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La estetica del festejo y el ocio. 
, 

"el hombre hace ya mucho tiempo que no es capaz de soportar un esparcimiento 
tranquilo y; en general sola mente gusta de entregarse a las freneticas diversiones 

que proporcionan los espectaculos de masas. Estos excitan, aturden ,enajenan, pero 
no pueden dar contenido a la vida" 1 

EI objetivo del presente trabajo es justificar una 
propuesta de adecuacion de un espacio publico, para 
la apropiacion y el disfrute colectivo del patrimonio 
urbano y arquitectonico contenido en la carrera 
Palace, del Barrio Prado en Medellin, que propicie la 
inclusion, el encuentro y la creacion de relaciones 
sociales. 

EI punto de partida es el del reconocimiento de unas 
formas de festejo y ocio conectadas todas p~r esa 
busqueda eterna de la felicidad y del bien, y desde alii 
propone una intervencion urbana en un sector 
patrimonial de la ciudad, el barrio Prado, que serviria 
de escenograffa a otras busquedas gozosas mas 
calmas, donde los conceptos que la validan son los de: 
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antropologos, comun!cadores sociale:~ 
. disfrute, , gozo, . hospitalidad,·. apropiaCi6n .y atras la condena social que 10 acompano 'historiadores,arqultectos y dem 
reconocimiento ' 	 durante tantos siglos y retoma su condicj6n de humanistas que 10 han tomad~ como su !ugar 

bien, ligado otra vez al festejo y la al~grra de d flexion como un espaclo construldo Y 
vM~ " ' 'EI texto se' divide en cuatro caprtulos, el 	 e re, d d'onde se valoran especialmente 

apropla 0 	 'b"primero lIamado Vida y Goce, hace un las formas de los encuentros e mtercam lOS 
." recuento de 10 que ha significado la conjuntiva 'Es una constante que tanto el ocio como el 'que se dan, de particular manera, sobre ese 
fly" que se instala entre el festejoy el ocio. Se . festejo hayan estado siempre permeados por territorio Yno en otros. 
marcan en €II. cuatro tiempos, que' la cultura. En la nuestra, signada tan 
corresponden a for-mas distintas de festejo y fuertemente por la religi6n cristiana, el festejo ' En la propuesta, el patiO como tipologia 
ocio, el primeroen la Greciaantigua,el ' ; ha side escaso, excluyente y temporal y espacial urbana y arquitectonica, s~ retoma Y 
segundoenia Edad Media, el terceroen la ~ espacialmente acotado, En el espacio publico, es la estructura basica de ordena~lento tant~ 

'. Modemidad y elcuarto en el contemporaneo. su lugar por excelencia, los miedos y la para el espacio publico como el ~nvado, conde 

, :" .. roposito de que en esteespaclo recu~?ra 0
, hostilidad hancercenado este espacio pa~a. el 

En Grecia fly" es asumido como equivalente encuentro, elocio y la fiesta ademas, eLocio, p exaltado, se promuevala revaloraclon.?~ 
por los c;udadanos, en la polisJestejo y ocio en su acepci6n antigua ha devenido em tiempo ~ctividades, como la lectur~, la. conversaclon, 
son intercambiables, elocio se lIeriaba con la . 'libre, que no es tan libre y que afanosamente el tejido y las practicas cuh~anas,. que Ie dan 
contemplacion y su plenitudera la felicidad. ' se' . \lena' con los espectaculos y oti-os, sentido y sabor' a una eXlstencla que, hoy 

. 	 " " , 

consumos que no siempre logran suavizar la arece marcada y condicionada por el af~n de 
En la Edad Media, y los auspicio's de la religi6n vida> ' rucro de las mentalidades de los economlstas 

_••...l 	 .. ": 

cristiana, la fly" de festejo, y ocio, fue sin corazon, Ylos consumistas sin higados, 

diferencia; el ocio comienza su proceso de La propuesta que se presenta,. parte ,deL, 

desvalorizaci6n" y .Ia 'felicidad y. el biense :' ,'mapeo de algunas modalidades deocupaci6n ,.,' Lo que se presenta, tiene alcances de c!udad y 

equipararon'al festej~, ,,' ;,' " ,', , ',:::',': ~,,';:, ;:delos'territorios de la ciudad en el ~iempolibre' de barrio; por esto se cot:'sideran dos tlPOS de 


y de ocio, que estan relacionados a su .vez con " receptores, los de \a propuesta ~rba,na Y 
En la mod~rnidad la d~gradaci6n del ocio se formas de consumo" para conclulr:'60nuna " arquitectonica que habitan Y ha~ltaran el 
acen~IJa; connota un tiempo muerto para la < propuesta de transformaci6n de"la' carrera" ' Barrio Y los de la ciudad en su conJunt~, que 
producci6n, un tiempo, para:lavaganciay,la ': Palace;en,!el barrio'Prado, localizada en el dran disponer de un patiO publico habltado, 
bohemia, que.va 'encontravra dela busqueda'", ":'~~riico'poligon6'declaradode conservaci6n en ~~c1avado en el centro de la ciudad y, dotado 
del queseconsidera elmejor de losbie'nes,'er:' " sF, Plan ":"de ::Ordenamiehto de Medellin, de unas condiciones espaciales Ya~~lentales 

• trabajo,:hasta hOy,,'cuaiid6Ias condiciones de 	 aprobado en diciembre de 1999 y con vig~ncia que les permita el solaz, el r~~onocl~lento Yla 
produccion, distribucion y consumo se han de 12 anos, La declaratoria reconoce un'as valoraci6n de los gestos cotldlanos. 
modificado,y:s~ han !iberado bastantes h~fa~;:;' Q9ndiciones particulares del barrio que Ie han 
del dia g'raciasalos desai-ronos)tecnoI6gi66s '.I.,;" 'permitido instalarse en la memoria colectiva Asumimos que el espacio p(lblico se con~ierte 

,en el espacio que puede lograr.un camblo delel'oCio'vuelve'a"apa'rece3'r, cargado:'de;'otros-:;r';':i,'d'e los habitantes, condicion basica para la· 
modo de vida y la propuesta que se presentasignifi(~C3~oS\i y,;',II~n9\,d,e,"·p!ras:~pr5>p!~,~!6.n,es~" ~\ '~propuesta de recuperaci6n de este lugar para 

'J entre lasque se cuentan: la dedlcaclon:,y eL.', ': i:el festejo y el ocio, ! 
hace hincapie en el, confiando en su en~rme 

cidad de convocatoria y transformaclon Y , cuidadej' por e(proplo djerpo,"19s;juegos y, ',;,:~ , 
capa ,. n de 'Imaginarios ,En 10 publico se dancompeticio'ne's," los" 'es'pectacuI6s, ' las' ";,,,,:,~! barrio Prado en Medel,Hn, parece propiciar creaclo .~ t . es y

busquedas religiosas' y filosoficas, las la evocacion -no el olvido-, y a traves de, ella, encuentros Y relaciones, rnam~es aClon 1 
protestas fiestas Y celebraclones,. en 0creaciones",efimeras ,~, y,; Jas, sociabilidades, ~!1 tipo de encuentro conectado con formas de 

virtual'es':: ""," :,': 'n.,~:':: "",f":"',,; "', ;diversi6n distintas a las que hoy se proponen publico s~ dan tarnbien los intercamblos Yla ' 
:, .. ' ' .. ", 

'J 

.. ; ",':c,,, ,.:""" ::" ,', 'e'n los otros terrl'tor"los fest"lvos de la c'luda'd'','EI democracia Yes 10 publico 10 que debe ~,arla 
._ ;1.,. ,~., < ;' c !, ~ ',: >:~':' " .. ~:";- '" >:J' "~~: 

pauta para el diseno, .cons,trucclon.v. En 1~,cont~~ppr~n~i~~~,Y l~n'<:Im7nt~;~,1 oGio, '''''''','$,~rrio ademas g6za del reconocimiento de la 
apropiaci6n Ydisfrute de \0 pnvado,comlenz~ .~ recyp~rar;s.u~sPC?~lg,:}rJeJar190:,:, :rl:c;[~dad, es mirado en los trabajos de gradc)de 

1 AR.t\NGuR.EN, J~se Luis L.,'~ ~tica dela felicidad yotros lenguajes"Editorial Tecnos S.A, Madrid 1992 p 73 I 
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INTRODUCCI6N. 

antropologos, comunicadores sociales, .En este sentido, a lapropuesta se lIega luego :n6 
historiadores, 'arquitectos y demas de mirar como se interpreta , y se disfrutaelde 
humanistas que 10 han tomado como su lugar entreten'imiento, la diversi6n y el ocio ende 
de reflexion, como un espacio construido y MedelHn y cual. es su parafernalia, desde 18 
apropiado donde se valoran especialmente localizacion, los espacios, la ornamentacion, 
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las formas de los encuentros e intercambios 
" 'que se dan, de particular manera, sobre ese 

I territorio y no en otros. 

En la propuesta, el patio como tipologfa 

espacial urbana y arquitectonica, se retoma y 

es la estructura basica de ordenamiento tanto 

para el espacio publico como el privado, con el 

prop6sito de que en este espacio recuperado 

y exaltado, se promueva la revaloracion de 

actividades, como la lectura, la conversacion, 

el tejido y las practicas culinarias, que Ie dan 

sentido y sabor a una existencia que hoy 

parece marcada y condicionada p~r el afan de 

lucro de las mentalidades de los economistas 

sin corazon, y los consumistas sin hfgados. 


La que se presenta, tiene alcances de ciudad y 

de barrio; por esto se consideran dos tipos de 

receptares, los de la propuesta urbana y 

arquitect6nica que habitan y habitaran. el 

Barrio y los de la ciudad en su conjunto', que 

padren disponer de un patio publico habitado, 

enclavado en el centro de la ciudad y dotado 

de unas condiciones espaciales y ambientales 

que les permita el solaz, el reconocimiento y la 

valoracion de los gestos cotidianos. ' 


,Asumimos que el espacio publico se convierte 

en el espacio que puede lograr un cambio del 

modo de vida y la propuesta que se presenta 

hace hincapie en'el, confiando en su enorme 

capacidad de canvocatoria y transformacion y 

creacion de imaginarios .En 10 publico se dan 

encuentros y relaciones, manifestaciones y 

pratestas, fiestas y celebraciones, en 10 

publico'se dan tambien los intercambios y la 

demacracia y es 10 publico 10 que debe dar la 

pauta' para el' diseno, construccion , 

apropiacion y disfrute de 10 privado: 


• 

las actitudes y las apropiaciones. EI festejo es 
un ejercicio estetico que pone en juego ritmos, 
imaginarios, percepciones, s.ensaciones, 
selecciones y valoraciones; ha' requerido 
condiciones de posibilidad material y un Iugar 
donde se Ie permite a cad a uno toma 
conciencia de sfy de las posibilidades 
placenteras de. su propio' cuerpo, 
comparandose y diferenciandose de los otros 
que se encuentran con e.l-

EI agora, el Jardfn de Epicuro, las Termasy las 
catedrales, son los espacios primeros de 
disfrute y de educaci6n a'traves del ocio y 
crearon unas forma de fiesta intimista que 
luego retoman el cafe y el teatro, espacios. 
festivos que deviene en muchos otros que 
configuran la geograffa' festiva de' las 
ciudades. EI escenario que se propone en la 
carrera Palace, procura re,cuperJar el espfdtu 
que acompano el disfrute del,oCio antiguo, 
cifrado enel placardel cuerpo y,laserenidad' 
del animo, felicidad terrena basada en el goce 
y la amistad y que requiere autosuficiencia y 
liberacion frente a las imposiciones de esta 
sociedad alienante y represiva . 

Recuperar el ocio como parte importante de la 
existencia es parte de una revoluci6n. 
necesaria que transform'aria la forma de 
entendernos y las relaciones que 
establecemos con los demas. Proteger e 
incrementar el ocio requiere ademas talentos ' , 
singulares y una educaci6n y sensibilidad que 
los sistemas no han sido capaces de transmitir 
ni generar porque se impone una valoraci6n 
del silencio diffcil de concebir en el bullicio de 
las ciudades, pero que es requisito para 
recuperar en beneficia de 18 calidad de vida de 
los urbanitas . 



LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

EI disfrutees inherente a la condici6nhumana;' 
es una co.nstrucci6n, que incluye habilidades, 
creencias estilos cognitivos y estilos de vida, y 
se constituye como la posibilidad 0 

potencialidad propias de la Iibertad subjetiva. 
Propiciar un lugar en la ciudad para que este 
tipo de disfrute se de, es proteger esta libertad 
y darle espacio. 

I'£::n 10 publico se dan encuentros y relaciones, 
manifestaciones y protestas, fiestas 'y 
celebraciones, en 10 publico se dan los 
intercambios y la democraCia en el ejercicio' 
activo y colectivo del ocio, ese estado que une 
cuerpo y espiritu que prueba en nosotros 
nuestra capacidad de empatia hacia los 
demas, en un ejercicio estatico que pone en 
juego ritmos, imaginarios, percepciones, 
sensaciones, selecciones y valoraciones y Ie 
permite a cada uno tomar conciencia de Sl y de 
las condiciones placenteras de su propio 
cuerpo, comparandose y diferenciandose de 
los otros que se encuentran con €II. Este 
ambito vital de la. existencia re quiere unas 
formas y un lugar acordes a una manera de ser 
y de estar que se quieren pror)Qner· en un 
espacio de ciudad que ya goza de un particular 
reconocimiento. 

j 

• I 



o Vida y goce 

1.1 . EI goce como contemplacion en 

la Grecia antigua. 

56crates2 

Filebo dice, que el Bien para todos los seres animados 
consiste en la alegria, el placer, el recreo y todas las 
demas cosas de esfe genero. Yo sostengo, por el 
contrario, que no es esto, sino que la sabiduria, la 
inteligencia, la memoria y todo 10 que es de la misma 
naturaleza, la justa opinion y los razonamientos 
verdaderos son, para lodos los que los poseen, 
mejores y mas apreciables que el placer a la par que 
mas ventajosos a todos los seres presenles y futuros, 
capaces de participar de ellos. ~No es es/o, Filebo, 10 
que uno y ofro sos/enemos? 

En la antigua Grecia las busquedas morales e 
intelectuales estaba encaminada al encuentro de la 
felicidad y el ocio se constitula en condici6n 
indispensable de la contemplaci6n y a la indagaci6n 
por la verdad que la procuraban. Estas dos actividades o 
• • 
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·:colmaba el espiritLiyredundaban enel disfrute:"::" ·V~z procuraba una vida vivid a sin ellastre del 
. 'de-Iabelle~a {dela yi98, :~e daasi, unaforma.',::·~ :pecado y la culpa, tan caros al cristianismo. 

. de gozo queiba lIenandola mayorfa de:las . . ·,Asf mismo, en sentido temporal, ei' disfrute 
- .• ~. hqra.s de dfa.con'.el encue,ntro y'la discusi9,n Y:'" ...,: surgia en todas las horas del dia. 

. "que,'tenian como escenario la ciudad,'mas ; ..~, 

'~sp~clfica,ment~ elespaci() pubIi90.. ., .' E,n el mundo clasico se reconocen dos 
?:'temporalidades: cronos y kairos , tiempos 

", EXistian asi 'mismo, dos posicionesrespectO al' ~.." .. ' qistintos y diferenciables. Cronos como 
. disfrute: para Arist6telesyPlat6n,:el:hombre:"",: -tiempo cronol6gico, secuencial, medible y 

necesita' convivir ,para' lograr'8u plena~' ·~·._cuantificable y kair6s como el tiempo humane 
. realizaci6nj po'rtanto.la'ciudaq aseL~spaCio: '. .>yyivode las intenciones y los fines. 
"'propicio 'para el. Pa'ra' Epicuro :.en·cambio,'la· ...... . 

feUcidad sebas9ba en el placer individual; que 
se lograba en::el.~Jardir'" un .espacio de 
natural~za privada.· , " ..;' .. 

Plat6n y Arist6teles, admiten que hay placeres 
del cuerpo, pero estos son impuros, mixtos y 
muy inferiores a los ,autenJicos y puros de la 
mente; :,91,os esteticos :y',a' los serenos de la 
vida contemplativa.3 . ,,'. . 

I-"~r :"" .: ~ ~ ,'. ,', ;"; h'··· .':',,;";,-~- ,.S.~ c.:.' <~! "".;", ,...c',,. ," 

Para:Epicuro en cambidla'diferencia entre los ~: 
placereS:ie~tab~ ,e'n. ,eL',rnovimiento, 
distingLiierldo:dos' tipos,;; de ,placeres, los 
catastemicos y los cineticos. Los placeres 
cineticos los definia como umovimientos de 

C'ronos es sucesion 0 sea tiempo proplclo 
,,~ "' .. para las sociedades mas cientificas y logicas, 

"~I tiempo occidental, mientras que cairos es el 
·:''tiempo de la intencion, de 10 clclico: e 

irracional.4 Cronos se ha impuesto a traves de 
la historia y ha prevalecido mientras que kair6s 
se ha limitado y acotado y solo se concibe 
como el tiempode los nin~s, los inadaptac;fQs y
los ociosos. ,., 

.r,;, • : \.,: .... , ,.•,~, ;~ ~:; ..:. .:.,~ ;~:-, ~> ···:·~~~,~~.~~;,,/;·:r::<~''',:·~, 
Losilu'gares'de(ocio y la diversi6n fueroh;'en'la,":. 
urbe, EI Foro, el Agora yelliamadd·fJardiniide/' 
Epicuro; en estos se garantizaba la"pOsibHfdadh> 
de la discusion publica, la actividcidmasafini 

.. , 

. con la felicidad y que consistia segun Socrates 
n~est~a sensibilidad, que, ucolorean" o.,:;;.',;,;i;'.en encontrar el justo medio de las cosas* 
dlversl~c~n el placer catastemico."EI placer. Estas discusiones tenian lugar en la ciudad,
c~!~~t~rn!~es,el pJ~c,e,r,9,~)~,~~n!~j'l'!1iem[?~:.:·'.i:. c" ...en lugares descubiertos, delimitados por una 
qu.e;;e;l~ pin~ti~ .e.~ .ge..Ja: p~rlJe" s,ie,,~dp:~rrl~~s,,::::;,:.,\~:yciudad cerrada al campo: 

comicamente se da del can6n: toma usted un 
agujero, 10 rodea d~ alambre r:nuy apretado, y 
eso es un canon. Pues 10 mlsmo, la urbe 0 
poliS comienza por ser un hueco: el foro, el 
agora; y todo 10 demas es pret~x~o para 
asegurar este hueco, para dellmltar su 
dintorno"5 

En nuestras ciudades se ha conserva~o Y 
acentuado la separaci6n que hace Epl.curo 
entre los placeres catastemic~s. ~ ,sinerglCC:s, 
que se ha traducido en una diVISIon e~~aclal 
de la ciudad Y en particulares condiCIones 
locativas, que marcan territorios Y propo.~en 
usos Y tipos distintos de dlverslont 
entretenimiento, ocio y fiesta, pero no se ha 
conservado el senti do del OCIO, que se ha 
desvalorizado al equiparlo con tiempo perdido 
para la produccion, Y en vez de ser algo que se 
busca y se desea, es algo a 10 que se tem~, 
relacionado con el hastio Y el tedlo 
ocasionados casi siempre con la falta de 
trabajo. 

uEI ideal clasicista de la vida era, d~ acue:r?o 
con su modelo,la idea griega de la pe~ecclon, 
esencialmente contemplativo. Los gnegos Y 
sus imitadores han sustentado una cultur~ del 
ocio, a diferencia de los modernos, cuya I?ea • 
activa delaperfeccion les ha lIevado a reahzar 
una cultura del trabajo"e . 

entidadesGorporeasy materiales,:pLies para" ' ".:;' ',' -c: 

E.pic~r~:), t~do:,esta.~9u(~tiSe:,9~e~a ~qU!;~!~··'·~·.l:,r.;.:;~a definicion mas certera de 10 que es la urbe 
nlngun, Cl~0rTlq ,9~ ;t~c:i~~.en,9e,r~I~;)<?,g~~ ~, ~,l;I.,~,·;;;:,:·~·;,\,uY: la polis se parece mucho a la que 

2 PLATON;En ~'Fileb6 'o~del placer..·· Obi-as completas:AgiIilar:198Ep 1251 
3 GARC!AGUEL .. Carlos~' Epicuro'~Alianza edit()rial ; Madrid 1 996 p 162, 
4 ROPItI9UEZ, !uan,<::a91~l~.:~~,J:!er!1p~y ,~cio·~'V~~ve~ida4.!!xternado de Colombia. Tercer Mundo Editores 
20~3p,?O-:?I',. ~ ,': :::::, :: .:.~ ... . ' ;;'f:';;.'.: '. . 

*Protarco: Mientras que, cuando vecl6sa aiguiiC;~ntregado ~ ciertos placeres, sobre todo a los mas grandes, 
notamos que este goce los conduce, como resultado necesario, al ridfculo 0 a la deshonra, de suerte que 
nosotros mismos nos niborizanios, y. huyendo de Jas min~~as .del publicQ; ocultamos tales placeres y los 
confjat?os ~ la n()c~~, j~gan~.~p0f!1P. ~o~a i'J.ldiSI!a,qu~ la)~ ~~J.d~a s~~.!estigo de elIo, 

r!;;~;:' ;:":'~ ",J' ,"':., M~~; ;.:~,.~,,; ... \~-.. '·"t··.. :,'.' \~ ,"', :·~;,· ..,7!,-",'·· 5 ORTEGA Y GASET, 1937, PP 134-135,. .' ,
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c6micamente se da del cati6n: toma usted un 

agujero, 10 rodea d~ alambre muy apretado, y 

eso es un cati6n. Pues 10 mismo, la urbe 0 

polis comienza por ser un hueco: el foro, el 

agora; y todo 10 demas es pretexto para 

asegurar este hueco, para delimitar su 

dintomo"s 


En nuestras ciudades se ha conservado y 
-acentuado la separaci6n que hace Epicuro 
entre los placeres catastemicos y sinergicos, 
que se ha traducido en una divisi6n espacial 
de la ciudad y en particulares condiciones 

-locativas, que _marcan territorios y proponen 
usos y tipos distintos de diversi6n, 
entretenimiento, ocio y fiesta, pero no se ha 
conservado el sentido del ocio, que se ha 
desvalorizado al equiparlo con tiempo perdido 
para la producci6n, yen vez de ser algo que se 
busca y se desea, es algo a 10 que se teme, 
relacionado con el hastro y el tedio 
ocasionados casi -siempre con la falta de 
trabajo. 

"EI ideal -clasicista de la vida era, de acuerdo 
con su modelo, la idea griega de la perfecci6n, 
esencialmente contemplativo. Los griegos y 
sus imitadores han sustentado una cultura del 
ocio, a diferencia de los modernos, cuya idea • 
activa de_laperfecci6n les ha !levado a realizar 
.una cultura del trabajo"e 

- I 

5ORTEGA YGASET, 1937, PP 134-135. 

6ARANGUREN, Jose Luis L. " EI ocio y la diversion en la ciudad" en el numero 25 de la -- .; 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

·1.2 . EI cambio del. ocio a la fiesta en 


se habia perdido el En la Edad Media ya 

"y" entre 
connotaci6n, 

sentido de la urbe y la polis. por tanto de los 
espacios abiertos comolugar de reuni6n y 
discusi6n, y el tono festivo de los mismos. La 

vida y goce adquiere otra 
establech3ndose como 

diferencia, la vida es una cosa y el goce otra, 
que se da en la fiesta., en escenarios privados. 

EI cambio de escenario festivo trajo aparejado 
uri distinto sentido del disfrute yel ocio. Como 
bien 10 seiiala Fernandez Christlieb7, el 
espacio de lei ciudad se modifica, se trastoca. 
liEs como si la ciudad publica clasica hubiera 
perdido sus murallas circundantes, yentonces 
cada casa privada se convierte en una ciudad 
por Sl misma, con sus murallas por fuera y su 
urbe por dentro"s 

Surge en esta nueva espacialidad unas 
formas distintas de diyersion, ocio y 
entretenirniento: Los asuntos de la existencia, 

la Edad Media.' 

debatidos y reflexionados en la plaza publica, 
pasan a escenificarse en el teatro, el nuevo' 
escenario festivo. En ella contemplaci6n y la . 
reflexionpropias del ocio no se lIena solo de 
dialogos y razones, sino que se Ie incorporan '. 
,Ia actuaci6n y el gesto .. EI disfrute se amplia' 
con la. puesta en escena que permite al 
espectador, 1.8 identificaci6n, la repeticion, la 
comparaci6n y la. valoraci6n de cualidades y . 
discursos que van exigiendo .otras 
parafernalias. . '. . .' . . 

Mas tarde y con la idea de la trascendencia y 
su consecuente recompensa celestial el 
cristianismo gana espacio. La busqueda del 
Eden se transforma en} el motivo de la' 
existencia terrenal y a ese lugar se accede 
solo si se empeiia la vida en los negocio y se 
niega el disfrute del cuerpo y de la vida. 

Para Calvino, por ejemplo, la expulsi6n del 
paraiso, aquelIqiJico lugarpobla~o dem?lt}sas. 

y ociosas criaturas, que se movian Iibre!11ente 
y sin objetivo en aquella esp~cl~ de 
"mermelada de dicha" de la que nos IIbro Eva, 
significo que et trabajo cambiara de estatus, Y 
de ser la con dena por' el pecad~, se 
transformara en el medio de alcanzar el Clelo. 

"La lIegada del cristianismo sup~so ~~a 
revoluci6n en los conceptos de contempl~clon 
y trabajo, dando un paso enorme h~cla la 
valorizaci6n de la acci6n (del negoclo) .~n 
detrimento a largo plazo de la contemplaclon . 
(el ocio )"9 

La Iglesia ha estado desde entonces, vendidb 
un futuro glorioso, en un esta,do de:l .ser 
desprovisto de carne. Este intangible utOPICO, 
obliga al hombre al. auto control . de 10 
placentero . Y a la ocupaci6n productlva del 
tiempo. EI cuerpo se ve como un pesado f~~do 
que se acarrea Y que hace temblar el espiritu, 
10 que ha lIevado a crear una socledad 
perturbada . por la angustia, el tem.or y la 
servidumbre en el trueque -a per~lda- del 
tiempo del disfrute terrenal a camblo de las 
mieles de la eternidad. . 

EI protestantismo, al exaltar el trabajo sobre el 
ocio y al condenar aeste moralmen,te, ~e da un 
sentido antifestivo a la vida, un translto p~ra 
Hegar al cielo, lugar gozoso por antonomasla Y 
al que se accede purgando .Ios pecad?s a 
base de acumulaciones financleras, trabaJos y 
penitencias. 

La exaltacion del trabajo como m~ximo bien, 
instala en el otro extremo al OCIO,. ~ue se 
percibe como 10 mas malo. ~ p,?rnICIOSo, y 
ademas "padre de todos los VICIOS . 

Para Calvino "el ocio es la forma como el 
hombre rehusa a p,articipar. de la obra de 

7 FERNANDEZ CHRISTLIEB, Pablo." Psico logia colectiva W1 fin de siglo mas tarde" Editorial Anthropos 
Barcelona. 1994. p 373·374 

•• 
9 RUL-LAN BUADES, Gaspar Internet "Del ocio al negocio y ( 

10 Oscit. p 181 ., d 1 't I"
11 WEBER, Max. " La etica protestante y el esptn~ e.capt a 1. 

12 HEER, Jacques ." Camavales y fiestas de locos Penmsuia. B 
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yoeiosas criaturas, que se movian libremente Dios". Para este reformador "el numero de 
y sin objetivo en aquella especie de elegidos para salvarse ya estaba determinado 
"mermelada de dicha" de la que nos libro Eva, desde la eternidad, por tanto,' la gran 
significo que el trabajo cambiara de estatus,Y preocupacion, la gran angustia del' cristiano 
de ser la condena por el pecado, se era saber si el se contaba dentro de los 
transformara en el medio de alcanzar el cielo. elegidos"1o ( ... ) la comprobacion de la eleccion 

se cifraba en el exito de los negocios, por tanto 
"La lIegada del cristianismo supuso una en el trabajo intenso, unica forma de 
revolucion en los conceptos de contemplacion asegurarlo, a la par que 'el ocio y las 
y trabajo, dando un paso enorme hacia la actividades que solo se pueden hacer en su 
valorizacion de la accion (del negocio) en nombre se sancionaban socialy moralmente. 
detrimento a largo plazo de la contemplacion "Iucha contra la tentacion de perder el tiempo 
(elocio)"9 con recreos," fiestas charlas, vida social, 

incluso en dedicar al sueno mas tiempo del 
La Iglesia ha estado desde entonces, vendido absolutamente necesario" 11 
un futuro glorioso, en un estado del ser 
desprovisto de carne. Este intangible utopico, 11 EI trabajo, usado como medio para purgar los 
obliga al hombre ai, autocontrol de 10 pecados en el catolicismo, 'y el trabajo como' 
plaeenteroy a la ocupacion productiva del medio para la realizacion de la predestinacion 
tiempo. EI cuerpo se ve como un pesado fardo divina del protestantismo, dieron al traste con 
que se acarrea y que hace temblar el espiritu, la alegrfa de vivir y las' busquedas gozosas 
10 que ha lIevado, a crear una sociedad terrenales, donde la fiesta y el disfrute quese 
perturbada por la angustia, el temor y la valoran y se aceptan social y moralmente son 
servidumbre en el trueque -a perdida- del los que realiz8' la Iglesia como parte' de su 
tiempo del disfrute terrenal a cambio de las ritual. 
mieles de la eternidad. 

d «de un modo que podria resultarsorprendente ' 
EI protestantismo, al exaltar el trabajo sobre el y aun paradojico, las fiestas de locos, ' 
oeioy al condenar aeste moralmente, Ie da un celebraciones del desorden y la inversion de 
sentido antifestivo a la vida, un transito para jerarqufas, nacieron todas elias en el circulo, 
lIegar al cielo, lugar gozoso por antonomasia y de la iglesia. Son los clerigos quienes con el 
al que se accede purgando los' pecados a apoyo de susdeanes e incluso de sus 
base de acumulaciones financieras, trabajos y obispos, las imponen a uri pueblo a veces 
penitencias. atonito».12 

La exaltacion del trabajo como maximo bien, Es por esto que en el:' seno de la iglesia 
instala en el otra extremo al ocio, que se cristiana encontramos muchas de las formas 
percibe como ,10 mas malo y pernicioso, y de celebracion que hoy tipificamos como 
ademas "padre de todos los vicios". fiesta. 

Para Calvino "el ocio es/ la forma como el Tambit3n, desde la Edad Media, toda suerte de 
homb~e 'rehusa a p,articipar, de la obra de abusos y practicas tiene' lugar en el 

9RUL-LAN BUADES, Gaspar Internet "Del ocio al negocio y otra vez al ocio" Papers 53.1997 p 177 
10 Oscit. p 181 
II WEBER. Max... La etica protestante y el espiritu del capitalismo" Peninsula .1975 p. 213 
12 HEER, Jacques ." Carnavales y fiestas de locos" Peninsula. Barcelona 1988 p 27
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cementerio: procesionesprofanas, danzas y 
cantilenas, fiestas satanicas, justas y juegos 
guerreros se escenificaban en estos primeros 
e improvisados teatros. ., .' . 

, 	 La fiesta tanto sacra como profana habitaron 
el mismo espacio y durante mucho tiempo, por 
las condiciones locativas que demandaba su 
realizacion, '.'La iglesia y antetodo lacatedral 
fueron durante siglos los (micos edificios 
cubiertos, abrigados, y , amplios·, que se 
dedicaban, a los grandes espectaculos, 
incluso de una forma mas general, .Ios (micos 
lugares de juego y representaciones, dado 
que ya no se inscribfan en el paisaje urbano 
las pesadas moles de circos y anfiteatros a la 
antigue:! 0 las basilicas. AsfJue durante mucho' 
tiempo, hasta la aparicion en el siglo XVII e 
incluso en el XVIII, de los nuevos teatros"13 ' 

.. 	' 

Estas d istintas actividades festivas 
comienzan a tipificar dos formas diferentas de 
fiesta: /a fija, que tiene lugar en la catedral y la 
movil, que tiene la forma procesional, y que es 
mas demarcada temporalmente, pues se, 
daba solo algunas veces en el ano, como 
sucede a(m hoy con el carnaval, que casi 
siempre se da una vez al ano, durante tres 
dfas ycuarenta dfas antes de la cuaresma. 

La fiesta fija en cambio, tuvo una prolongada 
ubicacion en el interior del templo, esta 
condicion fue definitiva en la creacion de una 
estetica que hoy todavfa hace presencia en 
otros y variados lugares de fiesta 
contemporaneos, replicando iluminaciones, 
colores, ornamen.taciones y actitudesque la 
rememoran. 

Anos mas tarde, como 10 explica Pablo 
Fernandez Christlieb14, la,' catedral, y el 
cementerio como escenario festivos fueron 

13 Ocitp 39 

14 FERNANDEZ CHRRISTLIEB, Pablo. 1994 p 370. 

** Galeria de Londres. " 
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lentamente suplantados por otros espacios' 
que permitieron a su vez dos nuevas 
educaciones: la educacion sentimental y la 
educacion racional. Estas se' daban en el 
tiempo ocioso y como forma de disfrute, en los 
escenarios que fueron apareciendo -en su 
orden-: el teatro y el cafe. Estos lugares 
aparecen en la historia como los sitios que 
generaron una nueva actitud con el cuerpo en 
la medida que ofrecian entretencion 'y 
educacion para' esa cosa que estaba 

" emergiendo yque se lIamo el individuo. Se 
creaba alii una conciencia del ser individual y 
del otro sin precedentes. 

La nueva actitud que trajo aparejados estos 
lugares y que servian de lugar de prueba y 
ensayo para las manifestaciones personales, 
formalizaron unaespecie de espacio 

, autocomplaciente cUbierto ysemiprivado, 
distante de aquellos espacios de gozo 
colectivo que significaron, elcementerio, la 
calle y la plaza. 

La antigua taberna, ,espacio publico 
4a 	 resguardado, se pod ria equiparar en terminos 

de espacio de fiesta como antecedente del 
cafe y del teatro.,a ella dedican los Goliardos, 
la primera estrofa de Carmina Burana" me he ' 
propuesto vivir en la taberna", lugar del gozo Y' 
la compafHa; Del grabado que se adjunta,** se ' 
puede colegir. que para la epoca, todos los, 
actos, por pecaminosos, obscenos,: 
deshonestos 0 escabrosos que pudieran .' 
parecernos, se daban simultaneamente en el 
espacio de la taberna, un espacio publico 
cUbierto y anonimo proclive al reposo. 

En los nuevos espacios:que iban surgiendo, 
se comenzaban a dar unas relaciones 
distintas, una especie' de'compromiso : 
propiciado por la conciencia del yo, que se· 

representaba en la actitud asumida y en !a 
identificacion 0 rechazo de 10 que se propoma 
en las discusiones y en las actuaciones. 

EI teatro, por ejemplo, permi!ia la ex~resion 
humana de 10 no racional. En elias paslones y 
los instintos tenian una salida decorosa a 
traves de la puesta en escena, dandose una 
transferencia entre 10 que expresaba el cuerpo 
y habla del actory 10 que cada uno sentia. 

EI cafe, en cambio, era otra cosa, un espacio 4 

masculino de discusion racional, ligada a la 
amistad, la sociabilidad y el juego con lo? 
otros. Alii tambien se ideo aquello que Hume 
definio como "opinion publica ", uno de cuyos 
usos perversos es el que requiere el poder 
para conservarse15. 

Mucho tiempo mas tarde y luego de si~los de 
dominacion cristiana, hubo un singular 
momenta para la divinizacion del cuerpo y por 
10 tanto de la exaltacion festiva enla cultura de 
occidente, el Romanticismo: este intento de 
recuperacion de la vida como gozo, ataca 
fundamental mente el autoritarismo que atenta 
contra la diversidad, el individualismo, el 
erotismo y la espontaneidad y establece ~tras 
formas de goce Y disfrute. que revalonzan 
tanto el espacio publico de las ciudades, como 
el campo, Y donde el disfrute pasivo. de la 
contemplacion, vuelven a tener presencia. 

. "los romanticos vieron claramente que cosas 
no directamente politicas como .Ia fabrica. la 
ciencia y la burocracia, estaban Impregna~do 
la cultura de un autoritarismo que se Iba 
enraizando en todos los niveles, y declararon 
que el origen de este fascismo cultura! estaba 
en la vision del mundo y en la menta/ldad del 
racionalismo cientffico" 16 

15 CHOMSKY, N. " El miedo a la democracia" Critica. Espana: 
16 RACIONERO, Luis" Filosofia Underground"Anagrama. Es~ 
17 GARCIA GUAL, Carlos. 1996.p44 
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representabaen la actitud asumida y en la 
identificaci6n 0 rechazo de 10 que se proponfa 
en las discusiones y en las actuaciones. 

EI teatro, por ejemplo, permitia la expresion 
humana de 10 no racional. En elias pasiones y 
los instintos tenian una salida decorosa a 
traves de la puesta en escena, dandose una 
transferencia entre 10 que expresaba el cuerpo 
yhabla del actorylo que cada uno sentia. 

EI cafe, en cambio, era otra cosa, un espacio • 
masculino de discusion racional, ligada a la 
amistad, la sociabi/idad y el juego con los 
otros. Alii tambien se ideo aquello que Hume 
defini6 como "opinion publica", uno de cuyos 
usas perversos es el que requiere el poder 
para conservarse15. 

Mucho tiempo mas tarde y luego de siglos de 
dominaci6n cristiana, hubo un singular 
momenta para la divinizacion del cuerpo y por 
10 tanto de la exaltacion festiva en la cultura de 
occidente, el Romanticismo:. este intento de 
recuperacion de la vida como gozo, ataca 
fundamentalmente el autoritarismo que atenta 
contra la diversidad, el individualismo, el 
erotismo y la espontaneidad y establece otras 
formas de goce y disfrute, que revalorizan 
tanto el espacio publico de las ciudades, como 
el campo, y donde el disfrute pasivo de la 
contemplacion, vuelven a tener presencia. 

"los romanticos vieron claral11ente que cosas 
no directamente polfticas como la fabrica; la 
ciencia y la burocracia, estaban impregnando 
la cultura de un autoritarismo que se iba 
enraizando en todos los niveles', y declararon 
que el origen de este fascismo cultural estaba 
en la vision del mundo y enJa mentalidad del 
racionalismo cientifico" 16 

. Es en el romanticismo, 1800 a 1850, cuando 
se asume de manera mas generalizada, que 
el sentimiento es mucho mas importante que 
la razon y se actiJa en consecuencia. Este 
movimiento es reforzado posteriormente por 
Nietzsche, 1844-1900, que comienza a hablar 
del arte como "Ia voluntad de fiesta que 
estimula sin cesar a la vida." Para Nietzsche 
"las religiones que aborrecen 10 mortal las 
domina un sentimiento de verguenza ante 
todo aquello que nace y muere, ante 10 fugaz y 
el paso y en consecuencia se ensafian contra 
la vida", esta forma de pensar revaloriza la 
diversion y el ocio, recuperandolos como parte· 
fundamental de la existencia. 

Este pensamiento hace eco de 10 que ya en su 
tiempo habia dicho Epicuro . 
"pues no se yo que idea puedo hacerme del 
bien, si suprimo los placeres del gusto, 
suprimo la sexualid,ad y suprimo los 
movimientos placenteros que.de las formas 
bellas recibe la vista"17 . 

15 CHOMSKY, N. "EI miedo ala democracia" Critica. Espafla 1992 
16 RACIONERO, Luis" Filosofia Underground"Anagrama. Espana. 1977 p 31 
17 GARCIA QUAL, Carlos. 1996.p44 .
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1.3. La modernidad y la redefinicio;n 
del ocio como tiempo libre. 

En esta epoca y vinculado al trabajo aparece . 
el tiempo libre. Si ocio es una manera de ser, 
de sentir y de estar en el mundo, el tiempo 
libre, con el que se Ie ha equiparado, es una 
determinada manera de calcular el tiempo y 
de lIenarlo de actividades de entretenimiento 
o en el mejor de los casos de productos de la 
industria cultural y el turismo.16 

Contradiciendo loque su nombre indica, no es 
un tiempo de libertad. EI mercado y el 
consumo 10 han convertido en un tiempo 
manipulado, sujeto a decisiones ajenas, que 
deviene en infelicldad en parte, por la mala 
conciencia que nos genera, la ideologia 
cristiana y en parte porque sea lien ado de 
hastio, tedio yabLlrrimiento. 

"Ia vida moderna ha quedado polarizada en el 
trabajo, asi como la antiguaestaba centrada 
en el ocio y la medieval en la fiesta"19. 

