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Juventud y moralidad en la Farándula Estudiantil de Tandil: 

algunos apuntes metodológicos 

Manuela Belén Calvo, IGEHCS-CONICET 

 

 

 

Introducción 

El objetivo de esta ponencia es comentar algunos avatares metodológicos 

presentes en la investigación posdoctoral titulada “Moralidades y sexualidades 

juveniles en el largo plazo: el caso de la Farándula Estudiantil de la ciudad de 

Tandil (1960-2019)”. Este evento se realiza en dicha ciudad de la provincia de 

Buenos Aires y se ha desarrollado de forma artística y competitiva como un 

desfile de carrozas y de performances cómicas y serias, realizadas por 

agrupaciones de estudiantes secundarios que representan a sus escuelas de 

pertenencia. A pesar de que tiene cierta similitud con fiestas estudiantiles y 

carnavales de otros lugares del país, la Farándula es adoptada por les habitantes 

de la ciudad como parte de la identidad tandilense. 

Por medio del estudio de este evento, intento reconstruir el imaginario 

identitario urbano (Silva y Boggi, 2015) en torno a cuestiones de moralidad, 

género y sexualidad de dicha ciudad en diferentes décadas. En esta ponencia 

buscaré reflexionar acerca de las etapas correspondientes a la exploración de 

tres grupos de materiales diferentes, relevados mediante herramientas 

metodológicas también distintas: primero, el abordaje de archivos de prensa 

escrita local; segundo, la recuperación de fuentes fílmicas; y tercero, la 

realización de entrevistas a algunas mujeres que fueron estudiantes en escuelas 

tandilenses durante la década del sesenta. 

De este modo intentaré dar cuenta de la necesidad de triangular o combinar 

diferentes metodologías de investigación para poder acceder a un panorama 

más completo de la moralidad tandilense y comprender los modos en que esta 

incide en las diferentes generaciones o grupos etarios y en las diversas miradas 

que se tiene sobre asuntos ligados al género y la sexualidad. 
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Primera etapa: la prensa escrita local 

El primer paso de esta investigación fue el relevamiento de archivos de los 

diarios Nueva Era, El Eco de Tandil y Actividades1. El interés fue explorar las 

coberturas realizadas sobre cada una de las Farándulas. La lectura de estos 

periódicos me permitió acceder a datos objetivos como los nombres de los 

jurados de algunas ediciones; de las postulantes y elegidas como reinas y 

princesas de la Farándula; y de las carrozas realizadas por les estudiantes de las 

diferentes escuelas. De este modo, también descubrí que el evento había 

contado con tres etapas: primero, de 1960 a 1980; luego, de 1989 al 2019; y 

finalmente, del 2021 en adelante. Al tener en cuenta que los contextos históricos 

de estos tres períodos son muy diferentes entre sí, decidí centrarme en el 

primero para poder abordarlo con mayor profundidad. Dado que esta es una 

investigación en curso, en esta ponencia solo me dedicaré a los materiales 

correspondientes a la década del sesenta.  

En ese período histórico, el desarrollo periodístico del evento se producía 

mediante las coberturas propiamente dichas y también a través de notas de 

opinión, avisos publicados por las diferentes Comisiones Organizadoras y cartas 

de lectores dedicadas al tema. Estos otros géneros discursivos también daban 

cuenta de cierta pluralidad de voces en torno a la Farándula, aunque es evidente 

el predominio de la perspectiva de les periodistas que escribían las crónicas. 

Esto es un punto sumamente relevante, debido a que en varias ediciones de los 

sesenta, los jurados estaban conformados por diversas personalidades 

destacadas de la ciudad (el intendente y las autoridades de los sectores de 

cultura, bellas artes y educación), lo que incluía a un representante de cada 

diario local. Como consecuencia, podemos intuir que en estas crónicas también 

se incluían parte de sus evaluaciones realizadas en el rol de jurados. No 

obstante, en ninguna de estas fuentes figura el nombre de les autores, por lo que 

es un punto pendiente de indagar en otros materiales. 

