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Pag.tn.t n p:l~tna . atHc el h.•c tor 
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tura y color: d agun e n los patio" que 
recuerda d a rt e él rahc y precolom
hino (-;imholo de los ríos q ue fluye n 
hacia e l par(líso ): la incorporac ió n 
d e l pa isaJI.! ab ie rto y circund a nte 
(jardinc~ con ' 'l.'ge tactü n na tiva): lo . 
c<~ l:-tdos cnmo de ce losías o rit.!nt a les 
q ue pe rmite n la inco rpo ración di.! la 
luz y e l ai re -sólidolvélcío. lad rillo / 
aire- ( l~elfmofit·s d e la obra di.' 
Sal mona) . El arquitecto crea pare
tic~ c nt re tc¡i<.lns a manl.! ra de lienzos 
que pnsibilitan e n una me téHora tan
gib le el paso del vicnlO. d soni<.lo. el 
agua. la lu7. Impulso barroco hacia 
e l infinito. dimensió n mística de l es
racio. E l ladrillo con ca lidad ccr<i 
mica da paso al fo llaje de l trc'l pico. 
has ta rcapo<.le ra rse del e nto rno . 
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La poé tica de Salmo na. compara
ole con IR de Eladio Dieste (Uru
guay). Juvenal Barracco (P e rú ) y 
Luis Ba rragán (Mé xico). nos trasla
da en ilu minadoras visiones a la 
Alhambra . la Fuente de Lavapa tas 
e n San Agustín . e l Alcázar R eal e n 
Sevilla. la m ezquit a de Córdoba. 
O nce capítulos muestran y ana li zan 
una a una sus cons t ruccion es e n 
Cartagena . B ogotá. Arme nia y Cali . 
Cada edifi cació n lleva una reproduc-
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l'hlll Jt.' In~ plarw~. una lkha cnn la 
J~..·~cnpclOn arquitcctt,nica . su:\ ca
ral' l l..'flS tica~ l..'!>lC IÍL':lS v la hist~.'lria de 
p\)f qltl..' y C(li110 se cjecuhl . \ 'an. aJe
m~h. nutas c-.:p lira ti, ·as del pwpio 
. alnwnn alush·a:- a su a rte v mucha. 
fo w s. ~.· n su mnyoria tomadal' por e l 
profc.;or R ica rdt' L. Castro . Proyec
tos como el A rcht\'O Genaal de la 
!'i a<.: t<1 n ( H)L) ~ ). c.:l Museo de Artt.' 
Moderno de Bngtlt ti ( 1 9g~). e l M u-

~ 

St.!O Quimhaya ( t l)Hb). las vivie ndas 
<.le Nueva Santar~ ( 1 9~7). las Torres 
<..I d PMque ( H)70 ) . el edificio de l Fe 
( HJCJO) . la casa de García Má rquez. 
( 199::;). el Fuerte de M a nza nill o 
( I t)H t ). quedan recre ados e n es te 
magn ífico te xto. 

T ie ne , entido decir. en el plano de 
una fil osofía y de una poesía . q ue e n 
la arquitectura de Rogelio Salmona 
"se csaihe un c.: u tld ro". "se lee una 
casa". "se redacta una esca le rn" . 
Estas gra ndes imágenes tie ne n una 
hi sto ria y una prehistoria. Son siem
pre a un ti empo recuerdo y leyenda. 
Toda image n grande tie ne un fo ndo 
onírico insondable . Salmo na edifica 
un cosm os: labe rintos. se nde ro s 
ocultos. ventan as. columnas. ce lo
sías. Ol.!sc uhrirnie ntos inesperados: 
un quic io. un umbra l. 

La in tervenció n a rquitectó nica de 
Salmona se perlila com o una gran 
ruina maya. adornada só lo con su 
gra n desnudez de forma, lo directo 
de sus ma teriales tectó nicos, la so
briedad y el rigor de su o rganización. 

La poét ica de Salmona le pe rmi
te " perfilar transpare ncias y penum
bras . lu minosidades. mirad as al ses
go. que se p ie rde n. regresan , y se 
e ncue ntran con un muro , con una 
venta na, con agua. con una planta , 
con e l colo r de l cic lo . es deci r. que la 
a rqui tectura es un acontecimie nto, 
que forma espacios dife re ntes, luga
res dive rsi ficados por la incidencia 
de la luz. e l sonido de l agua o la apa
rición de una nube". En Salmona se 
corrobora e l afo rismo d e L o uis 
Kahn: "El sol no sabía lo grandioso 
que e ra hasta que se reflejó e n e l 
costado de un edificio " . 

