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osarto

ACADEMICISMO: dlcese del movimiento artístico en el arte y la arquitectura etr que se observa¡ con rigor las normas
clásicas.

ADOBE: masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la
construcción de paredes o muros.

ALERO: parte inferior del tejado, que salefuera delaparedysirve para desviar de ella lasaguas lluvias.

AIJIBE: cisterna, depósito subterráneo de agua.

AIITORRELIEVE: aquel en que las figuras salen del plano más de la mitad de su bulto.

ANTEPECHO: baranda que se coloca en un lugaralto para poder asomarse sin peligro de caer.

ANTROPOMORFO(A): que tieneforma o apariencia humana.

APIIIISTRADO: que posee pilastras.

APORTICADO; que posee pórticos.

ARBOTANTE: contraf uerte

ARCADA: fila de arcos sostenidos sobre machones ocolumnas.

ARCO FAJÓN: arco adherente a una bóveda.

ARCO TORAL: arcos que sostienen cimborrios y cúpulas situadas en la intersección de una nave (casi siempre central) y el
crucero.

AREN I Ll-lL arena menuda que ee usa en construcción como complemento o reemplazo de la cal.

ARGAMASA mortero, hecho de cal, arena y agua, que se empleaen las obras de albaiilería.

ARQUITRABE: la parte iaferiorde las tres más importantes del entablamento.

A-RTESÓN: elemento colstructivo poligonal, «íncavo, moldurado y con adornos, que dispuesto en serie constituye el
artesonado.

ARTESONADO: techo, armadura o bóvedaformado co¡ artesones de madera, piedra u otros materiales.



ART NOUVEAU: movimiento artístico de finales del siglo Xü y comienzos del )O( que toma como inspiración formas de la

naturaleza.

ATRIO: espacio descubierto y por 1o común cercado de pórticos, que hay en algunos edificios. Andén que hay delante de

algunos templosy palacios, por lo regularenlosado, y más alto que el piso de la calle.

BAIAUSTRE: pequeúo pilaro poste de fuste estrangulado que en serie soporta un pasamanos formando una balaustrada

BAHAREQUE: pared de palos entretejidos con caiasybarro.

BARROCO: arquitectura perteneciente aJ siglo XVII y parte del X\¡III. Se caracteriza por una decoración er'-uberante, formas
curvas, sensación de masa, profusa utilización de enormes escaleras y amplias üstas y una marcada preferencia por las

composiciones espaciales complejas.

BASA: soporte de una columna

BASAMENTO; parte inferior que parece serür de sostén al resto. En una columna, es el conjunto formado por la base y el
pedestal.

BEJUCO: nombre de diversas plantas tropicales, y cuyos tallos, largos y delgados, se extienden por el suelo o se arrollan a

otrosvegetales. Se emplean por su flexibilidad y resistencia, para toda clase de ligadurasy para tejidos, muebles, bastones, etc,

BÓVEDA: techo o cubierta arqueadade piedra o Iadrillo imitada aveces con madera o escayola

BOVEDILLA: bóveda pequeña que se forja entre viga y üga del techo de una habitación, para cubrir el espacio comprendido
entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón.

CABILDO: cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial. Corporación que dge a un
municipio.

CAI,IIDO: laborque consiste en taladrarel papel, tela, madera, metal u otro material, con sujeción a un dibujo.

CAIICANTO: obra de mampostería.

CAMARÍN: capilla pequeia colocada detrás de un altary en la cual sevenera alguna imagen.

CANCEL: reja, generalmente baja, queen una iglesiasepara el presbiterio o nave.

CAPILU\: iglesia pequeía anexa a otra mayor, o parte integrante de una iglesia con altary advocación particular.

CAPITEL: cabeza o coronamientode una columna.

CELOSIA: enrejado de listones de madera o de hierro, que se pone en las ventanas de los edificios y otros huecos análogos,
para que las personas que estdn en el interior vean sin ser visl as.