Lospropios sistemas han creado valvulas d.~ 
escape, licencias para variar el uso del tiempo \ 
que en el fondo tiene. elmismo propositp" 
coercitivo, evitar la vulneracion del ritmo d~. 
vida dedicado al' trabajo establecido.:~ ~~I 
hombre hoy, se encuentra desconectado~el 
cielo; es una criatura que asume .I£l§. 
dicotomias de cuaresma carnaval, esfuerzo''': 

I' placer, sagrado. - profano y acumulaci,on\': 
derroche, y se' la pasa construyendo 
artefactos y fetiches sobre los que deposita 
temores, anhelos y creencias, perdiendo la 

. capacidad de habit~r poeticamente el mundo/' 
Diriase 'que unafacultadque nos parecietfJ 
inalienable, la mas segu~a entre las segttraJ. 
nos esta siendo retirada: la facultad de, 
intercambiar experiencias"2o ' .~, 

I 
I ) 

Hemos asumido naturalmente, que el,' 
desarrollo economico es consecuencia del 

18 ARANGUREN 1992 p. 46 ., . 
19 O.cit. P 49. '. . . . . . . ' . . . 
20 BENJAMiN. Walter" Para unacritica de la violenCia y otros ensayos" Iluminaciones IV. Tauros. Madrid ... 
1991. P 112. ' 

trabajo y que son los elementos cuantit~tivos y 
abstractos los (micos validos para cahficar el 
desarrollo. Casi todas las ideas de bienest~r y 
de progreso estan emparenta?as al ~ra?~Jo y 
es solo cuando por algun motlvo, el mdlvl~uo 
recupera la conciencia del tiempo, del OCIO y 
de la vida, que rechaza la producc~O~. La 
presion temporal que aniquila el surglmlento 
del ocio es producto de la valoracion historica 
del uso del tiempo, que lIeva aver e 
incompatible el trabajo y el ocio y a negar la 
fiesta, el ocio y la diversion. 

"nadie se ha interesado en atender a la~ 
pasiones 0 en favorecer los sentimien~os de 
los habitantes, mas aun, se han conve~ldo en 
mercancias colonizando su OCIO, su 
privacidad, que no solo se ha conv~rti~~ en un 
sector productivo, sino que se esta utlhzando 
como canal de emision de ideologias en el que 
asentar un regimen material, difundiendo un 
regimen semiotico, lineal, globalizado"21 

Este universo social, es al que imp ide que nos 
mantengamos en un estado perma~ente 
festivo. EI disfrute permanente, tendna la 
posibilidad de acabar, 0 por 10 menos 
restringir, el dominio de una ?Iase so~re otra y 
permitiria, en otras mstanclas, el 
derrumbamiento jerarquico, al establ~c~r.una 
conciencia distinta de sociedad y del mdlYlduo 
.La diversion y el ocio, en estecontext~, ~Ie~en 
un gran poder, por eso se les teme, ITllmmlZa, 
acota, y se les considera. c.omo asuntos de 
genero inferior entre las actlvldades humanas. 

21 MUNOS. Carlos. En " Juegos virtuales. identidad y subversi6 , I 
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trabajo yque son los elementos cuantitativos y 

abstractos los (micos validos para calificar el 

desarrollo. Casi tod~s las ideas de bienestar y 

de progreso estan emparentadas al trabajo y 

es solo cuando por algun motivo, el individuo 

recupera la conciencia del tiempo, del ocio y 

de la vida, que rechaza la produccion. La 

presion temporal que aniquila el surgimiento 

del ocio es producto de la valoracion historica 

del uso del tiempo, que lIeva aver e 

incompatible el trabajo y el ocio y a negar la 

fiesta, el ocio y la diversion. 
, "nadie se ha . interesado en atender a las 

pasiones 0 en favorecer los sentimientos de 

los habitantes, mas aun, se han convertido en


• mercancias colonizando su ocio, su 

privacidad, que no solo se ha convertido en un 

sector productivo, sino que se esta utilizando 

como canal de emision de ideologias en el que 

asentar un regimen material, difundiendo un 

regimen semiotico, lineal, globalizado"21 


Este universo social, es al que impide que nos 
. mantengamos en un' estado permanente 
festivo. EI disfrute permanente, tendria. la 
posibilidad de acabar, 0 por 10 menos 
restringir, el dominio de una clase sobre otra y 
permitiria ,en otras i nsta ncias, el.- !. derrumbamiento jerarquico, al establecer una 

) I conciencia distinta de sociedad y del individuo 

3 I .La diversion y el ocio, en estecontexto, tienen 
un gran poder, por eso se les teme, minimiza,' 

? acota, y se les considera como asuntos de" 
genero inferior entre las actividades humanas. 

"l · 
! 

I 
I . 
I 

21 MuNos, Carlos, En " Juegos virtuales, identidad y subversion" RevistaAstragalos Espacios LUdicos
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, 
~ , 

t 	 . ~t . . 
, dep~rte '" '/,' 1~~,,~oni;petici6n,;, las:~r~~~i()~~s • 
~" efimeras;com(j',la moda,', la, s~clahzaclon 
[virtualy:,el ,espectaculo esdeclf.'a.quE:}lIas",: ' 
lformasyn~~ne,r.~sp'ropias del hed()ms'rY' ,:> ,,' ,
,,'" ", . ',,' . "" '",,, '" ",'" 	 ,,, 

1 ' Eri:algcirfac.9tcid.<J."f3spa9io t~nlporal, ~par~~" 
t, ,Ia ,fiesta'0 el 'ocio/yano c~m"o, algoVlta,I" sino 
}',c'omo';:' recorrp"e'~'~~,:, para aqu~l,que' ~a 
[ 'tr.ClbaJadciy~se:ha9.apa90su pleno ~erech~ ,al 
: disfrute, ::derecho~:llmltado ala pobla.clon 

,	f,.finariCiE3ramente ' productiva · y a' pocas ~oras 
l 'deldia, y la vida cor,r,i~nte.:".:,:?,,~, : "", ,
f' ", ''',', '," 	 ,'" " , 
t' "" '"""C';,:, :..;,., 't"" 

nuestra vida sino una vida que nos es 
arrebatada.23 ' , 

' 

I Las condiciones del ocio y la diversion en el 

mundo contemporaneo, estan mas ligadas al 


: tiempo que al espacio. Los sistemas 

, tecnologicos, soporte de la virtualidad, Ie han 

otorgado otro sentido al disfrute, posibilitando 
una ubicuidad que muchos buscan. AI mismo 
tiempo los desarrollos tecnologicos han 
liberado tiempo y el ocio y el disfrute vuelven a 
ser el nucleo del problema en la satisfaccion 
de la existencia, a ellos parece dirigirse el 
esfuerzo del ser, en un intento derecuperar la 
vida que es arrebatada 'por los procesos 
economicamente productivos. 

La aparicion, definicion, usa y significado del 
ocio y la diversion, como 10 entendemos hoy, ,', 
responde a imperativos del sistema 

, productiv~ y a condiciones particulares de 
tiempo y lugar, tanto el trabajo como la 
diversion, comienzan a consistir en "no parar" 
en aturdirse. EI hombre corre de aca para alia 
porque huye, porque escapa. l,De que huye, 
de que 'escapa? De sf mismo. EI hombre ha 

1.4. EI hedonismo y el espectaculo 


22 O.cit P 50 ' 
23 RODRiGUEZ, Juan Camilo. 2003 p 60 

con,tempor~neo. ' 

perdido todo sosiego en el quehacer, pero 10 
ha perdido aun mas, si cabe, en la diversion".22 ' 

Las logicas, primero de la produccion y luego, 
del consumo son las generalizadas. Para la 

,mayoria, las ocupaciones son forzosas e 
impuestas por la necesidad; obligaciones, mas 
que ocupaciones, y que por ello denominamos, : ' 
trabajo, palabra derivada de trepalitlJm y cuyo, 
significado primero es de un atroz torn~ento. La ' 
vida empleada en el trabajo no parece ser \ 

, 

EI que trabaja 10 hace con laesperanza de ' 
ganarse unos dias de liberacion en los que 
desarrolla, si se 10 permiten, acciones esas sf 
placenteras que Ie lIenan la vida satisfactoria y 
debidamente y que siempre parecen durar , 
muy poquito. ' 

EI gozo 10 experimenta en el propio cuerpo a 
traves de la auto contemplacion y el cuidado, el 

EI "h~mbre moderno que ha c0fT!erci~~izado la, 
ludica y el gozo, instala a la diverSion en el 
polo opuesto del trabajo. Este hombre ~a d~1 
trabajo, a Ja,9iversion,y ~u.elve,~ltra?ajo s!n 
pasar, per lei fiestay el oClo;,y,tlene SU mas 
claro apoyo Ysosten en el consumo que.~oy 
por hoy, tiene mayor p.enetraCI?n, 
contundencia Ypoder que la~lTl~s~(3, ,Iglesia y , 
sus multiples religiones. ~," ," ' " , , ' 

La vida noes,un; prol:?l~rn?'~~nanci~ropara, 

resolver sino una vivencia para expe~lfT!entar, 

esta experiencia no es movida por lalo.g~~a del 

discurso racional, sino ,P?r ~ma ,.tr~S.~,I.S~O~ d~ 

vibraciones, un estado J, ·del 'ammo," ~na 

adaptacion ,a la onda con I~.9u~ qU.ler~ 

mover~e ,el:,¢u~rpo, efl:,~na,lelacl()n',tnten,~r

exteriorqye si bien ~sinduc19a, p~r ,el"E}~en.o~, ", ... 

debaser ajListada' al propl? cuerp? La no 

complacencia con estos ntmos vltales ha 

creado un hombre disoci~9?,,~rguEm~con~: 

sus instintos, temeroso' jde \:su ene~gia y" 

profunda mente triste, un hombre anclano y 

anquilosado que ha claudicado en sus 

derechos yaspir~ci(m.e~;:: ~(;·:i., " 

l., .... ,,,~':';,.~ .".~_ •.•..•. , ",' .".,~, •. ";,~.'."~'. /: 

La felicidad' ligada': '81 :'ocio~ que: tenia' como' ' 
soporte la contemplacion dio u~ vuelco tot~1 
con la revaloracion del trabaJo qu~ tr,~Jo. '" 
aparejada la necesidad de un ~Iempo,.. 
falsamente identificado como de OCIO, para 

,'""r' 

24 ARANGUREN;, 1992 P,6,5 "';' \,' ,:.': 

I 
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I 

i deporteylacompetici6ri, .Ias ,~creaciones 
.!: ., efimeras~comf.f.la moda,: la socializaci6n 
r . .virtual y·.el espectaculo es . decir.' aqueHas 
I:formas y.mal.1e~as pr()piasdellied()l1isrl16~. '. -',: 

".; CAPITULO 1. 

; ,:c_omp~.nSC:1r.la~'h9ras~d~Jr.~bajo, definido en 
::t~rmin~s.~~-~iv~~si6~y'~i~mRo libre 

.~ '"' .. ' '. '. ''-- ,'. ,',.':.... ,,--,' -,.~ ",. 

ELoci(),aparece: lioY;~cc{mo' un subproducto de 
. .. . ., .... ,.. , .. ,··:Iafalta de trabajo,pe'rdiendo su condici6n de 

.En algunaeotadoespaCio temporal,"aparece·:·,,"'tiempo. fE3llz;Y":Creativo;:&~t6mfmdose por un 
· r ·ja,fies!a 0 e:.(o.'.c.i?./ya-no.··· c'?m.o~.algO,vit~I,sino.. :tiempOdeespeiraque'desespera, porque solo 

t ',como", recompensa' para,aquel ,.que' ha,:apr~n~Hmps:.?::JI~'llarl,q;:qoll consumos que 
. 't~Cl~ajado,Y,se. ha'ganaqo:su pleno derecho.:al • -' reqUieren ingresosy con diversiones cada vez 
'disfrute,: derecho .:.limitado a lei "p6blaci6n :'·:·ni(3's·evasiYc:i~..:...~;:·"":~r: """>'" 
. finanCieramerile.· productiva.y a 'pocas . hbras 
.:del dia yIc:t vid~~orrient~~",:.:::<_:·: : :"NinguD';si~t~m~, nqs:~'a~;preparado para el 

:" EI hombre moderno que ha comercializado la 
ludica y el gozo, instala a la diversion en el 

. ..; polo opuesto del trabajo. Este hombre va del 
). trabajo.ala.diversion:y vuelve,aUrabajo sin 

pasar par la fiesta'y el oCio;>Y:tiene'su mas 
claro apoyo y sosten en el consumo que hoy 
por hoy, tiene mayor penetraci6n, 

o 
, ,disfrute dalocio;:nipara"erdisfrute de la vida. y 

los j6venes son los mas afectado~po~'€:)stas 
valoraciones y desvalorizaciones, par la,falt~ 
de trabajo generalizada y por esa incapacidad '. 
de los sistemas de darles opciones:'" . 
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contundencia y poder que la. misma Iglesia y . 
sus multiples religiones. ~>": ,:::'~;, ,,,.;, .' ',: 

"La entrega al ocio requiere unas 
disposiciones siquicas e intelectuales de las 
que carecenla mayor parte de los hombres;,y, 

';;'/0' ~que": 'nos;'~imp6rta:mas; "requfere' de: una 
ociosidad, una disponibilidad para vivir 

La vida nO,:~s"urh proql~rn?:~~nan.ciero ,para I, .. ~:.desinteresada·\y:..:~descuidadamente; de;'las 
resolver sino una vivencia para experimentar, preocupaciones cotidianasj; urgentes;. vitales, 
esta experiencia no es movida por la 16gica del inaplazables, irnp'osibles ~ala mayor 'parte' de 
discurso racional, sino por uoa.trasmision de .los hombres"24. 
vibraciones, un esta'do' 'UdeP (animo,:" uria ... ( ,,; ~ ~"'.> :; ,,,", '.: 

.~~ '<. 

adaptaci6n . a la onda con la que quiere EI escenario del ocio,la fiesta y la diversion es 
move[~eeIGu~rpo, ~n\~na_~ela.ci9I)'Jnte.riQr,'.,:" I, ~kque ,requie~e::abrirse,aJodos:;los ,seres. ' 
exterior que sir ~.ien. es.inducida porelexte:rior,:~, . ,I! ,Pensamosque el" juego y, del:sentido de'la 
debesElr aju'stada' 81 ' propio' cue'fpo." La' 'rio' . . . . '. "fiesta s'O'n'necesarids p~ra"que'''~ .·irClY~~ .:d~ 
complacencia con estos ritmos vitales ha ellos se recupere la capacida'd 'de' actu8cion 
creado un hombre disoci.acl~,en,gu~rrCJ ,con c:ff31 .hombr(;;l. c,ontel'l1Poffjneo, yse,9E?j~,. atras' 
sus instintos, temeroso' "de ",Su' erierg'ia' y .,tanto' la busqueda :del divertimentO estatico y 
profundamente triste, un hombre anciano y pasivo del .espectaculO :y,;eL;entreteniri1iento 
anqu'ilosado 'que'ha claudicado en sus ' que Henan el tiempo libre, como la condena del 
derechos y aspiraciones. '4' •. ocio y que, al tiempp, ~~. (ecobre:el se~tido en la 

{,,,, ,.:,',,; .:.';,,~':' ..:~ :'il,,/,.,: ,~~,.:" .;('.:'. -,,' *.; .,), ~ .. to.".,,,, """,,..,.1 .c*'_ '"'.~. " ...... ~ 
blJ~ql!edCi,~e,~n,~,xlda ylVlp~, rra~ ~xp7ril11efltal

La felicid~d"lig'ada'a(odo: qlJe:tenra':c~mo"'/'"" ,yesteticamente:·~'··' ,,\'. -', /'" .., ...,,.' '". 
soporte la contemplacion dio un vuelco total ; ..';;\::.: .:'C i ,.'.~"~ ,::H!> 

con la revaloracion del trabajo que tr.ajo 
apareja'da la necesidad de lin··iliemipo;:, .!;"" 
falsamente identificado como de ocio, para 

.. ' .,.' . 

."',I". " ":., ,~ 

.. 
~. .' ' : ' .: 

.' . 



Cuadro resumen. 


a. La festejo en el mundo antiguo: la contemplacion 

Para: los hombres libres .Actitud: Ocio. Sentido: la contemplacion. Tiempo: diurno 
Lugar: la plaza publica. 

b. la fiesta desde la edad media hasta el romanticismo 

Para: comunidades re:ligiosas. Actitud: Recogimiento. Sentido: Celebracion 
Tiempo: cfclicos. Lugar: la Iglesia, el cementerio, la taberna y posteriormente 
elcafe y el teatro. 

c. la celebracion moderna y la creacion del concepto 
De tiempo libre 

Para: los que trabajan. Actitud: hedonismo. Sentido: recompensa. Tiempo: 
Vacaciones, noche. Lugar: salones y salas privados y espacios publicos: 
deportivos, vacacionales y comunitarios. 

d. EI regocijo contemporaneo, el hedonismo.: 

Para: Hedonistas. Actitud: Busqueda. Sentido: merecimiento. Tiempo: dfa y 
noche. Lugar: publico 0 privado virtual 0 real, comercialo comercial. 



EI juego y la fiesta 
"Las palabras de ese estado son: energia, vitalidad, placer, gozo, sere n ida d. Es 

experiencia que da un prop6sito a la sociedad, para que se subordinen los medios o tecnol6gicos a los fines humanos." 25 

2.1 La estetica de los juegos, el ocio, 
la diversion y la fiesta. 

La fiesta es poderosa porque constituye una de las 
experiencias pSicologicas y sociales que Ie da sentido 
y significado a la existencia, al unir una forma de 
expresion y comunicaci6n del cuerpo con un 
acontecimiento social amistoso. 

Este hecho hace que la fiesta se mueva en dos pianos, 
el primero es el del sujeto que se expresa en el acto 
festiv~ y el segundo, 10 que significa socialmente la 
fiesta, que aunque se construye con expresiones 
individuales, su sumas son mas que la reunion de 
hombres y mujeres-dandose un plus festivo. 

La fiesta, el disfrute y el ocio son propios del universe 
estetico porque en ellos no se busca un argumento 
para contraponerlo a otro argumento, ni se busca una 
verdad como sucede en los ambitos de la razon y de la ,o moral. En ellos se busca un efecto, un estado de 
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ammo, una forma:,(f~ ,'sentir, una fusion:-del .ansias de adhesion; que se expresa en'gritos, 
':concepto meritar'·con:.:er estado 'Fisico .del "dariias, escenas fraternalesj exaltaciona. ia 

'. 'querpoque lIeve al:In estado sino nuevo, porlo al11istad y que :finalmente, al cabo de un'as 
.'mehasrenovado. . :' 'pocas horas, acaba, en , enajenam'iento: y 

.. ' . .. . r~sa9a, cuando. no ,enviolencia ydestruccion 
La fiesta y otras busquedas gozosas, que . ....... delestablecimiento.Elcalor del cuerpo de'un 

'. inpluyen las espirituales, tienen la intencion,. '" :·... gran: numero de personas, .'los. estimulos 
oculta 0 manifiesta' de generar unos ,.·.Visuales y la actitUdgeneralde. ansiedad .. y 

cada grupo humano. La. fiesta ~c~lera y 
acentua estas transformaclones, pSlqUicas en . 
la medida que crea un espacio y un tiempo 
propicio para el cambio, la desmes~ra, la 
irracionalidad. Pero durante mucho t1empo 
nos hemos negado sistematicamente al goce 
y 10 hemos marginado unas pocas horas y 

, unos pocos dias del ano.. 
cortocircuito de las lineas. d~ .'. poder, . .' .dese~, crean ul1atension yunatemperatura 
distribucion, produccion e informacion d~ las ....que nos hace salirnos de nosotro's ,nlismos, 0 
organizaciones autoritarias. . . . . ..,' eso~s 10 que p~rcibe ~quellos·'·quecaen16s 

bajosu influjo,estoes;,nos;arrebatapor.url.
"EI sistema ortodoxo, Guando tiene que elegir, •. ·momento la razon"y otras molestas 
tiende a dar preferencia a los derechos<de .' . . 'inhibiciones, con una pasajera y poderosa
propiedad sobre los derechos personales; a' sensacion de bienestar. 
las. necesidadesl tecnologicas . sobre las 
humanas'," a la:' co'mpetenciasobre la En el ambito individual, la hybris griega, 
c09P~racion,. a,.Ja: viole~cia,.;sobre. la \\,>.tra.qucida::cOI]10. la :'sinrazon, la locura, 10 
sexualidad,' . a' . la·.. boncentra6i6n.. ··s·obre: Ja .. p~lirantet,,)rraGional:;, y, ·todo. 10 que .. de 
desGeT1tr~fiza.ci6n;al'prod.lJct6t::sobre' '; ei' desp'roporcion y desmesura tenemos 
consumidor,' a los meaiossobre' los fines, al incorporado, se articula a unos referentes 
secreto sobre la apertura, a las formas festivos, que junto con el humor'y"elarte
soci!3les. sobre·la expresion , personal,;, al " . ,·,;collfiguran· la expresion:'"de los::aspebtos.
esfueriosobre'el goce"2s' :.:. ,:-:: ':.:', .. ~.'.', '.:~' 

, . ";inalieriables de 10 humano. ,:. ' " 

En ~1\~asfOnd~ de"la fiestaialgurias fiI6s~fr~~ EI hombre individual y cultural~:ente' esta 
. hacen presencia y legitiman el gozo, dandole dotado para asumir la demanda de flexibilidad . 

al espacio festivo unos trazos e indicios de un 0 capacidad· ludica y pos'ee entre otras.las . 
pensamiento y forma de asurnir la vida que se capacidades reconocidas, para gozarse la . 
quJ~r~/::.c9,mp9rti!,;:y:::.qu~,)·,~e, i:I11ClIlifi.estCl; vida, como la capacidad de entusiasmo, la de 

.i pefc~p~.iva,rnerlte..enUm:l~,~u.a,~i9ag.es rftmiqas, :': .. ' .:·,'extasis, la capacidad de rabia, furor,.odio, la '. 
. amb.l~.r:l~Clles,. de,: Il.:1z, .:cpJo~:,y',;oIflafllento ,:que::::.;:,;, ;':·.del amor, la melancolfa, y el duelo y la probada 
.perm1tem,;:)a ,.I~ctl!ra ,qel senJldo!: de.I:.: gozo, . : . capacidad de desborde y desmesura, todas ' 
: sentido que aun~ue es :.:.disti.rl~03 p'aJa~: cada: r; las cualesse ponen en escena en los 
jcultura y es asumldo muy partlcularmente por escenarios festivos. 
cad,a irldividu.o,l{)gra g~nc:~rr;u,cle.rta c~)fnunidad;:;..'.:;:·' '"" 
de..~f?nt!c;lo,:_q~~e. _s~ I"!1ClnJfi~esJa"d~cflluy·..sirnilar Las creencias, los deseos, las intenciones que 
maner~:<;. '~)(;' :" '.' '.', : algunas culturas expresan en la fiesta. se ' 

...... " ",,:,-,'';'''', "';1'''' •...• ",' ';":.. :~ :'.. " ,·.::i" . !trasladan nodelsupuestolugard' elyoque"lo"s 
I ~ ", •. ., _,' I .•,,,' t ~ ~ -, .' ..' > "_ .'", , ., " <"'." • - M. ,'. or 

~**~s,I.a.:un,~njrnic:l?d,:I~!,~u.s.i6n ,~e;todo?:los: '!: ';~'tiene", sino a situacibnes actitudinales, 
mstmtos en ~tl~ ~919.yJna~~~0: ql;l.7)1~"n,~, ac ta.s, ... :: maneras de ser y de estar en el mundo, estilos 
personas de una mtensCl satlsfacclon, de unas de actuacion, reconocibles y diferenciables.~n 

"Nuestros sentidos han side cerrados de tal 
modo que nos estamos moviendo en un 
mundo no realizado, un mundo creado por los 
efectos opresores del racionalismo Y el 
cientificismo indiscriminado. Estamos 
bloqueando nuestras propias percepciones .. 
Las puertas de la percepcion se han cerrado, 
los umbrales del sentimiento sellados, los 
senderos de la sensacion obstruidos, los 
caminos de la imaginacion tapiados y los 
campos de la conciencia se han cubierto de 
poluci6n"27 

Sf el trabajo nos ata a la naturaleza y a. la 
economia, la actividad ludica nos abre el remo 
de la imaginaci6n y la creatividad y nos da una 
primera prueba de las posibilidades. de una 
accion inutil, desinteresada Y tendenclalmente 
anti egoista. 

Johan Huizinga se apoya en esta condicion 
particular para proponer el homo luden~ como 
la definicion y diferenciacion mas precisadel 
hombre con respecto al resto del reino animal. 

Segun Huizinga, el juego, "se trata .. de una 
accion que se desarrolla entre ciertos lirnites 
de tiempo, espacio y sentido, en un orden 
visible, segun reglas libremen!~ aceptadas y 
fuera . de la esfera' de la utlhdad 0 de la 
necesidad material. EI estado de animo que 
corresponde al juego es el de arrebato y 
entusiasmo, ya sea de tipo sagrado 0 

.... > -:. ,.r· ',"\\ .....~."~;¥ ~y c~'· " ~:': \' • 

4~ • \ ,-.. . ,.." 

27 ALLEN GINSBERG citado por Racionero p 2S 
28 HUIZINGA, Johan. "Homo Ludens" Emece. Madrid.1972 p.43·, 
290.cit pI8 
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cada grupo humano. La fiesta acelera y 
acentua estas transformaciones psiquicas en , 
la medida que crea un espacio y un tiempo . 
propicio para el cambio, la, desmesura, la. 
irracionalidad. Pero durante mucho tiempo ' 
nos hemos negado sistematica mente al goce 
y 10 hemos marginado unas pocas horas y 

, unos pocos dfas del ano. 

"Nuestros sentidos han sido cerrados de tal 
modo que nos estamos moviendo en un 
mundo no realizado, un mundo creado por los 
efectos opresores del racionalismo y el 
cientificismo indiscriminado. Estamos' 
bloqueando nuestras propias percepciones. 
Las puertas de la percepcion se han cerrado, 
los umbrales del sentimiento sellados, los 
senderos de la sensacion obstruidos, los 
caminos de la imaginacion' tapiados y. los 
campos de la conciencia se han cubierto de 
poluci6n"27 ' 

Sf el trabajo' nosata a lanaturaleza y a la 
economfa, la actividad ludica nos abre el reino 
de la imaginacion y la creatividad y nos da una 
primera prueba de las posibilidades de una 

. acci6n inutil, desinteresada y tendencialmente 
anti egolsta. 

Johan Huizinga se apoya en esta condicion 
particular para proponer el homo ludens como 
la definicion y diferenciacion mas precisadel 
hombre con respecto al resto del reino animal. 

Segun Huizinga, el juego, "se trata. de una 
acci6n que se desarrolla entre ciertos limites 
de tiempo, espacio ysentido, en un orden 
visible, segun reglas libremente aceptadas y 
fuerade la esfera de la utilidad 0 de la 

, . 

I se 
lias 
les, 
iros 
.en 

.1 necesidad material. EI estado de animo que 
·1 . corresponde al juego es el de arrebato y
I' entusi?smo, ya· sea de tipo, sagrado 0 

I 
27 ALLEN GINSBERG citado por Racionero p 25 
28 HUIZINGA, Johan. "Homo Ludens" Emece. Madrid. I 972 p.43-44 
290.cit pI8 
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puramente festiv~, segun el juego, a su vez, 
sea una consagracion 0 unregocijo. La accion 
se acompana de sentimientode eleva cion y 
de tension y conduce a la alegria y, el 
abandono~8 ' 

Haciendo una comparacion entre los atributos , 
y funciones que tiene el juego y los de la fiesta, 
encontramos muchos puntos de coincidencia 
y un punto de divergencia: la fiesta tiene su 
finaJidad enel encuentro y contacto con los 
otros porque si bien, uno puede jugar solo, no 
puede hacer una fiesta solo. 

Siguiendo a Huizinga tenemos que la fiesta, ' 
como el ocio y el juego, son funciones lIenas 
de sentido que traspasan la ocupacion 
biologica 0 fisica; todos son ficciones para el 
mantenimientode la personalidad. Los tres, 
tienen la capacidad de hacer perder la cabeza, 
y engarzan desde el principio la alegria, la 
gracia y 10 bello. 

Unos y otros no son materia, son espiritu yen. 
. todos hay un rompimiento con la vida 
corriente, a traves de formas de. actividad que ,. 
lIenan de sentido y que poseen una enorme 
funcion social: "el juego esta fuera de la 
disyuncion, sensatez- necedad, pero tambien 
fuera del contraste'verdad-falsedad, bondad y 
maldad"29 ' 

Juego, ocio yfiesta, son manifestaciones de" 
libertad, suceden solo por que nos sentimos 
gustosos-Ein ellos, no son necesidadesffsicas, / 
ni deberes morales y menos tareas; permiten 
escapar de la esfep:i temporal Y. son 
imprescindibles para I,as personas' y las 
cOmunidades, porel sentido de la 
significacion, por el valor expresivo y por las 
conexiones espirituales y sociales que crean. 
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Se juega y se celebra dentro de determinados 
limite_s de tiempo y espaclo. Se pueden repetir 
muchas veces y esta replica va configurando 
patrimonio, poseen ritmo y armonia y trastocan 
la personalidad del que los disfruta; se es otro 
mientras dura el juego, el ocio y la fiesta. 

Los grupos que los disfrutan, han creado un 
mundo temporal y su efecto traspasa los dias 

"ordinarios, ~u esplendor proporciona a la 
','caterva seguridad, orden y bienestar. 

, "EI gozo"inseparablemente vinculado al juego, 
no solo se transmite en tension sino, tambien, 
en, elevacion. Los dos polos del estado de 
animo propio del juego es el abandono y el 
extasis".30 

En el juego, 10 agonal es una condicion 
imprescindible. La confrontacion es ,una 
cualidad pertimeciente a, los certamenes, 
luchas yfiestas publicas, "es imposible separar 
la competicion, como funcion cultural, de la 
triple union entre juego, fiesta y accion sacra" 31 

En la'diversion, la fiesta, el ocio y'e'l·juego 

: parece que nos invitaramos niutuamente con 

IJna especie de gestosceremoniales, 


·autenticas competiciones ybellas 

'demostraciones ante los espectadores. Se 

· traspasan los Hmites ,de las ocupaciones 

puramente biologicas 0 fisicas,' con unas 
funciones lIenas de sentido; se rebasa el 
instinto de conservacion y se da sentido a la . 
ocupaci6n"vita[-' ~LEtI11P!f:1 significan algo', 

,revel,andose en ellos la presencia de un 
elementb ..mmaterial. La fiesta . es tambien 
intercambio de productos, signos, afectos y 

· fuerzas. 

J-a fiesta, junto con otras formes de diversion, 
no tienen tan acusado sentido de competicion, 

300.citp35 
· #310.citp46 

320.cit.p128 

pero los que van a ellos, si van arriesgando yl 
son presa de cierto grado de tension, sobre i 

. todo por la, eventualidad,de hacer el ricHculo y 
: la sancion social correspondiente. La fiesta 
crea una especie de continuidad con el juego 
infantil, preservando sus, intenciones y rasgos 
fundamentales, haciendo mas suave el 
transito y en generalla vida. "··-C·" 

La diversion, el juego, el ocio yla fiesta se han 

explicado y justificado como fenomenos 

culturales, necesidades biologicas, empresas 

economicas 0 manifestaciones sociales pero, 


'independiente del esclarecimiento de sus 
causas, origenes, 0 efectos,' que 
racionalmente procuraran explicarlos, junto 
con el sentimiento amoroso y las 
manifestaciones del arte, y eJ humor, 
constituyen el sumario de las manifestaciones 
esteticas. En laintensidad, en la' capacidad ' 
que tienen de hacer perder la cabeza, en el 
gusto y deseo que todos tiene por realizarlos y , 
participar en ellos radica 10 primordial. Se 
diferencian de la vida corriente, a traves de 
unas formas de actividad lIenas de sentido y 
funcion social. Son· mundos in"entados, 
donde se une en un solo acontecimiento 10 . 
humano y 10 divino, el espiritu inventivo al 
borde de la seriedad y de. la broma. Sirven 
como practicas sagradas para "asegurar'la'" 
salud del mundo, sus' -consagraciones, sus 
sacrificios ysus misterios, porque la fiesta es 
una actividad espiritual, aimque no es .~D_sf 
una funcion moral, ni'se da en ella virtud .. o 
p~9ado._No es verdad, no as bondad; es pura 
belleza".32 

~I,f~e.rpo humano en el movimiento de danza 

y el baile 0 en el estado.'de dejadez al que la 


: diversion, el ocio y la fiesta invitan, es dotado 

i de una especial herr:nosura. EI ritmo y I~L 

armonia hacen de ellos unjuego de"indOle 


social, unas aCtivid~deslibres'que se hace por 
gusto, para' derrochar superfluamente una 
cantidad·de· energia·'que se invierte 
'deliciosamente en algopJacentero. No es vida 
corriente yes-df?sinteresadaporque"aunque 
tiene sentido,.;, no satisface directamente 
necesidadeso~ deseos e irrurnpe en estos 
procesos qando satisfacci6n a ideales de 
expresion d de convivencia. , 

La fiestase da en determinados limites de, 
tlempoyespacio: fv1ie:~tr~s :hay fiesta hay 
movimiento'y 'hJegode realizada permanece 
en el recuerdo como creaci6n 0 como tesoro, 
espiritual, que ,es trasmitido y que puede ser 
repetido en cualquier momento. Ademas la 
fiesta'; :aJgunas veces, rea!izael travestismo ,': 
del lugar ddhde se realiza, lugares placidos, / 
sordidos 0 econ6micamente productivos en el 
dia, pueden transformarse magicamente en la 
noche gracias a la fiesta. Terrenos 
consagrados, cercados, separados en los que 
rigen determinadas reg las" se vuelven - ' 
mundos'temporarios dentro', del-· mundo :: 
habitual, que sinien para unaaccion:quese 
consume' en si misma. En, ellos existe un ':. 
orden que lIeva al mundo imperfecto' a 'una; 
provisional' y limitada '. perfeccion 'en su 4so .: ': 
como escenario festivoi yeste,nuevo orden, 
esta en el fondo de su condicion estetica. ,,' 

~. ~ t, ' : \ ~ .',; ~ -:.:, .. 
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social, unas actividades libres 'que se hace por 
gusto, para' derrocharsuperfluamente 
cantidad'. (je energia ;que se 
deliciosam~nte en algoplacentera. No es vida' 
corriente y esdesinteresada'porque" aunque . 
tiene sentido,; nosatisface 
necesidadeso~deseos e irrumpe 
procesos qanda satisfacci6ri a 
expresi6n 0 de convivencia. . 

, 	 t 

La fiesta se da en 

I 

~~mpoyespacio:: l\t1ie:~tr~'s ,hay fiesta hay 
. ! movimiento" y·1i.fegOde'·realizada permanece 
I en el recuerdo como creaci6n 0 como tesora ' espiritual, que es trasmitido y que puede ser 

repetido en cualquier momento. Ademas la 

I' del lugar danae se realiza, lugares placidos, 
I 	 s6rdidos 0 econ6micamente praductivos en el 

dia, pueden transformarse magicamente en la 
noche gracias a la fiesta. 
consagrados, cercados, separados en los que 
rigen' determinadas' reglas; ; se, vuelven< 
mundos ·temporarios . dentra ,del •. 
habitual, que sirver' para Ufl8 acci6n: que 'se :,;~ 
consume en, sf misma. 
orden que /leva al mundo imperfecto: a: una; 

, .' provisional y. limitada perfecci6n' ensu l!so,;", 
como escenario festiv~; y~ste.nuevo orden 
esta en el fondo de su condici6n estetica ..· 
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LA ESTETJCA DE LA FIESTA EN MEDELUN. 

2.2 La gramatica del goce. 

Tenemos como sinonimos de goce: agrado, 
dicha, deleite, disfrute, felicidad , fruicion, 
gusto, placer, regodeo , satisfaccion , 
optimismo, vivacidad, alegria, animacion, 
diversion, entretenimiento , entusiasmo, 
fiesta, y regocijo. Todas connotadas de deseo 
y portanto de futuro. 

Algunas palabras Que definen la fiesta y la 
diversion, son del dominio estetico: tension, 
equilibrio, oscilacion, contraste, variacion, 
traba, liberacion, desenlace, arrebato, ritmo 
armonia, incertidumbre y azar. Se ponen a 
prueba las facultades del celebrante: fuerza 
corporal, resistencia, inventiva, arrojo, 
aguante y fuerzas .espirituales en procura de 
no romper las reglas tacitas para no 
convertirse en un aguafiestas. 

Existen muchos tE~rminos para definir la fiesta. 
Los terminos tocan aspectos parciales que 
tiene relacion con las acciones que en ella se 
realizan como: regocijo, diversion, descanso 0 

hacen referencia a los sustantivos: convite, 
protocolo, ceremonia, velada, juegos f/orales, 
certamen, festividad, espectaculo. 

Tambien resena el inicio de la diversion y la 
fiesta : domingada , sampedrada , 
sanmiguelada, sanjuanada, 0 a un orden 
especial de ritual : luminarias, bodas , 
verbenas, rua, cascabeladas, atoleadas, 
caneycitos, carnaval , endiablada, mojiganga. 
o a los efectos especiales que se pueden 
lograr: marcha, hoguera, falla, tranca. 

Remiten al mundo' antiguo: saturnales, 
compitales , juvenales, carmentales , 
lupercales, bacanales, hontanales, agonales, 
cereales, lemurias, caristias, caneforias, 
leneas, lerneas, panateneas carneas, 0 a 
fiestas especificas de una region 0 pais: 
Fiestas reales, kermesse, garden party, 
romerfas, besamanos, gaudeamus, vitor, leila 
ojorco 

La fiesta como sfmboro supera la palabra, y va 
mas alia del signo. Octavio Paz la define para 
su propio contexto como: "inscrita en la orbita 
de 10 sagrado, la fiesta es ante todo el 
advenimiento de 10 insolito. La rigen ~eglas 
especiales, privativas que la afslan y haeen un 

dia de excepcion. Y con elias se introduce una 
16gica, una moral y hasta una economia que 
frecuentemente contradice la de todos los 
dias. Todo ocurre en un mundo encantado: el 
tiempo es otro tiempo (situada en un pasado 
mitico 0 en una actualidad pura); el espacio en 
el que se verifica cambia de aspecto, se 
desliga del resto de la tierra, se engalana y se 

• convierte en un "sitio de fiesta" .... la sociedad 
comulga consigo misma en la fiesta" .33 

En el registro de 10 social, a la fiesta se 
atribuyen cualidades que tiene que ver con el 
universo eGonomico Ypolitico: La fiesta comq 
celebraciones, rituales y acontecimientos 
conmemorativos que se organizan para ell 
regocijo publico, es una definicion que se 
acepta con fines practicos. 

En el contexte de la praxis, la fiesta es una 
construccion mitico simbolica, asociada a los 
ciclos vitales, que se transmite por tradicion, 
es original y propia de una sociedad en un 
espacio y tiempo determinado donde la 
sociedad se representa a si misma 0 se da 
como subversiva porque historicamente 
algunas estan asociadas a revueltas. Se 
realiza en un tiempo distinto al normal y 
permite la inversion de jerarquias. En ella los 
participantes asumen roles predisenados 
desde las aspiraciones y suefios individuales 
y colectivos. 

Los festejantes asumen 0 trasmiten codigos 
comunicativos y formas de conducta que en 
contexte festiv~ no coinciden con el habitual, 
pero que son reinterpretados y asumidos por 
los participantes. En la fiesta se leen dos 
sentidos, el de la identidad y el de Iia 
hospitalidad. "La fiesta de regalos que domina 
la vida, el impulso a ser loado y honrado por la 
excelencia es un impulso poderoso desde 
siempre y ha traspasado todas las culturas en 

33 El laberinto de la soledad. Octavio paz 1950. 
34 Convenio Andres Bello la fiesta y la economia.2004. 
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dia de excepcion. Y con' elias se introduce una 
logica, una moral y hasta una economia que 
frecuentemente contradice la de todos los 
dias. Todo ocurre en un mundo encantado: el 
tiempo es otro tiempo (situada en un pasado 
mitico 0 en una actualidad pura); el espacio en 
el que se verifica cambia de aspecto, se 
desliga del resto de la tierra, se engalana y se 
convierte en un "sitio de fiesta" .... la sociedad 
comulga consigo misma en la fiesta" .33 

En· el registro de 10 social, a la fiesta se 
atribuyen cualidades que tiene que ver con el 

u-niverso economicoy politico: La fiesta como 
celebraciones, rituales y acontecimientos 
conmemorativos que se organizan para el 
regocijo publico, es una definicion que se 
acepta con fines practicos. 

En el contexte de la praxis, la fiesta es una 

construccion mitico simbolica, asociada a los 

ciclos vitales, que se transmite por tradicion, 

es original y propia de una sociedad en un 

espacio y tiempo determinado . donde la 

sociedad se representa' a sf misma 0 se da 

como subversiva porque historicamente 

algunas estan asociadas a revueltas. Se 

realiza en un tiempo· distinto al normal y 

permite la inversion de jerarquias. En ella los 

participantes asumen roles prediseiiados 

desde las aspiraciones y sueiios individuales 

y colectivos. 


