
E T U fA oT A T  T il?  T A VfíxJ£%Lt\jLi UXLi iMrk

Á  'D  i'TtT TT^PT? ¿ n r n j TT> aX ÍJtC lc¿U l 1 E iC  1 U i t A

R epublicana

M anizales:

C IN D EC ___________________

Comité de Investigaciones 

y Desarrollo Científico

D IM A ______________________

Dirección de Investigaciones 

Manizales - 2002

DE COLOMBIA
S E D E  M A N I Z A L E S

I LIBRO 
HIPEETEXTOS

NACIONAL
UNIVERSIDAD

GTAPUA



¡fffHÜ

í'tiau } ah hn'i 
l.wv de 200,1

I U:k*í

UNIVERSIDAD
NACIONAL
PE COLOMBIA
SEDE  M A N U A L E S



mis abuelos que siem pre lian estado presentes 
durante la realización de este m emorial, sobre todo

desde finales del siglo XIX:

Paternos
Miguel Giraldo Giraldo de San Vicente, Antioquia 

Betsabé Osorio López de Salam ina Caldas

M aternos:
Gerardo M ejia M ontoya de Pereira Risaralda 

Leonor Londoño Jaram illo de Caloto Cauca

A mis m ascotas, siempre incondicionales 
con su com pañía y lealtad: 
Helia, Silvestre y M alam bo

3

í A I. D E L  A  A R Q  V  I T  E C  T  U R A R  K P U B  .L I. C A  N A . M  A N 1 2  A  L E S ; C  B N  T  l!. O  I I  5 S  T  6  R  I  C O



>

P osta l Fotografía  ilum inada principio siglo XX “ERASE UNA POBRE VIEJECITi 
SIN NADITA QUE COMER..........

F áb u la  de R a fa e l T o m bo : in g e n ie ro  v p o eta  c o lo m b ia n o  íB o g o tá  JS33  / B o g o tá  1912«

4



Antecedentes - Procesos de gestión:........................................................9
Objetivo General.................................................................................................10
Objetivos Específicos........................................................................................ 10
Estructura............................................................................................................ 11
Hipertextos.......................................................................................................... 12
Exposición............................................................................................................ 13
Gráfico Conceptual. Fichas-afiches
1- MANZANAS.......................................................................................................13
2- PLAZAS Y TEMPLOS.........................................................................................14
3- ARTIFICES.......................................................................................................... 15
4- CATÁLOGO FOTOGRÁFICO............................................................................ 15

Capítulo I  
Plaza y  Templo Principal 

Pág.. 17
PRIM ERA  PLA ZA
LA PARROQUIAL 1848/1865.........................................................................18
La Capilla 1848/1854......................................................................................... 20
PRIM ER TEM PLO  1854/1886 ................................................................. 24
SEG UN D A P L A Z A ..................................................................................... 26
SEG UN D O  TEM PLO  1888/1926........................................................... 28
TERCERA P L A Z A ........................................................................................30
CUARTA P L A Z A .......................................................................................... 32
QUINTA PLA ZA  DE BO LÍV A R :.......................................................... 36
PLAZAS VISIO N ARIAS
Cambio de lotes.................................................................................................38
Plaza Abierta...................................................................................................... 38
El C u ad rilátero .............................................. ................................................39
LOS PALACIOS
Palacio Municipal............................................................................................ 42
Segundo Palacio de la Gobernación...........................................................43
Palacio Nacional................................................................................................43
Palacio Episcopal/Arzobispal....................................................................... 44
Palacio Sanz
HOTELES............................................................................................................ 44
SEXTA PLAZA DE BO LIV AR................................................................ 48
"CIVITAS D E I"........................ ........................................................................49
Primer concurso Mayo de 1926..................................................................... 50
Segundo concurso (Mundial) 1927.............................................................. 50

6



LA CATEDRAL "ATRAVESADA".................................................52
LA CATEDRAL EN UÑA DE GATO O HIEDRA.................... 52
MANZANA DE LA IGLESIA......................................................... 53
PALACIO DE LA LICORERA........................................................ 53
EDIFICIO ZULUAGA....................................................................... 54
SÉPTIMA PLAZA DE BOLÍVAR 1951-1980 ...............................56
OCTAVA PLAZA DE BOLÍVAR..................................................... 58

Capítulo II  
PLAZUELA = PLAZA 
= PARQUE = PLAZA

Pág.. 61
Profesionalización de la Administración.................................... 63
Escribanos en "la cúpula de la patria".......................................................66
Plazuela del Guayabo =
Plaza Sucre = Parque de Caldas...................................................... 69
Plazuela del Mico = Plaza de Colón =
Parque de los Novios o de San José...............................................71
Laguna del Pueblo =
Plaza de Mercado o Galerías Cubiertas =
Los Agustinos = Plaza Alfonso López.......................................... 72
Barranca Negra = Plaza de Occidente =
Parque Olaya Herrera........................................................................ 76
ANTECEDENTES DE "LO ARTÍSTICO"...................................78
PALACIO DE BELLAS ARTES....................................................... 80
MUTACIONES....................................................................................81

Capítulo III 
CENTROS DE PIEDAD 

Pág.. 85

LA INMACULADA/LA PARROQUIAL..................................... 87
TEMPLO DE SAN JOSE...................................................................89
LOS AGUSTINOS/SAGRADO CORAZÓN 1903/1930..........90

6



Capítulo IV  
“Medicalización de la Sociedad"

Pág.. 93
EL HOSPITAL
Primer Hospital............................................................................................. 96
Segundo Hospital......................................................................................... 97
Tercer Hospital...............................................................................................98
Cuarto Hospital..............................................................................................99
Orfelinato San José.................................................................................... 100

Capítulo V 
Pág.. 101

EL RENACIMIENTO/LOS DIAS
DE LA RECONSTRUCCIÓN (1927/1936)..................................  102
LA ARAÑA M ILAGROSA/OLIMPIADAS
N A C IO N A LES........................................................................................ 104
LA TRANSICIÓN
EL ESC O R IA L......................................................................................... 106
LA CO STU RERA....................................................................................111
AVIÓN, "SANGRE Y A REN A "....................................................... 116
ÍNDICE DE NOMBRES DE A R TÍFIC ES....................................117
BIBLIO G RA FÍA .............................................. ....................................... 123
A N EX O S.....................................................................................................127

7



ANTECEDENTES
Procesos de G estión

La presencia del departamento de Arquitectura El Cable de la Universidad 
Nacional de Colombia desde 1969 es sin lugar a dudas una de las causas 
principales para iniciar en la región centro occidente y sobre tocio en la ciudad de 
Manizales una cultura de valoración de su patrimonio ambiental urbano y 
arquitectónico.

A partir de los inicios de los años ochenta se empiezan a realizar manifestaciones 
culturales tendientes a identificar y valorar aspectos patrimoniales a través de 
foros, conferencias, exposiciones, pre-inventarios, artículos de prensa, etc.; la 
mayoría orientado desde la Universidad Nacional de Colombia y apoyadas 
internamente desde entonces en sus clases de Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Talleres de Arquitectura, Tecnologías y demás eventos a no ser también en la 
participación de la misma universidad en los estudios y diagnósticos correspondientes 
a los trabajos de extensión para los planes de Desarrollo Urbano2; sobresaliendo 
en este el que la cuestión patrimonial fuera tenida en cuenta por primera vez en 
el país en este tipo de planes municipales, y la aprobación de dos propuestas 
contenidas en el mismo estudio fundamentales para poner en marcha parte de 
estas "políticas" siendo primero la aprobación de la creación del Centro Histórico 
Ambienta] y su delimitación física -Acuerdo Concejo Municipal de Manizales 053 
del 08.11.1987- con la posibilidad de determinar en el futuro otras áreas patrimoniales 
en lo urbano o arquitectónico fuera del Centro Histórico; y la segunda el inicio de 
un espacio administrativo nacional como fue la creación de la Filial Caldas del 
Consejo de Monumentos Nacionales por parte de COLCULTURA -R.034-1990- sin 
duda estos dos hechos van a dinamizar la actitud respecto al patrimonio, ofreciendo 
bases que permitieron ampliar ventanas jurídicas para la formulación de normas 
y su posterior reglamentación, y constituir un espacio ya no solo municipal sino 
a nivel departamental con la presencia de lo nacional como el Consejo de 
Monumentos Nacionales"3

Posteriormente se trabaja en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de 
Manizales4 y entrar a aplicar por primera vez algunas normas relativas a la 
cuestión patrimonial arquitectónica y urbana.

'CICERÓN, M arco Tulio in « D e ia  v e je z , de la am istad» Ed. Grafoprint- O scar V elasquez  - M edellin. Colombia 
1997
- GIRALDO M EJIA, H ernán “P olíticas de Conservación d el P atrim onio cu ltural urbano y  arquitectónico de 
M anizales’Á rea F ísica Plan Integral de D esarrollo de M anizales (PIDUM) - M unicipio de M anizales y  Universidad 
Nacional d e Colom bia S ed e M anizales 1986 - 1987
3 GIRALDO M EJIA, Hernán, Editor ■' MERTINS, Guatar. Otros 'Pequeñas poblaciones de la región cafetera de 
Colombia■' Desarrollo; Polos de Económicos y  Patrim onio” Universidad Nacional de Colombia Sede M anizales 2000 
p. 72
4 GIRALDO M EJIA, H ernán• “Tratam ientos de conservación del patrim onio urbanístico y  arquitectónico" capítulo 
VII, y  otros articu lados • Código d e construcciones y  u rban izacion es de M an izales - A lcald ía M unicipal y 
Universidad N acional de Colom bia S ed e M anizales 1991



En 1990 se realiza, el prim er Pre-inventario5 científico de todos y cada uno de 
los inm uebles (350 aproxim adam ente) de todas la épocas que conform an este 
centro ya delimitado, y donde este inventario sirve de base para luego declarar 
"M onum ento Nacional, el Conjunto de edificios pertenecientes a la época republicana 
y de transición del centro H istórico de M anizales -Declaratoria: Acuerdo 2178 -  
06.12.96-. Se inicia entonces el estudio de la Reglam entación del Centro H istórico 
por parte del G rupo de Trabajo A cadém ico de Patrim onio U rbanístico  y 
Arquitectónico, bajo la dirección del Prof. Arquitecto Jorge Enrique Esguerra L.; 
siendo aprobada esta Reglam entación por la Resolución 0785 - 31.07.98 del 
M inisterio de la Cultura.

MEMORIA = ESTABLECER CONTACTO = MEMÓRIAL

La necesidad urgente de socializar los valores propios de la evolución urbana y 
arquitectónica de la hoy ciudad interm edia en la región centro-occidental de 
Colom bia; posibilitada por las técnicas de avanzada con soportes de im presión y 
m ultim edia son m edios que perm itieron la argum entación de llevar a cabo este 
"MEMORIAL DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA:

MANIZALES CENTRO HISTÓRICO"

Objetivo General:

Colocar al alcance del mayor núm ero de personas, el conocim iento de la 
form ación, evolución y desarrollo del universo republicano en la ciudad andina 
colom biana. Teniendo como m odelo la singularidad del Centro histórico de 
M anizales Caldas; para contribuir a la política de m antenim iento, conservación 
y divulgación de este Paisaje Cultural; hoy Decretado M onum ento Nacional.

Objetivos Específicos:

Facilitar una herram ienta para la adm inistración m unicipal y dem ás entes y 
espacios de gestión, com petentes en la cuestión patrimonial.
Dem ostrar y Divulgar la singularidad de la verdadera dim ensión patrimonial 
del Centro H istórico de M anizales.
Im plem entar y enriquecer aun más la docum entación y bibliografía sobre la 
ciudad y su historiografía.
A m pliar el horizonte de estudios sobre la arquitectura republicana en un 
escenario específico y único en Latinoamérica.
Producir un libro-texto apovado en dos soportes (impreso y m ultim edia) v una 
exposición itinerante, sobre la form ación de la ciudad orientado a la com unidad 
científica, universitaria y general a nivel nacional e internacional.

1 ( ÍWALDO M EJIA, H ernán "1nvoní¿iriu del patrim onio  uuliurnJ inm ueble de M í i n i z n l -  (\-ntre Hisióríer, 
AmhinnIe. 1" l Jni\ í :rsidnd  A : a r u u d e  ( 'oh>rnhin S i‘dt■ Met niznh‘S 1990
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ESTRUCTURA

La estructura metódica del MEMORIAL permite dos tipos de lectura a saber:

Una primera en forma continua y convencional articulada por la cronología, hechos 
y sucesos desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XXI para algunos casos.

La segunda una especie de Rayuela en saltos originados por el azar, la malicia, 
la curiosidad o el entretenim iento, dado a través de las historias y las im ágenes; 
binom io que se com plem enta para alim entar el contacto o factura de "m em oria".

Lo anterior m ediante dos soportes técnicos:
Uno indiscutiblem ente tradicional com o es lo im preso que perm ite "verlo'' en 

cualquier parte y sin n ingún adiestram iento  especial, el eterno o m ejor am igo:
"U n  lib ro".

El segundo soporte m enos sofisticado cada día, para las futuras generaciones, 
que permite a manera de nuevo Optoram a ser visto por infinita cantidad de 
personas y m edios (Internet, videobeam, Hoja Web, etc.) en forma simultanea, 
también su reproducción, m anipulación y quien sabe cuantas cosas más.

Am bos soportes de una gran belleza por el interés puesto en el diseño de las 
fichas/afiches, la diagram ación, los efectos especiales incluyendo para algunos 
casos el estilo novelado de los textos; elaborando con su interpretación una 
historiografía desde lo local que se proyecta a lo nacional y en últim o m om ento 
se asom e a lo universal. El espacio antropológico esta inm erso en todo el trabajo, 
los m om entos otrora cotidianos, sensacionados por las prácticas culturales como 
la poesía, la exuberancia literaria que se transpone en las fachadas y espacios 
edilicios son junto con una gran variedad de acontecim ientos propias del universo 
republicano, lo que se quiso mostrar.

Una parte técnico - científica fríam ente paulatina transcurre teóricam ente por
24 m anzanas o cuadrados reales de 60 metros por 60 metros; para describir y 
analizar cada cuadra "en todos y cada uno de sus inm uebles" en el tiem po de 
siglo y m edio que en realidad puede ser más. Algunas m anzanas, dado su rango, 
no perm iten este exam en y exigen una operación rastrillo desde lo real acontecido 
hasta lo im aginario visionario; el vacío singular de la plaza, que al final resulta 
incierto por su docena de intentos y  la no menos fila india de las diversas 
m anifestaciones del templo parroquial son un ejem plo de ello.

Parte de la m etodología utilizada se basa en dos conceptos a saber:

1 - Simulación: Lat. Sim ulatio; acción de sim ular o fingir.
Simular: Lat. Simulare "que simula un fenómeno; Simulacro. Apariencia; simulacro: 

que sim ula o reproduce un fenóm eno"
Esto se logra basados principalm ente en crónicas, descripciones y otras fuentes 

orales para el caso de la Simulación;

2 - Restitución: Reintegración o devolución de una cosa a su anterior poseedor 
(predio o edificio) sinónimo: volver; Restituir: fig. devolver

Esto se logra basados principalmente en esquemas, dibujos, gravados o fotografías 
para la Restitución.
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Con ellos se logra "arm ar" gran parte de los Continuum s Urbanos del siglo XIX 
y principios del XX, algunas plantas y cortes de edificios prim arios com o el 
tem plo parroquial y algunas plazas.

El procedim iento seguido siem pre se identifica con un texto - pie de foto - y con 
un som breado de color am arillo para la Sim ulación ; tam bién se ilustra un plano 
que localiza los Continuum s o cuadras y los predios identificando el tipo de 
proceso seguido. Parte de los dibujos inicialm ente fueron hechos con dibujo lineal 
y posteriorm ente sistem atizados o por com putadora sistem a Corel Draw 5 y 9. Se 
trabajaron o "m anipularon" algunas fotografías para lograr efectos especiales o 
m ontajes, que también se identifican en la form a anotada con anterioridad.

Resumen

Se trata de hacer una síntesis teórica - visual completa de la 
evolución de la ciudad de Manizales entre 1848 y 1950 -  
planteado como “un fascinante viaje dentro del tiempo y el 
espacio”6; descripciones y reseñas desde los primeros 
a con tecimien tos que dan origen a la ciudad.

El lector caminará a través de la revelaciones de textos densos 
e independientes; la reproducción de documentos antiguos, la 
construcción de planimetrías con los conceptos de simulación 
y restitución; propuestas visionarias con las que soñaron sus 
habitantes, donde en forma estética y precisa, los textos, las 
plantas e ilustraciones y fotografías originales, toman en 
cuenta los resultados de más de dos décadas de investigación.

Una iconografía y cartografía inéditas nacen de una 
concertación apasionada entre el diseño, la historiografía y  
quizá la búsqueda arqueológica destinada para el placer de 
los ojos, para de una manera simple, rápida y eficaz abrir las 
puertas al conocimiento de la ciudad con el mismo nombre  ̂
“Manizales la ciudad de las puertas abiertas”

HERNAN GIRALDO MEJIA 
Marburg - Alemania - julio 2002

HIPERTEXTOS O CAPÍTULOS INDEPENDIENTES

Aun siendo independientes, forman un todo; recrear el universo republicano de 
la ciudad que si bien tiene com o m odelo a M anizales puede ser am pliado o 
extensible a la región centro occidental de Colom bia que hoy se conoce com o el 
Eje Cafetero, sobre todo en lo referente a los espacios antropológicos que conllevan 
el com portam iento, lo existencia! o hum ano del acontecer citadino. Su propósito 
es com plem entar y/o anim ar toda la parte técnica-científica.

CAMERON. Robert et SALINGER. Pierre: “Au desauss de Paris"
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EXPOSICIÓN

N úm ero de afiches: 171 unidades 

Dimensión: 25 x 64 cms 

Soporte: impresión sobre cartulina opalina 

Especificaciones: embalaje en burbuja plana de acetato

En forma itinerante por las diferentes instituciones, colegios, bibliotecas, universidades, 

salas de exposiciones, ferias, espacio público etc., en lo municipal, regional, nacional 

e internacional. Se acompañará en la medida de lo posible con presentaciones y 

charlas y un cátalogo, incluyendo los C.Ds del soporte de multimedia, del mismo 

Memorial.

Objetivo final la d ivulgación a través de la "vulgarización" de los valores 

cu 1 tu rales patrimoniales.

GRÁFICO-CONCEPTUAL
F ICH A S-A FICH ES

1- M A N ZAN AS

Núm ero de manzanas: 24

Número de Fichas/Afiches: 89

Su diseño esta calculado para que pueda ser entendido por el mayor número de 

personas posible guardando una nemotécnia basada en gamas y tonalidades de 

colores repartidos en columnas y filas para recibir la mayor información en una 

forma,ágil, ràpida y eficaz. Este esquema didáctico se mantiene para las más de

24 manzanas, templos y plazas, los artífices y otras informaciones a lo largo del 

M em orial; al igual que en los diferentes soportes de impresos y multimedia.

A l inicio se tiene un  plano-guia del Centro Histórico que contiene:

Orientación puntos cardinales

Nomenclatura antigua y actual de calles y carreras 

M anzanas identificadas con número catastral actual

M odelo de la Ficha-Afiche por manzana; que explica su manejo y contenido.

El color identifica el costado de la manzana, de acuerdo a los puntos cardinales 

Las gamas del color en columna, los diferentes inmuebles por predio.

Nombre de la investigación

Entidad patrocinadora 

Monitores:

Aerofotografía actual de la manzana

Localización de inmuebles M onum ento Nacional: color amarillo 

Localización de inmuebles obra nueva: color oscuro 

Localización de la manzana, respecto a la Plaza de Bolívar 

Una primera Ficha-Afiche: M anzana General
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Colum na derecha:
Monitor de la manzana con colores diferentes para cada cuadra en la parte exterior. 
Interior de la manzana: predios con las plantas de los segundos pisos de cada una 
de los inmuebles republicanos; en su conjunto: plano morfológico de manzana 
Reseña: texto corto, descripción genérica de la manzana 
Fotografías de la época republicana 
Otros créditos

Colum na izquierda:
Los cu atro  C on tin u u m s U rbanos -cu ad ras- id en tificad o s por un co lor, con 
sus resp ectiv as  p lan tas de los e d ific io s  rep u b lican o s o de tran sició n . P lano 
N o 11 i / m o r f o log ia .

Una segunda Ficha-Afiche: M anzana por Costado (s)

Continuum s urbano -cuadra- que contiene:
Fila horizontal: sucesión de predios: cuadra.
Colum na vertical: información individual de predio e inm ueble 
Incluye inform ación desde la mitad siglo XIX hasta, principios siglo XXI: 
Fotografías, fachadas, plantas, vistas interiores, descripción física del inmueble, 
sistema constructivo: materiales y procesos tecnológicos, autor diseño, propietarios, 
fecha de construcción, otras observaciones. Usos inicial y actual, im agen actual del 
inm ueble y N iveles de Conservación e Intervención según la Reglam entación del 
Centro Histórico.
Créditos de fotografías.
N úm ero de M anzana y costado; ejem plo: M 100 costado norte 

O bservaciones:
La mayor inform ación solo corresponde a los inm uebles republicanos existentes. 
Por razones de seguridad no se perm itió el levantam iento de los inm uebles 
republicanos destinados a bancos o entidades financieras.

2- PLAZAS Y  TEMPLOS

N úm ero cié fichas/afiches de plazas: 20 unidades (afiches)
N úm ero de fichas/afiches de templos: 16 unidades (afiches)
N um ero de Fichas/Afiches de plazas y templos: 36 unidades (afiches)

Por poseer y representar los elem entos prim arios más destacados en la vida de la 
ciudad, el binom io plaza y tem plo; se ha hecho un énfasis especial en estas dos 
m anzanas, cuya evolución y desarrollo están intim am ente ligados entre si.

M onitor: localiza las dos m anzanas plaza y templo; nom enclatura de m anzana: 
núm ero catastral y período reseñado

Reseña: descripción generica del espacio urbano o del inmueble, 
fotografías, planim etrías.
O tros datos.

14



Código:
n'-'A = núm ero en orden ascendente de afiche; PZ = plaza; Te = templo; n a de 
tem plo construido; nQ nQ año de construcción.
Ejemplo de codigo: 4ATe254
Lectura: Cuarto afiche tem plo segundo del año 54

3- ARTIFICES

Com o form a de resaltar parte de los constructores de la ciudad, y hom enaje a su 
vida y obra se resaltan en los textos con negrilla su nom bre y profesión, y al final 
se crea un índice, donde es posible localizarlo por pagina(s). El mayor conocim iento 
de estos artífices contribuye a socializar parte de sus ancestros, pensam iento, 
época y obra para valorar las diferentes arquitecturas vividas por la ciudad, 
siendo posible apreciar su contribución no solo en M anizales sino en otros 
escenarios a nivel nacional e internacional.

H ace referencia a los ingenieros, arquitectos, m aestros: artistas, escultores, 
m arm oleros, m aestros de obra, oficiales, etc.; que en una u otra form a han 
firm ado  la ciudad con su obra (s); de todos se han escogido veinte (20), para 
destacarlos en Fichas-A fiches.

Número de artífices: 20 
Número de fichas-afiches: 46
Contenido Genérico:
Fam ilia, estudios, perfil, obras, planos y fotografías, observaciones, bibliografía 

Código:
ART nQ A, B, C ..... Artífices, núm ero asignado, numeración por letras de la
cantidad de planchas, nom bre del artífice y profesión(s);
Ejem plo: ART1A,B = Mr. William Martin, Ingeniero de Minas
Lectura: (ART1) artífice uno; contiene dos afiches: A y B; Mr. W illiam  M artin,
Ingeniero  de M inas.

4- CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

Núm ero de fotografías: 1775

C ontenido:
Catálogo general que relaciona el núm ero de fotos que hacen parte del M em orial 
Fotografías en blanco y negro; ilum inadas y a color; utilizadas y no utilizadas en 
el M em orial; están clasificadas por núm ero de m anzana y núm ero de predio; se 
conserva la nem otecnia de! monitor de m anzana: plantas de inm uebles, predios 
y el color para cada costado de manzana y facilitar su identificación. También 
com o "otras fotografías" de m uchos lugares y situaciones.

La estructura y material anterior conforman un Banco de Imágenes sobre ia 
formación de la ciudad en todas sus épocas arquitectónicas, dotan a M anizales 
de una particularidad en el contexto nacional, respecto a este tipo de archivos, su 
clasificación inicial y la forma de divulgarlo.
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f 11 ✓I f  Capítulo I  
I Plaza y  Templo Principal

Primer Templo Parroquial 
Cera ni ica Hernán Gira Ido Al. 1989

PRIMERA PLAZA: 
La Parroquial 1848/1865

La evolución del principal espacio urbano cié la dudad a través de sus 
transform aciones, pone de manifiesto las ideologías, m om entos, tendencias, usos 
y memorias que le confieren las diversas épocas por las cuales ha transcurrido; 
com o escenario representativo y sim bólico que le corresponde, al ser la sala 
urbana de la población.

El prim er lugar urbano que hubo en M anizales surgió del vacío que aun 
conservaba los muñones de los arboles derribados de la "m ontaña negra" en 1848, 
para hacer el "claro" y donde luego se había plantado la "roza de m aíz" por la 
comunidad de los vecinos; a principios de 1849 en terrenos pertenecientes al Sr. 
Manuel María Grisales, el cual cedió el "abierto"; sitio asignado luego de varias 
opciones para la localización de la aldea, "Se cuadró la plaza de sólo setenta y cuatro 
metros por lado, se marcaron las calles, oficios en que intervinieron Joaquín 
A rango y Enrique Flórez, m aestro carpintero que hacia de A grim ensor"1

La presencia paulatina de los elem entos primarios, como la primera capilla/ 
templo, que aún sin adquirir el reconocim iento eclesiástico, le confiere nom bre al 
lugar: Plaza Parroquial. En realidad es ella el único edificio significativo, a pesar 
de su factura prim igenia; com plem entándose este conjunto religioso, más adelante, 
con la Casa Curai. M ás adelante en 1850, en el costado norte, en la esquina 
noroccidental se instaló la cárcel y/o Cabildo.

En febrero de 1852 pasó por esta plaza la Comisión Corogràfica, a la que 
pertenecía el inglés Henry Price2, quien dejará patentados los prim eros registros 
pictóricos de la región con sus fam osas acuarelas; presidida y dirigida por el 
italiano Geógrafo Agustín Codazzi quien hiciera m ediciones científicas del 
lugar, que contaba ya con 2.804 habitantes. Hasta que com ienza, a manera de 
laboratorio, la larga y tortuosa construcción del primer templo a partir de 1854.

Y al m ercado que inicia actividades desde el mismo m om ento en que en 1849 
don M arcelino Palacio, uno de los fundadores, hizo el llamado para que se 
estableciera en la plaza:
...“Y todavía estaba poblada de todas las cepas de los corpulentos árboles que habían 
sido derrumbados para despejar el terreno. Estas cepas eran llanas por encima 
como quedan al caer los árboles que se derriban a hacha, y  parecían una multitud 
de mesas casi redondas distribuidas en desorden, asentadas sobre anchas y  sinuosas 
bases hincadas en el suelo” 3.

Dentro del patio de la plaza poco a poco van encontrando su lugar: bram aderos 
para la feria de ganado, víveres, toldos, etc. La dinámica dada por el inicio, llegada 
y cruce, de los cam inos que en este espacio confluían. Era el punto de origen de 
la Calle Real o del Com ercio y del Camino a Antioquia hacia el occidente y del 
Cam ino a M ariquita (y el M agdalena), hacia el oriente, todo sobre la Cra. 12 (Cra.
22); adem ás estaba la presencia exigua de com ercio de las pulperías y tenderetes; 
actividades éstas que se van generando desde la plaza; asegurando lentam ente el 
predom inio com ercial y su función de centro distribuidor, y al proyectar su 
com ercio internacional, m ás adelante, con el café, desde finales del siglo XIX.

1 Op. Cit. FABO, de M aría. p .S S T .l 1924
- Ver F ichas M onografía/A rtífices AJRT8A, B
' Op. Cit. Archivo H istorial citado por FABO. Jo s é  M aría p.86 T I .
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LA CAPILLA 1848/1854 
De la Virgen de Manizales a La Sultana de los Andes

Sin asignación oficial de predios, en 1848 se empezó a construir una pequeña 
capilla, en la esquina suroriental del vacío, que iba quedando luego de la “roza de 
m aíz". Esta quedaba contiguo al predio que sería entregado, dos años más tarde, 
a don Antonio María Arango, (en la repartición oficial y según consta en el Libro 
de Adjudicaciones de Lotes y Predios de 1850); la otra esquina, la occidental, se 
otorgaría a don Vicente Muñoz. Los cuatro predios en que fue dividido este costado, 
estaban distribuidos así: los dos de los extremos para estos particulares fundadores 
y los dos centrales en un futuro serían la Casa Cural para el Párroco y la iglesia 
para el culto.

“Fue la primera iglesia una capilla que se levantaba al costado del lugar en que 
hoy está la catedral, en el mismo sitio en que vemos hoy la plazoleta de la gradería”. 
GUTIÉRREZ, Rufino Archivo Historial

La capilla de techo pajizo, ya existía cuando en 1849 M anizales fue nom brado 
D istrito Parroquial y para su bendición en 1850 estuvo enlosada en ladrillo, este 
trabajo fue realizado por el Alfarero Eduardo Walker Robledo4 y la capilla 
fue finalizada en 1854; de la cual no se tiene docum ento gráfico alguno, salvo 
un gravado posterior de autor desconocido, hecho de acuerdo a descripciones v/ 
o crónicas (sim ulación), que en su im agen y fantasía está anim ado por algunos 
feligreses y reproduce el sistem a constructivo de un bahareque prim igenio de 
"vara en tierra"; dada su factura debieron participar en el levantam iento de ella 
los prim eros pobladores, con esm ero e interés "por el adelantam iento de este 
pueblo" para poder alcanzar el rango de Parroquia y que se nom brare el cura 
párroco, pues ya para "el mes de agosto de 1849 la capilla debió estar en 
disposición para el serv id o ". De allí que se enviara un M em orial por parte del 
Sr. Juez Poblador de M anizales A ntonio Ceballos, (quien tam bién tendría lote 
en el m arco de la Plaza Parroquial) acom pañado de 126 firm as de varones, al 
Sr. G obernador de la Provincia (18. IX. 49), en el mismo año en el cual consta 
que "ya estaba conseguido el cura", el Presbítero Bernardo José Ocam po, quien 
" En el año de 1849 al 1850 se fue con m uchos vecinos de Cocorná, de Santuario
V de M arinilla a desm ontar bosques y fundar a M anizales, cuyo prim er cura 
fu e " ’ y se instaba a su aprobación. Luego, como respuesta del gobernador Jorge 
Gutiérrez de Lara, se llamó a varios vecinos "para que bajo la religión del 
juram ento, absuelvan los postulados del siguiente interrogatorio:

I- Declaren sobre la edad, oficio, domicilio y  generales de la ley
II- Si en este punto de Manizales se encuentra hoy regularmente poblado de casas, 
y  habitadas por un número considerable de cabezas de familia.
III- Sí en el centro de este caserío está situada una regular capilla pajiza, bien 
construida y  de una regular capacidad para la congregación de los fíeles a la precisa 
asistencia a los oficios divinos.

' Op. cit. FABO, J o s é  M arín. FJduardo Walker Robledo' hijo d el Ingeniero de Minas Edu&rd Walker. qu e
sien do joven  vino de Inglaterra com o em pleado  de i a Colom bino M ining Company.; com pañía arrendataria' d e  las  
m inas de M arm ato. Fue Don E duardo un tipo d a s  ico de anglosajón, ¿tito, fornido, rubio, aficionado a l licor.".El Sr. 
E duardo W alker R. fu e  e l p rim er em presario  de alfarería y  fundador del prim er tejar:
De ios pri ni oros q 11 e  fu n da ron pin n va cion es de ca fe  e  n lo q u e h  O) r con sti t uve e  i depa i ■ta m entó d e (.-a Ida s, ñ i eron  / os 
señ ores Eduardo Walker y  Antonio Pinzón , aqu el en el p ara je  de “La ( ‘abaña" y  éste  en “El Aguila' - am bos d e este  
m unicipio. Archivo H istorial No. 20-. febrero  de 1920, p. Ju an  Pinzón. La capilla se  bendijo e l  1 7 de d iciem bre  
d e 1 H~0'* d ías an tes e l Concejo M unicipal aceptó  "el ofrt 'cimiento patrié)!, ico qu e hace e l solicitan te de la m itad  del 
ladrillo  para  en losar la p resen te  cap illa ”  dádiva qu e ofrecio  e l alfarero Eduardo Walker R. pu es e l  Concejo le 
había  donado dos cuadras d e  desm onte contiguas a l tejar, solicitadas prev iam ente por el.

OP. CIT. FABO , J o s é  M ana Tomo 11 p .o53 ('arta del Obispo deM edellín . a l P adre Fabo
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IV- Si saben y les consta que la expresada capilla ha sido construida y  costeada por 
los vecinos de este nuevo establecimiento de caserío, y otras muchas personas que 
en los terrenos de Manizales se están estableciendo.
V- Si es corriente que la expresada capilla se halla paramentada con las insignias y 
alhajas más necesarias como para celebrar el Santo Sacrificio de la misa” 6

El anterior interrogatorio, poco menos que descortés no frustró el án im o de los 

pobladores ni de los tres cuarentones (no sabían exactamente su edad, pero era 

más o menos por ahí) feligreses de oficio, agricultores y casados7, "pues se 

limitaron a contestar que estaban conformes con el interrogatorio sin dar particularmente 

n ingún  otro detalle"8. No obstante reflejaba y dejaba constancia de la validez del 

caserío donde en septiembre 26 de 1850: "se acababa de construir la cárcel; no 

hay esclavos; población de 550 personas, el número de personas que deben 

prestar el servicio personal subsidiario; que contaba con 800 fanegadas de maíz, 

300 caballerías, 800 reses y 4 cerdos" 9

A 00 metros Planta Capilla - 
Simulación-

► T echo  y c a b a lle te  en 
te ja , pos te rio r a  1854

Esta construcción primaria que concursaba para la parroquia, entraría después en 

dificultades de administración y sostenimiento, debido "al mal sesgo que tomaba 

el asunto político-religioso a causa de entrometerse el Partido Liberal en los asuntos 

de la iglesia" e instar a no pagar el impuesto de estola y diezmos10. No obstante,

las visiones oculares, demostraban al padre 

Bernardo José Ocampo que era necesario "hacer 

entierros mayores a pobres de solemnidad, de 

gratis, bautizar a los hijos de los pobres, de 

limosnas hacer rebajas y dar plazos considerables 

para los derechos matrimoniales"11, como se 

decía en otro memorial con sus 108 firmas, 

todas varoniles; lo que conllevó a que el Concejo 

Liberal, el 7 de febrero 1853, legislara sobre la 

Ley en la cancelación de los "Derechos de 

estola" y más bien se le asignara un  sueldo y 

demás prerrogativas para éste, el primer párroco 

de Manizales. Se demostraba así también que 

la vida cotidiana de La aldea encaramada12, no 

correría en la tan santa paz que se esperaba o 

se ha querido ver desde siempre, en el nacimiento 

de una ciudad eclesial. Eran sucesos, que aún  

sin parroquia al principio, sin poder entrar en 

ella más adelante, ya se suscitaban en torno a: 

“El p rim er templo que hubo en M anizales fue  
una enramada de estantillo, cubierta de paja 
primero y  de teja después. Estaba atravesada en 
la plaza al pie del actual atrio de la catedral, 
con la puerta de entrada en la culata del lado de 
occidente. Tenía unos ocho metros de largo por 
cuatro de ancho. La gente oía misa arrodillada en 
el exterior” RESTREPO MAYA “Archivo Historial” 
Favo p. 556 Tomo II

8.00 m etros

Piso e n lo z a d o  
c o n  la d rillo . 1850

-*■ Pared

Piso e n  tie rra , 1848

C a m p a n a rio  en  
■» te ja  d e  ba rro , 

pos te rio r a 1854

*- C a m p a n a rio  en  p a ja , 
1848

------------------------*■ Techo en p a ja , 1848

OP. CIT. FABO. José M a r í a  Tomo IIp.551 
Esteban Escobar. Nvpom uceno Franco y Pedro Palacio 

' OP. CIT FABO, de M a r í a

" ECHEVERRl. Isauro M: Anuario Estadístico: Ignacio Londoño No. 9 Pag. 776. Manizales 1924 
En virtud de ¡a Ley del 27 de mayo de 1851, adicional y reformatoria délas del Patronato, se facultó a las cámaras 

de provincia y éstas a los municipios para decretar los gastos para el sostenimiento del culi o en ¡as iglesias 
'■ OP. CIT FA BO. José María 

VALENCIA LLANO, Albcirotérmino dado en su "Libro de registro de adjudicación de solares a los pobladores del 
área de población de Manizales -  una explicación necesaria" I’gs. 4 7 Editor BANCAFE Bogotá Colombia 1999
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De otro lado, en cuanto a Jas "insignias y alhajas", por las que se preguntara 
bajo juram ento en el articulado V, de 1849, no se pudo hablar aún de que se había 
hecho un esfuerzo sobre hum ano, "a l m enos" cuando por encargo, se m andó a 
pintar el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá en 1850 al Pintor M áxim o 
M e riz a ld e 13 de Bogotá; sin duda era la prim era obra de arte que llegara a 
M anizales y que fuera entronizada;14 y luego hacer la solicitud de que el nuevo 
cuadro fuera bendecido y tocado por el original en Chiquinquirá; ceremonia que 
resultó "ruidosa y espléndida" y a su llegada dio lugar a las primeras fiestas 
patronales en M anizales15; y que fueran muy concurridas en años posteriores. A 
propósito, con ingrata y tiniebla sorpresa el FR. P. FABO DE M ARIA, Agustino 
Recoleto, supo, "Porque me han dicho que entonces el aguardiente y la barbera16 
estaban m uy a la orden del día entre los arrieros". Arrieros feligreses, feligreses 
urbanos, urbanos pillos, agricultores, com enzaron a fabricar la leyenda, resum ido 
en el dicho de "Por la Virgen de M anizales"; que en verdad era la de Chiquinquirá, 
patrona desde entonces, a pesar del olvido involuntario de sus gentes; la cual fue 
reem plazada 19 años m ás tarde por otra con el m ism o tem a patronal, esta vez 
encargada a M edellín al Pintor Don Carlos y en la que el marco de plata fue 
realizado a dos m anos en M anizales por el M aestro A ntonino Posada y el padre 
Joaquín  Baena17 -otro patrim onio m ueble perdido o guardado, desde entonces, 
pues hoy no se sabe dónde está- este origen eclesial del satisfactor de la leyenda.

La capilla surgida a partir de 1848 dio nom bre al "piso en tierra" que pasó a 
llamarse Plaza Parroquial y a pesar de su corta existencia, tenía en sus extramuros 
de enramada, una vida bastante azarosa por demás; no lejos del mercado, la feria 
ganadera, el cruce de caminos donde estaba atravesada, para que participaran los 
2.789 habitantes y sus 488 casas que existían, en el título bien contradictorio, 
posterior, que el mismo Fabo daría a la ya ciudad en 1924: La Sultana de los Andes.

Todo apenas en la apariencia y al frente de tan sencilla construcción, donde la 
algarabía se iniciaba con el Santo Sacrificio de la misa, las fiestas patronales, la 
llegada de nuevos curas, el trazado y nom bre de las calles y plazas por el bugueño 
Agrim ensor Róm ulo D urán18, con la colaboración de D avid R. Ceballos en
1860. Para en 1863, acatando la recom endación del Agrimensor, y por motivos 
cié higiene respecto a las aguas y los vientos, de trasladar el segundo lugar 
religioso de la aldehuela, correspondiente al prim er cem enterio de nom bre 
Palestina situado en lo alto de La Cuchilla sobre la salida a Antioquia (hoy Parque 
del Observatorio), para ubicarlo en la parte oriental del poblado e iniciar el 
banqueo en 1868, sobre El Carretero o salida a M ariquita.

13 Máximo Merizalde quien estudio en Bogotá y se dedico por completo a la pintura y de manera especial a la mística de 
tal forma que en muchas iglesias de Cundinamarca se vean cuadros con la firma de él1 hijo del D octor J o s é  Félix  
M erizalde cuya biografía aparece en el Papel Periódico Ilustrado No. 38) OP. CIT. FABO, José María p.557II tomo.
11 Entronizar v.t..Colocar en el trono "ñg. Ensalzar, celebrar mucho a uno envanecerse. Pequeño La rousse 

1858ha Gesta patronal se oficializó, según auto 8"que se hará con solemnidad ¡a Gesta, precidida de novena, y que 
se celebre en domingo" también se instaba “a que prosigan la construcción del nuevo templo comenzado .. y se 
manda además a (¡ue se cerque de tapias el cementerio y se 1c haga capilla", todo en la primera visita de un Obispo 
a Manizales el limo. Don Domingo Antonio Pie. ño 
16El subrayado es nuestro

Jo aq u ín  B aen a  (El Retiro Antioquia 183$/+ Carmen de Campano 1886): desde niño manifestó inclinación al 
estudie, además de la mecánica y al dibujo•' practicó en privado el arle de 1a platería, por afición; poseía buenos 
conocimientos de Arquitectura. Párroco de Manizales 1863/1880 

R óm ulo D urán ' Agrimensor quien llegó procedente de Buga en 186G
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PRIMER TEMPLO 1854/1886 
“Reparación o catástrofe”

Com o una tarea m al hecha, pero a m anera de laboratorio, com ienza la larga y 
tortuosa construcción del prim er tem plo a partir de 1854; esta vez sí en el sitio 
asignado en la repartición oficial que consta en el Libro de Adjudicaciones de 
Lotes y Predios de 1850; continuando por un tiempo, como espacio religioso 
alterno la capilla inicial que venía desde 1848; este templo va a ser m edianam ente 
term inado en 1869. Sin em bargo, “es muy probable, que la iglesia no se construya 
en este año", de todas m aneras en 1871 era:

“Un edificio construido sobre cimientos de cal y  canto y  en tapias, de sesenta y  dos 
varas de largo por veinticuatro de ancho, con sus techos en madera, cubiertos de 
teja y  forrados por dentro con tablazón, adornada de madera, tallas, altar, tribunas, 
y  pulpito, todo sin concluir, avaluado con la torre en la suma de $ 18.000. Un 
hermoso frontispicio, o torre concluida en cuanto a la obra de cal y canto, pero no 
en cuanto a sus adornos, pues faltan coros, fu ertes  y  ventanas, avaluado en  
4.107.000. Un reloj de campana que está colocado en la torre en $1000” 19.

Por lo dem ás, durante las pocas veces que alcanzó a estar "casi term inado" 
al m enos en su frontis, su aspecto era el de un volum en com pacto, pesado y 
sim ple m ás que sencillo, prim ando el paño de fachadas sobre las pocas y 
pequeñas horadaciones a m anera de ventanas para la ventilación y algo de 
ilum inación al coro, un entablam ento com o base ornam ental para las tres torres 
de igual altura, diferenciándose la del centro por el coronam iento circular en 
pequeña cúpula, por estar un poco rehundida y escoltada por colum nas 
esquineras internas, rem atadas por las estatuas de San Pedro y San Pablo; 
acusando el portal de la nave principal, sobre la plazoleta del atrio que avanzaba 
en form a m odesta sobre el terraplén de la plaza de piso en tierra.

Todo lo anterior, en el perím etro de la Plaza Parroquial en falda y sem i- 
explanada, que luego de la prim era capilla, vio caer uno tras otro, su prim er 
tem plo parroquial (frontis) reconstruido dos veces y algunas viviendas20 después 
de los sism os ocurridos entre 1875 y 188521 en cuya fábrica a partir de 1850 
participaron los Maestros de Obra:

Emigdio Rincón en 1854, de M arinilla A ntioquia com o Director de Trabajos, 
Claudio Pineda Maestro del prim er frontis; el padre José Joaquín Baena, 
oriundo de Santo D om ingo A ntioquia; en 1875 el Fraile Benjamín Massiantoine22 
y el antioqueño Ingeniero Heliodoro Ochoa23, constructor del segundo frontis. 
El 15 de agosto de 1878 la junta de construcción del tem plo decidió: "m andar 
inm ediatam ente a M arm ato un expreso a llam ar" el inglés Encargado de las 
M inas Ingeniero Mr. William Martín24, para revisar el estado del frontis y

OP. e n :  FABO, J o s é  M aría p. 78 L ibro de Inventarios  — Padre José Joaquín Baena 1871 
*' 1.878 13 F ebrero : se  solicita la dem olición de un m etro m ás arriba del cornizón - ev itar con eso  la destrucción de la 
p a rte  buena del tem plo y  las casas que se salvaron del terrem oto” Ju lián  Mora FABO. M aría: p. 58'. 1878 14. Febrero  
«Traslado del m ercado a  la Plaza de Sucre m íen tras se  dem uele la torre y  se reponen las  casa del m arco de la plaza»  
Mario Arana

Sism os■ 1875 18M ayo: 1878-' 09 Febrero. 14.25horas: 1878 :09Septiem bre: 1884:05 N oviem bre: 1885:05. Mayo.
-  En las  A ctas de Ju n ta  de Fábrica del 'Templo: 1875 21 de A gosto■ In form e del p a d re  Benjamín Massiantoine, 
sobre  el estado  del frontis ...y los m edios para  o frecer su seguridad... y  se trató de derru m bar las torres y  se  
d erribaron ”. E l p ad re Massiantoine participó  en la construcción de la C atedral de M edellin.
-> Ver fich a  M onográfica /A rtífices ART2A,B, C.. D.E 

Mr. William Martín, indudablem ente no solo com o ingeniero, ocupaba el cargo m ás im portan te en la segunda  
m itad  del Siglo XIX en toda la región al ser  el Encargado de las M inas de M arm ato: a el se le  atribuye el diseño de los 
tem plos p arroqu ia les de: Envigado Antioquia. Pacora. N eira. Riosucio. M arm ato (no construido) en C aldas y  su 
posib le participación  en el tem plo de Pereira Risaralda. Ver Ficha M onográfica/A rtífices ARTlA.B..
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resto del templo parroquial, luego del sismo de 1878 y para que diera el concepto 

sobre su demolición y celebrar el contrato para la construcción de la torre; "hubo  

que demoler las torres y parte del frontispicio que amenazaba ru ina"25

En 1881 se efectúan algunas reparaciones y enlucimientos de pinturas y para el

9 de junio de 1883 se pusieron los primeros ladrillos dentro del proceso de 

reconstrucción; hasta que los terremotos del 5 de noviembre de 1884 y 5 de mayo 

del 1885, plantearon el problema definitivo de "reparación o catástrofe". Esta tarea, 

que a pesar del buen ánimo, hubo que reconocer 31 años más tarde, que estaba mal 

hecha, y se tuvo que "demoler este gigante de 92.000 arrobas de peso" en su 

construcción también habían participado ciudadanos honorables en cargos honorables 

para su fábrica como: J. Nepomuceno Gómez, M ayordomo de Fabrica del templo, 

el 23 de noviembre de 1853; Félix María Salazar, Inspector de los Trabajos en 1875, 

"en que se trató de la cúpula del templo y las ventanas de la iglesia, en construcción" 

y don Justiniano Mejía, Inspector de Fábrica, 1870/1880; sin contar, claro está, con 

todas las mujeres, a las cuales no les estaba permitido firmar los memoriales con las 

diversas solicitudes para el templo, pero que sí habían donado sus joyas, armando 

bazares y cantarillas desde entonces, para tan noble misión, la de aportar a la 

fábrica de la cultura eclesial o inicio de la Civitas Dei.

Este primer edificio de "grandes proporciones" construido y reconstruido en el 

poblado, con técnicas importadas de la época colonial, sobre todo de los territorios 

de Antioquia, iba a plantear desde entonces, aquello que se inició como un  

problema pero que con el tiempo y la práctica, terminaría en la mayoría de los 

casos dando una respuesta, en lo que respecta a la adopción de técnicas constructivas 

apropiadas para una región, con una topografía abrupta sometida a una alta 

sismicidad. Prueba de ello es la actitud profesional y práctica del M aestro  
Ingeniero Heliodoro Ochoa, que luego de ver caer el segundo frontis de su 

autoría en 1884, va a recomendar la construcción de las futuras iglesias en que él 

interviene desde finales del siglo XIX, como las de Sonsón (1883/1915) y Manizales 

(1888/1900), con el Arquitecto M ariano Santam aría26, y la de Pereira (1904/1920 

aproximadamente), al parecer sobre planos del inglés Ingeniero Mr. W illiam  
M artin, que éstas sean en estructura de madera, hecho cum plido en su totalidad  

en la de Manizales y en forma combinada de mampostería el zócalo y el resto en 

madera en la de Pereira. Y que buscara, poco a poco, la obtención de un  estilo: 

como uso consecutivo de una técnica y dar lugar a una cultura sismo-resistente 

y de urbanismo de ladera, en sus métodos de fabricar ciudad: El Estilo Temblorero.

Directorio■
.7.Primer Templo Parroquial
2. Casa Cural
3. Hotel Bogotá 1875,

Don Ernesto Mogollón

s i

Primera Cade Real o del Comercio

OP. CIT. FABO, José María T.II p.597
te yel. ficha Monográfica/Artífices ART3A.B

n «  i  n ,  J L - 1  ni 1 1 ,
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SEGUNDA PLAZA: 
Del Libertador 1865/1885

El nom bre de Plaza de Bolívar y/o del Libertador se toma el 16 de julio de 1865; 
acorde con el crecim iento en los aspectos de su dinámica socio-com ercial, como 
el Hotel M anizales en la esquina noroccidental con don Juan M aría Angel desde 
el 21 de septiem bre 1874 o el Hotel Bogotá con el primer salón/café, en la esquina 
suroccidental, de propiedad del bogotano don J. Ernesto M ogollón hacia 1875.

Desde entonces se harán proposiciones, que partiendo o llegando a la plaza 
buscarán repercutir en el resto del área urbana del puebluco, m uchas de ellas 
refrendadas en acuerdos municipales, que se dictarán, para acom odar este terraplén 
a las necesidades crecientes. Se tratará de nivelar o de ensanchar la plaza sin hacer 
m ayores transform aciones en su topografía, durante el resto de siglo27, se denotan 
el esfuerzo para m ejorarla, en su aspecto físico/urbano, en la consolidación de sus 
flancos, esto se nota por el cam bio de la técnica constructiva y en el pasar de las 
chozas con sus techos en hojas de iraca, maíz, caña o paja de m aciega y m uros de 
m adera y barro, de un solo piso, a la utilización por primera vez de m uros de 
tapia28 v techo en teja de barro, por el antioqueño Maestro Albañil Lucas López 
1856/1857.

Es sin duda el espacio plaza, el que representa la prim era noción de lo urbano, 
de ciudad; tom a e irradia todas las circunstancias inscritas en su evolución social, 
con el com portam iento de sus pobladores, sus m anifestaciones de prácticas 
culturales. Así m ism o donde se dejará m arcado su espíritu eclesial desde el 
primer momento por la iglesia, única exteriorización memorial de su vida comunitaria, 
junto con el m ercado. La Calle Real adquirirá nom enclatura de acuerdo con la 
cercanía o lejanía a este "vacío urbano". Se contaban 1, 2, 3, 4, Calle Real hasta que 
en la época de los años cuarentas se considerará casi sospechoso, que en los 
salones del m odernism o, aún se cuente con este nombre.

La plaza, sí es importante, se rebasará a sí misma, vaciando su propio contenido 
no ya en el resto del poblado, sino con aquello que tenga conexión, contacto, es 
decir acuñando e inculcando memoria; dadas las múltiples actividades que se 
propondrán desde entonces, como escena del teatro propiciado por propios y 
extraños.

La llegada cada vez más frecuente de "extranjeros", vinieren de donde vinieren, 
aumentará la curiosidad de estos nobles campeches; y para eso había que prepararse 
sacando beneficio de ello y al mismo tiempo había que ser amables y hospitalarios, 
pues las circunstancias de su geografía así lo exigían y lo ameritaban; esto para 
buscar llamarse un siglo más adelante, "La ciudad de las puertas abiertas".

-71849 “L a s  ca lles fueron trazadas de 8 varas de ancho con el A cuerdo 18 abril 1900 se  adoptó el sistem a m étrico  
d ecim al: 1a vara se  ap licaba ind istin tam ente (.80 cms. 82.84,85 cms)
“1851 09.12 L a  p laza  de es te  lugar tendrá cien varas por cada lado de ella, fu era  de las ca lles qu e asom en  a 1a 
m ism a, y  cada ca lle  d eb erá  ten er diez varas de anchor FAVO p. 91 TI
1851 La necesidad  de re form ar el p lan o de la población, tan defectuosa p or  su p laza  tan pequ eñ a  y  sus ca lles tan 
es trech as ‘FAVO p. 88
1864 16 de ju lio  "Se dividió el poblado  en ca lles y  carreras y  se  dieron nom bres a e llas y  a la s  p lazas ... de esos 
nom bres se  conservan m uy p ocos” GUTIERREZ, Rufino p  257

La prim era casa construida con tapias en M anizales fu e la  del Sr. don M arcelino Palacio (Abejorral 1809/ 
M anizales), quien participó en la fundación de N eira y  M anizales, fu e a lcalde en 1855, 1858, 1870 de M anizales■ en 
la esquina su r occidental de la  p laza Parroquial. L a  casa de Ricardo Arango de dos p iso s■' 1 p iso  tapia y  el segundo 
piso  de bahareque, fu e la única que resistió el terrem oto de 1884, a s í se  inició con esta combinación de técnicas el 
'Estilo temblorero".
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Este proceso de modificar com portamientos, personales y urbanos, de dom ar la 
naturaleza, de buscar relaciones y conocimientos, no es otra cosa que iniciar una 
forma de vida, un "m odus vivendi"; creando una práctica cultural, hoy singular 
en el concierto nacional. En el cam po de las transacciones com erciales desde los 
quesos y m arranos hasta todo lo que trajo el café; o el agite cultural-artístico del 
optaram a, el circo, el teatro, la ópera, las coronaciones de reinas y poetas, las 
veladas, los Juegos Florales, las riñas de gallos y hasta los toros; todo estaba bajo 
la bendición de Dios; era la prem isa de la construcción de la ciudad, sin contar 
con el logro de la im posición de la retícula "española". Diferentes topografías 
antropológicas, arquitectónicas y urbanas hacen parte desde entonces del ya 
reconocim iento de la PLAZA DE M ANIZALES; la aldea, desde sus comienzos, 
tuvo esa maliciosa tarea, al m enos hasta la mitad del siglo XX.

En su cuadrilátero la Plaza del Libertador o de Bolívar de M anizales, es el m ejor 
escenario de estos acontecim ientos, el laboratorio para la prueba continua de la 
resistencia de los edificios; que también en ese m om ento iniciaban la puesta en 
escena de los prim eros brotes de una verdadera arquitectura, más que de 
construcciones; abriendo un capítulo nuevo con un estilo regional republicano de 
m adera y bahareque, para entrar y consolidarse durante la primera mitad del 
siglo XX, com o una singularidad desde entonces en la historia de la arquitectura 
colom biana. Acorde con el crecim iento en los aspectos de su dinám ica socio- 
com ercial, será donde el poblado encontrará su reconocim iento gradual, prim ero 
en la región, luego en el país y posteriorm ente en el ám bito internacional; 
englobado desde entonces en un solo espacio-concepto, com o referencia simbólica 
y significativa de su acontecer o devenir: LA PLAZA DE MANIZALES

D irectorio•'
1.P rim er Tem plo Parroquial
2. Casa Cural
3. H otel Bogotá 1875,

Don E rnesto M ogollón

4. H otel M anizales,
Don Ju a n  María Angel, 1874.

5. M ercado - ten deretes
6. B ram aderos

7. P rim era casa con m uros
de tapia, propietario  

Sr. M arcelino Palacio
8. 1° Teatro Escorial. 1874.

SEGUNDA PLAZA:
DEL LIBERTADOR O D E BOLÍVAR -SIMULACIÓN-
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SEGUNDO TEMPLO 1888/1926

“Me han dicho, respondió don Justiniano, que intentan hacer la iglesia atravesada; eso no 
me parece bien, las iglesias se hacen de toda la cuadra con el frontis para la plaza. Yo no les 
doy trescientos pesos sino mil; vengan conmigo a casa por ellos, pero me hacen la iglesia 
como se usan todas” Jústiniano Mejía 29. FABO TII pág.. 598

Hasta Diciem bre 1888 "en  que em pezó la fabrica de este edificio sagrado"30 se 
inicia entonces la prim era construcción en M anizales firmada, por un profesional, 
el Arquitecto, bogotano M ariano Santam aría,31 quien a su vez había ejecutado los

• • * • > . •  ̂ . - i .  ___ J ____J .  . I
diseñado el tem plo parroquial de Sala mina en 1874 entre otros.

Será entonces el segundo tem plo parroquial de M anizales (fuera de la capilla 
inicial), el único edificio im portante que inicia el siglo XX "que es todo en madera, 
menos los cim ientos que son de m anipostería"32, al seguir seguram ente las 
recomendaciones del Ingeniero Heliodoro Ochoa quien se ocupaba de la construcción 
del templo y quien adem ás "desarrolló los planos de la obra", junto con Julián  
Isaza, que estuvo al frente de los trabajos como Sobrestante33, "m uy cum plido". 
Esta recom endación, del m ismo ingeniero, sin em bargo no seguida para el templo 
de Sonsón construido en piedra, y term inado en Diciem bre de 1915. "Q uién
hubiera aconsejado.......que se hiciera toda la obra en
m adera, dem ostrando que así se ahorraría tiempo y 
dinero"34. También se vería más tarde que en ese 
ahorro, inicialmente propuesto por el Ingeniero Ochoa, 
estaría la estructura de m adera con su capacidad 
sism o res isten te  que al d esech arse  p ro p ic ió  la 
destrucción del templo de Sonsón durante el terremoto 
de 1961 y ha hecho perm anecer hasta la actualidad el 
templo de N uestra Señora de La Pobreza en Pereira 
Risaralda del cual tam bién son autores el Ingeniero  
Mr. W illiam  M artín y el envigadeño Maestro Ingeniero 
Heliodoro Ochoa E.

La construcción de este segundo templo de Manizales 
se efectuó en un tiem po récord pues para 1893 ya se 
anotaba que "hem os visto con gran satisfacción el 
herm oso tem plo, dice, ya casi concluido"35, y en su 
primera descripción, dada en 1919 por Rufino Gutiérrez 
se anota:

20 OP.C1T.FABO, J o s é  M aría p. 598 Tomo II
OP. CIT. FABO p. 597 Tomo II

31 A rqu itecto de la E scu ela  de B ella s  A rtes de P arís : “E l P. Hoyos p artió  a B ogotá en d ic iem bre de 1884 a 
con tratar los p lan os d é la  nueva ig lesia : y  sus gestiones resu ltaron  tan eficaces que e l  4 d e Agosto (1885) siguiente  
y a  estaban  aqu í trazados p or  e l fam oso  A rquitecto M ariano Santam aría". E l 06 de agosto de 1885 s e  colocó la 
prim era p ied ra  y  s e  principió la dem olición d e la  antigua casa  de Dios p. 598. FABO. Tomo 11 “1893 e l  h erm oso  
tem plo ya  casi concluido" Ver ficha A rtífices M ariano S antam aría
32 OP. CIT. GUTIERREZ, Rufino
33 S obrestan te: el encargado de dirigir a varios operarios: S obrestan te de obras públicas. P equeño L arousse
34 BOTERO RESTREPO, Ju a n ; “E l A rzobispo S o lazar y  H errera” pags. 216 P ublicaciones del Centro d e H istoria  
de Sonsón 1971? -fotocopia
*' Don Jo a q u ín  P ardo  V ergara O bispo d e M edellín  en e l  in form e d e  su visita  a M an izales 03.08.1893 OP. 
CIT. FABO. J o s é  M aría

SegundoTem plo P arroquial
/C atedral. Dibujo fach ad a
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“Es todo de madera, menos los cimientos que son de mampostería, inclusive sus dos altas agudas
y elegantes torres, en una de las cuales está colocado el reloj público, y  revestidas de manera que 
imitan las construcciones de cemento. Es de tres naves, bastante amplias, bien ornamentadascon 
pocas estatuas, todas ellas de mérito, lo mismo que los cuadros del viacrucis, que son realzados y  de 
metal fundido. El pavimento es de ladrillo muy ordinario. Hay muchos reclinatorios y  ni un solo 
escaño o banca, por lo cual, probablemente allí van pocos hombres a los oñcios divinos y  a las 
funciones solemnes de la catedral. El atrio alto, estrecho, es muy desairado, y  tan incómodo que es 
raro que por las puertas que dan a él entren o salgan los concurrentes. Da frente al parque de 
Bolívar, uno de los costados y la parte posterior a las calles, y  el otro a un espacio libre que ocupaba 
parte de una casa y  aún no se ha arreglado convenientemente, pero que formará otra calle. Tiene la 
catedral 17  grandes puertas, tres en el frontis, y  siete en cada uno de los costados, todas de artística 
fabricación. Este templo elegante y  de buena apariencia que hace honor a Manizales. Lástima que 
sea construcción de madera”36.

Para que no quedara atravesada (entre paramentos) se compraron varios predios 

empezándose a reconfigurar todo el costado sur de la plaza parroquial y se tomó 

entonces, para el edificio religioso, media manzana y en la otra media quedaron dos 

predios. Se construyó el de la esquina nororiental y más tarde se pudo englobar 

estos dos últimos, para la sede del Banco de Caldas, en el primer piso y el Hotel 

Internacional, en los dos pisos o cuerpos superiores; separados los dos edificios por 

un pasaje central que comunicaba la plaza con la carrera 13 o de La Esponsión (Cra. 

23); ambas construcciones con un  sabor moderno, es decir neoclásico; forrada su 

fachada en lam ina metálica, como la iglesia o astutamente trabajadas en el caso del 

Banco de Caldas con una técnica mixta de mampostería para el primer piso y 

estructura de madera en los niveles superiores y el costoso cemento, utilizado sólo 

para la ornamentación de las superficies exteriores, urbanas.

La presencia de la nueva catedral despertó grandes elogios como también 

críticas. Se decía: "Es templo elegante y de buena apariencia que hace 

honor a Manizales. Lástima que sea construcción de madera". GUTIÉRREZ, 
Rufino 1919 p. 219; esta lamentación sobre la madera se siguió y se sigue 

repitiendo, para los edificios en los que se ha aplicado este material; sólo en 

la última década del Siglo XX ha empezado su reconocimiento como 

tecnología apropiada en la obtención de una cultura sismo resistente entre 

otros ahorros y valores.

m OP. CIT. Gutiérrez, Rufino 1919 p. 269.

Primer Templo 
■Simulación

La misa de las 5:00 de la mañana del día 20 de marzo de 1926, apenas 

sí terminaba, cuando los fieles se dieron cuenta de que de la cuadra 

oriental, en las Droguerías Unidas frente a la iglesia "salían hum o y 

llamas", en un santiamén a las 7:00 a.m. la iglesia y varias manzanas 

estaban debastadas, por ése el segundo gran incendio de Manizales, y 

donde el problema no estaba en la madera de la construcción, sino en las 

malas y defectuosas instalaciones de los cables eléctricos, por entre los 

zarzos de los techos de las casas y por estar guardada en un  cajón la 

Resolución que creaba el Cuerpo de Bomberos, que aún no existía. 

Treinta y siete años (seis más que el primer templo) resistió la segunda 

iglesia o primera catedral. En 1948 se inauguró en el Barrio Chipre una 

réplica, construida en mampostería y participaron en su realización el 

Calculista y Dibujante don José M anuel Espejo y los m aestros Rafael 
Posada, Norberto Gutiérrez y Jesús Tibabisco. Así fue incorporada 

nuevamente, desde entonces, en la vida cotidiana y en la silueta urbana 

de la ciudad.
0 vara

9.60 m 
—

12 varas
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TERCERA PLAZA: 
La Pila/Fuente 1884/1911

Utilidad pública v/s A rte U rbano

La dem olición del primer templo se inició el 6 de agosto de 1885. De este tem plo 
se ha dicho que se hizo como una tarea mal hecha, pero que dejó sus experiencias. 
El inicio casi de inm ediato de la segunda iglesia ocasiona algunas reform as 
m enores sobre la plaza que poseía como único am oblam iento en su centro, la pila 
m etálica37, traída entre 1884/1887 desde París y construida en Iserlohn Alem ania; 
para surtir de agua a la población en forma más decorosa y elegante. Este 
acontecim iento que m uchos consideraban irrealizable, fue grandem ente festejado 
por el vecindario38, el 18 de julio de 1888, cuando se contaba con otras pequeñas 
fuentes públicas.*'

La pila/fuente fue la prim era obra de arte urbano y de utilidad pública que tuvo 
la ciudad y la región.

La plaza sobre la cual daba el templo, continuaba siendo entonces un descampado, 
sem i-plano de "p iso  en tierra". H abía sido habilitada para mercado, los días 
dom ingo, hasta el 6 de septiem bre de 1870, cuando cristianam ente se observó que 
siendo el "d ía de guarda", por la "santificación del dom ingo", era m ejor pasar 
esta actividad para el sábado. Después del terrem oto del 9 de Febrero de 1878, el 
m ercado fue trasladado de su sitio. Se decía que "M ientras se dem uele la torre y 
se reponen las casas del m arco de la plaza, la feria sem anal se celebrará en la 
Plazuela de Sucre" para evitar accidentes, según lo anotara don Mario Arana40.

Y el 19 julio de 1910, para descongestionar la plaza y dar comodidad a los 33.251 
habitantes, se ordena el traslado definitivo del mercado al descampado de Los 
Agustinos. Se trazaron dos canales que se interceptaban en la pila pública a manera 
de X, como forma de encauzar, las aguas torrenciales con respecto a las pendientes.

E l A cuerdo del Concejo 15 sep tiem b re  1SS8. Construida p or  la Casa Kissing & Moilman- cuyos ta lleres  
principales de fundición estaban  en Iserlohn A lem ania  y tenía una sucursal en París. 12 R ué M arte1 Francia, a 
es ta  ú ltim a fu e  so lic itad a  la P ila Pública, lo  m ism o qu e la p ila  de Salam ina, C aldas, in sta lad a  en 1900, 
ap rox im ad am en te  

' OP CIT. FABO, J o s é  M ana  
•* F u en tes de agua reseñ adas para  la época:
En 1854 se propone "traer a la Plaza parroqu ia l una quebradita  que nace en la posesión  de Ju an  J o s é  (Irísa les  
1854: h ab ía  dos fuen tes p ú b licas•' una en la calle 14. fren te a l Banco del Ruiz y  la otra en donde está  la casa de 
don Fransisco E. Angel
1886: Cruce de la ca lle 12 con Cra. 13, en la casa de don Pedro J o s é  M ejía. traída de la qu ebrada E l Sacatín  , con 
tejas de barro  y  p arte  de cañería  de piedra. T rabajo ejecu tado  por G risales, A lejandro G utiérrez y  G abriel 
A rango
¡888  Fu en te de Luis M. Ja ram illo  Walker. Tam bién se contaba con a ljibes y  pozos particu lares  

Arana, Mario! (Cartago 1850/ + M anizales 1932): hijo del Ingeniero P ayanes Ramón Arana! en 1877 vino de  
Cartago por p r im era  vez a M anizales: ...“autodidacta como la m ayoría de los colom bianos.” “In fluencias• Spencer, 
H aeckel. Kant, Voltaire, N ietsche Ju a n  Jacobo, logia"propagadores de la luzTeosofía. periodista, revolucionario, 
no católico, liberal, fu e nom brado G eneral: leía los filósofos negativos, filósofo y  esp ir itista : Am igo de Jo rg e  
lssaac, de Don F idel Cano:
“Sus estudios fueron  re la tivam en te deficientes, com o todos los que se  hacían en aqu ellas épocas en ciudades de 
provincia, im propicias p ara  toda c lase de esfuerzos intelectuales." P. 52 A lcalde de M anizales y  P refecto  de la 
Provincia del Sur: vivía en la Cra. 14 ■' alentó a p in tores y  poetas.
D escripción poética  de su casa, p or J.B . JARAM ILLO  MEZA:
“En tardes m em oriosas de la casona fam iliar, a la som bra de los árbo les que ennoblecían el huerto  y proyectaban  
frescura sobre  los anchos corredores”.
“Es su casa, so lead a  y  alegre, se  im ponía con rotundos colores m atas n u m erosas de ñ ores encendidas, que 
con trastaban  con la sobriedad  de la mansión. E ntre aquellas v iejas p a red es  que decoraban  cuadros en otros 
tiem pos se  erguía don Mario, adm irable de energía juven il a p esar  de sus añ os” . JARAM ILLO  MEZA, JB . 
“E scritores C a ld eases” Tomo 1 P.51 Im pren ta  D epartam ental M anizales 1977
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Las manifestaciones religiosas, junto con los días de mercado, representaron 

durante todo la segunda m itad del siglo XIX la única dinám ica sobresaliente como 

comportam iento colectivo y apropiación social del espacio de la plaza que en su 

marco mantenía las viviendas más honorables en los segundos pisos, donde ya 

aparecían en sus fachadas los balcones corridos, a lo largo de toda la cuadra, esto 

como exteriorización de las mismas viviendas, a manera de palco urbano, sobre 

el escenario de la plaza; acentuándose en el costado oriental, el más próximo a la 

iglesia. Las actividades diferentes al uso habitacional, como el del comercio y las 

bodegas, fueron entonces localizados en los primeros pisos, a la manera de zócalo 

urbano de este marco.

TERCERA PLAZA:
LA PILA/FUENTE 1844/1911

Directorio:
1 Pila Fuente
2. Segundo Templo 
(Primera Catedral), 1888 
Arq Mariano Santamaría
3. Mercado
4. Bramaderos
5.Tribunal Superior 
del Distrito Judicial

piano Nolli
Plaza de Bolívar. Planta y continuums Urbanos restituidos

Tampoco se escapan aquí las técnicas constructivas, cuando en el caso de la 

viv ienda poco a poco se fue abandonando el sistema de las tapias, sobre todo  

en los segundos pisos, donde en su deterioro colaboraba en forma decidida el 

clima húm edo  y lluvioso, cuando no el relieve del terreno; preparándolas para 

los terremotos que pronto se volvieron comunes y famosos, "distingo" de la 

ciudad desde siempre.

Costado Oriental. 
Casas de Juan de 
Dios Jaramillo y  

Alejandro Gutiérrez 
hacia 1911

Archivo fotográfico'- Plazastemplos N° 146

Esquina suroccidental 
Plaza de Bolívar 
con mercado. 1910 
a próxima damen te. 
(Fotografía iluminada)

Archivo fotográfico■' Plazastemplos N° 79
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CUARTA PLAZA: 
El Parque 1911-1926

IN G EN IER O  DE MINAS BERNARDO ARANGO V.

“La antigua plaza principal se convirtió en parque, con verja de hierro, escaños y  un bonito 
kiosco con que obsequiaron los medellinenses establecidos en esta plaza. El parque es el de 
Bolívar"4'

Las efem érides del Centenario de la Independencia es una buena razón para el 
cam bio de imagen o la obtención de un "carácter urbano", tal como sucedía en las 
principales poblaciones de Colom bia que se disponían a ser "ciudades"; en 1911 
se decide abrir un concurso para transform ar este terreno sem i-plano de "piso en 
tierra" en: porque; entre varios participantes, ganaron "los planos dibujados" por 
el Ingeniero  Bernardo Arango V., el cual estudiaba en la Escuela de M inas de 
M edellín. Así se dice entonces del segundo concurso arquitectónico que se hizo en 
M anizales (el primero fue para la sede de la prim era gobernación) y de su 
prom otor don Estanislado Estrada,"quién ha hecho del Parque de Bolívar un 
jardín estilo francés".

Éste consistía en una planta circular, con andén exterior, marcada por cuatro 
accesos o puertas, jardines y piso duro concéntrico con espejo de agua en el centro 
(la pila metálica fue retirada, con anterioridad y enviada a Santa Rosa de Cabal) y 
un kiosco lateral interno para las retretas, obsequiado por la colonia medellinense, 
para la celebración de la Independencia de Antioquia, el 11 de agosto de 1913; para 
1914 se instala la reja, como inicio en el lento proceso del fenómeno modernista de 
!a "parquerización" y privatización de los espacios públicos; para el 7 de agosto de 
1919 se colocó la primera piedra para la estatua del Libertador Simón Bolívar, de 
acuerdo a una copia del modelo del escultor Pietro Tenerani (1789/1869), solicitada 
a Italia. Se hace el asfaltado alrededor, para contar con uno de sus mayores orgullos
V símbolo del progreso: "La estación para automóviles", entre 1921/1923; más tarde 
éstos fueron llamados "carros de plaza"; todo gracias a la iniciativa de las damas 
más prestantes, logrando los dineros a través de bazares y actividades artísticas 
como las veladas, sainetes y los célebres puestos de empanadas.

El costado notable fue el del sur, que contaba entonces con el tem plo (catedral 
desde 1900), pasaje central, un predio y la casa esquinera noroccidental, donde 
funcionaba "La Cascada" en el primer piso y un Gabinete Dental y vivienda en 
el segundo. Esta fue dem olida, después de 1916, para construir el primer Banco 
de Caldas4“, que ocupó la planta baja, junto con el alm acén Escobar/Ángel y la 
agencia de la Com pañía Colom biana de Tabaco; y en los dos pisos o cuerpos 
superiores el H otel Internacional:

Este m agnífico edificio de tres pisos, de un estilo severo, casi sencillo y en esto 
consiste su elegancia, porque carece de esos adornos que al recargarse, dan un 
aspecto churrigueresco a las construcciones, es considerado y con razón, como el 
m ejor de la ciudad y ha despertado sincera adm iración en cuantos viajeros, 
nacionales o extranjeros nos visitan con frecuencia.

"  OP. CIT. GUTIERREZ. Rufino: p  276 1919
GARCIA NOSSA. Antonio  "G eografía Económ ica de C aldas” Segunda Edición T alleres G ráficos d el Banco de 

la República. Bogotá 197S
Banco de C aldas: fundado en 1915. fusionado con a l antiguo Banco de M anizales, iniciado en 1901: 1916 el 
Banco del Ruiz es el primer banco com ercial organizado en M anizales. que contó con agencias en P ereira  y  
A rm enia: en 1925 se fusionaron estos dos bancos para qu edar el Banco del Ruiz. En 1928 el Banco del Pacífico  
de Cali y  e l  Banco del Ruiz d e M an izales  y- sus agencias se  incorporan a l Banco de Colombia.
"En 1926 figuran en C aldas 12 es tab lecim ien tos bancarios. d escen d ien d o■ a 11 en el año crítico de 1931 y  
ascendiendo  a 14 en el actual periodo  de reaju ste económico" 1935/1936 aproxim adam ente.
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En el primer piso están las oficinas del banco y sus enseres, parte americanos y 
parte construidos aquí, nada dejan que desear, en cuanto a gusto, solidez, 
elegancia y comodidad. De igual manera están arreglados otros dos almacenes en 
el mismo piso, destinados para alquiler. Sus pavimentos son de mosaicos de 
vistosos dibujos v su atrio de cemento muy bien pulimentado revela gusto en su 
ejecución. Sus paredes, del segundo cuerpo hacia arriba, son de madera con un 
revestimiento de cemento, sobre mallas de acero. En el interior, en el segundo piso 
hay un espléndido salón, regiamente decorado v amoblado, destinado para 
comedor del acreditado Hotel Internacional, considerado como el mejor de la 
ciudad." Londoño O. Luis 1924 p. 159

Como actividades sociales se contó con los clubes, donde "para ser admitido en 
uno de estos establecimientos de recreo se requiere ser presentado por uno de los: 
socios", como el Círculo del Comercio, el Club Antioquia, el Jolly Club; tambiéft 
había centros de diversión más modestos: hay en la ciudad hasta treinta cafés, "eii 
muchos de ellos hay orquestas diarias y servicio nocturno de cocina"4’, como son 
el Comercio, Royal Coftee, Ceilan, Victoria, Del Ruiz, Renacimiento, Rigolleto y 
otros de menor categoría. Los costados que va poseían la vivienda y el comercio, 
logran una mayor diversidad de usos mixtos: hotel, baneario, recreativo e institucional.

Es de anotar que las edificaciones representativas o institucionales presentan va 
una "modernización "al menos en este marco del parque, al suprimir el alero v 
optar por la lachada plana, con mayor altura, al incluir para su remate cornisa y 
ático; de igual forma el cambio en el resto de la fachada es notorio v contundente; 
la adopción de una simetría en los órdenes, a partir del centro, formas, decoraciones, 
falsas pilastras con capitel y ornamentaciones de coronamiento en el ático, con 
baranda en balaustres, acusando las esquinas con florones, frontones etc.; todo en 
un lenguaje neoclásico, protuso v bondadoso, como sucede en el primer Palacio 
de Gobierno y/o Departamental, que se construyó luego de que Manizales fuera 
nombrada capital del Departamento de Caldas en 1905 v contó desde un 
comienzo en su diseño con la presencia de instalaciones para la "luz eléctrica" y 
fue terminado después de 1912.

Para el efecto se realizó un concurso nacional para la Gobernación de Caldas, el 
primero de su género en la ciudad y el "Premio del jurado calificador presidido por 
el doctor Emilio Robledo", gobernador del departamento en ese momento (1912/ 
1914), fue para el antioqueño Ingeniero de M inas jo sé  Ramírez Jolins , quien 
envió ios pianos dibujado* desde Medellín. En forma total lo clásico irá en la fachada 
sobre eí parque; sobre el costado occidental, el intermedio se dejará tradicional 
(pequeños balcones con chambrana, que hacen necesaria la protección del alero v 
donde el ritmo y proporción con los paños de fachada acentuaran la altura); el nuevo 
tratamiento se retorna entonces en la esquina noroccidental, dejando nuevamente 
tradicional el resto de tachada sobre la can-era 11 o costado posterior.

“La casa de Gobierno o palacio departam ental, situado en la plaza de Bolívar, de 
dos, de tres y  de cuatro pisos por la desigualdad del terreno. Es edificio que haría 
honor a cualquier capital de Departam ento, m uy ventilado, con excelente luz todas 
sus dependencias; oficinas suficientes para todos ios ramos de la administración tal

, : orar- l o n d o ñ o  o c a m p o .  im s
'■ Ramírez Johns, José (Santo Domingo A. 1883/ + M edellín W7~>) ingeniero de la Escuela de Minas de  

A íedííhn  en la prim era década de Sigla XX- ver Vicha Artitices. traba jó en el diseño del Canal Atrnto/Truando en e! 
Chucó- en los F erm au riles  deAntiuquia y  otras obras civiles. Lo anterior según entrevista hecha u su hija la pintura 
Dora Ramírez y  su nieta  Arquitecto Dora Luz Echeverría M edellín jun io  del 200(1 Ver Ficha M onográfica / 
Aj 'tíficos AR7' I A, B
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vez demasiado amplias, que están muy bien amobladas, especialmente el espacioso 
salón de sésiones de la Asamblea>' abundante agua, excusados inodoros y profusión 
de alumbrado eléctrico. Está formado por tres grandes claustros o secciones, 
comunicadas entre sí y cada una de ellas con amplio patio cementado” 41.

Es el m ejor ejem plo, fuera ele la iglesia, de la transición, que se em pieza a dar 
en un "edificio" institucional de grandes proporciones y donde todavía en la 
primera década del siglo XX, es necesario hacer econom ías con la aplicación de 
los m ateriales m odernos (cemento, lám inas metálicas), tendientes a favorecer y
valorar la im agen urbana-significativa, asignándolos sólo al flanco notable sobre
“en las horas ael amanecer se quemo ei vumuiu u c  m g u m i i i a u w .  -  ------------------------,

con revestimiento metálico y constaba de cuatro pisos con el se perdieron los archivos 
oficiales, así como también el museo que había sido fundado en 1885”46.

Al drama del incendio debe agregársele el drama personal de su diseñador 
Ingeniero José Ram írez Johns, quien no conocía el edificio ya construido, 
entonces emprendió viaje a Manizales, con tal suerte que le tocó contemplar, por 
primera y última vez su edificio, pues éste, se hallaba envuelto en llamas; en el resto 
de su vida, siempre que podía narraba esto como anécdota, de su primera obra4'.

CUARTAPLAZA■

Archivo fotográfico•' P lazastem plos N° 150
Planía v ¿onlinuums urbanos nsatnu^onés,

OP. CIT GUTIÉRREZ. Rufino•' escrito en enero de 1917 y  publicado en el Archivo H istorial No. 5 Enero 1919 p. 261 
Im prenta D epartam ental M anizales
411 liESTREPO. Ju an  “E lA rzob isp oS alazarv H errera”Publicaciones del Centro de Historia de SonsónAntioquiap, 
151! fotocopia del original sin fecha. R eferencia a l p rim er gran incendio el OSjulio 1925, qu e em pezó a las 10 de 1a 
noche y  term inó el sábado  4 a las 11 de la m añana  
17 Entrevista  a sus p arien tes
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Esta característica del uso de las lám inas metálicas, aunque con poco tiempo, va 
a anteceder a su uso para el caso de las viviendas. Es sin duda también, que esta 
apariencia exterior em pieza a acuñar, más en el im aginario colectivo que en la 
m isma realidad epidérm ica, el concepto de "edificio", como se em pezarán a llam ar 
las construcciones que logren el vestuario neoclásico; aunque en el interno, en 
m uchas de ellas se conserve lo tradicional, representado en las técnicas constructivas 
y la tipología. Dándose desde entonces seguram ente, al tapar el bahareque con 
las innovaciones del cem ento o las lám inas, que sus frustraciones quedaban por 
debajo de la superficie, pero exteriorizando lo m oderno; secreto que al descubrirse 
académ icam ente a finales del milenio, m ostró su verdadero aporte; al develarse 
su originalidad en el tiempo, el lugar y el problema.

Para ello la utilización de las láminas m etálicas troqueladas, aplicadas sobre todo 
a partir de los segundos pisos y en los cielo rasos, pegadas sobre la estructura de 
m adera darán la apariencia "m oderna", de acabados en texturas que sim ularán 
m ateriales resistentes o pétreos como los alm ohadillados, ladrillo, rústicos o 
decoraciones geom étricas y florales. Quedan pocos primeros pisos de tapia de 
tierra pisada y se em pieza a optar cada vez más por los muros de m anipostería 
de ladrillo, los cuales son recubiertos con cem ento para su acabado final.

Empieza a m arcarse entonces el alejam iento de esa prim era etapa o fase del 
republicano regional (republicano con alero), que traerá cam bios lentos pero 
significativos que si bien se venían dando cada vez más profusam ente hasta 1925, 
van a dar un salto cualitativo y cuantitativo, cuando años después el conjunto de 
este cuadrilátero va a desaparecer con los incendios del 3 julio 1925 y el 20 marzo 
1926; ya para junio de este último año se inicia el banqueo del parque, y como 
anunciara un artículo de "L a Voz de Caldas"48 "Tendrem os una plaza amplia, 
asfaltada, austera"; bien diferente sería entonces de ese:
“El viejo P arqu e de B olívar que som breaban  árboles frondosos y  p erfu m aban  m atas  
espléndidas de intenso colorido en sus ñores, y  decoraban prados y  arbustos que 
lu c ían  la  g am a  de los v erd es , d e sd e  e l  más b r illa n te  d e los  r e to ñ o s  y  la s  h o ja s  
nuevas, y  el más desvanecido, de los ramajes amortiguados, hasta el ya casi gris y  
casi oscuro de los pinos y  de las arau car ia s” Jaramillo Meza, J .B . 1951 p.129.

Así describió el ambiente en que conoció al Maestro don Jesús María Guingue C. 
en 1917 y el cual conocieron también los 54.445 habitantes, que atónitos e 
indefensos vieron en menos de ocho meses, arrasar el m arco de más de treinta 
m anzanas de este jardín francés.

Elem entos Principales del 
P arque■ Estatua, Kiosco, 
estructura vtmdev reja.

M H

P eriódico•' “La Voz de C-aMasi L iteratu ra  - Sociología - C iencias”: D irector Eudoro G alarza Oss¡ i-' R edactor J e t e :  
R icardoA rango Franco. Fundado en 1926, de orientación Liberal.
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QUINTA PLAZA DE BOLÍVAR: 
“Flor de Lis” 1927/1934

ARQ. PABLO D E LA CRUZ/M AESTRO GONZALO Q U IN TERO  C.

“Tendremos una plaza amplia, asfaltada, austera”, La Voz de Caldas 1926.

