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CARIBE MODERNO

Una obra de arquitectura existe corporalmente y cobra una segunda 
existencia cuando se registra, cuando se escribe sobre ella, cuando 
VH�JXDUGDQ�VXV� LPiJHQHV��(VWD�VHJXQGD�H[LVWHQFLD�HV�D�YHFHV� OD�
TXH�VREUHYLYH��FXDQGR�SRU�DOJ~Q�PRWLYR�OD�REUD�KD�GHVDSDUHFLGR��
De ahí deriva la importancia de hacer que a la arquitectura se le 
JDUDQWLFH�HVD�VHJXQGD�YLGD�

La arquitectura moderna en Colombia no se ha acabado de 
GHVFXEULU�� $� SDUWLU� GH� ORV� HVER]RV� WHPSUDQRV� GH� UHFRQRFLPLHQWR�
a obras representativas de la nueva arquitectura en Colombia en 
publicaciones como las revistas PROA y ESCALA, el corpus de 
conocimiento se ha expandido más allá de las grandes ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y hoy hay estudiosos 
\�HVWXGLRV�HQ�SUiFWLFDPHQWH�WRGDV�ODV�UHJLRQHV�GH�&RORPELD��<�ORV�
GHVFXEULPLHQWRV�VRUSUHQGHQ��7DO�HV�HO�FDVR�GH�HVWH�OLEUR�HQ�HO�TXH��
gracias al interés y dedicación de Gilberto Martínez se reconoce 
la labor de cuatro profesionales de amplia trayectoria en la región 
Caribe y se muestran sus obras, las que han estado allí desde su 
construcción y que ahora se miran en una perspectiva especial, 
como parte de ese enorme conjunto de arquitectura que se inscribió 
HQ� XQD�PRGHUQLGDG� SDUWLFXODU�� ORFDO� \� FRVPRSROLWD� D� OD� YH]�� /D�
escogencia de cuatro arquitectos como eje central de la investigación 
y del contenido del libro es interesante en cuanto, a partir de ellos 
el estudio indaga en muchos otros temas que se relacionan con 
su formación profesional y con la relación de su práctica con 
XQD� FLXGDG� HVSHFtÀFD�� &ULVWLDQ� 8MXHWD� FRQ� %DUUDQTXLOOD�� $UWXUR�
Hernández con Sincelejo, Raimundo Delgado y Rafael Cepeda con 
&DUWDJHQD��$�FDGD�FLXGDG�VH�GHGLFD�XQD�VHFFLyQ�FHQWUDGD�HQ�VX�
carácter urbano-arquitectónico en la segunda mitad del siglo XX, 
período en el que los arquitectos se formaron y desarrollaron una 
LQWHQVD�ODERU�SURIHVLRQDO�TXH�VH�H[WLHQGH�KDVWD�HO�SUHVHQWH�

Los cuatro arquitectos incluidos en el libro tienen un antecedente 
común, el de sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la 
8QLYHUVLGDG� 3RQWLÀFLD� %ROLYDULDQD� GH�0HGHOOtQ�� 8MXHWD� \� &HSHGD�
HQWUH������\������\�+HUQiQGH]�\�'HOJDGR�HQWUH������\�������(Q�
el recuento de su transcurso por la universidad se destacan los 
nombres de profesores eminentes como Nel Rodríguez, Federico 

PRÓLOGO

ALBERTO SALDARRIAGA ROA
Decano Facultad de Artes y Diseño
Universidad Jorge Tadeo Lozano
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Vasquez y Alberto Dothee en el primer período y Antonio Mesa 
-DUDPLOOR� HQ� HO� VHJXQGR�� HVWH� ~OWLPR� YDORUDGR� SRU� VX� LQÁXHQFLD�
FRQFHSWXDO�\�SHGDJyJLFD�HQ�OD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�HQ�0HGHOOtQ��
Los dos períodos representan el paso de una primera aproximación 
a la enseñanza de la arquitectura moderna en Colombia a un estado 
de madurez que se vivió no sólo en Medellín sino en las demás 
IDFXOWDGHV� GH� DUTXLWHFWXUD� IXQGDGDV� HQWUH� ����� \� ������ 'H� XQ�
modo u otro estos cuatro arquitectos representan dos generaciones 
de arquitectos modernos formados con una mirada diferente 
al problema de la modernidad arquitectónica, los primeros más 
permeados por el racionalismo temprano y los segundos con una 
YLVLyQ�PiV�FRPSOHMD�GHO�IHQyPHQR�DUTXLWHFWyQLFR�HQ�&RORPELD�

“Gobernados por el fervor racionalista” es el título del segundo 
capítulo del libro en que el autor claramente escoge una línea 
de análisis de las obras de arquitectura de los arquitectos por él 
escogidos en la que observa cuatro características compartidas: la 
retícula ortogonal, la caja como arquetipo, el revestimiento como 
imagen, los recursos para responder a las condiciones ambientales 
GH�ODV�FLXGDGHV�\�ODV�WpFQLFDV�PRGHUQDV�GH�FRQVWUXFFLyQ��$�HVWDV�
añade la “singularidad caprichosa”, asociada a los juegos formales 
más libres e imaginativos que se intersectan a veces con la rígida 
FXDGUtFXOD�R�VH�DOHMDQ�GHÀQLWLYDPHQWH�GH�HOOD��&DGD�XQD�GH�HVDV�
FDUDFWHUtVWLFDV�HV�YLVWD�D�WUDYpV�GH�ODV�REUDV�

La aproximación de Gilberto Martínez a estos personajes y sus 
obras no es apologética, es objetiva y crítica, sin ocultar en ningún 
momento el entusiasmo que le despierta el trato personal con ellos a 
través de las entrevistas y, sobre todo, el hallazgo de innumerables 
IXHQWHV��HQWUH�HOODV�ORV�DUFKLYRV�GH�VXV�HQWUHYLVWDGRV��(Q�HO�OLEUR�
se muestran tanto las semejanzas como las diferencias entre las 
REUDV�GH�8MXHWD��&HSHGD��+HUQiQGH]�\�'HOJDGR��6L�ELHQ�GH�FDGD�
uno de ellos se destacan una o varias obras, la mirada tiende a ser 
FRPSDUDWLYD�

Este libro ingresa desde ya al corpus en construcción de una mirada 
KLVWyULFR�FUtWLFD�D�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�HQ�&RORPELD��&RQ�HVWR�
se contribuye a expandir el conocimiento de autores y obras que, 
por diversas razones, no han sido debidamente reconocidos en 
ORV�SRFRV�UHFXHQWRV�TXH�VH�KDQ�KHFKR�VREUH�HO�WHPD��(O�FDUiFWHU�
regional del estudio es un aporte especial en tanto se circunscribe 
a unas ciudades en cuyo desarrollo arquitectónico han participado, 
en distintas escalas, los cuatro profesionales que constituyen el eje 
FHQWUDO�GHO�OLEUR�\�TXH�HQ�EXHQD�KRUD�KDQ�OOHJDGR�D�VXV�SiJLQDV�
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El problema y sus antecedentes:

Ser profesor de teoría de la arquitectura, a partir del año 2003 en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad CECAR1 en la ciudad 
de Sincelejo, fue generando en mí una serie de interrogantes al 
respecto de la vida, la obra y el pensamiento de los arquitectos del 
&DULEH�FRORPELDQR�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��/D�LPSRVLELOLGDG�
de acceder a publicaciones en las que se explicara o ilustrara 
su forma de pensar y la evolución de su ejercicio profesional, 
se fue convirtiendo con el paso del tiempo, en una necesidad de 
FRQRFLPLHQWR� FDGD� YH]� PD\RU�� ¢3RU� TXp� QR� H[LVWHQ� GRFXPHQWRV�
sobre arquitectura contemporánea a la segunda mitad del siglo XX 
HQ�HO�&DULEH�FRORPELDQR"��¢4Xp�FODVH�GH�DUTXLWHFWXUD�VH�KD�KHFKR�HQ�
HVWH�SHULRGR�HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�HVWD�UHJLyQ"��¢'HVGH�TXp�SULQFLSLRV�
R�IRUPDV�GH�SHQVDU�VH�KD�KHFKR�HVWD�DUTXLWHFWXUD"��¢7LHQH�DOJ~Q�
YDORU� HVWD� DUTXLWHFWXUD"�� ¢4XLpQHV� KLFLHURQ� HVWD� DUTXLWHFWXUD"��
¢&yPR� KDQ� HYROXFLRQDGR� ODV�PDQHUDV� GH� KDFHU� DUTXLWHFWXUD� HQ�
el Caribe colombiano? Fueron algunos de los interrogantes que 
LQLFLDOPHQWH�VH�VXVFLWDURQ�

Una revisión a la bibliografía básica sobre la arquitectura colombiana 
QR�KDFtD�PiV�TXH�FRQÀUPDU�PLV�SHUFHSFLRQHV��(O�SULPHU�REMHWR�GH�
consulta lo constituyó la “Historia de la arquitectura en Colombia”2 
de la arquitecta Silvia Arango, libro de sentido panorámico, en el 
que, como lo señala su autora, marca una serie de sendas que a lo 
largo de la historia permiten ubicar las prácticas de la arquitectura 
en este país y no se pretende hacer un análisis en profundidad 
VREUH�QLQJ~Q�PRPHQWR�QL�UHJLyQ�HQ�SDUWLFXODU��(VWH�OLEUR��TXH��D�PL�
modo de ver, constituye un hito en la bibliografía sobre arquitectura 
en Colombia, no permite encontrar una comprensión sobre lo 
acontecido en el campo de la arquitectura en el Caribe colombiano 
HQ�HO�SHULRGR�GH�WLHPSR�REMHWR�GH�QXHVWUR�LQWHUpV��(Q�pO��ORV�VXFHVRV�
de la región fueron explicados, la mayor parte de veces, a partir de 
trabajos de arquitectos externos a la misma, Fernando Martínez, 
Simón Vélez y Rogelio Salmona entre otros, y al referirse a Manuel 
D´Andreis, único arquitecto que, nacido en la región Caribe, es 

1&RUSRUDFLyQ�8QLYHUVLWDULD�GHO�&DULEH��DQWHV�&RUSRUDFLyQ�(GXFDWLYD�GHO�&DULEH��&(&$5�
2$5$1*2��6LOYLD��´+LVWRULD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�&RORPELDµ��(G��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�GH�&RORPELD��
%RJRWi��DxR������

INTRODUCCIÓN
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señalado por este libro, en el capítulo dedicado a la arquitectura 
PRGHUQD��VROR�VH�FRQÀUPD�OD�DXVHQFLD��GH�FRQRFLPLHQWR�DO�UHVSHFWR�
de esta clase de arquitectura: “En Barranquilla, el arquitecto Manuel 
'�$QGUHLV�FRQVWUX\y�XQD�VHULH�GH�FDVDV�\�HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGD�GH�
FDUiFWHU�LQWURYHUWLGR��FRPR�HO�HGLÀFLR�5LRPDU���������6X�H[FHSFLRQDO�
y continuada búsqueda formal con utilización de recesión de planos 
y de colores ocres es muy adecuada a los elementos climáticos 
y culturales de la ciudad. Su arquitectura poco divulgada en el 
país debería ser objeto de análisis más cuidadosos”3�� /D�
apreciación de la profesora Arango puede hacérsele extensiva no 
solo al arquitecto en mención, sino igualmente a todos los procesos 
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�OD�UHJLyQ�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;�

(O�OLEUR�GH�6LOYLD�$UDQJR�GHMy�WDPELpQ�LGHQWLÀFDU�XQ�DVSHFWR�PX\�
particular en relación con la arquitectura del Caribe colombiano, 
sus procesos conceptuales y sus prácticas en el periodo de tiempo 
demarcado, a diferencia de épocas anteriores como la Colonia 
y el periodo Republicano, los cuales pueden ser explicados 
históricamente desde principios y conceptos universales en los 
que no caben discriminaciones regionales; parecían no tener una 
consonancia con el desarrollo de la arquitectura colombiana del 
PLVPR�SHULRGR�GH�WLHPSR��&DWHJRUtDV�FRPR�́ Arquitectura colombiana 
GH�ORV�VHQWLGRV�\�OD�FRQWH[WXDOLGDGµ�R�´$UTXLWHFWXUD�GHO�ODGULOOR”, no 
permiten, en este libro, explicar los procesos arquitectónicos de 
la región: “Son menos felices los intentos de aplicar la arquitectura 
del ladrillo en ciudades de la Costa Atlántica que, como Cartagena, 
poseen una tradición arquitectónica y un patrimonio acumulado que 
marcha en una dirección divergente”4��'HVGH�HVWD�DSUHFLDFLyQ��XQD�
diferencia entre las tradiciones constructivas de la región Caribe 
con el resto del país, genera una incertidumbre  histórica en lo 
TXH�UHVSHFWD�D� OR�DFRQWHFLGR�HQ�VX�DUTXLWHFWXUD��3RGUtD� WDPELpQ�
construirse, desde las observaciones de Arango, la hipótesis, de que 
lo acontecido en la región Caribe de Colombia, en su arquitectura 
GH�OD��GD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;��HV�GLVWLQWR�D�OR�DFRQWHFLGR�HQ�HO�UHVWR�
GHO�SDtV�

Una hipótesis similar puede ser esbozada, al revisar el libro 
“Arquitectura en Colombia y el sentido de lugar: últimos 25 años”5, 

3,EtG��$5$1*2��3iJ������
4,EtG��$5$1*2��3iJ������
5NIÑO MURCIA; Carlos, TRUJILLO, Sergio, “Arquitectura en Colombia y el sentido de lugar: últimos 
���DxRVµ��'LHJR�6DPSHU�HGLFLRQHV�/WGD���%RJRWi��&RORPELD��DxR������
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donde en la exposición que soportaba a este libro, y en la que, a 
través de una muestra itinerante por varios países del mundo, se 
trataba  de explicar los procesos edilicios particulares de un país, el 
representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y curador 
de la muestra, arquitecto Sergio Trujillo, después de la ubicación 
FRQFHSWXDO�TXH�KDFH�HO�SURIHVRU�&DUORV�1LxR��VREUH�OR�TXH�VLJQLÀFD�
hacer “arquitectura con sentido de lugarµ�� QR� ORJUD� LGHQWLÀFDU� HQ�
la producción edilicia de ningún arquitecto nacido en el Caribe 
FRORPELDQR��XQ�UHÁHMR�GH�HVWD�DFWLWXG�KDFLD� OD�FRQVWUXFFLyQ�\�HO�
GLVHxR� GH� DUTXLWHFWXUDV�� 6XUJtD� HQWRQFHV� HO� LQWHUURJDQWH�� 6L� ODV�
prácticas, las ideas y las comprensiones de los arquitectos nacidos 
HQ�HO�&DULEH�FRORPELDQR��FX\R�HMHUFLFLR�VH�GLR�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�
siglo XX, no son explicables históricamente a partir de categorías 
como “DUTXLWHFWXUD�GH�ORV�VHQWLGRV�\�OD�FRQWH[WXDOLGDGµ��́ DUTXLWHFWXUD�
del ladrillo”, o “arquitectura con sentido de lugar”, las cuales han 
servido para explicar los procesos de la arquitectura colombiana en 
OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��¢&yPR�SXHGHQ�VHU�H[SOLFDGDV�HQWRQFHV�
ODV� SURGXFFLRQHV� GH� HVWD� UHJLyQ� \� HQ� HVWH� SHULRGR� GH� WLHPSR"� <�
QXHYDPHQWH�¢4Xp�FODVH�GH�HYROXFLyQ�KDQ�WHQLGR�HVWDV�DUTXLWHFWXUDV�
\� VXV� DXWRUHV"� ¢4Xp� FODVH� GH� DUTXLWHFWXUD� VH� KD� KHFKR� HQ� HVD�
región en la segunda mitad del siglo XX? Una revisión a los libros 
de las “Bienales de Arquitectura Colombiana” y a los anuarios 
GH� DUTXLWHFWXUD� GH� OD� 6�� &�� $�� continuaba fortaleciendo la idea 
de la ausencia de conocimiento sobre lo acontecido en el Caribe 
FRORPELDQR�HQ�PDWHULD�GH�DUTXLWHFWXUD��/D�EDMD�UHSUHVHQWDWLYLGDG�
de la arquitectura de esta región en el marco de estos registros es 
XQ�LQGLFDWLYR�FODUR�TXH�QXHYDPHQWH�FRQÀUPD�QXHVWUD�LQWXLFLyQ�

/D� E~VTXHGD� GH� LQIRUPDFLyQ� ELEOLRJUiÀFD� VH� UHPLWLy� HQWRQFHV�
D� GRFXPHQWRV� HVSHFtÀFRV� VREUH� QXHVWUR� WHPD� GH� HVWXGLR�� (O�
libro “(O� PRYLPLHQWR� PRGHUQR� HQ� %DUUDQTXLOOD� ����� �� ����”7 del 
arquitecto barranquillero Carlos Bell Lemus, el cual consideramos 
como un aporte, permite hacer una idea de lo que fue la llegada 
GHO� UDFLRQDOLVPR�PRGHUQR� D� HVWD� FLXGDG�� 6LQ� HPEDUJR� VX� OtPLWH�
JHRJUiÀFR�\�WHPSRUDO�QR�GHMD�FRPSUHQGHU�SURFHVRV�PiV�DPSOLRV�
de la arquitectura de la región, su análisis se circunscribe a la 
llegada del “racionalismo” a la arquitectura barranquillera y abarca 
~QLFDPHQWH�ORV�SULPHURV�FDWRUFH�DxRV�GH�QXHVWUR�SHULRGR�GH�LQWHUpV��
Se ha tenido conocimiento de la labor desarrollada por el profesor 

�6RFLHGDG�&RORPELDQD�GH�$UTXLWHFWRV�6��&��$�
7%(//� /(086��&DUORV�� ´(O�PRYLPLHQWR�PRGHUQR� HQ�%DUUDQTXLOOD�� ����� ²� ����µ�� (GLWRULDO� (RV� ²�
(GLPVD�/WGD��%DUUDQTXLOOD��&RORPELD��DxR�����



14

Gilberto Martínez Osorio

Carlos Bolaños en el año 2004 en la universidad del Atlántico en 
Barranquilla, quien en colaboración con estudiantes de décimo 
semestre de la Facultad de Arquitectura, ha tenido acercamientos a 
través del método de las entrevistas, con algunos de los arquitectos 
YLYRV�PiV�UHFRQRFLGRV�GH�OD�UHJLyQ��/DPHQWDEOHPHQWH�HVWH�WUDEDMR�
no ha contado con la divulgación adecuada en el ámbito académico 
QDFLRQDO��$GHPiV�GH�HVWRV�FXDWUR�GRFXPHQWRV�TXH�GH�XQD�X�RWUD�
forma tienen relación con nuestro tema de estudio, se conocen 
libros como “Barranquilla, umbral de la arquitectura moderna 
en Colombia”8 de Ignacio Consuegra Bolívar, “Barranquilla y la 
modernidad, un ejercicio histórico”9 de Jorge Caballero Leguizamón, 
que, a pesar de analizar temas relativos a la modernización de la 
arquitectura en el Caribe colombiano, concentran su revisión en 
PRPHQWRV�KLVWyULFRV�SUHFHGHQWHV�DO�HVWDEOHFLGR�SRU�QXHVWUR�LQWHUpV��
Un aporte reciente lo constituye el libro “Arquitectura moderna en 
ODV�6DEDQDV�GH�6XFUH�������²�����”10, de Pedro Martínez Osorio, sin 
embargo la puntualidad de su análisis sobre la obra del arquitecto 
José Rodrigo de Vivero en el Departamento de Sucre no permite 
HQWHQGHU�XQD�GLQiPLFD�UHJLRQDO�

La investigación: enfoque, categorías de análisis y objetivos:

Mi vinculación como estudiante de la maestría en Historia y Teoría 
GHO�$UWH��OD�$UTXLWHFWXUD�\�OD�&LXGDG��HQ�HO�DxR�������VH�FRQYLUWLy�
en el escenario propicio para la formulación de un nuevo proyecto 
GH� LQYHVWLJDFLyQ�� 'HVGH� ODV� RULHQWDFLRQHV� GH� $OEHUWR� 6DOGDUULDJD�
Roa y Silvia Arango, se decidió que la estructura del proyecto debía 
estar vinculada y en continuidad con los avances logrados en las 
LQYHVWLJDFLRQHV�DQWHULRUHV��(O�SURFHVR�GH�DFHUFDPLHQWR�D�ODV�REUDV�
y los discursos de los arquitectos señalados en ellas, permitió 
LGHQWLÀFDU� XQD� VHULH� GH� FDUDFWHUtVWLFDV� SDUWLFXODUHV�� TXH� KDFtDQ�
pensar que, un estudio conjunto sobre la totalidad de fuentes de 
información recolectadas hasta el momento, podría permitirnos, 
darle una respuesta, al menos parcial, a la pregunta inicialmente 
formulada sobre la evolución de la arquitectura en la región del 
&DULEH� FRORPELDQR� HQ� OD� �GD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;�� 'HVGH� HVWD�

8CONSUEGRA BOLIVAR, Ignacio, “Barranquilla, umbral de la arquitectura moderna en Colombia”, 
(GLWRULDO�*5,-$/%2��6HJXQGD�(GLFLyQ��&RORPELD�������
9&$%$//(52� /(*8,=$021�� -RUJH�� ´%DUUDQTXLOOD� \� OD� PRGHUQLGDG� XQ� HMHUFLFLR� KLVWyULFRµ�� (G��
PROA – Universidad nacional de Colombia, tesis de grado Maestría en historia y teoría del arte la 
DUTXLWHFWXUD�\�OD�FLXGDG�
100$57,1(=�2625,2��3HGUR�$UWXUR��´$UTXLWHFWXUD�PRGHUQD�HQ�ODV�6DEDQDV�GH�6XFUH�������²�����µ��
(GLWRULDO�&RUSRUDFLyQ�8QLYHUVLWDULD�GHO�FDULEH�&(&$5��6LQFHOHMR��6XFUH��&RORPELD�������
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observación se estableció, como punto de partida, el desarrollo de un 
estudio histórico “restringido”, en el que el análisis de una muestra 
particular, sirviese para hacer algunas generalizaciones sobre lo 
DFRQWHFLGR�HQ� OD� UHJLyQ��6XUJtD�HQWRQFHV�XQ�SULPHU� LQWHUURJDQWH��
¢FyPR"�)XH�QHFHVDULD�OD�UHYLVLyQ�GH�GRFXPHQWRV�VREUH�LQYHVWLJDFLyQ�
histórica e historiografía en la arquitectura latinoamericana, para 
HVWDEOHFHU�HO�HQIRTXH�TXH�GHEtD�GiUVHOH�DO�HVWXGLR�

El primer problema que se revisó fue la delimitación al concepto 
GH� DUTXLWHFWXUD� TXH� VH� LED� D� XWLOL]DU�� (O� WH[WR� ´La arquitectura 
FRORPELDQD�GHO�VLJOR�;,;�FRPR�SUREOHPD�KLVWRULRJUiÀFR”11 de Alberto 
Saldarriaga Roa y el texto “Sobre la investigación histórica y la 
arquitectura latinoamericana”12 de Carlos Niño Murcia, permitieron 
precisar el foco de nuestra investigación, estudiaríamos entonces 
la evolución de la arquitectura hecha por profesionales en la 
UHJLyQ� GHO� &DULEH� FRORPELDQR� HQ� OD� �GD� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;��
Las observaciones de Niño sobre la investigación histórica en 
arquitectura, nos permitían entrever también, que la selección de 
XQ� JUXSR� HVSHFtÀFR�GH� SHUVRQDMHV� \� REUDV�� SRGUtD� VHU� SUHFLVDGD�
desde aspectos relacionados con el ejercicio profesional de los 
PLVPRV�� (O� SULPHU� DVSHFWR� HYDOXDGR� OR� FRQVWLWX\y� HO� OXJDU� GH�
HMHUFLFLR� GH� OD� SURIHVLyQ�� (VWH� HUD� FRPSDUWLGR� SRU� WRGRV�� \� VX�
trabajo representa la producción de arquitectura  en tres ciudades 
de la Región Caribe, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, máxima 
extensión territorial posible de abarcar en nuestro trabajo; 
prescindir de una de ellas disminuía considerablemente el valor de 
QXHVWUDV�IXWXUDV�LQWHUSUHWDFLRQHV��1R�VH�YLR��HQ�HO�IDFWRU�WHUULWRULDO��
XQ� SDUiPHWUR� TXH� SXGLHVH� GHWHUPLQDU� OD� VHOHFFLyQ�� ,JXDOPHQWH�
los arquitectos compartían una época o periodo de tiempo, todos 
KDEtDQ�GHVDUUROODGR�VX�WUDEDMR�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��HVWR�
WDPSRFR�GDED�QLQJXQD�SRVLELOLGDG�

Por último, se analizó la procedencia de su formación profesional 
HQ�DUTXLWHFWXUD��6H�HQFRQWUy�HQ�HVWD��TXH��ORV�VHLV�DUTXLWHFWRV�TXH�
habíamos estudiado, provenían de tres instituciones universitarias 
de Colombia, y, circunstancialmente, era un factor común, en 
la formación de cuatro de ellos, ser egresados de la Universidad 
3RQWLÀFLD�%ROLYDULDQD�GH�0HGHOOtQ�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��6REUH�

11SALDARRIAGA ROA, Alberto, “La arquitectura colombiana del siglo XIX como problema 
KLVWRULRJUiÀFRµ��HQ�UHYLVWD�7(;726�1R����SXEOLFDFLyQ�GH�OD�0DHVWUtD�HQ�+LVWRULD�\�7HRUtD�GHO�$UWH��OD�
$UTXLWHFWXUD�\�OD�&LXGDG��)DFXOWDG�GH�$UWHV��81$/��%RJRWi�������
12NIÑO MURCIA, Carlos, “Sobre la investigación histórica y la arquitectura latinoamericana”, en 
$548,7(;726��SXEOLFDFLyQ�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UWHV��81$/��(G��8QLELEORV��%RJRWi�������
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este aspecto consideramos, que, además de ser un factor que incide 
en el desarrollo de las biografías intelectuales de los personajes, y sin 
pretender que desde ella se expliquen todos los actos profesionales 
de estos, podría dar a la investigación, un nivel de restricción muy 
SUHFLVR�� 3HUPLWLUtD�� DO�PLVPR� WLHPSR�� FRQVHJXLU� JHQHUDOL]DFLRQHV�
sobre lo acontecido en la región, dejando abierta la puerta para 
QXHYDV�LQGDJDFLRQHV�GHVGH�RWURV�SHUVRQDMHV�\�HQIRTXHV��6H�GHFLGLy�
entonces, delimitar la investigación, al análisis crítico de la obra de 
FXDWUR�HJUHVDGRV�GH�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ��ORV�DUTXLWHFWRV�&ULVWLDQ�
Ujueta Toscano de Barranquilla, Rafael Cepeda Torres y Raimundo 
Delgado Martínez de Cartagena y Arturo Hernández Gómez de 
Sincelejo, como muestra de la arquitectura hecha por profesionales 
GHO�&DULEH�FRORPELDQR�HQ�HO�SHULRGR�UHIHUHQFLDGR�

6XUJtD�HQWRQFHV�RWUR�LQWHUURJDQWH��¢&yPR�SUHVHQWDU�XQD�UHÁH[LyQ�
sobre la producción profesional de este grupo de arquitectos, de tal 
manera que sirviese para comprender algunos procesos generales 
GH� OD� DUTXLWHFWXUD� HQ� OD� UHJLyQ"� 1XHYDPHQWH� ODV� UHÁH[LRQHV� GH�
Carlos Niño, en “Sobre la investigación histórica y la arquitectura 
latinoamericana” permitirían dimensionar la situación y llegar 
a algunas conclusiones: “A partir del iluminismo, el arte fue 
asimilado a la cultura y entendido como representación sensual de 
la idea; correspondía esta a una visión del mundo constituida por 
XQ�DUTXHWLSR� FROHFWLYR� TXH� UHÁHMDED� HO� FDUiFWHU� GH� XQD� HUD� R� XQD�
nación, “el espíritu del tiempo” o “de la época”... “La historia de 
OD� DUTXLWHFWXUD� GHVGH� %XUFNKDUGW��:ROIÁLQ� R� 5LHJO�� KDVWD�*LGHRQ��
Pevsner o Zevi, ha seguido tal concepción. Es esta una visión 
analítica empeñada en señalar rasgos similares de las diferentes 
PDQLIHVWDFLRQHV� FRQ� HO� ÀQ� GH� IRUPDU� XQD� FDGHQD� GH� UHODFLRQHV� H�
LQÁXHQFLDV�TXH�H[SUHVDQ�HO�HVStULWX�GH�OD�pSRFD��=HLWJHVW��\�TXH�SRU�
OR�WDQWR��FRQÀUPHQ�OD�LQHYLWDEOH�WHOHRORJtD�KDFLD�OR�TXH�HO�KLVWRULDGRU�
KD�GHÀQLGR�SUHYLDPHQWH�FRPR�HO�ÀQ�GH�WRGR�DFRQWHFHU�FUHDWLYRµ����́ /D�
historia de la arquitectura en nuestro medio ha seguido, en buena 
parte, muchos de los lineamientos anteriores. El mismo afán de 
FRQIRUPDU�XQD�HVFXHOD� ODWLQRDPHULFDQD�\�VHxDODU�ÀJXUDV� FLPHUDV�
TXH�OD�VLPEROLFHQ�SRGUtD�HVWDU�LQÁXLGR�SRU�WDO�YLVLyQ��(V�OD�KRUD�GH�
centrar nuestra investigación más en los problemas del lenguaje del 
RÀFLR� \� GH� OD� SUiFWLFD� TXH� HQ� OD� GHVFULSFLyQ� GH� ODV� IRUPDV� \� VXV�
KpURHV��FXDOTXLHU�FUHDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�FRQFHSWXDO��HV�H[SUHVLyQ�GH�
XQDV�LGHDV�H[LVWHQWHV�HQ�HO�GHEDWH�FXOWXUDO�JHQHUDO�GH�OD�GLVFLSOLQD�\�
es resultado de unos valores, principios y conceptos que la aceptan. 
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Es además parte de una práctica concreta y producida en una 
sociedad que la controla y la motiva como una forma particular 
de su funcionamiento”13�� ,QLFLDOPHQWH� 1LxR� KDEOD� GH� DOJXQRV�
defectos propios de las investigaciones históricas hechas hasta el 
presente, lo que permitió establecer algunas pautas para nuestro 
HVWXGLR�� 3ULPHUR�� HYLWDU� ORV� FRQFHSWRV� GH� ´HVWLORµ�� ´LQÁXHQFLDµ� \�
´HVStULWX�GHO� WLHPSRµ�FRPR�HQIRTXHV�KLVWRULRJUiÀFRV��\��VHJXQGR��
el trabajo no debía girar en torno a la “grandeza” o el “heroísmo” 
de los arquitectos, sino que su obra debía ser utilizada para 
comprender “el debate cultural general de la disciplina” en la región 
GHO�&DULEH�FRORPELDQR��1LxR�KDFH�FRPSUHQGHU�TXH�OD�ODERU�FRPR�
historiadores de la arquitectura, no consiste en descubrir una 
“escuela” de arquitectura del Caribe colombiano y su respectivo 
listado de héroes o representantes, que la obra del grupo de 
arquitectos en estudio, más que ser entendida como ejemplo 
de “genialidad creativa”, podría hablar de la manera en que los 
profesionales de la arquitectura en la región Caribe abordaron su 
HMHUFLFLR� HQ� XQ� SHULRGR� GH� WLHPSR� SDUWLFXODU�� (Q� OD�PHQFLRQDGD�
cita, Niño hace una propuesta de enfoque para la investigación 
histórica de la arquitectura en Latinoamérica, que se ha evaluado 
como conveniente y apropiado a la región y al estudio: centrar 
las indagaciones, en los problemas del “OHQJXDMH�GHO�RÀFLR�\�GH�OD�
práctica”, como resultado de los valores, principios y conceptos que 
OD�DFHSWDQ��6H�SXGR�FRPSUHQGHU��GHO�HQIRTXH��SURSXHVWR�SRU�1LxR��
TXH�ODV�SUHJXQWDV�¢&yPR�VH�KDFH�HO�RÀFLR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�XQ�
OXJDU"�¢&XiOHV�VRQ�ODV�SUiFWLFDV�DUTXLWHFWyQLFDV�SUHGRPLQDQWHV�HQ�
XQ�PRPHQWR"�¢4Xp�FRQMXQWR�GH�LGHDV�ODV�VRSRUWDQ�\�ODV�DYDODQ"�<�
¢&yPR�KDQ�HYROXFLRQDGR�ODV�SUiFWLFDV�\�ODV�LGHDV�GH�DUTXLWHFWXUD�
HQ� XQ� OXJDU"� ¢&XiO� HV� HO� OXJDU� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� GHO� &DULEH�
colombiano en el debate de la arquitectura latinoamericana de la 
�GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;"�'HEtDQ�GLULJLU�OD�LQGDJDFLyQ�VREUH�HVWRV�
FXDWUR�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�HO�&DULEH�FRORPELDQR�

'HOLPLWDGR�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR�\�GHÀQLGR�HO�DQiOLVLV�GH�ODV�SUiFWLFDV�
y las ideas, como el enfoque sobre el que se centraría el trabajo, se 
SUHVHQWDED�DKRUD�XQD�QXHYD�VLWXDFLyQ��'HÀQLU� ODV�FDWHJRUtDV�GH�
DQiOLVLV�TXH�VH�GHEtDQ�XWLOL]DU�SDUD�HVWXGLDU�HO�SUREOHPD�¢&yPR�LED�
D�VHU�´PLUDGDµ�HVWD�SURGXFFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD"�¢4Xp�FDWHJRUtDV�GH�
análisis servirían para revisar las prácticas y las ideas presentes 
HQ� OD� REUD� GH� ORV� DUTXLWHFWRV"� 1XHYDPHQWH� ODV� UHÁH[LRQHV�

13,EtG��1,f2��´$UTXLWH[WRVµ��SiJ������²�����
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KLVWRULRJUiÀFDV�GH�6LOYLD�$UDQJR��$OEHUWR�6DOGDUULDJD�\�&DUORV�1LxR�
VH�FRQVWLWX\HURQ�HQ�XQ�DSR\R�DO�PRPHQWR�GH�WRPDU�GHFLVLRQHV��(O�
documento “La arquitectura colombiana del siglo XIX como problema 
KLVWRULRJUiÀFR” de Saldarriaga, precisaba los problemas propios 
del ejercicio de hacer historia de la arquitectura: “La historia de 
las creaciones materiales de la humanidad ha oscilado entre un 
enfoque centrado en los objetos mismos y una perspectiva más 
amplia, la de la historia de la cultura. La autonomía de las historias 
del arte y de la arquitectura es cuestionada desde afuera, por los 
historiadores sociales y, desde dentro, por los mismos historiadores 
HVSHFLDOL]DGRV��(V�FDVL�REOLJDWRULR�GDU�XQ�FRQWH[WR�VRFLR�²�FXOWXUDO�
al estudio de las manifestaciones propias de la creación artística. 
(O� HVWDEOHFHU� UHODFLRQHV� HQWUH� ODV� HVWUXFWXUDV� VRFLR� ²� FXOWXUDOHV� \�
ODV�REUDV�HVSHFtÀFDV�R�VXV�DXWRUHV�HV��HQ�DOJXQRV�FDVRV��VHxDO�GH�
LQWHUpV�KLVWRULRJUiÀFR��HQ�RWUDV�HV�PHUD�UHWyULFD”… y continúa: “Si 
se entiende que el objeto esencial de la arquitectura es la concepción 
y construcción del espacio habitable, se reconoce que su presencia 
PDWHULDO�DIHFWD�SUiFWLFDPHQWH�WRGRV�ORV�FDPSRV�GH�OD�H[LVWHQFLD�VRFLDO��
(V�RUGHQDGRUD�GHO�PXQGR��SRVHH�IRUPDV�GHÀQLGDV�\�WDQJLEOHV��&RPR�
ÀOWUR�DPELHQWDO�HVWi�SHQVDGD�SDUD�RIUHFHU�VHJXULGDG�\�SURWHFFLyQ�D�
sus habitantes. Como hecho económico requiere una inversión de 
trabajo y recursos. Todas las capas de una sociedad se albergan 
en hechos arquitectónicos. Las estructuras de poder demandan 
HVSDFLRV�\�HGLÀFLRV�SDUD�DORMDUVH�\�UHSUHVHQWDUVH��/D�DUTXLWHFWXUD�
es un hecho cultural que tiene sentido para quien la fábrica y para 
quien la habita. Tiene poder simbólico para representar lo intangible. 
Esta multidimensionalidad de la arquitectura plantea problemas 
en un estudio histórico, pues invita a salir del ámbito puramente 
arquitectónico y a indagar en las implicaciones de la arquitectura 
HQ�OD�YLGD�VRFLDO�\�HQ�OD�LQÁXHQFLD�GH�HVWD�YLGD�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�
del espacio habitable”14�� 6DOGDUULDJD� H[SOLFD� ODV�GRV�SRVLELOLGDGHV�
GH�HVWXGLR�TXH� WLHQH� OD�DUTXLWHFWXUD��3RU�XQD�SDUWH�DSDUHFHQ� ODV�
“LPSOLFDFLRQHV� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� HQ� OD� YLGD� VRFLDO� \� OD� LQÁXHQFLD�
GH�HVWD�YLGD�HQ� OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HVSDFLR�KDELWDEOH”, y por otro 
el “ámbito puramente arquitectónicoµ�� /D� SURSXHVWD� GHO� HQIRTXH�
multidimensional, en el que arquitectura, sociedad y cultura se 
estudian de un modo interrelacionado, y se revisa la incidencia e 
LQÁXHQFLD�GH�XQDV�HQ�ODV�RWUDV��WDO�\�FRPR�OR�SUHVHQWD�6DOGDUULDJD��
es, a nuestro modo de ver, el adecuado para desarrollar un estudio 
KLVWyULFR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��,QFOXVR�VH�SRGUtD�FRQVLGHUDU�FRPR�OR�

14ÐS��FLW���6$/'$55,$*$�52$��$OEHUWR��3iJ�����²����
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PtQLPR�TXH�GHEH�KDFHU�XQ�KLVWRULDGRU�UHVSRQVDEOH��6LQ�HPEDUJR��
cuando se intentó aplicarlo al objeto de estudio, su dimensión se 
KL]R�FDGD�YH]�PD\RU��H�LPSRVLEOH�GH�DERUGDU��/D�JUDQ�FDQWLGDG�GH�
obras realizadas por los arquitectos y la multiplicidad de elementos 
relacionados con la producción de estas obras en el contexto 
sociopolítico, cultural y económico del Caribe colombiano en la 
�GD��PLWDG�GHO� VLJOR�;;�� UHTXHUtDQ�GH�XQ�VLQ�Q~PHUR�GH� IXHQWHV�
de información de primera mano para establecer dichas relaciones 
\�ODV�LQÁXHQFLDV�HQWUH�HOODV��(VWR�QR�HUD�YLDEOH�GHVGH�HO�FRQMXQWR�
de fuentes de información construido por la “Serie arquitectos del 
Caribe colombiano”, concentrada totalmente en el análisis de la vida, 
REUD�DUTXLWHFWyQLFD�\�SHQVDPLHQWR�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�VHOHFFLRQDGRV��
Igualmente, y por los aspectos ya presentados, se consideró como 
inviable hacer una nueva recolección de fuentes complementarias 
sobre los temas social, económico y político de las obras y los 
DUTXLWHFWRV��6H�FRQVLGHUy�HQWRQFHV��TXH�SRU�WUDWDUVH�GH�XQD�UHÁH[LyQ�
general sobre la arquitectura de una región, lo único que podría 
hacerse a este respecto, era estructurar, a manera de marco, un 
capítulo  dedicado a esbozar una perspectiva, igualmente general, 
de las condiciones económicas, sociales y políticas de las ciudades 
donde los arquitectos habían desarrollado su ejercicio durante la 
�GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��&RQVWUXLGR�D�SDUWLU�GH�OD�UHYLVLyQ�GH�IXHQWHV�
secundarias de investigación especializada en cada uno de estos 
FDPSRV�� /D� H[SOLFDFLyQ� GH� OD� UHODFLRQHV� HQWUH� OD� DUTXLWHFWXUD� GH�
Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández y su ámbito social, político, 
económico y cultural, se convierte entonces en un campo de estudio 
TXH�SRGUtD�VHU�LQGDJDGR�HQ�IXWXUDV�LQYHVWLJDFLRQHV�

“El ámbito puramente arquitectónico” sí era posible de revisar, 
las fuentes de información recolectadas del encuentro con 
ORV� DUTXLWHFWRV� SHUPLWLUtD� GDU� FXHQWD� GH� pO�� ¢&yPR� HVWXGLDU�
OD� DUTXLWHFWXUD� HQ� Vt� PLVPD"� (UD� DKRUD� QXHVWUR� LQWHUURJDQWH���
Descartada la tradicional categoría de “estilo”, es Saldarriaga 
quien aclara la manera en que la arquitectura debe ser utilizada 
en el contexto interpretativo de una investigación histórica: 
“(Q� XQ� UHODWR� KLVWRULRJUiÀFR� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� HV� SUiFWLFDPHQWH�
LPSRVLEOH�SUHVFLQGLU�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRPR�FRQWH[WR�LQWHUSUHWDWLYR�
\�HVH�FRQWH[WR�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�KLVWRULRJUDItD�PLVPD��/RV�KHFKRV�
PDWHULDOHV� TXH� FRQVWLWX\HQ� HO� REMHWR� GH� OD� KLVWRULD� VH� HVFHQLÀFDQ�
HQ� HO� FRQWH[WR� GDGR� SRU� XQ� VHQWLGR� KLVWyULFR� FRQVWUXLGR� D� WUDYpV�
del tiempo y de las visiones de los historiadoresµ��6H�HQWLHQGH�GH�
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las palabras de Saldarriaga, que el sentido histórico del estudio 
de la arquitectura, marca una senda sobre los temas que deben 
FRQFHQWUDU�ODV�LQGDJDFLRQHV�GH�XQ�HVWXGLR�VREUH�OD�PLVPD��(Q�OD�
revisión de este sentido histórico se encontró, que, son la forma, 
el espacio y la construcción, las tres categorías que dominan el 
HVWXGLR�GHO�iPELWR�SXUDPHQWH�DUTXLWHFWyQLFR��<��TXH��OD�VXPDWRULD�
de las tres, entendida como arquitectura, es estudiada en relación 
con aspectos varios relacionados con los lugares en los que se 
HULJH��/D�SULPHUD�GH�HVWDV�UHODFLRQHV� OD�FRQVWLWX\H� OD�PDQHUD�HQ�
que la arquitectura, como objeto individual, incide, o se relaciona, 
con la forma, espacio y construcción de la ciudad, como objeto 
material colectivo15��8QD�VHJXQGD�UHODFLyQ�OD�FRQVWLWX\H�OD�PDQHUD�
en que la arquitectura es afectada, condicionada o determinada 
SRU� OD� JHRJUDItD� \� ORV� DJHQWHV� FOLPiWLFRV� GHO� OXJDU� HVSHFtÀFR� HQ�
TXH�VH�LQVWDOD��$QiOLVLV�TXH�KD�FREUDGR�LPSRUWDQWH�YDORU�D�SDUWLU�
del desmantelamiento de la “moderna” posibilidad de la creación 
GH�XQD�DUTXLWHFWXUD�SRVLEOH�GH�LQVWDODU�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU��<�XQD�
última relación, la constituye el estudio de la manera, en que los 
conocimientos de la construcción de arquitecturas contenidos en 
OD�KLVWRULD��DIHFWDQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�QXHYDV�DUTXLWHFWXUDV��(VWXGLR�
que ha tomado valor, a partir del desmonte de la, igualmente, 
´PRGHUQDµ�SRVLELOLGDG�GH�FUHDU�DUTXLWHFWXUDV�DMHQDV�D�OD�KLVWRULD�

Se estableció entonces, como foco de la investigación, el estudio de 
las prácticas y las ideas dominantes en la obra de los arquitectos 
Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández, desde las siguientes 
FDWHJRUtDV�KLVWRULRJUiÀFDV�����OD�GHÀQLFLyQ�GH�IRUPD�\�HVSDFLR�����
OD� WHFWyQLFD����� OD� UHODFLyQ�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�FRQ� OD� IRUPD�GH� OD�
FLXGDG�����OD�UHODFLyQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQ�OD�JHRJUDItD�\�HO�FOLPD��
\� ��� OD� UHODFLyQ�GH� OD� DUTXLWHFWXUD� FRQ� ODV� WUDGLFLRQHV�KLVWyULFDV�
GH�OD�FXOWXUD�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�&DULEH�FRORPELDQR��6H�FRQVWLWX\y�
entonces, en el objetivo general de la investigación, el desarrollo de 
una “historia restringida”, sobre la comparación de las prácticas 
y las ideas presentes en la obra de estos arquitectos, con los 
diferentes momentos del debate de la arquitectura latinoamericana 
GH� OD� �GD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;�� EXVFDQGR� HVWDEOHFHU� SXQWRV� GH�
comunión y divergencia con los diferentes procesos vividos por el 
FRQWH[WR�ODWLQRDPHULFDQR�HQ�HO�SHULRGR�VHxDODGR�

15En este caso el concepto de ciudad solo está remitido al aspecto físico de la misma, no caben dentro 
GH�HVWH�DQiOLVLV�ORV�WySLFRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�OD�YLGD�XUEDQD�TXH�VH�GD�HQ�HOOD�
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La metodología escogida para el desarrollo de este trabajo se 
sustentó en dos tipos de acciones, cada una de ellas encaminada 
a la revisión de las prácticas y las ideas de arquitectura de los 
SHUVRQDMHV�HOHJLGRV��D�WUDYpV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�IXHQWHV��3RU�XQ�
lado, el análisis de las obras y los registros de su producción, en 
SODQRV��HVTXHPDV��QRWDV��HWF���FRPR�IXHQWH�SULPDULD�\�GLUHFWD�GH�OR�
KHFKR�SRU�ORV�DUTXLWHFWRV��<�SRU�RWUR��VXV�GLVFXUVRV��FRQVWUXLGRV�D�
partir de entrevistas en profundidad, que ayudaron a dar cuenta 
GH�VXV�IRUPDV�GH�SHQVDU��VXV�FUHHQFLDV��YDORUHV�\�FRQWUDGLFFLRQHV�

Los resultados de la investigación se ordenaron en cuatro 
FDStWXORV�� (O� SULPHUR� GH� HOORV� GHGLFDGR� D� HVFODUHFHU� HO� FRQWH[WR�
de los arquitectos, donde se revisan temas como sus biografías, 
las condiciones político económicas de las ciudades donde 
desarrollaron su ejercicio profesional y su formación académica 
HQ�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ��GH�OD�FXDO�ORV�FXDWUR�VRQ�HJUHVDGRV��(O�
segundo capítulo se dedica a analizar un conjunto de prácticas que 
pudieron ser asociadas a la idea de “modernidad racionalista” en 
DUTXLWHFWXUD��(O�WHUFHU�FDStWXOR�VH��HQIRFD�HQ�LOXVWUDU�OD�FRQH[LyQ�GH�
las prácticas de los arquitectos seleccionados, con lo que se podría 
determinar como una arquitectura “genérica”, asociada al concepto 
de “estilo internacionalµ��3RU�~OWLPR��HO�FXDUWR�FDStWXOR�VH�FHQWUD�HQ�
presentar los puntos de encuentro entre la obra de algunos de los 
arquitectos seleccionados, con lo que Marina Waisman determina 
como “desafíos de la arquitectura latinoamericana en la era de la 
crisis de la modernidad”���

��:$,60$1��0DULQD��´$UTXLWHFWXUD�GHVFHQWUDGDµ��FROHFFLyQ�´+LVWRULD�\�WHRUtD�ODWLQRDPHULFDQDµ��'LU��
6LOYLD�$UDQJR��HG��(VFDOD��%RJRWi��&RORPELD�������
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EL CONTEXTO DE LOS 
ARQUITECTOS UJUETA, 
CEPEDA, DELGADO Y 
HERNÁNDEZ.I
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Ujueta y la ciudad de Barranquilla

&ULVWLDQ�8MXHWD�7RVFDQR��QRWDV�ELRJUiÀFDV

1DFH�HO����GH�MXOLR�GH�������HQ�HO�FHQWUR�GH�%DUUDQTXLOOD��HQ�HO�KRJDU�
formado por Manuel Ujueta Martínez - Guerra y Alicia Toscano 
*DUFtD��+DFH�VXV�HVWXGLRV�GH�SULPDULD�\�EDFKLOOHUDWR�HQ�HO�FROHJLR�
Alemán de esta ciudad, hasta su cierre en el año de 1939, tras el 
HVWDOOLGR�GH� OD��GD�� JXHUUD�PXQGLDO�� WHUPLQiQGRORV� HQ� HO� FROHJLR�
6DQ�-RVp��(Q�HO�DxR������YLDMD�D�0HGHOOtQ�D�GHVDUUROODU�HVWXGLRV�GH�
arquitectura y forma parte de la segunda promoción de la naciente 
)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�\�8UEDQLVPR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�
%ROLYDULDQD�� JUDGXiQGRVH� HQ� ������ )LQDOL]DGRV� VXV� HVWXGLRV��
UHJUHVD�D�%DUUDQTXLOOD�\�DEUH�VX�RÀFLQD�HQ�OD�&DUUHUD����FRQ�3DVHR�
Bolívar, tras un año de ejercicio y en una iniciativa compartida 
con los arquitectos Ricardo González Ripoll y José Alejandro 
García, fundan la Facultad de Arquitectura de la Universidad del 
Atlántico, en la que se desempeña como docente, decano y rector 
GH�OD�XQLYHUVLGDG��(Q�HO�DxR�GH������HV�HQFDUJDGR�GH�OD�6HFUHWDUtD�
GH�2EUDV�3~EOLFDV��GHVGH�HVWD�FUHD�\�VH�HQFDUJD�GH�OD�´RÀFLQD�GHO�
plan regulador”, propiciando, junto a un equipo de asesores entre 
ORV�TXH�VH�GHVWDFDQ�/XLV�9HUD�\�5REHUW�0F&DEH�GH�OD�ÀUPD�7RZQ�
3ODQQLQJ� &ROODERUDWLYH� GH� 1HZ� <RUN� \� )UDQFLVFR� 3L]DQR�� -RUJH�
)RUHUR�\�$OHF�%ULJKW�GH�OD�ÀUPD�85%$7�GH�&RORPELD��HO�GHVDUUROOR�
GHO��HU�SODQ�UHJXODGRU�GH�OD�FLXGDG�GH�%DUUDQTXLOOD��,QWURGXFLHQGR�
FRQ� HVWR� OD� SODQLÀFDFLyQ� XUEDQD� PRGHUQD� HQ� HVWD� FLXGDG�� 6H�
produce en este plan el Código de Urbanismo, presentándolo como 
el primero de su tipo para una ciudad en Colombia17��(Q�HO�SODQ�VH�
destaca una reglamentación urbana para la ciudad de Barranquilla, 
RUGHQDGD�GHVGH�GRV�DVSHFWRV��OD�´3DUFHODFLyQµ�\�OD�´=RQLÀFDFLyQµ��
7UDV�VX�VDOLGD�GH�OD�RÀFLQD�GHO�3ODQ�5HJXODGRU��8MXHWD�GHVDUUROOD�
una extensa práctica profesional en el campo de la arquitectura 
y la construcción de obras civiles; se pueden destacar obras 
FRPR� HO� HGLÀFLR� DGPLQLVWUDWLYR� SDUD� OD� =RQD� )UDQFD�� HO� HVWDGLR�
´7RPDV�$UULHWDµ��HO�%DUULR�´6LPyQ�%ROtYDUµ�\�ORV�HGLÀFLRV�´2QFH�GH�
1RYLHPEUHµ�\�́ )XQGDGRUHVµ��WRGRV�HQ�OD�FLXGDG�GH�%DUUDQTXLOOD��6X�
ejercicio profesional lo completa su adscripción como docente a la 
)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�&DULEH�

17En introducción del Código de Urbanismo para la ciudad de Barranquilla, producto del Plan 
Regulador de 1958, Ujueta dice textualmente: “El presente Código es el primero que sobre la materia 
se ha desarrollado en Colombia y su éxito depende de la acogida que le brinde el público, el que 
deberá comprender que con su promulgación solo buscamos la defensa de los intereses ciudadanos 
HQ�OD�SDUWH�TXH�OH�FRUUHVSRQGH�GHQWUR�GHO�GHVDUUROOR�GH�VX�FLXGDGµ�

)LJ�� �� &ULVWLDQ� 8MXHWD� 7RVFDQR�� ������ )XHQWH��
Fotografía Gilberto Martínez Osorio

)LJ�� �� &yGLJR� GH� 8UEDQLVPR�� ����� )XHQWH��
archivos Cristian Ujueta Toscano
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Barranquilla durante la 2da mitad del siglo:

La forma urbana de Barranquilla revela las marcas del proceso 
de asentamiento espontáneo que sus gentes desarrollaron sobre 
la desembocadura del rio Magdalena, una ciudad sin cuadrícula 
FRORQLDO�\�SRU�OR�WDQWR��VLQ�SOD]D�FHQWUDO��/D�KLVWRULDGRUD�$GHODLGD�
Sourdis nos esboza algunos aspectos de su conformación urbana en 
el documento “Barranquilla: Ciudad emblemática de la República”: 
“Creció en semicírculos concéntricos a partir del núcleo original, la 
hacienda de San Nicolás, de donde partían tres caminos reales 
que conducían: uno a Sabanilla, la ensenada en donde estaba el 
puerto marítimo, otro a Galapa y Baranoa, y el tercero a Soledad 
y Malambo. Estos últimos se unían a la altura de Sabanalarga y 
se dirigían a Cartagena. El primero bordeaba el litoral y también 
se enrutaba hasta la ciudad amurallada. Las calles, más o menos 
perpendiculares a la ciénaga, distinguidas con sugestivos nombres, 
se conectaban entre sí a través de otras más angostas llamadas 
FDOOHMRQHV��'RFXPHQWRV�QRWDULDOHV�GH�ODV�GpFDGDV�GH������\������\�
otros, hablan de la Calle Real la principal de la villa, la de la Soledad 
�KR\� FDOOH����� OD�PiV� LPSRUWDQWH�� HQ� OD� FXDO� WHQtDQ�VXV� YLYLHQGDV�
ORV�QRWDEOHV��OD�FDOOH�$QFKD��KR\�3DVHR�%ROtYDU��GRQGH�VH�OHYDQWy�OD�
primera iglesia, la de San Nicolás de Tolentino que fue la principal 
de la ciudad hasta la construcción de la catedral en los años setenta 
del siglo pasado; las de la Amargura, del Camposanto, de San 
Roque, de San Antonio, de Sitio Nuevo y de Jesús. Los callejones 
de Tumbacuatro, la Caimanera, Torices y el de La Prensa”18�� /DV�
apreciaciones de Sourdis nos dejan ver la espontaneidad de la 
conformación urbana de Barranquilla, donde a falta de la cuadricula 
española impuesta en las ciudades coloniales colombianas, la 
forma concéntrica adquiere un sentido, que es privilegiado por tres 
HMHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�FRPHUFLDO�GH�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;,;�

Son dos los barrios que componían a Barranquilla en sus inicios: 
San Nicolás y San Roque, lugar donde se residenciaron los 
primeros grupos de comerciantes extranjeros que se asentaron 
HQ�OD�SREODFLyQ��6XV�SULPHUDV�FRQVWUXFFLRQHV�HUDQ�JHQHUDOPHQWH�
casas de una planta hechas en bahareque con techos de paja, 
FRQ�DPSOLRV�SDWLRV�WUDVHURV��/DV�FRVWXPEUHV�\�HO�FRQWURO�VRFLDO�QR�
eran tan rígidos como en otros lugares, lo cual en buena parte, 
VH�GHEtD�D� OD�GpELO�SUHVHQFLD�GH� OD�,JOHVLD��/D�YLOOD�HUD�XQ�FXUDWR�
dependiente de la diócesis de Cartagena, al cual el obispo nunca 
visitaba; atendido por un octogenario presbítero, el padre Antonio 
0DUtD�0Xxt]��TXH�SRFD�LQÁXHQFLD�WHQtD�VREUH�VXV�IHOLJUHVHV�

18SOURDIS NAJERA, Adelaida: “Barranquilla: Ciudad emblemática de la República”, en revista 
&UHGHQFLDO�1R������DEULO�GH�������%RJRWi��&RORPELD�
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/D� HVWDELOLGDG� GH� %DUUDQTXLOOD� FRPR� SXHUWR� ÁXYLDO� \� PDUtWLPR�
durante el siglo XIX, atrajo a grupos de inmigrantes nacionales y 
extranjeros (ingleses, franceses, norteamericanos y judíos sefardíes 
TXH� SRUWDEDQ� OD� QDFLRQDOLGDG� KRODQGHVD�� GDQHVD� R� DOHPDQD���
quienes con las élites locales impulsaron un crecimiento y un 
GHVDUUROOR� LQGXVWULDO� VLQ� SUHFHGHQWHV�� FRORFiQGROD� D� ÀQDOHV� HVWH�
VLJOR�FRPR�OD�WHUFHUD�FLXGDG�GHO�SDtV�GHVSXpV�GH�%RJRWi�\�0HGHOOtQ��
'H�������KDELWDQWHV�HQ������SDVy��������HQ�������IUHQWH�D�������
GH� &DUWDJHQD� \� ������ GH� 6DQWD�0DUWD�� $OJXQRV� DSDUWHV� GH� HVWD�
situación son esbozados por Sourdis con las siguientes palabras: 
“0HMRUDU� OD� VDOLGD� DO�PDU� VH� FRQYLUWLy� HQ� HO� ÀUPH� SURSyVLWR� GH� OD�
pujante ciudad cuya población aumentaba aceleradamente. Hasta 
entonces la comunicación con su puerto marítimo de Sabanilla se 
hacía por el Canal de la Piña, una tortuosa vía que se transitaba 
en bongos y con carros de mula en los trayectos más secos. Dos 
empresarios alemanes, Julio Hoenigsberg y Martín Wessels, 
FRQVWUX\HURQ� XQD� YtD� IpUUHD� \� HQ� ����� SDUWLy� GHVGH� OD� HVWDFLyQ�
Montoya el tren que unió a Barranquilla con el mar Caribe en la vecina 
ensenada de Salgar. Fue el segundo ferrocarril que se construyó en 
el país, después del de Panamá. A partir de ese momento la ciudad 
VH� FRQYLUWLy� HQ� HO� SULQFLSDO� SXHUWR� QDFLRQDO� D� H[SHQVDV� GH� 6DQWD�
0DUWD�� &DUWDJHQD� VXIUtD� SRU� HQWRQFHV� HO� GHVSORPH� GHPRJUiÀFR�
y económico causado por la independencia del cual aún no se 
UHFXSHUDED�� (Q� ����� VHLV� FRPSDxtDV� LQWHUQDFLRQDOHV� GH� YDSRUHV�
arribaban a Sabanilla y a Salgar, tres inglesas y una francesa”19, 
para Sourdis y para la mayoría de historiadores de Barranquilla, 
ORJUDU�XQD�FRQH[LyQ�HÀFLHQWH�FRQ�HO�PDU�HV�HO�PRPHQWR�TXH�PDUFD�
un punto de quiebre en el desarrollo de la ciudad, convirtiéndola 
a partir de ese momento en el principal puerto de Colombia al 
permitirle aprovechar su principal factor estratégico, facilitar 
la entrada y salida de mercancías en Colombia, a través del río 
0DJGDOHQD��6LWXDFLyQ�TXH�WXYR�XQ�FXUVR�DVFHQGHQWH�KDVWD�FXDQGR�
la apertura del Canal De Panamá en 1914 y el impulso que esto 
dio al puerto de Buenaventura, sumado al fortalecimiento de las 
redes ferroviarias al interior del país, desviaron del puerto de 
%DUUDQTXLOOD�ODV�H[SRUWDFLRQHV�GH�FDIp�\�RWURV�SURGXFWRV��(Q������
lograba concretarse un proceso de modernización del puerto que 
PHMRUDED�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�FRPSHWLYLGDG�

A la par con el mejoramiento portuario la ciudad acometió un 
QRWDEOH�GHVDUUROOR�XUEDQR�D�OR�ODUJR�GH�OD��UD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��
Se construyó un moderno acueducto que llevó agua potable a todos 
los habitantes; se mejoró el alumbrado público y se instalaron las 
SULPHUDV� OtQHDV� WHOHIyQLFDV��/RV�KHUPDQRV�'H� OD�5RVD��HQ�DVRFLR�

19,EtG���6RXUGLV�
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con el norteamericano Karl Parrish, emprendieron en su hacienda 
GH� ´(O� 3UDGRµ� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQD� PRGHUQD� XUEDQL]DFLyQ��
Parrish diseñó un barrio al estilo de los suburbios residenciales de 
los Estados Unidos con grandes avenidas, parques, zonas verdes 
y amplios solares donde se levantaron hermosas quintas, el cual 
FRQVWLWX\y�XQ�KLWR�DUTXLWHFWyQLFR��(O� FDVFR�XUEDQR�GH� OD� FLXGDG�
VH�PXOWLSOLFy�����YHFHV�HQWUH������\�������'H�����KHFWiUHDV�VH�
H[WHQGLy�D��������'H��������HGLÀFDFLRQHV�TXH�WHQtD�HQ������OOHJy�
D� VXPDU� ������� HQ� ������ (O� FUHFLPLHQWR� GH� OD� FLXGDG� DEULy� XQ�
LPSRUWDQWH� PHUFDGR� TXH� HVWLPXOy� HO� GHVDUUROOR� LQGXVWULDO�� (Q�
����� HQ� OD� FLXGDG� VH� SURGXFtDQ� SDVWDV� DOLPHQWLFLDV�� FLJDUULOORV��
cerveza, bebidas gaseosas, hielo, harina, mosaicos, piedra 
DUWLÀFLDO�� FDO]DGR�� VRPEUHURV� GH� SDMD� \� GH� ÀHOWUR�� SHUIXPHUtD� GH�
OXMR�\�WH[WLOHV��6RXUGLV�QRV�SUHVHQWD�DOJXQDV�FLIUDV�TXH�SHUPLWHQ�
entender este crecimiento: ´(Q������OD�FLXGDG�WHQtD�FHUFD�GH�������
REUHURV�LQGXVWULDOHV�\�HVWDED�ÀUPHPHQWH�HVWDEOHFLGD�FRPR�HO�SULPHU�
SXHUWR� PDUtWLPR�� ÁXYLDO� \� DpUHR� GHO� SDtV�� (Q� ������ VLQ� LQFOXLU� HO�
sector bancario, las industrias, entre ellas las metal mecánicas, 
KDEtDQ� DXPHQWDGR� D� ���� FRQ� XQ� FDSLWDO� GH� ����������� SHVRV� \�
JHQHUDEDQ�������SXHVWRV�GH�WUDEDMR�HQWUH�REUHURV�\�HPSOHDGRV��(O�
FHQVR�LQGXVWULDO�GH������FRQWDELOL]y��������HPSOHRV�LQGXVWULDOHV�HQ�
����HPSUHVDVµ20��6LQ�HPEDUJR�� WDO� FRPR� OR�DQRWD�HO� LQYHVWLJDGRU�
Adolfo Meisel Roca, los datos de este censo no dejaban observar, 
que el motor industrial de la ciudad a mediados del siglo XX estaba 
GHWHQLpQGRVH�

/DV�GpFDGDV�GH������\������IXHURQ�GH�HVWDQFDPLHQWR�HFRQyPLFR��
FUHFLPLHQWR�GHPRJUiÀFR�PHQRU�TXH�RWUDV�FLXGDGHV��SpUGLGD�GHO�YLJRU�
industrial y baja generación de empleos formales, lo que llevó a un 
DXPHQWR�GH�OD�HFRQRPtD�LQIRUPDO��&RPR�UHVXOWDGR��OD�FLXGDG�HQWUy�
en una fase de pauperización y se inicia la proliferación de tugurios 
a su alrededor, donde la acción de una clase política comprometida 
con el clientelismo y la corrupción, juegan un papel principal, al 
no tener la claridad ni la preparación para plantear políticas y 
soluciones innovadoras ante la importante crisis que atravesaba 
OD�FLXGDG��6RODPHQWH�KDVWD� OD�~OWLPD�GpFDGD�GHO�VLJOR�� OD�FLXGDG�
comienza su proceso de recuperación, cuando la costa Caribe entra 
en la era de la minería y lidera las exportaciones nacionales con el 
producto de los grandes yacimientos carboníferos de la Guajira 
\� HO�&HVDU� \� ORV�GHSyVLWRV�GH� IHUURQtTXHO� HQ�&yUGRED��&DUWDJHQD�
logra una recuperación sin precedentes gracias a la industria 
SHWURTXtPLFD� \� VXV� GHULYDGRV�� D� OD� UHÀQDFLyQ� \� H[SRUWDFLyQ� GH�
SHWUyOHR�\�DO�WXULVPR��/DV�FLXGDGHV�PHQRUHV�FUHFHQ�\�FLQFR�]RQDV�
portuarias, dentro de las siete que tiene el país, se consolidan en la 

20,EtG���6RXUGLV�
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región en razón del valor de las exportaciones mineras, industriales 
\� SHFXDULDV�� OD� *XDMLUD� �&DUERFRO��� *ROIR� GH�0RUURVTXLOOR�� 6DQWD�
Marta, Cartagena y por último Barranquilla que continúa siendo 
HO�SULQFLSDO�SXHUWR�GH� LPSRUWDFLyQ��6X�FRQH[LyQ�FRQ� OD�UHJLyQ�VH�
fortalece gracias a su mayor población que constituye el principal 
consumidor de los productos agropecuarios de la Costa y de los 
ELHQHV� PDQXIDFWXUDGRV� HQ� VXV� IiEULFDV�� (Q� ����� OD� FLXGDG� HV�
HOHYDGD�D�OD�FDWHJRUtD�GH�'LVWULWR�(VSHFLDO��,QGXVWULDO�\�3RUWXDULR�

)LJ����0DSD�GH�%DUUDQTXLOOD��&RORPELD�������)XHQWH��3ODQ�5HJXODGRU�&ULVWLDQ�8MXHWD�
7�
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Cepeda, Delgado y la ciudad de Cartagena.

5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��QRWDV�ELRJUiÀFDV

Nace en el barrio Manga de Cartagena el 28 de Octubre de 1925, 
KLMR�GHO�FRPHUFLDQWH�)URLOiQ�&HSHGD�7RUUHV�\�OD�6UD��6RItD�&HSHGD�
Vargas; sus estudios de primaria los desarrolla en el Colegio 
Eucarístico y su formación intermedia la inicia Colegio San 
3HGUR�&ODYHU�\� OD�WHUPLQD�HQ�HO�&ROHJLR�/D�(VSHUDQ]D��(Q�HO�DxR�
de 1943 se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Medellín, 
para profundizar sus conocimientos en música y en el violín, y 
paralelamente hace parte de la segunda promoción de estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
3RQWLÀFLD�%ROLYDULDQD� GH�0HGHOOtQ�� JUDGXiQGRVH� FRPR� DUTXLWHFWR�
HQ������

Después de una corta experiencia como docente de la Facultad 
GH� DUTXLWHFWXUD� GH� OD� 8�� 3�� %��� HQ� OD� FiWHGUD� GH� 0DWHULDOHV� GH�
construcción, y en la Escuela de Artes y Decorados de la misma 
8��3��%���\�GH�SDUWLFLSDU�FRPR�YLROLQLVWD�HQ�OD�2UTXHVWD�)LODUPyQLFD�
de Medellín, regresa a la ciudad de Cartagena, donde junto a 
Fulgencio Lequerica y el ingeniero civil Juan Antonio Covo funda 
OD� ÀUPD� &21&,9,/�� TXH� SDVDUtD� D� FRQVROLGDUVH� SRVWHULRUPHQWH�
FRPR�&,9,/&2��(Q�HO�DxR�GH������VH�GHVHPSHxD�FRPR�VHFUHWDULR�
GH� 2EUDV� 3~EOLFDV� GH� OD� FLXGDG� GH� &DUWDJHQD�� 'HVGH� VX� ÀUPD�
CIVILCO, en la que es responsable del departamento de diseño, 
desarrolla importantes encargos dentro de los que se cuentan el 
Colegio La Salle, El Hospital Universitario y el Hotel Hilton en el 
área del diseño, y el Banco Popular de la Matuna y el Centro de 
&RQYHQFLRQHV�&DUWDJHQD�GH�,QGLDV�FRPR�FRQVWUXFWRU�

El trabajo de Cepeda y de CIVILCO también muestra un importante 
desempeño como gestor inmobiliario en la ciudad de Cartagena, y 
PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�VHFWRU�GH�%RFDJUDQGH��&DVWLOORJUDQGH�\�
El Laguito, donde produce el diseño, la construcción y la gestión 
GH� HGLÀFLRV� GH� YLYLHQGD�PXOWLIDPLOLDU�� FRPR� /D�&RQFKD�� 9LOOD� GH�
Este, Ventura, Cóndor, Diana, Cruz del Sur, Natalia, Sofía y Playa 
%ODQFD��\�HO�+RWHO�&DSLOOD�GHO�0DU�HQ�HO�VHFWRU�WXUtVWLFR��6X�ÀUPD�
&,9,/&2�KD�UHFLELGR�LPSRUWDQWHV�UHFRQRFLPLHQWRV�

)LJ����5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��)XHQWH��IRWR�*LOEHUWR�
0DUWtQH]�2VRULR�������

)LJ����5HFRQRFLPLHQWR�D�/D�ÀUPD�&,9,/&2�SRU�OD�
6��&��$��5HJLRQDO�%ROtYDU��)RWR��=HQLD�9DOGHODPDU��
3HULyGLFR�´(O�8QLYHUVDOµ�&DUWDJHQD�
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)LJ����5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]��)RWR��*LOEHUWR�
0DUWtQH]�2VRULR������

)LJ�� �� 5HFRQRFLPLHQWR� ´7RGD� XQD� YLGDµ� 6�� &�� $��
������)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�

5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]��QRWDV�ELRJUiÀFDV�

Arquitecto cartagenero nacido en 1939; hace sus estudios de 
primaria y bachillerato en el Colegio La Salle de Cartagena y sus 
HVWXGLRV�SURIHVLRQDOHV�GH�DUTXLWHFWXUD�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�
%ROLYDULDQD� GH� 0HGHOOtQ� HQWUH� ����� \� ������ GRQGH� WDPELpQ� VH�
desempeña como profesor del área de diseño en la Escuela de Arte 
\�'HFRUDGR��(QWUH������\������WUDEDMD�FRQ�OD�ÀUPD�$QWRQLR�$FXxD�
*��	�&tD��$�FDUJR�GHO�WDOOHU�GH�GLVHxR�\�FRPR�DUTXLWHFWR�DVRFLDGR��
Regresa a Medellín y trabaja en el departamento de diseño de la 
ÀUPD�)DMDUGR�9pOH]�	�&LD���EDMR�OD�WXWHOD�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�5D~O�
)DMDUGR�\�$QtEDO�6DOGDUULDJD�

Entre 1971 y 1973 trabaja como arquitecto jefe de la sección 
de proyectos y licitaciones del Instituto de Crédito Territorial, 
seccional Cartagena, desde donde orienta el desarrollo de 
LPSRUWDQWHV�SUR\HFWRV�FRPR�HO�3ODQ�����GH�%ODV�GH�/H]R��$�SDUWLU�
de 1978 ha desarrollado una actividad profesional independiente y 
FRUWDV�DVRFLDFLRQHV�FRQ�RWURV�JUXSRV�GH�SURIHVLRQDOHV��6X�WUDEDMR�
se ha concentrado en el desarrollo del sector inmobiliario en las 
ciudades de Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincelejo, donde 
GLVHxD� XQD� JUDQ� FDQWLGDG� GH� HGLÀFLRV� GH� YLYLHQGD� XQLIDPLOLDU� \�
multifamiliar, especialmente en el sector de Bocagrande, El Laguito 
y Castillogrande en Cartagena, y centros comerciales ligados a la 
FDGHQD�GH�DOPDFHQHV�0DJDO\�3DULV��7LHQH�REUDV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�
sector hotelero y turístico como la remodelación del Hotel Americano 
en Cartagena y de tipo administrativo como la sede administrativa 
departamental de Sucre, la cual desarrolla en sociedad con Arturo 
Hernández Gómez, obra que fue seleccionada para participar en la 
ELHQDO�GH�DUTXLWHFWXUD�FRORPELDQD��7DPELpQ�PHUHFLHURQ�PHQFLyQ�
en varios anuarios de arquitectura colombiana algunos de sus 
WUDEDMRV�FRPR�MHIH�GH�SUR\HFWRV�GHO�,��&��7��<�HO�HGLÀFLR�7RUUHPROLQRV�
HQ�&DUWDJHQD�SDUD�OD�%LHQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�

Es reconocida su labor como docente en la Facultad de Arquitectura 
de La Universidad Jorge Tadeo Lozano desde 1978, donde ha 
VLGR� GLUHFWRU� \� MXUDGR� GH� YDULRV� WUDEDMRV� GH� JUDGR�� 6X� HMHUFLFLR�
profesional fue reconocido en el año 2001 con el premio “Toda una 
YLGDµ��RWRUJDGR�SRU�OD�6�&�$�VHFFLRQDO�%ROtYDU�
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Cartagena durante la 2da mitad del siglo XX.

Cartagena recibe el siglo XX sumergida en una crisis económica, 
y lentamente entra en una etapa de resurgimiento a lo largo de la 
segunda mitad del siglo, pero a pesar de eso, en la actualidad no 
ha podido reducir el rezago social de sus habitantes frente a los de 
ODV�GHPiV� FLXGDGHV� JUDQGHV�GHO�SDtV��'HVDUUROOD�XQD� HVWUXFWXUD�
urbana, en la que se privilegia una dicotomía social en la que 
coexisten dos ciudades en una: la ciudad de los ricos y del turismo 
\�OD�FLXGDG�GH�ORV�SREUHV��8QD�VtQWHVLV�GH�HVWH�SURFHVR�VH�SUHVHQWD�
a continuación, a partir de la revisión de textos de historiadores de 
HVWD�FLXGDG�

La condición en que la ciudad de Cartagena al siglo XX es 
presentada por historiadores como Lemaitre, Meisel, González 
y Ripoll, entre otros, como un periodo de recuperación de la 
profunda crisis que le toca sortear durante casi todo el siglo 
;,;��(O�KLVWRULDGRU�$OEHUWR�6DPXGLR� UHVXPH� HVWH�SURFHVR� HQ� ORV�
siguientes términos: “A comienzos del siglo XX Cartagena luchaba 
denodadamente por salir del estado de ruina en que la habían sumido 
los acontecimientos del siglo anterior a partir de la independencia: 
el sitio de Morillo y la campaña libertadora con toda su secuela de 
bombardeos, desolación, muerte y emigración, que diezmaron su 
clase dirigente y redujeron a la mitad su población empobrecida; las 
WXUEXOHQFLDV�GHVDWDGDV�SRU�ORV�FRQÁLFWRV�LQWHVWLQRV�TXH�DQLTXLODUtDQ�
los esfuerzos de la ciudad por recuperar su antigua importancia 
comercial; la inhabilitación del Canal del Dique para la navegación; 
la incomunicación, por tanto, con el interior del país y la pérdida de 
la primacía como puerto frente a la naciente Barranquilla; la llegada 
HQ������GH�OD�HVSDQWRVD�HSLGHPLD�GHO�FyOHUD�PRUEXV�D�OD�FLXGDG��
TXH� FREUy�PiV� GH� ������ YtFWLPDV�� OD� LQHVWDELOLGDG� SROtWLFD� FRQ� OD�
FRQVLJXLHQWH�DJLWDFLyQ�EpOLFD� ����GH� OD�FXDO� OD�FLXGDG� IXH� IUHFXHQWH�
HVFHQDULR�����FRQ�QXHYRV�DVHGLRV�\�VLWLRV�FRPR�HO�SHQRVR�\�VDQJULHQWR�
de Gaitán Obeso; incidentes diplomáticos dirimidos en su bahía que 
FRPSURPHWLHURQ�ODV�PiV�GH�ODV�YHFHV�OD�GLJQLGDG�QDFLRQDO��\��HQ�ÀQ��
tantas otras calamidades que se encarnizaron contra la que antes 
fuera reina del Caribe��, la calamidad, la guerra y la pérdida de 
competitividad en la región, entre otros factores, explican desde 
GLYHUVRV�DXWRUHV�OD�FRQGLFLyQ�FUtWLFD�FRQ�OD�TXH�&DUWDJHQD�ÀQDOL]D�
HO� VLJOR�;,;��)UHG\�*RQ]iOH]�SUHVHQWD� HQ� VX� OLEUR� “Cartagena de 
Indias: globalizada desde origen, fragmentada en su presente”, los 
inicios de su proceso de recuperación a comienzos del siglo XX: 
216$08',2�� $OEHUWR�� (O� FUHFLPLHQWR� XUEDQR� GH� &DUWDJHQD� HQ� HO� VLJOR� ;;��0DQJD� \� %RFDJUDQGH��
8QLYHUVLGDG�-RUJH�7DGHR�/R]DQR��6HFFLRQDO�GHO�&DULEH�'HSDUWDPHQWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV��1RYLHPEUH�
GH������
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“Como sabemos, esa recuperación, incentivada por la ganadería 
�TXH� SHUPLWH� OD� DFXPXODFLyQ� GH� FDSLWDOHV��� OD� FRQH[LyQ� FRQ� HO� UtR�
Magdalena como principal vía del país a través del dragado del Canal 
GHO�'LTXH�\�OD�SXHVWD�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�IHUURFDUULO�&DUWDJHQD�
&DODPDU�� VH�PDQLÀHVWD� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD� LQIUDHVWUXFWXUD�
GH� VHUYLFLRV�S~EOLFRV�� SHUR�� VREUH� WRGR�� HQ� OD� H[SDQVLyQ�XUEDQD�D�
WUDYpV�GH� OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�EDUULRV� �DGRQGH�VH�GLULJLy� OD�HOLWH�
IDVWLGLDGD�GH�ORV�´PXURV�LQYLFWRVµ��\�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHYRV�
equipamientos urbanos”��3UHVHQWD�*RQ]iOH]��HO� IRUWDOHFLPLHQWR�GH�
la actividad ganadera y la conectividad con el rio Magdalena por 
del canal del Dique, como los factores fundamentales a través de 
los cuales la ciudad comienza su proceso de recuperación durante 
OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;�

'XUDQWH� OD� �GD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;� OD� LQWHUPLWHQWH� QDYHJDFLyQ�
por el Canal del Dique es restablecida luego de que este fuera 
debidamente dragado y reestructurado para el servicio permanente 
GH� OD� FLXGDG� HQ� ������ (O� ROHRGXFWR� GH�0DPRQDO� SURYHQLHQWH� GH�
Barrancabermeja, iniciaría una etapa de reactivación económica 
con el advenimiento de la industria petroquímica que llegaría 
SDUD� TXHGDUVH�� 0iV� WDUGH� &DUWDJHQD� GH� ,QGLDV� VH� FRPXQLFDUtD�
HÀFLHQWHPHQWH�FRQ�HO�LQWHULRU�GHO�SDtV�PHGLDQWH�OD�YtD�7URQFDO�GH�
2FFLGHQWH��/D�UHQDFLHQWH�FLXGDG�VH�FRQVWLWXLUtD�FRQ�HO� WLHPSR�HQ�
importante puerto marítimo para el comercio nacional, compitiendo 
D�OD�SDU�FRQ�%DUUDQTXLOOD��(O�ÁRUHFLPLHQWR�GH�XQD�QXHYD�DFWLYLGDG�
económica, el turismo, ampliaría los horizontes de progreso para 
Cartagena de Indias, que volvería a ver en su historia y su centro 
DPXUDOODGR� OD� ULTXH]D� SHUGLGD� HQ� RWURV� WLHPSRV�� 6LQ� HPEDUJR� \�
a pesar de dicho proceso de recuperación, historiadores como 
Adolfo Meisel Roca, plantean la hipótesis del relativo rezago de 
la ciudad de Cartagena, frente a ciudades homologas del centro 
GHO�SDtV��)HQyPHQR�TXH�H[SOLFDQ�FRPR�XQ�SURFHVR�GH�FUHFLPLHQWR�
en el que se superan  los críticos indicadores de su pasado, pero 
donde comparativamente, se observan indicadores inferiores  
frente ciudades como Medellín y Bogotá en el mismo periodo: “La 
HFRQRPtD�GH�&DUWDJHQD�WXYR�XQ�SURFHVR�GH�GLYHUVLÀFDFLyQ��$GHPiV�
del puerto, el turismo, la construcción y la industria fueron sectores 
dinámicos que aumentaron su participación en el valor agregado. 
6LQ�HPEDUJR��OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GHO�DSDUDWR�SURGXFWLYR�GH�&DUWDJHQD�
no pudo reducir el rezago social de sus habitantes frente a los demás 
ciudades. La industria de Cartagena se caracteriza por ser intensiva 
en capital y poco generadora en la generación de empleo”22�� /D�
situación de Cartagena frente a las ciudades principales de Colombia 

220(,6(/��$GROIR�\�0DUtD�$JXLOHUD�'tD]��´/D�HFRQRPtD�GH�&DUWDJHQD�\�ORV�EHQHÀFLRV�GH�OD�DSHUWXUDµ��
%DQFR�GH�OD�5HS~EOLFD��&DUWDJHQD��-XOLR�GH�������SiJLQD����
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no es alentadora respecto al tema de la pobreza y las variables 
UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�GHVDUUROOR�XUEDQR��(Q�VX�HVWUXFWXUD�XUEDQD��
HV� SRVLEOH� HQFRQWUDU� FRQFHQWUDFLRQHV� HVSHFtÀFDV� GH� IHQyPHQRV�
TXH�PDQLÀHVWDQ�OD�JUDYHGDG�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�DOJXQRV�EDUULRV�
IUHQWH�D�OD�VLWXDFLyQ�IDYRUDEOH�GH�XQRV�SRFRV��/DV�SHUVRQDV�SREUHV�
no solo se encuentran concentradas espacialmente en sitios 
HVSHFtÀFRV� GH� OD� FLXGDG�� VLQR� TXH� DGHPiV� QR� FXHQWDQ� FRQ� ODV�
condiciones sociales y las oportunidades necesarias para superar 
esta situación, lo que lleva a que permanezcan en un círculo de 
SREUH]D�SHUPDQHQWH�

La recuperación económica que vive Cartagena durante el siglo XX, 
trae consigo la inmigración de personas desde otras ciudades en 
busca de oportunidades de trabajo; el aumento de la población que 
hasta ese momento había estado contenida dentro de las murallas, 
origina la construcción de nuevos barrios extramuros y con esto, 
OD�LQPLQHQWH�GHVWUXFFLyQ�GH�ODV�PXUDOODV��)UHG\�*RQ]iOH]�VLQWHWL]D�
HO� SURFHVR� XUEDQR� GH� OD� FLXGDG� GH� &DUWDJHQD� HQ� OD� �GD�� PLWDG�
del siglo XX, de la siguiente manera: “La ciudad sufre un proceso 
DFHOHUDGR�GH�XUEDQL]DFLyQ�\�GH�GHQVLÀFDFLyQ��+D\�YDULRV�HVWXGLRV�
que coinciden en que el segundo renacimiento urbano de Cartagena 
RFXUUH�GHVSXpV�GH� ORV�DxRV�����(VWH�HV�XQD�H[WHQVLyQ�GHO� FDyWLFR�
proceso de urbanización y poblamiento de las ciudades de América 
Latina. En estos años las políticas nacionales para la Heroica, 
lideradas por el entonces presidente Alberto Lleras Restrepo, giran 
HQ� WRUQR�DO�GHVDUUROOR� WXUtVWLFR�� HVSHFLDOPHQWH�HQWUH������\�������
8QRV�DxRV�DQWHV��HQWUH������\�������VH�SUHVHQWD�HO�Pi[LPR�QLYHO�GH�
crecimiento poblacional de la Costa Caribe colombiana. En Cartagena 
HO� LQFUHPHQWR� VH� SURGXFH� SRU� ODV� PLJUDFLRQHV� GH� H[WUDQMHURV� \�
personas del interior que llegaban  buscando oportunidades, ya sea 
SDUD�WUDEDMDU�HQ�OD�UHÀQHUtD�TXH�DEULy�ODV�SXHUWDV�HQ�������HPSH]y�
D�IXQFLRQDU�HQ�������HQ�OD�]RQD�LQGXVWULDO�GH�0DPRQDO��R�HQ�RWUDV�
actividades de tipo comercial formal e informal. Cartagena se 
transformaba a un ritmo tal, que para algunos investigadores esta 
fase fue descrita como un gran “movimiento renovador, de diversas 
FRUULHQWHV��GH�ÁXMRV�PX\�LUUHJXODUHV��GH�SHUPDQHQWHV�SXHQWHV�HQWUH�
tradición y cambio”. Fue una dinámica donde se reconstruía la ciudad 
a medida que se interrogaba, debatía y se cuestionaba tanto su 
SDVDGR�FRPR�VX�IXWXUR��8Q�UHÁHMR�GH�HVWR�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�´QXHYR�
plan piloto” que, al revisar el desproporcionado estado poblacional 
GH������\������FRQ���������\���������KDELWDQWHV�UHVSHFWLYDPHQWH��
SUR\HFWD� LQPHGLDWDPHQWH� OD� ]RQLÀFDFLyQ� GH� OD� XUEH�� /D� $YHQLGD�
Pedro de Heredia será el eje vial fundamental que atravesará la 
ciudad de sur a norte; El Bosque, el espacio donde funcionará “el 
comercio pesado y la industria liviana”; Bazurto el mercado público 
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y centro de abastecimiento; y, el Centro y Bocagrande, las zonas de 
desarrollo turístico. Sobresalen además otros eventos fragmentarios, 
entre ellos la construcción de urbanizaciones para la clase media; la 
inauguración de la Avenida Santander; la ampliación del aeropuerto; 
la construcción de una terminal de transporte; la mayor cobertura de 
servicios públicos para algunos barrios como Manga y Bocagrande; 
y la construcción del Centro de Convenciones en el lugar donde 
antes estaba el mercado de Getsemaní. Con esa dinámica urbana, 
Cartagena alcanza el estatuto de “metrópoli internacional”. Lo 
FRQÀUPD� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH� OD� 8QHVFR� HQ� ������ DO� QRPEUDUOD�
Patrimonio Mundial de la Humanidad”���� *RQ]iOH]� QRV� PXHVWUD�
un proceso de desarrollo urbano desigual y segregacionista, 
donde los barrios relacionados con la industria y el turismo, como 
Bocagrande, Castillogrande y el Laguito, tienen un crecimiento 
exponencial apoyado en la entrada de capitales externos, ajenos 
a la realidad económica de la ciudad, generando una especulación 
inmobiliaria exagerada en la ciudad de los ricos y los turistas, 
coexistiendo con un cuadro de pobreza y miseria en las nuevas 
sectores populares de la ciudad, desarrollados en su zona sur, lejos 
de los atractivos turísticos otorgados por la geografía y la historia 
GH�OD�FLXGDG�

23*21=É/(=��)UHG\��´&DUWDJHQD�GH�LQGLDV��JOREDOL]DGD�GHVGH�RULJHQ��IUDJPHQWDGD�HQ�VX�SUHVHQWHµ��
5HYLVWD�SDQRUDPD�HFRQyPLFR��8QLYHUVLGDG�GH�&DUWDJHQD�������

)LJ�����,PDJHQ�VDWHOLWDO�GH�&DUWDJHQD���������)XHQWH��ZZZ�JRRJOHHDUWK�FRP
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Hernández y la ciudad de Sincelejo.

$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]��QRWDV�ELRJUiÀFDV�

Nace en Sincelejo en el año 1938, sus estudios de primaria y 
bachillerato los desarrolla entre Sincelejo, Barranquilla, Bogotá 
y Medellín, graduándose como bachiller del Liceo de Bachillerato 
GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� 0HGHOOtQ�� HQ� HO� DxR� ������ 6XV� HVWXGLRV�
profesionales de arquitectura los desarrolla en la Universidad 
3RQWLÀFLD�%ROLYDULDQD�GH�0HGHOOtQ�HQWUH�ORV�DxRV������\�������$�VX�
UHJUHVR�D�6LQFHOHMR�VH�HQFDUJD�HQWUH������\������GH�OD�2ÀFLQD�GH�
Planeación Municipal de Sincelejo, la cual organiza y utiliza para la 
promoción del primer plan de desarrollo de la ciudad de Sincelejo, 
el cual contempla el trazado de una nueva estructura vial para 
OD� FLXGDG� TXH� LQFOX\H� ODV� DYHQLGDV� 2NDOD�� /XLV� &DUORV� *DOiQ� \�
%RVWRQ��(Q������HV�HQFDUJDGR�GH�OD�RÀFLQD�GH�2EUDV�3XEOLFDV�GHO�
departamento de Sucre, ayudando a desarrollar el primer Plan de 
GHVDUUROOR�GHSDUWDPHQWDO�

3DUDOHOR� D� VX� WUDEDMR� HQ� HO� VHFWRU� S~EOLFR�� HVWDEOHFH� VX� RÀFLQD��
$UWXUR� +HUQiQGH]� *yPH]� 	� DVRFLDGRV� DUTXLWHFWRV� XUEDQLVWDV��
desde la que desarrolla, en sociedad algunas veces, trabajos como 
HO�HGLÀFLR�$QWRQLR�*XHUUD��OD�UHPRGHODFLyQ�GHO�3DUTXH�6DQWDQGHU��
HO� HGLÀFLR� GH� OD� /RWHUtD� /D� 6DEDQHUD�� OD� 6HGH� $GPLQLVWUDWLYD� GH�
OD� *REHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� HO� HGLÀFLR� %DOFRQDMH�� HO� HGLÀFLR� (O�
castillo y la Casa Amíra Rebeca entre otros, todos en la ciudad 
GH�6LQFHOHMR��'HVDUUROOy�XQD� ODERU�GRFHQWH�D�SDUWLU�GHO�DxR������
en las universidades Jorge Tadeo Lozano y San Buenaventura de 
&DUWDJHQD��(Q�HO�DxR������IXQGD��MXQWR�D�XQ�JUXSR�GH�FRODERUDGRUHV�
OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD��$UWH�\�'LVHxR�HQ�&(&$5��6LQFHOHMR��
Su participación con el proyecto de escuela para la vereda San 
Miguel en Sincelejo, en el premio Corona Pro Arquitectura 2001, 
“Arquitectura sostenible para entornos de aprendizaje en el área 
rural”��KL]R�SDUWH�GH� OD�SXEOLFDFLyQ�ÀQDO�GH� UHVXOWDGRV��6X� ODERU�
docente fue reconocida por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
en el año 2001, cuando recibió, la distinción “Toda una vida” por 
SDUWH�GH�OD�PLVPD�RUJDQL]DFLyQ�

)LJ����$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]������
)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�

)LJ�����5HFRQRFLPLHQWR�´7RGD�XQD�YLGDµ�6��&��$����
�����)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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Sincelejo durante la 2da. mitad del siglo XX.