A l confrontar la arquitectura del 
maestro colombiano, su anto logista 
Ricardo L. Castro trae a la me moria 
las maravillosas líneas de Lawren ce 

Durre ll e n Ddfos: "No hay que te
ne r un sex to sentido. E:-; t ~) ahí~¡ uno 
cie rra los ojos y respira suavemente: 
nird e l me nsaje susurrado. porque 
todos los pnisnjcs hacen la misma pre
gun ta e n el mismo susurro. Yo lo es
l \)Y mi rando - <·.cst<i usted mirándo
se e n mí?- . la mayoría de.: lo~ viajeros 
S1.' apuran mucho .. . " . 

E n estas cond iciones, si me pre
gun ta ran cuál es e l hencticio m ás 
rrccioso de la arquitecturn de Roge
lin Salmonn . diria : Su a rqu itectura 
a lhc rga el cn~ue iio. su arquitectura 
pro tege al soiiador d e la intempe
rie. su arqu itectura nos pe rmite so
t)ar e n paz. 

J O R GE H . CAOAV I D 

Sobre la arena 
mojada 

Tertulias musicales 
de l Caribe colombiano 
Mariano Torrfs M onu·s de Oca 
,. M aria no Cmulela ( comps.) 
Fondo de puhlicaciones de la 
U nive rs idad de l Atlántico. 
Barranquilla (vols. 1 y 2). 1998 

Mariano Torres Montes de Oca es e l 
coordinador de l Centro de Docu
mentación Mus.ical de l R ío Magda
le na y deJ Caribe Colombiano. conve
nio e ntre Comfamiliar del Atlántico 
y la Universidad de l A tlántico . am
bas e ntidades situadas en Barran
qui lla. Es un hombre inme rso en la 
actividad cultural desde sus más tie r
nos años, especialmente e n lo rela· 
ti vo a la música popular colombiana. 

E ntre sus actividades como coor
dinador d e l e nte m e ncionado, ha 
o rganizado unas tertu lias, a las que 
asiste masivamente el público. lla
madas como lo señala el título de los 
vo lúmenes que aquí se reseñan. En 
e llas han participado grandes figu
ras del que hacer musical caribeño 
colombiano y se ha rescatado del 
olvido y e l si le ncio a juglares y com
positores perdidos en lo esp eso de 
nuestra geografía rural. 
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RESEÑAS 

Durante estas tertulias, en las que 
han tornado parte conocedores de 
esta música autóctona y popular, se 
grabaron testimonios valiosos de 
primera mano, sobre la vida y pro
ducción musical de estos cultores. 
que sin esta sistemática labor de res
cate y conservación documental se 
hubiesen perdido para siempre, en 
una región como la costeña, donde 
el docume nto desaparece an te la 
indife rencia de quienes están capa
citados para conservarlo. Es sabido 
cómo archivos personales de figuras 
históricas costeñas han sido expo
liados, diezmados, vendidos como 
papel viejo, etc., ante la total inercia 
de las entidades encargadas de pre
venir estos desmanes. Conozco el caso 
del valioso archivo científico y perso
nal del sabio botán ico cienaguero 
Rafael Romero Castañeda, fallecido 
en Bogotá, que fue comprado por el 
gobierno venezolano, ante la negati
va de Colcultura a adquirirlo. 
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Como parte de esta labor docu
me ntal , las dos en tidades barran
quilleras (Comfamiliar, dirigida en 
lo cultural por la dinámica Carmen 
Alvarado de Escorcia, y la 1.Jniver
sidad de l Atlán tico , con el doctor 
Ubaldo Enrique Meza como rector), 
bajo la supervis ión de su gestor 
M ariano , más conocido com o "Ma
riano Candela", han publicado dos 
volúmenes que recogen los queha
ceres de los artistas que iniciaron 
este ciclo de te rtulias musicales 
(1998 y 2000). 

En estos volúmenes figuran: 
Adolfo Echeverría, compositor 
barranquillero ( 1934), conocido por 
su éxito perenne Las tres fiestas; el 