El 23 julio de 1925 m ediante el Acuerdo 17, se plantea "la  nivelación de vías" 
y para junio de 1926 se inicia el banqueo de la Plaza de Bolívar, una vez que hubo 
servido de corral para guardar parte de los enseres rescatados de los incendios. 
A pesar de haberse pensado m andarla hacer m ediante concurso a París, en 
septiem bre de 1927 para el arreglo de la plaza se adopta el diseño del antioqueño 
Arquitecto Pablo de La Cruz4y y del m añiza leño Maestro Gonzalo Quintero 
C.50; aprobados por la Sociedad de M ejoras Públicas y el Concejo M unicipal. 
Rápidam ente el proyecto se desarrolló luego del enorm e banqueo que hubo que 
efectuar, para en form a funcional poder acceder cóm odam ente por las carreras 
11, 12 y 13 (21, 22 y 23), d ad o que ya se contaba con  v arios v eh ícu lo s de 
ru ed as y m oto rizad os que al en co n trar las fu ertes p en d ien tes de éstas, 
d ifíc ilm en te  p o d ían  llegar al p arq u e y, en  cu anto  a lo estético , lo g rar por fin 
la sen sació n  de que qu ed ara  p lan a, com o en realid ad  y segú n  o p in iones 
d ebería correspond er a una plaza honorable, d istinguida y sobre todo m oderna.

En verdad el resultado fue el "m ín im a!" de todos los requerim ientos anteriores, 
al optarse entonces por un cuadrado que acentuará una de sus diagonales, al crear 
un eje entre la estatua de Bolívar y una fuente, bifurcando los senderos peatonales 
en form a de elipse y la otra diagonal, que llegan por senderos a la elipse; 
sem ejando una abstracción de flor de lis, salvando el desnivel por escalinatas 
cortas sobre el costado norte. La filigrana de los cam inos colocada sobre el 
cuadrado verde; que a su vez se enm arca por un cuadrado perim etral a m anera 
de andén; el resto se dejará dispuesto para aparcadero de vehículos. C om o 
am oblam iento contaba con el pedestal y  la estatua del Libertador en la esquina 
suroccidental y una pila o fuente en la esquina nororiental, conform ando el eje, 
haciendo énfasis por la pendiente; am bos elem entos son diseño del Maestro 
Gonzalo Quintero C. quien opta por una decoración escultórica basada en 
m otivos precolom binos o de carácter neo-indigenista.

Es n ecesario  reco rd ar que el M aestro G onzalo Q uintero C. fue uno de 
los b en efic iad o s por las becas o frecid a por el g ob ierno  nacional y p rop iciad as 
por el d in ero  de la in d em n izació n  dada a C olom bia por la separación  de 
Panam á, por el Pacto  de 1922. Al final de la década de los años veintes, en tre  
q u ien es  tam b ién  se co n tab an  Pedro Nél G óm ez, Róm ulo Rozo, Luis  
Alberto Acuña, en tre  o tros"1. A ntes de su partida p articipa en ton ces en el 
p roy ecto  de la P laza de B o lívar donde se percibe su im pronta que p erm ite ver 
la co n tem p oran eid ad  del m om en to  e in scrib irse  en el m ov im ien to  de los 
B ach u é (istas), seguid a a través de gran parte de su p en sam ien to  y obra que
lo coloca in d istin tam en te  en las dos ten d en cias  que van a caracterizar este 
grup o: la que bu sca in sp iracion es en el arte precolom bino.

Pablo de La Cruz4“ (M odellíu 1894 /  + Bogotá 1954) Ver F icha M onografías/Artífices ART1 OA.B.C 
Maestro Gonzalo Quintero Cardona (M anixales 1892 / M anizales 1957) Ver F icha A rtífices 
Salieron  a l exterior, ad em ás de los nom brados, los m aestro s■ Ignacio Goméz Jaramillo, Luis B. Ramos, 

José Domingo Rodíguez, Santiago Martínez Delgado, Santiago Medina y  Efraín Martinez. Ver F icha  
M onográfica/Artífices ART1 (l i.B .l'
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N o obstante la partic ipac ión  de estos dos personajes, una  vez avanzaban  los 

trabajos de la plaza, éstos fueron m otivo de grandes discusiones y controversias, 

dados desde las editoria les y artículos cié La Voz de Caldas y La Patria 

princ ipa lm ente , d ism inuy endo  cada vez m ás las expectativas despertadas al 

com ienzo; se hicieron alusiones a la nueva topografía que acusaba u n  m ontícu lo  

o convex idad  (el m orrito ) en el centro; a la d ificu ltad  que presentaría para las 

m anifestaciones púb licas  religiosas y patrióticas, pero sobre todo, al hecho de 

tener la estatua ciel L ibertador fuera del centro m ism o de la plaza, anotándose  

que "Las estatuas deben estar en el centro de las grandes p lazas y no  en las 

esquinas, "a unq ue  así lo  a firm en y sostengan ingenieros ensayistas (léase 

Eclécticos)"52, N o  escaparon tam poco, pese a las observaciones del Padre  

N azario , "Esos extraños m otivos ind ígenas", por cuanto  dem eritaban  las 

"alegorías gloriosas "que  deberían corresponder con la efigie de Bo lívar53 y las 

cuales, fueron  destru idas a propós ito  en 1936,

El M aestro José M anuel Cardona ’4 anotará, al hacer un análisis de la evolución

del arte en la ciudad......  "Y tiene esta un profundo significado, es la reacción de la

comprensión de quienes dinamitaron los motivos indígenas de la Plaza de Bolívar 

que en aquel entonces consideraron "demodé" y carentes de oportunidad y belleza"55.

QUINTA PLAZA DE BOLÍVAR• “FLOR DE U S  " 192 7/1934

Directorio
1. Plaza de Bolívar 

Arq. Pablo de la Cruz y
Maestro Gonzalo .unteneC  1fcl?

2. Pte-!ue.*t
oor ¿ » » 3 *  *4  “ r  - ‘ ) r -

J 4v Stron Bo i»
4* A>r *len .>nn»«/uCoGni 

S Segunoo ó» i»
V w iv  L * r

6. Edificio del Sr Liborio 
Arq Julien A. Polti

7. Edifido del Sf. Rafael 
8 Edificio del Sr Alejandro

Arqs Papio y Bonarda
9. Lote vado
10 , familia Pinzón 
Planta de La Plaza y Conlinuums

Puede decirse a ciencia cierta que esta 

plaza poco les gustó a los manizaleños, 

quienes en sus expectativas in iciales 

esperaban "La mejor y más hermosa del 

país. A lgo que corresponda con la nueva 

ciudad con sus edificios modernos de 

acabada construcción. A lgo que esté en 

armonía con la soberbia catedral que se 

va a construir; en fin, d igno del futuro 

g rand ioso  que espera tener nuestra  

c iudad ."1’6; por eso tal vez, se explican los 

actos vandálicos en contra de sus adornos 

precolombinos, dinamitados en una fría 

madrugada y la poca duración del patio 

p r o p ia m e n te  d ic h o  1.927/1934 

aproximadamente; por lo menos para 

muchos, se había logrado aumentar el 

parqueadero perimetral y que quedara "más 

plana".

52 ESQUERRA LEONGÓMEZ, Jo rge  E nrique "La
reconstrucción de Mañiza km en loa años veinte - 
implicaciones ideológicas. políticas y culturales” Trabajo de 
Mngisteren Historia y Teoría de la Arquitectura Universidad 
Nacional de Colombia Bogotá 1993 <en proceso de 
publicación)

O P jT E  ESQUERRA LEONGÓMEZ. Jorge Enrique 
** Manuel Cardona-caldense- hábil dibujante, autodidacta, melómano, escritor y pedagogo-’ junto con el Maestro 
Gonzalo Quintero y Alberto Arango Uribe. fundador de la Escuela de Bellas Aries de Manizales en 1931. Poseía 
a los ojos de los espíritus foráneos que "ayudaban" a arder el fuego cultural caldease, una característica que para 
ellos representaba una sospecha: a Cardona le apasionaba hablar de indios, y su sello personal quedó marcado en el 
carávter premonitorio de dar a Bellas Aries, desde su fundación, una labor organizativa de la cultura Quimbava, 
visión que a la postg¡¡ fue dando origen al importantísimo Museo Antropológico, actual de la Universidad de Caldas", 
se anota an un articulo de Vicente MaiijaSeric y Jaime Valencia B. “La Democracia. ¿Fundamento del Arte'.’Revista 
Bellas Artes -seis décadas- Imprenta Universitaria - Universidad de Calclm Manizales.
05 CARDONA, José M a n u el“Manizales y  su evolución cultural"■ artículo aparecido en la revista Civismo No. 5 
noviembre de 1936p. 33/36; organo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales,
" OP. (11. ESGUERRA LEONGÓMEZ, Jorge Enrique p. 334 La Voz de (,'aldas 22.06.1927.
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PLAZAS VISIONARIAS

D espués de los incendios y con anterioridad a la quinta plaza, diseñada por 
el A rquitecto P ablo  de La Cruz y el M aestro Gonzalo Q u intero  C. en 1927, 
varios ciudadanos presentaron propuestas "v isionarias", que si bien no se 
realizaron, daban m uestra del interés que representó la reconstrucción de este 
nuevo espacio de la ciudad y que estaban orientadas, m ás que al diseño m ism o 
arquitectónico, sobre el patio de la plaza, a propuestas de una intervención más 
fuerte en cuanto a la im agen; posibilidades vistas y soñadas desde las perspectivas 
urbanas, teniendo en cuenta los nuevos edificios significativos que se estaban 
construyendo o que se pensaba construir. Lógicam ente en el caso de M anizales 
la variante topográfica jugaba siem pre un papei im portante para estas propuestas; 
luego de la catástrofe, prim aba una oportunidad de cam biar o m over de manera 
definitiva algunas piezas fundam entales, com o el tem plo (siem pre la iglesia) y 
la Plaza de Bolívar, situadas en la centralidad neurálgica de este ajedrez urbano. 
Tam bién para el efecto se recurría a experiencias de tiem pos anteriores, com o 
incom odidades visuales, planos de referencia que resultaban rehundidos y sobre 
todo la preocupación de que todo era posible, en ese m om ento en que se 
em pezaba a fraguar el sueño de la m etrópoli.

CAMBIO DE LOTES: PLAZA/CATEDRAL 1927

El primer proyecto fue el del Sr. A. J. Estrada G.,"quien pensaba la 
plaza en función de la catedral y la ciudad en su conjunto"57; proponía 
el cam bio de usos de la m anzana de la iglesia por el de la plaza; así se 
podría observar la nueva catedral desde las dos carreras principales (La 
12, Calle Real y la 13, Calle de la Esponsión), teniendo en cuenta los flujos 
de entrada y salida de la ciudad y la misma plaza estaría enm arcada por 
los edificios o palacios más importantes: Palacios M unicipal, Nacional y. 
hasta el "palacio" del Ed. Sanz (Hotel Europa); el cambio de lotes se 
podría solicitar al Congreso N acional, perm utarse "si así le conviene a la 
ciudad por el lado de la com odidad o por el lado de la estética" en cuanto 
a los vecinos, "pero si se perjudican en una pequeña cuantía, tienen que 
sacrificar a ese perjuicio el interés total de la com unidad"58. Esta propuesta 
tuvo m ucha acogida, pero no pasó de ser otra form a de concebir la ciudad, 
en térm inos mas radicales o de euforias modernistas.

La m anzana am arilla  
corresponde  a la 

m anzana del Templo

PLAZA ABIERTA 1928

El segundo de estos proyectos visionario fue el presentado por el Sr. 
Emiliano Arcila, quien proponía que la iglesia fuera construida en la 
manzana siguiente, hacia el sur y dejar la que ocupaba la iglesia para la 
plaza y así esta última quedaría de dos manzanas "com o una gran plaza 
abierta"59. Este ciudadano rayaba ya en los límites de la imaginación, 
superando cualquier plaza principal que hasta el momento, no se había 
dado en la república.

0P.C1T. ESGUERRALEONGÓMEZ, Jo rg e  Enrique p. 355. Voz de Caldas 02.09.1927
' OP.CIT. ESQUERRA LEONGÓMEZ, Jo rg e  E nrique p. 355. Voz de Caldas 02.09.1927
’ OP. CIT. ESQUERRA LEONGÓMEZ, Jo rg e  E nrique p. 3 5 7 L a  Voz de C aldas 0 6 .0 2 Plaza de dos m anzanas
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EL CUADRILÁTERO

Mientras tanto, el marco de ésta soñada plaza, se iba configurando con lo mejor de 
un estilo que ya empezaba a mostrar cansancio en otras partes del país y de ello fue 
consciente el francés Arquitecto Julien Auguste Polti61', que ya estaba en Manizales 
para 1928, dirijiendo la construcción de la catedral y había sido contratado por la 
familia Gutiérrez Vélez, para varios trabajos o "dibujos". Estos estaban representados 
en su propia casa en la esquina noroccidental de la plaza; en la construcción de un 
hotel en la era. 11 con calle 11 esquina, más tarde el Hotel El Escorial y en una, sino 
la primera, urbanización de casas modernas, muy modernas para el momento, en la 
concepción de la vivienda que se traía hasta entonces en el país, pues contemplaba, 
los bloques de vivienda, en un conjunto casi que inaudito, al no ser por el diseñador, 
que bien supo comprender el eclectisismo y las capacidades de ser negociantes de sus 
promotores, en este caso la familia Gutierréz Vélez, asentados en el marco y 
alrededores occidentales de la plaza, como se lo dictara la Junta Calificadora desde la 
fundación o después de ella, era lo de menos. Era la plaza, con sus influencias socio
económ icas, lo que ciaría lugar a otros usos mezclados con la vivienda, que se veía 
podían ser rentables o comerciales.

La casa para el Sr. Gutiérrez, hijo de Liborio Gutiérrez E.M construida por la 
Ulen Company, poseyó lo que hoy conocem os como un "anteproyecto", que se 
tuvo que adaptar a las circunstancias de una m ayor modernidad, para dejar atrás 
el clasicism o con que fue presentada inicialm ente; pero guardando la característica 
de conjunto, respecto a lo urbano, pues en realidad se trataba de dos viviendas 
independientes, a la comande, como se determ inaba en el argot arquitectural 
francés. Y quedar un tanto parecida a como se aprecia hoy en día; después de la 
rem odelación de que fuera objeto, este "con ju n to"1’-, para rem ediar el "m achetazo", 
como se le denom inó durante la década de los setentas, por "m odernisearse" la 
fachada de la vivienda no esquinera que daba sobre la plaza.

El hotel también sufrió grandes m odificaciones, respecto al diseño original de 
Polti y lúe intervenido por varios arquitectos, para ser inaugurado en 1936, con 
motivo de las Olim píadas Nacionales'". Con respecto a la urbanización, la cual no 
se construyó y diseñada por el Arquitecto Julien Auguste Polti estaría situada 
en terrenos dados a otros propietarios bajo la custodia del Sr. Liborio Gutiérrez 
E., hacia 1853 y quedaría en las inm edaciones del actual Parque que lleva su 
nombre. Era eso sí, una visión muy contem poránea en la aplicación de los 
conceptos de la nueva ciencia del urbanism o, respecto a lo funcional urbano 
arquitectónico, plan masivo de vivienda, la zonificación de usos y estandarización 
de espacios; esta vez la idea de conjunto no venía dada por la diversidad de las 
fachadas, como venía sucediendo en el resto de la ciudad, de construcciones 
individuales espontáneas que conformaran poco a poco el continnuum  de la calle, 
lográndose esa "unidad dentro de la diversidad".

Ver F icha M onografía /  Artífice* ART9A, B. C.
Liborio Gutiérrez Echeverry (Sonson/Manimles) En 1853 asum ió la secretaría como Miembro de la ’■Junta Cafíícadora  

(que definía las persona? que tenían derecho a  Ja adjudicaciones)y  en calidad  do represen tan te de Gonzáles~Salaza.r 
y  (.'ompañía- en e! litigio sobre los terren os qu e reclam aba d icha com pañía y  sobre los qu e s e  a sen  l aba  e í p ob lad o : 
Liborio G utiérrez R obledo h ijo  del an terior y  pudre de R oberto  y  G uillerm o G utiérrez Vélez■ don R oberto p ad re  de 
Ei ‘nes to y  H ornan G u 11: ion x >z A i va ngo.
b:: E sta rem odelación  fue h echa  en 1983. por los arquitectos José Fernando Escobar A. y  Gilberto Floréz R.
se  le agrego un tercer n ivel y  arcos en el prim er piso, sobre el costado norte o carrera 21. En la m isma época se estaba  
construyendo la Plaza de B olívar actual, diseño de! Arquitecto Ramón Héctor Jar a. millo Eí.
’ Ver La Ara ña M ilagi ■< >sa/()!ím pía das Nación a les
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Se opta entonces por una m asa volum étrica com pleta y finita, que parte de un 
plan masa, estructurado urbanísticam ente por m ódulos basados en cuadrados que 
com ponen células, dando com o resultado una célula, central en cruz griega, con 
24 viviendas y cuatro m ódulos cuadrados, para igual núm ero de viviendas por 
cada uno de los brazos de la cruz; que al separarse del cuerpo central, dan lugar 
a nuevos usos, en cuanto a la práctica cultural urbana, se pudieran dar: sobre todo 
en la repercusión de un nuevo concepto, en cuanto al uso de la calle como espacio 
público, más privatizada y la idea de conjunto totalizante, que logra 36 viviendas 
para cada célula, para un total de 108 viviendas, según los planos originales 
(aparecen tres células); se supone que este "sello" insertado dentro de una malla 
octogonal de ejes, se podría repetir casi que indefinidam ente, de acuerdo a la 
dem anda y ganancia que se lograra con la especulación del suelo urbano. 
Llam ando nuevam ente la atención, tal vez por el nivel de anteproyecto realizado 
en enero 21 de 1929 en París, que aún no se tenía resuelta o cuestionada la 
variable no muy accesoria por cierto de la topografía del sitio.

40



En cuanto a lo arquitectónico, las viviendas se resolvían en dos pisos, plenamente 
zonificados; para el primer nivel: la zona social; la sala deja su nom bre para 
llam arse "salón ", separado pero a continuación del com edor y se increm entaba el 
costurero y el vestíbulo de acceso, el cual distribuía a m anera cié lo que sería 
llam ado m ás adelante el hall, al sanitario y escaleras y relacionado con el área de 
servicios, consistente en cocina y patio, donde es notoria la reducción en metros 
cuadrados de esta zona. En el segundo nivel se desarrollaría la zona privada, 
habitaciones y servicios (ducha, lavamanos); anotándose que la estricta zonificación 
de las cocinas y las escaleras logran conform ar un taco de servicios para cada 
célula, al igual que el vacío interno com puesto por los patios y donde todos los 
espacios están ilum inados y ventilados directam ente según lo em pezaban a 
estipular también los cánones de la urbanística moderna.

Propuesta novedosa esta "U rbanizatión" en la época, para M anizales y Colombia; 
com puesta por m ódulos que conform an un tipo de manzana casi com pacta, a no 
ser por el sistem a vial sem i-interno que libera la célula de las esquinas y 
acertadam ente m antiene el concepto de ciudad continua; diseñada para esta 
fam ilia comerciante/cafetera de D on Roberto Gutiérrez Vélez, que había fijado ya 
su propia residencia y com ercio en el m arco de la plaza de M anizales.

En el costado oriental del cuadrilátero se construyó 
en 1927 la casa de don Alejandro Gutiérrez A .64 en 
la esqu ina suroccid ental, por la firm a U len  
Company65, fue en el primer piso el Almacén Ginebra 
de don Néstor Londoño y la vivienda de la familia 
Gutiérrez Arango en los niveles superiores; en el 
centro de la cuadra, se construvó la casa de don'  j

Rafael Jenaro M ejía66, en los altos su vivienda de 
dos niveles y en los bajos funcionaron inicialmente 
los almacenes principales de Hilados y Tejidos de 
Manizales, posteriormente la sede del Banco Cafetero; 
este edificio fue demolido para dar paso a la sede 
del Banco Central Hipotecario, en la mitad de la 
década de los años los setentas; en dirección norte 
estaba el edificio de don Camilo Uribe y la firma 
Palomares, Cellares y Jordá los Grandes almacenes 
El Barato. Debe destacarse la Casa Estrada, de don 
Estanislado Estrada, situada en la misma manzana, 
sobre la era. 12/Cra. 22 en la esquina suroriental de 
los italianos constructores Angelo Papio y Gian 
Cario Bonarda67.

,u A lejandro Gutiérrez Arango- A bejorral 1840  / M anizales 1931: a lca ld e de M anizales 1S6S, 1875; P refecto : 
P residen te del Concejo M unicipal por cinco veces: P rim er gobernador de! D epartam ento de C aldas el 15 de jun io  
de 1905; Promovió varias obras en la ciudad com o el acueducto, colegios y  el segundo hospital. En vida s e  ¡e 
levan tó  un busto del Maestro Alvaro Carvajal Q. colocado en la P laza de Bolívar, con ocasión de ¡os 75 años de  
fundación de M anizales: com ercian te y  cafetero.
>■-> ye ¡. ficha M onografía /A rtífices ART11A.B.
m R afael Jen aro  M ejía■ (murió en N ew York) Comerciante y  terrateniente cafetero; propietario de trilladoras de café' 
M aracaibo en Alejandría (hoy Qmmbaya. Quincho) 1921, L a  Elisa, en Fihmdia. La Sam aría y  la planta eléctrica 
Lusit.ania.
eT Ver ficha  M onografía /A rtífices ART12A.B.
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Archivo fotográfico: A rtífices/Polti n° 2

■seño Arq. Ju lien  A uguste Polti
Hotel Manizales. P royecto original Dibujos fachada  (C1 21) y  corte

A  R  Q  u  I T  E  C T  U  R A R  E P  IJ B  L I C  .A N  A . M  A N I Z A  1, E S ;  C  E N  T  R  O  H l S T Ó R J



LOS PALACIOS:
PALACIO MUNICIPAL

M ientras tanto y a partir de la plaza, en el proceso de reconstrucción se 
adelantaban otros edificios fundam entales por su uso y factura, los cuales fueron 
denom inados "palacios", sobre todo en el caso de la arquitectura institucional, 
situados sobre la Calle de La Esponsión68 (Cra. 12/Cra. 23); se hallaban los palacios 
Episcopal y el Palacio M unicipal, donde para el año 1910 "ya existían los 
cim ientos"; fue solem nem ente inaugurado el 11 de octubre de 1924, con motivo 
de los 75 años de la fundación de la ciudad, único edificio de grandes proporciones 
que sobrevivió a los incendios y del 
cual sólo se sabe que intervino en 
la construcción el Ingeniero Elias 
Arango; para 1927 se reforma el 
prim er piso, sobre todo en el acceso 
sobre el ochavado, al bajarse el nivel 
de la calle dentro del program a de 
la reconstrucción; para ser demolido 
a finales de la década de los años 
cincuentas, com o punto final de 
una cam paña de desprestigio hacia 
el palacio y la idea de construir 
u n a  n u ev a  sed e  p a ra  la casa  
m unicipal, orquestada desde los 
m edios de comunicación en los años 
c u a r e n t a s ,  t e r m in á n d o s e  p o r 
construir allí m ism o en 1959 la sede 
del Banco de la República.

Palacio M unicipal M anizales cruce Cr 23 CI 23. Vista oblicua

’ ' La Esponsión: nom bre dado a la ( 'ni. 13. hoy ( r. 23 en hom enaje a l lYatado del m ism o nom bre, qu e se  realizo  
eri&wizalex en el año 1860. en agosto, entre el General Mosquera, liberal y gobernador del Cauca y  el Gobierno 
G en eral: fin alm en te es te  arm isticio  no fu e reconocido por el gobierno cen tral conservador
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SEGUNDO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

El incendio de 1925 destruyó toda la m anzana donde se ubicaba la primera 
gobernación; dentro del proceso de reconstrucción a partir de 1927 la nueva 
gobernación, diseño del norteam ericano Arquitecto John Vawter y construida por 
la Casa Ulen & Com pany69. A partir del año de 1928, dirigió los trabajos el 
Ingeniero José  M aría Góm ez M .70y participaron de la Escuela de Bellas Artes de 
Bogotá los M aestros Belisario Rodríguez y Luis Salazar en su decoración; 
denom inado desde entonces Palacio Departam ental; ocupará la mitad occidental

de la manzana, creando un pasaje intermedio, 
com plem entado a finales de la década de los 
años cuarentas, por el Palacio de La Licorera, 
como una pareja arquitectónica, es decir una 
continuidad unificada de acuerdo con las dos 
épocas; diseño del Ingeniero José M aría 
Góm ez M ejía y Francisco J. C alle G. creando 
este último un puente rehundido entre los 
dos palacios, a manera de portal que en forma 
acertada m arca la diferencia e integra los 
estilos republicano y de transición, además 
de conferirle dignidad y elegancia a este 
continuum  adm inistrativo/institucional que 
com plem enta la Plaza de Bolívar.Palacio de la G obernación de Caldas. D ibujo fach ad a  su r P laza de B olívar

PALACIO NACIONAL

Palacio Nacional dibujo fachada norte

Para su construcción en 1926 se utilizó 1/3 de la m anzana, en este diseño en 
el cual participaron los arquitectos John Vawter, norteam ericano; Pablo de la 
Cruz, Jorge A rango U ribe71 y el alem án Ingeniero G uillerm o Ledher72; con

d iferentes in terv en cio n es sobre los p lanos 
originales que se le atribuyen al A rquitecto  
Gustav Scheik y que fue construido por la 
Ulen Com pany. Junto con el Palacio M unicipal, 
tam bién en la Cra.23 (Cra. 13) escoltaban la 
catedral y daban marco sim bólico-referencial 
a todo este con junto  urbano in stitucional, 
incluyendo la plaza de Bolívar y el Palacio 
D ep artam en tal. Por p resio n es p o líticas  se 
im pidió la aplicación de un tratam iento de 
consolidación estructural, para ser in justam ente 
d em olid o73, luego del terrem oto de 1962.

Perdiendo la ciudad y el país una de las 
era23 grandes obras de la arquitectura republicana y

de paso el conjunto urbano, quedando solo la catedral; borrón urbano efectuado 
de un sólo brochazo, en sólo una década, de aquello que dem oró mas de medio 
siglo en levantarse.

" Ver F icha M onografía /A rtífices  A R T llA .B  y  m anzana 096 y  097  
7" Ver F icha  M onografía i  A rtífices ART14A. tí
1 Ver F icha M onografía / A rtífices ART13A.B.C.D,E
- Ver F icha M onografía /  A rtífices ART7A y  M anzana 086
'' Luego del temblor, algunas au toridades de la  ciudad hicieron p in tar p ro fu sam en te de color rojo las fisu ras que 

ten ían la s  p ared es  del ed ificio• a s í  cuando vinieron tos ingen ieros de Bogotá a inspeccionar e l  ed ificio• se  logró el 
com etido "de la im presión "y  se  dictam inó ráp id am en te su dem olición
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PALACIO EPISCOPAL/ARZOBISPAL

"Por decreto de la Sagrada Congregación Consistorial, que principia Apostólica 
Sedis, de fecha 11 de abril de 1900, esta iglesia parroquial fué elevada a la 
categoría de Catedral -por Su Santidad León XIII-", siendo nombrado como 
prim er O bispo el Sr. Presbítero Gregorio N acianceno H oyos74. Esta ocasión 
providencial, como se le denominó, fue celebrada con gran entusiasmo, comprendiendo 
en la víspera ilum inación general de la ciudad, al día siguiente el Tedeum, 
almuerzo y velada literaria y por la noche la retreta; el primer obispo como 
homenajeado y sin vivir en el, "construyó un severo y clásico edificio 
destinado para el palacio del sucesor", en la Calle de La Esponsión 
(Cra. 13/Calle 15; Cra 23/Calle 19) en la esquina noroccidental, a 
finales de la segunda década del siglo XX; todo en técnica de 
bahareque metálico, y fue destruido por el incendio de 1925.

“Aproximadamente costó la obra $30.000 oro•' está forrado el edificio con láminas 
metálicas trabajadas por Edwards Manufactury Company de Cincinnati, Ohio', ' I I 
los cuarenta y  nueve bultos de láminas costaron puestos en Barranquilla, $1.477'- 1| t
y se pagaron el 15 de febrero de 1916” P rim er P alacio A rzobispal

E l s e g u n d o  P a l a c i o  
A rzobispal fue reconstruido, a 
partir de 1926, bajo el obispado 
de M on señ o r T ib erio  de J.
Salazar y H errera; proyecto  
asignado al sacerdote italiano 
Juan G iovanny B uscaglione76, 
qui en t r a b a j a r í a  s ob r e  los 
p lanos in ic ia les  del fran cés 
A rq u ite c to  Ju lie n  A u g u ste  
Polti77, tam bién se le atribuye 
participación al arquitecto bogotano Benjamín Dussan Canals; se destaca el portal 
de acceso principal sobre la calle de La Esponsión y la capilla del Sagrario sobre la 
calle 19; este edificio fue declarado como Monumento Nacional por la Resolución 002 
de 1982.

Segundo P alacio A rzobispal

PALACIO SANZ - HOTELES: Tiendas de peregrinos

El Palacio de don Manuel Sánz Montoya78, fuera de sus ambiciosas y bellas 
pretensiones clásicas, será la ultima carga en la catapulta de los hoteles; solo en él, 
como en una cápsula del tiempo se podía alcanzar lo tan anhelado, con respecto a los

71 Gregorio N acianceno H oyos: C1849/+Mnnizale.s 1921). Su S antidad  de León  X III a 15 de d iciem bre del siguiente
año. en B reve expedido ad.-hoc. precon izó Obispo de M anizales, a l  antiguo cura párroco  que funcionaba como 
adm in istrador A postólico de la D iócesis d esde el 3 de m arzo fu e "Consagrado Obispo el 29 jim io  de 1902; lo 
sucedió el p resb ítero  T iberio de J .  S a lazar y  H errera; cura hasta  en tonces de Sonsón, Antioquia. E l Escultor 
Maestro Alvaro Carvajal Q. elaboró  su estatu a  . ubicada en e l  acceso  del p orta l la tera l izqu ierdo de la  catedral 
de M anizales
7 ORCIT. FABO, de M aría
r,: Ver Ficha M onografía / A rtífices A ß T  -solo texto- y  M anzana 047  
■ ' Ver Ficha M onografá / A rtífices ART9A,B.C.
7S M anuel Sanz Montoya ÜS70-Chinchinál956>. hijo del Sr. Jo s é  Ignacio Sauz Palau y  la Sra. H ortensia M ontoya•'
casado con la Sra. M icaela Vargas Sanz. C om erciante, ganadero y  ca fetero ; propietario de los terrenos del Barrio
Sanz a l nororiente de M anizales■ donó los terrenos en la Av. C ervantes p ara  la construcción del hospital/asilo  
trente a la estación del Cable. Perteneció a  varias instituciones y  ocupó varios cargos públicos, “su casa estaba  
situada en la calle de L a  Esponsión, arriba del parqu e Caldas" . Entrevista, documetos. fotografías gentilm ente
cedidos p or su bisn ieta Sra. D aisy Valencia Sanz de Góm ez: sep tiem bre 2001 Bogotá; Ver M anzana 100
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comportamientos sociales y culturales nuevos; eso tan propio de la arquitectura 
republicana. Fue europeo el H otel Europa, y lo europeo estaba aquí pero con 
varias transform aciones, com o se le conoce a este "p alacio" junto con. sus 
anécdotas; todo propiciado por los incendios y el café, en el ám bito de la cuarta 
plaza del arquitecto Pablo de la Cruz y el M aestro G onzalo Quintero; la que 
rápidam ente, después no gustó. El "p alacio" Sánz u Hotel Europa, en la calle de 
La Esponsión (Cra. 23), fue un proyecto de la firm a italiana de los constructores 
A ngelo  Papio y Pío G ian  C ario  Bonard a79, en 1927, y a cuya inauguración 
asistió el entonces Presidente de la República Dr. M iguel Abadía M endez, 
aprovechando para condecorar con la Orden ciel M érito a su propietario y 
reconocerlo com o hom bre cívico por todas sus obras. El edificio fue diseñado en 
sus tres plantas superiores específicam ente para hotel y ocupado inicialm ente 
por el M ajestic Palace H otel; luego por el segundo H otel Europa, afiliado a la 
cadena hotelera con sedes en M edellín, en el Edificio Gonzalo Mejía -Teatro 
Junín/Hotel Europa- del belga A rquitecto  A gustín  G oovaertz, 1924 y en Cali 
con el Edificio Otero, de los A rquitectos Borrero y O spina, de 1923, en la Plaza 
de Caycedo.

Sobre la misma cuadra, en la calle de La Esponsión, en la esquina opuesta, la 
nororiental se encontraba el edificio de don Julio jaram illo, diseño y construcción 
de los Ingenieros, el belga K leebauer y el colom biano José María Góm ez M ejía80 
en 1928 (inicialm ente de dos plantas, luego se le agregó una tercera), allí funcionó 
el H otel Am érica.

rehivo fotográfico M 100 N" 14

’alacio Sánz - O chavado esculturas  
tribuidas a Colom bo R am elli

Desde antes, éste como otros no era un hotel donde se pudieran alojar los 
poetas, en 1a. ciudad, de los poetas; pero donde sí, daban sus recitales. De hecho 

años atrás, el Poeta M aestro J. B. Jaram illo Meza, cuando arribó
a M anizales, llegó a un am biente m ás fam iliar .......  "V ine a
M anizales, por primera vez, el m artes santo de 1916. Había 
regresado del Exterior en los últim os días de 1915, a mi pueblo 
nativo del suroeste de Antioquia. Los m eses que viví en La
H abana....... " S1, más adelante busca cobijo y no va al Hotel
Internacional, aquél que quem ó sus sueños de m odernidad, al 
inm olarse en 1925 y se aloja en el Hotel Caldas, en la cuarta 
Calle Real, donde más arriba, en la esquina noroccidental, 
estaba, situado el prim er Hotel Europa, desde 1900. Ambos 
también desaparecidos por la m ism a causa del incendio de 
1925; que si bien se ubicaban, de todas m aneras en el centro, 
estaban según la nom enclatura, un poco alejados del centro; pero 
"Sus propietarias, las señoritas Sara y Julia Jaram illo, sabían 
atender con un cariño casi maternal a sus huéspedes. Ellas

Hotel América
C ra  23 C a lle  d e  La E sponsión (C ra  13) H otel Europa

Ver F icha M onografía /  A rtiñces ART12A.B  
Ver Ficha M onografía /A rtiñ ces  ART14A.B.C.D  

*' JARAM ILLO  MEZA, J .  B. ‘E stam pas de M anizales’’ Im prenta del D epartam ento Tomo Prim ero M anizales 1951
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hicieron gratos mis primeros días de Manizales, con su 

amabilidad y sus consideraciones".

Ya como en casa el poeta J. B., M iembro de la Academia 

Colombiana De La Lengua, prosigue su deambular, de la 

ciudad que desde ya poseía la catapulta de sus sueños; y 

prosigue entonces: "En la tarde de ese m ismo día, y ya 

debidamente instalados en uno de los salones del Hotel 

Internacional, frente al Parque de Bolívar, fui presentado 

a otros caballeros del Bergerac". Fue al Parque/plaza, al 

edificio donde en los bajos funcionaba el Banco de Caldas 

y en los altos el hotel y "Tras breves horas de camaradería 

intelectual, pude darme cuenta del entusiasmo con que 

aquellos jóvenes escritores cultivan los versos y la literatura". 

Seguramente desde este momento, tomó la resolución 

determinativa y absoluta de casarse con Blanca Isaza, 

más adelante de Jaramillo Meza; -tía de Martha Helena 

Isaza A., también poetisa en el siglo XX y XXI y de todos 

los Jaramillos poetas-.

Entonces vino su epitafio final: "E l paisaje de la 

Naturaleza me dio la sensación de la ciudad que había 

soñado para m is inquietudes espirituales y decidí, 

irrevocablemente, plantar aquí m i tienda de peregrino, 

de una vez para siempre, hasta la hora final"82. Hay que 

tener en cuenta que la ciudad, inclusive, desde antes ya 

era de poetas.

Al palacio del Hotel Europa, como a los castillos se le 

han acomodado grandes leyendas; se dice que el dueño, 

don Manuel San/ Montoya, terminó pidiendo limosna en 

"la mejor esquina" que tiene Colombia; un ochavado en 

orden monumental rematado en un frontón circular 

interrumpido; conteniendo dos colosos o estatuas, obras 

atribuidas al escultor Colombo Ramelli las cuales estuvieron 

pintadas por mucho tiempo, para descubrirse después 

que eran hechas en mármol de Carrara; representando a 

Minerva y Mercurio, que otrora fueran símbolos de la 

Ingeniería C ivil y la Administración, respectivamente; 

alegorías de nuevo retomadas a la reconstrucción y el 

comercio; ese sentir de los comerciantes y poetas que 

harían de Manizales la ciudad Greco-Quimbaya, a la 

usanza del estilo republicano, como la primera manifestación 

internacional propiciada por el café. Había de todo, hasta 

palacios hoteleros; pues una cuadra más arriba, frente al 

Palacio Municipal, estaba el Hotel Splend Swiss, funcionó 

después en el mismo edificio, la Clínica del Dr., Roberto 

Restrepo, luego a partir del año 1939 la Pensión Latina, 

más adelante Pensión Margarita, para luego pasar por el 

Hotel Tama Internacional y llegar a Residencias La Catedral 

con aparta-estudios a finales del siglo XX.

HOTEL AMERICA

M A G N IF IC O  EDIFICIO.

EXCELENTE SERVICIO DE 
COMEDOR.

Cuando usted viaje a Manizales, 

hospédese en el

PREC IO S M O D E R A D O S ,

g l  HOTEL AMERICA
IfSrrES t  e: l E F O I N I O  2 1 - 2 4

Afiche de publicidad
Archivo fotográfico/otras fotos JV" 76

y y t, Tm -I .ii» * , \ i
v . ' r  i , .

M -U 
•» • ». .i

¡M  ' I
■HOTEL EUROPA-1

SU PROPIA CASA

O  a  1 i - M a n i z a l e s

C A L I:  P laza  do C a y z e d o M A N IZ A L E S :  Edificio S

Afiche de publicidad
Archivo íbtoeráfico/otras fotos N° 77

Afiche de publicidad
Archivo fotográfico/otras fotos N° 75

s- OP. CIT. JARAMILLO MEZA. J.B.
SANTOS FORERO. Jorge; RIMOLO ARANGO, Antonio. Director fotografías, Revista ARMENIA 1889 -  

1930. pgs. 165 Tipografía “Cervantes" -  Arturo Zapata. Manizales, Colombia 1.930 p.20

HOTEL REINA
( r tn t^ s  lla m a d o  M o te l R eg ina ).

MÁNIZALES-COLOMBIA 
T o r c e r a  C a lle  K eaL —E d iíic io  ila ru m ilfo  O c í jo s .

0  pri/nrr hotel del Deparla- 
mentó de Caldas, con cuarenta y 
cinco habitaciones con agua corrien
te, río ganizacío con grandes me
joras paia atender a todos ios via
jeros y to i:ensa;ts de id ciudad, 
hasta satisfacer el gusio más re
finado.
Bañes de Agua caliente.

Cocina internacional.
PRECIOS:

Pensión mensual íin p «a S 45.(X)
Pieza coa aWenlaciCn. por día. 
desde S 4.C0 has a S 8,0!)

A p a r  la m e n t o s  i>ara fam ilia ,  p re c io  

c o k  v e n e  tona !.

Te'egran-a-: RFGÍOIEL.
Diiecsoi rropjet iv<; I '. VELASQUí^Z
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La com petencia em pezó siendo brava, venia dada por el Hotel Regina o Reina, 
luego de que en el m ism o edificio funcionó por un tiempo una extensión del 
Hotel Europa83 hacia 1930. Es un diseño del bogotano Ingeniero Benjamín  
Eduardo Dussan Canals, de 1926 para el com erciante cafetero don Francisco 
Jaram illo Ochoa; que en form a astuta fue el primero que em pezó a funcionar 
después de los incendios; situado entre medianeras (atravesado) en la tercera 
Calle Real y donde su fachada de divide en tres secciones: dos laterales iguales 
y una central en falso avant corp, con pórtico de orden m onum ental en sus tres 
niveles; com puesto en form a doble por pilastras al fondo y colum nas adosadas 
por delante, capiteles de orden corintio y entablam ento, que soportan un frontón 
triangular, a la altura del segundo piso (hoy desaparecido); y rem atado por un 
ático, con una baranda en balaustradas; todo el cuerpo resalta el acceso. El primer 
piso contaba con dos locales com erciales, ocupados por los alm acenes Gómez 
H erm anos CIA y El Día, de Saldarriaga y Herm anos, com o correspondía a la 
tam bién llamada Calle del Com ercio. Es sin dudas una de las fachadas eclécticas 
m ás interesantes con que cuenta la ciudad y el primer edificio, coincidencialm ente 
hotel, que anunciara el "corte elegante y m oderno" precursor del hormigón 
arm ado y sus m uros de ladrillo, con que se iniciara el proceso de la reconstrucción.

Qué lejos estaban ya el H otel M anizales y el Bogotá, con su prim er café 
atendido directam ente por su propietario don Ernesto M ogollón, en el m arco de 
la prim era Plaza del Libertador, hacia 1875.

Dibujo Continuum Urbano Tercera Cal Je Real 2000
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SEXTA PLAZA DE BOLIVAR:
¿Neo-Indigenista? 1934/1955

IN G EN IERO  ALFO N SO  GONZÁLEZ O./OTROS

Es posible que con el disgusto e insatisfacción que causo la plaza anterior y una 
vez se hubo consolidado el marco de ella (sólo faltaban por construir dos lotes), 
se procede a dotar de jardines la plaza y a hacerle cam bios en su estructura 
circulatoria, sim plificando el trazado orgánico de "flor de lis" existente, pero 
m anteniendo su esencia, para convertirlo en cruz griega; rebajar el "m orrito" 
central, que tanto m olestaba y agregar bahías sobre los senderos con sus respectivas 
bancas; a las zonas verdes, ya triangulares, se les sembraron en cada centro un 
pino colom biano o rom erón84 y se regresó a la tipología de parque nuevam ente a 
la francesa, la cual fue recurrente en m uchas plazas del país.

Para el perím etro exterior se re-conform ó el parqueadero con cuatro altas 
lum inarias, que definían este espacio para los carros de plaza. La plaza se 
com plem entaba, com o una extensión urbana, con el atrio y los jardines laterales 
de la Catedral (1931/1932), que contem plaban fuentes circulares concéntricas en 
cem ento y a m anera de anim ación, tenía pequeñas esculturas de garzas; y  zonas 
verdes con araucarias (años más, m ucho más adelante fueron cortadas, porque 
iban a tumbar la catedral, según determ inación del cura párroco del m omento). En 
el proyecto de "los jard ines", como se les denom inó, participó, entre otros, el 
Ingeniero A lfonso G onzález O.85, logrando perm anecer este diseño hasta obtener 
su m avoría de edad: veintiún años. j

Vuelve a llam ar la atención, una vez hecha la restitución planim étrica del 
conjunto, su acentuación en el diseño de significaciones neo
indigenistas, que tanto m olestara a algunas clases dirigentes 
de la época en la ciudad, a pesar de su acentuado Greco- 
Quim bayism o; son en planta com o un rodillo indígena, que 
en form a serpenteante, escoltaban la catedral, para term inar 
ajustadas en el patio de la plaza, como alegoría a las culturas 
precolom binas; que por estar en planta y su apropiación 
social, no motivaron, insulsam ente se les volviera a dinamitar, 
como había ocurrido con los motivos también neo-indigenistas 
del M aestro G onzalo Quintero C. en la cuarta plaza de 
1927; anotándose que el pedestal y la estatua del Libertador 
se m antuvieron en la misma esquina suroccidental.

Esta plaza seguram ente se rem odeló para la ocasión de los 
cuartos Juegos Olím picos Nacionales, celebrados en 1936; 
esto aún sin concluir la catedral, pues faltaba la torre/aguja 
central de 110  m etros de altura y los interiores del templo.
Para estas "justas" se esperaban cincuenta mil visitantes, 
entre deportistas, delegaciones, acom pañantes, turistas y 
terrígenos.

En el marco o cuadrilátero de la plaza, prácticam ente 
terminado para 1936, como se dijo antes sólo faltaban tres 
predios; siendo edificada la esquina sur occidental, propiedad

SJ Pino colombiano'- oleifolius N. vulg.'- pino rom erón, pino de Pacho, pino criollo
sr> Alfonso G onzález O choa ■ Ingeniero¡ fu e a lca ld e de M anizales! tam bién  diseño  
en tre  varias obras la  P laza o P arque de L os  Fundadores, jun to con e l  Ingeniero 
José M aría  G óm ez M ejía, M an iza les  1934: h erm an o  de! F ilósofo  y  E scritor  
F ern an d o  G onzález, au to r  d e “Viaje a p i e ” en 1929: p a r ien te s  d el Ingeniero 
H eliodoro Ochoa, de Envigado Antioquia.

I
C O S J U S m  UKHÁXO 

SEXTA H A /. \ l>E HOU\ \H
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del Sr. Hernán Gutiérrez Arango y donde funcionó la Cámara de Comercio de 
Manizales, en el primer piso, luego el Almacén París y la sede del Banco del 
Comercio; al igual que el Hotel El Escorial, de propiedad del Sr. Guillermo Gutiérrez 
Vélez; el resto que quedaba de la manzana era de propiedad del Sr. Alfredo Botero, 
en la esquina suroccidental Cra. 12 con Calle 11, en cuyo sótano funcionaron: la 
Tipografía Cervantes; el famoso Café El Polo en el primer piso, también las oficinas 
de La Voz de Caldas y vivienda, fue demolido en 1974 para dar paso a la torre del 
Banco de Caldas. Enseguida hacia el oriente el edificio del Sr. M arco Gómez con 
vivienda y los almacenes M arco Gómez & Hijos; fue demolido en los años sesentas 
para la sede del Banco Comercial Antioqueño86.

“CIVITAS DEI”

Dado su carácter de "C ivitas D ei", la m agna tarea de construir un nuevo templo 
reúne significados y propósitos singulares en el caso de M anizales, que de hecho 
ya había alcanzado su clím ax con el templo construido en tiem po récord y 
nom inado catedral desde 1900, cuando prácticam ente se terminó su construcción. 
Luego de 26 años de agitadas m anifestaciones culturales/religiosas concluidas 
siem pre en la "ig lesia", se había dem ostrado que éste era el espacio por excelencia 
y tal vez el más utilizado, seguido sólo la plaza de m ercado o Galerías, aun sin 
concluir en forma satisfactoria y de m anera ocasional, los dos recintos teatrales, 
el Salón O lym pia y El Escorial; esto, si de lugares públicos cubiertos se trataba 
y todo para las 54.445 devotas almas que existían hacia 1924.

Más que un reto se presentó entonces; en tan corto tiempo y para necesidades tan 
urgentes; fuera de tener que hacer una nueva plaza y treinta manzanas mas o menos, 
había que agregarle el tener que edificar una segunda catedral. Difícil entonces tener 
una sola opinión o diseño, de allí que se puedan contar siete (7) proyectos presentados 
en dos concursos y propuestas particulares, esto sin tener en cuenta algunas 
transformaciones o adiciones al proyecto finalmente ganador y construido.

Junta de Reconstrucción 
de la Catedral:
O bisp o: Sr. T ib erio  de 
Jesús Salazar y Herrera. 
M o n señ o r L u is  C arlos 
M uñoz O. Presidente. 
Presbítero Adolfo Hoyos 
Ocampo.
Dr. Aquilino Villegas.
Dr. Emilio Arias M.
Don Rafael Jenaro M. 
Don M anuel Felipe Calle.

Prnmanrnnetrnrtiírn del Tercer Templo o Catedral 1936aproximadamente.

so Ver Manzana 084
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PRIMER CONCURSO MAYO DE 1926

A nivel local se presentan dos proyectos; en el m ism o lote de la catedral 
incendiada a saber:

1- B en jam ín  Eduardo, C anals D ussan -  bogotano (no se conocen datos)
2- Jean Cario Bonarda -  italiano
3- Ingeniero  Civil M anuel R incón  O. -  m anizaleño (toma toda la manzana)

Plan Masa 
Reseña:

Sólo se conoce de este proyecto del Ingeniero Civil M anuel Rincón O.,
(diseñador y sobre todo constructor de la época en Manizales) el costado sur de la 
plaza, que corresponde a un proyecto sobre la catedral y donde prima la concepción 
urbana dada por un plan masa, el cual unifica los volúmenes y estilo de las cuadras 
adyacentes a lo que sería el templo/catedral. Una visión por demás idealizada sin 
contemplaciones de entorno o topografía; en aras de un estricto orden y sueño de 
ciudad Haussmaniana así fuera únicamente en su centro o plaza principal. Un 
proyecto neobizantino con "técnica colom biana", para la catedral, según reza como 
viñeta en el plano de la época.

C ATED R AL DE M A N IZ A L E S

3

t ;

Propuesta Ingeniero .Arquitecto 
J ea n  Cario Bonarda

Propuesta Ingeniero Civil 
M anuel Rincón O.

SEGUNDO CONCURSO (MUNDIAL) 1927

La junta Pro-construcción de la catedral encargó a los "distinguidos manizaleños 
residentes en París", don Miguel Gutiérrez A. don Victoriano A rango, para gestionar 
el concurso en dicha ciudad, vista en su momento como la capital mundial del buen 
gusto y modernismo. Al poco tiempo se recibió el siguiente cable:

"O bispo Manizales.

Tres arquitectos afamados harían proyectos de planos sesenta mil francos. Grupo
profesores darán opinión. Usted libertad escoger plano definitivo acordaráse". á 
París France le 19 du Février 1927.
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Reponse:
"Conform es tres proyectos sesenta mil francos"
Boletín Arqui diocesano M anizales 1982

Propuestas:
1- Arq. Paul Tournon
2- A rq. Pouteraud
3- Arq. Julien Auguste Polti
4- Arq. U m bdenstock

Un proyecto independiente a los tres primeros, estuvo celosamente avalado por 
M onseñor Darío Márquez, quien le contrató por la modesta suma de $ 500,00 
pesos, también en París; así presentaban al Arquitecto Um bdenstock: "Príncipe 
de los arquitectos de Francia, Profesor de la -escu ela  de Bellas Artes y en la 
Politécnica, Arquitecto en Jefe del Gobierno y Arquitecto de la Catedral de 
Estrasburgo" -L a  Voz de Caldas junio 14 1927-.

Wb M Ó R i. A I. D B L A A R Q U í T E C T V H A Ti E P U B L I C A N A .
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LA CATEDRAL “ATRAVESADA” 
SR. OBISPO TIBERIO DE J. 

SALAZAR Y HERRERA

Por tener repercusiones sobre el templo mismo y la
plaza, debe anotarse la idea del Sr. Obispo Tiberio de J.
Salazar y Herrera de vender las franjas laterales del
templo para dedicarlos al comercio y obtener algunas
ganancias para la construcción de la catedral; es decir
volverla atravesada-, esta rentable idea tal vez más estratégica 
diseñador de la catedral, ei trances Arquitecto Julien
Auguste Polti, quien propuso regalar un proyecto de
jardines en estas franjas con un diseño de su autoría. Este
proyecto no se construyó y hasta la actualidad se desconoce
el paradero de los planos.

Locales com erciales en rojo - sim ulación
LA CATEDRAL EN UNA DE GATO O

HIEDRA 
BERNARDO ESTRADA

Es posible que las condiciones económ icas que se em pezaron a percibir desde 
el m ism o m om ento en que se inició la construcción de la segunda catedral, dejarán 
prever el que ésta no se term inaría nunca; por ejem plo la im posibilidad de 
"enchapar" el volumen externo de la catedral; esto llevaría a propuestas románticas, 
ingenuas y sorprendentes sobre el m ayor sím bolo de la ciudad y parte integral 
de su silueta urbana.

Un p ro y e cto  que hubi er a  
influido m ucho en el aspecto 
formal de la plaza, fue el de 
cubrir toda la catedral con hiedra 
o uña de gato; m onum ental 
m im etism o éste que ahorraría 
el co s to  d el e n c h a p e  y la 
desilusión de verla siem pre sin 
acabar; situación que rara vez 
ocurre en el universo de las 
grandes catedrales del mundo.

"; ni lo que será mañana, pulida 
y esbelta, radiante y dominadora, 
cuando las amorosas enredaderas 
que ciñen su cuerpo moreno sepan, 
por fin, curiosas, que hay más allá 
del ápice de la torre mayor"... 
ESTRA D A , Bernardo Revista 
civismo No.3 p.35 1936.

Catedral cubierta con «uña de gato» * simulación
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MANZANA DE LA IGLESIA
FILA INDIA DEL PRINCIPAL 
TEMPLO PARROQUIAL DE MANIZALES

La evolución de esta manzana está estrecham ente 
ligada a la presencia de los diferentes tem plos y 
procesos de transform ación de la plaza de Bolívar; 
al considerarse el flanco norte, como el costado 
notable de la m isma; sím bolo y carácter eclesial 
por excelencia de la ciudad, desde antes de su 
reconocim iento oficial o acto fundacional, cuando 
se situó la primera capilla fuera de la manzana, 
sobre el descam pado mismo de la plaza; luego, 
cuando en la división predial de esta cuadra (cuatro 
lotes) se le asignan dos lotes para la iglesia que iría 
atravesada y la Casa Parroquial, respectivamente, 
en 1850. Después en 1885, se toma la m itad de 
la cuadra, para el templo, creándose un pasaje 
central entre la plaza de Bolívar y la Calle de La 
Esponsión (Cra. 13/23) y a partir de 1927 se toma 
toda la m anzana para la construcción de la segunda 
catedral. En Colom bia este hecho urbano sólo tiene 
p reced entes en M ed ellín , con la C ated ral de 
Villanueva (1889/1931); la catedral de San Francisco 
en Quibdó del chocoano Ingeniero  O scar Castro 
(1946/1979) y la catedral de Armenia, Quindio del 
A rquitecto Jairo  Collazos a principios de los años 
sesentas. Ver Manzana 099 en la pág.. 51 del II 
Tomo.

PALACIO DE LA LICORERA

C om enzando la década de los años cuarentas, se m antiene una cam paña 
sistemática a través de los medios escritos, de las entidades cívicas v administrativas, 
abogando para que se cercaran prim ero y luego para que se edificaran los lotes 
aún vacíos de las dos esquinas, en el lado nororiental de la plaza. El ingeniero  
José  M aría G óm ez M e jía 87 diseña entonces el Palacio  de La L icorera88, 
enseguida de la G obernación, donde ya se había dejado un pasaje; este prim er 
diseño de la Licorera aparece en su fachada con un lenguaje republicano, tardío 
ya para el m om ento (1945?) que busca m antener una relación con la gobernación 
y retom a elem entos españolizantes, m uy a la usanza colonial, donde sobresale 
en el cuerpo central un balcón cam erino, escoltado de ventanales rectangulares; 
para el zócalo urbano una galería en arcos de medio punto. N o obstante lo más 
novedoso de este proyecto, junto con la galería es la respuesta urbana, dada por 
la presencia del puente rehundido, tam bién con cam erino, que une con circulación 
interna e integra de m anera elegante los dos palacios a m anera de portal, sobre 
el pasaje, el cual a su vez toma indiferentem ente el nom bre de La G obernación 
o de La Licorera, creando con este am arre en form a definida el flanco notable, 
de rango adm inistrativo.

VER F icha M onográfica ART4A, B, C. D. 
w VerM - 97
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Este diseño fue modificado por el Ingeniero Francisco J. C alle G. a quien se 
le solicita aum entarle un piso, "pues el proyecto inicial no tenía sino tres plantas 
sobre la plaza de Bolívar" y se aprovecha también para la transform ación de la 
tachada inicial, efectuándole una limpieza total del ropaje republicano y asignándole 
elem entos a manera de bandas verticales, al igual que el puente; esta higienizacion 
pudo ser hecha por el propio José M aría G óm ez M ejía , pues sus obras de esta 
época presentan la misma factura: tratam iento de las superficies de tachada en 
granito de varios colores rosado y amarillo, las bandas verticales y ventanería, 
corno sucede en el Palacio de Bellas Artes (1944?), el edificio del com ité de 
Cafeteros de Caídas. Los cam bios anteriores mantuvieron la integración y se 
convierte en un excelente ejem plo de la habilidad del diseñador al m antener la 
coherencia y concordancia siendo posible la lectura de dos épocas diferentes: la 
republicana y de transición guardando cada una su propio m om ento histórico.

EDIFICIO ZULUAGA

Por la m isma época se construye el Edificio Zuluagaw, diagonal al palacio de La 
Licorera. Es el primer edificio "en  altura" de M anizales, de uso residencial, con 
un apartam ento por piso, con elevador; en un estilo que se denom inará "naval", 
caracterizado por las líneas sinuosas, en este caso en el gesto urbano de su esquina 
curva, realzado con ios balcones en voladizo; se recurre para el tratam iento de la 
superficie exterior de una técnica que tendrá gran acogida desde los años 
cuarentas en toda la región: la "fachada de granito". La construcción se le atribuye 
al co n stru cto r H ab acú e M árq u ez 90.

Primer proyecto. P alacio d e  La Licorera Palacios de La Gobernación y La i.rcorecn.

™ Ver M- 120
H abacú e M árquez' conocido constructor en la prim era m itad  del siglo XX en ¡a región, participo en ¡a construcción 

del prim er templo, luego catedral de Armenia. Caldas hacia 1910. Residencia para el Sf. Ja v ie r  ObandoAv. Santander 
calle fíO. tom ando los pianos de la Revista "House Garden Otras casaqum tíis }^ .iihcios.
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Una voz se decretaron Jos ensanches de ¡as vías, 
aprovechándose para "modernizar" las edificaciones y 
volverlas de "material", además se ajusto perfectamente a 
la técnica tradicional del bahareque, pues solo bastaba 
aplicarla sobre la superficie recortada, para su aplicación, 
se hace necesario trabajarla en secciones, con dilataciones 
en vidrio; dando un sin número de posibilidades en 
figuras geométricas como retículas, rombos, triángulos y 
varias alternativas de color, al mezdarcele minerales de 
diversos tonos (rosado, verde, amarillo, gris, negro, etc) e 
incrustaciones de pequeños trozos de vidrio, que da un 
efecto chispeante cuando le cae el sol. La abundancia de 
materiales asequibles en las quebradas v el alto número 
de maestros ele obra v su fácil mantenimiento, tuvieron 
como resultado que esta técnica se expandiera v a! resultar 
bastante económica, se popularizara, además de resultar 
resistente a la intemperie v el paso del tiempo.

c'a 21

. i
i

C P 'S

! )  i bu jo  Ediñí i(} Zuhi, ti>n
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SÉPTIMA PLAZA DE BOLÍVAR 1951-1980
A R Q U ITECTO  HERNANDO CARVAJAL ESCO BA R

En 1950 se empieza a agitar la idea de reestructurar este espacio público, 
em pezando en forma reiterativa por la rem odelación del pedestal, descentrado, de 
la estatua del Libertador Sim ón Bolívar, para terminar en otra plaza. Poco duraba 
la satisfacción de cómo se presentaba la sala urbana de la ciudad, de allí que a los 
veinticinco años, para el efecto se contrató al manizaleño arquitecto Hernando 
Carvajal Escobar91. El hizo una reelaboración sobre el mismo cuadrante del patio 
de la plaza existente, creando un eje central con circulaciones más amplias 
(desaparecía el concepto de senderos en X o cruz, traído hasta entonces), que en 
el centro geométrico se bifurcaban, creándose una pequeña terraza ceremonial, 
conteniendo una pequeña bahía más hacia el norte, para el pedestal, de sección 
cuadrada en mármol de color gris oscuro, para la estatua de Simón Bolívar ya 
centrada, (por fin se cumplía la aspiración que se traía por décadas) y respaldada 
por una especie de pórtico m onum ental en form a serni cóncava, con cuatro 
colum nas de sección cuadrada enchapadas en mármol de color blanco.

Las zonas verdes dism inuyeron y desaparecieron los jardines laterales de la 
catedral; las lum inarias internas perimetrales, junto con los pinos romerones o 
colombianos. Se logró aminorar también en parte la fastidiosa pendiente, con dos 
cortas escalinatas en el remate de las circulaciones hacia el costado norte. Todo el 
conjunto esta vez bien acordonado por los vehículos, que definitivamente se 
ganaron el espacio público, hasta llegarse a decir, años más tarde, que en realidad 
se contaba con un gran parqueadero con Simón Bolívar en el centro, dándole la 
espalda a las autoridades y su acción administrativa que se desarrollaba en la 
Gobernación o Palacio de Amarillo, como de manera predilecta, debido a su color 
en la fachada, fue y es llamado por algunos medios de comunicación.

En la m itad del siglo XX, cuando se busca la segunda 
"in tern acio n a iizació n ", este centro tradicional de ciudad 
continua republicana, que llevó consolid arse m edio siglo; 
em pieza a presentar los prim eros síntom as de destrucción.
La plaza de Bolívar de M anizales, com o laboratorio  de 
nuevas posib ilid ad es y bú squed as, com ienza tam bién a 
experim entar peligrosam ente los aires de nuevas ideologías 
constructivas y de especulación  del suelo urbano y nada 
m ejor que su cuadrilátero ya term inado, para m ostrar estos 
inicios.

Al cambio del patio de la plaza, corresponde también la
fam osa "fachadización"; cuando no, las primeras demoliciones 
de sus mejores edificios republicanos, en los costados oriental 
y occidental, en inmuebles de actividades mixtas que incluían 
la vivienda. Todo precedido por la demolición del primer 
Palacio M unicipal en 1959, que escoltaba la catedral en su parte 
posterior. Este logro fue dado luego de más de una década de 
maliciosas interpretaciones de algunos políticos y administradores 
de la ciudad, secundados por los medios periodísticos, que 
empezaron a considerarlo anticuado y poco "m oderno" para

9J Hernando C arvaja l Escobar •' M anizales 1917 /M anizales 1990 E studios en la  
U niversidad Católica de Chile! p er ten ece a la extensa fam ilia  de los Carvajales. Ver 
Ficha M onográfica ARTlñD, E, F.

CONJUNTO URBANO■ 
SÉPTIMA PLAZA D E BOLÍVAR
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cumplir las nuevas necesidades "burocráticas" de la municipalidad. Luego vino "El 
m achetazo", com o fue reconocido en el ám bito nacional, sobre uno de los 
inmuebles más representativos de este marco, la Casa de Líijos de Liborio Gutiérrez 
R., diseño inicial del francés Arquitecto Ju lien  Auguste Polti, y la demolición del 
edificio de clon Rafael Genaro Mejía, para dar paso a la construcción de la sede del 
BCH92, que romperá la paramentación en la parte central del costado oriental, al 
final de la década de los años setentas.

Paradójicam ente la ciudad donde nació el "E stilo  Tem blorero" a finales del 
siglo XIX, se encontró en mitad del siglo XX sin una cultura de consolidación 
estructural para sus edificios; los tem blores ya no se tenían en cuenta para 
dem ostrar los avances tecnológicos, sino para, bajo su disculpa dem oler, arrasar 
aquello que hasta el m om ento enorgullecía: el Palacio N acional; m anzanas 
enteras y hasta el nuevo Palacio M unicipal en el 2002, por el alcalde del 
m om ento, tam bién In gen iero  G erm án C ardona G., quien había dem olido el 
estadio en su adm inistración anterior.

Panorám ica Plaza d e Bolívar. Costado noroviental, 1970 aproxim adam ente

** B.C-.H'- B anco C entral H ipotecario, en tidad  bancaria que term inó en el año 2001.
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OCTAVA PLAZA DE BOLÍVAR: 
El Agora 1980/2002

ARQUITECTO RA M ÓN  HÉCTOR JA RA M ILLO  B.

Después de 30 años, se vuelve a pensar en hacer la octava Plaza de Bolívar de 

Manizales, esta vez en 1980; los parqueaderos serían de toda la plaza, pero 

subterráneos, según lo estipulaba una de las bases del Concurso Nacional que 

entonces se abrió. En este concurso entre una docena de proyectos resultó ganador 

el diseño del manizaleño Arquitecto Ramón Héctor Jaramillo B.yJ. Una vez 

se hubo otorgado el primer premio se abolió la idea, subterránea de los parqueos, 

por consideraciones de congestión vial y sobre todo por motivos básicamente de 

costos. La obra se inició en 1983 y fue construida por el Ingeniero José E. Mejia 

P. El proyecto recuperó nuevamente todo el patio de la plaza, agrandándose aún  

más al integrársele o peatonalizar las vías laterales de las calles, dejando sólo las 

carreras para circulación vehicular; el piso de este cuadrilátero se trabajó con 

texturas en franjas de concreto y ladrillo vitrificado de color marrón. La pendiente 

se resolvió en escalimitas, que como prolongación del atrio, amortiguan el peso 

de la mole de la catedral y acertadamente, a su vez, sobre la m itad del patio 

conforman un anfiteatro, con las fachadas del los palacios de la Gobernación y el 

de la Licorera a manera de telón de fondo (la idea inicial ampliaba el atrio que 

se prolongaba en escalinatas sobre la Cra. 22, volviendo esta vía subterránea con 

salidas peatonales en dos bocas sobre la escena del anfiteatro, que se ampliaba en 

las graderías desde el m ismo atrio).

Las zonas verdes, los carros y un  poco más tarde, la estatua de S imón Bolívar 

salieron entonces en forma definitiva de la plaza; para agregar elementos nuevos 

tales como "Vientos de libertad" y "Preludio de lanzas llaneras", dos mosaicos 

en cerámica esmaltada y un  "G rupo escultórico" en lám ina de cobre en el costado 

oriental obras del pacoreño Maestro G uille rm o  Botero G., 

quién se recordará, había colaborado cuando aun era estudiante 

en las esculturas de ferro-concreto del atrio de la catedral junto  

con el Maestro Gonzalo  Quintero en 1936; para complementar 

este muestrario de lo artístico se encargó en 1983 el Bolívar- 

Cóndor, del escultor antioqueño Maestro Rodrigo Arenas 

Betancurt, inaugurado en 1990. Esta escultura reemplazó la 

copia del modelo de Florentino Pietro Tenerani, que estaba 

situado sobre un  pedestal de base rectangular de gran altura, 

formando un  eje sobre el portal de la gobernación y con la 

Proclama del Libertador en letras de molde, la estatua terminó 

no sólo privatizada al ser retirada de! espacio de la plaza, sino 

injustamente en el suelo al lado de la recepción, del Despacho 

de la Gobernación, como parte de la remodelación efectuada 

en el ú ltim o piso del edificio, en el año de 1988.

A pesar del muestrario artístico con que cuenta la plaza, de 

su excelente espaciaiidad, ésta sigue siendo un espacio sin vida 

y subutilizado, en espera de un  amoblamiento y programación 

que la potencialice como nuevo concepto contemporáneo de

Ramón Héctor Jaramillo Botero Manizales: estudios en la Universidad Pontificia 
Bolivariaim de Medeilin, autor de varios parques y anioblamientos públicos de Manizales, 
como Jefe de la Oficina de Parques y Arborización del municipio en los años setentas. 
Profesor Catedrático de ¡a Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales.
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cultura, en cuanto al espacio público y su apropiación social. Esta agora, en que se 
convirtió, después de muchas vicisitudes la sala urbana de Manizales, la cual fue 
reseñada en la Bienal de Arquitectura Colombiana de la SCA en 1992.

R e su m e n :
Por esta época de mitad de siglo XX y con el centro tradicional ya consolidado 

durante treinta años (1926 a 1960), con sus períodos republicano y de transición, 
se da comienzo a la inserción de los primeros edificios contemporáneos, pertenecientes 
al Estilo Internacional propiam ente dicho. Ya desde la década de los años 
cuarentas se venía instigando desde los m edios escritos por la necesidad y el 
cam bio (muy dudosos por cierto) de la vieja y antigua construcción, donde 
funcionaba el Palacio M unicipal o Alcaldía en la Calle de La Esponsión y la 
urgente necesidad de construir una nueva, más acorde con los tiem pos modernos 
y los rum bos que tom aba la ciudad.

Coincide el m om ento con la celebración tardía del centenario de M anizales, 
cuando se adelantaron varias obras, entre ellas la de decretar la corrienda de los 
edificios o el ensanche de las vías, sobre todo en el centro, pues siem pre se ha 
visto com o sím bolo de progreso la am pliación o ensanche de las calles por donde 
"no  caben ya los carros"; el desacierto tuvo lugar en forma paradigm ática, con la 
consabida dem olición del Palacio M unicipal, el que paradógicam ente había 
resistido incendios y tem blores, para que su predio fuera ocupado por la nueva 
sede del Banco de la República, este fue diseñado y construido, paradógicam ente, 
tam bién com o su últim a obra por el célebre "Arquitecto sin Título", jorge  
Arango Uribe, a partir del año 1959.

En qué se aplicó uno de los esquemas que más cautivó en el medio colombiano, 
de este estilo, sin consideraciones de lugar y que podría por su misma definición de 
internacional, estar en cualquier parte. Es el del "edificio con plataforma", el que 
empezó a repetirse por doquier y Manizales o el eje cafetero no iban a ser la 
excepción. Los buenos ejemplos no se racionalizaron y se llegó al cansancio y la 
ausencia de creatividad; respaldados solo en sus novedades tecnológicas, aumentando 
las densidades de los índices de ocupación y construcción, hasta el máximo. La altura 
jugó un papel importante, en cuanto a la rentabilidad del suelo y a la terciarización 
del centro, que empezó a desplazar el uso residencial por el de oficinas.

El crecim iento vertical fue propiciado por las sedes bancadas, las que habían 
aportado los m ejores ejem plos, años antes y ahora inauguraban el período de "las 
torres". Estas, al surgir en pequeños predios y al tratar de obtener el mayor 
provecido de ellos, encontraron en la ausencia de norm as, por parte de la Oficina 
de Planeación M unicipal, un beneplácito obnubilado, por no "im pedir el progreso". 
Progreso que se identifica con las fam osas culatas, que se engrandecen por la 
característica topográfica de la ciudad; tam bién se rom pió con la param entación 
de las cuadras, de la ciudad continua, donde se comenzaron a insertar los retiros, 
bajo el voladizo desproporcionado de las plataformas, y la torre que de allí surgía, 
sin coronamiento, a no ser por el tanque de reserva del agua o la caja de ascensores.

Las arquitecturas o más bien las construcciones que se originan desde la mitad 
del siglo XX, van a ser anodinas, resaltadas sólo por estar ubicadas en el centro 
tradicional; pocas, muy pocas tendrán un valor urbano-arquitectónico. No tiene 
comparación la pérdida de los valores estéticos, histórico patrimoniales y ambientales, 
entre otros valores, respecto a las pingues ganancias económicas que representaron 
para sus propietarios iniciales: llegándose a no contar con parqueaderos, salidas de
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emergencia o sistemas de seguridad. Las culatas empezaron a escoltar la catedral 

en lo que se avizoraba podría ser la Manhattan del café, también inconclusa como 

la misma catedral, esto es lo que se podía leer en la silueta urbana.

En forma inverosímil, la misma situación se vino a dar medio siglo más tarde, 

desde el año .2000, con el nuevo Palacio Municipal, casi con el mismo marco 

ideológico de la clase dirigente y la administración: coincide con las festividades 

de los 150 años de la ciudad; al edificio del nuevo Palacio Municipal se le ve como 

un esperpento y anticuado; con un ingrediente, tampoco nuevo y utilizado en 

otras ocasiones, la disculpa del terremoto de 1999 para impulsar su demolición. 

No obstante la consolidación y remodeiación de la estructura Jkel edificio fuera 

factible94 todo fue en vano, con "bombos y platillos" y la algarabía de poder por 

primera vez ver en la ciudad la técnica de implosión más avanzada en el mundo, 

para demoler edificios, bajo la responsabilidad y profesionalismo <5 la firma A  tila 

de la ciudad de Cali, el 10 de mav< Écl a u 2002. demolí» 1 edificio que 

paradógicamente, medio siglo antes había marcado la entrada triunfante del estilo 

internacional a la c iu dad ,«  la región.

Queda una sabia enseñan/a. que resume la mayoría de las actuaciones de las 

administraciones, que también ya llevan más de medio siglo con respecto a la 

visión de ciudad, como en este caso la actitud frente al patrimonio de todas las 

épocas y sus posibilidades, cuando se desconocen los valores culturales y se 

empieza a destruir Ja democracia: "'Perdió la ciudad, pero ganó el alcalde".

Todo esto al menos hasta principios del siglo XXI, en el largo proceso 

experimental de siglo y medio, en este laboratorio de hacer ciudad donde ya en 

1930 se pensaba que "había que dar peso.«' vida a los nuevos conceptos de las 

plazas duras, bullangueras y republicanas" Ingeniero Pascual López, que tiene 

v ha tenido como centro la PLAZA. DE BOLIVAR. DE M ANIZALES.

Valla i a lo f& la  p o r  ia a d m im sl ranún  m u n icipal. Ócf J fin *

í" D urante el proceso  so presen taron  van as propuestas, que no fueron tenidas en cuenta, en tie  tifias un proyecto  
impulsado por la Cámara de Comercio de M anizalettpara rehab ilitar el edificio como Sede M M u geo  dr .4 rteM ederno  
,!,■ i iitln' t. 1 Sergio JHi/O J . .
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apítulo III

Plazuela = Plaza= Parque = Plaza

layo Plaza de Occidente, proyecto visionario del Ing. 
■1. Guillermo Salazar V’ Maníanle.s 19:16. tunulación

Puntué Olaya Herrera Mozzale



Capítulo II 
Plazuela = Plaza 

= Plaza
Plaza Olava Herrera

A la vera de los caminos que salen del "puebluco aún sin concreción"9'’, en lo 

que serán por un  tiempo corto los primeros ejidos, se escogen los sitios que se 

llamarán más adelante plazas96 como sinónimo de terraplén, sin amoblamiento; las 

pocas plazas que se propusieron hubo que transformarlas para que dejaran de ser 

plazuela del Guayabo o plazuela del Mico, también de Colón y la del Pueblo 

convertida en el Mercado o Galerías, de Los Agustinos más tarde. El cambio 

anterior no sólo era de nombre sino modernizante. Los personajes de m oda que 

imperaban se inventaban, o descubrían en el momento nacional e internacional; 

una forma nom inal de ser modernos.

Asignarle nombre a los espacios públicos de acuerdo a las tendencias, a los 

personajes comprendidos en forma inicial por muy pocos; que a su vez los 

descubrían en los códigos de las vanguardias y estar a la época, para tornarse 

inicialmente universales, como lo ameritaba una buena iniciación de la cultura del 

café; pues a la ciudad había llegado la ola iniciadora del descubrimiento de 

m undos y universos: la poesía; que acolitaba el buen vivir; así fuera en el

pensamiento de ámbitos lejanos......  desde entonces casi todo fue lejano y

apropiado como propio.

Se inicia con plazuelas, no m uy lejanas a lo colonial en cuanto al térm ino que 

rápidamente desapareció, junto con sus nombres lugareños; el espacio era otro, 

sus dimensiones insospechadas por la presencia del barranco o el abismo de 

cañada, la ausencia de paramentación o del edificio institucional que las marcara.

Despertándose la euforia de tener parques, con jardines y edificios que 

acompañaran "por más rato" ios pocos caminos que salían o entraban al puebluco. 

Se conformaron así en las primeras dos décadas del siglo XX tres parques y una  

plaza cubierta, sobre los descampados que eran y dejaban de ser plazuelas o 

plazas desocupadas.

Llega entonces el inicio de la memoria urbana a través de los espacios públicos 

rebautizados con nombres de héroes nacionales y extranjeros: El Camellón -lomo 

de tierra/terraplén- o El Carretero se entró a denom inar Avenida Cervantes97, para 

festejar por parte de los poetas e intelectuales de la época, la muerte del escritor 

español; las relaciones con la Madre Patria debían ser reconsideradas, tomadas 

como símbolo de cultura, así fuera por una m inoría. Un asomo a preparar la 

presentación en sociedad ante lo nacional e internacional de la población que con 

el cultivo del café abría nuevos caminos. Este contacto que propiciará posteriormente 

la memoria, parte de situaciones útiles, prácticas y reales para sus diversas 

toponim ias "lugareñas" y entrar luego en lo abstracto de las vidas ilustres de 

personajes, aun desconocidos para muchos: "Camellón, Cam ino a Mariquita, a 

Bogotá, al Magdalena, al Mar, Carretero, Cervantes, Santander o el de Plazuela del 

Guayabo, Parque Sucre, Plaza/Parque de Caldas". Memoria generada de contactos 

ofrecidos por la dificultad, el atrevimiento, lo incorregible, o lo nuevo que se iba 

presentando en la población.

"' BAENA HOYOS. Benjamín «El río corre hacia atrás» Carlos Valencia Editores -Bogotá Colombia 1980 
w E¡ Acuerdo Municipal del 24 julio 1864 en su Artículo V  "Divídase esta ciudad en plazas, carreras y calles” según 
el trazado propuesto por el Dr. Rómulo Darán, el cual fuera de la Plaza de Bolívar, propuso la plaza de Sucre, la 
plaza de Colón, la plaza de Zea y la plaza de Caldas. También dio nombre a todas las calles y carreras. En términos 
generales pocos nombres se aplicaron a la toponimia propuesta por el Dr. Rómulo Durán.
1,7 CERVANTES SAAVEDRA. Miguel de'- (Alcalá de Henares 1547/Madrid 1616). Nombre dado para celebrar el 
tricentenario de su muerte al entonces Carretero.
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El pueblo, como las primeras plazuelas, em pezaron a dejar de serlo, al menos 
por lo que de ellos decían los ciudadanos y "por los extranjeros que com enzaban 
a visitarnos", teniendo la posibilidad de conocer las singularidades espaciales y 
culturales que ya se daban en la población, incluyendo la vivienda: "N o es una 
casa, es un verdadero palacio" y "los m anizaleños dieron m uestras de católicos 
y muy cultos". Estos com entarios fueron hechos a raíz de la visita cum plida y la 
más im portante desde su fundación que tuvo la ciudad hasta Septiem bre de 1907: 
el Exorno. Señor Delegado Apostólico Representante de Su Santidad Pío X: 
Francisco Ragonesi1'8.

De lo primero, de la memoria urbana, se encargó un grupo de ciudadanos que 
habían logrado dejar el pueblo atrás y regresaron para aplicar "su oficio" y dar 
rienda suelta a sus aficiones; vistas inicialm ente como extravagantes, exóticas, 
pero com prensibles finalm ente, respecto a quien representaban en el ámbito 
económ ico-social y parroquial del momento.

Los destinos de la ciudad, por casi medio siglo, puede decirse que estuvieron 
en manos de estos nuevos profesionales (curas, abogados, médicos, más adelante 
algunos ingenieros y uno que otro arquitecto) con form aciones hum anísticas- 
artísticas de una gran poética- literaria, musical, oratoria, declamación y hasta 
pictórica. Será la ciudad Greco-Quim bayaQQ por excelencia, tan resum ida en todo 
este grupo que en la región y sobre todo en M anizales tuvo su "Sancta Santorum "

PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Aquilino Villegas Hoyos, Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional en 1901, es sin duda el iniciador de toda esta "fo llie", que como el Grupo
Bergerac que fundó y com andaba, tenía no sólo caballo sino carroza, todo esto 
cuando apenas se iniciaba el siglo XX a su regreso de Bogotá, donde logró alternar 
con el grupo de los bardos de "La Gruta Sim bólica"100. Luego de haber sido 
soldado en la Batalla de Palonegro, haber escrito una ópera junto con Guillermo
Uribe H olguín y ser nom brado M inistro de Obras Públicas111' m urió.......  el 17 de
marzo de 1940, un Dom ingo de Ramos,

El espacio urbano de las plazas tam bién se privatizó com o el de la "cultura", 
al asum ir el concepto de PARQUE; el cual por su amobl amiento estaba definido

*  Quien fue recibido en la casa de la Sra. Mercedes Duque de Mejía Palacio y de la cual se anotara■' " Tuvimos el 
placer de estar por la noche en la sala de recibo- un tapiz Gilísimo, muebles modernos forrados en terciopelo con ricos 
bordados, grandes espejos con magníficas lunas y  para formar el conjunto de armonía, tres resplandecientes arañas 
complementadas con un sinnúmero de lámparas incandescentes que hacen el recinto agradabilísimo” OP. CIT 
FABO DE MARIA p. 61
m “Greco..quimbayismo es una escuela literaria de Manizales, cuyos principales representantes pertenecían al
partido conservador. Esta escuela recibió tal nombre en razón de que introdujo innumerables referencias clásicas en 
sus trabajos literarios. El Quimbaya fue un grupo indígena que habitaba una región del Viejo Caldas”a la llegada de 
los conquistadores■ ellos habían prácticamente desaparecido en el periodo déla colonización antioqueña. Es probable 
que los greco-quimbavas hayan sido responsables de alguna literatura de significación. Sin embargo, muchos de sus 
adherentes con frecuencia utilizaron rimbombantes figuras literarias”. Véase Clmstie p. 136 -143. RODRÍGUEZ 
BECERRA. Manuel ~El empresario industrial del Viejo Caldas" Uniandes Bogotá lf)83.Greco-quimbnyismo" es una 
escuela literaria de Manizales. cuyos principales representantes pertenecían al partido conservador. Esta escuela 
recibió tal nombre en razón de que introdujo innumerables referencias clásicas en sus trabajos literarios.
" "  La Gruta Simbólica" en Bogotá que contaba entre sus miembros a- Julio Florez. Chinaco Soto Borda. Rafael 
Espinosa en tre otros. También tuvo amistad con el Maestro Guillermo Valencia. Baldomcro Sanin ( Víctor M. 
Londoño. Entre sus obras m ás famosas figuran■ el discurso■ "La oración del incendio”, leído en el Teatro Manizales 
en 1929■ Cantos■ "Balada de la mala reputación ”■ escrita a raíz de las críticas que despertó la presencia de Aquilino, 
como tínico conservador en el banquete ofrecido en Manizales en 1904 al liberal General Rafael Uribe Uribe. del cual 
era amigo dilecto.
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por árboles, plantas de flor, bancas, kiosco, espejos de agua o estanque y farolas; 

organizado por un  diseño de senderos peatonales con forma diagonal o concéntrico; 

señalando claramente sus accesos, todo ello necesariamente encerrado por una reja 

metálica ornamental que lo confinaba. La reja del Parque de Bolívar fue colocada 

en 1.914 y se cobraban 5 centavos para entrar los dom ingos a escuchar las retretas 

de la Banda del Regimiento, inclusive con salvedades de comportamiento cotidiano; 

se fijaban así una moral, normas de vestir y aseo102.