Los festejantes asumen 0 trasmiten codigos .' 
comunicativos y formas de conducta que en 
contexte festivo no coinciden con el habitual, 
pero que son reinterpretados y asumidos p~r 
los participantes. En' la fiesta se leen dos 
sentidos, el de la identidad y el de la 
hospitalidad. "La fiesta de regalos que domina 
la vida, el impulso a ser loado y honrado por la 
excelencia es un impulso poderoso desde 
siempre y ha traspasado todas las culturas en 

todos los tiempos".34 Toda cultura construye 
desde su propia percepcion 0 forma de mirar y 
experimentar los lugares, los objetos y los 
conceptos, su pro pia percepcion del goce y del 
disfrute. 

33 EI laberinto de la soledad. Octavio paz 1950. 
34 Convenio Andres Bello la fiesta y la economfa.2004. 
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La fiesta en el contexto de Medellin o 
3.1 EI lugar y el tiempo de la diversion 

en Medellin. 

La capacidad de goce, inherente a todas las culturas, 
tiene en el contexte local sus propias especificidades 
relacionadas con particulares creencias, habilidades, 
modos cognitivos y estilos de vida. 

En Medellin, e\ pensamiento de progreso y ...... modernizacion propio de la elite economica, ha 
permeado todas las disposiciones y significados 
locales, entre elias, las del ocio, la diversion y el 
entretenimiento: "La elite economica influfa no solo en 
la formacion de industria y comercio, sectores donde 
se ha distinguido muy especialmente, sino en el 
planeamiento de su forma (de la ciudad) y en sus. 
previsiones de futuro. ( .... ) La etica del trabajo sumida 
con cierto furor por los pobladores, sobre todo los 
dueiios de la incipiente industria, convierte a este en 
un valor social fundamental y en consecuencia la 

o 
 vagancia y la ociosidad eran faltas punibles, 


III 



I 

ii 
r 
I, LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 
" 

Ii 
~ j 

II'I 

I,
I, , c'ontempladas en el codigo de policfa.35 • con 0 sin compafHa masculina, a las fiestas y 

fandangos que se realizaban. Bailaban hasta 
:')En el discurso que la elitey la-iglesia , el amanecer tomando aguardiente, guarapo 0 

difundieron sobre, el ,civismo,el :,amo[ 'al vino. Las calles oscuras y los solares vacfos, 
',: progreso, al trabajo y a 18 propia ciudad" se eran los lugares perfectos para el "refugio del 
-: enclJentran tambien sobrepues,tos los amor"37 

pensamientos alrededor del ocio, la diversion 
yla fiesta y las previsiones festiva5ydetiempo En general se pueden establecer muy 
libre. Inicialmente las fiestas y diversionesson claramente dos tipos de,testejos publicos, que 

'- religiosasy muy ,locales debidoa.la se dieron en Medellin durante mucho tiempo, 
localizacion de Medellin - tan alejado detodo los religiosos y los "patrioticos", aunque en los 

y tambien porque las fiestas eran realiza'das dos se usaban parecidas expresiones y 

porlas cofradias, que alrededor del Centroyla practicas: 

fiesta,legitimaban el discurso de 10 cfvico. "; 


La fiesta de la Virgen de la Candelaria en el 
,Estasse daban en los sitios publicos' Medellin colonial. 
, establecidos desde cuando Medellin era una 

villa pobre, influida por los siglo,s de c~loniaje 
 La "fiest.a~,de".Ia._ ,Candelaria, mas que una 
hisp,a·!lico':qLJe'-,h?l~fari:;t0rta!.ec.i~<? _?lqu,f':, ~nCl'." ,,:.' expresion'y,necesidad del universo personal y 
mentalidad colectiva, de caracter religioso. comunitario, era la posibilidad,del 

reconocimiento social de quienla patrocinaba, 
"Conquista y poblamiento en estrecha esto Ie otorgaba al festejo, un'sentido ::de 
relacioDqonlaaccion ~va,ng~lizadorade los", ,,", ': negocio, ,con una 'calculada relaciondErcc;>stos ' 
misioneros y eis'urgimientode las' llcimadas:: '" ,: , 'y beneficia's, que nose ha perdido deltodo:' -':" ' 
doc!ri,na,s; ( .... J Con ICls doc.trinas surgieron los 

templos': :y ,"5e' proyectaron las devociones "Ademas de ser un recreo para sus h~ibitarlies" 

espariolas mas tipicas: Semana Santa, y un momenta para actuar de un mod,o,no 

Corpus Christi, Navidad, fiestas patronales, la permitido en tiempo normal, se constituyo, 

Ca?:?~'~ri~",!a.s!,8rr~r,ia~~;'T~:,_ ,', ;",~,'::.: ~y'anzando el siglo, en una via rapida de 


Mi~n(~~s;'·:~,eri.:;:i~.s :,-'f.ie,~,t~:~:~·,~,~ii9i~~'a~:;' ~'~.:;','::".,:,i~c~~~~:al~ ;~~e~~~.~~~~~f~~e:d~~I:C~~~~~~~I~ 
preservaban las dlfere~cl~.sJI~lc~:~ y,s,~.9!~I~~", :-,:!'podian acceder a privilegios politicos" y 
es el caso de la .fies~a 'de la Candel~na, ..las' ,-', sociales que por merito propio nunca hubieran 
ot~a~ ,~()rrn~~8e dl~~rtJmento rp,l,o :h,a~lan:, Er;: ":,', alcanzado, dado su oscuro pasado"38
medlo deuna socledCld ,fragmenta,dCl,como,ICl '",."', 

de, Ja,pr6vinCia.'de'~ntioquj~l, ICls~' jo'{en~s.'.-:,,:'" -~':, 

asumieron~ actituc;jes i 'desenviJelta's.' Asistfan,""" "

t.:~· :'.;");~,,,~'~:\'.\_~; ,'_':.:,) ' .. ';) ,'.:. ,..':'.:.; ,__ ,j' :.:":', .._:.~." 

35 RUIZARANGO, Aura Luz.;Tesis 1995: polI3.),:'!':;:";' ::; c_ 

36 PACHECO, Juan Manuel. ~'Historiaextensa de Colombia'~.Evangelizaci6n del Nuevo Reino siglo XVI 
TomoI,volumen 13: 1971 , :",'::':, '/"" ;" ,,:- .-'~'",~'".',,::; " 
37 MON1'OYA GUZMAN, Juan David. Dos muridos maiginado":ciudades y pueblos de la provincia de 
Antioqui~; ,1541'-16 i 6:-: Memonas' primer foro de'estUdiantes de' hisioriii.' Carrera de historia. Universidad 
NacionaIMedellin'abri12002pl13::::i:" :: ,,:: ,,';:::',': 
38 ESCOBAR GUZMAN, Brenda.'Memoras ~Primer foro de estudiantes de historia. Universidad Nacional 
2002·_p'-n(~~~um:~):;::; 'ii' ,,-'" "" ,-, "':>,:,:1'""" 

111-;'
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La procesion del sagrado Corazon de 
Jesus. 

En la ultima decada del siglo XIX, se celebraba 
anualmente, en junio, la procesion del 
Sagrado Corazon, "organizado por Los Coros 
de la Comunion Reparadora, conformado por 
los miembros de la Sociedad de San Vicente 
de Paul, varias treintenasde honrados 
artesanos, y por el Apostolado de la Oracion. 
EI orden del desfile proyecta el lugar celestial 
que corresponde a cada grupo social y la, 
intencionalidad de la Sociedad con sus 
obras"39. 

Las fiestas civicas 

En las celebraciones de caracter cfvico las 
practicas y los sentidos son mas terre~ales, y 
la sociedad no se representa tan fracclonada. 
EI hecho de que su escenario sea la plaza 
publica y que su forma no sea procesional, 
permite la horizontalidad de las relaciones y el 
aplanamiento de,las jerarqufas: 

En la cronica sobre las fiestas de 1888, de 
Enrique Echavarria describe el orden de la del 
20 de julio que duro tres dias: 

VIERNES 20 de julio: Fiesta cfvica, despejo, 
etc. jGran Novedad! Una noche, de bengala. 
Maravillosos juegos de bengala. Maravillosos 
juegos artificiales. 6 globos a un tiempo. , 

SABADO 21: Caravana pintoresca yartistica. 
ESTUDIADA, Y ORGANIZADA CON 
ESPECIAL ESMERO. Carreras y disfraces a 
caballo. Toros, danzas y sainetes populares. 
DOMINGO 22: Regocijos populares. Cinco 
toros, dos globos, carreras a pie, cucaria. 
jMUCHOS PREMIOSj Sainetes y danzas de 
sociedad hasta las 4 p.m. Media hora despues 

39 RUIZ ARANGO, AURA Luz, 1995 p 206. 

40 En O.cit 206-207. 

41 OCAMPO LOPEZ, Javier. Las fiestas y el Folclor en Colombia 
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La procesi6n del sagrado Coraz6n de 
Jesus. 

En la ultima decada del siglo XIX, se celebraba 
anualmente, en junio, la procesion del 
Sagrado Corazon, "organizado por Los Coros 
de la Comunion Reparadora, conformado por 
los miembros de la Sociedad de San Vicente 
de Paul, varias treintenas de honrados 
artesanos, y por el Apostolado de la Oracion. 
EI orden del desfile proyecta el lugar celestial 
que corresponde a cada grupo soci~1 y la 
intencionalidad de la Sociedad con sus 
obras"39. 

Las fiestas civicas 

En las celebraciones de caracter civico las 
practicas y los sentidos son mas terrenales, Y 
la sociedad no se representa tan fraccionada. 
EI hecho de que su escenario sea la plaza 
publica y que su forma no sea procesional, 
permite la horizontalidad de las relaciones y el 
aplanamiento de las jerarqu ias: 

En la cronica sobrelas·fiestas de 1888, de 
Enrique Echavarria describe el ordende la del 
20 dejulio que duro tres dias: 

VIERNES 20 de julio: Fiesta civica, despejo, 
etc. iGran Novedad! Una noche de bengala. 
Maravillosos juegos de bengala. Maravillosos 
juegos artificiales. 6 globos a un tiempo. 

'SABADO 21: Caravana pintoresca yartfstica. 
ESTUDIADA Y ORGANIZADA CON 
ESPECIAL ESMERO. Carreras y disfraces a 
caballo. Toros, danzas ysainetes populares. 
DOMINGO 22: Regocijos populares. Cinco 
toros, dos globos, carreras a pie, cucana. 
iMUCHOS PREMIOSj Sainetes y danzas de 
sociedad hasta las 4 p.m. Media hora despues 

CAPITULO 3•. 

MAESTRANZA INGENIOSAY NUEVA. 

LUNES 23: mDrA DEL PUEBLOiii Alborada. _ 

Caricatura de la maestranza.· Toros de _risa. 

Hipodromo. Mas globos, imaS .toros; mas 

danza, mas juegos de premios! 

Y para el pLieblo: 


Para el pueblo se inventan atractivos 

especiales; se les ayuda con dinero para sus 

disfraces, danzas y sainetes; tablados propios 

para bailes y exhibiciones que se levar:-t§lban 

en distintas partes de la ciudad. La danza de 

los gallinazos constituia una gran diversion y 

regocijo.4o . 


Las Fiestas Patrias _ 

"En el siglo XIX se da la revolucion de la 
independencia y la consolidacion de un estado 
nacional, democratico y republicano de 
mentalidad antropocentrica y romantica 
donde surgen las fiestas patrias, las primeras 
alrededor del arbol de la Iibertad"41 

EI29 de abril de 1813, el joven Antonio Narino 
siembra un arrayan en la mitad de la plaza, el 
que se convirtio en sfmbolo de los derechos 
humanos y la independencia, y muchas de las 
provincias siguieron su ejemplo. La fiesta . 
patria integra en su realizacion formas de la 
fiesta religiosa y de la fiesta civica, asf, las 
fiestas patrias seguian. celebrandose con 
actos religiosos de accion de graCias y desfiles 
y tambien con festejos populares, ceremonias 
patrioticas y dramatizaci9nes de actos 
heroicos como el de la Pola. ! 

La emocion patriotica y elespiritu civico, se 
incorporo a las celebraciones por 10 que

J 

nuestro homo ludens parece esta cruzado por 
unos rasgos culturales que han convertido el 
regocijo en algo solemne y trascendental. Son 

39RUIZARANGO ,AURA Luz, 1995 P 206. 

40 En O.cit 206·207. 

41 OCAMPO LOPEZ, Javier. Las fiestas y el Folclor en Colombia Ancora editores. Bogota 1993 ... p 38 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

CI 	 conmemoraciones, mas que celebraciones, 10 
que se da en estas tierras. Esta condicion, 
ligada a la vida de familia, que aparece como 
maximo bien, Ie ha dado al ocio, la diversion y 
a la fiesta esa condicion tan particular y que 
contrasta tanto con otras culturas en su 

, expresion festiva, valga el caso, la cultura de 
los litorales, que tiene sobre la fiesta un' 
marcado interes, al tiempo que valora la 
amistad como el mayor bien. 

Las satisfacciones que Ie procuran al hombre 
, 	 de esta region el trabajo y la familia, 10 mismo 

que condiciones de su propia historia, en las 
que resaltan una geografia dura y poco fertil 
que demand a una gran cantidad de tiempo, la 
gran confianza en su propia valia y destreza, 
aparejadas con poca necesidad de 10 
colectivo y una arraigada fe religiosa, apoyada 
,en la i\:Jea de la trascendencia del ser, han 
hecho supuestamente innecesaria la fiesta 
como expresion libertaria 0 identitaria,' 
dandole a su tratamiento y formalizacion una 
valoracion menor, 10 que ha repercutido de 
otra'manera; eri una sociedad violenta y no 
muy sana mentalmente.' ' 

" 	~ La fiesta no aparece en la cultura particular 
1 • como un medio de liberacion 0 ruptura, y es 

por este sentido, que la fiesta y la diversion en 
Medellin se instalan como una continuacion 
de la vida cotidiana, no como su contrapuesto, 
no. es un acontecimiento extraordinario y 

, preparado con antelacion, sino un suceso 
corriente, una continuidad de la rutina del 
trabajo 

No aparece aqul, el acontecimiento festiv~, 
como algo premeditado al que se Ie invierte 
recursos y tiempo previo, sino que es un 
acontecirniento subito, sill ambientacion 
antepuesta, por cualquier motivo y en 
cualquierdia de la semana 0 el ano. 

, 

Para apoyar esta hipotesis, esta el relato .que 
nos hizo don Horacio

H 

para este trabajo y que' " 

habla de los inicios de la fiesta laica en su 
pueblo, Santo Domingo. La fiesta aparece alii' 
como una actividad traida por los que' 
viajaban, no propia, que se circunscribia a la 
epocade 'las vacaciones escolares, que se 
instalaba en el patio de atras de las viviendas; : 

,. que giraban mas alrededor de la conversacion' 
y el humor que de la musica y el baile, y que de 
alguna manera respondia mas a una actitud 
contestataria de los jovenes, que a una 
practica social mas incluyente y necesaria. ' 

'De este mismo relato, pod ria inferirse que la 
fiesta desde su origen hasta hoy, en Medellin y 
en los pueblos de Antioquia, no se presenta 
como una necesidad vital, en contraste de 
Brasil y Cuba, donde la vida parece 
inconcebible sin el gozo festiv~ del carnaval y 
el baile. , ' ,'" 

Aqui surge como un acont~cim iento, que tiene 
mayo res repercusiones externas en el cuerpo 
social que individuales en la psiquis, y de la 
cual se puede prescindir, a no ser que sirva, 
como efecto demostrativo de un cierto exito 
social. 

"Anoche, en su residencia campestre 
"Lalinde", en el Pedregal EI ,doctor Rafael 
Perez y su senora Luisa Sanchez de Perez 
ofrecieron un elegante y aniniado baile de 
disfraces, para celebrar el curnpleanos de su 
hija. la senorita Luisita Perez Sanchez. A esta 
elegante y agradable reunion concurrio un 
selecto y numeroso, grupo de' damas y 
caballeros 'de nuestro alto mundo' social, 
luciendo 'Iindos y' originales disfraces y 
variados trajes tipicos. Los invitados fueron 
gentilmente' atendidos por la familia 'Perez 
Sanchez y durante la fiesta reino un grato 
ambiente de cordialidad"42 

" 	 ' 

**** ver anexo I Horacio Vasquez Vehlsquez;decorador de Medellin y sobrino de Ricardo Olano fundador 
" . 

del barrio Prado y presidente de la Sociedad de Mejoras Pilblicas. 
42 En el peri6dico EI Colombiano de Medellin 15 de diciembre de 1945.: 
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, , La 'identid~d enel universo'iocal no:se daen ' 
terminos festivos, se da mas claramente en ' 
otros escenarios,especialmente el 
empresarial y esto explica que organizaciones 
como EI Metro. 0 Empresas Publicas, pasan a 

'ser parte de el que se 'considera '. no solo 
nuestro, p,atrimonio ',colectivo, 'sino 16s 

, simbolosdel orgullolocai, quegeneran un a 
gran satisfaccion colectiva. 

EI disfrute no es de 10 efimero, se da sobre las 

previsiones, y sobre las cosas y simbolos del 

progreso: '10 nuevo, los adelantos, las' 

teclloJpgicts yde~~rrolloscientificos y para la, 

ciudad" ,eHb UenaCl.l ed ucta; 'buen, 

alcan~arillado! bue,n transporte, edificios 

hermosos .. y: sobre: todo higiene, confort y 

belleza. 


Las mutaciones y los cambios festivos . 

En contraste con la diversion de elite y desde 
el principio, en solares, barrancones, cabildos 
y palenques, negros e indios formaron medios 
de resistencia yen sus encierros crean formas 
hibridas, sincretismo y mezclas que luego se· 
valoraron.a' tr.aves,de .Ias ,orquestas" los,' 
instrumentos, los ritmos,los bailes.y . los,; 
contactos con otros paises como Cuba, 
Mejico y las Antill as.' : ,. 

• ,', :; ~:) :, ": >';":: ~ '; ~ ...': ' ';., 

Cuba tuvo unainfluencia local' importante en , 
10s,cambiosque.se',le dieron,al festejo ,en,' 
Medellin. Tuvoesclavitud ha~ta,muy"entrado , 
el siglo,XIX,y con el-sincretismo; .entendido' 
como/un, proceso-, de',transculturacion' afro 
espanol en:que ,"las formaspuras,Jas formas;,; 
mixtas y las formas blanqueadasde,la cultura ':: 
negra, se mez.claron.con las ibero'espanolas", . 
43 traspasode',alguna manera las fronteras,de " 
la, isla ,y lIego ·a',Medellin ..de;:la mano<de , 
interpretes~dela 'musica cubana y,.caribena' 
contratadospor, las emisoras, las empresas,5, 

''', 	 " '1 

43 BETANCUR, Fabio, " Sin clave de bongo no hay son" Editorial ' 
,"" "i , •• "::.~:' , '::ig 



La identidad enelimiverso'iocal noise da '~~.. 
terminos festivos, se da mas claramente en 
otros escena'rios, especialmente el 
empresarial y esto explica' que organizaciones . 
como EI Metro 0 Empresas Publicas, pasan a . 

'ser parte de el que se ;considera, no solo 
nuestro patrirrionio' colectivo, sino 16s' 
simbolosdel orgullolocal,que generan un a 
gransatisfaccion colectiva~ 

EI disfrute no es de 10 effmero, se da sobre las 
previsiones, y sobre las cosas y simbolos del 
progreso: . 10 nuevo, los adelantos, las 
tecnologias y desarr.o/los cientificos y para .Ia 
ciudaa, ,el':buen' 'ac'ued ucta ,:,- bU8n '.• 
alcantarillado, buen transporte, edificios 
hermosos, y: sahre' todo higiene, confort y 
bel/eza. 

Las mutaciones y los cambios festivos • 

En contraste con la diversion de elite y desde 
el principio, en solares, barrancones, cabildos 
ypalenques, negros e indios formaron medios 
de resistencia y en sus encierros crean formas 
hlbridas, sincretismo y me~clas que luego se 9 

valorarona _traves ,de, las,orquestas, los.' 
instrumentos, los ritmos,los. bailes >y los.,' 
contactos con otros paises como Cuba, 
Mejico y lasAntillas.. .',' .. 

" ,.. _, .; ,I:.. ~ ~. 

Cuba tuvounaAnfluencia 10caHmportante en .,:
loscambiosque.se)e dieron..al. f,?stejo:en .:. 
Medellin. Tuvo .esclavitud ha~ta,muy. entraqo'; 
el siglo.XIX;y con el :sincretismo; .entendido· 
como un proceso', de·'transculturacion , afro~ 
espanol en:que ."Ias formaspuras,Jas formas 
mixtas ylas formas blanqueadas.dela cultura ') 
negra, se.me~claron;con las ibe(oespanolas":~ 
43traspaso de:,algunar:nanera las fronteras.de 
la .isla y lIego a··Medellin,:de,;la mano<de;;, 
interpretesdeJa:musica cubana y ,caribena . 
contratadospor ,las .. emisoras" las. empresas:'5 •. 
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.' '.' discograficas y los hoteles, clubes y grilles de. 
,Iadlidad. 

EI son,la rumba,( todavia hoy se denomina asi 
a nuestra fiesta) el tabaco y el ron, han sido 
componentes esenciales en algunas de 

'. nuestras mas reconocidas diversiones y 
. materializan la influencia de esta cultura, en la 

'. concepcion del festejo habitual paisa, donde 
la musica se volvio tan inseparable, que no es 
posible concebir la una sin la otra. 

En los festejos de hoy las influencias se han 
ampliado yno son tan solo musicales,esdecir 

;·auditivas. La. radio ha entrado a cornpeti(cO'n;" .' 
la television en la conformacion:del gusto, . 
local, y la parafernalia festiva ha incorporado··.· .... 
otros consumo visuales, gustativos>.y· 
comportamentales. Las mutaciones en la 
diversion y la fiesta local se dan sobre la base 
de dos asuntos que son inherentes a las 
maneras de ser de la gente de Medellin: el ~ 
primero, el del sentido nostalgico, que incluye 
al universo rural y la anoranza por el campo y 
el segundo, el de la adecuacion al futuro en su 
variante de desarrollo. 

La' diversion 'en MedelHrihoy; yadesligada': ~ 
derclero'y la elite':Civil,'se'equipara'uri tanto ...~ 
a "/8 rumba", localismoqueacogeuna forma:' 
festivaque cprresponaaa p'firticu!aridadei's, .; 
que pefmiten'definirla 'como: diversion'movil, 
instantanea,' sin premeditacion :'q~e 'utiliza' en 
su re'corrido va'rios:lugares publicas y '. 
privados, que surge sin motivo aparente y . '.' 
tiene un circuito mas 0 menos establecido 
que concJuye en los "after party", lugares 
que viol~n la Ley que'establece;l~s~dosde:la. " 
manana como limite temporal del festejo. 

"~I " .... ' <" .. • 

..... ' !" 

. -,' 

. , " , 

, ,_~ z, ~ < •• " 
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43 BETANCUR, Fabio, "Sin clave de bongo no hay son" Editorial EdeA;MedeIHn 1993p46' . , 
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3.2 Sitio y tiempo del festejo en 


UNo todos los espacios urbanos hacen ciudad, 
s610 algunos de e/los, que son excepcionales y 
los podemos nombrar como espacios 
colectivos de socializaci6n. Son e/los los que 
permiten que una ciudad posea una alta dosis 
de imaginabilidad, los que permiten que la 
ciudad posea una fuerza cohesion ada de sus 
ciudadanos; los que permiten que una ciudad 
sea una ciudad"44 

3.2.1 En e/ espacio publico 

Los espacios publicos de la ciudad responden 
como es corriente a una de las dos tipologlas 
basicas que ordenan su construccion: la de 
calle 0 la de plaza. La calle es mas direccional 
y se presta por sus condiciones a una forma de 
diversion y apropiacion movil, mientras que la 

Medellin. 

plaza propone una forma de uso y apropiacion 
de quietud 0 de estar. 

En Medellin hay tanto calles como plazas 
festivas, se contabilizan cuatro parques, que 
retoman la tradicion del parque como sitio de 
encuentro y sociabilidad y que son tornados 
mayoritariamente por en la expresion festiva 
juvenil: EI Parque Ueras del Poblado, el 
Parque del Poblado, el primer Parque de 
Laureles y el Parque del periodista en el 
Centro. Cada uno tiene valoraciones y 
apropiaciones distintas , aSI par ejemplo: Sl el 
Parque LLeras es el lugar del juego de la 
apariencia, mientras EI Parque de los 
Periodistas, se asume en el imaginario de la 
ciudad como; "el lugar: de encuentro", el 
espacio de la tregua y el refugio, para la 
"gente", los "gay", los "viciosos", 

"mariguaneros", "desocupados", "Iadrones", y 
"perdidos" y convoca a los estudiantes, a los 
intelectuales y bohemios"45 

Dtros lugares ya no de parque pero Sl de 
encuentro festiv~ y esparcimiento son, el 
centro del barrio Carlos E. Restrepo y la 
plazoleta de la Nueva Villa delAburra en la 80. 

ASI mismo, otras calles identificadas como de 
festejo como: La Playa, San Juan, La 70 y 
Colombia, mas por ser las conectores de los 
negocios de la rumba que las enmarcan, que 
porserlo elias mismas. 

Estos lugares de espacio publico, si bien han 
permitido la expresion festiva, la diversion y el 
ocio, han ocasionado los mismos problemas 
de convivencia de los sectores identificados 
como "Zonas Rosas", conformadas por 
espacios privados que extienden sus 
manifestaciones al espacio publico. En la 
ciudad, los lugares donde se instala la fiesta, 
comienzan a expulsar a los residentes 
consuetudinarios de varias maneras: en 
primer ,lugar, por cuenta del ruido y la falta de 
tranquilidad inherentes a la expresion festiva, 
10 segundo por la invasion del espacio publico 
con los automoviles, que son signos del 
estatus de los que participan en la fiesta y en 
tercer lugar por un asunto del suelo urbano, la 
valorizacion que los costos de oportunidad Le 
dan a las casas y locales de la zona, que con el 
alza de las rentas no tiene posibilidades de 
seguir su uso como vivienda. 

Las edificaciones de las "Zonas Rosas" 0 de 
fiesta, devienen en unas edificaciones de 
primer piso, que se abren de noche y se 
cierran al amanecer y cuyos espacios publicos 
son adaptados a los requerimientos del uso, 
en algunos de los casos degradandolos, 
porque se invaden las aceras, que se 

45 Vivencias, hablas, relatos, narrativas y discursos sabre la ciudad 
46 ARANGUREN , Jose Luis .1992 p 65 

44 ARANGO, Silvia" Historia de. la arquitectura en Colombia" Centro Edfitorial de la Facultad de Artes de 
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"mariguaneros", "desocupados", "Iadrones", y 
"perdidos" y convoca a los estudiantes, a los 
intelectuales y bohemios"45 

9tros lugares ya no de parque pero sf de 
'encuentro festiv~ y esparcimiento son, el 
centro del barrio Carlos E. Restrepo y la 
plazoleta de la Nueva Villa delAburra en la 80. 

Asf mismo, otras calles identificadas como de 
festejo como: La Playa, San Juan, La 70 y 
Colombia, mas por ser las conectores de los 
negocios de la rumba que las enmarcan, que 
por serlo elias mismas. 

Estos lugaresde espacio publico, si bien han 
permitido la expresi6n festiva, la diversion yel 
ocio, han ocasionado los mismos problemas 
de convivencia de 10'5 sectores identificados 
como "Zonas Rosas",' conformadas por 
espacios privados que extienden sus 
manifestaciones al espacio, publico. En la 
ciudad, los lugares ,donde se instala la fiesta, 
comienzan 'a expulsar a los' residentes 
consuetudinarios de varias maneras: en 
primer lugar, por cuemta del ruido y la falta de 
tranquilidad inherentes ala expresion festiva, 
10 segundo por la invasion del espacio publico 
con los automoviles, que sonsignosdel 
estatus de los que participan en la fiesta yen 
tercer lugar por un asunto del suelo urbano, la 
valorizacion que los costas de oportunidad Ie 
dan a las casas y locales de la zona, que con el 
alza de las rentas no tiene posibilidades de 
seguir su usocomo vivienda. 

Las edificaciones de las "Zonas Rosas" 0 de 
fiesta, devienen en LlnaS edificaciones de 
primer piso, que se abren de noche y se 
cierran al amanecer y cuyos espacios publicos 
son adaptados a los requerimientos del uso, 
en algunos de los. casas degradandolos, 
porque se invaden las, aceras, que se 

" , 

incorporan a los negocios, las zonas verdes 
desaparecen, para volverse parqueo y los 
parques y demas rugares proximos,reciben 
todos los desechos de las actividades 
festivas, sin 'contar con la adaptaci6n no muy 
acertada de las edificaciones y el cambio de 
uso y vocaci6n al que ya nos referimos, en el 
lugar yen su entorno. 

Los espacios festivos se convierten, por estas I 

formas especificas deapropiaci6n, en sitios 
con una doble valoracion, por un lado, de los 
usuarios, que los toman como pasarela y lugar 
de 10 posible en encuentros y , 
reconocimientos, mientras que para los 
propietarios "y vecinos, la valoraci6n es 
negativa por la incomodidad, el ruido, y la falta 
de vocacion' residencial que trae aparejado el 
uso. 

Medellin y sus alrededores no han creado un 
espacio para el ocio y la diversi6n, que a 
cambio de transformar y degradar el lugar, y 
expulsar a los residentes, permita el 
intercambio, el encuentro y I~ creaci6n. _Un 
lugar que promueva otraslogicas' 
consumistas, que se shltonicen con el lugar 
donde se instale y que de hecho permita la ' 
inclusion y no el desplazamiento de los 
actuales residentes. La dificultad para 
construirlo es que hemos confundido 
diversi6n con aturdimiento: 

ULa entrega ai, ocio 'requiere unas 
disposiciones sfquicas e intelectuales de los 
que carecen la mayor parte de los hombres; y, 
10 que. nos importa mas,! requiere una 
ociosidad, ,una' disponibilidad, para vivir 
desinteresada y descuidadamente de las 
preocupaciones cotidianas, urgentes, vitales, 
inaplazables, imposibles a la mayor parte de 
los hombres" 46 

'45 Vivencias, hablas, rel~tos, narrativas y discursos sobre fa ciudad de Medellin 1975-2001. ano 2001 p. 71) 
46 ARANGUREN ,Jose Luis .1992 p 65 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

Hoy hay algunos hechos y signos que 
confirman que la ciudad esta cambiando y se 
intuye la posibilidad de que Medellin cree 
espacios de divertimento incluyentes, los 
parques de los Deseos y de los Pies 
Descalzos· por ejemplo y. el Paseo del rio 
Medellin en diciembre, se constituyen en 
senales. EI recorridoprocesional del Rio, es 
ornamentado.y decorado con motivos 
tematicos y lucesy lograconvocar a todo tipo 
de gente sin distingos, a traves de un recorrido 
tachonado de comidas y acontecimientos 
adicionales a los de .Ia luz y la decoracion. 
Todos comparten alii, hasta muy entrada la 
noche, sin violencias ni temores, una fiesta de 
recorrido y espacio publico ajustada a las 
formas de divertimento que aqui se estila. 

Este es el tipo de festejo, que queremos 
impulsar como propuesta, en el barrio Prado, 
con la diferencia de que a 10 largo de los 
bordes del Rio se tiene que construir cada ano 
una distinta escenografia, costosa y effmera 
para propiciar la 'fiesta, mientras que en Prado 
el escenario es permanente, es reconocido y 
es de muy buena calidad. 

La int~ncion es adecuar sus fla'ncos' para 
reinventar un espacio gozoso,que propone la 
fiesta en ,su condicion dederroche, 
exuberancia, generosidad, igualdad y 
trastocacion de jerarquias, como una 
alternativas. de . divertimento en el espacio 
publico y nuevas formas de colonizar los 
ocios, pero sin la expulsion de los antiguos y 
actuales moradores. Se quiere proponer este 
espacio con la conciencia de que aqui no 
existen muchos lugares· que. lIamen a la 
reflexion, la contemplacion y a otras formas de 
gozo serenas,'en la busq~eda de ese placer 
catastemico que definia Epicuro. 

3.2.2.Sitio y tiempo del festejo en los 
locales privados. 

Para el exploracion de los sitios, se utiliza 

t·· ... 
. , 

.. , 
., . : . mayoresefectos en e' espacio publico de la 

como herramienta, el mapeo que se hace con f· . ciudad y en las zo,nas y locales donde se 
las direcciones que aparecen el. Directorio I localiza .." ,. '~\ ......' " 
Telefonico de los lugares denotados como de I .' '. ~. .. 'II 
diversion y entretenimiento y localiziados en t .kri~:~sta ·~ii;;era·.. C:lasifica~i6n se fijan como 
Medellin y sus municipios limitrofes. . [' . lugares: ,qe., rumba:, Leis .. discotecas, los 

Un prl'mer acercaml'ento se. hace .desde las .e'speCtaculbs,lasheladerias, los grilles, losI, 

dafes, las'licoreras,las casas de banquetes y 
actividades que denotan gozo y diversion y su J'·'1 as •.. t a~berlias,' ..C0 mo'l u9a res de 
localizacion, el otro, es desde la temporalidad [entretenimiento:,Los centros comerciales, 
qd ue esbtos lug~res propI done,n. EI ct,r~dcedde estlOS L·· los.. ~aI9h~~~:~.de>.J~. ·Y·,J!J~e.[ites de soda, los 

os 0 .servaclones, e e as ac IVI a es y os· 
tiernpos, es el' que nos permite concluir can 'I 

una propuesta de espacio festivo, para 
Medellin en el centro del barrio Prado, donde 
ademas de ser el vertice de algunas de las . 
rutas festivas encontradas, tiene una clara' 
pertenencia al centro de la ciudad y un 
especial reconocimiento como zona de 
conservacion yvalor patrimonial. 

Los mapas son elaborados con. las 
direcciones, 10 que permite su ubicacion sobre 
el territorio, Se construyen asi 22 mapas que 
arman la geografia festiva. 

En una segunda actividad y a traves de la 
sabre posicion de los distintos mapas y la 
clasificacion desde los significados ylas 
temporalidades se sacan las conclusiones y . 
se valida la propuesta. ' 

De la clasificacion inicial y teniendo en cuenta 
la clasificacion por localizacion, significado y 
funcion gozosa, resultan tres conjuntos : 

1. Entretenimiento, 2 Juegos y Deportes y 3. 
Rumba. 

EI entretenimiento y los juegos y deportes son 
los que aprovechan y exploran et sentido 
agonal del divertimento, siendo actividades 
individuales que se desarrollan en 
temporalidades tanto diurnas como 
nocturnas. En estos, los locales fueron en suo 
mayo ria disenados para el uso. La rumba, en 
cambia, es mas colectiva, nocturna y tiene 

estaderos, las salas de cine, y los teatros. Y 
como juegos y deportes: los clubes sociales, 
los juegos qe salon y bingos, las boleras, lo~ 
casinos, las escueJas de bail~,:los billares y los. 
pa'rques de'recreacio'ii'>i"di\iersi611'de'fnaole" 

,privada. 
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mayores efectos en el espacio pljblico de la 

ciudad y en. las zo,nas y locales donde se 

localiza ..~.! : ';.' . 


.:.:.: ;tf. H . 
En estaprimera Clasificaci6n se fijan como 
lugares- -de rumba: Las discotecas, los 
.espeCtacu·lo~i,lasheladedas, los grilles, los 
cafes,Iaslic6feras, las casas de banquetes y 
las" tabernas·.'.Com6 lugares de 
Emtretenimiento: .. Los. centros comerciales, 
los,.salqii:es5~:de.J~_YJ~~~nJes de soda, los 
estaderos, las salas de cine, y los teatros. Y 
como juegos y deportes: los clubes sociales, 
los juegos de sal6n y bingos, las boleras, los 
casin,os, la~:escu.e!~s de b9ii~,'16~ billCl~es ylqs.: (: 
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3.3 Los sentidos festivos. 


Estos mismos lugares se pueden agrupar de 
otra manera en consideracion a c6digo Los billares comparten con las tabemas la 
temporales que connotan el hoy, el ayer y el misma loca izacion y tambiem estan 

'S. manana,' Cada uno de estos sentidos remiten enmarcadas en la fiesta nostalgica, donde 
a una cierta percepcion que esta acompanada adicionalmente se acomodan: las heladerfas, 
por unas manifestaciones esteticas tan propias de los barrios, los cafes, lias 
diferenciadas que nos permiten la licoreras , las casas de banquetes, que 
clasificacion, as! por ejemplo: remplazar los espacios sociales de las 

viviendas, las fuentes de soda, las salas de 
3.3.1 EI sentido festivo nostalgico 	 cine y teatros, y las escue/as de bai'/e . 

~ 	En el territorio del ayer, el sentido festivo La atmosfera nostalgica suele acompanarse 
nostalgico esta relacionado con el placer del de ritmos que remiten a .\a musica que se oye 
la memoria. Encontramos aqu! un mayor en el campo: las rancheras, la de carrilera, el 
numero tabernas, camufladas en zonas tango, en menor medida los aires aut6ctonos 
residenciales y tam bien en el Centro, donde se de la zona and ina, el vaUenato y las 
arma un tejido continuo muy reconocido. Este composiciones de ritmo lento y melanc6lico. 
sentido nostalgico se prolonga a Envigado y 
Bello, dos municipios conurbanos, donde el En estos sitios se escucha tam bien la musica 
sentimiento melancolico remite al universo de relacionada con 18 identidad, en compositores 
10 rural. recientes por un particular fervor patriotico, y la 

• 


musica parrandera de diciembre y la musica a 
parrandera de otras apocas de la ciudad como 
las que compusieron Lucho Bermudez y 
Pacho Galan. 

3.3.2 EI sentido festivo alternativo 

Lo alternativo se equipara un tanto a 10 
contestatario, a romper las reglas y 
protocolos. Los lugares son los que Ie 
apuestan al presente, a 10 de hoy, tiene por 10 
general una Ilocalizacion de centro, alii 
vuelven a aparecer las tabernas, las 
heladerias, los cafes, las licoreras, los billares, 
los juegos de sal6n y bingos, los casinos, los 
teatros, y las salas de cine. 

Es de anotar que aunque se lIamen igual, la 
/ocalizaci6n trae condiciones, sensaciones y 
atm6sferas distintas de acuerdo a la 
clasificaci6n: nostalgica, aspiracional, rural 0 

alternativa, palabras que describen las 
cualidades intangibles que generan 
significados y formas de apropiacion. 

"EI centro es el elemento que con mayor 
elocuencia explicita las grandes 
transformaciones identitarias, culturales, 
sociales y urbanisticas que ha vivida la ciudad 
a 10 largo de su periplo desde aldea a 
metropoli ( .. .. ) este nucleo original, ha mutado 
en el tiempo, por diversas razones qu-e tienen 
que ver en 10 fundamental, con el saqueo 
sistematico de funciones, programas, 
arquitecturas, acontecimientos, referentes y 
grupos sociales"47 

En el ambiente de estos lugares se escucha el 
rock, pero tambien la balada, la salsa, la 
musica del Brasil y de Cuba, la alternativa, el 
rock en espanol, y otras melodias que hacen 
irrupcion en el medio y que buscan en estos 

47 O.cit P 170 
..... separata del periodico local" EI Colombiano" que se entreg 
48 VIVENCIAS, HABLAS.2001 pl16 
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•. 	 musica parrandera'dedlc;iembrey:la rnusica 0 ..... lugares su difusi6n. 
parrandera de ()tras epocas de la ciudaq corri.o 
las que. compusieron Lucho Bermudez.· y . ::}~3:3.E.!~entido festivo aspiracional. 
PachOGalan.::::·:· ";~ ..'.:' ',.' ... . .....' 

Laformaaspiracional es la recreaci6n que Ie . .'.' - . , 

3.3.2 Elsehtido festivo alternativo' 	 apuesta' al futuro y a 10 foraneo, en 
"contraposici6n a 10 nostalgico y 10 propio. La 


Loalternativo se'equipara, un. tanto a. 10 localizaci6n es casi exclusiva del area sur, la 

contestatadO', .a)"rornp·er Jas.·reglas·y economicamente mas rica, donde 

protocolos;·~-Loslugares:. son :,los .que Ie . encontramos todos los lugares de "nueva 


.. apuestanal preserite"cilo'de hoy, tiene par 10 ondai
' que reseiia la revista "Viernes" ***** 

general una localizaci6n de centro, alii guia para el tiempo libre, que sirvi6 de 
vuelven a aparecer las tabernas, las referehcia para este trabajo. En ella 
heladerias, los cafes, las licoreras, los billares, encontramos: Casinos,salas de cine,'centros ::':'.',' .. 
Im"ju~gb!:f.de'saI6iJ y.bifigqsj: 10~,·casi.h6~iJos; ::':':'~':' ,~ornerCial.es, ~ca·f~s.d~ nUevo tipo, y;.sobr.eJodO'·:··:···.:: 
teC:3tros, y las sala~ de dne.· .~ ,,-' ." !, v discotecas. . . . . . 

.; ::'> .:; )~ .. "...... ,-,.' ~ ,"~'. :- ~ ~., :'4- .~. 1"":~:' ;~., :"! ":.:- ~.::.~ ... '•. 

