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:-...;apokt'lll. no tl..!rminl·, los cstuuios 
... ~.-cunuario~ ,. Sl..! hi1o locutor en la 
raJio local: ~ SU <H.J miraciún por d 
almirant~ 1'\clson ~· por d cantan te 
rwrteamcril..'ann ;\lclson Euuy exp li 
can clrHHll~r~ artíst ico que ~.·scog.iú. 
Tam~i~n explican d apdat iYo que 
k uisdiarnn en :\kxico muchos arios 
<.kspu~s: el ··Almiran!L! Jd Ri tmo·· . 
Sl..! Jio a conocer en programas Jc 
rauioafkionauos ,. comenzó a can
tar con las mejores orquestas loca
IL's (Los Olímpicos Jau Band. E mi
sora A tlünt ico J azz Band . Lucho 
Rouríguez Moreno. Anto nio María 
Peñalosa). Luego. en el célebre cluh 

~ 

nocturno bogotano La Casbah. si-
~ 

tuado en los altos del Mogador. 
unas grabaciones con Don Amé rico ._ 

y sus Car ibes y un contra to para 
cantar en La Hahana con la orques
ta Sen:nata Española. Una travesu
ra de D anie l Santos. una más de 
ent re tan tas. le dio la oportunidad 
de cantar con la Sonora Matance ra 
en sus programas para Radio Pro
greso. v de ahí e n ade lante todo fue ._ . 
fama y fortuna. Además de cantan-
te con proyección internacional. 
Nelson Pinedo participó en cinc y 
te levisión y se convirtió e n empre
sario de espectáculos. U na exct:p
ción a la antigua sentencia castella
na: .. A la ra mera y a l juglar. la vejez 
les viene mal". 

El libro contiene unas discografías 
muy importantes: las grabaciones de 
Leo Marini . Bobby Capó y Nelson 

[ 106] 

Pincuo con la Sonora 1\ latancera. las 
grabaciones tle Bobhy Cap6 con 
otras ag.rupacioncs y tomadas de ac
tuaciones en \ ' Í \'O. las grabaciones de 
Nelson Pincdo cun otras agrupacio
nes ,. tomadas en \'iYo en Radio Pro
greso. Considerauo en conjunto. el 
libro de Ramírei' Bedont está escri
to con información\' entusiasmo. con 
la perspectiYa del admirador inten
so. Una herramienta valiosa para la 
in n~st igación. 

ADOLFO 
G o!" z Á L 1 z H E;-..: 1{ i o l ' E z 

Uni,·asidad del Atlántico 

La trova paralela 

Escritos sobre música. Libretos 
para la Radiodifusora Nacional 
Leán d<' Gre~ff 
f Hjalmar de Greiff compilador) 
Editorial Universidad de Antioquia. 
Mcdcllín. 2oo~. 5:\ 1 págs. 

Cue nta e l escritor Germán Espino
sa. en su lib ro de memorias La ver
dad sea dicha. cómo León de Greiff 
po nía a sonar un disco y se plantaba 
frente al fonógrafo en actitud de di
rigir la o rquesta que sonaba e n e l 
acetato de 78 r.p.m. La anécdota. 
experimentada por Espinosa y por 
ot ros visitantes a la casa de l barrio 
Santafé. en Bogotá. es ilust rat iva de 
la decidida inclinación del poeta ha
cia la música y. a l mismo tie mpo, re
sulta una caricatura por trata rse de 
quien se trata. es decir. uno de los 
más ilustres personajes del frondo
so parnaso nacional. La imitació n 
doméstica que hacía De Greiff de los 
ademanes propios de un director de 
orquesta era. por así deci r. la subli
mación de considerarse a sí mismo 
un mús ico fru stra do. pues nunca 
tuvo la oportu nidad de fo rma rse 
como tal. Le quedó. e nto nces. el re
curso de los d iscos. Se afirma que lle
gó a poseer la mejor colección 
discográfica de Colombia, la cua l 
pasó a los archivos de la Radiodi-
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fusora Nacional cuando apareciero n 
los discos de larga duración. a partir 
de 1952. 