La iniciativa de los parques fue de origen privado, dada por personalidades del 

pueblo quienes a su vez se encargaron de la realización y presionaron el Concejo 

M unicipal para la apropiación de partidas presupuestal.es, para su continuación o 

mantenim iento -esto se hacía a través de organizaciones cívicas como la Sociedad 

de Mejoras Públicas, las Juntas de Ornato, La Sociedad de San Vicente de Paúl 

etc. En estas muchas veces los promotores eran miembros de las juntas directivas-

Parte de la colonización caucana sigue perdida en el laberinto de la memoria; 

pero es quizás después de 1900 cuando esta influencia tomará riendas y buen sitio 

a través de su saber cultural, cuando menos: Popayán, junto con Bogotá y 

M edellín los extra-polos de la cultura; también entraría Cali como capital del 

también nuevo Departamento del Valle del Cauca. Lo demuestran las relaciones 

e infinitas visitas a Manizales de los representantes del pensamiento caucano que 

serán acogidos en salones, concursos literarios, veladas, fiestas, discursos, se 

elegirán reinas y habrá carrozas como principio de identidad; que aumentarán el 

fervor de los propios lugareños al ser tenidos en cuenta con su producción de 

verbo y éxtasis como A qu ilino  V illegas, B lanca Isaza, J. B. Jaram illo  M esa1 
y muchos otros; apoyados por los caucanos establecidos, desde tiempos atrás, en 

la ciudad, en ios cargos de maestros de colegios, institutos y escuelas: M ario  

A rana104, G ustavo A rboled a105; o los ilustres visitantes como Don Julio Correa 

Pineda, Director del Círculo de Artes del Club Belalcázar en Cali etc.; pero sobresaliendo

101 A quilino Villegas fue M inistro de O bras Públicas 1923 -  1925, bajo la presidencia  de P edro  N el Ospina 
m  S e recuerda qu e d esd e 1777 en ¡a Organización de ¡os A rtesanos en e l  N uevo R eino d e  Granada, s e  proh ibía  la  
ruana A llí e l a seo  era sinónim o de elim inación de la ru an a”.
ZAMBRANO PANTOJA, F ab io  “L a  ciudad colom biana. Una m irada de larga duración” P obladores U rbanos -  
ciudades y  espacios TM E ditores  — ICAN  -  Colcultura Santa Fe d e  Bogotá 1994
m' B lan ca  Isaza'-A bejorral 1 8 9 8 /M anizales 1967; esposa  del tam bién  p oeta  antioqueño J '  B. Ja ram illo  M eza. S e  
le  llam ó “B lanca d e C olom bia”' P oeta y  p ro sista■' “C laridad” en 1945. fu e su principal obra tam bién , "Cuentos de ¡a 
M ontaña” . 1926: cuento “M iedo” 1916 se  conoció con J B  Ja ram illo  M eza en Santa Rosa de Cabal.
1916 el 23 de abril en el Salón Olympia debutó en público p a ra  la celebración  del tricen tenario de la  m uerte de  
Cervantes. P rim er poem a: ••El Río, ’’publicado en 1917', luego Selva Florida; M edalla Francisco de Paula Santander, 
en A bejorral en 1961, aprobada p or  e l  p residen te A lberto L leras  Camargo.
H erm ana de Sr. D elio Isaza, d irector por m uchos años d el teatro  Olympia d e M anizales.
Tío de la poetisa M artha H elena Isaza Arango. Ju n to  con su esposo fundó la Revista “M anizales”. dirigida hoy  p or su 
hija  A ída Ja ram illo  Izasa
104 MARIO ARANA; Cartago 1850/Manizales 1932; Hijo del Payanes Ingeniero Ramón Arana, quien fuera cónsul 
en B ruselasy  Convencionista de Rionegro ¡llegó a M anizales 1877; A lcalde de M anizales y  Prefecto d é la  Provincia del 
Sur; Autodidacta, periodista, revolucionario, no católico, liberal, fu e nombrado General; leía los Blósofos negativos. Blósofo 
y  espiritista: Teosofía. Amigo de Jorg e Issaac. de don F idel Cano; vivía en la Cra. 14 ; alentó a pintores y  poétas.
“Sus estudios fueron rela tiv am en te deficientes, com o todos ¡os qu e s e  hacían  en aqu ellas épocas en c iudades de 
provincia, im propicias p ara  toda c lase de esfuerzos intelectuales. ” P. 52 
Descripción poética de su casa  •'
“En tardes m em oriosas d e  la  casona fam iliar.a  la som bra de los á rbo les qu e ennoblecían  el huerto  y  proyectaban  
frescura sobre  los anchos corredores  ".
“Es su casa, soleada y  alegre, se  imponía con rotundos co bres  m atas num erosas de ñores encendidas, que contrastaban  
con la sobriedad  de la  mansión. E ntre aquellas viejas p ared es qu e decoraban cuadros en otros tiem pos se  erguía don 
Mario, ad m irab le  d e energía  juven il a p e s a r  d e  sus años" OP. CIT. M eza, J B ” p .o l
m ARBOLEDA, Gustavo. Popayán 1881 / Cali 1938; Poeta, Prosista, Periodista, H istoriador, fun dador de la  
Revista Cromos /Bogotá, periódicos y  revistas; M iem bro de la Academ ia Colombiana d e Historia, Cónsul de Colombia 
en varios países. Vino a M anizales en 1937
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siempre en forma lógica el Maestro Guillerm o Valencia106; poeta decantador de la

forma y uno de los más significativos aportes al movimiento modernista.

A  estos cónclaves se les brindaban dos espacios: el Salón O lym p ia107 y El 

Escorial108 donde el regocijo avalaba la entrada de la cultura; bastaba el lugar, así 

la construcción fuera inapropiada, como se comprueba en el estado físico que 

presentaban los dos teatros en 1919.

El Salón O lym p ia  "es un  feo local con buena luz solar y focos eléctricos; tiene 

tres galerías a los dos lados y cuatro al frente de un pésimo escenario de lastimosa 

decoración -el patio cubierto sirve de platea, con escaños para unas 250 espectadores- 

la primera galería al nivel de la platea , tiene seis palcos reservados que parecen 

chiqueros; en la segunda hay 19 palcos con silletas ordinarias; en la tercera 15 con 

bancos y la cuarta está destinada para mujeres alegres". N o obstante el 15 de abril 

de 1916 "cuando Manizales solemnizó el tricentenario de la muerte de Don  

M iguel de Cervantes Saavedra, con una velada que aún se recuerda por su 

fastuosidad", este escenario y la vida pública conoció por primera vez a Blanca 

ísaza, "cuando sus cantos arrebataron al público que asistía al Salón O lym p ia "109.

Para continuar con el Teatro Escorial: "En el patio

de una casa de locales para oficinas particulares, y 

esta situado en la Calle Real o del Comercio. Tiene 

platea con bancas, un  corredor al nivel de ella para 

espectadores de pie; el segundo piso es para que

sirva de palcos para familias, y el tercero es el 

gallinero. Hay buena luz solar y eléctrica y capacidad 

para unos 700 espectadores. Como se ve, estos 

coliseos no corresponden en absoluto a la prosperidad

de M anizales"110; a pesar de lo anterior el del 20 de 

febrero de 1914 en homenaje que fue una apoteosis, 

se llevó a cabo la velada nocturna en el Teatro

Escorial donde se le rindió homenaje al Maestro 

José M aría Restrepo Maya. A ún así los recitales 

poéticos, las veladas, las oraciones y las coronaciones 

de reinas resultaran incómodas......  no importaba;

el m undo  empezaba a desfilar...... no tanto tras los

telones de boca inexistentes, de los maltrechos 

teatros, sino en la boca de propios y extraños.

Al interior, Teatro El Escorial

VALENCIA, Guillermo- Popayán 1.873 / Popayán 1943• "La sensibilidad de Valencia más próxima a la serenidad 
del clasicismo que a las efusiones románticas, se manifiesta a través de versos extremamente depurados, atentos a los 
mínimos detalles’: Parlamentario, orador, candidato a la presidencia de la república, periodista, colaborador délos periódicos 
El Siglo. Adelante y Claridad. Son numerosas sus visitas a esta región del país y célebres sus Oraciones a Manizales sobre 
/ mcendio: llamó a .Armenia "La Ciudad Milagro de Colombia "en 192 7cuando entró el ferrocarril a esta ciudad.

Salón Olympia Ubic ¡de n 1916 n la anual Cra 21 Calle 20 esquina: allí se dio ¡¡ la vida púbh.f de poe: i ¡a 
Blanca Isaza cuando el 15 de abril de 1916 "Manizales solemnizó el tricentenario de la muerte de Don miguel de 
Cervantes” y  - años más te rde 1930 se construyó en la esquina de a 1 fren te, el Tea tro Olympia. Diseño y  construcción 
de los italianos Papioy Bonarda;paradógicamente declarado Monumento Na cional en 1982, cuando ya se había 
demolido en 1979. (VerAfiches Manzanas:M- 084!M-044)
"wTeatro Escorial. El primer teatro de Manizales, El Escorial, funcionó en la esquina Noroeste déla Plaza de Bolívar, 
isa de Don Liborio Gutierre-; i n 1874.El segundo, a partir de 1880 hasta 1925. estaba situado en la actual cra. 22 

ron calle 21. predio que ocupa el Banco de Colombia. En 1916el teatro era un patio descubierto: "el espectáculo se 
presenciaba de pies, el que llevaba asiento sólo se servía de el en los éntre actos porque, si se sentaba, oía pero no veía.
La entrada valía 4 reales" OP. CIT. FABOp.420. T 1.

JABAMILLO MEZA, J.B .; "Y otros poesías — Impresiones personales” Pgs. 291 Imprenta Departamental de 
Caldas, .Manizales, Colombia 1947 p, 84
1,0 O-P: CIT GUTIÉRREZ, Rufino P. 283
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La mayoría de las 43.203 almas sacramentadas en 1918, trataba de acomodarse 

así fuera oyendo la retreta extra-rejas, o recibiendo los regalos y refrescos por 

época de N avidad para ios niños pobres en el atrio de la catedral. Tratando de 

subir la escalera social que reclamaban las casas de "fachada o Material", pero 

manteniendo al interior la lenta evolución generacional de ser "modernos"; la 

dificultad se mantendría entonces en saber cómo. Este precioso botón literario del 

escritor José Restrepo M aya111, es el mejor retrato del universo de la Civitas Dei 

y así lo demuestra cuando y donde el 25 de diciembre de 1914:

“La fiesta se hizo en el gran patio que precede al edifìcio del colegio Universitario. 
El desfile empezó a las doce en la Catedral, ordenado y  dirigido por personas 
honorables de ambos sexos. La música marcial los acompañaba y  la fuerza pública 
les hacía guardia. El limo. Señor obispo, una gran parte del clero, el señor 
gobernador y  demás empleados, y  un inmenso pueblo acompañaron a los niños 
hasta el lugar del banquete.

Era enternecedor el cuadro que ofrecía a la vista el limo., Señor Obispo con mandil, 
repartiendo por sí mismo na tilla, buñuelos, dulces y  golosinas a esas pobres criaturas 
que nunca se habían visto tratadas con sem ejante magnificencia. Las más 
distinguidas señoras y  señoritas, llenas de complacencia con la sonrisa en los labios, 
vestidas de gala a la par de los más gallardos caballeros, repartiendo comida, dulces, 
frutas, vestidos, juguetes y  toda clase de golosinas, en compañía de los niños ricos, 
a los hijos de la clase más miserable y  desvalida de la sociedad, todo ello amenizado 
con los cantos de villancicos que entonaban las niñas y  niños de la alta clase¡ y  toda 
aquella numerosísima y  selecta concurrencia gozándose de tan bello espectáculo.

Pasaron de mil los niños pobres de ambos sexos que fueron regalados con
magnificencia ese día memorable para siempre.

Era de ver cómo iban saliendo después de cuatro horas de tan halagüeña función, 
los pobrecitos niños y  niñas cada uno con un atadito bajo el brazo, que contenía el 
vestido que la caridad le acababa de ofrecer, y  con un taleguito en la mano, en que 
llevaba para su casa las sobras del rico banquete que acababa de disfrutar.

Aquello fue grande, espléndido, encantador. Los jóvenes promotores y  organizadores 
de la fiesta recibieron entusiastas felicitaciones”112.

Entonces, el bahareque con su presencia cotidiana se "enm ozó" con el cemento, 

las mallas metálicas de Kyrri, el yeso, el vidrio y los excusados inodoros, para 

entrar en lo moderno; así la modernidad aún estuviera lejos, en la metrópoli 

Greco-Quimbava de Colombia: Manizales.

Escribanos en “la cúpula de la patria”

Los escribanos sobre Manizales van a remontar con los principios del siglo XX 

las crónicas y relatos de algunos osados viajeros extranjeros y criollos que se 

habían atrevido a pasar por estos lugares; para traer el interés en la búsqueda de 

los orígenes, de cómo guardar la identidad: "En las veladas y sainetes, si la escena 

era cruenta, ésta se representaba en forma patética con jugo de moras silvestres,

1,1 JOSÉ MARÍA RESTREPO MAYA Sonsón 1834/Manizales 1917; se dedicó a la enseñanza desde la edad de veinte 
años en Sonsón, Abejoiral, Medellín y  finalmente desde 1894 en Manizales: fundador del Instituto del Porvenir, más tarde 
Santo Tomás de Aquino! uno de los fundadores del Centro de Historia de Manizales; perteneció a la Academia Antioqueña 
de Historia; escribió varios textos sobre la histoña de Manizales. álgebra, Contabilidad e Historia Patria, poesía festiva y  
páginas humorísticas: posee un busto realizado por los Carvajales, Alvaro y Constantino Carvajal Q.
112 OP. CIT. FABO citando a RESTREPO MAYA p. 616, 617
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contenida-en vejigas de cerdo, colocadas estratégicamente en el pecho de la 

víctima de tan mortal puñalada. Así la sangre corría ante los despavoridos 

espectadores"11'; identidad que comienza entonces con la vida azarosa de las 

veladas ante unos espectadores confundidos y extasiados.

El Archivo H istorial114 nace 1918 en el seno del Centro de Historia de Man iza les 

(30 abril de 1911) el cual fue fundado y al que pertenecieron los "profesionales" 

del terruño, venidos de la región o el resto del país, que a partir de ese momento  

se ganarían un reducido público que se encargará de perpetuarlos.

Lo más conveniente resultó ser citar a un concurso sobre la historia de la ciudad, 

con ocasión de su septuagésimo quinto aniversario, resultando vencedor el 

español P. FABO de María, sacerdote Agustino, el cual supo embrujar a Manizales, 

de ello vasta ver su presentación de hoja de vida triángulada, del primer puesto 

por el ganado.

El segundo lugar fue ocupado por un manizaleño, Luis Londoño Ocam po115, de 

quien el ganador español FABO se refiriera al hablar en su obra, en los siguientes 

términos "El señor Londoño es relativamente joven para incluirlo en este capítulo 

de los escritores; pero en atención a que es un  obrero pobre pero m uy ilustrado 

y en atención principalmente a que es uno de los historiadores de Manizales, doy 

cabida con mucho gusto a su b iografía"11':

Lo anterior en alguna forma insiste en un  proceso de transculturación, ya llegado 

desde que se iniciara la colonia y aún antes; sólo que aquí con unas técnicas 

regionales, se adaptan de alguna manera para percibir el m undo  que empezaba 

a cambiar. Teniendo como protagonista en el caso de la construcción de la ciudad

Historia de la ciudad de Manizales
p o r

FF .̂ P. FA B O  D & TTÍiflF^lA, Agustino R,eco¡eto; Correspondiente de la F^eal 

Academia de la Lengua; de la f^eal Academia de la fiis toria ; de la Real 

Academia Bispano-Americana de Ciencias y Artes, de Cádiz; de la 

Real Academia de Bellas Artes de Jan Luis, de Zaragoza; de 

la f^eal Academia de Declamación y Buenas letras, de m á 

laga; de la Academia Colombiana, de la Lengua, de 

Bogotá; de la Academia Tlacional de la fbistoria, 

de Bogotá; de la Academia Dacional de la 

Historia, de Caracas; de la Academia 

Dacional de Poesía, de Bogotá; 

de la Sociedad Antropológica, 

de París; de la Sociedad 

de Americanistas de 

París, y 6x-Cro- 

nista Gene

ral de la 

Orden.

w> Parte de la entrevista con ¡a Sra. Ofelia Mejía Londoño.Armenia-2000',.quien fuera estudiante en los años 30 en
el Colegio Santa Inés, de Manizales.
''“ Archivo Historial: Agosto de 1918 órgano mensual del Centro de Estudios Históricos, fundado el 30 de Abril de 
1911: al cual pertenecían entre otros: Juan Bautista Gutiérrez. Ricardo JaramilloArango, Manuel Jaramillo Isaza, 
Rudesindo Ocampo, Emilio Robledo C., Tomás Henao, Juan Pinzón, Juan Bautista López O. Etc.
1,5 Luis Londoño Ocampo: Manizales 1 8 /Manizales 193?.
"« FABO, María OP. CIT. Pa.443 T. II
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al bahareque, al que le tocó ser el anfitrión de la modernidad, en la región central 

occidental de Colombia y aquello tai vez en tono adolorido !o pregonaban e! Padre 

Fabo, Luis Londoño O v Rufino Gutiérrez, José Gavina T. todos aquellos que 

soñarían al describir la población con lo que podría ser, representado en las odas, 

cánticos, oraciones; que no bastaban, a pesar de que los poetas pululaban, 

...Manizales era una ciudad hecha con poesía, por allí comienza su reconocimiento 

v la forma de afianzarse en ser cultos, en ser ''universales"; toda la retórica literaria 

bien podría reflejarse en la escenografía de su espacio público y algunos interiores, 

con la profusa decoración de las fachadas e internos del nuevo "estilo moderno"

traído por el republicano, Para crear la primera ciudad, cafe.concierto, al menos

en su centro, que ya contaba con hoteles que incluían agua caliente e Eiiglish 

Spoken y Ce parle Francaise corno en el Palacio Sana y su Hotel Europa o El 

Escorial, con el primer elevador mecánico del centro de Colombia en 1936.

En la husqueda de! reconocimiento de la dudad se ven estadísticas, narraciones, 

guías fotogénicas y turísticas, etc,; persistiendo siempre ia idea de llamar la 

atención respecto al paisaje agreste y telúrico; esto se aprovechó; lo inaccesible era 

posible hasta denominarse " La Ciudad de las Puertas Abiertas", parangón con 

¡a "Perla del Otún." o más tarde "la ciudad sin puertas" Pereira o "La Ciudad 

Milagro" en el caso de Armenia o hasta la "Ciudad de las Hortalizas" como 

Vi llamaría. El canto no cesó, como lo dirá...., "Manizales en cenizas seguirá siendo

la capital de Caldas"..., "I.a perla del Ruiz-', el Vaticano de la Cultura....  todo era

posible sí de cantarle a la ciudad se tratare,,., el café hacia amigos. daba poder, 

obnubilaba la visión.

Mas de catorce bancos se establecieron en Manizales, lo que no tiene parangón 

en su momento en la República; Londres, Hamburgo, Amberes, Bremen, New 

York, Marsella y otros mas, fueron muelles de puertos cotidianos; desde que se 

estableció el teléfono en 1.898, el. Cable Aéreo en 1921, ai tren 1927, y los tachos

o "matennis" que se despachaban desde "la Cúpula de la Patria", como la llamara 

lom as Calderón (Mauricio) o cualquier poeta perdido, en ese atan de desarrollo, 

traslucido de poesía;

traídos de otras partes como, Bogotá, Medemn, Envigado, Sotison \ Cali o París,

Zelanda,

B u d a pes t , Vde na, Co 1 o n i a ,

Guayaquil, da nía a y o de Chile... 

quien sabe de donde más y ser 

materializados sus diseños por ios 

Maestros de Obra, Oficiales y 

Albañiles de la construcción que 

aprencieran parte de su oficio de 

los venidos

El oficio de "lo moderno"' al que 

supieron adaptarse y adaptar a los 

"dotares" que generalmente eran 

académ icos, que se dejaron 

influenciar por las recomendaciones 

de los "nativos", que además eran 

quienes continuaban construyendo 

el resto del pueblo, fuera del. centro.

Ver fichas Monograíicas/Artíñees AB.T1/17: Arquitectos, Ingenieros, Artistas, Maestros de Obra, Otros.

Escuela Normal de Señoritas, Avenida Corvantes 

Archivo fotográfico: Artífices;-Jorge Arengo ti. t f  32
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PLAZUELA DEL GUAYABO 
= PLAZA SUCRE = PARQUE DE CALDAS

Un viejo y grande árbol de guayabo (Psidium Guajaba L.), dio nom bre desde 
la mitad del siglo XIX, a la depresión existente en parte de la Cra. 12 (Cra. 22 entre 
calles 23 y 24 aproxim adam ente), conocida com o la Quiebra del Guayabo, 
extendiendo su nom bre a la plazuela, situada m ás hacia el oriente, donde 
funcionara el prim er circo de toros en 1897, en el mismo lote que ocupará la iglesia 
y a m edias llam ada plaza de Sucre, cuando funcionó cerca de allí la Penitenciaria
o Prisión (Cra, 25 Calle 30 y 31 —cuartel de la Policía actual).

En 1902 el poeta literato-pintor Samuel Velázquez11 s estaba dentro del grupo que 
propusiera allí mismo, apoyando la idea del Ingeniero Carlos Clavijo de Cundinamarca, 
Agrimensor Oficial del Municipio, de reconformar este espacio, con la colaboración 
del Ingeniero Ju lián  Arango y quien trazó el jardín; luego de que los soldados 
hicieran el aplanamiento y deshierba del terreno que era un cuadrado de 60 mts.; 
hasta que a partir del 30 de abril de 1911 tomara el nombre de Parque de Caldas; 
poco a poco se fue complementando el "jardín", en forma paralela al templo de la 
Inmaculada que se construía en la esquina nororiental; así, tres años más tarde se 
compraron los escaños y don Alfonso Villegas A/'hizo venir la reja de hierro".

Para 1.916 se "inauguró" la estatua de bronce del escultor francés V e r le t1' 
(copia de la que había sido inaugurada el 6 de agosto de 1910, día de la fundación 
de Bogotá, en la plazuela de Las Nieves), que representa el prócer-dentífico 
caucano: Francisco Joseph de CALDAS Y TH ENORIO, (Popayán 1833 / Bogotá

Parque de Üálcla:-

¡,vSam uel Velásqucz: ganador del concurso citado por la Revísta Miscelánea de Medellin, con la obra literaria "La Aladre" 
VERLET: e l  original de la estatu a del Sabio  Fransisco J o s é  de C aldas de B ogotá fu e donada p or  el Polo Club de 

la m ism a ciudad: Revista de Colom bia 1910 Bogotá.
S ociedad  de M ejoras Públicas de M an izales■ fundada el 28.06.1912; la prim era Ju n ta  com puesta por ¡os Srs.: 

P residente L iborio G utierrez V.. A quilino Villegas, Alfonso Robledo. Alfonso Villegas a. P edro Henao. E stan islado  
E strada y  Lu is Londoño O.
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1816); de quien el departam ento llevaba su apellido como nombre desde 1905; 
m ás adelante la colonia siria, residente en la ciudad donó el kiosco, contando con 
la colaboración de la Casa Félix Salazar e Hijos, donde se ofrecía la retreta los 
domingos, a las 2 de la tarde, por la Banda del Regimiento y los jueves a las 7 
de la noche, por la banda de la Sociedad de M ejoras Públicas120, a partir de 1923. 
También, en 1937 un busto en bronce del M aestro y Pedagogo José M aría 
G u ingu e C, del escu lto r de D onm atías A. C on stan tino  C arv ajal121. Con 
anterioridad y dentro de las obras de ornato, con m otivo de las O lim píadas o 
juegos N acionales seguram ente, se retiró entonces la reja, se cortaron algunos 
árboles entre otras rem odelaciones..., pues se "trata de darle modernidad al 
conjunto, dentro de la nueva estética urbana que exige jardines abiertos para 
comodidad del transeúnte y del niño que no quiere puertas cerradas, ni llaveros 
poco accesibles122 "com o anotara "Mauricio" en 1934, cuando se iniciaron estas 
obras. Luego del terrem oto de 1979 se aprovechó para dem oler todo el costado 
norte y otras m anzanas posteriores, el entonces Banco Central Hipotecario realizo 
un concurso nacional básicam ente de vivienda, donde se incluía un centro 
com ercial y el parque, este fue ganado por el A rq u itecto  Juan M anuel 
C astellanos y del cual solam ente se construyeron el centro com ercial, y la 
rem odelación del parque, la cual desconoció totalm ente la tipología existente que 
traía este espacio público desde 1934, quedando reducido a unas peatonales "de 
paso" hacia el puente privado del centro comercial, el cual a su vez interfiere las 
perspectivas del tem plo de la Inmcualada y la silueta del centro histórico; parte 
de lo anterior perm itió que este proyecto en su conjunto fuera distinguido años 
más tarde con el "Prem io A tila", dado por la revista argentina de Arquitectura 
y U rbanism o DANA. Con la colaboración entre otros del Arq. Ramón Gutiérrez.

E statua del S abio F. J o s é  de C aldas del escultor Verlet

,z¡ Ver'Afiches M onografías/A rtífices■' “Los Carvajales”
*  OP. CIT. "CALDERONRAMÍREZ. Tomás “M auricio"p. 9
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PLAZUELA DEL MICO = PLAZA DE COLÓN 
= PARQUE DE LOS NOVIOS O DE SAN JOSÉ

Por la misma época cuando se construía el Parque Sucre y para celebrar el 
Centenario de la Independencia Nacional (20.07.1910) los vecinos del barrio, 
nuevam ente contando con el entusiasm o de don Faustino Ocam po, otrora 
prom otor de la iglesia de San José, la cual se encontraba casi terminada; iniciaron 
el convite de lo que sólo faltaba, para transform ar la "plaza desocupada": sem brar 
el " jard ín". No obstante en 1919 "La vieja plazuela del Mico, también nivelada 
ya, se ha convertido en Parque de Colon, pero, todavía no está cercado mas que 
con alam bre de p ú a s"12'. Años más tarde con el auspicio de la Sociedad de Mejoras 
Públicas, "este herm oso paseo, que aun cuando nada tiene de novedoso en su 
trazad o "'24 se encerrará con la instalación de la verja de hierro, contando con dos 
puertas de acceso para escuchar la retreta, que se presentó desde entonces los 
m artes a partir de las 7 de la noche, a cargo de la Banda del R egim iento, “y 
a ella  concurren, no sólo los vecinos, sino m uchos habitantes de los otros 
barrios de la c iu d a d "12“1. Para contar, finalm ente con lo im prescindible en un 
parque, "u n a  obra de arte", que correspondió, esta vez en 1924, al busto del 
liberal Rafael U ribe U rib el2í’ atribuido al escultor Constantino Carvajal y 
p osteriorm en te la escu ltura "V ien to ", del maestro Guillermo Botero G., 
cerca del parque, en la C alle 27 Cras. 15 y 16 funciono desde 1949 el teatro 
C olón. Por la m ism a época en que fue dem olido el tem plo, se rem odeló el 
parque con el d iseño del Arquitecto Paisajista Alfonso Leiva en 1973.

I  »

1í i *  u
Parque y  lómplo de San -José, fotografía iluminada de I¿i época

t'lT. GUTIÉRREZ. R u fino:p .276  
CIT. LONDOÑO O. Luís p. 146 

!-‘ OP. CIT. LONDONO O. Luís p.147
- R afael Unhe Uribe (1 859/1 914 ) G eneral y  caudillo liberal: a sesin ado  en Bogotá en 1911: visitó a M anizales en 

1904. Al hom enaje, ofrecido por los lib era les  de la ciudad, el único conservador qu e asistió  fu e su am igo Aquilino 
Villegas H  . siendo es te  último, duram en te criticado p or sus copartidanos, a  los cu ales respondió con uno de sus 
escritos m ás conocidos'- "Balada de la m ala reputación . El busto de Uribe Uribe en e l  parqu e se  atribuye a l escultor 
Constantino Carvajal Quintero.
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PLAZA ZEA = LAGUNA DEL PUEBLO 
= PLAZA DE MERCADO O GALERÍAS CUBIERTAS 

= LOS AGUSTINOS = PLAZA ALFONSO LÓPEZ

La laguna del Pueblo, alimentada por las diferentes quebradas que bajaban de 

la cuchilla del cementerio o del costado sur, sirvió de recreación hasta finales del 

siglo XIX, cuando se procede a su desecación bastante original, "Porque este 

punto era de unas colinas rodeadas de cañadas por todas partes"127 y con el 

sistema de bombeo de agua se banquearon los cerros adyacentes, se llenó parte 

de la laguna y los precipicios hacia el norte, donde para la m isma fecha se 

construía el hospital. Aprovechando nuevamente las efemérides del Centenario de 

la Independencia, este terreno fue adquirido por el m unicip io y desde 1910 se 

ordenó el traslado del mercado que hasta entonces había funcionado en la Plaza 

de Bolívar, la cual también empezaría al año siguiente a dejar de ser una plaza 

desocupada para convertirse en u n  jardín público, así tuviera verja.

En 1910 se pide que "se aplane la plaza, que contiene un  conjunto de edificios 

elegantes, como son la primera capilla de los Agustinos y el colegio de La 

Presentación, entre ellos un  terreno de propiedad del m unicip io  destinado a corral 

de novillos y cerdos"128 este terreno se arregló para que el mercado funcionara 

desde entonces en toldos y ventorrillos, los días miércoles y sábados; también  

funcionó allí el Circo Heladio sobre el costado norte. En 1919 la obra presenta el 

siguiente aspecto: "sobre muros bajos de ladrillo y cemento se han levantado ocho 

galerías, m uy amplias y aireadas, cubiertas con teja metálica, comunicadas todas 

entre sí y con grandes y elegantes portadas hacia las calles. Estas obras de madera 

se están revistiendo en forma que quedaran con la apariencia de columnas en 

cemento separadas unas de otras con verjas de hierro que rodearán el mercado y se 

tiene noticia de que ya vienen subiendo el río Magdalena. La plaza tiene luz eléctrica, 

agua y urinarios, pero aún está sin pavimentar, y ya se están tomando medidas para 

arreglar esto prontamente con cemento, hacer excusados inodoros, y se la dotará de 

mesas de mármol para el expendio de carne, con una llave de agua cada una".129

A ún  así para 1924, cuando el mercado empezó a funcionar todos los días, se 

dice que la obra de dos manzanas y con techos de zinc está por terminarse. Esta 

plaza de Mercado o Galerías, permaneció hasta 1945, cuando se decide construir, 

una nueva plaza de mercado, hacia el costado nororiental; el espacio vacío que 

quedó, más adelante toma el nombre de Plaza Alfonso López, nuevamente 

menos que desocupada, hasta inicios del siglo XXI.

Con anterioridad y mientras tanto el marco de esta plaza, que inútilmente se 

trató de llamar desde 1864, Plaza de Zea, se venía conformando desde 1905 

cuando se inicia la obra de la parte alta del edificio, para el colegio de La 

Presentación130en el costado oriental; que en 1917 cuenta con nuevos salones para 

internado y externado. La construcción tuvo muchos contratiempos por las 

dificultades de los terrenos, que a manera de media batea rodeaban "la plaza",, 

y sus fuertes pendientes favorecían las corrientes de agua, aumentadas en los

•* OP. CIT. LONDOÑO O., Luis p.138 
2S OP CIT. AZCONA. Leonardo 1910 

OP. CIT G UTIÉRREZ, Rufino p. 271 
'■» En 1891 llegó ¡a comunidad de ¡as Herma ñas de La Presentación a Manizales y se abrió el primer colegio.
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largos inviernos; anotándose en 1924: "no se ha concluido todo el edificio a causa 
de las aguas lluvias de la ciudad que caen en el terreno del colegio", haciendo 
referencia a la manzana que siempre fue de discordia, casi hasta la mitad del siglo 
XX, situada entre las calles 12 y 13 entre Cras. 9 y 10 (calles 22 y 23; Cras 19 y 20); 
también funcionaron allí las bodegas y talleres de la Casa U len Com pany Cía. 
hasta 1928, este mismo galpón fue cedido por cinco años para que iniciara labores 
la Escuela de Bellas Artes desde 1931.

Con anterioridad en 1919, también se anotaba que: "Contiguo a la plaza de 
mercado, en dirección al centro más poblado, hay un lote de una fanegada de 
terreno de piso en extremo pendiente, en forma de plaza y rodeada de edificios 
por todas sus costados, que sólo sirve hoy para parar los semovientes que traen 
los víveres a la feria, aun no se ha resuelto si eso se arregla para plaza, si se vende
o si edifican allí la Casa Consistorial v otros locales públicos; lo cierto es que 
hacen muy mala impresión ver aquel derrumbadero lleno de bueyes, caballos y 
muías en el centro de la ciudad y pensar que el distrito no tiene Casa Consistorial 
y podría construirla a l l í"1'1; lo que en forma agorera resultó cierto en la mitad del 
siglo, cuando se construyó la sede de la alcaldía, con el diseño del arquitecto 
H ernando C arvajal E. una vez se habían demolido las galerías y que nuevamente 
a finales del mismo siglo con el pretexto del terremoto de 1999, avalando oscuros 
negociados se entró a demoler el 10 de mayo del 2002. Iguales vicisitudes ocurrían 
en el flaneo occidental, donde como se anotara antes, el lote que pesó más en el 
platillo de la balanza, para los reverendos padres agustinos era "una manzana 
parte tierra, parte agua, parte barro, parte a ire "1'1, cuando entre 1903 y 1905 
habían construido la capilla y parte de su casa de habitación. En los costados 
norte y sur, "se edificaron muy buenas habitaciones"1"  y poco a poco fueron 
ocupados por viviendas de uno y dos pisos.

La singularidad de esta plaza es haber sido el primer espacio público cubierto 
no religioso y esta vez sí de grandes proporciones; ocupaba dos manzanas con 
ocho pabellones y cuatro puertas; el criterio de inserción urbana acertado v acorde 
con el trazado que hasta entonces llevaba la población (a pesar de su topografía), 
pues la parte central del edificio, era atravesada en forma perpendicular, por la 
calle 14 (C. 21) respondiendo éste con sus portadas monumentales, sin interrumpir 
la calle, v continuar va interna, dispuesta para peatones y descubierta.

Las cuatro portadas principales fueron construidas en manipostería con falso 
acabado almohadillado, a manera de puertas urbanas; con tres arcos de medio 
punto escoltados por pilastras, que soportan el entablamento o cornisa superior, 
rematado con frontón triangular escalonado; todo "de elegante construcción"114 
seguramente por semejar tímidos arcos del triunfo centralizados, distinguidos del 
resto de las longitudinales Jachadas sólo por las gruesas columnas "cocas", 
propiciadas por la técnica del bahareque y entre ellas se instalaron las rejas, que 
con altos costos, ya habían subido a lomo de muía v bueyes, no solo desde el río 
de La Magdalena, sino atravesando la selva del bosque de niebla v el páramo, 
para completar la gran jaula de las Galerías del Mercado.

OP, CIT.OUTIÉRREZ. Rufino p. 277 
:¡- OP CIT. FABO, M aría p.íi02 

■ OP CIT. LONDOÑO O. Luí.,  p.138  
: OP. CIT. LONDOÑO O. Luis p. i:¡t¡
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Evolución Plaza Alfonso López P.:
Finales Siglo XIX

h

Cronología:
1904 inicio casa de habitación agustinos 7 de agosto.
1905. Inicio construcción edificio Colegio de La Presentación 
parte alta, hacia la plaza de mercado.
1910 colegio de La Presentación y primera capilla de los Agustinos; 
entre ellos terreno del municipio destinado a corral de novillos 
y cerdos.
Bendición capilla 14 m de frente x 40 m de fondo 1910. 
Primera capilla 1903. 28/04 y y 1914 21/06.
Primera piedra templo actual y 1915 11/11.
1917. Nuevos salones internado externado al interior dei edificio, 
1919 - 1954 dos manzanas techos de zinc, 
esquina norte 18 de diciem brel905 casa de habitación agustinos, 
sin terminar.
Techo con teja metálica 1923 11/02.
1924. No se ha concluido todo el edificio a causa de las aguas 
lluvias de la ciudad que cae en los predios del colegio.

carrera 7

corrtro

Sim ulación

1 1
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El resto de pabellones o galerías estaban separados por circulaciones paralelas, 

acusadas en los volúmenes de las cubiertas, techadas con láminas de hierro 

galvanizado; a! estar más elevados, permitiendo lateralmente ventilación e iluminación 

natural. Para la construcción de la Plaza de mercado se aducían, entre otras 

razones, la de la congestión. “En vista de que la aglomeración de la gente en la 

Plaza de Bolívar no permitía la fácil circulación de compradores y vendedores"135.

Sin embargo es bueno recordar que al menos en Manizales el fenómeno de la 

parqnerizaciórt, coincidió con el inicio del siglo XX, lo demuestran el "ajardinamiento" 

de que fueron objeto las plazuelas o plazas como la de Sucre y Colón a través de 

los "dibujos" realizados por profesionales ingenieros, ni siquiera civiles, sino de 

minas; venidos al principio de la Escuela Nacional de Minas de Medellín, (José 

Ramírez }., Julián Arango V., Luis Alfonso Carvajal), profesión la cual en alguna 

forma "oficializó" el dibujo, le confirió rango social en el medio y le reconoció su 

esencia científica de trazo, confiriéndole un racionamiento abstracto, diferente al 

realismo o figurativísmo, avalado lógicamente por lo ingenieril que denotaba la 

mayor vanguardia de lo que será la máxima representación del modernismo y de 

paso aceptar y reconocer su género masculino. En el registro de notas del año 1924, 

del Ingeniero de M inas Luis Alfonso Carvajal E. Se reza así:

1 año: D ibujo a Pulso, D ibujo lineal;

2 año: D ibujo de letras y topográfico a pluma, brújula

3 año: D ibujo topográfico con colores

Pues con m ucha cautela se hablaba de lo "artístico" si de hombres se tratare. 

Basta ver las historias parroquiales, en las que lo artístico es capítulo de mujeres 

o más bien de señoritas bien o de alta sociedad. Menos m al estaban los poetas, 

cuando no algunos curas, que ayudaron a incluir las nuevas profesiones que 

podían contemplar y comprender el dibujo, que los maestros de obra, a regañadientes, 

empezaron a comprender e improvisar en su lectura; para los primeros planos 

llegados en los semovientes, el cable aéreo o el ferrocarril; estuvieran en francés, 

italiano, inglés o español, como sucedería en abundancia años más tarde.

De otro lado la significación de la Plaza de Manizales, al rebasarse a sí misma, se 

concentra básicamente en el mercado; por eso cambiaba y encontraba su lugar para 

entrar en el capítulo republicano de las plazas de mercado o galerías; desde ya se 

iban a denotar sus capacidades de centro distribuidor comercial de mercancías; 

contrariando por mucho tiempo su inaccesibilidad topográfica, las condiciones 

climáticas. "En esa ciudad donde todavía en 1919 hablando de la plaza de mercado, 

de la poca variedad de productos en Manizales, se agrega que en épocas de lluvias 

los víveres escasean y se encarecen porque los caminos se vuelven intransitables en 

todas direcciones, en términos que en un largo invierno la plaza queda poco menos 

que aislada, y se encarecen los más indispensables artículos alimenticios"136; o sus 

temores telúricos, a los cuales iba respondiendo paulatinamente al fabricar no sólo 

sus edificios, cuando no una cultura constructiva local sismo resistente, y la 

adaptabilidad del bahareque en sus consecuencias de ladera.

m OP. CIT LONDOÑO O, Luís p.138
m  GIRALDO MEJIA, Hernán “Ambitos de la pre -  Industrialización en Manizales - ciudad andina en Colombia, 
procesos , estructuración y sus repercuciones en el área urabana y social 1848 - 1930“ Grupo ALFA proyecto 
GEORED 2 Innsbruk/Salzburgo. Austria 1999.
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BARRANCA NEGRA 
= PLAZA DE OCCIDENTE = PARQUE OLAYA HERRERA

La parte Occidental extrema de la Calle Real y que marcara desde su comienzo 

la salida de caminos para Antioquia v las Partidas, se le denom inó Plaza de 

Occidente; no obstante sólo existieran dos o tres casas aisladas a los barrancos, esa 

"barranca negra v sucia", como la definiera en alguna ocasión Aquilino Villegas, 

desde el diario "La Patria", motivado por su "ornamentación"; lo otro sería el gran 

vacio por cual empezaba a salir la nueva vía, todo dentro del paisaje en lontananza. 

Ni siquiera existía un terraplén o piso en tierra, por lo abrupto del terreno, para 

marcar este cruce de caminos en falda, sobre predios privados, no construidos en 

su mavoria, que soportaban el gravado de los "caminos de servidumbre", causa 

mas delante de largos pleitos, propuestas, aplicación de leyes como las de "Utilidad 

Pública y Expropiaciones"; esta plaza singularmente nacerá sobre predios privados, 

y estará motivada v apropiada por una telaraña inclinada de caminos.

Por allí m ismo pasaba el antiguo camino que conducía a Morrogacho, El Arenillo, 

San Francisco (mas larde Chinchina); o siguiendo el borde superior nor-oceidental, 

al Sacatín, La Cabaña, La l inda, La Chiquita; como servicio inmediato para el área 

urbana, primero al antiguo cementerio (1850-1868) y en el lugar de éste a partir de 

1422, al ¡’arque del Observatorio1' promovido por el Sr. Enrique Corelovés y donde 

José María Zapata, posteriormente liana "El trazado de las calles para que puedan 

llegar los carros v las personas", habilitando el sector a una mayor concurrencia de 

publico para caminadas familiares, atraídos por el parque en el antiguo cementerio, 

los terrenos de potreros llamados "mangas de pueblo", las "casas de citas" y el 

paisaje en los atardeceres. Todo este conjunto había tomando va el nombre de 

"Paseo Nuevo". El nombre de Parque del Observatorio fue dado mediante concurso 

abierto; poseía jardines, fuentes v un Kiosco Japonés; para 1924 se daba la queja de 

su no privatización, puesto que "aun carece de reja".

Poco a poco se ira articulando entonces este borde urbano que llegó a contar con 

viviendas a lado y lado de todo el largo de su recorrido, hasta m uy entrada la 

década de los años cincuentas, cuando fueron desalojadas para dar paso ai 

m irador actual, sobre las avenidas Centenario v la 12 de Octubre.

I,a construcción de la Plaza de Occidente, y los otros proyectos que se emprendieron 

a partir de entonces, generaron, como siempre, muchas discusiones sobre el 

estado de Ja ciudad v su futuro, las cuales encontraron cabida en las diferentes 

publicaciones del momento, animadas por los conceptos novedosos ele la "nueva 

ciencia del urbanismo". Entre éstas cabe destacar la Revista C iv ism o1* que como 

órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales fue la abanderada de 

este provecto, desde que el 30 de junio de 1936 se instó en forma oficial a que se 

abriera un "concurso entre los ingenieros de la ciudad para elaborar los planos de 

Ornamentación de la Plaza de Occidente". A partir de entonces se organizan 

eventos como la Semana Económica en la que el 80% de lo recogido sería para la 

plaza v se recomendaba al Concejo Municipal que declarara "de utilidad pública" 

los lotes situados en parte de lo que debería ser el proyecto; que a partir de 1938 

se le asigna el nombre de Plaza Olaya Herrera1’’'’.

; l'arque del O h**1 rva t o i ‘n»■ propu es i n ¡ > n *.sí; / 2 ta eh ¡ y a  pi \ >h; > dn po 1 ■ ( \ sn ceji * M u nn i¡mL c I 25 di ■ Junio, do i 92 2 
' ' La Rwistn "Civismo" niyano de h.) Sociedad de Mojora* Pública* di' Mañiza ios- de circulación mensual y que 
apareciera a partir de Julio de 1.936.
‘ OIn\ vi /:/ < ;n \ u 'íl Ivnriqn e  (18SO - 193 7) ■ p o li ti (-o colon 1 h i a no. hhe ra i - p w s i d en te di; hi 1 vp i í hlici 1 de Co iombi; t

i 1.92,-í. I \>r el A cuerdo 09 del 2 o  de Fohvero de ¡93S la Plaza, de O ccidente de Mnnr/A-\le< lom a el nom bro de  
O lm a lforrera
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Sólo hasta 1940 cuando el ingeniero y arquitecto Luis A lfonso Carvajal E.140 ganó 

"el concurso de planos", que habían sido estudiados por el Ingeniero Municipal 

Villada Gómez, este proyecto incluyó el diseño de la sede del Cuartel de 

Bomberos, dentro del m ismo parque, como propuesta novedosa de integración; 

todo una vez que se habían descartado los planos del Ingeniero Virgilio Echeverry  
M árquez por los "altos costos", este primer proyecto proponía en su "distribución  

y ornamentación" un teatro al aire libre, pasajes peatonales y senderos adaptados 

a la fuerte pendiente, en una concepción organicista y bastante armónica con la 

topografía; el proyecto ganador fue sometido a cambios y de inmediato se 

comenzó la obra, cuyos trabajos fueran dirigidos por el m ismo arquitecto, hasta 

1943, cuando "deja los trabajos por dificultades personales y materiales", según 

consta en el informe de "estado de la obra", por él presentado que apareció en la 

Revista C ivismo No. 65, de febrero de 1944.

Debe destacarse que con anterioridad en 1936 el ingeniero J. Guillerm o Salazar 
Vejarano141 presentó una propuesta m uy  singular para la plaza de Occidente, la 

cual puede verse como uno de los primeros proyectos visionarios de la ciudad 

ésta era: el Faro de la Plaza de Occidente, en estructura metálica de 120 metros de 

altura, "con una base de cuarenta por cuarenta metros y cuatro miradores 

intermedios, a los que se llega a m edida que se asciende por una escalera interior 

a la estructura. Adicionalmente el proyecto cobija también la idea de que el faro, 

como tal ilum ine la c iudad "142. Es indudable que en este proyecto se puede 

reconocer la influencia de dos torres anteriores, de la Eiffel de Paris y sobre todo 

la Torre de la Radio en Berlín.

Diseño Ing. Guillermo Salazar V. 1934.
140 Ver Fichas/Monograñcas Artífices 15A.B,C,D fachada y simulación volumétrica

Salazar Vejarano, Guillermo■ realizó el estaconamíento del sector, contratado por la Junta de la Plaza de 
Occidente.en 1938. Hizo el diseño de la Casa Municipal y el Cine- Teatro en Salamina, Caldas, en 1939 aprffbados 
por el Ministerio de Obras Públicas. Con anterioridad realizó el diseño de la Planta Telefónica de Manizales 
(Calle 9 entre Cras. 9 y 10.)- Cra. 20 C.25 - hoy demolida.
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ANTECEDENTES DE “LO ARTÍSTICO”

Vista la presencia de "las artes" aun con recelo y desconfianza, sobre todo 

cuando se trataba de la desacralizadón de una cultura bastante estructurada y 

regida por lo eclesiástico, para pasar asi no más a lo mundano incomprensible; ya 

uno de los s e había quejado de ia poca asistencia e importancia que se

le daba a las exposiciones realizadas, durante las festividades de los 75 años de 

la población hada 1924.

Desde los principios del siglo XX143 la pintura se admiraba sólo y sobre todo en 

los templos, en los viacrucis v en el escaso mobiliario, algunos pinturas de 

caballete, como las de los héroes nacionales, en los óleos del Maestro Elias Ardía; 

sobre algunos dirigentes parroquiales, en ios salones del Concejo y Asamblea, En 

las clases de Historia Universal y Dibujo Natural y Lineal en el Instituto Universitario, 

desde principios del siglo XX, entre otros se encontraba la obra del sonsoneño 

Padre Mazado Res trepo Botero'44 y el Ingeniero/Arquitecto Elias Arango, quien 

trabajaba haciendo los planos para los encargos del Taller de Bellas Artes 

Carvajal. A pesar de que en muchas de las historias regionales cuando se habla 

de pintura se hace referencia a "lo artístico" y se ve como una actividad muy 

artesanal o propia "de señoritas bien o de sociedad" paradójicamente esta última 

obra no iba a las iglesias.

Algo parecido sucedía con la escultura iniciada con las imágenes de bulto, las 

desarmadles i) de vestir; entre otros servicios "se hacían planos para templos, 

estatuas, cuadros" que ofreciera 1.a Casa Taller de Bellas Artes Carvajal a partir- 

de 1.904, fundada por el Maestro Alvaro Carvajal Martínez y sus hijos Constantino, 

Alvaro, M iguel, Ángel y Filiberto145,

Se destacaba la pila o fuente en escultura, construida en. Iserlohn, Alemania, 

comprada y traída de París, en 1887 "para facilitar a las gentes del lugar ia 

provisión de agua porque aún no había acueducto su fic ien te "s iendo  entonces 

la primera obra de arte urbano y de utilidad pública con que contara la ciudad. 

La pila fue donada hacia 1914 para Santa Rosa de Cabal, a. petición ele la colonia 

de Manizales residente en esta población y ubicada en el Parque Colón; en 1930, 

para la construcción de la nueva Plaza de Bolívar en Santa. Rosa de Cabal, en el 

mismo sitio y según el diseño del Ingeniero Pascual López, se dispuso retirarla, 

pues "había que dar paso y vida a. los nuevos conceptos de las plazas duras, 

bullangueras y republicanas"147. El Concejo Municipal de Santa Rosa, de Cabal

M" OP Cit. G1RALDO M EJIA , Hernán: Otros. “Monografía arquitectónica de Manizales “ 
m  Maestros-' píntores: Fransiaco Ospina, Vicente Girón y  Agustín Fajardo ecuatorianos en 1872, Angel Miaría 
Palomino, de Antioquia•' paisajistas y costumbristasi Rómulo Betancurt: retratista’, Abel Ortega: retratista y 

pintor de los temas campesinos: Manuel Antonio Cataño-’ retratista y  dibujante.
PADRE N A ZÁ R IO  REST REPO  BOTERO Sonsón 1877/Manizales ¡931. Teólogo, filósofo, educador, 

sacerdote.pintoi; acuarelista, retratista, poeta, escribió sonetos, elegías,poemas y canciones. También “Nociones 
de Dibujo. Perspectiva y  P intura” “Tratado da ia Historia Universal" Fundó el colegio Santo Tomás de Aquí no 
en 1922: un colegio en Armenia: en ¡906..., el Colegio Oficial.. , crisol del Instituto Universitario. En 1912/13 

Capelian del Colegio Santa Librada en Cali.
“Notoria y decisiva fue su ¡anuencia en la formación intelectual de la juventud caldease en los primeros veinte 
años de este siglo. Sus ciases ele dibujo y  demás■ materias, en ios principales establecimientos de educación del 
viejo Manizales y sus constantes intervenciones literarias y de todo orden, en pro de ¡a cultura en general, 

dieron fisonomía artística a ¡a ciudad y despertaron ¡a sensibilidad y  ¡a capacidad en gente de ia región, que 
permanecía inactiva por falta de generoso estímulo. Retratos y  acuarelas del inminente nombre” JARAM ILLO  

MEZA. J.B. “Escritores de Caldas” tomo I, imprenta Apolo Manizales 1977 p.66 

“:5 Ver Picha Monografíca/Artiñces’■ ART16A.B,C,D,E,F.
I46PATIÑO, .Alejo M aría ’, “informe Estadístico” en “Ecos de lRu iz”No. 11 12.12.1S80: “4-FUENTES: un acueducto 
que llega hasta una cuadra al sur de ia Plaza de Bolívar. Apenas le sirve a un reducidísimo numero de vecinos. 

Seis o siete manantiales más en ¡as calles, ayudan a la provisión, de aguas a la ciudad.
147 i. Rosa de Cabal’’’ i temo Imprenta Departamental de Caldas

Manizales 1.984
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aprobó "donar el surtidor" nuevamente a M anizales en 1932, al ser considerado 
inútil e im propia para "una plaza m oderna" como la que se pensaba construir. 
N uevam ente en M anizales fue saludada con m ucho entusiasm o por la ciudadanía 
y colocada en el parque de Los Fundadores, proyectado con m otivo de los IV 
Juegos Nacionales, por los ingenieros Alfonso Gonzales O. y José M aría Gómez 
M e jía 148, hacia 1934, para com pletar el conjunto iniciado por el arquitecto Pablo 
de La C ruz141'y  el principiante Jorge A rango Uribe, el Parque de Los Niños en 
1927, en la parte baja del Instituto Universitario de 1914.

SE R I J O S  D E  A L V A R O  C A R V A J A L  / / '  .«i«'
M A N I Z A L E S - C O L O M  fi  I A 

Carrera de la Espanaián 

Tw -CUnjiiM

T

A ésta le seguirán las estatuas, tan indispensables en el nuevo concepto de 
parque, para su respectiva "ornam entación-artística": prim ero la del Sabio Caldas, 
en el Parque que desde ese mom ento llevó su nom bre en 1916, copia de la de 
Verlet150, "francés muy célebre"151, por la época del Centenario de la independencia 
N acional; quien realizó la estatua original del Sabio Caldas por encargo del Polo

Club, para la celebración del Centenario; 
f ^ fue inaugurada en agosto de 1910 en

la plazuela de Las N ieves en Bogotá. 
La segunda, la de Simón Bolívar como 
copia de la del escultor italiano Pietro 
Tenerani (1789-1869) -Prim era piedra 
en 1919 para conm em orar la Batalla 
de Boyacá y fue inaugurada en 1920; 
se había solicitado una copia a Italia 
de la que había en Bogotá realizada 
por encargo de Ignacio París en 1846-.
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Luego los bustos en bronce de 
p e rso n a je s  co m o : D on A le ja n d ro  
Gutiérrez en el Parque de Bolívar 12 
octubre de 1924; jesú s M aría Guinge 
en el Parque Caldas inaugurada el 16 
septiem bre de 1937; ambas atribuidas 
al M aestro Constantino Carvajal Q.; 
Olaya Herrera (hoy desaparecido) y el 
de José M aría R estrepo M aya del 
Maestro Alvaro Carvajal Q. entre otras; 
hay que explicar que las estatuas y la 
ornamentación fueron como unas falsas 
p rem o n icio n es de lo que ven d ría  
después con el am oblam iento artístico- 
urbano en M anizales; hasta llegar a la 
Escuela de Artes y Oficios, fundada 
dentro de las obras de conmem oración 
de los 75 años de la ciudad en 1924.

'aller Carvajal, p ap elería
rchivo fo tográ fico : A rtífices/C arvaja les n° 18

MS Ver F ichas M onográficas/Artífices ART14A.B,C,D  
íin \/c r  F ichas  M onográficas/A rtífices ART6A,B,C
& VERLET: escu ltor francés, realizó, por encargo del J o c k e y  Club, el busto de Cam ilo Torres colocado en el 

P arqu e del C entenario en Bogotá. 1910: p o r  esta  época fueron fam osos los escu ltores ex tran jeros■ R am elli, 
Greber. Frem iet.
m  “R ev ista  de Colom bia - Volumen d el C en ten ario” pgs. 384 D irector M iguel Triana, Im pren ta  de J .  CASIS  
Bogotá. Colom bia 1910.
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PALACIO DE BELLAS ARTES

Con los planos "d e ornam entación" de la Plaza Olaya H errera ya en marcha, en 
form a casi paralela se venía agitando la idea de un Conservatorio M usical y 
Escuela de Bellas Artes, la cual es fundada en N oviem bre de 1931 por los 
m aestros G onzalo Q uintero C152, José M anuel C ardona153 quienes fueron sus 
prim eros directores, participó tam bién A lberto Arango U ribe.154 Allí com enzó 
"tras cinco años de estabilidad física en un local prestado por el m unicipio, para 
em pezar un penoso peregrinar que la llevó a ocupar cinco locales distintos en 
escasos cuatro años (1936- 1939)155" ; hasta que en 1940 se funda el Conservatorio 
de M úsica, siendo su prim er director el m anizaleño M aestro G onzalo H incapié; 
integrándose las dos instituciones para que en abril del mismo año se inicie la 
propuesta de construir un Palacio de Bellas Artes.

Oportunidad que bien supieron aprovechar toda la pléyade de poetas, literatos 
e intelectuales que nuevamente se confundían entre médicos, abogados, arquitectos, 
políticos y curas, para entrar a batallar desde todos los ángulos la realización de 
esta obra; recurriendose a la conform ación de la Legión Pro-cultura la cual tendría 
"iniciativas sociales con el objeto de recoger fondos para darle bases a la obra del 
Conservatorio de M úsica y Escuela de Bellas A rtes", apoyada desde un com ienzo 
con la visita hecha a la ciudad en 1936 por el Círculo de los Am igos del Arte y 
el Dr. Carlos Pineda, director del Club Belalcázar de Cali. A los pocos años se 
com enzó entonces a prom over la idea de tener una sede propia dados los éxitos 
que la em presa iba tom ando a través de las sem ana Pro-Palacio de Bellas Artes, 
que se celebraba cada año en el mes de Agosto, apoyada por las "em panadas 
bailables", un buen núm ero de alum nos, el círculo de intelectuales que reunía, las 
exposiciones que propiciaban críticas y com entarios y el am or que había em pezado 
a despertar el dibujo, azuzado por el padre Naeianceno Hoyos.

En el año de 1941 el M aestro Gonzalo Quintero C, presentó una propuesta para 
la nueva sede del palacio, de la cual se conoce sólo la maqueta, que fue profusamente 
divulgada, este proyecto no se llevó a cabo, pero si creó el ambiente propicio para 
seguir buscando la construcción de la sede. Estando así las cosas, el 15 de Abril 1943 
se abrió oficialmente el concurso para el Palacio de Bellas Artes y un mes más tarde 
se declaró ganador el único proyecto presentado, el del manizaleño Ingeniero José 
M aría Góm ez M ejía  fue ubicado en el costado Norte de lo que es la Plaza Olaya 
Herrera y concluido en 1951156; inicialmente fue entregado a la Facultad de Ingeniería

152 M aestro  G onzalo Quin tero C. M an izales 1 8 9 2 /M anizales 1957', prim eros estudios d e escultura con e l Maestro 
Alvaro Carvajal Q.: luego en la Escuela de B ella s  Artes, d e  la U niversidad N acional d e  Colom bia en B ogotá en  
1921, de a ll í  p asó  en 1927 a la Academia. Ju lien  en P arís y  a exponer en e l  G rand P alais, en e l “Salón d e Otoño": 
luego estudió en la  Escuela San Fernando en M adrid; en Londres, R om a y  B erlín ; regresan do a M an izales en 
1931, p ara  fundar, ju n to  con otros artistas, aquello  qu e in icialm ente se  llam ó el Círculo Escuela de B ella s  A rtes 
de M anizales. Ver F icha M onográñca /  A rtíñces ART10 A,B,C
153 J o s é  M anuel C ardona i autodidacta, escritor, h á b il dibujante, m elóm ano.
154 Arango Uribe, Alberto (M anizales 19 ?/Ibague 1941): Odontólogo, p in tor  y  caricatu rista ; fu e  uno d e los  
fun dadores y  D irector de la  Escuela de B ella s  A rtes de M anizales¡ D irector de la Escuela de B ella s  A rtes de la 
U niversidad N acional de Colom bia en Bogotá en 1985, rem plazó a R icardo Rendón com o caricaturista en los 
diarios E l E spectador y  E l T iem po en B ogotá! herm ano del Arquitecto Jorge Arango Uribe. Ilustró  la  p rim era  
edición d el libro  “Viaje a  p ie” ,d el escritor F em an do Gonzalos O. en 1929; luego d e su m uerte, en 1941, se  
propuso qu e el P alacio d e  B ella s A rtes llev ara  su nom bre : su  com pañero, Maestro Gonzalo Quintero com o  
p ro fesor de B ella s  A r te s ' le  erigió una escultura en busto, en la  actualidad  está  en e l  h a ll d e  d icho edificio.
m  -B ellas A rtes Seis D écadas” R evista Gobernación d e C aldas • U niversidad de Caldas Im pren ta U niversitaria  
U. de Caldas. M an izales 1991..., continúa “tom ando cada local por escasos tres o  cuatro  meses, la  m ayoría d e  las  
veces en arrien do  e  incluso en una oportunidad tom ando una casa  p restad a  g en erosam en te p o r  la  señorita  
Leonora Serrano, alum na de la  E scu ela”p . 12
156 En 1944 a l  Ingeniero Gómez Mejía p or los p lanos definitivos se ¡e pagó la  sum a de $ 2.000 p esos ; e l h ierro  
p ara  la  construcción del ed ificio  fu e  traído de la Casa de C harles A. Koons Company de N ew  O rleans USA.
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Civil de la Universidad Nacional y luego de las protestas lo ocupó en forma definitiva 
el Conservatorio de Música y Bellas Artes; es considerada la obra más significativa del 
ingeniero Gómez M ejía. El edificio para la sede del Palacio de Bellas Artes de 
Manizales, por Resolución fue declarado Monumento Nacional D. 18.02-19.10.95 
C.M.N. de la Arquitectura Moderna en Colombia.

MUTACIONES

•que Olaya H errera, 
lado sur oriental 
•hivo fotográfico:
•01¡es/Ola va H errera n"6'i

i :

Con anterioridad, dentro del ám bito de lo que será esta plaza, otras obras 
significativas irán conform ando el conjunto urbano; se colocará en 1940 a manera 
de m onumento, "L a P ich inga"157, por cuenta del Club Rotario; se construyó la 
sede del Cuartel de Bom beros inaugurado en 1941 en la esquina N ororiental, en 
terrenos dentro de la futura plaza, como integración de un edificio y el espacio 
público, rebasando la única construcción posible dentro de los parques, hasta 
entonces el kiosco, proyecte del Ingeniero/Arquitecto Alfonso C arvajal E.; y el 
edificio de la hoy, Casa Restrepo, en la esquina occidental, atribuida al Ingeniero 
Jo sé  M aría Góm ez M . en 1947; el costado Sur y Oriental estarán dedicados a la 
vivienda; estructurándose este espacio urbano; que una vez term inado no alcanzó 
a perm anecer dos décadas, siendo destruido dentro de la ejecución del Plan Vial 
de 1973158, adelantado a partir de los inicios de la década del setenta; igual suerte 
corno el Cuartel de Bom beros y el Parque Fundadores.

De ellos con una idea mas 
exacerbada de progreso, sólo 
quedó el vacio y en su patio o 
p is o , la f r a g m e n ta c ió n  de 
pequeñas zonas verdes, áreas 
residuales astutamente dibujadas 
en la planta del proyecto, pero 
im perceptibles en la concepción 
espacial y el apropiamiento social 
de estos lugares públicos; esta 
vez rotundam ente privatizados 
ya no por las rejas, sino por el 
funcionalism o estricto del "N ot 
S to p "  de la c irc u la c ió n  de 
vehículos y peatones.

'DI i.

» III». "

Paradógicam ente los parques que nacieron con el dibujo para "el Plan de 
ornam entación" de esos terraplenes, "de piso en tierra", tenidos como plazas, 
volvieron a ser plazas; aquellos que surgieron del cruce de cam inos se volvieron 
esta vez calles y avenidas y entre ellas retazos de figuras geom étricas que sólo 
engolosinaron al proyectista en su m esa de trabajo, ausente de la memoria 
colectiva, form ada con tanto esfuerzo y discursos; regresando a ser lo m ism o de 
la cual avisara en 1933 Tomás Calderón (M auricio) "es m enester que no siga 
siendo una plaza sin alma, desairada y triste", para anim ar la construcción de los

' "La P ichinga"se d ice fu e la prim era locom otora qu e llegó a M anizales en 1928, que tam bién lleva el nom bre de  
“Zapata"-' a  p esa r  de la m em oria que le  dio a l lugar p o r  m ás de m edio siglo y  de la p rotesta  ciudadana, fu e retirada  
de es te  conjunto urbano en 1997 y  llevada a la g lorieta de la estación¡ com o una form a de ocu ltar la  dem olición de 
otra m em oria, esta vez ingenien!, represen tada  en el túnel de la estación, dem olido sin n ecesidad  para dar p aso  a la 
nueva aven ida o viaducto d é la  estación.
'^Inicios de los años 70: p o r  la  firm a In teg ra l de M edellín
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parques en M anizales, como el Olaya H errera y Los Fundadores, que "estaba 
ceñido a los m ejores principios de la estética, dentro de la sobriedad más 
escrupulosa"; en este parque se localizó nuevam ente la pila-escultura, a su regreso 
de Santa Rosa de Cabal en 1931. En cuanto al Parque de Caldas, tres años más 
tarde, se resolvió quitarle la reja, en aras de "darle modernidad al conjunto, dentro 
de la nueva estética urbana que exige jardines abiertos para comodidad del 
transeúnte y del niño que no quiere puertas cerradas"159 y en forma premonitoria, 
se derribaron algunos árboles.

Ya se había em pezado a hablar de los "H alles", "L obbys" o puertas de la 
ciudad, en sus dos principales polos de acceso; la de Occidente del ingeniero Luis 
A lfonso C arvajal E. y desde 1919", al oriente, en el extrem o de la población, 
hay un lote de una fanegada, que llaman Plaza de Los Fundadores, de piso muy 
irregular, que está em pezándose a allanar haciendo grandes b an qu eos"160; arreglos 
del terreno que continuaban después de rebanar el m ontículo existente o cerro 
del "Ñ o Z apata", que se encontraba en el lugar, donde "funciona allí un 
m ercadito..., los m artes y los viernes", en su pata o parte inferior debe recordarse 
la intervención del arquitecto Pablo de La Cruz y de Jorge Arango Urifoe, 
en 1927, con el diseño del Parque de Los Niños, en la parte baja del Instituto 
U niversitario, el cual se unirá con la Plaza de Los Fundadores y jardines y 
escalinatas adyacentes, diseño de los ingenieros José M aría G óm ez M ejía  y 
A lfonso G onzález O. En 1933, cuando se completa parte del marco de la plaza Pm.que deLos Fundadores 
con el Colegio de Cristo, del H erm ano Bautista R eg is161 por la misma época. En A rchivo fotográfico-- 

la década del cuarenta se inaugura 
la estatua del General Santander 
del E scu ltor A lvaro C arva ja l 
Q ., al in ic io  de la A venida 
C ervantes, que m antuvo este 
nom bre por un cuarto de siglo, 
d esd e 1916; que d esd e este 
m om ento se llam ará Avenida 
S a n ta n d e r ;  el c o n ju n to  se 
com plem entará a partir de 1958, 
con el Teatro de los Fundadores 
y una década m ás tarde, para 
dar paso a la nueva avenida del 
c e n t r o ,  q u e  s in  n in g u n a  
e s p e c i f i c a c ió n  t é c n ic a ,  n i 
a m b ien ta l, ni h u m an a va a 
cercenar no solo los dos "H alles",
"Fo y er" que llam ara Tomás Calderón: la Plaza de Occidente (Olaya Herrera) y la 
plaza Fundadores al oriente, sino media ciudad, aislando del centro tradicional,

■
P arques/Fundadores n°40

Tomás Calderón R am írez  (Mauricio) - Salam ina 1891 /  M anizales 1955 - poeta  m odernista, prosista, y  v erso•' 
periodista, del m ovim iento tíreco-qu im bava: J e f e  de redacción de L a  Patria, hizo celebre su columna "El m inuto”, en
la cual comentó los sucesos del día en la ciudad, la región y  el país, con sentido crítico...Libro "Sesenta M inutos”Escribio
la  letra del H im no de Arm enia, el cual ganó p or  concurso.
"D elM inuto"artículo “E l P arque de C aldas"La P atria 04.02.1934.
,w OP. CIT. GUTIÉRREZ. R u finop .276
J,< Bautista y  Francisco Regis■ H erm anos M aristas, esta  com unidad de origen francés, fundada por e l  B eato  
M arcelino C ham pagnat. llegó a M anizales en 1907y  estab leció  su p rim er colegio en 1912: en la Cra. 13 ca lle  sitio 
llam ado  E l Trocadero (cra. 23 con ca lle  19): en tre 1920/1922 se  am plía el edificio y  se  p roy écta la  capilla d e N uestra  
Señora del P erpetuo Socorro, con los p lanos del a lem án arquitecto Mr. Klet, durante m uchos años considerados, 
por su p lan  de estudios y  m étodos los m ás m odernos (comercio, lenguas, historia, geom etría, etc.) m uchas de las  
person alidades de la región asistieron  a  sus en señanzas (Bernardo Cordobés, Germ án Arango, A lfonso y  H ernando  
Carvajal) En los años trein tas sus colegios fueron proyectados en tre otros, por los H erm anos B au tista  y  Francisco  
Regis com o e l  colegio San J o s é  en A rm enia (1928). El Colegio ele Jesú s, en Santa Rosa de Cabal, com o director de 
Obra el Maestro Francisco Monsalve (1943) y  fin alm en te el Colegio de Cristo en M anizales en 1930.
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sectores tan im portantes com o San José, Las Galerías o barrio Colón y Los 
Agustinos, junto con la plaza Alfonso López; ocasionando un constante deterioro 
desde entonces, por esta avenida, diseñada por la Firm a In tegral162 de M edellín, 
con la colaboración de algunos ingenieros y asesores locales. El retazo de parque 
de los Fundadores, al igual que el Olaya Herrera han sido objeto desde entonces 
de cam bios y transform aciones, hasta llegar a la actualidad: pequeñas zonas 
verdes incoherentes, el trasteo de la Pila/fuente de tanto en tanto, un m onum ento 
funerario a los Fundadores, placas conm em orativas..., y hasta un "Pozo de la 
D icha"..., hacen el deleite de todas estas mutaciones.

P arque d e Los Fu ndadores y  Colegio de Cristo en proceso  de construcción

Archivo fotográfico:A rtífices/G Q uintem  n” 14 Archivo fotográfico ’-Artífíces/JM G om ezM n"2

Prim era propuesta, P alacio de B ellas A rtes de M anizales. P alacio de B ellas A rtes de M anizales,
M aestro Gonzalo Quintero C. 1941 Ing. Jo s é  M. G óm ezM ejía

m  Se dice qu e la nueva avenida en su diseño original pasaba  por detrás del Teatro los Fundadores: no obstante varias 
autoridades de la ciudad "les dio pena y  no quisieron perderla opoitunidad de que la avenida pasara por delante del teatro"
J.F. E.A ■ destruyendo gran parte del parque: perdiéndose un ejem plo único: que la prolongación del parque o plaza fuera  
precisam ente el '‘Hall" o  “Lobby" del propio teatro.

t * A  L D  K I, A A  R  Q  V  í  T Ifi C  T  O  K  A  R  E P  U  B 1 . I C  A N  A . M A N I Z A L E S ;  C  E N * T  B  O  H I S  T  Ó  R
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Capítulo III  
Centros de piedad

Capilla San Pió X. L a  Enea

Ni las bendiciones de las 7 prim eras piedras, ni los Te Deum o las m isas de 
inauguración, deben dar, las primeras, la idea de continuidad en la construcción 
ni las segundas la de finalización de la obra. Los edificios primarios y sobre todo, 
las iglesias para su realización y construcción superan m uchas veces el entusiasm o 
inicial de verlos term inados y en el transcurso del tiempo una serie de factores 
de tipo económ ico-adm inistrativo por parte de los curas, incidencias de la 
naturaleza com o los tem blores, los incendios no siem pre accidentales, m odas, etc., 
incidirán o harán parte del proceso de la obra arquitectónica; aum entando la 
variedad, im provisación o confusión de la fábrica, que cada vez será entonces más 
ecléctica. M uchos, inclusive no serán term inados aún en la actualidad.

Rufino Gutiérrez en la descripción de los tem plos en su artículo "Manizal.es" 
para el Archivo H istorial en 1919, fuera de los elogios a las obras coincide en que 
todos los edificios sacros de la ciudad están sin terminar, lo que incluye la ausencia 
de am oblam iento interno, de bancos y sillas, im ágenes y otras incom odidades que 
afectaban a los devotos fieles. Adem ás, insiste con lástima, que el que "sean  de 
m adera, com o todas las edificaciones de M anizales" no perm iten que sean 
consideradas "verdaderas obras" en el ámbito nacional.

Siendo precisamente este material y la técnica utilizada, lo que permitió mayor 
experiencia y perfeccionamiento, pero sobre todo asomarse a las nuevas corrientes de 
lo moderno, aplicadas de manera inicial en estos edificios sacros, que adquirían 
significación, por los recursos económicos avalados con los aportes de la comunidad en 
general; para ser concentrados en la construcción de una sola obra, diferenciándolos del 
mareo urbano dado por la vivienda de características individuales; otorgando en forma 
significativa una apropiación socio-económica sobre la realización de la fábrica religiosa.

Com o inicio de espacio público cubierto, que perm itirá la concentración de 
actividades y m anifestaciones culturales propias de una sociedad eclesial, como las 
asociaciones eucarísticas, m añanas, de ayuda a los pobres, etc.; surgidas en torno 
al templo: entrando a consolidar la presencia de barrio o sector extracentro, al 
poseer un uso prim ario como la iglesia; luego vendrán otros usos de carácter 
adm inistrativo respecto a la salud, penitenciario y educativo.

Se m arca así la presencia e im portancia de un sector social ante el resto del 
poblado, a través de la arquitectura, sobre tocio frente al centro tradicional, de por 
sí ya cargado de funciones; generando nuevos usos urbanos que transm itirán 
nuevos valores a los ciudadanos, al poseer y ofrecer servicios necesarios, las más 
de las veces, al resto de los habitantes; en continuo ascenso dem ográfico, urbano 
y de estatus social, con el consabido aumento de valorización de tierras y para ello 
nada m ejor que los "centros de piedad".

Lo anterior estará com plem entado por el m ejoram iento de las entonces 
consideradas plazuelas o plazas, o el de los paseos o avenidas com o prolongación 
de la actividad pública.

Esta visión se ve refrendada para Manizales el 13 de junio 1923, cuando se inaugura 
la primera parte o a la derecha del Orfelinato San José y donde pronto se comenzará 
"La capilla que por sus dimensiones y por lo bien situada, ha de ser gran centro de 
piedad para el barrio que tiende a multiplicarse rápidamente por la Avenida Cervantes"163.

'm OP. C1T. FABO T.I P.144
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En cuanto a los templos están la "Única iglesia, la catedral, también la pequeña 
capilla del hospital"164, anotaba el Padre Leonardo Azcona, a principios del Siglo 
XX; sin contar la Capilla de La Enea165 situada hacia el oriente, fuera de la 
población y construida por el padre Nazario Restrepo a partir de en 1876, 
cuando solicitó permiso para su fábrica, colocándose la primera piedra el 24 de 
abril de 1878 y celebrándose la primera misa el 29 de noviembre del mismo año, 
dedicando la capilla en honor de nuestra señora del Rosario; el paraje de La Enea, 
en predios de don Pablo Jaramillo, años m is tarde, sirvió de retiro, en actitud 
penitente hasta su muerte, al padre Nazario Restrepo.

LA INMACULADA / LA PARROQUIAL
“MEDIO LIMÓN” 1903/1924

Este segundo templo que se construía en Manizales, inicialmente fue propuesto 
en el costado sur de la Plazuela del Guayabo (Carrera 13 o de la. Esponsión/Cra. 
23), pero no se pudieron adquirir estos terrenos, optándose por la ubicación actual, 
donde con anterioridad en 1897 habían funcionado dos circos de toros el de 
Antonio Pineda, "Tornero", y el Circo "Nelsón" en el costado oriental de lo que 
sería más adelante la Plaza de Sucre y luego el Parque de Caldas.

En 1903 se bendice la primera piedra para el templo de La Inmaculada 
Concepción, también llamado La Parroquial166, sobre los planos diseñados por el 
Jesuíta Padre Santiago Páramo167: ..."en arcos ojivales". Esto a pesar de que 
existía un dibujo del cual "El primer plano se pidió a Alemania; consta de 6 naves 
en forma de abanico y ocuparía más de media manzana, con un atrio frente al 
parque, de unas sesenta varas"; los planos del jesuíta Padre Páramo fueron 
solicitados para una capilla y aun así resultaron muy pequeños para el lote 
adquirido, posteriormente se aumentaron para construir el templo; siendo modificados 
por don Luis Muñoz y el Ing. Ellas Arango, participando como Maestros de 
Obra don Lisandro Tirado y don Jesús María Correa. Los trabajos fueron 
interrumpidos luego de 1909, cuando fue elevada a parroquia; para presentar en 
1919 el siguiente aspecto:

«La iglesia de la Inmaculada Concepción, también toda de madera, es amplia, con
pavimento de ladrillo ordinario ya bastante desgastado, atrio chico y muy desairado, 
frontis con torre de no escasa elegancia, y de tres naves. Hay algunos reclinatorios 
y escaños; las estatuas son malas y los cuadros detestables casi todos. Da frente al 
parque de Caldas. Se empezó hace unos ocho años y ya está casi concluida168”.

164 AZCONA DEL CORAZON DE JESÚS, Leonardo; «Manizales y los Agustinos Recoletos» Imprenta de la Cruzada 
Bogotá, Colombia 1911
!&i Capilla de La Enea/Pío X'-Toma su nombre délas Tifaceas -  Thypa Latifolia L .una planta que crece abundante 
en las zonas húmedas y pantanosas; con sus hojas en juncos se producen diferentes artesanías; enjalmas, esteras, 
etc.; la capilla fue construida por el Padre Nazario Restrepo; primera piedra 24 de abril de 1878 se erigió la capilla 
en honor de Nuestra Señora del Rosario; primera misa 29 de noviembre de 1878 Fabo p.658»' primer Monumento 
Nacional (R~ 008-—XI — 14 1973) en la región cafetera.
166 El 08 de diciembre de1909 adquiere la categoría de parroquia, quedándola población dividida en dos parroquias; 
durante un tiempo, luego del incendio de la catedral en 1926sirvió de sede principal para la administración eclesiástica; 
también para diferenciarla de la Catedral tomó el nombre de La Parroquial.
167 PARAMO, Santiago• sacerdote jesuíta; pintor de la Capilla San José en Bogotá; el P. Nazario Restrepo lo recomendó para 
pintare1 artesanado de la parroquia de Salatnina Caldas, ante la crítica a los frescos existentes en su momento en este templo y  
pertenecientes a Isaías Hoyas. Este trabajo no se realizó; pero sí desaparecieron los de Troyas. CIT FABO, José María
m GUTIÉRREZ, Rufino “Manizales” p.270 Archivo Historial -  No. 6 enero 1919- Imprenta Departamental de 
Caldas; Manizales Colombia 1919.
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era 22
P ianta . Tempio de La Inm aculada

Templo d e La Inm aculada
Archivo fotográfico•' P arques/C aldas n°25

En e s te  año de 1909  ta m b ié n  se 
reanudaron los trabajos "hasta forrar en 
lám ina m etálica lo construido o arm ado" 
seg ú n  FA B O ; p a ra  ser in a u g u ra d a  
posteriormente, el Jueves Santo de 1921. 
Se decía: "E l templo presenta una sensación 
de majestad y se nota en sus trabajos 
a rq u ite c tó n ic o s  in te lig e n c ia  y b u en

P arque de C aldas y  templo 
de L a  Inm aculada  
Archivo fotografico■ 
P arques/C aldas i í'2 9

"  169

Para 1924 se term inó la construcción del ábside, internam ente rem atado en una 
sem i-cúpula que se denom ino de "estilo M edio Lim ón", el cual llamó m ucho la 
atención, por su excelente trabajo artesanal en m aderas preciosas, como el resto 
del interior e inaugurarla esta vez como recuerdo del Año Internacional M ariano. 
Com o constructor tam bién participó el salam ineño don José Joaqu ín  Jaram illo  
Q u intero170. Anotándose entonces para el m omento que "el templo de la Inmaculada 
Concepción es lindo por los planos, artístico por la ejecución y un arresto muy 
elocuente de la cristiandad de los m anizaleños171"

m R evista “RENACIMIENTO" 18 octubre de 1921
171 Jaramillo Quintero, Joaquín■' S a lam ioa  1887 i  M anizales 1972: participó en la construcción del Edifìcio del 
Orfana to San J o s é  d e M anizales sobre ¡a Av. Cervantes, Ed. Uribe y  otros d e instituciones religiosas.
17■ OP. CIT. FABO P. MARIA P  655
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TEMPLO DE SAN JOSE/
“PALITOS DE TABACO” (1903/1921)

F.l 31 de enero de 1902 se lanza la idea de construir un templo en el costado 

sur de la plazuela del Mico, figurando como promotor principal don Faustino 

Ocampo; los planos fueron dados por don José María Correa y al cabo de un  

año se inicia el banqueo "dejando una parte de la tierra para hacer las tapias"172 

de lo que será esta "edificación temblorera, mezclada con dientes de cal y 

canto"17'; el Presbítero Benjamín M uñoz O. realiza la bendición de la primera 

piedra el 19 marzo 1903 día de San José, de quien el templo toma su nombre. 

Siendo don Luís Carlos M uñoz presidente de la Junta Directiva de Fábrica, de este 

templo "Estilo toscano, tres naves, proporciones armónicas y forrada en lám ina 

de z inc "1 4. Luego de 1910 se construye el atrio, presentando el siguiente aspecto 

para 1919: ..."Dando frente al parque de Colón se empezó hace poco más de diez 

años, y se concluyó, la construcción de la iglesia de San José, regularmente amplia, 

con buena torre, atrio estrecho y bajo de cemento con incrustaciones de mármol 

que le dan bonito aspecto. Hay pocos reclinatorios y ni un solo escaño. Carece 

completamente de cuadros y las estatuas son m uv pocas, el pavimento es de mal

ladrillo, y todo el edificio de m adera"1,3.

La estatua de San José fue realizada en 

la Casa Taller de Bellas Artes Carvajal
que ya se había establecido en Manizales 

desde 1904, procedente de Envigado  

Antioquia; el reloj se colocó en 1921.

Este templo del cual el P. Benjamín 

M uñoz O. siempre anotara que "la fábrica 

no vivía sino de cantarillas y limosnas..., y 

unas tabaquerías que me ayudaron tanto, 

todo cuando la gente fumaba "palitos de 

tabaco"176. En un acto casi vandálico fue 

demolido vanamente medio siglo después 

iniciados los años setentas; al Arquitecto 
Gonzalo Botero J. se le atribuye el diseño 

del nuevo templo.

Templo de San José, ceràmica H. Giraldo. 19tì9

!7¡ OP.cn: FABO DE MARIA 
OPCIT. FABO DE MARIA 

,u OP.CIT. FABO DE MARIA
OP.Cn'. GUTIÉRREZ. Rufinop.270 
OP.CIT GUTIÉRREZ. Rufino p.270
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Templo de San José, fachada
Archivo fotográfico■ Parques/SanJosé ri’92
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LOS AGUSTINOS/SAGRADO CORAZÓN 1903/1930

Ocho días de viaje por "tan pésimo cam ino", cuando menos, se demoraba el 
trayecto Bogota-M anizales, resultando poco el alborozo con que se recibía a los 
corajudos viajeros. "Se cantó el Tedeum, dando gradas a Dios por nuestro arribo 
v feliz término del viaje, que a las incomodidades naturales y escabrosidades se 
añadirían los peligros propios de una época de revolución" como escribiera el Padre 
Fray Leonardo Azcona del Corazón de Jesús177luego de entrar en Manizales, nueve 
años después de que los primeros frailes agustinos llegaran al poblado en 1901; los 
cuales se alojaron en una casa particular hasta que en 1903 se dio la misa en la 
primera capilla y para 1905 se trasladasen a su propia casa de habitación, aun sin 
terminar, en el entonces denominado barrio Carangal,7s. En la parte b¿ija de la 
cuchilla del antiguo cementerio; dado que "en el platillo de la balanza pesó más 
¡cosa rara! el barrio más infeliz, más despoblado entonces y el menos conocido por 
la gran mayoría de los m anizaleños"179; anotando también que el sitio escogido en 
la "saburra de Manizales" era una "manzana parte de tierra, parte agua, parte 
barro, parte aire" y "unos ranchos pajizos diseminados aquí y allá formaban una 
escolta y no existían calles".

No obstante para 1908 ofrecía "U n aspecto enteram ente nuevo y con sus 
veladas han tratado de despertar el gusto estético de la población"; para 1910 Fray 
Azcona encontraría, m enos mal, luz eléctrica en la capilla que tenía 14 mts. de 
frente por 40 mts. de fondo y la casa de habitación o convento.

Con los planos de Jorge W. Price'SÍ los cuales fué necesario aum entarlos un 
20% y en "estilo gótico segunda época" el 21 junio 1914 se bendijo la primera 
piedra, colocada por el M aestro Pedro Posada y donada por el Sr. Elias 
Arango; los cim ientos se construyeron de cal y canto y para 1915 se hizo el 
techado con tejas metálicas. El M aestro Clímaco A gudelo1'5’ como Director de 
Obra, agregó el alero de 1.30 mts, para favorecer las fachadas laterales hasta llegar 
al 11 febrero 1923 en que fue bendecida por el Sr. Obispo M. Tiberio Salazar y 
Herrera, faltando aun el frontis, la torre y el coro.

1 > £

■ f r

A cuarela de W. Price. estudio

: OP.CIT. AZCONA D EL CORAZON DE  
■JESUS, leonardo
1 ' C aranga: arner. piojo, cáncano: Pequeño  
Larousse. Ente sector de la ciudad sirvió de 
acantonam iento de tropas durante diferentes 
g u e r r a s  ( 1860): d á n d o s e  una p la g a  de  
carangas en tre 1os soldados desde entonces 
se le denom inó E l C arangal, luego el barrio  
Sanlana por  una de sus qu ebradas: después  
barrio Latino.hasta cuando para  no asociarlo  
con es e  barrio parisino “de poca moralidad", 
se  le atribuye a l P. FABO D E MARIA el 
cam bio  de su n om bre p or el actua l barrio de 
Los Agustinos, donde se instaló ia comunidad. 
P a r a  p r o fu n d iz a r  s o b r e  e l  s e c t o r  v er  
GIRALDO MEJÍA. Hernán < Aproximación de 
M an iz a les  en  la  a rq u ite c tu r a  n a c io n a l  
c o lo m b ia n a »  una e s t r a t e g ia  hoy  
in c o m p r e n s ib le s  T a l l e r e s  c en tro  
Publicaciones UN M anizales 1991 
m OP e n :  FABO DE MARIA p.602  
130 P R IC E  W. Jo rg e : (Bogotá 1853/ + 
Bogotá 1953)Autodidacta en Música, 
A rquitectura , Ingeniería  y  L iteratu ra  hijo

del in<0§fc H enry PRICE artista y  acuarelista. Ver fichas M onografícas/Arti fices A R T 8 .4, B 
1 1AGUDELD V., Clímaco <Neira 1885/+Manizales 1952) Maestro y  decorador, trabajó en las ornamentaciones exteriores del 
Teatro Olympia de la firma Papio y  Bonarda, entie 1927.1930. Cuadro Santísima 'Trinidad, en la Catedral de Manizales. 1932.
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Luego, "la primera gran torre de concreto reforzado construida en Manizales, la 
de la iglesia del Sagrado Corazón, la edificó el italiano Ingeniero Livio S. 
Chiavinat, graduado en la Universidad de M ilán y con una especialización en 
"cem ento arm ado" en la de Freiburg, sus trabajos sucedieron alrededor de 1929"182.