BASÍLICA: iglesia dividida en naves, de las cuales la cent¡al es más larga y más ancha que las otras, y estií iluminada por las

ventanas situadas encima de las arquerías, con o sin galería.

BÓVEDA DE CRUCERÍA: consiste en una estructura de nervios arqueados dispuestos diagonalmente que sostienen los

plementos que cubren los espacios existentes entre ellos.



resen acton

/r^l on el advenimiento de las ideas republicanas al territorio colombiano surge un nuevo

I universo polÍtico, ideológico y cultural que se manüiesta materialmente en la
V fisonomia de las ciudades con una arquitectura y un urbanismo representativos del
nuevo orden establecido, AsÍ, en las edificaciones predomina el estilo denominado
republicano inspirado en la estética europea del Siglo XIX. Este estilo resultaba extraño e¡r

nuestro entorno americano pero, al paso de los ados, se fue articulando hasta alcanzar un
valor patrimonial.

De este periodo la ciudad de Pasto heredó obras arquitectínicas y urbanísticas muy
significativas del contexto socioeconómico, políticoy cultur¿l en que fueron producidas. Se

levantaron varios templos católicos y claustros de enseianza, edificios gubernamentales,
bellas mansiones, monumentos, alamedas, una plaza de me¡cado, un teatro de variedades,
obras necesarias para enaltecer la gloria republicana. La Plaza de Nariúo fue adornada con
una magnífica verja que llegó de Francia, La religiosidad del pueblo se ve reflejada en los
templos catrílicos que por muchos aíos dominaron la silueta urbana. Hacia 1890 la pequeia
ciudad contaba con 10 templos, 5 capillas y varios conventos. La fe catjlica congrega y
entusiasma a la población que participa en las construcciones con dinero o con mano de
obra. "La religión es labase más sólida de la existencia de la república" se decía entonces.

Es admirable el esfuerzo que hace una sociedad marginada y sin mayores recursos técnicos
y financieros para integrarse a la nueva nación. Esta sociedad sueúa con construir una
ciudad digna de serla capital de un nuevo Departamento. Luego, plasma ese viejo anhelo en
1904conlacreacióndelDepartamentode Nariío.

Pasto Republicano es uo libro importante, pues incursiona en episodios de nuestro pasado

histórico. Identifica y analiza valores del patrimonio arquitecbnico dignos de conservarse y
contdbuye al conocimiento de la historia de la arquitectura colombiana y da una visión más
amplia de nuestra cultura en sus múltiples aspectos, refuerza el sentido de identidad
colectiva, el orgullo deüviren una ciudadyen losvalores que la constituyen.

RAUL DELGADO GUERRERO
Alcalde de Pastr-r



n TO UCCION

J a reflexión sobre el patrimonio cultural construido representa un paso de gran

I -importancia en el desarrollo y la consolidación de Ia cultura urbanística nacional y
I/regional. permite establecer fundamentos sólidos, tanto para la intervención y el
manejo de la ciudad contemporánea, como elementos básicos de soporte a las disciplinas
que la intervienen: el urbanismo y la arquitectura. Se trata de un esfuerzo por aprovechar el
pasado para proyectar el futuro de la ciudad, en un paso para esclarecer su posible aporte a
la tarea permanente de dotar de sentido a la ciudad contemporánea colombiana y proyectar
con mejores argumentos su desarrollo.

La ciudad preexistente ha sido muypocas veces motivo de preocupación para los gobiernos
o los profesionales responsables de definir su destino, quienes sólo han encontrado en las
viejas casas y calles impedimentos para implantar ul]a nueva *ciudad,, acorde con las
expectativas de desarrollo. La cultura urbanísüca colombiana ha asignado a la conservación
del patrimonio un papel ambiguo, producto de una relació¡ histírica conJlicüva entre las
ideas acerca de la ciudadysu construcción real.