Para todos resulta claro que la de 
León de Greiff es una poesía que se 
resuelve en vibrac ió n sonora (de 
acuerdo con Juan Lozano. De Greiff 
"es e l mayor experto de música que 
haya teniuo Colombia ... sin que to
que ningún instrumento"). Stephen 
Charles Mohlcr asegura q ue la sin
gularidad de su estilo poét ico "se 
debe más que nada a su gran afini
dad con la música sinfónica. combi
nada con un fuerte deseo de liber
tad pe rsonal". Sobre este mismo 
asunto. Juan Felipe Toruño, al plan
tear que el "sinfonismo es un est ilo 
poético que combina las técnicas 
estructurales sinfónicas con palabras 
y sentimientos musicales", concluye 
que los poemas de De G reiff "son 
cuerpos mus icales que é l va des
me mbrando e n versos". Y agrega: 
..... de Greiff emplea estas formas por 
las mismas razones que el composi
to r de música: para dar rienda libre a 
su imaginación e intuición musical''. 

El elemento musical resulta tan 
singular en el estilo poé tico de De 
Greiff. que ha procurado. incluso la 
veriticación estadística de los instru
mentos de ayer. de hoy. de aquí y de 
a llá -y de acullá. como de seguro 
gruñiría e l maestro- me ncionados 
en sus innume rables versos, hasta 
completar 89 de ellos. según D avid 
Pue rta. E n esa e numeració n no hay 
lugar. sin embargo, para un tiple, a l
guna bandola o el sonido estreme
cedor de la marimba. 

E l recurso simbólico al cual acu
de D e G reiff como he rra mie nta 
principal de invención poética, pro
viene tal vez de Verlaine y su capaci
dad de traducir en términos sonoros 
-es decir, musicales- el inventario 
enciclopédico del lenguaje. De otra 
manera, ¿de dónde resulta " la man
dolina que charla 1 entre los escalo
fríos de la b risa"? 

* * * 
La bibliografía musical en Colombia 
es e n exceso precaria frente a los 
temas que abordan los tres mil o m ás 
títulos que cada año se editan en el 
país. En este sentido, instituciones 
académicas de Antioquia parecen 
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comprometidas e n allanar e l estado 
act ua l de esa promine nte b recha 
cultural. que es mucho más eviden
te en el tema de compositores na
cionales. La U niversidad Eafit pu
b licó. en el año 2002. un heterogéneo 
e nsayo de Eduardo Escobar sobre 
Julio Quevedo Arve lo. ese singular 
re prese nt a nte de l ro manticismo 
criollo en el siglo XIX. 

Po r su parte. la Universidad de 
Antioquia ha editado dos gruesos 
volúmenes sobre tema musical. uno 
de ellos ded icado por Rodolfo Pérez 
al repertorio completo de Beethoven 
y. e l otro , e l cual es pretexto de esta 
reseña, es una compilación de los li
bretos elaborados por León de Greiff 
para sus e misiones m usicales en la 
Radiodifusora Nacional. 

Algunas datos estadísticos ponen 
de relieve el contenido de l libro: 53 1 

páginas divididas en cuatro capítulos 
que abarcan 203 libre tos además de 
un índice onomástico de composito
res. Entre e llos. los más recientes 
desde el punto de vista crono lógico 
parecen ser e l norteamericano Walte r 
Piston ( 1894-1936) y e l francés Pi e rre 
Octave Férro ud (H)00-1936).lo que 
da una idea del alcance generacional 
y estético de los compositores abor
dados por el poeta en trance de libre
tista radiofónico. 