Inicialm ente se pensó en construir el frontispicio en la mitad de la cuadra que 
da a la Plaza de las Galerías, pero no se pudieron adquirir los terrenos. Años más 
tarde, se transform ó la cubierta del techo, dism inuyendo las pendientes, le fue 
retirado el alero y los arbotantes en madera; para refaccionar las fachadas laterales, 
ocultando el techo con áticos y rem atados de acuerdo al orden de la estructura 
interior con pináculos, siguiendo el m ism o tratam iento "gótico" del frontis; sobre 
la base de la torre/aguja se le colocó el. reloj. También en el transcurso de los años, 
se im plem ento el interior con trabajos artesanales en madera; m uebles de gran 
valor, com o los altares, retablos, confesionarios, tallas, estatuas, órgano, el decorado 
de las m aderas del cielo raso, colum nas y arcos, etc. y finalm ente los vitrales. Es 
uno de los tem plos más valiosos del eje cafetero por sus valores culturales 
patrim oniales, representados en los Bienes Inmuebles, el m ismo templo, como 
gran parte de las viviendas que lo contextualizan en el resto del barrio y los 
Bienes M uebles1 8 que conform a un conjunto integral no-m onum ental y único.

P an orám ica• Tempio del Sagrado Corazón de Jesú s , conven io y  barrio de Los Agustinos

182 ROBLEDO C. Jorge Enrique! “L a  ciudad en Ja colonización antioqueña-M anizales” E ditorial Universidad  
N acional B ogotá 1996 p. 158.

B ienes M uebles• si se desea profundizar en este aspecto  ver- RINCÓN, Fabio "Inventarío de Artesanos. Carpinteros y  
Ebanistas de Manizales C1NDEC Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 1987/1988: DIAZ R. Antonio; GAVIRIA,
Ju an  Carlos.: “Vitrales de M anizales-Inventario" CINDEC Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 1989.
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apítulo IV

«Medicalización 
de la Sociedad»

Segundo Hospital, 
Manizales 1910

Orfelinato, 
Manizales 1920

Cuarto Hospital, 
Manizales 1943



Capítulo IV  
“Medicaliza cion 
de la Sociedad”

Tercer Hospital. C&pillaAv. Cervantes

La higiene viene ligada a un mejor vivir, dentro de las nuevas concepciones de 

principios de siglo -lo moderno- y sus adelantos tecnológicos llevados al uso del 

diario transcurrir empezando por lo institucional ya fuera religioso o laico, a la 

adopción de nuevas prácticas culturales, sobre todo en lo referente a la urbanidad  

dentro de lo cotidiano de la ciudad. Las viviendas, que durante mucho tiempo no 

pudieron pasar del excusado o letrina, situado fuera de la vivienda misma, en el 

solar; a las comodidades del nuevo concepto del excusado inodoro, «al interior» 

como lo ameritaba la época.

El aumento de la demografía urbana de Manizales había hecho insuficientes los 

pocos espacios dedicados a la «sanidad»; la población crecía a un ritmo que la 

mantuvo dentro de las primeras ciudades del país; la única que producto de la 

colonización antioqueña sostuviera este rango, durante la primera mitad del siglo XX 

(ver cuadro de pobladores urbanos en la sección de anexos).

Los espacios públicos de sanidad, en el casco urbano, antecedieron a los 

excusados inodoros en la vivienda. El primer cementerio llamado de Palestina, 

ubicado en La Cuchilla hasta 1868, posteriormente Parque del Observatorio, por 

razones de la dirección de vientos y las fuentes de agua que allí nacían, se clausuró 

para construir uno nuevo al oriente, sobre El Camellón o Carretero que pasó a 

partir de 1922 al sitio actual o San Esteban. La implementación de algunos baños 

públicos fue escasa, para 1926 se anotaba al respecto que «sí en verdad no cuenta 

la ciudad con baños propiamente públicos, en cambio si hay tres establecimientos 

de esa especie donde se pueden tomar baños fríos o calientes a cualesquiera hora 

del día pagando una pequeña cantidad, los más preferidos son los situados al 

oriente de la ciudad. Además los principales hoteles tienen baños para sus 

clientes»184; lo anterior no tanto era necesario para ciudadanos desprevenidos 

como pudiera pensarse, sino para el sinnúmero de transeúntes en aumento, 

compuesto de mendigos, pordioseros y vagabundos que merodeaban por las 

calles de la ciudad. O, también, para visitantes anónim os que de paso se 

hospedaban en los hoteluchos pensiones y posadas/fondas, las cuales se distinguían  

precisamente por no contar con todos los servicios pertinentes.

En cuanto a las construcciones, lo institucional educativo logrará excelentes 

ejemplos, también en madera, como el del Instituto Universitario de Caldas185 en 

1914, al inicio del Camellón o Carretero (luego Avenida Cervantes); al edificio se 

les prestará un cuidado muy especial y se dará muestras de avance en las 

condiciones y cualidades higiénicas, como se resalta en la siguiente descripción:

Instituto Universitario de Caldas «Consta de tres amplios departamentos claustrados, 

con espaciosos y bien aireados dormitorios, comedor y salones para aulas; cuatro 

excusados inodoros, urinarios, cuatro baños y cuatro pararrayos»186 y hablando  

del edificio agrega ...«A esfuerzos del anterior gobernador Dr. Em ilio Robledo C .187 

se debe principalmente la construcción y paramentación de este edificio, que si 

fuera de ladrillo o piedra podría considerarse uno de los mejores de Co lom bia»188.

GAVTRIA TORO, José P. 40 1926
,ia El Instituto Universitario contaba en 1919 con el siguiente personal. Un rector, tres prefectos, un inspector de 
internos, un portero, dos celadores. 24 profesores y 280 alumnos matriculados.
x  OP. CIT. Gutiérrez. Rufinop. 266

Dr. Emilio Robledo Correa■ Salamina 1875/ Bogotá 1961. Estudios de Medicina en Medellín Miembro de la 
Academia de Medicina de Antioquia: Fundadoris) de la "Revista Nueva" El Dr. Sanín Echeverry biógrafo "resume 
así el número de sus obras: Obras históricas, 53 títulos: Obras Linguísticasl2 títulos'- Médicas 32 títulos. ". Literato, 
periodista, político, humanista, profesor Gobernador del Dpto. de Caldas 1912/1914.
,ss El subrayado es nuestro
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Esta descripción, sin embargo, no obstante el esfuerzo dado, contrastaba con el 

revestimiento de sus fachadas, en lamina metálica troquelada, generalmente 

belga; que simulará el tan ansiado, escaso y costoso ladrillo; pero que protegía, 

junto con el alero, el externo e interno de la estructura de madera, de las 

humedades y demás riesgos climáticos y ie daba al edificio un  aspecto pesado, 

resistente, como el de «de material»; siendo en realidad m uy liviano (light), para 

llenar con su volumen el hueco-precipicio en que se levantaba y ser temblorero, 

como culturalmente ya se había vuelto costumbre.

Excelente forma ésta de combinar sueños y realidades. A pesar de habérsele 

retirado, al hoy conocido como Concentración Escolar Juan XXIII, hace ya varios 

años las lám inas metálicas de la fachada, nunca hubiera soñado Rufino Gutiérrez, 

que pasados los años, que precisamente por no ser «de ladrillo o piedra» fuera, 

«considerado como uno de los mejores de Colombia»189, al ser declarado Monumento  

Nacional, conocido hoy como Concentración Escolar Juan XXIII. Sorpresas tiene 

la vida, aún las de los edificios.

Estas condiciones higiénicas se volverán casi obsesivas en las descripciones de 

la época para los edificios institucionales, como la Casa de Gobierno o Palacio 

Departamental; donde antes funcionaba la Casa Consistorial y la residencia de don 

Luis Callejas; fue d iseñada por el Ingeniero José Ram írez Johns190 y se 

empezó a construir después de 1912, se le dio el "Premio del jurado calificador 

presidido por el doctor Em ilio Robledo", en su momento gobernador y allí se 

instaló la nueva gobernación.

«Este edificio que haría honor a cualquier capital de departamento, muy ventilado
con excelente luz todas sus dependencias, oficinas suficientes para todos los ramos
de la administración ta l vez demasiado amplias abundante agua, excusados inodoros 
y  profusión de alumbrado eléctrico. OP• CIT Gutiérrez, Rufino p. 260.

/ o ' *
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Dibujo, Instituto Universitario «Concentración Escolar Juan XXXIII» Av Cervantes

i M i

y

Dibujo, primer Palacio Departamental de Caldas. Fachada Principal Plaza de Bolívar

Así m ismo, había buenas condiciones higiénicas en la Cárcel Departamental y 

las normales de varones y señoritas. Sin embargo estas no se cumplían en otros 

edificios, como el de la Penitenciaría o Prisión ubicada cerca de la Plaza Caldas, 

o el cuartel de la Fuerza Pública, contiguo al Instituto Universitario.

Concentración Escolar Juan XXIII'- Monumento Nacional Declaratoria propuesto por la B.-002-1982 C.M.N
Ver-' Fichas de Monografías/Artífices ART4A.B
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EL HOSPITAL 
PRIMER HOSPITAL

Se vio la necesidad de levantar un primer hospital en 1870, veintidós años luego 
de que la población fuera erigida Distrito; para ello se formó una junta que, luego 
de visitar m uchos lugares, adoptó por el que quedaba cerca al lugar del futuro 
colegio de las Herm anas de la Caridad (Colegio de La Presentación en la Plaza 
de los Agustinos), el cual sería de tapias y techo de teja, se muestra en «un dibujo 
sencillo pero que da la idea de un plan vasto y completo, como idea de un médico 
cristiano», así lo referencia el P, FABO al hablar de los planos del edificio 
realizados por el Dr. D ionisio  U ribe S .191; agregando en 1880 que «es un 
edificio aislado de la población, enclaustrado y rodeado de aguas abundantes», (la 
m anzana sur sobre este costado, por sus dificultades extrem as de relieve sólo será 
construida en la década de los años cuarentas). En su informe sobre el mismo el 
Dr. D ionisio U ribe en 1871 com enta: «nuestro hospital, si merece este nombre, 
está en em brión» y agrega «el plano del edificio que está trazado del modo 
siguiente: en un cuadrado de 32 varas se distribuyeron, salones para hom bres y 
m ujeres, sala para ulcerosos, una capilla, salón de Herm anas de la Caridad y otras 
piezas más para usos dom ésticos y adm inistración del establecim iento..., hasta 
hoy solo tienen aproxim adam ente cuatro varas de altura las tapias y se han 
invertido 600 pesos en gastos incluso el valor del terreno"; cuya dim ensión era 
de ochenta varas cuadradas.

La presencia de algunos médicos a los que se acostum bró por m ucho tiempo 
a llamar «galenos»|u:, propició este acercamiento a las costum bres higiénicas, 
em pezando a fortalecer los inicios del conocim iento científico de «lo saludable»; 
aunque con grandes dificultades, todos ellos, durante las tres primeras décadas del 
siglo XX, em pezaron a llamar la atención sobre varios temas como las consecuencias 
de v ivir en un clima para muchos « malsano»; a escribir basados en las manifestaciones 
más recurrentes de los pacientes que atendían; o en las observaciones de algunos 
recursos naturales que ofrecían esos climas malos: las aguas termales. Se trata de 
involucrar al turismo la carretera que conduce a este sitio; será desde entonces 
parte de los presupuestos adm inistrativos municipales/departamentales, hasta 
lograr abrir la brecha hasta la altura de los nevados, para llegar a proponer desde 
1936 la «Villa de la Salud»; luego de conocer el PH de las aguas, y sus condiciones 
curativas. Algunos de estos "galenos" harán verdaderos tratados sobre lo endémico, 
también en la poesía, el periodism o o su afín desde aquellos tiempos, la política.

El juram ento de Hipócrates se consolida desde el primer m omento con el Dr. 
Emilio Robledo Correa; que junto con la Arquitectura le darán honor a Salamina 
y después a M anizales, a la medicina y la cientifiddad de Colom bia estuvo entre 
los fundadores de la «Revista Nueva»; entre muchas publicaciones realizadas 
desde entonces, por el cuerpo médico que se iba estructurando alrededor de la 
Sociedad Médica de M anizales y su Boletín de M edicina1'’4 a partir de 1906.

I niciador eLDn Dionisio Uribe S antam aría  (1843/1879) de Medeliín- médico, investigador; higienista, p eriod ista , 
escritor científico, ten iendo corno su obra m as d estacad a■ «Del opio, su cultivo y  aclim atación  en nu estro  suelo» .
:' (Ja  l eno. Ch iu di o  • m éd ico  g n  ego ( ¿ 131 /20  I. ?l) • C:) que rea  li zó i m portan  tes desc uhrim ientos e  n ana toniia . 
Pequeño Larousse.

S a lam in a : M onum ento N acional D eclaratoria propuesto por la R 002- 1982 C.M.N.i en trám ite de presentación  
an te la UNESCO com o candidato a Patrim onio de la H um anidad dentro del concepto de  “P aisaje Cu tur a l del Café".
!<>i OP. CIT.HENAO TORO. Rafael i p. 135. «No fueron, pues, los m iem bros de la SOCIEDAD MEDICA DE MANIZALES 
v fundadores del BO LETIN  DE MEDICINA, gentes del común, sino hom bres que dejaron honda huella en la sociedad  
que los vio vivir■ investigadores con alcance internacional precursores de la cirugía en la nación, brillantes escritores 
no solo sobre los tem as inherentes a su profesión sino tam bién com o novelistas, poetas , h istoriadores. m aestros on el 
sentido  nato d e la palabra, gobernantes, legisladores...».
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Es por esta fecha de 1906, que se empieza a ver la necesidad de construir un 

verdadero hospital para, «ahorrar a un pueblo culto el humillante espectáculo de 

ver por las calles el desfile doloroso de muchos desgraciados»195. Para ello 

intervendrá en la asesoría la Sociedad Médica, el lote cedido por la Sociedad de 

San Vicente de Paúl, Don Alejandro Gutiérrez desde la gobernación apoyando la 

idea y las Hermanas de la Caridad encargadas del hospital.

SEGUNDO HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

El segundo hospital se inaugurará el 20 de julio de 1910 con motivo del 

Centenario de la Independencia Nacional, para empezar a funcionar el 7 de 

Agosto de 1911 y se termina la capilla en 1913; teniendo como subvención 

principal la del «degüello de animales"; todo bajo los planos elaborados en forma 

gratuita por el Sr. Elias Arango, de quien se dice: «Este modesto trabajador que 

con ejemplar desinterés ha hecho y desarrollado el plano del hospital"196; también 

era profesor de la cátedra de Dibujo Lineal en el Instituto Universitario participó 

como constructor José M aría Zapata, con la asesoría en la disposición higiénica 
del edificio de los doctores Emilio Robledo C. y Juan Bautista Gutiérrez quien en 

nombre de los médicos llevó la palabra el día de la inauguración, de este hospital 

llamado de San Juan de Dios, que para 1926 contaba con 16 médicos.

U t í w j o .  M 'g u t u h i  Hr/spií/ií

/Vu l l r  l'il/ilf/* i i c u i u i n  //..-j.if.</

///••'.Y \<) TORO. Rafael OP.C1T.
Parte del Informe del Síndico Dr. Alfonso Robledo -Jaramillo, leído el día de la festividad. 
* OP. CIT. FABO. María
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TERCER HOSPITAL

Para el tercer hospital, habían pasado veinte años del segundo hospital existente, 
cuando se propuso el traslado de éste, que fuera orgullo de la ciudad, y que según 
lo anotará Abelardo Arango en form a contrastante en su m om ento «era una 
edificación infecta, m ugrienta, plagada de moscas, a lo cual añadía una pésima 
alim entación"197; así las cosas, el Dr. Jorge Luis Vargas H 19S, a quien el Padre 
M árquez llam ara desde el púlpito de la Inmaculada, «el hijo del carnicero de San 
José» por su origen hum ilde, y por sus ideas de com batividad y posición de 
izquierda, éste liberal y Director del Hospital M unicipal, decide entonces el 
traslado de éste, al local donde se construía el Asilo de M endigos -durante un corto 
tiem po se destinó un pabellón para los enfermos, posteriorm ente se trasladó todo 
el Asilo de M endigos al viejo hospital- según los planos del Arquitecto Pablo 
de la Cruz en 1933, participando en su construcción el alem án Ingeniero 
Guillermo Ledher Scheele199, el por entonces dibujante Jorge Arango U.200; 
situado frente a la Estación del Cable Aéreo en la Avenida Cervantes. Fue 
dem olido, com o casi todas las edificaciones primarias de M anizales, de la región 
v el país en form a injusta, a partir de la década de los años sesentas.

Il ran® ¡ il

l \ \ ~ .
■

Dibuio, Continuum urbano tercer H ospital Av. Cervantes

197 HENAO TORO. R afael OP. CTT
"* VARGAS HERNANDEZ. Jo rg e  Lu is (M anizales 1896/ Bogotá 19 ?>: co-fundador de la Clínica Santa Inés- 
ubicada donde hoy funciona el hosp ital infantil. Av. S antander-y  de su órgano de expresión «Glosario M édico»: Do» 
veces represen tan te a la C ám ara■' D irector de H igiene y  A sistencia Pública', en tre m uchos cargos.
1Si LED HER, Guillermo- estudió  en en la Escuela de Alta Técnica de Construcciones de Colonia A lem ania, la cual 
le  con fiere el Titulo de Ingeniero/C onstructor en 1925: (apartes de la entrevista  p erson al realizada en Armenia. 
Quindio p o r  el Ara. Hernán Giraldo M ena en 1985).Ver Ficha m onográfica /  Artñces ART7A 
2mVer F icha m onografica  • A rtñces ARTI SA, B.C. D. E
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CUARTO HOSPITAL

fachadas originales, 
cuarto Hospital 
archivo fotográfico'- 
sju código

Para 1941, mediante Ordenanza se dispone la construcción de un cuarto hospital 
esta vez Departamental, en un lote de los terrenos del barrio Prusia, a unos 
doscientos metros de la Avenida Santander; los primeros planos serán elaborados 
por el Arquitecto Jorge Arango Uribe y se inicia su construcción en 1943, los 
cuales fueron interrumpidos por dificultades económicas del departamento, entregándose 
la obra posteriormente a la Junta de la Beneficencia de M anizales201. Entonces los 
planos originales fueron reformados por el bogotano Arquitecto Jorge Martínez 
Roa; luego, con más transformaciones participaron sucesivamente los arquitectos: 
Jorge Gutiérrez Duque, Germán Arango Londoño; para term inar la obra 
Jaime Gómez Hoyos y Jaime Angel Jaramillo.

Así como el inicio de los años treinta fue de cambios memorables: «el nacimiento de 
una nueva época» y terminaba la hegemonía conservadora; así también finalizaba la 
época del médico a caballo para visitar el hospital o sus pacientes; la visita a los pueblos 
vecinos, donde se hacían las operaciones en las piezas de las casas recién pintadas con 
cal, (blanquimento) para el efecto, y ser más higiénicas «pues los enfermos le tenían 
miedo al hospital y aún a las clínicas"; con la llegada de nuevos médicos que se 
interesaron en «todas las ramas de la asistencia social, y no poco de la política» y, como 
se dijera antes, en la búsqueda de la obtención de la higiene a través de proyectos 
novedosos como el sueño de un Balneario en los termales, «al estilo de los alemanes

y franceses», o el fallido cobro de un 
impuesto a los hombres solteros para 
financiar el Dispensario Antivenéreo, 
presentado por el Sr. Tulio Londoño, en 
1927 al Concejo Municipal.

Tres décadas m arcadas en la vida 
d e la  c iu d a d , p ro p ic ia n d o  u n a  
estru ctu ración  cerrad a y de poca 
movilidad social que se acrecentará 
en los años posteriores; tal com o lo 
anotara el m ism o Dr. Em ilio Robledo 
C., «cuando se despedía de M anizales 
en los térm inos más encom iosos para 

la ciudad. No deja de exclam ar con franqueza que M anizales carece de espíritu 
de asociación, pues para ese entonces las sociedades literarias, médicas e históricas, 
de las cuales había sido uno de los fundadores, habían terminado sus vidas sin dejar 
deudos»202; a pesar de que más tarde se le otorgara él título de Doctor Honoris 
Causa a nombre del Alma Mater, con ocasión de la fundación de la Academia de 
M edicina203 -según Acta de Constitución de la Academia de M edicina el 29 de 
Septiembre de 1955, en uno de los salones del Club Manizales; nombrándose 
Presidente Provisional al Dr. Julio Angel- algo se había avanzado en Manizales; 
parte quedaba atrás, ahora con la nueva «Home», contraria de la «Casa primitiva, 
insegura, sin arte, sin higiene, sin belleza, sin "confort»; tal como anotara en su 
escrito "D el urbanismo» Ricardo Olano Secretario de la Sociedad de Mejoras 
Públicas204.

, t U iD A  O tC i f i tN T lL

La Ju n ta  de B eneficencia  de M an izales fu e creada por el A cuerdo M unicipal No. 55 el 7 de d iciem bre de 1945: es  
liqu idada en la d écada d é lo s  años 90.
202 HENAO TORO. R afael OP'- CIT.
m  HENAO TORO. R a fael OP'- CIT
m  OLANO, R icardo «Del urbanismo» R evista Civismo p. 40/41 No.2  agosto M anizales 1936
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ORFELINATO SAN JOSÉ

Los indigentes, huérfanos, niños pobres, abandonados o expósitos, venían en 
aum ento desde finales del siglo XIX, mostrándose por parte de las autoridades la 
preocupación y la necesidad de construir un asilo, también por prescripción legal, 
dada por aum ento del núm ero de habitantes» con el objeto de im pedir la 
mendicidad en los lugares públicos». El Dr. don Ángel María Ossa, Síndico y el 
Dr. Juan A. Toro, el cual durante m ucho tiempo, dirigió el prim er Asilo de 
M anizales, adm inistrado por las Herm anas de La Presentación y a cargo de la 
Sociedad de Caridad, quien había aceptado la donación de una casa construida en 
1896, que al cabo de un tiem po como asilo presentaba el siguiente aspecto:
«construido en una cañada, en estrecho solar y rodeado de basura está el edificio 
sobre altísim a y peligrosa barranca; hecho a pedazos, con altos y bajos, más 
parece un bom bardeado castillo o un arruinado cam pam ento: con dorm itorios 
estrechos, sin aire y malos pisos; cocina pequeña y oscura, excusados y lavaderos 
fétidos y casi sin agua (donde toda incom odidad tiene su asiento y donde todo 
ruido hace su habitación)»205.

Nada más lamentable y diferente a lo que sucedía en la mayoría de las poblaciones 
del país, en este se atendía no sólo los huérfanos, sino -se decía- «que es hospicio, 
orfelinato y manicomio; casa de refugio para mujeres casadas, viudas y solteras, para 
ciegos, bobos, alcohólicos, tullidos, epilépticos, mendigos, ancianos, todo en confusa 
pelotera y para recibirlos no se les pregunta procedencia, ni se reconocen fronteras", 
como anotaran antes de ser despedidos, por allá en 1924, aparentemente sin causa 
alguna, los dos atlantes del primer y segundo asilos: don Ossa y el Dr. Toro, en un 
escrito suyo como respuesta, "por haberme preguntado con aire mandón cierto 
gamonal manizaleño, porque recibíamos en el asilo tantas y tan variadas gentes"206.

Para el asilo de San José se escogió un lote ubicado sobre el costado norte del 
Carretero o Avenida Cervantes, atribuyéndose su diseño al Pro. Luís Carlos 
M uñoz, a finales de la década de los años veinte y en 1923 se bendice el edificio 
y al año siguiente se da com ienzo a la capilla, en técnica de madera y bahareque, 
hasta esta fecha sólo se ha construido la mitad o el ala oriental "que forma una 
escuadra de unos treinta y cinco m etros de frente por treinta de lad o"207, que será 
concluido luego; la adm inistración le fue dada a las Herm anas de los Pobres de 
San Pedro Claver, que habían llegado a M anizales en 1923. Medio siglo m ás tarde, 
el asilo ya abandonado, junto con la capilla, dentro del marco del Festival 
Internacional de Teatro, tuvo por última actividad la representación de la obra "E l , , r, r  r Vista oblicua  y
Quejío" del grupo La Cuadra de Sevilla España, para ser dem olido inm ediatam ente fachada. Orfelinato 
después, a principios de la década de los años setentas. San Jo s é  Av.

C ervantes

t» op CJT FAB() de Mgría T j p 140
OP. CIT. FABO, de M aría T. I p. 139 citando a l Dr. Ju an  A. Toro. 

2"' OP. CIT. FABO, de M aría T. 1 p .143
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apítulo V

EL RENACIMIENTO

Primer Club Manizales. 
Manizal.es 1930

Palacio Nacional, 
acuarela' 

Manizales 1930



Capítulo V

EL RENACIMIENTO / 
LOS DIAS DE LA RECONSTRUCCIÓN (1927/1936)

La prim era y m ayor em presa hecha en Colom bia de reconstrucción urbana y 
arquitectónica tienen lugar en M anizales; luego de los dos voraces incendios de 
1925/1926, cuando la ciudad perdió m ás de treinta m anzanas de su centro 
tradicional. D ando lugar entonces a que en m enos de diez años, se tuviera más 
del noventa por ciento reconstruido, en un estilo arquitectónico que, si bien se 
había iniciado en la ciudad desde principios del siglo XX, la destrucción ocurrida 
propició la puesta en escena en forma rotunda y a m anera de recuperación de un 
período que ya em pezaba a dism inuir en las principales ciudades del país.

La acción de modernización se hizo, desde entonces, más fuerte que la misma 
estructuración de un pensam iento de modernidad; siendo el cemento, junto con el 
hierro las mejores opciones, no sólo para evitar los incendios sino para por fin 
alcanzar la higienización, que tanto se pregonara en el pensamiento moderno. 
Fueron largas y rabiosas las discusiones de la población, que involucraron todos los 
medios posibles, para llevar a termino tan faraónica empresa, hasta lograr llevarlos 
a exorcizar prácticas culturales como la técnica tradicional del bahareque y negar sus 
aportes o amalgamientos posibles. El soporte económico del café, la danza de los 
millones por la venta del canal de Panamá, el hecho de que muchos de los 
inmuebles y negocios incendiados estuvieran asegurados, la llegada del Ferrocarril 
y aún el Cable Aéreo, dejaron por un mom ento que la acción de modernización 
pudiera más que los medios reales para la idea de modernidad; no se vio al inicio 
de la reconstrucción que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando 
se trataba de la acción de construir m aterialmente la ciudad, que inicialmente se 
quería reconstruir, en todo ese gran globo de terreno que era su centro tradicional.

La catedral del francés Arquitecto Julien Auguste Polti208, construida por los 
italianos arquitectos Angelo Papio y Pío Gian Cario Bonarda201* dio el primer 
cam panazo de las dificultades que pronto se abordarían con su estructura 
diseñada en ferro-concreto, pero felizm ente llevada a cabo, a pesar de sus 
m últiples interrupciones que term inaron por dar la idea para los propios de la 
ciudad de que en realidad se había concluido. Algo que no sucede, paradójicamente, 
con el universo com plejo de ninguna catedral en el m undo; tam poco lo sería en 
M anizales que tuvo en su catedral un m onum ento incom prendido por m ucho 
tiempo, sim plem ente por inconclusa.

Luego del último incendio, el centro de la ciudad de Manizales en 1936 estaba 
prácticamente reconstruido "Diez años, breve tiempo en la vida de una ciudad, han 
sido suficientes para reedificarla, transformarla, embellecerla, engrandecerla"21“ y en 
verdad que eran pocos los edificios que faltaban por acabar y menos los predios en 
los cuales aún no se iniciaba construcción alguna y complementar así la reedificación.

Las transform aciones podrían verse sobre todo en el espacio público, que había 
sufrido grandes cam bios, al descender el nivel de las calles con su respectiva 
am pliación, el "desaparecimiento" definitivo, de los aleros v por consiguiente, los

Ver fichas■ Monogrñtic,'i/Artífices ART9A, B, ( 1 
Ver fichas- M onográ fica/Art¡fices ART12A,B 

Jw ALVAREZ R E ST E  EPO, Antonio- artículo "El R en acim ien to” E ditorial R evista Civismo No. 1 Ju lio  i 9S6 S-M'P- 
M anizales ( 1olomhia
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cam bios en los paños y vanos de fachadas, que ya abandonaban el balcón corrido,- 
con cham branas en m acana o en canastas metálicas, las carteras adornadas en las 
tallas de la madera, para los vanos que contenían las puertas ventanas de alas y 
postigos; hasta incidir en el cambio de las proporciones y escala de la escenografía 
urbana. Segunda y última fase de la ciudad continua, que se prolongará hasta los 
com ienzos de la década de los sesentas, cuando se iniciará el período de la ciudad 
discontinua, con la llegada del Estilo Internacional, que tiene com o inicios la 
dem olición, en 1951 del Palacio M unicipal y la construcción allí m ism o la nueva 
sede del Banco de la República, a partir de 1959, diseño y últim a obra del 
a rq u ite c to  Jo rg e  A rango  U .2U.

La superficie de las fachadas cié las cuadras se hizo más "p lana", en cuanto a 
la param entación m ism a; la cachucha protectora de los aleros se convertía 
entonces en un plano vertical, gracias al revoque del cem ento en la mayoría de 
los casos cubriendo la esterilla, la tabla de forro o la malla m etálica llamada kirry, 
que actualizará la técnica del bahareque; la entronización de la cornisa va a 
aum entar la altura de las tachadas; argum entadas ahora por diversas texturas 
volum étricas, com puestas de balcones a ras de la superficie, o con leves voladizos 
en balaustres; por las rugosidades o pliegues de las falsas pilastras, arcos de medio 
punto, frontones triangulares, circulares, interrumpidos, guirnaldas, medallones, 
lazos y todo tipo de ornam entaciones en "alto  y bajo relieve" que ante la ausencia 
de la visera del alero producirán un efecto de luces y som bras propias de una 
región de bosque tropical montano alto o bosque de niebla.

La línea del cielo (Sky Line) dejará ver siempre el plano de un firmamento 
cambiante, de nubarrones, neblina, o un azul profundo; generalmente rematado en 
su horizonte por el paisaje de las montañas nevadas o el abismo de las cañadas con 
sus bosques nativos; particularidad entonces de la ciudad andina por excelencia.

El tiem po mínim o de diez años había llam ado más que nunca la atención de 
propios y extraños sobre la ciudad, la solidaridad nacional por sus catástrofes, el 
peso económ ico y político de sus dirigentes en lo nacional, por la producción del 
café, las reuniones de círculos intelectuales, etc.; la nueva escenografía de progreso 
que representaba su centro en un estilo m odernista o m oderno (no importaba) era 
lo que tuviera apariencia europea y por supuesto bello; "M anizales se im pone a 
la adm iración nacional no tanto por la maravillosa arquitectura de sus monumentos 
y edificios, por sus plazas y avenidas, cuanto por sus atributos que hacen de ella 
una perm anente hoguera de su espíritu"-1’".

A un centro m oderno tenía que corresponder una ciudad moderna: sin embargo, 
m oderno fue lo que se construyó m asivam ente después de los incendios ubicado 
en el área del siniestro sobre todo y en el crecim iento hacia el Oriente que se 
em pezó a experim entar siguiendo el lomo de la Avenida Cervantes (poco 
reconocida ya como El Carretero) y que pronto pasará a ser Avenida Santander.

El Barrio  V ersalles que va se había em pezad o a con stru ir desde 1927, el 
cual fuera llam ado el barrio  de los C halets, sobre los terren os del Sr. 
F ran cisco  Jaram illo  O choa, p articip an d o  el C o n stru cto r don R o b erto  V élez ,
C am ilo  U rib e  y A gu stín  G u tiérrez . Y del cual anotara en 1929 el íng .
C arlo s G ó n im a B. "to d o s los barrios sin estud io  a excepción  de V ersa lles"21 \

V a-Ficha M onografías 'Artiíicos ART13 A.B.C.D.E
\íI. JI \ RIVERA. B ernardo "< /\ /' A ' c S A 11 'Aposto 19H6 Mocrc/nc-- 

•'1 - Inform e sobre construcciones } urbanizaciones en M anizales" 192t<

103

i ' .-'i.. VÍ l: 1 T ÍO - i- !■; \ ¡ i  i ;:i j: ; t A /, ?y¡ \ • ~ C  '  T H il í i  • C si



Los no planeados em pezaron a surgir en las laderas sur oriental y norte, motivados 
por la "industrialización" que propiciara el café, sobre todo las trilladoras, el auge 
de la construcción y finalmeiite la violencia partidista. Todo lo anterior acordonando 
la ciudad, en sus terrenos más difíciles en barriadas de extrema pobreza.

Parte del "engrandecim iento" de M anizales, está representado en la am pliación 
de su estructura física urbana, extra centro; de allí que una gran preocupación se 
diera, luego de los diez años de la reconstrucción en varios proyectos que 
acapararán la atención casi por una década más, representados en nuevos espacios 
públicos y edificaciones de carácter institucional concernientes a la salud, la 
cultura, el turism o e infraestructura vial entre otros.

LA ARANA MILAGROSA/OLIMPIADAS NACIONALES

D urante los prim eros años de la década de los treinta, otra de las obstinaciones 
de los directores de la ciudad se va a concentrar en sacar adelante las carreteras, 
que en form a definitiva unirán a M anizales con el resto del país, en busca de 
term inar la angustia producida por los cam inos o trochas que llegaban o salían de 
la ciudad; a pesar de contar con el Cable Aéreo desde 1922 y el Ferrocarril en 
1927; con la rápida im posición del transporte vehicular y más tarde el aéreo, que 
no estaban del todo establecidos en la región, sobre todo por las dificultades 
topográficas, cuando no económ icas.

Esta red vial ínter-regional básicamente atendía a 
cuatro proyectos: la carretera al Magdalena, logrando 
por fin una conexión moderna con Bogotá y el puerto 
caldense de La Dorada, sobre el Río Magdalena. La 
carretera de Occidente que, pasando por Chinchiná, 
Santa Rosa de Cabal y Pereira llevaría a Cali y al 
C auca. Tam bién están inclu idas dos carreteras 
departamentales214 la del Norte y la del Oriente.

IV

CLL

í  *
PtuAu’áfñica p rim er Estadio Salogrande  

Archivo fotográfico:A rtífices/Jorge Arango n°17

N orte  c a ld e n s e • E sta  vía e s ta b a  a p ro b a d a  p o r  la  A sam b lea  
D ep artam en ta l d esd e  1924 fech a  del c en ten ario  de S a lam in a : fu e  
inaugurada o ficialm ente por e l P residente Eduardo Santos en 1940 sin 
term inar: pasa  p or las poblaciones de Neira, Aranzázu. Salam ina, Pacora 
y  Aguadas. En 1998 sigue inconclusa a p esa r  de todas las partid as  
presu puéstales asignadas. O riente ca ld en se■ comunica a la s  poblaciones  
de M anzanares. P ensilvan ia : Padua en e l  Tolima. En el año 2001 aún  
sisu e inconclusa.

A fiche publicitario de los Ju eg os Olímpicos 
Archivo fotográfico:A rtífices/JorgeA rango n°30
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Nuevamente el entusiasmo, esta vez propiciado por la apertura de las cuatro 

carreteras; de que Colombia pasara por esta "Araña M ilagrosa"215, como en su 

momento la denom inara el poeta y escritor "M auricio". Pues ya había surgido la 

idea de solicitar oficialmente en 1934 ante el M inisterio de Educación la sede de 

las O lim p íadas Nacionales (que en verdad se llamaban los IV Juegos Atléticos 

Nacionales216) y para la cual se esperaba, cuando menos, la presencia de 50.000 

visitantes, que podrían apreciar maravillados las avenidas, la arquitectura, los 

escenarios deportivos que se empezaron a construir; la piscina de San Cancio que 

ofrecía servicios de restaurante y cantina y el S tadium 217 de Palogrande, idea 

tomada del estadio de Berlín, que sirvió para las O lim píadas M undiales en 1935, 

según palabras del diseñador, "Arquitecto sin títu lo " Jorge Arango U ribe218, 

quien a su vez fue el Director General de los Juegos y construyera más adelante 

el Coliseo Cubierto que lleva su nombre desde 1975.

El Stadium  de Palogrande fue la primera construcción de estas características 

que se h izo  en Colombia "y no existía en aquella época n inguna similar en los 

países bolivarianos"219 por sus galerías cubiertas sin columnas; la "cachucha" 

cubría las graderías de sombra y estaba conformada por ménsulas en estructura 

metálica y base de concreto, que soportaban la membrana de concreto para la 

cubierta; primer antecedente doce años antes de la arquitectura deportiva en 

Colombia, a lo que será en 1947 el estadio de Baseball en Cartagena220; en sus 

alrededores estaba proyectada la Plaza Deportiva; la construcción se h izo  en seis 

meses, el m ism o tiempo que demoró su demolición221, 54 años más tarde, cuando 

llevaba el nombre de Fernando Londoño y Londoño222.

Para la fecha, en el centro tradicional se inauguró el Hotel Nacional, luego 

Olivares que a pesar de ser "un  bello y sonoro nombre regional" term inó por 

llamarse en forma definitiva El Escorial. Los primeros planos pertenecen al 

francés Arquitecto Ju lien  Auguste Polti en 1928, los cuales fueron reformados 

por el chileno arquitecto A m oldo  Michaelsen; realizó la construcción y algunas 

reformas el "arquitecto" Jorge Arango U. 1935; y el Sr. Guillerm o Gutiérrez 

Vélez su propietario, "quien ha dado el primero e indispensable paso, para que 

las olim píadas pasen del plano del idealismo a la realidad. El ha puesto la primera 

piedra" como anotara la revista Civismo en 1936.

210 CALDERÓN RAMÍREZ, Tomás (Mauricio): “Del Minuto -  Las Olimpíadas de 1936 -  La Patria 04.07.1934 ”
Biblioteca de Escritores Caldeases .Imprenta departamentalManizales Colombia 1980.
Tomás Calderón (Mauricio), Salamina 1891 /Manizales 1955', poeta en prosa y en verso, escritor, periodista: Jefe de
Redacción de La Patria, hizo célebre su columna “Del Minuto” en la cual comentó ¡os sucesos del día en la ciudad,
la región y el país, con sentido critico. -  Libro “Sesenta Minutos’’, escribió la letra del Himno de Armenia, la cual
ganó por concurso.
"¡,i Juegos Nacionales'-1928fue la primera participación caldease (léase Manizales), en un evento deportivo compitiendo 
en fútbol y atletismo'- en los II Juegos Nacionales celebrados en Cali: luego en los III Juegos en Barranquilla en 1932, 
“con un equipo de fútbol, otro de baloncesto y tres o cuatro atletas tuvimos que ir porque el Comité Olímpico había 
nombrado a Manizales Sede de los IV juegos en 1936” Jorge Arango U. Columna Deportiva La Patria 193?
217 Stadium de Palogrande: diseño y construcción de Jorge Arango Uribe 1935 e inaugurado el 20 de Diciembre de 
1936. Participaron las firmas de ingenieros Dr. Enrique Velásquez y Dr. Joaquín Escobar! Arango 
Betancourt, calculistas.
s,a Arango Uribe, Jorge: Manizales 19??/ Bogotá 1972 ; autodidacta; ” (Ver ficha. Monógrañca/ Artíñces 
A R T13A ,B ,C ,D ,F).
219 Diario La Patria de Manizales 1936— Columna Deportiva.
220 ARANGO, Silvia “Historia de la Arquitectura en Colombia" Editorial Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá 1990. Del estadio de Cartagena la autora comenta “el desafío era construir unas graderías evitando los 
apoyos intermedios que obstaculizaran la visibilidad del espectáculo. Este propósito se logrará con un juego 
tridimensional de suaves curvas! la racionalidad de su concepción constructiva, derivada a la fijación de principios 
estructurales básicos, dio como resultado un grácil objeto arquitectónico de gran fuerza escultórica que atrajo un 
merecido reconocimiento internacional. Este edificio no es sólo representativo de la manera de pensar la arquitectura 
en su momento, es decir posee una importancia histórica, sino que además posee una calidad intemporal muy rara 
vez lograda por la arquitectura en Colombia.” El diseño de este estadio: Arquitectos Gabriel Solano, Alvaro 
Ortega, Jorge Gaitén, Carlos Santacruz y  Edgar Burbano.
221 Sin ninguna consideración fue demolido totalmente, en 1994, bajo la administración del Ingeniero Germán 
Cardona G.



Extra centro se inauguró el Hospital Municipal, del arquitecto Pablo de La 

Cruz223, frente a la estación del cable aéreo Manizales-Mariquita y el Hospital 

Infantil del "arquitecto" Jorge A rango U., otras obras la catedral inconclusa, 

el Parque Infantil integrado espacialmente a la Plaza de Los Fundadores, de los 

ingenieros José María Gómez M .”4, y Alfonso González O, conformando 

el primer espacio francés-norteamericano "Foyer-Hall", para penetrar o salir de 

esta “Araña Milagrosa", que en ei interno de la ciudad contemplaba la posibilidad 

ahora más que nunca y desde entonces, de pavimentar todas sus calles.

Todo este sinnúmero de edificios, calles, avenidas, parques, barriadas miserables, 

la planta telefónica automática, el ensanche cié vías y de la Planta Eléctrica, el 

Pabellón de Carnes, etc.; correspondía a la idea ya desbordada del "Plan 

Armónico" de la ciudad que se traía desde años antes.

Sólo faltaba pues el gran evento, para el cual se conformó el "Comité de 

llamamiento a los manizaleños ausentes", para asistir no tanto ya a los juegos, 

pero sobre todo a ia celebración ciel Día de la Reconstrucción, que por Decreto 

seria en ese Diciembre Olímpico de 1936 y ver no "el puebluco modesto" sino 

aquello, que hiciera exclamar en forma agorera, internacional y triunfante a Juan 

Lozano Lozano: "Todo en Manizales da la impresión de una ciudad recién 

establecida por los americanos en cualquier parte del m undo"225.

LA TRANSICIÓN: 
EL ESCORIAL

Empezaba a resultar claro que un período de transición se estaba dando, al 

menos en cuanto al lenguaje de Ja arquitectura concierne; el tratamiento dado a 

edificios como el del Hotel Escorial, en los cambios hechos a la fachada, del 

proyecto de Ju lien  Auguste Polti de 1928 por A m o ldo  Mich.ael.sen, la 

despojaba de su ornamentación "clásica" y retomaba definitivamente el camino 

del "arte moderno": la forma higiénica en los paños de fachada se tomó resaltando 

sobre la superficie un orden de cuerpos de toda la altura del edificio, que llegaron 

a ser lisos, ausentes de ornamentación, para acentuar la verticalidad; y marcando 

en forma definitiva el desaparecimiento de la cornisa.

Por primera vez se le hacía un tratamiento de sustracciones de masa al conjunto 

del edificio en su volumen, originando, en este caso del hotel, los balcones para 

las habitaciones, realzados en todos los pisos sólo para el ochavado o e! cuerpo 

de la escalera con su vitral central, para diferenciarlo de otro cuerpo simétrico para 

habitaciones; con los anteriores recursos se acentuaba la altura, se disminuía la 

posible pesadez originada en los balcones cerrados (cíe tanque); que más bien 

parecen emerger discretamente de la masa misma del edificio, nuevo tratamiento 

y sensación, respecto al estilo republicano, donde el efecto era el de ser sobrepuestos 

o sutilmente • *  ̂ •* ción d

al edificio se le van a incorporar en el zócalo urbano, los espacios de bodega y 

sótanos propios del hotel, para uso público comercial.

222 ¡Comando Londoñoy Lorsdoño• Manizales 19/Bogotá 198 • Abogado, poeta, literato, político conservador, Alcalde 

do Manuales vanas veces y de cargos públicos a mee! nacional, lamoso por so oratoria, perteneciente a¡ grupo de Los 

Leopardos y a ¡os fíreco -quimbayas.

2211 Ver ficha Monográfica / Artiheos ART6A.B.C.
224 yer f,cjla Monográfica /Artífices AETi. 4A,B.C,D

;"v Fie vista (Civismo No. 6 Artículo "Manizales"
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Las ciudades de lo que hoy se llama el Eje Cafetalero com enzaron a ser más 
visitadas, ya no sólo por turistas sino en mayor núm ero por representantes de 
em presas, visitadores médicos, com erciantes, etc., que solicitaron el servicio de 
nuevos hoteles, esta vez tam bién ayudados por atracciones particulares de 
eventos anuales, como las fiestas regionales, que irían a superar lo regional, al 
llam ar a los terrenos que habitaban las diversas capitales de la nación y m otivaban 
a los propios a ser hospitalarios con quienes vinieran a la tierra natal y a los 
extranjeros, a ser com o propios guardando distancias, no perceptibles por la 
am abilidad y ganancia en recursos económ icos, y alquilando sus residencias, en 
una franca com petencia con los pocos hoteles confortables.

Hotel Escorial
M o m za le s  - Co lom bia

90 Cuartos 

90 Baños

90  Teléfonos.

Servicio de aseen»«. 

Magníficos aparlamefito* para familia*- 

Publicidad

Cea 21 con calle 21 esquina, recién  inaugurado

Poco a poco los balcones transparentes, de reja o balaustre, se van suprim iendo; 
siendo entonces por corto tiempo, corridos, de escasa circulación y con reja a todo 
lo largo en su parte superior; posteriormente son cerrados a manera de "tanque" 
instalados no ya en toda la ventanería sino sobre el negativo dado entre los 
órdenes de los cuerpos que sobresalen. La ventanería también entra en este 
proceso que la llevará lentam ente a perder, la verticalidad, pasar por el cuadrado 
y term inar más adelante posesionada no solo de la horizontal sino de todo el paño 
de fachada, del piso o nivel; cuando se haya instalado el "Estilo Internacional", 
luego de la década de los años cuarentas.
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La geom etrización de lo recto fue ganando terreno, lo curvo quedó sólo para el 
ochavado en algunas esquinas; el conjunto del edificio queda fragm entado en 
volúm enes positivos y negativos, que conform an una sola m asa en agregados y 
sustracciones. El lenguaje ornam ental se hace más severo, pero sin desaparecer. 
Los "apliques" en hierro forjado se instalan como soporte de las lám paras en 
cristal de opalina o esmeriladas, com o un nuevo elem ento desde lo privado, en 
la ilum inación del espacio público y del edificio mismo; coincide esta época con 
la propuesta del proyecto de "Alum brado M oderno" para las calles de la ciudad, 
pues ya se está realizando el "ensanche de la Planta Eléctrica", tam bién vendrán 
los consabidos "concursos de vitrinas".

El ensam ble de esta nueva arquitectura tiene la capacidad, por últim a vez, de 
insertarse en form a arm oniosa dentro del contexto urbano; el de m antener la 
ciudad continua, en su param entación, alturas, los usos tradicionales renovados y 
los nuevos; con una influencia del "Art. D ecó", sobre todo en las fachadas y 
decoraciones internas, lo que se acusa en figuras geom étricas que tienden a la 
abstracción... lo m oderno; com o los triángulos en alto relieve, superpuestos y 
escalonados, algunos m otivos florales, viñetas, vitrales artificialm ente ilum inados 
en los cielo rasos en m adera o en lám ina troquelada, para las salas y com edores 
o en algunos ventanales- sobre las escaleras, jardines y sobre todo, en nuevas 
etapas de la higienización con las "salas de baño", que incluirán una zonificación 
propia: lavam anos con tocador (espejo, gabinete integrado e ilum inación indirecta); 
el sanitario con tanque incorporado y más tarde el "b id é" y la ducha separada; 
todo el espacio de esta "sa la", recubierto en baldosines o azulejos blancos o 
suaves, en tonos pasteles y los m uebles en colores, inicialm ente metálicos como 
el lavam anos y luego en porcelana, ambos de m arca "Standard A m ericana"; lejos 
iba quedando entonces el "excusado inodoro de cadena" al que ahora en forma 
discreta y no m enos elegante se le denom inará "W ater".

Especial cuidado se le prestará a las denominadas, desde entonces, "zonas de 
servicio", que incluyen la cocina, ampliada con la repostería, el área de depósito (la 
antigua alacena y las ropas-lavado y planchado). En las zonas sociales permanece 
la independencia entre el comedor y la sala desapareciendo los calados y celosías 
talladas en madera y la puerta, para crear arcos de medio punto, apainelados o 
interrumpidos, sostenidos con columnas, conformando un semi-portal o el "arco del 
com edor" más transparente y conteniendo algunas veces estanterías o repisas.

El vestíbulo o recibidor tom ará el nombre de "H all", generalm ente am bientado 
por la m arquesina en estructura de madera o m etálica con cubierta de vidrio; la 
cual, m uchas veces, sobresale centralizada, sobre la terraza en plancha de 
cem ento; allí podrá ir la zona de lavado y secado de las ropas al aire libre o donde 
m uchas veces se instalará un kiosco-m irador ubicado sobre el ochavado de la 
esquina, que hará parte integral de la m asa del edificio, con repercusión en la 
perspectiva del espacio público de la calle y la silueta urbana.

La vivienda se mantendrá de dos y tres pisos, el primero como zócalo urbano 
dedicado al comercio; los sótanos como depósitos y aún no se prevé el espacio de 
garajes o estacionamientos, así sean edificios de oficinas, hoteles; tampoco ninguna 
aplicación estricta de códigos constructivos, de urbanizaciones y menos sismo-resistentes.

Salvo en algunas Casa-Quintas situadas en los bordes de las avenidas Santander, 
12 de Octubre o en los barrios Versalles, Lleras, La Cam elia al oriente y Chipre 
y Cam po H erm oso al nor-occidente, que se construyeron hasta los finales de los
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años cincuentas; el autom óvil, más fam iliarm ente él "carro", encuentra su primer 
abrigo en la vivienda unifam iliar y podrá ser adm irado desde la sala-com edor 
cuando se inicie más adelante el concepto de "residencia", ubicada más allá de las 
Casa-Quintas; dada por la m igración urbana de la clase pudiente, "la  high", casi 
siem pre al oriente, al lado sur de la Av. Santander, valorizado por las nuevas 
instalaciones deportivas con la presencia del Stadium y la Plaza de Deportes 
(Cancha Auxiliar, Basket-Ball, Tenis, Piscina, el Coliseo Mayor, sin terminar, la 
m ayoría de ellas) que se iniciarán con las Olim píadas del 36.

En la extensión de la ciudad, los otros puntos cardinales, conformados por abismos 
y cañadas, fueron también ocupados muy rápidamente por la recién conformada 
clase obrera, los desplazados por la violencia venidos del campo y poblaciones 
vecinas, por desempleados; todos ellos fueron trepando o descendiendo, no importaba, 
ante la necesidad básica de tener vivienda. Se conformaron así los barrios de La 
Avanzada, Asís, Pío XII, Alto y Bajo Nevado, para solo nombrar algunos.

Vista nocturna -alum brado eléctrico- inicio antigua C alle R ea l o d el Com ercio era 22 c 2 2

N uevam ente se recurrió al bahareque, sin distingo de clase; ya vendría el 
encem entado para que fuera transitoriamente de "m aterial" y forjar el sueño de 
llegar al adobe o bloque y al techo de "Eternit"; una vez se contara con los votos 
suficientes para oficializar la invasión y volverse barrio, en el sistema administrativo- 
municipal; a la sombra de un cacique que diera algo más que ollas y botellas de 
aguardiente y no tuviera consideración de cuestiones ambientales o la alta vulnerabilidad 
de los terrenos, que fácilmente descienden con cualquier temblor o aguacero.

Este proceso constructivo, tiene en su esencia lo ecléctico, una mezcla de 
com ponentes que terminan por organizar la vida social, representada en el 
escenario de la ciudad. La idea de progreso está presente aún en estas barriadas; 
la m ovilidad social es m ás num erosa en un determ inado sector civil, incluyendo 
la selección de género: la m ujer entra a ocupar un papel preponderante en la 
econom ía del café, no sólo ya desde las faenas en el campo, "la  finca"; sino que 
se incorpora al proceso dado en la ciudad, con más independencia, así se las
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arreglará para tener preparada la comida y dem ás quehaceres dom ésticos. Los 
nuevos espacios a donde se irá todos los días son m odernos, serán la fábrica y 
la trilladora, los hilados y tejidos, el chocolate y el café que ella lo escoge; concurso 
necesario para que sea de "Tipo Exportación".

Ejércitos de m ujeres fueron conform ados por "las escogedoras" que se veían en 
todo el eje cafetalero al salir a almorzar, confundidas entre las m uías, los W illes 
o "yipados" y hasta cam iones; y allí estaban sus maridos que bultiaban para 
descargarlos; frente a las trilladoras.

De donde muy cerca están las salidas de la población; los abism os y cañadas, 
que se fueron llenando con aquello de que "se recibe tierra y escom bros", com o 
aviso típico de la región; desde entonces, ganarle a la naturaleza no ha sido 
siem pre, un signo de progreso, es el precio que se paga por el desconocim iento 
m ism o o la perdida de contacto, que va desdibujando la m em oria y peor aún 
no la regenera, la descontextualiza; al crear rellenos que van en contra vía de 
las prácticas culturales de construir ciudad y hacer de los nuevos terrenos, 
consolidaciones no m uy apropiadas en su resistencia, gelatinosos y por supuesto 
duplicadores de las ondas sísm icas, producidas por los tem blores o terrem otos, 
o las "riad as" de los largos y fuertes inviernos.

Con todas las incomodidades dadas, los primeros asentamientos perimetrales 
guardaron esta memoria; poco o nada los diferenciaban de las construcciones y 
de la arquitectura rural de donde se venía; teatralmente hincados en zancos, 
fueron veredas que se le aumentaron a los ejidos, notoriamente aislados del resto 
de la población, por la abrupta topografía; esta vez sí, dominada por lo "light", 
liviandad del bahareque, dada no solamente por su estructura sino por lo 
abundante, asequible, económico y sismo resistente. Esta práctica cultural, seguía 
llegando a lo que se denominaba desde algún tiempo "la ciudad" y que hoy en 
el siglo XXI, ya se le reconoce como republicana, cuando menos en una primera 
etapa, con el sueño de ser o parecerse a las viviendas del centro, y donde éstas 
astutamente disfrazadas en su mayoría de cómo se pensaba era Europa, cubriéndose 
de motivos seudo-estructurales, fachadas engalanadas y lámparas incandescentes. 
Olvidando, perdiendo el contacto de cómo eran aquí, en ese esfuerzo de ser 
modernos. Porque en ese "aquí" se desarrollaron técnicas constructivas, apariencias 
sociales, modos de combatir la naturaleza, urbanidades higiénicas y comportamientos 
cultos, que alimentaron los deseos de ser ciudad moderna, lo decían además los 
ptietas, la "Araña Milagrosa" y todo cuanto llegare.
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LA COSTURERA

Vida y lino, lo mismo ata la hebra.

Une troche y aurora el pedal, de tope a tope.

Miseria, son las ocho, grita el reloj a los tristes de la tierra. 

Una mujer en el silencio cose, cose, cose.

Cumple mil años al volver la rueda.

Por el telégrafo del carrete

Los telegramas del cansancio se detienen.

Mujer obrera, hecha de carne y llanto,

Hecha de hambre, luz y manos,

Y de sudor, rocío del hierro.

Corre el trabajo, ferrocarril sin panorama.

Hay hambre en el vientre y hay hambre en los ojos.

Por el sudor el cuerpo llora en el silencio.

Kilómetros, en bloques y paquetes van las horas:

Trenes monótonos y ciego.

Va el pedal al galope;

Describe tu existencia la polea de cuero,

La traza el brillo de la vida en la rueda que gira.

La máquina de coser es un vampiro

Y de tu corazón toma tu fuerza.

Monotonía, monotonía, chirria la polea:

Oyendo coser, el ruido ya se recuerdo.

Tú tienes el cansancio, tienes ¡n miseria,

El dolor cada día renovado,

el dolor antiguo que es un morado en tu vida.

Mujer obrera, la que aplancha,

La que remienda, la que cose: tres mujeres

Y una sola. Remienda, cose, aplancha 1/ canta,

Canta la canción:

Mañana nueva del planeta.

La revolución ya incendia el cielo,

Hay una nueva estación.

Cinco son las estaciones de la tierra:

Verano, Invierno, Otoño, Primavera, Revolución.

L u i s  V i d a l e s 226.

No en vano a todo aquello se le implantó el apodo de "La Ciudad de las Puertas 

Abiertas" así se respondiera en la misma región con "La Ciudad sin puertas"..., 

lo de "milagro" no bastaba; ella era única, no la perla de un río, sino la de la "alta 

montaña blanca y sagrada" como significaba Cumanday para los aborígenes 

Pijaos que ocuparon las tierras del Tolima y el Quindío; luego llamado del Ruiz227. 

El olvido va y viene; todo es posible hasta llegar al Ecléctico-Temblorero, como 

cultura, no contactada, ni vista entonces en el concierto nacional-regional.

La memoria que hoy se trata de recuperar; también está nutrida a partir de los 

almuerzos, de "comida cargada" en los porta-comida del garitero, -generalmente

VIDALES. Luis: Calarcá 1904 / Bogotá 198" '■ estudios en Calnreá. Armenia. Manizales. Bogotá. París. Vivió en 
Chile desde 195:1 hasta 1960. Autor entre otros de "Suenan timbivs". 'Tratados de estética". "La Insiimmion Desplomada”. 
"Confesión de un aprendiz del s iglú': fw. militante del comunismo, profesor y experto en Estadística. "Se le señala como 
el transformador de la poesía colombiana" según su contemporáneo v también escritor Adel Lopm O. LICAIA. 
ECIIEVERRY. Rafael "Caldas en la Poesía ": LOPEZ GÓMEZ. Adel “Ocin 1 cuentistas del antiguo Caldas“.

Hoy por Decrrto se trata de volver al antiguo nombi'e: Cumandav
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un  hijo, m iembro de la fam ilia o vecino de la nueva vereda urbana-, una vez 

abiertos, al frente de la fábrica, sea esta de café, textiles o chocolate228; por las 

escogedoras "T ipo Exportación".

La dieta alimenticia, poco cambiará, a no ser que incluya carne (proteínas), cosa 

difícil; el huevo estará listo a quien contribuye con la economía del hogar; el 

desayuno es importante y será como una "comida": arroz, carne o huevo, arepa de 

maíz, papa del páramo y algo de "calentado del frito de la comida" del día anterior 

y por supuesto la energía infaltable del chocolate. Por ser a deshoras y a distancia 

(cargada en porta-comidas) se tomará frío, y en el caso de Manizales en clima frío; 

horas después de ser preparado y conducido, frente a la trilladora. Lo m ismo sucede 

con el almuerzo y en tiempos, una vez pasada la cosecha, con la comida.

H ay mucho trabajo, alrededor del café, para la mujer urbana; más, tal vez, que 

para el hombre, entretenido en los cafés con los billares, tom ando trago, arreglando 

el país, oyendo y bailando tango y tratando de alimentar a "m ás de una", como 

símbolo de virilidad, de macho acomplejado, que desde entonces, "deja", trabajar 

la mujer; en una u  otra forma de matriarcado sostenible, sólo interrumpido por 

las leyes religiosas de la maternidad y la ganancia, que traerán más hijos que hijas 

en la estructura económica-social.

Esta mano de obra femenina-pobre será un  sustento, en una clase diferente a la

de las maestras de escuela, secretarias de oficina y telefonistas o las que "no hacían 

nada porque eran ricas". Nada más falso, pues muchas también sabían hacer 

empanadas, tamales, rellena y dulces para los bazares de la parroquia y vestir los 

santos para la "semana-santa", casar sus hijas y poco controlar a sus maridos, si de 

ello no se sabía o sé sabía, de todo había en la casa, incluyendo la legitim idad, lo

demás era ilegítimo ....cosa de hombres....  de su naturaleza y de la riqueza o

apellido que ellas aportaron; de allí que la sociedad en pleno, como reconocimiento, 

las llamara "matronas" símbolo de resistencia y olvido a las agresiones hechas 

durante su vida matrimonial, vista como santoral. Las solteras se quedaron en el 

m und illo  de la casa, acompañando a las matronas o se fueron a los mundos de 

conventos. Todas, todas ellas dentro de esa lógica de la ausencia de sus derechos 

civiles229, sin voz n i voto, en lo que se consideraba y se acepta desde entonces, era 

sólo para hombres "cultos": la política; símbolo del macho forjador de matronas.

Sus distracciones son entonces para las más arriesgadas la poesía y la pintura; 

las demás se quedaran con las artes manuales como la costura230 y la culinaria, 

cuando no; las obras de caridad avaladas siempre por la iglesia que se construía 

y que el cura lo vociferaba desde el pulpito. Por eso se confeccionaron vestidos, 

coronas, mantillas para "la  Soledad", mortajas del santo sepulcro y túnicas de 

resucitados para las imágenes sacras; de acuerdo a los figurines y nuevas telas que 

se ofrecían en los almacenes de tipo importación: "España", "Casa A lem ana", 

"Q u in ta  Avenida", resumidos todos ellos en un  nombre común en el Viejo Caldas 

como el almacén "El Buen Gusto"; mercancías llegadas por El Cable Aéreo y el

m  1906aptos. La primera Fábrica o Molinos de chocolate de don Enrique Cardona antioqueño, situada inicialmente 
en La Enea (fragua en la Cra. 10 entre calles 15y 16 en Manizales de don Jesús Cifuentes, la marca de chocolate era 
“L u k erlu eg o  vinieron otras fábricas situadas en la parte urbana que producían marcas como• “El rey”, “San 
Bernardo”, “Vélez”, “Cruz Roja”, “Villegas”, “Medalla”, “Martillo”; en Pereira; Compañía Chocolatera de los Andes 
S'A-' 1925, fue adquirida por la Compañía Nacional de Chocolates 1932; Compañía Vidriera de Pareira, duro 20 
años. 1945. Hilados y Tejidos de Pereira S.A. 1926
229 Sólo hasta 1954 mediante un plebísito nacional se aprobó el derecho del voto femenino en Colombia, bajo la
dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla.
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Tren, básicamente, por no hablar de ¡os pianos, que arribaron a lomo de muía vía 

al occidente del país, que de mal humor pero en forma culta, se quedaron en más 

de un "palacio de bahareque" residencial del poblado, dando lugar a que el 

profesor muchas veces extranjero o criollo231, dictara las clases correspondientes, 

para hacerlo sonar en las visitas de los arzobispos.

Una costumbre que permeó todas las capas sociales fue la de “ver figurines", 

a llí se veía el vestir, la actualidad, lo novedoso, "lo que se usaba en..."; esto 

sirvió para aumentar y animar la vida social tan aburrida que se traía, oportunidad 

para mostrar los nuevos espacios sociales con sus costumbres dibujadas en los 

figurines franceses y españoles, que mostraban desde casas de campiña, bañadores, 

la vida de las estrellas de Hollywood, los inventos propiciados por la guerra, 

recetas de cocina, consejos para el hogar, guías turísticas y hasta..., quién lo 

creyera, avisos-cupones para llenar de las escuelas a distancia o por correspondencia; 

el mundo desfilaba en las reuniones dadas en los corredores, vestíbulos, salas y 

comedores, cuando no en el club.

Bien o mal había a dónde ir; para ello colaboraban las costureras de máquinas 

"Raimond", "Domestic", "Singer Home", "Elna" e "Imperial", en tipos de manivela, 

pedal y motor, hasta que llegaron las "Phaff" con caladora, las que no vio esa 

generación. El ámbito del costurero permaneció en la casa y en una visión social 

más amplia se conformaron gremios de "costureros" como práctica cultural que 

daba estatus y que rondaba por el mundillo de la casa, acompañado de los 

"algos" con las recetas de repostería de la revistas de figurines.

La pila como lugar de encuentro, se traslada en alguna forma al costurero, 

creando otro lugar y forma de producción, hasta convertirse en una práctica 

cultural. Tampoco era solo el atrio de la iglesia, así éste sirviera entonces para 

las citas que desde entonces en forma azarosa y mística se siguen haciendo para 

"ir al costurero»; no sólo hay a dónde ir, sino que hacer. Las mujeres inventaban 

espacios que el hombre construía o viceversa.

Señoras de bien llegaron a "coser ajeno o para la calle", pues habían aprendido 

un oficio con la abuela, las monjas y los figurines; una economía conventual al 

estar "pegada de una máquina", criando hijos; otras escogían café tipo exportación, 

sin contar los miles de granos, que alguna vez les propiciaría tener una máquina, 

así fuera de manivela, no importaba que no fuera de pedal, porque ni pensar en 

la de motor. La cosa era empezar, algún día vendría.

Se sale entonces para donde se cose: la calle; a buscar los ovillos, los hilos de "colores 

filmes" como Cadena232, las cremalleras, los encajes, las agujas de repuesto, o la polea 

de la máquina; transacciones comerciales que inundan el incipiente mercado que cada 

vez más se va especializando, con una modernización venida de la casa, vista en los 

figurines y con alta dosis de recomposición, dado que no todo se conseguía, pero había 

que hacerlo para dar paso a la moda y economizar también muchas cosas; dando lugar

2:10 La costura tenía varías especialidades, a mano-' tejidos como el Croché. Frivolité, Macramé, Calado, Malla, 
Tejido de Red, Surzidos y los bordados- Punto de Cruz, Rococó, Soles de Maracibo, Encaje de Bir. Bordado de 
Pelliscar, Bolillo, Cadeneta, pespunte, etc., y  los mecánicos.

Noé Nicholls Director de la Banda Musical ofrecía clases de piano, lectura musical, solfeo y armonía; todo lo 
relacionado con el “arte del divino sordo” discreta alusión a L. V! Beethoven , en 1926 existían dos bandas. 1 - Banda. 
Nacional y/o Militar: del Regimiento Dirigida por don Temístocles Vargas y la 2- L a Departamental y/o de la Policía. 
Dirigida por don Fransisco González! también dos magníficas orquestas y sextetos con música de cuerda. Gavina 
Toro. José 1926.
m  Como subsidiaria de una multinacional británica, es fundada en 1954 la Fabrica de Hilos Cadena, en Pereira

113

M E  TV' Ó R 1 A L  D E L  A  Á  R  Q U  I T  E  C T U R A  R  E  P  V B L I  C A N A .  M A N I  Z A L 8 S ; C E  N T  R O H i  H T  Ó R J C O



al ingenio, en el esfuerzo de plasmar lo que era ser universal; en forma muy peculiar, 

al remontar la obsesión de ser modernos. Es el mundo de las "alforzas, los ojales y el 

zigzag" que orgullosamente ofrecían los letreros en las puertas o ventanas de muchas 

casas en el eje cafetalero, comenzando por Manizales; donde las mujeres han sido 

tenidas como elegantes, en su vestir de "Estilo Sastre", como correspondía a la tieira 

fría, mucho antes de que cambiara el clima y llegara el "Pret a porter".

Todo se confeccionaba, se hacía a mano o en las maravillosas máquinas, sin el 

complejo de que se estaba copiando; tal como sucedía simplemente en la construcción 

de la ciudad. Nada llegaba acabado, pues había que adaptarlo, darle forma y uso 

propio, modelarlo a las circunstancias culturales, para afectar y cambiar esa 

misma cultura que viniere de donde viniere ya no podía detenerse.

De pronto, todo empezó a ser más rápido, llegaban más postales, más circos, grupos

de operas y el arte de las artes: el cine......que se podía repetir sin que pasara lo mismo,

sin dejar de ser lo mismo.

Domingo en la mañana misa, en la tarde "la película"; !como cambiaban las

costumbres¡ desde que a finales del XIX se presentara el primer Optorama del 

norteamericano Mr. Camilo Farrand, en la casa de don Pablo Jaramillo en el marco de 

la plaza, con sus "vistas", muy pocas con movimiento, "pero sí de una moralidad 

indiscutible" y que tanto gustaban oírlo en sus explicaciones, "por su acento extranjero".

El Teatro Olympia de los italianos Papio y Bonarda233, con sus decoraciones 

exteriores del Maestro Cltmaco Agudelo y las interiores del Maestro Belisario 

Rodríguez, inaugurado en mayo de 1930, alterna con el Junín de Medellín, el 

laciiza de Bogotá, el Jorge Issac de Cali o el Pedro Heredia de Cartagena234; algo 

hacia que parte de lo que se presentara en estos nuevos símbolos de la cultura, 

trepara a Manizales donde su público siempre fue tenido como agradecidamente 

culto; aún que la salida fuera bien difícil y costosa, algo los hacía ir y reconfortase 

para salir de aquella "araña milagrosa", que aún no terminaba de tejer su red; así 

cazara o se alimentara de lo poco o mucho que llegaba del teatro de Gamier en 

París o de la opera de Berlín, de los teatros de Bellas Artes de México y La 

Habana; deben enumerarse entonces Lima, Buenos Aires, Santiago y Manaos.

Los pobladores de la ciudad reconocían muchos universos vistos en los nombres 

de los bancos que hacían transacciones con los países donde se compraba y 

tomaba café; como se fue acostumbrando en las casas y los lugares públicos de 

la ciudad, desde que en 1875 se inauguró el primer Café en el Hotel Bogotá, de don 

Ernesto Mogollón situado enseguida del templo parroquial; pues por esta época 

"esta bebida era poco apetecida y muy pocas personas tomaban café, y las que 

lo acostumbraban lo hacían únicamente después de las comidas"235; desde entonces 

se abrieron más salones de primera clase como la "Repostería Española", "Café 

Latino", "El Astor" y el "Café Madrid", "Café Berlín", "El Imperial" desde la 

década de los años veinte, hasta llegar al "Polo", "El Osiris", "La Cigarra", entre 

muchos; era elegante y útil tomar la nueva bebida que se producía en casa, la que

2.5.3 ye r  f IC¡ja s  Monográficas /  Artífices ART12 A,B
2::‘ Teatros•' Junín /  Medellín Arq. Agustín Goovaertz 1924'- El Faenza /  Bogotá Arq. A. Tapias, J. A. Muñoz y 
Ernesto González C. 1924• Teatros de Palmira, Teatro Bolívar/Armenia Arq. Jorge Arango Uribe 1940 - 1999+'- 
Teatro Mimicipal/Salatnina Ing. J. Guillermo Salazar 1939, Pacora, Teatro Quimbaya/1940s?, Riosucio/Teatro 
de La Cuesta 1930/1935 mediante R. 012 Sep. 10 1986; Febrero 01.1987 Declarado Patrimonio Artístico de la 
Nación por el CMNi por descuido municipal se dejó arruinar la estructura que colapso finalmente el 19 de sep. 
2001.
*« OP. CIT. LONDOÑO. Luis
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daba fortuna y nos iba haciendo poco a poco universales; esto tal vez sin saberlo, 
porque se está impreso de una moda, que no bien comenzaba a llegar cuando ya 
se iba..., como las películas, las operas, los circos y los toros de las corridas.

Lo estable trastabilló, de pronto el mundo estaba en M anizales; era lo que hoy  
se conoce como la ciudad republicana, la ciudad andina por excelencia. Cultura 
aportada por políticos, médicos, curas, ingenieros y arquitectos, cuando no 
m aestros de obra; poetas y un sinnúmero de pelagatos que leían a Cervantes y tío 
en vano eran los Greco-quimbayas; haciendo respetar distancias con Antioquia, 
Cauca o Tolima; no era ya el puebluco de principios de siglo, pues daba y recibía  
influencias para toda la región, cuando no del país. Tomando café, se construyó  
una ciudad "rara" en un lugar altamente sísmico, volcánico, inaccesible, difícil, 
de clima frío , empinada en lomas..., muy dada a lo lúdico-teatral..., se necesitaba  
imaginación, posición m ilitar de una estrategia hoy incomprensible. La ciudad,
lo construido, era sólo un escenario; donde se permitiera actuar.

Calle 20
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Confluían en lo que hacía falta; no era ya el globo del argentino Jo sé Antonio  
Floréz que tanto asusto les dio a los habitantes y monjas en Santa Fe de Bogotá 
en 1845, ni el del aeronauta mejicano Antonio Guerrero236, visto 35 años más tarde 
en esta región; hasta el 11 de M ayo de 1920 en que pasó el prim er aparato Caudron, 
piloteado por René Guichard237, ambos de factura francesa, llevando por único 
pasajero al alumno manizaleño Humberto Hoyos R. Lo que llevó a proponer el 
Aeródromo o más sencillamente el  "campo de aterrizaje", desde 1924 y a insistir 
en 1937 para que se adquiriera el terreno en 1944, en el sector de Santágueda238. Y  
en el mismo año efectuar el  " croquis" los señores Cesar Mejta y Delio Isaza y ser 
inaugurado en 1948, esta vez piloteado por el colombiano Capitán Luís Carlos 
Londoño Irragori en un ATG-717 de la FAC-Fuerza Aérea Colombiana.

En 1944, se incentiva la idea de tener la Plaza de Toros239 a la altura de la 
ciudad, realizando los planos el ingeniero Jo sé  M aría Góm ez M ejía y la 
dirección de la obra el Ingeniero Gustavo Robledo I., construida por la firm a  
Ingenieros BorreroiR obledo.

Se trataba de acaparar, de llam ar la atención, de que se contaba con todo lo 
que se pudiera necesitar y no ser una ciudad inaccesible; al circo de toros se iba, 
como al teatro de la Opera de G arnier en París; así M anolete no hubiera tenido  
tiempo de venir a M anizales.

Todo se confabuló para la entrada del "modernismo"; la guadua enmozada con 
el cemento o las láminas metálicas, las procesiones, las retretas del M aestro Don 
Anacleto Vallejo240 o de N oé Nichols, los porta-com idas venidos de M edellín; 
terreno propicio para la M ilonga, el vals o el tango y los boleros, sin nom brar el 
pasillo, bambúco y corridos que en forma azarosa, pero musical, hablaban de la 
vida común y corriente de los habitantes de la población, sin diferencias de 
género o clase social, que en form a de siditerfugio frecuentaban todo, casi todo, 
generalm ente en el olvido; las ansias descontroladas de ser modernos, sin 
incorporarlas corno proyecto  
social olvidando la modernidad.

Es en el universo de la ciudad  
republicana donde se inicia la 
estmcturación de: "donde faltaba  
la tra d ic ió n  h is t ó r ic a " , la 
erudición h istórica  tuvo que 
llenar el vacío, "Donde faltaba  
la h i s t o r i a ,  i n t e r v e n í a  la 
m itología"241.

Antonio G uerrero y  su com pañía de acróbatas, se presen tó  en M anizales hacia  1875. p or  prim era vez.
' llen e  G uichard. av iador fran cés J e f e  de la M isión fran cesa  que vino a Colom bia a d irigir la Escuela de  

Aviación en F landes Tolima.Op.Cit. LONDOÑO, Luis
A eródrom o•' aprobado  por la L ev  120 de 1938; recon firniado en Octubre de 1943.

En A rm enia el A eropuesto El Edén se  inició . cuando "se dio la prim era  palada" e l  14 de Octubre de 1945 e 
inaugurado en 1948•' fu e dem olido en A bril de 1999. Pereira'-El aeropuerto  de M ateeaña se  em pieza en 1944
239 En E nero  de 1944 por iniciativa del Sr. Lu ís Ja ram illo  en tre otros, se  em pezó a discutir la  n ecesidad  de 
contar con una Plaza de 'foros en M anizales! con an terioridad  había  funcionado otra de carácter provisional.
240 Don Anacleto Vallejo Director por muchos años de la Banda Municipal deAim enia. quien visito varias veces a Manizales. 
211 SHORSK. Cari E. "Viena fin de siglo  •' política y  cultura" Barcelona Gustavo Gilli 1981
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I Tomo 35

1 Tomo 35
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II Tomo 28, 61, 62; / / /  forno 8Ì
II Tomo 62
II Tomo 63
II Tomo 77
11 Tomo 63

Il Tomo S2, 91
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II Tomo 91
II Tomo 58

II Tomo 61
II Tomo 46, 79; / / /  lomo 91, 92, 93
II Tomo 56, 20

III lomo 74, 75
II Tomo 36
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III lomo 31. 33, 34
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II Tomo 79; ¡U Tomo 27, SI
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II Tomo 77
II Tomo 78, 83
II Tomo 63
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II Tomo 79; III /<,nw 81
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Uribe S., Dionisio 
Uribe, Alvaro 
Uribe, Camilo 
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Valencia, Guillermo 
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Vélez , Roberto 
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Walker Robledo, Eduardo 
Walker, Eduard 
Wills Ferro, Alberto 
Wissman, Marina
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Zapata, José María
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I Tomo 42

I Tomo 102

11 Tomo 63
II Tomo 54
II Tonto 54

II Tomo 20, 23, 53, 55, 56, 57, 59, 
60
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III lomo 87, 90
II Tomo 66, 78, 79; ìli Tomo 71
II Tomo 84
II Tomo 64
II Tomo 82

II! Tomo 82, 83, 85

I Tomo 111

I Tomo 57, 80 
I  Tomo 28 
I Tomo 86

I Tomo 50 
I Tomo 86 
I Tomo 59

TI Tomo 36

II Tomo 25

II Tomo 91
II Tomo 63
II Tomo 46

II Tomo 64

I Tomo 38, 40, 42, 74 II Tomo 65, 66, 68, 72, 78, 79, 83,
89, 90; 111 lomo 78, 81, 91, 92, 93, 
96, 97

1 Tomo 50 II Tomo 49
I Tomo 93
I Tomo 59
I Tomo 100

II Tomo 92

I Tomo 62, 64

I Tomo 42

I Tomo 102 
I Tomo 100 
I Tomo 69, 70, 80

I Tomo 78

1 Tomo 48, 62, 63, 69, 71

II Tomo 81
III Tomo 54, 56, 57
II Tomo 39, 65, 66, 78, 79;
III Tomo 78,81
II Tomo 56
11 Tomo 84
II Tomo 86

II Tomo 91
II Tomo 91
II Tomo 82, 92
II Tomo 94

II Tomo 86

III lomo 100, 103
II Tomo 64

I Tomo 19
I Tomo 19 II Tomo 18

II Tomo 65, 66
II Tomo 64

I Tomo 77, 94
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Cuadro No. 1. Censo y área urbana 1851. Población Nacional: 1,897.172

REGIÓN Y EJE CAFETERO DENTRO DE LOS 
30 MUNICIPIOS MAS POBLADOS DE COLOMBIA

Año Poblados Habitantes Puesto
Nacional

% Población 
Nacional

Puesto
Regional

1.851 Medellin 13.755 4 0.73% 1
Sonsón 10.244 10 0.54% 2
Antioquia 8.637 22 0.46% 3
RíoNegro 8.099 29 0.43% 4

Poblaciones 
eje cafetero 8

Total de habitantes eje cafetero: 40 735 Porcentaje 2.16%

Bogotá
Socorro

29.646
15.015

1.56%
0.79%

'Fuente  inicial: Pobladores urbanos/la ciudad Colombiana. Ed. Tercer Mundo. Bogotá 1994. 
'Realizó: Hernán Giraldo M.

A Mariquita

1. Plaza de Bolívar 
2. Laguna Del Pueblo

AVillamria
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Cuadro No. 2. Censo y área urbana 1870. Población Nacional: 2,433.039

A Medellin

A Cartago

REGIÓN Y EJE CAFETERO DENTRO DE LOS 
30 MUNICIPIOS MAS POBLADOS DE COLOMBIA

Poblados Habitantes Puesto
Nacional

% Poblacion 
Nacional

Medellin 29.765 3 1.22%
Sonsón 11.841 10 0.49%
Manizales 10.562 16 0.43%
Antioquia 10.205 18 0.42%
Sopetran 9.818 24 0.40%
RíoNegro 9.165 30 0.38%

Puesto
Regional

1
2
3
4
5
6

Poblaciones 
eje cafetero 8

Total de habitantes eje cafetero: 81.346 Porcentaje 3.34%

Bogotá 40.883 1 1.58%
Cúcuta 33.776 2 1.43%

Fuente inicial: Pobladores urbanos/la ciudad Colombiana. Ed. Tercer Mundo. Bogotá 1994. 
Realizó: Hernán Giraldo M.

1. Plaza de Bolívar
2. Laguna del Pueblo

A Villamaria
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1918. Población nacional:5.380.856
REGIÓN Y E JE  CAFETERO DENTRO DE LOS 

30 MUNICIPIOS MAS POBLADOS DE COLOMBIA

Año Poblados Habitantes Puesto % Población Puesto
Nacional Nacional Regional

1.918 Manizales 43.203 6 0.80% 1
Aguadas 27.721 10 0.52% 2
Sonsón 27.632 11 0.51% 3
Pereira 24.755 15 0.46% 4
Líbano 22.251 21 0.41% 5
Santa Rosa
De Cabal 21.018 23 0.39% 6
Salam'ma 20.326 25 0.38% 7
Abejorral 19.668 29 0.37% 8
Calarca 19.284 30 0.36% 9

Poblaciones 
eje cafetero 8

Total de habitantes eje cafetero: 175.975 Porcentaje 3.28%

Bogotá
Medellin

143.994
79.146

1
2

2.68%  
1.47%

‘ Fuente inicial: Pobladores urbanos/la ciudad Colombiana. Ed. Tercer Mundo. Bogotá 1994. 
‘ Realizó: Hernán Giraldo M.

N

A Carlago
A Mariquita

1. Plaza de Bolívar
2. Parque Caldas
3. Parque de San José
4. Plaza de Mercado

A Villamaria
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Cuadro No. 4 Censo y area Urbana 1938. Población Nacional: 8.592.091

REGIÓN Y E JE  CAFETERO DENTRO DE LAS 
30 PRIMERAS POBLACIONES DEL PAÍS*

Año Poblados Habitantes Puesto
Nacional

% Población 
Nacional

Puesto
Regional

1.938 Manizales 06.027 5 1% 1
A.M. 97.814 1.10%
Pereira 60.495 10 0.70% 2
Armenia 50.838 13 0.59% 3
Líbano 36.230 18 0.43% 4
Calarca 35.230 19 0.41% 5
Santa Rosa
De Cabal 34.320 21 0.40% 6
Sonsón 33.614 23 0.39% 7
Sevilla 31.338 26 0.36% 8
Aguadas 29.494 30 0.34% 9

P o b la c io n e s
eje cafetero 8

Total de habitantes eje cafetero: 327 .739 Porcentaje 3 .9%

Bogotá
A.M.
Medellin
A.M.

330 .312
355 .506
168.266
246 .025

3 .84%  
4 .01 %  
1 .96%  
2 .76%

A Medellin

1. Plaza de Bolívar
2. Parque Caldas
3. Parque de San José
4. Plaza de Mercado
5. Parque Olaya Herrera
6. Parque Fundadores

%
V

A Mariquita

N
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Cuadro No. 5 Censo y área urbana 1951 Población Nacional: 11.093.826

REGION Y E JE  CAFETERO DENTRO DE LAS 
30 PRIMERAS POBLACIONES DEL PAÍS*

Año Poblados Habitantes Puesto
Nacional

% Población 
Nacional

Puesto
Regional

1.951 Manizales 126.201 6 1.14% 1
A.M. 141.225 1.20%
Pereira 115.342 7 1.04% 2
Armenia 78.380 13 0.71% 3
Sevilla 56.793 17 0.51% 4
Calarca 51.361 19 0.46% 5
Santa Rosa
De Cabal 49.627 22 0.46% 6
Libano 42.980 25 0.39% 7
sonsón 41.002 28 0.37% 8

Poblaciones
eje cafetero 7

Total de habitantes eje cafetero: 492.728 Porcentaje 4.37%

Bogotá
A.M.
Medellin
A.M.

648.324
715.250
358.189
499.757

5.84%
6.02%
3.23%
4.50%

3. Parque de San José
4. Plaza de Mercado A Mar'Puita
5. Parque Olaya Herrera
6. Parque Fundadores
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M EMÓRIAL DE LA
A r q u it e c t u r a

R e p u b l ic a n a

M a n iz a l e s : 

en t r o  H istó rico

II LIBRO
P L A Z A S  Y TEMPLOS - A R T ÍF IC E S
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P ostal Fotografía  ilum inada principio s.«*» “ERASE UNA POBRE VIEJECITi 
SIN NADITA QUE COMER.........