Con respecto a las crónicas propiamente dichas, un común denominador de los 

tres periódicos explorados es el uso de recursos literarios para describir a les 

 

1 Los archivos del diario Nueva Era fueron relevados en la hemeroteca de la Biblioteca Popular 
Bernardino Rivadavia; los del diario El Eco de Tandil, en el archivo de Multimedios El Eco; y los 
correspondientes al diario Actividades, en la hemeroteca del Museo Histórico Fuerte Independencia.  
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participantes de la Farándula como jóvenes. Parte de ello, se debe a que el 

evento se realizaba en fechas cercanas al 21 de septiembre, día en que se celebra 

el “día del estudiante” y el inicio de la primavera. De este modo, les periodistas 

comparaban a dicha estación con esta franja etaria mediante una gran cantidad 

de recursos literarios que daban cuenta de la romantización tanto de la 

primavera como de la juventud, por ejemplo, mediante la evocación de 

características como la alegría, el bullicio y los colores.  

Esto resulta más evidente al tener en cuenta que la mayoría de las crónicas de 

esa década mostraban que el clima de Tandil no respondía a las características 

primaverales, sino que, por el contrario, solía estar nublado, hacía frío y, en 

ocasiones, llovía. De esta manera, las expectativas acerca de las emociones 

esperables para el inicio de la estación también eran depositadas en el propio 

evento y en les jóvenes participantes. Esto se ve por ejemplo en el titular y la 

volanta de la cobertura de la edición de 1966 del diario El Eco de Tandil: 

“Desafió al frío la alegre Farándula Estudiantil. Chispeante desfile de gracia 

juvenil iluminó ayer”. (El Eco de Tandil, 18 de septiembre de 1966). 

De la misma manera, de los casi 60 números que solían desfilar, se describían 

solo algunos de ellos y, en la mayoría de las ocasiones, correspondía a aquellos 

que habían ganado algún premio. Aquí en general se hacía referencias a 

características como la belleza, la sobriedad, la pureza y la solemnidad de los 

conjuntos serios; y al ingenio, la gracia y la hilaridad de los cómicos. A pesar de 

que estos calificativos respondían a la subjetividad de les cronistas, las 

referencias a los aplausos del público y a la premiación por parte de les jurados 

daban cuenta de la aprobación colectiva sobre ellos.  

En contraste, algunas de estas crónicas también tenían algunos párrafos que 

criticaban y mostraban indignación sobre ciertos números. Uno de los más 

insistentes con estas operaciones era el diario Nueva Era, el que, en la crónica 

de 1966, expresaba: 

Para otra vez. Se registraron, sin embargo, algunos detalles que merecieron 

reparos. Y los señalamos con la intención de que los estudiantes lo tomen en 

cuenta para la Farándula del año venidero, porque estamos seguros de que les 

será de provecho. Porque es una organización que merece el apoyo más amplio de 

la ciudad, sin retaceos.  
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En primer lugar, convendría que se asesoraran al elegir los temas. “Los 

incomprendidos”, fue un número de dudoso gusto, especialmente por tratarse de 

una iniciativa estudiantil. (…) (Nueva Era, 18 de septiembre de 1966, p. 4) 

La segunda crítica, que no está incluida en esta cita, estaba referida al maltrato 

animal, ya que uno en uno de los números, les estudiantes llevaban un pato y lo 

arrojaban al aire. No obstante, en el fragmento citado, es posible deducir que se 

trata de una evaluación en términos morales al referirse al gusto como “dudoso” 

e inapropiado para un evento estudiantil. Esto parece aclararse en la nota de 

opinión del mismo periódico en la edición del año siguiente, la cual se titula 

“¿Deja la Farándula un saldo totalmente positivo?”. Algunos fragmentos de la 

misma dicen: 

¿Se dieron las muestras de ingenio, de buen gusto, de cultura que son de esperar, 
por cuanto allí están representados los establecimientos de educación media? 

Nosotros insistimos con mucha anticipación en que los estudiantes necesitan 
apoyo en sus iniciativas. Y GUÍA. 

El consejo de un profesor, de una autoridad escolar es siempre bienvenido y por 
sobre todo es necesario para evitar detalles chocantes, para que no se ofrezcan 
muestras de mal gusto. 