popular Antonio Mar ía Peñaloza. 
nacido en Plato (Magdalena). pero 
criado e n Ciénaga, donde se formó 
inicialmente en música , auto r r e 
creador de l tema Te olvidé, hoy de
clarado popularmente como el him
no de los carnavales de Barranquilla, 
pero cuya melodía y toques per
cusivos de tambor africanoides pro
vienen de la antiquísima danza del 
garabato cienague ro , que tocaban 
los negros de l reducto esclavista de 
Papare. (Testimonio del compositor 
Andrés P az Barros [1957] , quie n 
hizo el arreglo orquestal para dicha 
pieza. y cuya partitura conservan sus 
herederos). E ster Forero, '' la novia 
de Barranquilla", primero intérpre
te de música popular latinoamerica
na -con incidencia en el Caribe
y después compositora de ritmos 
costeños, popularizados por impor
tantes orquestas internacionales, así 
como impulsora de la guacherna, del 
carnaval, al que dedicó una canción. 
Y el notable compositor barranqui
llero Rafael Mejía Roma ni ( 1920 ) , de 
origen antioqueño. a quien se le re
conoce como el único compositor co
lombiano de boleros de renombre 
universal, con su tema Mientras me 
quieras tú, interpretado por figuras 
de la canción latinoamericana, entre 
otras por D avid Lamas y R aú l 
"Shaw" Moreno, voz prima del trío 
Los Panchos. Mejía es autor. además, 
de éxitos como Paisaje, el bambuco 
Arroyito campesino y Cumbia sobre 
el mar, más conocida por su letra, 
"Era Marta la reina ... ". Ésta es la bri
llante nómina del primer volumen de 
Tertulias musicales ... 

En el segundo volumen aparecen: 
Rafael Campo Miranda, nacido 

en Soledad (1918), hijo de samario 
y cienaguera , como lo revelan estos 
apellidos raizales. Ha estado vincu
lado vitalmente a Pue rto Colombia, 
al que dedicó un éxito internacional: 
Lamento náufrago. Otras canciones 
famosas de Campo Miranda son: 
Nube viajera, Playa [brisa y mar]. 
Entre palmeras, Pájaro amarillo, 
- tema incidental del filme italiano 
El mundo de los aventureros- y de 
un largo etcétera. Sus hijos recogen 
su herencia y son prestigiosos músi
cos en La actualidad. 
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MÚSICA 

H ay en este volumen una sección 
dedicada a los salones burreros 
-antiguos saJones populares de bai
le-. y o tra a los congas, danzas 
triétnicas tradicionales del carnaval 
de BarranquiJia, cuyo origen aún se 
discute. Estuvieron presentes auto
ridades locales en el tema tratado. 
Hay igualmente una sección dedica
da al jazz latino colombiano, con 
especialistas y un compositor de jazz 
barranquillero, D anie l Moneada, 
vigente y aún joven. 

Un capítulo especial se le dedica 
a un visitante ilustre de Barranquilla: 
e l compositor cubano César Porti
llo de la Luz (La Habana, 1922), au
tor del famoso bolero-balada Con
tigo en la distancia, que hizo furor 
en la juventud latinoamericana de 
los años cincuenta. 
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Además se registra una tertulia 
compartida por los compositores 
Julián Pérez Carvajalino (El Car
men, 1920), nortesantandereano ra
dicado en Barranquilla, y Efraín 
Orozco. nacido en Soledad en I 920. 
Pérez Carvajalino es autor de Los 
amores de Perrona y de Como se aca
ban las velas, dos éxitos discográficos, 
aún vigentes, como los temas de su 
colega y coetáneo Orozco. El mo
chilón y Mi chivita, ambos incluidos 
en discos de fama internacional. 

En sesión especial se conmemo
raron los diez años del fallecimien
to del ext raordinario músico (a rre
g li sta. composito r. in térp re t e) 
Francisco Galán Blanco, más cono
cido como Pacho Galán, nacido en 
Soledad e n 1906. y fa llecido e n 
Barranquilla en r988. Po lifacético. 
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Jad . ha:.ta t¡uc. LkhtL.It' al ~..·x no in 
t L'l na ~..· 1 o na 1 J e: 'u 1.' :1 n e 1 o n .-\ 1 e o ' lf o 
/ul(lll. or~a nil'ó :-u propi <1 orques ta. 
cnn la lJUL'. Jc -.u propto ma~tn. sac.:o 
el rllm o culomhtan o t¡uc: con la 
cumhia. ~ hoy con e l val k nato. hi'l.o 
"onar el nombrl.! Ll c: Colombia : d 
rnc:rccumhl.!. mc:;tlll acertaua de la 
cumhw ~ t:l me rc ng.ue colombiano 
- crrónc:Hmcnlc llamado valle 
nato- . d e r1vad o del m eringu e 
haitia no. <.¡U ~.' lkgó a nuc · tras cos
tas e n los barcos negreros. 

