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na! de Cultura 2002. Allí con ta . a 
partir de una muestra de población 
científicamente seleccionada, que la 
música costeña, expresada sobre todo 
a través del va llenato. constituye hoy 
por hoy e l más entrañable símbolo 
popular de los colombianos. 

Que es lo que quie re de mostra r. 
y lo que demuestra. J\1/tísica. ra za y 
nación. 

D ANIEL SAMPER Pl ZANO 

1. Entre ellos. Jorge Áñez. Hcrnán Res
trepo. Consuelo Araujonoguera. Jaime 
Rico Salazar. Antonio Brugés Carmo
na. Orlando Mora. Jorge García Usta. 
Alfonso de la Espriella. Ciro Quiroz. 
Julio Oñate. Alberto Salcedo Ramos, 
Carlos A rango, Pilar Tafur, José Artega. 
Maria no Candela. José M. Ve rgara , 
Rafael Oñate , J avier Castaño. He rí
berta Fio rillo, Carlos H . Gonzálcz. 
A rminio Mestra . Édgar Caba ll e ro , 
Umberto Valverde ... 

2. Entre ellos, Ariel Castillo. Orlando Fals 
Borda, Tomás Daría Gutiérrez. Eduar
do Posada Carbó. Ellie Anne Duque. 
Guillermo Henríquez Torres. Daniel 
Zamudio, Numas Armando Gil. .. 

3· U tilizo la misma edición de donde tomó 
Wade su cita: Tomás Carrasquilla . 
Obras completas. t. l. Medellín . Edito
rial Bedout, r 964. pág. 26 1. 

Jo y~ bibliográfica 

A rtistas en tiempos de guerra: 
Peregrino Rivera Arce 
Beatriz Gonzá/ez 
Museo Nacional de Colombia, 
Litografía Arco, Bogotá, 1999, 2 vols. 

E l Museo Nacional d e Colo mbia 
presenta , en insuperable y bien cui
dada edición facs imilar debida a la 
Litografía A rco, el álbum de l graba
d o r y so ldado P eregr ino R ivera 
Arce. En la bella caja que lo gua r
da, se encuentra además un folle to 
con un texto de la pintora e historia
dora Beatriz González, q ue re úne 
todo lo poco q ue se sabe hoy sobre 
su autor, activo entre 1888 y 190 1. 

E l á lb um , un documento ún ico 
de interés h istórico y artíst ico, es 
una libreta manual d e 16,5 x 10,5 

cm. que contiene un total de tre in
ta y nueve hojas con cua renta y seis 
dibujos, ejecutados todos a lápiz. 
con exce pció n de uno. hecho a la 
pluma . D e los veinticuatro retratos 
que trazó Rivera. veintidós corres
ponden a figuras masculinas gene
ra lmente de medio cuerpo. y sólo 
dos a muje res: dieciocho dibujos 
representan paisajes o escenas de 
campaña: adicionalmen te se e n
cuen tra un ·' bodegón" , la image n de 
un trapiche, un monograma y un 
ret rato del artista. debido a D arío 
G aitán, con e l que se cierra el cua
derno. L as imágenes se comple
mentan con b reves a notaciones 
marginales q ue identifican el perso
naje o el lugar. 

1 

En la pr im e r a págin a está la 
identificación y la fecha: ·'Álbum de 
dibujos de Peregrino R ivera Arce. 
R ecuerdos de campaña. B ucara
manga , 4 d e e ne ro de 1900" . A 
con tinuación, aparece un re trato 
del general Uribe Uribe en traje de 
campaña, que. según lo in terpreta 
González. pued e verse como una 
declaración de adhesión a la causa 
rebelde q ue lide ró e l general. Pos
ter iormente se e ncue ntra el poem a 
manuscr ito El lápiz de R ivera, fir
mado por Jema e n Bucaramanga e l 
28 de marzo de 1901: 