La Farándula Estudiantil no es una fiesta de carnaval. Tiene en cambio que ver 
con la juventud, con la primavera, con los libros, con todo eso tan limpio y tan 
alegre, tan lleno de cosas como es la vida de estudiantes.  

(…) Porque el público no espera de los estudiantes q’ se diviertan solamente. 
También espera –lo descuenta- demostraciones de cultivo de espíritu. 

Porque debe evitarse que un esfuerzo tan meritorio y positivo, se malogre. 
(Nueva Era, 18 de septiembre de 1967, p. 8) 

En esta nota de opinión se puede ver una clara mirada adultocéntrica acerca de 

cómo debe ser la juventud. Se describe a esta franja etaria de una forma 

idealizada y puritana. Esto resulta más complejo si se tiene en cuenta el 

contexto: en el año 1966 comenzó la dictadura Revolución Argentina, llevada 

adelante por Juan Carlos Onganía, y durante esos años hubo protestas 

estudiantiles en distintos lugares del país, al punto de que el 21 de septiembre 

de 1967 fue sido considerado “Día de duelo” por la muerte del mendocino, 

Santiago Pampillón, durante las protestas estudiantiles de Córdoba. De manera 

que les estudiantes eran un grupo social puesto en foco. Por otro lado, la 

vinculación de la juventud con la limpieza se relaciona con las medidas de 

higiene y profilaxis que se desarrollaron en Argentina a fines del siglo XIX y 

principios del XX, en las cuales “(…) la escuela devino en el ámbito propicio 



 

449 

 

para transmitir esos saberes que apuntaban a sanear y moralizar el cuerpo de 

los niños y, a través de ellos, el cuerpo de la nación.” (Lionetti, 2011, p. 39) 

Entonces, se puede deducir que los números criticados posiblemente recreaban 

elementos que estaban por fuera de lo aceptable y lo decible (Angenot, 2012) en 

la sociedad tandilense de esos años. La sexualidad y el cuerpo femenino eran 

algunos de los tabúes que más circulaban dentro del discurso higienista 

desarrollado en la escuela (Lionetti, 2011). Los propios periódicos nos brindan 

pistas sobre esto, ya que además de los artículos periodísticos citados, también 

se incluían algunas columnas, cartas de lectores y notas vinculadas con: 1) la 

familia, los vínculos paterno-filiales y la autoridad parental (Miguez y Gallo, 

2013); 2) la feminidad, la moda, el cuidado del cuerpo y los modelos de belleza; 

3) la moralidad de las películas que se estrenaban en los cines; 4) la revolución 

sexual y los productos culturales en torno a ella, como la pornografía y los 

juguetes sexuales. 

Entonces, la exploración de los periódicos locales nos brinda una mirada parcial 

acerca de la Farándula Estudiantil, ya que está sujeta a los recortes subjetivos de 

les periodistas que escribían acerca de ello y a las decisiones editoriales sobre la 

publicación de determinadas cartas de lectores, avisos y notas de opinión. Sin 

embargo, el análisis discursivo y semiótico de estos materiales permite observar 

la mirada adultocéntrica que tenía la prensa local. Por otra parte, es necesario 

remarcar que los periódicos constituyen una institución hegemónica 

fundamental dentro de la construcción del discurso social (Angenot, 2012) y 

funcionan como legitimadores de determinados valores que influyen en el 

desarrollo del sentido común local a nivel colectivo.  

Segunda etapa: el archivo fílmico 

La segunda fuente adquirida fue una grabación visual2 sin sonido de la 

Farándula del año 1968, la que probablemente formó parte de un noticiero 

cinematográfico (Pereira Coitiño, 2009), es decir, una producción fílmica de no 

ficción que se proyectaba en la pantalla grande y tenía la función de difundir 

noticias y publicidades locales. De acuerdo al testimonio de las personas 

entrevistadas, este formato era muy popular en Tandil, debido a que el televisor 

 

2 Aunque consulté, no obtuve información acerca de quién tiene la autoría de este material. 
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era un medio con el que solo contaban unas pocas familias adineradas. De esta 

manera, al tratarse de un material también periodístico, es necesario 

considerarlo de forma similar a las publicaciones en la prensa gráfica. En otras 

palabras, no se trata de imágenes al azar, sino que responden a una compilación 

construida por la subjetividad de un periodista o editor cinematográfico. 