Sincelejo se convirtió, el 4 de agosto de 1908, en capital del 
GHSDUWDPHQWR�GH�6LQFHOHMR��8QD�GH� ODV����HQWLGDGHV�FUHDGDV�SRU�
HO� UpJLPHQ�DGPLQLVWUDWLYR�GHO� SUHVLGHQWH�5DIDHO�5H\HV��6LWXDFLyQ�
que para la ciudad fue una tabla de salvación cuando la región 
sufría fuertes reveses comerciales como la suspensión de las 
exportaciones de ganado a Cuba en 1905, una plaga de langosta 
RFXUULGD�HQWUH������\������\�OD�VXSUHVLyQ�GH�VX�QHJRFLR�GH�FDxD�
y aguardiente como producto de la nacionalización de las rentas 
GHSDUWDPHQWDOHV��KHFKD�SRU�5H\HV�D�SULQFLSLRV�GH������

El comercio de bienes y servicios ha sido uno de los renglones 
económicos sobre los que la ciudad soporta su existencia, situación 
en la que persiste una amplia participación de comerciantes 
extranjeros provenientes de Siria, Libia y Palestina, que ingresaron 
DO�SDtV�D� WUDYpV�GH�3XHUWR�&RORPELD��D�ÀQDOHV�GHO� VLJOR�;,;�\�VH�
GLVHPLQDURQ�HQ�WRGD�OD�UHJLyQ��/RV�VLULRV�\�SDOHVWLQRV�VH�UDGLFDURQ�
especialmente en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta, Palmito, Jegua, Sincelejo, Lorica, El Banco, Girardot, Honda 
y otros pueblos de Bolívar y Córdoba, y son un grupo humano que 
tiene una importante participación en el desarrollo de la ciudad de 
6LQFHOHMR�D�OR�ODUJR�GH�VX�KLVWRULD�

El historiador Edgardo Támara Gómez explica la manera en la que 
durante los inicios del siglo XX, la economía regional se reorienta y 
GHÀQH�QXHYRV�UXPERV�FXOWXUDOHV�D�OD�FLXGDG��“Luego de la abolición 
de este efímero departamento, se le impuso a las sabanas y a su 
capital, la ruta económica de la ganadería, al optar el departamento 
GH�%ROtYDU��UHLQWHJUDGR�D�VX�DQWLJXD�FRQÀJXUDFLyQ��SRU�HO�PRQRSROLR�
gubernamental del aguardiente, perdiendo Sincelejo su cultura de 
pequeños productores de caña, panela y licores”����'XUDQWH�HO�VLJOR�
XX en Sincelejo se consolida la ganadería extensiva como el principal 
renglón de producción económica y, actividades, como la siembra 
de caña y la producción de licores son relegadas y desaparecen 
GH� OD� UHJLyQ�� /D� KLVWRULDGRUD� $\OtQ� 3HUWX]� QRV� SUHVHQWD� DOJXQDV�
características de la  economía de Sincelejo en la década de los 20: “La 
actividad económica más importante de Sincelejo fue la ganadería, 
la cual estuvo en cabeza de algunas sociedades conformadas por 
familias. La conformación de la hacienda ganadera en Sucre, como 
en otras regiones, no fue clara legalmente y se constituyó en una 
fuente de riqueza para las familias que la conformaron. La hacienda 
más importante fue Santo Domingo, propiedad del empresario más 

247$0$5$�*20(=��(GJDUGR��´6LQFHOHMR��LQGtJHQD�\�FRORQLDOµ��HQ�5HYLVWD�&UHGHQFLDO�1R������%RJRWi��
&RORPELD��6HSWLHPEUH�GH������
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importante de la región sabanas: Arturo García, quien, junto con 
su hijo, creó la casa comercial de mayor relevancia: Arturo García 
e hijo”25�� 3HUWX]�SUHVHQWD� OD� DJUHPLDFLyQ� IDPLOLDU� FRPR�XQ� UDVJR�
principal de las empresas dedicadas a la ganadería y el comercio 
en la región, situación que fomentaría el gamonalismo, cuando el 
SRGHU�HFRQyPLFR�UHSHUFXWH�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�SRGHU�SROtWLFR�
HQ�OD�UHJLyQ�

En concordancia con la hipótesis del rezago regional, Edgardo 
Támara presenta para el caso de Sincelejo, la vocación regional 
hacia la ganadería, como punto de partida de un estancamiento 
económico que disipa el desarrollo de las ciudades del Caribe 
FRORPELDQR� GXUDQWH� HO� VLJOR� ;;�� “La vía de la ganadería, sin 
embargo, como han mostrado los trabajos de Adolfo Meisel, hacían 
las economías ganaderas dependientes de los ciclos del café, y 
propendían a un estancamiento de su consumo y Sincelejo y todo 
la Costa perdería todo un siglo al quedar ligada su economía a la 
apuesta ganadera tan poco dinamizadora del desarrollo”����3DUD�HO�
caso de Sincelejo, ciudad que no posee puerto, como Cartagena 
o Barranquilla, su proceso de recuperación ha sido aún más 
GLItFLO��GDGR�TXH�DXQ�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;;��QR�ORJUDED�FRQVROLGDU�
condiciones de competitividad que le permitiesen desplegar una 
producción industrial generadora de desarrollo, empleo y mejores 
LQGLFDGRUHV� GH� FDOLGDG� GH� YLGD�� /D� IXJD� GH� FDSLWDOHV� HV� WDPELpQ�
presentada por Támara como un aspecto que afectó el desarrollo 
económico de la ciudad a mediados del siglo XX: “Los sucesos de 
DEULO� GH� ����� IXHURQ� GH� WULIXOFDV� \� DPRWLQDPLHQWR� DQiUTXLFR� HQ�
Sincelejo. El ataque a los bienes de los potentados fue el detonante 
ÀQDO�GH�XQ�p[RGR�GH�FDSLWDOHV�TXH�GHWXYR�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�
de la región. Estos capitales se radicaron en Barranquilla, pasando 
a ser acciones de las principales empresas que despegaron en esa 
FLXGDG� D� ÀQDOHV� GH� ����� H� LQLFLRV� GH� ������ FRPR� IXHURQ� 5RJHOLR�
Támara y los herederos de Arturo García, unido a las inversiones 
de los Santodomingo”���� (O� FDSLWDO� GH� OD� HPSUHVD� JDQDGHUD�PiV�
importante de la ciudad de Sincelejo y de la región de sabanas 
GXUDQWH�OD��UD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;��HPLJUD�\�SDVD�D�IRUPDU�SDUWH�
ahora de uno de los grupos económicos más importantes de la 
ciudad de Barranquilla y que tiene un papel fundamental en el 
GHVDUUROOR�GH�HVWD�FLXGDG�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;�

Los deseos de independencia administrativa regional se concretaron 
HQ�ORV�DxRV�����D�WUDYpV�GH�XQ�PRYLPLHQWR�SRSXODU�TXH�ORJUy�HO����

253(578=� 0$57,1(=�� $\OLQ�� ´+LVWRULD� HPSUHVDULDO� GH� 6LQFHOHMR�� ����� ²� ����µ�� HQ� 5HYLVWD�
3HQVDPLHQWR�<�JHVWLyQ��(G��8QLYHUVLGDG�GHO�1RUWH��%DUUDQTXLOOD��&RORPELD�
��,EtG��7DPDUD�*yPH]�
27,EtG��7DPDUD�*yPH]�
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GH�DJRVWR�GH������TXH�VH�DSUREDUD�OD�FUHDFLyQ�GHO�GHSDUWDPHQWR�
de Sucre, con Sincelejo como su capital, durante la presidencia 
GH��&DUORV�/OHUDV�5HVWUHSR��6LWXDFLyQ�D�SDUWLU�GH�OD�FXDO�OD�FLXGDG�
comienza a recuperar su competencia comercial y se convierte 
en el eje económico de las sabanas, a pesar de una estructura 
SROtWLFD� FOLHQWHOLVWD� TXH� OLPLWD� \� VDFULÀFD� ODV� SRWHQFLDOLGDGHV� GHO�
GHVDUUROOR�GH�OD�UHJLyQ��(VWUXFWXUD�SROtWLFD�TXH�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�
XX, se presenta tal vez como una de las más corruptas del país, 
FRQ� FRPSUREDGRV�QH[RV� FRQ� HO�QDUFRWUiÀFR� \� HO� SDUDPLOLWDULVPR�
en el fenómeno que a nivel nacional se conoce como “parapolítica”, 
ampliamente presentado por la investigadora Mirian Álvaro, en el 
documento: ©/D�3DUDSROtWLFD�� OD� LQÀOWUDFLyQ�SDUDPLOLWDU�HQ� OD�FODVH�
política colombiana”��, en el que políticos de la ciudad de Sincelejo 
como Álvaro García Romero (senador y a quien se señala como 
SUHVXQWR�UHVSRQVDEOH�GH� ODV�PDVDFUHV�GH�0DFD\HSR�\�&KHQJXH���
-DLUR� 0HUODQR� �VHQDGRU� \� H[� DOFDOGH� GH� 6LQFHOHMR��� (ULFN� 0RUULV�
�JREHUQDGRU� GH� 6XFUH��� 6DOYDGRU� $UDQD�� �JREHUQDGRU� GH� 6XFUH���
-RUJH�/XLV�)HULV��UHSUHVHQWDQWH�D�OD�&iPDUD��DSDUHFHQ�UHODFLRQDGRV�
en la lista de acusados en dicho proceso, situación de la que 
tampoco escapan ex alcaldes de la ciudad de Sincelejo, como Jorge 
2VSLQD�9HUJDUD�\�-DLPH�0HUODQR�

En el aspecto urbanístico, la ciudad de Sincelejo ha sufrido un 
proceso de desarrollo lento, donde se observan como principales 
FDUDFWHUtVWLFDV� OD� DXVHQFLD� GH� SODQHDFLyQ� \� OD� LPSURYLVDFLyQ��
Durante la primera mitad del siglo XX puede verse, cómo las 
acciones de modernización urbana se concentran en la construcción 
de un parque en la plaza principal, espacio abierto que había 
quedado desde la reordenación hecha por Antonio de la Torre y 
0LUDQGD�GXUDQWH�OD�FRORQLD��(O�SDUTXH�HV�FRQVWUXLGR�GRV�YHFHV�HQ�
WUHLQWD�DxRV��OD�SULPHUD�GH�HOODV�HQ�HO�DxR������\�OD�VHJXQGD�SRU�HO�
DUTXLWHFWR�$UWXUR�+HUQiQGH]�HQ�������+DVWD�OD�GpFDGD�GH�ORV����VH�
puede decir que la dinámica urbana de la ciudad gira en torno al 
FHQWUR�IXQGDFLRQDO��$�SDUWLU�GH�ORV�DxRV����KDQ�DSDUHFLGR�QXHYRV�
barrios periféricos como Venecia, la Toscana y Boston, además 
GH� OD� DSHUWXUD� GH� DYHQLGDV� FRPR� OD�2NDOD�� /XLV�&DUORV�*DOiQ� \�
Boston, obras que al igual que la construcción del nuevo mercado 
GHO�´3DSD\Rµ��EXVFDURQ�URPSHU�OD�GLQiPLFD�FHQWUDOLVWD�

A partir de los problemas de violencia y del desplazamiento forzado 
como su consecuencia, en Sincelejo se ha formado un cinturón de 
barrios marginales con condiciones extremas de pobreza, análogos 
D�ORV�H[LVWHQWHV�HQ�WRGDV�ODV�FLXGDGHV�GHO�SDtV��(O�DWUDVR�\�OD�IDOWD�
28É/9$52�� 0LULDP�� ©/D� 3DUDSROtWLFD�� OD� LQÀOWUDFLyQ� SDUDPLOLWDU� HQ� OD� FODVH� SROtWLFD� FRORPELDQDª��
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 7-2007, mis en ligne le 15 mai 2007, référence du 8 avril 
������GLVSRQLEOH�VXU��KWWS���QXHYRPXQGR�UHYXHV�RUJ�GRFXPHQW�����KWPO�
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de planeación de los sistemas de transporte masivo, llevó a que 
D� ÀQDOHV� GHO� VLJOR� ;;� VH� FRQVROLGDUD� OD� DFWLYLGDG� HFRQyPLFD� GHO�
“mototaxismo”, fenómeno en el que grandes masas de desempleados 
sincelejanos encontraron alivio a su situación económica, a costas 
del crecimiento de los indicadores de accidentalidad vehicular; este 
fenómeno es ampliamente presentado en el estudio “La economía 
GHO�PRWRWD[LVPR�� HO� FDVR�GH�6LQFHOHMRµ��, a cargo del investigador 
$QGUpV�6iQFKH]�-DEED�

296$1&+(=� -$%%$�� $QGUpV�� ´/D� HFRQRPtD� GHO�PRWRWD[LVPR�� HO� FDVR� 6LQFHOHMRµ�� (Q� 'RFXPHQWRV�
GH� WUDEDMR� VREUH� HFRQRPtD� UHJLRQDO�� HG��%DQFR�GH� OD�5HSXEOLFD��&HQWUR� GH�(VWXGLRV�(FRQyPLFRV�
5HJLRQDOHV�&((5��&DUWDJHQD��&RORPELD�

)LJ�� ���� 3ODQR� GH� OD� FLXGDG� GH� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� 3ODQ� GH� 2UGHQDPLHQWR�
7HUULWRULDO�GH�6LQFHOHMR�������
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La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La 
8QLYHUVLGDG� 3RQWLÀFLD� %ROLYDULDQD� GH� 0HGHOOtQ� D�
mediados del siglo XX:

Los inicios de la Facultad: La formación profesional de Cristian 
Ujueta Toscano y Rafael Cepeda Torres. 1943 – 1950.

A partir del año 1943 la Universidad Católica Bolivariana de 
Medellín ofrece la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, una 
alternativa a la población de jóvenes bachilleres colombianos 
deseosos de educarse a nivel profesional, quienes ante la 
LQVXÀFLHQFLD�GH�FXSRV�HQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV�GH�OD�pSRFD��
YHQ�HQ�HVWD�XQD�RSRUWXQLGDG�GH�ORJUDU�VXV�REMHWLYRV��(V�HO�FDVR�GHO�
barranquillero Cristian Ujueta Toscano y del cartagenero Rafael 
Cepeda Torres, quienes viajan hasta la ciudad de Medellín en 1944 
\�VH�PDWULFXODQ�HQ�HO� VHJXQGR�FXUVR�RIUHFLGR�SRU�HVWD�)DFXOWDG��
Cepeda y Ujueta se encuentran con el panorama de un programa 
apenas naciente, a cargo de importantes arquitectos de la ciudad 
de Medellín y con unas intenciones muy precisas respecto a la 
formación de un profesional en acuerdo con las necesidades de la 
sociedad colombiana de mediados del siglo XX; son las palabras 
LQWURGXFWRULDV�GH�5��0RUDOHV�0��HQ�HO�SUR\HFWR�DFDGpPLFR�GH�HVWH�
programa para el año 1944, las que permiten construir esta idea: 
“La Universidad Católica Bolivariana, con acierto que muestra 
su afán de servicio y de cultura, y con esfuerzo que denota su 
pujanza, ha establecido la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
\D� HQ� ORV� XPEUDOHV� GH� VX� SULPHU� DxR� GH� YLGD«� 6HUtD� VXSHUÁXR�
decir la importancia que las instituciones de esta clase tienen en 
la estructura del mundo moderno; limitándonos a nuestro medio, 
H[WHQVR� FDPSR�GH�DFFLyQ�SRU� FLHUWR�� OD�QHFHVLGDG�GH� HOODV� UHVDOWD�
entre todas las necesidades educativas. Colombia puede decirse es 
un país sin construir. Nuestros pueblos y aun nuestras ciudades 
son conglomerados sin organización, producto solo de un vigor y 
de la fortaleza de sus hombres. Pero ya empiezan a interesarse 
por ser algo más que un refugio de gentes, por ser un hogar, una 
escuela, una fábrica, un lugar agradable, una oportunidad para 
todas las aspiraciones. Entonces se necesitan profesionales 
H[SHUWRV��GH�DPSOLD�YLVLyQ�\�IRUPDGD�FRQFLHQFLD«�/D�QXHYD�IDFXOWDG�
de la Universidad quiere preparar estos dirigentes de la venidera 
prosperidad civil, y al mismo tiempo ofrecer un nuevo espacio a las 
DÀFLRQHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��%DMR�OD�KRQURVD�UHFWRUtD�GHO�'U��,JQDFLR�
9LHLUD�-��\�FRQ�OD�H[WUDRUGLQDULD�FRPSHWHQFLD�\�PDJQLÀFD�YROXQWDG�
de sus profesores, se ha realizado el primer año de labores, las 
cuales han cumplido profesores y alumnos con un amplio sentido de 

)LJ�����3URVSHFWR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�
\�8UEDQLVPR�3DUD�HO�DxR�������3RUWDGD�\�FXHUSR�
DGPLQLVWUDWLYR�� )XHQWH�� $UFKLYR� )DFXOWDG� GH�
$UTXLWHFWXUD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�
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responsabilidad, y cuyos frutos, más que la completa satisfacción de 
responsables e interesados, hablaran los hechos a su tiempo”��(Q�
ellas se describe el ámbito social colombiano, como un escenario 
en el que las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo parecen 
contener las respuestas para la solución de los problemas que 
YLYHQ� ODV� FLXGDGHV� \� VX� FUHFLHQWH� GHVDUUROOR�� (O� DUTXLWHFWR� VH�
concibe en este prospecto, como el “experto” en ciudad, capaz de 
administrar una “prosperidad civil” que se vislumbra en el futuro 
de las ciudades colombianas; el arquitecto es algo así como el 
QXHYR�HQFDUJDGR�GH�HQVHxDU�D�YLYLU�GH�XQ�PRGR�FLYLOL]DGR�

Tal y como lo menciona Morales, la decanatura de la Facultad de 
Arquitectura es encargada, desde sus inicios, al arquitecto Ignacio 
Vieira Jaramillo, quien junto con los arquitectos Alberto Mesa 
6�� \�*XVWDYR�0RUHQR�/ODQRV�� VHFUHWDULRV�GH� OD�)DFXOWDG�GXUDQWH�
su primera fase, son los encargados de diseñar el primer plan de 
HVWXGLRV�\�GH�VHOHFFLRQDU�HO�FXHUSR�GRFHQWH�TXH�OR�DFRPSDxDUi��(QWUH�
1943 y 1950, periodo en el que Ujueta y Cepeda estudiaron en la 
)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�%ROLYDULDQD30, 
el cuerpo docente, por áreas, estuvo conformado de la siguiente 
manera31: Diseño, composición arquitectónica y decoración: 
DUT��1HO�5RGUtJXH]��DUT��)HGHULFR�9iVTXH]�8���DUT��$OEHUWR�'RWKHH��
DUT��*LOEHUWR�5RGUtJXH]��DUT��)HGHULFR�9pOH]���DUT��(GXDUGR�&DSXWL���
DUT��-XDQ�)��9pOH]��DUT��$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR��Urbanismo: Jean 
:ROI��DUT��$OIRQVR�/DOLQGH��Expresión, descriptiva y sombras:�DUT��
*RQ]DOR�5HVWUHSR�$���-RUJH�5RGUtJXH]��'RQ�(ODGLR�9pOH]��DUT��-DLPH�
*yPH]�+���(GXDUGR�5RGUtJXH]��SURI��-DYLHU�0HVD�6���-DLPH�0XxR]��
DUT��&RVWDU�$UDQJR��Materiales de Construcción y construcción 
en madera: DUT��$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR��SURI��5DIDHO�&HSHGD�7���
Historia y teoría de la arquitectura:� GU�� $OEHUWR� 'RWKHH�� DUT��
-DLPH�*UHLIIHVWHLQ��DUT��)DELR�5DPtUH]���DUT��$OEHUWR�0DLOODUG�

Dentro del listado de profesores de la Facultad de Arquitectura 
\�8UEDQLVPR�GH� OD�8�� 3��%�� GH�0HGHOOtQ�� VREUHVDOHQ�QRPEUHV�GH�
DPSOLR� UHFRQRFLPLHQWR� QDFLRQDO� \� UHJLRQDO�� (PSH]DQGR� SRU� HO�
mismo decano de la Facultad, arquitecto Ignacio Vieira Jaramillo, 
TXLHQ�MXQWR�D�ORV�WDPELpQ�SURIHVRUHV�GH�OD�8��3��%��)HGHULFR�9iVTXH]�
8�� \� $OEHUWR� 'RWKHH�� FRQIRUPDEDQ� OD� ÀUPD� ´9LHLUD� 	� 9iVTXH]µ��
SRVWHULRUPHQWH�´9LHLUD�9iVTXH]�	�'RWKHHµ��UHVSRQVDEOHV�GH�JUDQ�
parte de la arquitectura residencial del periodo de “transición” 
construida en la ciudad de Medellín en la primera mitad del siglo 
;;�� 7DO� FRPR� OR� PXHVWUD� OD� LPDJHQ� GH� OD� “Casa en el barrio el 

30/D�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�%ROLYDULDQD�8��&��%��FDPELR�VX�QRPEUH�HQ�HO�DxR�GH�������FXDQGR�SDVR�D�
OODPDUVH�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�%ROLYDULDQD��8��3��%�
31(VWD�DÀUPDFLyQ�VH�SXHGH�KDFHU�D�SDUWLU�GH�OD�UHYLVLyQ�GH�ORV�SURVSHFWRV�DFDGpPLFRV�GH�OD�)DFXOWDG�
GH�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�HQWUH�ORV�DxRV�GH������\������

)LJ�����3URVSHFWR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�DUTXLWHFWXUD�
\�8UEDQLVPR�3DUD�HO�DxR�������3RUWDGD�\�FXHUSR�
DGPLQLVWUDWLYR�� )XHQWH�� $UFKLYR� )DFXOWDG� GH�
$UTXLWHFWXUD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�
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Prado de Medellín” referenciada en la “Historia de la arquitectura 
en Colombia”�GH�6LOYLD�$UDQJR��FRQVWUXLGD�SRU�HVWD�ÀUPD�HQ�������
año en el que se inicia el programa de estudios de la Facultad de 
$UTXLWHFWXUD�\�8UEDQLVPR�GH�OD�8��3��%���ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�GH�
esta casa muestran ese momento intermedio entre la arquitectura 
republicana y la arquitectura moderna, que también se ve 
UHÁHMDGR�HQ�HO�SHQVXP�GHO�SURJUDPD�GH� OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ��
propuesto por el mismo arquitecto en el año de 1944, cuando 
presenta como objetivo del curso de diseño arquitectónico I: “El 
estudio de los órdenes del libro de Bignola y la copia de fragmentos 
de la arquitectura clásica”����(VWR�SXHGH�VHU�FRQÀUPDGR�DO�UHYLVDU�
la imagen de uno de los ejercicios de diseño conservados por el 
DUTXLWHFWR�&HSHGD�KDVWD� OD�DFWXDOLGDG��'H� OD�PLVPD�PDQHUD�� HQ�
HO�OLEUR�GH�$UDQJR�VH�XELFD�DO�´HGLÀFLR�GH�OD�1DYLHUD�&RORPELDQDµ��
GLVHxDGR�SRU�´9LHLUD��9iVTXH]�	�'RWKHHµ�HQ�HO�DxR�GH������FRPR�
una de las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna 
HQ�OD�FLXGDG�GH�0HGHOOtQ�

(O�WDOOHU�GH�GLVHxR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8��3��%��IXH�
encomendado a uno de los más importantes arquitectos del periodo 
de “transición” hacia la modernidad de la arquitectura colombiana, 
1HO� 5RGUtJXH]�� 6REUH� pO� 6LOYLD� $UDQJR� H[SUHVD� OR� VLJXLHQWH�� “Nel 
5RGUtJXH]� �������� WXYR�HO�SULYLOHJLR�GH�SDUWLFLSDU�HQ� OD�RÀFLQD�\�HO�
ambiente familiar de su padre y hermanos mayores que tenían la 
RÀFLQD�\�FRQVWUXFFLyQ�PiV�LPSRUWDQWH�GH�0HGHOOtQ�HQ�ODV�SULPHUDV�
décadas del siglo XX. Después de un viaje por Europa y Estados 
Unidos, donde adelanto estudios de arquitectura y del ambiente 
DUTXLWHFWyQLFR�LQWHUQDFLRQDO��1HO�UHJUHVD�D�0HGHOOtQ�HQ�������GRQGH��
como vimos, diseña muchas casas de estilo Español y otros estilos 
´H[yWLFRVµ� �HV�PX\� FRQRFLGD� VX� ´FDVD� HJLSFLDµ� \� VX� ´FDVWLOORµ��� (O�
impacto de su llegada y la asimilación de las nuevas corrientes se 
UHÁHMDUDQ�HQ�ORV�SUR\HFWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�ÀUPD��HO�3DODFLR�
0XQLFLSDO� �����²����� HV� FODUDPHQWH� WUDQVLFLRQDO�� SXHV�XWLOL]D�XQD�
acentuación de las verticales y los recursos ornamentales del art 
decó americano, dentro de la típica planta; el palacio de Bellas 
$UWHV�������²�����SDUHFH�QR�SRGHU�FRQFLOLDU�VX�PDVD�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�
PDQLÀHVWD� GH� OLEUH� GHVFRPSRVLFLyQ� YROXPpWULFD�� /DV� REUDV� TXH�
FRQMXJDQ�PHMRU� ODV�GLVWLQWDV� LQÁXHQFLDV�GH�1HO�5RGUtJXH]�HQ�HVWD�
época serán diseñadas, sin embargo, para Bogotá… la obra posterior 
de Nel, como la de casi todos los arquitectos de su generación, 
oscilara entre la planeación urbana y la arquitectura moderna a 
lo Le Corbusier”���� (O� FDUiFWHU� WUDQVLFLRQDO� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� GH�

32“Prospecto de estudios para 1944: Facultad de Arquitectura y Urbanismo”, Universidad Católica 
%ROLYDULDQD��0HGHOOtQ�������
33ÐS��&LW��$5$1*2��6LOYLD��´+LVWRULD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�&RORPELDµ��SiJV������²�����

)LJ������3URVSHFWR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�DUTXLWHFWXUD�
\� 8UEDQLVPR� DUD� HO� DxR� ������ )XHQWH�� $UFKLYR�
)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�
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Nel Rodríguez es resaltado por la arquitecta Arango, así como 
su formación y procedencia de una familia con importante 
incidencia en la arquitectura y la construcción en la ciudad de 
0HGHOOtQ��,JXDOPHQWH�VH�HVER]D�HQ�HVWD�FLWD��XQD�FLHUWD�HYROXFLyQ�
del pensamiento y la arquitectura de este personaje, coincidentes 
FRQ� VXV� DxRV� GH� SDUWLFLSDFLyQ� FRPR� SURIHVRU� HQ� OD� 8�� 3�� %���
hacia formas de pensamiento de la disciplina de gran aceptación 
internacional a mediados del siglo XX: la planeación urbana y las 
ideas de arquitectura propuestas por Le Corbusier, aspectos por 
los cuales es recordado por el arquitecto Rafael Cepeda Torres: 
“En la Bolivariana el profesor de diseño se llamaba Nel Rodríguez, 
un importante arquitecto que estuvo encargado de grandes planes 
urbanos de Medellín”����(O�YXHOFR�GH�5RGUtJXH]�KDFLD�OD�DUTXLWHFWXUD�
y planeación modernas parecen tener mayor resonancia en sus 
estudiantes, tal como nos lo muestra la recordación que este tiene 
SDUD�HO�DUTXLWHFWR�&HSHGD�

Sobresalen también en el listado los nombres del maestro Eladio 
Vélez, importante representante de las artes plásticas colombianas 
GH� OD� �UD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;�� HO� GHO� DUTXLWHFWR� $QWRQLR� 0HVD�
Jaramillo en la cátedra de Materiales de construcción y el de su 
remplazante en el año 1949, el arquitecto Rafael Cepeda Torres, 
objeto de nuestro estudio, quien tiene un corto desempeño como 
SURIHVRU�GH�OD�8��3��%���DQWHV�GH�UHJUHVDU�GHÀQLWLYDPHQWH�D�OD�FLXGDG�
GH�&DUWDJHQD��7DPELpQ�VREUHVDOHQ�ORV�QRPEUHV�GH�XQ�LPSRUWDQWH�
número de ingenieros antioqueños vinculados a la Escuela de Minas 
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�$QWLRTXLD��(V�HVWD�WDO�YH]�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�
muy particular del programa de estudios de arquitectura, que ante 
la ausencia del recurso humano de arquitectos para encargarse de 
las labores docentes, se apoyó en el gremio de los ingenieros y sus 
FRQRFLPLHQWRV� GH� FRQVWUXFFLyQ� SDUD� LQLFLDU� VX� IXQFLRQDPLHQWR��
Esta peculiaridad del programa la describe el arquitecto Augusto 
González, al hablar de Antonio Mesa Jaramillo y los cambios que 
representó su presencia en la facultad en el año 1948, cuando 
remplazó a Ignacio Vieira Jaramillo en la decanatura de la Facultad: 
“Cuando yo fui estudiante, lo tuvimos como decano unos dos años 
y medio, más o menos. A nosotros nos tocó una universidad muy 
convencional, con un decano de medio tiempo, la decanatura de él 
en ese momento fue relativamente opaca, no me acuerdo de grandes 
cambios, el pensum era tradicional, era sacado de las universidades 
europeas, lo había implantado el Doctor Vieira a partir del bagaje 
de su formación en Europa. El diseño tenía gran importancia, casi 

34Entrevista entre Gilberto Martínez Osorio y Pedro Martínez Osorio y Rafael Cepeda Torres, llevadas 
D�FDER�HQ�-XQLR�GH�������HQ�HO�PDUFR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��´6HULH�DUTXLWHFWRV�GHO�&DULEH�&RORPELDQR��
Rafael Cepeda Torres, vida obra y pensamiento”, documento no publicado, ver video en CD anexo 
FRQ�ORV�VHJPHQWRV�GH�ODV�FLWDV�XWLOL]DGDV�
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todas eran materias anuales, menos las matemáticas que eran 
semestrales, se les daba una fuerza tremenda, eran matemáticas 
muy a fondo, se veía geometría analítica completa, seis meses. 
Geometría descriptiva, seis meses; cálculo diferencial; cálculo 
integral; veíamos también una materia llamada resistencia de 
materiales que la estudiábamos conjuntamente con la Escuela 
de Minas, una cosa tremenda. Cuando volví a la Facultad como 
profesor, esta era una cosa completamente distinta, él le había 
dado un vuelco completo”����/D� LQFLGHQFLD�GH� ORV� LQJHQLHURV�HQ� OD�
IRUPDFLyQ�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�GH�OD�8��3��%��GH�HVWH�SHULRGR��TXHGD�
latente en las palabras del arquitecto González, así como un cierto 
´FRQYHQFLRQDOLVPRµ� GH� OD� IRUPDFLyQ� RIUHFLGD�� (VWH� HV� FDPELDGR�
y transformado por el arquitecto Antonio Mesa Jaramillo y sus 
PDQHUDV�GH�SHQVDU��(V� HQ� HVWD� pSRFD� ������� FXDQGR� OD�8��3��%��
recibe la visita de Le Corbusier, icono de la arquitectura mundial 
\�SHUVRQDMH�LGRODWUDGR�WDQWR�SRU�SURIHVRUHV�FRPR�SRU�HVWXGLDQWHV�

/D� ´FDVD� GH� UHÁH[LyQ� \� SHQVDPLHQWRµ� GH� $QWRQLR� 0HVD�
Jaramillo: La formación profesional de Raimundo Delgado 
Martínez y Arturo Hernández Gómez. 1959 – 1963.

En el año de 1959, el cartagenero Raimundo Delgado Martínez 
y el sincelejano Arturo Hernández Gómez viajan a la ciudad de 
0HGHOOtQ�D�HVWXGLDU�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8��3��%��(O�
SUHVWLJLR�FRQ�HO�TXH�FRQWDED�OD�LQVWLWXFLyQ��VH�VXPD��D�OD�GLÀFXOWDG�
para conseguir cupos en entidades públicas, como algunas de 
ODV� UD]RQHV� TXH� MXVWLÀFDQ� VX� HOHFFLyQ�� /D� )DFXOWDG� HVWi� EDMR� OD�
orientación del arquitecto Antonio Mesa Jaramillo desde 1948; 
muchos cambios han sido aplicados al programa de estudios y la 
frase que coloca el decano en la puerta de acceso a la Facultad 
GHÀQH�XQD�QXHYD�DFWLWXG�UHVSHFWR�D�OD�DUTXLWHFWXUD��“Esta es casa 
GH�UHÁH[LyQ�\�SHQVDPLHQWRµ��(V�HO�PRGHOR�GH�DUTXLWHFWR�TXH�HQFDUQD�
la personalidad de Mesa Jaramillo lo que determina la nueva forma 
GH�YHU�OD�DUTXLWHFWXUD�\�GH�VHU�HQVHxDGD��$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
GHVFULEH� OD�ÀJXUD�GH�0HVD�-DUDPLOOR� HQ� ORV� VLJXLHQWHV� WpUPLQRV��
“En la Bolivariana el primer decano que tuvimos se llamó Antonio 
Mesa Jaramillo. Era un arquitecto y una persona supremamente 
culta, pintor, arquitecto, escultor, escritor, periodista, era un hombre 
del renacimiento, una persona que cultivaba todas las áreas del 
pensamiento y más que todo las relacionadas con el arte. Ese fue 
nuestro ejemplo, nuestro modelo, el doctor Antonio Mesa Jaramillo… 

350(6$� $1*(/�� 6DQWLDJR�� ´$QWRQLR� 0HVD� -DUDPLOOR�� 9LGD� \� REUDµ�� (G�� 8QLYHUVLGDG� 3RQWLÀFLD�
Bolivariana de Medellín, Comisión asesora para la cultura Concejo de Medellín, Medellín, Diciembre 
GH������

)LJ������$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR�)XHQWH��´$QWRQLR�
0HVD��9LGD�\�REUDµ��HGLWDGR�SRU�OD�8�3�%��0HGHOOtQ��
1998
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La casa de Antonio Mesa Jaramillo fue uno de los ejemplos más bellos 
de arquitectura que vimos en Medellín”����<�5DLPXQGR�'HOJDGR�HQ�ODV�
siguientes: “El decano de la facultad cuando nosotros ingresamos, 
era Antonio Mesa Jaramillo. Era un arquitecto no dibujante, ese 
era un arquitecto pensante”����8Q�IDFWRU�FRP~Q�SXHGH�VLQWHWL]DUVH�
de ambos testimonios, Antonio Mesa Jaramillo era un intelectual 
con amplias capacidades, que iban más allá de la disciplina de 
la arquitectura, alcanzando varios campos de las artes y de las 
KXPDQLGDGHV�� $QWRQLR�0HVD� HV� XQ� SHUVRQDMH� IXQGDPHQWDO� VL� VH�
quieren entender los procesos de modernización de la ciudad de 
0HGHOOtQ�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��1DFH�HQ�HVWD�FLXGDG�HQ�HO�DxR�GH�
1911 en el seno de una familia paisa con profundas tradiciones; en 
1928 es enviado a Bélgica a seguir estudios religiosos, desde 1931 
después de dejar el seminario, desarrolla estudios de arquitectura 
en universidades como la Escuela de Arquitectura San Lucas de 
Lieja, la Academia Real de Bellas Artes en Bruselas, la Escuela 
Superior de Artes Decorativas, las academias Collarassi y La 
Grand Chaumire de Paris, estudios que le permiten comprender en 
profundidad la disciplina de la arquitectura, pero no obtener una 
WLWXODFLyQ�RÀFLDO�GH�OD�PLVPD��(Q�HO�DxR������WUDEDMD�GXUDQWH�XQ�
corto periodo en el taller de Le Corbusier en Paris, experiencia que 
le permite conocer de cerca las más recientes transformaciones del 
SHQVDPLHQWR�PRGHUQR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�

A partir de 1940 y tras su regreso a Medellín ingresa a trabajar 
HQ� OD� ÀUPD� GH� DUTXLWHFWRV� ´9LHLUD� ²� 9iVTXH]µ�� VRFLHGDG� TXH�
GLULJtD�XQ�SULPR�GH�VX�PDGUH��GU��,JQDFLR�9LHLUD�-DUDPLOOR��TXLHQ�
también se encargará de llevarlo como docente en las cátedras de 
materiales de construcción y diseño arquitectónico en la Facultad 
GH�$UTXLWHFWXUD�GH� OD�8��3��%��� LQVWLWXFLyQ�GH� OD�TXH�VHUi�GHFDQR�
HQWUH������\�������DxR�HQ�HO�TXH�WUDV�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�DUWtFXOR�
“Cristianismo de pandereta”�HV�GHFODUDGR�LQVXEVLVWHQWH�HQ�VX�FDUJR��
Desde el año 1940 comienza una labor periodística en los diarios 
“El Colombiano”, “El Correo” y “El Diario” de Medellín, actividad que 
mantiene hasta su muerte en 1971 y que se encuentra condensada 
en la publicación: “Antonio Mesa Jaramillo: Obra periodística”��, 

��Entrevistas entre Gilberto Martínez, Pedro Martínez y Arturo Hernández Gómez, llevadas a cabo 
entra septiembre de 2004 y junio de 2005, en el marco de la investigación “Serie arquitectos del 
Caribe Colombiano: Arturo Hernández Gómez, vida obra y pensamiento”, tesis de grado de la 
(VSHFLDOL]DFLyQ�HQ�GRFHQFLD�GH�OD�&��(��&��$��5��GH�6LQFHOHMR��9HU�&'�DQH[R�FRQ�VHJPHQWRV�FLWDGRV�
GH�ODV�HQWUHYLVWDV�
37Entrevista entre Gilberto Martínez, Pedro Martínez y Raimundo Delgado Martínez, llevadas a cabo 
en diciembre de 2005, en el marco de la investigación: “Serie arquitectos del Caribe Colombiano: 
“Raimundo Delgado Martínez vida, obra y pensamiento”, documento no publicado, ver CD anexo con 
VHJPHQWRV�GH�OD�HQWUHYLVWD�
38´$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR��2EUD�3HULRGtVWLFDµ��(G��&RPLVLyQ�$VHVRUD�SDUD� OD�FXOWXUD��&RQFHMR�GH�
Medellín, director de la edición: Cesar Valencia Jaramillo, investigador: Cesar Augusto Montoya, 1ra 
HGLFLyQ��0HGHOOtQ�������

)LJ�� ���� &DVD� GH� $QWRQLR� 0HVD� -DUDPLOOR� HQ�
0HGHOOtQ�� )XHQWH�� ´$QWRQLR� 0HVD�� 9LGD� \� REUDµ��
HGLWDGR�SRU�OD�8�3�%��0HGHOOtQ������
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extensa compilación de su trabajo constituido por  21 textos sobre 
XUEDQLVPR�����VREUH� WHPDV�VRFLDOHV�����VREUH� UHOLJLyQ�����VREUH�
arquitectura, 40 sobre arte, 79 sobre humanismo, pedagogía y 
HGXFDFLyQ����VREUH�SODQHDFLyQ�\���VREUH�SROtWLFD��GHVGH�ORV�FXDOHV�
se puede observar la evolución de su pensamiento, su lucidez, su 
responsabilidad social y un marcado sentido de lo humano que 
RULHQWDED� VX� DFWXDFLyQ� HQ� FXDOTXLHU� FDPSR�� 6X� YLGD�� VX� REUD�
arquitectónica, su obra pedagógica, su obra periodística y su obra 
artística reciben como reconocimiento en el año 2003, por parte de 
OD�8��3��%���FRQ�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�OLEUR��“Antonio Mesa Jaramillo: 
Vida y obra”39��HQ�HO�TXH�VH�SUHVHQWD�VX�ELRJUDItD�GH�PDQHUD�LQWHJUDO�

Es Antonio Mesa Jaramillo el encargado de hacer una reforma 
general al plan de estudios propuesto desde los inicios de la 
)DFXOWDG��(O�QXHYR�SODQ�UHSUHVHQWD�XQD�UHYROXFLyQ�WRWDO��\�EXVFD�
que el arquitecto deje de formarse como un ser “pasivo” para que 
se visualice a sí mismo como un líder comunitario con  amplio 
FULWHULR� \� VyOLGD� HVWUXFWXUDFLyQ� KXPDQLVWD�� /DV� FDUDFWHUtVWLFDV�
de este cambio en el programa se encuentran esbozadas por el 
mismo Mesa Jaramillo en el artículo “Un verdadero plan de 
estudios de arquitectura”��� SXEOLFDGR� HQ� QRYLHPEUH� ��� GH� ������
LQIRUPH�UHGDFWDGR�SRU�OD�8��3��%��D�VROLFLWXG�GH�OD�)RUG�)RXQGDWLRQ��
documento en el que su autor hace un diagnóstico general del 
HVWDGR� GH� OD� IRUPDFLyQ� GH� DUTXLWHFWRV� HQ� OD�8�� 3�� %�� \� SUHVHQWD�
la propuesta de formación que ha puesto en marcha desde su 
GLUHFFLyQ��(O�FDStWXOR�SULPHUR�HVWi�GLYLGLGR�HQ�WUHV�SDUWHV��“Males”, 
´'HIHFWRVµ� \� ´'HÀFLHQFLDVµ, desde las cuales es posible observar 
los intereses de este personaje por la formación de un profesional 
integral, que supere al limitado técnico que, desde su visión, se 
HVWDED�IRUPDQGR�HQ�OD�pSRFD��(O�WH[WR�GHGLFDGR�D�ODV�´'HÀFLHQFLDVµ 
engloba las observaciones de Mesa: “Las universidades se han 
reducido prácticamente a formar profesionales titulados, en tal 
IRUPD�TXH�SXHGDQ�HMHUFHU�OHJDOPHQWH�VX�RÀFLR�\�PHGLDQWH�HOOR�JDQDU�
dinero en cantidades, grandes o reducidas, según la suerte, la 
capacidad para hacerse valer ante la sociedad y sus amistades. 
Es muy poca la responsabilidad profesional que se inculca o 
despierta en las facultades. De aquí depende el que en Colombia no 
tengamos dirigentes capaces de conducir ninguna de las actividades 
nacionales, o humanas, o sociales”�� 0HVD� -DUDPLOOR� TXLHUH� XQ�
arquitecto líder e integral y su propuesta de cambio se centra 

390(6$� $1*(/�� 6DQWLDJR�� ´$QWRQLR� 0HVD� -DUDPLOOR�� 9LGD� \� REUDµ�� (G�� 8QLYHUVLGDG� 3RQWLÀFLD�
Bolivariana de Medellín, Comisión asesora para la cultura Concejo de Medellín, Medellín, Diciembre 
GH������
40MESA JARAMILLO, Antonio, “Un verdadero plan de estudios de arquitectura”, en “Antonio Mesa 
-DUDPLOOR��2EUD�3HULRGtVWLFDµ��(G��&RPLVLyQ�$VHVRUD�SDUD�OD�FXOWXUD��&RQFHMR�GH�0HGHOOtQ��GLUHFWRU�
de la edición: Cesar Valencia Jaramillo, investigador: Cesar Augusto Montoya, 1ra edición, Medellín, 
�����
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en un repensamiento general de las metodologías de enseñanza 
utilizadas en la facultad, las clases magistrales, basadas en el 
paradigma tradicional de la educación, son cambiadas, o al menos 
alternadas por métodos innovadores y hasta peculiares, más 
FHUFDQRV�DO�SDUDGLJPD�GHO�DSUHQGL]DMH� FXDOLWDWLYR�\� VLJQLÀFDWLYR��
dentro de estas resaltan algunas como las “visitas y encuentros 
con las realidades”, las ´H[SHULHQFLDV�SHUVRQDOHVµ, el “aprendizaje 
por ósmosis”, el “aprendizaje por contagio”, la “autoensenanza”, 
la “enseñanza mutua” y la “biblioteca”, algunas de ellas ideas 
originales de Mesa Jaramillo y su equipo de trabajo, soportadas en 
VX�H[SHULHQFLD�\�VX�SURSLD�KLVWRULD�GH�YLGD��&RPR�HO�“aprendizaje 
por ósmosis”, que su autor describe con las siguientes palabras: 
“Aprendizaje por ósmosis: consiste en hacer para que los alumnos 
aprendan, quieran o no aprender, por el solo hecho de estar en la 
Facultad. El ejemplo principal está constituido por las múltiples 
paredes que se han pintado de color negro, para poder escribir sobre 
ellas y borrar. Todos tenemos que ver consciente o inconscientemente 
lo que está escrito sobre las paredes: esto hará eco en la mente en 
cualquier momento, inmediato o remoto”����(VWH�PpWRGR�PDUFD�XQ�
periodo de libre pensamiento en la Facultad de arquitectura de la 
8��3��%���HQ�HO�TXH�FXDOTXLHUD�GH�VXV�LQWHJUDQWHV�WHQtD�OD�SRVLELOLGDG�
de expresar sus ideas a la comunidad académica, suscitándose 
incontables discusiones sobre temas diversos, incluida la 
DUTXLWHFWXUD�� /D� ELEOLRWHFD� HV� YLVWD� SRU�0HVD� -DUDPLOOR� FRPR� HO�
centro de la formación del estudiante: “Este es el punto más difícil 
de resolver. Tenemos que vencer el prejuicio tan generalizado de 
que “el diablo está metido en los libros”… en Colombia se enseña la 
lectura, todavía por el sistema analítico o de silabas y no se perciben 
bien los pensamientos que están en las frases. La incapacidad para 
OHHU�HV�OD�GLÀFXOWDG�PiV�JUDQGH�TXH�WLHQH�HO�HGXFDGRU�XQLYHUVLWDULR��
mengua considerablemente las capacidades de los jóvenes”��3DUD�
Mesa acercarse a los libros de manera individual era la real 
SRVLELOLGDG�TXH�WHQtDQ�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�VX�DXWRIRUPDFLyQ�

La metodología utilizada en los talleres de diseño por Mesa Jaramillo 
es descrita por Arturo Hernández Gómez de la siguiente manera: 
“Nosotros cuando estudiamos en la Bolivariana, el sistema de trabajo 
se llamaba análisis arquitectónico. Era un sistema de investigación. 
El proyecto era una investigación, de teoría de la arquitectura, que la 
KDFtDPRV�FRQ�HO�SURIHVRU�GH�WHRUtD��\�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�H[SHULPHQWDO��
que la hacíamos en taller. De la investigación de la teoría sacábamos 
el fundamento que nos fortalecía conceptualmente, y de la 
LQYHVWLJDFLyQ� H[SHULPHQWDO� HQ� WDOOHU�� VDFiEDPRV� HO� SUR\HFWR���� HVR�
lo vimos, en la Bolivariana y tuvo choques, momentos de debilidad 

