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EL FANTASMA DEL ARTE: UNA EXPERIENCIA SOBRE CENTROS
CULlURALES

Ruben SzuchmJlcher"
Centro Cultunll Rk:ardoRoju-~ Ai.-

Este trabtljo surge a partir de '"l1li prtJpUeSfJIlfIIlI IIII! hicimI !II Uc. Cecil.
Felgunws, Directora de Promoci6n Olltuml, depmdimte de !II Stcmri de
Cdtu,." del Gobiemo de !II OUl14d .. 8ufnos Aim, "."~ .-:a
de los centros culturales ltmTiaIes, en IIU estlldo 1U:tual, dude UIIII pel'lfJ'Clir1a
dij!mlte a !II que lulbitualmente tierim quienes est4n IIhsorbidos pur !lis fa
reJIS poHtiCtIS 0 admirristrwtirHB. Tambitn es pII1'te de "l1li disalsIOn entre
politicos y Ilrlistas.

Cuando el barrio muestra au produccl6n
A mediados del mes de diciembre, los centros culturales buriaJes1

programan la exhibici6n de los trabajos producidos luego de un ano de
clases.

Uno de ellos fue la experiencia realizada por el centro cultural de un
barrio que se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad, en donde el
area de teatro expuso su versi6n de "Fuenteovejuna". Estle tipo de pro
ducciones generalmente tienen pacos meses de ensayo y un presupuesto
notablemente baja. En esa organizaci6n 10 fundamental es el voluntllrismo
de los participantes. La funci6n es publicitada por medios caseros y se
venden entradas a un precio minimo, 0 se utiliza el sistema de "puar Ia
gorra", a un publico que oscila entre los que asiaten • CU!'lIOS Y10& parientes
de los que asisten a los cursos.

La representaci6n tiene por escenario al propio parque, en donde las
situaciones dramaticas son jugadas sabre andamios, tarimas Y algunos
edificios en desuso. La puesta de luces esbi sostenida por algunos artefac
tos de iluminaci6n y antorchas. La actuaci6n es una experiencia mixta entre
actoreS vestidos de ~pocay grandes Uteres, reaIizadoa par el taller dep~
tica del mismo centro cultural, que encaman los personajes de Ja reina Yel
rey de Espana.

EI texto tiene como Unica reflexi6n la abundancia de licencias para que
el espeetador relacione la obra de Lope de Vega con el momento actual. La

•Con Ia colaboraci6n de Alejo CorvaJan.
1 Un centro cultural de berrio resume, segUn su ubicad6n geogr6fice. VlIriaa finalidades:
a) La reuni6n de vecinos con inquietudes culturales;
b) El espucimiento;
c) La atenci6n de necesidades sociales;
d) El resguan:lo de Ia memoria burial
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puesta tiene el aspecto de un ejercicio de improvisaci6n,. la direcci6n de
actores simw. mal una experiel'lda dem0cr6tica: es ortodoxa y vertical

HI pUblico padece, como en otros ai\os, las casi tres horas de funci6n,.
se rfe y apJaude cuando lOs actores se 10 sugieren y luego se retira ordena
damente. Hay una diferencia con los espectaculos de otros aDos: esta vez el
nWnero de espectadores es menor.

Cuando el centro muettra au producci6n
En la sala mayor del principal tmtro municipal de la ciudad, el tel6n se

abre, ante una no numerosa cantidad de espectadores, para mostrar una
ohm deteatro. Actores profesionales, no tan conocidos por aquellos que
permanecen horas frente a sus televisores, pero s1 por el publico que ire
cuenta deade hace aDos las salas de ese mismo teatro, una escenograffa
monumental, banda de sonido con una cantidad excesiva de efectos, luces
potentles y sutiles aharean el cuadro de ese escenario, durante cui dos ho
ras y media, para representar un cUsico espaftol.

Nadie en la platea tenc:lrA la sensaci6n de que aquello saldni mal, no
habrA peJigro de vivenciar el error ajeno. Sin embargo, y a pesar de que el
iema expuesto podrfA conmover hasta las fibras m6.s handas al m6.s insen
sible de lOs espectadores, la platea, casi de manera wuinime, siente que el
fantasma del tedio se instala e6moc:bunente en cada butaca, allado y sobre
las cabezas de los espectadores. Y seguramente, al sentir esto, un pensami
ento se har4 presente: H ••• Ysf, lOs cUsicos son aburridos...".

mcampo delarte
l~ es 10 que une a estos dos tipos de objetos? Por un !ado parecen

ser ambos de naturaleza teatral, contienen textos, actores, espaclos, soni
dos, etc. Ambos son representadoa ante un pUblico que, en un caso de ma
nera gratuita y en el otro con una entrada a muy bajo costo, se ha movili
zado y dejado Ia tranquilidad televisiva del hagar para particlpar de esta
experiencia. Sin embargo, al mismo tiempo, ambos objetos contienen una
diferencia sustancial: Uno, el del teatro oficial, puede ser perdbido dentro
del marco de 10 que el campo del ute teatral propone, en su propia discu
si6n,. dimensi6n y entidad. Un campo espedfico del que nadie es propieta
rio. Campo que se define por sf misrno y se desarrolla de manera indepen
diente. HI del centro cultural carece de cualquier relaci6n con ese campo. A
su vez ambos esim unidoa por algo, ambos pretenden ser arte. 5imulan
una entidad a fuerza de: en un caso, dislrazarse de panimetro cultural para
poder establecer un poder que rija la escena teatral en su conjunto. En el
otro C8.80, desde la impunidad que da ell/no saber" y que se manifiesta
llatMndose a sf misma 1/expresiva", permanece en !a periferia, Yno de ma
nera contestataria sino deade ]a cornodidad que da vivir en el barrio.