Una versión de esta filmación fue publicada en 2021 en el sitio oficial de 

Facebook del Municipio de Tandil3 y en ella se agregó un relato con una breve 

descripción del evento. Sin embargo, los comentarios realizados sobre la 

publicación en la red social daban cuenta de ciertas equivocaciones en los datos 

incluidos en dicha narración como, por ejemplo, quién había sido la persona 

que había tenido la idea de realizar la primera Farándula en la ciudad. De esta 

manera, pude deducir que los testimonios de les propies participantes eran 

imprescindibles a la hora de analizar el evento desde sus múltiples perspectivas, 

lo cual me condujo a la tercera etapa que describiré más adelante. 

No obstante, en este segundo momento, fue fundamental solicitar este material 

en bruto (es decir, sin la edición realizada por el municipio en 2021), ya que los 

archivos visuales a los cuales había accedido eran escasos: solo había 

conseguido algunas fotografías del Centro de Documentación de Geografía, 

Historia y Ciencias Sociales –en ese entonces, Fototeca Digital de Ciencias 

Humanas- y del archivo del diario Nueva Era. Pese a ello, gran parte de estos 

materiales no contaban con informaciones referidas a los años y los conjuntos a 

los cuales correspondían, o los nombres de las personas fotografiadas.  

En este sentido, la fuente fílmica aportó datos como, por ejemplo, los 

movimientos corporales que se realizaban durante el desfile. Estos no solo 

consistían en caminar, sino que muchas veces también se interpretaba 

teatralmente a los personajes representados. Por ejemplo, se notaba una clara 

diferencia entre la solemnidad de aquelles que estaban disfrazados de próceres 

o personajes históricos y quienes interpretaban papeles más distendidos e, 

incluso, festivos. También pude observar que algunas de las carrozas contaban 

con tecnologías especiales que les permitían desarrollar movimientos mientras 

desfilaban. Además, el hecho de que el video sea a color fue útil para observar 

 

3 Se puede acceder a este video a través del siguiente link: 
https://www.facebook.com/MunicipiodeTandil/videos/584615229148571/  

https://www.facebook.com/MunicipiodeTandil/videos/584615229148571/
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las texturas de algunos materiales usados y los tonos elegidos para 

determinadas temáticas. Por ejemplo, pude observar que algunes estudiantes 

que interpretaban a integrantes de comunidades afrodescendientes se habían 

maquillado los rostros con tonos oscuros.  

Otro de los elementos relevantes para el análisis fue la posibilidad de poder 

comparar varios números de una misma edición sin la selección acotada de los 

periódicos. Es decir, para el video también se había elegido un número 

determinado de conjuntos, pero el formato fílmico permitía incluir mayor 

cantidad que las escasas fotografías publicadas por los diarios. Por otra parte, 

también era posible acceder a informaciones más completas, como la 

posibilidad de identificar a qué escuela pertenecía cada conjunto, gracias a que 

algunos de ellos portaban carteles con estas informaciones identificatorias y 

esto se veía con mayor claridad en la filmación.  

La fuente fílmica también me permitió comparar los motivos elegidos por las 

escuelas “para varones” y “para mujeres”4. Por ejemplo, en el primer caso, se 

reiteran las representaciones de temáticas bélicas y de personajes como 

soldados y guerreros masculinos de diferentes épocas históricas. Por su parte, 

las figuras femeninas que aparecen son escasas, aunque es posible ver que en 

todos los casos usaban pollera o vestido, es decir, vestimentas feminizadas.  

Uno de los números más llamativos es el de “Los penitentes de Sevilla”5, 

desarrollado por un grupo de estudiantes del Colegio Sagrada Familia, una 

escuela de confesión católica catalogada “para mujeres”. De modo que quienes 

asistían allí eran asignadas con ese género por la propia institución, en donde 

recibían educación de acuerdo al ideal cristiano católico. En este número se 

representaba una cofradía de los Nazarenos de la Semana Santa española. De 

este modo, les estudiantes vestían túnicas y capirotes que cubrían la totalidad de 

sus cuerpos, dejando al descubierto solo los pies, las manos y los ojos, lo cual era 

complementado con estandartes y bombos.  