Tabula de Rafael Pombo; ingeniero v poeta colom biano (Bogotá 1833/Bogotá 1912)



CINDEC__________________________________
Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico

DIMA____________________________
Dirección de Investigaciones Manizales

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
S EDE  M A N I Z A L E S

(.1 A l 'l  \
i.. r;; ¡'.i ; sic 'f ra bajo - '  ,:| « »»■ mi a  > 
do l'atrimonio I  rbanistico 
v . » j qr.itet ïônico
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Plazas y Templos

Nombre NO Periodo
Ficha/
Afiche

A
página

Ficha/
Afiche

B
página

Ficha/
Afiche

c
página

Ficha/
Afiche

D
página

Ficha/
Afiche

E
página

lapz.148 plaza 1 1848 147

2atel48  templo 1 1848 148

3apz265 plaza 2 1865 149

4ate254 templo 2 1854 150

5apz384 plaza 3 1884 151 152

6ate388 templo 3 1888 153 154 155

7apz411 plaza 4 1911 156 157 158 159

8apz526 plaza 5 1926 160 161

9ate427 templo 5 1927 162 163 164 165 166

lÜapz634 plaza 6 1934 167 168

l lap z751  plaza 7 1951 169 170 171

12apz880 plaza 8 1980 172 173

13apz927 plaza 9 1927 174 175

14ate527 templo 5 1927 176 177 178 179 180

15atm98 Evolución del Templo
Principal de Man iza les, Manzana 99 página 181

16apzm99 Evolución de la Plaza
Principal de'Manízaies,  Manzana 98 página 182

137



Artífices

Nombre
Picha/
Afiche

A
página

Picha/
Afiche

B
página

Ficha/
Afiche

c
página

Ficha/
Afiche

D
página

Ficha/
Afiche

E
página

1 W il l ia m  Martin 1 8 3 1 8 4

2  H e l i o d o r o  O c h o a 1 8 5 1 8 6 1 8 7 1 8 8

3  M a r i a n o  S a n t a m a r i a 1 8 9 1 9 0

4  J o s é  R a m i r e z  J o h n s 1 9 1 1 9 2

5  J a m e s  F . L i n d s a y 1 9 3 1 9 4

6  P a b lo  d e  la  C r u z 1 9 5 1 9 6 1 9 7

7  G u i l l e r m o  L e d h e r  S. 1 9 8

8  J o r g e  P r i c e 1 9 9 2 0 0

9  J u l i e n  P o l t i 2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4

1 0  G o n z a l o  Q u i n t e r o 2 0 5 2 0 6 2 0 7

1 1  U l l e n  &  C o m p a n y 2 0 8 2 0 9

1 2  P a p i o  y  B o n a r d a 2 1 0 2 1 1

1 3  J o r g e  A r a n g o  U . 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6

1 4  J o s e  M . G ó m e z  M . 2 1 7 2 1 8 2 1 9 2 2 0

1 5  L o s  C a r v a j a l 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5

1 6  M i g u e l  G i r a l d o  G . 2 2 7 2 2 8



Estado - com edia S in efeb is

A N TEC ED EN TES
Procesos de Gestión

La presencia de! departamento de Arquitectura El Cable de la Universidad 
Nacional de Colombia desde ¡969 es sin lugar a dudas una de las causas 
principales para iniciar en la región centro occidente \ sobre todo en la ciudad de 
Man iza les una cultura de valoración de su patrimonio ambiental urbano v 
arquitectónico.

A partir de los inicios de los años ochenta se empieza a realizar manifestaciones 
culturales tendientes a identificar v valorar aspectos patrimoniales a través de 
loros, conferencias, exposiciones, pre-in venta nos, artícu los de prensa, etc.; la 
mayoría orientado desde la Universidad Nacional de Colombia y apoyadas 
internamente desde entonces en sus clases de Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Talleres de Arquitectura, Tecnologías v demás eventos a no ser también en la 
participación cié la misma universidad en los estudios v diagnósticos correspondientes 
a los trabajos de extensión para los planes de Desarrollo Urbano"; sobresaliendo 
en este el que la cuestión patrimonial fuera tenida en cuenta por primera vez en 
el país en este tipo de planes municipales, y la aprobación de dos propuestas 
contenidas en el mismo estudio fundamentales para poner en marcha parte de 
estas "políticas" siendo primero la aprobación de la creación del Centro Histórico 
Ambiental v su delimitación física -Acuerdo Concejo Municipal de Manizales 053 
del 08.1 1.1987- con la posibilidad de determinar en el futuro otras áreas patrimoniales 
en lo urbano o arquitectónico fuera del Centro Histórico; y la segunda el inicio de 
un espacio administrativo nacional como fue la creación de la Filial Caldas del 
Consejo de Monumentos Nacionales por parte de COLCULTURA -R.034-1990- sin 
duda estos dos hechos van a dinamizar la actitud respecto al patrimonio, ofreciendo 
bases que permitieron ampliar ventanas jurídicas para la formulación de normas 
y su posterior reglamentación, y constituir un espacio va no sedo municipal sino 
a nivel departamental con la presencia de lo nacional como el Consejo de 
Monumentos N acionales"1

Posteriormente se trabaja en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de 
M anizales ’ v entrar a aplicar por primera vez algunas normas relativas a la 
cuestión patrimonial arquitectónica y urbana.

CICERON. M arco Tulio ín «D o la vejez , de la am istad» Ed. G rafoprini - O »car Velasquez - M edelün .1997 
'■ OIRALDO M EJ1A  H ernán "Políticas d e Conservación del Patrim onio cultural urbano y  arqu itectón ico de 
Ma. n iza les  ’’.4 rea F ísica Plan In tegra l d e  D esarrollo  de M an izales (PiDUM) - M unicipio de Ma m mi les  v 
U niversidad N acional d e  Colom bia S ede M anizales 1.9S6 - 1.987
: OIRALDO M.EJI.A, Hernán, Editor * M ER TINS, (Juntar. Oíros "Pequeñas poblaciones de la región cafetera de 

Colombia-' Desarrollo. Fofos de Económicos y  Patrimonio" Universidad Nacional de Colombia Sede M anizales 2<XX) 
p. 72
; ( j ÍRALDO M E JIA . H ornan • "7) ’a t a m íen u >s de conservación del pa t rim onio urba n is t ico y  arq  uitectónico " capít u lo 
VIL y  otros a rticu lad os  ~ Código d e construcciones y  u rban izacion es d e  M an izales  - A lcaldía M unicipal y
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En 1990 se realiza, el primer Pre-inventaricr científico de todos y cada uno de 
los inm uebles (350 aproxim adam ente) de todas la épocas que conform an este 
centro ya delim itado, y donde este inventario sirve de base para luego declarar 
"M onum ento Nacional, el Conjunto de edificios pertenecientes a la época republicana 
V de transición del .centro H istórico de M anizales -Declaratoria: Acuerdo 2178 -  
06.12.96-. Se inicia entonces el estudio de la Reglam entación del Centro Histórico 
por parte del G rupo de Trabajo A cadém ico de Patrim onio U rbanístico y 
Arquitectónico, bajo la dirección del Prof. Arquitecto Jorge Enrique Esguerra L.; 
siendo aprobada esta Reglam entación por la Resolución 0785 - 31.07.98 del 
M inisterio de la Cultura.

MEMORIA = ESTABLECER CONTACTO = MEMÓRIAL

La necesidad urgente de socializar los valores propios de la evolución urbana y 
arquitectónica de la hoy ciudad interm edia en la región centro-occidental de 
Colom bia; posibilitada por las técnicas de avanzada con soportes de im presión y 
multim edia son m edios que perm itieron la argum entación de llevar a cabo este 

M EM ÓRIAL DE LA ARQ UITECTURA REPUBLICANA:
M ANIZALES CENTRO H ISTÓ RICO "

Objetivo General:

Colocar al alcance del mayor núm ero de personas, el conocim iento de la 
formación, evolución y desarrollo del universo republicano en la ciudad andina 
colom biana. Teniendo com o modelo la singularidad del Centro histórico de 
M anizales Caldas; para contribuir a la política de m antenim iento, conservación 
y divulgación de este Paisaje Cultural; hoy Decretado M onum ento Nacional.

Objetivos Específicos:

Facilitar una herram ienta para la adm inistración municipal y dem ás entes y 
espacios de gestión, com petentes en la cuestión patrimonial.
Dem ostrar y D ivulgar la singularidad de la verdadera dim ensión patrimonial 
del Centro Histórico de M anizales.
Im plem entar y enriquecer aun más la docum entación y bibliografía sobre la 
ciudad v su historiografía.
Am pliar el horizonte de estudios sobre la arquitectura republicana en un 
escenario específico y único en Latinoamérica.
Producir un libro-texto apoyado en dos soportes (impreso y m ultim edia) y una 
exposición itinerante, sobre la formación de la ciudad orientado a la com unidades 
científica, universitaria y general a nivel nacional e internacional.

U niversidad N acional de Colomina Hede M anizales 1991
'■ GIRALDO MEJ1A. H ernán "Inventario de! patrim onio  cult a n d  inm ueble de M anizales - Centro H istórico
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ESTRUCTURA

Leí estructura metódica del M EM O R IA L permite dos tipos de lectura a saber:

Una primera en forma continua y convencional articulada por la cronología, hechos 
y sucesos desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XXI para algunos casos.

La segunda una especie de Rayueia en saltos originados por el azar, la malicia, 
la curiosidad o el entretenimiento, dado a través de las historias y las imágenes; 
binomio que se complementa para alimentar el contacto o factura de "m em oria".

Lo anterior mediante dos soportes técnicos:
Uno indiscutiblem ente tradicional com o es lo im preso que permite "verlo” en 

cualquier parte y sin ningún adiestram iento especial, el eterno o mejor amigo: 
“Un libro".

E! segundo soporte menos sofisticado cada día, para las futuras generaciones, 
que permite a manera de nuevo Optorama ser visto por infinita cantidad de 
personas y medios (Inernet, videobeam, Hoja Web, etc.) en forma simultanea, 
también su reproducción, manipulación y quien sabe cuantas cosas más.

Ambos soportes de una gran belleza por el interés puesto en el diseño de las 
fichas/afiches, la diagramación, los efectos especiales incluyendo para algunos 
casos el estilo novelado de los textos; elaborando con su interpretación una 
historiografía desde lo local que se provecta a lo nacional y en último momento 
se asome a lo universal. El espacio antropológico esta inmerso en todo el trabajo, 
los momentos otrora cotidianos, sensacionados por las prácticas culturales como 
la poesía, la exuberancia literaria que se transpone en las fachadas y espacios 
edilicios son junto con una gran variedad de acontecimientos propias del universo 
republicano, lo que se quiso mostrar.

Una parte técnico - científica fríamente paulatina transcurre teóricamente por 
24 manzanas o cuadrados reales de 60metros por 60 metros; para describir y 
analizar cada cuadra "en todos v cada uno de sus inmuebles" en el tiempo de 
siglo v medio que en realidad puede ser más. Algunas manzanas, dado su rango, 
¡u ' permiten este examen y exigen una operación rastrillo desde lo real acontecido 
hasta lo imaginario visionario; el vacío singular de la plaza, que ai final resulta 
incierto por su docena de intentos y la no menos fila india de las diversas 
manifestaciones del templo parroquial son l u í  ejemplo de ello.

Parte de la metodología utilizada se basa en dos conceptos a saber:

1 - Sim ulación: Lat. Simulatio; acción de simular o fingir.
Simular: Lat. Simulare "que simula un fenómeno; Simulacro. Apariencia; simulacro: 

que simula o reproduce un fenómeno”
Esto se logra basados principalmente en crónicas, descripciones y otras fuentes 

orales para el caso de la Sim ulación;

2 - R estitución: Reintegración o devolución de una cosa a su anterior poseedor 
(predio o edificio) sinónimo: volver; Restituir: fig. devolver

Esto se logra basados principalmente en esquemas, dibujos, gravados o fotografías 
para la R estitución.
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Cun ellos se logra "armar"  gran parto do los Cuntinuums Urbanos del siglo XIX 
v pnruapios del XX, algunas plantas v cortes de edil ¡cas primarios como el templo 
parroquia! algunas plazas,

la procedimiento seguido siempre se identííica eon un texto - pie de foto - v con 
un sombreado de color amarillo para la Simulación; también se ilustra un plano 
que localiza ios Coniinuums o cuadras v los predios identificando el tipo de 
proceso seguido. Parte de los dibujos inicialmente fueron hechos con dibujo lineal 
v posteriormente sistematizados o por computadora sistema Corel Dravv 3 y P  Se 
trabajaron o "manipularon” algunas fotograbas para lograr efectos especiales o 
monta|es, que también se identifican en la forma anotada con anterioridad.

Resumen

Se trata de hacer una síntesis teórica - visual completa de la 
evolución de la ciudad de Manizales entre 1848 y 1950 -  
planteado como “un fascinante viaje dentro del tiempo y el 
espacio”' ¡ descripciones y reseñas desde los primeros 
acontecimientos que dan origen a la ciudad.

El lector caminará a través de la revelaciones de textos densos 
e independientes', la reproducción de documentos antiguos, la 
construcción de planimetrías con los conceptos de simulación 
y  restitución> propuestas visionarias con las que soñaron sus 
habitantes, donde en forma estética y  precisa, los textos, las 
plantas e ilustraciones y fotografías originales, toman en 
cuenta los resultados de más de dos décadas de investigación.

Una iconografía y cartografía inéditas nacen de una 
concertación apasionada entre el diseño, la historiografía y 
quizá la búsqueda arqueológica destinada para el placer de 
los ojos, para de una manera simple, rápida y  efícaz abrir las 
puertas al conocimiento de la ciudad con el mismo nombre• 
“Manizales la ciudad de las puertas abiertas”

H ERN AN  GIRALDO M EJIA  
M arburg - ju lio  2002

HIPERTEXTOS O CAPÍTULOS INDEPENDIENTES

Aun siendo independientes, forman un todo; recrear el universo republicano de 
la ciudad que si bien tiene como modelo a Manizales puede ser ampliado o 
extensibie a la región centro occidental de Colombia que hoy se conoce como el 
Eje Cafetero, sobre todo en lo referente a los espacios antropológicos que conllevan 
el comportamiento, lo existencia] o humano del acontecer citadino. Su propósito 
es complementar y/o animar toda la parte técnica-científica.

A m hjental" Unhvj'sjc/ail N acional de Colom bia .Si-ríe M anizales 199(1 
" C. \MEU<)N, R o b en  el SALIN GEli. Fierre- "Au clonan.*? de París"
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EXPOSICIÓN

Núm ero de afiches: 171 unidades 
Dimensión: 25 x 64 cms 

Soporte: im presión sobre cartulina opalina
Especificaciones: em balaje en burbuja plana de acetato

En forma itinerante por las diferentes instituciones, colegios, bibliotecas, universidades, 
salas de exposiciones, ferias, espacio público etc., en lo municipal, regional, nacional 
e internacional. Se acompañará en la medida de lo posible con presentaciones y 
charlas y un cátalogo, incluyendo los C.Ds del soporte de multimedia, del mismo 
M em orial.
Objetivo final la divulgación a través de la "vulgarización" de los valores 
culturales patrim oniales.

GRÁFICO-CONCEPTUAL
FICHAS-AFICHES

1- MANZANAS

N úm ero d e  m anzanas: 24 
N ú m e ro  d e  F ich as /A fich es : 89

Su diseño esta calculado para que pueda ser entendido por el m ayor núm ero de 
personas posible guardando una nem octécnia basada en gam as y tonalidades de 
colores repartidos en colum nas y filas para recibir la mayor inform ación en una 
form a ágil, rápida y eficaz. Este esquem a didático se m antiene para las más de 24 
m anzanas, tem plos y plazas, los artífices y otras inform aciones a lo largo del 
M em orial; al igual que en los diferentes soportes de im presos y m ultim edia.

Al inicio se tiene un plano-guía del Centro Histórico que contiene :
O rientación puntos cardinales
N om enclatura antigua y actual de calles y carreras 
M anzanas identificadas con núm ero catastral actual

M odelo de la Ficha-A fiche por m anzana; que explica su m anejo y contenido.

El color identifica el costado de la manzana, de acuerdo a los puntos cardinales 
Las gam as del color en colum na, los diferentes inm uebles por predio.

N om bre de la investigación 
Entidad patrocinadora 
M onitores:
Aerofotografía actual de la m anzana
Localización de inm uebles M onum ento Nacional: color amarillo 
Localización de inm uebles obra nueva: color oscuro 
Localización de la m anzana, respecto a la Plaza de Bolívar 
U na prim era F ich a-A fich e : M a n z a n a  G e n e ra l

C o lu m n a  d e rech a :
M onitor de la manzana con colores diferentes para cada cuadra en la parte exterior.
Interior de la manzana: predios con las plantas de los segundos pisos de cada una
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de los inm uebles republicanos; en su conjunto: plano morfológico de manzana 
Reseña: texto corto, descripción genérica de la manzana 
Fotografías de la época republicana 
Otros créditos

C o lum na  izquierda:

Los cu atro  C on tin u u m s U rbanos -cu ad ras- id en tificad o s por un color, con 
sus resp ectiv as p lan tas de los e d ific io s  rep u b lican o s o de tra n sic ió n . P lano  
N o 111 / m o r í o 1 o g í a ,

Una segunda Ficha-Afiche: M anzana por Costado (s)

Continuum s urbano -cuadra- que contiene:
Fila horizontal: sucesión de predios: cuadra.
Colum na vertical: inform ación individual de predio e inm ueble 
Incluye inform ación desde la mitad siglo XIX hasta, principios siglo XXI: 
Fotografías, fachadas, plantas, vistas interiores, descripción física del inmueble, 
sistema constructivo: m ateriales y procesos tecnológicos, autor diseño, propietarios, 
fecha de construcción, otras observaciones. Usos inicial y actual, im agen actual del 
inm ueble y Niveles de Conservación e Intervención según la Reglam entación del 
Centro Histórico.
Créditos de fotografías.
N úm ero de M anzana y costado; ejem plo: M  100 costado norte 

Observaciones:

La m ayor inform ación solo corresponde a los inm uebles republicanos existentes. 
Por razones de seguridad no se perm itió el levantam iento de los inm uebles 
republicanos destinados a bancos o entidades financieras.

2- PLAZAS Y  T EM PLO S

N úm ero de plazas: 20 unidades 
N úm ero de tem plos: 16 unidades
N um ero de Fichas/Afiches de plazas y templos: 36 unidades

Por poseer y representar los elem entos prim arios más destacados en la vida de la 
ciudad, el binom io plaza y templo, se ha hecho un énfasis especial en estas dos 
m anzanas, cuya evolución y desarrollo están intim am ente ligados entre si.

M onitor: localiza las dos m anzanas plaza y templo; nom enclatura de m anzana: 
núm ero catastral y período reseñado

Reseña: descripción generica del espacio urbano o del inmueble, 
fotografías, planim etrías.
Otros datos.

Código:
n<JA = núm ero en orden ascendente de afiche; PZ = plaza; Te = templo; n-’ de 
templo construido; n-’ n-’ año de construcción.
Ejem plo de codigo: 4ATe254
Lectura: Cuarto afiche templo segundo del año 54
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3- A R T IFIC E S

Como forma de resaltar parte de los constructores de la ciudad, y homenaje a su 
vida y obra se resaltan en los textos con negrilla su nombre y profesión, y al final 
se crea un Índice, donde es posible localizarlo por pagina(s). El mayor conocimiento 
de estos artífices contribuye a socializar parte de sus ancestros, pensamiento, 
época y obra para valorar las diferentes arquitecturas vividas por la ciudad, 
siendo posible apreciar su contribución no solo en Manizales sino en otros 
escenarios a nivel nacional e internacional.

Hace referencia a los ingenieros, arquitectos, Maestros: artistas, escultores, 
marmoleros, maestros de obra, oficiales, etc.; que en una u otra forma han 
firm ado  la ciudad con su obra (s); de todos se han escogido veinte (20), para 
destacarlos en Ficha-Afiche.

Núm ero de artífices: 20 
N úm ero de fichas-afiches: 46
Con tenido Genérico:
Familia, estudios, perfil, obras, planos y fotografías, observaciones, bibliografía 

Código:
ART n‘J A, B, C ..... Artífices, número asignado, numeración por letras de la
cantidad de planchas, nombre del artífice v profesión(s);
Ejemplo: ART1A,B = Mr. W illiam  M artin, Ingeniero de M inas
Lectura: artífice uno; contiene dos afiches: A y  B; Mr. William Martin, Ingeniero 
de Minas.

4- CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

Número de fotografías: 1775

Contenido:
Catálogo general que relaciona el número de fotos que hacen parte del M em orial 
Fotografías en blanco y negro; iluminadas y a color; utilizadas y no utilizadas en 
el M em orial; están clasificadas por número de manzana y número de predio; se 
conserva la nemotecnia del monitor de manzana: plantas de inmuebles, predios 
y el color para cada costado de manzana y facilitar su identificación. También 
como "otras fotografías" de muchos lugares y situaciones.

Ea estructura y material anterior conforman un Banco de Imágenes sobre la 
formación de la ciudad en todas sus épocas arquitectónicas, dotan a Manizales 
de una particularidad en el contexto nacional, respecto a este tipo de archivos, su 
clasificación inicial y la forma de divulgarlo.
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NACUlNAI

7 Todos Gaziamosi

*****

'^^>6 toc ion Nativo. Yofumo Bionco. Telenivea (n*ev# o lo tejos J 
(N C Cecropia SPP). principio* siglo XIX

Nevado de l Ru¡2 y C rá ter de  la O lle ta , m ed ic iones c ientíficas, Siglo XIX 
A cu a re la  H, Price 1852

Provincia de Córdoba, Páramo del Ruiz, 
acuarela de Henry Price, 1852 

(Comisión Corogràfica)

I Plaza:
La Parroquial 1848/1865
Reseña:
El primer lunar urbano que hubo en Manizales
II > surgió del vacío que aun continuaba con los 
moñones de los arboles derribados de la 
"montaña negra" en 1848, para hacer el "claro" y 
donde luego se había plantado la "roza de m aíz1 
por la comunidad de los vecinos; a principios de 
1849 en terrenos pertenecientes al Sr. Manuel 
María Grisales, el cual cedió el "abierto"; sitio 
a s ig n a d o  lu e g o  i le  varias o p cio n es p;ir;i la  
lo c a l iz a c ió n  J e  la  a l d e a  ' S e  c u a d r ó  la  p l a z a  d e  
solo setenta y cuatro metros por lado, se 
marcaron las calles, oficios en que intervinieron 
Jo a q u ín  A r a n g o  y  E n r iq u e  F l ó r e z ,  m a e s t r o  
c a r p in te r o  que hacia de A g r i m e n s o r "  - FAVO, J.
M. P .86T.1-1924 '

La presencia paulatina de los elementos 
primarios, como la primera capilla/templo (2) que 
aun sin adquirir el reconocimiento eclesiástico, le 
confiere nombre al lugar: Plaza Parroquial. En 
realidad es ella el único edificio significativo, a 
p e s a r  d e  su  f a c t u r a  p r i m i g e n i a ;  
complementándose este conjunto religioso, más 
adelante con la Casa Curai (3); en 1850 en el 
costado norte, esquina noroccidental se instaló la 
cárcel (4) y/o Cabildo. En febrero de 1852 paso 
por osla p la z a  la  Comisión Corogràfica a la  que pertenecía el ingles H e n r y  Pricc el cual d e ja r á p a t e n ta d o s  
los primeros registros gráficos dé la región con su» famosas acún elas; dentro de la L omtsion Corogràfica 
presidida y dirigida por el italiano Geógrafo Agustín Codazzi quien hiciera mediciones científicas dei lugar, 
que contaba ya con 2.804 habitantes. Hasta que comienza, a manera de 
laboratorio, la larga y tortuosa construcción del primer temp!o(5) a partir de 1854 
Y al mercado (6) que inicia actividades desde el mismo momento en que en 
1849 Don Marcelino Palacio, uno de los fundadores hizo el llamado para que 
se estableciera en la plaza: '

"Y todavia estaba la plaza poblada de todas las cepas de los corpulentos 
arboles qu e habían sido derrumbados para despejar el terreno l:slns cepas eran 
llanas por e n c im a  como quedan al caer los armiles que se derriban a nacha, y
parecían una multitud de mesas cuasi redondas distribuidas en desorden, 
asentadas sobre anchas y sinuosas bases hincadas en el suelo" Archivo Historial 
citado por FAVO, M. P.86TI1924

Actividades <pe poco a poes encontrando su lugar, se van zonificando dentro 
del oatio de la plaza: bramaderas para la feria de ganado, víveres, toldos, etc.
La dinámica dada por el cruee, arranque y llegada, de los caminos que en este 
espacio confluían, punto de inicio de la Calle Real o del Comercio y Camino a 
Antioquia hacia el occidente y Camino a Mariquita (el Magdalena) hacia el 
oriente, todo sobre la Cra. J 2”(Cra. 22 ); apoyadas por la presencia exigua de 
comercio como las pulperías y tenderetes.; actividades estas que se van 
generando desde la plaza; asegurando lentamente el predominio comercial y 
su función de centro distribuidor, al estabilizar su comercio internacional más 
adelante, con el c a lí , desde finales del siglo X IX .

LA PATRIA
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M A N C M IU I

O K T I O l

P E R I O D O  
1 8 4 8 -  1 8 6 5

C o d . l A P z l  4 8

Investigador Principal:
1 Profesor [.'mérito y Asociado 

A rq. 11 ernán C ¡ ira Ido M ej ia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán G  ¡raido Mej i a. 

salvo anol ación diferente



La Capilla 1848/1854
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Fue la primera iglesia una capilla que se levantaba al costado del lugar en que hoy está la catedral, en el mismo 
itio en que vemos hoy la plazoleta de la gradería"sitio en que vemos hoy la plazoleta de la gradería" G U TIÉRREZ , Rufino Archivo Historial 

Reseña:
Sin asignación oficial de predios, en 1848 se empezó a construir una pequeña capilla (1), en la esquina 
suroriental del vacío, que iba quedando luego de la "roza de maíz", contiguo al predio que sería asignado dos 
años más tarde, a don Antonio María Arango, (en la repartición oficial y según consta en el Libro de 
Adjudicaciones de Lotes y Predios de 1850); la otra esquina, la occidental a don Vicente Muñoz; de los cuatro 
predios en que fiie dividido este costado, los dos de los extremos a estos particulares fundadores y los dos 
centrales en un futuro serian la Casa Cural el de Cura Párroco y el iglesia para el templo; mientras tanto:

“El primer templo que hubo en Manizales fue una enramada de estantillo, cubierta de paja primero y de teja 
después. Estaba atravesada en la plaza al pie del actual atrio de la catedral, con la puerta de entrada en la culata 
del lado de occidente. Tenía unos ocho metros de largo por cuatro de ancho. La gente oía misa arrodillada en el 
exterior" R EST R E P O  MAYA "Archivo Historial" Favop. 556 tomo II.

Fue entonces la capilla de techo pajizo, 
que ya existía cuando en 1849 
Manizales fue nombrado Distrito 
Parroquial y que para su bendición en 
1850, estuvo enlozada en ladrillo, 
trabajo realizado por el Alfarero 
Eduardo Walker Robledo y finalizada 
en 1854: de la cual no se tiene 
documento gráfico alguno, salvo un 
g ra v ad o  p o s te r io r  de a u to r  
desconocido, hecho de acuerdo a 
d e s c r ip c io n e s  y /o  c r ó n ic a s  
(simulación), que en su imagen y 
fantasía está animado por algunos 
feligreses y reproduce el sistema 
constructivo  de un bahareque 
primigenio de "vara en tierra"; dada su 
factura debieron participar en el 
levantamiento de ella los primeros 
pobladores, con esmero e interés "por 
el adelantamiento de este pueblo" para 
poder alcanzar el rango de Parroquia y 
que se nombrare el cura párroco, pues 
ya para "el mes de agosto de 1849 la 
capilla debió estar en disposición para 
el servicio". De allí que se enviara un 
Memorial por parte del Sr. Juez 
Poblador de Manizales Antonio 
Ceballos, (quien también tendría lote 
en el marco de la Plaza Parroquial) 
acompañado de 126 firmas varoniles, 
al Sr. Gobernador de la Provincia (18.
IX. 49), en el mismo año en el cual consta que "ya estaba conseguido 
el cura" el Presbítero Bernardo José Ocampo quien "En el año de 
1849 al 1850 se fue con muchos vecinos de Cocorná, de Santuario y 
de Marinilla a desmontar bosques y fundar Manizales. cuyo primer 
cura fue "(Carta del Obispo de Medellín al Padre Favo Tomo il p.553) y se 
instaba a su aprobación.

A manera de presión colectiva, con poca resignaeién pero sí de 
fauna suntuoso, esla capilla surgida oc manera transitoria a partir 
de lS'iS dio nombre al piso en tierra" que paso a llamarse: Plaza 
Parroquial: y a pesar de su corta existencia, tenía en sus extramuros 
de enramada, una vida bastante azarosa por demás, parte también 
de su apropiación social; no lejos del mercado (2). la feria ganadera 
(3). el cruce de caminos donde estaba atravesada. Todo apenas en 
la apariencia y al frente de tan sencilla construcción, donde la 
algarabía se iniciaba con el Santo Sacrificio de la misa, las fiestas 
patronales, la llegadla de nuevos curas, el trazado y nombre de las 
calles y plazas por el bugueña 1 grimensor Rómufo Duran, con la 
colaboración ae Davia R. Ceballos en 1860: ya para 1863

Cía 1 Calle Real de La Florida

S W # .  |
u

(Fantasía - simulación)

P E R I O D O  
1848- 1854

C o d . 2 A T e l 4 8

investigador Principal: 
Profesor Kmérilo y Asociado 

1 Arq. Hernán Gi ral d o  M ejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

Directorio:
1. Capilla Pajiza 
(parroquia en 1851) 
localización 
aproximada según 
crónica
Primer cura Párroco: 
Bernardo José 
Ocampo
2. Mercado
3. Feria de Ganado
4. Cárcel
5. Casa cural
6. Predio para el 
tem plo sin edificar

Simulatíoñ]

acatando la recomendación del Agrimensor, por motivos de 
higiene respecto a las aguas y los vientos, de trasladar el segundo 
lugar religioso de la aldétaela, coiKspondiente al primer
cementerio de nombre Palestina situado en lo alto de La Cuchilla 
sobre la salida a Antioquia hoy Paraue del Observatorio), para 
ubicarlo en la parte oriental del poblado e iniciar el banqueo, para 
su primera fase, en 1868 sobre Él Carretero o salida a Mariquita.

*  Techo y caballe te  en 
teja, posteriora 1854

Piso enlozado 
con ladrillo, 1850

Pared 

*  Piso en tierra, 1848

Campanario en 
-► teja de barro, 

posterior a 1 854

■> Campanario en paja, 
1848

>  Techo en paja, 1848
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Segunda Plaza:
Del Libertador 1865/1885

R e s e ñ a :

El nombre de Plaza de Bolívar y/o del 
Libertador se toma el 16 de julio de 1865; 
acorde con el crecimiento en los aspectos de 
su dinámica socio-comercial, como el Hotel 
Manizales en la esquina noroccidental con 
don Juan María Ángel desde el 21 de 
septiembre 1874 o el Hotel Bogotá con el 
primer salón/café, en la esquina suroccidental, 
de propiedad del bogotano don J. Ernesto 
Mogollón hacia 1875.

Desde entonces se harán proposiciones que V-- 
partiendo o llegando a la plaza buscarán repercutir 
en el resto del área urbana del puebluco, muchas 
de ellas refrendadas en acuerdos municipales, que
se dictaran, para acomodar este terraplén a las necesidades crecientes; al tratar de nivelarla o 
ensancharla y al no realizarse la mayoría de ellas, poca repercusión van a tener en su parte 
topográfica durante el resto de siglo, pero que denotan el esfuerzo para mejorarla, en su aspecto 
físico/urbano, en la consolidación de sus flancos dada por el cambio de la técnica constructiva y pasar 
de las chozas con sus techos en hojas de iraca, maíz, caña o paja de maciega y paredes de caña y 
barro, de un solo piso: a la utilización 
de muros de tap ia; p rim era 
experiencia, rea lizada por el 
antioqueño M a e s t r o  A l b a ñ i l  Lucas 
L ó p e z  1856/1857 para la casa de don 
M a rce lin o  P a la c io  (0 7 ) ;  y 
posteriormente a los techos de teja de 
barro y aun viviendas en dos niveles.

En su cuadrilátero la Plaza Parroquial 
de Manizales, es el mejor escenario de 
estos acontecimientos, el laboratorio 
para la prueba continua de la 
resistencia de los edificios; que 
también en ese momento iniciaban la 
puesta en escena de los primeros 
brotes de una verdadera arquitectura, 
más que de construcciones; abriendo 
un capitulo nuevo con un estilo 
regional republicano de bahareque, 
para entrar y consolidarse durante la 
primera mitad del siglo XX , como una 
singularidad desde entonces en la 
historia de la arquitectura colombiana.
Acorde con el crecimiento en los 
aspectos de su dinámica socio- 
comercial, será donde el poblado 
encontrara su reconocimiento gradual, 
primero en la región, luego en el país y 
posteriormente en el ám b ito  
internacional; englobado desde 
entonces en un solo espacio-concepto, 
como referencia s im bó lica  y 
significativa de su acontecer o devenir:
L A  P L A Z A  D E  M A N I Z A L E S

i m m i l l i l i

P E R I O D O  
1865 - 1885

C o d . 3 A P x 3 4 S

I nvesl igador Princ ipaI: 
Profesor Kmcrito y Asociado 
Arq. Hernán G¡raido M ejía

Ko logra fi as: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y lo Hernán Giraldo Mejía. 

salvo anotación diferente

Cra 12, Calle Bogotá Primera Calle Real o del Comercio

O
U □

Directorio:
1 .Primer Templo 
Parroquial
2. Casa Cural
3. Hotel Bogotá 1875, 

Don Ernesto
Mogollón
4. Hotel Manizales,

Don Juan María
Ángel, 1874.
5. Mercado - tenderetes
6. Bramaderos
7. Primera casa con 
muros
de tapia, propietario 
Sr. Marcelino Palacio
8. 1“ Teatro Escorial, 
1874.

Restitución
Cra 11 Calle de La Carolina
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PRIMER TEMPLO 1854/1886 

"Reparación o catástrofe"

Reseña:
Como una tarea mal hecha, pero a manera de laboratorio, comienza la larga y tortuosa 
construcción del primer templo a partir de 1854; esta vez sí, en el sitio asignado en la 
repartición oficial que consta en el Libro de Adjudicaciones de Lotes y Predios de 
1850; continuando por un tiempo, como espacio religioso alterno la capilla inicial que 
venia desde 1848; este templo va a ser medianamente terminado en 1869 "es muy 
probable, que la iglesia no se construya en este año” pero donde ya en 1871 era:

"Un edificio construido sobre cimientos de cal y canto y en tapias, de sesenta y dos varas

0vO*>

Directorio:
1 Primer Templo Parroquial. 

2. Hotel Bogotá 1875. don Ernesto Mogollón 
3 Casa de Nepomucemo Jaramillo 

Restitución Simulación
H  M i ■■ M  ■  Plano nolli

concluida en cuanto a la obra de cal y canto, pero no en cuanto a sus adornos, pues faltan 
coros, fuertes v ventanas, avaluado en 4 107.000. Un reloj de campana que esta colocado 
en la torre, avaluado en $ 1000" Padre. José J. Baena Libro ae Inventarios 1871

Por lo demás durante las pocas veces que alcanzó a estar "casi terminado" al menos en su 
frontis, su aspecto gracias a la fuerza ae la simplicidad, era el de un volumen compacto v 
sencillo; primando el paño de fachadas sobre las pocas y pequeñas horadaciones a manera de 
ventanas para la ventilación y algo de iluminación al coro, y una 
entablamento/comisa como base ornamental para las tres torres de igual 
altura, diferenciándose la del centro por el coronamiento circular en pequeña 
cúpula, estar un poco rehundida y escoltada por columnas esquineras 
internas, coronadas por las estatuas de San Pedro y San Pablo; acusando el 
portal de la nave principal, sobre la plazoleta del atno que avanzaba en forma 
modesta sobre el terraplén de la plaza de "piso en tierra."
Todo lo anterior, en el perímetro de la Plaza Parroquial en falda y semi 
explanada, que luego de la primera capilla, vio caer uno tras otro, su primer 
templo parroquial (frontis) reconstruido dos veces y algunas viviendas, 
después de los sismos ocurridos entre 1875 y 1885 (Sismos: 1875: 18 
Mayo; 1878: 09 Febrero, 14,25 horas; 1878: 09 Septiembre; 1884: 05 
Noviembre; 1885: 05. Mayo); en cuya fábrica a partir de 1850 participaron 
los Maestros de Obra: Emigdio Rincón en 1854, de Marinilla Antioquia 
como Director de Trabajos; Claudio Pineda Maestro del primer frontis; el 
padre José Joaquín Baena oriundo de Santo Domingo Antioquia; en 1875 
el Fraile Benjamín Massiantoine y el antioqueño Maestro Heliodoro 
Ochoa constructor del segundo frontis.

El 15 de agosto de 1878 la junta de reconstrucción del templo decidió:
"mandar inmediatamente a Marmato un expreso a llamar" el inglés 
Encargado de las Minas de Marmato Ingeniero Mr. William Martín para 
revisar el estado del frontis y resto del templo parroquial luego del sismo 
del mismo año y conceptuará sobre su demolición y celebrar el contrato 
para la construcción de la torre; "Por este motivo hubo que demoler las 
torres y parte del frontispicio que amenazaba ruina"

En 1881 se efectúan algunas reparaciones y enlucimientos de pinturas y para el 09 de junio de 1883 se 
pusieron los primeros ladrillo dentro del proceso de reconstrucción; hasta que los terremotos del 05 de 
noviembre de 1884 y 05 de mayo del 1885, plantearon el problema definitivo de "reparación o catástrofe" 
para esta tarea que a pesar del buen ánimo nubo que reconocer 31 años más tarde que estaba mal hecha, 
para demoler este gigante de 92.000 arrobas de peso" en el cual también habían participado ciudadanos 

honorables en careos honorables para su fabrica como: J. Nepomuceno Gómez Mayordomo de Fabrica del 
templo 23 nov. 1853; Félix María Salazar Inspector de los Trabajos 1875 "en que se trató de la cúpula del 
templo y las ventanas de la iglesia, en construcción" y Don Justiniano Mejía Inspector de Fabrica 1870/1880; 
sin contar claro esta, todas Tas mujeres las cuales no se les estaba permitido firmar los memoriales con las 
diversas solicitudes para el templo, pero que sí habían donado sus joyas, armaron bazares y cantarillas desde 
entonces, para tan noole misión, la de aportar a la fábrica de la cultura eclesial o inicio de la "Civitas Dei."

l is te  p r im e r  e d i f i c io  d e  " g r a n d e s  p r o p o r c io n e s "  c o n s t r u id o  y r e c o n s tr u id o  c u  e l  p o b la d o , c o n  té c n ic a s  
im p o r ta d a s  d e  1« é p o c a  c o lo n ia l ,  s o b r e  to d o  t ic  lo s  te r r i to r io s  d e  A n t io q u ia .  ib a  a  p la n te a r  d e s d e  e n to n c e s ,  
aquello que s e  inició como un problema pero que con el tiempo y la práctica, terminaría en la mayoría de los 
casos dando una respuesta, e n  lo que respecta a la adopción de técnicas constructivas 
apropiadas para una región, con una topografía abrupta sometida a una alta sismicidad;
Prueba de ello es la actitud profesional y práctica del Maestro Ing. Heliodoro Ochoa que 
luego de ver caer el segundo frontis de su autoría en 1884, va a recomendar la construcción de 
las futuras iglesias en que interviene desde finales del siglo X IX  como las de Sonsón 
(1883/1915) y Manizales (1888/1900) con el Arq. Mariano Santamaría, y la de Pereira 
(1904/1920 aprox.) al parecer sobre planos del ingles Mr. William Martin, que estas sean en 
estructura de madera, hecho cumplido en su totalidad en la de Manizales y en forma 
combinada de manipostería el zócalo
y el resto en madera en la de Pereira. Y ____________________ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
se buscara poco a poco la obtención de lllllllllllllllllllllllll
un estilo: como uso consecutivo de 
una técnica y dar lugar a una cultura 
sismo-resistente y de urbanismo de 
ladera, en sus métodos de fabricar 
ciudad: El EstiloTemblorero.

li«'*01

Investigador Principal: 
Profesor Kmérito y Asociado 
Arq. Hernán (n  ral do M ejía

Fotografías: Archivo def Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente



Esquina Onental fochoda 
sobre lo P i o j o  de l o l i v o »

(Cr I I  CH1, esquino)
(Cr 21 Cl 23 .1*26)

Tercera Plaza 
LA PILA/FUENTE 

1 8 8 4 /1 9 1 1  Arte Urbano v/s 
Utilidad pública

R e s e ñ a :

La demolición del primer templo, se 
inició el 6 de agosto de 1885, del cual 
se ha dicho que se hizo como una 
tarea mal hecna, pero que dejó sus 
experiencias; el inicio casi inmediato 
de la segunda iglesia ocasiona 
algunas reformas menores sobre la 
plaza que poseía como único 
amoblamiento en su centro, la pila 
meianca, traída entre 1884/1887 
desde París y construida en Iserlohn 
Alemania: para surtir de agua a la 
población en forma más decorosa y 
elegante, este "Acontecimiento que 
muchos consideraban irrealizable, 
fue grandemente festejado por el 
vecindario", el 18 de julio de 1888, 
donde se contaba con otras pequeñas 
fuentes publicas.

La pila/fuente fue la primera obra de 
arte urbano y de utilidad pública que 
tuvo la ciudad y la región.

La plaza sobre la cual daba el templo, 
continuaba siendo entonces un 
descampado, semi-plano de "piso en 
tierra"; desde que se habilitaba para 
mercado, los aias domingo hasta el 
06.09.1870, cuando cristianamente se 
observó que era "día de guarda" y se 
pasó para los sábados por la 
'santificación del dom ingo". 
También por motivo del terremoto 
del 09 ae Febrero de 1878, el 
mercado días mas tarde, fue 
trasladado. “Mientras se demuele la 
torre y se reponen las casas del marco 
de la plaza, la feria semanal se 
celebrará en la Plazuela de Sucre" 
para evitar accidentes.-ARANA, Mario.

Y el 19 ju lio  de 1910, para 
descongestionar la plaza y dar 
comodidad a los 33.251 habitantes, 
se ordena el traslado definitivo del 
mercado al descampado de Los 
\gustinos. Se trazaron dos canales 
que se interceptaban en la pila 
pública a manera de X , como forma 
de organizar un poco, las aguas 
to rren cia les  re s p e c to  a las  
pendientes.

Directorio :
1. Pila Fuente
2. Segundo Templo 
(Primera Catedral), 1888 
Arq. Mariano Santamaría
3. Mercado
4. Bramaderos
5.Tribunal Superior 
del Distrito Judicial 
■mnni.p|ano Nolli
Plaza de Bolívar: Planta y continuums Urbanos restituidos

Esquina suroccldental, Plaza d e  Bolívar
con m ercado, 1910 aprox. (Fotografía Iluminada)

Fotografías. Archivo del Grapo 
de Patrimonio y lo Hernán Giialdo Mejía. 

salvo anotación diferente



Esquina suroccidenlal, Plaza de 
Bolívar con m ercado  1910 aprox,

Las manifestaciones religiosas, junto con los días de mercado, representaron durante todo la segunda mitad del siglo X IX  la 
única dinámica sobresaliente como apropiación social del espacio plaza y comportamiento colectivo; que en su marco 
mantenía las viviendas más honorables en los segundos pisos, donde ya aparecían en sus fachadas los balcones corridos, a lo 
largo de toda la cuadra, esto como exteriorización de las mismas viviendas, a manera de palco urbano, sobre el escenario de 
la plaza; acentuándose en el costado oriental, el más próximo a la iglesia. Las actividades diferentes al uso habitacional 
como el comercio y bodegas, fueron entonces localizados en los primeros pisos o zócalo urbano de este marco.

Tampoco se escapan aquí las técnicas constructivas, cuando en el caso de la vivienda poco a poco se fue abandonando el 
sistema de las tapias, sobre todo en los segundos pisos, donde en su deterioro colaboraba en forma decidida el clima húmedo 
y lluvioso, cuando no el relieve del terreno; preparándolas para los terremotos que pronto se volvieron comunes y famosos 
"distingo" de la ciudad desde siempre.

P E R I O D O  
1 8 8 5 -  1911

Cod. 5APz385B

Investigador Principal:
Profesor Emérito y  A soc i.ado 
Arq. Hernán G ira ido M ejía

Costado Orientai sobre la 
Plaza de  Bolívar hacia  1910
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Restitución Orden - 
columnas (detalle)

P i t  I O D O
1911 - 1926

C o d  . 6  A T e 3 l l  A

Investigador Principal : 
Profesor l ; meri tu y Asociado 
A rq. ( ! e man ( i i ni 1 do M ej i a

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y o Hernán Giraldo Mejia. 

salvo anotación diferente

Ing. Heliodoro Ochoa Escobar 
Enviagdo 1853-Sonsón +1915

A rq , Mariano Santamaría, 
Bogotá 1857-Bogotá + 1915

Nave central - interior.

"M e  h a n  d i c h o  r e s p o n d i ó  d o n  J u s t i n i a n o  q u e  i n t e n t a n  h a c e r  
la ig le s ia  a t r a v e s a d a ;  e s o  n o  m e  p a r e c e  b i e n ,  la s  i g le s i a s  s e  
hacen d e  t o d a  l a  c u a d r a  c o n  e l  f r o n t i s  p a r a  la  p l a z a .  Y o  n o  le s  
doy t r e s c i e n t o s  p e s o s  s i n o  m i l ;  v e n g a n  c o n m i g o  a  c a s a  p o r  
ellos p e r o  m e  h a c e n  la  i g l e s i a  c o m o  s e  u s a n  t o d a s "  Favo, M . T  II 
p.598

Hasta Diciembre 1888 "que empezó la fabrica de este edificio 
sagrado" se inicia entonces la primera construcción firmada en 
Manizales, por un profesional A r q u i t e c t o  colombiano, el bogotano 
M a r ia n o  S a n t a m a r í a  quien a su vez había ejecutado íos planos de 
la catedral de Sonsón; pues anteriormente solo un profesional 
graduado el inglés I n g e n i e r o  M r .  W i l l i a m  M a r t í n  Director de las 
Minas de Marmato, había diseñado entre otros el templo parroquial 
deSalamina en 1874.

Será entonces el segundo templo parroquial de Manizales (fuera de la 
capilla in ic ial), el único edificio importante que inicia el siglo X X  "que 
es todo en madera, menos los cimientos que son de mampostería" 
GUTIÉRREZ. Rufino - al seguir seguramente las recomendaciones del 
M a e s tr o  e  I n g e n i e r o  H e l i o d o r o  O c h o a  E s c o b a r  quien se ocupaba de la 
construcción del templo y "desarrolló los planos de la obra' y J u l i á n  
Is a z a  "muy cumplido", que estuvo al frente de los trabajos como 
S o b r e s t a n t e ;  recomendación del mismo ingeniero no seguida para el 
templo de Sonsón construido en piedra y terminado en diciembre ae 1915 
"Quien hubiera aconsejado..." que se hiciera toda la obra en madera 
demostrando que así se ahorraría tiempo y dinero". También se vería mas 
tarde que en ese ahorro, inicialmente propuesto por el M a e s t r o  O c h o a ,  
estaría la estructura de madera con su capacidad sismo resistente que al 
desecharse propició la destrucción del templo de Sonsón durante el 
terremoto de 1961 y ha hecho permanecer hasta la actualidad el templo de 
Nuestra Señora de La Pobreza en Pereira (R). del cual también son autores el 
Ing Mr. William Martín y el envigadeño M a e s t r o  I n g .  H e l i o d o r o  O c h o a  E .

M r *
tir

Proceso y técnica constructiva en madera; Estilo temblorero 1889

_____________

Restitución Costado Norte



Reseña: La construcción de este segundo templo de Manizales se efectuó en un 
tiempo récord pues para 1893 ya se anotaba que “hemos visto con gran 
satisfacción el hermoso templo, dice, ya casi concluido” y donde su primera 
descripción dada en 1919 en el Archivo Historial se anota:

“Es todo de madera, menos los cimientos que son de manipostería, inclusive 
sus dos altas agudas y elegantes torres, en una de las cuales está colocado el 
reloj público, y revestidas ae manera que imitan las construcciones de cemento. 
Es áe tres naves, bastante amplia, bien ornamentada; con pocas estatuas todas 
ellas de mérito, lo mismo que los cuadros del víacrucis, que son realzados y de 
metal fundido. El pavimento es de ladrillo muy ordinario. Hay muchos 
reclinatorios y ni un solo escaño o banca, por lo cual, probablemente, asisten 
allí pocos hombres a los oficios divinos y a las funciones solemnes de la
catedral....El atrio alto, estrecho, es muy desairado, y tan incomodo que es raro
por laspuertas que dan a él entren o salgan los concurrentes. Da frente al parque 
de Bolívar, uno de los costados y la parte posterior a calles, y el otro a un espacio 
libre que ocupaba parte de una casa y aun no se ha arreglado convenientemente, 
pero que formará otra calle. Tiene la catedral 17 grandes puertas, tres en el 
frontis, y siete en cada uno de los costados, todas de artística fabricación.“ 
Gutiérrez, Rufino 1919 p. 269.

Para que no quedara atravesada (entre paramentos) se compraron varios 
predios empezándose a reconfigurar todo el costado sur de la plaza parroquial -
y se tomo entonces para el edificio religioso media manzana y la otra media 
quedaron dos predios el cual se construyó el de la esquina nororiental y más tarde englobar estos dos últimos para la 
sede del Banco de Caldas en el primer piso y el Hotel Internacional en los dos pisos o cuerpos superiores; separados los 
dos edificios por un pasaje central que comunicaba la plaza con la carrera 13 o de La Esponsión (Cra. 23); ambas 
construcciones con un sabor moderno es decir neoclásico; forrada su fachada, en lamina metálica, como la iglesia o 
astutamente trabajadas en el caso del Banco de Caldas con una técnica mixta de manipostería para el primer piso y 
estructura de madera en los niveles superiores y el costoso cemento, utilizado solo para la ornamentación de las 
superficies exteriores y/o urbanas

La presencia de la nueva catedral, despertó grandes elogios como también críticas “es templo elegante y de buena 
apariencia que hace honor a Manizales. Lástima que sea construcción de madera”. GUTIERREZ, Rufino 1919 p.219; 
esta lamentación sobre la madera se siguió y se sigue repitiendo, para los edificios donde se ha aplicado este material; 
solo en la última década del Siglo X X  ha empezado su reconocimiento como tecnología apropiada en la obtención de 
una cultura sismo resistente entre otros ahorros y valores.

Costado norte, Proceso de transformación manzana del Templo y "La Cascada". 1915, Simulaución

Costado norte. Proceso de transformación: Templo y Banco de Caldas, 1926, Restitución
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1888- 1926

Cod. 6ATe388B

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G i raido Mejia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

Acuarela Aloerto Arango U, 1935 aprox

Fachoda y Costado oriental 1925
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Panorámica, 1916 aprox, Fotografía iluminada

Costado norte, destrucción en el rcendio de
Reseña:

La misa de las 5 de la mañana del día 20 de marzo de 1926, ¡menas si terminaba, cuando los fieles se dieron 
cuenta que de la cuadra oriental, de las Droguerías Unidas frente a la iglesia “salía humo y llamas” en un 
santiamén a las 7 a.m. la iglesia y varias manzanas estaban devastadas, por ese el segundo incendio de 
Manizales y donde más que por ser de madera, sucumbió por no existir mas que en una resolución la 
creación del cuerpo de Bomberos. Treinta y siete años (seis más que el primer templo) resistió la segunda 
iglesia o primera catedral. Una replica fue construida en manipostería e inaugurada en 1948 se encuentra en 
el Barrio Chipre, participando en su realización el dibujante y Calculista don José Manuel Espejo y los 
maestr-; Kafael Posada, Norberto Gutiérrez y Jesús Tibabisco, incorporada nuevamente, desde entonces, 
en la vida cotidiana y la silueta urbana de la ciudad.

g g ® * » -

Incendio, 20 d e  marzo 1926, Fotomontajes Area central, incendio 1925

Investigador Principal: 
Profesor Emérito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo M cjía I

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y lo Hernán Gira Ido Mcjía, 

salvo anotación diferente

Incendio, 1926, 
Fotomontaje de la época

J*  i  I
“ ...MIS OJOS MORTALES VIERON EL INCENDIO...

EL FATt&tCO RECUERDO SERA COMO UNA LEYENDA 

DE TIEMPOS V LUGARES ABOUDOS, COMO UNA OBSCURA 

TRAGEDIA IRREAL EN MEDIO DEL BOSQUE TENEBROSO 

DE SENDEROS IMPRACTICABLES.* n u e t u i t u  »  w-n» 

Incendio, 1926, (confesionarios)

Réplica, 
Nuestra Señora 
del Rosario de 
Chipre, 1948
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Cuarta Plaza: EL PARQUE 1911/1926 w
"La anticua plaza principal se convirtió en parque, con verja de hierro, escaños p 
y un bonito kiosco con que obsequiaron los medellinenses establecidos en esta f 
plaza. El parque es el de Bolívar" G U T IÉ R R E Z , Rufino

Reseña: La efemérides del Centenario de la Independencia es una buena razón para el 
cambio de imagen o la obtención de un "carácter urbano", tal como sucedía en las 
principales poblaciones de Colombia que se disponían a ser "ciudades"; en 1911 se 
decide abrir un concurso para transformar este terreno semi-plano de "piso en tierra" en: 
parque; entre varios participantes, ganaron "los planos dibujados" por e1 Ins. Bernardo 
Arango V., el cual estudiaba en laEscuela de Minas de Medellín. Diciéndose entonces 
del segundo concurso arquitectónico que se hizo en Manizales (el primero fue para la 
sede de la primera Gobernación) y de su promotor el Sr. don Estanislado Estrada "quien
K o  i~\ H o l  P o r / i i  10 R n l ñ r o r  i í n  < o r / í í «  p c í i I a  f r o n n ó c ”

Este consistía en una planta circular, con anden exterior, marcada por cuatro accesos o T 
puertas, jardines y piso duro concéntrico con espejo de agua en el centro (la pila metálica ' 
fue retirada con anterioridad y enviada a Santa Rosa de Cabal) y un kiosco lateral interno 
para las retretas, obsequiado por la colonia medellinense para la celebración de la 
Independencia de Antioquia el 11 de agosto de 1913; para 1914 se coloca la reja, como inicio 
en el lento proceso del lenómeno modernista de la "parquerización" y privatización de los 
espacios públicos; para el 07 de agosto de 1919 se colocó la primera piedra para la estatua del 
Libertador Simón Bolívar, de acuerdo a una copia de la del escultor Pietro Tenerani, solicitada 
a Italia. Se hace el asfaltado alrededor, para contar con uno de sus mayores orgullos y símbolo 
del progreso: "La estación para automóviles" entre 1921/1923 más tarde llamados “carros de 
Plaza”; todo gracias a la iniciativa de las damas más prestantes, logrando los dineros a través de 
bazares y actividades artísticas como las veladas, sainetes y las celebres empanadas.

In*\*>trirodor PyiMlIx) 
’r o f e i w t  i  m e n i l i  >  A v o c i «  

\ r .|  H e r n á n  t í i r n l d o  M c j

Estatua de Simón Bolívar, 
copia del modelo de Pietro Tenerani 

de Bogotá, 1919

Directorio: 
4. Parque de Bolívar

2. Klosko, 1913
3. Segundo Templo (Primera Catedral) 

Arq. Mariano Santamaría / 
Ing. Hellodoro Ochoa. 1888

4, Primer Palacio de La Gobernación 
Ing. José Ramírez Jhons

5. Banco de Caldas/Hotel Internacional
6. Estación de Automóviles 

Planta y contínuums urbanos - restituciones
Panorámica Vista desde el Costado Occidental, 1925 aproximadamente



C uarta Plaza: EL  PA RQ U E 1911/1926
Reseña: El costado notable fue el del sur, que contaba entonces con el templo (catedral desde 1900), pasaje central, un 
predio y la casa esquinera noroccidental, donde funcionaba "La Cascada" en el primer piso y un Gabinete Dental y 
vivienda en el segundo, fue demolida, .después de 1916, para construir el primer Banco de Caldas, que ocupó la planta 
baja, junto con el almacén Escobar / Angel y la agencia de la Compañía Colombiana de Tabaco; y en los dos pisos o 
cuerpos superiores el Hotel Internacional:
"Este magnifico edificio de tres pisos, de un estilo severo, casi sencillo y en esto consiste su elegancia, porque carece de 
esos adornos que al recargarse, dan un aspecto churrigueresco a las construcciones, es considerado y con razón, como el 
mejor de la ciudad y ha despertado sincera admiración en cuantos viajeros, nacionales o extranjeros nos visitan con 
frecuencia.
En el primer piso están las oficinas del banco y sus enseres, parte americanos y parte construidos aquí, nada dejan que 
desear, en cuanto a gusto, solidez, elegancia y comodidad. De igual manera están arreglados otros dos almacenes en el 
mismo piso, destinados para alquiler. Sus pavimentos son de mosaicos de vistosos dibujos y su atrio de cemento muy 
bien pulimentado revela gusto en su ejecución. Sus paredes, del segundo cuerpo hacia amba, son de madera con un 
revestimiento de cemento, sobre mallas de acero. En el interior, en el segundo piso hay un espléndido salón, regiamente 
decorado y amoblado, destinado para comedor del acreditado Hotel internacional, considerado como el meior de la 
ciudad." LONDONO O. Luis 1924 p. 159
Como actividades sociales se contó con los clubes donde "para ser admitido en uno de estos establecimientos de recreo 
se requiere ser presentado por uno de los socios" como el Circulo del Comercio, el Club Antioquia, el Jolly Club; 
también centros de diversión más modestos, hay en la ciudad hasta treinta cafés "en muchos de ellos hay orquestas 
diarias y servicio nocturno de cocina" como el Comercio, Royal Coffee, Ceilán, Victoria, Del Ruiz, Renacimiento, 
Rigolleto y otros de menor categoría. Los costados que ya poseían la vivienda y el comercio, logran una mayor 
diversidad de usos mixtos: hotel, bancario, recreativo e institucional.
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Investigador Principal: 
Profesor Emérito y Asociado 

Arq. Hernán Giruldo M ejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraido Mejia. 

salvo anotación diferente

Elementos Principóles del Parque: Estatua, Kiosco, estructura verde y reja. Simulación

i
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Costado Sur, Templo, Banco de Caldas y Hotel Internacional, 1925, Simulación Parque d e  Bohvar 1920



Cuarta Plaza: El Parque, 1911/1926
R e s e ñ a :  Es de anotar que las edificaciones representativas o institucionales presentan ya una "modernización” al 
menos en este marco del parque, al suprimir el alero y optar por la fachada plana, con mayor altura al incluir para su 
remate comisa y ático; de igual forma el cambio en el resto de la fachada, es notorio y contundente, la adopción de 
una simetría en los ordenes a partir del centro, formas, decoraciones, falsas pilastras con capitel y ornamentaciones 
de coronamiento en el ático con baranda en balaustres, acusando las esquinas con florones, frontones etc.; todo en un 
lenguaje neoclásico, profuso y bondadoso, como sucede en el primer Palacio de Gobierno y/o Departamental, que se 
construyo luego de que Mamzales fuera nombrada capital del Departamento de Caldas en 1905 y contar desde un 
comienzo en su diseño con la presencia de instalaciones para la "luz eléctrica" y ser terminado después de 1910.

Para el efecto se realizó un concurso nacional para la Gobernación de Caldas, el primero de su género en la ciudad y 
el "Premio_del jurado calificador presidido por el doctor Emilio Robledo" fue para el antioqueño I n g e n i e r o  d e  
M i n a s  J o s é  R a m í r e z  J o h n s  quien envió los planos dibujados desde Medellín.
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^ c m a l l l l  BC 11 á ig « i ie c to n  Regablir«».

Investigador Principal: 
Profesor K mérito y Asociado 
Arq. Hernán G i raido M e jííi

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y o  Hernán Giraldo Mcjia. 

salvo anolación diferente

“ E n  l a s  h o r a s  d e l  a m a n e c e r  s e  q u e m ó  e l  e d i f i c i o  d e  l a  g o b e r n a c i ó n  q u e  e r a  d e  m a d e r a ,  c o n  r e v e s t i m i e n t o  
m e t á l i c o  y  c o n s t a b a  d e  c u a t r o  p i s o s  c o n  e l  s e  p e r d i e r o n  lo s  a r c h iv o s  o f i c i a le s  a s í  c o m o  t a m b i é n  e l  m u s e o  q u e  
h a b í a  s id o  f u n d a d o  e n  1 8 8 5 ” . S Á L A Z A R  v H E R R E R A

Cr 11 calle 11 Esquina, casa del 
Sr. Rufino Elias Murillo, 1925

o  n  ex c. 

31 É J É  JH-

Costado Occidental Parque de Bolívar. Simulación

Costado Oriental. Restitución
Calle 11 Cras 11 y 12 1925 
Calle 23 Cras 21 y 22 1999

Cr 21 Calles 22 y 23(Cr 11 Calles 11 y 121. Restitución

Costado sur sobre el Parque 
de Bolívar hacia 1924

P E R I O D O  
1911 - 1926

Cod. 7APz4 1 1 C

■ 1
Ing. de Minas 
José Ramírez Johns 
(Santo Domingo A.
1883/ + Medellín 19,.?)



Cuarta Plaza: El Parque, 1911/1926
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Reseña: Después de üuinee años, el conjunto de esle cuadrilátero \ a a desaparecer con los incendios del 03 julio 
1925 y el 20 marzo 19 2 6 ;  ya para junio de este último año se inicia el banqueo del parque, y como anunciara un 
¡artículo de "La Voz de Caldas . "Tendremos una plaza amplia, asfaltada, austera"; bien dilerente seria entonces
de ese:

" e l  v i e jo  P a r q u e  d e  B o l í v a r  q u e  s o m b r e a b a n  á r b o l e s  f r o n d o s o s  y  p e r f u m a b a n  m a t a s  e s p l é n d i d a s  d e  i n t e n s o  
c o l o r i d o  e n  s u s  f l o r e s ,  y  d e c o r a b a n  p r a d o s  y  a r b u s t o s  q u e  l u c í a n  l a  g a m a  d e  l o s  v e r d e s ,  d e s d e  e l  m á s  
b r i l l a n t e  d e  l o s  r e t o ñ o s  j  l a s  h o j a s  n u e v a s ,  y  e l  m á s  d e s v a n e c i d o ,  d e  l o s  r a m a j e s  a r n o r í i g u a u o » ,  b a s t a  e l  v a  
c a s i  g r i s  y  c a s i  o s c u r o  d é  l o s  p i n o s  y  d e  l a s  a r a u c a r i a s "  J A R A  MIL LO M \ . f  B  1 9 5 1  p . 1 2 9 ;  a i  d e s c r i b i r  e l  
ambiente en que conoció al M a e s t r o  d o n  J e s ú s  María G u i n g u e C .  en 1917 y el c u a l  c o n o c i e r o n  también lo s  54 445 
habitantes, que atónitos e indefensos vieron en menos de ocho meses, arrasar el marco de más de treinta manzanas 
de este jardín francés. _

Esodino s i/ occidental. Banco de  
Coídosv Hotel ntem aciorai. 1925

Ptocesón del viernes santa 1925

P E R I O D O  
1911 - 1926

( • d . 7 A P i 4  1 1  D

ln \  r *  t i t itu lo  r P r in c ip ili 
l 'r u l i ’ Mtr I m i n io  y A k k í h Io  

\ • i HcHiéii CimtdD Mcji

I rtoyrufU* AtihtSM dii (iruffci 
ài rVnmanio > o llviián ftirald»

Irioendo 1925 costado none (Gobemociûnl Poique de  Bolívar

Panorámica del incendio, ruinas, 1925 Banqueo junio de 1926, Parque de Bolívar, 1926
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Quinta Plaza de Bolívar: 
"Flor de lis" 1926/1934

'Tendremos una plaza amplia, asfaltada, austera" La Voz de Caldas 1926

Reseña: El 23 julio de 1925 mediante el Acuerdo 17, se plantea “la ■  • ’ ,
nivelación de vías” y para junio de 1926 se inicia el banqueo de la Plaza de 
Bolívar una vez que hubo servido de corral para guardar parte de los enseres |
rescatados de los incendios A pesar de haberse pensado mandarla hacer , 8 H D M  ,
mediante concurso a París; en septiembre de 192^ para el arreglo de la
plaza se adopta el diseño del antioqueño Ara. Pablo de La Cruz (Medellín 7^ ' Jjfc A  ‘ ' /
1894 / + Bogotá 1954) y el manizaleño Maestro Gonzalo Quintero C
(Manizales 1892 / Manizales 1957); (ver Fichas Monográficas/Artífices) wWi&BÉ-- J
aprobados por la Sociedad de Mejoras Públicas y el Concejo Municipal. Corra| de La P|Qza con |0S enseres del incendio, 1926
Rápidamente el proyecto se desarrolló luego del enorme banqueo que hubo

que efectuar, para en forma funcional poder acceder cómodamente por las carreras 11,12 y 13 (Cras. 21, 22,23) dado que 
ya se contaba con varios vehículos de ruedas y motorizados que al encontrar las fuertes pendientes de estas, difícilmente 
podían llegar al parque y en cuanto a lo estético lograr por fin la sensación de que quedara plana, como en realidad y según 
opiniones debería corresponder a una plaza honorable, distinguida y sobre todo moderna. ■

Maestro Gonzalo Quintero C 
Manizales 1892 /+1957

Investigador Principal: 
Profesor I■■mcrilo y Asociado 
Arq. Hernán G iraido Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
salvo anotación diferente

— <«</</ _ t  »* ■ •
» 4 i/ . 9 *  *  f

Directorio \
1. Plaza de Bolívar

Ara. Pablo de la Cruz y 
Maestro Gonzalo Quintero C. 1927

2. Pila-fuente
2a. Fuente con caracteres Neo-Indigenistas
3. Escultura de Simón Bolívar
4. Tercer Templo (Segunda Catedral)

Arq. Jullen A. Poltl / Paplo y Bonafda,
1928 (en construcción)

5. Segundo Palacio de La Gobernación 
John Vawter / Ulen Company.

ó. Edificio del Sr. Llborio Gutierre R.
Arq. Jullen A. Polti

7. Edificio del Sr, Rafael Genaro Mejía
8. Edificio del Sr. Alejandro Gutiérrez A.

Arqs. Paplo y Bonarda
9. Lote vacío
10. Familia Pinzón
Planta de La Plaza y Continuums urbanas - Restituciones

Banqueo antiguo parque, 1926

Nivelación de vías y banqueo 
de La Plaza, 1926
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En verdad el resultado fue el mínimo de todos los requerimientos anteriores al optarse entonces por un cuadrado que 
acentuará una de sus diagonales, crear un eje entre la estatua de Bolívar y una fuente, bifurcando los senderos peatonales 
en forma de elipse y la otra diagonal que llegan por senderos a la elipse; semejando una abstracción de flor de lis, salvando 
el desnivel por escalinatas cortas sobre el costado norte. La filigrana de los caminos colocada sobre el cuadrado verde; que 
a su vez se enmarca por un cuadrado perimetral a manera de anden; el resto se deiará para parqueaderos. Como 
amoblamiento contaba con el pedestal y la estatua del Libertador en la esauina suroccidentaf y una pila o fuente en la 
esquina nororiental, conformando el eje, enfatizado por la pendiente; ambos elementos, diseño del Maestro Gonzalo 
Quintero C. quien opto por una decoración escultórica basada en motivos precolombinos o de carácter neo-indigenista.

Puede decirse a ciencia cierta que esta plaza poco gustó a los manizaleños, 
quienes en sus expectativas iniciales esperaban “La mejor y más hermosa del 
país, algo que corresponda con la nueva ciudad con sus edificios modernos 
de acabada construcción, algo que este en armonía con la soberbia catedral 
que se va a construir; en fin, digno del futuro grandioso que espera tener 
nuestra ciudad.” La Voz de Caldas 1927; por eso tal vez, los actos vandálicos 
contra sus adornos precolombinos, dinamitados en una fría madrugada y la 
poca duración del patio propiamente dicho 1927/1934 aproximadamente; 
por lo menos para muchos, se había logrado aumentar el parqueadero 
perimetral y que quedara "más plana”.

i  1

Pila (esquina nororiental) y 
pedestal de Simón Bolívar 
(esquina sur occidental) 

estilo Neo-indigenista, 1930

P E R I 0  D O
1 9 2 6 - 1934

C o d .8 A Pz 5 2 6 B

Invcstigiickn Principal:
Pi'o teso r Lmér i o v Asociado
Arq. Hernán ( i i ral do Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejía. 

salvo anotación di fercnte

>ectos del patio de La Plaza y construcción de su cuadrilátero, 1926-1928

. t • r

| -i fMl»
1 1 1  f i l i l í  -  

■ »  I l i i  M  i  1 '  '  1 , 1

Manifestación cultural, nótese la incomodidad de la multitud por la pendiente, 1933 aprox.
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TERCER TEMPLO, 1927/2001 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  DE MAN IZALES. Distrito Parroquial: 12.X.1849 

Catedral: 11 .IV 1900 Sagrada Congregación Consistorial que Principia Apostólica Sedis.

Catedral Metropolitana: 10.V. 1954 - Papa Pió X II; Luis Concha Cordoba 1 arzobispo.
(Provincia eclesiástica)

Diseño: Arquitecto JULIEN  AUGUSTE POLT1-francés 1927 

Constructores: F IRM APAPIO  Y B O N A R D A  Ingenieros/Arquitectos; italianos

Reseña: Para el efecto en marzo de 1928 llega a Manizales el francés Arq. Julien Auguste Polti 
"Chef des Monuments Historiques "y atender así todo lo relacionado con el diseño y 
construcción de su catedral, esto último a cargo de los italianos Ingenieros y Arquitectos Pío 
Angelo Papio y Gian Cario Bonarda quienes se habían constituido en Firma o Sociedad en 1926; 
elaborando un "contrato bilateral" mediante Escritura Pública en febrero de 1928 con la Diócesis, 
para la construcción del nuevo templo; por este mismo año, también en febrero, se hará la 
bendición de la primera piedra; se inician los trabajos aue serán interrumpidos muy rápidamente 
para octubre del siguiente año. Se reanudan los trabajos en 1935: "nasta cubrir el espacio 
abovedado, sin construir las torres, ni la esbelta aguja"

De nuevo se iniciaba la tarea a veces desmedida de la construcción del tercer y último templo y para 
1939..."Se terminan las torres y la aguja", así para el año 1954 nombrada Ba&lica Catedral 
Metropolitana por el Papa Pió X II, siendo su primer arzobispo Luis Concha Córdfci (Provincia 
eclesiástica), más tarde nombrado el primer cardenal colombiano.

La catedral del francés Arquitecto Julien Auguste Polti dio el primer campanazo de laaWficultades que 
pronto se abordarían con su estructura diseñada en ferro concreto, pero felizmente llevaAía cabo, a pesar 
de sus múltiples interrupciones que terminaron por dar la idea para los propios de l a ^ B d  de que en 
realidad se terminó. Algo que no sucede paradójicamente con el universo complejo de n i^R ia  catedral en 
el mundo; tampoco lo sena en Manizales quien tuvo en su catedral un monumento inCoi-prcndido por 
mucho tiempo........simplemente por inconcluso.

C o rte  Transversal o r ig in a l,  1927 F a c h a d a  P rin c ip a l o r ig in a l,  
té c n ic a  a c u a re la ,  1927 Sección la tera l la c h a d a  ac tu a l, 2001

PERIODO
1927- . . .

C o d . 9 A T e 4 2 7 A

Investigador Principal: 
Profesor K meri to y Asociado 

\rq. Hernán G iraldo M ejía

Fotografías' Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o ’ 'emán Giraldo Mejia.

salvo anotación diferente

A /q  * o  Pap4o
Ita lian o



Proceso constructivo , 1936

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  DE M A N EALES .

Descripción física: Planta rectangular (con tendencia a cruz griega); posee acceso o 
portal principal sobre un atrio angosto que en balcón acusa la Plaza de Bolívar, 
escoltado por estatuas en ferroconcreto de los cuatro evangelistas y los apóstoles San 
Pedro y San Pablo; dos portales laterales precedidos por una galería; interiormente la 
espacialidad esta centrada por el crucero y coronada por la concavidad de una cúpula 
interna que marca la base de la aguja central de 110 metros de altura. Dos naves 
laterales poco perceptibles al igual que el deambulatorio interrumpido en dirección al 
altar mayor. Tres amplias tribunas enmarcan los rosetones con sus respectivos vitrales, 
resaltando los accesos o portales.

La penumbra permanente solo interrumpida por los colores tenues de los vitrales, 
aíslan el interno, acentuando el universo del drama religioso y la teatralidad sacra de 
las ceremonias.

Declarada Monumento Nacional R. 000017 30.09 1981 

Criterios de Intervención: Conservación Integral (N-l)

"Manizales: Reglamentación Centro Histórico

Conjunto de Inmuebles Republicanos, Res. 053 de 1994 (C.M.N.)"

Rosetón sobre el p o rta l m ayo r d iám e tro  6.00 m ts (1/41). 
O rigen C a ted ra l de Bogotá 1950
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P E R I O D O  
1927-2001

Cod. 9ATe427B

ín vestí gador Principal: 
Profesor fcimerito y Asociado 
Arq. Hernán Giraido M ejia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y ‘o Hernán ü  ¡raido Mcjía. 

salvo anotación diferente

Planta original, 1928 - Jardines laterales Ing Alfonso González O., 1935
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TERCER TEMPLO, 1927/2001 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MANIZALES.

C r o n o l o g í a  d e  a l g u n o s  d a t o s  i m p o r t a n t e s :

1926; 20 de marzo 5.30 horas: incendio de la primera Catedral de Manizales 
1927 encargados del concurso en París. Miguel Gutiérrez A. y Victoriano Arango
192 7  21.06 Jurado nombrado en París:
M r .  G e n u y s  Inspector General de Monumentos - Históricos de Francia 
M r .  P a q u e t  Contralor General
M r .  B l a c h e t t e  Constructor y Revisor de construcciones religiosas.
192 8 03 Llega el A r q .  J u l i e n  A u g u s t e  P o l t i  a Manizales
192 8  03.02 Primera Piedra
192 9 10.29.Se interrumpen los trabajos
1935...... 02 -1936. Se reanudan los trabajos; "hasta cubrir el espacio abovedado, sin construir las torres, ni la esbelta aguja"
1939......Se terminan las torres y la aguja
1942......Santuario, Altar Mayor, Trono del Obispo (Catedral), sillería del Coro y otros; R a m b u s c h  New York y J o s é
M .  G ó m e z  M .  Manizales; Obispo Luis Concha C. a
1942......El Jesuita Eduardo Ospina escribe sobre la catedral - recuento.
196 2  Atierra la torre Noroeste: 30ju lio alas 14.20 terremoto.
1963  Puertas de bronce I s m a e l  F o n t  y L e o p o l d o  d e l  R i o .

1979......Sufrió la cúpula central y los vitrales; 23 noviembre a las 18..40: terremoto.
198 7  Torre La Cruz Cimera inaugurada; I n g .  H a r o l d  E s t r a d a .

198 8 Torre lateral occidental reinaugurada, estructura y base.
1999......Estudio de consolidación estructural: I n g .  S a m u e l  D a r í o  P r i e t o ;  A r q s .  J u a n  M a n u e l  S a r m i e n t o ,  J u a n
G a b r i e l  O c a m p o ,  J o r g e  E n r i q u e  E s g u e r r a ,  o t r o s .

ill II IIP
F achada  la tera l o rien ta l, p la n o  o rig ina l
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Reconstrucción, 1988, 
Ing. Herold Estrada, otros Fiesta del Sagrado Corazón de  Jesús, años 80

Edificio era 22 ca lle  22 
esquina, destru ido por 
la Torre norocc identa l 
de  la catedra l, en el 
sismo del 30 de 
Julio de  1962

Investigador Principal: 
Profesor I mérito y Asociado 
Arq. Hernán G iraklo M ojí a

NUESTRA SSRORA DEL 
ROSAREO DE VSAN17AÍ..ES

Técnica constructiva: 

Cemento armado/ferro-concreto que permite las plegaduras de las 
torres dándoles ligereza y elegancia. El zócalo interno enchapado en 
piedra bogotana. Posee valiosas insignias y alhajas, al igual que 
Bienes Muebles. En la torre o aguja central, para evitar la 
desproporción ocasionada por el cruce de los vértices y el remate del 
coronamiento con cruz ae remate, se le agrego un anillo que 
conforma el "corredor polaco" o "mirador de los Andes". La

estructura ha sido 
I  co nso lidada  varias 
’ veces, después de los 

terremotos de 1962 \ 
1979. La mole del 
volumen hace parte 
integral de la silueta 
urbana de Manizales. 
como firma de la ciudad 

^  en el espacio.
m

Abside, Fachada posterior e ra  23, 1940Perspectiva a vuelo  de  pá ja ro , o rig ina l



Esculturas del a trio :
Maestro Tazzioli 2 prim eras 
de Izquierda a derecha  
y Maestro G onzalo  Q uin te ro  C 
y G uille rm o Botero la tercera

TERCER TEM PLO. 1927/2001 
N UESTRA SEÑORA D EL ROSARIO DE M A N EA LES.

Bienes Muebles, varios

Cuadro de la Virgen de Chiquinquirá.

1850 1 cuadro (desaparecido): por el M a e s t r o  M á x i m o  M e r i z a l d e  

1870 2 cuadro: P i n t o r  D o n  C a r l o s  ? y el marco a dos manos: M a e s t r o  A n t o n i o  P o s a d a  y 
P a d r e  J o a q u í n  B a e n a .
1932 Cuadro Santísima Trinidad: C l í m a c o  A s u d e l o ;  trabajó en la iglesia de Los Agustinos 
y el teatro Olympia parte externa 1929.Cristo Resucitado atribuido a A n t o n i o  R í o s  H e n a o ;  
también el resucitado se le atribuye al M a e s t r o  E l a d i o  M o n t o y a  quien también realizó las
evailgeilM ¿U>. y  1U5> a n g e le s  ^ u íjiu u íu »  u c  laa  lAjii^a y  a g u ja

M a e s t r o  G o n z a l o  Q u i n t e r o  C a s t a ñ o  ( M a n i z a l e s  1 8 9 2 / 1 9 5 7 )  y su alumno G u i l l e r m o  
B o t e r o  G u t i é r r e z .  (Pácora 1917/ Manizales+1999) San Pedro y San Pablo (de los lados). 

Estatua de Gregorio Nacianceno Hoyos primer Obispo de Manizales, portal oriental. 

M a e s t r o  A l v a r o  C a r v a j a l  Q .
1942 B a l d a q u i n o :  diseñado en New York Casa Rambusch; trabajado en Iitalia por la Casa 
Stuilssu de Ortisei; armado por el A r q .  H e r n a n d o  C a r v a j a l ; dorado por Manuel Vargas. 

V i t r a l e s :  Mas de 800 mts cuadrados; Casa Nicolás Rambusch y Guido Polloni, Firenze, 
Casa Velasco de Cali Santibañez; H. Gerente París.

1988" Vitrales de Manizales - Inventario " Prof. A r q .  A n t o n i o  D í a z  R .  C1NDEC U.N. 
Manizales

1999 "Inventario y Diagnostico de los vitrales de la catedral, de Manizales". Cecilia 
Cárdenas, Otros. Manizales.

2001 Campaña para recoger fondos y realizar la consolidación estructural propuesta.

P E R I O D O
1927-2001

Cod. 9ATe42 7E

Investigador Principiti: 
Profesor Kmérito y Asociado 
Arq. Hernán Gin»Ido M ejía

Fot o grafías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hemán Giraldo Mojí 

salvo anotación diferente

B aldaquino,
Casa Rambusch,
New York,, tra b a ja d o  
en ita lia  por la Casa 
Stuilssu de  O rt is e i, 1942

Abside, Fachada posterior era 23, 1940 M ercado, deta lle  puertas del portal central 
(bronce, 1963] Autores: Ismael Fonts y  Leopoldo del Rio.
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Sexta Plaza de Bolívar: 
¿Neo-indigenista? 1934/1955  

Ingeniero Alfonso González Ochoa / Otros

LA PATRIA

167

MANIZALES
cgggm

moiiil He h  Sigaitcctu i Kcgofciicana

P E R I O D O  
1 9 3 4 -  1955

( • 4 . 1 0 A P i t 3 4 A

Reseña: Es posible que con el disgusto e insatisfacción que causo la plaza anterior y una vez se hubo consolidado el 
marco de ella (solo faltaba por construir dos lotes), se procede a dotar de jardines la plaza y hacerle cambios en su 
estructura circulatoria, simplificando el trazado orgánico de "flor de lis" existente, pero manteniendo su esencia, 
para convertirlo en cruz griega, rebajar el "morrito" central que tanto molestaba y agregar bahías sobre los 
senderos con sus respectivas bancas; a las zonas verdes, ya triangulares se le colocaron en cada centro un 
pino colombiano o romerón y se regresó a la tipología de parque nuevamente a la francesa, la cual fue 
recurrente en muchas plazas cfel país.

Para el perímetro exterior se re- 
conformó el parqueadero con 
cuatro altas lum inarias que 
definían este espacio para los 
carros de plaza. L.a plaza se 
com p lem entaba , com o una 
extensión urbana, con el atrio y los 
jardines laterales de la Catedral 
(1931 1932), que contemplaban 
fuentes circulares concéntricas en 
cemento y a manera de animación 
pequeñas esculturas de garzas: y 
zonas verdes con araucarias (años 
más. mucho más adelante fueron 
cortadas, porque iban a tumbar la 
catedral, según determinación del cura 
párroco del momento). En el proyecto
de "los jardines", como se les denominó, iv- ' ^ __—
participó entre otros el antioqueño 1 ~
Ingeniero Alfonso González Ochoa . ,
(hermano del filósofo y escritor | — 6__
Fernando González O .), logrando 
permanecer

este diseño hasta obtener ~ 

su mayoría de edad en

La época: Veintiún años. B C r T .- T n

Directorio:
1 Plaza de Bolívar 

Atribuida al Ing.
Alfonso González. 1934-35

2 Luminarias
3 Estatua de Simón Bolívar
4. “Estación para automóviles’ (carros de Plaza)
5 Tercer Templo (Segunda Catedral, 

en proceso constructivo) Arq. Julien A. Polti/
Papio y Bonarda, 1928 (en construcción)

6. Segundo Palacio de La Gobernación 
John Vawter/Ulen Company. 1927

7. Palacio de La Licorera. Ing. José María Gómez M. 1945 aprox.
8. Edificio del Sr. Liborio Gutiérrez R. Arq . Julien A. Polti. 1928
9. Edificio del Sr. Hernán Gutiérrez V. Cámara de Comercio 1935
10. Edificio Zuluaga, constructor Abacú Márquez-Acevedo 

(delineante), 1949
11. Edificio del Sr, Rafael Genaro Mejía. 1928
12. Edificio del Sr. Alejandro Gutiérrez A. 1927
13. Jardines Laterales de La Catedral 

Sentido vehicular.
Planta de La Plaza, jardines laterales de la Catedral 
y algunas fachadas de inmuebles - Restitución

Alta» 
Un/ltf/ OiV«



_  . ... Sexta Plaza de Bolívar: 
¿Neo Indigenista? 1934/1955

Vuelve a llamar la atención, una vez hecha la restitución planimétrica del conjunto, su acentuación en el diseño de 
significaciones neo-indigenistas, que tanto molestara a algunas clases dirigentes de la época en la ciudad, a pesar de su 
acentuado Greco-Quimbayismo; son en planta como un rodillo indígena, que en forma serpenteante, escoltaban la 
catedral, para terminar ajustadas en el patio de la plaza, como alegoría a las culturas precolombinas; que por estar en 
planta y su apropiación social, no motivaron, insulsamente volverlas a dinamitar, como había ocurrido con los motivos 
también neo-indigenistas del Maestro Gonzalo Quintero C. en la cuarta plaza de 1927, 
anotándose que el pedestal y la estatua del Libertador se mantuvieron en la misma esquina 
suroccidental.

Seguramente estos trabajos se hicieron para la ocasión de los cuartos Juegos Olímpicos Nacionales, 
celebrados en 1936; esto aún sin concluir la catedral, pues faltaba la torre/aguja central de 110 
metros de altura y los interiores del templo. Para estas "justas" se esperaban cincuenta mil visitantes,
entre deportistas, delegaciones, acompañantes, turistas y terrígenos.

| \  I I  t i

Nótese el acceso frontal al 
atrio y tem p lo  m ed ian te  escalina tas
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investigador Principal: 
Profesor F-jnórilo y A sociado 
Arq. Hernán C¡iraido Mejia

Fotografías: Arctmo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mcjia, 

salvo anotación diferente

Directorio:
I. Plaza de Bolívar, Diseño Ing/Arq.