Es deariotarq'u~ :~~rlq~e' 8'e lIamer, igual,"f~' " "EI :'sitl'o mas representativo del :<territ6rio,·~:· 

loc~li.~~9i<?r) ..,trae·c9t1qiC?i().h~s".s~risaciones y aspiracional es el Parque LLeras del Poblado. 

atm6sferas distintas de acuerdo a la "EI aire de pasarela se evidencia en la 

clasificaci6n: nostalgica, aspiracional, rural 0 escenografia pro pia del lugar en donde, a 

alternativa, palabras que' describen las ~ diferencia.: dejosbaresy tabernas,deO:San.': 

cualidades;,intangibJes; '.qu,e:' generan.: Juan; que::se;vuelcan al:interiori',las~terrazas:,." 


signifjcados yforrn8Sd(3aprop'iac,i6n. ::', ': ~,>,;" exteriores ·contribuyen: al:iambiente. de,':~" 

I;.: ..... :.. ! .<: .~.. ,.~ '.~. ":;..<.",. -,;I./J' :~:'~" ::.... ':' ~~ " :'::'.':.~':~':':I exposici6n,·.·._9S1 el.. espacio;"\vitrina deLculto: al ;.:~ 


"EI centro es~ eLelemento que, con ::mayor.:; cu E3rpo"48.'.: ,:\:,...~.; ::.:' ; .... :,!,:~.::;:. ,,~,: ....... ·L, 

elocuencia explicita las 'grandes '\' 

transformaciones;, identitariasj "culturales/i La musica es "nueva", la de los OJ, que se 

sO,ciales y,urban isticas .queha vividalaciudad: "; hace:con ,mezclasyseN?l:adaptando, a las::· ,::] 

a·lo. largol';de :.su;:periplo,·,desde~,aldea ,',a i:; condiciones;de la,propia:rumba~ las .. ';'; ':;.··l,'~i 


metr6poli.(.';;~) este nucleo original, ha mutado:::: electr6nicas,Jas de:nueva era"lasdel rock :'. ,;:) 

enel tciempo, por;diversas, razonesqu-eJfenen £,' suave,'ylade los:idolos musicales del::::: . ',' 

que,ver ;en 10,;.fundamentalj, con <el.:saqueo~c: momenta, que, se promuevenatraves dela;!";:~ 

sistematico de 'funciones, prog'ramasi:~::; teleVisi6ny:los,Video,clip;:. ',:':', ,'i: .:~.:: c::',:: "; 

arquitecturas, acontecimientos, referentes y r":;, , I:,::; ..;;,~,':< .. ;:'; ~:j;;~i::l ~;.;;,;:,:;,:;;. ,'\: 
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En el ambi,ente deestos lugaresse.escucha el :\:: 

rock,·,.:pero: tambien .. la ..balada",la.:,salsaj .·Ia:;:. 

musica del.Brasil 'y! de Cuba;.la alternativa,.,el. 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELUN. 

3.4 Ritmos: las coordenadas sonoras 
de la fiesta, la diversion y el 

entretenimiento. 

La musica se ha considerado como un 
componente indispensable de la fiesta que Los elementos populares se van filtrando en la 
casi es inconcebible la una sin la otra. La musica religiosa, y la religiosa en la musica 
musica convoca, ambienta y hace de los popular, creado fusiones que se expresan en 
cuerpos reperclJsiones de sus ritmos y las melodias y tam bien en los bailes. 
armonfas. 

"Desde el comienzo de la conquista, la musica 
En el contexto local hay una habilidad musical fue entendida como expresion fundamental de 
innata, reconocida desde los anos de la la cristiandad; la ensenanza del canto llano a 
colonia "para hacer mas facil el proceso de los indigenas ayudada por la facilidad de estos 
evangelizaci6n y en vista de la habilidad a retener la melodfa, fue la herramienta 
demostrada por los indios y negros para la principal para la implantaci6n de la musica 
musica, y la importancia que esta tenia en sus espanola"so 
particulares culturas, se permiti6 como 
el'emento de promocion de la doctrina pero EI universo sonoro ha servido en la ciudad 
tambien como. entretenimiento . Las para marcar territorios. Desde entonces y 
expresiones cristianas y espanolas se hasta hoy, la musica ha sido dispositivo de 
mezclaron con las tradiciones indigenas y distincion social, ostentaci6n y diferenciaci6n 
africanas en una nueva sfntesis que es la que de espacios. Algunos permanecen como parte 
se denomina sincretismo" 49 del patrimonio de los ciudadanos, y cuando se 

49 HERRERA , Cenedith. " Sones y sones de la musica colonial" en : Memorias primer foro de estudiantes de 

hi storia. Uni vers!dad Nacional Medellin . abril 2002 p 37. 

50 ISAZA VELASQUEZ, Alejandra La mllsica en la sociedad colonial. Antecedentes y primeras etapas .. 

Memoras .Primerforo de estudiantes de historia. Medellin. Universidad Nacional2002. p 14 


nombra el lugar, este suena como la musica 
que acoge, asi por ejemplo, el porro, desde 
hace mucho tiempo, es parte constitutiva del 
barrio Enciso en el centro oriente de la ciudad; 
el tango, es el sonido vinculado a la 45 del 
barrio Manrique en la nor oriental, el centro es 
el espacio que buscan los metaleros, mientras 
que para bailar se ha elegido la calle 
Colombia, en la zona occidental. EI vallenato 
tiene su territorio en el barrio Moravia, por que 
los nuevos habitantes viene de regiones como 
Uraba, el Choc6 y las Costas. 

EI Jazz empieza hoy a colonizar la zona, 
industrial del barrio Colombia al sur, y el punk, 
se ha tomado el edificio emblematico de una 
epoca en Medemn, "EI Palacio Egipcio" en el 
barrio Prado. lEn este barrio y con el patrocinio 
instrumental y locativo de la parroquia de Los 
12 Ap6stoles, de los padres Salvatorianos, 
alemanes afectos ala teoria de la Liberaci6n, 
se inici6 el movimiento roquero de la ciudad. 

"Los Yetis" la primera de las bandas 
reconocidas del rock local, comenzaron su 
incursi6n musical, en el escenario que les 
prest6 la Iglesia, generando un movimiento, 
que adem as de sonoro, fue social y cultural, y 
abri6 el espacio al movimiento juvenil en la 
ciudad. 

Estos y otros ritmos hacen parte ' de los 
territorios festivos locales y que en el presente 
trabajo denominaremos: nostalgico, rural, 
alternativo y aspiracional. Estos terminos 
contribuyen en mucha medida a definir estos 
mismos territorios y entratian la percepci6n, y 
las formas de uso con que son leidos y 
apropiados. La salsa, evoca parte del 
universo alternativo y parte nostalgico, el 
tango, es nostalgico por antonomasia y el rock 
genera sensaciones entre aspiracionales y 
alternativos y todos estos rasgos se acentUan 

51 BETANCUR ALVAREZ , Fabio. 1993 p.43 
52 O.cit.p 47 
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nombra el lugar, este suena co.mo. la musica 
que acoge, .asi po.r ejemplo., el po.rro., desde 
hace mucho. tiempo.; es parte co.nstitutiva del 
barrio. Enciso. en el centro. o.riente de la ciudad; 
el tango., es el so.nido. vinculado. a la 45 del 
barrio. Manrique en la no.r o.riental, el centro. es 
el espacio. que buscan Io.s metalero.s, mientras 
que para bailar se ha elegido. la calle 
Co.lo.mbia, en la zo.na o.ccidental. EI vallenato.. 
tiene su territorio. en el barrio. Mo.ravia, po.r que 
los nuevo.s habitantes viene de regio.nes como. 
Uraba, el Cho.co y las Co.stas. 

EI Jaz~ empieza ho.y a co.lo.nizar la zo.na 
.	industrial del barrio. Co.lo.mbia al sur, y el punk, 
se ha to.mado. el edificio. emblematico. de una 
epo.ca en Medellin, "EI Palacio. Egipcio." en el 
barrio. Prado.. En este barrio. y co.n el patro.cinio. 
instrumental y Io.cativo. de la parro.quia de Lo.s 
12 Aposto.les, de Io.s padres Salvato.riano.s, 
alemanes afecto.s a la teo.ria de la Liberacion, 
se inicio el mo.vimiento. ro.quero. de la ciudad. 

"Lo.s Yetis" la primera de las bandas 
reco.no.cidas del ro.ck Io.cal, co.menzaro.n su 
incursion musical, en el escenario. que les 
presto la Iglesia, generando. un mo.vimiento., 
que ademas de so.no.ro, fue so.cial y cultural, y 
abrio el espacio. al mo.vimiento. juvenil en la 
ciudad. . 

Esto.s y o.tro.s ritmo.s hacen parte de Io.s 
territo.rio.s festivo.s Io.cales y que en el presente 
trabajo. deno.minaremo.s: no.stalgico., rural, 
altern~tivo. y' aspiracio.nal. Esto.s termino.s 
co.ntribuyEm en mucha medida a definir esto.s 
mismo.s territorio.s y e'1tranan la percepci6n, y 
las fornias de uso. co.n que so.n lefdo.s y 
apro.piado.s. La salsa, evo.ca parte del 
universo. alternativo. y parte no.stalgico., el 
tango., es no.stalgico. po.r anto.no.masia y el ro.ck 
genera sensacio.nes entre aspiracio.nales y 
alternativo.s y to.do.s esto.s rasgo.s se acenU'.Ian 

y aCo.mpanan co.n las caracteristicas de Io.s 
lugares en las distintas geo.grafias. 

3.4.1.La salsa. 

La salsa, co.mo. se sabe, no. es un ritmo. 
propiamente hablando., sino. la co.njuncion de 
mucho.s de Io.s ritmo.s cubano.s: danzon, 
danzo.nete, guaracha, so.n, so.n mo.ntuno., 
mambo., guaguanco, cha-cha-cha, pachanga, 
guajira,bo.lero.-so.n, bo.lero-cha, so.ngo., pilon, 
co.nga, mo.zambique, pa'ca, aho.nda etc. Esta 
pro.fusion de ritmo.s sitUa al Caribe como. la 
region mas so.no.ra de America 51, 

especialmente en Cuba do.nde po.r 
Io.calizacion y tradicion lIegan las distintas 
influencias culturales y artfsticas y que luego. 
so.n devueltas al mundo., so.bre to.do. hispano. 
parlante, de manera singular. 

. . 

En la co.mpo.sicion de la musica cubana se 
tiene cuatro antecedentes: 10. indfgena que 
desaparecio muy rapidamente, 10. africano., 10. 
espano.l y 10. chino., po.rque esto.s ultimo.s 
reemplazaro.n la mano. de o.bra indigena que 
se extinguio aunque despues, po.r el lado. de 
Mejico., que expo.rta mano. de o.bra desde 
Yucatan, vuelve a tener presencia. 

La musica en Cuba es sinonima de identidad y 
sabo.r siendo. la mayo.rfa de fo.rmas de musica 
po.pular cubana y ritmo.s, estilo.s especifico.s de 
baile, incluso. el bo.lero.. La salsa se baila mas, 
que el tango. y el rock, Io.s o.tro.s do.s ritmo.s co.n 
fuerte presencia en Medellin. 

EI exito. co.mercial que en su mo.mento. tuviero.n 
alguno.s de Io.s ritmo.s salsero.s, co.mo. el cha
cha-cha y el marnbo., se debe, en parte a sus 
co.reo.grafias de mo.vimiento.s "elegantes, 
sugestivo.s, picantes y erotico.s".52 

51 BETANCURALVAREZ. Fabio. 1993 p,43 
52 O.cit.p 47 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

Por razones absolutamente locales; 10 cUbano' 
. en Medellin se ha asociado ados imaginarios 
y ados tiempos, el primero a la epoca de 
Batista y el segundo a la era de Fidel. EI 
primerotuvo que ver con esa imagen de Cuba 
como el Paris americano, que hizo de \a Isla e\, 
gran casino, el lugar visitado" por recien, 
casados en "luna de miel" ypor los magnates' 
latinoamericanos y gringos. Esa condicion de 
zona de tolerancia, lujo y cultura, contribuy6 
en gran medida a que la musica cubana se 
difundiera por efmundo y tuviera ~na gran 
presencia entre nosotros, presencia apoyada 
ademas por la radio y la industria discografica, . 
que fuera de difundir las melodias, traia a los 
ejecutantes' a pr~sentaciones en vivo,' 
contribuyendo a moldear el gusto festiv~ 
paisa. 

Esa primera etapa fue sustituida por la 
Revolucion Cubana, que por solidaridad y 
aprecio, creo otroimaginario,que asociaba 
todo 10 cubano con la protesta politica y las 
reivindicaciones sociales; por eso no es 
gratuito que aqui, los primeros bares donde se 
escucho.la musica de Cuba,( porqueen los 
bares nose baila), se establecieron 
enseguida de La Casa del Partido 
Comunista,( Peru entre Juan del Corral y 
Carabobo), con nombres tan costeros como: 
el bar Bahia, donde iban a beber los 
sindicalistas y enseguida, el Oro de Munich, 
donde iban los estudiantes y profesores de la 
Universidad de Antioquia, que asesoraban los 
sindicalistas. En las proximidades estaban 
otros bares que marcaron muy fuertemente la 
historia local: EI Suave, ( Bolivar entre la Paz y 
Peru), y Los Tres Tristes Tigres, (en Cuba con 
Bolivar,) todos ya desaparecidos. 

Por Palace se' fueron instalando bares de, 
obreros y estudiantes universitarios unidos 
por el ritmo que ya se escuchaba en las 
ernisoras locales; estos bares eran EI Aristi, EI 
Diferente, Brisas de Puerto Rico, el Jai aLai, y 
otros. ****** 

Actualmente \a musica cubana persiste como 
fonda de formas de diversion y 
entretEmimiento que recurren a la nostalgia 
como signo estetico y que son los herederos. 
de una generacion no tan joven, para 18 que 
Cuba sigue connotando algo de liberacion en 
contraposicion a los Estados Unidos. 

3.4.2. £:1 tango 

Asociado a Paris, y par 10 tanto al ideal de toda 
una generacion****** el tango en. Medellin es 
un genera, musical' importan,te. EI accidente 
del Zorzal, Carlos Gardel, en el aeropuerto 
local, acentua la empatia paisa con esteritmo,' 
triste y visceral, que se oye, se baifa y se canta 
continuamente en el ambito local, y que se, 
acompaiia de un gesto, 'unavestirnenta yuna 
atmosfera facilmente reconocibley muy 
urbana. 

"Medellin es una ciudad musical. Sin que haya 
necesidad de instrumentos, uno reconoceria 
el sonido de la ciudad, su movimiento, su 
balanceo. Para mi, Medellin era la ciudad 
donde Gardel ponia a termino SLI pasion par el 
tango. EI transmitio esa pasion que tiene ~oda. 
la poblacion"s3 

La carrera 45 de Manrique, la reconocida "45", 
y Guayaquil, fueron en la geografia local los 
epicentros del fenorrieno tanguero que tiene 
repercusiones en toda la comuna Nor oriental 

****** De estos bares son algunas de las imagenes, del presente trabajo 
****** ANEXO, entrevista con don Horacio Vasquez , 
53 Miqueu Montanaro, musico frances autor de La Suite Colombiana, peri6dico EI Colombiano, separata 
Generaci6n, domingo 27 de marzo de 2005, Medellin, p.16 entrevista de Luisa Fernanda Correa" Miqueu 
Montanaro, el contador de historias" 

II 

y en otros sitios de la ciudad ligados a una 
forma muy particular de fiesta, hoy todavia 
vigente. 

EI tango fue musica de hombres, inclusive en 
una epoca 10 bal/aban solo ellos y entre ellos \0 
aprendfan, porque estaba vedado a las 
muieres. E\ espacio del tango sigue teniendo 
una fuerte atmosfera masculina y si el color de 
la salsa es el rojo y el naranja el del tango es el 
azul profundo. Hay que agregar que asi como 
el Mambo fue prohibido en Antioquia por 
Monsenor Builes, el tango fue prohibido en el 
mundo porel Papa Pio X. 

3.4.3. EJ rock. 

Se identifica con 10 joven mucho mas que 
cualquiera de los otros gemeros musicales, y 
tambien con los Estados Unidos donde se ha 
dado su mayor desarrollo. EI rock ha irrumpido 
en la escena local y sus manifestaciones 
crean no solo una comunidad de gusto sino 
que ha impulsado mundps autoctonos 
reconocidos, una comunidad de sentido y un 
universe industrial y comercial de amplio 
espectro, del que viven: manager, ingenieros, 
publicistas, disenadores y hasta 
reproductores piratas. 

Su mercado esta en el joven, definido como 
alguien que se esta' preparando para el 
trabajo, pero todavia adolece de una cierta 
inadecuacion cultural, que 10 hace proclive a 
seguir la moda. Como forma y estilo de vida 
puede traspasar los limites oficiales de la 
edad, entre 14 y 25 anos, porque es mas bien 
una actitud mental, que tiene como soporte 
comun la musica rock y sus manifestaciones 
anexas, "actua como agente catalizador en la 
reconstruccion de imaginarios y 
representaciones colectivas " 54 

EI rock plantea una estetica urbana, global y 

54 URAN, Omar y otros " MedelHn en vivo: La historia del 

http:escucho.la
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. forma muy particular de fiesta, hoy todavfa 
vigente. 

EI tango fue musica de hombres, inclusive en 
una epoca 10 bailaban solo ellos y entre ellos 10 
aprendian, porque estaba vedado a las 
mujeres. EI espacio del tango sigue teniendo 
una fuerte atm6sfera masculina y si el color de 
la salsa es el rojo y el naranja el del tango es el 
azul profundo. Hay que agregar que asi como 
el Mambo fue prohibido en Antioquia por 
Monsefior Builes, el tango fue prohibido en el 
mundo por el Papa Pio X. 

3.4.3. EI rock. 

Se identifica con 10 joven mucho mas que 
cualquiera de los otros gemeros musicales, y 
tambien con los Estados Unidos donde se ha 
dado su mayor desarrollo. EI rock ha irrumpido 
en la escena local y sus manifestaciones 
crean no sol6 una comunidad de gusto sino 
que ha· impulsado mundos aut6ctonos 
reconocidos, una' comunidad de sentido y un 
universo industrial y comercial de amplio 
espectro, del que viven: manager, ingenieros, 
publicistas, diseriadores y hasta 
reproductores piratas. 

Su mercado esta en el joven, definido como 
alguien que se esta preparando para el· 
trabajo, pera todavia adolece de una cierta 
inadecuaci6n cultural, que 10 hace proclive a 
seguir la moda. Como forma y estilo de vida 
puede traspasar los Ifmites oficiales de la 
edad, entre 14 y 25 'arios, porque es mas bien 
una actitud mental, que tiene como soporte 
comun la musica rock y sus manifestaciones 
anexas, "actua como agente c.atalizador en la 
reconstrucci6n de im"aginarios y 
representaciones colectivas " 54 

EI rock plantea una estetica urbana, global y 

desterritorializada que socialmente se liga a la 
ciudad industrial, y constituye un nuevo motivo 
de identidad. 

EI mundo del rock, a diferencia del salsero y 
tanguero, que tienen a los artistas como 
(dolos, maneja una relaci6n mas pr6xima, 
dandose altos niveles de reciprocidad entre el 
artista y su publico. 

EI rockero busca supropia autonomia y sus 
maneras esteticas. Estas maneras tienen, una 
alta influencia de 10 visual, el movimiento, la 
luz, la decoraci6n de los lugares y las 
vestimentas que caracterizan mucho mas que 
el ritmo y el sonido, el universo del rock. EI 
lenguaje es 10 de menos, por eso no importa si 
es en ingles, IQ que ha creado es un lenguaje 
vivo, mas alia de las palabras, un lenguaje que 
expresa sentimientos y conceptos no 
susceptibles de volver c6digos racionales. 

Lo juvenil es tambien una idea lucrativa y la 
industria, el comercio y los servicios empiezan 
a crear una iconograffa y un pulso de 10 joven, 
con productos especificos y formas de 
consumo exclusivos. Se imita los modelos que 
desde el cine y la televisi6n se importan y que 
se ajustan perfectamente al imaginario de 
progreso ligado a la tecnologia y a 10 foraneo 
que tanto ha caracterizado el gusto paisa. EI 
rock ha permitido conformar en Medellin 
comunidades de gusto que colonizan lugares 
y entre los cuales existe una red . de 
comunicaci6n efectiva, que van tomando 
terrenos y les van otorg~ndo una nueva 
significaci6n. 

54 URAN, Omar y otros " Medellin en vivo: La historia del rock" Editor O~arUran 1997 p 7 
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3.5. Las geografias 'festivas en . 


Elcruce de 10 espacial,lo temporal y 10 sonoro 
arm8 el territorio festiv~ de Medellin. A la 
clasificacion anterior por zonas, se Ie hace un 
acercamiento por el genero musical y juntos 
definen ~na separacion territorial y. de 
comportamiento festiv~ diferenciada . y 
difer~nciable que se corrobora con las 
conclusiones que dio el mapeo del Directorio 
en las "PaginasAmarillas" . 

La publicacion en estas paginas, tiene un 
costo, por 10 que no aparecen en ella todos los 
que son, esto puede explicar la ausencia de 
lugares festivos en las zonas mas deprimidas 
de la ciudad. EI 'que no aparezca en el 
directorio puede significa tambien, que 
algunos son lugares vecinos y familia res que 
no esperan clientela foranea para su 
mantenimiento y funcionamiento. 

En las paginas comerciales del directorio 
encontramos 880 locales denotados como 
"gozosos" cuya razon comercial es la de la 
diversion. En su gran mayoria,. son negocios 
privados, creados para satisfacer la demanda 

Medellin. 

de esparcimiento de' tres millones de 
ciudadanos que habitan el area metropolitana. 

Estas actividades ligadas a tiempo, espaCio, 
lugar y disposicion animica y ordenada segun 
la cantidad fueron: 

De 1 a 10 
Boleras (2) salones de te (3), fuentes de soda 
(7) grilles (9) espectaculos (9) clubes sociales 
(10) 

De 10a20 

Parques de recreacion y diversion (12), sal~s 


de cine (13) y juegos de salon y bingos (15), 


De20a70 

Estaderos (21), billares (25) teatros(26) 

centr~s comerciales' (27) casinos (35) 

escuelasde baile (39), discotecas (40); cafes 

(56), tabernas (59), heladerias (70) 


. De100omas: 
Licoreras (124) casas de banquetes(128), ' 
Bares (144) 

De la cantidad surgen algunas conclusiones, 
que nos permiten afirmar que el tipo de 
diversion de los arios 50-60 tipificados en los 
establecimientos como fuentes de soda y 
clubes sociales, para diversion diurna y que 
cuentan con menos de 10 unidades, tienden a 
desaparecer, mientras que estan en aumento 
las actividades relacionadas con fiestas 
privadas, familiares y exclusivas, que no 
admiten sorpresas ni encuentros inesperados 
y que plantean una fiesta intimista en la casa 
propia 0 en la alquilada como lugar y que 
tienen a las licoreras como soporte. . 

En las casas de banquetes, seescenifican 
conmemoraciones festivas de la clase media 
para los que la fiesta sigue siendo un suceso 
extraordinario, casi siempre relacionada con 
un rito de paso, como las primeras 
comuniones, fiestas de quince, grados de 

. bach iller y especialmente matrimonios. 

Estas casas surgen por la precariedad de los 
espacios sociales de la vivienda que se ha 
venido construyendo, 10 que obligo al 
desplazamiento de 10 social a lugares 
externos, que ademas tiene la posibilidad de 
adecuarse a las ficciones de. fiesta de los 
celebrantes. La tendencia que se lee a partir 
del numero de establecimientos, es la de la 
prevalecia de sitios para jovenes, y la escasez 
de lugares para adultos y adultos mayores, 
tampoco aparecen lugares para adolescentes 
ynirios .. 

3.5.1Las /ocalizaciones 

Partimos el area del Valle en cuadrantes con el 
centro en el Rio Medellin y el cruce con las 
calles 30 y 33. EI Rio, va en sentido norte sur, y 
las calles 30 y 33 en sentido oriente-occidente. 
De esta misma manera se ha dividido 
administrativa . y catastralmente el Valle de 

, 
55 Investigaci6n " La vivienda futura y las nuevas formas de habitar" 
Nacional, Medellin. 2000. si~ publicar 
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De la cantidad surgen algunas conclusiones, 
que nos permiten afirmar que el tipo de 
diversion de los arios 50-60 tipificados en los 
establecimientos como fuentes de soda y 
clubes sociales, para diversion diurna y que 
cuentan con menos de 10 unidades, tienden a 
desaparecer. mientras que estan en aumento 
las actividades relacionadas con fiestas 
privadas, familiares y exclusivas, que no 
admiten sorpresas ni encuentros inesperados . 
y que plantean una fiesta intimista en la casa 
propia '0 en la alquilada como lugar y que 
tienen a las licoreras como soporte. 

En las casas de banquetes, se escenifican 
conmemoraciones festivas de la clase media 
para los que la fiesta sigue siendo un suceso 
extraordinario, casi siempre relacionada con 
un rito de paso, como las primeras 
comuniones, fiestas de quince, grados de 
bach iller y especialmente matrimonios. 

Estas casas surgen p~r /a precariedad de los 
espacios sociales de la vivienda que se ha 
venido construyendo, 10 que obligo al 
desplazamiento de 10 social a .Iugares 
externos, que ademas tiene la posibilidad de 
adecuarse a ,Iasficciones de fiesta de los 
celebrantes. La tendencia que se lee a partir 
del numero de establecimientos, es la de la 
prevalecia de sitios para jovenes, y la escasez 
de lugares para adultos y adultos mayores, 
tampoco aparecen lugares para adolescentes 
ynirios. 

3.5.1Las localizaciones 

Partimos el area del Valle en cuadrantes con el 
centro en el Rio Medellin y el cruce con las 
calles 30 y 33. EI Rio, va en senlido norte sur, y 
las calles 30 y 33 en sentido oriente-ocCidente. 
De esta misma manera se ha dividido 
administrativa ,y catastrall)1ente el Valle de 

Aburra para la localizacion de los programas 
de vivienda. (ver plano) 

Las form as de diversion rural, nostalgica, 
aspiracionales y alternativas se comprueban 
con el anterior: levantamiento y se 
corresponden con los hallazgos de una 
investigacion previa que se hizo sobre el 
sentido y significado de la vivienda en Medellin 
y sus alrededores en los estratos medios de la 
poblacion.55 

Se puede concluir entonces que hay una 
correspondencia entre la forma que ocupamos . 
y valoramos la casa y nuestras formas de 
esparcimiento. Tanto la casa como los sitios de 
diversion tienen un()s referentes espacios 
temporales reconocibles y que han perdurado 
en el tiempo. En el imaginario colectivo se 
hacen las mismas valoraciones en la vida 
cotidiana y en elespacio y tiempo de la fiesta, 
sin que parezca existir ningun quiebre; la fiesta 
no irrumpe la cotidianidad, solo parece' 
confirmarla. 

Estas valoraciones de la casa tiene que ver 
con los imaginarios de seguridad, progreso y 
prestigio que han regulado la adquisicion y la 
apropiacion de la vivienda y que inciden' 
tambiem en las formas de goce. 

Los espacios de ocio y diversion acentuan la 
division marcada que tienen, los distintos 
estratos socio-economicos' en la ciudad. 
segun esta en la Ciudad existeh cuatro zonas 
clara mente diferenciadas: 

1. EI del Centro y la Nororiental, 
2. EI del Poblado y toda la zona sur, 
3. EI de laAmerica y Belen y 
4. EI de la zonaNoroccidental. 

Esta division administrativa, comercial y 

. 
55 Investigacion "La vivienda futura y las nuevas fonnas de habitar", Arango G y otros, Universidad 
Nacional, Medellin. 2000. sip pubUcar 

http:poblacion.55
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topografica, responde a unas formas de vida Valle, en unas actividades que como la de los 
diferenciada, que guardan una estrecha bares y cantinas es para solitarios. Estas cifras 
relaci6n tanto con los procesos de representan un 73% de actividad festiva no 
poblamiento como con imaginarios y que colectiva, que se incrementa con los teatros, 
segun este. nuevo levantamiento, tambiE~n salas de cine y centros comerciales 10 que 
tiene repercusiones en la forma festiva. lIega a sumar mas del 90 % de todos los 

lugares, y queda. como conclusion que 
La fiesta aparece en todos los lugares, como preferimos unadiversi6n y unas formas de 
un derecho ganado por los que trabajan, y gozo, de algunamanera "autistas". 
ganan bien, 10 mismo puede decirse sobre la 
propiedad de la casa y la localizaci6n relativa · Los mapas que se han levantado, expresan la 
de esta en la ciudad. Celebrar es algo que se falta de lugares de esparcimiento en las zonas 
merece y que hay que ganar, no es algo que nor oriental y nor occidental del Valle, 
este inscrito en las practicas·culturales. condici6n que se extiemde hasta el municipio 

de Bello.. Estos amplios sectores que 
La geografia de los lugares festivos esta ) concentran mas de la mitad de la poblacion de 
relacionada con la localizacion de estratos . Medellin, son los lugares con menores 
socioecon6micos medios y altos. No ! ingresos y con menos equipamientos publicos; 
aparecen lugares de diversi6nen los estratos · parques y plazas, y tambien como 10 muestran 
mas pobres, para los cuales la calle. sigue las estadisticas, los mas violentos. En metros 
siendo ese espacio que reemplaza los locales cuadrados y sumando los del ambito publico y 
de fiesta y diversiones. EI regocijo para la con los privado, no son muchos los lugares 
mayoria de la poblacion, se reduce a las para 10 festivo en Medellin, en relaci6n conel 
fiestasfamiliares, y a tomar licor, en numero de habitantes, y tam poco el espacio· 
proporciones mayo res que en otras regiones publico l1a sido usado para'tales funciones. . 
del pais 10 que explica el alto numero de bares, 
cafes y licoreras. (Un 64% del total de sitios · Desde las formas de apropiaci6n, aparece en' 
festivos).. los lugares connotados como de rumba, 1:111 

convenio tacito para encontrarse. 
Otra forma de diversi6n consumista tiene que recurrentemente ·algunas comunidades de 
ver con los juegos de azar, donde se tienta la gusto muy definidas, 10 que acentUa la tesis de 
suerte y se prueba la habilidad. Esto hacen la fiesta como parte de la rutina de MedelHrl..La 
parte de una tradici6n festiva de 'Ia ciudad: misma fiesta de las Flores, es una fiesta 
"algunos procesos criminales,(siglo XVI) programada e institucional, que se realiza con 
resultado de las pesquisas contra jugadores,. desfiles y demostraciones como la cabalgata,' 
demostraron que el juego de naipes 0 'dados el desfile de silleteros y el de carros antiguos,~ 
no era exclusivo de los reglones bajos de la todos para espectadores, y que no logran· 
sociedad 0 de vagos y que, al menos en la involucrar realmente a los participantes en 
clandestinidad del delito, el juego era un factor ella. Estas form as· de festejo· son muy 
de cohesi6n social entre las -distintas castas adecuado al espfritu paisa: ahorrativo, adusto, 
de la ciudad"56 dado al trabajo y al que Ie resulta dificil 

compartiry compartirse .. 
Casinos, bingos, billares y boleras se 

. consumen el 8.75% del territorio festivo del 

56 LONDONO GIRALDO ,Juan Guillenno en memorias p 108 

ED 

3.5.2. La Geografia festiva 

Como 10 habfamos sefialado, existen cuatro 
tipologfas festivas que tiene estrecha relacion 
con la division territorial del ValiedeAburra. 

EI primero es el alternativo 0 territono del 
anarquismo. festivo, su localizaci6n es el 
centro de 1a ciudad. Su condicion fundamental . 
es el anonimato, y sus formas de expresion 
son eclecticas y precarias, y log ran trasmitir 
una cierta inconformidad. 

EI centro conserva el reconocimiento como 
lugar de todos y de nadie, esta condici6n hace 
que prosperen en el, ensayos de lugares 
gozosos que se especializan en ofertas para 
comunidades de gusto disimiles con 
mercados de todos ..los precios. Es de los 
cuatro territorios, ellugar mas democratico y el 
que menos interfiere con la vivienda, dado que 
esta es escasa. A diferencia de los otros 
lugares, la fiesta nocturna alternativa, hace un 

Jravestismo d,el centro, los lugares parecen 
tener la connotacion de lugares effmeros, que 
aparecen con la noche y de dia se ponen la 
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EI primero es el alternativo 0 territorio del 

anarquismo festiv~, su localizaci6n es el 

centro de la ciudad. Su condici6n fundamental 

es el anonimato, y sus formas de expresi6n 

son eclacticas y precarias, y logran trasmitir 

una cierta inconformldad. 


EI centro conserva el reconocimiento como 
lugar de todos y de nadie, esta condici6n hace 
que prosperen en ai, ensayos de lugares 
gozosos que se especializan en ofertas para 
comunidades de gusto disimiles con 
mercados de todos los precios. Es de los 
cuatro territorios, ellugar mas democratico y el 
que menos interfiere con la vivienda, dado que 
asta es escasa. A diferencia de los otros 
lugares, la fiesta nocturna alternativa, hace un 
travestismo del centro, los lugares parecen 

-tener la connotaci6n de lugares efimeros, que 
aparecen con la noche y de dfa se ponen la 

• 

mascara de la respetabilidad. 

EI segundo, en el sentido de las agujas del 
reloj, es el territorio aspiracional. 
Su localizaci6n esta,delimitada por San Diego 
yel Rio y se extiende hasta los territorios de 10 
rural, en Envigado y Sabaneta. Su signo es 10 
uln", y 10 contemporaneo. Su s~ntido, la 
exposici6n y el reconocimiento par cuenta de 
los demas. Sus formas de expresi6n tocan 
todo 10 tecnol6gico y tiene una especial 
predilecci6n por 10 extranjero. Sus signos 
estan emparentados con el futuro en su 
versi6n tecnol6gica. 

Es el espacio gozoso que se aprovecha del 
consumo simb6lico y donde mas se acentua la 
idea de fiesta como un negocio de calculados 
beneficios econ6micos y sociales. Es la 
diversi6n mas regulada y contenida, donde 
todo esta previsto y no hay lugar a la 
improvisaci6n. 

EI tercero es el territorio nostalgico, 
localizado all margen occidental del. IRio. Su 
signo fue la modernidad y en esta apoca fij,6 su 
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estetica. EI acontecimiento actual que mas 
caracteriza esta fiesta es el programa 
"Sere nata" de Teleantioquia, porque su signo 

. es el romanticismo, y 10 que se busca es la 
familiaridad. Este festejo se localiza en el' 
coraz6n de la vivienda de estratos medios y 
sirve como complemento a esta. La amistad 
es la cualidad y el valor que se busca en este 
territorio, donde se da un especial 
reconocimiento a 10 propio. 

Hoy aparece una nueva nostalgia, y esta ' 
parece requerir mucho menos tiempo entre su 
vigencia y la calificaci6n. La nueva nostalgia 
se aprecia en la moda, en algunas costumbres 
y muy especial mente en la musica. Los temas 
del rock, y la que IIaman musica de aplanchar, 
estuvieron vigentes hace menos de 20 aiios y 
para esta generaci6n ya son temas 
nostalgicos. EI pasado y el futuro h,oy, son ya. 

Y el cuarto y ultimo eselterritorio ,rural,su, ' 
localizaci6n esta 'en' los'" muriiGipiosde 
Envigado y Sabaneta,al,sur de ,Medellin; La ',:, 
fiesta·allipr6p,one.~:.un,;;',viaje~,:,~(. ,p~sa~9 'a'~:'
conme,morar. :,el",or.igen :_:q~.:" .I()s,J3bu~l9.sz~, 
camp,esin,os ,'; ';,su :estetica : e,s.ta, :dirjgida,': a,: ': 
recrear:, eL, mundo,Jural", ,con.,:caballosj '" 
enjalmas:: rlabureles,' de;cue'rciL~y)~ctiiudes 'y,.', 
atm6sferas '::que ,,',dan',. cuenta '"de "una\"":'i 
reinterp!e~a~i~n"d~iinuncjQ, del,G~rJip9Jer}sLi: " 
version de universo buc6licoy feliz.";' ,,'"

.~', .' ~ -' . ;.~ . '," . "'::, ~. ' ... '". ';," ~~, 

. , ,'" . -. ,,~ ~ 

En' cada uno ,de "estos territo'riosse dan,,:. 
conCliciones" acust;cas que ,'ac'~rituari:>las", 
condiciones del lugar territorial y que se han 
moyido,alred,e~or):qe;la s.a,'s,~",el Jarlgq, ~Ia,::,l 
mu~ica t~opical. queincluye, los .vallenatos,- I,a ,:;':? 
vieja~usica, 'de LyG~o ',Berl"!iuq~zy Pacho, ,;: 
Galan,dos de nuestros insignes composit9fE3~c': 
de '~u,si~a festivaq~ehici~r()n9,e.M~dellirl E3.I,i;':, 

,centro, de ,su actividad, hasta·"eL" actuah' 
reggaet6n,la'de 'carrilera, los--bOle'r9~ y'~Lr9~~:;;'; 
en sus multiples manifestaciones. ' 

'. " ':, ,~'\ ' ..:, , _; : ''.., f.i " , 

: La muslca es un elemento constitutivQ 
;' esencial ligado a la fiesta. EI ritmo define el 

lugar, los comportamientos, las vestimeritas, 
los personajes y hasta el trago y la comida que 
se consumen. asumiendo la frase de Lefebvre 
"el espacio se escucha tanto como se ve, se 
oye tanto como se devela a la mirada", 

3.5.3 Tip%gia, festiva: c/asificaciones, 
narrativas y dramaturgias. 

EI intercambio se constituye en la razon de ser 
de los procesos de comunicacion estetica de 

, paradigmas. "Toda comunicaci6n estetica es 

atravesada por coordenadas dramaticas 

(accion) y retoricas (persuasi6n) desde las que 

se construye"57. 


'EI mapa nos da una localizacion y una 
diferenciacion tipologica, del' caracter que , 
asume el festejo y la diversi6n en Medellin. 
Para su caracterizacion,apelaremo's','a:lla"::, 
estructura del guion. Utilizaremos esta matriz , 
habidacuenta,de 10smuchosqUe'han rhiraoo': 
el ,'rhundo:como'::'un'graf) ::teatrc).:"que "los:' 
elementosdel"gui6n' son los ~ mismos~ que:':SEr ') 
ponen en juego en los escenarios festivos y'de . 

, que la ,propuesta, :'es' 18 de:la creaci6ride"un ;:' 
escenario, festivchpara; Medellin en'el ,baffio';': 
Prado.':.. ' ',,,:,, '", :;,,-,'::- ';"::::' 

". ,"",,./ ' ..: 
Para .laelaboraci6n de: Ibs,dist!ntos:guio6es 
retomamos de la Poetic8' de 'Ai'ist6teles, ::18',') 
definicion del acto creativo como el resultado 
del'encuentrode tres mimesis:la; del a prio'ri" 
cultural, la delaelaboraciori delatrama yla de:';:' 
recepcionde'la obra. Esta:confluehci~fj pLiesta~:: 
en juego'en el guiol1'j'eslo'qu'e"'nos 'perhiitira'un' :'~, 
anal isis dramatico Y': riarrativo' de' loslug'ares:';: 
seleccionados y 'que'son '~n: su' grah':niayorfa;:'" 
lugares para fiestasprivada; , "r .<:: :;::,':;~:: ,': 

~'d.-,':: '"'' ;;\/~;;i":'::,"':' ":..; ::~;~'~);;:;,:.::'~,",:'; 

receptor y debe contener un principio de 
acci6n, narracion 0 anecdota. EI sujeto 0 

protagonista dela acci6n es el hombre y su 
sentido procura resolver un conflicto definido 
como la dificultad entre el personaje y la 
accion. 

Este planteamiento corresponde a la formula: 

Gui6n ~personaje + motivaci6n + objetivo 
+elemento conflictivo58 

Donde el personaje debe resolver el problema 
por sf solo, en 10 que constituye la dramatic;a 
de I.a; 8eqion/,Los' disp'psitiyoS" en"el,espacio 
festiv~ local, se ordenan de manera que 
permitan a quien Jos visita a afirmar 10 que soy 
o 10 que quiero ser. La ornamentacion, 
localizaci6n y demas componentes del 
espacio y el tiempo festivo arman la escena. 
unidad minima de expresion" dela 
dramaturgia,·que,en.el caso que nos ocupa se:" 
reduce,a una solaacci6n; en un solo:lugar yen' 
un solotiempo;'", " ,;"",;;' .,' ' :,' 

Siguiendo el guion cinematografico: Se 
definen los personajes, el motivo, el asunto:, 
problematico y,lalocalizacion. Esta estructura 

,da cuenta,delasdiferencias·de cadaunode' , 
esos espacios '/ del tipo de apropiacion y 
sentido del goce que:se 'proponey,comoen:: 
una pelicula;con el acento puestoen 10 visual. 

\. " 

58 GARCiA, Dago, Seminario sobre elaboraci6n de guiones para 
Medellin 2002. 

http:dramaturgia,�que,en.el
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dram?turgia,queen.elcaso que.nos ocupase··I'j reduce:a una solaaccion; enun solo:lugaryen 
;1 un solo tiernpo.· -,':..~" .. ;>;;i . 