Hjalmar de Greiff ha organizado 
los libre tos siguiendo la d ivisió n de 
géneros tradicionales de l clasicismo 
musical: sinfónico. de cámara. vocal 
(con é nfasis en textos poé ticos) y 
una sección de varios. Allí deslilan 
11 2 compositores. e ntre Jos (;Uales 
Beethoven, Mozart , Schubert. J . S. 
Bach y Músorgski se llevan las men
ciones más nume rosas. 

En e l campo de la música. y e n 
particular e n el te rreno del análisis 
musicológico, existe una extensa bi
bliografía que hasta decenios recie n
tes no se publicó en le ngua castella
na. Ésta es la fuente a la cual acuden 
por lo general los redacto res de li
bretos radiofónicos. E n e l caso de 
León de G re iff. es cla ro que ese 
materia l, complementado con rese
ñas y comentarios de las ediciones 
discográficas, es parte significativa 
de sus e lementos de trabajo. La uti 
lizació n s istemática de té rminos 

com o harmónicos. harpa o har
m onías sigue de cerca y sin sonrojo 
la escritura anglosajona. Y las citas 
de musicólogos e uro peos es tan 
apabullante que. a veces. se tie ne la 
impresión de estar en presencia de 
uno de aqudlos manuales que resu
men de manera práctica y pedagó
gica las ideas y conceptos de reco
nocidos especialistas en una rama 
de l conocimien to. Jean C han ta
voine. Vincent d ' lndy. Erich Blom. 
J ames Gibbons. Marion Scot t o 
He rbert Weinstock y muchos otros. 
e n una lista inte rm inable. ocupan 
puestos de avanzada en los escritos 
musicales del poeta De Greiff. 

De mane ra razonable. lo q ue e l 
lector desprevenido debería esperar 
de una abigarrada colección de tex
tos como ésta. es la voz personal. la 
percepción in transferible de su au
tor fre nte a la temática que es obje
to de su interés. Es decir. el legado 
mus ical de Occ idente prev io al 
se rial ismo impulsado desde la Es
cuela de Viena t:!n los inicios de l si
glo XX. Algo así como la visión te r
cermundista de un repertorio que se 
im pone a través de la repetición 
como arquet ipo indiscutible de la 
a rquitectura musical. 

Cuando León de Gre iff escribe. 
refiriéndose a Mahler. que "fue el que 
contribuyó en mayor escala a la músi
ca del futuro". o que Bloch (Erncst) 
"desdeña y abomina el preciosismo y 
la intelectualidad de los modernos ce
rebrales [s ic] este rilizados". ¿nos 
transmite un producto cosechado en 
su propio huerto? ¿0 . por el contra
rio. se convierte en portavoz y tiltro 
del análisis sistemático de sus fuentes? 

.\1 C S 1 (A 

El poeta parece más cercano a 
nosotros y a sus propios argumen
tos estilísticos cuando se re fie re al 
"joyoso humo r" del C uarte to núme
ro Ij dt:! Bce thoven. cuando habla 
de l testimo nio que implica " la sa l
vaje misantropía e n que se agostaba 
Debussy". a l compo ne r las Gigas 
para orquesta y. en fin. cuando en un 
ra pto de inspi ración pro pio de su 
talantt:!. habla en estos términos de l 
primero de los tres poemas de l ciclo 
de canciones Scheherawda de Ra
vel: " lníciase e l exordio con un 
niágara sun tuoso de séptimas mayo
res que SI! desgalgan desde e l agudo 
-entre el ht:!rvir de la espuma y el 
crepitar del fósfo ro- hasta caer e n 
una especie de barcaro la sobre la 
que resuenan ecos lejanos". Al te r
minar la frase. e l lector quedará sin 
aliento pero. e n cambio. se ntirá e l 
deseo de aplaudir a l reencuent ro de l 
perfil literario de su hé roe lite rario. 

Sin habla r de los "exégetas za
horíes" que afirman que J . S. Bach 
no inventó ninguna forma musical 
nueva. 