Esta desaipci6n sobre 10 relativo del arte teatral puede hacerse exten
siva a cualquier manifestaci6n artfstica, como la plt\stica, la musica, las Ie-
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tras, Ja danza y tambi&l formas relativamente nuevas como el video-erte.
ElIas son despojadas de 10 inherente a su constituci6n: el arte mismo. MU
alIa de Ja ubicaci6n que tengan en el sistema de producci6n.con concebi
das nWJ como "producto cultural", es decir, tratando de compJacer a un
supuesto pUblico, a partir del abaratamiento de las plOpuestas artfsticas Y
Ja falta de rigor en su reoIizaci6n.

008 formas de producd6n
Una diferencia esencial entre estos dos tipos de productos es.que en el

centro cultural de barrio, cua1quier producci6n lJamada artfatica Ie orga
niza a partir del concepto de"tiempo liln". lA posici6n aswnida por SUB

productores es la de llenar el abun'imiento generado por e1 vad02. En el
otro casa, la posici6n asumida es Ja que se genera desde el concepto de
"trabajo". Se produce con el fin de modificar detenninado campo: el del
ute mismo y desde allf, la conciencia de los hombres que participm en ese
fen6meno.

Pero por el contrario y cada vez mAs, en los productos del "trabajo"
aparece un sintoma muy peligroso que es Ja faIta de fmpetu .nfstico, de Ja
emergencia de 10 imprevisto que se encuentra en toda verdadera manifes
taci6n artistica y parad6jicamente, en esas expresiones bIU'riales puede ape
recer una chiapa de genio, talento, 0 como se pueda llamar, para dar lugar,
aunque fugazmente, a un intento reveJador.

Los Barrios establecen una relaci6n de sumisi6n indiferente con res
recto al Centro. Crean Ja ilusi6n de autoabastecerse, tratando de disimuJar
su condici6n de hermanos paup6n'im08. Del mismo modo el centro mira
con desprecio las manifestaciones barriales, asign6ndole 'el lugar de los
sirvientes. Ambos, se consolidan en SUB guaridas, sin entenderque el Centro
Yel Barrio esbin cruzados por el mismo problema de concepto, puesto que
conviven en Ja misma ciudad que fundona como organizador, no I!I6Io p0
litico 0 econ6mico sino tambi~del imaginario arUstico, aunque cada uno
elabore sus estrategias de supervivencia sin contem.pJar Ja existenda del
otro.

Por ejemplo, algunos centros culturales bania1es establecen relaciones
independientes con artistas del interior del pais. Es posible vel' .en el bemo
de Colegiales una muestra de un pintor mendocino y vicevena. Como
tambi&lla reJaci6n de las murgas, que existen en casi todoslos barrios, con
las del Uruguay. Esto a espaldas de instituci6nes como secretarilIS de cul
tura municipales, nacionales, etc. Aparentem.ente, este hecho podrfa dar la
idea de una descentralizaci6n. codiciado sustantivo en las actuales gestio
nes culturales, que todo el mundo menciona sin saber demasiado qu~

significa y c6mo se Deva a cabo. Sin embargo, podemos sospechar que se

2Racer meIlci6n allema de Ia deeocupeci6n ClOI1\O motivador delNtlempo libre" eXlCe4e b
1fmiles de esle trabajo.
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fundamenta en los sentimientos de deavalorizaci6n redprocos entre ambas
puW: eI Centro Yel Barrio.

Un dato que llama Ja atenci6n es que el lJamado "PIan Cultural de
Barrios" fundona, predominantll!ilnente, en eecuelas primarias que ceden el
espacio, de..de Ja tarde a nueve de la noche durante los dlas de semana,
para la reelizad6n de ...otra actividad educativa. He aqui un problema de
los centros culturales: se proponen, en la mayorfa de los casas, como lim
bitos que proveen de CU1'S08 de "ute", es decir teatro, artes plUticas, mu
sica, danza, fan80 y otras dilcipUnu, acentuando ullo escolar. Como si en
el Burio I6lo Ie pudiera "aprender" 10 que otros, Uegados desde el Centro,
pueden "eNeftar", y es en esa dWktica que Ie va configurando una rela
d6n autoritaria.