Ii . 'dr"" " .... ~ .• ' 

'1 Siguiendo el guion cinemat~grafico: Se 
Ii definen los personajes, el motivo, el~asunto ::; 
il probl~matico ydalocalizacion .. Esta estructura. 
Ii.!. da cuentade las:.diferencias:decada·uno.de;, 
~ esos espacios y del tipo de apropiacion y i sentido del goce que:sepropone ycomo·en 
; una pelicula/ ~on el acento pues~oen 10 ~iSUal. ;::;: 

~ 
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CAPITULO 3. 

receptor y debe contener un principio de 
acci6n, narraci6n 0 anecdota. EI sujeto 0 
protagonista dela accion es el hombre y su 
sentido procura resolver un conflicto definido 
como la dificultad entre el personaje y la 
accion.' 

I. Este planteamiento corresponde a la formula: 

, 

I,' 
 Guion =personaje + motivacion + objetivo 

+elemento conflictivo58 

Donde el personaje debe resolver el problema 
por si solo, en 10 que constituye la dramatica 
de, I.a; a-C~Gion ..Lof( d.istjositiYos.. en)3Lespacio 
festivo local, se ordenan de manera que 

.. permitan a quian Jos visita a afirmar 10 que soy 
i' 0 10 que quiero ser. La ornamentacion, 
,) localizacion y demas componentes del 
'; espacio y el tiempo festivo.arman la escena, 
:1 unidad minima de expresion de la 
!l 
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JUEGOS Y DEPORTES 

Club 5 o c l les . 

3.6 Los espacios de socializaci6n. 


"Los "clubes" y los "cares" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de 
las "cantinas", "chicherias", "ventorrosos" y 
ufondas": Los primeros eran sitios de 
encuentro para "gente distinguida" de la 
Ciudad y gozaban de buena reputacion, los 
segundo eran sitios mal reputados"59 

3.6.1 EI Club 

De los dos espacios "madres" el del cafe y el 
del teatro, se desprenden una serie de 
variaciones, una de las cuales fue el club. 

EI club retoma algunos temas de la discusion 
del cafe y los convierte en signo de prestigio y 
exclusion. EI club es elitista y dasista, yexige 
una cierta preparacion social para su disfrute; 
disfrute que en gran medida esta dado por sus 
mismas condiciones de excepcion. 

Los personajes. 

Los personajes que actuan en este espacio 
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gozoso, al que se accede luego de algun 

esfuerzo, actuan permanentemente segun un 

libreto previamente aprendido y que genera su 

satisfaccion 0 goce de la imitacion. 


EIMotivo. 

Lo que atrae de estos 'Iugares es la posibilidad 

de exhibir los ,Iogros personales entre pares. 


Ell Aspecto problematico. 

EI reconocimiento actua como el resorte que 

mueve 10 que alii se da como actitud gozosa. 


La locaHzaci6n. 

Han existido de dos tipos los campestres y los 

urbanos, estos ultimos se localizaron en el 

centro, solo que la perdida de significado del 

centro los ha expulsado a otros sectores. EI 

(mico que todavia permanece allf es el Club 

Medell fn, que se porta como sitio de encuentro 

entre los que trabajan a su alrededor y como 

un espacio para almuerzos y reuniones 

proximo al negocio. 
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"Los "clubes" y los "cafes" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de las 
"cantinas", "chicherias", "ventorrosos" y 
"fondas": Los primeros eran sitios de 
encuentro para "gente distinguida" de la 
Ciudad y gozaban de buena reputacion, los 
segundo eran sitios mal reputados"s9 

3.6.1 EI Club 

De los dos espacios "madres" el del cafe yel 

del teatro, se desprenden , una serie de 

variaciones, una de las cuales fue el club. 


EI club retoma algunos temas de la discusi6n 

del cafe y los convierte en signo de prestigio y 

exclusion. EI club es elitista y c1asista, yexige 

una ciertapreparacion social para su disfrute; 

disfrute que en gran medida esta dado por sus 

mismas condiciones de excepcion. 


Los personajes. 

Los personajes que actuan en este espacio 

gozoso, al que se accede luego de algun 

esfuerzo, actuan permanentemente segun un 

libreto previamente aprendido yque genera su 

satisfaccion 0 goce de la imitacion. 


EIMotivo. 

Lo que atrae de estos lugares es la posibilidad 

de exhibir los log ros personales entre pares. 


'EI Aspecto problematico. 
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"Los "clubes" y los "cafes" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de las 
"cantihas", "chicherias", "ventorrosos" y 
"fondas": Los primeros eran sitios de 
encuentro para "gente distinguida" de la 
Ciudad y gozaban de buena reputacion, los 
segundo eran sitios mal reputados"S9 

3.6.1 EIClub 

De los dos espacios "madres" el del cafe y el 
del teatro, se desprenden una serie de 
variaciones, una de las cuales fue el club. 

EI club retoma algunos temas de la discusion 
del cafe y los convierte en signo de prestigio y 
exclusion . EI club es elitista y clasista, yexige 
una cierta preparacion social para su disfrute; 
disfrute que en gran medida esta dado par sus 
mismas condiciones de excepcion. 

Los personajes. 
Los personajes que actuan en este espacio 
gozoso, al que se accede luego de algun 
esfuerzo, actuan permanentemente segun un 
libreto previamente aprendido y que genera su 
satisfaccion 0 goce de la imitacion. 

EIMotivo. 
Lo que atrae de estos lugares es la posibilidad 
de exhibir los logros personales entre pares. 

'EI Aspecto problematico. 

CAPITULO 3. 

EI reconocimiento actUa como el resorte que 
mueve 10 que alii se da como actitud gozosa. 

La localizaci6n. 
Han existido de dos tipos los campestres y los 
urbanos, estos ultimos se localizaron en el 
centro, solo que la perdida de significado del 
centro los ha expulsado a otros sectores. EI 
unico que todavia permanece alii es el Club 
Medellin, que se porta como sitio de encuentro 
entre los que trabajan a su alrededar y como 
un espacio para almuerzos y reuniones 
proximo al negocio. 
3.6.2. Las Hcoreras. 

Las primeras son relativamente recientes en el 
panorama de la ciudad y estfm destinadas a 
gente mucho mas joven que la que asiste a los 
bares y cafes. Consisten casi todas en unos 
garajes 0 pequenos locales encerrados con 
rejas, donde venden ademas de trago, los 
ingredientes paraarmar la fiesta en otro lugar, 
casi siempre el parqueadero de una 
urbanizacion abierta y donde la musica la 
provee el equipo de sonido de algun vehiculo . 

Los personajes. 
Son jovenes rozando los 18, que salen de las 
universidades y colegios, que no tiene mucho 
dinero disponible. 

EI Motivo. 
EI motivo es ninguno, no se busca conocer 
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gente ni hacer intercambios, se busca 
expresar la alegria de estar juntos, 
confirmando la amistad que nos une y que fue 
propiciada casi siempre por el comparierismo 
del estudio 0 trabajo. 

EI Aspecto problematico. 
La imitacion y la actitud contestataria son los 
signos de esta expresion gozosa alrededor del 
licor, sin motivo y en condiciones bastantes 
precarias. 

La Localizaci6n. 
Como se ve en el mapa la localizacion de 
licoreras cubre todo el Valle. Antioquia es uno 
de los departamentos que mas alcohol 
consume y este levantamiento parece 
comprobarlo; es mas facil prescindir de la 
musica que del trago en la actitud festiva, yel 
consumo comienza desde temprana edad y 
todavia hoy . como una demostracion 
"madurez". 

3.6.2.Los bares y los cafes. 

Los dos son espacios basicamente 
masculinos, las mujeres que alii aparecen son 
las meseras, que en muchos casos sirven 
tambiem como consejeras y amigas de los 
contertulios que casi siempre son los mismos. 

EI bar es para la noche y el cafe es mas para el 
dia donde actUa como escenario de muchos 
de los negocios que se realizan y como su 
nombre 10 indica tiene en el "tinto", el motivo y 
excusa para la tertulia. 

Los personajes. 
Los personajes son hombres mayores, 
trabajadores independientes que todavia 
tiene al Centro como su lugar de trabajo, y 
donde buscan oportunidades vinculadas con 
sus actividades. Son tambien desempleados y 
jubilados en busca de la relacion que les 
ayude, 0 barras de viejos amigos que se dan 
una larga antes de lIegar a la casa y donde se 
actualizan las historias y noticias locales. 

EI Motivo. 
EI motivo que convoca a ambos lugares es 
una especie de recreo que se dan los hombres 
a las actividades productivas y la confirmacion 
de la amistad. 

EIAspecto problematico. 
Es el espacio de informacion de 10 local, no 
mediado por la prensa y es tambien el espacio 
de discusion democratica donde se puede 
como en el origen tocar todos los temas en una 
relacion horizontal de los participantes que 
cancelan las jerarquias Estas cualidades los 
han convertido en lugares de alta significacion 
porque se acomodan bien a la forma de 

m 

diversion local, centrad a en la conversaci6n y 
el chiste, mas que en el baile u otras formas de 
diversion . 

La Localizaci6n. 
Como son especies de clubes mucho mas 
democraticos, tienen presencia en casi todos 
los barrios pero se concentran especial mente 
en el Centro de la ciudad por la fuerte conexi6n 
que tienen con las actividades productivas y 
los negocios de los contertulios. 

3.6.3.Los Billares 

Es de las pocas actividades ludicas que 
quedan en los barrios y en el Centro como 
actividades masculinas y que con este mismo 
sentido se dan tambien en los pueblos y areas 
rurales. Los billares estan todavia asociados a 
una cierta bohemia, a una actividad que sirve 
para librarse del estres, al tiempo que se 
prueban las habilidades que requiere eljuego. 

La mesa de billar tiene el poder de convocar a 
gentes que no se conocen y que encuentran 
en este juego la posibilidad de intercambiar 
historias y conversaciones con la excusa de 
pegarle con un taco a las bolas. Tiene unc 
escenografia propia que se repite come 
modelo en todo los lugares, por la~ 



diversion local, centrada en la conversacion y 
el chiste, mas que en el baile u otras formas de 
diversion. 

La Localizaci6n. 
Como son especies de clubes mucho mas 
democraticos, tienen presencia en casi todos 
los barrios pero se concentran especial mente 
en el Centro de la ciudad por la fuerte conexion 
que tienen con las actividades productivas y 
los negocios de los contertulios. 

3.G.3.Los Billares 

Es de las pocas actividades ludicas que 
quedan en los barrios y en el Centro como 
actividades masculinas y que con este mismo 
sentido se dan tambien en los pueblos y areas 
rurales. Los billares estan todavia asociados a 
una cierta bohemia, a una actividad que sirve 
para librarse del estres, al tiempo que se 
prueban las habilidades que requiere eljuego. 

La mesa de billar tiene el poder de convocar a 
gentes que no se conocen y que encuentran 
en este juego la posibilidad de intercambiar 
historias y conversaciones con la excusa de 
pegarle con un taco a las bolas. Tiene una 
escenografia propia que se repite como 
modelo en todo los lugares, por las 

condiciones mismas de la mesa de billar, su 
tamano y la parafernalia que se requiere, las 
lamparas, la tiza, el sitio de los tacos, las 
cuentas para lIevar la cuenta y las mesas 
adicionales para colocar el licor que se 
consume mientras se espera el turno. 

Las luces bajas para iluminar la mesa, el color 
verde billar, que se preserva en todo el mundo 
como condicion del pano que cubre la piedra 
lisa y la madera oscura de las patas. 

Los personajes. 
Casi siempre hombres de mediana edad y 
jovenes extranamente interesados por el 
asunto, que ya no tiene la tonnotacion de 10 
que era para los jovenes de la generacion 
anterior que veian en el billar una posibilidad 
de escapar de clase y salirse de la norma con 
una accion no muy apreciada por los mayores. 
EI billar fue la manera que muchos 
encontraron de comenzarse a meter en el 
nlundo adulto, en un lugar donde se hablaba 
de la vida y se ponia a prueba la propia 
destreza. 

EI Motivo. 
Era una actividad que se hacia en reemplazo 
de acciones rutinarias como trabajar 0 estar en 
clase, y que permitia el desarrollo de 
habilidades que no tenian que ver con la mera 
suerte, como sucedia con las maquinitas y 
otros juegos de azar. 
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EI Asunto problematico. 
Los billa res antes estaban mas connotados 
con la ruptura de las obligaciones escolares y 
de trabajo, que 10 que 10 estan actualmente. 
Las atmosferas anteriores, un tanto oscuras, 
como nos la presenta la obra pictorica de 
Saturnino Ramirez, se han aclarado y ahora 
se mira como una actividad un tanto inofensiva 
y no muy popular. 

Las Localizaciones. 
AI perder su condicion de lugares unicamente 
masculinos, oscuros, y de centro de ciudad, 
comienzan a aparecer en el territorio barrial y 
se localizan en todo el valle, algunas veces 
haciendo parte de los clubes y de los cafes. 

3.6.4. Soleras, juegos de salon 
y bingos. 

Los tres sobresalen como sitios de diversi6n 
de comunidades de gusto muy especificas y 
distintas entre elias. 

La bolera, en la ciudad solo tiene dos locales, a 
elias acuden grupos que se construyen en las 
empresas, familias con hijos adolescentes, 
grupo que no tiene muchas opciones de 
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diversion en la ciudad, y algunas barras de 
amigos en actitud de recocha y no tanto para 
competir. 

Los juegos de salon y bingo, convocan a una 
poblacion, en su mayoria mujeres de mediana 
edad, que 0 son ludopata 0 encuentran en 
estos ambientes la salida a su sociabilidad 
luego que tiene su situacion economica 
resuelta y quieren tentar la suerte sin arriesgar 
economicamente mucho, como si sucede en 
los casinos. 

Los bingos son los que mas han crecido, 
porque para algunos son una propuesta casi 
de empleo, donde 'invierten una gran cantidad 
de horas del dia, con la ilusion de Illevar algo de 
10 recolectado a la casa. 

Los Personajes. 
Son los ultimos representantes de una era de 
la ciudad; mayores que ya criaron sus hijos, ya 
no estan vinculados laboralmente y 
encuentran en la actividad una forma de 
entretenerse, pasar el tiempo y relacionarse 
con conocidos. 

EIMotivo. 
Se reconoce como una actividad ludica que no 
alcanza la sancion moral de los casinos, que 

CAPITULO 3. 

conexion can los ritmos que impone el dia y la 
noche y caiga en una especie de dia continuo 
y donde apasionado y esperanzado logre 
perder la conciencia. 

Los personajes. 
Pod ria caracterizarse a los clientes de estos 
lugares como gente de mediana edad can 
buenos ingresos que tiene en el juego del 
casino la posibilidad de la aventura y de 
probarse a si mismos. 

Van algunos jovenes a arriesgar algun dinero 
extra y en la eventualidad de ganar irio a 
gastar a otros escenarios. Yvan los Iludopata y 
algunos desocupados, para los que el juego 
es su vida y han logrado armar comunidades 
al interior de los casinos, con senoras de edad 
y jubilados que lIenan el dia con las 
actividades que ellugar les propone. 

EI Motivo. 
Existe la posibilidad de conseguir dinero extra 
sin invertir ningun tipo de conocimiento 0 

habilidad en un tiempo que les sobra y que no 
saben que hacer con el. 

EI Asunto problematico. 
La ansiedad y la adrenalina que el juego 
procura es explotado en estos lugares que no 
cierran, permanecen muchos de ellos abiertos 
las 24 horas, durante casi todos los dias del 
ano. 

La Localizaci6n. 
Llama la atenci6n en el mapa la concentraci6n 
que estos presentan en el municipio de Bello, 
localizado al otro extremo de donde se dan los 
otros locales de diversi6n como estaderos, 
tabernas, discotecas que han preferido el sur, 
que se abren en la noche y que procuran la 
alegria del encuentro. 

Entrar a los casinos no es bien visto, por eso, 
aunque las edificaciones son con fachadas 
muyvistosas, los accesos son camuflados, las 
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conexion con los ritmos que impone el dia y la 

noche y caiga en una especie de dia continuo 

y donde apasionado y esperanzado logre 

perderla conciencia. 


Los personajes. 

Podria caracterizarse a los clientes de estos 

lugares como gente de mediana edad con 

buenos ingresos que tiene en el juego del 

casino la posibilidad de la aventura y de 

probarse a si mismos. 


Van algunos jovenes a arriesgar algun dinero 

extra y en la eventualidad de ganar irlo a 

gastar a otros escenarios. Yvan los ludopata y 

algunos desocupados, para los que el juego 

es su vida y han logrado armar comunidades 

al interior de los casinos, con senoras de edad 

y jubilados que lIenan el dia con las 

actividades que ellugar les propone. 


EI Motivo. 

Existe la posibilidad de conseguir dinero extra 

sin invertir ningun tipo de conocimiento 0 

habilidad en uh tiempo que les sobra y que no 

saban que hacercon al. ' 


EIAsunto problematico. 

La ansiedad y la adrenalina que el juego 

procura es explotado en estos lugares que no 

cierran, permanecen muchos de ellos abiertos 

las 24 horas, durante casi todos los dias del 

ano. 


La Localizaci6n. 

Llama la atencion en el mapa la concentracion 

que estos presentan en el municipio de Bello, 

localizado al otro extremo de donde se dan los 

otros locales de diversion como estaderos, 

tabernas, discotecas que han preferido el sur, 

que se abren en la noche y que procuran la 

alegria del encuentro. 


Entrar a loscasinos no es bien visto, por eso, 

aunque las edificaciones son con fachadas 

muy vistosas, los accesos son camuflados, las 


aberturas son negadas al exterior y las 
localizaciones un tanto marginales 0 en el 
centro donde es posible el anonimato. 

- , 

Se han constituido como los nuevos templos 
en la posmodernidad. Se utilizan para 
valorizar entornos urbanos en la medida que 
comprar es una de las actividades mas 
ostentosas y Judicas del momenta y que 
muchos podemos ejercer. 

Son tambian el lugar de encuentro de los 
jovenes que remplazola calle y la plaza en su~ 
funciones de reconocimiento y participacion 
social. 

Los almacenes a su interior son casi siempre 
los mismos, por tanto la decoracion y demas 
componentes y distribuciones empiezan a ser 
muy parecidos. EI primero que seestablecio 
enla ciudad, como lugar especifico para 
comerciar y sin conexiones con -el espacio 
publico, como si 10 eran los pasajes 
comerciales de Junin y Astoria, fue elCentro 
Comercial San Diego, que se adelanto'a su 
tiempo y pretendio imponer una costumbre 
que casi 10 lIeva al fracaso economico 10 que Ie 
gano el apelativo haciendo referencia a los 
cementerios de "campos de paz", 
Lentamente, el imaginario local alrededor de 
las compras se modifica con relacion a los, 
centr~s comerciales con los viajes de muchos 
a los Estados Unidos y la imagen que de ellos 
se transmitfa por la television. I 

Este contacto con el extei"ior 'ayuda a 
configurar una nueva idea de centro, menos 
democratico, mediado por el consumo, pero 
mas ajustado a las nuevas condiciones entre 
las que se cuenta el desprestigio acelerado 
del centro tradicional tomGldo ahora por 
clientes y publico de menor categoria 
economica e invadido en su espacio publico' 
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aberturas son negadas al exterior y las 
localizaciones un tanto marginales 0 en el 
centro donde es posible el anonimato. 

3.6.6 Los Centros comerciales 

Se han constituido como los nuevos templos 
en la posmodernidad. Se utilizan para 
valorizar entornos urbanos en la medida que 
comprar es una de las actividades mas 
ostentosas y ludicas del momento y que 
muchos podemos ejercer. 

Son tambien el lugar de encuentro de los 
jovenes que remplazo la calle y la plaza en sus 
funciones de reconocimiento y participacion 
social. 

Los almacenes a su interior son casi siempre 
los mismos, por tanto la decoracion y demas 
componentes y distribuciones empiezan a ser 
muy parecidos. EI primero que se establecio 
en la ciudad, como lugar especifico para 
comerciar y sin conexiones con el espacio 
publico, como si 10 eran los pasajes 
comerciales de Junin y Astoria, fue el Centro 
Comercial San Diego, que se adelanto a su 
tiempo y pretendio imponer una costumbre 
que casi 10 Ileva al fracaso economico 10 que Ie 
gano el apelativo haciendo referencia a los 
cementerios de "campos de paz". 
Lentamente, el imaginario local alrededor de 

las compras se modifica con relacion a los 
centros comerciales con los viajes de muchos 
a los Estados Unidos y la imagen que de ellos 
se transmitia poria television. 

Este contacto con el exterior ayuda a 
configurar una nueva idea de centro, menos 
democratico, mediado por el consumo, pero 
mas ajustado a las nuevas condiciones entre 
las que se cuenta el desprestigio acelerado del 
centro tradicional tomado ahora par clientes y 
publico de menor categoria economica e 
invadido en su espacio publico por venteros 
ambulantes en el rebusque. 

Los Personajes. 
Los centros comerciales tiene por 10 general, 
una zona de comidas rapidas y cines y/o 
entretenimiento con juegos en el ultimo piso a 
en una zona aparte, este es el sitio para los 
papas con hijos pequefios 0 para el encuentro 
de los adolescentes, que se reunen alii can 
sus contemporaneos, cuidados como 10 estan 
en sus propias urbanizaciones por guardias de 
seguridad armados. 

A los almacenes localizados en otra zona a 
piso, acuden las amas de casa, y los 
empleados y trabajadores a surtirse de ropa, 
zapatos y demas arti culos para su 
presentacion personal en la oficina. EI genero 
de esta actividad es casi siempre femenino. 

EI Motivo. 

La desaparicion en el centro de la ciudad de 

sitios de encuentro seguros y confiables para 

el uso del tiempo libre, y la diversion ligada a la 

compra como una forma de consumo 

simbolica hace de los centr~s comerciales un 

lugar de reunion y diversion nuevos, donde la 

seguridad de sus ocupantes estfl garantizada 

por los guardias de seguridad armadas, como 

en las prop,ias urbanizaciones de donde 

proceden los clientes. 


EI mercado se ha convertido en la razon de ser 

de casi todos los procesos y las practicas 

sociales, y los centros comerciales son la 

expresion de esta manera particular de estar 

enelmundo. 


EI Asunto problematico. 

Los centros comerciales si bien satisfacen ese 

deseo permanente de todos par la novedad, 10 

hacen referenciados a los objetos , 

aprovechando ademas esa relacion que 

vincula 10 nuevo con 10 joven. 


Se va al centro comercial a buscar la novedad, 

y en esta busqueda indiv,idual no cabe el 

establecer relaciones y entablar amistades, 

casi se convierten en lugares colectivos para 

ejercer las soledades, mas que para 

establecer contactos como silo posibi'litaba el 

centro tradicional, donde la excusa de la 
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EIMotivo. 
La desaparici6n en el centro de la ciudad de 
sitios de encuentro seguros y confiables para 
el uso del tiempo libre, y la diversi6n ligada a la 
compra como una forma de consumo 
simb61ica hace de los centros comerciales un 
lugar de reuni6n y diversi6n nuevos, donde la 
seguridad de sus ocupantes esta garantizada 
por los guardias de seguridad armados, como 
en las propias urbanizaciones de donde 
proceden los clientes. 

EI mercado se ha convertido en la raz6n de ser 
de casi todos los procesos y las practicas 
sociales, y los centros comerciales son la 
expresi6n de esta manera particular de estar 
enelmundo. 

EIAsunto problematico. 
Los centros comerciales si bien satisfacen ese 
deseo permanente de todos por la novedad, 10 
hacen referenciados a los objetos, 
aprovechando ademas esa relaci6n que 
vincula 10 nuevo con 10 joven. 

Se va al centro comercial a buscar la novedad, 
y en esta busqueda individual no cabe el 
establecer relaciones y entablar amistades, 
casi se convierten en lugares colectivos para 
ejercer las soledades, mas que para 
establecer contactos como si 10 posibilitaba el 
centro tradicional, donde la excusa de la 
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compra servia de pretexto para el encuentro. 

Las Localizaciones. 
AI convertirse en motivo de valorizaci6n de los 
terrenos aledafios para el desarrollo de la 
vivienda mas iva 0 para la recuperaci6n de 
zonas de ciudad como lugares nuevos de 
residencia, los centros comerciales y su 
versi6n simplificada de almacenes de 
departamentos comienzan a localizarse como 
origen de estos nuevos desarro/los, 
conectados con sistemas estructurales de 
ciudad como el Metro y las vias principales. 
3.6.7. Las Discotecas 

Las discotecas son lugares de fiesta nocturna, 
donde se va a bailar. Son versiones 
actualizadas de los antiguos sitios de baile que 
existian en los hoteles de Medellin y de 
algunos famosos locales de baile como los 
grilles Covadonga y Zodiaco a donde iban los 
abuelos de los j6venes de hoy los sabados a 
divertirse. 

En comparaci6n las discotecas no tiene el 
aura de sofisticaci6n de estos antiguos sitios, 
las orquestas de 30 y 40 musicos, que eran el 
gancho y el motivo principal de la diversi6n, 
fueron remplazadas por sofisticados equipos 
de sonido y profusi6n de luces y efectos 
especiales entre los que sobresalen los video 
que muestran una pelicula distinta a la que 
estan viviendo los clientes de la disco. Son 
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lugares para ir en barra 0 en pareja, pero 
tambiem dan la posibilidad de nuevos 
contactos mediados por el baile. 

Los Personajes. 
Son sitios de rumba joven, donde la musica 
define mucho los rangos de edades. Se han 
creado de forma alternativa las viejotecas, 
para los no tan jovenes 0 los que no se 
identifican con las nuevas musicas. No son 
sitios muy grandes, como los que se dan en 
Cali 0 Cartagena, y 10 que agrupan son 
comunidades de gusto alrededor de los 
gemeros musicales, de salsa y merengue, de 
vallenato y musica tropical 0 de cross over que 
es mas 0 menos de todo derivado del rock. 

EIMotivo. 
La discoteca es de los pocos espacios de 
quiebre. Es una actividad nocturna, en la que 
no se espera encontrarse con la gente del 
mundo laboral, a la que se Ilega tarde en la 
noche como remate de otras actividades como 
ir a comer 0 a cine. 

EI Asunto problematico. 
Es un lugar que propicia un gran contacto 
fisico y donde el cuerpo se expresa a otro ritmo 
impuesto por la musica. Tiene todavia la carga 
de una cierta sancion eclesiastica que siempre 
se opuso al baile y 10 marco y definio como 
incitador al pecado. 

De alguna manera las discotecas permiten 
algo que no es facil conseguir en otros 
escenarios y que es fundamental en el goce: la 
exposicion publica de las emociones y los 
sentimientos y el contacto fisico. 

La Localizaci6n. 
En el mapa, la localizacion de las discotecas 
se da en los centr~s de Bello, el Poblado, 
Envigado y Sabaneta yen un area que tiene al 
Rio Medellin como columna vertebral, aunque 
no son muchas en relacion al numero de 
habitantes del Valle delAburra 
3.6.a.Las Escuelas de baile 

Estas escuelas se crean para suplir la 
necesidad social de saber bailar que tiene los 
jovenes que son invitados a las fiestas de 
quince. La poca posibilidad de aprender a 
bailar en eventos familiares 0 sociales hace 
que estos lugares aparezcan en el territorio 
paisa y no en otros territorios nacionales como 
Cali, Cucuta 0 Pasto, donde la ocurrencia de 
eventos colectivos alrededor del baile son 
frecuentes y multitudinarios y permiten a los 
ninos un contacto muy temprano con este tipo 
de actividades. 

No es gratuito que en el mapa se localicen 
estas escuelas en la zona sur occidental del 
Valle deAburra y en el centro. 

En la investigacion que ya se ha resenado 

sobre la vivienda en Medellin, se estabfecia 
este sector de la ciudad como de clase media y 
muy tradicional, esto significa en terminos 
festivos que es una zona donde no se 
relaciona la forma fiesta con el baile. Igual 
consideracion se puede hacer con el resto de 
la ciudad, donde los ciudadanos aprenden a 
bailar tarde y no tan bien como en otras zonas 
del pais. 

Ahora, las cajas de compensacion han 
empezado a impulsar el baile y actualmente 
en muchos de estos lugares se dan clases que 
cuentan con mucha gente inscrita de todos los 
estratos, p~r 10 que el baile empieza a cambiar 
la connotacion negativa que tuvo y los festejos 
locales a incorporarlo mas profusamente. 

Los Personajes. 
La poblacion que acude es de personas muy 
jovenes, iniciandose apenas en las 
actividades sociales. No se va muy 
espontaneamente, sino como a una 
obligacion que les deparara beneficios en un 
futuro ya que el baile se constituye en casi la 
unica posibilidad socialmente aceptada de 
contacto fisico entre los sexos. Entre los 

61 EI pensamiento social de Uribe Uribe. Biblioteca del Mini 
****H En el taller, afto 2000, que se hizo sobre la fiesta en e 
ciudad, result6 evidente que la fiesta no es una necesidad sen! 
dimensionado su utilidad en terminos de salud mental , posibi 
identidad, y expresi6n vital, como si 10 saben hacer y 10 han t 



sobre la vivienda en Medellin, se establecia 
este sector de la ciudad como de clase media y 
muy tradicional, esto significa en terminos 
festivos que es una zona donde no se 
relaciona la forma fiesta con el baile. Igual 
consideracion se puede hacer con el resto de 
la ciudad, donde los ciudadanos aprenden a 
bailar tarde y no tan bien como en otras zonas 
del pais. 

Ahora, las cajas de compensacion han 
empezado a impulsar el baile y actualmente 
en muchos de estos lugares se dan clases que 
cuentan con mucha gente inscrita de todos los 
estratos, por 10 que el baile empieza a cambiar 
la connotacion negativa que tuvo y los festejos 
locales a incorporarlo mas profusamente. 

Los Personajes. 
La poblacion que acude es de personas muy 
jovenes, iniciandose apenas en las 
actividades sociales. No se va muy 
espontaneamente, . sino como a una 
obligacion que les deparara beneficios en un 
futuro ya que el baile se constituye en casi la 
(mica posibilidad socialmente aceptada de 
contacto fisico entre los sexos. Entre los 

paisas y en terminos muy generales, no hay 
una adecuacion fisiologica de los cuerpos al 
baile como si se puede apreciar en el ritmo 
corporal que manejan otras etnias, sobre todo 
las negras. 

EI Motivo. 
EI motivo de la aparicion de las escuelas y su 
relativa profusion se debe a que se entiende el 
aprender a bailar como un requisito social para 
ser aceptado en algunas comunidades de 
gusto, al que el joven siente necesidad de 
pertenecer, en la busqueda de aceptacion 
social. 

EI Aspecto problematico. 
EI nombre de escuela no es gratuito, a elias se 
va a aprender 10 que de alguna manera no fue 
posible aprender en otros espacios colectivos 
y sociales como los carnavales y fiestas de 
familia que incorporen el baile como parte de 
la parafernalia. Lo que impulsa a los jovenes a 
aprender a bailar, es mas impuesto por las 
condiciones sociales que les exige una cierta 
solvencia en practicas de danza, que por algo 
interior que mueva el cuerpo a seguir el ritmo 
de la musica y a expresarse a traves de ella. 

61 EI pensamiento social de Uribe Uribe. Biblioteca del Ministerio de Trabajo. Bogota, 1960 p 61 
****** En el taller, aflo 2000, que se hizo sobre la fiesta en el barrio Moravia, uno de los mas pobres de la 
ciudad, result6 evidente que la fiesta no es una necesidad sentida de los pobladores y que pocos han 
dimensionado su utilidad en terminos de salud mental, posibilidades de socializaci6n, reconocimiento, 
identidad, y expresi6n vital, como si 10 saben hacer y 10 han hecho otros pueblos del Pais . 
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Parece existir una inadecuacion fisiologica 
entre la constitucion fisica del paisa y el ritmo 
de la musica, acentuado por la escasez de 
espacios festivos que giren en torno a la 
danza. 

Las Localizaciones. 
La localizacion en el centro, que puede con 
todo, y en el area sur occidental del valle, 10 
que corresponde bien con la especificidad de 
este territorio que connota como nostalgico y 
muy tradicional. La vivienda de esta zona es 
de clase media, con mucho sentido familiar. 
Otras escuelas de baile, atienden a una 
poblacion adulta, que yen en estos lugares la 
posibilidad de ampliar su circulo de amigos y 
encontrarle ocupacion al tiempo libre que les 
va dejando sus otras ocupaciones. 
3.6.9.EI Espectaculo 

Una region habitada por mas de tres millones 
de personas, solo cuenta con nueve empresas 
destinadas al espectaculo. La cifra es 
significativa precisamente por 10 minima y 10 
que revela es que no es facil ganarse la vida 
con el entretenimiento, la diversion y el goce 
en estas tierras tan adictas al trabajo. 

Bien 10 expresaba Rafael Uribe Uribe, nuestro 
ilustre revolucionario "Crear la alegria, la 
alegria sana madre de la benevolencia, es el 
mejor servicio que puede prestarse a 
Colombia mas que, en medio de una risuena 

naturaleza, son un pueblo melancolico y 
hurano que parece rumiar a toda hora un tedio 
incurable"61 

De la lista de los espacios y negocios 
relacionados con los espectaculos, la tercera 
parte gira alrededor del tango, uno de los 
toros, otro de poesia, otro de baile y dos de 
empresarios que traen espectaculos a 
Medellin, casi siempre conciertos, que utilizan 
el Estadio y el Coliseo y ultimamente la re 
modelada Plaza de Toros hoy de 
espectaculos.****** 
Los Personajes. 
No se refieren a los que tiene el espectaculo 
como negocio 0 forma de vida, sino a quienes 
los contratan, casi siempre empresas que dan 
a los empleados un rata de esparcimiento en 
medio de congresos 0 reuniones de la 
compania, y como un premio colectivo, por el 
costa que estos espectaculos tienen. 

En el caso del Festival de Poesia, es la 
Administracion Municipal , la que ha 
posibilitado este encuentro y ha side muy 
significativ~ en el papel de educacion sensible 
de los jovenes de la ciudad, papel que antes 
correspondia al teatro y que el festival a 
remplazado con creces. 

EI Motivo. 
EI motivo para la contratacion es mas en el 
sentido de la frase de Maquiavelo de "pan y 
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circo" , por el caracter de los contratantes. 


EI Asunto problematico. 

Lo costoso que resulta acceder a los 

espectaculos ha hecho de estas actividades 

gozosas un asunto de elite, a menos que sean 

patrocinadas desde el Municipio. 


Las Localizaciones. 

Los espectaculos son itinerantes y se adaptan 

a las condiciones fisicas y a la funci6n de 

quienes los contratan. 


3.6.10 Los Estaderos. 

Los estaderos son vestigios de los 
antecedentes rurales de la poblacion, y su 
ornamentacion y apropiacion tiene que ver 
con la nostalgia porel campo. 

La localizacion es la de periferias y en los sitios 
proximos a los dos cerros, el de Nutibara y 
Volador, pero muy especial mente en los 
municipios del sur, Envigado, Sabaneta e 
ItagOi. 

Los estaderos recurren a la evocacion, poreso 
no es raro que sean espacios abiertos, que 
tiene como modelo las casas campesinas en 
especial el patio, demarcados por 
chambranas, con sillas de cuero 0 taburetes, y 
donde ademas de bebida se ofrece la parte 
mas reconocida de la com ida local y musica de 

I 

http:3.6.9.EI


CAPITULO 3. 

circo", porel cankterde los contratantes. 

EIAsunto problematico. 
Lo costoso que resulta acceder a los 
espectaculos ha hecho de estas actividades 
gozosas un asunto de elite, a menos que sean 
patrocinadas desde el Municipio. 

Las Localizaciones. 
Los espectaculos son itinerantes y se adaptan 
a las condiciones fisicas y a la funcion de 
quienes los contratan. 

3.6.10 Los Estaderos. 

Los estaderos son vestig ios de los 
antecedentes rurales de la poblacion, y su 
ornamentacion y apropiacion tiene que ver 
con la nostalgia por el campo. 

La localizacion es la de periferias y en los sitios 
proximos a los dos c~rros, el de Nutibara y 
Volador, pero muy especialmente en los 
municipios del sur, Envigado, Sabaneta e 
ItagOi. 

Los estaderos recurren a la evocacion, por eso 
no es raro que sean espacios abiertos, que 
tiene como modelo las casas campesinas en 
especial el patio , demarcados por 
chambranas, con sillas de cuero 0 taburetes, y 
donde ademas de bebida se ofrece la parte 
mas reconocida de la com ida local y musica de 

carrilera u otros generos antiguos y 
tradicionales. 

Los Personajes. 
Variopintos, son jovenes, adultos y viejos, que 
casi siempre en familia, acuden a estos 
lugares que rememoran su reciente universo 
campesino, y que a la distancia y mediado por 
el tiempo, suplantan la anoranza con una 
version simplificada y sensiblera de campo. 

EIMotivo. 
EI motivo es el reconocimiento y la evocacion 
al pasado y ala tradicion del campo. 

EI Aspecto problematico. 
Es la forma de diversion que mas recurre al 
asunto de la identidad, pero una identidad 
anclada en el pasado. 

Las Localizaciones. 
En los municipios cercanos, que han 
conservado en terminos muy generales la 
atmosfera campesina y que solo ahora 
comienzan a incorporarse formalmente a la 
modernidad. 

3.6.11.Griles-salones de te y fuentes 
desoda. 
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Los tres nombres remiten a otra epoca de la 
ciudad , cuando muchas cosas se lIamaban 
distintas en una epoca sofisticada, cuando se 
tenian como modelos a Paris, Cuba y 
Argentina y sus particulares esteticas. Estos 
recintos se quedaron congelados en el tiempo 
y estim cargados como otros de una gran 
ensonacion y nostalgia. 

Los Personajes. 
Congregan a los romanticos, de mediana edad 
en tardes y noches. 
EIMotivo. 
EI traslado a epocas gloriosas de su propia 
historia de vida. 

Ef Asunto problematico. 
Se han negado a adaptarse a los 
requerimientos festivos contemporaneos, 10 
que los hace aparecer como dinosaurios 
varados en la configuracion del valle . La 
actualidad no es su sino. 

Las Localizaciones. 
Son, como era de esperarse, parte de la zona 
nostalgica de la ciudad, no involucra los 
municipios vecinos y tiene presencia en el 
centro, aunque no muy acusada. 

3.6.12 Las Heladerias. 

Proponen como los estaderos un viaje al 
pasado, pero un pasado mas proximo. Las 
heladerias funcionan como sitio de encuentro 
de los jovenes en los barrios tradicionales. 

Como era de esperarse, aparecen 
diseminadas en los barrios y municipios mas 
antiguos de la ciudad, en Bello y la comuna 
Nor oriental, en la sur occidental y en los 
municipios de Envigado, Sabaneta e ItagOi, 
muy especialmente en este ultimo. 

En la com una nor occidental existen bastantes 
y aunque, no figuran en el directorio, es filcil 
encontrarlas sobre las avenidas del sector, por 
los lados de Pedregal , Castilla, y muy 
especial mente Robledo. 

Los Personajes. 
Son todavia, los primeros sitios de encuentro 
de los jovenes, donde existe al tiempo control 
y reconocimiento social de la barriada. Es un 
espacio casi familiar, mas de tarde que de 
altas horas de la noche, habitado por 
poblacion joven, con poca capacidad de 
consumo. 

EI Motivo. 
La heladeria abre un espacio de socializacion 
barrial, y cercana, donde se hacen los 
primeros pinos de las relaciones sociales. La 
conversacion es mas importante que la 
musica, la ornamentacion 0 las bebidas. 

"Los "clubes" y los "cafes" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de las 
"cantinas" , "chicherias", "ventorrosos" y 
"fondas": Los primeros eran sitios de 
encuentro para "gente distinguida" de la 
Ciudad y gozaban de buena reputacion, los 
segundo eran sitios mal reputados"S9 

3.6.1 EI Club 

De los dos espacios "madres" el del cafe y el 
del teatro, se desprenden una serie de 
variaciones, una de las cuales fue el club. 

EI club retoma algunos temas de la discusion 
del cafe y los convierte en signa de prestigio y 
exclusion. EI club es elitista y clasista, yexige 
una cierta preparacion social para su disfrute; 
disfrute que en gran medida esta dado par sus 
mismas condiciones de excepcion. 

Los personajes. 
Los personajes que actUan en este espacio 
gozoso, al que se accede luego de algun 
esfuerzo, actUan permanentemente segun un 
libreto previamente aprendido y que genera su 
satisfaccion 0 goce de la imitacion. 

EIMotivo. 
Lo que atrae de estos lugares es la posibilidad 
de exhibir los logros personales entre pares. 

EI Aspecto problematico. 



"Los "clubes" y los "cafes" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de las 
"cantinas", "chicherias", "ventorrosos" y 
"fondas": Los primeros eran sitios de 
encuentro para "gente distinguida" de la 
Ciudad y gozaban de buena reputacion, los 
segundo eran sitios mal reputados"59 

3.6.1 EI Club 

De los dos espacios "madres" el del cafe y el 
del teatro, se desprenden una serie de 
variaciones, una de las cuales fue el club. 