 

4 En Tandil también había escuelas mixtas, pero entre las más destacadas estaban los colegios católicos 
(uno para varones y otro para mujeres) y varios colegios de educación técnica en los cuales se 
desarrollaban profesiones vinculadas al ámbito masculino, por lo que también eran consideradas 
escuelas “para varones”. 

5 Comencé a analizar este caso en una ponencia titulada “Una lectura queer de la Farándula Estudiantil 
de Tandil (1968 y 1979)”, presentada en las Jornadas “De los márgenes al centro. Procesos de 
Investigación, Docencia y Extensión en género y sexualidad(es) en la UNICEN” realizadas en 2021.  
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A pesar de que los colores utilizados en la performance eran más estridentes que 

los de la procesión real (negro, blanco y morado, como símbolos de luto), se 

continuó cubriendo al cuerpo por completo. Esta tradición surgió en el 

Medioevo español y se utilizaba para ocultar la identidad de les penitentes 

(pecadores) que estaban condenados. Al tener en cuenta que en la década de los 

sesenta se popularizó el uso de la minifalda como símbolo de liberación 

femenina (Pujol, 2002), las túnicas y los capirotes parecían elementos 

disciplinadores, ya que anulaban cualquier forma sexual corporal. Por otra 

parte, esto contrastaba fuertemente con los disfraces de soldados griegos, 

utilizados por estudiantes de escuelas “para varones”, con los cuales una gran 

parte del torso y de las piernas quedaban al descubierto. 

Tercera etapa: entrevistas en profundidad 

La elección de las personas entrevistadas dependió de algunos factores: por un 

lado, tomé como guía los nombres que figuraban en los periódicos y, por otra 

parte, me basé en mis propias condiciones de factibilidad: es decir, ser nacida y 

criada en Tandil y tener gran cantidad de familiares, vecines, amigues y 

conocides de distintas generaciones, con las mismas condiciones, que habían 

participado en la Farándula o habían desarrollado su etapa escolar en la ciudad, 

por lo que tenían un contacto muy estrecho con el evento. 

Una característica de las personas entrevistadas hasta el momento es que la 

mayor parte de ellas solicitó mantener el anonimato, por lo que en esta 

ponencia no se darán características particulares. Estes informantes se pueden 

identificar como mujeres cis-género de entre 60 y 70 años de edad, las cuales 

fueron entrevistadas individual y grupalmente, de forma personal y por medios 

virtuales. Este último caso derivó de las formas de cuidado adoptadas frente a la 

pandemia de Covid-19, en especial porque estas personas formaban parte de 

uno de los grupos más vulnerables al contagio.  

La realización de las entrevistas confirmó la necesidad de darle voz a les propies 

participantes de la Farándula para el desarrollo de esta investigación. A pesar de 

que era muy evidente el tamiz de la memoria a largo plazo, generar un contacto 

con elles también me brindó el acceso a sus archivos personales. Fue así que me 

compartieron fotografías e, inclusive, diarios o bitácoras grupales con anécdotas 

de sus agrupaciones. 
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Con respecto a sus testimonios pude contrastar algunas cuestiones analizadas 

en las fuentes de las dos etapas anteriores. Por ejemplo, un punto claro se 

observa con respecto a las críticas realizadas por el diario Nueva Era en donde 

afirmaban que el evento no era una mascarada sino una muestra de las virtudes 

juveniles. Por el contrario, todas las personas entrevistadas coincidieron en que, 

para les estudiantes de esa época, el principal objetivo era divertirse y salir de la 

rigidez con la que convivían cotidianamente. De hecho, une de les entrevistades 

afirmó que la Farándula era un “carnaval estudiantil”. De esta manera, todes 

destacaban la espontaneidad y la improvisación de los disfraces, los cuales eran 

confeccionados por elles mismes con el único objetivo de participar en el evento. 

La mayoría coincidió en que el carácter competitivo no era algo relevante para 

elles. 