Hernando Carvajal E. 1951-80
2 Luminarias
3 Estatua de Simón Bolívar
4. "Estación para automóviles" (carros de Plaza)
5. Tercer Templo (Segunda Catedral,

Arq. Julien A. Polti/Papio y Bonarda, 1928
6. Segundo Palacio de La Gobernación 

John Vawter/Ulen Company. 1927
7. Palacio de La Licorera.

Ing. José María Gómez M. 1945 aprox.
8. Edificio del Sr. Llborio Gutiérrez R.

Arq. Julien A. Polti. 1928
9. Edificio Cámara de Comercio de Manizales. 1935
10 Edificio Zuluaga, constructor Abacú Márquez; Acevedo 

(delineante), 1949
I I .  Edificio Banco Central Hipotecario
12. Edificio del Sr. Alejandro Gutiérrez A. 1927 

Sentido vehicular.
Planta de La Plaza - Restitución Séptima Plaza de Bolívar: 1951 aprox/1980 

Ing./Arq. Hernando Carvajal Escobar

En 1950 se vuelve a agitar la reestructuración de este espacio público, empezando en forma reiterativa por la remodelación del pedestal descentrado, de la estatua del 
Libertador Simón Bolívar, para terminar en otra plaza. Poco duraba la satisfacción de como se presentaba la sala urbana de la ciudad, de allí que a los veinticinco años, para 
el efecto se contrató al manizaleño Ing./Arq, Hernando Carvajal Escobar, quien sobre el mismo cuadrante del patio de la plaza existente lo reelaboró, creando un eje 
central con circulaciones más amplias (desaparecía el concepto de senderos en X o cruz, traído hasta entonces) que en el centro geométrico se bifurcaban, creándose una 
pcuueña terraza ceremonial, conteniendo una pequeña bahía más hacia el norte para el pedestal, de sección cuadrada en mármol de color gris oscuro para la estatua de 
Simón Bolívar ya centrado, (por fin se cumplía la aspiración que se traía por décadas) y respaldada por una especie de pórtico monumental en forma semi cóncava, con 
cuatro columnas de sección cuadrada enchapadas en mármol de color blanco.

Las zonas verdes disminuyeron y desaparecieron las luminarias internas perimetrales junto con los pinos romerones o colombianos. Se logró aminorar también otro poco 
de la fastidiosa pendiente con dos cortas escalinatas en el remate de las circulaciones nacía el costado norte. Todo el conjunto esta vez bien acordonado por los vehículos 
que definitivamente se ganaron el espacio público, hasta llegarse a decir años más tarde que en realidad se contaba con un gran parqueadero con Simón Bolívar en el 
centro, dándole la espalda a las autoridades y su acción administrativa que se desarrollaba en el Palacio de la Gobernación o Palacio Amarillo, como de manera predilecta 
fue y es llamado por algunos medios.

í



Es a partir de la mitad del siglo X X  en que esta, la ciudad continua republicana, que llevó consolidarse medio 
siglo; empieza a presentar los primeros síntomas de destrucción, cuando busca una segunda 
"intemacionalización": La plaza de Bolívar de Manizales como laboratorio de posibilidades y búsquedas, 
empieza también a experimentar peligrosamente los aires de nuevas ideologías constructivas y de 
especulación del suelo urDano y nada mejor que su cuadrilátero ya terminado, para mostrar estos inicios.

P E R I O D O  
1951 -  1980

C o d . l  1 A P z 7 5 1 B

Investigador Principal: 
Profesor L m érito y Asociado 
Arq. Hernán (iira ldo  Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y<o 1 lemán Giraldo Mejia. 

salvo anotación diferenle

Diversas pan o rá m icas  de  La Plaza de Bolívar, 1951/1980
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Séptima Plaza de Bolívar: 1951 /1983
Íng./Arq. Hernando Carvaja l Escobar
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Camoio de toc hado de  estilo republicano a  moderno: fenom eno de  “Fachadización*

Porwíamica esquina noroccidental. 1979

Séptima Plaza de Bolívar: 1951/1983 i
Al cambio del patio de la plaza, corresponde la famosa "fachadización", cuando no las primeras demoliciones de sus 
mejores edificios republicanos en los costados oriental y occidental, en inmuebles de actividades mixtas que incluían 
la vivienda. Todo precedido por la demolición del primer Palacio Municipal en 1959 que escoltaba la catedral en su 
parte posterior. Este logro fue dado luego de más de una década de maliciosas interpretaciones de algunos políticos y 
administradores de la ciudad, secundados por los medios periodísticos, que empezaron a considerarlo anticuado y 
poco moderno a las nuevas necesidades "burocráticas" de la municipalidad. Luego vino "El machetazo" como fue 
reconocido a nivel nacional, sobre uno de los inmuebles más representativos de este marco, la Casa Hijos de Liborio 
Gutiérrez R., diseño inicial del francés Arquitecto Julien Auguste Polti, y la demolición del edificio de don Rafael 
Genaro Mejía para dar paso a la construcción de la sede del BCH, que romperá la paramentación en la parte central 
del costado oriental, al final de la década de los años setenta.

'El M a c h e ta z o 1

Paradójicamente la ciudad donde nació el "estilo temblorero" a finales del siglo X IX  se encontró en mitad del siglo 
XX sin una cultura de consolidación estructural para sus edificios; los temblores ya no eran para demostrar los avances 
tecnológicos, sino bajo su disculpa: demoler, arrasar aquello que hasta el momento enorgullecía. Palacio Nacional, 
manzanas enteras y hasta el nuevo Palacio Municipal en el 2001.

r r * Br!*
r P r rm *«
rrrn trf*«
r r r r r n n

n n r n r n »
r r r r r n r

r c r c i o n d

Investigador Principal: 
P ro fe s o r  F mérito y  A s o c ia d o  

■\rq. l lc r n á n  G iralda Mejia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y.'o Hernán Giraido Mcjia, 
salvo anotación diferente

Antiguo sede del tonco  
Central Hipotecario 

1980

Otacrveic d  cambio de iti silucu 
urbana i %kv line) producid* por lo* 
palacios Municipal y Nacional que 
ocohnbun la catedral, dando mareo 
a la ftl.i/j. al cambio Je calidad 
urbana produe lóopor lo» volumcne* 
de lo* nue* o* edificios

"5 IÜ1’

C a m b io  d e  fa c h a d a  d e  e s t ilo  r e p u b l ic a n o  a  m o d e rn o : fe n ó m e n o  d e  "F a c h a d iz a c ió n *



Arq. Ramon Héctor Jaramillo Botero 
Manizales 1942

P E R I O D O  
1980  -  2001

C i i . i n M t i u

In v e s t ig a d o r  P r in c ip il i :  

P ro fe s o r  I n m é r ito  y  A s o c ia d o  I 

A r q .  H e r n á n  G i r a ld o  M e j ía

Fo logra fias: Archivo del Grupo 

de Patrimonio yio Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

Octava Plaza: El Agora 1980/2001 
Arq. Ramón Héctor Jaramillo B.

Reseña: Después de 30 años, se vuelve a pensar en hacer la octava Plaza de Bolívar de Manizales; esta vez en 1980 los parqueaderos serían de toda la plaza, 
pero subterráneos, según lo estipulaba una de las bases del Concurso Nacional que entonces se abrió y donde en una docena de proyectos resultara ganador el 
diseño del manizaleño Arq. Ramón Héctor Jaramillo B. Una vez se hubo otorgado el primer premio se abolió la idea subterránea de los parqueos, por 
consideraciones de congestión vial y sobre todo por motivos básicamente de costos. La obra se inició en 1983 y fue construida por el Ing. José E . Mejía P. El 
proyecto recuperó nuevamente todo el patio de la plaza, agrandándose aún más al integrársele o peatonalizar las vías laterales de las calles, dejando solo las 
carreras para circulación vehicular; el piso de este cuadrilátero se trabajo con texturas en franjas de concreto v ladrillo vitrificado de color marrón. La 
pendiente se resolvió en escalinatas, que como prolongación del atrio, amortiguan el peso de la mole de la catedral y acertadamente, a su vez, sobre la mitad 
del patio conforma un anfiteatro, con las fachadas dellos palacios de la Gobernación y Licorera a manera de telón de fondo (la idea inicial ampliaba el atrio 
que se prolongaba en escalinatas sobre la Cra. 22, volviendo esta vía subterránea con salidas peatonales en dos bocas sobre la escena del anfiteatro, que se 
ampliaba en las graderías desde el mismo atrio).

Las zonas verdes, los carros y un poco más tarde, la estatua de Simón Bolívar salieron entonces en forma definitiva de la plaza; para agregar elementos 
nuevos tales como “Vientos de libertad y Preludio de Lanzas Llaneras” dos mosaicos en cerámica esmaltada y un “grupo escultórico” en lámina de cobre, 
ambos del pacoreño Maestro Guillermo Botero G. en el costado oriental, quien, se recordará había colaborado cuando aun era estudiante en las esculturas 
de ferio - concreto del atrio de la catedral del Maestro Gonzalo Quintero en 1936; para complementar este mostrario de lo artístico se encargó en 1983 el 
Bolívar/Cóndor del escultor antioqueño Maestro Rodrigo Arenas Betancurt, inaugurado en 1990; el cual reemplazó la copia al de Pietro Florentino 
Tenerani, que estaba situado sobre un pedestal de base rectangular de gran altura, formando un eje sobre el portal de la gobernación y con la Proclama del 
Libertador en letras de molde, la estatua termino no sólo privatizada sino injustamente en el suelo al lado de la recepción del despacho del gobernador, 
cuando en 1988 se remodeló esta oficina.
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R o d r ig o  A re n a s  B, 1 9 9 0
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A pesar del mostrarlo artístico con que cuenta la plaza, de su excelente espacialidad, esta sigue siendo un espacio 
sin vida subutilizado, en espera de un amoblamiento y programación que la potencialice como nuevo concepto 
contemporáneo de cultura en cuanto al espacio público y su apropiación social; de este ágora en que se convirtió 
después de muchas vicisitudes la sala urbana ae Manizales, la cual fue reseñada en la Bienal de Arquitectura 
Colombiana de la SCAen 1992.

Todo esto al menos hasta principios del siglo X X I en el largo proceso experimental de siglo y medio, en este 
laboratorio de hacer ciudad donde ya en 1930 se pensaba que "había que dar paso y vida a los nuevos conceptos de las 
plazas duras, bullangueras v republicanas" Ing. Pascual López - ;  que tiene y ha tenido como centro la PLAZA DE 
BOLIVAR DE MANIZALÉS.

NACIONAL
DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD
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MANEALES

«  li i.ju •sema Strabi»

P E R I O D O
1980 -2001

C o d . l  2 A M I M I

í n ve sí i gad o r P rii i e í p a í : 
Profesor linièri to y Asociad« 
Arq. Hernán Giraldo M ejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o I lemán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

V is ta  n o c tu r n a ,  c o s t a d o  n o r te ,  1 9 8 5 B a rr io  B a lle t  d e  C a l i ,  F e s t iv a l I n t e r n a c io n a l  d e  T e a tro

1 -

B a n q u e o ,  p r o c e s o  c o n s t r u c t iv o ,  1 9 8 3 A s p e c to  a c t u a l ,  2 0 D 0
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PLAZAS VISIONARIAS 1926/1930
Después de los incendios y con anterioridad a la quinta plaza diseñada 
por el Arq. Pablo de La Cruz y el Maestro Gonzalo Quintero C. En 
1927 varios ciudadanos presentaron propuestas "visionarias" que si 
bien no se realizaron, dan muestra del interés que representó la 
reconstrucción de este nuevo espacio de la ciudad y que están orientadas 
más que a su diseño mismo arquitectónico, sobre el patio de la plaza, a 
propuestas de una intervención mas fuerte en cuanto a la imagen; 
posibilidades vistas y soñadas desde las perspectivas urbanas, teniendo en 
cuenta los nuevos edificios significativos que se estaban construyendo o se 
pensaban construir. Lógicamente en el caso de Manizales la variante 
topográfica jugaba siempre un papel importante para estas propuestas; 
luego de la catástrofe, primaba, una oportunidad de cambiar o mover de 
manera definitiva algunas piezas fundamentales, como el templo 
(siempre la iglesia) y la Plaza de Bolívar, situadas en la centralidad 
neurálgica de este ajedrez urbano. También para el efecto se recurría a 
experiencias de tiempos anteriores, como incomodidades visuales, 
planos de referencia que resultaban rehundidos y sobre todo la 
preocupación de que todo era posible, en ese momento en que se 
empezaba a fraguar el sueño de la metrópolis.
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MANÍZ iLES
CENTRO r , n A .

• 4 È• iqii.t dim Rcpublicasa

Cambio de lotes: plaza/catedral
A. J. Estrada G

Reseña:

El primer proyecto fue el del Sr. A. J. Estrada G  "Quien pensaba la "plaza" en 
función de la catedral y la ciudad en su conjunto" proponía el cambio de usos de la 
manzana de la iglesia por el de la plaza; así se podría observar la nueva catedral 
desde las dos carreras principales (la 12, Calle Real y la 13, Calle de la Esponsión) 
teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida de la ciudad y la misma plaza estaría 
enmarcada por los edificios o palacios más importantes: Palacios Municipal, 
Nacional y nasta el "palacio" del Ed. Sanz (Hotel Europa); el cambio de lotes se 
Dodría solicitar al Congreso Nacional, permutarse "si así le conviene a la ciudad por el 
lado de la comodidad o por el lado de la estética" - en cuanto a los vecinos - "pero si se 
perjudican en una pequeña cuantía, tienen que sacrificar a ese perjuicio el interés total 
de la comunidad" Esta propuesta tuvo mucna acogida, pero no pasó de ser otra forma 
de concebir la ciudad, en términos mas radicales o euforias modernistas.

\

^  ,

I n  v e s t i gado r l ' r i  n c  ìpa 1 : 
Pro fe h or lini òri to  y Astici ado 
A rq . H  c r i i  ¿t n  Giraldo M  c j i ;ì

Fotografías: Archivo de! Grupo 

de Patrimonio y'o Hernán Giraldo Mejia. 
salvo anotación diferente

* "Fantasia" que muestra lo 
que sería el espacio plaza 

con sus flancos o continuums 
republicanos en la mitad del 

siglo XX; del patio de la 
plaza no se conoce ningún 
diseño solo la propuesta del 

vacio de dos manzanas
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L a Plaza abierta/Dos M anzanas 1928
Emiliano Arcila

Reseña:
El segundo de estos proyectos visionarios fue el presentado por el Sr. Emiliano Arcila, quien proponía que la iglesia 
fuera construida en la manzana siguiente hacia el sur y dejar la que ocupaba la iglesia para la plaza y así esta última 
quedaría de dos manzanas "como una gran plaza abierta" La Voz de Caldas 1928. Este ciudadano rayaba ya en los limites de 
la imaginación, superando cualquier plaza principal que hasta el momento, y desde entonces, no se dio en la república.
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Investí gador Pr i no i pal: 
Profesor Emérito y Asociado 
Arq. Hernán Gi raido Mojí a

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gi raido Mejía, 

salvo anotación diferente

‘ "Fantasía" que muestra lo 
que sería el espacio plaza 

con sus flancos o continuums 
republicanos en la mitad del 

siglo XX; del patio de la 
plaza no se conoce ningún 

diseño solo la propuesta del 
vacío de dos manzanas



Proceso constructivo  de l Ex-Libris d e  la 
C iv itasD e i: Manizales, 1935 Civitas Dei"

Reseña: Dado su carácter de "Civitas Dei" la magna tarea de construir un nuevo templo reúne significados y propósitos 
singulares en el caso de Manizales, que de hecho ya había alcanzado su clímax con el templo construido en tiempo récord 
y nominado catedral desde 1900 cuando prácticamente se terminó su construcción. Luego de 26 años de agitadas 
manifestaciones culturales/religiosas concluidas siempre en la "iglesia" habían demostrado que este era el espacio por 
excelencia y tal vez el más utilizado, siguiendo solo la plaza de mercado o Galerías, aun sin concluir en forma satisfactoria 
y de manera ocasional los dos recintos teatrales como el Salón Olympia y El Escorial; esto si de lugares públicos cubiertos 
se trataba y todo para las 54.445 devotas almas que existían hacia 1924.

Más que un reto se presentó entonces; en tan corto tiempo y para necesidades tan urgentes; fuera de tener que hacer una 
nueva plaza y treinta manzanas mas o menos, había que agregarle el tener que edificar una segunda catedral. Difícil 
entonces tener una sola opinión o diseño, de allí que se puedan contar siete (7) proyectos presentados en dos concursos 
y propuestas particulares, esto sin tener en cuenta algunas transformaciones o adiciones al proyecto finalmente ganador 
y construido.

Ju n ta de Reconstrucción de la Catedral:

Obispo: Sr. Tiberio de Jesús Salazary Herrera, Monseñor Luis Carlos Muñoz O. Presidente, Presbitero Adolfo Hoyos 
~ ‘ T'" ’ " r . E n .........................  ”  --------- - •' '• "Ocampo, Dr. Aquilino Villegas, Dr. Emilio Arias M ., Don Rafael Genaro M ., Don Manuel Felipe Calle

Primer Concurso Mayo de 1926
A nivel local se presentan dos proyectos; en el mismo lote de la catedral incendiada a saber:

1- Benjamín Eduardo Canals Dussan B ogotano , (no se conocen datos)

Jean Carlo Bonarda Italiano

Ing. Civil Manuel Rincón 0.
Colombiano - toma toda la manzana.

CATEDRAL DE MANIZALES

Reseña: Solo se conoce de este proyecto del Ing. Civil 
Manuel Rincón O., (diseñador y sobre todo constructor de 
la época en Manizales) - el costado sur de la plaza, que 
corresponde a un proyecto sobre la catedral y donde prima 
la concepción urbana dada por un plan masa, el cual unifica 
los volúmenes y estilo de las cuadras adyacentes a lo que 
sería el templo/catedral. Una visión por demás idealizada sin 
contemplaciones de entorno o topografía; en aras de un 
estricto orden y sueño de ciudad Haussmaniana así fuera 
únicamente en su centro o plaza principal. Un proyecto 
neobizantino con "técnica colombiana", para la catedral, 
según reza como viñeta en el plano de la época.

Perspectiva original, 1927
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PERIODO
1926  -  1927

Templos
V is iona rios

tod.l 4ATe 5 2 7 ViA

I ri v  es t í  ga  d  o  r  í>r  í n  c  í p a  I : 
P ro fe s o r  B in e n  lo  y  A s o c ia d o  
Arq. Siemár\ Gíra!do Mejía

Fotografías: Archivo deJ Grupo 

de Patrimonio y,'o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente
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üeguñio concurso Mundial 1 9 2 7

La junta Pro-construcción de la catedral encargo a los "distinguidos manizaleños residentes en París" don Miguel 
Gutiérrez A., y don Victoriano Arango para gestionar el concurso en dicha ciudad, vista en su momento como la capital 
mundial del buen gusto y modernismo. A l poco tiempo se recibió el siguiente cable:

"Obispo Maní/ales.

Tres arquitectos afamados harían provectos de planos sesenta mil francos. Grupo profesores duran opinión. Usted 
libertan escoger plano definitivo acordarásc.” 
a l’uris Francele I9du Février 1927

Reponse: "Conformes tres proyectos sesenta mil francos". Boletín Arquidiocesano Manizaies 1982

1- Paul Tournon, Arquitecto Francés.

f

PERSPECTIVE GENERALE
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MANEALE

CENTROLA
TOMO

Firma d e  Paul Tournon i *  - j e s r

PERIODO
1 9 2 6 -  1927  

Templos 
V is io na rio s

Cod.l4ATe527ViB

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y A sociado 
Arq. Hernán G iraldo M ejia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia. 

salvo anotación diferente
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2 - Arq. Pouteraud, Arquitecto francés.

Corte

PERIODO 
1926  -  1927 

Templos 
V is ionarios

Cod.l 4ATe527Vi(

fjc'tìòo

Perspectiva; nótese el entorno salvajemente idealizado

Investigador Principal: I
P ro fe soi1■ Era ¿rito y A soc i a d o j 
Arq. Hernán G iraldo Mejia J

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia. 

salvo anotación diferente



Perspectiva interna, dibujo original
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3 - Julien Auguste Polti, Arquitecto, francés. Proyecto Ganador

i U t  V

Vista a vuelo de pájaro (origina)

I - Umbdenstock,
Arquitecto, francés

’royecto independiente a los tres anteriores, 

:stuvo celosamente avalado por Monseñor 

)arío Márquez quien lo contrató por la 

nodesta suma de $ 500.00 pesos, también en 

’arís; "así presentaban al A rquitecto 

Jmbdenstock:” Príncipes de los arquitectos 

le Francia, Profesor de la Escuela de Bellas 

\rtes y en la Politécnica, Arquitecto en Jefe 

[el Gobierno y Arquitecto de la Catedral de 

Estrasburgo La Voz de Caldas junio 141927.

PERIODO 
1 9 2 6 -  1927 

Templos 
V is iona rios

(od.l4»Te527ViD

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociadc 
Arq. Hernán G iraldo Mejia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

Perspectiva orginai|

Proceso constructivo, cimentación, Perspectiva, dibujo original
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Ejemplo histórico en la Catedral de Stuasburg en el siglo XV, 
casas y almacenes arrinconados a los muros laterales

L A  C A T E D R A L
"A T R A V E S A D A "

Sr. Obispo Tiberio de J .  Salazar y Herrera

Reseña: Por tener repercusiones sobre el templo 
mismo y la plaza, debe anotarse la idea del Sr. 
Obispo ’Tiberio de J .  Salazar y H errera de vender 
las franjas laterales del templo para dedicarlos al 
comercio y obtener algunas ganancias para la 
construcción de la catedral; es decir volverla 
atravesada', esta rentable idea tal vez más estratégica 
que real, fue piadosamente cuestionada con gran 
preocupación por parte de la ciudadanía y sobre todo 
del diseñador de la catedral, el francés Arq. Julien 
Aueuste Polti quien propuso regalar un proyecto de 
ardines en estas franjas con un diseño de su autoría, 
"ste proyecto no se construyo y hasta la actualidad se 
desconoce el paradero de los planos.
È
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L A  C A T E D R A L  E N  U Ñ A  DE G A T O  O  H IE D R A
Bernardo Estrada

"; ni lo que será mañana, pulida y esbelta, radiante y dominadora, cuando las amorosas enredaderas que ciñen su cuerpo 
moreno sepan, por fin, curiosas, que hay más allá del ápice de la torre mayor.." ESTRADA, Bernardo, 1936 Civismo No. 3 p.35 1936

Reseña: Es posible que las condiciones económicas que se empezaron a percibir desde el mismo momento en que se inició 
la construcción de la segunda catedral, dejaran prever el que esta no se terminaría nunca; por ejemplo la imposibilidad de 
"enchapar" el volumen externo de la catedral; esto llevaría a propuestas románticas, ingenuas y sorprendentes sobre el 
mayor símbolo de la ciudad y parte integral de su silueta urbana.

Un proyecto que hubiera influido mucho en el aspecto formal de la plaza fue el de cubrir toda la catedral con hiedra o uña de 
gato; monumental mimetismo este que ahorraría el costo del enchape y la desilusión de verla siempre sin acabar; situación 
que rara vez ocurre en el universo de las grandes catedrales del mundo.

PERIODO 
1 9 2 6 -  1927 

Templos 
Visionarios

C o d . l  4 A T e 5 2 7 V i E

Investigador Principal: 
Profesor Em èrito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Gropo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejía, 

salvo anotación diferente

s im u la c ió n



TEMPLOS. Manzana de la iglesia
Reseña: La evolución de esta manzana esta estrechamente ligada a la 
presencia de los diferentes templos y procesos de transformación de la plaza 
de Bolívar; al considerarse el flanco norte como el costado notable de la 
misma; símbolo y carácter eclesial por excelencia de la ciudad desde antes de 
su reconocimiento oficial o acto fundacional, cuando se sitúo la primera 
capilla fuera de la manzana, sobre el descampado mismo de la plaza; luego, 
cuando en la división predial de esta cuadra (cuatro lotes) se le asigna dos lotes 
para la iglesia que iría atravesada y la Casa Parroquial respectivamente en 
1850. Después en 1885 se toma la mitad de la cuadra, para el templo, 
creándose un pasaje central entre la plaza de Bolívar y la Calle de La 
Esponsión (Cra. 13/23) y a partir de 1927 para la construcción de la segunda 
catedral se toma toda la manzana; en Colombia este hecho urbano solo tiene 
precedentes con las Catedrales de Villanueva en Medellín (Arqs. Charles 
Carre, Ing. Heliodoro Ochoa, Fray G  Buscaglione, 1889/1931),(San 
Francisco en Quibdó Chocó Ing. Oscar Castro 1946/1979) y (La Inmaculada 
en Armenia Quindío 1965/1970") s
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Investigador Principal: , 
Profesor Em érito y Asociado 

i Arq. Hernán Giraldo M ejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía. 

salvo anotación diferente

Cambio a Mariquita
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Aspectos del p a tio  de la  Plaza y  cons truc tion  
de bu cuadrilátero , 1926-1928

Panorámica Vista desde el Costado 
Occidental, 1925 aproximadamente

Esquina suroccidental, Plaza de Bolívar 
con mercado, 1910 aprox. (Fotografía iluminada)
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Evolución y 
desarrollo de la 
Plaza Principal 
de Manizales
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Provincia de Córdoba, 
Páramo del Rulz, 
acuarela de Henry Pnce, 
{Comisión Corografica)

P E R I O D O
1 8 4 8 -2 0 0 1

C o d . l  6 A P z M 9 8

Investigador Principal: I 
P rofesor Em érito y Asociado 

| Arq. Hernán G iraldo Mejia
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Viviendas con fecho de paja, finales Siglo XIX - 
Detalle fotografía iluminada, Manizales

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y'o Hernán Giraldo Mejia. 

salvo anotación diferente



A R T I F I C E S

DEL SOCAVON AL CAM PANARIO  
Perfil:
Es poco o casi nada, hasta el momento, lo que se conoce de su vida, salvo 
gue era Súbdito de la Corona Inglesa, que ocupó uno, sino el cargo más 
importante de la región, durante la segunda mitad del siglo X IX , como era 
el de Encargado y Director de las Minas de Marmato, que dependían del 
Estado Soberano del Cauca y de profesión Ingeniero de Minas. De allí su 
amplia participación en la mayoría de los templos que se construyeron en el 
territorio de los estados soberanos de Antioquia y el norte del Cauca, con el 
rol de diseñador, calculista o asesor; permitiéndole compartir experiencias 
profesionales y amistad con otros ingenieros, arquitectos y maestros de 
obra; todos en su conjunto tan importantes para ese laboratorio que se daba 
entonces, en un mapa con condiciones telúricas, clima húmedo - lluvioso y 
topografías impracticables; para iniciar la puesta en escena de los primeros 
brotes de una verdadera arquitectura, mas que de construcciones; abriendo 
un capítulo nuevo con un estilo regional republicano de bahareque, madera 
o ladrillo, que se consolidara sólo al entrar en el siglo XX.

De este Ingeniero de Minas, debe tenerse en cuenta la 
especialización que tenía, la de diseño y calculo de 
andamios y estructuras, para sostener los socavones y 
túneles de las minas, como los rieles o caminos y 
carros para la extracción de los minerales; todo lo 
anterior en madera, al menos cuando se modernizó el 
sistema de extracción y mucho antes de la utilización 
del hierro en este tipo de estructuras en nuestro medio.

Epoca convulsionada de guerras y expectativas, un 
territorio amplio y una región por desarrollar; 
permiten la presencia simultanea y la conjunción 
profesional de Mr. William Martín, del Arquitecto 
Mariano Santamaría y el Ingeniero Heliodoro Ochoa 
Escobar; experimentando los tres, cuando menos en 
los espacios más representativos, dando las primeras 
campanadas de la modernidad en cuanto a lo 
espacial/constructivo: la arquitectura de iglesia.

1  n
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c o r te  lo n g itu d in a l:  T e m p lo  d e  La In m a c u la d a , 
S a la m in a , C a ld a s . M o n u m e n to  N a c io n a l. 

F uente : P lan ta  y  c o r te .  C o lc u ltu ra -M e d e llín , 1976

C o s ta d o  N orte , P arque d e  Bolivar, S a la m in a , C a ld a s . P rinc ip ios  S, XX, 
N âtese  e l c a m b io  en  la  t ip o lo g ia  y  a ltu ra  d e  las v iv ie n d a s

Frontis Templo de La Inmoculodo. 
Solomino. Caldot

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán Gi raido Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giialdo Mejía, 

salvo anotación diferente
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Envigado: Templo de Sta. Gertrudis, con la participación del Ingeniero don 
Heliodoro Ochoa E. El Maestro Evelio Carvajal lo decoró internamente a partir 
de 1904.

Salamina 1865; Parroquia de la Inmaculada Concepción. En 1874 se celebró 
primera misa; “este construyó los planos que fueron desarrollados por los 
señores: Santos, Patricio y Primitivo Sánchez, Sebastián Campuzano, Isaías 
Posada y otros inteligentes operarios consagrados al ramo de la albañilería”. 
Durante este siglo X IX  también participaron: don Andrés y don Jesús Antonio 
Delgado. Monumento Nacional R. 0002-1982

Pácora 1890 Parroquia de la Inmaculada Concepción, colaboró como Director de 
Obra el Sr. Rafael Ospina; “no se sabe si por carencia de fondos o por qué motivos 
los planos sufrieron alteraciones y variando notablemente el conjunto” TORO A.,
Alberto p. 128 1992

Neira 1890. .Parroquia de San Juan Bautista “se construía la cúpula y la torre”, 

Marmato: diseño del Templo Parroquial - no se construyó.

Riosucio: Templo de La Candelaria 1867/1892

Pereira 1890; se inicia la construcción del templo de Nuestra Señora de la 
Pobreza, atribuyéndose su participación en el primer templo “los 
pacoreños residentes en Pereira se llevaron los planos originales de la 
construcción y de acuerdo con ellos se construyeron la catedral de esta 
ciudad ubicada en la plaza de Bolívar” - hace referencia a los planos 
iniciales para el templo de Pácora Caldas, elaborados por el Ing. William 
Martín, los cuales - TOROA.,Albertop. 128 1992

Participa igualmente su amigo el Ingeniero don Heliodoro Ochoa E. a 
quien finalmente se le atribuye sea por los cambios y observaciones 
hechas, pero sobre todo por ser el firmante del contrato para la 
construcción del templo.

Manizales 1 templo: Nuestra Señora del Rosario; participa en su 
reestructuración; El 15 de agosto de 1878 la junta de construcción del 
templo decidió “mandar inmediatamente a Marmato un expreso a llamar al 
inglés encargado de las minas de Marmato para revisar el estado del frontis 
y resto del templo parroquial luego del sismo de 1878 y conceptuara sobre 
su demolición y celebrar el contrato para la construcción de la torre. Por 
ese motivo hubo que demoler las torres y parte del frontispicio que 
amenazaba ruina.” ; la construcción de este segundo frontis se le asignó al 
Ingeniero don Heliodoro Ochoa E.

FABO DE MARÍA; “Historia de la ciudad de Manizales” Tomos I y II Editores Tipografía Blanco y 
Negro Mario ¿amargo & CO. Manizales - Colombia 1926; DUOUE BOTTERO, Guillermo; 
“Historia de Salamina” T.l pags. 300 Editorial Veyco Manizales Colombia 1974 
TORO PELAEZ, Alberto; HERNANDEZ CASTAÑO. Bernardo Antonio “Patrimonio Etnográfico 
Pacoreño” 172 pags. Ediciones Orbita Manizales Colombia 1992; BUENO, Julián; Documentos 
sobre Riosuscio Caldas; 2000 (fotocopias)

Templo de Pacora .atrio 1986

Templo parroquial Nuestra Señora 
del Carm en, Neira, Caldas, 1890

Templo parroquial Nuestra 
Señora del Carmen, Neira, Caldas, 1992

ART1B

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G iraído Mejía

Fotografías: Archivo de) Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

T e m p lo  d e  La C a n d e la r ia , en  su d iseño  y  c o n s tru c c ió n , in te rv in ie ro n  
Mr. W. M a rtin , Paic y  B ona rda , e n tre  o tros. R iosucio , C a ld a s

Templo parroquial, Pocofo. Caldas In terior Tem plo p a rro q u ia l Nuestra 
Señora de l C a rm e n , Neira, C a ld a s
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A R T Í F I C E S
Arquitectos, Ingenieros, Artistas, Maestros de Obra, Otros

« S S * - -
l o  1

El aprendiz de brujo del Estilo Temblorero
Familia: Hijo de don Eusebio Ochoa y doña Nicolasa Escobar; abuelos 
paternos Juan de Dios Ochoa y Petronila Uribe, matemos Alejo Escobar y 
Gertrudis Mejía; su abuelo materno cuando enviudo siguió la carrera 
eclesiástica y fue primero Coadjutor y después cura de Envigado Antioquia. 
Hermano del gran Filólogo don Marco Antonio Ochoa E.,quien fue profesor 
del colegio de “La Unión” de Medellín y desempeñó la Vice - rectoría de la 
Universidad de Antioquia y fue profesor de ésta durante 14 años.

Se casó con doña Mercedes Montoya; sus hijos fueron Zoila, casada; Serafina, 
maestra; Eusebio, casado; Eloisa soltera , trabajo toda la vida con el municipio; 
Nicolasa, soltera; Lola (Sor María) Arquitecta empírica, recibió la Cruz de 
Boyacá por su labor durante la violencia,, Rita y su nieta María: religiosas de 
la comunidad Vicentina; Laura casada con Julio Toro: hijos: María, Josefina, 
Laura, Julio, Mercedes y Ernesto, médico y quien “tenía como hobby la 
arquitectura, autodidacta y de una facilidad manual extraordinaria que decían 
era la herencia de su abuelo que trabajaba bellamente la madera” casado con 

doña Helvia Posada de Toro; (entrevista y documentos Medellín 05.2000)

LA PATRIA
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Estudios: Hizo sus estudios con el institutor envigadeño don Bartolomé Restrepo y en el Colegio 
del Estado, hoy Universidad de Antioquia. se especializó en Arquitectura; indistintamente 
llamado y reconocido como Ingeniero y Arquitecto.

s
s
2

Perfil: Si los arquitectos Pietro Cantini (1847/1929), Mariano Santamaría (1857/1915), con sus 
influencias de Beaux Arts y Weimar y Charles Carré (1863/1949) quien difundiera nuevos 
conceptos sobre el uso del ladrillo, son los “tres únicos arquitectos con formación académica que 
trabajaron en Colombia en las dos últimas décadas del siglo” X IX; Arango, Silvia p. 118; es 
bueno resaltar entonces que Heliodoro Ochoa E. Fue amigo y colaborador de los dos últimos y 
hay que agregar en la región central occidental, al inglés Ingeniero de Minas Mr. William Martín.
Esto en obras primarias y fundamentales, como fueron por ejemplo los templos de Medellín,
Sonsón y Manizales. De ellos aprendió y complementó lo referente a los “estilos europeos e 
historicistas” tan en boga a partir de esos momentos y símbolo de la arquitectura culta o 
académica; y en su acción aportó la vasta experiencia, adquirida por el conocimiento en el uso y 
utilización de varios materiales como el ladrillo y sobre todo de lo que siempre lo distinguiera, ■ 
“que trabajaba bellamente: la madera”. 1

Basílica Metropolitana Villanueva, 
Medellín, Antioquia, 1930

En su mejor momento profesional, en la última década del siglo X IX , esta experiencia llevó a don Heliodoro Ochoa a 
proponer que toda la obra del cuarto templo de Sonsón fuera de madera; consejo sólo seguido paradójicamente en el 
segundo templo de Manizales, nuevamente junto con el arquitecto Mariano Santamaría 1885/1900. También en 1890 y en 
1908 Ochoa efectúa cambios y reformas a los planos de M. Santamaría en el templo de Sonsón, en las “partes altas de la 
construcción, muy especialmente de la cúpula”. De otro lado entre 1906/1916, aplicó sus conocimientos ya maduros en las 
dos técnicas: la del ladrillo para el zócalo y la madera para los techos y las torres; produciendo una de sus obras más 
elaboradas y que ha logrado llegar hasta nuestros días: el templo de Nuestra Señora de La Pobreza en ~

ART2A

I n vesligador Pri nc i pal: 
P rofesor Em érito v Asociado 
Arq. Hernán G iraido M cjia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejia, 

salvo anotación diferente

Primer Templo Parroquial 
de Manizales, ora 12, 1885

Antiguo Templo Catedral 
de Sonson, Antioquia, 1989/1960

Caldas (demolido 1962)
Templo Nuestra Señora de La Pobreza, 

Pereira 1930 aproximadamente Segundo Templo Catedral de  Manizales hacia  1910 aproxln- adam ente
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En forma absurda, buen número de sus obras fueron destruidas 
ante la ausencia por parte de las clases dirigentes, más que de los 

fíeles, de una cultura de consolidación y valoración patrimonial, a 
pesar de que éstas sólo sufrieron averías reparables y estaban 

fabricadas precisamente como estructuras sismo - resistentes.

Indudablemente si se tratara de buscar la autoría o paternidad ya 
profesional del Estilo Temblorero, quien recogió las enseñanzas \ 
experiencias de los arquitectos e ingenieros lamosos del momento: de 
los maestros, oficiales y artesanos en su mayoría boy anónimos; todos 

los caminos y obras de “imagen” conducen a ese aprendiz de brujo, 
llamado sin recelo o ambigüedades Ingeniero y Arquitecto, por su arte de 

construir obras mayores: el en\ igadeñodonHeliodoroOchoa Escobar.

leinu'Oc
5 |í*#'

Catedioi de 
Sonsún Aniioqmo 

Maqueta eioD0»0da 
coi &u nieto 
Sfrato taoTemplo ae Er«v>gadú Ant

Sonsón: 1889/1917); cuarto templo; participó en la | 

Dirección Técnica de los Trabajos y reformas a los planos g 
originales de Mariano Santamaría “partes altas de la £ 

construcción , muy especialmente de la cúpula”; estuvo ^ 
frente de la obra hasta 1910, cuando se retiró por no □ 
haberse llegado a un acuerdo para aumentar sus % 
honorarios, sin embargo siguió muy pendiente de los g 
trabajos, pues parte de su familia vivía ya en esa § 
localidad en la cual murió, un año antes de la ¿j 
inauguración oficial del templo 1917; en 1910 fue | 
entonces sustituido por unos meses por el Maestro g 
Emigdio Rincón, luego hasta 1914 por el Dr. Enrique s 

Olarte. Este templo fue demolido 44 años más tarde, | 
luego del terremoto de 1961, tal vez por no seguir las s 
recomendaciones que “El ingeniero señor Ochoa, hubiera 

aconsejado que se hiciera toda la obra de madera, 
demostrando que así ahorraría el pueblo tiempo y dinero” 

BOTEROR. ,J.p.77? Este templo duró 27 años.

ADQfcXTOtf

Templo parroquial, con la participación 
del Inglés Ingeniero de Minas 

Mr, Willlam Martín,
Alvaro Carvajal M: (altar mayor), otros

Templo de Abejorrol. Antioquio 2000 Tempo de 'restio Seboro 
de Los Do*otes 

o s i p o t o  lo  A m e ric a

Dibujo Temolo de Santo Domingo

Santo Domingo de Guzman;

Santo Domingo Antioquia.

“En el mismo lugar y sobre los planos elaborados por el 

sosoneño Heliodoro Ochoa, se empezó esa inmensa 
edificación, de robustas columnas y arcos triunfales” 

Dirección de la obra el Arquitecto Luciano Jaramillo, vecino de 
Concepción.; Jefe de trabajadores don Jesús Velasquez 
Aristizabal; “el templo tiene. 58 mts. de largo y 26 mts. de ancho; 
la cúpula mide 55ms. de altura y 8.80 ms. de diámetro, las torres 
primitivas tenían 80 ms. de altura. MONSALVE, José Dolores, p.36 
templos “El municipio de Santo Domingo”.
Pinturas interiores Maestro Hum berto Chávez (se 
encuentran en mal estado); 1901 las puertas talladas por el 

Ebanista Antonio Duque; La cúpula original en ladrillo se 
derrumbó, la segunda, la actual, fué fabricada en USA en 
lámina de hierro galvanizada, luego de que el Padre Sabino 

Giraldo enviara los planos entre 1902-1907, el montaje e 
inauguración se hizo entre 1907-1910. En malas condici ones 
quedaron los cimientos y las torres por el terremoto de 1967, 
las torres, fueron demolidas. TORO SALDARRIAGA, Fernando - 
Fertoros.p.42 1998
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Templo de San+o Domingo, 
Anttioquia



Aranzazu C . : 

Templo panoquial en 

bahareque y madera; 
luego de algunas averías 

ocasionadas por el 
temblor de 1962, fue 

injustamente demolido, a 
pesar de la oposición de 

la ciudadanía.

ART2C

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  E m é r i to  y  A s o c ia d o  
A rq .  H e rn á n  G i r a id o  M e jía

Fotografías: Archho del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejia, 

salvo anotación diferenle
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Proceso constructivo, 
Templo de Manizales, 18-

A R T Í F I C E S
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UNIVfcRSIDAD

HlW pOOj® ®C
s 01*5'

Manizales C.: 1880 Primer templo: construyó el 
segundo frontis; luego del terremoto de 1878 y 
según diagnostico dado para la demolición del 

primer frontis por el ingles Ingeniero de Minas 
Mr. W illiam  Martín; este último frontis de ladrillo, 
fue destruido finalmente por los terremotos de 
1884 \ 1885.

m t v t ic O V u 'ibana  anu lac ión

meto Aairoamai de Maruzoes 1 8fi5

ígurdo Temolo Catedral de Manizales 
acia 1910 aproximadamente

188K 1900 Primera Catedral, 

toda en madera, con los planos 

de l A r q u i t e c to  M a r ia n o  
Santamaría; destruida por el 
incendio de 1926; no tanto por ser 
de madera sino por la ausencia de 
un Cuerpo de Bomberos.
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A R T Í F I C E S
Arquitectos, ingenieros, Artistas. M aestros de Obra, Otros

Investigador Principal: I 
Profesor Em érito y Asociado! 
Arq. Hernán Gira Ido Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gíraldo Mejía, 

salvo anotación diferente
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Afiche Promocional Pereiro 2000

Pereira R.: 1890/1916 Templo de Nuestra Señora de La Pobreza; ladrillo, bahareque y madera; 
planos iniciales atribuidos al Ing. Mr. William Martín.

Teniendo como testigos a “Pbro. Sr. José de López, María Epifanio Gaviria, Francisco Mejía B., 
Antonio José Botero, Valerio Mejía, Francisco N. Marulanda y Carlos Echeverry. Miembros de la 
junta del templo, por una parte y Heliodoro Ochoa por otra, hemos celebrado el siguiente 
contrato:..” según reza en el original, firmado el 20 de marzo de 1906 en Pereira y por lo cual entre 
otros el Ingeniero “Heliodoro Ochoa se compromete a construir un proyecto de planos para el templo 
de esta ciudad, compuesto de siete planos así: 1- planta o plano horizontal; 2- Vista de frente; 3 Vista 
longitudinal; 4 Vista posterior; 5 Sección ó corte longitudinal; 6  - Sección ó corte transversal; vista 
hacia el altar y 7 Sección o corte transversal, vista hacia el coro”.
Los miembros de la junta pagarán a Ochoa como remuneración de su trabajo, setenta mil pesos 
papel moneda de curso forsozo (apartes del Contrato original; copia cedida amablemente por la Dra. 
Amparo Jaramillo, Directora Empresa de Trabajos de la Catedral de Pereira R. 2001)); estos 
trabajos de remodelación, consolidación y otras intervenciones se realizan a partir del año 2 0 0 0 ; bajo 
la dirección del Arquitecto Laureano Forero y un equipo de especialistas Arquitectos León Restrepo, 
Joseph Botey /entre otros.

TORO PELÁEZ. Alberto; HERNÁNDEZ CASTAÑO, Bernardo Antonio 
"Patrimonio Etnográfico Pacoreño” 172 págs. Ediciones Orbita Manizales Colombia 1992
ARANGO, Silvia “Historia de la Arquitectura en Colombia” Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 1990; TORO SALDARR1AGA, 
Fernando (FERTOROS); "Santo Domingo de Guzmán doscientos años de vida párroquial” págs. 283 Editorial LEALON Mcdellín Colombia 1998; 
BOTERO RESTREPO, Juan; “El Arzobispo Salazar y Herrera” págs. 216 Publicaciones del Centro de Historia de Sonsón 1971? (fotocopia) p.76; 
JARAMILLO RESTREPO, Julio “Apuntaciones para la historia de Abejorral” Págs. 634 Segunda edición complementaria; Ediciones L.Vieco E Hijas 
LDA. Medellin Colombia 1990; Entrevista y documentos doña Helvia Posada de Toro; Medellín 05.2000; Entrevista: Dra. Amparo Jaramillo; 
Arquitectos Laureano Forero, León Restrepo, Joseph Botey, Pereira Risaralda 09.2001 Catedral de Pereira. 2000
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ARQUITECTURA CLASICA/LO CARPINTERIL 
Estudios:
Graduado en Beaux Arts París donde permanece hasta 1875 

Título de Profesor de Arquitectura en el Politécnico de Weimar Alemania 1880. 

Permanece dos años en Florencia y Roma y viaja por todo Europa.

“16 años vivió en Europa; estudió en el Politécnico de Weimar Alemania 8 años; 
1883: regresó a Colombia... y se hizo cargo de algunos edificios de gran categoría, 
aunque pronto se dio cuenta de que el ambiente era demasiado estrecho para sus 
conocimientos, pues casi no había ninguna persona que quisiera acometer 
construcciones de categoría con todo, consiguió muchos alumnos a los cuales entregó 
sus conocimientos, sin egoísmo" - Botero R, Juan p.76

Perfil:

Lo más seguro es que este bogotano no estuviera presente en el momento de efectuar 
muchos de sus proyectos en la futura región cafetera, debido a muchas dificultades de 
tipo práctico respecto al aislamiento, a los malos caminos, a la calidad del personaje 
quien como único y primer arquitecto colombiano graduado, debía atender múltiples 
proyectos en diferentes partes del país: Cartagena, Sonsón, Manizales y la planicie 
cundiboyacense, etc.; para ello ya sé había implementado el sistema de trabajo en el que 
no fuera necesario visitar las obrasy sobre todo en lugares tan disímiles. De allí que el 
caigo de Dirección Técnica de los Trabajos pueda verse como una forma de especializar 
la profesión, creando niveles que permitan diversas participaciones para lograr el 
cometido y acabado de la obra.

Es posible detectar diferentes viajes por ejemplo del Ingeniero Heliodoro Ochoa a 
Bogotá desde Sonsón, a principio del siglo XX , a conversar” varias reformas “ vistas 
poi este en los planos del Arquitecto Mariano Santamaría y que se consideraban 
“necesarias para la continuación de la obra”; el plano como dibuio 
abstracto/ideal puede verse como la modernidad que encontraba 
dificultades en lo real en el modernismo o forma de ejecutarlo; pero o 
se amalgamaban, en la nueva máquina naciente de la arquitectura, ° 
muchas de las veces como en el caso de las iglesias, Santamaría * 
diseñaba el externo, el Plan mass, la nueva imagen urbana y aún la | 
interna que coincidía con los “proyectos de estilo” aprendidos en |
Wiemar o en la Beaux Arts de París; algo así como la carrocería; que jj 
había que soportar internamente con estructuras hechas con los 
materiales regionales como la madera, que en su uso permanente, 
con la intervención de los “ingenieros criollos” como don Heliodoro 
Ochoa E. que aportan sus experiencias, en forma conjunta se llegará 
a reformular el estilo como “uso consecutivo de una técnica de 
andamiajes que conforman columnas, cúpulas, campanarios, en ese 
motor interno que desde la lejanía tan perceptible y peculiar en las 
tierras andinas ael café, dará la nueva imagen del sueño de ciudad.

Manizales Caldas:

Segundo templo, primera catedral entre 1885/1900; con la 

estrecha colaboración del Ingeniero Heliodoro Ochoa E. En la 

Dirección Técnica de los Trabajos y como Sobrestante Julián 

Isaza entre otros. Este templo fue destruido en el incendio de 

1926, junto con otras manzanas de la ciudad.

Templo Nuestra Señora de l Rosario 
de  Ch ipre, Manizales, 2000. 

Réplica p rim era  ca ted ra l

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Primera Catedral de Manizales. 1910

ART3A

Investigador Principal: 
P rofesor Em érito y Asoeiado 
Arq, Mcmán Gira Ido Mejia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y lo  Hernán Giialdo Mejía, 

salvo anotación diferente

C a ted ra l de  Sónson, 1 888-191 7
l l l l i
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R eplica  Primera C a te d ra l de  M anízales Tem plo Parroquia l de  A b e jo rra l, A n tioqu ia , in ic io  d e  la  co n s tru cc ió n  
1896 a p ro x im a d a m e n te , ju n io  c o n  e l ln g . H ellodoro  O c h o a  E,

Templo parroqu ia l V illapinzón, 
(a tribu ido a M. Santamaría)

Su aporte radica entonces en aclimatar sus diseños sin perder el estilo, a las experiencias tradicionales, propiciando 

un salto cualitativo de las técnicas regionales al favorecer intercambios profesionales y sobre todo personales con 

sus colegas contemporáneos.

Todo exquisitamente dibujado en técnicas de lápiz, tinta para las plumillas, anilinas o acuarelas; representando lo más 
cercano a la realidad científica con la consignación gráfica de datos, medidas, observaciones y hasta entornos de paisajes 

desodorizados para las "perspectivas”; esto se verá mucho más acentuado en los diversos “dibujos” que todavía se veían 
en Manízales, de los proyectos enviados ya no sólo desde París o New York sino de Bogotá o Medellín, antes y durante el 

proceso de reconstrucción de la ciudad, luego de los incendios en la segunda década del siglo XX ^

Estación del ferrocarril de la Sabana; Bogotá. Proyecto elaborado en EE.UU. 

complementado por el Arq. Mariano Santamaría, 1913-1917, esculturas y decoración 

Rómulo Rozo (1899-1964)

Templo de Sonsón Antioquia

En 1888 llegaron entonces los 

planos para el nuevo o cuarto templo 

que se inició en 1889 el cual fue 

inaugurado el 25 de septiembre de 

1917; participó en la Dirección 

Técnica de los Trabajos y reformas a 

los planos originales “ partes altas de 

la construcción , muy especialmente 

de la cúpula” el Ingeniero Heliodoro 

Ochoa E., quien hubiera aconsejado 

que se hiciera en madera, no 

obstante se construyó en piedra de 

una cantera del lugar; fue demolido 

luego del terremoto de 1961

BOTERO RESTREPO, Juan; “El Arzobispo Salazar y 
Herrera” págs. 216 Publicaciones del Centro de 
Historia de Sonsón 1971? (fotocopia) p.7p; ARANGO, 
Silvia “Historia de la Arquitectura en Colombia” 
Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
1990; JA R A M IL L O  R E S T R E P O , Ju lio  
“Apuntaciones para la historia de Abejorral”. Págs. 634 
Segunda edición complementaria; Ediciones L.Vieco E 
Hijas LDA. Medellín Colombia 1990
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T eatro  M u n ic ip a l de  
B o g o tá  1887-1890

ART3B

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  í? m é r i to  y  A s o c ia d o ■  

A  r q . M e rn  á n  O  i ra  Id o  M  c j i a 1

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán G¡raido Mcjía, 1 
salvo anotación diferente

Otros templos: Abejorral A.: Templo parroquial junto con el Ingeniero Heliodoro Ochoa E. 1890 aproximadamente. 
CartagenaB.: Capilla El Cabrero 1887. SoachaC.; Templo de San Benito. Villapinzón C. Templo parroquial.

Otras obras: Capitolio Nacional junto con Arquitecto Gastón Lelarge trabajos para su terminación; Bogotá; Teatro 
Municipal de Bogotá 1887 1890' Bazar Veracruz; Bogotá 1898. Arco del Triunfo para el Libertador Bogotá; no 
construido. Obras en Caracas Venezuela. Profesor 1886 y Director de la Escuela de Bellas Artes en Bogotá; Presidente de 
la Sociedad C ulombiana de Arquitectos: Acuarelista destacado.

C a rta g e n a  Bolívar, 
C a p illa  El C a b re ro  1887

El Arq. Mariano Santamaría fue director de la Exposición Industrial 1910 

Bogotá: algunos pabellones del Parque de la Independencia en Bogotá, entre 

ellos el pabellón Central o de la Industriajunto con el Arq. Escipión Rodríguez.



UNIVERSIDAD
N A C IO N A L
DE COLOMBIA

LA PATRIA

MANCALES
CENTRO,

;i.Vi-QBlCOl

S o « « 0

EL FUEGO FATUO

Familia: Se casó con Carolina Gutiérrez; hijos: León,

Dora, Margarita y Francisco.

Estudios: Colegio San José Hermanos Cristianos.

Liceo de la Universidad de Antioquia. Escuela Nacional de Minas Universidad
Nacional de Colombia Medellín

Obras: Chocó: Diseño del Canal Atrato/Truandó

Trabajos en los Ferrocarriles de Antioquia.

Medellín: ( ¡anador del Concurso para el Bosque de La Independencia. Ingeniero 
Auxiliar del francés Ingeniero Rene Rigal y del Ingeniero Ricardo Roldan para 

las obras del acueducto, alcantarillado y planta de Filtración de Medellín.

Obras de acueductos: 1925 ejecuta los planos para la distribución del agua en 

Armenia, Caldas (allí vivió muchos años su hermano Benjamín, dedicado al 

comercio sobre todo de los billares Champion) y alcantarillados en poblaciones 
de los departamentos de Antioquia, Viejo Caldas, Valle, Boyacá y Santander. 

Petrografía de rocas para el estudio del Túnel de la Quiebra; junto con los 
Ingenieros y Geólogos Tulio Ospina y Juan de La Cruz Posada.

Otras obras civiles

Cargos: Profesor de Hidráulica y Electrónica Facultad Nacional de Minas - 

Universidad Nacional Sede Medellín. Superintendente del Ferrocarril de 
Antioquia. Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas Medellín (8 períodos). 
Cónsul: Bolivia, Venezuela 1952 y Grecia.

Condecoraciones: Cruz de Boyacá Grado de Comendador 1955. Imposición de 
la Cruz “Julio Garavito” 1973. Entre otras.

Otros: Miembro Honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. 1963 

National Research. USA. división ofenginneering and industrial research. 1941. 

Fundador y creador y presidente de varias empresas y compañías antioqueñas.

V  H tIX U  <(M*U M lt M W J  M IN tM A ftk i Al S W  IN I.I MFBO
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Diploma, socio honorario 
al Ing, José Ramírez J.

fHMMRI.AN IRAK

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro  fe  s o  r  E n i  é r  i lo  y  A  s o c  i  ad o  
A r q .  H e rn á n  G ira  Id o  M e jia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Gira)do Mojí 

saJvo anotación diferenteTecnología constructiva experimentada 
e  implementada por el Ing. José Ramírez J.

Cr2ICaHes 22 y 23 |Ci llCdtes H y l 2 i  1924

Cr 21 Calles 22 y 23 |Q  11 Calles 11 v 12). reslilucón Diploma, Compañíade Jesús, Medellín 1947
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Primer Palacio Departamental (1912 /1925)
Es de anotar que las edificaciones representativas o institucionales presentan ya una 
"modernización“, al menos en este marco del parque, al suprimir el alero y optar por la 
fachada plana, con mayor altura, al incluir para su remate comisa y ático; de igual forma el 
cambio en el resto de la fachada, es notorio y contundente, la adopción de una simetría en los 
órdenes a partir del centro, formas, decoraciones, falsas pilastras con capitel y 
ornamentaciones de coronamiento en el ático, con baranda en balaustres, acusando las 
esquinas con florones, frontones etc.; todo en un lenguaje neoclásico, profuso y bondadoso, 
como sucede en el primer Palacio de Gobierno o Departamental, que se construyo luego de que 
Manizales fuera nombrada capital del Departamento de Caldas en 1905 y contó desde un 
comienzo, en su diseño con instalaciones para la “luz eléctrica”, para ser terminado hacia 1914 
aproximadamente.

Se realizó entonces un concurso nacional para la Gobernación de Caldas, el segundo de su género 
en la ciudad y el “Premio del jurado calificador presidido por el doctor Emilio Robledo” 
gobernador de Caldas en el momento (1912/1914); fue para el antioqueño Ingeniero José Ramírez 
Johns, (ver ficha Monográfica /Artífices) quien envió los planos dibujados desde Medellín.

En forma total o completa lo clásico irá en la fachada sobre el parque; a diferencia del costado 
occidental, la parte central se dejará a la usanza tradicional: pequeños balcones con chambrana, que 
hacen necesaria la protección del alero y donde el ritmo y proporción con los paños de fachada 
acentuaran la altura; el nuevo tratamiento se retoma entonces en la esquina noroccidental, dejando 
nuevamente tradicional el resto de fachada sobre la carrera 11 o costado posterior de ésta......

“ La casa de Gobierno o palacio departamental, situado en la plaza de Bolívar.
De dos, de tres y de cuatro pisos por la desigualdad del terreno. Es edificio que haría honor a cualquier 
capital de Departamento, muv ventilado, con excelente luz todas sus dependencias; oficinas suficientes 
para todos los ramos de la administración tal vez demasiado amplias, que están muy bien amobladas, 
especialmente el espacioso salón de sesiones de la Asamblea: abundante agua, excusados inodoros > 
profusión de alumbrado eléctrico. Está formado por tres glandes claustros o secciones, comunicadas entre 
sí y cada una de ellas con amplio patio cementado.” GUTIERREZ, Rufino p. 261 1919

C o s ta d o  norte , Plaza d e  Bolívar, 
a n te s  d e l in c e n d io  d e l  925

Es el mejor ejemplo, fuera de la iglesia, de la transición, que se empieza a dar en un “edificio” institucional 
de grandes proporciones y en el que todavía en la primera década del siglo XX, es necesario hacer 1 
economías con la aplicación de los materiales modernos (cemento, laminas metálicas), tendentes a favorecer 1 
y valorar la imagen urbana significativa, asignándolos solo al flanco notable sobre el parque y las esquinas.
Después de todo esto, a punto de cumplirse una década, el 03 de julio de 1925:

“en las horas del amanecer se quemó el edificio de la gobernación que era de madera, con revestimiento 1 
metálico y constaba de cuatro pisos, con él se perdieron los archivos oficiales, así como también el museo que •  
había sido fundado en 1885.”

BOTERO RESTREPO, Juan p. 151 1

Al drama del incendio que empezó a las 10 de la noche y terminó el sábado 04, a las 11 de la mañana; debe 

agregársele el drama personal de su diseñador Ingeniero José Ramírez Jhons, quien no conocía el edificio ya 

construido, entonces emprendió viaje a Manizales, con tal suerte que le tocó contemplar, por primera y última 

vez su edificio, pues éste, se hallaba envuelto en llamas; en el resto de su vida, siempre que podía narraba esto 

como anécdota, de su primera obra.

Entrevista, documentos y fotografías entregados por su hija la pintora Maestra Dora Ramírez y su nieta 

Arquitecta Dora Luz Echeverría y bisnieto Arquitecto Mateo MejíaE. Medellín 07.2000; GUTIERREZ, Rufino 

“Manizales” Archivo Historial No.6 enerol919- Imprenta Departamental de Caldas;

BOTERO RESTREPO, Juan; “El Arzobispo Salazar y Herrera” págs. 216 Publicaciones del Centro de 

Historia de Sonsón 1971? (fotocopia)

ART4B

Investigador Principal: 
P rofesor lim ónto  y Asociado 
A iq. í lem án  Gira Ido Mejia

Fotografías: Archivo de! Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia, 

salvo anotación diferente

S im u lac ión  d e l in c e n d io  d e  Ju lio  d e  1925

r t s P :

C o s ta d o  norte , Plaza d e  Bolívar, d espues  d e l in c e n d io  d e l  9 Primer p a la c io  d e  la  G o b e rn a c ió n , M an iza les 1925



El Cable: El buitre de hierro
Este Súbdito Australiano, al servicio de la Corona Inglesa, llega a Manizales en 1913 
y el 02 de septiembre comenzó la construcción del Cable Aéreo Manizales-Mariquita. 
por la Sociedad The Dorada Railway (Ropeway Extensión) Limited; el 23.01 de 1915 
se dieron al sen icio los primeros 5 kilómetros Mariquita San Diego; inaugurado 
oficialmente el 02.02.1922.; dias antes el Honorable Consejo de Manizales en su sesión 
del martes 31 de enero declaró “Consignar el nombre de Don Jaime Lindsay como uno 
de los Benefactores de la Capital de Caldas”; medio siglo después en 1967, la Estación 
del Cable Aéreo, fue abandonada.

James Ferguson, vivió y se integró a la vida provincial durante varios años, junto con sus 
hijas Irene y Miss Ruby quien fue nombrada Reina del Carnaval de Manizales en 1924; 
cuando abandonó la ciudad fue homenajeado y despedido por todos los medios y estratos 
de la sociedad.

En 1922 se inicia el estudio del Cable al norte de Caldas, para llegar a Neira en 1928 y a 
Aranzazu en 1930; este tramo se empieza a abandonar desde 1937, hasta que se hubo 
construido la carretera en 1942.

Con anterioridad en febrero de 1912 el alemán Ingeniero Teodoro Salisberg fue 
“contratado para efectuar los estudios topográficos y el trazado de varias rytas alternativas 
por donde debería pasar el cable aéreo entre esta ciudad y Mariquita” PÉREZ ANGEL, 
Gustavo Bogotá 1997

Participaron también los técnicos ingleses: J. H Blackett; William Alexander Reeve; 
Harrison Roe; Lucas Tod Man; Pulton Donald y Baxter y Thomas Miller Koppel

Colombianos: Ing. Gabriel Ramos; Vicente Gutiérrez de Manizales, estudiado en USA; 
Arturo Jiménez; Jorge Robayo y Francisco J. de P. Fajardo, Alfonso Carvajal, Carlos 
Duque, Carlos Gónimay otros.

“Mr. Jaime Lindsay. Ingeniero Constructor del Cable - Aéreo

La obra poderosa del Cable Aéreo es fruto exclusivo de este notable ingeniero, ciudadano 
británico de revelantes cualidades científicas y morales..

Don Jaime es un alma nobilísima tjue al decir de todos los que le han tratado desde que 
empezó los trabajos de construcción no sólo se maneja correctamente en sus relaciones 
sociales y de comercio, sino que ha enjugado muchas lágrimas en esta tierra que él quiere 
como a su propia patria, mitigando muchas hambres en Tos hogares desvalidos y regando 
con mano próvida, generosas dávidas entre los trabajadores, para los cuales ha sido 
siempre un padre, más que un patrón.

Estación de l norte  - C a b le  aéreo , 
Al fo ndo , Estación d e l Ferrocarril, 
M an iza les 1930

jom05 ,

yn»* 1

El señor Lindsay es indudablemente el más experto ingeniero mundial en el ramo de 
monocables. Numerosísimas obras debidas a su inteligencia trabajan con éxito en Europa 
Oriental, Africa y Sur América.

En 1885 a la edad de 19 años recibió lucido su título de Ingeniero Civil en la Universidad 
de Nueva Zelanda, de donde pasó a Inglaterra a trabajar por más de tres años en diversos 
ramos de su profesión. A partir de 1889 hasta la fecha, se na dedicado exclusivamente a la 
construcción de Cables Aéreos y según él mismo nos ha informado, lleva más de 
veinticuatro años de trabajos en estas obras.

Consideramos un honor para Manizales poder hoy festejar de manera 
tan espontánea al honorable sabio y gentil caballero Mr. Lindsay “La 
Patria ’ le envía su más respetuoso saludo.”

“La Patria” Manizales Febrero jueves 02 de 1922.

Paradójicamente se hizo este traspaso en 02 del 2002, 80 años después

C e re m o n ia  po r la  paz, E stación d e  El C a b le , 
F a c u lta d  d e  A rq u ite c tu ra . Unal, 1984

ART5A

[ n ves ti gador Pri nci pa I: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Pairimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

E stac ión  d e  El C a b le , n ó te se  la  a u s e n c ia  d e l c u e rp o  
c e n tra l y /o  "p a lo m e ra ’' 192 5  a p ro x im a d a m e n te

Torre en m a d e ra , s itu a d a  en el m u n ic ip io  d e  H erveo  Tolim a 
tra s la d a d a  p o s te r io rm e n te  a  M an iza les

A r q u i t e c t o s ,  I n g e n i e r o s ,  A r t i s t a s  y  M a e s t r o s  d e  O b r a ,  O t r o s
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El edificio de la Estación del Cable propiedad de los Ferrocarriles Nacionales, junto con el sistema mecánico del cable (estaciones 
e instalaciones menores, torres, maquinaria, etc.) fueron abandonados; a partir de este momento, en algunos sectores de la ciudad 
se inicia una campaña para su demolición y para construir, en su lugar, un “ nuevo y moderno hotel”; otro grupo con más visión 
cultural en largas y arduas negociaciones a la cabeza del Ingeniero Alfonso Carvajal E. por entonces Decano de la Sede 
Manizales, lograron que la nación cediera a la Universidad Nacional de Colombia, la estación y los predios aledaños, para la sede 
de la Facultad de Arquitectura desde 1969. El conjunto formado por la Estación, la Casa de Jefe de Estación y la Sala de maquinas

i Nariño).t i promotores regionales i
Universidad Nacional de Colombia, entre otras; destacándose el estudio para su desmonte, traslado y montaje de los Srs. Marcelo 
Villegas y Rafael Mejía. La réplica de esta torre en cerámica, fue otorgada como “Premio América de la Arquitectura” por su obra 
y vida profesional a la argentina Marina Wissman y al mejicano Luis Barragán, durante el Seminario de Arquitectura 
Latinoamericano - SALT111 Manizales 1987.

Paradójicamente la estación y el sistema mecánico de transporte darán nombre como cosa peculiar y única en el mundo 
académico a una facultad de arquitectura, ya conocida como “El Cable”, a partir de 1982 se diseña y construye la plazoleta de 
acceso a cargo de la Oficina de Planeación Física de la Universidad por los arquitectos Mario Barreneche V. y Jorge Alberto 
GarcíaP. Para 1984 se cita a un “Cojicurso de Ideas-Readecuación y Ampliación del edificio del, Cable”; que tuvo como jurados a 
los arquitectos: Horacio Navarro, Alvaro Neira M., Sergio Trujillo J. Enrique Gómez G, y  Alvaro Gutiérrez A.; el proyecto 
ganador entre siete, fue el propuesto por los profesores arquitectos Jaime Mogollón S. Hernán Giraldo M. y Gabriel Barreneche 
R. En el año 1998 se remodela y reacondiciona el antiguo edificio por los profesores arquitectos José F. Muñoz R. y Beatriz 
Helena Sierra E.; varios profesionales intervienen en estas obras hasta la fecha.

“ Colgados de las nubes” Historia de los cables aéreos en Colombia” Ed.Nomas S.A. Bogotá Colombia 1997; MOGOLLÓN S, Jaime; GIRALDO M, 
vlemoriayC

Ricardo Castro R. y Hernán Giraldo M . Taller Ri-He Manizales.

PÉREZ ÁNGEL, Gustavo. “ Colga* 
Hernán; BARRENECHE R, Gabriel; ' El Cable: Memoria y Catálogo de participantes” (fotocopia) U.N. Manizales 1985; Premio América de la Arquitectura, elaborado por

S istem a, tra m o  d e l C a b le  a é re o

\

E s p e c ific a c io n e s  té c n ic a s  d e  
m ó d u lo s  d iv iso rios  in te rnos  

d e  la C a s a  Lindsay, USA 1921

“Quiere Ud. Mandar su 
equipaje ?

Pues embarquelo a las seis de la 
mañana; a las ocho y media 

estará por Cajones, tiritando de 
frío; a las diez pasará por 

Soledad; a las once v media 
verá el campanario del Fresno y 

a las dos de la tarde estará 
pidiendo que lo bajen en 

Mariquita. Es decir, en ocho 
horas recorre la pista siempre 
que no haya interrupción.”

Torre de Herveo, proceso de m onta je  en Manizales

Sf NACIONAL
6 «  DE COLOMBIA

■E  UNIVERSIDAD i
LA PATRIA

Todos Ganamos!

O
ENRS

¡F: j
iw W m  m i  >  J

R e s p e c tiv a , c a s o  lindioy

In g  Jam e s  f. l in d to y

invesíigador Principal: 
Profesor lim é ri to y Asociado 
Arq. Hernán G iraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia. 
salvo anotación diferente

«

C a sa  q u in ta  d o n d e  v iv ió  
el Ing. J. L indsay, 1983

. i *  ¡ V

|llll llíl I
I J

C o n ju n to  d e  El C a b le  a é re o , M o n u m e n to  N a c io n a l Res. 0 0 2 -1 2 0 3 8 2  y  
d e c re to  15443 - 280896 . A c tu a l F a c u lta d  d e  A rq u ite c tu ra

Torre de  Herveo - parque Antonio Nariño 
M onum ento Noi. Res 009 181284 y decre to  15443 280896

Coto  Itrvteay. proceto de  
demolición. 1964
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“Pablito”
Aparece en la escena de la capital de Caldas en 1925, como Interventor en 

la Reconstrucción de Manizales, encomendada a la Ulen Company y 
dirigida por el Arquitecto John Vawter; sus obras tienen un gran valor 

significativo y de imagen, respecto a la nueva concepción de ciudad que 
se quería implcmentar, propiciando el mejoramiento y actualización de 
las técnicas tradicionales como el uso de las maderas y ladrillo, con la 
combinación de nuevos materiales modernos como la piedra de enchape, Dibuju, ta c h a d a

el hierro y el cemento; sobre todo después de la tragedia de los incendios.

Su ingenio y profesionalismo se vieron opacados muy posiblemente por el estrecho vínculo con la 

Ulen Company y los manejos agiotistas y turbios de esta firma norteamericana, con los dineros e 
inversiones de la reconstrucción, propiciado la fuerte reacción a su obra urbana más importante en 
la ciudad: la plaza de Bolívar; paradójicamente el resto de obras más importantes, como la capilla 
del hospital, sucumbieron después de la mitad del siglo XX . Perteneció a la llamada “Generación 
Centenarista”, junto con Alberto Manrique Martín; Alberto Wills Ferro, entre otros; uno de los 
arquitectos más importantes y el de mayor 
producción en el momento en Colombia.

Estudios:

Graduado como Arquitecto en la Universidad 
Católica de Chile.

Cargos:

Consultor de la Dirección de Obras Públicas 

Nacionales- 1921” Ministerio de Obras Públicas. 
Profesor de la Facultad de Arquitectura en la 

Universidad Nacional de Colombia; primeros años 

Bogotá 1936. Durante su época fue de los 
arquitectos que más construía en Colombia, entre 
cuatro o cinco obras anuales.

Banco del Ru¡2, luego d e  Colombia 
Cra 22 c!l 21 esquina, 1926

B a n c o  de  C o lo m b ia
StKflSSU OE ■ E5IÍM XC100 &  ÍSX5 ;

C a p ita l jt  M M ( * M  S  7  S S f i  OQO / 
C m í C c M n i:  B O G O TA .

•HCniÚOI ■ **. 3H E

A v is o  p u b l i c i t a r io

Plaza de  Solivar Manizales diseño com partido con e* 
Moesfro Gonzalo Quintero Cardona, 1926

C f a  I  SP f e r ì »  í i j

ART6A

Investigador Principal: 
Profesor H me rilo y Asociado 
A rq . H e rn á n  Giraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía. 

salvo ano l ación di fe re n le

C r a  î  I  V  I  )

p la n ta , p lo io  d o  Bolívar

AIC4LDU
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A s p e c to s  d e l  p a t io  d e  La P la z a  y  c o n s t r u c c ió n  d e  su c u a d r i lá te r o ,  1 9 2 6 -1 9 2 8
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CfCi 24 Cll 22
P a la c io  N a c io n a l d e  M an iza les, p a r t ic ip ó  ju n to  c o n : G u s ta v  Schay, Jo h n  Vow tar, In g . 

G u ille rm o  Ledher, J o rg e  A ra n g o  U. o tros  p ro fe s io n a le s , 1927

Manizales:

1925 Interventor en la Reconstrucción de 
M aniza les. encomendada a la firma 
norteamericana Ulen Company.

1926: Primer Parque de Los Niños y/o 
Fundadores, junto con el Arquitecto Jorge 
A rangoU .; inaugurado en julio de 1928.

1926 Banco del R u iz , luego de Colombia.

1926; Plaza de Bolívar Manizales, junto con el Maestro Gonzalo Quintero Cardona.

1927 Participación en el Palacio de La Gobernación de Caldas Manizales.

1927; Palacio Nacional de Manizales, participó junto con: el húngaro Arquitecto Gustav Scheik,
John Vowtar, Ingeniero Guillermo Ledher, Jorge Arango U. otros profesionales.

1927 Diseño de la Casa de Anibal Marulanda, Plaza de Bolívar, Pereira.

1933 Asilo de Ancianos de Manizales, con la participación del alemán Ingeniero Guillermo 
Ledher (posteriormente hospital) Av. Santander frente a la estación de El Cable.

1942/1943 aprox. Diseño Clínica de La Presentación, constructor Jorge Botero.

Otros: diseños y asesorías
Palacio de Justicia de Bo 
San Luis o Liceo Nacional
Villavicencio, 1933. Arquitecto___
Nacional Neiva Arquitecto Alberto Wills Ferro; asesor P. De la Cruz 1932/33; Correos y Biblioteca Nacional Arquitecto 
Alberto Wills Ferro dirigió Pablo de La Cruz 1933/34 Bogotá Telégrafos de Bucaramanga 1933/35; Imprenta Nacional 
1934/36 Asesor P. de la Cruz; Escuela Normal de Tunja 1935; Escuda Nacional de Barranquilla 1936; Hospital de Muzo 
1931/34 Asesor Pablo de la Cruz; Hospital Landázuri 1932 Wills Ferro, Asesor Pablo de la Cruz; Hospital en Gamarra 
Asesor Arquitecto Alicia Cardozo 1938; Instituto Nacional de Radium Alberto Wills F. Asesor Pablo de la Cruz Bogotá 
1933; Laboratorio Nacional de Higiene Bogotá 1932: Base Militar de Palanquero 1933; Hospital de San Juan de Dios o La 
Hortúa, Bogotá 1924/26 (última etapa dirigido por él); Mercado Central de Bogotá Junto con Ernesto González Concha, 
construido por la Ulen Company Bogotá 1925/1927, Villa Adelaida Bogotá (Cra. 7 No. 70-41); Casa de La Moneda (un 
tramo); Casa Félix Uribe Arango Bogotá; Edificio Uribe Arango, Fábrica de Chocolates La Cruz Roja; Estación del 
ferrocarril del sur Bogotá; Palacio de la Gobernación Tunja, otros.

Palacio de La G obernac ión  de  Coidas 
M anizales pa rt

ART6B

in v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  t im  ¿ r  i t o  y  A  s o c  i ad o 
A rq .  H e rn á n  G ir a ld o  M e jia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia, 
salvo anotación diferente

NIÑO MURCIA, Carlos “Arquitectura y Estado” Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1991; GIRALDO MEJIA, Hernán, otros “Monografía arquitectónica 
Í0 /1970 UN Manizales 1985; ARANGO, Silvia “Historiade la arquitectura en Colombia” UN. Bogotá 1990 ■de Manizales 1920 /1

C lín ic a  d e  La P resen tac ión , c o n s tru c to r Jo rg e  Botero. 1943

Estac ión  n o rte  y  no rdes te , B ogo tá , d e m o lid a  e n  su m a y o r  p a r te

Plaza c e n tra l d e  m e rc a d o , B o g o tá , d ise ñ o : P ab lo  d e  la C ruz y  Ernesto G o n zá le z  C o n c h a , c o n s tru id a  p o r ia  c a s a  U len, 1925/27
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v el patio de  bueye*. (hoy t a q u e  A n ton » Normo) 
eon fam on  ette  Coniunto urbono h oito  nnoles d e  lo« ano» 60

Hospital y Asilo

Para el tercer hospital, habían pasado v einte años del segundo hospital existente, cuando se propuso el 
traslado de éste que fuera orgullo de la ciudad v que según lo anotará Abelardo Arango en su momento 
"Era una edificación infecta, mugrienta.plagada de moscas, a lo cual añadía una pésima alimentación"; 
asi las cosas el Dr. Jorge Luis Vargas II.. a quien el Padre Márquez llamare desde el pulpito de la 
Inmaculada “el hijo del carnicero de San José" por su origen humilde, ideas de combatividad y posición 
de izquierda: este liberal y Director del I lospital Municipal, decide entonces el traslado de este, al local 
donde se construía el Asilo de Mendigos - durante un corto tiempo se destinó un pabellón para los 
enfermos, posteriormente se trasladó todo el Asilo de Mendigos al viejo hospitalsegún los planos del 
Arquitecto Pablo de la Cruz en 1933. participando en su construcción el alemán Ingeniero. Guillermo 
Ledher Scheele fíente a la Estación del Cable Aéreo en la Avenida Cervantes. Demolido, como casi 
todas las edificaciones primarias de Manizales , la región y el país en forma inexplicable, a partir de la 
década de los años 60.
HENAO TORO, Rafael “Apuntes sobre la Historia de la Medicina en Manizales’'

Detoii« a e  10 Capillo 0«  
Ho»p«toi y o s lo  d e  a n o a n o i

ART6C

investigador Principal: 
Profesor Em e rilo y Asociado 
Arq. Hernán Ci i raido M ejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio ylo Hernán Giraido Mejía. 

salvo anotación diferente

H o s p ita l y a s ilo  d e  a n c ia n o s , d is e ñ o  A rq . P a b lo  d e  la  C ruz, c o la b o r a d o r  In g . G u ille rm o  L e d h e r S. 1 933

A s ilo  d e  A n c ia n o s  d e  M a n iz a le s ,  c o n  la  p a r t i c ip a c ió n  d e l  a le m á n  In g . G u i l le r m o  L e d h e r  ( p o s te r io r m e n te  h o s p i ta l )  

A v. C e r v a n te s  f r e n t e  a  la  e s ta c ió n  d e  El C a b le  A é r e o  1 9 3 3 , d e m o l id o  e n  lo s  a ñ o s  70,
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Edificio Mowerman era 18 c 19 
Armenia, Quindío 1950

ART7A

Investigador Principal: 
Pro fe sor f_:. nié r i lo y A soc i ado
A rq. [ í e r n á n G i ra! d o M ej í a

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giialdo Mejía. 

salvo anotación diferente

Este alemán estudió en la Escuela de Alta Técnica de Construcciones de Colonia Alemania, la cual le 
confiere el Título de Ingeniero/Constructor en 1925; luego viajó por varios países, como representante 
de un laboratorio de Drogas (medicamentos), hasta llegar a Cuba; de allí pasó a Colombia y remontando 
el río de La Magdalena, descendió en Honda y paso directamente a Manizales en 1927. En lo que 
todavía era la tercera Calle Real se instaló en el Hotel Regina, el primero que abrió sus puertas, luego de
los incendios de 1925 y 1926; Relata .... "al rato de haber llegado, salí a la calle a dar una vuelta y ver las
nuevas obras que se estaban edificando, después de los incendios y a tomarme un café; los ingenieros de 
la Ulen Company, supieron - no sé cómo - de mi llegada, me buscaron e inmediatamente, yo les conté 
que era ingeniero y así en el mismo café y día, quedé como Ingeniero Ejecutivo, contratado por la Ulen 
Company , a partir de ese momento participó como constructor en vanas obras tales como: la Estación 
del Ferrocarril, como Ingeniero Encargado; el Palacio Nacional, la Capilla del Hospital; tuvo la 
oportunidad de conocer a “Pablito” (Pablo de La Cruz) con quien lo unió una gran amistad desde 
entonces. Se casó con la manizaleña Sra. Helena Rivas.

Su mayor aporte consistió en enseñar, a los maestros de obra y trabajadores, las técnicas modernas sobre 
todo el uso y manejo del hierro que “no se conocía en Manizales; y donde los maestros de obra sólo 
conocían y con gran experiencia el uso del ladrillo antioqueño, cuyo tamaño era muy grande y no 
siempre muy resistente.”

Luego trabajó en Cali con la firma Borrero y Ospina y participó en la construcción del Hotel Alférez 
Real, en el Club Colombia y en casas-quintas. Se traslado a Armenia, para radicarse definitivamente en 
el Quindío, donde explora con la industrialización del aceite de higuerrilla, y otros negocios.; allí diseñó, 
asesora y dirigió muchas construcciones, entre estas el Edificio Tobón (Hotel Embajador, hoy Hotel 
Maitama, primer edificio en altura y con ascensor en Armenia), se le atribuye el Edificio Mowerman 
(hoy Almacenes Ley), toda la cuadra de la Cra.18 entre calles 19/20 costado occidental y otra serie de 
residencias. Fue Ingeniero de Mantenimiento de la Fábrica Maizena S. A. y otras hacia 1953.

Entrevista por el Arq. Hernán Giraldo M. Armenia Q. 1982

Edi ficio Tobón Antiguo Hotel Embajador (hoy Maitamá) algunos de los pocos edificios que resistieron el terremoto del 25 de enero de 1999)

Cra 18 e l 8/19 Armenia Quindío Hotel Maitamá, antes Hotel Embajador Armenia , Quindío 2001 EcfT>CO
Hcoaidca ^or-oac^xx)

Edificio Tobón c 21 era 17 
Hotel Embajador 

Armenia Quindío años 50

Palacio Nacional Manizales 1927

Hospital de Manizales, Capilla, junto con el Arq. Pablo De La Cruz, 1933
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Tem p lo  d e l S a g ra d o  C orazón , 
M a n iza le s  (Los A gustinos), 1911 /23

Don Jorge W. Price, luego de pertenecer al protestantismo se convierte al 
catolicismo en 1871, siendo súbdito ingles hasta 1927 cuando tomó la 
nacionalidad colombiana; le tocó una época convulsionada, por las guerras, 
sobre todo a finales del siglo X IX , lo que impidió en buena parte la realización 
de sus obras y proyectos, no sólo arquitectónicos sino de origen cultural; pero 
su temperamento y disciplina, al igual que su carácter cordial le permitieron 
mantener siempre el ánimo en sus diversas empresas "En la arquitectura dedicó 
sus esfuerzos y dinero al diseño y la construcción....Intervino también como 
ingeniero en algunas obras que le fueron solicitadas y que dirigió siempre a 
título gratuito.” PRICE, Jorge W. p.XV

Fue además escritor, novelista, historiador, escribió artículos en periódicos y 
revistas, fué músico virtuoso del violín, hizo publicaciones de traducciones y 
otras propias dedicadas a la música; en el ámbito literario, sus escritos cubren la 
novela, la crítica, la teoría y el ensayo. En 1920 escribió el libro “Principios 
Esenciales en la Arquitectura Teoría arquitectónica" Casa editorial de "La 
Nación”, Bogotá 1920. De este texto se anota "Concebido como un manual de 
uso práctico, Price partía de los “principios esenciales” verdad, belleza y 
conveniencia - y de las “cualidades esenciales” - solidez, vitalidad, gusto, 
reposo, escala, para deducir de allí lecciones para el diseño de iglesias.” “Price, 
hombre de una vieja generación, ideológicamente anacrónico y cerrado a las 
nuevas comentes internacionales es, sin embargo, muy representativo de la 
manera como se pensaba la arquitectura en el período republicano” ARANGO, 
Silvia; p. 171,173.

Debe anotarse que debido a su gran vitalidad, pudo llegar a la " edad de 100 
años, cuatro meses y 17 días; en pleno uso de sus facultades, a tal punto que 
tocó el violín, su instrumento preferido, hasta sus últimos días ' como lo 
anotara su hija doña Cecilia Price de Cifuentes.

PRICE W ., J o r g e  “ P r in c ip io s  
e s e n c ia le s  e n  la  a r q u i t e c t u r a "

Autodidacta en Música, Arquitectura, Ingeniería y Literatura 

Perfil

Hijo de Henry Price quien también fuera artista, músico y fundador de 
la Sociedad Filarmonica de Bogotá; integrante de la Comisión 
Corogràfica o Expedición Codazzi en la mitad del siglo X IX , que 
recon'ió gran parte del país, incluyendo a Manizales; y entre otras 
observaciones se destacan sus acuarelas, como una de las primeras 
memorias gráficas que se tengan del país, sobre poblados, costumbres y 
otros temas; al igual que las del también súbdito Eduard Mark ( Málaga 
1817/Norwood 1895).