EI club retoma algunos temas de la discusion 
del cafe y los convierte en signo de prestigio y 
exclusion. EI club es elitista y clasista, y exige 
una cierta preparacion social para su disfrute; 
disfrute que en gran medida esta dado por sus 
mismas condiciones de excepcion. 

Los personajes. 
Los personajes que actUan en este espacio 
gozoso, al que se accede luego de algun 
esfuerzo, actuan permanentemente segun un 
libreto previamente aprendido y que genera su 
satisfaccion 0 goce de la imitacion. 

EI Motivo. 
Lo que atrae de estos lugares es la posibilidad 
de exhibir los logros personales entre pares. 

EIAspecto problematico. 
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EI reconocimiento actUa como el resorte que 
mueve 10 que alii se da como actitud gozosa. 

La localizaci6n. 
Han existido de dos tipos los campestres y los 
urbanos, estos ultimos se localizaron en el 
centro, solo que la perdida de significado del 
centro los ha expulsado a otros sectores. EI 
unico que todavia permanece alii es el Club 
Medellin, que se porta como sitio de encuentro 
entre los que trabajan a su alreoedor y como 
un espacio para almuerzos y reuniones 
proximo al negocio. 
3.6.2. Las licoreras. 

Las primeras son relativamente recientes en el 
panorama de la ciudad y estan destinadas a 
gente mucho mas joven que la que asiste a los 
bares y cafes. Consisten casi todas en unos 
garajes 0 pequenos locales encerrados con 
rejas, donde venden ademas de trago, los 
ingredientes para armar la fiesta en otro lugar, 
casi siempre el parqueadero de una 
urbanizacion abierta y donde la musica la 
provee el equipo de sonido de algun vehiculo. 

Los personajes. 
Son jovenes rozando los 18, que salen de las 
universidades y colegios, que no tiene mucho 
dinero disponible. 

EIMotivo. 
EI motivo es ninguno, no se busca conocer 
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"Los "clubes" y los "cafes" tiene en los 
discursos una connotacion diferente a la de las 
"cantinas", "chicherias", "ventorrosos" y 
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Ciudad y gozaban de buena reputacion , los 
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3.6.1 EI Club 
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del teatro, se desprenden una serie de 

variaciones, una de las cuales fue el club. 


EI club retoma algunos temas de la discusion 
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librato previamente aprendido y que genera su 

satisfaccion 0 goce de la imitacion. 


EI Motivo. 

Lo que atrae de estos lugares es la posibilidad 

de exhibir los logros personales entre pares. 


EIAspecto problematico. 

EI reconocimiento actua como el resorte que 
mueve 10 que alii se da como actitud gozosa. 

La loca'lizacion. 
Han existido de dos tipos los campestres y los 
urbanos, estos ultimos se localizaron en el 
centro, solo que la perdida de significado del 
centro los ha expulsado a otros sectores. EI 
unico que todavia permanece alii es el Club 
Medellfn, que se porta como sitio de encuentro 
entre los que trabajan a su alrededor y como 
un espacio para almuerzos y reuniones 
proximo al negocio. 
3.6.2. Las licoreras. 

Las primeras son relativamente recientes en el 

panorama de la ciudad y estan destinadas a 

gente mucho mas joven que la que asiste a los 

bares y cafes. Consisten casi todas en unos 

garajes 0 pequerios locales encerrados con 

rejas, donde venden ademas de trago, los 

ingredientes para armar la fiesta en otro lugar, 

casi siempre el parqueadero de una 

urbanizacion abierta y donde la musica la 

provee el equipo de sonido de al.gun vehiculo. 


Los personajes. 

Son jovenes rozando los 18, que salen de las 

universidades y colegios, que no tiene mucho 

dinero disponible. 


EI Motivo. 

EI motivo es ninguno, no se busca conocer 


el chiste, mas que en el baile u otras formas de 
diversion. 

La Localizaci6n. 
Como son especies de clubes mucho mas 
democraticos, tienen presencia en casi todos 
los barrios pero se concentran especialmente 
en el Centro de la ciudad por la fuerte conexion 
que tienen con las actividades productivas y 
los negocios de los contertulios. 

3.6.3.Los Billares 

Es de las pocas actividades ludicas que 
quedan en los barrios y en el Centro como 
actividades masculinas y que con este mismo 
sentido se dan tam bien en los pueblos y areas 
rurales. Los billares estan todav,a asociados a 
una cierta bohemia, a una actividad que sirve 
para librarse del estres, al tiempo que se 
prueban las habilidades que requiere el juego. 

La mesa de billar tiene el poder de convocar a 
gentes que no se conocen y que encuentran 
en este juego la posibilidad de intercambiar 
historias y conversaciones con fa excusa de 
pegar1e con un taco a las bolas. liene una 
escenografia propia que se repite como 
modelo en todo los lugares, por las 
condiciones mismas de la mesa de biUar, su 



el chiste, mas que en el baile u otras formas de 
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que tienen con las actividades productivas y 
los negocios de los contertulios. 

3.6.3.Los Billares 
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sentido se dan tambien en los pueblos y areas 
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para librarse del estres, al tiempo que se 
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tamano y la parafernalia que se requiere, las 
lamparas, la tiza, el sitio de los tacos, las 
cuentas para lIevar la cuenta y las mesas 
adicionales para colocar el licor que se 
consume mientras se espera el turno. 

Las luces bajas para iluminar la mesa., el color 
verde billar, que se preserva en todo el mundo 
como condici6n del pano que cubre la piedra 
lisa y la madera oscura de las patas. 

Los personajes. 
Casi siempre hombres de mediana edad y 
j6venes extranamente interesados por el 
asunto, que ya no tiene la connotaci6n de 10 
que era para los j6venes de la generaci6n 
anterior que velan en el billar una posibilidad 
de escapar de clase y salirse de la norma con 
una acci6n no muy apreciada por los mayores. 
EI billar fue la manera que muchos 
encontraron de comenzarse a meter en el 
mundo adulto, en un lugar donde se hablaba 
de la vida y se ponla a prueba la propia 
destreza. 

EIMotivo. 
Era una actividad que se hacia en reemplazo 
de acciones rutinarias como trabajar 0 estar en 
clase, y que permitia el desarrollo de 
habilidades que no ten Ian que ver con la mera 
suerte, como sucedia con las maquinitas y 
otros juegos de azar . 



Rumba.
Entreteni m iento. 
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Pianos resumen por actividad y 
localizacian. 

Juegos y deportes. 
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Juegos y deportes. 


Rumba. 
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Pianos resumen por 
temporalidad. 

Hoy. 

Manana. 
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LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

3.7. Dramatica y retorica de algunos 

lugares de la fiesta privada para altos 


La significacion estriba en 10 que Jauss 
denomina "horizonte de expectativa", que 
pone a depender de las caracteristicas de las 
comunidades interpretativas particulares, la 
carga emotiva de los acontecimientos. Todo 
impacto depende de los paradigmas 
simbolicos de las comunidades. 

Estos paradigmas son: afectivos, artisticos, 
sociales y politicos. 

Lo que significa divertirse para las gentes de 
mayores ingresos de la ciudad , se puede 
deducir de la "guia para la diversion", que 
reparte el periodico local "EI Colombiano", 
diario de mayor .circulacion en Medellin y el 
Valle de Aburra los viernes, como una 
separata. 

Su formato procura una agenda para IIenar el 
tiempo libre de la clase alta, durante el fin de 
semana tanto en la ciudad, como en sus 
alrededores, por 10 que este trabajo la ha 
consultado. 

Los temas de portada de la revista en 34 

ingresos en Medellin. 

semanas son: 

969. La ruta del Suchi 
970. Matrix 

971 .Fondas 

972.Apuebliar 

973. Ninos en Vacaciones 
974. Concierto de Vicente Fernandez 
975. Brunch de 10:30 a 1: 30 
976. La Doctora en Sabaneta 
977. EI Spaghetti 
978. Las zonas de Rumba 
979. Los Centros Comerciales 
980. Tardiar 
981. Cabalgatas 
982. Medellin Clasico 
983. Fin de semana en casa. 
984. Medellin gratis 
985. Los Cafes 
986. Llanogrande 
987. Casinos 
988. Amor y Amistad 
989. EI Mar 
991. Protagonistas de Novela 
992. Baladas de los anos 70. 

• 
993. Ley seca 

994. (otra vez)Halioween 
995. Regaton 
996. De Rumba con el Deporte 
997. Vacaciones 
998. Mini tecas para alquilar 
999. Navidad. 

1000. (una auto publicidad) Viernes guia del 

ocio porexcelencia de Medellin. 

1001. Navidad (otra vez) 

1002. Com ida Sana 

1003. Remates (de fiestas Taurinas) 


EI ocio, el tiempo libre y la fiesta en Medellin 
segun el listado anterior, tiene que ver .. par 
porcentaje con las formas de diversion 
nostalgica un 21% de la oferta y Iia 
alimentacion en un 18%. Estos dos item 
suman casi el 40% de toda la tonica festiva y 
de ocio de la ciudad. 

EI regreso al pasado y el gusto culinario son 
las formas de diversion que mas se proponen. 
La comida es un elemento importante en la 
fiesta local, de ella se habla, ella se presenta 
esteticamente decorada, ella hace parte del 
orgullo familiar y local, las recetas se heredan • 
como parte importante de los patrimonios 
domesticos; saber codnar hace part,e de las 
cualidades deseables en hombres y mujeres, 
y sirve de comparacion y distincion entre los 
allegados. 

Ha sido en la cocina y alrededor de la mesa 
donde se da la sociabilidad paisa, con la 
familia y con los amigos, los sancochos, la 
matada del marrano, los platos navidenos, los 
del dia de la madre, las arepas, los bocadillos .. 
y el cafe que se mandan al exterior en 
remesas, los menus en todas las fiestas de 
iniciacion, establecen la comida como 
fundamento de socializacion. 

Con respecto a la localizacion, mas 0 menos el 
90% de los sitios que promueve la revista del 
VIERNES se localizan alrededor del Parque 
Lleras, la zona de estrato economico alto y 

I 
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994. (otra vez)Halioween 
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1000. (una auto publicidad) Viernes guia del 

ocio por excelencia de Medellin., 

1001. Navidad (otra vez) 

1002. Comida Sana 

1003. Remates (de fiestas Taurinas) 


EI ocio, el tiempo libre y la fiesta en Medellin 
segun el listado anterior, tiene que ver por 
porcentaje con las formas de diversion 
nostalgica un 21 % de la oferta y la 
alimentacion en un 18%. Estos dos item 
suman casi el 40% de toda la tonica festiva y 
de oCio de la ciudad. 

EI regreso al pasado y el gusto culinario son 
las formas de diversion que mas se proponen. 
La com ida es un elemento importante en la 
fiesta local, de ella se habla, ella se presenta 
esteticamente decorada, ella hace parte del 
orgullo familiar y local, las recetas se heredan 
como parte importante de los patrimonios 
domesticos; saber cocinar hace parte de las 
cualidades deseables en hombres y mujeres, 
y sirve de comparacion y distincion entre los 
allegados. 

Ha sido en la cocina y alrededor de la mesa 

donde se da la sociabilidad paisa, con la 

familia y con los amigos, los sancochos, la 

matada del marrano, los platos navidenos, los ~ 


del dia de la madre, las arepas t los bocadillos 

y el cafe que se mandan al exterior en 

remesas, los menus en todas ,las fiestas de 

iniciacion, establecen la comida como 

fundamento de socializacion. 


Con respecto ala localizacion, mas 0 menos el 

90% de los sitios que promueve la,revista del 

VIERNES se localizan alrededor del Parque 

Llerast la zona de estrato economico alto y 
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muy alto de la ciudad En sentido general, 
responden mas alia, tipologia que hemos 
caracterizado como aspiracional, aunque se 
introducen algunos pocos elementos 
nostalgicos. 

La mayoria de los lugares no son de espacio 
publico, ni se localiza en el Centro, 10 que 
responde muy claramente a la idea difundida 
entre los jovenes pudientes de la ciudad, de 
que Medellin, comienza en el Centro 
Comercial San Diego,. y que luego de esa 
frontera simbolica la ciudad se vuelve 
peligrosa, oscura, pesada, congestionada y 
ruidosa, poco apta para el ocio, el solaz y la 
diversion. 



o 
De la Rum,ba al ocio. 

/lEI hombre hace ya mucho tiempo que no es capaz de soportar un 
esparcimiento tranquilo y, en general solamente gusta de entregarse a las 

freneticas diversiones que proporcionan los espectaculos de masas. Estos 
excitan, aturden, enajenan, pero no pueden dar contenido a la vida"62 

Propuesta de un escenario para la fiesta, el 
ocio y el juego en un espacio publico 

Medellin. 

La evidencias de los capitulos anteriores , nos 
permiten concluir que el festejo y el ocio, no son los 
bienes que mas abundan en nuestras practicas 
cotidianas. A pesar de la liberaci6n del tiempo, gracias 
a las nuevas formas de trabajo, no Ie hemos bajado el 
ritmo a la vida en donde no buscamos la serenidad del 
espiritu, sino la inconciencia y el atosigue, las 
"agendas apretadas" y el espectaculo. 

EI medio para ofrecer otras formas de festejo y ocio o esta en la ciudad misma. Lo urbano ha sido 

III 
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determinante' clave en el desarrollo de 
practicasfestivascomo 10 hacemos notaren el' 
primer capitulo, la ciudad actua como agente. 
de formacion en todos los campos incluido el 
del juego y la fiesta. 

.. "\ 

La Ciudad. no solo actua como espacio 
contenedor yescenario del festejo, sino que. 
ella rilisma 10 propone y la fiesta se da donde la 

. ciudad 10 permite. Por tanto creemos posible . 
. . 'disenar para la ciudad un lugar donde el ocio y , . 

el festejo calmo sean valores. 

EI reconocimiento y la capacidad de 
evocacion, dos cualidades que encontramos 
.	en las formas de festejo locales se encuentran 
"en potencia" en el barrio Prado. Este barrio, 
cargado de historia y significacion, se registro 
como el unico poligono de Conservacion, en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, que la 
Ciudad aprobo en 1999, como carta de 
navegacion para' el . desarrollo fisico de 
Medellin. 

. En el barrio el espacio de mas alta 
significacion es la carrera Palace en el tramo 
que corresponde a su centro representativo y 
donde se iniciola urbanizacion en los anos 20. 
En este' trayecto, la propuesta es la de 
adecuar un espacio de encuentro e inclusion. 
Un espacio publico que actue como soporte 
para el encuentro y la amistad, que sea el 
escenario para poner en juego esos talentos 
singulares que requiere el ocio y la fiesta. Un 
lugar que suelte las cadenas de la rutina y 
apague el ruido incesante de la produccion yel 
consumo, un lugar de desorden sagrado y de 
charla reposada y responsable, en una forma 
de. apropiacion que convoque y no expulse y 
que se apoye en las cualidades reconocidas, 
que ya estan en ellugar y que entrarian a ser 
parte de la fiesta yel ocio propuestos. 

Entre los antecedente para la propuesta esta 
·Ia·historia misma del Barrio, que surge en los 
predios de la finca" La Polka", nombre que 
corresponde a "un baile comun en las fiestas 

. . que tenian ·Iugar en los clubes, junto a otras 
.. danzas como el vals, mazurca, cuadrilla, 

redowa, . etc.; las cuales eran tocadas por 
.orquestas.compuestas de pianos y violines, 
antes de lIe'gar elgramofono a Medellin en 
1899,"63 . 

. Esta toponimia es un tanto premonitoria a 10 
que se esta proponierido, porque las fincas 
alrededor eran tambien de recreo, y "el 
nombre daba su car~cter festivo al lugar" 
donde muchas fiestas ( .... ) tuvieron lugar 

~ 	 reuniendo. alaeJite medellinense; siendo 
protagonista el baile y la musica"64 

Para entender y actuar sobre este espacio 
aplicaremos nuevamente la matriz de guion: . 
(Guion =personaje + motivacion + objetivo 
+elemento conflictivo-) que nos ayudara a 
definir la fiesta posible para Prado . 

Los Personajes. 

Es una fiesta incluyente, por tanto estarian en 
ella tanto los habitantes actuales como los de 
la ciudad que se quiere.convocar, y entre ellos 
los personajes encantadores que actualmente 
viven en Prado y que pueden recrear su propia 
la historia y promover la fiesta alrededor de la 
conversacion. La gente crece solo en contacto 
con 10 desconocido, las cosas y personajes 
extra nos pueden alterar las ideas familia res y 
verdades recibidas,lo desconocido 
acostumbra al ser humano a correr riesgos y a 
interesarse por el otro saliendo de su 
narcisismo. 

La propuesta quiere lograr un lugar de sosiego 

que se ha perdido tanto en el trabajo ~mo en 

la diversion, y recuperar el ocio y el juego, en 10 

cotidiano y tambien en 10 extraordinario. . 


La Motivaci6n . 

La fiesta en el mundo antiguo estaba 

relacionada con la contemplacion. Estos 

motivos encontrarian en Prado un escenario 

ideal, que el proyecto terminaria de adaptar 

para, aprovechando 10 construido, involucrar 

el paisaje del barrio a la fiesta propuesta . 


La identidad y la hospitalidad serian las 
condiciones primigenias de este'espacio que 
se crea, tanto como la tradici6n que se quiere 
inventaren el. L'a identidad, desde su 
condici6n de bien de interes patrimonial que 
connota un reconocimiento de la poblacion 
hacia este espacio y el. de la hospitalidad, 

. porque esta hace parte del patrimonio 
intangible de Prado, hecho que es recogido 
porsu propia historia. 

EI Objetivo. 

EI termino de conservacion se Ie otorga por 

ser el espacio donde la gente de la ciudad se 

siente representada. De esta circunstancia 


. tan especifica surge la posibilidad de crear la 

fantasia de vivir en' una comunidad para 

compartir, a traves de Lin espacio publico. 

EI lugar resanaria las heridas geograficas 

causadas por la segregacion urbana, que han 

lIevado a la atomizacion de la ciudad y a 

acentuar en ella, el miedo al otro y a 10 

desconocido. 


La lucha revolucionaria de hoy, canceladas 
todas las apuestas que se hicieron en los 70, 
tiene que ser contra el consumismo 
desmedido al que nos somete el capital, yen 
esa lucha las condiciones especificas de cada 
lugar, las economias de pequena escala, la. 
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que se ha perdido tanto en el trabajo como en 
ladiversi6n, y recuperar el ocio y el juego, en 10 
cotidiano y tambien en 10 extraordinario. ' 

La Motivaci6n. 

La fiesta en el, mundo, antiguo estaba 
relacioriada con la contemplaci6n.' Estos 
motivos encontrarfan en Prado un escenario 
ideal, que el proyecto terminaria de adaptar 
para, aprovechando 10 construido, involucrar 
el paisaje del barrio a la fiesta propuesta. ' 

_~a identidad y la hospitalidad serfanlas 
condiciones prirriigenias de este'espacio que 
se crea, tanto como la tradici6n que se quiere 
inventar e'n 131. La identidad, desde su' 
condici6n de bien de interes patrimonial que 
connota un reconocimiento de la poblaci6n 
hacia este espacio y el de la hospitalidad, 

,porque esta hace parte del patrimonio 
intangible de Prado, hecho que es recogido 
porsu propia historia. 

EI Objetivo. 

EI termino decons~rvaci6n se Ie otorga por 
ser el espacio donde la gente de la ciudad se 
siente representada. De esta circunstancia 

'tanespecffica surge la posibilidad de crear la 
fantasia de vivir en una comunidad para 
compartir, a traves de un espacio publico. 

EI lugar' resanaria las heridas geograficas 
causadas por la segregaci6n urbana, que han 
lIevado a la atomizaci6n de la ciudad y a 
acentuar en ella, el miedo al otro' y a 10 
desconocido. 

La lucha revolucionaria de hoy, canceladas 
todas las apuestas que se hicieron en los 70, 
tiene que ser contrael consumismo 
desmedid6 al que nos somete el capital, y en 

" -esa lucha las condiciones especfficas de cada 
, lugar, las economias de peque/ia escala, la 

"CAPITULO 4. 

recuperaci6n de tradiciones artesanales y, 
habilidades familiares, requieren del espacid 
publico para manifestarse, y el 'espacio 
privado para producirse y desarrollarse. Estas, 
condiciones requieren un cambio del modelo 
de ciudad que se ha' venido construyendo y 
que no ha permitido el desarrollo de espacios ' 
para la fiesta como el que proporiemos. 

EI Elemento conflictivo. , 

Desde esta perspectiva el barrio no se ve 
como el acumulado de simples objetos 
museisticos para la contemplaci6n 
conservaci6n: Ellos -constituyen una 
experiencia vital del paisaje urbano;~que. es ' 
tanto mas rica cl!anto mayor es el depositado ' 
a9tivo de' ~xperiencias recreadas, que' 
interactuan en la contemporaneidad. 

Estas experiencias constituyen en Prado, la' 
base de un paisaje cultural que se alimentade 
fuentes naturales e hist6ricas, asi como de los' 
a rtefactos' y acontecimientos creados en el 
propio devenir del barrio y que se constituirian 
como el soporte del' espacio festivo que se 
quiere impulsaren Prado. ' 

EI escenario ya esta construido y no se 
espolearia para la fiesta.' Son las narrativas, 
las geografias fisicas y simb6licas, las tramas 
e itinerarios cotidianos, la diversidad 
arquitect6nica del periodo de conformaci6n 
del barrio, y algunas edificaciones nuevas que 
se integran al contexto, ,quienes se 
superponen e imbrican formando 10 que 
denominamos experiencia! vital de la 
cotidianidad en Prado y desde las cuales se 
hace la propuesta. 

EI Escenario. ' 

Las calles y algunos de los espacios privados 
del barrio Prado tienen potencial para 
convertirse en un lugar del que, carece la 
Ciudad, el lugar de 'Ia inclusi6n y el 
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reconocimiento, no mediado por ningun tipo 
de condiciones para los usuarios. 

EI lugar seria el compendio de una serie de 
pequenos lugares publicos y privados que 
actuarian en red, para garantizar tanto un 
circuito de movilidad en concordanciacon 
lugares ya establecidos en los alrededores del 
barrio, como un lugar de estar para el ocio 
reposado. Este circuito propuesto, pretende 
iniciar la costura de los fragmentos de la 
ciudad, al tiempo que crea una escenografia 
posible de tomar festivamente. 

La localizacion del barrio;' en el vertice, del 
Centro la zona universitaria y la comuna 
Nororiental, la mas pobre y poblada de la 
Ciudad, Ie otorga al lugar una contingencia 
muy clara de confluencia, adicional al 
reconocimiento que tiene como poligono de 
conservacion, no solo en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el POT. sino en la 
memoria de los habitantes de Medellin. 

En el circuito que se propone, tiene como 
soporte el espacio publico, porque en el es 
posible el encuentro y el reconocimiento, las 
dos razones mas poderosas de las fiestas. 
Los lados del espacio publico de la calle, son 
las edificaciones de Prado, que siendo 
singulares, se someten a los requerimientos 
generales del barrio, procurando un espacio 
armonico, que todavia se disfruta en el 
caminar por sus calles y que pueden favorecer 
los encuentros e intercambios. 

Se trata de propiciar tramas de ,sociabilidad 
que el espacio crea, rescata 0 hace durar y 
que se concretiza en lugares y formas 
construidas del espacio publico, pero que 
tambien se preservan al interior de las 
viviendas que Ie dieron origen a estas 
practicas y que tenian su propio territorio en 
los patios de las casas, lugar que estructura la 
vida cotidiana y familiar del Prado de hoy, un 
complejo. fisico cultural, compuesto por el 

J 
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entorno· que comunmente se conoce como 
Prado Centro. En tal sentido es un barrio 
urbano tradicional, abierto y conectado por 
vias publicas que hacen parte de la malla 
urbana general, aunque diferenciandose 
notable mente de los barrios vecinos por sus 
componentes arquitectonicos, ambientales y 
sociales, los cuales constituyen sus mayores 
fortalezas patrimoniales. 

EI contexte adquiere asi una funcion 
integradora de las imagenes y memorias 
urbanas, y el espacio una dimension 
existencial, al convertirse en soporte de las 
percepciones y formas del disfrute estetico: 
los recuerdos y los testimonios superan la 
nostalgia y se reactivan creativamente en el 
diario discurrir. 

La tipologia de patio es la que se propone, yes 
la estructura basica de ordenamiento 
territorial, tanto para el espacio publico como. 
para el privado, donde se adaptarian algunas 
edificaciones que haran parte del circuito 
festiv~. 

Esta tipologia propia de las zonas sin 
estaciones, es un valor patrimonial y una 
forma cultural que permitio relacionar el cielo 
con la casa. Por el entra el calor, la luz, la 
IIuvia, las estrellas, la luna y el tiempo, 
alrededor de el se teje la vida, se aprende y se 
ensena, en sus bordes se dan las funcidnes 
fundamentales de la existencia, el ocio la 
fiesta y el juego. 

, 
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.Prado y el festejo posible. 

En el teatro, la boca del escenario es una especie de 
bastidor donde se trama una historia. La estructura se 
va lIenando con cosas que Ie van cayendo y que 
permiten la comunicaci6n del sentido. EI espacio 
empieza a proponer comportamientos y actitudes que 
son lefdas y asumidas por los colectivos. 

Prado tiene una localizaci6n estrategica, en el limite 
nororiental del centro de Medellfn, ;'y esta muy bien 
dotado de servicios e infraestructura, cuenta con dos 
E;3staciones del Metro y pr6ximamente con una 
estaci6n de Metroplus, ademas esta cruzado por la 
Red Caminera. 

Su morfologia es la de una suave colina que asciende 
.q:. 	 desde el Parque de Bolivar y termina en una planicie 

enla cima, desde donde se aprecia un bello paisaje de 
ciudad. Recibe una tenue luz al poniente, 10 que 10 
hace especialmente bello al atardecer. Las calles, que 
conservan el damero caracteristico de la. etapa . de 
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fundaci6n de Medellin, estan enmarcadas por 
una arquitectura,. que interpreto modelos 
internacionales, adaptandolos al contexto 
local y donde sobresale la manufactura y la 
combinacion de materiales. Sus habitantes se 
encargaron de complementar estas 
arquitecturas, con una abundante siembra de 
arboles la que atrajo a su vez, a una 
importante cantidad de aves. 

Todas estas condiciones han hecho de Prado 
un sitio de' valor patrimonial, que los 
ciudadanos reconocen y han grabado en su 
memoria, lugar donde se aloja 10 que tiene 
importancia. Los documentos nos localizan en 
un pasado glorioso del barrio, donde se 
ensayaron formas distintas de hacer ciudad 
con innovaciones como la de los antejardines 
y el hall de escaleras y la apropiacion y 
aparicion en la ciudad de los estilos 
internacionales, como los que proponia la 
casa Egipcia 0 el Palacio de los Rodriguez 
hoy teatro del Aguila descalza-, que actuaban 
directamente en la mente de los 
medellinenses, invitandolos a salir de su 
provinciano encierro,en la idea de que si no se 
podia ir al mundo, el mundo si podia venir a 
Medellin. 

Estos hechos coiwirtieronel barrio en el 
primer laboratorio· urbano' dela ciudad y 
crearon la conciencia del valor de la forma y 
del' espacio' publico; delimitado por los 
multiples estilos que se importaron para la 
construccion de las viviendas particulares de 
los comerciantes.ricos de la'decada del 30. La 
calle adquirio aqui unas cualidades todavia 
hoy perceptibles, con aportes valiosos en e,1 
manejo de pendientes, ,formas de acceso, 
manejo deesquinas, remates. de techos, 
balcones y fachadas y relacion con la' 
arborizacion, no superada en las 
construcciolles posteriores de barrios de la 
ciudad. Si' puede parecernos que' la 
arquitectura del barrio es ee/ectica y no es 
valiosa per se, no podemos decir 10 mismo del 

paisaje urbano que se construyo en Prado, 
donde cada acci6n y cada edificacion se 
conjugaron para hacer un lugar 
significativamente hermoso. 

De otro lado, las acciones de ciudad, como el 
trazo de la Avenida Oriental que cerceno el 
barrio del centro, la ampliacion de la carrera 
Bolivar, el paso del Metro, el cambio de su 
vocacion residencial por la de servicios, la 
descomposicion del borde de Lovaina, el 
empobrecimiento general de la ciudad y de 
sus residentes, los cambios en las formas de 
vi,da, la disminucion del numero de miembros 
de las familias y los cambalaches sustanciales 
de esta institucion, el crecimiento desaforado 
de la zona Nororiental y el imaginario de miedo 
ligado a ella, modificaron radicalmente las 
condiciones de habitabilidad del barrio 
residencial que se habra construido. 

Ademas, la imposibilidad de sostener las 
casas, la vejez de muchos d~ sus habitantes y 
la percepcion de inseguridad y decadencia 
que se siente, sobre todo apartir de la seis de 
la tarde, han disminuido el interes por el Barrio 
y han instalado una suerte qe resignacion 
colectiva sobre el que se vislumbra, si no se 
actua ya y con eficacia, como un oscuro futuro. 

A pesar de 10 anterior, existe un. 
reconocimiento patrimonial hacia el barrio, 
que no solo se refiere a los detal/es que se 
describen, entran en el una suerte de 
sentimiento compartido, que se fija en 
actuaciones, expresiones y relatos que son 
tan definitivos para construir la propuesta 

La aproximacion al lugar se hizo desde 10 

escrito sobre el Barrio y desde talleres, 

conversaciones y encuestas que sacaban a la 

luz su particular realidad, y fijaba en nosotros, 


/ 'los interpretes, los elementos y determinantes 

de los proyectos que mas impacto causaran 

en el mediano plazo y que repercutiran en el 

cambio de los imaginarios que tienen los 
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h~bifantes de Prado pero fundamentalmente 
el resto de ciudad sobre la zona. 

De esta detallada lectura de intangibles, 
tangibles e historias, surge la propuesta de 
transformar a Prado. EI proyecto recurre a 10 
sensible y a 10 fisico como elementos de igual 
peso. Para la delimitaci6n, por ejemplo, valora 
el relato de Olano donde encontramos una 
delimitacion sensitiva con fundamento en la 
propuesta de iluminacion que se hizo en la 
epoca inicial del barrio y donde los Hmites de 
este se crecieron hasta la calle Bolivia, la 56, 
con Palace. 

"He logrado interesar a algunos propietarios 
de la carrera Palacefuera de los limites de 
Prado y ahora la idea es comenzar la 
iluminacion desde la calle de Bolivia por 
Palace hasta el Prado, con 10 cual se atendera 
una bella perspectiva luminosa".65 

La doble pertenencia de Prado a dos sistemas 
estructurales de la ciudad, el del Centro yel de 
Patrimonio, nos obliga a pensar el poligono en 
sus jmplicaciones internas y en sus 
conexiones con todos los demas sistemas de 
ciudad, entendida esta de forma total y no 
fragmentada, mirando no solo hacia dentro 
del territorio, sino a las conexiones del mismo 
con su entorno mediato e inmediato y la 
ciudad en su conjunto. 

5.1 Las Conexiones. 

EI barrio quiere diseminarse y que sus efectos 
tengan presencia en todo el conjunto de la 
Cuidad. La carrera Palace se prolonga por un 
lade de Villanueva para que se alargue el 
recorrido peatonal y se traspase la Avenida 
Oriental, con la creaci6n de una estructura 
hasta hoy inedita en una ciudad, un puente 

65 RICARDO OLANO. Visionario de la ciudad Colombiana. C 
comercio de MedelHn.1989 p 74 
66 O.cit p 73 
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h~bitantes de Prado pero fundamentalmente 
el resto de ciudad sobre la zona. 

De esta detallada lectura de intangibles, 
tangibles e historias, surge la propuesta de 
transformar a Prado. EI proyecto recurre a 10 
sensible y a 10 fisico como elementos de igual 
peso. Para la delimitaci6n, por ejemplo, valora 
el relato de Olano donde encontramos una 
delimitaci6n sensitiva con fundamento en la 
propuesta de iluminaci6n que se hizo en la 
epoca inicial del barrio y donde los limites de 
este se crecieron hasta la calle Bolivia, la 56, 
con Palace. 

"He logrado interesar a algunos propietarios 
de la carrera Palacefuera de los limites de 
Prado y ahora la idea es comenzar la 
iluminaci6n desde la calle de Bolivia por 
Palace hasta el Prado, con 10 cual se atendera· 
una bella perspectiva luminosa".65 

La doble pertenencia de Prado a dos sistemas 
estructurales de la ciudad, el del Centro y el de 
Patrimonio, nos obliga a pensar el poligono en 
sus implicaciones internas y en sus 
conexiones con todos los demas sistemas de 
ciudad, entendida esta de forma total y no 
fragmentada, mirando no solo hacia dentro 
del territorio, sino a las conexiones del mismo 
con su entorno mediato e inmediato y la 
ciudad en su conjunto. 

5.1 Las Conexiones. 

EI barrio quiere diseminarse y que sus efectos 
tengan presencia en .todo el conjunto de la 
CUidad. La carrera Palace se prolonga por un 
lado de Villanueva para que se alargue el 
recorrido peatonal ys"e traspase la Avenida 
Oriental, con la creaci6n de una estructura 
hasta hoy inedita en uria ciudad, un puente 

CAPITUL.O 5. 

parque, novedad para una poblaci6n que Ie 
tiene mas respeto y consideraci6n a las 
maquina y los carros que a la gente. 

La propuesta comienza con entender que 
papel juega el espacio de Prado en el contexto 
de toda la ciudad, y de que manera se 
relacionan los acontecimientos de esta' con el 
tejido del Barrio. En esta direcci6n, se 
comienza a estructurar como un sistema 
abierto de intercambios con el contexto 
inmediato 

Las acciones a emprender se inician 
recobrando los actos fundacionales, en un 
nuevo comienzo que queremos para la 
valoraci6n patrimonial de Prado. La primera 
estrategia retoma la primera estrategia usada 
por don Ricardo ... "Ia'primera cuesti6n que se 
present6 fue escoger, una calle apropiada que 
Ie diera acceso al barrio pues la unica 
arreglada que Ie tocaba entonces era la de 
Bolivar,antes EI Llano, mal reputada 
entonces. Se escogi6 la de Palace que se 
arregl6 por cuenta nuestra y de algunos 
vecinos, desde Avenida Echeverri hoy 
Avenida Oriental- hasta Darien, segLm' se 
explica en la historia de la calle de Palace." 66 

Palace en la estructura de espacio publico de 
Prado es la via mas significativa desde el inicio 
del barrio. A ella Ie corresponde s9r el eje 
cultural y ellazo de conexi6n de Prado con el 
centro de Medellin. Sobre esta misma calle se 
localizan el mayor numero d~ edificaciones 
declaradas como Bienes' de Interes 
Patrimonial del Municipio. 

Esta calle es' el espacio publico de mayor 
jerarquia. "La calle Palace, Lirbanistica'mente 
hablando es el eje vinculante, como ingreso de 
la ciudad al barrio, es la calle sabre la cual se 

65 RICARDO OLANO. Visionario de Ia ciudad Colombiana. CompiIaci6n de sus memorias. Camara de 
comercio de MedeIHn.1989 p 74 
66 a.cit p 73 . 
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establecieron las casas de las mas 
prestigiosas familias de la ciudad hacia 1927, 
en correspondencia con la prosperidad 
economica del momento. EI nombre de otras 
calles, en cambio, esta asociado a una 
segunda etapa en la construccion de~ barrio 
correspondiente a la depresion economica de 
los anos 30 y la cual se expresa en lotes de 
menor tamano, desaparicion del antejardin y 
de las zonas verdes perimetrales. "67 

En la parte alta de la calle, donde estan las 
primeras casas que se construyeron, las mas 
grandes y ornamentadas, se configura el 
primer centro del Barrio; un centro lineal, 
complementado luego por la Iglesia del 
Espiritu Santo, que no intento sobresalirde las 
residencias de su entorno y que genero toda 
una apropiacion y un proceso social muy 
interesante. 

Hoy el centro del Barrio, es ocupado por 
actividades de servicio, como la Clinica del 
Prado, las casas de Bienestar Familiar, la sede 
del Canal U., y otra serie de usos que 
convocan diariamente poblacion flotante que 
concluye sus actividades a las 6 de la tarde 
dejando este centro sin dolientes. 

5.2 Estar, caminary circular. 

En la propuesta vial de Prado se combinan los 
recorridos peatonales con los vehiculares, 
dandole preferencia al peaton y haciendo del 
barrio un lugar para estary no solo para pasar. 

Sobre Palace y otras de las vias del Barrio se 
quiere reducir el area de rodamiento de los 
vehiculos, y asi ampliar el area para los 
peatones; este espacio que se gana con la 
reduccion del asfalto, servira para crear unas 
bahias de arboles y nichos de encuentro que 
permitan el intercambio de la palabra y de las 
mercancias, tan fundamentales el uno como el 
otro. 

La recualificacion de la calle, trae aparejada 
las estrategias de aberturas en el primer piso. 
En Prado muchas de las edificaciones, 
salvaron las pendientes con la adopcion de un 
antejardin por el que se asciende 
majestuosamente a la vivienda; este gesto 
urbano, tan particular de Prado, ha generado 
un primer nivel de muros contin~os sin 
aberturas, roto esporadicamente por las 
entradas a los garajes. Esta cota 0, cerrada a 
la calle, genera hoy, un clima generalizado de 
inseguridad, que la propuesta trata de. varias 

RICARDO OLANO Visionario de la ciudad colombiana 198967 SANCH EZ MEDINA , LuzAmparo." Diversas miradas y encuentros desde y sobre e l barrio Prado" en 
Detalles y colores para una ciudad de ladrillo y gris ano 2000 p 2 1 

maneras, sin desvirtuar ni empobrecer los 
recorridos. 

La primera, con un uso intensivo de los 
garajes existentes localizados sobre las 
carreras, que se convertirian en locales. Esto 
se consigue con el traslado de los 
aparcamientos a las calles aledanas. La 
segunda, con la creacion de modulos para 
actividades, incluyendo el ensayo de los 
musicos, en las areas verdes recuperadas, la 
tercera con el manejo de las esquinas y la 
cuarta, con una estrategia de iluminacion del 
esp~~io publico, que disipe las sombra~ y 
modlflque el sentimiento de temor, y 10 
transforme en uno de com placencia. 

"Hoy quedo (mayo 26 de 1934) terminada la 
instalacion de las farolas de luz electrica en la 
carrera Palace de Bolivia a Jorge Robledo, en 
la carrera Balboa en 10 que Ie corresponde al 
Prado y en la calle Belalcazar de Palace a 
Bolivar, se pusieron 45 farolas, esta 
iluminacion, primera en su clase en Medellin, 
Ie ha dado belleza y prestigio a la carrera 
Palace y a Prado. Con ella y la pavimentacion 
de Palace han subido los precios de las 
propiedades y se estan construyendo varias 
casas."68 

Igualmente, para acentuar el caracter de 
parque que queremos darle a Prado se solicita 
el traslado de las lineas aereas electricas, 
telefonicas y de fibra 6ptica a canales 
subterraneos, con el fin de que ademas de 
resaltar las edificaciones, se protejan los 
arboles y la fauna que en ellos anida. 

La caracteristica que define el caracter 
espacial de una calle son su relacion entre la 
secci6n transversal y la longitud del tramo, 
conservar esta relacion es conservar uno de 
los elementos mas claves del paisaje de 

68 
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maneras, sin desvirtuar ni empobrecer los 
recorridos. 

La primera, can un usa intensivo de los 
garajes existentes localizados sabre las 
carreras, que se convertirian en locales. Esto 
se consigue can el traslado de los 
aparcamientos a las calles aledanas. La 
segunda, can la creaci6n de m6dulos para 
actividades, incluyendo el ensayo de los 
musicos, en las areas verdes recuperadas, la 
tercera can el manejo de las esquinas y la 
cuarta, can una estrategia de iluminaci6n del 
espacio publico, que disipe las sombras y 
modifique el sentimiento de temor, y 10 
transforme en uno de complacencia. 

"Hoy qued6 (mayo 26 de 1934) terminada la 
instalaci6n de las farolas de luz eh3ctrica en la 
carrera Palace de Bolivia a Jorge Robledo, en 
la carrera Balboa en 10 que Ie corresponde al 
Prado y en la calle Belalcazar de Palace a 
Bolivar, se pusieron 45 farolas, esta 
iluminaci6n, primera en su clase en Medellin, 
Ie ha dado belleza y prestigio a la carrera 
Palace y a Prado. Can ella y la pavimentaci6n 
de Palace han subido los precios de las 
propiedades y se estan construyendo varias 
casas."ss 

Igualmente, para acentuar el caracter de 
parque que queremos darle a Prado se solicita 
el traslado de las lineas aereas electricas, 
telef6nicas y de fibra 6ptica a canales 
subterraneos, can el fin de que ademas de 
resaltar las edificaciones, se protejan los 
arboles y la fauna qu~ en elias anida. 

La caracteristica ,que define el' caracter 
espacial de una calle son su relaci6n entre la 
secci6n transversal y la longitud del tramo, 
conservar esta relaci6n es conservar uno de 
los elementos mas claves del paisaje de 

Prado. Una calle es tambien el marco de 
percepci6n de un fonda. En Prado estos focos 
de paisaje se cuidan de especial manera en el 
planteamiento vial y de espacios publicos. 