A lo largo de los años 60 y los primeros del 70 del Siglo )O(, la recuperación económica y el
desarrollo industrial, coltrario a lo imaginado, condujeron a la decadencia de varias
ciudades his6ricas de gran valor, presenciaron como, poco a poco, la especulación y los
intereses particulares las iban destruyendo irreversiblemente, demolietdo magníficos
edificios y multitud de espacios urbanos, que fueron sustituidos, en la mayorÍa de los casos,
porDuevasconstruccionesde menorvalorarquiteclrinico,

La ciudad de San Juan de Pasto es una capital rica en monumentos arquitectrinicos y
rt'liquias dt, arte religioso, Io que lc permite oster)tar el título dc "Ciudad Teolrgica de
Colombia". Si bien a livel de construcciones civiles no se destacan ni en monumentalidad ni
en cantidad como las de carácter religioso, el yalor del conjunto de sus construcciones
republicanas, le ha permitido a su vez la declaratoria de patrimonio arquitecbnico a su
denominado centro histirico.

29



Dentro de este contexto, el grupo de investigación sobre patrimo[io arquitec6nico del
programa de Delineantes de Arquitectura e lngeniería de la Institución Universitaria
CESMAG, desarrolló el presente proyecto en el que se pretende una investigación
detallada acerca de la tradición histjrica y arquitectrinica de las construcciones
republicanas relevantes de San Juan de Pasto, sirviendo como punto inicial los trabajos
de grado de orden grífico y teórico realizados por sus estudia[tes y asesorados por
diferentes docentes, cuyos planos, maquetas y textos originales reposan en la planoteca

de la Facultad de Arquitectura y Bellas artes de la InstitucióD.

Esbozar un criterio de categorización del concepto histrírico y gnífico de este libro
catálogo conlleva a la formulación de tres grandes etapas en el período republicano, lo
que ha dado como resultado la clasificación de los proyectos de la siguiente ma¡¡era:

etapa de 'fransición de la Colonia a la República: Templo de SanJuan Bautista (1667),

Universidad de Nariio (1712), Casa Montezuma (Finales de siglo XVIII), Antigua
Alcaldia (1866), Templo de San Felipe Neri (1871), Templo de Santiago Apóstol (1894),

lglesia Catedral (1899); etapa de creación del Departamento de Nariúo: Plaza de

Nariio, Casa Mariana (Comienzos siglo XX), Antigua Galeía de Mercado (1907),

Gobernación de Nariío (1910), Santuario de Nuestra Se¡iora de las Mercedes (1913);

etapa de la Consolidació¡ de la Arquitectura Republicana: Colegio Javeriano (1919),

Templo de San AndÉs (1922), Pasaje Sagrado Corazón de Jesús (1922), Teatro
Imperial ( 1922) yTemplo de Cristo Rey ( 1931).

Sea ésta la ocasión, para con este trabajo rendir un homenaje al ciclo histirico de 43

aíos que hoy se cierra de la otrora Escuela de Delineantes de Arquitectura y
Decoración, dependencia adscrita a la Asociación Escolar Maria Goretti, pionera de la

educación tecnológica en sur de Colombia, creada en 1962, de la que posteriormente
nacería la actual Institució¡ Universitaria CESMAG.

30
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J]l n Ia ciudad de San Juan de Pasto, posiblemente fuodada en el aio de 1.537, bajo el

l{ modelo de asentamiento espaúol en América, el período colonial corresponde al
I/ desarrollo de la ciudad desde el aío de su fundación hasta 1.819, independencia de
Colombia, La ciudad de SanJuan de Pasto tuvo como su primer asentamiento en el sector de
Rumipamba o Llano de Piedra, actualmente conocido como nSan AndÉs,, y luego se

estableció en forma definitiva, y de acuerdo a las Leyes de Indias, en la actual Plaza de
Nari¡io, donde comenzana el crecimiento urbanístico. Las llamadas Leyes de Indias fueron
aplicadas en la fundació¡ de las ciudades de la Nueva Granada especialmente en elSigloX\¡I:
'Las leyes de Indias determinaban con exactitud la forma en que debían proceder los
conquistadoles para trazar las ciudades que fundaron, como trazar sus calles a cordel y
escuadra para adaptarlo almedio geográficoy social".'