En seneraI los centros culturales buriales estam organizados alrededor
de una polftica educativas. Los cursos que allf se realizan son el eje de la
aetividad Yesto muestra a au vez Ja dific:ultad para concebir el accionar de
estos centros fuera de la educaci6nf, de crear instancias verdaderamente
nuevas, produdivu en el trabajo cultural Podrla decirse que hay una in
dustria -valga lamet6fom- del CU1'8O. Y esto inevitablemente genera la
ilusi6n de unapn activiclad que no es mM que movimiento que tranquJ.
liza a 4UI\Ns .puW: a los destinatario. de los cursos y sobre todo a Ja clase
polftica, que suele creer que el ute, a trav& de los teatros, las galerfas de
ute, las salas de conciertos, etc., es un servido que se brinda a la poblaei6n.
equiper4ndolo a las escueJu, los hospitales Y otros limbitos de utilidad
comunitluia.

PllftCiera ser que los Barrios son como enormes jardines de infantes
con muchoe p6tVuIos que deben estar ocupados todo el tiempo haciendo
actividades propias del jardIn. mp6blico hoy hace danza, mafIana teatro,
puado video, m poder entrar en 10 profundode esas actividades para
poder modilicarlu, mientras el Centro mira con agrado esta situaci6n por
que de esa lorma no es cuestionado. lAcaso hubo alguna vez una revolu
d6n de niftos de jardfn de infantes?

No hay peligro, puesto que el Centro aUn retiene para sf el total con
trol de la educad6n artfatica. Es en sus dominios donde se lorman los futu
roe profesionales y Ie molde.n. las vocaciones tfmidamente descubiertas en
los 6mbitoa perif&icos. Como en la mltica tanguera, el triunlo s610 es posi
ble gracias a las lucee del centro.

No Ie trilla de NChazar el usa de~as artfsticas con fines recreati
vos, mU bien todo 10 contrario. Cualquiera tiene el derecho de pasarlo 10

3 En Ia1Utlma__torla.-lizada pol' Ia Dincd6n de Promod6n Cultural, c:lependiente de Ia
Seawtaria de Cultura del Gobiemo de Ia Ciudad de Buenos Aires, lie abrieron 780~ de
diferenteI ctilciplinM II1rItlcu con \ilia i:nIcripd6n de CMi 30.000 perlIOM8, deede ado1ellcentes a
Ia1Iamada ecIad.
t Durante en Ia ArpntIM.Ia edlllt*i6n YIacultura fueron puIIe del miamo ministerio.
Hoy, _ n-vo pm exIRe un Mini.-rlo de Ed\lalCi6n y una SecJetarfa de Cultura.
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mejor que pUeda haciendo 10 que quiera. Se trata de desmontar Ia confu
si6n 0 mejor dicho, el maIentendido que genera Ia creencia de estar reali
zando detenninada actividad cuando, en verdad, se esta realizando otra.

EI caos en el pensamiento, que no es caos creativo, imposibilita que
una idea nueva tenga espacio de acci6n. no permite Ia insurgencia. Si todo
esta en movimiento, no hay movimiento.

La otra producci6n
Un tercer 6mbito entra tambim en juego: el espacio alternativo. Una

vez que el ute se encuadra dentro de 10 "profesiona1iza.do", se constituye,
casi inmediatamente, una fuerza opositora. Baja 10 altemativo se alfnean
aquellas expresiones que Ie discuten al arte profesionaJ. con el alan de crear
una forma de ute no mercantilizado desde 10 es~tico hasta 10 ejecutivo.

Esta tendencia suele crear ilusiones en 10 artfstico tan pe1igrosas, como
Ia otra, sino m4s, puesto que constituye una profesionalizaci6n encubierta,
que se arroga los emblemas de la supuesta libertad, ]a rebeldia y la innova
ci6n, pero que en rea1idad termina respondiendo al mismo moIde.

De tal manera que aquello que podrla haber sido plenamentle artistico,
invierte su energfa en el sostenimiento de una nueva relaci6n dual 5610
actUa Ia contracara, antes que discutir, protestar, crear, contribuir alamo
vilizaci6n, divertir 0 relajarse. Una vez m's el aparato de Ia cultura toma
posiciones y establece las reglas del juego'l.

E1 fantasma del arte
Los Barrios establecen una relaci6n de dependencia con respecto a 10

profesional y de indiferencia con respecto a 10 alternativo, de igua1 modo
que las provincias visualizan a Ia capital como el terreno de 10 posible, Yel
pais cree que Ia panacea esta m's aIIa de sus frontieras. Por eso las relacio
nee con el ute que se establecen en todos los ambitos: profesionales, altler
nativos 0 barriales, adquieren Ia forma de una fuga, de un malentendido,
de un intento de legalizar una existencia que se intuye derrotado de ante-
mana.

Por 10 tanto, no se puede pensar una politi.ca cultural sin haeer una
profunda reflexi6n sobre ellugar del ute.

Porque el arIe, al quedar fuera de Ia discusi6n. se impone, de cualquier
modo, desde las sombras. Como el fantasma del padre de Hamlet,. que
retorna a vengarse por habet sido exclufdo del juego.

5La lNlyorfa de 10e~ akematiwe de Ia dudad redaDw\ hWtIII 8UbIicI1oe. b
ozgani8moe ofidales. Eeto de porsf no es <:riticllble, I!Ilno porIa dependencla que estas grupoe
eslablecen con el6mbito gubernaJnenmL
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