Entre estos elementos a considerar se 
encuentran: la adecuaci6n urbana de la 
vivienda y el manejo de la pendiente y la linea 
de para mento, la proporci6ri que maneja 
Prado en sus volumenes, el ritmo de sus vanos 
y muros, los remates en teja de barra, la 
iluminaci6n directa de todos los espacios y la 
magnificencia de los espacios interiores. 

'. 68 RICARDO OLANO Visionario de la ciudad colombiana 1989.p 74
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5.3 Politicas, estrategias, planes y 
proyectos.> 


PIanos y secciones : Propuesta sobre la carrara Palace. 

~.... 

Se·propone ademas una serie de estrategias 
que contemporicen estos espacios y los 
pongan en sintonfa con las nuevas y distintas 
conformaciones de familias, la opcion de 
vivienda trabajo, los 'espacios flexibles, la 
construccion de los interiores por etapas, la 
cualificacion de los banos y las cocinas, las 
circulaciones amables, la relacion directa can 
los patios y jardines del interior de las 
viviendas, la busqueda del paisaje sobre la 
ciudad, el control al asoleamiento, la 
integracion de edificaciones donde se 
requiera, el manejo distinto de zonas de 
parqueo, el trabajo con los materiales ~ue 
existen en combinacion con los que se 
proponen y otra serie de estrategias, que se 
trabajan detalladamente en cada fragmento 
del Barrio, para construir con 10 construido un 
mejor entorno y espacio privado. 

Cad a cultura construye desde su propia 
percepcion 0 forma de mirar y experimentar 
los objetos, su propia concepcion del goce y 
disfrute del paisaje asf, un paisaje no es 
solamente un territorio y un conjunto de 
objetos sino tambi{m un juego de relaciones 
existenciales y estaticas que hacen la 
experiencia sensible y la mentalidad cultural 
de quien 10 habita. 

La propuesta tiene en cuenta en la nocion de 
paisaje, los espacios y las formas como los 
ambientes y los hechos que en ellos ocurren. 
Esto hace que en el ambito urbano el paisaje 
deje de ser un mero objeto de contemplacion 
pas iva para comportarse como una realidad 
dinamica que debe reinventarse cada dia: Una 
escenograffa con actores y no simplemente 
con espectadores, donde las secuencias, el 
placer de caminar, el reencuentro con el otro, 
la tertulia cultural, la simultaneidad y aun 10 
efimero, constituyen los factores de re 
invencion de una nueva estatica urbana. 

Ahora bien, el transito a esta nocion de paisaje 
urbano, surge tambiE3n como consecuencia de 

\ 
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Se propone ademas una seriede estrategias 
que. conternporicen estos espacios y los 
pongan en sintonia con las nuevas y distintas 
conformaciones de familias, la opcion de 
vivienda trabajo, los espacios flexibles, la 
construccion de los interiores por eta pas, la 
cualificacion de los banos y las cocinas, las 
circulaciones amables, la relacion directa con 
los patios y jardines del interior de las. 
viviendas, la busqueda del paisaje sobre la 
ciudad, el control al asoleamiento, la 
integracion de edificaciones donde se 
requiera, el manejo distinto de zonas de 
parqueo, el trabajo' con los materiales que 
existen en combinacion con los que se 
proponen y otra serie de estrategias, que se 
trabajan detalladamente en cada fragmento 
del Barrio, para construir con 10 construido un 
mejor entorno y espacio privado. 

Cada cultura construye desde su propia 
percepcion 0 forma de mirar y experimentar 
los objetos, su propia concepcion del goce· y 
disfrute del paisaje asi, un paisaje no es 
solamente un territorio y un conjunto de 
objetos sino tarnbien un juego de relaciones 
existenciales y esteticas que hacen la 
experiencia sensible y la mentalidad cultural 

. de quien 10 habita. 

La propuesta tiene en cuenta en la nocion de 
paisaje, los espacios y las formas como los 
ambientes y los hechos que en ellos ocurren. 
Esto hace que en el ambito urbano el paisaje 
deje de ser un mere objeto de contemplacion 
pasiva para comportarse como una realidad 
dinamica que debe rein.ventarse cada dfa: Una 
escenografia con actores y no simplemente 
con espectadores, donde las secuencias, el 
placer de caminar, el reencuentro con el otro, 
la tertulia cultural, la simultaneidad y aun 10 
efimero, constituyen los factores de re 
invencion de una nueva estetica urbana. 

Ahora bien, el transito a esta nocion de paisaje 
urbano, surge tambien como consecuencia de 

otra expansion estetica, que ampHa la nocion 
del goce y el disfrute, a los conjuntos 0 series 
de actividades desarrolladas . tematicamente 
en los parques de diversiones.· En estos 
lugares, se reunen artificialmente' seres 
humanos, encantos naturales,' artefactos, y 
maql.linas, direccionados generalmente por 
formas comerciales de diversion y. de 
consumo. 

Para nuestros objetivos, el parque urbano, se 
concibe tambien como un conjunto diverse de 
actividades, espacios, formas, . y objetos 
naturales .y artificiales. Pero en este casa, 
estan orientados fundamental mente a recrear 
los valores patrimoniales de una comunidad 
cultural, cuyos artefactos, espacialidades y 
memorias poseenuna serie de rasgos que los 
hacen atractivos y dig nos de potenciar y 
desarrollar en elmarco. de . alternativas 
contemporaneas degoce ydisfr~te individLialy 
colectivos, que no esten' anclados en la 
especulacion consurnista y comercial: 

. Esta imagen esta fntimamente ligada a las. 
influencias reciprocas del' territorio 'y del 
usuario. Si bien la' obra arquitectonica 
cornparte con el usuario la experiencia vital, 
son las condiciones topograficas, 
tecnologicas, espaciales y sociales .Ias que 
sustancializan esos tejidos de relaciones que 
se dan en la cotidianidad. 

La obra de' arquitectura .' de Prado fue 
construida bajo otros parametros tecnicos y 
culturales que pueden chocar con los actuales. 
sFse los mira simplemente como rentabilidad. 
Tipos arquitectonicos, materiales, calles,' 
equipamientos y medio ambiente natura', de 
ricos contenidos esteticos, que perderfan la 
posibilidad de interacci6n espacio~temporal si 
se los mide unicamente poreste rasero. La 
rentabilidad coino unico principio rector en el 
desarrollo de un entorno urbano, se convierte 
en factor de degradacion, puesto que anula las 
otras formas y posibilidades del desarrollo que,. 
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integran la calidad de vida, entre elias el 
paisaje cultural y urbano. 

La "degradacion de la manufactura urbana", 
se manifiesta como "tedio" que proviene de la 
ciudad sin variacion, sin sorpresa, ciudad de 
pura y simple construccion sin ninguna calidad 
poetica. Pero la degradacion y el tedio pueden 
provenir tambien de la concentracion de otros 
factores negativos como: eJ ruido, la 
inseguridad, la congestion, la contaminacion, 
el abandono y desproteccion estatal, la 
destruccion y. demolicion clandestinas, 
factores que se van acumulando hasta 
perderse toda posibilidad de reconocimiento y 
recuperacion patrimonial, porque todo tiende 
a convertirse en masa informe. 

Este no puede ser el destino de Prado Centro. 
5i bien es cierto que existe una situacion de 
crisis can respecto a algunos de los factores 
negativos mencionados, tam bien existe un 
reconocimiento indiscutible de sus valores 
patrimoniales 'par parte de todos los 
ciudadanos de Medellin y de las instituciones. 
Pero, sabre todo, existe una comunidad 
organizada de pobladores can claro sentido 
de pertenencia, que ha venido trabajando y 
esta dispuesta a recuperar este lugar urbano 
para si mismos y para la Ciudad. 

Hoy mismo esta comunidad esta en un 
proceso de formulacion de proyectos en torno 
a las dimensiones sociales, culturales, tisicas 
y empresariales, para el· desarrollo de la 
propuesta de revitalizacion de Prado y en 
procura de un escenario de fiesta permanente 
para el conjunto de habitantes de Medellfn. 

"Necesitamos estos dias de desorden 
sagrado, despreocupados; echados al viento. 
Y la permisividad del carnaval que precede a 
las penitencias. Pero sospecho que, olvidadas 

las artes y las ciencias de alegrarse, mi vecino 
se conforma can la· tremolina, el tropel, la 
gresca y el rebullicio. La chachara vanidosa 
reemplazo en su hagar la charla reposada y 
responsable. 5egun se oye".69 

Prado recuperar[a la fiesta sosegada y las 
alegrias del silencio como una fortaleza y un 
don para que la algarabia no sea el ruido de 
fonda de nuestra vida. 

La relacion que se ha establecido entre fiesta y 
escandalo, exhibicion, derroche economico, y 
demas nexos, hay que modificarla a traves de 
la promocion y apropiacion de una 
sensibilidad distinta; esa nueva sensibilidad 
sin estridencias tendria posibilidad de 
desarrollo en la propuesta. urbana. 

69 ESCOBAR, Eduardo. Articulo de prensa " el amor por el ruido",EI Tiempo, Bogota martes 4 de enero de 2005 pI-II 
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Entrevista con don Hor, 

En un 'principio todo era frances, antes de la 
primera guerra, Medellin y los pueblos 
miraban a Europa, casi exclusivamente a 
Paris, y todo era frances y todo se traia de alii, 
y se tenian que estar minimo 6 meses, cuando 
lIegaban pasaban por mi pueblo a caballo 
despues de 15 dias desde Mompox., Segovia, 
Zaragoza, Yolombo, y lIegaban Santo 
Domingo y luego a Medellin, donde en 
Aranjuez estaban los coches de las familias 
esperandolos, para entrar a Medellin que no 
fuera a caballo sino en coche que era mas 
elegante y las fiesta del treinta en adelante, los 
vestidos lIegaban todos en baules como esos 
negros, hay cabrian dos vestidos con 
sombrero y todo. 

En la epoca moderna hubo una senora muy 
fina de Barranquilla, vivia todo el tiempo en 
Paris pero era de familia Obregon de 
Barranquilla, yella se caso con un doctor, Ju~n 
Olano Moreno, y ella daba en sus fincas unes 
fiestas a las que tenia que ir la gente de 
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En un 'principio todo era frances, antes de la 
primera guerra, Medemn y los pueblos 
miraban a Europa, casi' exclusivamente a 
Paris, y todo era frances y todo se traia de alii, 
y se tenian que estar minimo 6 meses, cuando 
lIegaban pasaban por mi pueblo a caballo 
despues de 15 dras desde Mompox., Segovia, 
Zaragoza, Yolombo, y lIegaban Santo 
Domingo y luego a Medellin, donde en 
Aranjuez estaban los coches de las familias 
esperandolos, para entrar a Medellfn que no 
fuera a caballo sino en coche que era mas 
elegante y las fiesta del treinta en adelante, los 
vestidos lIegaban todos en baLiles como esos 
negros, hay cabrfan dos vestidos con 
sombreroytodo. 

En la epoca moderna hubo una senora muy 
fina de Barranquilla, vivia todo el tiempo en 
Paris pera era de familia Obregon de 
Barranquilla, y ella se caso con un doctor, Juan 
Olano Moreno, y ella daba en sus fincas unas 
fiestas a las que tenia que ir lagente de 

Ricardo Olano. 
Medellin septiembre de 2004. 

acuerdo a la finca. Una fiesta en el jardin,' 
entonces se iban de sombrilla con vestido de 
tarde con el encaje igual a riesgo de no 
desentonar. 

Y los senores por ejemplo en la calle Rafael 
Piedrahita, Abelardo Forero, todos ellos . 
sallan era de va rita con la cabeza de marfil y 
sallan en parejas con su sombrero de hongo, 
la gente se vestia muy bien. 

Las fiestas del cuarenta para aca ya eran muy 
modernas, los ricos iban a misa a la iglesia de 
la metropolitana en coches, y cuando salian 
se paraban en el atrio y nosotros los jovenes 
nos parabamos a oirlos, no tenfamos envidia, 
nos encantaba . oirlos conversar, la gran 
sociedad salla a las 12 y media y todos los 
ricos sallan y nosotras los muchachos al pie a 
ver que hablaban, aquel que lIego de New 
York que el que lIego de Paris que el que 
estuvo en una fiesta, y empezaban a repartir: 
Que van a ser ustedes? Vamos al Union.a las 
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empanadas y otras se iban para el Campestre. 
Esos eran los dos lugares. Y despues nosotros 
nos ibamos para cines ito a matine doble a las 

'cuatro de la tarde. . 

'La vida social giraba mas que todo alrededor 
de los grandes del Union y el Campestre. 
Fiestas diurnas. 

Restaurantes muy pocos, y habia ese 
comentario: que tan apegados son los 
antioquenos a las tradiciones que prefieren ir a 
la casa que a comer sabraso en el restaurante. 

Habian fiestas de noche, pera los matrimonios 
eran de dia, muy tenipraneros, pera la fiesta 
era de noche, casi siempre la vispera, 8 0 15 
dias antes era la argollada, que era una fiesta 
muy sencilla de'Hcor, confites, ciruelas pasas, 
la cosa no era tan elaborada para la argollada. 
AI otro dia empezaba a salir la novia con la 
mama a despedirse de las amigas intimas de . 
la mama, porque si no se despedfa de elias no 
era bien vista. Para las visitas se ponia un 
sombrero de velo hasta el tacon, por detras 
era un mono que salla hasta el tacon, vestida 
con un vestido bonito pera el velo era muy 
ceremonioso, era lujo de verdad todo frances. 

Era todo tan frances y tan organizado, que un 
dia estaba yo en Paris y me fui por los 
almacenes en 18' Puerta dl Mueble yo me pare 
en la vitrina y vi unos muebles y me dije, yo 
estos muebles '10 'he visto en alguna parte, 
cuando medi cuenta que eran los del primo 
Juan Olano, los del matrimonio, y entre y Ie dije 
Senor este modelo que es de los arios tal, en el 
archivo estaba la' orden del pedido de los 
muebles 50 anos despues, un pedido para 
Medellin. 

En el barco uno tenia tres metros cubicos de 
barco para el equipaje, en el ano 53, todavia 
tenia esederecho yo traje muebles y lamparas 
de murano, es que uno viajaba a quedarse, no 
a firmar un contrato de trabajo, era en tren yen 

barco delicioso. La gente era muy pausada 
ahora todo es mas de prisa. 

Hace un mes hubo un matrimonio de una nina 
que se fue a estudiar a Inglaterra y no quiso 
volver, el novio es arabe y el matrimonio fue 
'una ceremonia mixta, donde mandaran los 
platos que el no podia comer, el cerdo, el 
pescado sin escamas y las cosas y la fiesta 
tanto en la decoracion como en el menu debia 
tener algo de japones porque en el mundo esta 
demodaeso. 

Eso fue una belleza, les dio por ser muy 
originales, vajilla cuadrada en blanco, con 
,pedazos de bambu y la decoracion y las 
tarjetas que tambien las trajeran de bambu, y 

. la gente a tono. A la gente Ie gL1sta hacer cosas 
raras y en eso esta la diversidad y uno va 
aprendiendo con eso porque la gente cambia, 
si fuera 10 mismo nos quedabamos en 10 
mismo. ,'. 

Ahara los bailes cuando seempezaran a 
modernizar, en los anos' 42A3, venfan las 
ninas que estudiaban en el exterior sobre todo 
en Estados Unidos y las veia uno ,usando 
short, pera entre el carro, en la calle no. 

En el carro manejaban de short y a uno se Ie 
iban los ojos porentre los vidrios; 

Yo me acuerdo'de la tia de Maria Emma Mejia, 
para mi la mas' despampanante mujer, una 
hermosura, cuando se caso todo el mundo en 
Medellin se puso furioso, mire como eramos 
de pueblo, porque se caso con un, senor 
bogotano de' cierla edad que Ie lIevaba 
muchos anos y no nos gusto que se hubiera 
casado con uno tan viejo que se la IIevaba 
para Bogota. Mire la bobada, de uno,· toda 
Medellfn furioso, eramos un pueblo; todavia. . 

Nos falta mucho para Bogota pera yo. 10 
prefiero, tenemos todavia el' encanto de un 
pueblo, antes a las cuatro de la tarde estaba 

todo el mundo en la confiteria Noel, en Junin, 
era un salon lindo tapizado y a las cuatra habia 
concierto en vivo~ una maravilla, entonces 
todo los dias toda la gente organizada y en 
silencio oia el concierto. 

,Todo era muy elegante 10 mismo que los 
almacenes, el Salon Rojo, era tapizado en 
rojo, para los regalos que eran de Baccarat, 
las vajillas de, Limoenge, la plateria de 
Christophertodo 10 bueno de Paris estaba alii, 
un almacen de verdad de cosas finisimas. 

Una de las diversiones de nosotras chiquitos 
era ir al edificio de la Colombiana que tenia 4 
pisos , a montar en ascensor, y luego a 
cambiar las cajetillas. Yo tengo un cuadra al 
oleo que se cambio por cajetillas y era un 
surtido hermoso todo traido de Paris, 
sobrecamas de seda, lamparas , vajil/as todo 
se cambiaba, uno venia de los pueblos con 
costales de cajetillas, las contaban y se 
cambiaban por 10 que uno quisiera, por 5000 , 
7000 cajetillas uno escogia cosa finisimas, en 
el almacen de La Colombiana. 

EI vicio del cigarrillo, que las cajetillas tarnbien 
traian cheques de dos centavos de tres 
centavos y uno luego los cambiaba por mas 
cigarrillos, eso era desde e132. 

Uno Para salir de mi pueblo Santo Domingo 
era con anuncio, todo el mundo sabia que uno 
se venia para Medellin porque con quince 
dias, habia que separa los caballos , habia 
que planificar con tiempo el arriendo de los 
caballos. La' noche anterior ibamos a' 
bariarnos a la quebrada ,en las casa no habra 
bano, porque eso era muy frio y la gente no se 
bariaba diario , en la pi/a de la plaza se recogia, 
el agua para la cocinada, era diferente toda.el 
mundo se daba cuenta de que se iba uno para 
Medellfn. 

-Dizque te vas para La Villa, no Ie decfan 
Medellin, me pades IIevar una cartita. 
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almacenes, el Salon Rojo, era tapizado en 
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las vajillas de Limoenge, la plateria de 
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era ir al edificio de la Colombiana que tenia 4 
pisos , a montar en ascensor, y luego "a 
cambiar las cajetillas. Yo tengo un cuadro al 
oleo que se cambia por cajetillas y era un 

II surtido hermoso todo traido de Paris, 
sobrecamas de seda, lamparas , vajillas todo 

Ij" se cambiaba, uno venia de los pueblos con 
costales de cajetillas, las contaban y se 

! cambiaban por 10 que uno quisiera, por 5000 , 
1 7000 cajetillasuno escogia cosa finisimas, en 

"I1 el almacan de La Colombiana. 

! I 
EI viciodel cigarrillo, que las cajetillas tambian 
traian cheques de dos centavos de tres 
centavos y uno luego los cambiaba por mas 

! cigarrillos, eso era desde e132. 
i 
I Uno Para salir de mi pueblo Santo Domingo 

era con anuncio, todo el mundo sabia que uno 
I sevenia para Medellin porque con quince 

dias, habia que separa los caballos , habia 
1 que planificar con ti~mpo el arriendo de los 

caballos. La noche anterior ibamos a 
banarnos a la quebrada ,en las casa no habia 
ban~, porque eso era muy frio y la gente no se 
banabadiario I en la pila de la plaza se recogia 
el agua para la cocinada, era diferente todo el 
mundo se daba cuenta de que se iba uno para 
Medellin. 

-Dizque te vas para La Villa, no 'Ie decian 
Medellfn, me podes lIevar una cartita . 

• 


Si con mucho gusto donde es? En la fe, coges 
el tranvia y en el establo despuas de pasar la 
Iglesia te bajas, caminas tres cuadras y hay 
una casa verde voltias otras dos cuadras y en 
una puertecita chiquita ahi entregas la carta, 
esa era la direccion. 

Las fiestas de la elite eran la referencia para 
las fiestas del pueblo. Una fiesta memorable 
fue la fiesta de las olimpiadas, hubo 
olimpiadas en Medellin, una fiesta que 
guardadas las proporciones fue igual a las 
olimpiadas que se" estan preparando' en 
Atenas. 

De todos los departamentos venian y vino el 
presidente, Olaya Herrera, entre el 30 0 32, 
vino a las Olimpiadas la hija que se lIamaba 
Lucia Herrera ytoao la entrada del Presidente, 
y las primeras palabras que como lIegaban en 
tren las primeras palabras las pronunciaba en ' 
la Plaza de Cisneros, alii se recibian., " 

Y la que encabezaba el desfilepara las cosas 
patrioticas era Maria Can~, de la cual hay una 
Universidad, envuelta en la bandera Nacional 
y con gorro frigido. Por toda la calle y todo el 
mundo detras, como comunistoide ella, si era 
como comunistoide pero el pueblo siempre a 
seguido esa tendencia buscando libertad y 
como un poquito de prosperidad 0 un no sa 
que atraia. 

La lIegada de las delegacione~ era una fiesta, 
en el campo de aviacion y en la estacion del 
Ferrocarril. Muchas de la fiestas populares 
tenian las visperas que eran,reglamentarias. 

EI tren y el barco fueron vitales paraAntioquia. 

Antecitos de tumbar a Rojas Pinilla fue la 
primera Fiesta de las Flores. La vispera de 
acabarse la Feria, el ejercito nos saco a palo 
de todos los lugares porque al 10 habia 
declarado. " 

I ,~ 

! 

I~ , 
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Antes de estas fiesta populares, existian Ids 
convites, la gente salia de pico y pala a hacer, 
la carretera al mar, y habia com ida y cenieza,' 
la gente 'asislia voluntariamente a nadie Ie' 
pagaban y esas reuniones se transformaban 
en fiestas populares, la chicha, se vendia en la 
Playa , la primera borrachera mia fue en la 
Playa con chich~ pero no habia peligro de 
nada:' 

La gente amane6fa en los antejardines de las 
casas de la Playa sin peleas ni peligros.

., ,,', , 

Las visperas del jueves santos saliamos de 
decorar las Iglesias a las tres de'la manana y 
nos ibam()s apie a las casas sin pr~blemas. ' 

Fiestas ha habido toda la vida y tango toda la 
vida. En el 35 cuando muri6 Gardel, en la 
colision de los dos aviones, el horror, era un 
dolor, el pueblo 10 adoraba. Tan arraigado que 
casi sin .comunicaciones, los primeros discos 
eran pequenos, y a las vitrolas habia que 
darles manivela: 

'Ha mi me toco hasta empezando los 'radios en 

Medellin, uno alelado. En mi pueblo fue peor, 

la fiesta de la lIegada' del radio, el Concejo 

deliber6 'en plena. carretera y el concejo 

municipal y las comunidades religiosas y todo 

el mundo fuea la carretera a esperar elGamion 

de Medellin, hubo un tiempo en que Ie escribio 


, a mi mama, mi lia, Matilde Moreno, esposa de . 
Ricardo Olano, y Ie 'cont6 que estaban muy 
bien, y mi esposo como presidente y fundador 
de la Sociedad de Mejoras Publicas, y tu eres 
de Santo Domingo y has seguido la tradici6n 
familiar y eres la presidenta y te corresponde 
recibir al gobernador y organizar el banquete 
para el gobernador, y recibir a las sobrinas con 
las almendras y con toda lei co'mida hecha para 
el banquete. . 

.. , ~ .' t.- ~ 

Le lIevaron a mi mama un vestido muy lindo de 
encaje rosado, no se me olvida, a I,as 5 y media 
se estaban empezando a arreglar las que 

fueron de 'Me'dellin a mi casa, y 
desempacando las maletas empezo allover y 
ella en el espejo pintorrentiandose. Yo lIegue y 
que' pecado, si fuera para la sal~e, no 
podiamos ir a la salve porque nos da gnpa a la 
salida, pero como es para un banquete aqui, 
estamos arreglandonos. ' 

Los gobernadores eran recibidos como reyes 
cuando se averituraban a ir a los pueblos. 

La recibida del radio. Ya nosotros veniamos' 
con mas frecuencia a Medellin y en laGasa de 
Ia' otra lia habia radio. . 

Era un radio grande y al lade habia como un 
radio chiquito que nosotros Ie lIamabamos el 
ternerito era como un elevador parasubir la , '.
energia, nosotros 10 oiamos con permISO 

' 

despues de rezar el rosario y despues de las 
comidas, era una mesa de 18 personas, 
servian la mesa, se rezaba y despues 
prendianel radio y todos maravillados, la 
maravilla que estabamos celebrando. 

Mi mama como presidenta dijo que habia que 
lIevar el radio a Santo Domingo y habia un 
senor Mario Aramburo, muy liberal muy 
borracho y muy cfvico, el Jlev6 el primer Garro 
que 10 lIevaron en una carreta de bueyes 
porque no habia carretera y 10 desarmaron en 
piezas grandes que armarori en el pueblo, el 
domingo salia la gente de misa de 9 y por cinco 
centavos los montaban a'darle la vuelta a la 
plaza bajarhasta el hospital y volver a subi~ y 
todo el mundo feliz. 

Cuando se Ie, propuso traer el radio dijo ya 
mismo,' no habia sino pianola, habia venta de 
cafe en la escuela 0 en atrio las muchachas 
bonitas se vestian de chapoleras y se 
instalaban 7 0 9 mesitas los senores 
compraban el cafe y habia tambien venta de 
flores y, si habia una fiesta saBan la!; 
comisiones, con Jas Gomez por ejemplo, y 
salian un senor la senora, un muchacho y dos 

ninas. EI muchacho lIevaba la cafetera y las 
senoritas pegaban las flores en las sola pas y 
se daba una ofrenda. Cuando ese grupo 
entraba a una cantina todoel mundo se ponia 
de pie, y el grupo luego autorizaba a que se 
sentaran.· Quien Ie iba a negar a una 
riluchacha bien linda que Ie tocara el ojal 0 la 
ruana, eso era un honor. 

Vea ahara la diferencia, el dia de la madre, 
claveles blancos 0 claveles rojos, el tio de mi 
papa tenia por hay 80 anos y todavia vivia la 
abuela y el era el que encabezaba la fiesta de 
la madre, por viejo y con la mama viva, y era 
altisimo y encabezaba la fiesta y por la tarde 
todos se ponfan el clavel blanco para visitar a 
las madres muertas al cementerio. 

EI radio, se consigui6 la plata y se anuncio en' 
la misa de 9 de la manana, luego de la misa 
comenzaba un policia con un tambor a 
anunciar el banda desde el balc6n de la 
alcaldia, todo el mundo se hacia al fondo, para 
oir las noticias .el secreta rio leia el orden del 
dia y 10 que habia sucedido esa semana, era el 
domingo, que estaba todo el campesinado. 

Los lunes el padre se iba a recoger mercado 
para los pobres, y a las doce sonaban las 
campanas, todo el mundo hacia silencio y el 
padre entonaba el angelus, se acababa la 
oracion y todo el mundo volvia a 10 mismo. 

Esta seman a ya lIega el radio, posiblemente 
daremos otro bando adicional para confirmar, 
tiene que venir desde la estaci6n del tren I yel 
radio era un aparato grande, hermosrsimo con 
cuatro paticas, era el ano 32 0 33, cuanda la 
guerra contra el Peru. EI Concejo sesiono ala 
entrada del pueblo, todos vestidos con el 
uniforme de gala que rea negro con todas las 
medallas y el roseton blanco, pantal6n cortico, 
medias negras con ligas y de botas. La banda 
de musica, el cabez6n que se lIamaba el que 
tocaba la tuba y todo el mundo arrozudo,' el 
padre con el agua bendita y estola, todo listo, y 

, I 



'" ' ' ANEXO. 

ninas. EI muchacho lIevaba la cafetera y las, 
senoritas pegaban las flores en las solapas y 
se daba una ofrenda. Cuando ese grupo 
entraba a una cantina todo el mundo se ponia 

, de pie, y el grupo luego autorizaba a que se 
sentaran. Quien Ie iba a negar a una 
muchacha bien linda que Ie tocara el ojal 0 la 
ruana, eso era un honor. ' 

Vea ahora la diferencia, el dia de la madre, 
claveles blancos 0 claveles rojos. el tio de mi 
papa tenia por hay 80 anos y todavia vivia la 
abuela y el era el que encabezaba la fiesta de 
la madre, por viejo y con la mama viva, y era 
altisimo y encabezaba la fiesta y por la tarde 
todos se ponian el clavel blanco para visitar a 
las madres muertas al cementerio. 

EI radio, se consigui6 la plata y se anuncio en 
la misa de 9 de la manana, luego de la misa 
comenzaba un, policia con un tambor a 
anunciar el bando desde el balc6n de la 
alcaldia, todo el mundo se hacia al fondo, para 
oir las noticias .el secreta rio leia el orden del 
dia y /0 que habia sucedido esa semana, era el 
domingo. que estaba todo el campesinado. 

Los lunes el padre se iba a recoger rllercado 
para los pobres, y a las doce sonaban las 

I 

I 
!, 

campanas, todo el mundo hacia silencio y el 
padre entonaba' el angelus, se acababa /a 
oraci6n y todo el mundo vo/via a 10 mismo. 

Esta semana ya I/ega el radio, posib/emente 
daremos otro banda adicional para confirmar. 
tiene que venir desde la estaci6n del tren , y el 
radio era un aparato gr~nde, hermosisimo con 
cuatro paticas, era el ano 32 0 33, cuando la 
guerra contra el Peru. EI Concejo sesiono a la 
entrada del pueblo, todos vestidos con el 
uniforme de gala que rea negro con todas las 
medallas y el roset6n blanco, pantal6n cortico, 
medias negras con ligas y de botas. La banda 
de musica, el cabez6n que se lIamaba el que 
tocaba la tuba y todo el mundo arrozudo,' el 
padre con el agua bendita y estola, todo !isto, y 

don Esteban Bustamante que era muy, 

gracioso, abri6 la sesi6n el presidente del 

Concejo, pararon el cami6n y todo el mundo 

callado, donEsteb~n pidi61a palabra y dijoque 

la gente habra pedido que el radio entrara 

desnudo a la plaza, sin el guacal, entonces a 

. conseguir serrucho antes de I/egar a la plaza. 

Donde se va a poner? Se resolvi6 por el 
colegio que tenia cuatro funciones, hasta 4 de 
bachillerato, el solarera el corral para los toros 
y"las corridas, era ~I teatro para cuando habian 
funciones, todavia hoy se conserva yes muy 
importante porTomas Carrasquilla y Francisco 
Rend6n y tenia, escenario en un corredor 
amplio del patio 'y tenia palco en el medio y 
arriba, en niveles, sin sil/as, todo el mundo '; ) 
I/evaba el tabu rete. 

Si I/egaba una compania, por ejemplo la de los 

ancestros de Maria Eugenia Davila, entonces 

el paje lIevaba las sillas. 


Santo Domingo tiene cinco estaciones del 
antiguo ferrocarril, cuando yo, estaba nino' 
saHamos despues del bano de la noche y de ' 
comprarle a todo el mundo las cajetillas que 
guardaban y las abriamos con manita, las 

"planchabamos las enipacabamos con 
" cauchitos de a cien a traer una maleta especial, 

para guardarlas, para'lIegar a montar 'en 

ascensor mientras mi mama subia al cuarto 

piso a comprar la corseteria, no se usaban los' 

cucos, cuando una senora se levantaba de la 

dieta el elogio era: ya fuiste a conocer el bebe, 

si y la mama se levanto tan i robusta y' tan 

buena moza, ese era el timbre de honor, muy 

descurtida, afeites muy poquito, 'solo la 

pomada pena. ' 


En Copacabana salian a recibirnos a la 
plataforma del tren. 

En 10 del radio: entonces entro primero a Santo 
Domingo y despues subirlo a la plaza y todo el 
mundo cunando el radio. ya esperar laseis de 
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la tarde que lIegara la luz , en el dia no habia 
luz, despues del recibimiento, la luz era unos 
cucuyitos como de pesebre, en el palco del' 
medio'teatro y colegio ya tenian listo Ie 
hicieron' una alacena, con alas, para que no 
se mojara, y lIegaba don LuisArismendi, y todo 
el mundo con su taburete al hombro, filaban 
los taburetes y todo el mundo a oir semejante 
maravilla. " , 

Que se oia? Nada, pero nada es naday mi 
mama decia, francamente no se quien fue el 
encargado de comprarlo, yo estoy 
acostumbrada a orr el radio pero con ternerito, 
el elevador. 

Y yaempezaba, ala, ala, Belen del Para, la 
guerra con el Peru, para eso 10 compraron, 
para oir las noticias de la guerra, no se oia 
nada pera atodo el, mundose Ie paraba el 
pelo, don Luis Arismendi bregaba y bregaba 
hasta que ya 10 pasaron al rincon de la 
biblioteca en la Plaza, y empezo el negocio 
hasta que lIego un senor de Medellin, don 
Abigail, con su esposa y sus hijos a vender 
radios.' , , 

Elcura def pueblo compro un radio y el 
medico, el dueno de la farmacia y ya eran 
como 4, radios, ya nos estamos civilizando 
pero a marchas forzadas, y ya hubo IJna 
discusion, que Abigail sabia mas de radios que 
Luis Arismendi, que fue el que 10 lIevo y que 
era un borracho yque tal y que era incumplido 
y'que todo el mundo con el taburete en la plaza 
yel sin aparecer.y salieron por todo el pueblo 
con i.ln plebiscito. 

Tenia mi papa unas primas , las que vivieron 
enseguida del Espiritu Sal1.to, donde hoy hay 
un asilo, y eran muy graciosas, muy, ricas y , 
muy trisconas, miedosas, y chorreaban 
conservatismo por todos los poros, moreno de 
las' bravas y' eran 5 mujeres solteras, y sin 
modo de'casarse porque ricas bien miedosas, 
tenian una sala "de alta costura, como serian 

los chismes, yentonces hubo una encuesta,' 
una especie de plebiscito, donde habia que 
explicar quien seguia manejando el radio, era 
inaudito el senorArismendi siempre borracho, 
y estaba el senor Abigail que no era del pueblo 
pero el 10 sabia manejar, vamos nos a U~l 
plebiscito, sacaron unos pliegos y se iban de, 
casa en casa firmando, haber cuantos votos' 
tenian, hasta que lIegaron a la casa , dejelos 
que entren que aqui les, aplicamos las 
cuarenta, hubo reunion en la sala, tomaron la, 
copita de viilo que se usaba donde los ricos,' 
haber, senores en que les podemos servir, 
dijeron las cinco solteronas, acompanadas por 
su madre, alta elegante, dona, Trinidad, 
Restrepo de Giraldo Manzueto , sentada, 
presidiendo laesta y el papa que era mucho 
mayor que ella sentado en una silla alta. 

Senora venimos con esto, vamos a leer, se,. 
trata de esto. Nosotros ya tiabiamos, oido , 
rumores, pero tenemos tanto ,que hacer que, 
no intervenimos en nada, pero les oimos con 
mucho gusto. 

Es que se presentan dos candidatos, para 
elegirlo, el uno es don Abigail, que ustedesya 
10 han visto instalando radios, y el otro Luis 
Arismendi que 10 conocen ~stedes del pueblo: 
mucho, aver por quien van a votar. 

. 
Se salieron al corredor las cinco ,las 
solteronas, y entraron de a una y se filaron , 
haga de cuenta como en las gavilanas, hemos , 
resuelto una cosa, vamos

l 

a hacer un com pas ; 
aqui y no vamos a meter la politica, pero, 
creemos que el senor Abigail es una magnifica" 
persona y acaba de lIegar de la opulenta 
ciudad de Medellin, elias hablaban con todos, 
los ,mulos y a todo el mund6 ledaban ,3, y .4, 
apellidos, y es reconocido para manejar ese: 
nuevo invento de la ciencia, pero n0S hemos 
decidido por el senor Luis H. ~rismendi 
Carreton.j liih!, y todos en lajunta de lajunta y: 
por que por Luis y como es de liberal, sf dijimos : 
en el preambulo de nuestra entrevista que 

dejabamos a un lado cualquier resentimiento 
de otra causa, pero tengan' en cuenta que 
somos cinco hermosas damas y Luis es 
soltero y puede poner sus ojos en alguna de 
nosotras. 

Era maravilloso, nosotros sentados en un 
taburete de cuero en la plaza oyendo radio, 
que tal que nos dejaran traer un catre, cuando 
los muchachos ahora todos son acostados. 

En el pueblo habia otro personaje, don 
Valentin Sosa, muy escrupuloso, les doy 
detal/es, dormia en la sala para no 
contaminarse y tenia" la' cobija marcada 
cabeza y pies para no irse a confundir, tenia un 
almacen en la plaza " cuando hay un' 
matrimonio en un pueblo, casi nunca. 

Se ocurrio un matrimonio, vamos al almacen a 
buscar el regalo y don Valentin siempre estaba 
detras del mostrados vestido en dril, de 
pantalon y saco blanco e tierra heladacomo 
Sonson y Santo Domingo, zapatos de charol 
negro, corbata negra y sombrero de jipi- japa 
de paja que no se 10 quitaba esperando que 
lIegaran los Clientes que cada mil anos entraba 
uno. 

Era muy serio, senor no se si ha oido hablar 
del matrimonio y'sabemos que usted tiene 
cositasmuy bonitas porque no nos enseria, 
aquella jarrita y los vasos de crista!. 

Se quitaba el sombrero, cogia la escalera, 
subia y bajaba los vasos, esa bandeja, se 
subia y bajaba la bandeja, cuanto esas ollas, . 
se subia y bajaba las ollas, que vale, todo 10 
bajaba de unas alturas, y entonces que vale, 
aquella porcelana de alii y decia don Valentin, 
me da mucha pena senora pero hoyvendo de 
aquf para alia dentro de quince dras voy a 
vender de aqur para aca y perdfa la venta. 

Era con monedas que se pagaba , el sacaba el 
caj6n, cogfa con un cuchillo la devuelta y la 
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dejabamos a un lado cualquier resentimiento 
de otra causa, pero tengan en cuenta que 
somos cinco hermosas damas y Luis es 
soltero y puede poner sus ojos en alguna de 
nosotras. 

Era maravilloso, nosotros sentados en un 
tabu rete de cuero en la plaza oyendo radio, 
que tal que nos deja ran traer un catre, cuando 
los muchachos ahora todos son acostados. 

En el pueblo habia otro personaje, don 
Valentin Sosa, muy escrupuloso, les doy 
detalles, dormia en la sala para no 
contaminarse y tenia la cobija marcada 
cabeza y pies para no irse a confundir, tenia un 
almacen en la plaza , cuando hay un 
matrimonio en un pueblo, casi nunca. 

Se ocurrio un matrimonio, vamos al almacen a 
buscar el regalo y don Valentin siempre estaba 
detras del mostrados vestido en dril, de 
pantalon y saco blanco e tierra helada como 
Sonson y Santo Domingo, zapatos de charol 
negro, corbata negra y sombrero de jipi- japa 
de paja que no se 10 quitaba esperando que 
lIegaran los clientes que cada mil anos entraba 
uno. 

Era muy serio, senor no se si ha oido hablar 
del matrimonio y sabemos que usted tiene 
cositasmuy bonitas porque no nos ensena, 
aquellajarrita y los vasos de cristal. 

Se quitaba· el sombrero, cogla la escalera, 
subia y bajaba los vasos, esa bandeja,se 
subia y bajaba la banl;teja, cuanto esas ollas, ' 
se subia y bajaba las ollas, que vale, todo 10 . 
bajaba de unas alturas, y entonces que vale· 
aquella porcelana de alii y decia don Valentin, . 
me da mucha·pena senora pero hoyvendo de 
aqui para alia dentro de quince dlas voy a 
venderde aqui para aca y perdia la venta. 

Era con monedas que se pagaba , el sacaba el 
cajon, cogla con un cuchillo la devuelta y la 

entregaba porque nunca en su vida toco las 
monedas con la mano, lIegaba a misa con un 
taburete en el que ponia el sombrero, y toda la 
misa se la pasaba dandole vuelta al sombrero 
sin sentarse en el taburete, 10 lIevaba para 
poner el sombrero. 

Don Valentin no se va a quedar hoy a oir el 
radio como va a estar de lindo, y el gritaba a 
todo pulmon, a mi no me jodan, ustedes se 
dejaron embobar, pero eso es Luis Arismendi 
que meten en ese coco yel es el que habla. 

Cuando se muriola esposa tenia 131 dos hijos, . 
hermanos cristianos, pero de verdad 
profesores de frances y m atematicas, . don 
Luis y don Jose, y'entonces dijeron, bueno el 
entierro de dona Marianita, los profesores de 
las universidades estan en Medellin y el tren 
lIega a las 4:30 de la tarde, hasta que lIegaron, " 
como la vamos a enterrar sin que vengan los 
dos eminentes, todoel pueblo estaba como 
siempreque se moria alguien, esperandoque ' 
lIegaran los padres con el 'agua bendita". 
esperando que sacaran el cadaver con los 
responsos, que era 10 que sa usaba, cuando • 
lIega el carro ya anocheciendo porque se varo 
en el camino, y entonces lIegaron, muy 
amargados lIorando mucho y fueron a entrar, y . 
lIego el padre recemos el primer responso y , 
dicen ellos, un momento padre, saco uno un 
pape" del saco, este, es el discursopara 
despedirnos de, nuestra adorada madre, 
tengan la bondad ,de sentarla entre el ataud y , 
todo el mundo con el pelo parado; 

Ahora se usa con los sicarios, los sientan en la 
sala a dar/es aguardiente y cantarles. 
rancheras y luego los meten en el cajon. 