Su localización obedece a condicio¡es estratégicas: *la cuadrÍcula", formada a partir de la
plaza central cuadrada. Los poderes civiles y eclesiásticos estaban distribuidos en el marco
de esa plaza, alternando con las viviendas de los fundadores. Estos principios regidores de la
implantación y consolidación de las ciudades fundadas en la Colonia no sufren
modificaciones significativas al avanzar los siglos; sin embargo, factores de índole natural,
polÍtico y social, han determinado que sus expresiones arquitectónicas se hayan manifestado
en elcurso de la historia de una manera particular.

En 1.555 se traza por primera vez Ia ciudad a partir de una malla ortogonal generada
mediante un espacio cenbal conformado por la plaza, que a tra\és de la historia, se ha
constituido en uno de los elementos vitales en el desarrollo de la ciudad, ésta comenzó
siendo un lote de una hectárea donde se desarrollaban actividades como corridas de toros,
reuniones públicas, llegada de grandes solemnidades y celebraciones de nacimientos
importantes. Se la denominó Plaza de Carlos V en 1,580, más tarde en 1.780 cambia de
nombre a Plaza de las T¡ibunas, pasados algunos aios se la ¡econoce como Plaza de Ia

Constitución, para 1.9O0 la plaza sc couvierte en Parque Centenario, cn 1910 sc Ia denominó
Parque de Narido y finalnrente desde la última remodelación se conoce como Plaza de
Nari¡io.

Entre 1.564 y 1.740 la ciudad colonial alcanza un cierto grado de consolidación con la
modificación del espacio urbano y la aparición de edificios conyentuales qüe se
enriquecieron con el diseio de torres que sobrepasaban alturas importantes dentro del
perfil urbano. La arquitectura religiosa cobra vigor. Retomando a Agreda se podría afirmar:
"Cuando surge un pueblo, comienza igualmente a surgir una iglesia, a cuya benéfica
sombra se une la sociedad".'

JJ

i trrrr,r.¡otir,t,. lns pr¡¡rÚas furd¡ri(nx, l.:n

lljsl{ña ,lcl ¡!r. (,,l,jnr¡i r) \',,1. \r. lnr.( l,,nx
SrL! L rl L,{i ., lrrl:l l' , 1 

'.

2 AGR¡DA, Jo# vic€nt€. Marual de Historia de
Pasto. Tomo rV. SánjuandePasto: Ac¿denia
Narilense de Hisloria,2000. p. t92

3 MONTECRO, A¡mando. UDa histona eD

contraüa: P¿slo yColombia. Ed. ElMalpersante
Bogotá: 2002. p. 50
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Al igual que otras provincias del virreinato de la Nueva Granada, Pasto era gobernada de
manera casi autinoma e independiente por su cabildo, bajo el control de los criollos de la
ciudad. "Los poderosos cabildos Iocales, dominados casi sin excepción por los criollos
locales, eran en realidad quienes desempeúaban casi todas las funciones del gobierno bajo
una forma relativamente avanzada de los que hoy se conoce por descentralismo y
autonomÍa."' Estos habían concebido una agenda de obras e iniciativas de progreso local y su
objetivo era alcanzar una mayor autonomía frente a Quito y Popayán. Entre los criollos de
Pasto, como los de otras ciudades de América, no se presenui confiicto alguno por la
administración de la ciudad; los criollos pastusos se sentían relativamente bien tratados por
los espaioles, manteniendo, al contrario, un resentimiento con Popayán y Quito por la falta
de autonomÍa en materia de administración de justicia y en asuntos religiosos. La provincia
de Pastojurídicamente dependía de Popayány eclesiásticamente delobispado de Quito.