P rov inc ia  d e  C ó rd o b a , P a ra m o  d e  El Ruiz 
A c u a re la  d e  Je n ry  P rice  1852, 

C o m is ió n  C o ro g rà fic a

P la n o  D ib u jo  O r ig in a l  (1 9G 4), T e m p lo  d e l  S a g r a d o  C o r a z ó n ,  M a n iz a le s  (Los  A g u s t in o s )

ART8A

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  E m é r ito  y  A s o c ia d o  
A rq .  H e rn á n  G ir a ld o  M e jía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giralda Mejía. 
salvo anotación diferente

In te rio r d e l Tem p lo  d e  S tonyhurst 
( In g la te rra ) M o d e lo  p a ra  el 

in te rio r d e  los A gus tinos
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Cargos, Menciones, Otros:
1881/1882 Director y Fundador de la Academia Nacional de 
Música, Bogotá.
1875 junto con el poeta Rafael Pombo, trata de revivir la 
antigua Sociedad Filarmónica, fundada por su padre Henry 
Price; pero fracasan un año más tarde.
1907 Miembro de la Sociedad Central de Arquitectos y 
Constructores a partir de 1907.
1925 “Diccionario de términos Arquitectónicos y de Construcción”; por este texto recibió “Reconocimientos de: 
la Real Academia Española en 1926; en esta ocasión le es solicitada. Además, su colaboración por parte de la 
Academia; La Unión Internacional de Biografía y Tecnología Científica “ en 1927 
1927 Cónsul Honorario de Colombia en Gijón y Oviedo, España 
1934 Miembro Correspondiente de la Academia de Historia 
1938 Recibió la Cruz de Boyacá en el Grado de Oficial

Obras:
Manizales: 1914 Templo del Sagrado Corazón de Jesús (Los Agustinos); los planos en “estilo gótico segunda 
época” con el diseño de Jorge W. Price hubo que aumentarlos en un 20% y luego de otros cambios, el templo fue 
bendecido el 1 1  de febrero de 1923.
Bogotá: 1926, Planos para la Nueva Capilla del Cementerio Central (no construida) Propuso agregarle a la torre 
del templo de San Francisco en Bogotá una flecha pues” las flechas comunican altura, vida, y, sobre todo hacen 
elevar la vista hacia la spes única de la humanidad, la CRUZ” F. P.40. Capillas de 1 iglesia de Lourdes, en 
Chapinero, Bogotá. Sogamoso: 1920 aproximadamente, Nueva Iglesia de Sogamoso. Proyecto para iglesia de 
tres naves; “ ejemplo económico del autor de esta obra, para iglesia parroquial de tres naves”
PRICE W., Jorge “Principios esenciales en la arquitectura” Págs. 132. Colección facsímil PROA 2 Ediciones PROA Bogotá, Colombia, 
1988. Folleto Exposición H. PRICE Banco de la República Bogotá.
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Chef des Monuments Historiques

Perfil:
Perdido en París y anónimo, este arquitecto francés, sin presentirlo quizá y pese a su 

eclecticismo, acepta participar en un concurso “otrora del mundo”, para ser escogido 

como ganador y diseñar una obra que iba a ser considerada como una de las más 

importantes que se construyesen en el siglo XX; durante el periodo republicano en 

Colombia; que desde 1927 diera el icono final a la ciudad eclesial; rúbrica mayúscula 

espacial que distinguiera la silueta urbana y por siempre de Manizales: la catedral

“Construiremos una catedral que llegue hasta el cielo”, fue el reto para la nueva babel que se 

reconstruía, dentro de la mayor confusión de estilos, estando a la moda en cuanto a que el 

gótico seguía siendo el mejor encaje para la iglesia o nuevo templo. Para suplir la piedra se 

optó por el cemento o ferro concreto, en un trabajo que dejó ver todas sus características y 

bondades en las cubiertas plegadas (plisadas) que dan ligereza a las torres y sobre todo a la 

aguja central de 110 metros de altura, con el Cristo incluido. Es sin lugar a dudas el mayor 

despliegue de esta técnica casi insuperada en el resto del siglo, el mayor desaño a las 

condiciones topográficas, telúricas y ambientales y en la que para 1939 esta prácticamente 

terminado en su volumen total.

Para el efecto en marzo de 1928 llega a Manizales el francés Arquitecto Julien Auguste Polti, 

“Chef des Monuments Historiques”, a atender así todo lo relacionado con el diseño y construcción 

de su catedral, esto último a cargo de los italianos Ingenieros y Arquitectos Pío Angelo Papio y 

Gian Cario Bonarda, quienes se habían constituido en Firma o Sociedad en 1926 y habían elaborado 

un “contrato bilateral”, mediante Escritura Pública-en febrero de 1928 con la Diócesis, para la 

construcción del nuevo templo; por este mismo año, también en febrero, se hará la bendición de la 

primera piedra; se inician los trabajos que serán interrumpidos muy rápidamente, para octubre del 

siguiente año. Se reanudan los trabajos en 1935: "hasta cubrir el espacio abovedado, sin construir las 

torres, ni la esbelta aguja".

De nuevo se iniciaba la tarea, a veces desmedida, de la construcción del tercer y último templo.

Para 1939......”Se terminan las torres y la aguja”, en el año 1954 fue nombrada como Basílica

Catedral Metropolitana, por el Papa Pío X II, siendo su primer arzobispo Luis Concha Córdoba 

(Provincia eclesiástica), más tarde nombrado primer cardenal colombiano.

P a la c io  A r z o b is p a l,  P la z a  d e  C a lc e d o ,  C a l i ,  1 9 2 6 /4 2
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La Casa para don Roberto Gutiérrez V. y/o Sra. Efigenia Vélez de 

Gutiérrez; esquina noroccidental de la plaza de Bolívar, 1928 y 

construida por la Ulen Company. poseyó lo que hoy conocemos 

como un “anteproyecto” que se tuvo que adaptar a las 

circunstancias de una mayor modernidad, para dejar un poco el 

clasicismo con que fue presentada inicialmente, guardando la 

característica de conjunto, respecto a lo urbano, pues en realidad 

se trataba de dos viviendas independientes, a la commande, como 

se determinaba en el argot arquitectural francés.

Planos originales de las obras de J. Polti, cortesía del Arq. José 

Femando Escobar Angel, 2001
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Pocos pudieron aprovechar la estada de tan ilustre “Architecte et Chef de Monuments Historiques”, como la 
familia Gutiérrez Vélez para quienes Julien Auguste Polti diseñara varias obras desde París: residencia, hotel y 
sobre todo al noroccidente de la ciudad una urbanización que estaría en terrenos, situados en las inmediaciones del 
actual Parque Liborio Gutiérrez. Visión muy temprana y contemporánea en la aplicación de los conceptos de la 
nueva ciencia del urbanismo, respecto a lo funcional urbano - arquitectónico, plan masivo de vivienda, la 
zonificación de usos y estandarización de espacios.

Propuesta novedosa esta “Urbanization” en la época, para Manizales y Colombia; en lo urbano, compuesta por 
módulos que conforman un tipo de manzana casi compacta, a no ser por el sistema vial semi-intemo que libera la 
célula de las esquinas y acertadamente mantiene el concepto de ciudad continua; y en lo arquitectónico, nuevos 
espacios interiorizan el concepto de la vivienda; proyecto visionario que como tal, nunca llegó a materializarse, 
diseñado para esta familia de comerciantes y cafeteros.

Se opta entonces por una masa volumétrica completa y finita, que parte de un plan masa, estructurado 
urbanísticamente por módulos basados en cuadrados que componen células, dando como resultado una célula 
central en cruz griega con 24 viviendas y cuatro módulos cuadrados para igual numero de viviendas por cada uno 
de los brazos de la cruz; que al separase del cuerpo central dan lugar a nuevos usos, en cuanto a la práctica cultural 
urbana. Sobre todo, en la repercusión de un nuevo concepto, en cuanto al uso de la calle como espacio público, más 
privatizada y la idea de conjunto totalizante, que logra 36 viviendas para cada célula, para un total de 108 viviendas 
según los planos originales (aparecen tres células); se supone que este “sello” insertado dentro de una malla 
octogonal de ejes, se podría repetir casi que indefinidamente, de acuerdo con la demanda y ganancia que se lograra 
con la especulación del suelo urbano. Llamando nuevamente la atención, tal vez por el nivel de anteproyecto 
realizado en enero 21 de 1929 en París, que aún no se tenía resuelto o cuestionada la variable no muy menor, por 
cierto, de la topografía del sitio.

En cuanto a lo arquitectónico, las viviendas se resuelven en dos pisos, plenamente zonificados; para el primer 
nivel: la zona social; la sala deja su nombre para llamarse “salón”, separado pero a continuación del comedor e 
incrementadas por el costurero y el vestíbulo de acceso, el cual distribuye a manera de lo que será llamado, más 
adelante, el hall, al sanitario y escaleras y relacionado con el área de servicios, consistente en cocina y patio, donde 
es notoria la reducción en metros cuadrados de esta zona. En el segundo nivel se desarrolla la zona privada, 
habitaciones y servicios (ducha, lavamanos ?); anotándose que la estricta zonificación de las cocinas y las 
escaleras logran conformar una batería de servicios para cada célula, al igual que el vacío interno, compuesto por 
los patios, donde todos los espacios están iluminados y ventilados directamente, según lo empezaban a estipular 
también los cánones de la urbanística moderna. ■

Planos originales de las obras de J . Polti, cortesía del Arq. José Fernando Escobar Angel, 2001
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El Hotel Manizales, luego Nacional, después Olivares que “a pesar de ser un bello y sonoro nombre regional", terminó 
por llamarse en forma definitiva El Escorial; fuera de su nombre, también sufrió grandes modificaciones sobre los 
planos originales del arquitecto Julien A. Polti; intervenidos por el chileno arquitecto Amoldo Michaelsen, quien lo 
despoja de su ornamentación “clásica” y retoma definitivamente el camino del “arte moderno”, un periodo de 
transición se estaba dando al menos en cuanto a lo que concierne al lenguaje de la arquitectura; participa en su 
construcción a partir de 1935 el "Arquitecto sin titulo” Jorge Arango Uribe, lográndose inaugurar para las 
"Olimpiadas Nacionales”, que en verdad se llamaban los Cuartos Juegos Nacionales, en diciembre de 1936.

Obras:

1927 Catedral de Manizales

1926/1927; construido en 1942; Palacio Arzobispal; Plaza de Caicedo Cali.

1927 Palacio Arzobispal (planos iniciales) Manizales Cra. 23 Calle 19.

1928 25 de marzo: Tipografía Blanco y Negro Cra. 23 Calle 21 esquina 
suroriental. M86 Manizales.

1928 Casa para don Roberto Gutiérrez V. y/o Sra. Efigenia Vélez de Gutiérrez; 
esquina noroccidental en la plaza de Bolívar Manizales.

1928 De. Cra. 21 entre calles 21/22 costado norte; frente al Edificio. Roberto Gutiérrez; 
demolido 1993 para el Banco Ganadero.

1929. París le 21 janvier: Urbanizatión para el Sr. don Roberto Gutiérrez V.

1929 París; Hotel Manizales para el Sr. don Roberto Gutiérrez V. (Hotel El Escorial).

1928 Propuesta de un proyecto de Jardines Laterales para la catedral, (no se construyó).
Planimetrías originales de A. Polti archivo Arquitecto José Femando Escobar A. 2000

P la n o s  o r ig in a le s .  H o te l e n  M a n z ia le s ,  P a n i 1 9 2 9
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El único escultor de verdad de Caldas" P. Nazario Restrepo. Voz de Caldas 1927.

Hizo sus primeros estudios de escultura en el Taller del Maestro Alvaro y 
Constantino Carvajal en Manizales; luego en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional en Bogotá en 1921, de allí pasó en 1927 a la Academia Julien 
en París y a exponer en el Grand Palais, en el “Salón de Otoño”; luego estudió en la 
Escuela San Femando, en Madrid; Londres, Roma y Berlín; regresando a Manizales 
en 1931 para fundar junto con Alberto Arango U. y el Maestro Manuel Cardona, entre 
otros artistas, lo que inicialmente se llamó el Circulo Escuela de Bellas Artes de 
Manizales; fue escultor, pintor, acuarelista, escritor, profesor.
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’ Torso d e  m u je r"  E xpo-O toño 
G ra n d  Palais, París 1928

"Pastoral" relieve presentado 
en el Salón de Otoño - Grand Palais 

París, 1928

Estatua de Rafael Reyes, Mirador de Chipre, 
Av, 12 de Octubre, Manizales Estatuas de los apóstoles San Pedro y San Pablo en el atrio de la catedral 

de Manizales, (en la fotografía se muestra el primero), 1936
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Cabe destacar el proyecto visionario propuesto 
en 1936 por el Maestro manizaleño Gonzalo 
Quintero, que consistía en una escultura 
hierática de Cristo sosteniendo entre sus manos 
la cruz; de 50 metros de altura en ferro-concreto, 
para ser construido en la cúspide del morro, a la 
manera del Corcovado en Río de Janeiro; donde 
la base corresponde a la capilla, por la cual se 
ingresaba a la imagen y sobre los brazos de la 
cruz habia dos terrazas, para admirar la 
inmensidad del paisaje; la cabeza del Cristo, 
además de servir como mirador, albergaría las 
campanas de la capilla. En forma adicional se 
proponía el acceso, a través de todo el morro, de 
una vía pavimentada para automóviles, 
decorada con balaustradas, jardines e 
iluminación eléctrica.

Este sueño en la construcción de la ciudad no se 
llevó a cabo, pero empezó a ampliar entonces la 
concepción meramente religiosa, para 
dem ocratizarla m ucho más, buscando 
valoraciones a través de actividades profanas y 
lúdicas como: restaurantes, museos, jardín 
botánico, observatorio, discoteca, etc.; 
proyectos que vendrán más adelante en los 
diferentes intentos que se han hecho para la 
recuperación de este hito.

Todos Ganamost
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Propuesta de diseño para el edificio del Palacio de Bellas Artes de Manizales Maqueta, 1941



Él Maestro Gonzalo Quintero C. fue uno de 
tos beneficiados por las becas ofrecidas por el 
jobicmo nacional, propiciadas por el dinero 
le la indemnización dada a Colombia por el 
Canai de Panamá, según el Pacto de 1922 al 
final de la década de los años veintes, entre 
juienes también se contaban Pedro Nél 
Gómez, Rómulo Rozo, Luis Alberto Acuña, 
Ignacio Gómez Jaramillo, Luis B. Ramos, 
(osé Domingo Rodríguez, Santiago Martínez 
Delgado, Santiago Medina y Efraín Martínez, 
illtre otros. “Colombia en el umbral de la 

l modernidad” catálogo Museo de Arte Moderno de 
Bcyvt.i 1997.
Antes de su partida participa, entonces, en el 
proyecto de la Plaza de Bolívar, donde se 
percibe su impronta, que permite ver la 
contemporaneidad del momento e inscribirse 
en el movimiento de los Bachué (istas), 
seguida a través de gran parte de su 
pensamiento y obra. Se inscribe en las dos 
tendencias que van a caracterizar este grupo: 
la que busca inspiraciones en el arte 
precolombino representado por Rómulo 
Rozo y en el labriego o campesino, con el 
español Ramón Barbra; situándolo entonces 
como representante de este movimiento

*
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Obras:

1920..... Estatua de un joven.

1927..... Sep. Participó, con el Arquitecto Pablo de la Cruz, en el
diseño de la quinta plaza de Bolívar; diseño del pedestal y la 
fiiente, años mas tarde dinamitada.

1936....Cristo/capilla para el Morro de San Cancio.

1936....... Estatuas de los apóstoles san Pedro y San Pablo en el
atrio de la catedral de Manizales.

1936..... Escultura en busto de Alberto Arango U. (Hall del Palacio
de Bellas Artes, Manizales)

1941...... Propuesta de diseño para el edificio del Palacio de Bellas
Artes de Manizales Maqueta. Monumento a Los Fundadores de 
Manizales (concurso)

1951......Director de la Escuela de Bellas Artes.

Participó en varias exposiciones en el ámbito nacional e 
internacional.

Otras obras:

Estatua del General Rafael Reyes, ubicada en el mirador de Chipre. 

Varias obras de pintura, escultura, gravado etc. hoy en colecciones 
adas.

III 1 1 3

O r o  1 1 ( < z r c a  2 1 )

1
Participó junto con el Arquitecto Pablo de la Cruz en el diseño de 
la quinta plaza de Bolívar; diseño del pedestal y la fuente, años 

más tarde dinamitada, Sep, 1927
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La Reconstrucción de Manizales fue encomendada oficialmente a la firma norteamericana. Una Corporación formada según las 
leyes del Estado de Delalware, en los Estados Unidos de América, 1925. Fueron varios los ingenieros y arquitectos que 
participaron en las diferentes obras adelantadas entre 1925 y mayo de 1928, cuando a la Casa Ulen le fue rescindido (anulado) el 
contrato de construcción de todas sus obras; lo anterior luego de largas y enconadas discusiones, debates y presiones de un sector 
amplio de la ciudadanía que veía en los contratos de la Casa Ulen pingües ganancias más no así el cumplimiento de sus trabajos, y 
el encarecimiento y retraso de las obras. Pese a lo anterior, su participación fue importante, sobre todo en los edificios más 
complejos y representativos, como los públicos o de gobierno, como también por el aporte en sus conocimientos innovadores y 
profesionales; participaron entre otros: el también norteamericano arquitecto John T. Vawter, Jefe de la Constructora Ulen & 
Company; del Arquitecto Pablo de La Cruz, nombrado Interventor en la Reconstrucción de Manizales en 1925; el alemán, 
Ingeniero Guillermo Ledher S.; el húngaro arquitecto Gustav Scheik: el belga Arquitecto Joseph Martens. y el manizaleño 
■'arquitecto sin título" Jorge Arango Uribe.

Los problemas con la Casa Ulen. dentro del proceso de la reconstrucción de la ciudad, motivaron ampliar el campo de la oferta con 
la presencia variada de profesionales, en la que al ser tan pocos los propios, hubo que aceptar a los extranjeros y apareció entonces 
la competencia, dada por quienes ofrecían mejores precios, garantías y hasta la experiencia en técnicas de construcción en 
cemento o concreto, como se exigió por un tiempo, por parte de las autoridades a través de la Junta de Reconstrucción o técnicas 
mixtas (maderas, cemento, bahareque, hierro, etc.), que, dadas las angustias económicas y otras razones empezaron a ser 
admitidas y bien vistas, “si de empezar a reconstruir algún día se tratara”.

La asociación de profesionales estuvo representada inicialmente por los raizales; Arango & Rodríguez, la cual fue la primera firma 
de ingenieros que se fundó en Manizales, en 1923, conformada por el Ingeniero Bernardo Arango V.(diseñador en 1911 del Parque 
de Bolívar y el primer puente sobre la quebrada Manizales) y su hermano Elias Arango; José María Rodríguez y Jorge Arango 
Uribe como dibujante; este último será contratado como Inspector Técnico de la Ulen. luego de 1926 en la obra del Palacio 
Nacional, junto con "Pablito" (Pablo de La Cruz), con quien cosechará una gran amistad a partir del momento, aquí trabajó hasta
1932 cuando se entregó el palacio. “Abrí mi oficina de Arquitectura y Construcción y empecé a estudiar cálculo de Concreto 
Reforzado, que antes no se conocía”. Según se lee en su propio informe, en 1969 antes de que se le otorgara, un año más tarde por la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos S.C.A., la -
Medalla de Oro. ARANGO, URIBE, Jorge;
Informe Manizales 1969 Debe anotarse que parte 
de estos conocimientos son favorecidos por la 
llegada del Ingeniero y Arquitecto Luis Alfonso 
Carvajal E i -m quien Uribe Arangu ¡.•••••inpui-ii...- |H»i 
mucho tiempo una gran amistad y la oficina.

Oficina mestizada como la firma de Kleebaver,
Gómez y Cía./Ingenieros. del primero nada se 
conoce, solo que era belga y el manizaleño 
Ingeniero José María Gómez Mejía, quien aparece 
en escena, luego de la anulación del contrato con la 
Casa Ulen y toma parte en los trabajos finales del 
Palacio de la Gobernación y será uno, sino él más 
fructífero y exitoso profesional en el ramo de la 
ingeniería y arquitectura, durante la mitad del siglo 
XX. Finalmente la firma europea, de los italianos
Ingenieros/ Constructores Papio y Bonarda. T „ , _ _

°  r  J T a lle re s  d e  la  C a s a  U len & C o m p a n y ,

C a l le  2 2  e n t re  C ra s . 2 0  y  2 1 ; h o y  la  p a t r ia ,

P a t io  d e  t re n e s , 
E s ta c ió n  d e l  F e r ro c a r r i l  

d e  M a n iz a le s ,  1 9 2 5

Investigador Principal: 
P rofesor Fm érito y  Asociado 
A rq. I lem án (. í ira Ido M ej ía

Fotografias: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/0 Hernán G¡raido Mejia, 

salvo anotación diferente

L le g a d a  d e l  p r im e r  t r e n  a  la  E s ta c ió n  d e l  F e r ro c a r r i l  d e  M a n iz a le s ,  1 9 2 7

F a c h a d a  p r in c ip a l  d e  la  a n t ig u a  E s ta c ió n  d e l  F e r ro c a r r i l  d e  M a n iz a le s ,  d ib u jo



Dbras en Manizales:

925 Estación del Ferrocarril de Manizales

926 Palacio de la Gobernación de Caldas, diseño del norteamericano arquitecto John T. Vawter, participan: el Arquitecto Pablo de La 
Iruz. el dibujante Jorge Arango Uribe

.928 El Maestro Belisario Rodríguez director de la ornamentación del palacio, y el Maestro Luis E. Salazar. a quien se debe "el color 
le mármol antiguo"; Ingeniero José María Gómez Mejía dirigió los trabajos finales del Palacio de la Gobernación.

926 El 14 enero se instala la primera piedra Palacio Nacional, planos iniciales atribuidos al Arq. Mr. Gustav Scheik (excelente 
>erspectivista); Arquitecto Pablo de La Cruz; Ingeniero Guillermo Ledher S; Jorge Arango Uribe

926 Casa diseño atribuido al Arquitecto Mr. W.M Halley, refonnados por el Ingeniero Manuel Rincón O. construida en 1927 

.927 Banco de la República Cra. 22 calle 20 esquina (hoy Banco Popular) diseño del belga: Arquitecto Joseph Martens (quien diseño 
:1 Palacio de Justicia en Cali 1924/1926; Estación del ferrocarril de Chiquinquirá 1926; Arquitecto oficial del Banco de la República: 
Tartagena, otros)

1927 Casa de Alejandro Gutiérrez,

1927 Félix María Salazar

1928 Sra. Efigenia Vélez de Gutiérrez Plaza de Bolívar 

Tasa de Marco Gómez, Cra. 22 entre calles 21 y 22 

Talleres Calle 22 entre Cras. 20 y 21; hoy la patria.

1928 En mayo fue anulado el contrato de reconstrucción a esta casa constructora.

Dtras obras:

\
\
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1925 construcción de Bocas de Ceniza; siendo Ministro de Obras Públicas, el Dr. Laureano Gómez. 1925/1927 Plaza Central de 
víercado en Bogotá; diseño atribuido a Arquitecto Pablo de la Cruz (demolida en la década del 50). Tramo del ferrocarril en la costa 
:olombiana del Caribe. ■

f f íT ís f i
i m i l l a

E d ific io  L ib o rio  G u tie rre z  V. e ra  21 c 2 2  M a n iza le s

C asa  M a rc o  G ó m e z , 1928 e ra  22  c  2 1 /2 2 B anco  d e  La R e p ú b lica , Arq. Joseph  M artens  1927 P a la c io  D e p a r ta m e n ta l, 1926

C a s a  A le ja n d r o  G u t ié r re z  A . c  2 3  c r a  2 2

A RTIIB

investigador Principa 1: 
Profesor Em érito y A sociado 
A rq . H em  án G  ira! do M e j ia

Fotografías: Archivo de) Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia, 

salvo anotación diferente

Plaza c e n tra l d e  m e rc a d o , B o g o tá , d iseño : Pab lo  d e  la C ruz  y  Ernesto G o n zá le z  C o n c h a , c o n s tru id a  p o r la c a s a  U len, 1925/27



A R T Í F I C E S
Arquitectos, Ingenieros, Artistas, Maestros de Obra, Otros

soüfl*®01'

El ferro/concreto

Fue costumbre en Manizales, hasta hace poco 
tiempo, identificar como propios la mayoría de 
edificios republicanos a la famosa y estimada 
firma de los italianos Pío Angelo Papio y Gian 
Cario Bonarda Ingenieros/Constructores, 
quienes se habían constituido en Firma o 
Sociedad el 15 de mayo 1926, con un capital 
inicial aportado de $ 20.000; más adelante 
elaboraron un “contrato bilateral” mediante 
Escritura Pública No. 175 en 15 febrero de 
1928 con la Diócesis, para la construcción de la 
más grande obra construida en Colombia en la 
mitad del siglo XX , en concreto-armado, 
como también su más grande obra: el nuevo 
templo o catedral de Manizales. Ambos 
compartían experiencias en varios países de 
Latinoamérica, con bastos conocimientos de 
los estilos de la época relacionados con el 
clasicismo, pero sobre todo lo referente a la 
innovación del momento, la técnica del 
concreto-armado o ferro/concreto.

1926/1927 casa del 
Dr. Aquilino Villegas

ART12A

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. H ernán G ira Ido Mojí a

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejia, 

salvo anotación diferente
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Ed. Villegas esquina nororiental 
Calle 23 Cra. 22, 1926/1927

Catedral metropolitana de Manizales, 1980

Diseño y construcción del Edificio Sanz; 

diciembre se inician las obras participa el 

italiano Maestro Colombo Ramelli con las 

esculturas exteriores de Mercurio y 

Minerva y los frescos internos 

(hoy ocultos y semidestruidos), 1926

Teatro Olympla, Inaugurado el 8 mayo 1930 y demolido caprichosamente en 1979
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Pío Angelo Papio; trabajó en Ciudad Colón, Panamá, y Gian Cario 
Bonarda: Perteneció a la firma: “Sociedad General de Construcciones” o 1 
“Sindicato Italiano de la Construcción”, compuesta por los italianos 
ingenieros: Carlos Bartoli, Mario Gherardi y Juan Carlos Bonarda; ] 
primera compañía de italianos que se estableció en Guayaquil Ecuador, 
entre sus obras figuran: Proyecto presentado al concurso para la Catedral 
de Guayaquil, en hormigón armado (no construido); ganadores del 
segundo puesto en el concurso del Palacio de la Gobernación de Guayas 
(luego del incendio de la primera gobernación en 1917) y construcción del 
proyecto que ocupó el primer puesto para esta gobernación, de los 
Ingenieros Eduardo Valenzuela y Benicio Mejía 1922.; y varios edificios 
públicos y residenciales del puerto, todos en concreto armado”

BUENO, J. Riosucio 2000: ESGUERRA, L, Jorge Enrique p.262 1993; ESTRADA ICAZA, 
Julio; Guia Histórica de Guayaquil”.

Obras en Manizales

1926 Diseño y construcción del Edificio Sanz; 

en diciembre se iniciaron las obras.

Participó el italiano Maestro Colombo Ramelli con las esculturas exteriores de 
Mercurio y Minerva y los frescos internos (hoy ocultosy semidestruidos)

1926 Propuesta de proyecto para la segunda catedral de Manizales 

(no seleccionado)

1929 Teatro Olympia, se inaugura el 8 mayo 1930.

1926/1927 construcción de casas de: Dr. Aquilino Villegas, Estanislado Estrada, 
Pedro Escobar, Edificio Villegas esquina nororiental Calle 23 Cra. 22 

1929: Templo de La Candelaria, Riosucio Caldas, “Le construye al templo 
conservando lo que queda una estructura en ferro-concreto; toda la construcción 
queda amarrada e integrada”.

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G iraido Mcjía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y lo  Hernán Giraido Mejía, 

salvo anotación diferenteTemplo de La Candelaria Riosucio Caldas,
'le construye al templo conservando lo que pueda una 

estructura en ferro-concreto; toda la construcción 
queda amarrada e integrada, 1929

Detalle portal y pasaje de la Gobernación de Guayas, 
Guayaquil, Ecuador, 1924

Gobernación de Guayas, Guayaquil, Ecuador, 1924 Propuesta de proyecto en ormigón para la catedral de Propuesta de proyecto para la segunda catedral de
Guayaquil Ecuador, Compañía Italiana de Manizales (no seleccionada) Mayo de 1926 (nótese el

construcción, 1920 no construido parecido con la propuesta catedral de Guayaquil, ecuador
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Familia

Se distingue esta familia por su labor en el campo de la creatividad; casado con la 
Sra. Amelia I.ondoño. Sus hermanos: Alberto Arango U. Odontólogo, pintor v 
caricaturista; fue uno de los fundadores y Director de la Escuela de Bellas Artes cíe 
Manizales; Director de la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad Nacional en 
Bogotá en 1935. remplazó a Ricardo Rendón. como caricaturista en los diarios I I 
Espectador y 1:1 Tiempo en Bogotá: ilustró con sus dibujos, entre otros, la primera 
edición del libro “ Viaje a pié", del Maestro filósofo Fernando González Ochoa. en 
1929; luego de su muerte en 1936. se propuso que el Palacio de Bellas Artes llevara su 
nombre: su compañero Maestro Gonzalo Quintero como profesor de Bellas Artes, le 
erigió una escultura en busto, en la actualidad en el hall de dicho edificio; su otro 
hermano Arturo Arango U.: file Director de "Radio Crónica”, uno de los primeros radio 
periódicos que hubo en Colombia y Alfonso Arango U.: Administrador \ Dirigente; 
fundador de "Sancho Publicidad", inicialmente en Manizales, hoy con sede en Bogotá.

Perfil:

Vida ilustre y ejemplar en cuanto a la arquitectura, la de este manizaleño, dibujante en 1923; “Arquitecto sin título” en 
1940 y Medalla de Oro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1970; que como autodidacta caminó los 
diversos senderos de los estilos y las coocas de la arquitectura. durante la primera mitad del siglo XX. : “que me 
satisfadoron por tener muchos detalles de diferentes estilos y que me quedaron de agtadable presentación” según sus 
propias palabras y haciendoYeferencia a su propia obra, también decia: “no estoy satisfecho con los trabajos^que he 
ejecutado y quisiera más tiempo y mejor salud para corregir muchas cosas que ahora no me gustan” ; y agregaba: “He 
tenido el gusto de haberme iniciado como Arquitecto con un texto casi desconocido en la actualidad y que
verdaderamente es muy poco lo que servía (y que hoy no vale sino para investigadores), y haber venido 
evolucionando de acuerdo con los adelantos de la Arquitectura sin haberme quedado atrás, antes bien adelantándome 
muchas veces a la época en que me tocó actuar”. Así escribía el mismo arquitecto Uribe, haciendo referencia a que” 
“En mis ratos de ocio me entretenía estudiando a Viñola, único texto conocido en las escuelas de ingeniería”.

ARANGO, URIBE, Jorge; recopilación familiar; Manizales 1969 (fotocopia) \

TRíttOO «MCI*» a£í*>«JSk.

DE A R Q U IT E C T U R A

Texto d e  e s tu d io  a  p r in c ip io s  S. XX

E s c u e la  N o r m a l d e  S e ñ o r ita s  e n  M a n iz a le s ,  e n c a r g a d a  a  la  F irm a  A r a n g o  d is e ñ o  J o r g e  A r a n g o  U r ib e , 
t a m b ié n  se  le  a t r ib u y e  a  J o s é  M . G ó m e z  M . &  R o d r íg u e z , 1 9 2 3 , d e m o l id a  e n  lo s  a ñ o s  70

Edificio de la Sra. Zoila R. de Hoyos, 
diseño Arq. Jorge Arango Uribe, 1936

ART13A

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l : 
P ro fe s o r  E m é r i to  y  A s o c ia d o  
A r q .  H e rn á n  G i r a ld o  M c j ía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejía.

t z t e

S e d e  C o m p a ñ í a  
C o lo m b ia n a  d e  T a b a c o , 
A r m e n ia  { r e m o d e la d o )

1936, Edificio /Casa para el Sr. Luís Horacio 
Gómez en el primer piso funcioñó las Empresas 
Municipales de Manizales Cra. 23 calle 20 
esquina noroccidental. “cuya fachada se rebocó 
con mortero de color, que fue la primera de la 
ciudad donde se eliminó el gris del cemento que 
en todas partes aparecía.Esta innovación me valió 
el aplauso de las autoridades” J.A.U. (en carta 
dirigida a la SCA Seccional Manizales 
31.10.1969)

C a s a  d e  S a n t ia g o  V é le z  A . 
( C a l le  2 3  C ra s  2 2  y 2 3 )  1 9 2 9

m up i i
1 9 3 6  E d i f ic io  S e d e  d e  la  
C o m p a ñ í a  C o lo m b ia n a  
d e  T a b a c o  C ra .  2 2  c a l le  21 
e s q u in a  n o r o r ie n ta l
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Su trabajo profesional se inicia en 1923 con Arango & Rodríguez, la cual fue 
la primera firma de ingenieros que se fundó en Manizales, conformada por el 
Ingeniero Bernardo Arango V.(aiseñador en 1911 del Parque de Bolívar) y su 
hermano Elias Arango; el Ingeniero José María Rodríguez y Jorge Arango 
Uribe, como dibujante; contratado como Inspector Técnico ae la Casa Ulen, 
luego de 1926 en la obra del Palacio Nacional, junto con “Pablito” (Pablo de La 
Cruz), con quien va a sostener una gran amistad a partir de entonces, aquí trabajó 
hasta 1932 cuando se entregó el palacio y “ abrí mi oficina de Arquitectura y 
Construcción y empecé a estudiar cálculo de Concreto Reforzado que antes no 
se conocía.", según su propio informe, en 1969, antes de que se le otorgara, un año 
más tarde, por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Medalla de Oro 
1923/24 Escuela Normal de Señoritas Av. Cervantes (atribuida también a 
Ingeniero José María Gómez Mejía) Desde entonces su estudio u oficina, 
compartido durante muchos años, al igual que la amistad, con el Ingeniero y 
Arquitecto Luis Alfonso Carvajal E.; fue de los más reputados y célebres en el Viejo 
Caldas, por este taller pasaron gran cantidad de jóvenes deseosos de aprender y de ejercitarse 
y la arquitectura; entre el los Mano Barreneche V., Jorge Gutiérrez D„ Luis Sierra, etc.

en el campo del dibujo

La vida y obra de este “Arquitecto sin título”, fuera de meritoria revela las capacidades de una generación y de una 
labor profesional sin la cual no es posible entender la evolución y desarrollo dentro de las frustraciones y logros de la 
ciudad intermedia colombiana, para alcanzar los aires de la modernización. La ausencia del conocimiento del 
capítulo de la vida y obra de los profesionales “regionales” pone de manifiesto el desden que hoy se tiene por muchas 
de sus obras.

Cargos: 1926 Inspector Técnico de las Obras de Reconstrucción Manizales, teniendo como Jefe al arquitecto Pablo 
de La Cruz. Interventor de las Obras Portuarias y de Reconstrucción de Buenaventura.

1927 aprox. “En vista de que llegaron arquitectos del país y del exterior y estaban acaparando casi todos los trabajos, 
renuncié al cargo que tenia, abrí mi propia oficina: ' Arquitectura y Construcción” y empecé a estudiar cálculo de 
Concreto Reforzado que antes no se conocía”.

1935 Director General de los IV  Juegos Atléticos Nacionales; celebrados en Manizales entre el 20 de diciembre de
1936 al 2 de enero de 1937.

ARANGO, URIBE, Jorge; recopilación familiar; Manizales 1969 (fotocopia) GIRALDO MEJIA, Hernán: Investigador Principal; MORENO GÓMEZ, César; ESCOBAR 
Jorge Ernesto; JARAMiLLO, Jorge Alberto; “Monografía arquitectónica de Manizales 1920 1970” Pags. 497 y anexos (fotocopia) Manizales Colombia 1985. Archivo 
Histórico GTAP; Grupo de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

1935 "Stadium" de Palogrande: 
diseño y construcción, inaugurado 
el 20 de Diciembre de 1936. 
Partic iparon las firm as de  
ingenieros Dr. Enrique Velázquez y 
Dr. Joaquín Escobar; Arango 
Betancourt , calculistas. Este 
Stadium fue demolido totalmente 
en 1994 bajo la administración del 
Ingeniero Germán Cardona G.

Mí >'M H
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M a n c h e ta ,  p la n o s  o r ig in a le s

ART13B

Investigador Principal: 
Profesor Hmérito y  Asociado 
A rq . IIernán Gira Ido Mej ía

Fotografías' Archivo del Guipo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

»alvo anotación diferente

ito 1i
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Construcción Coliseo Mayor de Manizales, 195?

Planos originales, 1936

1 9 7 5  A c u e r d o  N o . 2 4  H o n o r a b le  C o n c e jo  M u n ic ip a l  e l  
C o lis e o  C u b ie r to  o  M a y o r  d e  M a n iz a le s  l le v a  e l n o m b r e  d e :  

JO R G E  A R A N G O  URIBE
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Obras:
1927 Contratista en la construcción de la fábrica de “Colombiana de Cervezas" (Bavaria más tarde) Av. Cervantes 
(Santander) diseño original del Ingeniero Antón Landgraeber y cálculos de Ingeniero Oscar Siefer. ambos de Cali. 1928 
Director Arquitecto Obra del nuevo asilo ( I iospílal) Av. Cen antes.
1929 Casa Sr. Santiago Vélez A.(Calle 23 Cras 22 y 23) 1929.
1935 "Stadium" de Palogrande: diseño y construcción, inaugurado el 20 de Diciembre de 1936. Participaron las firmas 
de ingenieros Dr. Enriaue Velázquez y Dr. Joaquin Escobar; Arango Betancourt, calculistas. Este “Stadium" fue 
demolido totalmente en 1994. bajo la administración del también Ingeniero Germán Cardona G Director General de los 
IV Juegos Olímpicos Nacionales Manizales 
19 3 6 Casa de la Sra. Zoila R. de Hoyos.
1936 Edificio Sede de la Compañía Colombiana de Tabaco en la Cra. 22 calle 2 1. esquina nororiental. Manizales
1936 Edificio /Casa para el Sr. Luis Horacio Gómez, en el primer piso funcionaron las Empresas Municipales de 
Manizales. Cra. 23 calle 20; esquina noroccidental (Hoy Conavi).... "Cuya fachada se revocó con mortero de color, que 
fue la primera de la ciudad donde se eliminó el gris del cemento que en todas partes aparecía, l-.sta innovación me valió el
aplauso de las autoridades" J.A.U. (en caria dirigida a la SCA Seccional Manizales 31.10.1969)
1937 Para la Compañía Colombiana de Tabaco Pereira
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G a le r ía  d e  M a n iz a le s ,  f a c h a d a  o r ig in a l ,  p a b e l ló n  c e n t r a l ,  1 9 4 6 T e a tro  B o lív a r, A r m e n ia ,  in a u g u r a c ió n  1 9 4 0 ; 
v a r ia s  v e c e s  r e f o r m a d o ;  d e m o l id o ,  

lu e g o  d e l  t e r r e m o to  d e  1 9 9 9 .

1945, d ise ñ o  ju n to  c o n  e l Irtg . José M aría  G ó m e z  M. y  el Arq, H e rn a n d o  C a rv a ja l 
E. p a b e llo n e s  d e  las n u e va s  G a le ría s  d e  M an iza les

C o n tra tis ta  en la c o n s tru c c ió n  d e  la  fá b r ic a  d e  "C o lo m b ia n a  d e  C ervezas" 
(B avaria ] Av. C e rva n te s  (S a n ta n d e r] 

d ise ñ o  o r ig in a l d e l Ing. A n tón  L a n d g ra e b e r y  c á lc u lo s  d e l 
Ing , O sca r Siefer, a m b o s  d e  C a li, 1927 . En p e lig ro  d e  d e m o lic ió n  2001

ART13C

In v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  E m é r ito  y  A s o c ia d o  
A r q .  H e rn á n  G  i r a id o  M e jia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio yla  Hernán Giraido Mejia, 

salvo anotación diferente

BBC I I I

a i . . J _

Residencia de l Sr. Arturo O c a m p o  M, 1949. lu e g o  
p ro p ie d a d  de  Luz M arina  Z u luaga Av. S antander

R esidencia Dr. Felix Henao Toro. Av. S antander c ra  62, 
de m o lid a  años 70 (a c tu a l e d if ic io  Panoram a]

Interior, Teatro Bolívar, A rm en ia  1940
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1939 Teatro Bolívar, Plaza de Bolívar, Armenia; inauguración 1940; varias veces reformado; demolido, luego del terremoto de 1999.

1939 Sede Federación Nacional de Cafeteros y otros en Armenia.

1939 Edificios para don Nepomuceno Vallejo, la familia Iza, Pablo Velosa y otros en Pereira

1940 El Consejo Seccional Profesional de Ingeniería de Caldas, por Resolución No. 59 del 25 de Junio de 1940, se le reconoce 
como "Arquitecto sin Título” ...’’para quepue Ja ejercer tal profesión en el territorio de la República de Colombia “

1942 Casa campestre La Florida Villamaría -Sr. Enrique MejíaRuiz 

1942 Casa Sr. Gustavo Mejia J.

1942/1945 Escuela Normal de Varones - Palogrande; Escuela Industrial; residencias de: Pedro Bemal, Bernardo Arango; Av. 
Santander Manizales

1945 Diseño - Pabellón circular central - junto con el Ingeniero José María Gómez M. y el Arquitecto Hernando Carvajal E. los 
pabellones de las nuevas Galerías de Manizales.

1945 Hospital Infantil Av. Santander, Manizales

1946 Sede de la Compañía Colombiana de Seguros; Plaza de Bolívar Cra. 21 C. 14 esquina, Armenia Quindio 
1946 Escuela “Las Américas” Manizales.

1946 Casa Dr. Rafael Henao T. Av. Santander Manizales.

1946/1947 Sede de la “General Motors” Arango/Pinzón Av. Santander Manizales

1947 Edificio sede del Diario La Patria. Cra. 20, Calle 22, esquina suroriental (se construyo con reformas)

1947 Industria Licorera de Caldas Sacatín diseño de bodegas e instalaciones.

1948 Casa Sr. Gonzalo Robledo - La Estrella Manizales,

11>41) t aNa Si Rudi ’lio Vállelo Manizales.

1949 Casa Sr. Arturo Ocampo M. Manizales,

1949 Residencia Av. Santander; luego donada a Luz Marina 
Zuluaga por su título de Miss Universo"1958 

1950Edificio de apartamentos Sr. Pedro Rendón (Cra. 22, C. 22)

1950 Casa del Sr. Gonzalo Pardo dibujante Jorge Gutiérrez D.

1952 Casa Sr. Miguel a. Valencia 

1952 Casa Sr. Germán Salazar

1952 Banco del Comercio Manizales; esquina noroccidental 
Plaza de Bolívar; demolido luego del terremoto de 1979 

1952 Edificio de la Compañía-Colombiana de Seguros. Cra. 20, 
cal 1c 2 1. I squ inasunK cu lentu l

195? Edificio de Telecom; Cra. 23. Calle 20; junto con el Arq.
Jorge Gutiérrez D  M am /.il

195? Diseño y construcción del Coliseo Mayor de Manizales 
el cual ho\ lie. a mi nombre-

1958 Participa en el diseño del Teatro de la Beneficencia o de „ ^  . . .  . , . .. .^  Residencia Sr. Gustavo Mejia J demolida anos 90

%  -

i

►i

[ B e ■i

Cia. C o lom biana de  Seguros, Manizales, 1952

ht nr nr m m ,,!
.n ht m h m

ifr nt iit itr
rrr m rp ni m L
Eli, iti r  .tu ,frl

i r

Cia. C o lom biana de Seguros, Pereira, 1948
■ ■ E S  j

Cia. C o lom biana de Tabaco, Armenia, 1948

CIA. COLOMBIANA DE SEGUROS, 
Pereira R.

ART13D

I nvesíigador Pi inc i pal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán Gira Ido Mejia

Fotografías; Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Oiraldo Mejia. 

salvo anotación diferente

Planta Com pañía General Motor, Manizales 1946

[  ~ 8E: " ,r

'  . * » » *

1 1 1.1,1
Proyecto para 2 casas del Sr. Alfonso Tobón, Armenia Proyecto para 2 casas del Sr. Alfonso Tobón, Armenia
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Perspectiva  E dificio s e d e  d e l d iario  La Patria 1947. C ra  20 C a lle  22 
© »quina tur orientai. te  con stru yo  c o n  reform at)

Perspectiva  Edificio B a n co  d e  B ogotá . 19 49  
C ra. 2 0  c a lle  21 esq u in a  surocckJental

Fundadores, junio con: los arquitectos:. Hernando Arango Q. Agustín Villegas B. Roberto Vélez S., Germán Arango L., 
nso Carvajal E., Jaime Gómez H., Enrique Gómez G, Gonzalo Botero J.. Hernando Gómez G, Jorge Gutiérrez D

Los Funda 
Alfonso Carvajal 1 
1959 Sede del Banco de la República en Manizales (su última obra I.
1965 Junto con otros arquitectos participa en la fundación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Seccional Caldas.
Otras obras: Escuelas rurales, varias en diferentes épocas.
Casas conjunto, Sr. Alfonso Tobón Armenia
Casa para la Compañía Colombiana de Tabaco Pereira.
Casa Sr 1 leliodoro Martínez. Casa Sra. María Vallejo Av. Cerv antes Manizales. Casa Dr. Eduardo Vallejo. Casa del Sr. Benjamín 
Largo. Casa Sr. Gonzalo Mejia. Casa Sra. Lorenza Morales M. Barrio Versalles Cra. 27 C. 50/51 Manizales, Casa Sra. Ana 
Débora Villa Cra, 14, C. 29. Manizales Casa Sr. Luis Sanit reforma Cra. 23. calle 22. Manizales. Casa de campo: Sr Roberto 
Ochoa, "La Margarita"
Establos "Hda. La Teja".
Compañía Nacional de Chocolates. Av. Santander.
Mam/ales.
Club Campestre de Manizales, diseño junto con el 
arquitecto Jaime Gómez Hoyos.
(hoy sede Bosque Popular el Prado/ Parque 
Bicentenario ''Simón Bolívar).
1970 Se le otorga la "Medalla de Oro de la Sociedad 
Colornbíana de Arquitectos"
1971 Propuesta para el intercambio vial en el Parque 
de los Fundadores (no realizada)
1975 Acuerdo No. 24. del Honorable Concejo 
Municipal el Coliseo Cubierto o Mavor de Manizales 
IIex a el nombre de: JORGE ARANGO URIBE

1958 Participa en el diseño del Teatro de la Beneficencia o de Los 
Fundadores junto con: los arquitectos: Hernando Arango G, Agustín 
Villegas B, Roberto Velez S., Germán Arango L., Alfonso Carvajal E., 
Jaime Gómez H., Enrique Gómez G, Gonzalo Botero J.,Hernando 
Gómez G, Jorge Gutiérrez D.
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1952 Banco del Comercio 
Manizales: esquina 

noroccidental Plaza de 
Bolívar; dem olido luego del 

terrem oto d e 1979

investigador Principal: 
Profesor Emérito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salva anotación diferente

E d ific io  d e  T e le co m  e ra  23  c  2G. M an iza les, a ñ o s  50 S ede d e l B a n co  d e  la  R e p ú b lic a  M an iza les  c ra  23 c  23  (su ú lt im a  o b ra ), 1959
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C a s a  Q u in ta  b a r r io  
L a  E s tre lla  e r a  2 3 a  c a l l e  61

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y ‘o Hernán G i raido Mejía, 

salvo anotación diferente

A R T Í F I C E S
Arquitectos. Ingenieros. Artistas. Maestros de Obra. Otros

C a s a  Q u in ta  A v. S a n ta n d e r C a s a  Q u in ta  A v. S a n ta n d e r  
S e c to r  El T r iá n g u lo

T  f i  £  I  
• ■ ■ ■ • • • • • • • • -  •

I

C uarte l d e  la P o licía  (c a lle  24 
entre  Cras. 20 y 21] 1926

El C a s t i l lo  c a s a  Sr. T u lio  M e z a , 1 9 4 4  
A v. S a n ta n d e r  c a l l e  6 3 , d e m o l i d a  a ñ o s  8 0

Estudios.

‘Chepito’'

En 1905 viaja a París con su familia, donde realiza sus primeros estudios, 
regresando en 1910 a Bogotá, donde continuó estudios en el colegio de La 
Salle. Posteriormente ingresa a la Facultad de Ingeniería, de la Universidad 
Nacional de Colombia, y obtiene el título de Ingeniero Civil; regresó a 
Manizales y desarrolló casi la totalidad de su obra nasta finales de los años 
cincuentas. Escribió varios artículos en la prensa y otros medios, sobre la 
arquitectura, el urbanismo y la ciudad. Sobresaliendo, “Manizales y su misión 
histórica social” Revista Civismo No. 85 p. 10.1950.

. v a r i a s ^ s n h c p . t n d n  
personal de Le Corbusier, visitando varias veces su taller en la capital francesa.

C a s a  Q u in ta  Av. S a n ta n d e r  S e c to r  El T r iá n g u lo C a s a  Sr. D a n ie l G ó m e z  A r r u b la  
e r a  2 0  c a l le s  2 0 -2 1

Sr. T lio  J a r a m i l lo  (H o te l A m é r ic a )  
e r a  2 3  c a l le s  2 3 , 1 9 2 6  —

C a s a  Dr. A q u i l in o  V il le g a s  
e r a  2 3  c a l le s  2 0 , 1 9 2 7



A R T Í F I C E S
Arquitectos, Ingenieros» Artistas, Maestros de Obra. Otros.

Perfil:

Sin lugar a dudas por sus estudios, realizaciones y carácter personal, es la 
figura más destacada en la primera mitad del siglo XX , en Manizales; sus 
ooraslo demuestran en forma clara y didáctica, por todas las vicisitudes por 
las que tuvieron que pasar los profesionales dedicados a la labor de construir 
la ciudad y dar satisfacción a las nuevas tendencias culturales de la sociedad 
cafetera, con mas modernismo que modernidad. Su papel de critica y 
fiscalización a las obras de la reconstrucción de la ciudad por la Casa Ulen 
Company, fueron famosas y definitivas, a la hora de rescindir el contrato a la 
firma norteamericana, en mayo de 1928. La diversidad de su obra muestra, 
además, la nueva concepción del ingeniero/arquitecto como intelectual, 
técnico y artista; Varias de sus obras fueron hechas en compañia de los 
principales profesionales de la ciudad y fundó una de las primeras firmas de 
ingenieros después del incendio de 1925, con el belga Kleebaver, Gómez y 
Cía. y experimentó el “ferro-concreto”, trabajó e innovó en las técnicas 
tradicionales como la madera y el bahareque. Su obra más significativa: el 
edificio jsara la sede del Palacio de Bellas Artes de Manizales, en 1943, por 
Resolución fue declarada Monumento Nacional D. 18.02- 19.10.95 C.M.N.de la 
Arquitectura Moderna en Colombia.

Cargos

1953/1954 Alcalde de Manizales

Primer Director de la Oficina de Fomento y Turismo de Manizales 

Ingeniero Municipal de Manizales (Secretario de Obras Públicas) 

Representante en varias juntas de carácter cívico/social.
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P alac io  d e  La L icorera , 
p ro y e c to  in ic ia l en c o n ju n to  con  

el Ing . F ranc isco  J, C a lle  G,, 1945
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Ptanto Pabellón Lateral. Galenas de Manuales. 1946

Estado a c tu a l, c ra  22 c a l le  18, 2000

Ed Jose Restrepo, sede General Motore era 22 calle IS. 1947 Vlvtonda era 21 c  19. 
Manuales (demolida)

Casa de  José Restrepo R. 19 4 V 4 2  
(M u iticen tro  Estrella) M aniza les
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Barrio La Estrella, años 40

Trazado con calles circulares y radiales con amplios 
antejardines hacia un centro que conforma una 

pequeña rotonda- parque Distribución irregular de los 
predios, dentro de manzanas trapezoidales, para 

viviendas unifamiliares en dos pisos, construidos con 
técnica mixta de mampostería y bahareque 

encementado; destinadas a estrato social alto; diseño 
típico del urbanismo moderno a partir de los años 40 por 
firmas privadas, como los barrios Palogrande, La Francia 
y La Estrella atribuidos a Kari H. Brunner, maestro Pedro

Sede C o m ile  d e  C a fe te ro s  C a ld a s , 1938 40 e ra  22 c a lle  1 7 
(re m o d e la d o ) A c tu a l M e rca ld a s
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I i i  v t> i i g a d o  r  P r in c ip a l:
P ro  le>. o r  f i  in e r i to  y  A s o c ia d o  

- \ rq .  H e rn á n  G i r a id o  M c jía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Pairimonio y.-o Hernán G ¡raido Mejla. 
salvo anotación diferente

Sede C o m ifé  d e  C a fe te ros  C a ldas. 
Nótese el p a sa je  e n tre  las eras 21 y  22

GIRALDO MEJÍA, Hernán; Investigador 
Principal; MORENO GOMEZ, Cesar;

ESCOBAR, Jorge Ernesto; 
JARAMILLO, Jorge Alberto; 

“Monografía arquitectónica de Manizales 
1920 1970’ Pags. 497 y anexos 

(fotocopia) Manizales Colombia 1985, 

ESGUERRA LEONGÓMEZ, Jorge 
Enrique; “La reconstrucción de 
Manizales en los años veinte 

Implicaciones ideológicas, políticas y 
culturales” Pags. 433 Fotocopia (en 

proceso de publicación) Bogotá 
Colombia 1993. -PALACIO DE 
BELLAS ARTES: Conservación, 

Remodelación, Ampliación” Folleto Pgs. 
55; Publicaciones Universidad de Caldas: 

Manizales 1989P a la c io  d e  B e lla s  A rte s , 1 9 4 3 , M o n u m e n to  N a c io n a l  A r q u i te c tu r a  M o d e r n a  1 9 9 4



Plaza  y E s c a lin a ta s  d e  Los F u n d a d o re s  
e n  c o n ju n to  c o n  e l In g . A lfo n s o  G o n z á le z  O . 1 9 3 3 /3 4

Obras 1
1925 F.l belga Kleebaver, Gómez y Cia Ingenieros Diseño del Matadero Municipal. Primera edificación en 

"ferroconcreto" en Manizales.
1926 Normal de Señoritas (atribuido también a Jorge Arango Uribe)

1926Cuartel de la Policía (calle 24entreCras. 20y 21)

1926 Diseña y construye la primera casa, despuesdel incendio para el Dr. Aquilino Villegas 

(Cra. 23. entre calles 21 esquina suroccidental.)

1926 1927 Gómez/ KleebanerCia.Tulio Jarami lio. Cra. 23, calle 23, esquina nororiental.

1928 Palacio de la Gobernación; participa como Director de Obra, una vez rescindido el contrato con la CasaUlen Company.

1928 Casa de don Luis Gómez Duque (Hoy El Triángulo, Av. Santander)

1930 Diseño de la Sede del primer Club Manizales; luego Club Los Andes (Cra. 23, calle 24 esquina)

1933 Diseño del conjunto de Jardines v escalinatas y Plaza de Los Fundadores con el Ingeniero 

Alfonso González Ochoa Man i za I es
1935 Casa para don Luis Gómez Mejía (enseguida del Ld. El Triángulo) Av. Santander 
1938 40 Edificio para el Comité de Cafeteros de Caldas (actual Merealdasen la Cra. 22. calle 17). Manizales

1940 Casa Campestre de su propiedad: “Cliepilandia"
1941 ( asa de don José Restrepo Restrepo (hoy Multicentro Estrella), inaugurada en el 1942 poseía un salón social, 

lamoso por su trabajo en guadua.
1943 HospitalUniversitario( Av. Paralela); junto con el bogotano Arquitecto Alfonso Roa: participaron otros 

profesionales arquitectos durante todo el tiempo que duró esta obra. (Jorge Gutiérrez D., GermánArango 1.,

Jorge ArangoU., Jaime Gómez FL, Jaime Angel J. i

1943 Como único participante, gana el concurso para el Palacio de Bellas Artes de Manizales. 1944 Casa de 

don Tulio Mesa Medina (Hoy El Castillo Av. Santander) Manizales.

1945 1946 Palacio de La Licorera, reformados por el Ingeniero Francisco J. Calle G  

1945 Teatro Caldas; reformado en 1971 para el Teatro El Cid ( Parque de Caldas)

1945 Fábrica de Calzado “Vencedor", Manizales.

1946 José María Gómez Mejía Ingeniero; Jorge Arango Uribe, Arquitecto sin Titulo, y Luis Alfonso 

Carvajal Arquitecto/Ingeniero; diseño de los pabellones de las nuevas Galerías ( Plaza de Mercado) de Manizales.

1946 Loteo y diseños en la Urbanización Palogrande. Manizales.

1947 Diseño del templo de Nuestra Señora de Los Dolores (Barrio La Estrella).Manizales.

1947 Instituto San Rafael. Manizales.

1947 C asa Restrepo (Parque Olaya Herrera)

1947 Casa DODGE.Cra. 22, Calle 18, esquina noroccidental

1948 Urbanizadora Manizales lotes 1,3 y 5

1949 Depósitos de "Única" (Cra. 26)

1950s Cárcel Nacional de Varones. Manizales, Clínica de Santa Sofía, Manizales.

Otros proyectos: Diseño urbano para la Av. Santander. Diseño de la casa de don Daniel Gómez Arrubla, en el centro (Cra. 20 

calle 20 y 21); diseño del Hospital Santa Sofía; Casa rifada en la Av. Santander (calles 54 y 55 frente al Triángulo); residencia Dr. 

Luis Prieto; Casa para el Sr. Alfonso Bayer J., Reforma casa de la Sra. Eugenia Uribe de Arango (Cra. 22 calle 25); Casa del Sr. 

Benjamín Largo P. (Cra. 29, calle 27 esquina); Casa Sra. Ana Bedoya (Cra. 14 calle 29 esquina); anteproyecto Casa finca "La 

ínsula": anteproyectos Casas para el Sr. Dr. Jorge Roa y Fernando Jaramillo N.; loteo y diseños en la Urbanización Palogrande; 

Trazado Urbanización La Estrella/Manizales, junto con los arquitectos Karl H Brunner, Pedro Nel Gómez; conjunto del "Lago 

de Aranguito" en el mirador de Chipre Manizales (finales de los años treintas) Casa del Ingeniero José María Gómez Mejía 

(sitio actual edificio El Triángulo)
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Familia de artistas, en cabeza del Maestro Alvaro Carvajal Martínez cuyos hijos: Constantino, 
Miguel Angel y Filiberto. llegaron a Manizales en 1904, procedente de Envigado, Antioquia y 
desde entonces establecieron en la Calle de La Esponsión, su "Casa Taller de Bellas Artes 
Carvajal". En 1905 con la llegada de su hermano mayor, el Maestro Alvaro Carvajal Q., dio al 
recién fundado taller una nueva dinámica, donde entre otros servicios, se ofrecía el de: “Se hacen 
planos para templos, estatuas, cuadros”. Siendo en esta forma, junto con el Padre Nazario 
Restrepo Botero, los iniciadores de los antecedentes artísticos de la ciudad y la región; y en el 
ámb'to nacional, dado que sus obras estaban orientadas, en cuanto a lo arquitectónico, a los 
espacios internos de los templos, considerados "sin terminar" ante la ausencia, de los altares, 
retablos, y "carpinterías de decoro" y de las estatuas o esculturas religiosas, más que ningún otro 
amoblamiento; y el naciente espacio público, que en el fenómeno republicano de la 
parquerización. marcó las nuevas tendencias y. como componente básico, la presencia inevitable 
también en su amoblamiento de los bustos y estatuas al aire libre, de los también nuevos héroes y l 
heroínas. Gran parte de las esculturas, bustos y estatuaria de iglesias, parques y cementerios del! 
la región se deben a estos pioneros, de los cuales. Constantino y Rómulo se dedicaron sobre todo l 
a la pintura y escultura religiosa, cuando no a varios diseños arquitectónicos de templos o a sus 1 
decoraciones interiores como los retablos y altares o maderas en general, de poblaciones en el 1 
centro y occidente colombiano.

En 1910 se repartieron y C onstantino instaló su taller en Medellín; por esta misma época, al lado 
de su hermano Rómulo. fueron alumnos del Maestro Francisco Antonio Cano (Yarumal 
1865/Bogotá 1935). compartiendo experiencias en el taller del Maestro Cano, fundado en 1901. 
a su regreso de París; con los también escultores “Marco Tobón M. y Bernardo Vieco; los 
pintores y dibujantes Gabriel Montoya, Apolinar Restrepo, Humberto Chávez, Luis Eduardo 
Vieco, José Restrepo Rivera, varias damas de la sociedad medillinense y los caricaturistas
Horacio Longas y Ricardo Rendón........."Junto a ellos consolidé la fundación del Instituto de
Bellas Artes de Medellín. en 1910”, anotará en su biografía el Maestro Cano, años más tarde 
Horizontes El M u nd o /ID E A : M ede llín  03.2001

Es de anotar, que muchas de sus obras se confunden en el ámbito familiar de los Carvajales sobre 
todo por los diferentes lugares de la región antioqueña, donde vivieron; manteniendo siempre 
estrechos lazos familiares y de trabajo.

De Los Carvajales entonces venidos de Medellín y Envigado Antioquia Alvaro Carvajal 
Quintero, dedicado a la escultura religiosa, se quedó definitivamente viviendo en Manizales, con 
su señora Adelaida Escobar: se va a perpetuar y va a tener una influencia grande en el campo de 
las artes en Manizales. hasta llegar a la Ingeniería y la Arquitectura con sus hijos Alfonso, 
Hernando y Fabio Carvajal Escobar, los cuales se mencionaran reiteradas veces en este 
Memorial.
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Sentados al centro Don Alvaro y 
Doña Resalla. De pies, atrás, de  
Izquierda a  derecha: Angélica, 
Julio, Argemiro, Rómulo, 
Constantino, Evelio, M iguel, Ángel 
y Alvaro. En la prim era fila,
De izquierda a  derecha: Roberto, 
Alfredo y Filiberto

lnvo*liy;iclor Principili: 

F’ rft^csor Lm crilu > Asociado ' 

Arq. Hernán (g^raldo Mcjía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio v o Hernán Giraldo Mcjia, 

salvo anotación diferente

E s tu d io  d e l  p in to r  F ra n c is c o  A n to n io  C a n o  c o n  sus a lu m n o s  
C o n s ta n t in o  C a r v a ja l  y  H u m b e r to  C h á v e z ,  1 9 1 0
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Alvaro Carvajal Martínez
(Donmatías A. 1845 /  + Medellín 1920)

Hijo de don José Manuel Carvajal E. distinguido institutor: aficionado desde muy 
nino a la pintura, fue enviado a Medellín conla ilusión por parte de su padre, de que 
estudiara con los maestros don Fermín Isaza y don Carlos GreifHenstein usunto que 
resulto fallido, teniéndose que contentar con empezar una labor personal por su 
propia voluntad... “con las alforjas repletas de ilusiones, un tratado de los cinco 
órdenes de la Arquitectura de Vínola, los retazos de una revista española sobre las 
artes del dibujo, encontrados en un rincón de la biblioteca paterna, se hizo arquitecto 
y emprendió una gira como omamentador de iglesias, por las poblaciones del norte:
Ámalli, Remedios y Angostura guardan su labor de aquella época” Hno. Claudio 

Marcos “Monografía del municipio de Donmatías” “Educó once hijos, cuatro de ellos escultores y un pintor”
Cargos: Presidente del Concejo Municipal de Envigado 
"Agricultor, empleado municipal, profesor, pintor y decorador”

Obra: Envigado A.: Ganador del Concurso para el Altar Mayor del templo Parroquial de Santa. Gertrudis. Salamina: El 
bautismo de Cristo. Dirigió los trabajos de la Casa Consistorial Envigado. Yarumal, Sagrario del Templo (última obra).

_____
Constantino Carvajal Quintero (Donmatías a . 1881/Medeiiín 1955)
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, de la cual se retiró defraudado, para irse a la 
Academia Julien de París; tomó conciencia de que como contribución al país era necesario 
aprender a “fundir y labrar mármol”, de allí que hiciera estudios de marmolería en Florencia,
Carrara, Italia y en Barcelona, España; visitando además varias ciudades en Europa.

Las entidades nacionales solo reconocieron su obra cuando y durante la Segunda Guerra 
mundial, no fue posible el arribo de varias estatuas del procer General Santander, que venían de 
Alemania y él debió ejecutarlas, realizó tres copias del Bolívar de Fiorentino Pietro Tenerani 
(1789- 1869). Dirigió el taller de escultura religiosa en Medellín, que había fundado junto con a 
su padre el Maestro Alvaro Carvajal M. Vivió a principios del siglo XX en Manizales, Caldas.

Obras: 1924 realiza la primera estatua de bronce en Colombia. 1940: Tres estatuas del General 
Francisco de Paula Santander. Constantino Carvajal Q. ganó el concurso abierto para el 
Monumento a los Fundadores en Manizales. Otras obras en: Santa Fe de Antioquia, Mariscal 
Jorge Robledo; el gran Cristo del Páramo, en Sonsón; en Palmira, Cali. Cartago, Manizales.

Rómulo C arva ja l Q u in te ro  (Donmatías a. 1885 /  + Sonsón A.?) \
Inicialmente, discípulo de su padre y luego fue a la Escuela Nacional de Artes de Bogotá, donde sobresalió como alumno. Se 
dedicó a la escultura religiosa, radicándose en Sonsón, Antioquia; no obstante como todos los Carvajales, sostuvo un contacto 

permanente con la familia, sobre todo, a través del trabajo en los talleres de _
Medellín, Sonsón y Manizales.

Obras: Pensilvania C. Estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Envigado A.: 
busto de don Manuel Uribe Ángel. Sonsón A.: Templo parroquial el 
Nazareno y copia del Resucitado de Envigado.

M aestro C o n s ta n tin o  C a rv a ja l Q u in te ro

S im ón Bolívar c o p ia  m ode lo  
de  p ie tro  Tenerani, Maestro 

C o n s ta n tin o  C a rv a ja l Q uintero

Evelio C arva ja l Q u in te ro
( Donmatías ? /  + ?)

“Diseña sin copiar”

Como sus hermanos, se inició en el arte de la escultura con su 
padre; más adelante, a pesar de su precaria salud, al dejar sus 
estudios en el seminario conciliar de Medellín “se ocupó en 
estudios de Arquitectura y Ornamentación, así como en el arte del

Trabajó en el Templo parroquial de Donmatías - diseño del belga 
arquitecto Agustín Goovaerts y el Ingeniero Tomás Uribe 1926 
donde dirigió los trabajos de construcción y corrigió errores en la 
estructura "general del templo, realizó el diseño ae las puertas y 
ventanas, el bautisterio etc. Donde también colaboraron otros 

miembros de su familia. “Es muy 
justo que los Artistas Carvajales 

I nayan trabajado con tanto amor por 
I este templo, si a 20 metros de la nave 

derecha, está la casa en que vieron la 
luz de este mundo por primera vez” 
MARCOS, Claudio Hno.

Fue encargado de convertir el templo 
parroquiafde Santa Rosa de Osos en 
catedral, hacia 1916. Trabajó en la 
catedral de Garzón, Huila; posee 
obras en plazas, cementerios e 
iglesias en las localidades de 
Yarumal, Ituango, Sonsón, Fredonia, 
Barbosa y Medellín.

Templo Parroquial Donmatías A.
Arq. Agustín Googoovaerts / Ing. Tomas Uribe, 1926

ART16B
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M a e s tro  E ve lio  C a r v a ja l  Q u in te r o
De él siempre se dijo que “diseña sin 
copiar, desdeñando el rebuscamiento 
y recargo ornamental que desdice y 
echan a perder el mérito de la 
arquitectura, teniendo en cuenta que 
ésta y la ornamentación se 
Complementan” MARCOS, Claudio Hno.

Investigador Principal: 
Profesor I m érito y Asociado 
Arq. Hernán (¡iraldo Vlejía j

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y*o Hernán Giraldo Mejía,

Es muy justo que los Artistas Carvajales, hayan trabajado 
con tanto amor por este Templo, si a 20 mts. de la nave 

derecha, está la casa en que vieron la luz de este mundo por 
primera vez. Hno. Claudio Marcos, Monografía del municipio Don Mafias

é UNIVERSIDAD H i g S
NACIONAL

DI COI OMBIA

: ótrwwM?

ALCALDÍA

a r t í f i c e s

Arquitectos, Ingenieros, Artistas y Maestros de Obra, Otros



A liB tf**

P R ' ' " * '

A R T Í F I C E S
H  Arquitectos, Ingenieros, Artistas y Maestros de Obra, Otros

Alvaro Carvajal Quintero \
(Donmatías A. 1871/ +  Manizales 1966) "EL MAESTRO"
Estudió y trabajo al lado de su padre Alvaro Carvajal Martínez, en Envigado y Medellín Antioquia, 
casado con la Sra. Adelaida Escobar; se estableció en Manizales desde el 29 de junio de 1905. 
quien con más visión del oficio, más táctica de organizador, logró impulsar la Casa, solidificando 
sus bases”, escribe el Maestro Juan Manuel Cardona, haciendo referencia a la ya fundada por su 
padre y hermanos la “Casa Taller de Bellas Artes”, desde el año anterior y localizada casi al final de 
la Calle de La Esponsión de Manizales.

0

1
I
í
l
\

M a e stro  A lv a ro  C a rv a ja l Q u in te ro

m ÜE COLOMBIA

f  Todos Ganamoa!

Viaja a Carrara Italia, entre 1922 y 1925 para conseguir el bloque de mármol y elaborar la estatua de Pro. Gregorio Nacianceno Hoyos 
(primer Obispo de Manizales), situada en el Portal oriental de la Catedral. Se recuerda como anécdota, que para trasladar esta estatua 
desde el puerto de Buenaventura y debido a su enorme peso, para poderla traer con el sistema de arriería, hubo que partirla o cortarla en 
dos (exactamente por la faja, arriba del vientre) y una vez llegó a Manizales la “pegaron” de nuevo. Esta estatua según la usanza, se hizo 
avarias manos en Carrara, donde había maestros marmoleros especializados en hacer las manos o en tallar los pliegues de los vestidos, 
en este caso de la sotana; y así se hizo; ya en Manizales el entonces Artista y Odontólogo Alberto Arango Uribe elaboró el pedestal; 
siempre todo, bajo la dirección del Maestro Alvaro Carvajal Q. Las gentes del lugar, en su tiempo, afirmaban que a esta estatua no le 
faltaba sino “hablar”. Época donde estuvo de moda hacerse el “busto en vida”, como ocurrió con el del primer gobernador, don 
Alejandro Gutiérrez y Arango, el del que el cronista VALDES SANCHEZ, Fabio; cuenta que cuando se inauguró, en 1925, en el Parque 
de Bolívar no se notaba cual de los dos era el original; forma por demás graciosa de la admiración que despertaban en la comarca los 
inicios del arte, cuando era llevado a su máxima expresión y copiar la realidad tal cual, “igualito”: para llamarse realismo y/o figurativo. 
Retratar la realidad era entender en duplicado el entorno inmediato, la valoración del mundo y para ello nada mejor que la pintura, la 
escultura y por supuesto la literatura: era entender la propia existencia.

En 1934 talla el busto del Beato Marcelino Champagnat, para los Hermanos Maristas; 1936 estará elaborado el también busto del 
Maestro Educador José Maria Guingue, en el Parque de Caldas, y el de Olaya Herrera en 1938 (hoy desaparecido), siguiendo una 
producción fructífera, como será con muchas otras como: la estatua de Simón Bolívar en el Parque del mismo nombre en Quimbaya Q., 
la de Jorge Robledo, en Cartago, Valle.(junto con Constantino Carvajal su hermano) La Inmaculada Concepción y el Grupo de San 
Vicente de Paúl, en Aguadas C.; la Virgen del Carmen y Nuestra Señora de los Dolores, en Marsella Risaralda, La Virgen del Perpetuo 
Socorro en el templo parroquial de Armenia Q.; la Santísima Trinidad, junto con la Pila Bautismal, en el templo de la Inmaculada, la de 
José María Restrepo Maya y la del General Santander, en Manizales. (junto con Constantino Carvajal su hermano)
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Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G iraldo Mcjía

Fotografías: Archivo dei Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

Prim er O b is p o  d e  M an iza les  
G re g o rio  N a c ia n c e n o  Hoyos, 1925

Templo parroqu ia l, 
Belén de Umbria, Risaralda

Casa ta lle r C arva ja l, 1904-2002 
C a lle  de la Esponsión, M anizales

Templo parroqu ia l, 
Belalcazar, Ca ldas

Otros: Manizales: La Virgen de los Desamparados, templo de San José; Santa Rita de Casia, en el templo del Sagrado Corazón, La 
inmaculada, en la antigua capilla del Asilo. Bustos de Policarpa Salavarrieta y el Libertador. Lápidas y relieves de mármol, en los 
cementerios de Manizales, Pereira y Armenia.

Junto con sus hermanos realizó: el monumento a Jorge Robledo en Cartago Valle; las estatuas del Sr. Obispo Pedraza y de don Joaquín 
Caicedo y Cuervo en Cali V.; al procer Atanasio Girardot en Girardot. Cundinarca 

Fundador, junto con don Juan Bautista García del Periódico “Labory Paz” luego llamado “La Unión”.

Arquitectura: Diseño de los templos parroquiales de Belalcázar, Caldas y Belén de Umbría. Risaralda.

Cardona, Manuel “ Don Alvaro Carvajal” De la 

Revista Oympia - artículo La Patria 18 

Septiembre 1936

Horizontes El Mundo/IDEA; Medellín 03. 2001 

GIRALDO MEJIA, Hernán: Investigador 

Principal; MORENO GOMEZ, César; 
ESCOBAR, Jorge Ernesto; JARAMILLO,
Jorge Alberto; “Monografía arquitectónica de 

Manizales 1920 1970” Pags. 497 y anexos 
(fotocopia) Manizales Colombia 1985 

MARCOS, Claudio Hno. “Monografía del 

municipio de Donmatías” Pags. 215 Editorial 
Departamental de Antioquia Medellín 
Colombia 1952

Etrevistas, documentos y fotografías: Sra. 

Ofelia Carvajal de Londoño; Ingeniera Química 

Adela Londoño Carvajal; Arquitecta Martha 

Lucía Londoño Carvajal; Manizales 2001

M arce lin o  C h a m p a g n a t José M. Restrepo M aya A le jandro  Gutierrez
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Luís Alfonso Carvajal Escobar, Ingeniero y Arquitecto
(Envigado A. 1903 / + Manizales 1972) “Decano Magnífico” Familia 

Hijo del Maestro Alvaro Carvajal Quintero y de la Sra. Adelaida Escobar 1.; hermanos 
Hernando y Fabio, ambos arquitectos; casado con la Sra. Berta Salazar G. Hija del 
comerciante y cafetero Sr. Roberto Salazar.

Estudios: Bachillerato Instituto Técnico Industrial, obtuvo el bachillerato con énfasis en 
Filosofía en 1918; compañero de Silvio Villegas, Jaime Robledo y Femando Gutiérrez.
INGENIERO CIVIL Y  DE MINAS Escuela Nacional de Minas Medellín 1920/1925; 
con su Tesis “Armaduras de maderas para Techos”, que tuvo como Presidente de Tesis al 
Sr. Doctor Antonio Villa.

ARQUITECTO: Inició estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de 
Madrid, España (1928/1929); la cual fue clausurada por el gobierno español durante un 
tiempo; pasando entonces a París donde estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Universidad de París Francia hasta 1932. Miembro de la Sociedad de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes Universidad de París Francia; siendo presentado por los arquitectos 
franceses Gromorf, Poulainy Depussé. Se radica en Manizales a partir de diciembre de 1935.

Perfil: El primer arquitecto graduado de Manizales, paradójicamente fue primero Ingeniero 
de Minas, y va a resaltar su actividad profesional de ingeniero/arquitecto, en forma integral, al 
interesarse casi en todo: en la política, los cargos públicos, las letras, las artes - dibujo, acuarela, 
pintura, escultura- y la academia; ajustándose en todo cuanto pudiera coincidir conla definición 
muy francesa por cierto de intelectual, y propia de aquellas épocas, en cuanto a que estaba 
presente en todos los campos del saber. Pese a su temprana formación en las dos disciplinas, no 
se conocen obras anteriores del periodo republicano o de transición propiamente dicho; 
acentuándose, en sus primeros edificios, toda la carga técnica y significativa, manifestadas en la 
función de la planta y subordinando estrictamente la fachada a la función, muy propias del 
racionalismo francés, del que de paso había recibido-su formación como arquitecto (1924); el TcmpUlle La-Valvanera, 
en Manizales tan contundente en el medio cafetero en su momento, es una excelente variación de Notrcfcame du Raincy 
de M.A.G Perret 1922; los edificios de vivienda o apartamentos y el no menos famoso diseño en el q«e colaboró a su 
hermano el arquitecto Hernando Carvajal: la sede del Palacio Municipal o Alcaldía, a principios de lo*iños cuarentas; 
también, varios edificios para oficinas y apartamentos. Tuvo oportunidad de trabajar con los principáis ingenieros y 
arquitectos de Manizales y mantuvo por mucho tiempo oficina con el “Arquitecto sin título” Jorge AranglUriBe, a quien 
contribuyó con sus influencias académicas artísticas, para su formación autodidacta.

D ip lo m a  d e  A rq u ite c to , París

C o n ju n to  d e  v iv ie n d a s ,  B a r r io  L le ra s , 
Av. S a n ta n d e r ,  1 9 4 0  a p r o x .

* #

B a ta l ló n  A y a c u c h o ,  M a n iz a le s ,  1 9 4 1

ART16D

Investigador Principal: J 
Profesor iím érito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo Mejía

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente
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Horizontes El Mundo/I DEA: Medellín 03.2001 
GIRALDO MEJIA, Hernán: Investigador Principal; MORENO 
GÓMEZ, César; ESCOBAR, Jorge Ernesto; JARAMILLO, Jorge 
Alberto; “Monografía arquitectónica de Manizales 1920 1970” 
Pags. 497 y anexos (fotocopia) Manizales Colombia 1985. 
MARCOS, Claudio Hno. “Monografía del municipio de 
Donmatías” Págs. 215 Ediiorial Depatamental de Antioquia 
Medellín Colombia 1952. Entrevistas, Documentos y fotografías: 
Sra. Ofelia Carvajal de Londoño; Ingeniera Química Adela 
Londoño Carvajal; Arquitecta Martha Lucía Londoño Carvajal; 
Sras. Adela Arango de Escobar y Clara Arango de Sossa. 
Manizales, 2001

C u a r te l  d e  B o m b e ro s ,  1 9 4 1 /7 0 I
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P r o y e c to  P la z a  d e  O c c id e n t e  (P a rq u e  O la y a  H e rre ra ) , 
1 9 4 0 /  d e m o l id o  in ic io s  a ñ o s  7 0

D ip lo m a  d e  I n g e n ie r o  C iv i l  
y  d e  M in a s , M e d e l l ín
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Dibujos tesis d e  g rad o  
{arm aduras d e  m a d e ra  p ara  techos), 1925

CARGOS:

Concejal de Manizales por el partido liberal 

1948 Principal gestor de la fundación de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales. Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales. Miembro de varias juntas y asociaciones.

Otros.
1992 Nombrado “Decano Magnífico” y se le erigió un busto obra del antioqueño 
escultor Miguel Angel Betancurt; también lleva su nombre uno de los auditorios de la 
sede; los anteriores nomenajes fueron concedidos en la administración del Vicerrector 
Ingeniero Civil Carlos Enrique R u iz .

OBRAS: 1924 Matadero Municipal de Santuario; otros 
proyectos en poblaciones de Antioquia y Chocó; cuando 
recién había terminado su carrera de Ingeniero de Minas 
Manizales. 1939 Planos y diseño de la plaza de Occidente 
(Parque Olaya Herrera). 1940 Sede Cuartel de Bomberos, 
en el Parque Olaya Herrera. 1940 Conjunto de viviendas 
Barrio Lleras, sobre la Avenida Santander (Calles 46/47). 
1941 Diseño y construcción de las instalaciones del 
Batallón Ayacucho foto. 1943/1944 Colabora en el diseño 
del nuevo Palacio Municipal de Manizales, junto con su 
hermano, el Arquitecto Hernando Carvajal E. 1945 
Conjunto urbano y edificios de las Galerías Cubiertas o 
Nueva Plaza de Mercado de Manizales, junto con los 
Ingenieros José María Gómez M. y Jorge Arango U. 1958 
Participa en el grupo de ingenieros y arquitectos para el 
diseño y construcción del Teatro de la Beneficencia o de 
Los Fundadores de Manizales. 1960,s Edificio de 
apartamentos la familia Castro García, en el Parque de Los 
Fundadores.

Otras obras: Proyecto para el templo Parroquial de 
Palestina, Caldas (no se terminó). Proyecto para el templo 
parroquial de La Merced, Caldas. Participó en la 
construcción del templo de Cristo Rey, en Manizales. 
Colegio Sagrado Corazón (hoy sede de la Universidad de 
Manizales). Seminario Conciliar y/o Mayor Avenida 
Santander, Manizales (hoy facultades de Derecho y Diseño 
Visual) Innumerables obras civiles, arquitectónicas y 
urbanas en la ciudad, la región y el país.

T e m p lo  d e  
N o tre  D a m e  d u  R a in e y  
F r a n c ia - G .  P e rre t, 1 9 2 2

<r\
T e m p lo  d e  la  V a lv a n e r a ,  1 9 4 5 Investigador Principal: 

Profesor Hmérilo y Asociado 
A r q .  H e r n á n  Giraldo M e j ía

----
■ un ii_ j i j  n n n r i n u n

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía,

salvo anotación diferente

R e s id e n c ia  e r a  2 3 c  b a r r io  P a lo g r a n d e ,  a ñ o s  5 0 T e a tro  d e  Los F u n d a d o re s  P a rq u e  Los F u n d a d o re s  
Av. S a n ta n d e r , 195 8  ju n to  c o n  o tro s  a r q u ite c to s

T e m p lo  d e  N u e s tra  S e ñ o ra  
d e  la  M e rc e d ,  C .
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HERNANDO CARVAJAL ESCOBAR 
(Manizales 1 9 1 7 / Manizales 1990)

1936 Estudios de secundaria en el Colegio de Cristo, Hermanos Maristas, 
Manizales. 1941 Título de Arquitecto de la Universidad Católica de Chile. 
Santiago de Chile. Conjunto urbano y primeros edificios; siendo su su Tesis de 
Grado el Campus de la Universidad Popular (hoy Universidad de Caldas), de los 
cuales se construyeron solo algunos edificios (central, cafetería, etc.) y algo del 
planteamiento urbano.

Cargos:

1965/1966 Director de la Escuela de Bellas Artes de Manizales 

Obras

Diseño del primer refugio del Nevado del Ruiz 

1941 Monumento a Los Fundadores de Manizales

1941/1943 Diseño y construcción del nuevo Palacio Municipal de Manizales 
Plaza Alfonso López.

1951 Reforma del pedestal de Simón Bolívar

1955 Remodelación de la séptima ___________________

Plaza de Bolívar de Manizales. . ,

1955 Conjunto de 5 casasen el barrio a i

La Estrella de Manizales. 3

1 9X0*. Casa en el barrio La Francia últimas obras B  

(Cras. 17 y 18C.3)  H

Innumerables obras ma>> en la ciudad y la región. i B

Plaza d e Bolívar, fo tografía  
o b lic u a , a ñ o s  ] 955

P r o y e c to  M o n u m e n t o  
a  lo s  F u n d a d o r e s ,  1 9 4 6  

( n o  r e a l iz a d o )
Investigador Principal: 

Profesor I-mérito y  Asociado 
Arq. Hernán t» ira Ido Mejia

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y /o 1 lemán Giraldo Mejia, 

salvo anotación diferente

C o n ju n t o  r e s id e n c ia l  b a r r io  
La E s tre lla ,  1 9 5 4 /5 5  c a l l e  6 2P r o y e c to  ( m a q u e t a )  A lc a ld í a  M u n ic ip a l  d e  M a n iz a le s ,  1 9 4 1  a p r o x im a d a m e n t e

C o n ju n t o  r e s id e n c ia l  b a r r io  
La E s tre lla , 1 9 5 4 /5 5  Av. P a ra le le  

c a l l e  5 7  y  5 8

A lc a ld í a  M u n ic ip a l  d e  M a n iz a le s ,  p r o c e s o  d e  d e m o l ic ió n  2 0 0 1
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Familia

Procedentes de San Vicente o con mayor seguridad del oriente antioqueño,
Santiago Giraldo Gallo y su esposa Amalia Giraldo Vallejo; a lomo de muía 
dentro de dos canastos, trajeron pequeños a sus dos primeros hijos: Gabriel el 
mayor y Miguel el segundo para llegar a Calarcá en 1895, donde vivieron y 
nacieron el resto de sus hijos: Julián, Rafael, Ricardo, Pedro, José Leandro,
Gregorio, José Nicolás, Rosalía, Ceódula Nieves, Laura Pastora, Isabel Lucía,
Julia. (9 hombres; 5 mujeres = 14 hijos). Vivieron por mucho tiempo en las 
afueras del pueblo, en su finca y casa de “La Coca”, que contrariamente a lo 
que hoy pueda pensarse, lleva este nombre debido a la conformación del 
terreno en forma cóncava. La casa aún guarda parte de la tipología espacial de

la colonia y es considerada como una de las más antiguas de la región. Se casó en 1919 en Calarcá con Betsabé 
Osorio López, quien nació en Salamina, Caldas a finales del siglo X IX ; hija de Cleofe Osorio y María López; 
tuvieron siete hijos: Néstor, Alfonso, Julio César, Mario, Cecilia (Chila), Belisa y Lucila.