��ÐS��FLW���0(6$�-$5$0,//2��$QWRQLR�
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del programa, pero se sostuvo… el primero que empezó ese análisis 
arquitectónico fue el dr. Mesa Jaramillo”����6H�SXHGH�REVHUYDU�HQ�HO�
WHVWLPRQLR�GH�+HUQiQGH]��TXH�HO�DQiOLVLV��OD�UHÁH[LyQ�\�HO�FDUiFWHU�
intelectual del estudio de la arquitectura, priman sobre el carácter 
JUDÀFR�GH� OD�PLVPD��SDUHFH�VHU�PiV� LPSRUWDQWH� OR�TXH�VH�SXHGD�
SHQVDU�HQ�HO�SUR\HFWR�TXH�HO�SUR\HFWR�HQ�Vt�PLVPR��3RU�RWUR�ODGR�
resalta Hernández la resistencia que en un sector de profesores y 
HVWXGLDQWHV�JHQHUDED�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWH�VLVWHPD��/R�SDUDGyMLFR�
que podía resultar el método para los estudiantes y el carácter 
humano del enfoque que sobre la arquitectura para nuestro medio 
proponía Mesa Jaramillo, queda expuesto en las conversaciones 
FRQ� 5DLPXQGR� 'HOJDGR� VREUH� VX� H[SHULHQFLD� HQ� OD� 8�� 3�� %���
“Antonio Mesa Jaramillo era un pensador más que todo, yo no le 
conocí, que yo recuerde, obras de arquitectura. El caso de él era puro 
pensamiento, que por ejemplo para los temperamentos que teníamos 
$UWXUR� �$UWXUR� +HUQiQGH]� *yPH]�� \� PL� SHUVRQD�� TXLHQHV� IXLPRV�
PX\� DÀQHV� FXDQGR� HVWXGLDPRV� MXQWRV�� D� QRVRWURV� D� YHFHV� KDVWD�
nos chocaba un poquito eso. Recuerdo que en una clase que nos dio 
Mesa Jaramillo, nos decía: “¿para qué hacer proyectos de escuela?  
Cuando las clases se pueden dar debajo de un árbol”. Uno en esa 
época no entendía las cosas de esa manera y nos preguntábamos 
“¿entonces para qué estoy estudiando?”, porque los árboles no 
ORV�GLVHxD�XQR� �ULVDV�«�XQR� VH�KDFtD�PXFKDV�SUHJXQWDV��PXFKRV�
cuestionamientos, obviamente cuando ya uno analizaba un poquito 
más la cosa, entendía perfectamente que era lo que él nos quería 
GHFLU��0HVD�-DUDPLOOR�QR�TXHUtD�GHFLU��TXH�QR�VH�KLFLHUDQ�HGLÀFLRV��
pO� OR� TXH� TXHUtD� HUD� VLJQLÀFDU�� TXH� ORV� HVSDFLRV� LQWHULRUHV� GH� XQD�
escuela debían tener la atmósfera que se tiene debajo de un árbol, la 
WUDQTXLOLGDG�TXH�HVR�GD��HO�VRPEUtR��HQ�ÀQ��XQD�DWPyVIHUD�DSURSLDGD�
para poder estudiar, entonces ahí había un mensaje subliminal en 
FDGD�XQD�GH�VXV�UHÁH[LRQHVµ����/D�UHÁH[LyQ�GH�0HVD�EXVFD�IRPHQWDU�
una valoración de los aspectos espaciales y de confort por encima 
de los caracteres formales del objeto arquitectónico, obligando al 
HVWXGLDQWH�D�SHQVDU�HQ�HO�KRPEUH�\�VX�KiELWDW��(O�PpWRGR�XWLOL]DGR�
es la confrontación, el cuestionamiento, la duda sobre el propio 
conocimiento adquirido y la referencia a la propia experiencia de 
YLGD��(VH�pQIDVLV�HQ� OD�FRPSUHQVLyQ�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�FRPR�XQ�
contenedor de la vida humana, queda explícito en el artículo “La 
acción de una facultad de arquitectura hacia el país, la región y la 
ciudad comuna”����SXEOLFDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������\�UHFRSLODGR 

42ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
43ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�
44MESA JARAMILLO, Antonio, “La acción de una facultad de arquitectura hacia el país, la región y 
OD�FLXGDG�FRPXQDµ��HQ�´$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR��2EUD�SHULRGtVWLFDµ��(G��&RPLVLyQ�$VHVRUD�SDUD�OD�
cultura, Concejo de Medellín, director de la edición: Cesar Valencia Jaramillo, investigador: Cesar 
$XJXVWR�0RQWR\D���UD�HGLFLyQ��0HGHOOtQ�������
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en el libro sobre su obra periodística: “Actualmente las facultades 
de arquitectura han enseñado una sola forma de resolver los 
SUREOHPDV�\�HV�OD�PHQRV�LQGLFDGD��&RQVLVWH�HQ�GLVHxDU�HGLÀFLRV�VLQ�
conocer antes la esencia de los problemas humanos que se plantean 
de conformidad con las acciones que se desenvolverán dentro de 
HVRV�HGLÀFLRV«�'HWHUPLQDGRV�HVWRV�SUREOHPDV�FRQ�HO�FDOLÀFDWLYR�GH�
FRQWHQLGR�� DO� HGLÀFLR� GRQGH� VH� GHEH� GHVHQYROYHU� OD� DFFLyQ� GH� ORV�
humanos lo llamamos continente. Es lógico que el procedimiento 
normal que conduce a la concepción arquitectónica en forma racional, 
sea: partiendo del contenido, llegar a determinar por medio de diseño 
el continente… Las facultades de arquitectura han dado muy poca 
importancia al contenido y vemos que es necesario hacer énfasis 
especial en él. Para hacerlo nuestros alumnos tienen que dotarse 
de una amplia y completa capacidad para entender el “hábitat” 
humano, o “milieu”, espiritual, intelectual y material en el cual se 
desenvuelve la vida de los hombres. La arquitectura condiciona este 
“milieu”, para que la vida de los humanos sea más fructuosa, rica 
de todas las riquezas y que llegue a la plenitud”����&RPR�VH�SXHGH�
entender desde estas palabras, la vida, la condición humana y el 
ELHQHVWDU�GHO�KRPEUH��VRQ�HO�REMHWLYR�ÀQDO�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�\�HV�
este conocimiento lo que Mesa Jaramillo quiere dejar como legado 
D�VXV�HVWXGLDQWHV�

La labor de Mesa Jaramillo no fue desarrollada en solitario, su 
liderazgo y orientaciones resaltaban en la facultad, pero un cuerpo 
GRFHQWH�OH�DFRPSDxDED��OH�DSR\DED�\�OH�FXHVWLRQDED��(QWUH������\�
�����DxRV�HQ�ORV�TXH�'HOJDGR�\�+HUQiQGH]�VH�IRUPDURQ�HQ�OD�8��3��
%��HO�FXHUSR�GRFHQWH�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�\�8UEDQLVPR�
estuvo conformado de la siguiente manera: rector: Félix Henao 

45ÐS��&LW���0(6$�-$5$0,//2��$QWRQLR�

)LJ�����$PELHQWH�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�\�8UEDQLVPR�GH�OD�8�3�%��HQ�OD�GpFDGD�
GH�������)XHQWH��´$QWRQLR�0HVD��9LGD�\�REUDµ��HGLWDGR�SRU�OD�8�3�%��0HGHOOtQ������
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%RWHUR��GHFDQR�DUT��$QWRQLR�0HVD�-DUDPLOOR��YLFH�GHFDQR�DUT��-RUJH�
9HOiVTXH]�2FKRD��VHFUHWDULR�DUT��'DUtR�<HSHV�$UDQJR��Diseño:�DUT��
5D~O� )DMDUGR�� $UT�� (GXDUGR� &DSXWWL�� DUT�� *LOEHUWR� 5RGUtJXH]� -��
DUT��5D~O�9LHFR�6���DUT��$OEHUWR�9HOiVTXH]�$���DUT��/XLV�)HUQDQGR�
0HMtD�7���DUT��$OEHUWR�'tD]��DUT��$XJXVWR�*RQ]iOH]�9���DUT��-XDQ�
-RVp�3RVDGD�*���Expresión:�LQJ��(GXDUGR�5RGUtJXH]��DUT��*RQ]DOR�
5HVWUHSR�$���DUT��*XVWDYR�0RUHQR�/ODQRV��DUT��5DIDHO�$UDQJR�$���
DUT��+HUQDQGR�%RWHUR�0���Urbanismo e Historia:� DUT��/HRQDUGR�
8ULEH�8��DUT��&HVDU�9DOHQFLD�'���Construcción:�DUT��-RUJH�&DGDYLG�
/���DUT��,YiQ�$UDQJR��DUT��-RUJH�0DQMDUUH]�3���DUT��$SROLQDU�5HVWUHSR�
$��� DUT�� -XDQ�%�� 9pOH]�+��� LQJ�� &HVDU� 3LHGUDKLWD� 3��� DUT�� ,JQDFLR�
6RWR�/���Humanidades:�PRQV��)pOL[�+HQDR�%RWHUR��pWLFD���, listado 
desde el cual podemos observar importantes nombres como los 
del secretario Jorge Velásquez Ochoa, quien perteneció al grupo 
“Hábitat”��MXQWR�DO�WDPELpQ�SURIHVRU�&pVDU�9DOHQFLD�-���HQFDUJDGRV�
GH�GLVHxDU�HO�FDPSXV�XQLYHUVLWDULR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�$QWLRTXLD��
También aparece  el arquitecto Eduardo Rodríguez, que es recordado 
por Arturo Hernández con las siguientes palabras: “Y otro arquitecto 
TXH�QRV�OOHYy�D�YHU�PXFKDV�FDVDV�TXH�pO�KDFtD�\�TXH�WDPELpQ�LQÁX\y�
mucho y que era el profesor de dibujo, de perspectiva, de descriptiva 
y de sombras, pero era un buen arquitecto, se llamaba Eduardo 
Rodríguez; en ese momento que estábamos estudiando allá, hacía 
DUTXLWHFWXUD� FRQ� WRGRV� ORV� GHVHFKRV� GH� ODV� FDVDV� \� HGLÀFLRV� TXH�
estaban demoliendo en Medellín, a la manera de lo que hacía Gaudí 
con la cerámica, él lo hacía con la madera y con los bahareques, 
una casas muy bellas”���� (GXDUGR�5RGUtJXH]� HVWi� YLQFXODGR� FRQ�
OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�\�8UEDQLVPR�GH�OD�8��3��%��GHVGH�VX�
creación y recibe el titulo Honoris Causa en arquitectura, en la 
celebración de los quince años de la Facultad, junto al propio Mesa 
-DUDPLOOR��1HO�5RGUtJXH]�\�*RQ]DOR�5HVWUHSR�ÉOYDUH]�

La publicación del artículo “Cristianismo de pandereta”��UHÁH[LyQ�
en la que Mesa Jaramillo exaltaba los valores del silencio y la 
manera en la que algunos ritos religiosos atentaban contra él, 
y la distancia que estos podían tener con el real pensamiento 
de Jesucristo, provocaron la salida del arquitecto Mesa, de una 
)DFXOWDG� HQ� OD� TXH� WUDEDMy� GXUDQWH� ��� DxRV�� &RQGHQVDU� XQ�
ambiente universitario de aproximadamente 20 años, en un texto, 
es una labor compleja, innumerables aspectos de la vida quedan 
VLQ�DQDOL]DU��$�FRQWLQXDFLyQ�UHYLVDUHPRV�ODV�SUiFWLFDV�H�LGHDV�GH�
DUTXLWHFWXUD�SUHVHQWHV�HQ�OD�REUD�GH�QXHVWURV�SHUVRQDMHV�

��Este listado se construye desde la revisión de los prospectos de la facultad de Arquitectura y 
8UEDQLVPR�GH�OD�8��3��%��HQWUH�ORV�DxRV������\������
47ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�����*UDGR�5DLPXQGR�'HOJDGR��0��HQ�OD�8��3��
%�� 0HGHOOtQ�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5DLPXQGR�
'HOJDGR�0DUWtQH]�
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II. GOBERNADOS POR EL FERVOR “RACIONALISTA”

La revisión de la obra de los arquitectos Ujueta, Cepeda, Delgado y 
+HUQiQGH]��SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�XQ�SULPHU�FRQMXQWR�GH�SUiFWLFDV�H�
ideas de arquitectura, que parecen tener una relación directa con 
lo que podríamos denominar el “racionalismo” en la arquitectura 
moderna, en el que “dogmas” de dicha arquitectura “moderna 
racionalista”, enseñados en las nacientes escuelas de arquitectura 
de Colombia y divulgados a través de revistas y propaganda, 
DXQ� QR� VRQ� DWHUUL]DGRV� \� UHÁH[LRQDGRV� GHVGH� ODV� FRQGLFLRQHV�
HVSHFtÀFDV� GH� FDGD� OXJDU�� VLQR�� TXH� VH� DSOLFDQ� D� OD� PDQHUD� GH�
IyUPXODV� XQLYHUVDOHV� VREUH� HO� KDELWDU�� &RQMXQWR� GH� SUiFWLFDV� H�
ideas en notable sintonía con los planteamientos de arquitectura 
SURSXHVWRV�SRU�OD�UHYLVWD�352$�HQ�VXV�LQLFLRV�GHVGH�������GRQGH�
desde la dirección de Carlos Martínez Jiménez, se convierte en el 
escenario propicio para la divulgación, de la idea de modernidad en 
DUTXLWHFWXUD��DGHPiV�GH�OD�LGRODWUtD�D�/H�&RUEXVLHU��/D�YLVLWD�GH�HVWH�
importante arquitecto a la naciente Facultad de arquitectura en 
������GHMDED�HQ�p[WDVLV�D�ORV�DUTXLWHFWRV�EROLYDULDQRV��/D�PDQHUD�
en que nuestro grupo de arquitectos se vuelven agentes de este tipo 
de pensamiento en la región del Caribe colombiano, además de las 
características y particularidades con que este se cristaliza en su 
producción, es el objeto del presente título48�

La subvaloración de entornos históricamente consolidados y la 
singularidad como consecuencia.

La intervención en conjuntos arquitectónicos históricamente 
consolidados fue una situación común en el ejercicio profesional 
del grupo de arquitectos, situación que asumen a partir de una 
formación dogmática que les dice, que las ciudades que están 
encontrando son organismos enfermos, y, que solo su acción 
PRGHUQL]DGRUD� SRGUi� UHVROYHU�� $OJXQDV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� OD�
manera en que este discurso “modernizador” llega a Colombia y 
es difundido a través de PROA, pueden ser revisadas en artículos 
como “Para que Bogotá sea una ciudad moderna”��, “Problemas del 
XUEDQLVPR�HQ�%RJRWi�� OD� FDUUHUD���PDµ��, “Bogotá puede ser una 

48Como ampliación a este tema en la historiografía colombiana, la reacción de un grupo de literatos, 
historiadores y periodistas bogotanos respecto al pensamiento moderno difundido desde PROA, 
puede ser revisado en el documento “Formulas de la arquitectura moderna en Bogotá de mediados 
del siglo XX” artículo de mi autoría publicado en la revista TEXTOS No, 18, publicación de la 
0DHVWUtD�HQ�+LVWRULD�\�WHRUtD�GHO�DUWH��OD�DUTXLWHFWXUD�\�OD�FLXGDG�GH�OD�81$/�%RJRWi�
49´3DUD�TXH�%RJRWi�VHD�XQD�FLXGDG�PRGHUQDµ��DUWLFXOR�QR�ÀUPDGR�SXEOLFDGR�HQ�OD�UHYLVWD�352$�1R�
���'LUHFWRU��&DUORV�0DUWtQH]�-LPpQH]��%RJRWi��DJRVWR�GH�������3iJ�����
50´3UREOHPDV�GH�XUEDQLVPR�HQ�%RJRWi��/D�FDUUHUD���PDµ�DUWLFXOR�VLQ�ÀUPDU��5HYLVWD�352$�1R����
'LUHFWRU��&DUORV�0DUWtQH]�-LPpQH]��%RJRWi��DJRVWR�GH�������3iJ����
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ciudad moderna: Reurbanización de la plaza central de mercado y de 
ODV����PDQ]DQDV�YHFLQDVµ����SXEOLFDGRV�HQ�OD�PHQFLRQDGD�UHYLVWD��
El concepto de “singularidad” engloba un conjunto de actitudes 
FRQWUDVWDQWHV� SUHVHQWHV� HQ� OD� REUD� GH� ORV� FXDWUR� DUTXLWHFWRV��
Entendiendo por “singular”52 aquello que es diferente, único y 
H[WUDRUGLQDULR�HQ�XQ�FRQWH[WR��+DFHU�REMHWRV�´VLQJXODUHVµ�LPSOLFD��
HQ�HO�FDVR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��FRQIRUPDUORV�R�FRQÀJXUDUORV�GH�WDO�
manera que ignoren los patrones formales predominantes en un 
lugar y se impongan por medio del contraste y de la diferencia sobre 
GLFKR�OXJDU��/DV�FXDOLGDGHV�TXH�SHUPLWHQ�KDFHU�HVWD�UHYLVLyQ�VRQ��
la forma arquitectónica, la relación de los patrones geométricos, el 
WDPDxR�\�OD�HVFDOD�GH�XQ�HGLÀFLR��HVWRV�HOHPHQWRV�VRQ�FRPSDUDGRV�
FRQ� ODV�SURSXHVWDV�GH� FRQÀJXUDFLyQ� \�SDUDPHQWDFLyQ� H[LVWHQWHV�
HQ�FDGD�OXJDU�

Ujueta, las orillas del río Magdalena y el barrio el Prado en 
Barranquilla.

En la obra de Cristian Ujueta, la “singularidad” es la actitud 
FRQVWDQWH� HQ� OD� UHODFLyQ� TXH� HVWDEOHFHQ� VXV� HGLÀFLRV� FRQ� ORV�
HQWRUQRV� XUEDQRV� \� QDWXUDOHV� HQ� ORV� FXDOHV� VH� LQVHUWDQ�� (Q� HO�
FDVR�GHO�HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�GH�OD�=RQD�)UDQFD�GH�%DUUDQTXLOOD��
1958, es palpable como el contexto circundante, las orillas del 
UtR�PDJGDOHQD��HV� LJQRUDGR��\�VH�FUHD�XQD�QXHYD�VXSHUÀFLH��XQD�
´WDEXOD�UDVDµ�VREUH�OD�FXDO�VH�LPSRQH�OD�HGLÀFDFLyQ��(Q�HO�SLH�GH�
la foto Scopell, tomada por Saúl Gómez y publicada en el diario 
El Heraldo, con la cual se informa sobre la construcción de este 
HGLÀFLR�� VH� DOXGH� D� OD� FXDOLGDG� GH� FRQWUDVWH� GH� HVWH� HGLÀFLR�� “El 
DVSHFWR� GH� OD� HGLÀFDFLyQ� FHQWUDO� GH� OD� =RQD� )UDQFD� QR� SXGH� VHU�
más imponente. La solidez de la masa arquitectónica representa así 
mismo la monolítica base en que se sustentan sus actividades”����
Las palabras: “imponente” y “monolítico”��FRPR�HMHPSOLÀFDFLyQ�GHO�
GRPLQLR�TXH�WLHQH�HVWH�HGLÀFLR�VREUH�HO�SDLVDMH��VRQ�XWLOL]DGDV�SRU�
HO�HGLWRU�SDUD�H[SOLFDU�OD�LPDJHQ�TXH�JHQHUD�HO�HGLÀFLR�

La misma actitud de imposición sobre el entorno es aplicada por 
8MXHWD� HQ� WUHV� HGLÀFDFLRQHV� TXH� FRORFD� VREUH� OD� FUD�� ��� HQ� ORV�

51$0252&+2��/X]��*$5&Ì$��(QULTXH��$1*8/2��-RVp��0$57Ì1(=�&DUORV��´%RJRWi�SXHGH�VHU�XQD�
FLXGDG�PRGHUQD��5HXUEDQL]DFLyQ�GH� OD�SOD]D�FHQWUDO�GH�PHUFDGR�\�GH� ODV����PDQ]DQDV�YHFLQDVµ��
5HYLVWD�352$�1R����%RJRWi��3iJ����
52Diccionario Digital Enciclopedia Encarta: DRAE (Diccionario Real Academia de la Lengua 
(VSDxROD���6LQJXODU���'HO�ODW��VLQJXO�ULV���DGM��VROR�����~QLFR�HQ�VX�HVSHFLH���__����([WUDRUGLQDULR��
UDUR� R� H[FHOHQWH�� __� ���P�� *UDP�� Q~PHUR� VLQJXODU�� __� HQ� a�� ORF�� DGY�� HQ� SDUWLFXODU��0LFURVRIW��
(QFDUWD��������������������0LFURVRIW�&RUSRUDWLRQ��5HVHUYDGRV�WRGRV�ORV�GHUHFKRV�
533LH�GH�IRWR��HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�=RQD�IUDQFD��(O�+HUDOGR��%DUUDQTXLOOD��VLQ�IHFKD��3URFHGHQWH�GH�
ORV�DUFKLYRV�SURIHVLRQDOHV�GH�&ULVWLDQ�8MXHWD�7RVFDQR�

)LJ�� ��� 9LVWD� DpUHD� =RQD� )UDQFD�� %DUUDQTXLOOD��
������ )XHQWH�� )RWR� 6FRSHOO�� 6D~O� *yPH]�� ´(O�
Heraldo”
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OtPLWHV�HQWUH�HO�EDUULR�(O�3UDGR�\�HO�EDUULR�$EDMR�HQ�%DUUDQTXLOOD��(Q 
este caso actúa sobre un sector residencial de estilo republicano, 
en el que priman construcciones de estilo neoclásico, eclécticas 
\� ´PRGHUQDVµ�� FX\R� GHVDUUROOR� VH� GD� D� FRPLHQ]RV� GHO� VLJOR� ;;��
Aunque la característica principal de este barrio es una cierta 
homogeneidad en las formas y las escalas de las viviendas, Ujueta 
LQVHUWD�HQ������HO�HGLÀFLR�´2QFH�GH�1RYLHPEUHµ��FX\D�GLPHQVLyQ�
rompe totalmente con la escala del lugar, al contener once 
SLVRV� GHGLFDGRV� D� DSDUWDPHQWRV�� 2WUR� UDVJR� GH� UXSWXUD� VRQ� ODV�
JHRPHWUtDV� GHO� HGLÀFLR�� ORV� SODQRV� YHUWLFDOHV� \� KRUL]RQWDOHV� \� OD�
cubierta horizontal son totalmente ajenos a las formas del contexto 
FLUFXQGDQWH��/D�PLVPD�DFWLWXG�SXHGH�YHUVH�UHÁHMDGD�HQ�HO�HGLÀFLR�
Fundadores, 1980, diseñado frente al parque “Los Fundadores”, 
HQ�HO�PLVPR�VHFWRU�GHO�EDUULR�HO�3UDGR�XQD�GpFDGD�GHVSXpV��/DV�
normativas de la ciudad son el argumento sobre el cual se amparan 
HVWDV� GRV� LQWHUYHQFLRQHV�� HQ� HOODV�QR�KD\�XQD� UHÁH[LyQ� VREUH� OD�
importancia de una consonancia entre lo existente y lo que está por 
venir, y lo que promueve es una mayor rentabilidad inmobiliaria 
a un lote que anteriormente solo permitía una construcción de 
dos pisos, además de la desaparición del entorno históricamente 
FRQVWUXLGR��/DV�QRUPDV�DSOLFDGDV�HQ�HVWH�VHFWRU�VRQ�ODV�FRQWHQLGDV�
en el “Código de Urbanismo” del “Plan Regulador” de 1958 para la 
ciudad de Barranquilla, que estuvo orientado, desde la dirección 
GH�OD�RÀFLQD�GH�3ODQHDFLyQ�0XQLFLSDO�SRU�HO�PLVPR�&ULVWLDQ�8MXHWD�
7RVFDQR��(Q�HO�WH[WR�LQWURGXFWRULR�GHO�́ &yGLJR�GH�8UEDQLVPRµ�8MXHWD�
expresa: “El Código de Urbanismo está compuesto por el Reglamento 
GH�=RQLÀFDFLyQ�\�HO�5HJODPHQWR�GH�3DUFHODFLyQ��(O�5HJODPHQWR�GH�
=RQLÀFDFLyQ�LPSOLFD�OD�GLYLVLyQ�GH�OD�FLXGDG�HQ�]RQDV�GHQWUR�GH�ODV�
cuales habrá de lograrse un estricto control en el uso del suelo y 
GH� ORV�HGLÀFLRV�FRQ� OR�TXH�VH�FRQVHJXLUi�XQD�GHQVLGDG�DSURSLDGD�
de la población y de la construcción, las cuales con una adecuada 
proporcionalidad de sus alturas en relación con el ancho de las vías 
habrán de producir un mejor ambiente físico y espiritual para el 
hombre de la ciudad”���� GH� HVWDV� SDODEUDV� \� GH� VX� UHÁHMR� HQ� ODV�
normas establecidas por el Código de Urbanismo, llama la atención 
FyPR� HO� FRQFHSWR� GH� ´SURSRUFLRQDOLGDGµ� HQWUH� ODV� HGLÀFDFLRQHV��
tiene como único parámetro, establecer una ordenada relación 
GH� ODV� DOWXUDV� GH� ORV� HGLÀFLRV� FRQ� HO� DQFKR� GH� ODV� YtDV�� SHUR� HQ�
QLQJ~Q�PRPHQWR�FRQVLGHUD�ODV�DOWXUDV�GH�ORV�HGLÀFLRV�H[LVWHQWHV�
en los diferentes entornos urbanos que conforman la ciudad de 
%DUUDQTXLOOD�\�TXH�OH�SUHFHGHQ�DO�FyGLJR�\�DO�SODQ�

548-8(7$� 726&$12�� &ULVWLDQ�� (W�� $O�� ´&yGLJR� GH� 8UEDQLVPR�� 5HJODPHQWR� GH� =RQLÀFDFLyQ� \�
5HJODPHQWR�GH�3DUFHODFLyQ��,QWURGXFFLyQµ��2ÀFLQD�GHO�3ODQ�5HJXODGRU��0XQLFLSLR�GH�%DUUDQTXLOOD��
������3iJ����

)LJ�� ��� $FXDUHOD� 3UR\HFWR� %DUULR� (O� 3UDGR��
%DUUDQTXLOOD��)XHQWH��ZZZ�UHYLVWDFUHGHQFLDO�FRP

)LJ�����2QFH�GH�1RYLHPEUH�������)XHQWH��$UFKLYRV�
&ULVWLDQ�8MXHWD�7�
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(Q�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;��HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�FUD�����VREUH�
HO�FXDO�DFW~D�8MXHWD��OD�UHODFLyQ�DQFKR�GH�YtD�\�DOWXUD�GH�HGLÀFLRV�
SURSXHVWR�SRU�HO�SODQ��SHUPLWLy�OD�DSDULFLyQ�GH�HGLÀFLRV�FRQ�DOWXUDV�
de doce pisos en el sector, que presagiaba la consolidación, a partir 
GH� OD� HVSHFXODFLyQ� LQPRELOLDULD�� GH� XQ� FRUUHGRU� GH� HGLÀFLRV� GH�
apartamentos a lo largo de esa importante vía, proceso que en la 
UHDOLGDG�QR�VH�GLR� WDQ� IiFLOPHQWH��$XQ�HQ�HO�DxR������� WUHLQWD�\�
VHLV�DxRV�GHVSXpV�GH�OD�DSDULFLyQ�GHO�HGLÀFLR�´2QFH�GH�1RYLHPEUHµ��
HVWH� HGLÀFLR�� MXQWR� DO� ´)XQGDGRUHVµ�� VLJXHQ� VLHQGR� ODV� IRUPDV�
DUTXLWHFWyQLFDV� GRPLQDQWHV� SRU� VX� DOWXUD� HQ� HO� VHFWRU�� (VWRV�
HGLÀFLRV��PH]FODGRV�FRQ�RWUR�WLSR�GH�FRQVWUXFFLRQHV�GH�EDMD�DOWXUD��
inconscientes de su contexto, contribuyen a la alteración de la 
IRUPD�XUEDQD�H[LVWHQWH�HQ�HVWD�]RQD�GH�%DUUDQTXLOOD��(Q�HO�FDVR�GH�
Cristian Ujueta vemos a un arquitecto “moderno”, estableciendo las 
normas de la transformación futura de una ciudad y ejerciéndolas 
GHVGH�VX�SUiFWLFD�DUTXLWHFWyQLFD�

)LJ�����(GLÀFLR�)XQGDGRUHV��������)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR������
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Cepeda, el cerro “La Franc”, La Matuna y Bocagrande en 
Cartagena.

Las fuentes revisadas de los archivos del arquitecto Rafael Cepeda 
7RUUHV�FRQÀUPDQ�WDPELpQ�VX��SUHIHUHQFLD�SRU�OD�DFWLWXG�GRPLQDQWH�
\�FRQWUDVWDQWH�GH�VXV�HGLÀFLRV�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�FRQWH[WRV�HQ�ORV�
FXDOHV� VH� LQVHUWDQ�� /D� SRVLELOLGDG� GH� DFFHGHU� D� DOJXQRV� GH� VXV�
WUDEDMRV�DFDGpPLFRV�HQ�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ��TXH�D~Q�FRQVHUYD�
GHQWUR� GH� ORV� DUFKLYRV� GH� OD� HPSUHVD�&,9,/&2��� GDQ� LQGLFLRV� GH�
TXH�HVWD�DFWLWXG�KL]R�SDUWH�GH�VX�IRUPDFLyQ�HQ�HVWD�XQLYHUVLGDG��
En el trabajo “Centro administrativo y comercial”, presentado en 
la materia de diseño arquitectónico y evaluado por sus profesores 
FRQ� FDOLÀFDFLyQ� GH� FLQFR� VREUH� FLQFR�� XQ� JUXSR� GH� FDMDV� GH�
cristal se elevan sobre una gran zona verde y son atravesadas 
SRU� DPSOLDV� DXWRSLVWDV�� /D� LPDJHQ� GH� HVWH� SUR\HFWR� HVWXGLDQWLO�
de Cepeda guarda una relación directa con las ideas urbanas de 
Le Corbusier propuestas en la “Ville Radieuse”, en las cuales la 
XWRStD�GH�OD�´PRGHUQL]DFLyQµ�VH�PXHVWUD�HQ�WRGR�VX�HVSOHQGRU��/D�
formación del estudiante de arquitectura de la década del 50 en la 
8��3��%��GH�0HGHOOtQ�VROR�FRQWHPSOD�OD�FUHDFLyQ�GH�OR�QXHYR�\�QR�OD�
inserción de lo nuevo en una realidad prexistente, tema que cobra 
gran importancia en el ejercicio profesional de nuestros cuatro 
arquitectos cuando sus trabajos tuvieron que entrar en contextos 
históricos como los barrio El Prado de Barranquilla, el Centro 
histórico, Getsemaní y el barrio Manga en Cartagena y el Centro 
de Sincelejo, segmentos de ciudad que fueron impactados con sus 
REUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�

)LJ�����&HQWUR�$GPLQLVWUDWLYR�\�FRPHUFLDO��SUR\HFWR�DFDGpPLFR�5DIDHO�FHSHGD�7RUUHV�HQ�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�������²�������)XHQWH��$UFKLYR�
5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV���&,9,/&2�
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'H�PDQHUD�SXQWXDO��OR�DSUHQGLGR�SRU�&HSHGD�HQ�OD�8��3��%��SXHGH�
VHU� FRQVWDWDGR�HQ�HGLÀFLRV� FRPR� ODV� LQVWDODFLRQHV�GHO� FROHJLR�/D�
6DOOH�� ������ HQ� FHUFDQtDV� DO� EDUULR� 7RULFHV� GH� &DUWDJHQD�� 6REUH�
la pequeña elevación conocida como el cerro “La Franc”, Cepeda 
coloca un objeto horizontal en la cima, cuyas proporciones y 
ubicación lo convierten en un hito visual que puede ser observado, 
HQ� OD� GLVWDQFLD�� GHVGH� PXFKRV� SXQWRV� GH� OD� FLXGDG�� (Q� HVWD�
LQWHUYHQFLyQ��OR�DUWLÀFLDO�VH�LPSRQH�VREUH�OR�QDWXUDO��GRPLQiQGROR��
los rasgos curvos y ondulantes de la topografía y la vegetación, 
son rigidizados por una serie de planos horizontales, compactos y 
KRPRJpQHRV�

En un contexto urbano en proceso de consolidación, Rafael 
&HSHGD� GLVHxD� HO� HGLÀFLR� SDUD� HO� %DQFR� &DIHWHUR� GH� &DUWDJHQD��
������HQ�HO�VHFWRU�GH�/D�0DWXQD��$O�LJXDO�TXH�WRGRV�ORV�DUTXLWHFWRV�
que intervinieron en este sector, y siguiendo las intenciones de 
“modernización” que se buscaban con la propuesta urbana para 
HVWD�]RQD��HO�HGLÀFLR�GHO�%DQFR�&DIHWHUR�HV�XQD�JUDQ�FDMD�GH�FRQFUHWR�
y mármol, de nueve pisos de altura, que irrumpe con nuevas 
formas, escala y materiales en medio de las áreas históricas del 
VHFWRU�DPXUDOODGR�GH�&DUWDJHQD��/D�WRUUH�GH�RÀFLQDV�TXH�VH�FRORFD�

)LJ�� ��� ,PDJHQ� VDWHOLWDO� FHUUR� ´/D� )UDQFµ��
&DUWDJHQD��������)XHQWH��ZZZ��)ODVKHDUWK�FRP�

)LJ�� ��� 3DQRUiPLFD� FROHJLR� /D� 6DOOH�� &DUWDJHQD��
)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR������
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sobre la gran plataforma de dos pisos, obedeciendo a principios 
de la arquitectura moderna, se gira en diagonal, buscando una 
disposición favorable a la ventilación, pero ajena a las forma de la 
FLXGDG��(Q�XQD�SDQRUiPLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�&DUWDJHQD��SXHGH�YHUVH�
cómo el sector de “La Matuna” irrumpe con una nueva escala sobre 
HO�SHUÀO�KRUL]RQWDO�GH�OD�FLXGDG�DQWLJXD�\�GLYLGH�GH�PDQHUD�GUiVWLFD�
ODV�FRQH[LRQHV�HQWUH�HO�EDUULR�*HWVHPDQt�\�HO�FHQWUR�KLVWyULFR�

/D� HVSHFXODFLyQ� LQPRELOLDULD� \� HO� DXJH� GHO� WXULVPR� HQ� OD� �GD��
mitad del siglo XX, llevará a otro sector de la ciudad de Cartagena 
D�VXIULU�XQD� LQWHUYHQFLyQ�VLPLODU��(O�EDUULR�%RFDJUDQGH��SDVD�GH�
ser a comienzos del siglo XX, un caserío de pescadores, a tener 
un desarrollo “moderno” alrededor de los años 40 y 50, cuando 
la empresa norteamericana ANDIAN Corporation construye un 
conjunto de viviendas para empleados y cede los terrenos en los 
TXH� VH� LQVWDODQ� HO� +RWHO� ´&DULEHµ� \� HO� SDUTXH� ´)ODQDJDQµ�� (VWDV�
DFFLRQHV��HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�����OOHYDUiQ�D�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�XQ�
barrio residencial de baja densidad, con alturas máximas de dos 
pisos y en el que se dieron algunas de las manifestaciones más 
FODUDV�GH� OD�DUTXLWHFWXUD� ´PRGHUQDµ�GH�HVWD�FLXGDG��)LQDOPHQWH��
es convertido a partir de los años 70 y 80, en el sitio ideal para 
OD� LQVWDODFLyQ� GH� HGLÀFLRV� PXOWLIDPLOLDUHV� \� WXUtVWLFRV�� GH� JUDQ�
DOWXUD��(GLÀFLRV��TXH�DGHPiV�GH�QR�WHQHU�QLQJXQD�UHODFLyQ�OyJLFD�
con las recientes arquitecturas desarrolladas entre los años 40 
\� ���� SURPRYLHURQ� VX� GHPROLFLyQ�� GHMDQGR� D� OD� FLXGDG� FRQ�PX\�
SRFRV�UHJLVWURV�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�GH�HVWH�SHULRGR��(Q�HO�FDVR�GH�
Bocagrande, la explosión de la industria turística, ha convertido, 

)LJ�� ��� )RWRJUDItD� DpUHD� GH�&DUWDJHQD�� )XHQWH�� )RWRJUDItD� -DLPH�%RUGD�0DUWHOR����
WRPDGR�GH�OD�SiJLQD�ZHE��ZZZ�MDLPHFRUUHDYHOH]�FRP�FR��HGLWDGD�SRU�*LOEHUWR�0DUWtQH]�
2VRULR�

)LJ�� ���� )RWRJUDItD� %DQFR� &DIHWHUR�� &DUWDJHQD��

Fuente: Fotografía Leopoldo Villadiego Coneo 

�����
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en menos de treinta años, una zona cuyo promedio de altura 
estaba alrededor de dos pisos, en uno de los sitios más altamente 
GHQVLÀFDGRV�GH�&RORPELD�

El trabajo del arquitecto Cepeda ha contribuido con este proceso 
de la ciudad de Cartagena, los hoteles Hilton, 1975, y Capilla 
del Mar, 1978, se levantan autónomos e independientes de su 
contexto, siendo en ambos casos precursores de este tipo de 
práctica inmobiliaria en el sector; El hotel Capilla del Mar está 
VREUH�ODV�SOD\DV�GH�%RFDJUDQGH�\�HO�+LOWRQ�HQ�OD�]RQD�GHO�´/DJXLWRµ��
&RQ�HO�HGLÀFLR�´/D�&RQFKDµ��������GH�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�LQLFLD�
HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�HGLÀFLRV�PXOWLIDPLOLDUHV�HQ�HO�iUHD�GH�OD�%DKtD�
LQWHUQD�GH�%RFDJUDQGH��6X�JUDQ�PDVD�YHUWLFDO�VH�LPSRQH�VREUH�HO�
EDMR�HQWRUQR�FLUFXQGDQWH�

)LJ�� ��� &DVHUtR� %RFDJUDQGH�� FRPLHQ]RV� 6��
;;� )XHQWH�� )RWR� ´DQyQLPRµ� SXEOLFDGDV�� (Q�
´&DUWDJHQD�XQ�VLJOR�GH�LPiJHQHVµ�ZZZ�ODEODD�RUJ�

)LJ�����&OXE�GH�OD�$1',$1�HQ�%RFDJUDQGH��)XHQWH��

´&DUWDJHQD�XQ�VLJOR�GH�LPiJHQHVµ�ZZZ�ODEODD�RUJ�

)LJ�� ���� %RFDJUDQGH� FRPLHQ]RV� 6�� ;;,�� )XHQWH��

ZZZ�FDUWDJHQDLQPRELOLDULD�FRP�FR

)LJ������+RWHO�&DSLOOD�GHO�0DU�������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�
&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�
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)LJ�����(GLI��/D�&RQFKD��&DUWDJHQD��������)RWRJUDItD��-DLPH�$��%RUGD�0��
)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�

)LJ�� ��� +RWHO� +LOWRQ�� &DUWDJHQD�� ����� )XHQWH��
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�
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)LJ�� ��� \� ��� 3XHQWH�5RPiQ��0DQJD��&DUWDJHQD��
FRPLHQ]RV� VLJOR� ;;�� )XHQWH�� )RWR� ´DQyQLPRµ�
SXEOLFDGD��(Q��´&DUWDJHQD�XQ�VLJOR�GH�LPiJHQHVµ�
ZZZ�ODEODD�RUJ�

)LJ����� ,QWHULRU� FDVD�5HSXEOLFDQD�HQ�0DQJD��&�
JHQD�� )XHQWH�� )RWR� ´DQyQLPRµ� SXEOLFDGD�� (Q��
´&DUWDJHQD�XQ�VLJOR�GH�LPiJHQHVµ�ZZZ�ODEODD�RUJ�

Delgado y el barrio Manga en Cartagena.

Las actuaciones de Raimundo Delgado en el sector de Manga no 
GLÀHUHQ�GH�OR�RFXUULGR�HQ�HO�VHFWRU�GH�%RFDJUDQGH��OD�VLQJXODULGDG�
y el contraste continúan siendo el patrón a seguir, aunque la 
arquitectura de Manga, a diferencia de la de Bocagrande, ha 
alcanzado cierto nivel de valoración como patrimonio histórico de 
la ciudad de Cartagena, por parte de la comunidad, especialmente 
HQ�JUXSRV�FXOWRV�\�OLJDGRV�D�OD�DFDGHPLD�

El barrio Manga representa el desarrollo urbano y arquitectónico 
del periodo republicano y en él puede verse cierto nivel de 
homogeneidad en su arquitectura, con un predominio del estilo 
QHRFOiVLFR��6LQ�HPEDUJR��ODV�UHVWULFFLRQHV�GH�WLHUUDV�KiELOHV�SDUD�
la expansión urbana y las presiones del mercado inmobiliario de 
Cartagena, al convertirse durante la segunda mitad del siglo XX 
en el destino turístico de Colombia por excelencia, han llevado, 
que este sector, cuya homogeneidad y valor histórico deberían 
ser preservados, entre en un proceso de superposición, en el que 
WRUUHV�GH�HGLÀFLRV�GH�DSDUWDPHQWRV�´PRGHUQRVµ� LJQRUDQ�ORV�WLSRV�
DUTXLWHFWyQLFRV�SUH[LVWHQWHV�HQ�HO�VHFWRU�

'RV�HGLÀFLRV�GH�5DLPXQGR�'HOJDGR�KDFHQ�SDUWH�GH�HVWH�SURFHVR��
ORV� HGLÀFLRV� $PpULFD� ����� ������ \� )XHQJLUROD�� ������ VREUHVDOHQ�
en Manga, como dos entes autónomos y ensimismados, cuyas 
formas geométricas, escala, proporción y retiros no toman en 
FRQVLGHUDFLyQ� HO� FRQWH[WR� KLVWyULFR� HQ� HO� TXH� VH� LQVWDODQ�� &DEH�
anotar que las normativas urbanas de la ciudad de Cartagena 
permitían, de manera legal, el desarrollo de este tipo de acciones 
XUEDQDV�GXUDQWH� OD�GpFDGD�GH� ORV�����3DUD� ORV�HQWHV� OHJLVODWLYRV�
de la ciudad, no tenia, en esta época, la misma valoración, la 
producción arquitectónica del periodo de la república, que la 
SURGXFFLyQ� DUTXLWHFWyQLFD� GHO� SHULRGR� GH� OD� FRORQLD�� 3RGUtDPRV�
suponer que, tal vez, no se había encontrado en la arquitectura 
republicana, la rentabilidad para el sector turístico con la que 
contaba la arquitectura colonial, rentabilidad que la convertía en 
REMHWR�GH�FRQVHUYDFLyQ��UHVWDXUDFLyQ�\�YHQHUDFLyQ�
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)LJ�� ��� 7RUUH� $PpULFD� ����� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�

)LJ�� ��� (GLÀFLR� )XHQJLUROD�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�
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)LJ�����&HQWUR�GH�6LQFHOHMR��&RPLHQ]RV�6LJOR�;;��
Fuente: Fototeca Municipal de Sincelejo

)LJ�� ��� 3OD]D� SULQFLSDO� GH� 6LQFHOHMR�� &RPLHQ]RV�
6LJOR�;;��)XHQWH��)RWRWHFD�0XQLFLSDO�GH�6LQFHOHMR�

)LJ�� ��� 3OD]D� SULQFLSDO� GH� 6LQFHOHMR�� &RPLHQ]RV�
6LJOR�;;��)XHQWH��)RWRWHFD�0XQLFLSDO�GH�6LQFHOHMR

Hernández y el centro de Sincelejo.