El crecimiento de la ciudad durante Ia segunda mitad del Siglo X\{I geneni un cambio
sustancial en su fisonomÍa, en esta época la influencia de las tendencias barrocas vigentes
en Europa se implantaron en medio de una arquitectura austera y las tradiciones
arquitectínicas comenzaron un proceso de adaptación a elementos formales. Todas las
actividades de orden político y religioso tuvieron entonces un atractivo diferente que
enriqueció el espacio urbano.

Durante los Siglos XVI y XVll la ciudad se desarrolló como enclave de colonización y ciudad
de paso, dada su posición geográfica entre Popayán y Quito, con ciertas manifestaciones de
importancia como templos y conventos, según consta en relatos de cronistas de la época.
En el Siglo XVIII, la ciudad consolidó su estructura urbana con la incorporación de algunas
obras civiles; sin embargo, los sismos que afectaron repetidamente el perfil de Pasto,
destruyeron buena parte de los testimonios fsicos coloniales.

En el devenir del Siglo XlX, con el comienzo histirico de la República, la ciudad de Pasto no
superú su pasado colonial - monárquico y se encontó marcada paradójicamente bajo la
estrella de esa extratiamezcla.

Rodeada por impenetrables montaias y praderas, con asentamientos poblados de barro y
paja, con pequeias plazas, angostas calles que eran delimitadas por casonas en donde se

trabajaba sobre Ia tierra durante la semana, Ia ciudad se conformaba con el origen de una
cultura primaria y se oponÍa rotundamente a cualquier signo de civilización que ya

campeaba en otros medios de la Reprlblica menos abandonados y distantes que éste, donde
el impulso de la vida progresista levantaba verdaderos centros urbanos que pronto
comenzarían a germinaren medio de la industrialización del país.

El inicio de la vida Republicana de Colombia inmediatamente después de las guerras de
independencia se presentó como momento reyelador, no existió la unificación en torno a

una comunidad imaginada, lo que había era un grupo heterogéneo y dispar de regiones
unidas apenas formalmente por una nueva y vacilante República, que, además, llevaba tras
de sí un pesado legado de particularidades que daban sello propio a cada una de las
proüncias de la Nueva Granada.

La lucha emancipadora y el triunfo de ésta sobre la Corona espaiola a principios del Siglo
XD( trajo para Pasto consecuencias económicas, polfticas y sociales, dado su carácter
eminentemente realista, dificultando asÍla incorporación de ésta a la naciente República. El
rechazo ideológico inicial, el desorden administrativo, poco interés del gobierno central
hacia el sur del paÍs y el his6rico aislamiento geográfico, hicieron que Pasto se cerrara a



todo influjo cultüral ajeno, conservando su imagen conventual por todo el Siglo XIX hasta
mediados del)O(

La ciudad colonial habfa dejado sus huellas, la iglesia y la clase social alta eran controles
extremos en contra de influencias negativas para la ciudad y sociedad que se negaban
rotundamente a aceptar la reforma constitucional republicana, Esta oposición trajo consigo
una discriminación a nivel ¡acional. La ciudad se yio enwelta poruna causa que creyójusta y
ante el lema de que derramar sangre de hermanos consolidaba la separación de Espaia y
esfumaba el sueio del Libertador de formar la Gran Colombia, sufrió las consecuencias
siendo el centro de operaciones de ambos bandos logrando un bajo incremento en su
economía.

En el nuevo contexto de la Colombia naciente, una de las regiones más apartadas y
diferentes era la de Pasto, "Esta provincia había sido literalmente incorporada a la nueva
república por las armas del ejercito liberador, erl contra del querer de Ia mayona de su
criollos y de buena parte de su población indígena. Su vinculación a Ecuador o a la Nueva
Granada estuvo en duda durante yarios aios". El peso de sus propias tradiciones habrían de
constituirse en obstáculo para su plena integración con la naciente República de Colombia,
de este momento histirico nació una relación problemática. Desde ese entonces Pasto y
Colombia han tenido una largaserie de desencuentros, resistencias y frustraciones.

