la reacción del público va a depender 
de su estilo, cuando depende más bién 

Manolo Iklgado, de28 
anos. Vornlistn del grupo 

La Nada. 

JOSE CARLOS SUAREZ - Por eso 
creo que hay que engrasar muy bien 
los canales de distribución desde aquí 

ALEJANDRO RAMOS - Sucursales 
de compañías discográficas hay par 
toda España pero no en Canana. 

SAMUEL DIAZ.. Hay dismbuidores 
que no se mojan. Actúan de afuera ha- 
cra dentro, pero no al téves Les inte- 
resa sobre todo vender un producto 
mulunacional, de rentabilidad segura 
Desgraciadamente, aquí se vende mu- 

de la fuerza y la smcendad que puedas 
transmbir, cosa extensible a todas las 
faceta de la creación en cualquier medw 

JOSE CARLOS SUAREZ - Ahora 
mismo hay que insistir muchísimo en 
los directos, todas las semanas tiene 
que haber tocadas Los discos vendrán 
despues La realidad es que en Gran 
Canaria ahora mismo no creo que sean 
mas de tres los grupos que podrían 
grabar en condiciones de competir en 
un mercado Creo que más vale sacar 
esos tres discos con una producción 
muy buena, que lanzar diez mediocres 

ALEJANDRO RAMOS - hn eso yo 
tengo mis más y mis menos La chispa 
del mercado no la conoce nadie Por 
muy planificado que este, no hay nin- 
guna garantia de que un disco funcio- 
ne bien 

JOSE CARLOS CEJUDO - Si se in- 
viene el doble en marketing de lo que 
se invierte en el disco, es muy proba- 
ble que funcione Independientemente 
de la calidad, esa es la mste realidad 
Los medios de comunicación son los 
que tienen la iiave 

SAMUEL DIAZ - Ya es un tópico, pe- 
ro la lejanía marca profundamente A 
la hora de fichar a un gmpo canano, 
una compañía discográfica se para a 
pensar en los gastos de pasaje, equi- 
paje y alojamiento, y no le cuadran las 
cuentas Cualquier grupo en la Penin- 
sula puede moverse a donde haga falta 
con un coche 



cha música mala Luego, no hay estu- 
dios de grabación potentes A lo mejor 
si en cuanto al equipamiento, pero los 
técnicos dejan mucho que desear 

JOSE CARLOS SUAREZ - Tampoco 
hay productores artísticos En la mú- 
sica grabada, este personaje es el eje 
sobre el que gira todo 

ALEJANDRO RAMOS - En estas cir- 
cunstanuas, lo mejor es la autopro- 
ducción Si esperáramos a tener pro- 
ductores artísticos, aquí no se hubiera 
grabado absolutamente nada 

SAMUEL DIAZ.- En la Península, la 
palabra "canario" significa "proble- 
mas" Aparte de la lejanía, no se en- 
tienden las letras Esa es la imagen 
que hay que romper. 

ALEJANDRO RAMOS - En el 83, 
cuando por aquí funcionaban bastante 
bien Cómic y Una Hora Menos y la 
movida madnleña estaba en pañales, 
la EMI vino a f m a r  un contrato con 
Una Hora Menos. Todo estaba en mar- 
cha, pero en ese momento surge La 
Unión, y si te he visto no me acuerdo. 
CBS ficha a Cómic, se los llevan a 
Madnd y los destrozan completamen- 
te Y el pop canano a empezar de nuevo 

JOSE CARLOS CEJUDO - Si vas a 
hacer música, esperas poder vivir de 
ella, pero no puedes renunciar a tu 
pmpia personalidad pensando que vas 
a vender muchos discos. Los gmpos 
que han triunfado en la historia del 
m k  son los que han tenido una füoso- 
fía que ha 2onectado con el pulso de 
su generación. 