Desde su llegada como arquitecto graduado a la ciudad de Sincelejo, 
HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�����$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�UHDOL]y�XQD�VHULH�
de intervenciones urbanas y arquitectónicas que cambiaron la 
FRQÀJXUDFLyQ�IRUPDO�GHO�FHQWUR�GH�HVWD�FLXGDG��8Q�SODQ�XUEDQR��
GRV�HGLÀFLRV�\�HO�UHGLVHxR�GH�OD�SOD]D�FHQWUDO�GH�OD�FLXGDG��(Q�OD�
primera de ellas, el “Plan Piloto de Sincelejo”� GH� ������ SRGHPRV�
encontrar la génesis de la actitud de la “singularidad” en las 
LQWHUYHQFLRQHV�DUTXLWHFWyQLFDV�TXH�GXUDQWH�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�
;;�VH�GLHURQ�HQ�HVWH�VHFWRU�GH�OD�FLXGDG��6REUH�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�
de este plan Arturo Hernández señala: “El plan piloto tiene todos los 
componentes del urbanismo moderno; en él está dividida la ciudad 
en cuatro funciones, habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu 
y circular, las cuatro funciones del urbanismo moderno. Se diseña 
el espacio para todas las actividades y de último el sistema vial 
enlaza estas actividades. Eso fue un cambio que hubo; antes de eso 
las ciudades las trazaba un ingeniero, y después se iban colocando 
las cosas, y en el urbanismo moderno se propone que de acuerdo 
FRQ� OR�PHMRU� VH� ]RQLÀFD� OD� FLXGDG�\�GHVSXpV�VH�KDFH� HO� SODQ�YLDO�
que las vincula, no es una cuadrícula en donde se ponen las cosas, 
y después un plan que las relaciona… De cada cosa del plan se 
KLFLHURQ�DVSHFWRV�IXQGDPHQWDOHV��VH�KL]R�XQ�FUHFLPLHQWR�GHQVLÀFDGR�
GHO�FHQWUR��XQD�VHULH�GH�QRUPDV�H[LJtDQ�GRV�SLVRV�\� WUHV�SLVRV�HQ�
DOJXQDV�]RQDV�GH�HVWH�VHFWRU��DVt�HPSH]y�D�GHQVLÀFDUVH�HO�FHQWUR«�
esas normas del plan decían que debían desarrollarse primero las 
zonas centrales que ya estaban servidas con acueductos y que no 
debían darse permisos para construir urbanizaciones en las zonas 
que no estuvieran servidas, así se empezaron a desarrollar los 
barrios inmediatos al centro. Eso hizo que Sincelejo, aun ahora, no 
VHD�XQD�FLXGDG�H[SDQGLGD�KRUL]RQWDOPHQWH��FRPR�RFXUULy�HQ�RWUDV�
partes, sino que ha ido creciendo pausadamente… Además de 
eso, empezó a hacerse reglamentario el retiro de las casas de los 
antejardines, ese cambio de lo tradicional que había quedado en 
nuestro medio de las ciudades españolas del andén y la construcción 
enseguida, pasarlo a lo sajón del antejardín norteamericano, del 
prado. Eso fue muy difícil y yo creo que nuestros pueblos siguen 
resistiéndose a ese cambio. En Sincelejo, cuando uno le decía a 
alguien que tenía que dejar seis metros o cinco metros de antejardín, 
lo primero que decían era: hombre ¿ahora iras a venir tú a regar 
las matas? Porque aquí no hay agua para regar las matas, ¿quién 
va a cuidar ese jardín?…. era un modelo de urbanización moderno, 
pero no para aquí, porque igualmente ha podido ser moderno con 
andenes o con otros tratamientos, porque en el modelo español se 
tenía patio, pero en el nuevo modelo era con antejardín y el patio no 
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H[LVWH��FDGD�FDVD�VH�FRPXQLFD�FRQ�OD�RWUD�DSHQDV�VHSDUDGD�SRU�XQ�
seto… Ese cambio, que la gente dejara un antejardín, que se retirara, 
ese trabajo fue parte del plan y de las cosas que se hicieron… Que 
OD� JHQWH� VLJXLHUD� XQ� SURFHVR� SDUD� KDFHU� XQ� HGLÀFLR�� SDUD� KDFHU�
una casa”55��/DV�SDODEUDV�GH�+HUQiQGH]�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�GRV�
factores principales de su intervención que afectaron directamente 
OD�FRQÀJXUDFLyQ�H[LVWHQWH�GHO�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG�GH�6LQFHOHMR�HQ�
HO�PRPHQWR�GH�OD�IRUPXODFLyQ�GHO�SODQ�SLORWR��8Q�SULPHU�IDFWRU�OR�
constituye la manera como el proceso de desarrollo histórico de la 
ciudad es cambiado por una nueva manera, en la que las “verdades” 
absolutas de la arquitectura moderna prometen un ordenamiento 
WRWDO� SDUD� OD� FLXGDG�� 'HVGH� VXV� SDODEUDV� VH� SXHGH� HVWDEOHFHU��
FyPR��SDUD�HO�DUTXLWHFWR�SODQLÀFDGRU��ORV�SURFHVRV�PHQWDOHV�\�ORV�
conocimientos adquiridos en su formación “moderna”, están por 
HQFLPD�GH� OD� UHDOLGDG�GH� ORV� OXJDUHV�HQ� ORV�TXH�HVWiQ�DFWXDQGR��
La forma de la ciudad no es considerada como valor histórico que 
guarda los modos de vida de una comunidad, por el contrario, 
es entendida como un organismo “desordenado” y necesitado de 
cambios radicales que le permitan asemejarse a un nuevo modelo 
FRP~Q�XQLYHUVDO��D�XQ�́ GHEHU�VHUµ�GH�OD�FLXGDG�PRGHUQD��'HVGH�ODV�
SUHPLVDV�GH�OD�PRGHUQLGDG��+HUQiQGH]�SURPXHYH�OD�́ GHQVLÀFDFLyQµ�
del centro histórico de Sincelejo, estableciendo normas que animan 
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HGLÀFLRV�GH�DOWXUDV�GLIHUHQWHV�D�ORV�SURPHGLRV�
H[LVWHQWHV�HQ�HO�OXJDU��6HUtD�FRPSUHQVLEOH�TXH�OD�GHQVLÀFDFLyQ�VH�
diera en los espacios libres del centro de la ciudad; sin embargo, 
OD� QRUPD� WDPELpQ� SDWURFLQy� OD� GHPROLFLyQ� GH� DQWLJXRV� HGLÀFLRV�
de arquitectura vernácula y de estilo republicano, cuyo valor 
arquitectónico individual no merecería ser destacado, pero que, 
como parte de un conjunto desarrollado a través del paso de los 
años, colaboraban en la impresión de homogeneidad de este sector 
GH�OD�FLXGDG�

El plan de Hernández promueve la aparición de objetos “singulares” 
HQ�HO�FHQWUR�GH�6LQFHOHMR��7DO�FRPR�OR�H[SUHVD�HO�DUTXLWHFWR��HO�PRGHOR�
histórico de los retiros en la ciudad establecía una paramentación y 
unos tipos de habitación muy precisos, sobre los que se soportaba 
OD�KRPRJHQHLGDG�GHO� FRQMXQWR�XUEDQR��$O� HVWDEOHFHUVH�XQ�QXHYR�
modelo “moderno”, que retrasa los paramentos de construcción y 
establece la obligación de la aparición de jardines y antejardines 
se ignora un factor formal que había ayudado a relacionar 
las arquitecturas ancestrales y vernaculares de la región, con 
las arquitecturas republicanas de comienzos de siglo XX, y se 
SURPXHYH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ODV�QXHYDV�DFWXDFLRQHV�\�OR�H[LVWHQWH��
En las palabras de Hernández, puede sentirse el proceso de choque 

55ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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Foto: Adolfo Duran Fuente: Fototeca Municipal de 
Sincelejo
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HQWUH� OD�QXHYD�SURSXHVWD�\� OD� VRFLHGDG��+HUQiQGH]�QRV�GHMD� YHU�
HQ�VXV�SDODEUDV�� OD�GLPHQVLyQ�GHO�FKRTXH�FXOWXUDO�TXH�VLJQLÀFy��
\�VLJXH�VLJQLÀFDQGR��HO�SURFHVR�GH�´PRGHUQL]DFLyQµ�GH�ODV�QRUPDV�
XUEDQDV�HQ�6LQFHOHMR�

Además de desarrollar y promover el “Plan piloto” de Sincelejo, 
+HUQiQGH]�GHVDUUROOD�HQ�OD��GD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;�WUHV�SUR\HFWRV�
que tienen como objetivo el logro de una “modernización” del centro 
GH�OD�FLXGDG��(O�HGLÀFLR�SDUD�$QWRQLR�*XHUUD��������HV�XQD�GH�ODV�
primera intervenciones de arquitectura “moderna” en el centro de la 
FLXGDG��&RQ�pO��OD��YRFDFLyQ�KRUL]RQWDO�GHO�VHFWRU�RFFLGHQWDO�DOHGDxR�
a la catedral de Sincelejo, es interrumpida por la nueva escala de 
XQ�HGLÀFLR�GH�VHLV�SLVRV�GH�DOWXUD�\�SRU�XQDV�IRUPDV�JHRPpWULFDV�
DMHQDV�DO�OXJDU��$�GLIHUHQFLD�GH�LQWHUYHQFLRQHV�SRVWHULRUHV�HQ�HVWD�
iUHD��HO�SDUDPHQWR�GHO�HGLÀFLR�GH�´$QWRQLR�*XHUUDµ��VH�PDQWLHQH�
DOLQHDGD�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�SRU�ORV�HGLÀFLRV�YHFLQRV�

El caso de Hernández con el centro de Sincelejo, tiene muchos 
puntos de encuentro con lo desarrollado por Ujueta en el barrio El 
3UDGR�HQ�%DUUDQTXLOOD��(Q�DPERV�FDVRV��ORV�DUTXLWHFWRV�SURSRQHQ�
XQ�SUR\HFWR�GH�SODQLÀFDFLyQ�XUEDQD�TXH�FDPELD�ODV�QRUPDV�\�ORV�
desarrollos históricos de un sector y al mismo tiempo son ellos 
ORV�HQFDUJDGRV�GH�LQVWDODU�HGLÀFLRV�HQ�DOWXUD�TXH�LQYLWDEDQ�D�XQ�
desarrollo vertical; sin embargo, en la evolución arquitectónica y 
XUEDQD�GH� HVWRV� VHFWRUHV�� WDOHV� HGLÀFLRV� FRQWLQ~DQ��D� FRPLHQ]RV�
del siglo XXI, como elementos aislados que rompen un conjunto, 

)LJ�����&DOOH�GHO�FRPHUFLR��6LQFHOHMR��������)RWR��
*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�

)LJ�����&DOOH�GHO�FRPHUFLR��6LQFHOHMR��������)RWR��
*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�

)LJ�����&RVWDGR�RFFLGHQWDO�GH�OD�´3OD]D�2OD\D�+HUUHUDµ��DQWHV�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�
HGLÀFR�*XHUUD��)XHQWH��)RWR�GH�$GROIR�'XUDQ��$UFKLYR�5REHUWR�'DMXG�'XUDQ�
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GH� DUTXLWHFWXUD� DItQ�� SUHGRPLQDQWHPHQWH� KRUL]RQWDO�� 8Q� SHUÀO�
KRUL]RQWDO�GH�OD�FLXGDG�GH�6LQFHOHMR��QRV�PXHVWUD��FyPR�ORV�HGLÀFLRV�
“La Sabanera”, “El Castillo” y “El Balconaje”, se convierten en los 
hitos dominantes de la ciudad, dominio que en el Sincelejo de la 
�UD��PLWDG�GHO�VLJOR�;;�WHQtDQ�ORV�FDPSDQDULRV�GH�OD�FDWHGUDO��KR\�
RSDFDGRV�SRU�ORV�HGLÀFLRV�GH�+HUQiQGH]�

El parque Santander de la ciudad de Sincelejo fue remodelado por 
$UWXUR�+HUQiQGH]�HQ�HO�DxR�������(O�SDUTXH�KDEtD�VLGR�GLVHxDGR�\�
construido a mediados del siglo XX, siguiendo los patrones típicos 
de un parque neoclásico, que igual podría estar en Sincelejo como 
HQ� FXDOTXLHU� FLXGDG� GH� HVD� pSRFD�� $O� LJXDO� TXH� ODV� SHTXHxDV�
construcciones residenciales y comerciales que lo rodeaban, su 
valor residía en el papel que cumplía dentro del conjunto urbano 
arquitectónico que había evolucionado con los años, y se podía 

)LJ�� ��� (GLÀFLR� $QWRQLR� *XHUUD� \� VX� HQWRUQR��
6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�����(GLÀFLR�$QWRQLR�*XHUUD�\�VX�HQWRUQR��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�����3DQRUiPLFD�&LXGDG�GH�6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�
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sentir una comunión entre los elementos que lo conformaban y 
OD� VRFLHGDG� VLQFHOHMDQD�� /D� LQWHUYHQFLyQ� GH� $UWXUR� +HUQiQGH]�
consideró necesaria la demolición total del parque existente y 
OD� LQFOXVLyQ�GH�QXHYDV� IRUPDV� ´PRGHUQDVµ� HQ�HO� OXJDU��6REUH�VX�
DFWXDFLyQ� HQ� HO� SDUTXH�6DQWDQGHU��$UWXUR�+HUQiQGH]�PDQLÀHVWD�
lo siguiente: “Aquello era una calle llena con todos los carros viejos, 
parqueados a lado y lado de la iglesia, que era como una isla; no 
había espacio peatonal... El parque era inclinado, era un plano 
inclinado con una diferencia de cuatro metros de altura y no tenía 
gradas, sino que era un solo plano inclinado... en el cual estaban 
colocadas unas bancas a medida que iba bajando o subiendo… 
estaba la iglesia... lo redondeado eran las jardineras o materas y 
tenía dos kioscos… en el momento de la renovación ya nada más 
H[LVWtD�XQR��SHUR�KDEtD�WHQLGR�GRV�NLRVFRV�GRQGH�YHQGtDQ�EHELGDV�
y otras cosas... el parque que había era curvilíneo, neoclásico... 
“En ese momento no tuve la formación, no tenía el conocimiento 
sobre la restauración, sobre el valor del patrimonio tan fortalecido 
como lo tengo ahora, como para defender que no dañáramos lo que 
estaba aquí, sino que lo primero que se le ocurría a uno era hacer 
un parque nuevo y en realidad lo que allí había era una sombra 
GH�OR�TXH�KDEtD�H[LVWLGR��\D�OR�KDEtDQ�WXPEDGR�WRGR��\D�QR�KDEtD�
ningún farol, no había bancas, ya todo lo habían partido, había muy 
pocas cosas… pero se podían hacer, entonces yo tuve en esas cosas 
de las construcciones nuevas, de las visiones... no podía decirle 
a alguien: vamos a hacerlo igual, me botaban de ahí... yo y tenía 
que presentarme era con un proyecto nuevo, donde mostraba que 
se iban a mejorar las cosas, bueno, van a haber más bancas, más 
espacios donde sentarse, porque el parque es fundamental”����/DV�
palabras de Hernández nos presentan el contexto de su actuación 
en el año 1980: un parque en decadencia sobre el cual se hace 
necesaria una intervención, y un arquitecto que presupone que las 
expectativas de su comunidad son iguales que las de él, actualizar 
\�´PRGHUQL]DUµ�VX�FLXGDG��/D�UHÁH[LyQ�TXH�+HUQiQGH]�KDFH�HQ�HO�
año 2005, sobre su intervención en el año 1980, nos muestra cómo, 
en el transcurso de muy pocos años, cambió su actitud respecto a 
los inmuebles del pasado; sus palabras nos dejan entrever que el 
punto de partida para un trabajo de las mismas características a 
comienzos del siglo XXI, sería la conservación, la restitución y la 
SXHVWD�HQ�YDORU�GHO�SDVDGR�

��ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ��� $QWLJXD� FDOOH� 5HDO�� 3DUTXH� 6DQWDQGHU�
de Sincelejo y entorno circundante, antes de 
OD� UHPRGHODFLyQ� GH� $UWXUR� +HUQiQGH]� *yPH]��
Mediados del siglo XX

)LJ�����3DUTXH�6DQWDQGHU�GH�6LQFHOHMR��DQWHV�GH�
OD� UHPRGHODFLyQ� GH� $UWXUR� +HUQiQGH]� *yPH]��
0HGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��)XHQWH��)RWRWHFD�0XQLFLSDO�
de Sincelejo

)LJ�����/HYDQWDPLHQWR�DQWLJXR�3DUTXU�6DQWDQGHU��
)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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)LJ�����3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��0HGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��)RWRPRQWDMH��$GROIR�'XUDQ��)XHQWH��)RWRWHFD�0XQLFLSDO�GH�6LQFHOHMR

)LJ�� ��� 3ODQWD� JHQHUDO� QXHYR� 3DUTXH� 6DQWDQGHU�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR�
$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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)LJ�����&RUWH�ORQJLWXGLQDO��1XHYR�3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�����3HUVSHFWLYD��1XHYR�3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�����3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��������)XHQWH��)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]������
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La retícula ortogonal como estrategia de modulación y 
GHÀQLFLyQ�GH�IRUPD�\�HVSDFLR�

Documentos como “el poema al ángulo recto”, “Hacia una 
arquitectura”, “El modulor”, de Le Corbusier, entre otros, son 
SUHVHQWDGRV� D� ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DUTXLWHFWXUD� GH� OD�8�� 3�� %�� GH�
Medellín, y, en general, a los estudiantes de arquitectura en 
Colombia a mediados del siglo XX, como el referente conceptual 
que soporta la creación de la arquitectura moderna; en estos 
documentos, la posibilidad de hacer de la arquitectura un proceso 
analítico, incluía la utilización de formas ortogonales, como el 
principio invariable a través del cual se podría lograr la belleza y la 
SRpWLFD�GH�HVWD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�

En el caso del arquitecto Cristian Ujueta, quien durante la visita 
de Le Corbusier a Medellín, tiene la oportunidad de escuchar y 
compartir de manera directa con este arquitecto, su referencia a 
esta práctica se sostiene a lo largo de cuatro décadas de ejercicio 
SURIHVLRQDO��/D�&DVD�8MXHWD��������GLVHxDGD�SDUD�pO�PLVPR�\�VX�
familia en el barrio Alto Prado de Barranquilla, nos presenta una 
sucesión de planos de concreto y vidrio, en disposición vertical y 
KRUL]RQWDO�� UHODFLRQDGRV� HQWUH� Vt� HQ� iQJXORV�GH���� JUDGRV�� ,JXDO�
comentario puede hacerse sobre el diseño que Ujueta hace para 
HO� HGLÀFLR� DGPLQLVWUDWLYR� GH� OD� =RQD� )UDQFD� GH� %DUUDQTXLOOD� HQ�
OD�GpFDGD�GH�ORV�����SDUD�HO�HGLÀFLR�´2QFH�GH�1RYLHPEUHµ�HQ�HVWD�
PLVPD�FLXGDG�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����\�HQ�HO�HGLÀFLR�´)XQGDGRUHVµ�
HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����

En el caso de Rafael Cepeda Torres también se percibe, al igual que 
HQ�HO�WUDEDMR�GH�8MXHWD��XQD�ÀOLDFLyQ�D�GLFKD�SUiFWLFD��VRVWHQLGD�D�
OR� ODUJR�GH�WRGD�VX�FDUUHUD�FRPR�DUTXLWHFWR��'HVGH�VXV�SULPHURV�
SUR\HFWRV�HQ� OD�GpFDGD�GH� ORV����� FRPR� ODV�FDVDV�SDUD�(GXDUGR�
'H�/D�(VSULHOOD��������\�SDUD�%HDWUL]�&DYDOLHU��������HQ�HO�EDUULR�
%RFDJUDQGH� GH�&DUWDJHQD�� GH�XVR� UHVLGHQFLDO�� \� FRPR� HO� HGLÀFLR�
SDUD�HO�FROHJLR�/D�6DOOH�GH�&DUWDJHQD��������HQ�HO�XVR�HGXFDWLYR�

La producción arquitectónica de Rafael Cepeda Torres, desde su 
ÀUPD�&,9,/&257, en las décadas del 70, 80 y 90, no son más que 
XQD� UHDÀUPDFLyQ� D� VX� SUHIHUHQFLD� SRU� OD� SUiFWLFD� FRPSRVLWLYD�
RUWRJRQDO��(VWR�VH�SXHGH�FRUURERUDU�HQ�REUDV�FRPR�HO�+RWHO�&DSLOOD�
GHO�0DU��������HO�HGLÀFLR�/D�&RQFKD��������\�HO�HGLÀFLR�6RItD��������
WRGRV�GLVHxDGRV�HQ�&DUWDJHQD��(Q�HO�GLVFXUVR�GH�HVWH�DUTXLWHFWR�VH�
SXHGHQ�HQFRQWUDU�DOJXQRV�GH�ORV�PRWLYRV�TXH�VXVWHQWDQ�OD�ÀOLDFLyQ�

57'XUDQWH�ORV�LQLFLRV�GH�OD�ÀUPD�&,9,/&2�OD�ODERU�GH�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�HVWXYR�DFRPSDxDGD�SRU�
VX�DVRFLDGR��HO�WDPELpQ�DUTXLWHFWR�)XOJHQFLR�/HTXHULFD�

)LJ�� ��� (GLÀFLR� DGPLQLVWUDWLYR� =RQD� )UDQFD��
%DUUDQTXLOOD�� ������ )XHQWH�� SiJLQD� :HE� ZZZ��
3DQRUDPLR�FRP�
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)LJ�����'HWDOOH�GH�IDFKDGD�\�SODQWD��GR�SLVR��&ROHJLR�
/D� 6DOOH�� &DUWDJHQD�� ����� )XHQWH�� $UFKLYR� 5DIDHO�
&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�

)LJ�����3ODQWD�JHQHUDO�SLVRV��UR���GR���UR���WR�\��WR��
&ROHJLR� /D�6DOOH��&DUWDJHQD�� ������ )XHQWH��$UFKLYR�
5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�

)LJ�� ��� 'HWDOOH� SODQWD� �GR� SLVR� &ROHJLR� /D� 6DOOH��
&DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5DIDHO� &HSHGD�
7RUUHV��&,9,/&2
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D�HVWD�PDQHUD�GH�GHÀQLU�OD�DUTXLWHFWXUD��UHVSHFWR�D�HVWH�WHPD�5DIDHO�
&HSHGD�PDQLÀHVWD� OR�VLJXLHQWH��“Yo me cuidé de que mis diseños 
fueran puros, no inventar decoraciones ni nada. En la escuela de 
Medellín, cuando estábamos estudiando, lo que más nos cuidaban a 
nosotros era que las áreas fueran aprovechables…. Un detalle sobre 
las partes redondas: cuando estaba estudiando, me llamaron la 
atención mucho, no me dejaban diseñar nada redondo, y yo alguna 
vez le pregunte a un profesor ¿Por qué?, y él me contesto: lo que pasa 
es que todos los materiales que consigue son rectangulares, pura 
recta, no hay materiales redondos… Para no perder tanto material, 
con las formas redondas hay que romper todas las baldosas”58��(Q�
las apreciaciones de Cepeda vemos, cómo su formación académica 
HQ�OD�8��3��%��GH�0HGHOOtQ�DIHFWD�VX�SUiFWLFD�SURIHVLRQDO��KDVWD�HO�
punto de que, en su obra, las retículas ortogonales están presentes 
HQ� WRGRV� VXV� HGLÀFLRV�� 6H� REVHUYD� WDPELpQ� OD�PDQHUD� HQ� TXH� OD�
consideración económica es determinante a la hora de tomar 
ODV� GHFLVLRQHV� GH� XQ� SUR\HFWR�� (O� DUJXPHQWR� GH� &HSHGD� SDUHFH�
plantear, que al ser todos los materiales de forma rectangular, 
HV� ´LUUDFLRQDOµ�GLVHxDU�XQ�HGLÀFLR�TXH�QR� WHQJD� OD�PLVPD� IRUPD��
Cepeda también nos trae en sus palabras dos conceptos muy 
ligados al dogma de la modernidad en arquitectura, la “pureza” y 
la aversión hacia la decoración, ampliamente promulgados en las 
IDFXOWDGHV�GH�DUTXLWHFWXUD�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;�

58ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� ��� \� ��� 3ODQWDV� DUTXLWHFWyQLFDV�� +RWHO�
&DSLOOD�GHO�0DU��&DUWDJHQD��������)XHQWH��DUFKLYR�
5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�&,9,/&2�

)LJ�����)DFKDGDV�VXU�HVWH�\�QRU�RHVWH��+RWHO�&DSLOOD�'HO�0DU��&DUWDJHQD�������)XHQWH��
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�
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)LJ�� ��� ,PDJHQ� H[WHULRU�� +RWHO� &DSLOOD� GHO� 0DU�� &DUWDJHQD�� ������ $UFKLYR�� 5DIDHO�
&HSHGD�7RUUHV�&,9,/&2�

)LJ�� ��� &RUWH�� +RWHO� &DSLOOD� 'HO� 0DU��
&DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5DIDHO�
&HSHGD�7RUUHV��&,9,/&2�
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En la obra de Delgado observamos, que desde los encargos 
residenciales que tuvo en el barrio Bocagrande de Cartagena, 
en los inicios de su carrera profesional, la modulación ortogonal 
está ligada a su arquitectura; la planta de la casa que diseña en 
�����SDUD� -XDQ�&KDU�� HV�XQ� HMHPSOR�� 7DPELpQ� SRGHPRV� YHU� HQ�
su trabajo como jefe de proyectos y licitaciones del Instituto de 
Crédito Territorial, seccional Cartagena, varias muestras de esta 
DFWLWXG��7DQWR�HQ�ODV�SODQWDV�GH�ODV�FDVDV�WLSR��FRPR�HQ�HO�HGLÀFLR�
diseñado para el supermercado del programa de vivienda “Plan 
400”, en el Barrio Blas de Lezo en Cartagena, 1973 (obras que 
IXHURQ�SXEOLFDGDV�HQ�HO�DQXDULR�GH�DUTXLWHFWXUD�1R�����59 es notable 
OD� DSOLFDFLyQ� GHO� FRQFHSWR� RUWRJRQDO� GH� GLVHxR�� (Q� OD� UHVHxD� GH�
HVWH�SUR\HFWR�SXEOLFDGR�SRU�HO�DQXDULR�GH�DUTXLWHFWXUD�1R�����VH�
resalta el uso de esta práctica como base del diseño: “Dentro de 
la zona, el supermercado complementa las instalaciones comunales 
\D�H[LVWHQWHV��LJOHVLD�\�VDOD�GH�FLQH��OLJiQGRVH�D�HOORV�SRU�PHGLR�GH�
una plazoleta. Su planta cruciforme, cubierta a base de elementos 
metálicos y canaleta de asbesto cemento, destina el centro al área de 
YHQWDV��UHVHUYDQGR�ORV�EUD]RV�SDUD�RÀFLQDV�DGPLQLVWUDWLYDV��ERGHJDV�
y servicios. Esta solución permite óptimas condiciones de ventilación 
\�ÁH[LELOLGDG�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GH�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV��+DFLD�HO�
H[WHULRU� ORV�HOHPHQWRV�GH�VRSRUWH�HPHUJHQ�SRU�HQFLPD�GHO�QLYHO�GH�
cubierta que avanza en cantiléver sobre los brazos de la cruz”����
En las observaciones del editor de este anuario, la elección de una 
cruz ortogonal parece ser una virtud, en la medida en que facilita el 
ordenamiento interno de las actividades y una cierta facilidad para 
aceptar cambios futuros, igualmente resalta la manera en que los 
SODQRV�YHUWLFDOHV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�HVWUXFWXUD�FHQWUDO�GHO�HGLÀFLR�
sobresalen en la composición a manera de contrafuertes que 
HTXLOLEUDQ�OD�FRPSRVLFLyQ�KRUL]RQWDO�SUHGRPLQDQWH�HQ�HO�GLVHxR�

Durante las décadas de los 70 y de los 80 todavía es posible 
encontrar la trama ortogonal en proyectos de Delgado, ejemplo 
GH� HOOR� VRQ� HO� HGLÀFLR� 5HVLGHQFLDV� ,QWHUQDFLRQDO�� GLVHxDGR� SRU�
Delgado en 1974, por encargo del señor Alfredo Beetar, cuando 
HVWDED�DVRFLDGR�DO�DUTXLWHFWR�ÉOYDUR�9HODVFR�0RVTXHUD�HQ�OD�ÀUPD�
'HOJDGR�	�9HODVFR��\�OD�FDVD�&DUD]R��GHO�PLVPR�SHULRGR��FXDQGR�
iniciaba sus labores como profesional independiente en los 70, y la 
FDVD�GH�'LRIDQWH�/XER������\�HO�HGLÀFLR�3RUWRÀQR��HQ������

59$QXDULR�GH�DUTXLWHFWXUD�1R����(G��6RFLHGDG�&RORPELDQD�GH�$UTXLWHFWRV��%RJRWi��&RORPELD��3iJ�����
��,EtG���DQXDULR�GH�DUTXLWHFWXUD��3iJ�����

)LJ�����3ODQWD�JHQHUDO�\� IDFKDGD��6XSHUPHUFDGR�
,QVFUHGLDO�� 3ODQ� ���� %ODV� GH� /HVR�� &DUWDJHQD��
������)XHQWH��´$QXDULR�GH�DUTXLWHFWXUDµ�1R����6��
&��$��)RWRPRQWDMH��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�
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)LJ�����,PiJHQ�H[WHULRU��6XSHUPHUFDGR�,QVFUHGLDO��
3ODQ������%ODV�GH�/HVR��&DUWDJHQD�������

)LJ�����)DFKDGD��6XSHUPHUFDGR�,QVFUHGLDO��3ODQ�����%ODV�GH�/HVR��&DUWDJHQD�������
)XHQWH�� ´$QXDULR� GH� DUTXLWHFWXUDµ� 1R� ��� 6�� &�� $�� )RWRPRQWDMH�� *LOEHUWR� 0DUWtQH]�
2VRULR�

)LJ�����,PiJHQHV�H[WHULRU�H�LQWHULRU��6XSHUPHUFDGR�,QVFUHGLDO��3ODQ������%ODV�GH�/HVR��&DUWDJHQD��������)XHQWH��´$QXDULR�GH�DUTXLWHFWXUDµ�
1R����6��&��$
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Para Arturo Hernández la ordenación ortogonal de formas y 
HVSDFLRV� WDPELpQ� SXHGH� VHU� LGHQWLÀFDGD� FRPR� XQD� SUiFWLFD�
recurrente en diferentes momentos de su ejercicio como arquitecto 
HQ� OD� FLXGDG�GH�6LQFHOHMR��(Q� ORV� LQLFLRV�GH� VX�SURIHVLyQ��XWLOL]D�
la retícula ortogonal como soporte para la composición de los 
HVSDFLRV�GH�OD�FDVD�HQ�&RYHxLWDV�������\�HQ�HO�HGLÀFLR�TXH�GLVHxD�
para Antonio Guerra en el centro de Sincelejo, 1973, donde una 
malla reticular domina la disposición de elementos verticales y 
KRUL]RQWDOHV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�IDFKDGD�\�OD�SODQWD�GHO�HGLÀFLR��'H�
sus trabajos realizados en la década de los 80, se observa esta 
práctica, en la vivienda bifamiliar del barrio Boston de Sincelejo, 
hecha para su hermano Eduardo Hernández en el año 1984, y 
de la década de los 90, encontramos el proyecto para la vivienda 
tipo en la urbanización Villas de la Serranía, 1994; en la planta 
de este proyecto observamos cómo una la malla ortogonal sirve 
para distribuir los espacios de la casa, en torno a dos patios que 
LQWURGXFHQ�OX]�\�YHQWLODFLyQ�DO�LQWHULRU�GH�OD�FDVD�

Tal como se puede ver en la revisión que se acaba de hacer, el 
principio de ordenamiento ortogonal, tanto para la división de 
los espacios, como para la conformación de la imagen exterior de 
la arquitectura, se mantiene como una constante en el ejercicio 
SURIHVLRQDO�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�8MXHWD��&HSHGD��'HOJDGR�\�+HUQiQGH]��
Se pudo deducir, que los motivos de esta preferencia son: por una 
parte, las premisas adquiridas en su formación en la Universidad 
3RQWLÀFLD� %ROLYDULDQD� GH� 0HGHOOtQ�� HQ� ODV� TXH� IXQFLRQDOLGDG� \�
ortogonalidad son conceptos complementarios, y, por otra parte, la 
manera en que las formas ortogonales favorecen la economía de las 
obras, tanto de viviendas con bajos presupuestos económicos, como 
SDUD�KDFHU�PiV�UHQWDEOHV�SUR\HFWRV�GH�HVSHFXODFLyQ�LQPRELOLDULD�

La caja blanca de cemento como arquetipo tectónico de la 
racionalidad.

El color blanco recibe dentro de los discursos de la arquitectura 
PRGHUQD� ´UDFLRQDOLVWDµ� XQ� VLJQLÀFDGR� DVRFLDGR� D� OD� ´SXUH]Dµ��(O�
desarrollo del concreto reforzado se convierte en el soporte tecnológico 
que favorece la construcción de innumerables cajas blancas de 
HVWH� WLSR�GH�DUTXLWHFWXUD��2EMHWRV�TXH�QR� VLHPSUH� JR]DURQ�GH� OD�
admiración y respeto que los arquitectos “racionalistas” aspiraban, 
como se puede observar desde documentos como “diatriba contra 
los arquitectos”�� en el que el escritor Eduardo Caballero Calderón 

��CABALLERO CALDERON, Eduardo, “Diatriba contra los arquitectos”, en semanario SÁBADO, 
'LUHFWRU��$EHODUGR�)RUHUR�%HQDYLGHV��%RJRWi��)HEUHUR���GH������

)LJ�� ��� 3ODQR� �HU� SLVR�� FDVD� $PtUD� ²� (QLWK��
&RYHxLWDV�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
Hernández Gómez

)LJ�����3ODQR��HU�SLVR�\�SODQR�WLSR��HGLÀFLR�$QWRQLR�
*XHUUD�� 6LQFHOHMR������� )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
Hernández Gómez
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GHVFDOLÀFD� HVWD� DUTXLWHFWXUD�� FRQ� DSHODWLYRV� FRPR� “dulzainas de 
cemento” o “colmenas”�

(Q� WUHLQWD� \� WUHV� HGLÀFDFLRQHV� HVWXGLDGDV� HQ� OD� REUD� GH� ORV�
DUTXLWHFWRV�8MXHWD��&HSHGD�'HOJDGR�\�+HUQiQGH]�IXH�LGHQWLÀFDGD�
la utilización de la técnica de la mampostería en cemento pañetada 
\� SLQWDGD�� (Q� HO� FDVR� GH� &ULVWLDQ� 8MXHWD�� HQ� HGLÀFLRV� FRPR� /D�
FDVD�8MXHWD��������HO�HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�SDUD�OD�=RQD�)UDQFD�
GH� %DUUDQTXLOOD�� ������ \� HO� HGLÀFLR� 2QFH� GH� 1RYLHPEUH�� ������
hay un interés evidente por la construcción de volúmenes de 
color blanco, práctica que posteriormente perderá sentido, para 
HVWH� DUTXLWHFWR�� HQ� REUDV� FRPR� HO� HGLÀFLR� ´)XQGDGRUHVµ�� ������
o la “Clínica de Ortopedia de Barranquilla”, 1982, en los que la 
misma técnica de construcción es pintada con colores cremas, 
DPDULOOHQWRV�\�URVDGRV�GH�DOWD� OXPLQRVLGDG��/DV�LPiJHQHV�GH�ORV�
SURFHVRV�GH�HQYHMHFLPLHQWR�GHO�HGLÀFLR�´2QFH�GH�1RYLHPEUHµ��QRV�
PXHVWUDQ�TXH�VXV�VXSHUÀFLHV�HQ�HO�ODSVR�GH�WUHLQWD�DxRV�KDQ�WHQLGR�
UHQRYDFLRQHV��SDVDQGR�GH�YLHMR�D�QXHYR�HQ�YDULRV�PRPHQWRV��/D�
VLWXDFLyQ� HV� VLPLODU� HQ� HO� HGLÀFLR� DGPLQLVWUDWLYR� SDUD� OD� ]RQD�
franca de Barranquilla, la caja blanca inicial desarrollada por el 
arquitecto muestra en la actualidad nuevos colores, rojo ladrillo y 
crema, tal vez producto de los intereses estéticos de algún gerente 
GH�WXUQR�HQ�HVWD�LQVWLWXFLyQ�

Efectos parecidos a los señalados anteriormente, producto de 
la utilización de pinturas al vinilo y graniplast como materiales 
SDUD�HO�DFDEDGR�ÀQDO�GH�PDVDV�SDxHWDGDV�HQ�PRUWHUR��SXHGHQ�VHU�
revisados también en otros trabajos de Cristian Ujueta como la 
&OtQLFD�GH�2UWRSHGLD�GH�OD�FDUUHUD����HQ�%DUUDQTXLOOD�\�HO�HGLÀFLR�
)XQGDGRUHV�HQ�OD�PLVPD�FLXGDG��7DPELpQ�VH�SXGR�REVHUYDU�HQ�ORV�
HGLÀFLRV�SDUD�HO�FROHJLR�/D�6DOOH��HQ�ORV�HGLÀFLRV�GH�DSDUWDPHQWRV�
“La Concha”, “Villa d` este”, “Ventura” y “Cóndor” de Rafael Cepeda 
7RUUHV�HQ�OD�FLXGDG�GH�&DUWDJHQD��,JXDOPHQWH�HQ�ORV�HGLÀFLRV��FDVD�
“Juan Char”, “Kanoa”, “Gaviotas”, casa “Diazgranados”, residencias 
“Internacional”, “Seguros Bolívar”, “Magaly Paris Santa Lucia”, 
FDVD� ´/XERµ�� ´7RUUHPROLQRVµ�� ´3RUWRÀQRµ�� ´5HLQDµ�� ´&DULEGLVµ��
condominio “Cartagena de Indias”, casa Nabonazar Martínez”, 
“Aldonza”, “América 500” “Hotel Americano”, y “Fuengirola” 
de Raimundo Delgado Martínez en Cartagena y en la casa para 
´-RDTXtQ�*XHUUD�7XOHQDµ��HO�HGLÀFLR�GH�OD�ORWHUtD�´/D�6DEDQHUDµ�\�
HO�HGLÀFLR�´(O�&DVWLOORµ��GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�HQ�6LQFHOHMR�

La placa de concreto impermeabilizada, inicialmente maciza en su 
totalidad y después aligerada con bloques de cemento, madera, 
icopor y otras técnicas, es el tipo de cubierta predilecto para 

)LJ�����(GLÀFLR�2QFH�GH�1RYLHPEUH��������)XHQWH��
Archivo Cristian Ujueta

)LJ�����(GLÀFLR�2QFH�GH�1RYLHPEUH��)RWR��*LOEHUWR�
0DUWtQH]�2VRULR������
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cubrir las obras iníciales de la arquitectura moderna del Caribe 
FRORPELDQR��HQ�ODV�GpFDGDV�GH�ORV��������\�FRPLHQ]RV�GH�ORV�����\��
FXDQGR�OD�HFRQRPtD�OR�SHUPLWH�HQ�ODV�GpFDGDV�GH�ORV����\�����6X�
utilización cobra sentido, en la medida en que es la técnica idónea 
SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�YRO~PHQHV�SXURV�\�GHÀQLGRV��GH�FXELHUWDV�
horizontales, que están en acuerdo con los planteamientos de la 
DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�HQ�OD�TXH�HVWRV�DUTXLWHFWRV�KDQ�VLGR�HGXFDGRV�

Su utilización es revisada, debido a los altos costos en los procesos 
de construcción y mantenimientos, en relación con la economía de 
OD�UHJLyQ�� IDFWRU�TXH�REOLJD�D�KDFHU�FDPELRV�HQ�VXV�GHWDOOHV��/DV�
YHPRV�HPSOHDGDV�HQ�OD�FDVD�8MXHWD��������HO�HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�
GH�OD�=RQD�)UDQFD�\�HO�HGLÀFLR�RQFH�GH�QRYLHPEUH��������GH�&ULVWLDQ�
8MXHWD� 7RVFDQR� HQ� %DUUDQTXLOOD�� HQ� OD� FDVD� &DYDOLHU�� ������ HO�
HGLÀFLR�GHO�%DQFR�&DIHWHUR�������HQ�HO�HGLÀFLR�GHO�FROHJLR�/D�6DOOH��
������HQ�HO�+RWHO�&DUWDJHQD�+LOWRQ��������\�HQ�HO�+RWHO�&DSLOOD�GHO�
0DU��������GHO�DUTXLWHFWR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�\�OD�ÀUPD�&LYLOFR�HQ�
&DUWDJHQD�\�HQ�SUR\HFWRV�FRPR�HO�´KRWHO�WXUtVWLFRµ��������HO�HGLÀFLR�
GH�OD�/RWHUtD�´/D�6DEDQHUDµ��������\�HO�HGLÀFLR�(O�&DVWLOOR��������GH�
$UWXUR�+HUQiQGH]�HQ�6LQFHOHMR�

El revestimiento como factor de proyección de una imagen 
internacional.

Además de la utilización de la pintura al vinilo como acabado exterior 
GH�ORV�HGLÀFLRV��WDPELpQ�VH�HQFXHQWUDQ��HQ�OD�REUD�GH� ORV�FXDWUR�
arquitectos, variados tipos de materiales de enchape que podían 
ofrecer una mejor resistencia a los agentes naturales externos, y al 
mismo tiempo acercar la imagen de las construcciones modernas 
GH�QXHVWURV�DUTXLWHFWRV�D�PRGHORV�LQWHUQDFLRQDOHV�

La piedra caliza, fue usada en las primeras obras residenciales de 
Rafael Cepeda Torres en el barrio Bocagrande de Cartagena, como 
HQ�ODV�FDVDV�GLVHxDGDV�SDUD�(GXDUGR�'H�OD�(VSULHOOD��������\�SDUD�
%HDWUL]�&DYDOLHU��������$�SHVDU�GH�VHU�OD�SLHGUD�FDOL]D�XQ�PDWHULDO�GH�
la región, extraído de canteras cercanas a la ciudad de Cartagena, 
HQ�VX�XWLOL]DFLyQ��HQ�HVWDV�FDVDV��QR�HVWi�SUHVHQWH�XQD�UHÁH[LyQ�SRU�
lo local, sino más bien la vinculación a un modelo propuesto por 
DOJXQRV�FDWiORJRV�GH�DUTXLWHFWXUD�UHVLGHQFLDO�QRUWHDPHULFDQD��(VWD�
DÀUPDFLyQ�VH�SRGUtD�VRSRUWDU�DO�DQDOL]DU�HO�PRGR�SDUWLFXODU�HQ�TXH�
están colocadas las piedras, ubicadas solamente en el basamento 
GH� ORV� HGLÀFLRV�� \� HQ� XQ� PDPSXHVWR� U~VWLFR� TXH� VH� DVHPHMD� D�
ODV� SURSXHVWDV� FRQWHQLGDV� HQ�GLFKRV� FDWiORJRV��(Q� HO� FDVR�GH� OD�
vivienda para Eduardo de la Espriella, el material perdura intacto 

)LJ�����&RUWH�SUR\HFWR�+RWHO�7XUtVWLFR��6LQFHOHMR��
)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�
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57 años después de su instalación, a diferencia de la casa de Beatriz 
Cavalier en la que el material fue removido y cambiado por tabletas 
GH�SLHGUD�FRUDOLQD�DOJXQRV�DxRV�GHVSXpV�

Un segundo material pétreo es el mármol importado, que, como la 
piedra caliza, podemos atribuir a un interés de los arquitectos, por 
HPXODU�OD�WHFWyQLFD�GH�ORV�PRGHORV�GH�DUTXLWHFWXUD�LQWHUQDFLRQDO��
(O�PiUPRO�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�����D�GLIHUHQFLD�GH�OD�SLHGUD�FDOL]D��
es importado desde Italia o de otras regiones, para ser instalado en 
OD�UHJLyQ��(Q�HO�HGLÀFLR�SDUD�HO�%DQFR�&DIHWHUR�GH�&DUWDJHQD��������
GLVHxDGR� \� FRQVWUXLGR� SRU� OD� ÀUPD�&LYLOFR� GHO� DUTXLWHFWR� 5DIDHO�
Cepeda Torres en el barrio La Matuna, la torre de nueve pisos de 
altura posee las divisiones ideales de la arquitectura moderna para 
HO� GLVHxR�GH� HGLÀFDFLRQHV� FRUSRUDWLYDV� R� DGPLQLVWUDWLYDV�GH� HVWH�
tipo: una gran base sólida de dos pisos de altura, revestida en 
mármol, que soporta una caja de siete pisos de altura dedicados a 
RÀFLQDV��(O�PiUPRO�GRWD�DO�HGLÀFLR�GH�XQD�GXUDELOLGDG�\�IDFLOLGDG�
de mantenimiento que le permiten una excelente conservación 
KDVWD�OD�DFWXDOLGDG�

La búsqueda de durabilidad y facilidad de mantenimiento lleva 
D� HVWRV�DUTXLWHFWRV�D� H[SORUDU� FRQ� HQFKDSHV� YLWULÀFDGRV� FRPR�HO�
´FULVWDQDFµ��XQD�DFWXDOL]DFLyQ�WHFQROyJLFD�GHO�PRVDLFR�YLWULÀFDGR���
que, al ser más económico que el mármol, ofrecía una alternativa 
PiV� HÀFLHQWH� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� JUDQGHV� \� ´PRGHUQDVµ�
FDMDV�EODQFDV�SDUD�DOEHUJDU�XVRV�GLYHUVRV��'HQWUR�GH�HVWH�JUXSR�
VH�HQFXHQWUDQ�HGLÀFLRV�GH�5DIDHO�&HSHGD�\�&LYLOFR��FRPR�HO�KRWHO�
Cartagena Hilton, 1975, o el rediseño del Hospital Naval de 
&DUWDJHQD��������(Q�HO�HMHUFLFLR�GHO�DUTXLWHFWR�$UWXUR�+HUQiQGH]�
como constructor, se puede encontrar, la aplicación de este material 
HQ�HO�HGLÀFR�GH�7HOHFRP�HQ�OD�FLXGDG�GH�6LQFHOHMR�

)LJ�� ��� (GLÀFLR� %DQFR� &DIHWHUR�� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�� )RWRJUDÀD� /HRSROGR�
9LOODGLHJR�&RQHR������

)LJ�� ��� +RWHO� +LOWRQ�� &DUWDJHQD�� ������ $UFKLYR�
5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ��� 5HPRGHODFLyQ� +RVSLWDO� 1DYDO�� &�JHQD��
������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�

)LJ�� ��� (GLÀFLR� 7HOHFRP�� 6LQFHOHMR�� ������ )RWR��
*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�
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Los “formulismos” del racionalismo moderno para responder al 
PHGLR�DPELHQWH��2ULHQWDFLyQ�HVWH�²�RHVWH��HO�HGLÀFLR�DELHUWR��
la persiana, el calado y el brise soleil.