Sin embargo, en el letargo de esta placidez buqilica del Valle de Atriz, una gran red
hidrognífica compuesta por los íos: Negro, Las Monjas, Chapal, Blanco, deJesús o San
Andrcs y el caudaloso Rio Pasto, entre otros, auguraba fecundidad de los campos y parcelas.
Por las car¡eras transversales corrÍan las acequias que llevaba¡ en su cauce las aguas
servidas de la población ausente de alcantarillado y acueducto, Fuentes y pilas públicas
distribuidas estratégicamente en diversos lugares ofrecían a los pobladores el don vital de
corrientes nacidas de las entraias puras de las montaías. Puentes de madera y ladrillo como
el de Chapal, Las Monjas, El Rosario, y La Panadena, l¡urdes, San Andés y San Felipe,
facilitaban eltrínsito en los sectores urbanos.

En 1.864, según un plano elaborado por Higinio Muíoz, la ciudad se extendÍa en su mayor
longitud desde el Ejido hasta Maridíaz, con trece carreras en sentido sureste a noreste
(longitudinal): Tündama, Velez, Popayán, Panamá, Azuero, Santander, Rioacha, Norte,
Buenaventura, Santa Marta, Casanare, Nefuay Zigzagy lrece calles transversales: Chiriqui
Mariquita, 'Iiiquerres, Barbacoas, Cartagena, Cauca, Tunja, Bogotá, Soto, Antioquia, Ocaña,
Mompox y Veraguas. Se extendía en sesenta y cuatro manzanas entre las cuales quedaban
comprendidas las plazas de la Constitución, Santander o Santiago y de la Independencia o
San Sebastiány las plazuelas de Santo Domingo, San Francisco, San Andrés, San Felipe, San
AgustÍn y la Merced. Todas las vías eran empedradas y los andenes provistos de pisos en
ladrillo.

Para e¡año de 1886 se calcula que la ciudad de Pasto tenía treinta nrilhabitantes: "Las casas
y edificios construidos en torno de las nanzatas eran por lo general de uno y dos pisos de
tapia doble y cubiertos de tejas enladrillados. cnjalbegados, con interiores amplios ve¡rtilados
y secos. Muchas casas con balcones yventanas cubiertos de cristales o mamparas de género
transparente".'

Algunas construcciones coloniales sirvieron en su mayorÍa, como inicio para una serie de
transformaciones que llevarían a constituirseen un nueyo estilo republicano. Adiferenciade
otras ciudades colombianas de corte espaiol, Pasto se impuso con la tipología individual de
los balcones que se sostenÍan medialte un voladizo en vigas de madera y eran

35

4 lbid. p. t5.

5 SANTANDER. Alejandrc. Biosr¿fá de Don Lorenzo de
Atda¡a y Corcsrafa de Pasto, Pásto: Imprenta Gómez
Herr¡alos, 1696, p. 62.



36

imprescindibles en el diserlo de cada una de las casas, el sistema construcüvo tradicional
siguió vigente aunque las cubiertas eran de teja de barro, el piso en ladrillo y se uülizaban
cornisas que rematabaa las fachadas principales.

Uno de los problemas planteados en el interior de la cultura colombiana, luego de la

constitución de la nueva república, fue el de apropiarse de discursos e imágenes acordes

con el nuevo estado de cosas. El pasado colonial con sus raíces espa¡íolas no era el más

recuperable, la nueva república naciente necesitaba identificarse y romper referencias de
su antiguo dominado! luego de las cruentas guerras de Independencia el país había

ingresado al mundo y podía apropiarse de muchas de sus expresiones.

El Estado republicano recién constituido necesitaría tarde o temprano plantar su presencia

en las regiones y ciudades colombianas. La [glesia, frente a ese nuevo competidor eo el
reparto del poder, deberfa tambiéri, tarde o temprano, cambiar su imagen tradicional y

destacarse como presencia dominante en el paisaje nacional. La nueva arquitectura debía

ser la responsable de proponer a uno y otra la imagen deseable. Para ello habrfa de tener en

cuenta algo de lo mucho que al respecto se discutía en los recintos académicosyen el medio
cultural de Europa, especialmente en Francia e Inglaterra, los dos países más influyentes
en el curso de los cambios culturales sucedidosen Colombia a lo largo del Siglo XIX.