Sin mediar ninguna consideración 
e ntre las libertades ganadas por los 
poe tas en franca lid y e l lenguaje más 
esterilizado que exige la comunica
ció n rad iofónica. León de Greiff 
condimenta sus secciuncillas con tér
minos que hoy - y tambié n ayer
atentarían contra cualquie r intento 
de acercam iento al despreve nido 
oyente. ¿Cómo digerir. entonces. e n 
un instante e l intrincado signiflcado 
verbal de " inté rminas melopeas 
monóto nas". "serenata obsesora ... 
"novador del le nguaje". " rútila". 
.. arrequircs ... "salva ji! misantropía .. 
y o tras pe rlas insólitas en la expre
s ió n hablada '! Allí. e l leng ua je 
a rcaizante tan propio de su poesía 
SI! impone sin recato. 

Los ed itores aclaran que los tex
tos no fueron revisados o corregidos. 

~ 

ya que su autor nunca tuvo e n men
te su publicación. Y a su turno. el 
compilador acla ra que ha respe tado 
la manera un tanto ('?) irregular 

~ 

como son transcritos al castellano los 
caracte res ci rílicos. de talle que pa
rece se r intrascendente pe ro qu t! 
desconoce el muchas veces ingrato 
o ficio de lector. A lo anterior hahría 
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qu~· a~r~~ar la fas tiúiosa r~p~ti ciún 
d~ L·om~n t ariu~ ..;ohr~ obras pr~s~n 
w dos ~ n p<i~inas anterior~s y cuya 
rL'Ik ración súlo contrihu\·~ a aum~n
tar t.k man~ra um~c~saria d \·olum~n 

lk una ~uiciún ya <k por sí ~~: t~ nsa. 
Ad~müs. libn:to'\ incompletos. pcírra
fos \" anotaciones car~ntcs d~ si!.?.nifi-. -
cado . En sínksis. un esfue rzo u~ r~-
copilé!ción qu~ habría me rcciuo un 
proceso sclecti\·o m<is riguroso oc un 
ma te rial cuyo contenido quc darü 
restrin~iuo a la consult a ocasional de 
algún libret ista en apuros o a l sus
ll:n to oc una sospechosa atició n a In 
música compactaua. 

Por supuesto. el repertorio musi
cal de A mé rica Lat ina y de Colom
bia no ocupa a ll í ningún espacio de 
s igni ficac ió n . Ape nas la me nción 
ocasional de l com posi to r venezola
no Inocente Carreño e n un libre to 
fechado e n H)46 a propósi to del a ni
ve rsario 135 de la declaració n d e in
de pende ncia de ese país. La O rques
ta Sinfónica de Colo m bia que. por 
e l pe riodo que abarca e l lib ro. o fre
cía una fruct ífe ra actividad de con
ciertos - muchas veces registrada e n 
grabaciones e n la R adiodifusora 
Naciona l- ape nas me rece un pa r de 
menciones a p ropósito de part ituras 
de Beethove n y D ebussy d irigidas 
por Jaime León. Esta actitud resul
ta compre nsib le. De manera seme
jante a lo q ue ocurre con los poe mas 
de su herma no O tto. la sensibilidad 
musical de León de G reiff pe rma
neció a nclada en los acordes asor
d inados de la geografía europea con 
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e 1 instinto uirigido hacia Escan
dina\·ia (Víctor Fung s~1ia la que la 
<:rL'ellCiíl U~ que la 111 ÚSÍCa CUlta de 
Occiu~ntc es más si~ni lica t iva que 
o tras músicas. ha lkgauo a se r un 

~ 

problema tanto in telec tua l como 
mora l. .. Es un problema mora l por
q ue supone que la música no occi 
uen tal v. en consecuencia. las cu ltu
ras no occiucntalcs. son infe riores .. ). 