Tra za triste o con ternura 
Un retrato o un paisage 
Y con honda amargura 
Escribe apuntes del viaJe 
De esta vida do perdur~t 
La tristeza y el as1ío 
Donde llevan los cansados 
L os que sueñan. !llllcllO fdo 
Y m uchos recuerdos llorados 
Que vm1 como el mar al río 1
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Aunque para hoy estos versos care
cen ele inte rés lite rario, logran cap
ta r. mediante la re ite r<~ c i ón . e l clima 
emocional que dejó la gue rra de los 
Mil D ías entre sus participantes y 
víctimas: anprgura. tristeza. hastío. 
cansancio. frío v llanto. La metáfo-, 

ra invertida ·· ... van como e l mar al 
río .. (en lugar de ·· ... como el río a l 
mar") parece una licencia para sub
rayar e l absu rdo caudal de pesares 
padecidos, testificados mediante el 
dibujo por a lguien que los experi
me ntó en carne propia. Aunque en 
e l fondo R ivera defiende la causa por 
la cual luchó y la documenta con sen
sibilidad humana y a rtística. hay en 
todo e l docume nto un trasfo ndo de 
he roísmo, derrota y sentimie nto de 

inutilidad por la gue rra. Más que de
nuncia de nuestros propios ·'desastres 
de la guerra'', como lo hicie ra G oya 
con la invasión napoleónica. se en
cuentra una voluntad de documenta
ción y, de paso, una expresión de afec
to a sus compañe ros, a los sitios 
donde los acogieron, a los lugares 
donde acamparon. compleme ntada 
con escenas de algunos combates y 
las imágenes de algunos de los mu
chos que sucumbieron. Queda, sin 
embargo. la pregunta por las cosas 
que vio pero no dibujó Rivera; sin 
duda fueron muchos los ho rrores de 
una guerra lib rada a machete y ba
yoneta q ue quedaron po r fue ra de 
esta libre ta. 

Como mate rial a rtístico y docu
mental, la publicación es de mucho 
inte rés. Las habilidades de l dibujan
te e ran buenas pe ro limitadas. debi
do acaso a un insuficiente e ntrena
mie nto académico y no a falta de 
talento. Ate nto fiso nomista, s upo 
captar los vo lúmenes cspccialmen-
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te mediante d juego de luce~ y ·orn 
bras en lo · rostro . pe ro al mismo 
ti e mpo st! re\'e la como deficiente 
anatomi~a :-~. por la despropo rciones 
entre eltama•io de la cabeza y el res
to del cuerpo. y por la noto ri a difi
cultad que experimenta al dibujar las 
manos. Rive ra posee un sentido del 
espacio y de la representación de la 
naturaleza. y . in duda tenía nocio
nes de perspectiva, logros éstos que 
deben considerarse dentro del con
texto ele la época. 

Las anotaciones de los dibujos 
ayudan a situar cada imagen y le dan 
sentido en e l tiempo, porque ahora 
sería casi imposible identificar, por 
ejemplo, el re trato de un hombre 
entrado en años que corresponde a 
"Don Eloy. proveedor del ejército 
liberal", e l sitio de .. Capitancito, lu
gar donde se peleó para abrirse el 
paso". Las descripciones son conci
sas: "Pue nte de Peralonso tomado 
por el occidente"; "Cadáver de un 
revolucionario en la trocha de 
Ocaña. batallón Libres de Ocaña"; 
·'La cocina de Máxima". Algunas 
otras parecen tener un tono humo
rístico: "Entrábasele el humo a los 
ojitos"; '' D r. Nemequene. Receta: 
cuando duele fuertemente la cabe
za. aplíquese un sinapismo en la ca
dera"; " Con tus ojos me arrebatas: 
capitán Gaitán mirando al e nemi
go"; " Después de pasar la trocha (el 
zorro García) quemósele la levita 
asando carne" . Uno de los re tratos 
femeninos ofrece un sugestivo enig
ma: al pie de la imagen soñadora de 
" la cucuteña de Morretón", se lee 
"-Volverá? ... " . 