&RQYHUWLU�HO�HVWXGLR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�XQ�SURFHVR�FXDVL�FLHQWtÀFR��
en el cual se lograra resolver las circunstancias ambientales del 
espacio habitable, a partir de elementos arquitectónicos, generó 
una serie de recetas, las cuales fueron ampliamente difundidas 
a través de tratados de arquitectura, en la que presentan las 
diferentes estrategias para ajustar la arquitectura a diferentes 
FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��3DUD�DWHQGHU�ODV�LQFOHPHQFLDV�GHO�FDORU�GH�
los climas tropicales, como el del Caribe colombiano, sobresalen 
OD�RULHQWDFLyQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�HQ�VHQWLGR�HVWH�²�RHVWH�\�ORV�TXLHEUD�
VROHV�HQWUH�RWURV�GLVSRVLWLYRV�

Una revisión de fuentes sobre el tema de la geografía en la obra de 
Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández nos permite establecer un 
momento, entre 1950 y 1975, en el que se consolida como práctica 
de la arquitectura, la aplicación de una serie de sugerencias o 
“fórmulas” de la arquitectura “moderna”, por medio de las cuales 
se garantizaba un mejoramiento en las condiciones climáticas 
GH� ORV� HGLÀFLRV�� )yUPXODV� TXH�� HQ� DOJXQRV� FDVRV�� LJQRUDEDQ� ORV�
conocimientos de bioclimática aplicados en las arquitecturas 
precedentes o históricamente establecidas en el Caribe colombiano, 
y aplicaban recursos “universales” o “univerzalizables” establecidos 
SRU� ÀJXUDV� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� PXQGLDO�� 7DOHV� IyUPXODV� IXHURQ�
adquiridas por nuestros arquitectos a través de su estudio en 
las nacientes facultades de arquitectura en Colombia, los viajes 
al exterior y la lectura de revistas de arquitectura nacionales o 
LQWHUQDFLRQDOHV�

La primera de estas fórmulas que vemos aplicada en la obra de 
nuestros arquitectos, es el concepto moderno que recomienda el 
GHVDUUROOR�GH� HGLÀFLRV�GH�SODQWD� UHFWDQJXODU�DODUJDGD�� HQ� FOLPDV�
cálidos, donde las fachadas largas deben estar orientadas hacia 
el norte y en sentido este – oeste y las fachadas cortas hacia el 
poniente; recomendación que busca que la exposición de las 
IDFKDGDV� ODUJDV�GH� ORV�HGLÀFLRV�D� OD� UDGLDFLyQ�VRODU�VHD�PtQLPD��
Podemos decir que en la obra inicial de Rafael Cepeda y de Cristian 
Ujueta esta práctica es frecuentemente utilizada en todo tipo de 
proyectos, tanto en lotes de gran dimensión, como el destinado para 
DOEHUJDU�ODV�LQVWDODFLRQHV�GHO�FROHJLR�/D�6DOOH�GH�&DUWDJHQD��������
por ejemplo, donde el arquitecto Cepeda dispone un gran bloque 
extendido horizontalmente, en el que se expresa esta condición a 
pesar de sus cinco pisos de altura, o en lotes medianeros como en 

)LJ�� ��� ,PDJHQ� 6DWHOLWDO�� &ROHJLR� /D� 6DOOH��
&DUWDJHQD��������)XHQWH��ZZZ��)ODVKHDUWK�FRP�

)LJ�� ��� ,PDJHQ� 6DWHOLWDO�� %DQFR� &DIHWHUR��
&DUWDJHQD��������)XHQWH��ZZZ��)ODVKHDUWK�FRP�

)LJ�� ��� ,PDJHQ� 6DWHOLWDO�� =RQD� )UDQFD��
%DUUDQTXLOOD������� )XHQWH�� ZZZ�� )ODVKHDUWK�
FRP�
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el caso del Banco Cafetero en el sector de la Matuna en Cartagena, 
en el que la estrechez del lote lo obliga a desarrollar un bloque 
vertical liberado de sus los límites, cuya planta rectangular 
SRVHH� XQD� SHUIHFWD� GLVSRVLFLyQ� HVWH� ²� RHVWH�� (O� FDVR� GHO� HGLÀFLR�
administrativo de la Zona Franca de Barranquilla, , diseñado por 
Cristian Ujueta, nos muestra otro tipo de aplicación del mismo 
concepto: dos bloques alargados horizontalmente y en orientación 
este -oeste, se unen para formar un cuadrado perfecto, que al 
analizarlo en su planta, parece contravenir las teorías modernas 
sobre emplazamiento, pero que adquieren sentido desde su 
alzado, donde es posible comprender claramente los dos elementos 
UHFWDQJXODUHV�TXH�OR�FRQIRUPDQ��XQR�PiV�EDMR�TXH�HO�RWUR��(Q�HO�
diseño del hotel Cartagena Hilton, de Rafael Cepeda Torres, parece 
LGHQWLÀFDUVH�XQ�PRPHQWR�GH�ÁH[LELOL]DFLyQ�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�
“fórmula”: los dos bloques de habitaciones inicialmente dispuestos 
de forma independiente y en estricta aplicación del ideal del 
bloque alargado este – oeste, son el concepto inicial que orienta 
HO� HPSOD]DPLHQWR� GHO� SUR\HFWR� SDUD� HO� FRQFXUVR� GH� HVWH� HGLÀFLR��
YDULiQGRVH�VX�DOLQHDFLyQ�GHÀQLWLYD��FXDQGR�HO�DUTXLWHFWR�EXVFD�XQD�
FRQIRUPDFLyQ�PiV�FRPSDFWD�\�HVWLOL]DGD�GHO�HGLÀFLR�\�OD�RULHQWDFLyQ�
de las habitaciones del hotel hacia unas visuales determinadas por 
HO�HQWRUQR��6H�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD��TXH�SDUD�HVWH�HGLÀFLR��\D�HO�
arquitecto Cepeda contaba con el supuesto de que tendría a su 
GLVSRVLFLyQ�XQ�VLVWHPD�GH�FOLPDWL]DFLyQ�SRU�DLUHV�DFRQGLFLRQDGRV��
Esto parece indicar entonces, que es la proliferación del uso de los 
DLUHV�DFRQGLFLRQDGRV��XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�KDFHQ�LQVLJQLÀFDQWH�
OD�RULHQWDFLyQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�HQ�EORTXHV�UHFWDQJXODUHV�HQ�VHQWLGR�
HVWH�²�RHVWH�HQ�OD�UHJLyQ�

Las palabras de Rafael Cepeda Torres en la explicación del proceso 
GH�GLVHxR�GHO�KRWHO�+LOWRQ�GH�&DUWDJHQD��QRV�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�
el segundo grupo de “fórmulas” modernas utilizadas por nuestros 
arquitectos: “los tuve que convencer de que el balconcito que 
había hecho era muy conveniente porque protegía del sol… en esa 
época los quiebrasoles se utilizaban mucho, el aire acondicionado 
estaba comenzando apenas, era costosísimo… cuando estábamos 
discutiendo el proyecto en Nueva York, los pude convencer de que 
en la terracita no había aire acondicionado sino nada más en el 
cuarto y que como estaba protegido por la terraza era mucho más 
barato el aire acondicionado, que era muy costoso, todavía sigue 
siendo costoso”����&HSHGD�QRV�VHxDOD�TXH�ORV�TXLHEUDVROHV�HUDQ�HQ�
OD�&RVWD�DWOiQWLFD�FRORPELDQD�HO�DUWLÀFLR�DUTXLWHFWyQLFR�SUHGLOHFWR�
para dar respuesta al clima, ante la imposibilidad de acceder a 
HTXLSRV�GH�DLUH�DFRQGLFLRQDGR��3RGHPRV�YHU�TXLHEUDVROHV�DSOLFDGRV�

��ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ��� 0DTXHWD� DQWHSUR\HFWR� +RWHO� +LOWRQ��
&DUWDJHQD��������)XHQWH��)RWR�*LOEHUWR�0DUWtQH]�
�����

)LJ�����,PDJHQ�VDWHOLWDO��+RWHO�+LOWRQ��&DUWDJHQD��
������)XHQWH��ZZZ��)ODVKHDUWK�FRP�

)LJ�� ��� &DVD� %HDWUL]� &DYDOLHU�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7�
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en una diversidad de modelos reticulares, como persianas, 
elementos verticales u horizontales en proyectos como la casa de 
%HDWUL]�&DYDOLHU�HQ�&DUWDJHQD��������HO�HGLÀFLR�GHO�%DQFR�&DIHWHUR�
HQ� ´/D� 0DWXQDµ�� ������ \� HO� &ROHJLR� ´/D� 6DOOHµ�� ������ GH� 5DIDHO�
Cepeda Torres, o en la sede administrativa de la Zona Franca de 
%DUUDQTXLOOD� GH� &ULVWLDQ� 8MXHWD� 7RVFDQR�� 7RGRV� HVWRV� HGLÀFLRV�
IXHURQ�FRQVWUXLGRV�HQWUH������\������

)LJ�����%DQFR�&DIHWHUR��&DUWDJHQD�������)XHQWH��
)RWR�/HRSROGR�9LOODGLHJR������

)LJ�����(GLÀFLR�&ROHJLR�/D�6DOOH��&DUWDJHQD��������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7�

)LJ�����%ULVH�VROHLOV��(GLÀFLR�=RQD�)UDQFD��%DUUDQTXLOOD��������)XHQWH��$UFKLYRV�&ULVWLDQ�8MXHWD
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III. ENAJENADOS POR EL DESEO DE UNA 
ARQUITECTURA COSMOPOLITA

El segundo conjunto de prácticas e ideas presentes en la obra 
de nuestro grupo de arquitectos, lo constituye las que, desde los 
conceptos planteados por Eduardo Tejeira Davis��, denominamos   
“genéricas”, están soportadas en una serie de consideraciones 
comerciales, económicas y de “moda” del pensamiento “moderno”, 
FXDQGR� HVWH� HV� DVLPLODGR� FRPR� SURJUHVR�� 6X� UHVXOWDGR� HV� OD�
construcción de unas arquitecturas ajenas a las circunstancias 
planteadas por los lugares en que se produce, en sus aspectos 
JHRJUiÀFRV��FOLPiWLFRV��XUEDQRV��KLVWyULFRV�\�FXOWXUDOHV��3UiFWLFDV�
e ideas de arquitectura que vemos caracterizadas y criticadas 
en el documento “Ciudad destruida” de Rogelio Salmona, en su 
intervención en el “Simposio de arte no objetual”, desarrollado en 
Medellín en el año 1980, con las siguientes palabras: “Me permito 
participar en este simposio en calidad de arquitecto; por lo tanto, me 
concierne más la práctica del diseño que su discurso. Sin embargo, el 
diseño y su práctica se han visto afectados por acontecimientos que 
merecen la pena citar y que en Colombia, en la última década, han 
DGTXLULGR�H[SUHVLRQHV�SDUWLFXODUHV�TXH�H[SOLFDQ�HQ�SDUWH��HO�GHWHULRUR�
de la ciudad, la destrucción del paisaje urbano y la proliferación 
de hechos arquitectónicos carentes de calidad. De arquitecturas 
LQVDERUDV�TXH�KDQ�FDPELDGR�HO�VHQWLGR�\�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�HVSDFLR�
XUEDQR�� (VWD� DUTXLWHFWXUD� VH� PDQLÀHVWD� HQ� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� FRQ�
modelos, modelos impuestos por la dependencia cultural, que 
WHUJLYHUVDQ� H� LQFOXVLYH� QLHJDQ� ORV� YDORUHV� PiV� VLJQLÀFDWLYRV� GH�
la cultura arquitectónica en Colombia, a la vez que empobrecen 
ODV� LPiJHQHV�\� OD�YDULHGDG�GH� OD�PRUIRORJtD�XUEDQD��$O� VDFULÀFDU�
sin resistencia los valores sociales, culturales y topológicos más 
LPSRUWDQWHV�D�ODV�QRFLRQHV�H[FOXVLYDV�GH�UHQWDELOLGDG�\�HVSHFXODFLyQ��
se está convirtiendo en objeto de comercialización y conformismo, 
GRQGH� OD� FRQIXVLyQ� \� ODV� MXVWLÀFDFLRQHV� HVWUXFWXUDOLVWDV� QR� HVWiQ�
ausentes. Más aun, se está viendo la imposibilidad de encontrar un 
OHQJXDMH�SURSLR��H[SUHVLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�FXOWXUDOHV�\�VRFLDOHV�
\�GH�HODERUDU�QXHYRV�VLJQLÀFDGRV«�OR�PiV�JUDYH�HQWUH�OR�TXH�YLHQH�
aconteciendo es la no realización de un hábitat adecuado para las 
distintas clases sociales y para las diferentes ciudades de Colombia, 
en las cuales ya es posible percibir cómo hasta las que en algún 
PRPHQWR�SUHVHQWDEDQ�XQ�FDUiFWHU�PX\�SURSLR�\�GHÀQLGR��D�WUDYpV�GH�
un proceso histórico y cultural de muchos años, empiezan a perder 

��El investigador panameño Eduardo Tejeira Davis, en su presentación en el seminario preparatorio 
para la apertura del Doctorado en Arte y Arquitectura llevado a cabo en la Facultad de Arquitectura 
de La Universidad Nacional de Colombia, en el I semestre de 2007, utiliza el concepto “arquitectura 
genérica” para referirse a una arquitectura desarraigada de las condiciones de su lugar y promotora 
GH�XQ�PRGHOR�KRPRJpQHR�XQLYHUVDO�
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sus atributos y a parecerse cada vez más entre sí, adaptándose 
todas ellas a un modelo general pese a las diferencias que de hecho 
H[LVWHQ�HQWUH�VXV�JHQWHV«µ����(Q�HO�GLVFXUVR�GHO�DUTXLWHFWR�6DOPRQD��
este conjunto de prácticas e ideas es asociado a la rentabilidad 
\� D� HVSHFXODFLyQ� FRPR�ÀQ�~OWLPR�GH� OD� SURGXFFLyQ� LQPRELOLDULD��
al punto de llamarla “arquitectura de la rentabilidad”��, hay en 
ellas la expresión física de los valores urbanos impuestos por el 
contexto social, económico y político del Caribe colombiano en la 
�GD��PLWDG�GHO� VLJOR�;;��'RQGH�D�SDUWLU�GH�VX� UH]DJR�DQWH�RWUDV�
regiones del país, la consiguiente añoranza de tiempos mejores, 
y el afán por demostrar una imagen de “progreso”, en analogía 
con las expresiones de “progreso” presentes en la arquitectura 
de países económicamente más desarrollados, se construyen 
arquitecturas anodinas y ensimismadas, que representan el 
SRGHU� DGTXLULGR� SRU� QXHYDV� pOLWHV� VRFLDOHV�� 6REUH� HVWH� JUXSR� GH�
prácticas e ideas arquitectónicas podemos decir, que en ellas se 
da una adopción a ultranza de modelos foráneos, y, que no es 
este el camino para el desarrollo de una arquitectura adecuada 
D�ODV�UHDOLGDGHV�GHO�&DULEH�FRORPELDQR��/D�UHYLVLyQ�QRV�PXHVWUD��
que cuando se hizo arquitectura “moderna”, utilizando prácticas 
e ideas relacionadas con el deseo de una imagen “cosmopolita” o 
“de moda” o “internacional”, los resultados fueron una producción, 
ensimismada e indiferente a los entornos urbanos de las ciudades 
del Caribe colombiano, arquitecturas cuyo único logro es nuestra 
consolidación como colonia, en la histórica relación centro periferia 
GH�$PpULFD�/DWLQD�FRQ�(XURSD�\�1RUWHDPpULFD�

La “singularidad” caprichosa.

En el conjunto de prácticas anterior, la “singularidad” resultaba 
como producto de la inserción en la ciudad antigua, de la utopía 
del modelo de ciudad y desarrollo modernos y sus ideales por 
HO� ORJUR�GH�XQD�FLXGDG�SHUIHFWD��(O�GRJPD�GH�OD�]RQLÀFDFLyQ�\� OD�
aparición de los reglamentos de construcción trastocaban la forma 
GH�OD�FLXGDG�FRQVROLGDGD��&RPR�SDUWH�GH�QXHVWUR�VHJXQGR�JUXSR�
de prácticas, se presenta una “singularidad” caprichosa, en la que 
los ideales de la primera modernidad han desaparecido y quedan 
solamente una serie de herramientas jurídicas que favorecen la 
construcción de arquitecturas ensimismadas, que no responden al 
dictamen de ninguna circunstancia particular del lugar en el que 
VH�HGLÀFD�\�FX\D�~QLFD�H[SOLFDFLyQ�HV�OD�VDWLVIDFFLyQ�GHO�GHVHR�SRU�

��SALMONA, Rogelio y otros, “Rogelio Salmona: Espacios abiertos / espacios colectivos”, Ministerio 
GH�5HODFLRQHV�H[WHULRUHV��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD��6RFLHGDG�FRORPELDQD�GH�DUTXLWHFWRV���%RJRWi�'��&��
\�&XQGLQDPDUFD��%RJRWi�'��&��������3iJ�����
��,EtG��6$/021$��3iJ�����
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el desarrollo de una obra plásticamente “creativa”, “innovadora”, 
R�GLIHUHQWH��HV�XQD�SUiFWLFD�TXH�SXGR�VHU� LGHQWLÀFDGD�HQ�OD�REUD�
GH� ORV� DUTXLWHFWRV� 'HOJDGR� \� +HUQiQGH]�� 3UiFWLFD� HQ� OD� TXH� VH�
rechaza la homogeneidad y que favorece la construcción de una 
arquitectura ajena, formalmente, a las características de las 
FLXGDGHV�GH�OD�UHJLyQ��$UTXLWHFWXUD�TXH�SDUWH�GH�OD�UHIHUHQFLD�D�OD�
arquitectura del “star system” internacional de la arquitectura de 
la década de los 90, ampliamente difundido y banalizado por las 
UHYLVWDV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�DUTXLWHFWXUD��/D��GLYHUVLGDG�JHRPpWULFD��
la fragmentación formal y nuevamente el cambio de escala son 
las prácticas que soportan esta búsqueda de cosmopolitismo y 
XQLYHUVDOLGDG�

Como concreción de un proceso en el que se van involucrando 
nuevas formas geométricas a la producción de arquitectura, a partir 
de los años 90 se puede apreciar en la obra de los dos arquitectos 
más jóvenes del grupo, Delgado y de Hernández, una tendencia 
a mezclar los diversos tipos de geometrías que habían utilizado, 
VHSDUDGDPHQWH��HQ�VXV�SUR\HFWRV�DQWHULRUHV��(Q�OD�REUD�GH�'HOJDGR��
HVWD�DFWLWXG��VH�LQLFLD�FRQ�HO�HGLÀFLR�́ 7RUUHPROLQRVµ��������FRQWLQ~D�
\�VH�DFHQW~D�HQ�REUDV�FRPR�HO�HGLÀFLR�´&DUWDJHQD�3ULQFHVVµ��������
en la remodelación del Hotel Americano, 1993, donde además del 
uso de la diagonal, aparecen retículas ortogonales en la zona de las 
KDELWDFLRQHV�\�XQD�JUDQ�FXUYD�HQ�OD�]RQD�GH�ORV�UHVWDXUDQWHV��/D�
GLYHUVLGDG�GH�IRUPDV�WDPELpQ�SXHGH�VHU�LGHQWLÀFDGD�HQ�HO�&HQWUR�
Comercial Ronda Real, 1995, en Cartagena; en la rotonda del 
Centro Comercial Plaza Colon, 1995, en Cartagena; en el proyecto 
para el Intermall, 1998, en Barranquilla, en el Centro Comercial 
0DJDOL� 3DUtV� HQ� 0RQWHUtD�� ������ HQ� OD� FDSLOOD� GHO� 6HPLQDULR�
Provincial en Cartagena, 1998, y, en la sede social del magisterio 
en Santa Catalina, 1999; en todas ellas la composición se genera 
GH�OD�FROLVLyQ�GH�IRUPDV�GLYHUVDV�

)LJ�� ��� (GLI�� 7RUUHPROLQRV�� &DUWDJHQD� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]

)LJ�� ��� (GLI�� 3ULQFHVV�� &DUWDJHQD�� ����� )XHQWH��
$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]
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)LJ�����3HUVSHFWLYD��&��&��,QWHUPDOO��%DUUDQTXLOOD�������)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�
Martínez

)LJ�����+RWHO�$PHULFDQR��&DUWDJHQD��������
)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]

)LJ�����0DTXHWD��&��&��5RQGD�5HDO������

)LJ�� ���0DTXHWD�� &�� &�� 3OD]D�&RORQ�� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5��'HOJDGR�
Martínez
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)LJ�����3HUVSHFWLYD�&��&��0DJDOL�3DULV��0RQWHUtD��������)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]

)LJ�� ��� $[RQRPHWUtD�� &DSLOOD� 6HPLQDULR� 3URYLQFLDO��
&DUWDJHQD�������)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]

)LJ�� ��� 0DTXHWD�� 6HGH� 0DJLVWHULR�� &DUWDJHQD�� �����
)XHQWH��$UFKLYR�5��'HOJDGR�0DUWtQH]

)LJ�� ���� 0DTXHWD�� �� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5�� 'HOJDGR�
Martínez

cambiar foto  
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(Q�HO� WUDEDMR�GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�� HO� HGLÀFLR�SDUD� OD� /RWHUtD� OD�
Sabanera, 1979, es la primera obra en la que se observa claramente 
HVWD�DFWLWXG�GH�FRPSRVLFLyQ�IRUPDO��(Q�HVWH��DGHPiV�GH�LQVHUWDU�XQ�
HGLÀFLR�YHUWLFDO�HQ�XQ�FRQWH[WR�FRQ�YRFDFLyQ�KRUL]RQWDO�\�TXH�QR�
continúa con su paramentacion las alineaciones del conjunto que le 
precede, utiliza formas abstractas y diagonales, en contraposición 
a los patrones reticulares de los tipos vernaculares y neoclásicos 
FRQVROLGDGRV�HQ�HO�VHFWRU��VLQ�RWUD�ÀQDOLGDG�TXH�OD�GH�VHU�GLIHUHQWH��
DFWLWXG�HQVLPLVPDGD�TXH�WLHQH�XQ�LPSDFWR�QHJDWLYR�HQ�HO�VHFWRU��
&RPR� GDWR� SHFXOLDU� HVWH� HGLÀFLR� D� FRPLHQ]RV� GHO� VLJOR� ;;,� VH�
PDQWLHQH�SUiFWLFDPHQWH�GHVRFXSDGR�\�HQ�HVWDGR�GH�DEDQGRQR�

/D� IUDJPHQWDFLyQ� GHVDUUROODGD� SRU� +HUQiQGH]� HQ� VXV� HGLÀFLRV��
es cuestionable cuando se presenta en proyectos en los que las 
FRQGLFLRQHV�JHRJUiÀFDV�GHO�OXJDU�QR�UHSUHVHQWDQ�XQD�FRQGLFLyQ�TXH�
SURPXHYD�OD�GLYLVLyQ�GH�ODV�IRUPDV��&RPR�HQ�ODV�LGHDV�SURSXHVWDV�
por este arquitecto para las topografías aproximadamente planas 
\�OLEUHV�GH�YHJHWDFLyQ��GH�ORV�DOHGDxRV�GHO�HGLÀFLR�GH�OD�$GXDQD�HQ�
el centro de Barranquilla, lugar en el que desarrolla el proyecto 
para el concurso del “Parque Cultural del Caribe”, 2002, diseño de 
actitud fuertemente fragmentaria en el que el gran plano curvado 

)LJ�� ���� (GLÀFLR� /RWHUtD� /D� 6DEDQHUD� \� VX�
HQWRUQR��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� (GLÀFLR� /RWHUtD� /D� 6DEDQHUD� \� VX�
HQWRUQR��6LQFHOHMR��������)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�
2VRULR�������

)LJ������&RUWH��(GLÀFLR�/RWHUtD�/D�6DEDQHUD��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�
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)LJ������3ODQWD��HU�SLVR��(GLÀFLR�/RWHUtD�/D�6DEDQHUD��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�
$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 3ODQWD� SLVR� WLSR�� (GLÀFLR� /RWHUtD� /D� 6DEDQHUD�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

de la cubierta agrupa un sin número de formas aparentemente 
VXHOWDV� \� GLIHUHQWHV�� ,JXDO� REVHUYDFLyQ� SXHGH� KDFHUVH� VREUH� ODV�
ideas condensadas en el proyecto del centro comercial en el que 
remodela el circo teatro de la “Serrezuela” en Cartagena, donde la 
estructura neoclásica de la fachada y el círculo de la antigua arena 
para la lidia de toros, son utilizadas por Hernández como marco 
para la introducción de una gran cantidad de nuevos volúmenes y 
PDWHULDOHV�GH�FRQVWUXFFLyQ��6XV�SUR\HFWRV�SDUD�XQ�FHQWUR�FRPHUFLDO�
HQ�&DUWDJHQD��������\�HO�HGLÀFLR�´$QGUp�0DU\µ��������PXHVWUDQ�OD�
PLVPD�LQWHQFLyQ�

)LJ������SUR\HFWR�&��&��(Q�%RFDJUDQGH��&DUWDJHQD��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]

)LJ�� ���� 3UR\HFWR� ´&�� &�� 6HUH]XHODµ�� &DUWDJHQD�
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]
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En la ilustración que Raimundo Delgado Martínez hace sobre el 
SURFHVR�GH�GLVHxR�GHO�HGLÀFLR�SDUD�HO�HGLÀFLR�´&DUWDJHQD�3ULQFHVVµ��
podemos encontrar unas explicaciones bastante particulares, como 
MXVWLÀFDFLyQ� GH� HVWH� FRQWUDVWH� FRPR� SUiFWLFD� SUHGRPLQDQWH�� “El 
&DUWDJHQD�3ULQFHVV�HV�XQ�HQFDUJR�GH�XQ�HGLÀFLR�GH�DSDUWDPHQWRV«�
los requerimientos de ese tipo son muy conocidos y sencillamente 
lo que trate al darle la personalidad al proyecto, tiene que ver con 
dos cosas fundamentales, una es que trato de utilizar las formas 
curvas. Trato de utilizar las paredes curvas como dándole un poco 
de sensualidad al proyecto. Y la otra es que, entendiendo que el 
SUR\HFWR� TXHGDED� HQPDUFDGR� HQWUH� GRV� HGLÀFLRV� H[LVWHQWHV�� XQ�
HGLÀFLR��TXH�HQWUH�RWUDV�FRVDV��HV�HO�HGLÀFLR�TXH�LQLFLD�HO�GHVDUUROOR�
LQPRELOLDULR�GH�ORV�HGLÀFLRV�GH�DSDUWDPHQWRV�VREUH�OD�EDKtD�LQWHUQD�
GH� OD� FLXGDG� GH� &DUWDJHQD�� TXH� HV� HO� HGLÀFLR� GH� ´/D� &RQFKDµ��
casualmente diseñado por uno de mis maestros, el Dr. Rafael 
&HSHGD�7RUUHV�� \� HQWUH�XQ� HGLÀFLR�DOWR� FRQVWUXLGR�SRVWHULRUPHQWH��
y que tenía de paso un concepto de balcones con una curvatura… 
cuando me enfrento a eso, empiezo a entender, que los proyectos 
cuando están en ese tipo de situaciones, no se pueden enfrentar 
como si fueran una unidad completamente independiente y que 
deben entrar a considerarse los proyectos vecinos, aparte de eso, 
YHFLQR�H[DFWDPHQWH�DO� ORWH�SRFR�HVWUHFKR��VH� WHQtD�XQ�HGLÀFLR�PiV�
R�PHQRV� GH� ODV�PLVPDV� DOWXUDV� GH� pO�� FRQ� YHFLQRV� DO� HGLÀFLR� 6RO�
del Este, entones yo tengo que analizar la silueta que generan los 
tres proyectos, esos dos, más el mío. Aplico como criterio que haga 
´H[WUDRQGXODFLRQµ��HQ�FXDQWR�D�OR�TXH�HV�OD�VLOXHWD�GHO�FRQMXQWR«�R�
VHD�TXH�DO�YHU�OD�VLOXHWD�GHO�HGLÀFLR�OD�FRQFKD�\�DO�KDFHU�HO�HGLÀFLR�XQ�
poco más alto, dado que la normatividad me lo permitía, la silueta 
sufre unos altibajos. Ese tipo de silueta yo lo traslado perfectamente 
a la planta, y desarrollo un proyecto con los esquemas originales 
de las áreas de las habitaciones, baños, zonas de servicio y sala 
comedor; está concebido en principio dentro de una ortogonalidad, 
FRQ� VX� SXQWR� ÀMR� GHQWUR�� HQ� HVWH� VLWLR� VHQFLOODPHQWH� OH� KDJR� XQD�
HQYROYHQWH� TXH� YD� UHÁHMDQGR� WDPELpQ� OR� TXH� OD� VLOXHWD� DQWHULRU��
entonces hago una relación muy clara entre lo que es la parte del 
proyecto y la silueta que ese proyecto está originando en la ciudad. 
Proyecto que también ha sido muy de mis afectos, tal vez, porque 
esa silueta curva, le dio una personalidad sin tratar de acabar con 
los proyectos vecinos, o sea se impone como personalidad propia 
pero le hace compañía a los proyectos que están contiguos a él”����'H�
lo manifestado por Delgado surgen dos temas a analizar: en primer 
lugar, el entorno urbano construido, tema que anteriormente 
había sido ignorado, es en este arquitecto tenido en cuenta, en 
������SDUD�OD�SUR\HFWDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�HGLÀFLR��VLQ�HPEDUJR�VXV�

��ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�

)LJ�� ���� %RFHWR� H[SOLFDWLYR�� HGLÀFLR� 3ULQFHVV��
&DUWDJHQD��������$UFKLYR��)RWR�*LOEHUWR�0DUWtQH]�
2VRULR�

)LJ�� ���� (GLÀFLR� 3ULQFHVV�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�
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consideraciones no apuntan hacia la homogeneización del entorno, 
sino por el contrario, hacia la relación de objetos distintos en un 
FRQMXQWR��(Q�VHJXQGR�OXJDU��OD�SUHRFXSDFLyQ�IXQGDPHQWDO�UHVSHFWR�
DO�FRQWH[WR�SUHH[LVWHQWH��HV��TXH�HO�SHUÀO�GHO�´VN\OLQHµ�GH�OD�FLXGDG�
deseada, no conforme una línea homogénea, sino que se ondule 
y varíe a partir de las relaciones entre las alturas y formas de los 
HGLÀFLRV�

(O�PLVPR�SURSyVLWR�SRU� OD�RQGXODFLyQ�GHO� ´VN\OLQHµ�GH� OD� FLXGDG�
GH� &DUWDJHQD� SXHGH� VHU� LGHQWLÀFDGD� HQ� ORV� GLVHxRV� GHO� +RWHO�
Americano, 1993, cuya composición evidencia tres cuerpos de 
GLIHUHQWHV� IRUPDV� \� DOWXUDV�� (Q� HVWD� SUiFWLFD�� VH� IDYRUHFH� OD�
heterogeneidad de los entornos urbanos, pues ni siquiera cuando 
ORV�HGLÀFLRV�FLUFXQGDQWHV�VRQ�GLVHxDGRV�SRU�HO�PLVPR�DXWRU��VXV�
IRUPDV�VLJXHQ�XQ�SDWUyQ�GH�XQLGDG��(VWH�FDVR�SXHGH�REVHUYDUVH�
HQ�GRV�SUR\HFWRV�UHFLHQWHV�GHO�DUTXLWHFWR�'HOJDGR�HQ�%RFDJUDQGH��
(O�SULPHUR�GH�HOORV�HV�XQ�QXHYR�HGLÀFLR�PXOWLIDPLOLDU�HQ�OD�HVTXLQD�
en frente, calle por medio, al hotel Americano; como puede verse 
en la maqueta de este proyecto, tanto las formas como la escala 
\� SURSRUFLyQ� GHO� QXHYR� HGLÀFLR�� FRQ� UHVSHFWR� DO� HGLÀFLR� YHFLQR��
tiene como intención la diferencia, el contraste y la ondulación del 
´VN\OLQHµ�

)LJ�� ���� 3UR\HFWR� HGLÀFLRV� +RUL]RQWHV� H� ,QÀQLWR�
)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�

)LJ�� ���� %RFHWR� HGLÀFLRV� +RUL]RQWHV� H� ,QÀQLWR�
�����)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�

)LJ������/tQHD�GH�KRUL]RQWH�VHFWRU�GH�%RFDJUDQGH��&DUWDJHQD��������)XHQWH��ZZZ�
FDUWDJHQDÁRUDO�FRP�FR
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)LJ������0DTXHWD�SUR\HFWR�LQPRELOLDULR�HQ�%RFDJUDQGH������)XHQWH��$UFKLYR�5��'��0

)LJ�� ���� 0DTXHWD� 3UR\HFWR� HGLÀFLRV� +RUL]RQWHV� H� ,QÀQLWR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR�
5DLPXQGR�'HOJDGR�0�
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La utilización de técnicas constructivas que favorecen la 
creación de ambientes ajenos a la realidad local.

A comienzos de los 80, tras la decadencia de la valoración de las 
“cajas blancas” de la arquitectura moderna “racionalista”, de por 
sí ajenas al contexto del Caribe colombiano, comienza a tener 
sentido en la obra de los arquitectos Ujueta, Cepeda, Delgado y 
Hernández, la utilización de nuevos materiales de construcción que 
permiten una aproximación a culturas constructivas foráneas, que 
VH� FRQVROLGDQ� FRPR� UHIHUHQWHV� SDUD� OD� UHJLyQ��0DWHULDOHV� TXH� QR�
JXDUGDQ�FRKHUHQFLD��FRQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�JHRJUiÀFDV�QL�KLVWyULFDV�
GH�ODV�FLXGDGHV�GH�%DUUDQTXLOOD��&DUWDJHQD�\�6LQFHOHMR��3RWHQFLDGR�
todo esto por la posibilidad que abren las nuevas tecnologías de 
refrigeracion, de ofrecer temperaturas de otras latitudes, imposibles 
GH�ORJUDU�SRU�PHGLR�GH�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV��3DVDQGR�D�KDFHU�
parte, consciente o inconscientemente, de la cadena de factores, 
que, como el aumento del consumo energético y las emisiones de 
&2���\D�PXHVWUDQ�VXV�HIHFWRV�HQ�HO�GHWHULRUR�GH�OD�VDOXG�GHO�SODQHWD�

'HVGH�OD�DSDULFLyQ�GHO�DLUH�DFRQGLFLRQDGR�FRPR�VROXFLyQ�DUWLÀFLDO�D�
las condiciones climáticas de la región, se presenta en el trabajo de 
los arquitectos Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández, una tendencia 
a ignorar las condiciones climáticas al momento de proyectar su 
arquitectura, produciéndose una arquitectura poco coherente 
con las circunstancias medioambientales del Caribe colombiano, 
FDSD]�� D� WUDYpV�GH� OD� FOLPDWL]DFLyQ�DUWLÀFLDO�� GH� VHU� LQVWDODGD� HQ�
OXJDUHV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GLYHUVDV��(Q�HO�FDVR�GH�&ULVWLDQ�8MXHWD��
las persianas y los elementos verticales que proveen la sombra y 
IDFLOLWDQ�OD�FLUFXODFLyQ�GHO�DLUH�HQ�HO�HGLÀFLR�GH�OD�=RQD�)UDQFD�GH�
%DUUDQTXLOOD��������VRQ�FDPELDGRV�HQ�VXV�HGLÀFLRV��SRU�JUDQGHV�
VXSHUÀFLHV�FHUUDGDV�GH�FHPHQWR��YRO~PHQHV�FRPSDFWRV�FRQ�PHQRU�
cantidad de perforaciones y espacios abiertos para la circulación 
GHO�DLUH��VH�REVHUYD�HVWR�HQ�ORV�HGLÀFLRV�´2QFH�GH�1RYLHPEUHµ�������
\�´)XQGDGRUHVµ�������

/D� XWLOL]DFLyQ� GH� JUDQGHV� VXSHUÀFLHV� DFULVWDODGDV� HV� RWUD� GH� ODV�
SUiFWLFDV� FRQVWDQWHV� HQ� OD� GHÀQLFLyQ� GH� OD� PDWHULDOLGDG� GH� ORV�
HGLÀFLRV� SRU� SDUWH� GH� ORV� DUTXLWHFWRV�8MXHWD�� &HSHGD��'HOJDGR� \�
Hernández, cuando buscan en su arquitectura una aproximación 
D� PRGHORV� IRUiQHRV�� 6XSHUÀFLHV� TXH� VRQ� UHDOL]DGDV� D� SDUWLU�
de la utilización de tres tipos de vidrios, el cristal transparente 
y sin coloración, material predilecto en las décadas de los 50, 
���\�����HO� FULVWDO� FRORU�EURQFH�TXH�KD� WHQLGR�JUDQ�DFHSWDFLyQ�D�
partir de la década de los 80 y el “vidrio espejo” y los cristales de 
FRORUDFLyQ�D]XO�\�D]XO�YHUGRVR�D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�����(Q�OD�

)LJ������(GLÀFLR����GH�1RY���%DUUDQTXLOOD��������
)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�������

)LJ������(GLÀFLR�)XQGDGRUHV��%DUUDQTXLOOD�������
)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�������
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FRQVWUXFFLyQ�GH�´WRUUHV�GH�FULVWDOµ�HQ�OD�UHJLyQ��SXHGH�LGHQWLÀFDUVH�
XQ�LQWHUpV�SRU�UHÁHMDU��D�WUDYpV�GH�OD�WHFWyQLFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��
una imagen de “internacionalidad”, o de “progreso”, que permita 
vincular la imagen de las ciudades del Caribe Colombiano, con la 
LPDJHQ�GH�XUEHV�VRÀVWLFDGDV�GH�DPSOLD�SURPRFLyQ�HQ�ORV�PHGLRV�
GH�FRPXQLFDFLyQ�DXGLRYLVXDO��WDOHV�FRPR�0LDPL��3DULV�R�1HZ�<RUN��
FLXGDGHV�HQ�ODV�TXH�HFRQRPtDV�SRGHURVDV�SHUPLWHQ�OD�HGLÀFDFLyQ��
de ambientes “genéricos”, paradigmas del poder y el “desarrollo”, 
a partir de la utilización de las tecnologías más avanzadas para la 
FRQVWUXFFLyQ��(Q�HO�FDVR�GHO�&DULEH�FRORPELDQR��OD�XWLOL]DFLyQ�GH�
estos materiales es ajena a la circunstancia climática del lugar, 
incrementando con este material las temperaturas en el interior 
de los espacios arquitectónicos, lo que obliga a la utilización de 
WpFQLFDV�DUWLÀFLDOHV�SDUD�HO�DFRQGLFLRQDPLHQWR�GHO�DLUH�\�GHVSLOIDUUR�
HQ�ORV�FRQVXPRV�HQHUJpWLFRV�GH�ORV�HGLÀFLRV�

Igualmente negativa es la manera en que estas torres se relacionan 
con el paisaje urbano de las ciudades en que se instalan estas torres 
acristaladas, apareciendo en ellas como objetos abstractos ajenos a 
ORV�SDWURQHV�FRQVWUXFWLYRV�WUDGLFLRQDOHV�GHO�OXJDU��$OJXQRV�HGLÀFLRV�
HQ� ORV� TXH� VH� YH� UHÁHMDGD� HVWH� WLSR� GH� SUiFWLFD� VRQ�� (O� HGLÀFLR�
´&yQGRUµ�GH�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�� HQ�&DUWDJHQD�� ORV�HGLÀFLRV�GH�
Raimundo Delgado para “Seguros Bolívar” en Barranquilla, “Reina”, 
“Princess” y el “hotel Americano” en Cartagena, la “clínica pediátrica” 
en Barranquilla y los proyectos para la casa “Lubo” (donde en sus 
fachadas y cortes se puede ver la propuesta de un plano de vidrio 
VREUH� HO� HGLÀFLR�� GHVFDUWDGR� GXUDQWH� OD� FRQVWUXFFLyQ��� HO� ´EDQFR�
GHO�&RPHUFLRµ�HQ�%DUUDQTXLOOD�\� ODV�WRUUHV�+RUL]RQWHV�H�,QÀQLWR�D�
FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;,��WDPELpQ�VLJXHQ�HVWD�VHQGD�HGLÀFLRV�FRPR�
la lotería “La Sabanera”, “El Castillo” y el proyecto para la torre 
´2EHOLVFRµ�GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�HQ�OD�FLXGDG�GH�6LQFHOHMR�

)LJ������(GLÀFLR�&yQGRU��&DUWDJHQD��������)XHQWH�
$UFKLYR�&,9,/&2�

)LJ�� ���� (GLÀFLRV�� 6HJXURV� %ROtYDU�� &DUWDJHQD��
1979 Fuente: Archivo Raimundo Delgado Martínez

)LJ�� ���� (GLÀFLRV�� 5HLQD�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�

)LJ�������(GLÀFLR�+RWHO�$PHULFDQR��
������ )XHQWH�� $UFKLYR� 5DLPXQGR�
Delgado Martínez

)LJ�� ����� 3UR\HFWRV�� %DQFR� 'HO�
&RPHUFLR��%DUUDQTXLOOD�� ������ )XHQWH�
DUTFKLYR�5��'��0�
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)LJ������\�����3HUVSHFWLYD�\�FRUWHV�&DVD�/XER��&DUWDJHQD��������)XHQWH�DUFKLYR�5��'��0�

)LJ�� ����� (GLI�� +RUL]RQWHV� H�
LQÀQLWR�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��DUFKLYR�5��'��0�

)LJ�����������\�����(GLI��/D�6DEDQHUD��������(O�&DVWLOOR��6LQFHOHMR��������3UR\HFWR�7RUUH�2EHOLVFR��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��DUFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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IV. ALGUNAS REFLEXIONES AISLADAS SOBRE EL 
LUGAR Y LA REALIDAD

6H�LGHQWLÀFy��XQ�WHUFHU�\�~OWLPR�FRQMXQWR�GH�SUiFWLFDV�H�LGHDV�GH�
arquitectura, que en armonía con las consideraciones hechas por 
Rogelio Salmona en el documento “Ciudad destruida”, se coincidió 
en llamar “de realidad”�� 3UiFWLFDV� H� LGHDV� FX\RV� SDUiPHWURV�
HVSHFtÀFD� HVWH� DXWRU�� GH� OD� VLJXLHQWH� PDQHUD�� “Al interior de la 
contradicciones que caracterizan esta década y, ante todo, en virtud 
de una rica actitud arquitectónica y cultural iniciada en el país 
GXUDQWH�OD�GpFDGD�GHO����\�GHO�����VH�KDFH�SRVLEOH�HO�VXUJLPLHQWR�GH�
una “arquitectura de realidad” y de posiciones de resistencia a la 
presión que ejercen las ideologías que propician la especulación y la 
“arquitectura de la rentabilidad”�

Esas posiciones se apoyan ante todo:
��� (Q�OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�\�YDORUHV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�OR�

que son las propias tradiciones, al tiempo que también se apoyan 
en la historia y analizan “las características del lugar” como 
condición esencial de un diseño coherente con las condiciones de 
dicho lugar y de sus ocupantes.

��� /D�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�LPEULFDGD��«��FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD�
hace posible su variedad. La recuperación del paisaje, no solo 
FRPR�´YXH�G·�HQVHPEOHµ��YLVLyQ�GH�FRQMXQWR���VLQR�FRPR�PDUFR�HQ�
el cual se inserta la arquitectura, resaltando las características 
propias de cada lugar, que encuentra en el paisaje el elemento 
más sutil.

����/D�FRQFLHQFLD�GHO�FRQWH[WR�XUEDQR��OD�LPSRUWDQFLD�GHO�HQWRUQR�\�
HO�UHVSHWR�GH�OR�H[LVWHQWH�GHEHQ�D\XGDU�D�FRQVHUYDU�\�D�HODERUDU�
la ciudad y el espacio. El diseño debe, ante todo, generarse en 
la consideración muy especial tanto de los aspectos topológicos 
como aspectos que pertenecen más al ámbito de la percepción, 
más que por los principios del racionalismo europeo. En la 
percepción del espacio intervienen elementos que ponen en 
HYLGHQFLD� VX� HVSHFLÀFLGDG�� 6H� HVWDEOHFHQ� HQ� IXQFLyQ�GH� VHULHV�
H[LVWHQFLDOHV�SUiFWLFDV�\� HIHFWLYDV��8Q� HVSDFLR� HV� HVWUXFWXUDGR�
SRU�HO�GLQDPLVPR�GH�XQ�FLHUWR�Q~PHUR�GH�ÀJXUDV�VLJQLÀFDQWHV��
TXH� GLÀHUHQ� VHJ~Q� OD� WRSRJUDItD�� HO� SDLVDMH�� OD� SREODFLyQ� \� OD�
tradición. La riqueza de la imagen urbana está en función de la 
ULTXH]D�\�YDULHGDG�GH�ORV�VLJQLÀFDGRV�TXH�OD�FRPSRQHQ�

��� /D� FUtWLFD� DO� IXQFLRQDOLVPR� \� DO� ´HVWLOR� LQWHUQDFLRQDOµ� GHEH�
ayudar a tomar conciencia tanto de las necesidades concretas 
como de las posibilidades del medio, lo cual, a su vez, debe 
guiar el proceso de investigación en la búsqueda de tecnologías 
propias y el uso de materiales locales. Hay otros factores que 
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son importantes tener en cuenta, como la arquitectura popular, 
la cual no puede seguirse mirando con desprecio, ni tampoco 
como panacea. La simbiosis entre la arquitectura elaborada, o 
culta, con la popular o espontánea, permite encontrar soluciones 
generales y establecer un lenguaje común.… La arquitectura 
de “realidad” no responde tanto a funciones, sino a situaciones 
susceptibles de ser apropiadas���

El centro del discurso del arquitecto Salmona, gira en torno a la 
FRKHUHQFLD� HQWUH� VRFLHGDG�� FXOWXUD�� HFRQRPtD�\�DUTXLWHFWXUD��6X�
producción, alejándose del  punto de vista “funcionalista” planteado 
por el “racionalismo moderno”, se centra en el análisis del carácter 
KXPDQR�LPSOtFLWR�HQ�HVWD�GLVFLSOLQD�

Estas prácticas e ideas de arquitectura “de realidad” son coincidentes 
FRQ�ODV�UHÁH[LRQHV�\�GHEDWHV�VREUH�ORV�FRQFHSWRV�GH�“modernidad” 
y “posmodernidad”� HQ� OD�DUTXLWHFWXUD� ODWLQRDPHULFDQD�GH�ÀQDOHV�
del siglo XX, debate, que sin lograr consolidar un cuerpo teórico 
unitario, presenta conceptos que comparten en sus objetivos y en 
sus búsquedas los mismos intereses por la construcción de una 
DUTXLWHFWXUD� DMXVWDGD� D� OD� UHDOLGDG� ODWLQRDPHULFDQD�� 1RFLRQHV�
como las planteados por críticos e historiadores como los del 
chileno Cristian Fernández y su “modernidad apropiada”��, y 
(QULTXH� %URZQH� \� VX� “nueva arquitectura latinoamericana” u 
“otra arquitectura latinoamericana”��, o las indagaciones sobre 
la “identidad” y “carácter” de la arquitectura latinoamericana 
desarrolladas por el brasilero Carlos Eduardo Comas70, o sobre 
los “desafíos de la arquitectura latinoamericana en la era de la 
crisis de la modernidad” por la argentina Marina Waisman71��'H�
este debate también se pudo constatar su incidencia en el ámbito 
HVSHFtÀFR�GHO�&DULEH�FRORPELDQR��FXDQGR�HQ�DEULO�GH�������D�WUDYpV�
GH� OD� HGLWRULDO� GH� OD� UHYLVWD� &RQFHSWR� 1R�� ��� $UWXUR� +HUQiQGH]�
Gómez abre una discusión sobre la posibilidad de desarrollar una 
arquitectura “moderna” propia del Caribe, formulando el siguiente 
interrogante: ¿Aparecerá entre nosotros el trabajo arquitectónico 

��SALMONA, Rogelio y otros, “Rogelio Salmona: Espacios abiertos / espacios colectivos”, Ministerio 
GH�5HODFLRQHV�H[WHULRUHV��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD��6RFLHGDG�FRORPELDQD�GH�DUTXLWHFWRV���%RJRWi�'��&��
\�&XQGLQDPDUFD��%RJRWi�'��&�������
��)(51$1'(=� &2;�� &ULVWLDQ�� ´0RGHUQLGDG� DSURSLDGDµ�� HQ� ´0RGHUQLGDG� \� SRVPRGHUQLGDG� HQ�
$PpULFD�ODWLQD��HVWDGR�GHO�GHEDWHµ��FROHFFLyQ�´+LVWRULD�\�WHRUtD�ODWLQRDPHULFDQDµ��'LU��6LOYLD�$UDQJR��
HG��(VFDOD��%RJRWi��&RORPELD��������SiJ����²����
��BROWNE, Enrique, “Algunas características de la nueva arquitectura latinoamericana”, en 
“Modernidad y posmodernidad en América latina, estado del debate”, colección “Historia y teoría 
ODWLQRDPHULFDQDµ��'LU��6LOYLD�$UDQJR��HG��(VFDOD��%RJRWi��&RORPELD��������3iJ�����²����
70COMAS, Carlos Eduardo, “Identidad nacional, caracterización arquitectónica”, en “Modernidad y 
posmodernidad en América latina, estado del debate”, colección “Historia y teoría latinoamericana”, 
'LU��6LOYLD�$UDQJR��HG��(VFDOD��%RJRWi��&RORPELD��������SiJ�����²����
71:$,60$1��0DULQD��´$UTXLWHFWXUD�GHVFHQWUDGDµ��FROHFFLyQ�´+LVWRULD�\�WHRUtD�ODWLQRDPHULFDQDµ��'LU��
6LOYLD�$UDQJR��HG��(VFDOD��%RJRWi��&RORPELD�������
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individual, que marcado con un rasgo general, que a semejanza 
GH�OD�VDOVD�\�HO�EROHUR�QRV�LGHQWLÀTXH"��, e igualmente esboza una 
respuesta en el mismo texto: “Un grupo de arquitectos caribeños 
creemos que ello está ocurriendo cuando recreamos, “tocamos”, 
como ayer los modelos traídos de las metrópolis, hoy el High Tech, 
el Posmodernismo, el Deconstructivismo, lo informe con la magia 
caribeña”���� &RQVLGHUDPRV�� TXH� ODV� FRQFOXVLRQHV� GH� HVWH� WUDEDMR�
pueden contribuir a dar un nuevo punto de vista en esta discusión, 
y que nuevos estudios que indaguen sobre las relaciones entre la 
estructura socio política y cultural del Caribe colombiano, con 
su arquitectura, podrían  ayudar a superar el colonialismo que 
LPSOLFD�HQWHQGHUVH�GHVGH� LQÁXHQFLDV� IRUiQHDV�FRPR� “High tech”, 
“posmodernismo” o “deconstructivismo”��/DV�SUiFWLFDV�H�LGHDV�TXH�
forman parte de este conjunto son: el respeto y la valoración del 
patrimonio arquitectónico de las ciudades del Caribe colombiano, la 
reinterpretación de valores históricos de la cultura arquitectónica 
en la construcción de la arquitectura moderna, la búsqueda de una 
tectónica apropiada a las circunstancias regionales y la búsqueda 
de una relación armónica de los espacios arquitectónicos con las 
FLUFXQVWDQFLDV�JHRJUiÀFDV�GHO�OXJDU��3UDFWLFDV�FX\D�PDQLIHVWDFLyQ�
en la obra de nuestro grupo de arquitectos se presenta a 
FRQWLQXDFLyQ�

El respeto y la valoración del patrimonio arquitectónico de las 
ciudades del Caribe colombiano.