Comentario aparte me rece e l am
plio espacio que dedica De Gre iff a 
los po~:mas que han sc rviuo oc pun
to de partiua a la inspiración de los 
m úsicos. Aunque. a lo largo de la 
sección .. Poesía y ca nción ... el autor 
insiste e n q ue se tra ta oc t raduccio
nes literales y naua lite rarias. el con
tcniuo de la misma resulta a tract ivo 
y revelador de las re lacio nes sut iles 
que una imagen poé tica desencade
na hasta convertirse e n sonido mu
sical. Schubert. Schumann. Brahms. 
Chaikovski. De bussy. R ave l. Wolf y. 
sobre todo. Müsorgsk i esta blecen 
una primacía que e l selector justifica 
con e l a ná lisis oportuno y la sensibi
lidad abie rta . 

Con la complicidad de su he rma
no O tto e n las traducciones o valié n
dose de lo que é l lla ma "prosaicas 
versiones ... León de G rc iff compar
te con e l oyente -y ahora. con e l lec
tor- e l gusto tan peculiar q ue ad
quiere n poe mas de Ve rla inc. Goethe . 
lord Bvron. E ichendorf. Baudela ire 
o Wilhc lm M ülle r. cuando se convier
ten e n canciones o en logradas com
binaciones instrume nta les. 

E n este sentido. el poe ta no vaci
lará en hablar de la "suprema inge
nuidad" de Músorgski a l referirse a 
los ciclos Sin sol v El rincón de los 
niños. de l "conto rno sinuoso y me
lancólico " de una canción de Chai
kovski o e n ca li ficar la canción La 
corneja de Viaje d e invierno de 
Schubert como "joya entre las joyas". 

E s ésta la sección más gustosa y. 
sin duda. más original. de la com pi
lación. E n e lla D e G re iff se ap arta 
de los lugares comunes con los que 
nos regala la esque má tica li teratura 
radiofónica pa ra expresar sus pun
tos de vis ta de m ane ra e nfá tica, es
pontánea y creativa. Y todo e llo con 
conocimie nto de causa. Incluso. los 
modos antiguos de expresión que se 
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asoma n sin previo aviso entre la cui
uaua escritura adquie re n un aire de 
natu ralidad que resulta comp re nsi
hk por t ratarse de una expresión 
a rtística que. en e l caso de los textos 
que nos ocupan. no sobrepasan las 
primeras uécadas de l s iglo XX. 

E l aná lisis musical ha cambiado 
oc mane ra decisiva desde e ntonces. 
El espacio a nímico e n el cual los so
niuos m usicales parecían reflejar las 
especulaciones inte riores del com
posito r. se ha convertido e n e l espa
cio tímbrico en e l cua l las sensacio
nes sonoras de l e ntorno libe ran las 
te nsiones ind ividuales en favor de 
planteamie ntos más aj us tados a l 
mate rial fís ico de que está hecha la 
m úsica. 

De esta ma ne ra. e l desenlace de l 
drama que se most raba a priori has
ta las formalidades visionarias de 
Mahle r es suge rido a hora e n un apa
re nte desequilibrio e n e l cua l la poe
sía y la reflex ió n fi losófica no deja
rán de inquieta rnos. U n poco a la 
mane ra de l composito r alemán con
te m porá neo H e lmuth Lahemann: 
un espacio disponible a las afirma
ciones creativas no consumadas. 

CARLOS BARREIR O ÜRT I Z 

Soy de pequeño 
formato 

Hernando Tejada 
Antonio Momaña M arino 
Alejandro Valencia Tejada Editor. 
Cali. 2003. 316 págs. 

H ablar de H e rna ndo Tejada es ha
b la r de uno de los a rtis tas más sin
gula res de l a rte mode rno colombia 
no. Y es singular por varios aspectos: 
por e l ma te ria l e n e l que t rabaja , po r 
su cercanía con la artesanía, por lo 
naif de su a rte , por su indepe nde n
cia te má tica y po r su o rigina lidad 
conceptua l. 

Y nad a mejor para aprecia r las 
ante rio res caracte ríst icas que este 
singular lib ro. ta n acertad a m e n te 
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