Pacho era hijo de un ciuuadano 
o riun<..lo Lle Pucblovil.!jo. a cuya fami
lia tradicional le cantó Guille rmo 
Buitrago(Cíénaga. 1920-194t)).en un 
me rengue muy famoso. llamado La 
capuch ún . cuyas estrofas iniciales 
empiezan as í: "Los Galane~ son cu
to rcc .. . ". y t¡ue fue utilizad o por e l 
inmolado líde r Luis Carlos Galán . en 
sus giras polít icas por e l p<~ís. 

Gti JI.LER~I O H E:... Riül ' l::./. 

Si la palabra 
se distrae 

lmago sile ncio 
Julw César Go\'es . 

' Fondo Mixto de Cultura. 

T ORRES 

Cokcción Sol de Los Pastos. Nariño. 
1997. 1 2 1 págs. 

Hay una vieja canción de Joan Ma
nue l Serrat que trata de un compo
sitor q ue no puede da rle el toque fi
nal a u na balada (o m ás bien e l 
e te rno comienzo. pues se le escapa) 
po rque cualquier cosa lo distrae: una 
linda muchacha que pasa por la ca
lle . e l timbre del telé fono , un perro 
que ladra. e l lápiz que de pronto se 
quedó sin punta. Algo similar ocurre 
con la poética de J. C. Goyes respec
to de l paisaje rural -en Guáitara es 
más que e vidente- . que no puede 

:-ol..'f aprc:-h~.· nJit.h.' pt.lf4U~ :lOt<..'S. St.' \'(.' 
con:-taotcmente !'~'cavad(.) pl>r la !'C n 

:-. ualtdad: "E l amtH culti,·a r~..)cas l'l)n 

el ngor JL· los pajnm s. sie mbra lu
na~ <..' n las pei'ta~ tri 1.ándo~e l! n cas
cadas. / c:s e l rastro dc:- algun Jios que 
~o:-. iega la he rida de los sexüs" (p~i g.. 

-+J ). El tnt~nto de hace r una poesia 
costumbris ta (en el mejor sentido) 
se trueca e;: n distracción e ró tica . E l 
protagonista de lo poemas va por 
lana y vud ve anonadado en d mar 
d~.: Eros: 

A ver. hahla no más Tu deseo, 
l'erás que n o ayuda o 

/ COIII'encerte. 
[pág. 171 

Cuánw deseo llevan w s ag11a.~ 

(esparcidas 
en los senos 111ás salvajes 
[pág. l t)] 

Tu wlle es rumba en la 
{oscuridad húmeda. 

(ti vo z waffiti en las paredes 
falws ... 

!pág. 23] 

Presie111o ru d ecir en 101 blanco 
{papel: 

regálame las formas de fll 
{silencio 

morena aparecida. 
ral vez entre los dos 
surja el color de algún desrino. 
[pág. 27] 

... po r eso desembucha w viril 
{melancolía, 

d errámala entre la noch e 
v continúa sin hacer ruido 
~ 

{encendido 
(pág. 29] 

En esas está el hab lante de los poe
mas. siempre a la expectativa de co
lores, aromas. signos de la realidad 
inmediata. cuando se cruza como 
por obra del destino una posibi lidad 
diferente. Siempre, pues, aquel sur
co más p rolífico y armonioso que e l 
vientre de la sombra , como dice 
Vallejo en Trilce; siempre la inespe
rada y

1 
qué se le va a hacer, bienve

nida concupiscencia. Es el caso del 
poema Xll de Guáicara: 

R ESEÑAS 

Pima 1111 paisaje de altas 
fmollfaiw s. 

rios ignotos. 
mujt•res háhiil's. 
agrégalt' un c ic•lo J•erdc y f rú) 
m uclw ji·ío. 

En épocas romtínticas 
deshcredarian a los pintores 
q11e c11 minutos dan forma a 1111 

{t!spejv 
tmre la mirada arónira de los 

/paseantes. 
por ¡mos crwnws pesos l 'es la 

{hoja de eucalipro 
\' la restai'las e11 la mano 
abrie11do los aires a ww 

frrig u elia 
mientras el sol de los \'t!nados 
cimila su cahel/era al viento. 

Pinta el roce de su sen o . 
su aprerada boca encendida, 
no olvides el frío. 
sin él nada pinta el cielo de 

{volcanes. 
[pág. :n] 

D e la a lusión a Vallejo nos encarga
remos de inmediato, pero no sin an
tes señalar que e l poema anterior da 
cuenta de esa atracción que ejerce 
la vista: ''mirada a tónita de los pa
seantes y ves la hoja de e ucalipto". 
Esto provoca el desequilibrio simbó
lico en el texto, pues el primer verso 
recomienda la recreación del paisa
je y sin embargo la estrofa final se 
resigna a un cambio de cuerpo (del 
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