Se observa aquí un conjunto de prácticas e ideas de arquitectura, 
en las que la ciudad es analizada como un valioso marco dentro 
del cual se da la arquitectura, actitudes que hacen necesario el 
estudio del contexto urbano, para la determinación de las nuevas 
DFWXDFLRQHV� XUEDQDV�� $FWXDFLRQHV� FX\R� UDQJR� YDUtD� GHVGH� OD�
FRQVHUYDFLyQ�GH�PRGHVWDV�HGLÀFDFLRQHV�TXH�FXPSOHQ�XQD�IXQFLyQ�
en un contexto históricamente consolidado, hasta la creación de 
nuevas arquitecturas que mantienen presentes valores locales 
FRQVROLGDGRV� D� WUDYpV� GH� OD� KLVWRULD�� /D� SURWHFFLyQ� \� YDORUDFLyQ�
del patrimonio arquitectónico es una práctica especializada que 
FREUD�VHQWLGR�HQ�&RORPELD�GXUDQWH�OD��GD��0LWDG�GHO�VLJOR�;;��VLQ�
ser ninguno de los cuatro arquitectos en estudio un especialista 
en este tema; pudo observarse la participación de los mismos, 
a través de algunas obras, o de la exposición de sus ideas en 
HO� GHEDWH� JHQHUDO� TXH� VREUH� HVWD� WHPiWLFD� VH� GD� HQ� OD� UHJLyQ��

72HERNANDEZ GOMEZ, Arturo, “Arquitectura en el Caribe” en editorial revista “Concepto” No 2, 
DEULO�GH�������&DUWDJHQD�GH�,QGLDV�
73�,EtG��+(51É1'(=��3iJ���
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Conscientes de que la participación de CIVILCO y Rafael Cepeda 
como constructor, en consorcio con el arquitecto Alberto Samudio 
Trallero74, de la restauración de la batería San Ángel de Bocachica, 
HQ�&DUWDJHQD��WUDEDMR�SRU�HO�FXDO�OD�ÀUPD�VH�KL]R�PHUHFHGRUD�GH�XQ�
premio nacional de arquitectura, en la categoría restauración del 
SDWULPRQLR��RWRUJDGR�SRU�OD�6��&��$��QDFLRQDO��VH�UHYLVD�HVWH�WHPD�D�
partir de la participación que los arquitectos Raimundo Delgado y 
Arturo Hernández tienen con obras de este tipo en las ciudades de 
&DUWDJHQD�\�6LQFHOHMR�

74Arquitecto, Magister en Restauración, cartagenero, ganador de cuatro premios nacionales de 
DUTXLWHFWXUD�´&DUORV�$UEHOiH]�&DPDFKRµ��HQ�OD�FDWHJRUtD�UHVWDXUDFLyQ�

)LJ�� ���� 5HVWDXUDFLyQ� %DWHUtD� 6DQ� ÉQJHO� GH� %RFDFKLFD�� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�
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Delgado, el centro histórico de Cartagena y el barrio 
Getsemaní.

En las intervenciones de Delgado en el centro histórico y en el 
barrio Getsemaní de la ciudad de Cartagena, puede verse una 
variedad de actitudes y de prácticas arquitectónicas con respecto 
DO�SDVDGR��(Q�HO�WUDEDMR�GH�'HOJDGR�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�UHVWDXUDFLyQ�
de casas coloniales ha sido una práctica sostenida desde la década 
GH�ORV�����OD�UHVWDXUDFLyQ�GH�OD�FDVD�GHO�0DUTXpV�GHO�3UHPLR�5HDO�
HQWUH�ORV�DxRV������\�������OD�UHVWDXUDFLyQ�GH�XQD�FDVD�FRORQLDO�
cartagenera en el marco de la plaza de Bolívar entre los años 1970 y 
1973 (intervención promovida por el Instituto de Crédito Territorial, 
quien la utilizaría como sede y cuyo trabajo que mereció como 
reconocimiento aparecer en el anuario de arquitectura No 2 de la 
6RFLHGDG�&RORPELDQD�GH�$UTXLWHFWRV��\�SRU�~OWLPR�OD�UHVWDXUDFLyQ�
de otra casa colonial cartagenera entre 1980 y 1985, para las 
instalaciones de la casa editorial “El Tiempo” en el centro histórico 
GH� HVWD� FLXGDG�� 7RGDV� HVWDV� LQWHUYHQFLRQHV�� IXHURQ� UHDOL]DGDV�
cuando la ciudad aún no había sido declarada por la UNESCO 
“Patrimonio histórico de la humanidad”, declaración que dispara 
el número de intervenciones de restauración en este sector y 
promueve el establecimiento de estrictas políticas de conservación 
SDUD�OD�]RQD�

Un tipo de intervención distinta a la de la restauración absoluta 
del inmueble, es desarrollada por Delgado cuando se le encarga 
HO�GLVHxR�GH�ODV�RÀFLQDV�GHO�EDQFR�6XSHULRU��VXFXUVDO�*HWVHPDQt��
1995; en este caso el arquitecto solamente conserva y restaura, 
lo que parecen ser los vestigios de la fachada de una antigua 
casa con algunas señas de arquitectura del periodo republicano 
�HGLÀFLR� H[WUDxR� HQ� HO� HQWRUQR� FRORQLDO� GHO� EDUULR� *HWVHPDQt���
y en su interior inserta un objeto nuevo y autónomo, de formas 
contrastantes a las predominantes en el sector, pero que está 
paramentado y subordinado por la fachada que lo enmarca y por 
la decisión de que su altura no sobrepase los límites establecidos 
SRU� ORV� HGLÀFLRV� FRQWLJXRV�� (Q� HVWD� DFWXDFLyQ��'HOJDGR� KDFH� XQ�
intento por mantener la unidad arquitectónica que le precede; 
DXQTXH�ORV�HGLÀFLRV�H[LVWHQWHV�QR�VRQ�FRPSUHQGLGRV�FRPR�JUDQGHV�
representaciones de la arquitectura en sí mismos, se valora 
HO� FRQMXQWR� DUPyQLFR� TXH� IRUPDQ� DO� VXPDUVH� D� ORV� GHPiV�� 6H�
podría decir que hay, en esta actuación de Delgado un intento por 
desarrollar un objeto arquitectónico singular, pero que trata de 
DUPRQL]DU�R�GH�HQFDMDU�HQ�HO�FRQWH[WR�TXH�OR�FLUFXQGD�

)LJ������&DVD�0DUTXpV�GHO�3UHPLR�5HDO�&DUWDJHQD��
������)XHQWH��$UFKLYR�5��'��0�

)LJ�� ���� &DVD� FHQWUR� KLVWyULFR�� VHGH� ,�� &�� 7���
&DUWDJHQD��������)XHQWH��$UFKLYR�5��'��0�

)LJ�� ���� 6HGH� (O� 7LHPSR�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�5��'��0�
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)LJ�������3UR\HFWR�%DQFR�6XSHULRU��%DUULR�*HWVHPDQt��&DUWDJHQD��������)XHQWH��$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0�
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Hernández y el centro histórico de Cartagena.

El proyecto de Arturo Hernández para la “casa del Correo”, en 
HO� FHQWUR� KLVWyULFR� GH� OD� FLXGDG� GH� &DUWDJHQD�� HQ� HO� DxR� ������
promueve la instalación de nuevas arquitecturas al interior de 
XQ� VHQFLOOR� HGLÀFLR� XELFDGR� HQ� XQD� ]RQD� GHFODUDGD� SDWULPRQLR�
DUTXLWHFWyQLFR�GH�OD�KXPDQLGDG��(V�OD�QRUPDWLYD�LPSXHVWD�VREUH�
este conjunto urbano, la que le obliga, a que todos los elementos 
QXHYRV�GH�VX�SURSXHVWD��TXHGHQ�LQVFULWRV�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR�
H[LVWHQWH�� /D� PHPRULD� H[SOLFDWLYD� GHO� SUR\HFWR� GD� PXHVWUDV� GH�
un riguroso estudio sobre factores urbanos y arquitectónicos que 
KDFHQ�SDUWH�GD�OD�HGLÀFDFLyQ��SURSLRV�GH� ORV�HVWXGLRV�UHIHULGRV�D�
OD�YDORUDFLyQ�SDWULPRQLDO��/D�FRQVLGHUDFLyQ�TXH�HQ�GLFKD�PHPRULD�
se hace del patio, da muestras de que el repertorio de conceptos 
utilizado por el arquitecto, supera los aspectos meramente formales 
y se extiende esta vez a la valoración de aspectos espaciales de la 
HGLÀFDFLyQ�

)LJ������0HPRULD�H[SOLFDWLYD�\�SURSXHVWD�SUR\HFWR�
LQWHUYHQFLyQ� &DVD� GHO� FRUUHR�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�$��+��*�

)LJ������0HPRULD�H[SOLFDWLYD�\�SURSXHVWD�SUR\HFWR�
LQWHUYHQFLyQ� &DVD� GHO� FRUUHR�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�$��+��*�

)LJ������0DTXHWD�SUR\HFWR� LQWHUYHQFLyQ�&DVD�GHO� FRUUHR��&DUWDJHQD��������)XHQWH��
$UFKLYR�$��+��*�
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)LJ������\�����0HPRULD�H[SOLFDWLYD�\�SURSXHVWD�SUR\HFWR�LQWHUYHQFLyQ�&DVD�GHO�FRUUHR��&DUWDJHQD��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�
*yPH]�
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La reinterpretación de valores históricos de la cultura 
arquitectónica en la construcción de la nueva arquitectura 
moderna.

/DV� YRFHV� ´ERKtRµ�� ´FDQH\µ�� ´NLRVFRµ�� R� ´WURMDµ�� FRUUHVSRQGHQ� D�
algunas de las denominaciones con las que en diferentes zonas 
del Caribe se llama a unas construcciones típicas de palma y 
EDKDUHTXH�� (VWDV� HGLÀFDFLRQHV� VRQ� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GH� XQR�
de los legados más profundamente arraigados de la cultura 
arquitectónica de la región, y han logrado sostenerse en el tiempo 
\�OOHJDU��HQ�P~OWLSOHV�PDQLIHVWDFLRQHV��KDVWD�QXHVWURV�GtDV��(VWRV�
bohíos los vemos utilizados en los ancestrales asentamientos de los 
taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta; en las “rancherías” o 
los lugares de habitación de las culturas indígenas del desierto de 
la Guajira; como cobijo de la cultura zenú a lo largo de las riberas 
GH� ORV� UtRV� 6LQ~�� &DXFD� \� 6DQ� -RUJH�� FRPR� KXPLOGH� HGLÀFDFLyQ�
en la que se ampararon los múltiples “palenques” de negros 
“cimarrones” en cercanías a las playas del golfo de Morrosquillo y 
OD�EDKtD�GH�&DUWDJHQD��D�PRGR�GH�´WURMDVµ�SDODÀWLFDV�HQ�FXOWXUDV�
DQÀELDV�GH�ORV�DVHQWDPLHQWRV�GH�SHVFDGRUHV�GH�OD�FLpQDJD�*UDQGH�
de Santa Marta; ò las de los habitantes de las inundables tierras 
GH�´OD�0RMDQDµ�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6XFUH��(V�WDPELpQ�HO�´ERKtRµ�
OD� HGLÀFDFLyQ� SUHIHULGD� SDUD� DOEHUJDU�� GXUDQWH� OD� SULPHUD�PLWDG�
del siglo XX y aun hasta hoy, a comienzos del siglo XXI, las 
necesidades urbanas y de la cultura ganadera en las sabanas de los 
departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, 
6XFUH�\�&yUGRED�\�KD� VLGR�\� VHJXLUi� VLHQGR�HO� ´NLRVFRµ��QRPEUH�
con que popularmente se conoce a una construcción ligera, con 
cubierta de palma, sostenida por cuatro o más “horcones” y abierta 
por sus lados, el modo al que los habitantes del Caribe colombiano 
KDQ�UHFXUULGR��HVSRQWiQHDPHQWH��FRPR�VROXFLyQ�D�ODV�GHÀFLHQFLDV�
GH�XQD�DUTXLWHFWXUD�´PRGHUQDµ�LQDGHFXDGD�D�OD�UHJLyQ�

El “bohío” no es el único legado de conocimientos ancestrales sobre 
OD�KDELWDFLyQ�\� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH� HGLÀFDFLRQHV�TXH� H[LVWH� HQ� OD�
región del Caribe colombiano, pero es el único tipo edilicio sobre 
HO�FXDO�SRGHPRV�LGHQWLÀFDU��HQ�OD�REUD�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�REMHWR�GH�
QXHVWUR�HVWXGLR��XQD�UHÁH[LyQ�GHVGH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD��¢'H�
qué manera ha sido repensado el bohío ancestral del Caribe por 
parte de los arquitectos Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández en 
su arquitectura moderna? Es este el interrogante que se intentará 
UHVSRQGHU�HQ�HVWH�FDStWXOR�

Dos modos de utilización de los conocimientos contenidos en los 
bohíos ancestrales del Caribe pudieron ser revisados en el trabajo de 

)LJ������%DUULR�3XHUWR�HVFRQGLGR��0HGLDGRV�GHO�V��
;,;��)XHQWH��)RWRWHFD�0XQLFLSDO�6LQFHOHMR�

)LJ������&RQVWUXFFLyQ�*��GH�0RUURVTXLOOR��������
)RWR��ZZZ�SDQRUDPLR�FRP�

)LJ�� ���� .LRVFR� HVSRQWiQHR� VREUH� FRQVWUXFFLyQ�
QXHYD�� 6LQFHOHMR�� ������ )RWR�� *LOEHUWR� 0DUWtQH]�
2VRULR�
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nuestros arquitectos: el primero es cuando se toman los materiales 
de construcción o la imagen proveniente de su tectónica; el segundo 
HV�FXDQGR�VH�UHIHUHQFLD�VXV�PRGHORV�IRUPDOHV�R�GH�FRQÀJXUDFLyQ��
Se revisara cada uno de ellos y analizara la manera en que se dan 
HVWDV�YDULDFLRQHV�

El bohío como referente técnico:

Un primer modo de referenciar el bohío tradicional del Caribe, 
se da a través de los materiales de construcción: la tectónica es 
el elemento de la arquitectura que sirve para proyectar una idea 
de construcción moderna profundamente arraigada en la cultura 
UHJLRQDO�� (Q� HVWDV� FRQVWUXFFLRQHV�� ODV� E~VTXHGDV� \� SULQFLSLRV�
funcionales y estéticos del movimiento “moderno” son la base para 
desarrollar unas arquitecturas cuya realización se hace posible a 
través de materiales utilizados en las tradiciones constructivas del 
Caribe, como la palma y la madera en unos casos y en híbridos 
constructivos que mezclan materiales tradicionales, como los ya 
PHQFLRQDGRV��FRQ�PDWHULDOHV�PRGHUQRV�FRPR�HO�FRQFUHWR�\�HO�DFHUR�

Un ejemplo de esta práctica, lo constituye el proyecto académico 
del coliseo gallístico, que Arturo Hernández presenta, al profesor 
5D~O� )DMDUGR� 0RUHQR� HQ� OD� 8�� 3�� %�� GH� 0HGHOOtQ�� 'LVHxR� TXH��
HMHPSOLÀFD�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�XWLOL]DQ�OD�SDOPD�\�OD�PDGHUD�HQ�
XQ�KtEULGR�FRQ��PDWHULDOHV�PRGHUQRV��(Q�OD�PDTXHWD�SXHGH�YHUVH�
FyPR�D�XQ�FRQMXQWR�GH�VXSHUÀFLHV�EODQFDV�\�FXUYDGDV��VLPLODUHV�
a las utilizadas por el arquitecto en sus exploraciones formales 
con la curvatura durante su ejercicio profesional, se le proyecta 
como cerramiento en su parte superior, una cubierta en palma 
y madera, que asemeja en su forma a los grandes “caneyes” que 

)LJ������0DTXHWD��3UR\HFWR�DFDGpPLFR�HQ�OD�8��3��%��0HGHOOtQ��&ROLVHR�JDOOtVWLFR�������
²�������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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KLVWyULFDPHQWH�DOEHUJDURQ�ODV�JDOOHUDV�LQtFLDOHV�HQ�WRGR�HO�&DULEH��
La relación entre la estructura moderna de los cerramientos 
laterales del coliseo y la cubierta ancestral de la propuesta, es 
resuelta por una viga canal que permite conectar los dos tipos de 
FRQVWUXFFLyQ��(Q�OD�PDTXHWD�YHPRV�FyPR�VH�SUR\HFWD�OD�HVWUXFWXUD�
SDUD�FRQIRUPDU�HO�WHFKR��DO�LJXDO�TXH�HQ�ORV�NLRVFRV�WUDGLFLRQDOHV��
una serie de vigas de madera se ordenan concéntricamente sobre 
XQ�UHPDWH�FLUFXODU��FRQIRUPDQGR�OD�ÀJXUD�FyQLFD�TXH�FDUDFWHUL]D�
HVWH�PRGR�GH�FRQVWUXFFLyQ�

Un segundo ejemplo se encuentra en la casa de Arturo Hernández 
HQ� &RYHxDV�� $� VX� UHJUHVR�� WUDV� OD� FXOPLQDFLyQ� GH� VXV� HVWXGLRV�
GH� DUTXLWHFWXUD� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG� 3RQWLÀFLD� %ROLYDULDQD�� $UWXUR�
Hernández decide irse a vivir al Golfo de Morrosquillo en el 
'HSDUWDPHQWR�GH�6XFUH�� 3DUD� VX�DORMDPLHQWR� \� HO� GH� VX� IDPLOLD��
diseña y construye una casa de playa, utilizando como materiales 
la madera para la estructura y los cerramientos y la palma amarga 
SDUD�OD�FXELHUWD��/D�SODQWD�GH�OD�FDVD�GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�SRVHH�
una organización en “L”, en el que una serie de espacios reticulares 
VH�RUGHQDQ�GH�DFXHUGR�FRQ�HVWD�FRQÀJXUDFLyQ��&RQVWUXFWLYDPHQWH�
la casa tiene una serie de pilotes u “horcones” que sostienen la 
cubierta de palma, de la misma manera en que son sostenidas 
ODV� FXELHUWDV� WUDGLFLRQDOHV�� &RPR�~QLFD� GLIHUHQFLD� HQWUH� OD� FDVD�
GH�+HUQiQGH]�\�ODV�DQWLJXDV�HGLÀFDFLRQHV��HVWi�HO�KHFKR�GH�TXH�HQ�
OD�FDVD�� OD�FRQÀJXUDFLyQ�HQ�´/µ��HV�UHVXHOWD�FRQ�XQD�FXELHUWD�HQ�
la que utiliza limahoyas, mientras que en los bohíos ancestrales 
de la región, siempre se prefería la utilización de volúmenes 
independientes, construidos a cuatro aguas y utilizando solamente 
limatesas; motivada esta decisión en la baja capacidad que tiene la 
SDOPD�SDUD�DFXPXODU�FRUULHQWHV�GH�DJXD�

Bajo la gran cubierta, la casa de Arturo Hernández en Coveñas, 
permite la colocación de una serie de tabiques de madera, 
SHUVLDQDV�\�FDODGRV�TXH�SHUPLWHQ�XQ�IiFLO�ÁXMR�GHO�YLHQWR��/D�FDVD�
de Hernández genera una excelente relación con el entorno costero 
en el cual se ubica; en ella lo moderno y lo ancestral coexisten 
en armonía, su forma es un tipo de construcción reconocible 
en el lugar y su ordenamiento es una “planta libre” de referente 
“moderno” que permite la colocación de una serie de divisiones que 
JHQHUDQ�ORV�HVSDFLRV�SULYDGRV�GH�OD�FDVD�

)LJ������)DFKDGD��&DVD�(QLWK���$PtUD��&RYHxDV��
������)XHQWH��$UFKLYR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� &RUWH�� &DVD� (QLWK� �� $PtUD�� &RYHxDV��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]
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)LJ�� ���� SODQWD� GHO� SULPHU� SLVR�� &DVD�(QLWK� �� $PtUD�� &RYHxDV�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�+HUQiQGH]�
*yPH]�

)LJ������3DQRUiPLFD�GHVGH�OD�SOD\D��&DVD�(QLWK���$PtUD��&RYHxDV��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�
*yPH]�
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El bohío como referente formal y espacial:

El segundo modo en el que es referenciado el bohío ancestral del 
Caribe (el cual ya queda esbozado desde el análisis del coliseo 
JDOOtVWLFR� GH� $UWXUR� +HUQiQGH]�� HV� FXDQGR� VX� FRQÀJXUDFLyQ� VH�
YXHOYH�WHPD�GH�UHÁH[LyQ�\�GH�UHLQWHUSUHWDFLyQ�SDUD�ORV�DUTXLWHFWRV�
PRGHUQRV�� 5HHODERUDQGR� ODV� IRUPDV� FyQLFDV� JHQHUDGDV� SRU� ODV�
antiguas construcciones de palma y madera, a partir de nuevos 
materiales y con técnicas de construcción diferentes a las 
HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�WUDGLFLyQ�

Un primer ejemplo que sirve para ilustrar esta práctica se da en 
el “Alojamiento turístico y recreacional Texamar`s”75, proyecto 
en el que las distintas actividades que componen este conjunto 
�KDELWDFLRQHV� GH� KRWHO�� UHVWDXUDQWH� \� XQD� JDOOHUD�� HQWUH� RWUDV��
XWLOL]DQ� OD� IRUPD� WUDGLFLRQDO� GHO� NLRVFR�� VRODPHQWH� OD� IRUPD� VH�
mantiene como remembranza de las construcciones históricas del 
Caribe: el empinado cono de la cubierta y los espacios abiertos 
que genera, son en este caso construidos con una cubierta en 
teja “shingle” sobre un entarimado de madera machihembrada 
y se distancian considerablemente de las texturas rugosas, las 
´FDxDEUDYDVµ�\�ORV�DPDUUHV�GH�ÀEUD�YHJHWDO�FRQ�TXH�RULJLQDOPHQWH�
VH� KDFtDQ� HVWDV� FRQVWUXFFLRQHV�� 6H�PDQWLHQH� GH� OD� WUDGLFLyQ� GHO�
NLRVFR�DELHUWR�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�OD�PDGHUD�FRPR�HVWUXFWXUD�HQ�ODV�
columnas, pero la rugosidad del “horcón” tradicional es cambiada 
por la perfección de la columna de madera cepillada, la cual se 
relaciona con las vigas de cubierta por medio de pernos y platinas 
PHWiOLFDV�FRPR�HOHPHQWRV�GH�DUWLFXODFLyQ�

Otro ejemplo en el que las formas cónicas de los bohíos 
tradicionales del Caribe son puestas al servicio de la construcción 
de arquitecturas modernas, se da en el proyecto Club Sincelejo, 
HGLÀFLR�HQ�HO�TXH��QXHYDPHQWH��OD�FXELHUWD�FyQLFD�HV�SULVPDWL]DGD�
\� UHJXODUL]DGD� D� WUDYpV� GH� VXSHUÀFLHV� SODQDV� GH� WHMD� ´VKLQJOHµ�
sobre entarimados de madera; sin embargo, esta vez la estructura 
es resuelta por columnas de concreto que, además de soportar 
la cubierta, también tienen la función de soportar la placa del 
VHJXQGR�SLVR��(Q�OD�GLVWDQFLD��OD�FRQYH[LGDG�GH�OD�FXELHUWD�UHVDOWD�
HQ�HO�SDLVDMH�HQ�HO�TXH�HO�HGLÀFLR�HVWi�ORFDOL]DGR��D�OD�PDQHUD�HQ�
que aparecían los bohíos de palma y bahareque en las ondulantes 
VDEDQDV�VLQFHOHMDQDV�

75(O�SUR\HFWR�GHO�´$ORMDPLHQWR�WXUtVWLFR�\�UHFUHDFLRQDO�7H[DPDUCVµ�HV�XQ�GLVHxR�TXH�IXH�LGHQWLÀFDGR�
SRU�HO�DXWRU�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��HQ�OD�UHYLVLyQ�GH�ORV�DUFKLYRV�GH�SODQRV�\�OLFHQFLDV�GH�OD�RÀFLQD�GH�
SODQHDFLyQ�0XQLFLSDO�GH�6LQFHOHMR��/D�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�OD�PDUTXLOOD�GHO�SUR\HFWR�LQGLFD�TXH�
el arquitecto diseñador es el arquitecto Arturo Hernández Gómez y se utiliza su número de Licencia 
SURIHVLRQDO�SDUD�FRUURERUDUOR�

)LJ�� ���� 3ODQWD� NLRVNR� WLSR�� 7H[DPDUV�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� )DFKDGD� ´DORMDPLHQWR� WXUtVWLFR� \�
UHFUHDFLRQDO� 7H[DPDUCVµ�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR�
$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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El proyecto “escuela, en la vereda San Miguel”, presentado por Arturo 
Hernández y el licenciado Hernando Tejada, para la convocatoria 
del premio Corona Pro Arquitectura 2001 (“Arquitectura sostenible 
SDUD� HQWRUQRV� GH� DSUHQGL]DMH� HQ� HO� iUHD� UXUDOµ��� TXH� VH� SXEOLFy�
en el catálogo de resultados de este concurso��, es también una 
muestra de cómo este arquitecto actualiza la forma del ancestral 
ERKtR��(Q�HVWH�FDVR�VH�WUDWD�GH�XQ�DUWHIDFWR�LWLQHUDQWH��TXH��D� OD�
manera de un circo ambulante, se arma y se desarma con facilidad, 
para desplazarse por las sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar, 
llevando educación y tecnologías avanzadas a diversos lugares 
GH� OD� UHJLyQ��7DO� FRPR� OD�GHVFULSFLyQ�HQ�HO�PHQFLRQDGR�FDWiORJR�
lo informa, el proyecto está dirigido para acercar la educación y 
la tecnología a las comunidades más apartadas de la etnia zenú, 
circunstancia cultural sobre la que Hernández genera toda una 
DFWLWXG�TXH�PDQLÀHVWD�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��“Es un espacio 
FyQFDYR�\�FRQ�IRUPD�H[WHULRU�FyQLFD��GHVWLQDGR�D�OD�DFWLYLGDG�\� OD�
interacción permanente entre las personas y entre estas y un nuevo 
SDLVDMH�HFR���LQWHOLJHQWH��$UTXLWHFWXUD�WH[WLO��GH�PiVWLO��WHQVRU�\�WROGR��
rotor eólico, panel solar y depósito de agua. Es como un bohío, 
una imagen conocida para los usuarios”���� (O� SUR\HFWR� SDUWH� GHO�
supuesto de que la arquitectura puede conciliar cultura, paisaje 
y nuevas tecnologías a través de la referencia formal a los bohíos 
DQFHVWUDOHV�GH� OD�FXOWXUD�=HQ~��(Q�HVWH�FDVR� OD�PDWHULDOLGDG�GHO�
HGLÀFLR� HV� DOLYLDQDGD� \� UHGXFLGD� D� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQD� JUDQ�
tolda de lona sostenida por un “mástil” central, única columna 

��Premio Corona Pro Arquitectura 2001, “Arquitectura sostenible para entornos de aprendizaje en el 
iUHD�UXUDOµ��('��)XQGDFLyQ�&RURQD��%RJRWi��&RORPELD�������3iJ�����²����
77�,EtG��3iJ�����

)LJ������&RUWH�/RQJLWXGLQDO��SUR\HFWR�GHO�&OXE�6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�
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que permanece, ahora no perimetral como en el referente caribeño, 
sino central como en las carpas de las culturas de los desiertos 
del Medio Oriente; solo la forma y el espacio son los encargados de 
KDFHU�OD�UHPHPEUDQ]D�DO�ERKtR�

)LJ�� ����3HUVSHFWLYD�� SUR\HFWR� ´(VFXHOD� HQ� OD� YHUHGD�6DQ�0LJXHOµ�� 6LQFHOHMR�� ������
)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�

)LJ������3ODQR�GH�ORFDOL]DFLyQ��3ODQWD�JHQHUDO�\�&RUWH��SUR\HFWR�´(VFXHOD�HQ�OD�YHUHGD�
6DQ�0LJXHOµ��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�
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La búsqueda de una tectónica apropiada a las circunstancias 
regionales:

Lograr una conexión con el sentido de lugar a través de la utilización 
GH�PDWHULDOHV�\�WpFQLFDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�FRQ�YDORUHV�VLJQLÀFDGRV�
profundos dentro de la estructura de una sociedad, ha sido uno de 
los caminos a través de los cuales los arquitectos latinoamericanos, 
asociados a la “nueva arquitectura moderna latinoamericana”, han 
logrado resultados importantes en la búsqueda de identidad para 
OD�DUTXLWHFWXUD�UHJLRQDO��/D�REUD�GH�5RJHOLR�6DOPRQD��6LPyQ�9pOH]��
Giancarlo Pupo, Juvenal Barraco, entre otros, es una muestra 
GH�HOOR��(VWD� LQGDJDFLyQ�QR�HV�DMHQD�D� ORV�SURFHVRV�GHO�JUXSR�GH�
DUTXLWHFWRV�VREUH�HO�FXDO�FRQFHQWUDPRV�QXHVWUR�HVWXGLR��3RU�RWUR�
lado, las difíciles circunstancias económicas que viven las ciudades 
GHO� &DULEH� FRORPELDQR� HQ� OD� �GD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;�� DOHMDQ� OD�
posibilidad de utilizar los sistemas constructivos propios de la 
DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD��/D�E~VTXHGD�GH�DOWHUQDWLYDV�SDUD�DGDSWDU�
las tecnologías constructivas a la economía regional, hace parte 
WDPELpQ�GHO�SURFHVR�GH�HVWRV�DUTXLWHFWRV�

En el trabajo de Rafael Cepeda, Arturo Hernández y Raimundo 
'HOJDGR��HV�LGHQWLÀFDEOH�XQD�UHÁH[LyQ�KDFtD�OR�SURSLR�D�WUDYpV�GH�
OD�WHFWyQLFD��HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�OD�SLHGUD�FDOL]D�FRPR�DFDEDGR�ÀQDO�
GH�VXV�HGLÀFLRV��+D\�HQ�HVWD�SUiFWLFD�XQD�FRQQRWDFLyQ�GLIHUHQWH�D�
OD�DFWLWXG�´LQWHUQDFLRQDOLVWDµ�\D�LGHQWLÀFDGD�HQ�OD�REUD�WHPSUDQD�
GH�&HSHGD� 7RUUHV� DO� HPSOHDU� HO�PLVPR�PDWHULDO�� (O� SULPHU� FDVR�
HQ� HO� TXH� SRGHPRV� YHU� UDVJRV� GH� HVWD� UHÁH[LyQ� OR� FRQVWLWX\H�
la remodelación del parque Santander, 1980, de Sincelejo, 
construcción en la que Arturo Hernández promueve la utilización, 
por primera vez, de piedras de mármol de la región, y con ello se 
comienza a llamar a las piedras de las canteras de las estribaciones 
GH�ORV�´0RQWHV�GH�0DUtDµ�FRQ�HO�QRPEUH�GH�´0iUPRO�GH�7ROXYLHMRµ��
Las intenciones de Hernández al utilizar este material quedan 
PDQLÀHVWDV�HQ�VXV�H[SOLFDFLRQHV�VREUH�HVWD�REUD��“El material, es 
todo de mármol de Toluviejo. En ese entonces yo dije: “voy a decirle 
D� OD� JHQWH� TXH� HQ� 6LQFHOHMR� KD\�PiUPRO� �SRUTXH� QDGLH� VDEtD� TXH�
KDEtD�PiUPRO��¢&yPR�DVt�TXH�KD\�PiUPRO"�FODUR�TXH�KD\�PiUPRO��
aquí mismo de nuestras lomas… cogimos unas piedras, las pasamos 
para Medellín y para Bogotá para hacerles unas pruebas, allá las 
cortaron y las aprobaron como mármol; después vino una maquina 
aquí, que se instaló donde Antonio Fadul y cortaron las piedras para 
producirlas de manera industrial”����+HUQiQGH]�H[SOLFD��FyPR�VXV�
intereses, junto a los de algunos industriales de la piedra caliza y 

78ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 'HWDOOH� EDQFD� \� SDQRUiPLFD�� 3DUTXH�
6DQWDQGHU�� 6LQFHOHMR�� ������ )RWR�� *LOEHUWR�
Martínez Osorio
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los agregados de concreto en la región, llevaron al surgimiento de 
una industria del mármol en el departamento de Sucre, material, 
que al igual que la piedra caliza, tiene una coloración amarillenta, 
que pone de presente, cada vez que se utiliza, el color de gran parte 
GH�ORV�VXHORV�GHO�&DULEH�FRORPELDQR�

Este material también fue utilizado por Hernández y Delgado en 
la plaza de acceso, los pisos y las escalinatas de la gobernación 
'H�6XFUH��������\�SRU�+HUQiQGH]�HQ�ODV�WHUUD]DV��ODV�SLVFLQDV�GHO�
Club Sincelejo, 1991, y en los pisos de la casa Amíra Rebeca, 1994, 
obra en la que, ante las limitaciones de presupuesto que plantea 
su construcción, también desarrolla un enchape prefabricado 
en concreto abuzardado, que utiliza como base el mismo tipo de 
agregados de la región de Toluviejo, consiguiendo con esto una 
coloración que guarda relación con la piedra caliza del muro de 
cierre exterior y los pisos de “mármol de Toluviejo” utilizados en el 
LQWHULRU�GH�OD�FDVD�

)LJ������*UDGDV�GH�DFFHVR�SOD]ROHWD��JREHUQDFLyQ�
GH�6XFUH��6LQFHOHMR��������)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�
2VRULR������

)LJ�� ����0HPRULD� H[SOLFDWLYD� SUR\HFWR� 3DUTXH� 6DQWDQGHU�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 'HWDOOH� EDQFD� \� SDQRUiPLFD�� 3DUTXH�
6DQWDQGHU�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR�
$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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)LJ������3LVFLQD�&OXE�6LQFHOHMR��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ������,PDJHQ�H[WHULRU��FDVD�$PtUD�5HEHFD��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]

)LJ������(VFDOHUD�FDVD�$PtUD�5HEHFD��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�
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&RPR�XQD� UHÁH[LyQ� HQ� WRUQR�D�XQD� WHFWyQLFD�GH� OD� DUTXLWHFWXUD�
del Caribe colombiano arraigada en materiales del lugar, aparece 
también como práctica constructiva en la década de los 80, la 
utilización de la “piedra coralina”, nombre con el que las piedras 
calizas de las canteras de Turbaco, con las que fueron construidas 
las murallas de Cartagena, material poroso de diversas densidades, 
ha sido comercializado en Colombia durante la segunda mitad del 
VLJOR�;;�

El primer proyecto en el que vemos utilizado este material es el 
FHQWUR�GH�FRQYHQFLRQHV�&DUWDJHQD�GH�,QGLDV��HGLÀFLR�TXH��VLQ�VHU�
GLVHxDGR� SRU� 5DIDHO� &HSHGD� 7RUUHV�� HV� FRQVWUXLGR� SRU� OD� ÀUPD�
&LYLOFR��/D�WRWDOLGDG�GHO�HGLÀFLR�HVWi�HQFKDSDGR�HQ�SLHGUD�FRUDOLQD��
lo que le permite establecer una consonancia con la materialidad 
de las murallas que están en el entorno inmediato del centro 
KLVWyULFR�GH� OD� FLXGDG��)XH� WDO� YH]� OD� H[SHULHQFLD�GH�FRQVWUXLU� HO�
centro de convenciones Cartagena de Indias, el momento en el 
TXH�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�SXHGH�DFHUFDUVH�D�UHÁH[LRQHV�HQ�WRUQR�
a la apropiación de la modernidad a través de la tectónica de los 
HGLÀFLRV�\�ORV�PDWHULDOHV�GHO�OXJDU�

$Vt��SRVWHULRUPHQWH��OR�YHPRV�XWLOL]DU�OD�SLHGUD�FRUDOLQD�HQ�HGLÀFLRV�
de diseño propio, en los que un modelo de torre de apartamentos 
con amplios balcones que ya había sido utilizado por él con 
anterioridad, y que comúnmente fue recubierta con pintura blanca 
o en colores claros, ahora era enchapada con un material propio de 
OD�UHJLyQ��8Q�HMHPSOR�GH�HVWH�FDPELR�GH�DFWLWXG�HVWi�UHSUHVHQWDGR�
HQ�HO�HGLÀFLR�'LDQD��������GLVHxDGR�\�FRQVWUXLGR�SRU�&HSHGD�HQ�
%RFDJUDQGH�

El concreto, material predilecto en la construcción de la arquitectura 
moderna, presenta en la obra de los cuatro arquitectos, tres tipos 
de manifestaciones: la primera, cuando es utilizado como material 
GH�HVWUXFWXUD�\�VXV�VXSHUÀFLHV�VRQ�UHYHVWLGDV�FRQ�RWURV�WLSRV�GH�
materiales como cerámicas, piedras, ladrillos, pinturas y otro tipo 
de acabados; la segunda, cuando se funde en sitio para dejarlo a la 
vista, proporcionando a la vez un doble servicio en la construcción, 
PDWHULDO�GH�HVWUXFWXUD�\�DFDEDGR�ÀQDO�GH�OD�PLVPD��\�OD�WHUFHUD��
IXQGLGR�HQ�SLH]DV�SUHIDEULFDGDV�SDUD�VHU�XWLOL]DGDV�FRPR�HQFKDSH�

La práctica de revestir el concreto y darle un terminado alterno 
fue analizada en el título anterior, por lo tanto nos centraremos 
HQ� ODV�GRV�UHVWDQWHV��/D�WpFQLFD�GHO�FRQFUHWR�D� OD�YLVWD�VH�SXHGH��
encontrar en los trabajos de algunos de los primeros arquitectos 
modernos que llegan a la región del Caribe colombiano, como en 

)LJ�� ���� 'HWDOOH� &HQWUR� GH� FRQYHQFLRQHV�
&DUWDJHQD�GH�,QGLDV��������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�
&HSHGD�7RUUHV�

)LJ������(GLÀFLR�'LDQD��&DUWDJHQD��������)XHQWH�
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� (VWDGLR� 7RPDV� $UULHWD�� %DUUDQTXLOOD��
������)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR������
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HO�HGLÀFLR�SDUD�ODV�RÀFLQDV�GH�7HOHFRP�HQ�%DUUDQTXLOOD��GLVHxDGR�
SRU�0DQXHO�GH�$QGUHLV�SRU�HMHPSOR��6RQ�PX\�SRFRV� ORV� WUDEDMRV�
desarrollados por nuestro grupo de arquitectos en este tipo de 
PDWHULDO��VRODPHQWH�HQ�HO�HVWDGLR�7RPDV�$UULHWD�\�ORV�HGLÀFLRV�2QFH�
de Noviembre, de Cristian Ujueta en Barranquilla y la gobernación 
de Sucre de Hernández y Delgado, en Sincelejo puede verse 
XWLOL]DGR�HQ�HVWD�IRUPD�

En el estadio Tomás Arrieta se observa utilizado en su dimensión 
estructural en él pueden verse también las limitaciones técnicas 
de la mano de obra para la aplicación de este tipo de técnica en 
OD�%DUUDQTXLOOD�GH�ORV�DxRV�����(Q�HO�HGLÀFLR�DGPLQLVWUDWLYR�GH�OD�
Zona Franca de Barranquilla, Ujueta lo utiliza para la construcción 
de innumerables elementos verticales que a manera de cortasoles 
SURWHJHQ� OD� IDFKDGD� GHO� LQWHQVR� DVROHDPLHQWR�� (Q� HO� 2QFH� GH�
Noviembre, lo utiliza de un modo escultórico, creando un plano 
vertical en bajo relieve que permite observar, la manera en que en 
la década del 70 se han mejorado las habilidades técnicas para el 
manejo del material en Barranquilla, y se logra la construcción de 
un detalle en concreto, bastante elaborado para la imagen exterior 
GHO�HGLÀFLR�

(Q� HO� HGLÀFLR� SDUD� OD� JREHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� VH� HPSOHD� FRPR� HO�
PDWHULDO�SDUD�GHÀQLU�ORV�DQWHSHFKRV�GH�ODV�IUDQMDV�KRUL]RQWDOHV�TXH�
GHPDUFDQ�ODV�YHQWDQDV��(Q�HVWD�PLVPD�REUD�WDPELpQ�HQFRQWUDPRV�
OD��SUHVHQWDFLyQ�GH�HVWH�PDWHULDO�FRPR�SUHIDEULFDGR�SDUD�HQFKDSH��
En él se moldeó en formaletas, produciendo  piezas rectangulares, 
que se colocaron como revestimientos sobre mamposterías en 
EORTXH�GHO�HGLÀFLR��'H�HVWD�SUiFWLFD�SXHGH�GHFLUVH�TXH�HV�XQ�LQWHQWR�
por dotar a la arquitectura de una durabilidad y de una honestidad 

)LJ������2QFH�GH�1RYLHPEUH��%DUUDQTXLOOD�������
)XHQWH��$UFKLYR�&ULVWLDQ�8MXHWD�7�

)LJ������)DFKDGD�SULQFLSDO��JREHUQDFLyQ�GH�6XFUH��6LQFHOHMR��������)XHQWH��$UFKLYR�
$�+��*�
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en su tectónica, que ante los altos costos de la construcción de 
formaletas para el concreto a la vista, encuentra un camino posible 
HQ�OD�H[LJXD�HFRQRPtD�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�6XFUH�

Al revisar los archivos de planos del arquitecto Arturo Hernández 
Gómez, dentro de los cuales se encuentran los planos originales 
GHO� HGLÀFLR� GH� OD� JREHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� HQFRQWUDPRV� XQ� FDVR�
particular: en todos los planos de cortes, fachadas y detalles 
FRQVWUXFWLYRV�GHO�HGLÀFLR��HO�DFDEDGR�ÀQDO�TXH�HVWi�LQGLFDGR�SDUD�
esta obra es el enchape en “cristanac”, material que a la postre fue 
FDPELDGR�SRU�HO�FRQFUHWR�D� OD�YLVWD�\�HO�FRQFUHWR�FRPR�HQFKDSH��
(VWD�VLWXDFLyQ�QRV�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�XQ�PRPHQWR�GH�UHÁH[LyQ��HQ�
el que deja de tener sentido, la construcción de cajas blancas (en 
OR�TXH�VH�KXELHVH�FRQYHUWLGR�HO�HGLÀFLR�GH�OD�JREHUQDFLyQ�GH�6XFUH��
GH� VHU� DFDEDGR� HQ� XQ�PDWHULDO� FRPR� HO� FULVWDQDF�� \� VH� HPSLH]D�
a considerar la posibilidad para desarrollar una arquitectura 
moderna “honesta”, capaz de expresar una plasticidad procedente 
GH�VX�GHVDUUROOR�WpFQLFR�

)LJ������&RUWH�GHWDOOH�SODFD�GH�HQWUHSLVR��DQWHSHFKRV��YLJDV�GHVFROJDGDV�\�FLHOR�UDVR��JREHUQDFLyQ�GH�6XFUH��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�



���

Gilberto Martínez Osorio

La búsqueda de una relación armónica de los espacios 
DUTXLWHFWyQLFRV�FRQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�JHRJUiÀFDV�GHO�OXJDU�

/D�FUHDFLyQ�GH�HVSDFLRV�VLJQLÀFDWLYRV�TXH�SHUPLWDQ�OD�DSURSLDFLyQ�
de las circunstancias físicas  propias del lugar, es otro de los caminos 
a través de los cuales los representantes de la nueva arquitectura 
latinoamericana han buscado dotar de una particularidad su 
WUDEDMR��/D�E~VTXHGD�GH�DPELHQWHV�FOLPiWLFDPHQWH�FRQIRUWDEOHV��
sin la utilización de dispositivos de aire acondicionado, el 
aprovechamiento de las visuales más impactantes de cada lugar, a 
partir de encuadres, giros y fragmentación de volúmenes y formas, 
\��OD�XWLOL]DFLyQ�GH�FRQFHSWRV�HVSDFLDOHV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�FDGD�OXJDU�
son algunas de las practicas e ideas que, conectadas con esta 
clase de pensamiento, fueron encontradas en la obra del grupo de 
DUTXLWHFWRV�VREUH�HO�TXH�JLUD�HVWH�HVWXGLR�

El balcón.