Otro contraste lo pude ver en mi análisis del disfraz de Nazarenos como una 

forma de disciplinamiento. En efecto, algunas alumnas del colegio católico para 

mujeres me confirmaron que la directora (una hermana superiora) supervisaba 

la temática de los números que se representaban. Aquí la principal 

preocupación era prohibir las alusiones a cuestiones consideradas obscenas y 

remarcar el carácter representativo de la institución, el cual promovía la imagen 

femenina como puritana y casta. Esto resulta relevante si se tiene en cuenta que, 

en ese contexto, la Iglesia Católica constituía una institución que contribuía con 

la censura llevada adelante por el gobierno de facto de ese momento, cuyos 

principios basales eran la familia, el orden y la tradición (Cosse, 2010).  

Sin embargo, a pesar de no haber podido entrevistar a ningune participante del 

número analizado, una de las entrevistadas me compartió una fotografía con un 

disfraz similar, que también cubría todo el cuerpo (inclusive, el rostro). Ella me 

explicó que con ese tipo de disfraz aprovechaban para molestar a los chicos que 

les gustaban sin que las reconocieran. Junto con esta afirmación, también me 

contó que durante la adolescencia era muy difícil mantener una relación de 

noviazgo. Por el contrario, el contacto entre mujeres y varones se daba en 

escasos momentos, entre los que estaban ciertas actividades estudiantiles como 
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la Farándula, el pic-nic de la primavera y el “chorizo”6 del día del estudiante. A 

esto se le sumaban costumbres citadinas como la “vuelta al perro”, en la cual les 

habitantes de la ciudad salían los domingos a pasear por el centro. Esto no solo 

consistía en un paseo sino también en un salir a mostrarse. Para les 

adolescentes esto era sumamente importante, aunque no se trataba de una 

práctica totalmente libre: de acuerdo a une entrevistade, los padres solían 

permanecer sentados dentro de sus autos estacionados para controlar el 

comportamiento de sus hijes, en especial, cuando eran mujeres. 

Estas costumbres resultan relevantes al tener en cuenta que se trataba de 

adolescentes de una ciudad media. Las restricciones que se imponían sobre elles 

probablemente no eran las mismas que las de las familias que habitaban en las 

grandes ciudades. Una diferencia se puede ver en el uso de la vestimenta: 

mientras que para algunes historiadores la minifalda había constituido un 

símbolo de destape femenino, las personas entrevistadas coincidían en que la 

vestimenta revolucionaria para la mujer de esa época era el pantalón. Esto 

demuestra que posiblemente la moda capitalina llegaba al interior con cierto 

retraso o que la idiosincrasia de la ciudad media tenía tiempos más lentos para 

adaptarse a las nuevas costumbres.  

Entonces, por medio de las entrevistas, es posible acceder a los usos que les 

estudiantes le daban a la Farándula y a los disfraces. A pesar de que elles eran 

les protagonistas del evento, su perspectiva parecía diferir de la que tenían les 

adultes de los periódicos locales. Por otro lado, sus testimonios también 

contribuyen a mejorar la investigación, ya que mi mirada como analista se 

encuentra limitada por la distancia del tiempo y mi propia diferencia 

generacional. De esta manera, las voces de les participantes otorgan nuevos 

significados vinculados al contexto situado en el cual se desarrollaba el evento: 

Tandil –una ciudad media- en la década del sesenta.  

Palabras finales 

A lo largo de esta ponencia intenté plasmar algunas reflexiones metodológicas 

acerca de una investigación en curso sobre la Farándula Estudiantil. Por medio 

 

6 Se trataba de un baile colectivo realizado en la vía pública: un gran número de estudiantes secundarios 
corrían y bailaban por las calles céntricas tomados de las manos, conformando un gran “chorizo” 
humano. 
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de la descripción de las tres etapas se puede ver la necesidad de combinar 

diferentes métodos que permitan abordar las distintas perspectivas que 

componen el evento. El contraste entre estos diferentes puntos de vista 

demuestra la convivencia de miradas heterogéneas en tensión. De esta forma, es 

posible indagar la moralidad que circula en Tandil en los sesenta, por medio de 

la construcción de sentido por parte de los periódicos locales y de las 

transgresiones y los usos particulares que les estudiantes le dan al evento.  
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