MANOLO DELGADO - Yo creo que 
si quieres estar en el candelero, uenes 
que poner un toque de comercialidad 
No veo la comercialidad como copiar 
de aquí o de alla, sino como el arte de 
transmihr tus ideas a la mayor audien- 
cia posible No hay que verlo como 
una búsqueda de la fama y la glona, 
ofreces tu vabajo al público y esperas 
reeonoclrmento 

P. Hablando de reconocimiento, ~ c ó -  
mo abordan el tema los medios de co- 
municación? 

MANOLO DELGADO - La acutud de 
los medios es fundamental a la hora de 
hacer llegar más lejos un movimiento 
en un sitio determinado Yo veo que 
aquí la prensa se dedica casi exclusi- 
vamente a anunciar los conciertos, 
pera no hay critica postenor, ni siquiera 
en los gmpos penuisulares 

ALEJANDRO RAMOS.- La prensa 
no trata igual a todos los grupos. Se 
apoya a unos y se ataca o ignora a 

"En la 
península, la 

palabra 
«canario» 
~ignifica 

ccproblema»" 

otros, sin más justificación que los 
gustos e mtereses personales Hay po- 
ca profesionalidad y poco respeto al 
trabajo de los gmpos 

MANOLO DELGAW: Haz una cii- 
tica, buena o mala, pero no vayas a 
cortarle la cabeza a la gente. 

ALEJANDRO RAMOS - También 
tendría que haber más información sa- 
bre lo que pasa o va a pasar en otras 
islas y tener la oportunidad de ir a un 
concierto a otra isla si se puede. 

MANOLO DELGADO - La radio es 
el principal apoyo para los gmpos So 
bre todo las Municipales y, a su estilo 

algunas comerciales, pero la pública 
pasa absolutamente. 

P ,,Cuál creen que debe ser la actitud 
y las relaciones de las instituciones 
públicas con este mov1miento7 

JOSE CARLOS CEJUDO - Hay una 
función social en la cultura y la crea- 
crón A un pueblo ignorante es fácil 
dominarlo Ya hemos visto hasta don- 
de llega el mercado puro y dum, lo 
que habría que ver es cuál es el papel 
de las instituciones en todo esto 

ALEJANDRO RAMOS - Las institu- 
ciones, hasta cierto punto, tienen la 
obligación cultural de apoyar el movi- 
miento El mck es cultura y, al menos 



"Somos 
sosegados, y 
eso se nota 
hasta en los 
grupos que 
hacen trash 

cuentm, ,,cuáles serían las señas de 
identidad del pop-rock canario? 

JOSE CARLOS CEJUDO - A Cana- 
rias llegan mil influencias distintas, 
hay una fusión de ideas impresionante, 
y al final llegacá a haber un somdo ori- 
ginal, que se va a distinguir precisa- 
mente por su variedad, pero tamhidn 
por ese toque que dan las Islas Somos 
sosegados, y eso se nota hasta en los 
gmpos que hacen trash metal. 

JOSE CARLOS SUAREZ - En las Is- 
las hay un gran sentido de la melodía, 

mientras no existía una actividad de 
mercado relevante, las instituciones 
han de segun en ese papel, pero cui- 
dando mucho el tema de las sub- 
venciones se conceden sin criterios 
claros y no se lleva un conhol de las 
actividades subvencionadas Podría 
cim el caso de un g ~ p o  al que se le 
concede una subvención para dos con- 
ciertos en le Península Sesenta perso- 
nas los vieron en Madnd y ,sólo una! 
en Barcelona Al año siguiente, se les 
da de nuevo 800 000 Ptas para grabar 
un disco Por conha, gnrpos que reu- 
nen todos los merecimientos parecen 
estar en la lista negra 

SAMUEL DIAZ - Tambibn se puede 
citar el caso de una subvención con- 
cedida a un g ~ p o  para grabar un LP, 
cuando el disco ya estaba grabado O 
que nos represente la Parranda Cuas- 
quías en la EXPO de Sevilla 

JOSE CARLOS SUAREZ - Efechva- 
mente, lo que no se puede es seguir fo- 
mentando el enchufismo y el anuguis- 
mo Creo que, más que subvencionar a 
los creadores, hay que apoyar los cir- 
cuitos, a los promotores, a la gente que 
sirve de puente entre el artista y el pú- 
blico También hay que habilitar re- 
cmtos para conciertos en condiciones 

P Volviendo al tema de La creación, 
que es sobre el que gira todo este en- 
co rnrn. rl. rnrn... 