El fo lleto complementario, escri
to por Beatriz González, presenta 
aspectos de la vida de este singular 
artista y soldado, así como una ubi
cación del momento histórico que le 
tocó en suerte. Rivera , de quien no 
se saben las fechas de nacimiento y 
muerte , fue a lumno de grabado de 
Antonio Rodríguez, e l maestro es
pañol que trajo a Colombia A lberto 
Urdaneta a raíz de la fundación del 
Papel Periódico Ilustrado. Sus pri
meras obras conocidas son u nas 
xilografías destinadas a la revista 
Colombia Ilustrada, y después de 
1894 real izó re tratos grabados, de 

[ro6] 

distintos personajes. con los que ilus
tró publicaciones periódicas. así 
como 169 imágenes destinadas a dos 
libros de técnica mili ta r. 

La vinculación de Rive ra a una 
causa política la fecha González en 
1897. a raíz de los re tratos que e la
boró de dos combatientes de la 
guerra cubana. Entre 1894 y 1898 fue 
jefe de la sección de grabado de la 
Escuela de Bellas Artes. cuyo regla
mento al parecer redactó, y a partir 
de l cual se comprueba que la ense
ñanza de la xilografía se basaba en 
la ·' interp retación" de fotografías , 
tanto de figuras humanas como de 
paisajes, Jo cual les facilitaba la la
bor a los alumnos y disminuía las 
exigencias de tener que trabajar a 
partir de un dibujo original. 

En la Exposición de 1899 el jura
do excluyó e l grabado de los premios 
del certamen por considera r q ue las 
obras presentadas no eran de buena 
calidad, tal vez en parte porque los 
resultados que se obtenían con el 
fotograbado superaban en parecido, 
calidad y modernismo a la xilografía. 

Seis meses después de inaugura
da la Exposición, R ivera se encon-
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t raba e n Bucaramanga vinculado 
como soldado liberal a la más larga 
y cruenta de las guerras d ecimo
nónicas colombianas. Con excepción 
de más de dos centenares de graba
dos y de sus recuerdos de campal'i.a, 
casi nada m~ís queda de su trabajo. 
El rast ro de su vida se pie rde des
pués de que. con su amigo Darío 
Gaitán. colaborara con los grabados 
utilizados por U ribe Uribe pa ra 
emitir el papel moneda que a limen
tó las arcas revolucionarias. Como 
afi rma la autora, sobrevivió a la trá
gica derrota de Palonegro y tal vez 
siguió a su jefe. No hay constancia 
de q ue fuera preso y tal vez cayó fu
silado. Cabe preguntarse qué habría 
sido de Pe regrino R ivera Arce si no 
se lo hubie ra devorado la guerra. 
Acaso el arte colom biano habría 
contado no sólo con u n grabador 
apl icado y u n sensible d ibujante , 
sino con un buen retratista y paisajis
ta a l óleo. 

SANTIA GO 

LONDOÑ O VÉLEZ 

r. Se conserva la ortografía original. Esta 
transcripción difiere ligeramente en 
cuanto a la puntuación, las mayúsculas 
y el primer verso, con respecto a la ofre
cida en la publicación, pues allí se le 
agregan dos puntos aparte, se conside
ra el título como primer verso y se su
primen 9 de las TI mayúsculas con que 
comienza cada verso en el original. 

O gloria inmarcesible, 
o júbilo inmortal: 
una de dos 

Santa Fe: 6o años (1941-2001) 
Víctor Diusabá Rojas 
y Guillermo Ruiz Bonilla 
Santa Fe Corporación Deportiva, 
Bogotá, 2001 , 205 págs. , il. 

A M. C. 
Fue en los tiempos en q ue fútbol se 
escribía foot-ball y al centro medio , 
que era el rey del campo, se le lla
maba center-halfback. Ocurrió hace 
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