La utilización del balcón puede verse en todo el conjunto de obras 
LGHQWLÀFDGDV� GH� HVWRV� FXDWUR� SHUVRQDMHV�� FRPR� HO� HOHPHQWR�PiV�
DFRUGH� FRQ� ODV� FRQGLFLRQHV� JHRJUiÀFDV�GH� OD� UHJLyQ��$� WUDYpV�GH�
ORV�EDOFRQHV� VH�SURYHH�D� ORV� HGLÀFLRV�GH� HVSDFLRV�DELHUWRV�GHVGH�
los cuales dominar el paisaje y al mismo tiempo proteger los 
LQWHULRUHV�GH�ORV�HGLÀFLRV�GHO�IXHUWH�DVROHDPLHQWR��ORJUiQGRVH�DVt��
con la propia arquitectura y sin depender de sistemas tecnológicos 
especializados, una disminución de las altas temperaturas que 
SODQWHD�HO�FOLPD�GH� OD�UHJLyQ��$�QLYHO�JHQHUDO��SRGUtD�GHFLUVH�TXH�
los balcones están presentes en todos los momentos de la obra 
GH� QXHVWURV� DUTXLWHFWRV�� FRPR� OR� LOXVWUDQ� ODV� ÀJXUDV� GH� ORV�
HGLÀFLRV�FyPR�´(O�%DOFRQDMHµ�R�´(O�FDVWLOORµ��GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�
\� ORV� HGLÀFLRV� ´3ULQFHVVµ�� ´7RUUHPROLQRVµ�� ´$OGRQ]Dµ�� HQWUH� RWURV��
de Raimundo Delgado, cuyo diseño gira en torno al concepto del 
EDOFyQ�\�VXV�SRVLELOLGDGHV�IRUPDOHV�\�HVSDFLDOHV�

Es en la obra de Rafael Cepeda Torres donde encontramos el balcón 
FRPR� XQD� FRQVWDQWH�� (VWH� DUTXLWHFWR�� D� OR� ODUJR� GH� ��� DxRV� GH�
ejercicio profesional, y desde sus proyectos como estudiante en la 
facultad de Arquitectura de La Bolivariana de Medellín, utilizó este 
UHFXUVR�� FRQYLUWLpQGROR� HQ� HO� WHPD�FHQWUDO� GH� VX�DUTXLWHFWXUD��(O�
PRPHQWR�FXOPLQDQWH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�HO�HGLÀFLR�́ /D�FRQFKDµ��������
en la bahía interna de Cartagena, donde la amplitud del espacio 
JHQHUDGR�SRU�HVWRV�HOHPHQWRV�\�OD�FRQIRUPDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�WRUQR�
a ellos, convierten a los balcones en una especie de paradigma de 
VX�DUTXLWHFWXUD��(V�HO�EDOFyQ�WHPD�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�HQ�HGLÀFLRV�
de Cepeda como el colegio La Salle de Cartagena, el hotel Cartagena 
+LOWRQ��HO�KRWHO�&DSLOOD�GHO�0DU��ORV�HGLÀFLRV�9LOOD�'C�(VWH��9HQWXUD�\�
'LDQD�HQWUH�RWURV��FRQVWUXLGRV�HQWUH�ORV�DxRV������\������

)LJ�� ���� (GLÀFLR� (O� &DVWLOOR�� LPDJHQ� H[WHULRU��
6LQFHOHMR�� ������ )RWR�� *LOEHUWR� 0DUWtQH]� 2VRULR��
�����

)LJ�� ���� (GLÀFLR� (O� &DVWLOOR�� LPDJHQ� SRVWHULRU��
6LQFHOHMR�� ������ )RWR�� *LOEHUWR� 0DUWtQH]� 2VRULR��
�����
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)LJ�� ���� )DFKDGD� HGLÀFLR�
3ULQFHVV�� &DUWDJHQD�� ������
Fuente: archivo Raimundo 
Delgado Martínez

)LJ������%RFHWR�(GLÀFLR�$GPLQLVWUDWLYR��HMHUFLFLR�DFDGpPLFR��8��3��%��
0HGHOOtQ�������²�������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� \� ����(GLI�� 7RUUHPROLQRV�� &DUWDJHQD�� ����� \�(GLÀFLR� $OGRQ]D�� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�
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)LJ������3ODQWD�SLVR���DYR��(GLÀFLR�/D�&RQFKD��&DUWDJHQD��������
)XHQWH�$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� &RUWH�� (GLÀFLR� /D� &RQFKD�� &DUWDJHQD�� ������ )XHQWH�
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� )DFKDGD� ODWHUDO�� (GLÀFLR� /D� &RQFKD�� &DUWDJHQD�� ������
)XHQWH�$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ������)DFKDGDV��(GLÀFLR�/D�&RQFKD��&DUWDJHQD��������)XHQWH�
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�
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)LJ�� ���� (GLÀFLR� /D� &RQFKD�� &DUWDJHQD��
������)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� +RWHO� &DSLOOD� GHO� 0DU��
&DUWDJHQD�� ����� )XHQWH�� $UFKLYR�
5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ������(GLÀFLR�/D�&RQFKD��&DUWDJHQD��
����� )XHQWH�� $UFKLYR� 5DIDHO� &HSHGD�
7RUUHV�

)LJ������(GLÀFLR�9HQWXUD��&DUWDJHQD��)XHQWH��
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� (GLÀFLR� 6RO� GHO� (VWH��
Cartagena Fuente: Archivo Rafael 
&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� (GLÀFLR� 6RItD�� &DUWDJHQD��
)XHQWH��$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�



130

Gilberto Martínez Osorio

Las visuales sobre el paisaje.

'LULJLU�ODV�DEHUWXUDV�GH�ORV�HVSDFLRV�SULQFLSDOHV�GH�XQD�HGLÀFDFLyQ�
hacia visuales con algún tipo de importancia, es también una 
constante en la arquitectura de Ujueta, Cepeda, Delgado y 
+HUQiQGH]�� /D� REUD� GH� 5DIDHO� &HSHGD� HV� WDPELpQ� XQD�PXHVWUD�
de esta actitud; al establecer el balcón como eje central de su 
arquitectura, lo concibe como un mirador desde el cual ejercer 
un dominio sobre el paisaje; el balcón, a su vez, se relaciona con 
HVSDFLRV� VRFLDOHV� H� tQWLPRV�GH�VXV�HGLÀFLRV��D� WUDYpV�GH�JUDQGHV�
ventanales de piso a techo que exponen lo exterior a lo interior, de 
PDQHUD�FRQWURODGD��/D�LPSRUWDQFLD�GH�HVWD�SUiFWLFD�HQ�OD�REUD�GH�
&HSHGD�TXHGD�PDQLÀHVWD�FXDQGR�H[SOLFD�ORV�FULWHULRV�GH�GLVHxR�GHO�
hotel Cartagena Hilton: ´%XHQR��OD�IRUPD�GHO�HGLÀFLR�VH�GHVDUUROOy�
por la localización del lote… en ese entonces solamente se entraba 
al Laguito por una sola vía central; las casas se proyectaban con 
acceso en lancha por El Laguito, los lotes llegaban hasta la playa, 
esa vía terminaba en una especie de rotonda y venía en dirección 
HVWH�²�RHVWH��$O�YHU�HVWR�DQDOLFp�TXH�WHQtD�TXH�SRQHU�HQ�HO�FHQWUR�XQD�
circulación… allí se me ocurrió la “Y”. Con ella permitía que hubiese 
habitaciones con vista hacia Cartagena y otras hacia Tierrabomba”����
Dirigir los espacios hacia el entorno es una prioridad que determina 
OD� FRQIRUPDFLyQ�GHO� HGLÀFLR�� HQ� HO� KRWHO�+LOWRQ�� YHPRV�D�&HSHGD�
actuar de esta manera: conseguir una visual privilegiada para 
cada una de las habitaciones del hotel, se convierte en un tema de 
JUDQ�LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�SUR\HFWR��6LQ�HPEDUJR��HVWD�SUiFWLFD�HV�
UDVWUHDEOH�HQ�WRGRV�ORV�PRPHQWRV�GH�VX�FDUUHUD�

El caso de Raimundo Delgado Martínez no se distancia mucho del 
de Cepeda; al igual que su “Maestro”, como lo denomina en alguna 
entrevista, orientarse hacia visuales es un factor predominante en 
VX�DUTXLWHFWXUD��6XV�H[SOLFDFLRQHV�VREUH�HO�SURFHVR�GH�GLVHxR�GH�OD�
UHPRGHODFLyQ�GHO�KRWHO�$PHULFDQR�HQ�&DUWDJHQD�DVt�OR�FRQÀUPDQ��
“Aquí el asunto de la diagonal se convierte casi en un elemento 
primordial en la concepción que hago del proyecto, por dos razones: 
XQD�HV�TXH�SDUD�ORJUDU�OD�UHQWDELOLGDG�TXH�HO�SUR\HFWR�H[LJtD��VH�GHEtD�
trabajar con una torre alta para llegar a un número de habitaciones 
que ya se habían dispuesto desde los estudios de factibilidad… pero 
por el otro lado, yo necesitaba primero, marcar muy claramente lo 
que sería el nuevo acceso al hotel, que originalmente estaba sobre 
la avenida San Martín, porque era lógico acceder por la única zona 
donde se estaba transitando… al desarrollar en la parte posterior 
el lote una gran parte del proyecto, aplico entonces la fórmula de 
acceder por el punto en el cual se van a unir las dos cosas, tanto 

79ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ����+RWHO�+LOWRQ��&DUWDJHQD�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�5DIDHO�&HSHGD�7RUUHV�

)LJ�� ���� (VTXHPD� H[SOLFDWLYR�� +RWHO� $PHULFDQR��
&DUWDJHQD��������)XHQWH��$UFKLYR��5��'��0�
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la zona construida, como la zona a construir. Entonces yo coloco el 
acceso del proyecto en la zona central del lote. Desarrollo una torre 
alta para cumplir con el requisito de las habitaciones, y trabajo un 
elemento bajo, que hace una diagonal y que me permite enfocar una 
parte importante de las habitaciones suite del hotel hacia una visual, 
hacia la ciudad antigua de Cartagena, que era en ese momento 
importante”���� /D� VHULH� GH� RSHUDFLRQHV� SUR\HFWXDOHV� TXH�'HOJDGR�
describe, tienen como objetivo dos cosas: establecer un acceso que 
vincule las dos partes del proyecto, una antigua y una nueva, y 
segundo, lograr que las habitaciones más privilegiadas del hotel se 
dirijan hacia la visual del casco antiguo de la ciudad de Cartagena, 
circunstancia que lo obliga a romper con la ortogonalidad del 
SUR\HFWR�\�WUD]DU�XQD�GLDJRQDO�SHUSHQGLFXODU�DO�HMH�GH�ODV�YLVXDOHV��
(VWD�FRQFHSFLyQ�TXHGD�PDQLÀHVWD�HQ�HO�HVTXHPD�H[SOLFDWLYR�TXH�
VREUH�HVWH�HGLÀFLR�KDFH�HO�DUTXLWHFWR�'HOJDGR�

La obra de Arturo Hernández, como la de Cepeda y Delgado, también 
presenta la relación con las visuales como tema de gran importancia 
HQ�VX�WUDEDMR��$�SHVDU�GH�TXH�HQ�PXFKRV�SUR\HFWRV�SXHGH�YHUVH�
UHÁHMDGD�HVWD�DFWLWXG��KD�VLGR�SRVLEOH�GRFXPHQWDUOD�HQ�HO�GLVHxR�GH�
la casa “Amíra Rebeca”, sobre cuyo proceso, Hernández explica: “En 
el acceso, decido que voy a tener un recorrido de penumbra y luz… y 
OXPLQRVLGDG��DVt�HV�FRPR�OR�HPSLH]R�D�FRQFHELU«�SDVR�GHO�H[WHULRU��
a través del umbral de la casa, a algo en penumbra… y me acuerdo 
de la idea de la casa romana, que pasa a través de unos espacios 
pequeños… cuando uno entra, y después se abre hacia el patio… me 
acuerdo de eso y digo: bueno si, como la casa romana, voy a entrar 
y voy a tener poca luz, y voy a tener un espacio opresivo, una cosa 
pequeña, y voy a caminar hacia un espacio de gran luminosidad y 
de apertura que conecta la casa con el bosque y con la naturaleza 
que tengo en frente… todo lo opuesto a lo opresivo”81�� 'HVGH� OD�
descripción de Hernández sobre esta casa y en una revisión de 
la planta del primer piso, las imágenes interiores de la sala y una 
vista satelital de la misma, se puede corroborar, cómo a través 
del ordenamiento de los espacios, el arquitecto busca generar una 
experiencia determinada en la circulación, por la cual se pasa de 
un espacio constrictivo y algo oscuro en el acceso, hacia un espacio 
DELHUWR�\�FXDOLÀFDGR�HQ�UHODFLyQ�FRQ� OD�YLVXDO�VREUH�XQ�SHTXHxR�
ERVTXH�YHFLQR�

80ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�5DLPXQGR�'HOJDGR�0DUWtQH]�
81ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ������3HUVSHFWLYD��+RWHO�$PHULFDQR��&DUWDJHQD��
������)XHQWH��$UFKLYR��5��'��0�

)LJ�� ���� ,PDJHQ� VDWHOLWDO�� &DVD� $PtUD� 5HEHFD��
6LQFHOHMR��������)XHQWH��ZZZ��)ODVKHDUWK�FRP�

)LJ�� ���� 3ODQWD� �HU� SLVR�� &DVD� $PtUD� 5HEHFD��
6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
+HUQiQGH]�*�
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)LJ������3ODQWD��GR�SLVR��&DVD�$PtUD�5HEHFD��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�

)LJ������,PDJHQ�H[WHULRU��&DVD�$PtUD�5HEHFD��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�

)LJ������,PDJHQ�H[WHULRU��&DVD�$PtUD�5HEHFD��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�

)LJ�� ���� ,QWHULRU�� &DVD� $PtUD� 5HEHFD�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*�
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La adaptación a la geografía y al clima

$�SDUWLU�GH������KD\� LQGLFLRV�GH�TXH� ODV�FRQGLFLRQHV�JHRJUiÀFDV�
de la región son nuevamente factor determinante en el trabajo de 
QXHVWURV�DUTXLWHFWRV��(V�OD�REUD�GH�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�GRQGH�
PiV�FODUDPHQWH�SRGHPRV�REVHUYDU�VX�LQWHUUHODFLyQ��6X�GHVFULSFLyQ�
del proceso de diseño de la casa Amíra Rebeca en Sincelejo, la que 
QRV�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�HO�YDORU�TXH�HVWH�DUTXLWHFWR�GD�D�ORV�GLYHUVRV�
HOHPHQWRV�GHO�FRQWH[WR�JHRJUiÀFR��HQ�VX�WUDEDMR�GH� OD�GpFDGD�GH�
los 90: “El planteamiento de la casa… era la necesidad de una 
vivienda para una familia relativamente pequeña y ya en una etapa 
GH�PDGXUH]��FRQ�LGHDV��H[SHFWDWLYDV�\�GHVHRV�GH�XQD�YLGD�IDPLOLDU�\�
social intensa… … una familia caribe digamos, o del Caribe, mediana 
y madura… la localización de la casa, con un lote trapezoidal, que 
WHQtD� FRPR� ���PHWURV� SRU� ��� PHWURV�� \� XQ� ODGR� GH� DSHQDV� GRFH�
metros… y con estas condicionantes, el viento del noroeste... y con 
una topografía donde subía, digamos cinco metros… con un bosque 
enfrente… un gran parque, bosque en frente, al norte” “había dos 
elementos importantes para resolverlo, que son la luz y el viento en 
QXHVWUR� OXJDU«�TXLHUR�FDSWDU�WRGR�HO�PHGLR�DPELHQWH«�OR�Pi[LPR�
que pueda… puedo captar del medio ambiente...como voy a hacer 
HVWR"����DOOt�XQR�YD�GHÀQLHQGR�FRVDV��YR\�GHÀQLHQGR��XQ�RUGHQ�TXH�
es lineal, y unas zonas… que tienen que ver con el espacio… el lote 
baja cinco metros, o sea que no es una circulación lineal plana, sino 
que es un escalonamiento… un escalonamiento, que se va a andar 
linealmente, pero en un descenso escalonado… y… ya teniendo 
ubicados los espacios digo que… para tener una mayor longitud de 
fachada hacia el bosque y hacia los vientos, yo voy a hacer una 
FRVD��YR\�D�GHÀQLU�OD�IDFKDGD�GH�OD�FDVD�D�WUDYpV�GH�XQD�FXUYD�TXH�
XQD�DPERV�H[WUHPRV�GHO�ORWH«�SDUD�TXH�HVWH�IUHQWH�D�ORV�YLHQWRV«�
y bueno… viene entonces, digamos que la forma de la casa…que 
va bajando con la curva hasta el bosque…y tiene entonces el viento 
enfrente… todos los vientos y está abierta a la luz… pero no voy a 
poner esa luz sin protegerla y esa gran apertura sin protegerla… 
hago entonces una protección… le hago una galería…y detrás de 
HOOD�HVWi�HO�FULVWDO�SURWHJLGR�GH�OD�OX]�H[FHVLYD«�HQ�OD�FDVD�VH�SXHGH�
VDOLU�GHVGH�FXDOTXLHU�SDUWH�KDFLD�HO�H[WHULRUµ82��7RSRJUDItD��IRUPD�GHO�
lote, vientos, luz, temperatura, vegetación y visuales, son los temas 
que, en el discurso de este arquitecto, pretenden explicar la lógica 
GH� HVWD� FDVD�� (VWH� FRQMXQWR� GH� FLUFXQVWDQFLDV� VH� DVXPHQ� FRPR�
SUREOHPDV��FX\DV�VROXFLRQHV�YDQ�FRQGLFLRQDQGR�XQD�FRQÀJXUDFLyQ�
SDUWLFXODU�D�OD�REUD�GH�DUTXLWHFWXUD��(VWD�PLVPD�DFWLWXG�GH�GLVHxR�
es rastreable en el trabajo de este arquitecto en el resto de su 
REUD� HQWUH� ����� \� ������ (Q� OD� JREHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� WUDEDMR�

82ÐS��&LW��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� )DFKDGD� ODWHUDO�� *REHUQDFLyQ� GH�
6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
Hernández G

)LJ������'HWDOOH��IDFKDGD��*REHUQDFLyQ�GH�6XFUH��
6LQFHOHMR� ������ )XHQWH�� IRWRJUDItD� *LOEHUWR�
0DUWtQH]�2VRULR�������
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que desarrolla en sociedad con Raimundo Delgado Martínez, las 
fachadas expuestas al sol del poniente son tratadas a través de 
UHWURFHVRV�\�SURIXQGLGDGHV�TXH�EXVFDQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�VRPEUDV���
La vegetación existente en el lugar fue inventariada y conservada, 
FRQÀJXUDQGR�HO�HGLÀFLR�SDUD�SHUPLWLU�OD�FRH[LVWHQFLD�GH�DPERV��DO�
revisar los cortes del proyecto es visible la manera como se adapta a 
la suave ondulación de la topografía, la cual, a pesar de su sutileza, 
FREUD�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HQ�HVWD�REUD�

)LJ������&RUWH�GHWDOOH�IDFKDGD��*REHUQDFLyQ�GH�6XFUH��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 3ODQWD� GH� ORFDOL]DFLyQ�� *REHUQDFLyQ� GH�
6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 3ODQWD� SULPHU� QLYHO�� *REHUQDFLyQ� GH�
6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� 3ODQWD� QLYHO� SOD]ROHWD� GH� DFFHVR��
*REHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH��
$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�
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LJ�� ���� )DFKDGDV�� *REHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�� $UFKLYR� $UWXUR�
+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ�� ���� &RUWH� ORQJLWXGLQDO�� *REHUQDFLyQ� GH� 6XFUH�� 6LQFHOHMR�� ������ )XHQWH�
$UWXUR+HUQiQGH]�*yPH]�

En la capilla del parque cementerio Los Ángeles y en el parque 
Santander de Sincelejo, la vegetación cobra vital importancia para 
HVWH�DUTXLWHFWR��\�OD�HQFRQWUDPRV�FRPR�VX�SULQFLSDO�DUJXPHQWR��/D�
FDSLOOD�VH�FRQÀJXUD�HQ�UHODFLyQ�GH�FRQWLJ�LGDG�\�WHQVLyQ�HVSDFLDO�
con el frondoso árbol de caucho que caracteriza el lugar; la copa 
de este gran árbol es utilizada como protección de la terraza de 
acceso, creando un lugar de inmejorables condiciones climáticas 
\�DPELHQWDOHV�

La misma actitud es aplicada en el parque Santander y se 
LGHQWLÀFD� GH� PDQHUD� PiV� HYLGHQWH� GHVGH� ODV� H[SOLFDFLRQHV� GH�
este arquitecto sobre dicho proyecto: “no se tocó ni un árbol... lo 
primero que me dijeron fue que tumbara el caucho, todo el que venía 
a este parque me decía, “tienes que tumbar ese caucho, ese caucho 
va a rajar el parque”, “ese caucho raja, ese caucho raja” entonces 
yo dije: “puede rajar lo que quiera, pero yo no lo voy a tumbar, ni 
HVWH��QL�YR\�D� WXPEDU�DTXHOµ� �HO�TXH�TXHGDED�DGHQWUR�����1R�KDEtD�
la locura por la ecología que hay ahora, y que hay hace diez años, 

)LJ������'HWDOOH�GH�DFFHVR��&DSLOOD�FHPHQWHULR�/RV�
ÉQJHOHV��6LQFHOHMR��������)RWR��*LOEHUWR�0DUWtQH]�
2VRULR�������
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eso fue en el año ochenta, no había ningún movimiento ecológico 
ni nada de eso, los arquitectos amábamos la naturaleza... somos 
unos enamorados de la naturaleza... ¿cómo voy a tumbar yo un 
árbol?, en la esquina había un olivo y un rayo lo alcanzó cuando 
estábamos construyendo el parque... y lo partió, nosotros hicimos 
toda clase de parapetos, para ver si lo salvábamos, lo volvimos 
D� VHPEUDU�� SHUR� DO� ÀQDO�� QR� SXGLPRV� VDOYDUORµ83�� (Q� OD� REUD� GH�
Hernández aparece un concepto de medio ambiente que amplía la 
simple siembra de palmeras como tratamiento paisajístico de las 
REUDV�GH�DUTXLWHFWXUD��3DUD� pO�� YHJHWDFLyQ�H[LVWHQWH� \� YHJHWDFLyQ�
del lugar son dos elementos fundamentales para su actuación, y 
desde ellas es mucho mayor el número de especies que pueden 
DFRPSDxDU�R�KDFHU�SDUWH�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��$O�KDEODU�+HUQiQGH]�
de “amor” por la naturaleza, podemos inferir, que a diferencia de 
los “formulismos” prestablecidos por el pensamiento “moderno”, en 
este periodo, sus actuaciones provienen del compromiso profundo 
de su arquitectura con el entorno en el cual se desarrolla, el cual 
es muy difícil de establecer en sitios que no hayan sido vividos, 
HVWXGLDGRV�R�DQDOL]DGRV�GXUDQWH�ODUJRV�SHULRGRV�GH�WLHPSR�

83,EtG��(QWUHYLVWD�FRQ�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]

)LJ�� ���� &DSLOOD� FHPHQWHULR� /RV� ÉQJHOHV�� 6LQFHOHMR�� ������ )RWR�� *LOEHUWR� 0DUWtQH]�
2VRULR�������

)LJ������3DQRUiPLFD�3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��
������)XHQWH��$UFKLYR�$UWXUR�+HUQiQGH]�*yPH]�

)LJ������3DUTXH�6DQWDQGHU��6LQFHOHMR��������)RWR��
*LOEHUWR�0DUWtQH]�2VRULR�������
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CONCLUSIONES

La revisión del conjunto de prácticas e ideas de arquitectura 
presentes en la obra de los arquitectos Ujueta, Cepeda, Delgado 
y Hernández permite llegar a las siguientes conclusiones sobre 
los procesos generales de la arquitectura en la región del Caribe 
colombiano y su relación con el debate de la arquitectura moderna 
HQ�HO�FRQWH[WR�ODWLQRDPHULFDQR�

��� /RV� FRQMXQWRV� GH� SUiFWLFDV� H� LGHDV� LGHQWLÀFDGRV� HQ� ORV�
arquitectos, se superponen cronológicamente y no permiten 
establecer con facilidad momentos de corte entre unas y 
RWUDV�� 'H� HVWH� IHQyPHQR� VH� SXHGH� REVHUYDU� XQD� FRH[LVWHQFLD�
de prácticas en algunos momentos, su desuso en otros y su 
SRVWHULRU�UHDSDULFLyQ��6H�SXGR�FRQVWDWDU�TXH��WRGR�HO�FRQMXQWR�
de arquitectura producido por este grupo de profesionales, 
HV�DQiORJR�D� ODV� UHÁH[LRQHV�TXH�DO� LQWHULRU�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�
PRGHUQD� VH� GLHURQ� HQ� OD� /DWLQRDPpULFD� GH� OD� �GD��PLWDG� GHO�
VLJOR�;;��

��� 6H� LGHQWLÀFy� XQ� SULPHU� FRQMXQWR� GH� SUiFWLFDV� H� LGHDV� GH�
arquitectura, en su mayoría ejecutadas entre 1950 y 1975, 
realizadas a partir de una actitud colonial respecto al 
SHQVDPLHQWR�GHO�UDFLRQDOLVPR�PRGHUQR�SURFHGHQWH�GH�(XURSD��
Manera de hacer arquitectura que puede ser considerada 
FRPR�GRJPiWLFD��(V� HO� IDFWRU� FRP~Q�GH� ODV�SUiFWLFDV� H� LGHDV�
desarrolladas en este conjunto, el seguir, sin cuestionamientos, 
QL� UHÁH[LyQ�� D�PDQHUD�GH�GRJPD��XQ� FRQRFLPLHQWR� TXH� YLHQH�
GHO�H[WHULRU��6RQ�PiV�DSHJDGRV�D�HVWH�WLSR�GH�SUiFWLFDV�ORV�GRV�
arquitectos con mayor edad, Rafael Cepeda Torres y Cristian 
8MXHWD�7RVFDQR��6H�SXHGH�GHFLU�TXH�HO�SHQVDPLHQWR�UDFLRQDOLVWD�
HV� XQD� FRQVWDQWH� HQ� HO� WUDEDMR� GH� DPERV� DUTXLWHFWRV�� (O�
predominio de este grupo de prácticas e ideas se sustenta en el 
pensamiento “moderno racionalista”, entendido este como estilo, 
divulgado, a través de las nacientes escuelas de arquitectura 
GH� &RORPELD� \�� GH� UHYLVWDV� GH� DUTXLWHFWXUD� \� SURSDJDQGD��
Es notable la sintonía de este conjunto de prácticas con los 
planteamientos de arquitectura propuestos por la revista 
352$�HQ�VXV�LQLFLRV�GHVGH�������FXDQGR�GHVGH�OD�GLUHFFLyQ�GH�
Carlos Martínez Jiménez, se convierte en el escenario propicio 
para el fomento de las ideas del “racionalismo moderno” y la 
LGRODWUtD�D�/H�&RUEXVLHU��(Q�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�HVWH�FRQMXQWR�GH�
prácticas e ideas se observa como factor común un bajo nivel de 
UHÁH[LyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�FDGD�OXJDU��\��OD�
aplicación de sus estrategias, a modo de fórmulas universales 
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VREUH�HO�KDELWDU��(Q�HO�DVSHFWR�IRUPDO�\�HVSDFLDO��ODV�SUiFWLFDV�
más sobresalientes fueron: la utilización de grillas ortogonales 
y la organización de volúmenes compactos predominan en la 
FRPSRVLFLyQ� DUTXLWHFWyQLFD�� (Q� OR� WHFWyQLFR� VH� DUUDLJD� FRPR�
práctica la construcción de volúmenes blancos de cemento y 
vidrio, con cubiertas planas en concreto impermeabilizado y 
revestimientos en pañetes pintados con vinilo blanco, el cual, con 
el transcurso del tiempo, es cambiado por colores “tropicales”, 
DFRUGHV� FRQ� OD� HVWpWLFD� GH� ORV� SURSLHWDULRV�� /RV� HQFKDSHV� HQ�
piedra son comunes en algunas grandes obras de la región, 
utilizándose preferencialmente los mármoles importados o las 
SLHGUDV�FDOL]DV�TXH�EXVFDQ�GDU�XQD�LPDJHQ�GH�LQWHUQDFLRQDOLGDG��
En este periodo el cristanac es también una posibilidad técnica 
SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� JUDQGHV� FDMDV� EODQFDV� HQFKDSDGDV��
En la relación de la nueva arquitectura con la ciudad, se 
HVWDEOHFH�FRPR�SUiFWLFD��OD�LQGLIHUHQFLD�GH�ORV�QXHYRV�HGLÀFLRV�
FRQ�UHVSHFWR�D� ODV� IRUPDV�XUEDQDV�SUHH[LVWHQWHV�� ORV�HGLÀFLRV�
se presentan “singulares” y contrastantes; las alturas, tipos 
edilicios, geometrías y alineaciones preexistentes son ignoradas 
SRU� ORV� QXHYRV� HGLÀFLRV�� (Q� OD� UHODFLyQ� FRQ� OD� JHRJUDItD� \� HO�
clima algunos formulismos de la arquitectura “moderna” para 
responder al clima tropical, son utilizados, como la orientación 
este – oeste y la protección de agentes climáticos a través de 
“brise soleils”, persianas y calados, buscándose con ellos la 
JHQHUDFLyQ� GH� FRQIRUW� FOLPiWLFR�� (V� FRP~Q� � OD� FRQVWUXFFLyQ�
de grandes plataformas horizontales, “tabulas rasas”, que 
LJQRUDQ�ODV�WRSRJUDItDV�SUHH[LVWHQWHV��/D�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�
que se produce a través de este conjunto de prácticas e ideas, 
trata de ser un “invento nuevo”, totalmente ajena a la historia 
DUTXLWHFWyQLFD�GHO�&DULEH�FRORPELDQR��(GLÀFLRV�FRPR�HO�FROHJLR�
La Salle de Rafael Cepeda Torres o la sede administrativa de la 
Zona Franca, del arquitecto Cristian Ujueta son paradigma de 
HVWH�WLSR�GH�SUiFWLFD�DUTXLWHFWyQLFD��/RV�DUTXLWHFWRV�'HOJDGR�\�
Hernández comienzan su ejercicio profesional  utilizando las 
estrategias del modernismo racionalista aprehendidas desde la 
8��3��%���SHUR�UiSLGDPHQWH�VH�GHVGREODQ�KDFLD�RWUDV�PDQHUDV�
GH� HQWHQGHU� HO� RÀFLR� GH� KDFHU� DUTXLWHFWXUD�� FRQFHQWUDGRV� HQ�
QXHYDV�SUREOHPiWLFDV�\�VLWXDFLRQHV��

��� 6H�REVHUYD�HQWUH������\������OD�FRH[LVWHQFLD�GH�GRV�FRQMXQWRV�
de prácticas e ideas que conllevan a dos maneras contrarias 
de entender y hacer la arquitectura por parte del grupo de 
DUTXLWHFWRV��/D�SULPHUD�GH�HOODV�FRUUHVSRQGH�D�XQ�FRQMXQWR�GH�
prácticas e ideas de arquitectura descontextualizadas, en las 
que se favorece la construcción de una arquitectura moderna 
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“genérica”, en la aceptación que de este concepto tiene el 
historiador Eduardo Tejeira Davis, y, la segunda corresponde a 
un conjunto de prácticas e ideas arquitectónicas que muestra 
un mayor compromiso regional y en la que se favorece una 
arquitectura moderna “de realidad”, asimilando la aceptación 
TXH�GH�HVWH�FRQFHSWR�WLHQH�HO�DUTXLWHFWR�5RJHOLR�6DOPRQD�

��� (O�FRQMXQWR�TXH�GHQRPLQDPRV�“genérico”, se caracteriza por la 
utilización de las siguientes practicas e ideas: En el aspecto 
formal y espacial se introducen las diagonales a 45 grados, las 
IRUPDV�FLOtQGULFDV�\�ODV�FXUYDWXUDV�OLEUHV��MXVWLÀFDGR�HVWH�QXHYR�
UHSHUWRULR��HQ�XQD�E~VTXHGD�GH�́ GLQDPLVPRµ�\�́ ÁXLGH]µ�SDUD�ODV�
FRPSRVLFLRQHV�YROXPpWULFDV�\�GH�XQD�PD\RU�´SODVWLFLGDGµ��(Q�HO�
aspecto constructivo, comienzan a aparecer, en obras modernas 
de Caribe colombiano, enchapes de gres y mamposterías en 
ladrillo de barro cocido a la vista, a partir de las referencias 
SODQWHDGDV�SRU�DUTXLWHFWXUDV�GH�RWUDV� ODWLWXGHV��6H� FRQVROLGD�
en este momento la construcción de grandes volúmenes 
acristalados, evolucionando sus técnicas a vidrios de nuevas 
FRORUDFLRQHV�FRPR�HO�EURQFH��HVSHMR��D]XO��YHUGH�HQWUH�RWURV��$�
SDUWLU�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�TXH�SODQWHD�OD�FOLPDWL]DFLyQ�DUWLÀFLDO�
de los espacios arquitectónicos, pierden sentido prácticas cuyo 
objetivo era dar una respuesta, desde la arquitectura, a las 
FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�GHO�OXJDU��6H�DUUDLJD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
HGLÀFLRV�D�SDUWLU�GH�JUDQGHV�YRO~PHQHV�FHUUDGRV�\�PDFL]RV��FRQ�
SRFR�R�QXOR�ÁXMR� LQWHULRU�GHO�YLHQWR��XWLOL]DQGR�PXURV�FRUWLQD�
de vidrio o mampostería de cemento, expuestos a la incidencia 
GLUHFWD�GHO�VRO��/D�LQGLIHUHQFLD�GH�ODV�REUDV�QXHYDV�SRU�ODV�IRUPDV�
existentes en la ciudad y se analiza la forma de la ciudad desde 
HO�GHVHR�GH�VLPLOLWXG�FRQ�JUDQGHV�XUEHV�LQWHUQDFLRQDOHV��6REUH�
este grupo de prácticas e ideas arquitectónicas se puede decir, 
que en ella se da una adopción a ultranza de modelos foráneos, 
y que no es este el camino para el desarrollo de una arquitectura 
DMXVWDGD� D� ODV� UHDOLGDGHV� GHO� &DULEH� FRORPELDQR�� /D� UHYLVLyQ�
muestra, que cuando se hizo arquitectura “moderna” utilizando 
prácticas e ideas relacionadas con el deseo de una imagen 
“universal” o “de moda”, los resultados fueron una producción, 
ensimismada e indiferente a los entornos urbanos de las 
ciudades del Caribe colombiano, arquitecturas cuyo único logro 
es nuestra consolidación como colonia, en la histórica relación 
FHQWUR�SHULIHULD�GH�$PpULFD�/DWLQD�FRQ�(XURSD�\�1RUWHDPpULFD�

��� 3XGLHURQ�REVHUYDUVH�WDPELpQ�HQ�ODV�SUiFWLFDV�H�LGHDV�GH�DOJXQRV�
arquitectos del Caribe colombiano coincidencia con los valores 
expresados por Rogelio Salmona, entre otros pensadores de 
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la “nueva arquitectura moderna latinoamericana”, desde las 
que se soporta la construcción de  arquitecturas arraigadas y 
UHVSHWXRVDV�GH� ORV�VLWLRV�JHRJUiÀFRV�� ODV�FLXGDGHV�� OD�KLVWRULD�
\� OD� FXOWXUD� GH� OD� UHJLyQ�� 5HÁH[LRQHV� GRQGH� FRPLHQ]DQ� D�
aparecer nuevas consideraciones respecto a la relación de la 
DUTXLWHFWXUD�FRQ�HO�HQWRUQR��(Q�HVWDV��ORV�UHSHUWRULRV�IRUPDOHV��
retículas ortogonales, las diagonales a 45 grados y curvaturas 
OLEUHV�� HQFXHQWUDQ� VX� MXVWLÀFDFLyQ� HQ� WHPDV� UHODFLRQDGRV�
con la geografía, el clima y la forma de los entornos urbanos 
FLUFXQGDQWHV�� 6H� IUDJPHQWDQ� ORV� YRO~PHQHV� HQ� EXVFD� GH� OD�
mejor orientación de los espacios; se consolida la creación 
de generosos balcones y ventanas rehundidas, retrasadas 
y en pirámides invertidas para generar sombras profundas 
TXH� D\XGDQ� D�PLWLJDU� HO� IXHUWH� FDORU� SURSLR� GH� OD� UHJLyQ�� /D�
adaptación a los terrenos, el respeto y la valoración por las 
vegetaciones existentes y las vegetaciones del lugar es una 
QXHYD�PDQHUD�GH�HQWHQGHU�HO�SDLVDMH��6H�JHVWD�D�SDUWLU�GH�������
con la desaparecida “casa en Coveñitas” de Arturo Hernández 
Gómez, un proceso parcial de valoración de materiales y técnicas 
constructivas de la región, especialmente con las tradiciones 
ancestrales de la palma, y el bahareque, y la piedra caliza, 
material que va adquiriendo nombres relacionados con su lugar 
de procedencia: “piedra de Toluviejo”, “piedra coralina”, entre 
RWURV��3LHGUDV�TXH��DFRPSDxDGDV�FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�FRQFUHWR�
a la vista, establecen un conjunto de prácticas de construcción 
TXH�EXVFDQ�OD�HPSDWtD�GH�OD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�FRQ�VX�FRQWH[WR��
Cobra sentido la conservación y restauración de arquitecturas 
H[LVWHQWHV�\� OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�DOJXQRV�JHVWRV�HQ�ODV�QXHYDV�
arquitecturas, que buscan establecer consonancia con la ciudad 
KLVWyULFDPHQWH�HVWDEOHFLGD��/DV�WUDGLFLRQHV�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�
desarrollada históricamente en la región del Caribe colombiano, 
en especial la procedente de su pasado ancestral, los bohíos 
y los caneyes, comienzan a ser considerados como referentes 
para la construcción de la nueva arquitectura moderna del 
&DULEH�FRORPELDQR�

��� /RV� WUHV� FRQMXQWRV� GH� SUiFWLFDV� H� LGHDV� GH� DUTXLWHFWXUD�
LGHQWLÀFDGRV� HQ� HO� HMHUFLFLR� SURIHVLRQDO� GH� ORV� DUTXLWHFWRV�
Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández no se observan como 
algo diferente a lo acontecido en la arquitectura moderna 
FRORPELDQD� GH� OD� �GD�� PLWDG� GHO� VLJOR� ;;�� 4XH� HV� QRWRULR�
que la historiografía de la arquitectura colombiana de este 
periodo ha hecho una omisión consciente de los procesos 
referidos al conjunto de prácticas “genéricas”, por considerar 
que no es posible asimilarlas como “obras maestras” de la 
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arquitectura, enfoque que se ha privilegiado en la historiografía 
GH� OD� DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD� FRORPELDQD��2PLVLyQ� TXH� JHQHUD�
XQ�SUREOHPD�KLVWRULRJUiÀFR��GHELGR�D�TXH�HV�D�WUDYpV�GH�HVWH�
conjunto de prácticas e ideas, desde el que se ha realizado la 
gran mayoría de producciones edilicias hechas por profesionales 
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�ODV�FLXGDGHV�FRORPELDQDV�GH�OD��GD��PLWDG�
del siglo XX, situación que se pudo constatar en el análisis de la 
REUD�GH�QXHVWUR�JUXSR�GH�DUTXLWHFWRV�

��� /D�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD�LPSDUWLGD�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�
Bolivariana de Medellín a mediados del siglo XX, tuvo como 
objetivo fundamental la formación de profesionales en los 
SULQFLSLRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�UDFLRQDOLVWD��/RV�LQLFLRV�
profesionales de los cuatro arquitectos dan fe de ello, sin 
embargo, se pudo observar cierta diferencia en el ejercicio 
profesional de las dos generaciones a las que pertenece el grupo 
GH�DUTXLWHFWRV��/RV�JUDGXDGRV�HQ�ORV�DxRV�����&HSHGD�\�8MXHWD�
mantuvieron una forma de diseñar más estricta e invariable en 
el transcurso de su carrera, más cercana a los principios del 
racionalismo moderno, mientras que los arquitectos graduados 
HQ�ORV����IXHURQ�FDPELDQGR�OD�IXQGDPHQWDFLyQ�\�ORV�SULQFLSLRV�
racionalistas aprendidos en la universidad por otras maneras 
GH�HQWHQGHU�\�SUR\HFWDU�OD�DUTXLWHFWXUD�
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1948

1949

1951

1958

����

����

����

����

����

����

����

1970

1971

1972

1973

1974

1975

����

1977

1979

1980

1981

LISTADO DE OBRAS / 1950 – 2005:

Año / arquitecto
Fecha nacimiento

5$)$(/�&(3('$�7�
1925 Cartagena 

&5,67,$1�8-8(7$�7�
�����%DUUDQTXLOOD

$57852�+(51É1'(=�*�
1938 Sincelejo

5$,081'2�'(/*$'2�0�
1939    Cartagena

*UDGR�8��3��%��

(GLÀFLR�%DQFR�&DIHWHUR

Casa Eduardo de la Espriella

Casa Beatriz Cavalier

Colegio La Salle

Hotel Capilla del Mar

+RWHO�+LOWRQ�&DUWDJHQD�

Remodelación Hospital Naval

Construcción centro de 

convenciones Cartagena de Indias

*UDGR�8��3��%��

Co –  fundador  Facultad de 

arquitectura  Uniatlantico

Plan regulador Barranquilla

Casa Ujueta, Alto Prado

(GLÀFLR�=RQD�)UDQFD

Estadio Tomas Arrieta 

(GLI��2QFH�GH�1RYLHPEUH�

*UDGR�HQ�OD�8��3�%�

Casa  Enith en  Coveñas

(GLÀFLR�$QWRQLR�*XHUUD

Casa Lucia Regina Hernández

Casa Augusto Taciano Arrieta

Casa Francisco Montes Oviedo

(GLÀFR�RÀFLQDV�FDOOH�1DULxR�

Capilla cementerio Los Ángeles

(GLÀFLR�/D�6DEDQHUD

&DVD�-RDTXtQ�*XHUUD�7�

Parque Santander

Casa Roberto Samur Esguerra

*UDGR�HQ�OD�8��3�%�

Restauración casa del marqués del premio Real

Casa Juan Char

(GLÀFLR�.DQRD

Casa Díaz Granados

5HVWDXUDFLyQ�FDVD�FHQWUR�KLVWyULFR�,��

&��7��HQ�&�JHQD

(GLÀFLR�*DYLRWDV

Plan 400 Blas de leso

6XSHUPHUFDGR�,��&��7��

Residencias internacional 

(GLÀFLR�VHJXURV�%ROtYDU

(GLÀFLR�GH�DSDUWDPHQWRV

Casas pareadas

Barranquilla

(GLÀFLR�7RUUHV�GHO�3DUTXH

Magali Paris Santa Lucia

Casa Diofante Lubo

Centro médico villa country B/quilla

Casa Nabonazar Martínez

Casa Díaz
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1982

1983

1985

����

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

����

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2005

(GLÀFLR�/D�&RQFKD

(GLÀFLR�9HQWXUD

(GLÀFLR�&yQGRU

(GLÀFLR�'LDQD

(GLÀFLR�9LOOD��'·HVWH

(GLÀFLR�6RItD

(GLÀFLR�3OD\D�%ODQFD

Casa Víctor Hernández

Casa Adelaida  Porras de Restom

Casa Álvaro Ardila

Casa Eduardo Hernández

(GLÀFLR�(O�%DOFRQDMH

Gobernación de Sucre

(GLÀFLR�(O�&DVWLOOR

Proyecto casa del correo C/gena

Club Sincelejo

Centro Texamar`s

Casa Amíra Rebeca

8UE��9LOODV�GH�OD�VHUUDQtD

)XQGDGRU�)DF��$UT��&(&$5

Proyecto escuela  en vereda “San 

Miguel”

3UR\HFWR�&OtQLFD�/RV�$OSHV�

3UR\HFWR�&��&��/D�6HUUH]XHOD�

HQFDQWDGD�&�JHQD�

3UR\HFWR�HGLÀFLR�$QGUH��0DU\

Casa Ignacio Vélez

5HVWDXUDFLyQ�&DVD�(G��(O�7LHPSR

Gimnasio C/gena de Indias

Gobernación de Sucre

(GLÀFLR�3RUWRÀQR

(GLÀFLR�7RUUHPROLQRV

(GLÀFLR�5HLQD

(GLÀFLR�&DULEGLV

Condominio C/gena de Indias

(GLÀFLR�ORV�$QGHV

(GLÀFLR�3ULQFHVV

&HQWUR�&��5RQGD�5HDO

Magaly  Paris Bocagrande

(GLÀFLR�$OGRQ]D

(GLÀFLR�$PpULFD����

Hotel Americano

(GLÀFLR�)XHQJLUROD

Casa Rosago

&RUSRUDFLyQ�7HF��'H�%ROtYDU

&HQWUR�&��3OD]D�&RORQ�

Banco Superior Getsemaní

&HQWUR�&��5RQGD�5HDO

Proyecto Intermall

Centro internacional de negocios

Proyecto urbano Eje 2

Condominio La Caracola

Magaly Paris Montería

Capilla seminario provincial

6HGH�$GPLQLVW��&DUGLTXH

Sede social Magisterio

Iglesia Nuevo Jerusalén

(GLÀFLR�+RUL]RQWHV

(GLÀFLR�,QÀQLWR

(GLÀFLR�)XQGDGRUHV

&OtQLFD�GH�RUWRSHGLD��&UD����
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