Carlos Cqudo de 20 anos. 
V-IiJU del grupoSol-MT 

producto de la escucha durante mu- 
chos años de una gr;ui cantidad de mú- 
sica anglosajona, de las que la mayoría 
no capta la letra, pero si los esquemas 
armónicos Respecto al acento, el 
seseo, etc no creo que haya que cantar 
como un peninsular, smo perfecciona- 
lizar la vocalización y cuidar la cla- 
ndad en las grabaciones. Igual que hay 
que mejorar la téctnca de tocar, ni más 
ni menos Se habla bien o se habla 
mal, secanta bien o se canta mal 

JOSE CARLOS CEJUDO - Eso sin 
olvidar que hay una diferencia enhe 
buenos gmpos y buenos músicos Un 
buen grupo es el que nene buenas ideas, 
y eso es lo fundamental 

JOSE CARLOS SUAREZ - Hay que 
aprender continuamente, estar al día y 
no desaprovechar ninguna oportunidad 
que se te presente. Hay que fomentar 
las ganas de desarrollar un sonido pro- 
pio de cada gmpo Esto es lo que po- 
dría dar el espaldarazo definitivo a la 
"movida", sobre todo de cara a expor- 
tar fuera del mercado de las Islas, que 
es muy limitado, y aun asi, ningún 
gmpo se lo ha comido del todo Tiene 
que ver con el mestizaje canano, con 
todos sus colores Cuando se consolide 
esa movida, los gmpos se damn cuenta 
de que lo que se puede explotar desde 
aquí es la difcrcncia y la mezcln, no la 
imitac16n de Los gmpos peninsulares 

P Ya para terminar, ;cómo ven las 
relaciones con otras parcelas de la 
creación? 

MANOLO DELGADO - Un concierto 
es un espectáculo, que no se limita só- 
lo a subir al escenano y tocar Hay que 
usar además ohos medios que poten- 
cien el sentido de las canciones Vídeo, 
teatro, pintura enriquecen la música 

JOSE CARLOS SUAREZ - Confío en 
que, gracias a la mterrelación de crea- 
dores de todos los campos aumenten 
los fmtos a medio plazo Noto que nos 
estamni pontendo de acuerdo de ma- 
nera natural, quizá por una necesidad 
de salir de la asfixia que hemos pade- 
cido Estamos todos en el mismo barco 
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LAS DUNAS 
Consiste en pasear por diferentes playas siete 

en la playa, juegan se tumban al sol, van de- 
jando desperdicios y no les importa dejar todo 

Mostramos como la gente se dinje a estos es- 
pacios públicos sin ningún respeto hacia el en- 
tomo y los demás usuarios, puesto que cuando 
permanecen en 61, no lo cuidan y cuando lo 

I abandonan lo dejan peor que cuando llegaron. 

i 

FUIMOS AL CAMPO 
Consiste en pasear unos ponchos de basura al 
lado de unos domingueros que se instalan en 
medio de la calie y simulan el comportamien- 
to de ellos cuando pasan el día en el campo se 
tumban a la sombra, van dejando desperdicios 
y no les importa dejar todo sucio. 
Mostramos como la gente se duije a estos es- 
pacios públicos sin ningún respeto hacia el 
entorno y los demás usuarios, puesto que 
cuando permanecen en él no lo cuidan y 
cuando lo abandonan lo dejan peor que 
cuando liegaron. 

l 

oquenotienentie 

tente entre niños y personas de todas las eda- 
des a causa del uso madecuado de tanto apa- 
rato mdividualista Son aceptables solo con un 
uso racional y con lunitación de tiempo para 
poder dishtar de los espacios abiertos y de la 
wmucanón con las personas que nos rodean 

GUARROMAN 
Consiste en la representación de un cortejo fú- 
nebre encabezada por el hombre de la gua- 
daña portando una jeringuilla gigante que 
simula ser el distribuidor o "camelio". Va se- 
guido de un ataúd que portan seis personas 
que interpretan las diferentes formas de con- 
sumo de la heroína. También acompañan dos 
músicos y una pancarta en la que se lee "No te 
jenngues". 
Este impacto visual trata de protestar ante el 
creciente consumo de las drogas duras lle- 
vando a estos consumidores a la mas absoluta 
ruina personal y social. 
Tratamos que sean los propios consumidores 
o los posibles nuevos consumidores los que se 
den cuenta de este desastre y también las auto- 
ridades para que pongan mas empeño en 
paliar dicha situación. 
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