, ""!, ; 

La hermana tambien era medio volada Maria, 
siempre usaba· un . somb'rero en forma de' 
bonete, con una punta larga que Ie lIegaba a la' 
rodilia y se movia y Ie daba la vuelta. 

Y tenia una gran amiga a la que querta mucho, 
, . 



LA ESTETICA DE LA FIESTA EN MEDELLIN. 

prima de Augusto Lopez Valencia de Bavaria, 
cuando sacaron a Marianita Y lIegaron con ella: 
a la. primera esquina, pater noster, padre· 
nuestro que estas en los cielos, los del coro 
cantaban y apenas acababa el coro se paraba 
Maria y decia," Dios mio porque te lIevaste a· 
mi mama y no a Blanca Lopez", y asi en cada. 
esquina. ... 

Maria fue a una gran funcion;. para el dia de la . 
madre en el escenario del colegio, y aparecia 
el maestro de ceremonias, primero el himno 
nacional y todos de pie, paraban las ventas, 
segundo: cuadro vivo. y se abria el telon y 
aparecia una madre todaviejita, con uno 0 dos. 
ninos, sentada al pie de un mueble muy lindo 
con un espejo; como no habia luz 

Tercero presentacion a cargo del academico 
Luis Sossa, "a la madre ", recuerdo cuando ' 
eramos ninos y nuestra tierna madrecita . nos 
ensenaba a orar y saliamos todos los dias del 
monte con el bulto de lena para alimentar el 
fuego del hogar. Y se levantaba Maria con la 
gorra, alto ahi mijo, pobres toda la vida pero 
lena, nuncajamas! ' 

Una prima mia se quedaba en el pueblo 
'reposando y; descansando porque faltaban 
tres dias a caballo para lIegar a Medellin, en el 
hotel de la tia Locadia que era una casa 
grande enseguida de las primas , y era el 
primer hotel de Santo' Domingo y los 
muchachos mis primos, eran los que atendian 
cuando salian del colegiolos banos que eran 
una poncheras cO,njarro, el aguamanil. 

Un dia lIegaron un grupo de franceses muy 
grande, y los franceses que se van salen los 
muchachos. con un agua turbia. Y eso que es . 
muchachos. Pues era que esos franceses 
olian muy bueno y nosotrosrecogimos el agua 
y la volvimos a envasar como perfume .. 

Como er~ un pueblo de minas conAlejandria y 
San Roque surgieron muchas anecdotas· de 

entier-ras . porque el oro se guardaba en la 
casa para que no se lorobaran en el viaje a 
Medellin, en la guerra de los mil dias, y las 
noches se la pasaban los mineros en las· 
fondas contando 10 que pasaba en los otros 
pueblos, en tertulias interminables, donde se, 
recogian los personajes como don Valentin. 

De que mas se hablaba de las cosas que 
pasaban 0 de las que contaban como si 
hubiesen pasado y de alii toda esa tradicion de 
la invencion paisa. 

, . 
Un pedacito de marrano de sanchecerro, y Ie 
entregaban a uno una bolsita con unos 
pedacitos de coco azucarados, lu~go vinimos; 
a saber que Sanchez Cerro, era el presidente. 
del Peru cuando la guerra con Colombia yaqui 
11'010 comimos. 

Luego eso fue reemplazado. porlos recortes 
de gal/etas dela Noel, era unafilaesperando 
que abrieran las cajas para comprar los 
recortes. 

EI radio lIego y Ie sacamos mucho jugo, la 
marca que mas gustaba era la Victor de ojo '. 
verde, que parpadeaba cuando no estaba bien; 
sintonizado, como parallamar la atenciony, 
habia una familia de la ciudad y del campoj', 
muy ricos y numerosas los hijos, y dice la dona .~ 
un dia, hijos vayanse para la sala da pena que: 
dejen a ese senor del radio hablando solo. 

i 

Las fiestas no se hacian con radio, al frente de 
mi casa habia un senor Manuel Duque y alia: 
compraron radio y el senor poniamusica y en , 
mi casa mi papa no ponia sino conferencias, o· 
cosas culturales y la del servicio se mantenia 
muy brava, eh ave Maria, ese radio tan malo,' 
el bueno es, el don Manuel Duque que sabe .~ 
cantar ca,nciones ta,n bonitas pero este de aqui 

<, nosabe. 

Las fiestas de los pueblos eran' charadas· 
representadas de Temas Carrasquilla, Pacho 

Rendon, Magdalena y otros escritores de 
Santo Domingo, a mi no me tocaron ellos pero 
siguiola costumbre de invitar a las casasy por 
la noche se invitaba a tomar el cafe, se reunia 
la gente y empezaban los actos culturales 
representando charadas, una charada era por 
ejemplo representar un nombre, y en .el 
comedor que era de puertas enrejadas se 
decia, bueno, vamos a proponerles mi 
charada y se hacian escenografia pequenas y 
se montaban cuadros mientrasla gente 
seguia conversando y siempre habia un coro 
pequeno de muchachos, tarareando, hasta ir 
descubriendo el tema que se representaba al 
final, porejemplo carabela. 

Cuando I/egaban los estudiantes a pasear en 
vacaciones, se programaban estas charadas 
entre 7 y 10 delef-noche, y. con muchas, 
frecuencia siempre habia teatro, hoy todavia . 
Las fiestas de la biblioteca eran una belleza, 
hace como 10 an,os en la celebracion del 
centenario de Carrasquilla. Eran veladas que 
eran una maravilla. 

En el patio se preparaban empanadas y se 
vendia cafe mientras se tocaba la lira y se 
preparaba la velada para recoger fondos para 
la fiesta de la madre, el siete de julio, unas mas 
intelectuales' que otras ,las otras mas de 
euforia, pero siempre bonitas y siempre habia 
10 que lIamabamos la petitpieza, una pieza 
humoristica, despues de 1I0rar por La Maria 0 
por la Rosalba 0 por cualquier otro que se 
moria en el escenario aparecia la petit pieza. 

Este preambulo es el que Ie toco a todos los 
que se vinieron para Medellin, porque todos 
son de pueblo. 

Despues la musica que toco fue la de la vitrola . 
que cataba hasta el padre nuestro, padre 
nuestro que estas en los cielos que todo 10 
puedes que todo 10 sabes, va ha haber un 
baile con vitrola, y todos los muchachos 
pagaban centavos para entrar, las muchachas 
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Rendon, Magdalena y otros escritores de 
Santo Domingo, a mi no me tocaron ellos pero 
siguiola costumbre de invitar a las casas y por 
lanoche se invitaba a tomarel cafe, se reunia 
la' gente y empezaban los actos culturales' 
representando charadas, una charada era per 
ejemplo representar un nombre, y enel 
comedor que era de puertas enrejadas se 
decia, bueno, vamos a proponerles mi 
charada y se hacian escenografia pequenas y 

. se montaban cuadros mientras la gente 
seguia conversando y siempre habia un coro 
pequeno de muchachos, tarareando, hasta ir 
descubriendo el tema que se representaba al 
final, por ejemplo carabela. 

Cuando lIegaban los estudiantes a pasear en 
vacaciones, se programaban estas charadas 
entre 7 y 10 de lanoche, y. con muchas 
frecuencia siempre habia teatro, hoy todavia . 
Lasfiestas de la biblioteca eran una belleza, 
hace como 10 an,os en la celebracion del 
centenario de Carrasquilla. Eran veladas que 
eran una maravilla. 

En el patio'se preparaban empanadas y se 
vendia cafe mientras se tocaba la lira y se 
preparaba la velada para recoger fondos para 
la fiesta de la madre, el siete de julio, unas mas 
intelectuales que otras ,las otras mas de 
euforia, pero siempre bonitas y siempre habia 
10 que lIamabamos la petitpieza, Llnapieza 
humoristica, despues de 1I0rar por La Maria 0 
por la Rosalba 0 por cualquier otro que se 
moria en el escenario aparecia la petit pieza. 

Este preambulo es el 'que Ie toco a todos los 
que se vinieron para Medellin, porque todos 
son de pueblo; 

Despues la musica que toco fue la de la vitrola , 
que cataba hasta el padre nuestro, padre 
nuestro que estas en los cielos que lodo 10 
puedes que todo 10 sabes, va ha haber un 
baile con vitrola, y todos los muchachos 
pagaban centavos para entrar, lasmuchachas 

nopagaban.. 
Los bailes eran escondidos, la. gente se 
comunicaba disimulados porque no se podia 
decir hasta que se oia la musica, pero no se 
podia decir porque 10 prohibian, el baile fue 
prohibido, por los solares por donde entraban 
las vacas , entraban las parejas, sobre todo de 
las muchachas que vivian en Medellin e iban 
de vacaciones que lIegaban mas liberadas, y 
eran las que lIevaban la manga sisa y la moda, 
elias lIegaban, y las otras por el balcon 
copiando. 

Hubo una mod a muy graciosa, vino mi mama a 
Medellin a comprar porque la familia vivia 
aqui, y las senoras nunca podf,an salir sin 
sombrero a la calle, aqui en Medellin, senoras 
y senoritas para salir a la calle, yen mi pueblo 
para las fiestas y la ida a misa, la moda eran 
sombreros tejidos de papel transparente de 
colores, de papel celofan, se cortaban las tiras , 
de los pliegos, y se empataban, uno iba a una: 
visita y mientras esperaba el algo 10 ponian a 
alzar las manos, cortaban amarraban y hacian' 
el ovillo y luego con la lengOata, hacian los: 
sombreros verde amarillo rojo de todos los . 
colores del papel. ' 

Mi mama a la misa lIevo el sombrero y todas 
,que que era esa maravilla , y en la semana ' 
santa todas lucieron esos mismos sombreros. 

Las modas eran ast Eso era para las fiestas. ' , 

Las fiestas de los toros eran una maravilla, los 
/ 	 enmascarados lIenos de bolsas con monedas 

para tirarle a la gente, una vez'las Giraldo que 
eran muy encopetadas hicieron una. fiesta 
para el siete de agosto ,'en mucho secreto 
hicieron los disfraces.Que de japonesas, de 
gitanas y Graciela decidio disfrazarse de 
canasta de flores, y abrio una canasta por 
debajo' yse metio. y en los pocos carritos 
destartalados que habian 0 en los tirados por ' 
caballos, se arreglaban y habra desfile, y el 
padre Gorpez las invito a la casa cural a que 
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fueran con los disfraces. 

Las fiestas eran a caballo, y cuando lIegaba el' 

circo hasta que la tigra Minerva se comio un' 

payaso. 


Un senor lIego un dia soy el de faquir de la 

India y pidio permiso en la alcaldia y en la' 

personeria y enla plaza Uena de tierra con 

cascajo abrieron un hueco, y alia se metio y la 

gente rodeando el hueco hasta que 10 taparon, . 

hasta el otro dia y como es tan frio todo el 

mundo se fue a acostar y a ello sacaron para 

una cantina par otro hueco hasta el otro dia, y 

al otro dia para el desentierro la misma gente y. 

la banda de musica y el fue saliendo. 


Otra 'vez un senor puso un cable entre las 

torres de'la iglesia y un cipres muy alto que 

habia atravesando el parque y vestido con la 

bandera se colgo con una argolla del cuello y 

se rode por el cable y se estrello contra el arbol 

porque se revento el cable. ' 


Sabe como yo' conocl el hielo, nosotros no 

conoclamos el' hielo, no sabiamos que era 

eso. Alia no habia luz electrica sino de dia, en 

el Limon, la estacion del tunel dela Quiebra, si 

habla luz todo el dia por el paso del tren, y una 

fabrica de hielo~ el avion habia empezado a 

pasar por el pueblo hacia seis meses y un dia. 

seestrello en predios'de Santo Domingo.Alos 

heridos no se los, lIevaron para Medellin, ni 

para el hospital sino para al hotel que 

administraba la mama de mi companero de 

estudid Gerardo Castano, y yo Ie daba todo mi 

alguito por la tard,e para que me dejara entrar 

al hotel a ver los heridos, no dejaban entrar a 

nadie y alii los tenian como unas niomia~" 

cuando veiamos Em la cocina eran que 

lIevaban los cajones de hielo entre viruta para 

que no se descongelaran y los martillaban y 

calan los pedazos y nosotros nos tirabamos a . 

chupar delicioso nos sabia a mC\na ese fue el ' 

primer helado, era un avionde la Scadta 0 de ' 

la Unca, las .dos companias de aviacion que 

existieron primero. 


Yo me acuerdo de una tia la que vivla aqui en 
Medellin Ie escribio a mi mama, que el dia tal 
rezaran mucho par la manana, porque ese dici 
estaba proyectado ella irse para Bogota y los 
hijos querian que 10 hiciera en avion porque el 
viaje por tierra duraba 4 dias, en el recreo yo 
no queria jugar sino que era rezando para que 
mi tia no se matara enel avion; pero el chiste 
era para que me preguntaran y yo poder decir 
que una tia mia estaba, montando en avion, 
para darme el tono. 

Lo nuevo es nuevo, a mi me toco en los 
cincuenta en Estados Unidos, las gentes en' 
las vitrinas viendo television 10 nuevo es nuevo 
y la gente quiere verlo. 

Las fiestas eran alrededor de la patrona y las 
civicas. la patrona era Santa' Barbara y el 
titular Santo Domingo.Llego una imagen de' 
Santa Barbara el '4 de diciembre , santos 
barceloneses,' entonces las fiestas eran. ocho 
dias, empezaban con serenata 'el 3 de 
diciembre, despuesde banoen la quebrada 
de las nutrias , porque no habia bano, y 
despues peluqueria y el vestido aplanchado 
en el taburete para elotro dia, ese dia a las, 
5:30 habia retreta con la banda de Santo 
Domingo, y por la tarde no habia misa sino la 
salve, la vispera dela fiesta' patronal, al otro' 
dia la misa, la procesion, y todo el mundo 
estrenado porque el que noestreno no pudo 
salir a la calle. , " , 

, 

Todo -el mundo cachaquisimo, despues, 
seguian las cuarenta horas , y toda la semana 
misa, y musica, a las cinco y media recarrian la 
calles invitando a toda la poblacion a la fiesta. 

Y lIegaba la gente que estaba ya viviendo en 
Medellin y la de los colegios, losfamiliares, la 

'comida era mejor.y cero reganos,porque en la, 
casa habia tres 0 cuatro personas de visita de 
Medellin, y' comiendo pave) y jamon que 
lIevabande Medellin y mi mama haciendo 

tortas y esa alacena lIena de dulces, yo me 
acuerdo de toda la vida desde el ano 28 me 
acuerdo de esas fiestas, mi casa bien grande y 
a mi papa Ie encantaba que fuera la familia y 
uno se la pasaba callejeando. . 

Los muchachos no pod ian permanecer en la 
calle luego de las siete 'de la noche, a mf me 
cogieron preso una vez, porque fui a hacer un 
mandado a las ocho de la noche, y esto era 
hasta cumplir los 21 anos. 

Imaginese esa ley, habia que andar con una 
carta donde se decia por ejemplo que se iba a 
la farmacia, entonces a las nueve de la noche 
ya no habfa nadie una lucesita que era un 
cocuyo y en tiempo frio nadie s~le , a que. 

\ \ 

Mejor esperar tres dias a la semana, uno se 
acostaba temprano y a las tres' y media venia 
Aureliana, una viejita de falda I~rga, paiiolon y 
de canasta, y. en la canasta, ~odo muy limpio 
con sabanas y manteles, par;va caliente y mi 
mama compraba y uno acostado haciendose ' 
el dormido y decia mi mama, muchachos lIego 
Aureliana por sf les interesa, y hay mismo 
tirabamos las cobijas porque lIevaba 
pastelitos, panderitos y parva para comer en la 
cama y la cama aparecia lIena de harinas, 
pero era un programaso. No era por ser ricos 
ni pobres, sino porque era una novedad que a 
esa hora apareciera la parva caliente. 

Ahora trabaja la gente 24 horas, no hay tiempo 
para estos placeres. 

La semana Santa, tenia la fiesta yel castigo. 
Las carnicerias sacaban el pescado seco, 
sacaban un palo y como una bandera 
anunciaban que alii se podia comprar el 
pescado. La gente decia ahi que pereza la 
vigilia, pero hoy en dia el pescado es una gran 
comida pero para nosotros era castigo porque 
la carne era muy buena' no habia nevera 
entonces era ,carne salada 0' ahumada 
deliciosa. 
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tortas y esa alacena lIena de dulces, yo me 
acuerdo de toda la vida desde el ano 28 me 
acuerdo de esas fiestas, mi casa bien grande y 
a mi papa Ie encantaba que fuera la familia y 
uno se la pasaba callejeando. 

Los muchachos no pod ian permanecer en la' 
calle luego de las siete de la noche, a mi me 
cogieron preso una vez, porque fui a hacer un 
mandado a las ocho de la noche, y esto era 
hasta cumplir los 21 anos. 

Imaginese esa ley, habia que andar con una 
carta donde se decia por ejemplo que se iba a 
la farmacia, entonces a las nueve de la noche 
ya no habia nadie una lucesita que era un 
cocuyo yen tiempo frio nadie sale, a que. 

\ 
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Mejor esperar tres dias a la semana, uno se 
acostaba temprano y a las tresl y media venia 
Aureliana, una viejita de falda I~rga, panolon y 
de canasta, y en la canasta, ~odo muy limpio 
con sabanas y manteles, par,va caliente y mi 
mama compraba y uno acostado haciendose 
el dormido y decia mi mama, muchachos lIego 
Aureliana por si les interesa, y hay mismo 
tirabamos las cobijas porque lIevaba 
pastelitos, panderitos y parva para comer en la 
cama y la cam'a aparecia lIena de harinas, 
pero era un programaso. No era por ser ricos 
ni pobres, sino porque era una novedad que a 
esa hora apareciera la parva caliente. 

Ahora trabaja la gente 24 horas, no hay tiempo 
para estos placeres. 

La semana Santa, tenia la fiesta ,y el castigo. 
Las carnicerias sacaban el pescado seco, 
sacabanun palo y como una bandera 
anunciaban que alii se podia comprar el 
pescado. La gente decia ahi que pereza la 
vigilia, pero hoy en dia el pescado es Llna gran 
cornida pero para nosotros era castigo porque . 
la carne era muy buena no' habia nevera 
entonces era carne salada 0' ahumada 
deliciosa. 

Habian ejercicios espirituales toda la semana, 
para las ninas del colegio luego para las mas 
grandecitas y las senoritas y luego para las 
mad res catolicas de penultimas en la semana 
de la Virgen de los Dolores,y en Seman a 
Santa para los senores para aprovechar los 
que lIegaban del campo, lunes martes ,y 
rniercoles iban sacerdotes a ayudar, era muy 
bueno y habia los sayones, que eran: 
penitentes encapuchados todos de blanco, no 
eran morado y se cog ian la capucha y 10 
miraban a uno asustandonos, y las 
muchachas felices porque no sabian quien 
eran, y decian ya tengo novio sayon. Los 
sayones ocupaban calles enteras en una 
tradicion que venia de, Espana, y toda la 
seman a musica. 

La musica a sido el centro de todo en, el 
mundo, donde no hay musica no hay nada, 
cualquier etnia tiene un tambor una musica un 
ritmo yes universal. ' 

Ahora hay mas instrumentos pero menos 
composicion, ahora hay musica rTluy linda en , 
las bandas sonoras de las peliculas. EI dia de 
la canonizacion de la madre Laura 10 que 
sobresalia eran los indigenas celebrando con' 
sus musicas y danzas. 

Sin mlJsica no se puede vivir. Ahora la 
television favorece mucho para estar en 
contado con el arte y las revistas; 

, /1 
, 

Venia todo el pueblo a la mitad'del camino yel 
entraba a caballo la lIegada del obispo y 
hacian arcos con frutas yflores en todas las 
calles para pasar las' cabalgatas y luego las 
confirmaciones y la misa pontifical yen el 
pulpito entronizado el trono del obispo. ' ' 

Las fiestas eran oficiales la fiesta de la madre, 
la del doce de octubre, la del 20 de julio, 7 de 
agosto, y las fiesta del cafe que era muy linda, 
en septiembre, se preparaba con, mucha 
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anticipaci6n con ventas de cafe, en el atrio del 
pueblo con las muchachas disfrazadas de' 
chapoleras, era una novedad sentars¢ en el' 
atrio a tomar cafe y despues habia una 
exposici6n, como el colegio era de tres pisos,· 
comisiones especiales arreglaban un piso con 
el cafe desde la siembra hasta' el consumo 
.Las carnes en otro piso maravillosas y las' 
frutas en el atro en canastos con grupos que 
arreglaban eso. ' ' 

Yo me acuerdo que una vez en el atrio estaban 
en plena 'fiesta y se acerc6', un campesino 
anciano, con su ruanita, y sombrero y estaba . 
en un pedestal la bandera izada y el se 
arrodill6 , cogi6 la punta de la bandera y la 
bes6. Y la gente via y 10 aplaudieron 10 lIevaron 
a todas las mesas y todos sorprendidos de 
que el por cuenta de el hubiera. besado la" 
bandera. 

Y todas las fiestas tenian unfin mayor que era 
recolectar fondos para el monumento de la 

'madre, m6numento, distintivo de Santo 
Domingo, alrededor del cual se da todavia la ' 
retreta los domingos, despues de misa de 9. 

La fiesta de los 21 anos 

La fiesta mas rara' del mundo, antecitos de 
cumplir 21 anos, los hombres empezaban a ir 
a las' cantinas c1andestino, y ha ponerse 
pantal6n largo para botar el miedo, les daba , 
miedo ponerse pantal6n largo y salir a la calle, 
pero lIegaba el dia de la fiesta de los 21, 10 que 
pasaba era una borrachera de, raca mandraca, ' 
ydespues el sorteo con el regimiento y ahi 
quedaba toda la alegria, lIegaban a recolectar , 
a los muchachos para el regimient08unque no 
todos tenian que ir, era 19s campesinos, la 
gente viva no, a mi me costa 4 pesos mi papa 
me la. pag6, como era el presidente del ' 
Concejo. 

Todo fue cambiando, la gente se fuevolviendo, 
mas extrovertida, se fue anchando y ya la 

gente con los viajes tanrapidosen carro, yasi, 
la moda se fue volviendo mas suelta y a la' 
lIegada de la televisi6n cambio, todo. La 
musica mas moderna, y si ve a mi pueblo las' 
discotecas son iguales a Medellin y la 
campesina de alpargatas ya no todo el mundo, 
muy bien puesta y con peleas. . 

Con bbtellas que se quiebran y heridos que: 
salen y muchachas que gritan y apenas se, 
lIevan los heridos para 'el hospital la gente' 
vuelve a la rumba. " " 

Es la realidad somos solapado,es tan duro; 
hoy les toca todo tan dificil, nosotros teniamos. 
felicidad en cosas muy sencillas mientras que 
a los j6venes hoy, pescar montar a caballo; 
ahora 10 minima es ir a Espana, y se sienten· 
agobiados. . 

En Medellin las fiestas eran en las casas, las 
canastas de flores eran hasta el techo, las, 
flores se usaban en canastas noen floreros, la' 
primera que lIegaba a [os matrimonios era [a 
del novio que no rebajaba de orquideas, y 
despues la de todos. 

No se usaba las ex6ticas de hoy, y los ajuares; 
todos eran de Paris, muy deverdad"no habia, 
rnisa por la tarde era por la manana y la fiesta 
era la yispera. 

Er primer grill hubo en Medellin, fue eF 

Covadonga que funcionaba en los bajos ,del, 

teatro Avenida. La elite era la que asistia y se 

iban destacando los muchachos por buenos ~ 


bailarines, ya venian [os' muchachos de,l 

Esta'dos Unidos y eran estudiados, e: 


, internacionales, pobre y joven no podia asistir.,,·, 

'i 

En el Uni6n era una he'lleza ver entrarla gente. 
a las fiestas, ponian los carros en la playa y. 

/entraban con vestidos lujosos de noche al 
club, al Sal6n Dorado. Todo quedaba en esas i 

dos cuadras de Junin, en el centro. 

La gente no iba a los restaurantes, los 
domingos y todo cocinaban en [a casa. 

Lacasa era un lugarde muchotrabajo. 

. Las o[impiadas que fueron muy lindas, venian 
gentes de todos los departamentos por el tren 
y cuando lIegaba el tren todos cantando y la 
gente' ayudaba esperandolos, los scout eran 
muy populares para recibir gente para ayudar, 
eran muy reconocidos hoy todavia ayudan 
pero no' tiene tanta prominencia, era una 
asociaci6n muy reconocida en Medellin. 

La lIegada de las compan las al teatro Bolivar 0 
al teatro Junio era muy lindo, entre las grandes 
que vinieron estaba la de Laura Cale, Eugenia 
Supini de Mejico, varias espanolas y sobre 
todo de la Argentina y se estaban minima un 
mes y muchas fracasaron aqui, no se porque, 
Marina Wer tenia una gran compania y se 
quebr6 aqui, y se qued6 como locutora de 
radio de las radionovelas. 

Las radionovelas y los humoristas como Mario 
Jaramillo y Jorgito de Pereira que fueron los 
antecesores de Montecristo. Y en Bogota 
cuando empezaron a c1arificar cual era el gran 
cine en Bogota pero no sirvi6 de nada y fue 
muyimportante ei cine. 

Los argentinos primero enviaban las peliculas 
y luego venian las estrellas, entonces eso 
anticipaba ya el exito porque uno primero las 
conoda por la pantalla y luego las veia , muy 
buenas, maravillas. Paulina y Berta 
Singerman, declamadora internacional, por 
ejemplo, Francisco, Petrone y n.o la 
perdfamos, vespertina y noche, a peso en 
galeria y apenas pasaba la funci6n de la tarde 
nos subiamos al techo del teatro a esperar la 
de la noche, y a las 9 volvfamos a bajar para 
ganarnos la misma funci6n. 

Los papas asistian pero siempre a luneta,' y 
habian unos de nosotros mas pinchaitos que 
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La gente no iba a los restaurantes, los 
domingos y todo cocinaban en la casa. 

La casa era un lugar de m ucho trabajo. 

Las olimpiadas que fueron muy lindas, venian 
gentes de todos los departamentos por el tren 
y cuando lIegaba el tren todos cantando y la. 
gente ayudaba esperandolos, los scout eran 
muy populares para recibir gente para ayudar, 
eran muy reconocidos hoy todavia ayudan 
pero no tiene tanta prominencia, era una 
asociacian muy reconocida en Medellin. 

La lIegada de las companras al teatro Bolivar 0 
al teatro Junio era muy lindo, entre las grandes 
que vinieron estaba la de Laura Cale, Eugenia 
Supini de Mejico, varias espanolas y sobre 
todo de la Argentina y se estaban minima un' 
mes y muchas fracasaron aqui, no se porque, 
Marina Wer tenia una gran compania y se . 
quebra aquI, y se queda como locutora de 
radio de las radionovelas. ' 

Las radionovelas y los humoristas como Mario 
Jaramillo y Jorgito de Pereira que fueron los 
antecesores de Montecristo. Y en Bogota 
cuando empezaron a clarificar cual era el gran 
cine en Bogota pero no sirvia de nada y fue 
muy importante el cine. 

Los argentinos primero enviaban las peliculas 
y luego venian las estrellas, entonces eso 
anticipaba ya el exito porque uno primero las 
conocia por la pantalla y luego las vera, muy 
buenas, maravillas. Paulina y Berta 
Singerman; . declamadora internacional, por 
ejemplo, Francisco Petrone y n.o la 
perdiamos, vespertina y noche a peso en 
galeria y aperias pasaba la funcion de la tarde 
nos subiamos al techo del teatro a esperar la 
de la noche, y a las 9 volviamos a bajar para 
ganarnos la misma funcian. 

L()s' papas asistian pero siempre a luneta,' y 
habfan Llnos de nosotros mas pinchaitos que 

tambien iban a luneta y los insultabamos a la 
salida muertos de la envidia y luego fbamos a 
los camerinos a saludar y pedir los autagrafos .. 

A los teatros del centro no se podia entrar sino 
de corbata , y saco incluido el cine. Una vez 
vino el teatro Ballet de New York al teatro Junin 
, un acontecimiento , teatro lIeno, y nosotros 
muertos de la envidia porque no. podfamos 
estar sino en una sola de las funciones, y los 
ricos no alcanzaban a estar todos en luneta y 
ten ian que comprar en galerfa y de cachaco se 
tenian que acomodar en galeria. . 

Muy buenas compafiias lIegaron a los dos. 
teatros el de Junin y el Bolivar muy triste la 
tumbada de los dos, buenos escenariosy muy 
acusticos y eran redondos como los buenos 
teatros y ver entrar la gente a luneta era un, 
espectaculo de vestido largo para asistir a la 
premier y a la fiesta de gala. . 

En el ano venian muchas compafiias, el teatro 
Bolivar casi siempre era para las ,companias 
solo de vez en cuando daban algun cine. 

Cuando la guerra estaba aqui el ballet ruso de 
Montecarlo, como Ie parece que lujo, y tenia 
ese titulo, " ballet Ruso de Montecarlo", del un' 
coronel que siempre venia al estreno con su 
uniforme blanco y charreteras, era de verdad, 
era para un Medellin fino, y me acuerdo de un 
dominicano de mi pueblo que se vi no desde . 
Puerto Berrio, a conocerel ballet, y Ie toco el 
lago de los cisnes y las bodas de aurora; y Ie" 
preguntamos como Ie habia parecido, 
Benjamin como Ie parecia. Francamente no 
me gusto, no entendi nada , esa gente hablaba 
muy pasito. : 

Y tambi{m' por esa epoca' vino otra gran 
compafiia que eran las estrellas de Paris, y 
vino el teatro de Louis de .. ,' frances, y la gente 
iba para que pensaran que si sabian frances, a 
raiz de tanto teatro que venia se funda aqui 
una compania de teatro que era de la' elite, 
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Teresita de Santamaria, 5e lIamaba " la de los' 
sombreritos verdes", y presentaban obras de' 

,teatro para obras de' beneficencia, la gente' 
cotuda' presentando mucho teatro y todo el 
mundo iba. " , 

Los sabados por 10 general habia mucha fiesta 
con bailecito en las casa's, y luego empezaban ' 
las tabernas y los otros clubes que'estaban en 
su furor,el campestre, los profesionales que 
quedaba 'en la Playa' y ,el Medellin muy 
posterior fue' EI Rodeo y ultimamente EI 
Country. 

Los matrimonios lindos enel club Union y en el 
Campestre: ' " 

La Iglesia del espiritu Santo fue de gran moda 
y porque esta~ael atrio muy lindo para las' 
fotos muy arborizado,( los mas, modernos 
elegian la de Fatima, por el recorrido tan largo 
por la rampa y hoy, es la de Santa Maria, San 
Lucas o,La Virgen de Los Dolores, por 
recogidas). 

Los estudios y viajes fueron liberandola gran 
exigencia de recato que habra en Iq diversion, 
las mujeres que venian ,de estudiar en el 

~ 	8xte'riorvenianmas libres yse empezaron a 
cambiar las cosas, por ejempl6 trajeron los 
short, que escandalo if 'Iuego vinieron, los 
pantaloncitos calientesotrogran escandalo. 

Pero una moda que dio golpe en Medellin fue 
la moda talego, desde el nombre, que era un 
vestido que no ter)ia cintura ya una extranjera 
que 10 lIevaba con un r:novimiento muy linda en 
el cuerpo la admiraban por donde pasaba y 
todo el mundo comentaba, igual a como se 
pone el talego tal no hay y eso dio mucho 
golpe. ' 	 , 

Una fiestq que se celebraba con todo bombo y 
maraca, fue la de las reinas de la LJniversidad , 
de Antioquia, qlarita Cock, las Singer" todas. 
elias era una cantidad de votos que se 

veridra'n por toda la Ciudad y los' estudiantes' 
hacian rifas y todo para sacar a'su candidatas,' 
y eso duraba mas de un mes la preparacion 
para las reinas, y 10 mismo la senorita' 
Antioquia. 

La fiesta era en la Universidad y consistia en' 
bailes y mucha cosa deportiva y tambiE§n 
culturales. Eso era por los 40 y por 10 menos: 
dur6 15 anos y los estudiantes se esforzaban 
porsacarsu candidata, eso era bonito.' , 

Una invitaci6n a un acto del Paraninfo era un 
honor. Cuando se reunfan la academia de, 
historia y la de la lengua por ejemplo. ',: 

Las fiestas populares siempezaron con la 
fiesta de las flores ( 1956) yo me acuerdo de 
las fiestas de las flores cuando Rojas Pinillas y, 

c hubo hasta bala y acabaron ,Ia fiesta, todo~ 
para la casa y sacaron a lagente de los bares,' 
todo el mundo temblando, porque las fiestas. 
eran sanas, la gente amanecia en los 
antejardines de la Playa" tranquila. 

Me toco la hechLlra del estadio que se 
inauguro en e153, pero era u'rt paseo de todos 
los 'sabados para 'ver como estaban las 
tribunas y toda esa arquitectura mOderna,' 
antes el deporte se hacia en un estadio 
prestado en La Floresta, que era tambien 
hipodromo, habia dos' hipodromos porque, 
habia competencia para eso, mucha gente, 
para ver los caballos, el d~ San Fernando y el 
de La Floresta. 

Pero lafloresta no es donde es la Floresta. 
, 	 , 

Habia tambien rinas de gallos ql;Je eran mas 
populares. ' 

La inauguracion de La Macarena a principio de 
los 40, se inauguro con toreros de verdad d~ 
todas las maracas, Cabecero, los Dominguin, 
Belmontes, los traian de Espana, un torero 
Bienvenida, y como era tan pequena la Plaza 

era una fiesta social donde todos se conocian , 
se saludaban , y como es una fiesta tan alegre 
y mas cuando la corrida esta buena, todo 
salen feliz al remate. 

Hasta en la Margarita del ocho, que era 10 
mejor, una comida antioquena muy bien 
preparada, y los conjuntos y los toreros iban al 
remate, Medellin era otra cosa. 

La fiesta mas famosa que se ha hecho fue la 
del cumpleanos de La Makua, a mi no sole me 
toco ir sino servir de asistente a la Makua, la 
fiesta hizo eco y repercusion en todo el Pais y 
los invitados fueron de Bogota de Cartagena 
de Barranquilla y de Cali, en los aeropuertos 
los esperaban carros cadillac negros , con 
choferes vestidos de arabes . 

La comida venia de Cartagena, toda arabe, 
anos 70, hicimos trono en un salon porque la 
casa se tumbo. EI papa de la nina que Ie 
programola fiesta, que estaba feliz porque ella 
habra resuelto volver a vivir con el, venia de 
Bogota, que fue donde conocio a la Makua, 

,consiguio otra casa mientras se organizaba la 
fiesta. En la felicidad de don Ignacio Calle, 
permitio que la casa, por la Bolivariana, que 
tenia piscina y todo fuera organizada como de 
las mil y una noche. 

Medellin estaba todo ansioso por tener 
invitacion, una de las invitadas mas lindas fue 
la mujer de Fausto, Miriam Janna, que estaba 
en todo su apogeo y ella es arabe, vestida 
como de 7 velos. La senorita Choco que la 
invitaron estaba en el salon de entrada, 
vestida de amarillo, tirada sobre un cheslong, 
con unos negros vestidos de Nubios 
haciemdole la corte, con el torso descubierto y 
con pantalones de seda, y jaulas con cacatuas 
y ellos abanicandola. 

Uno entraba y ese era el primer espectaculo, 
una belleza. 
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era una fiesta social donde todos se conodan , 
se saludaban , y como es una fiesta tan alegre 
y mas cuando la corrida esta buena, todo 
salen feliz al remate. 

Hasta en la Margarita del ocho, que era 10 
mejor, una comida antioquena muy bien 
preparada, y los conjuntos y los toreros iban al 
remate, Medellin era otra cosa. 

La fiesta mas famosa que se ha hecho fue la 
del cumpleanos de La Makua, a mi no solo me 
toco ir sino servir de asistente a la Makua, la 
fiesta hizo eco y repercusion en todo el Pais y 
los invitados fueron de Bogota de Cartagena 
de Barranquilla y de Cali, en los aeropuertos 
los esperaban carros cadillac negros , con 
choferes vestidos de arabes . 

La comida venia de Cartagena, toda arabe, 
anos 70, hicimos trono en un salon porque la 
casa se tumbo. EI papa de la nina que Ie 
programola fiesta, que estaba feliz porque ella 
habra resuelto volver a vivir con el, venia de 
Bogota, que fue donde conocio a la Makua, 
.consiguio otra casa mientras se organizaba la 
fiesta. En la felicidad de don Ignacio Calle, 
permitio que la casa, por la Bolivariana, que 
tenia piscina y todo fuera organizada como de 
las mil y una noche. 

Medellin estaba todo ansioso por tener 
invitacion, una de las invitadas mas lindas fue 
la mujerde Fausto, Miriam Janna, que estaba 
en todo su apogeo y ella es arabe, vestida 
como de 7 velos. La senorita Choco que la 
invitaron estaba en el salon de entrada, 
vestida de amarillo, tirada sobre un cheslong, 
con unos negros vestidos de Nubios 
haciendole la corte, con el torso descubierto y 
con pantalones de seda, y jaulas con cacatuas 
y ellos abanicandola. 

Uno entraba y ese era el primer espectaculo, 
una belleza. 

Los muebles se los lIevaron y la casa se 
transformo en un palacio arabe, los licores 
eran solo vinos, servidos en tinajas de barro 
con cucharones de plata,todo adornado con 
lamparas verdes y el jardin se consiguieron 
ciervos, y pavos reales de verdad. 

La preparacion fue mejor que la fiesta, todo 10 
que se nos ocurria deda don Ignacio, haganlo. 
La Makua entro en andas venia desde su cas a 
en San Joaquin, y tiraba monedas mandadas, 
a dorar poria calle, y la policia montada 
cuidaba el cortejo, todo el mundo vestido de 
arabe unas 200 personas. 

EI mejor disfrazado de todos fue Luis 
Fernando Mesa de Mesace, era exagerado , 
fanatico de las cosas echas a la perfeccion y 
se fue a Arabia a traerse el vestido, los 
brazaletes de plata en los tobillos que sonaban 
cuando caminaba, y el turbante con un 
medallon y elretrato de un Maharaja de la' 
India, eso era muy charro, de bigote y parche 
en el ojo, y un espejo 10 mas raro, que 10 cogia 
por el mango y era una imagenes, y por otro 
lado el espejo.- yvos para que lIevas eso, para 
ver que no se me corra el bigote.' ' 

EI anillo se abria y tenia el veneno para 
echarle al vecino si Ie chocaba, todo bien 
premeditado. 

La musica con Laud y dos salones de belleza 
donde eran las alcobas para~ que las' ninas 
fueran a retocarse. 

Una fiesta para recordar, los com,entarios y la 
resena en los periodicos. i . 

Era para hablar arabe. : 

La Makua se mantenia haciendo escandalos, 
pera Ie· lucia porque era grande bien 
presentado y directo. 

AI club Union entraban vestido de cachacoa 
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Majija otro' de los personajes junto con la 

Muneca Moderna que vestida recargada se 

creia novia de los personajes famosos y 

desfilaba por la ciudad, cuando se muri6 fue, 

resena en el Colombiano. 


Venedo era otro personaje de la noche de 

M,edellin, tenia un restaurante por las 

Camelias donde acababan la rumba, 

comiendo sabaletas. Lovaina era de un 

despliegue desde las 10 de la noche a la 

madrugada miedoso. 


Todo el barrio era como 10 mismo, pero el 

ambiente. no era pesado porque no habia 

hechos de sangre. 


Lafiesta popular es la de las flores y solo tiene' 

50 anos, no es como en la costa. 


La fiesta. ahora es para la televisi6n que 
compra los derechos. 

EI ciclismo fue luna fiesta popular cuando era 

porciudades yno se defendian las marcas, 


• 	 ellos paralizaban al pais y todos seguian por el, 
radio 10 que pasaba. ' 

Ram6n Hoyos fue el primer idolo de las I 

46 	 multitudes e hizo cambiar el imaginario de 
bobos que tenian los de Marinilla, tanto que Ie 
hicieron un retrato,que preside el Concejode 
Marinilla. 

'0 	 La musica de los 50 era la de Matilde Diez, 
Lucho Bermudez etc. EI grill era el del Hotel 
Nutibara, simbolo de 10 modemo, alii lIeg6 
Tony Powell , en su avioneta hizo una 
excursi6n desde Estado,s Unidos, con Cesar 
Romero, otro artista, la avioneta se lIamaba " 
Saludos Amigos" y estaba visitando todos los 
paises y estaba, programado 'para Bogota .. 
donde no pudo aterrizar y aterriz6 en Medellin 

, aquf era un idolo por sus peliculas sobre todo 

"Sangre y Arena", yo me la vi 17 veces: 