Sociedad y ciudad tampoco parecieron encontrarse en el terreno proüsto para la

formulación de la nueva identidad urbana. Así, por ejemplo, la ruptura política en el perÍodo

de la independencia no logó trasladar a la realidad urbana, como seguramente lo hubiese
querido, el nuevo orden social instaurado; por el contrario, la ciudad conserlú su aspecto

hispano, su paisaje y su estructura hasta finales de1 Siglo XIX. Tampoco en el Siglo )ü las

ideas para adecuarla ciudad colombiana a la nueva *sociedad industrial" consiguieron salvar
la distancia permanente entre modelo urbanoyciudad construida.

Existen imágenes histíricas que perduran, la de San Juan de Pasto del Siglo [X es un
ejemplo de ello; era una ciudad alejada del mundo, por estar situada en un alto refugio
andinoy conventual, por elpredominio de las iglesias en el perfil urbano y por la religiosidad
de sus pobladores pero melanrllica por el ritmo pausado de vida que se desenvolvía en sus

calles y plazuelas. Una imagen aldeana que no había incorporado los avances del siglo XD(,
que serÍa válida para la ciudad colonial virreinal, más no para finales del Siglo XIX, cuando la

Revolución Industrial ya había incorporado su sello en las grandes ciudades del mundo. La

fisonomía de la ciudad apenas varió a lo largo del Siglo XD(, su estructura urbana de damero
espaiol se mantuvo hasta bien adentrado el Siglo )C( pues su expansión urbana que no fue
muy significativa conserui la retícula de sus calles apenas modificada por algunos
accidentes topográf icos.

Las innovaciones arquitectónicas se limitaron a variaciones e interpretaciones de la
tipología colonial, austera y de escasos recursos tecnológicos, solve[tadas, sin embargo,
por la particular habilidad y creatiüdad de la tradición artesanal, a nivel urbanlstico no se

obseryan mayores avances, las ciudades no ofrecen nuevas configuraciones: "la república
no ha desarrollado ninguna teoría urbanística que pueda representar o identificar, o que

ofrezca una nueva forma devivir'.'

La época que ha de llamarse "Republicana" y que tieoe caractensticas propias en la
arquitectura y en las artes plásticas, se desarrolló entre 1.830 y 1.930, aproximadamente,
es decir, una centuria, mientras se establecen los nuevos cimientos del Estado. El término
que se ha dado en Colombia a la arquitectura diseíada y construida durante los primeros
aúos de la República, desde mediadosdel Siglo XIXhasta las primeras décadas del Siglo )O(,

en otrospaises de América Latina, se le conoce como arquitectura ecléctica.



Las técnicas de const¡ucción utilizadas desde los primeros aúos de la existencia de las
ciudades colombianas se basan en las experiencias y tradiciones peninsulares mejoradas o
degradadas según la mayor o menor habilidad y experiencia de los diversos operarios, en
este sentido son categóricas las expresiones del arquitecto historiador Alberto Corradine al
afirmar: 'Puede serialarse que los conocimientos sobre la construcción al iniciarse el Siglo
X.D( se encontraban en Colombia en un estadio simila¡ al alcanzado en el Siglo XVI.... Todo se

rige porlos sistemas constructivos tradicionalesycon el empteo de idénticos materiales'.'

Antes que consolidar un nuevo estilo de rompimiento, el nuevo paradigma del estilo
arquitectónico se puede sintetizar en la siguiente expresión; "La arquitectura republicana
fue una arquitectura ecléctica, llena de referencias interculturales, diferenciada del estilo
colonial. Fue más que nada una forma de hacer, ornamentary amoblar la edificaciones",'
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