ART17A

Investigador Principal: 
P rofesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G iraldo IVÍejia

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

E d if ic io  V IG IG  - H o te l A t lá n t i c o  c 2 1  e r a  15  A r m e n ia  Q u in d ío ,  ( d e m o l id o  a ñ o s  6G ] P a s a je  Y a n u b a  e r a  16
(d em o lida ] A rm enia  Q uindío

Su casa entre medianeras o atravesada en mitad de cuadra en la calle 14, entre Cras 13 y 14 de Armenia, tenía en el 
portón una placa metálica que decía: “Miguel Giraldo Giraldo: Agrimensor y Topógrafo.”; profesiones que estudió 
para graduarse, a través de las Escuelas de Correspondencia a distancia - en la segunda década del siglo XX ; ejerció 
varios cargos públicos, sobre todo en Calarcá y Armenia; junto con su padre y hermanos Rafael y Gabriel, hacia 1930 
participó en la construcción del primer templo parroquial de Calarcá, utilizando maderas de la Finca La Coca. Como 
Topógrafo, estuvo en los trabajos de trazo del ferrocarril, en la línea que uniría a Armenia con Ibagué; midió, trazó y 
dividió muchas fincas y terrenos urbanos como Agrimensor; Constructor de carreteras, puentes, viviendas y edificios. 
Adelantó varias obras para su primo, el industrial, comerciante y hombre cívico don Vicente Giraldo Giraldo VIGIG- 
Poseía una buena biblioteca con textos en español y francés: compuesta por normas y leyes, tratados de geometría, 
aritmética, álgebra, trigonometría y colecciones de revistas como la de la Caja Agraria, muchos ejemplares del 
periódico El Siglo y algunos textos de filosofía. De afiliación política conservadora, pero nunca participó 
activamente; era católico, siendo practicante solo en los últimos años de su vida.



Viviendas constru ida  po r M igue l G ira ldo  en 1920 
a p ro x im a d a m e n te  en C a la rcá , Q u ind ío
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In v estig ad o r Prin cip al: 
P ro feso r E m é rito  y  A sociad o 
A rq . H ernán G ira ld o  M cjía

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/Q Hernán Giraldo Mejia, 

salvo anotación diferente

A R T Í F I C E S
Arquitectos, Ingenieros, Artistas y Maestros de Obra, Otros

Casa cons tru ida  po r M igue l G ira ldo , 
C a la rcá  Q u ind ío , 2000

Cra 23 c a lle  38, Casa de  Rafael G ira ld o  G, 
C a la rc á  Q uindío, 2000

C a s a  c o n stru id a  por M ig u e l G ira ld o , 
C a la r c a  Q u in d ío . 2 0 0 0

Cra 1 5 c  23 Casa constru ida  po r M igue l G ira ldo  
en A rm en ia  Q uindío, (d e m o lid a )

Al medio día, por la Cra 14 de Armenia entre la plaza de 
Bolívar y una cuadra antes del Parque Sucre era notorio ver 
dos ancianos “de gancho”, paraguas y gabardina, que luego 
de jugar ajedréz o damas chinas y tomar algunos tintos, ya 
fuera en el Café Continental o en el marco de la plaza, donde 
funcionó el almacén Kent en la cafetería Jugolandia; 
regresaban a sus casas para almorzar y no salir más durante 
el día; eran el mister alemán ingeniero don Guillermo 
Ledher Scheele, el mejor y último amigo del Constructor, 
Topógrafo y Agrimensor don Miguel Giraldo Giraldo; 
Binomio de personajes que, como muchos otros en otras 
partes de la región y el país, fueron el ejemplo de la 
conjunción entre lo práctico, lo autodidacta y carpinteril y lo 
teórico, lo académico, y los nuevos materiales; que en su 
mezcla propiciaron el inicio de la construcción de un ideal 
de modernidad y la práctica real del modernismo.

E n trev ista , d o cu m en to s y  fo to s: Sr. A lfo n so  G ira ld o  O so rio ; G ab rie l 
V argas G ira ld o ; A rm e n ia  Q . 2 0 0 1 ;  A rch iv o  F o to g rá fico  y  D o cu m en ta l 
de P atrim o n io  d el Q u in d io , F em a n d o  L o n d o ñ o  A . C a la rcá  2 0 0 2 .
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M anzana 119 
Costado Oriente ca lle  24 

Costado Norte Cra. 20 
1940 aprox. Calle 24 0  20

M anzana 83 
Costado Oriental 

1930 aprox. 
(Calle 22 entre eras. 20 y 21)

C a lle  22

M anzana 100 
Costado Norte 

1930 aprox. 
(cra. 13 entre calles 11 y 12)

M anzana 83 
Costado Sur 
1930 aprox. 

(cra. 11 entre calles 12 y 13) C a lle  21
C r 21

M anzana 120 
Costado O ccidental 

1925 aprox. 
la .  Fase del Republicano  

(calle 11 entre eras. 11 y 12) ca iie  21

M anzana 120 
Costado O ccidental 

1950 aprox.
(Calle 11 entre eras. 11 y 12)

Restiruciones de

C a lle  22

Fachada, Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania



Tercer Hospital de Manizales

M anzana 84 
Costado Oriental 
1936 aprox.
(Calle 22 entre eras. 21 y 22)

M anzana 96 
Costado Sur 
1925 aprox.
2a. Fase del Republicano  
(era. 11 entre calles 11 y 12)

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania

M anzana 96 
Costado Occidental 
1920 aprox.
2a. Fase del Republicano  
(Calle 12 entre Cras. 10 y 11)Cr



M anzana 44 
Costado Sur caiie 19 
1940 aprox.

(Calle 11 entre eras. 13 y 14)

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania



M anzana 86 
Costado O ccidental 
1936 aprox.
(Calle 13 entre eras. 13 y 14)

M anzana 86 
Costado Sur 
1936 aprox.
(Cra. 14 entre calles 12 y 13)

Cone

M anzana 22 
Costado Norte 
Hotel Europa 
1920 aprox.
1 a . Fase del Republicano 
Cuarta ca lle  Real

C c *e 2 i

> 33

M anzana 85 
Costado Occidental 
Banco El Ruiz 
1925 aprox.
2a. Fase del Republicano 
(Calle 13 entre eras. 12 y 13)

M anzana 45 
Costado Sur 
1940 aprox.
(C ra . 12 entre calles 13 y 14

M anzana 45 
Costado Oriental 
1940 aprox.
(Calle 14 entre Cras. 11 y 1

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania
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CONTENIDO

Manzanas
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GQ

Q S

t í
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General Occidente Sur Oriente Norte

2 0 244 245 246

2 2 247 248 249 250

2 3 251 252 253

4 4 254 255 25b 257

4 5 258 259 260 261

4 6 262 263 264 265 266

4 7 267 268 269 269 268

64 270 271 272 273 274

6 5 -6 6 275 276 277 278 279

6 7 280 281 282 283 284

68 285 286 287 288 289

83 290 291 292 293 294

8 4 295 296 297 298 299

85 300 301 302 303 304

86 305 306 307 307 306

9 6 -9 7 308 309 310 311 312

100 313 314 315 316 317

119 318 319 320 321

120 322 323 324 325

121 326 327 328 329 330

122 331 331 332



Estacio - comedia Sinefebis'

ANTECEDENTES
Procesos de Gestión

La presencia del departamento de Arquitectura El Cable de la Universidad 
Nacional de Colombia desde 1969 es sin lugar a dudas una de las causas principales 
para iniciar en la región centro occidente y sobre todo en la ciudad de Manizales 
una cultura de valoración de su patrimonio ambiental urbano y arquitectónico.

A partir de los inicios de los años ochenta se empieza a realizar manifestaciones 
culturales tendientes a identificar y valorar aspectos patrimoniales a través de 
foros, conferencias, exposiciones, pre-inventarios, artículos de prensa, etc.; la 
mavoria orientado desde la Universidad Nacional de Colombia y apoyadas 
internamente desde entonces en sus clases de Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Talleres de Arquitectura, Tecnologías y demás eventos a no ser también en la 
participación de la misma universidad en los estudios y diagnósticos correspondientes 
a los trabajos de extensión para los planes de Desarrollo Urbano1; sobresaliendo 
en este e! que la cuestión patrimonial fuera tenida en cuenta por primera vez en 
el país en este tipo de planes municipales, v la aprobación de dos propuestas 
contenidas en el mismo estudio fundamentales para poner en marcha parte de 
estas "políticas'' siendo primero la aprobación de la creación del Centro Histórico 
Ambienta] y su delimitación física -Acuerdo Concejo Municipal de Manizales 053 
del 08.11.1987- con la posibilidad de determinar en el futuro otras áreas patrimoniales 
en lo urbano o arquitectónico fuera del Centro Histórico; y la segunda el inicio de 
un espacio administrativo nacional como lúe la creación de la Filial Caldas del 
Consejo de Monumentos Nacionales por parte de COLCULTURA -R.034-1990- 
sin duda estos dos hechos van a dinamizar la actitud respecto al patrimonio, 
ofreciendo bases que permitieron ampliar ventanas jurídicas para la formulación 
de normas y su posterior reglamentación, y constituir un espacio ya no solo 
municipal sino a nivel departamental con la presencia de lo nacional como el 
Consejo de Monumentos Nacionales"'

Posteriormente se trabaja en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de 
M anizales4 y entrar a aplicar por primera vez algunas normas relativas a la 
cuestión patrimonial arquitectónica y urbana.

‘CICERÓN. M arco Tulio in « De la vejez , de ¡a am istad» Ed. GraCoprinl- Oscar Velasquez ■ M edellin 1997 
- G1RALDO M EJIA, Hernán "Políticas de Conservación del Patrim onio cultural urbano y  arqu itectón ico de  
M anizales "Area Física Plan Integral de Desarrollo de M anizales (PIDUM) - Municipio de M anizales y  Universidad 
N acional de Colom bia S ed e M anizales 1986- 1987
" (URALÜOMEJIA. Hernán, Editor ■ MERTINS. Gunter Otms "Pequeñas poblaciones déla  región cafetera de Colombia ‘
Desarrollo, Polos de Económicos y  Patrimonio" Universidad Nacional de Colombia Sede M anizales 2000 p. 72 
4 GIRALDO M EJIA, H ernán: "Tratamientos ele conservación del patrim onio urbanístico v arquitectónico'’ cap í i ulo 
VII, y  otros articulados - Código de construcciones v urbanizaciones de M anizales - Alcaidía M unicipal y  Universidad 
N acional de Colom bia S ede M anizales 1991
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En 1990 se realiza, el primer Pre-inventario1 científico de todos y cada uno de 
los inmuebles (350 aproximadamente) de tocias la épocas que conforman este 
centro va delimitado, y donde este inventario sirve de base para luego declarar 
"Monumento Nacional, el Conjunto de edificios pertenecientes a la época republicana 
v de transición del centro Histórico de Manizales -Declaratoria: Acuerdo 2178 -  
06.12,96-, Se inicia entonces el estudio de la Reglamentación del Centro Histórico 
por parte del Grupo de Trabajo Académ ico de Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico, bajo la dirección del Prof. Arquitecto jorge Enrique Esguerra L.; 
siendo aprobada esta Reglamentación por la Resolución 0785 - 31.07.98 del 
Ministerio de la Cultura.

MEMORIA = ESTABLECER CONTACTO = MEMÓRIAL

La necesidad urgente de socializar los valores propios de la evolución urbana 
v arquitectónica de la hoy ciudad intermedia en la región centro-occidental de 
Colombia; posibilitada por las técnicas de avanzada con soportes de impresión v 
multimedia son medios que permitieron la argumentación de llevar a cabo este 

"MEMÓRIAL DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA: 
MANIZALES CENTRO HISTÓRICO"

Objetivo General:

Colocar al alcance del mayor número de personas, el conocimiento de la 
formación, evolución y desarrollo del universo republicano en la ciudad andina 
colombiana. Teniendo como modelo la singularidad del Centro histórico de 
Manizales Caldas; para contribuir a la política de mantenimiento, conservación 
y divulgación de este Paisaje Cultural; hoy Decretado Monumento Nacional.

Objetivos Especificóse

Facilitar una herramienta para la administración municipal y demás entes y 
espacios de gestión, competentes en la cuestión patrimonial.
Demostrar y Divulgar la singularidad de la verdadera dimensión patrimonial del 
Centro Histórico de Manizales.
lmplementar y enriquecer aun más la documentación y bibliografía sobre la 
ciudad y su historiografía.
Ampliar el horizonte de estudios sobre la arquitectura republicana en un 
escenario específico y único en Latinoamérica.
Producir un libro-texto apoyado en dos soportes (impreso y multimedia) y una 
exposición itinerante, sobre la formación de la ciudad orientado a la comunidades 
científica, universitaria y general a nivel nacional e internacional.

1 GIRALDO M EJIA, H ernán "Inveninrío del patrim onio cultura] inm ueble de M an izales  - Centro H istórico 
A m biental" U niversidad N acional de Colom bia S ede M anizales 1990

2 3 8



ESTRUCTURA

La estructura metódica del MEMORIAL permite dos tipos de lectura a saber:

Una primera en forma continua y convencional articulada por la cronología, hechos 
y sucesos desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XXI para algunos casos.

La segunda una especie de Rayuela en saltos originados por el azar, la malicia, 
la curiosidad o el entretenimiento, dado a través de las historias y las imágenes; 
binomio que se complementa para alimentar el contacto o factura de "memoria".

Lo anterior mediante dos soportes técnicos:
Uno indiscutiblemente tradicional como es lo impreso que permite "verlo" 

en cualquier parte y sin ningún adiestramiento especial, el eterno o mejor 
amigo: "Un libro".

El segundo soporte menos sofisticado cada día, para las futuras generaciones, 
que permite a manera de nuevo Optorama ser visto por infinita cantidad de 
personas y medios (Inernet, videobeam, Hoja Web, etc.) en forma simultanea, 
también su reproducción, manipulación y quien sabe cuantas cosas más.

Ambos soportes de una gran belleza por el interés puesto en el diseño de las 
fichas/afiches, la diagramación, los efectos especiales incluyendo para algunos 
casos el estilo novelado de los textos; elaborando con su interpretación una 
historiografía desde lo local que se proyecta a lo nacional y en último momento 
se asome a lo universal. El espacio antropológico esta inmerso en todo el trabajo, 
los momentos otrora cotidianos, sensacionados por las prácticas culturales como 
la poesía, la exuberancia literaria que se transpone en las fachadas y espacios 
edilicios son junto con una gran variedad de acontecimientos propias del universo 
republicano, lo que se quiso mostrar.

Una parte técnico - científica fríamente paulatina transcurre teóricamente por 
24 manzanas o cuadrados reales de 60metros por 60 metros; para describir y 
analizar cada cuadra "en todos y cada uno de sus inmuebles" en el tiempo de 
siglo y medio que en realidad puede ser más. Algunas manzanas, dado su rango, 
no permiten este examen y exigen una operación rastrillo desde lo real acontecido 
hasta lo imaginario visionario; el vacío singular de la plaza, que al final resulta 
incierto por su docena de intentos y la no menos fila india de las diversas 
manifestaciones del templo parroquial son un ejemplo de ello.

Parte de la metodología utilizada se basa en dos conceptos a saber:

1 - Simulación: Lat. Simulatio; acción de simular o fingir.
Simular: Lat. Simulare "que simula un fenómeno; Simulacro. Apariencia; 

simulacro: que simula o reproduce un fenómeno"
Esto se logra basados principalmente en crónicas, descripciones y otras fuentes 

orales para el caso de la Simulación;

2 - Restitución: Reintegración o devolución de una cosa a su anterior poseedor 
(predio o edificio) sinónimo: volver; Restituir: fig. devolver

Esto se logra basados principalmente en esquemas, dibujos, gravados o fotografías 
para la Restitución.
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C'un ellos se logra "arm ar" gran parte de los Continuums Urbanos del siglo XIX 
v principios del XX, algunas plantas v cortes de edificas primarios como e! templo 
parroquial y algunas plazas.

El procedimiento seguido siempre se identifica con un texto - pie de foto - y con 
un sombreado de color amarillo para la Simulación; también se ilustra un plano 
que localiza ¡os Continuums o cuadras y los predios identificando el tipo de 
proceso seguido. Parte de los dibujos inicialmente fueron hechos con dibujo lineal 
y posteriormente sistematizados o por computadora sistema Corel Draw 5 y 9. 
Se trabajaron o "manipularon" algunas fotografías para lograr efectos especiales 
o montajes, que también se identifican en la forma anotada con anterioridad.

R esu m en

Se trata  de h a ce r  una s ín tesis  teórica - v isual com pleta  
de la  evolución de la ciu dad  de M an izales en tre  1848 y  
1950 — p lan tead o  com o “un fa sc in an te  v ia je den tro  del 
tiem po  y  e l  e s p a c io ”6¡ descripciones y  reseñ as  d esd e  los  
p r im ero s  a con tec im ien to s  qu e dan origen  a la  ciudad.

El lector  cam in ará a través de la rev elacion es de textos  
d en so s  e in d e p e n d ie n te s ¡  la  r ep rod u cc ió n  de  
docu m en tos  an tig u os , la  con stru cción  de p la n im e tr ía s  
con lo s  c o n cep to s  d e  s im u la c ión  y  r e s t itu c ió n i  
propu restas v is io n a r ia s  con la s  qu e  soñ aron  su s  
habitan tes, donde en form a estética  y  precisa, los textos, 
la s  p la n ta s  e i lu s tr a c io n e s  y  fo to g r a f ía s  o r ig in a le s ,  
tom an en cu en ta  los resu ltad os  de m ás de dos d écad as  
de in v estig ac ión .

Una ic o n o g ra fía  y  c a r to g ra fía  in é d ita s  n acen  de  una  
co n cer ta c ió n  a p a s io n a d a  en tr e  e l  d iseñ o , la  
h is to r io g r a f ía  y  q u izá  la  b ú sq u ed a  a rq u eo ló g ica  
destinada para  e l p la cer  de los ojos, para  de una m anera  
sim ple, rápida y  eficaz abrir  la s  pu ertas  a l conocim iento  
de la ciudad con el m ism o n om bre■' “M anizales la ciudad  
de la s  p u e r ta s  a b ie r t a s ”

H ERN A N  GIRALDO M EJTA
M arbu rg  - ju l io  2002

HIPERTEXTOS O CAPÍTULOS INDEPENDIENTES

Aun siendo independientes, forman un todo; recrear el universo republicano de 
la ciudad que si bien tiene como modelo a Manizales puede ser ampliado o 
extensible a la región centro occidental de Colombia que hoy se conoce como el 
Eje Caletero, sobre todo en lo referente a los espacios antropológicos que conllevan 
el comportamiento, lo existeneial o humano del acontecer citadino. Su propósito 
es complementar y/o animar toda la parte técnica-científica.

CAMERÚN, Roherí ec SA U N fíER , Píerre- ' Au tiesau.ss de Par,*"
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EXPOSICIÓN

N úm ero de a f iches :  171 u n idades  
D im ensión : 25 v 64 cm s  

S oporte :  im pres ión  sob re  cartu lin a  o p a l in a  
E sp ec i f icac ion es :  e m b a la j e  en burbuja  p la n a  de a c e ta t o

En form a itinerante p o r  las diferentes instituciones, colegios, b ibliotecas, universidades, 
sa la s  de exposiciones, ferias, espac io  público  etc., en lo municipal, regional, nacional  
e internacional. Se a com p añ ará  en la m ed ida de lo pos ib le  con presentaciones  :/ 
charlas  y un ca ta logo ,  incluyendo los C.Ds del  soporte  de multim edia, del m ism o  
M emorial.
O b je t iv o  f in a l  la d iv u lg ac ión  a través  de la "v u lg a r iz a c ió n " de los  v a lo res  
cu lturales  pa tr im on ia le s .

GRÁFICO-CONCEPTUAL
F IC H A S -A F IC H E S

1- MANZANAS 

Número de m anzanas: 24  
Número de F ichas/A fiches: 89

Su d is eñ o  e s ta  c a lc u la d o  p a r a  que p u ed a  ser  en ten d id o  p o r  e l  m a y o r  núm ero de  
p er so n a s  p o s ib l e  g u ard an d o  una n em octécn ia  b a s a d a  en g a m a s  y t o n a l id a d es  de  
co lo r e s  r ep a r t id o s  en c o lu m n as  y f i la s  p a ra  recib ir  la m a y o r  in fo rm ac ión  en una 
f o rm a  ág il , ráp id a  y e f icaz .  Este e sq u em a  d id á t i c o  se  m an tien e  p a ra  las  m ás  de  
24 m an zan as ,  t em p lo s  y p la z a s ,  los  a r t í f ic es  y o t ra s  in fo rm a c ion es  a lo largo del  
Memorial; a l  igual que en los  d iferen tes  s o p o r te s  de im p resos  y m ult im ed ia .

A l in ic io  se tiene un p lan o -g u ía  de l  Centro H is tór ico  que  con t ien e  :
O r ien ta c ión  p u n tos  ca rd in a les
N om en c la tu ra  an tigu a  y a c tu a l  de ca l l e s  ¡/ carreras  
M a n z a n a s  id en t i f ic a d as  con num ero c a ta s t r a l  a c tu a l

M o d e lo  de la F ich a -A fich e  p o r  m an zan a ;  que exp lica  su m an e jo  i/ conten ido .

El c o lo r  id en t if ica  el c o s t a d o  de la m an zan a ,  de acu erdo  a ¡os p u n tos  ca rd in a le s  
L as  gam as del c o lo r  en co lu m n a , los  d iferen tes  inm uebles  p o r  p red io .

N om bre  de la invest igac ión  
En ti da ¡l p a l  ro ci na d o  ra 
M onitores :
A ero fo tog ra f ía  a c tu a l  de ¡a m an zan a
L o ca l iz a c ió n  de inm uebles  M onu m ento  N acion a l:  c o lo r  a m a r i l lo  
L o ca l iz a c ió n  de inm uebles  ob ra  nueva: c o lo r  oscuro  
E oca l iz a c io n  de la m an zan a ,  respecto  a la P laza  de B o l ív a r  
Una p r im era  F ic h a -A f ic h e :  M a n z a n a  G en era l

Colum na derecha:
M onitor  de la m anzana con co lores  diferentes para  cad a  cuadra en la parte  exterior, 
in ter ior  de la m an zan a :  p red ios  con bis p lan ta s  de los  segundos p isos  de ca d a  una
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de los inmuebles republicanos; en su conjunto: plano morfológico de manzana 
Reseña: texto corto, descripción genérica de la manzana 
Fotografías de la época republicana 
Otros créditos

Columna izquierda:

Los cuatro  C ontinuum s U rbanos -cuadras- id entificados p o r  un color, con  
sus respectivas plantas de los edificios republicanos o de transición. Plano  
N ollihno rfo l ogía .

Una segunda Ficha-Afiche: Manzana por Costado (s)

Continuums urbano -cuadra- que contiene:

Fila horizontal: sucesión de predios: cuadra.

Columna vertical: información individual de predio e inmueble 

Incluye información desde la mitad siglo X IX  hasta, principios siglo XXI: 

Fotografías, fachadas, plantas, instas interiores, descripción física del inmueble, 

sistema constructivo: materiales 1/ procesos tecnológicos, autor diseño, propietarios, 

fecha de construcción, otras observaciones. Usos inicial y actual, imagen actual del 

inmueble 1/ Niveles de Conservación e Intervención según la Reglamentación del 

Centro Histórico.

Créditos de fotografías.

Número de Manzana y costado; ejemplo: M  100 costado norte 

Observaciones:

La mayor información solo corresponde a los inmuebles republicanos existentes. 

Por razones de seguridad no se permitió el levantamiento de los inmuebles 

republicanos destinados a bancos o entidades financieras.

2- PLAZAS Y  T EM PLO S

Número de plazas: 20 unidades 

Número de templos: 16 unidades

Numero de Fichas/Afiches de plazas y templos: 36 unidades

Por poseer 1/ representar los elementos primarios más destacados en la vida de 

la ciudad, el binomio plaza y templo, se ha hecho un énfasis especial en estas dos 

manzanas, cuya evolución y desarrollo están intimamente ligados entre si.

Monitor: localiza las dos manzanas plaza y templo; nomenclatura de manzana: 

número catastral y período reseñado

Reseña: descripción generica del espacio urbano o del inmueble, 

fotografías, planimetrías.

Otros datos.

Código:

n°A - número en orden ascendente de afiche; PZ = plaza; Te = templo; n° de 

templo construido; n° nQ año de construcción.

Ejemplo de codigo: 4ATe254

Lectura: Cuarto afiche templo segundo del año 54
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3- ARTIFICES

Como form a de resaltar parte de los constructores de la ciudad, y hom enaje a su 
vida y obra se resaltan en los textos con negrilla su nombre y profesión, y a l fin a l 
se crea un Índice, donde es posible localizarlo por paginn(s). El m ayor conocimiento 
de estos artífices contribuye a socializar parte de sus ancestros, pensamiento, 
época y obra para valorar las diferentes arquitecturas vividas por la ciudad, siendo 
posib le apreciar su contribución no so lo  en M anizales sino en otros escenarios a 
nivel nacional e internacional.

H ace referencia a los ingenieros, arquitectos, M aestros: artistas, escultores, 
m arm oleros, m aestros de obra, o ficia les, etc.; que en una u otra form a han  
firm ado la ciudad con su obra (s); de todos se han escogido veinte (20), para 
destacarlos en Ficha-Afiche.

Número de artífices: 20 
Número de fichas-afiches: 46
Contenido Genérico:
Fam ilia, estudios, perfil, obras, planos y fotografías, observaciones, bibliografía  

Código:
ART na A, B, C....  Artífices, número asignado, numeración por letras de la
cantidad de planchas, nombre del artífice y profesión(s);
Ejemplo: ART1A,B = Mr. William Martin, Ingeniero de Minas
Lectura: artífice  uno; contiene dos a fiches: A y B; Mr. W illiam  M artin, 
Ingeniero de M inas.

4- CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

Número de fotografías: 1775

Contenido:
C atálogo general que relaciona el número de fo to s  que hacen parte del Memorial 
Fotografías en blanco y negro; ilum inadas y a color; utilizadas y no utilizadas en 
el Memorial; están clasificadas por número de manzana y número de predio; se 
conserva la nemotecnia del m onitor de manzana: plantas de inmuebles, predios 
y el color para cada costado de manzana y fa c ilita r  su identificación. También 
com o "otras fotografías"  de muchos lugares y situaciones.

La estructura y m aterial anterior conforman un Banco de Imágenes sobre la 
form ación de la ciudad en todas sus épocas arquitectónicas, dotan a M anizales 
de una particu laridad en el contexto nacional, respecto a este tipo de archivos, su 
clasificación  inicial y la form a de divulgarlo.

o  h  i . .  ):> K '  A  fc íi i. ; ki c  'i' u  «  a  R  i :  :■ ü  «  i i •: a  a  a  M
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EXPOSICIÓN

Número de afiches: 171 unidades 
Dimensión: 25 x 64 cms 

Soporte: impresión sobre cartulina opalina 
Especificaciones: em balaje en burbuja plana de acetato

En form a itinerante por las diferentes instituciones, colegios, bibliotecas, universidades, 
salas de exposiciones, ferias, espacio público etc., en lo municipal, regional, nacional 
e internacional. Se acompañará en la medida de lo posible con presentaciones y 
charlas y un catalogo, incluyendo los C.Ds del soporte de multimedia, del mismo 
M em orial.
O bjetivo fin a l la divulgación a través de la "vulgarización" de los valores 
culturales patrim oniales.

GRÁFICO-CONCEPTUAL
F IC H A S -A F IC H E S

1- MANZANAS

N úm ero de m an zan as: 24 
N úm ero de F ich as /A fich es : 89

Su diseño esta calculado para que pueda ser entendido por el m ayor número de 
personas posib le guardando una nemoctécnia basada en gam as y tonalidades de 
colores repartidos en columnas y f i la s  para recibir la m ayor inform ación en una 
form a ágil, ràpida y eficaz. Este esquem a didático se mantiene para las más de
24 m anzanas, tem plos y plazas, los artífices y otras inform aciones a lo largo del 
M em orial; a l igual que en los diferentes soportes de impresos y multimedia.

A l inicio se tiene un plano-guia del Centro H istórico que contiene :
Orientación puntos cardinales
N omenclatura antigua y actual de calles y carreras
M anzanas identificadas con número catastral actual

M odelo de la Ficha-Afiche por m anzana; que explica su m anejo y contenido.

El color identifica el costado de la manzana, de acuerdo a los puntos cardinales 
Las gam as del color en columna, los diferentes inmuebles por predio.

Nombre de la investigación  
Entidad patrocinadora  
M onitores:
A erofotografía actual de la manzana
Localización  de inmuebles Monumento Nacional: color am arillo  
Localización  de inmuebles obra nueva: color oscuro 
Localización  de la manzana, respecto a la í) laza de B olívar  
Una prim era F icha-A fiche: M anzana General

C olum na d erech a :
M onitor de la manzana con colores diferentes para cada cuadra en la parte exterior.
Interior de la manzana: predios con las plantas de los segundos pisos de cada una

241

S M Ó R I A ' D E I,  A  A R Q V  1 T E  C T U B  A R  E P  U B L  I C A N A  . M  A  N í  Z A  L E S  C í N T R  O H l S T  Ó B  I C O



Reseña:
Esta manzana se reconstruyó con edificaciones en su 
mayoría de dos niveles, con usos de vivienda y com ercio 
y en técnica constructiva de bahareque encem entado 
luego del Incendio de 1925, Se destaca la casa del Sr. 
Santiago Sanín en la esquina suroriental (p.010). En ei 
costado sur (Cra, 21) el paramento se alteró en el primer 
piso, debido a la norma de los ensanches (retiros) que se 
aplicó hasta 1987 (ps. 011/012); cuando se delimitó ei 
Centro Histórico y desapareció esta norma.

(Predio Numero = p 000)

ÍJ
C ra  21. c o s ta d o  sur, p , 011 

e n s a n c h e , 1999

1 L _

• LfeJ tmi

1 n v estíg ad o r Pri ncipal: 
P ro feso r  E m é rito  y A sociado 
A rq . H ernán (3 ira Ido M cjía

&

Aerofotografie

Inmuebles repuntemos 
Monumento Naconoi 
en lo monzona. 
referenciodos 
en color amarillo

Morfología Urbana 
' i  Z }  Segundo nivsi

Continuum Utoano

El coto! de fondo identifica cada costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Continuum Uibono] 

en la pkmimelna de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio yto Hernán Giraldo Mejia.

salvo anotación diferente

Esquina surorienta l, p re d io  0 9 /0 1 0  C a s a  d e l Sr S a n tia g o  iann  
y  a lm a c é n  d e  J o rg e  Ja ra m lllo  M, 1928
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MAN1ZALES
CINTRO nj.,

HISTORICO -j

mtmoml de 1; Aiqu i lectura Republicana

il!

Esquina suroriental Casa del Sí Santiago Sanm 
y almacén de Jorge Jaiamlllo M, 1928

OK 012 311 110 OOP

Esquina suroccidentoi. 1970

D escrip ció n : D escrip ció n :
Planta cuadrada en Planta rectangular

esquina, acceso  lateral irregular medianera,
a vestíbulo central en acceso  lateral a
doble altura , alcobas vestíbulo central que

hacia la  ca lle , salón en reparte a los salones a
ia parte central ju n to  a la calle , y a través de
vestíbulo, en la parte un corredor lateral a

p osterior com edor. las alcobas y  servicios
servicios y  patio. en la parte posterior.

Tecnología T ecnología
co n stru c tiv a : c o n stru ctiv a :

fachada y  muros fachada y muros
interiores en bahareque interiores en

encem entado, bahareque
estructura en concreto encem entado.
reforzado, entrepisos estructura en concreto
en m adera , cubierta reforzado, cubierta

estructura en madera y estructura en  madera
techo en te ja  m etálica y y techo en teja  de

m arquesina. barro y fibrocem ento. 
N ótese el retiro o

U so o rig in a l: ensanche del 1 piso.
V iv iend a.

U so a c tu a l: U so O rig in a l:
C o m e rc io . Vivienda 

U so A ctu al: 
C o m ercio

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal 
m edianera, acceso 
lateral a vestíbulo 

lateral en doble altera 
cubierto con 

m arquesina (madera - 
vidrio), hacia la calle  

se  ubica el salón y 
una alcoba , a través 

de un corredor 
alcobas laterales 

y en la parte 
posterior com edor, 

servicios 
con patio. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y muros 
interiores en 
bahareque 

encem entado, y 
algunos en bahareque 
de tierra, estructura en 

bahareque vacío , 
entrepisos en madera, 
cubierta estructura en 

madera y 
techo en te ja  de barro 

y fibrocem ento. 
Nótese el retiro o 

ensanche del 1 piso

Uso O rig in a l: 
V iv ienda.

Uso A ctu al: 
V iv ienda.

D escrip ción :
Planta rectangular en 

esquina, dividida 
interiorm ente por un 

m uro, formando 
inm uebles 

independientes con 
iguales funciones, acceso 
lateral a vestíbulo lateral 
cubierto con marquesina, 

hacia la calle  se ubican 
las alcobas y salones que 
se ubican a través de un 

corredor tangencial al 
vestíbulo y que 

posteriorm ente remata 
en com edor y servicios. 

T ecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y muros 
interiores en bahareque 
encem entado. algunos 

aún en tierra, estructura 
en pórticos de madera y 

bahareque vacío, 
entrepisos en madera, 
cubierta estructura en 

madera y techo en teja 
de barro.

U so O rig in a l: 
V ivienda 

U so A ctu al: 
C o m ercio

Costado sur
Fotografías:

y/o Hernán f i  ¡raido Mejía, 
' 71 anutiic i un di leí ' ' ~

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración 
A rquitectónica: 

Valor Tipológico 
C riterios de Intervención: 
C onservación Tipológica. 

(N -2.a)

Valoración 
A rquitectónica: Valor 

Fachada 
C riterios de Intervención: 

C onservación Fachada. 
(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
Valor T ip ológico 

C riterios de Intervención 
: Conservación 

T ip ológica. (N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
C onservación Fachada. (N - 

2.b)
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Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mejia, 
salvo anotación diferente

Valoración 
A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N -2.b)

Esquina suraríental.
C asa del Si Santiago Sanin y  

alm acén  d e  Jorge Jafamillo M, 1928
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Costado oriente

D escrip ció n :
Planta rectangular en esquina, 
dividida interiorm ente por un 

m uro, form ando inm uebles 
independientes con iguales 
funciones, acceso  lateral a 

vestíbulo lateral cubierto con 
m arquesina, hacia la ca lle  se 
ubican las alcobas y salones 
que se ubican a través de un 

corredor tangencial al vestíbulo 
y que posteriorm ente rem ata en 

com edor y  servicios. 
Tecn ología  c o n stru c tiv a : 

fachada y muros interiores en 
bahareque encem entado, 

algunos aún en tierra, 
estructura en pórticos de 

madera y bahareque vacío, 
entrepisos en madera, cubierta 

estructura en madera y techo en 
teja  de barro.

U so O r ig in a l: V iv ienda 
U so A ctu al: C o m ercio

D escrip ció n :
Planta cuadrada 

m edianera , 
subdividida 

interiorm ente en 
dos viviendas, 

acceso s laterales 
vestíbulo 

relaciona salón y 
alcobas laterales, 

en la parte 
posterior 

com edor y 
servicios. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y muros 
interiores en 

bahareque 
encem entado, 
estructura en 

bahareque vacío, 
entrepiso en 

m adera, cubierta 
estructura en 

madera y techo 
en te ja  de barro.

Uso O rig in a l: 
V ivienda 

Uso A ctu al: 
V iv ienda

D escrip ción :
Planta rectangular 

irregular medianera, 
acceso  lateral a 
vestíbulo doble 

altura con 
m arquesina, salón 

y alcoba principal a 
la calle  relacionadas 
por un corredor que 

une las alcobas 
laterales y en la 
parte posterior 

com edor 
y servicios. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
fachada en 
bahareque 

encem entado, al 
igual que los muros 

interiores, 
estructura en 

bahareque vacío 
Y  entrepisos en 

madera, cubierta 
estructura en 

madera y techo en 
teja de barro y 

marquesina.

Uso O rig in a l: 
V iv ienda 

U so A ctu al: 
V iv ienda

D escrip ción :
Planta cuadrada, posee dos 

viviendas en el segundo piso, 
hall - vestíbulo lateral 

cubierto con  marquesina 
(madera - vidrio), entorno las 
alcobas a  la calle  y  com edor 
interior, circulación lateral a 

servicios, alcobas y patio 
cubierto en el área posterior. 

Tecn ología  co n stru c tiv a : 
vigas y colum nas en 

concreto, pisos en madera y 
baldosa en cem ento 

policromada, cubierta terraza 
y te ja  de barro.

Uso O rig in a l: V iv iend a 
Uso A ctu al: Vivienda

Valoración 
A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Jntervención 
: C onservación Fachada. 

(N -2.b )

Valoración
A rquitectónica:

Valor T ip ológico 
C riterios de Intervención: 
C onservación Tipológica. 

(N -2.a)

Valoración
Arquitectónica:

Valor T ip ológico 
C riterios de Intervención : 
Conservación Tipológica. 

(N -2.a)
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Reseña:
En esta manzana estaba ubicado el célebre primer hotel Europa, 
en la esquina noroccidental sobre la cuarta Calle Real, destruido 
porel incendio de 1925.
Se destacan los edificios de estilo republicano de las esquinas 
nororiental (p. 02, almacenes Ley) y la esquina sur oriental (p. 04. 
antiguo Trocadero), donde funcionó el primer colegio de los 
Hnos. Maristascon su Capilla del Perpetuo Socorro diseñada por 
el alemán Arq. Mr. Klet en 1920; construidos al igual que el resto 
de las edificaciones en técnica mixta (bahareque y concreto) y en 
sus inicios dedicados al uso de vivienda y comercio.

(P re d io  N ú m e ro  - p. 0 0 0 )

f  .v

Esquina nofoccidental, predio 07, 4 a  C alle  Real Holel Europa, 
prim era fase del republicano, 1925

.  -

Aerofolografa

Inmuebles republicanos. 
Monumento Nocional 
en la manzano, 
relefenciados 
en color amarillo

Morfotogio Urbano 
Segundo nivel

£1 color de fondo Identifica codo costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Continuum Urbano) 

en la planimetTio de conjinto

Fotografías. Archivo deJ Grupo
de Patrimonio y/o Hernán (íiraldo Mejia.

salvo anotación diferente
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Visto inferior ae ¡a Capilla del Pet&efuo Socarro 

Diseña dei alemán Atq. Mr Kiet, 1920
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Costado sur
Fotografías:

Archivo del propo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

K c c o r r l d o  F o l o f r é f i t *  
t i n t i c i  S i g l o  X X

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal 
m edianera, acceso  

latera] a vestíbulo en 
doble altura, con 

m arquesina, salón y 
alcobas hacia la 

ca lle , a través de un 
corredor une a otras 
alcobas y en la parte 
posterior comedor, 
servicios y  patio, 

con una escalera a 
tercer p iso parásito. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada en 
manipostería y 

bahareque 
encem entado, igual 

que muros 
interiores, estructura 

en concreto 
reforzado, entrepiso 
en m adera y cubierta 
estructura en madera 

y techo en te ja  de 
barro, m etálica y 

marquesina .

Uso O rig in a l: 
V iv ienda .

U so A ctu al: 
V iv iend a.

Vestíbulo / bodega

D escrip ción :
Planta rectangular 

cuadrada, espacio central 
vestíbulo cubierto con 
m arquesina (m adera - 
vidrio), rodeado por 

corredor con acceso a 
alcobas sobre la calle y 

com edor interior 
centralizado con 

circulación  a ambos 
costados que llevan a 

alcobas interiores, 
servicios y patio interior 

cubierto. 
Tecn ología  co n stru c tiv a : 

estructura : vigas y 
colum nas en concreto  , 

pisos en madera y 
baldosa en cem ento 

policrom ada, cubierta 
estructura en madera y 
techo en teja  de barro.

Uso O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu al: Bodega.

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
Valor Tip ológico 

Criterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N -2.a)

*
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1 i t  fa « iq a iíe c iH ia  Stg n blkaaa

Evwno «tjoncm. 1936
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D escrip ció n :
Planta rectangular 

cuadrada, espacio  central 
vestíbulo cubierto con  
m arquesina (m adera - 
vidrio), rodeado por 

corredor con acceso  a 
a lcobas sobre la ca lle  y 

com edor interior 
.centralizado con 

circu lación  a am bos 
costad os que llevan a 

alcobas interiores, 
servicios v  patio interior 

‘ cubierto. 
T ecn o lo g ía  c o n stru c tiv a : 

estructura: vigas y 
colum nas en concreto, 

p isos en madera y 
baldosa en cem ento 

policrom ada, cubierta 
estructura en madera y * 
techo en te ja  de barro.

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: Bodega.

c a l le  19

003

S eg u n d o  piso, b o d e g a

D escrip ción :
Planta, rectangular cuadrada, 

subdividida en dos viviendas, 
la prim era (esquina) vestíbulo 

lateral con m ayor altura, 
cubierta con ilum inación 
.lateral, entorno a  la cual 

giraban las alcobas y  la sala 
sobre la ca lle  y servicios parte 
posterior, hoy desfigurado por 

el actual uso (bodegas). 
Segunda vivienda: vestíbulo 

. central rodeado de 
habitaciones y  servicios, parte 
posterior con  patio cubierto, 

Tecn ología  c o n stru c tiv a : 
vigas y  colum nas en concreto 

fachada en bahareque 
encem entado.

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: B od egas - 

V iv ienda (hotel)

Costado oriente
Fotografías;

Archivo del Grano de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía. 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S í  e I o X X

V aloración A rquitectónica: 
V alo r T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: ¡ 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
V alor F a ch a d a  

Criterios de Intervención: 
C o n ser\ ació n  F a ch a d a . 

(N -2.b )
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S egundo p is a  b o d e g a

D escrip ció n !
Planta rectangular cuadrada, 

subdividida en dos viviendas, 
la  prim era (esquina) 

vestíbulo lateral con m ayor 
altura, cubierta con 

ilum inación lateral, entorno a 
la cual g in ityn  fps il. • ^  ̂ •.

la 91M BOOn w C*|k y 
servicios parte posterior, hoy 
desfigurado por el actual uso 
(bodegas). Segunda vivienda 
: vestíbulo central rodeado de 
habitaciones y  servicios parte 
posterior con  patio cubierto 

T ecn ología  co n stru c tiv a : 
v igas y colum nas en concreto 

fachada en bahareque 
encem entado.

U so O r ig in a l: V iv iend a . 
U so A ctu a l; B o d eg as - 

V iv ienda (hotel)

Costado norte
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y'o Hernán Giraldo Mejía. 
salvo anotación diferenle_____

M r r o r r l d o  F o l o g r á f i o  
M u l t i  S I | l o  XV

V aloración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
C onservación Fachada. 

(N -2.b)
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Reseña:
La cuadra o costado norte Cra. 23 (Cra. 13) de esta manzana es la 
más consolidada y homogénea en cuanto a su arquitectura 
republicana, con la técnica constructiva en bahareque 
enccmentado y usos de vivienda y comercio; el resto ha sido 
objeto de transformaciones.
Se destaca el edificio de Don Julio Restrepo en la esquina 
nororiental (p. 07). Este cruce de vías se distingue por ser el más 
conformado de la ciudad en cuanto a los cuatro ochavados con
SUS C om isas y  áticOS. (Predi» Núme,» - ......

251

HISTORICO m È È L M
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*  C o s ta d o  orien ta l, p . 09, 1999 

■

C o s ta d o  norte , p, 02. 
fa c h a d a  a ñ o s  80

In v estig ad o r P rin cip a l: 
P ro í e so r  F  m érito  y A so c ia d o  
A rq . H ernán G ira  Ido M e jia

El cotot de fondo identifica cada costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Continuum Urbano) 

en (a planimetria de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y lo Hernán Gira Ido Mejía,

salvo anotación diferente

Esquina nororienta i, p . 07. 
E d ific io  d e l Sr. Ju lio  Restrepo, 193ó
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calle 19

D escrip ció n :
Planta rectangular 
cuadrada, acceso  y 
vestíbulo laterales, 

marquesina {madera 
-  vidrio) cieloraso, 
alrededor alcobas, 

salón com edor, 
corredor lateral 

doble cru jía que da 
vuelta y conduce a la 

zona posterior de 
servicios con patio 

descubierto. 
T ecn ología  

c o n stru c tiv a : 
fachada en 
bahareque 

encem entado, muros 
en bahareque,. pisos 
cieloraso carpintería 
en madera, cubierta 

estructura en madera 
y techo en te ja  de 

barro, pisos de 
vestíbulo en baldosa, 
escaleras en madera. 

U so O rig in a l: 
V iv ienda.

U so A ctu al: 
C o m ercio  - 

V iv ienda

:  r~

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
alargada en "L "  

acceso  v 
vestíbulo 

laterales con 
m arquesina 

(m adera-vidrio), 
y doble altura, 

alrededor 
alcobas, salón , 
com edor y en la 
parte posterior 

servicios, y 
apartaestuaio. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

Fachada en 
bahareque 

encem entado, 
colum nas y vigas 

en concreto, 
muros en 

bahareque, pisos 
y carpintería en 
madera, cubierta 
una parte en teja 

de barro y otra en 
terraza con  loza. 

U so O rig in a l: 
V iv ienda. 

Uso A ctu al: 
Viv ienda - 
C o m ercio .

D escrip ción :
Planta rectangular 

cuadrada, subdividida 
en dos viviendas, 

vestíbulos laterales, 
circulación entorno a 
las alcobas a la calle  y 

salón, circulación a 
alcobas interiores, 

servicios en la parte 
posterior. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

muros en 
manipostería, y 

bahareque, cubierta 
estructura en madera 

y techo en teja de 
barro, fachada en 

bahareque 
encem entado, 

entrepisos en cem ento 
y madera.

U so O rig in a l: 
V iv iend a.

U so A ctu al: 
C o m ercio .

Costado oriente
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejia, 

i______ salvo anotación diferente________|

R e c o r r i d o  F o t o g r a f í e  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración Arquitectónica: 
V alor F ach ad a 

Criterios de Intervención: 
C on serv ación  Fach ad a . 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
V alor F ach ad a 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F ach ad a. 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica: 
V alor T ip ológico  

Criterios de Intervención: 
C on serv ación  T ip ológica . 

(N -2 .a)

i!
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C a lle  19

Memorial úc ¡ Au Ullccístl RcpublklH!

Esquina nororien ta l.
E d ific io  d e l St Ju lio  Resfrepo, 1936
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D escrip ció n : 
Planta rectangular 

cuadrada, subdividida 
en dos viviendas, 

vestíbulos laterales, 
circu lación  entorno a 
las alcobas a la ca lle  y 

salón, circu lación  a 
alcobas interiores, 

servicios en la parte 
posterior.

Tecnología 
co n stru c tiv a : 

muros en 
m anipostería y 

bahareque, cubierta 
estructura en madera 

v techo en te ja  de 
barro, fachada en 

bahareque 
encem entado. 

entrepisos en cem ento 
y madera.

U so O rig in a l: 
V iv iend a. 

U so A ctu al: 
C o m e rc io .

r

T T

I

s í

J

era 23

D escrip ció n : 
Planta 

rectangular 
longitudinal 
acceso lateral 

sobre vestíbulo 
y com edor, 

alcobas a la calle  
y circulación 

interna lateral, 
de doble crujía 

a alcobas, 
servicios y 

patios cubiertos 
con marquesina 

en la parte 
posterior. 

Tecnología 
c o n stru c tiv a : 

estructura: 
paredes y 

colum nas en 
bahareque, 

colum nas en 
concreto  primer 

piso, fachada 
en bahareque 
encem entado, 

cubierta 
estructura en 

madera y techo 
en teja  de barro.

Uso O rig in a l: 
Vivienda. 

U so A ctu al: 
Ed u cativ o .

Vestíbulo

D escripción :
Planta rectangular 
alargada, con una 
fachada a la calle, 
acceso y vestíbulo 

laterales, 
demarcado este 
ultimo por arcos 

rebajados, v a 
cuyo alrededor se 

encuentran 
alcobas, comedor, 

un segundo 
vestíbulo, de 
doble altura 
cubierto con 
marquesina 

(m adera-vidrio), 
zona de servicios 

en la parte 
posterior con 

patio, cocina y 
despensa. 

Tecnología 
constructiva: 

fachada en 
. manipostería al 
igual que mayoría 
ae la divisiones 
interiores, y  los 

restantes en 
bahareque, 

estructura en 
concreto (vigas 
y colum nas), se 

destaca carpintería 
de pisos, 

cielorasos y 
m uebles fijos.

Uso O rig in al: 
Vivienda.

Uso A ctu al: 
C u lto  -

R ecreación .

1 —

l  _  

0 03

D escrip ción :

Planta 
rectangular 

longitudinal, 
acceso  v 
vestíbulo 

laterales, con 
c ieloraso y 

piso, 
alrededor 
oficinas, 
corredor 

central, con 
doble crujía, 

v m as 
oficinas 

alrededor.

Tecnología
co n stru ctiv a :

fachada en 
bahareque 

encem entado.
vigas y 

colum nas en 
concreto, 
muros en 

bahareque _y 
m am postena, 

d ís o s  
cielorasos y 

divisiones en 
madera; el 

espacio 
central o 

vestíbulo no 
posee ( 

iluminación 
cenital ni 

jerarquía en 
doble altura.

Uso 
O rig in a l: 
Vivienda. 

Uso A ctu al: 
O fic in a s  - 
C o m ercio .

‘ 9
m

Fachada años 80

D escrip ción :
Planta 

rectangular 
longitudinal, 

acceso  lateral 
a vestíbulo 

con , 
marquesina 
y  cieloraso 
(madera y  

vidrio), . 
alcobas hacia 
la calle , dos 

laterales, 
com edor 

independiente 
cercano al 

patio de doble 
altura con 

marquesina 
(m adera y 

vidrio), 
acceso  a 

aparta 
estudio, 
posterior 

servicios y. 
pequeño patio 

lateral. 
T ecnología 

co n stru ctiv a : 
estructura en 

concreto, 
d ivisiones y 
fachada en 
bahareque 

encem eniado, 
cubierta en 

teja de barro, 
cielorasos 

y entrepisos 
en madera, 

construcción 
de dos pisos.

Uso 
O rig in a l: 
V iv ienda. 

Uso A ctu al: 
Iglesia.

D escrip ción :
Planta 

rectangular 
longitudinal, 

acceso  lateral 
a vestíbulo, 
alcobas ala 

calle  y  
circulación de 
doble cru jia al 

interior para 
alcobas, 

servicios y  
patio en la 

parte posterior.
T ecnología 

co n stru ctiv a : 
fachada en 
bahareque 

encem entado, 
estructura en 
bahareque, 

cubierta 
estructura en 

madera y. 
techo en teja  

de barro

Uso O rig in a l: 
Vivienda 

Uso A ctu al: 
L iceo  

com ercial.

Costado norte
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica:
V alor T ip ológico  * 1

C riterios de Intervención: • 1 ’ * 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica .^

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r Fach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica: 
V alo r Fach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración Arquitectónica: 
V alor Fachada 

Criterios de Intervención: 
C on servación  Fachada. 

(N -2.b .)

Valoración Arquitectónica: 
V alor Fach ad a 

Criterios de Intervención: 
C on servación  Fach ad a. 

(N -2.b .)

Valoración Arquitectónica: 
V alor Fachada 

Criterios de Intervención: 
C onservación  Fachada. 

(N -2.b .)
II 
I

R e m o d e la c ió n  añ o s  90
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Reseña:
Esta manzana contempló uno de los edificios más significativos 
de la ciudad y del pais en el uso cultural, después del incendio de 
1925: el Teatro Olympia, diseñado y construido por la firma 
italiana de Angelo Papio y Pío Gian Cario Bonarda en 1927; las 

. decoraciones exteriores del Maestro Clímaco Agudelo V. Y  las 
interiores del Maestro Belisario Rodríguez p. 03; pese a algunas 
protestas ciudadanas fue demolido en 1979 y paradójicamente 
decretado Monumento Nacional en 1982, en su lugar se 
construyó un edificio inicialmente provisional que ocupa parte 
del predio; también se encuentra la casa de la esquina 
suroccidental excelente ejemplo de la técnica de bahareque 
encementado, perteneciente al Sr. Abigail Posada 1928 p. 05. El 
resto de edificaciones mantienen la misma técnica y la vocación
d e  v i v i e n d a  y  c o m e r c i o .  —  (Predio Número -  p 000)

\

002 001

í - í -
1

O «to ll* am arte  Oc la pargo la  0 9  o c c + to  «n 
CQD+iO O * 1*00. ©tMO OitO CH»I

M aa ifro  C ltm aco A gudvto  V ó *  N«iro

0  20

(«Q u ina  »uroccW tonto l, p  05 
e d if ic io  de l Sr. A b ig a il Posada, 1928 C o s ta d o  sur, p . 04 

e s tilo  tra n s ic ió n  1940

T~
I

A oo*

l i  M u . ----- * -

MANIZALE5
amnuiM

HISTORIO)!

in v estig a d o r P rin cip al: 
P ro feso r H incrilo  y  A sociado  
A rq . H ernán G iru ld o  M ojí a

cotí* \9

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
■  Monumento Nacional 

en la manzana, 
referenciados 
en color amarillo

Morfología Urbana 
Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de londo identifica cada costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Contlnuum Uibano' 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio yJO Hernán Giraldo Mejia,

salvo anotación diferente

Teatro O lympia, p. 03, diseño:
Italianos Papio y Bonarda 1930, dem olido  1979
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Costado 
occidente

Fotografías 
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hcmán liiraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

^  i.
>■! m mi  '  t

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
longitudinal 

irregular 
medianera, 

acceso  lateral a 
vestíbulo, salón 

hacia la calle, 
se  une a través 

de corredor con 
alcobas 

laterales, en la 
parte posterior 

servicios y 
patio. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y 
muros en 

bahareque 
encem entado, a 
excepción del 

prim er piso que 
son en 

m am posteria, 
estructura en 

concreto 
reforzado y 
bahareque, 

vacío , entrepiso 
en madera, 

cubierta 
estructura en 
madera techo 

en te ja  de barro. 
Uso O rig in a l: 

V iv ienda. 
Uso A ctu al: 

V iv ienda

Wo roues ire

D escrip ció n :
Planta rectangular 

cuadrada, vestíbulo central 
cubierto con m arquesina 

(m adera - vidrio), a doble 
altura, entorno ei salón y 
alcobas a la ca lje , interior 
com edor con circulación 
perimetral que conduce a 

las alcobas, y zona de 
servicios con patio 

cubierto en la parte extrem a 
del predio. 

Tecn ología  co n stru ctiv a : 
muros en bahareque; vigas, 

colum nas, entrepisos, 
escalera y  estructura de 

cubierta en madera; techo 
en te ja  de barro, fachada 

en bahareque encem entado, 
Propiedad del Sr. Abigail 

Posada, construida en F928 
Uso O rig in a l: V iv ienda. 
Uso A ctu al: C o m ercio .

Valoración A rquitectónica: 
V alo r F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r M on um en tal 

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  In teg ra l 

(N-1)

3 í>
| ¡ g

i
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Esquina suroccidental, casa del Sr. Ablgall Posada, 1928 
A lm acén Bremen

Costado sur, 1970 Perspectiva orig inal Teatro O lim pia . 1927
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Marquesina

D escrip ció n :
Planta rectangular 

cuadrada, vestíbulo central 
cubierto con marquesina 

(m adera - vidrio), a doble 
altura, entorno el salón y 
alcobas a la cal]e, interior 
com edor con circulación 
perim etral que conduce a 

las alcobas, y zona de 
servicios con patio 

cubierto en la parte extrem a 
del predio. 

Tecn o lo g ía  co n stru ctiv a : 
muros en bahareque; vigas, 

colum nas, entrepisos, 
escalera y  estructura de 

cubierta en madera; techo 
en te ja  de barro, fachada 

en bahareque encem entado, 
Propiedad del Sr. A bigail 

Posada, construida en T928

U so O rig in a l: 
V iv iend a. 

Uso A ctu al: 
C o m ercio .

n nn nn no
rn ff iñ m n ff í£

Æ

r

i

L _____ 1 . /
era 21

Planta orig inal del prim er piso. 1930

Vestíbu lo  / c o m e rc io

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal irregular, 
acceso  lateral a 

vestíbulo central a 
doble altura con 

ilum inación latera], 
salón a la calle y 

corredor central que 
une a doble cru jía 

alcobas y  servicios en 
la parte posterior, 
rem ate en patio. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

Fachada en 
m anipostería y  muros 

interiores en bahareque 
encem entado, 

estructura en concreto 
reforzado, bahareque 
vacío  y  entrepisos en 

madera, cuoierta 
estructura en madera y 
techo en te ja  de barro y 
marquesina, Entre este 

predio y  el antiguo 
Teatro Olym pia existía 
un pasaje o calle ju ela  

descubierto que se 
utilizaba para el acceso 

público a  gallinero, 
venta de fritanga, 
dulces y juegos

U so O rig in a l: 
V iv ienda.

Uso A ctu al: 
C o m ercio .

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente_____

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c a  
F i n a l e s  S i g l a  X X

Detalle, am arre de la pérgo la  de acceso en cabeza de león, 
obra en a lto relieve del Maestro C lím aco A gudelo  V. De nelra

Valoración A rquitectónica: 
V alo r M on u m en tal 

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  In teg ra l 

(N - l)

Valoración A rquitectónica: 
V alo r Tip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip ológica . 

(N -2 .a )

Edificio provisional, d iseño 
Arq Jorge A lberto  Gutiérrez J. 1986

C alle  21 Cr 21
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^  »  
Inauguración  Sala de l Teatro O lim p ia  

el 8 d e  m ayo  d e  1930

C r 20

C a lte  20

t Ï- : f  L 'i if
W s * *

Interior, m a g u e ta  de l Teatro O lym pia , 
autor: G uillerm o Rom ero O., 2001 Planta original del prim er piso, 1930

C o stad o  sur, 1970 Diseño y  construcción Papio y Bonarda C ia .

Detalle, am arre  d e  la p érgo la  d e  acceso  en c a b e za  de  
león.obra en alto  relieve del Maestro C lím aco  Agudelo

C ostado oriental 
dem olic ión  1979

0 0 2

1 1

U  i

. .  _  1  _  . L

f u

Vestíbulo

001

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal 
m edianera, acceso 
lateral a vestíbulo 
centra! en doble 

altura, salón hacia la 
calle  y  com edor 

central que une en 
doble cru jía alcobas 
y  servicios y en la 

parte posterior 
rem ate en patio.

Tecnología 
c o n stru ctiv a : 

fachada y muros 
interiores en 

babareque 
encem entado, 
estructura en 

bahareque vacío  y 
entrepiso en madera, 

cubierta estructura 
en madera y techo en 

fibrocem ento.

Uso O rig in a l: 
V iv ienda. 

U so A ctu al: 
Viv ienda

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso 
lateral oficinas, 

posterior talleres 
y maquinaria.

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

estructura portante 
reforzada en 

horm igón, 
construcción en dos 

pisos, com ercio  - 
m icroem presa, 

fachada en bahareque 
encem entado, 

divisiones interiores 
en madera y ladrillo, 

cubierta en 
asbestocem ento con 

claraboyas, entrepisos 
en concreto sin 

cieloraso.

U so O rig in a l: 
V iv iend a. 

U so A ctu al: 
In d u stria

lililí 
Costado oriente

Fotografías:
A rc h iv o  del G ru po  de Patrim onio 

y/o Hernán G ira ldo  Mejía, 
sa lvo  anotación diferente

K e c o t r l d o  I « i o ( r i  f I ( i 
l l l l l l l | l |  l l  \ \

Edificio provisional, 
diseño Arg. Jorge A lberto  

G utiérrez J. 1906

Valoración Arquitectónica: 
V a lo r F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración Arquitectónica 
V alo r F ach ad a  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  Fach ad a . 

(N -2.b )
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Reseña:
Manzana muy homogénea por su paramentación y alturas, 
conformada hasta la actualidad por edificaciones en su mayoría 
de dos niveles y en técnica de bahareque encementado, para uso 
de vivienda y comercio. El edificio del Sr. Luís Robledo en la 
esquina suroriental (p.04). es demolido en 1974 y se construye en 
su lugar la sede del Banco de Bogotá que empieza a romper el 
conjunto urbano; diseño de la firma Rivera Concha de Cali. Se 
destaca el edificio (p. 06) diseñado por Don Pedro Peláez para 
vivienda y comercio del Sr. Marco Gómez B. (inicios de los años 
40), en el centro de la cuadra, sobre la tercera Calle Real Cra. 22 
(Cra. 12) de marcado estilo de Transición; las casas ya 
reformadas en su fachada del Sr. Gregorio Botero en la esquina 
noroccidental (p. 010) y la del Sr. Enrique Gómez con su famoso 
almacén de vitrolas y artículos de importación, en la esquina 
nororiental (p. 01). Sobresale también el costado occidental por 
la unidad, de su Continuum Urbano. (Predio Número - P. oooi

COI** • •

Esquina nororiental, p. 01, 
a lm a c é n  Sr. Enrique G óm ez, 1936

Esquina n oroccidental, p 010, 
ed ific io  de l Sr, G regorio  Botero, 1928

Esquina suroriental, p, 04, ed ific io ,de l 
Sr. Luis Robledo, a lm a c é n  d e  Efraín Ángel, 

1928. D em o lid o  años 70

3a C a lle  Real (cra  12) 
era 22, costado  sur, p. 06, 1940  
Edificio de l Sr, M arco  G ó m ez B, 

Constructor Pedro Peláe2.

In v estig ad o r Prin cip al: I 
P ro fe s o r  E m é rito  y A sociad oI 
A rq . H e rn á n  ( i ¡ra id o  M ejia

Aerofotogrofio

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nocional 
en la manzana, 
referendados 
en color amarillo

Morfología Urbana 
Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de fondo identifica cada costado de la 
manzana [Planta Tipológica y Continuum Urbano] 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y lo Hernán Gira Ido Mejia,

salvo anotación diferente
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Esquina norocc ¡dental, 
edificio de! Sr. Gregorio Botero, 1928

0  21

1

0 0 9

0 0 8

1------

c a lle  19

bu

Costado
occidente

Fotografías:
A rc h iv o  del G rupo  de Patrim onio 

y/o H cm án  G ira ldo  Mcjia,
______ sa lvo  anolación diferente_________

R M  0 r r I d #  f  ♦ I «  t t * f • t ' 
N m l u M c l »  X X

f  Valoración A rquitectónica: 
V alor T ip ológico  

C riterios de intervención: 
C o n serv a ció n  llpolouk'M 

(N -2 .a )

D escrip ció n :
Planta rectangular cuadrada, 

con vestíbulo central cubierto 
con  m arquesina (m adera - 

vidrio) a  m ayor altura, 
entorno ía  sala, las alcobas 

sobre la ca lle , com edor 
interior con  circulaciones 

laterales para alcobas, 
serv icios y patio posterior. 
T ecn o lo g ía  co n s tru ctiv a : 
bahareque: m uros, vigas, 

colum nas, entrepisos. 
Cubierta estructura en madera 

y  tech o  en te ja  de barro; 
fachada en bahareque 

encem entado.

U so O rig in a l: 
V iv iend a. 

Uso A ctu a l: 
C o m e rc io

D escrip ció n : 
Planta longitudinal con 

vestíbulo central 
organizador del espacio, 

cubierto, con 
marquesina y 

enm arcado con  seis 
colum natas entorno a 
este  salón y com edor 

h acia la calle, 
circu lación  central en 
dos cuerpos a  lado y  
lado de las alcobas, 

hasta los servicios y 
patio posterior.

T ecnología 
c o n stru c tiv a : 

muros en  bahareque 
entrepisos en madera, 
cubierta estructura en 

m adera y  techo en 
fíbrocem ento, fachada 

en bahareque.

U so O rig in a l: 
V iv ienda 

U so A ctu al: 
C o m e rc io  -  Bodegas

D escrip ció n : 
Planta rectangular 

cuadrada medianera, 
acceso  lateral a 

vestíbulo central en 
doble altura cubierto 

con marquesina 
(m adera - vidrio), 

alrededor de este se 
organizan los sajones 
hacia la calle  e igual 
en la parte posterior 

alcobas. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
fachada y  muros 

interiores en 
m am nostería y 

banareque 
encem entado, 
estructura en 

bahareque vacío, 
cubierta estructura en 
madera y techo en te ja  

de barro y 
fíbrocem ento.

U so O rig in a l: 
V iv ienda 

U so A ctu al: 
C om ercio

Salón

D escrip ción : 
Planta rectangular con 

un hall cubierto.con 
m arquesina en vidrio, 

entorno a el se 
encuentran dos 

apartam entos con una 
distribución espacial 

renovada y/o 
contem poránea, alcobas 
y salón com edor h acia 

la calle y servicios 
al interior. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

muros en bahareque 
encem entado. entrepisos 
de madera cubiertos con 

vinilo, cubierta 
estructura en madera y 

teja  de fíbrocem ento, 
fachada de bahareque 

encem entado.

Uso O rig in a l: 
V ivienda. 

Uso A ctu al: 
O fic in as

Valoración A rquitectónica: 
V alor T ip o ló g ico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r  F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  F a ch a d a . 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
V alo r F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )



3 “ C a lle  Real (era 12) era 22, cos tado  sur.s ' i l  >stado suf, 1925

3o C a lle  Real (era 121 
era 22. cos tado  sur 1940 

Edificio del Sr. M arco  G óm ez fc 
Constructor Pedro Peláez.

Esquina sur orien tal, 
e d ific io  de l Sr. Luis Robledo, 
a lm acé nes d e  Efraín Angel y 
Rufino V illegas y C ia, 1928.

K  A 1

_  1 L -
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Salón

D escrip ció n :
Planta rectangular con 

un hall cubierto, con  
m arquesina en vidrio, 

entorno a el se 
encuentran dos 

apartam entos con una 
distribución espacial 

renovada y/c 
contem poránea, a lc c b **  
y salón com edor bacía 
la ca lle  y  servicios al 

interior.
T ecnología 

co n stru ctiv a : 
m uros en bahareque 

encem entado, 
entrepisos de madera 
cubiertos con v iniío , 
cubierta estructura en 

madera y  teia de 
fíbrocem ento, Tachada 

de bahareque 
encem entado.
U so O rig in a l: 

V iv ienda.
U so A ctu a l: O fic in a s .

a UNIVERSIDAD
N A C IO N A L
DE COLOMBIA

LAfkTRIAKI

W ,\i\IZ U E S  
i Nl'HO 

HISTORICO

lH U ^ í

Costado sur
Fotografías:

R e c o r r i d o  F o t o g r i f i c  
F i n a l e s  S i g l o  X X

VMtíbulO

D escrip ció n :
Planta rectangular longitudinal, 

con vestíbulo lateral cubierto, en 
tom o a el salón y estudio a la 
calle , com edor centralizado y 
circulación  lateral a alcobas, 

zona de servicios y  patio 
posterior, posee dos viviendas 

iguales por nivel.
Tecn ología  c o n stru c tiv a : 

m uros, entrepisos en bahareque, 
cubierta estructura en madera, 
techo te ja  de barro y  asbesto 

* cem ento fachada en concreto. 
Constructor Pedro Peláez. 1928 

U so O rig in a l: V iv ienda 
Uso A ctu al: V iv iend a - 

C o m ercio .

D escrip ció n :
Planta longitudinal 

rectangular m edianera, 
acceso  lateral a vestíbulo 

central en doble altura, 
espacio  organizador, 
alrededor ael mismo 

bodegas, adem as en la 
parte posterior se 

encuentra otro patio que 
continua el principal.

T ecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y muros # 
interiores en mampostoria 

y bahareque 
encem entado, estructura 
en concreto  reforzado y 

entrepiso en madera, 
cubierta estructura en 
m adera y  tech o  en teja  

de barro.
Uso O rig in a l: V iv ienda. 

Uso A ctu al: Bodegas.

D escrip ció n : 
D em olido años 7 0  p a ra  la 

c o n stru cció n  de la 
sede del B a n co  de B ogotá  de 

la firm a de 
arq u itecto s  R iv era  C o n ch a , 

de C ali, 1974.
Sed e B a n co  de Bogotá , 

diseño firm a  R iv era/C oncha, 
C a li, 1974

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
Valor Tipológico 

C riterios de Intervención: 
Conservación Tipológico. 

(N -2.a) w
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HISTOEÍCO
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Costado oriente
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y  lo  Hernán Giraldo Mejía. 
salvo anotación diferente

K r c o r r t d o  l o t o g r i f i e o  
f i n a l e «  S t e l o  XX

D escrip ción :
D em olido años 7 0  para 

la construcción de la 
sede de] B an co  de B ogotá 

de la firm a de 
arquitectos R iv era  C oncha, de 

C ali, 1974.

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal, con salón 
central, entorno a  el 

están las alcobas hacia 
la  ca lle , com edor 

lateral, circulación 
central a alcobas y 
servicios con patio 

posterior. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
m uros en bahareque, 
entrepisos en m aaera, 
cubierta estructura en 

m adera y techo en 
fibrocem ento, fachada 

en concreto con 
colum nas 

soportándolas.
U so O rig in a l: 

V iv ienda 
U so A ctu al: 

V iv ienda

C ie lo  rasa en lá m in a
D escrip ció n :

Planta rectangular 
longitudinal con 
vestíbulo central 

cubierto con 
m arquesina (madera - 

vidrio), entorno a el 
salón y  estudio a  la 

calle , com edor lateral 
y  circulación  central a 

alcobas, zona 
de servicio 

y  patio posterior. 
T ecnología 

c o n stru ctiv a : 
muros en bahareque, 

entrepisos en madera, 
cubierta estructura en 
m adera, techo teja  de 

fibrocem ento, fachada 
en bahareque 
encem entado.
U so O rig in a l: 

Vivienda 
U so A ctu a l: 

O fic in a s .

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
longitudinal 

pronunciada, con 
vestíbulo lateral 
entorno a este el 
salón y com edor 

a la calle, 
circulación 

central a doble 
cru jía  a alcobas y 

servicios. 
Tecnología 

c o n stru ctiv a : 
muros en 

bahareque 
encem entado, 
entrepisos en 

madera, cubierta 
estructura placa 

concreto, 
fachada en 

cem ento, ed ificio  
G óm ez donde 

funcionó el 
alm acén y las 

o ficinas del Sr. 
Enrique G óm ez. 
U so O rig in a l: 

V iv ienda 
U so A ctu al: 

H otel.

V aloración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
C onservación Fachada, 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N-2.b)

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

fN -2 .b )

NÉ



Reseña:
Sobre la 3' Calle Real se ubicaba (p.011) la casa del Sr. Francisco 
Jaramillo O. quien construyo el primer hotel después del 
incendio de 1925, hotel Reina / Regina, diseño del bogotano Arq. 
Benjamín Dussan Canals.

En la esquina sur occidental (p.07) se construyó el edificio para 
el Sr. Delfín Gómez, demolido en 1998; en la esquina ñor 
oriental (p. 01) funcionó en el primer piso el banco Francés 
Italiano y en la parte superior la segunda Clínica del Dr. Roberto 
Restrepo; la manzana ha sido intervenida con edificios modernos 
de poca calidad (edificio de la S.M.P. inicialmente de tres pisos, 
p. 04), no obstante, conserva parte de su homogeneidad en 
alturas y paramentación. El cruce de la Cra. 23 con calle 19, se 
distinguió por ser el más conformado de la ciudad en cuanto a los 
cuatro ochavados con sus comisas y áticos. (PreJio N. mero = p 000)
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Esquina suroccidental, Casa del Sr. Dellin G óm e2, p. 07 192#
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In v estig ad o r P rin cip a l: 
P ro feso r K m érito  y A so ciad o  
A rq. H ernán G ira id o  M e jía

Aerofotografía

inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
01 la manzana, 
referenc ¡actos 
en cotoi amarillo

.  Ma i mogia UtoOfìO
J  SeyuiKlw nivel

Continuum Urbano

El color ae tonOo identifica cada costado de io 
manzana (Pianta Tipológica y Conttxxjm Urbano)

en la planimetría de conjunto

Folografias: Archivo dd (Irapo
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo M cjia,

salvo anotación diferente

sa
%

Hotel Regina, p, 011. 1928 Segunda c lin ica  del 
Dr. Roberto Restrepo, p. 01, 1936
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c a l le  19

D escrip ción :
Planta 

rectangular 
cuadrada, acceso 
lateral a vestíbulo 
central en doble 

altura, salón y 
com edor hacia la 
calle , alcobas y 

servicios 
alrededor del 

vestíbulo. 
Tecnología 

c o n stru c tiv a : 
fachada en 

m anipostería y 
banareaue 

encem entado, 
muros interiores 
en bahareque de 
tierra, cubierta 
estructura en 

madera y placa 
con  techo en 

fibrocem ento y
placa.

Uso O rig in a l: 
V ivienda 

U so A ctu al: 
V iv ienda

Patio centra l

D escrip ción :
Planta rectangular, posee patio-vestíbulo, 

ilum inación lateral cubierto por marquesina 
(madera - vidrio), entorno aT cual giran las 

alcobas, sala, com edor, servicios y patio 
descubierto en la parte posterior; dos 

viviendas por la topografía, la principal en 
la esquina 

Tecnología constructiva: 
bahareque encementado fachada, esterilla 

muros, cubierta estructura en madera y techo 
en teja de barro, pisos en madera v baldosa 

cemento policromado (vestíbulo). Por falta de 
mantenimiento entre otras causas pane de la 

casa se derrumbó precediéndose en forma 
lastimosa v apresurada a su demolición total 
en 1998. Obra nueva diseño Aras. Jorge H.

Arcila G ilberto Florez, 2001 
U so In ic ia l: V iv iend a 
Uso A ctu al: C o m ercio

Esquina suroccidental, 1997  

_______

Costado
occidente

Fotografías.
A rc h iv o  del G ru po  de Patrim onio 

y/o H ernán  (lira Ido  Mejia. 
______sa lvo  anotación diferente______

K f < o r r l d o  t « I o | r i ( i r  o 
M  ■ • I « * S I i  I • V V

C rítica en la c arica tu ra  d e  Ari, 
La Patria, 05 - 04 - 98

V aloración A rquitectónica: 
V alo r F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F ach ad a . 

(N -2.b )

Æ

<sS

Predio v a c io , 2 0 0 1



Esquina surorlental, ed ific io  S ociedad  \ 
d e  Mejoras Públicas de  
M ani2ales -S.M.P- 1990
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C a lle  20

i |  j l i :

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hcmán (íiraido Mejia, 
salvo anotación diferente

C a lle  19

C a lle  19 C r 2-J

Patio centra l

D escrip ció n :
Planta rectangular, posee patio - 

vestíbulo, ilum inación lateral cubierto 
por m arquesina (m adera - vidrio), 

entorno al cual giran las alcobas, sala, 
com edor, servicios .y patio descubierto 

en la parte posterior; dos viviendas 
por la topografía, ja  principal en la 

esquina.
Tecnología constructiva: 

bahareque encementado fachada, 
esterilla muros, cubierta estructura en 
madera y techo en teja de barro, pisos 

en madera y baldosa cemento 
policromado (vestíbulo). Por falta de 

mantenimiento entre otras causas parte 
de la casa se derrumbó procedí endose 
en forma lastimosa y apresurada a su 
demolición total en 1998. Obra nueva 

diseño Arqs. Jorge H. Arcita •/ 
G ilberto  Florez, 2001 
U so In ic ia l: V iv iend a 
U so A ctu al: C o m ercio

C ritica  en la  c a ric a tu ra  d e  Ari, 
La Patria, Q5 - 04 - 98

C a lle  2 0

C ielo  raso en lám in a  m e tá lic a

C asa del
Sr. Delfín G óm ez,
1928
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Esquina ñor orien ta l, segunda c lín ica  
del Dr. Roberto Restrepo, 1940

c a lle  20

/ ■
.

I
■

> -
i

_________

v
Costado oriente

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejia, 
salvo anotación diferente_____

E>Ou«na turon*ntal. 19 6 0

Esquina suro rien ta l.ed ific io  
S oc iedad  deM ejoras Públicas 

d e  M anizales -S.M.P- 1990

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal medianera, 
acceso  central a hall que 

distribuye a dos viviendas 
independientes, que llegan a 
com edor com o organizador 
espacial, salón a la calle  y 

a lcobas laterales, en la parte 
posterior servicios y patio. 
Tecnología co n stru c tiv a : 

fachada y m uros interiores en 
m anipostería y bahareque 

encem entado, estructura en 
concreto reforzado y 

bahareque vacío, entrepisos 
en m adera, cubierta 

estructura en madera y techo 
en te ja  de barro.

Uso O rig in a l: Vivienda.
Uso A ctu al: O ficin as.

Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta rectangular longitudinal 

esquinera, acceso  central a 
vestíbulo central a doble 

altura, que llega a dos 
vestíbulos interiores 

independientes de vivienda, 
que organizan los espacios. 
Tecnología co n stru ctiv a : 
fachada en manipostería, 

muros interiores en bahareque 
encem entado y estructura en 

concreto reforzado, entrepisos 
en placa, cubierta estructura en 
madera y techo en teja de barro 
y  marquesina. (Pequeña cúpula 

en concreto)

Uso O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu al: C o m ercio  - 

Viv ienda.

Valoración Arquitectónica: 
V alo r T ip ológico 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
Valor Tipológico 

Criterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
V alo r Tip ológico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

0 Ï '

u t t
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3 a  C a lle  Real. C o s ta d o  n o rte , 1925 C a sa  d e l Sr. F ranc isco  J a ra m illo  O, 1925 C o s ta d o  no rte , 1925, en el c e n tro  c a s a  d e l 
Sr. F ra n c isco  J a ra m illo  O.

1

1

s ¡s s lì
1 * 1 n M  -

«20

¿ illlÜ L |U i=
hlü r:i: m  i ̂ 11 
' t f  TT- t t  n m i m | g

Esquina ñor o r ie n ta l, 
s e a u n d a  c lín ic a  d e l Dr. 
R obe rto  Restrepo, 1940

1

V

YcoV

A cceso

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal esquinera, 
a cceso  central a 

vestíbulo central a 
doble altura, que llega 

a dos vestíbulos 
interiores 

independientes de 
vivienda, que 

organizan los espacios. 
T ecnología 

co n stru ctiv a : 
fachada en 

m anipostería, muros 
interiores en 

bahareque 
encem entado y 

estructura en concreto 
reforzado, entrepisos 

en placa, cubierta 
estructura en madera y 
techo en te ja  de barro 

y marquesina. 
(Pequeña cúpula en 

concreto)
U so O rig in a l: 

V iv ienda.
U so A ctu a l: 

C o m ercio  -  V iv ienda.

C aso  d e l Sr. 
F e rn a n d o  R ivera, 1928

Fachada con frontón 
triangular Casa del Sr. 

Francisco Jaram illo O., 1928

Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal 
m edianera, acceso  

lateral a planta libre, 
que por su 

disposición presenta 
c in co  pares de 
colum nas que 

conform an tres 
cuerpos espaciales 

claros en planta, 
cubierto uno de ellos 

con m arquesina y 
doble altura, escalera 

a tercer piso a una 
planta parásita. 

Tecnología 
c o n s tr u c m a : 

fachada en 
m anipostería, muros 

interiores en 
bahareque 

encem entado y 
estructura en 

concreto  reforzado, 
entrepiso en placa, 
cubierta en placa y 

marquesina.
U so O rig in a l: 

V iv ienda.
Uso A ctu al - r 

C o m ercio  (C a fé )

Detalle capitel de columna 
orden central, Hotel Reina, 1928

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, dos niveles de 
vivienda, acceso  central a 
vestíbulo central a doble 

altura, cubierto con 
ilum inación lateral, 

circulación lateral a alcoba 
y  salón a la calle , interior 

com edor y  resto de alcobas, 
servicios parte posterior. 

T ecn ología  c o n stru ctiv a : 
m uros bahareque y 

m anipostería, cubierta 
estructura en madera y 

techo en madera, fachada 
en bahareque encem entado, 

estructura en concreto 
. reforzado, el frontón 

triangular de la fachada fue 
retirado.

D iseño: Iug. Benjam ín 
Dussan Canals. 1.927. 

U so O rig in a l: Vivienda 
- H otel R ein a / Regina. 
U so A ctu a l: V iv ienda.

H!<
Costado norte

Fotografías:
Archiva del Grupo de Patrimonio 

y /o Hernán Giraldo Mcjia. 
salvo anotación diferente____

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica: ^
V a lo r T ip o ló g ico  1 ® I

C riterios de Intervención: 
C o n ser\ ació n  T ip o ló g ica .

<N-2.a)

Valoración A rquitectónica 
V alo r F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica 
V alo r F ach ad a . 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2 .b .)
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Reseña:
El segundo Palacio Arzobispal p. 10 fue reconstruido, a partir de 
1926, bajo el obispado de Monseñor Tiberio de J. Salazar y 
Herrera; luego del incendio de 1925; proyecto asignado al 
sacerdote italiano Juan Giovanny Buscaglione, quien trabajaría 
sobre los planos iniciales del francés Julien Auguste Polti, 
también se le atribuye participación al arquitecto bogotano 
Benjamín DussanCanals; se destaca el portal de acceso principal 
sobre la calle de La Esponsión y la capilla del Sagrario sobre la 
calle 19; de este edificio Monumento Nacional desde 1982. En el 
resto de la manzana sobresale la casa de la esquina sur oriental 
(hoy Telecafé p.05); la implantación del edificio de Telecom p.01 
empezó a alterar su homogeneidad. (Predio N ,mero.  p 000,

Investigador Principal: 
P rofesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán G iraldo M ejía

m

é

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nocional 
en lo mamona, 
refeienc iodos
en color amarillo

Morfología Urbana 
Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de fondo identifica cada coitado de la 
me rueño (Planta Tipológica y Continuum Urbano] 

en la planimetria de conjunto

Fotografías; Archivo del Grupo
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Megia,

salvo anotación diferente

P ro c e s o  d e  r e c o n s t r u c c ió n  C ra  2 3  (e ra  13 ) 
C a l le  d e  La E s p o n s ió n , c o s t a d o  N o r te ,  1 9 2 7C a te  19



iimtiiwimiUiiiiiiiBiiiiiriiiii! iuiifiiiimiiiiiiinii.mil mi i

Vestíbulo . . .  Palio e n  claustro
Descripción:

Planta rectangular cuadrada, en esquina ochavada, con remate en ático heráldico, acceso

Giovanny
Polti, también se le atribuye participación al arquitecto bogotano Benjam ín Dussan Canals; se 

llega a un patio jardín en form a de claustro con arcadas, alcobas ál corredor perimetral, 
segundo piso.

Tecnología con structiva:
M uros y fachada en manipostería y estructura portante en concreto, terraza en placa de 

cem ento; hoy cubierta con construcción parásita.
Fecha de construcción: 1927, Monum ento Nacional R - 0 0 0 0 1 7  -  30 .IX -81 

U so O rig in a l: O ficin as -  com ercio .
I  so A ctu al: O ficin as -  com ercio  -  vivienda.

DE COLOMBIA i

LA BVTRIA

/ T odos G anam oal

O
EMRS

Costado norte
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía, 

_____ salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  t o t o g r i f i r o

\

Edificio Sede Telecom , 
diseño Arqs. Jorge A rango  U. 

Jorge Gutierrez Duque, H, A rango

C a p illa  ca lle  19

Valoración A rquitectónica: 
V alo r M on um en tal 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  In teg ra l 

(N -l)
l u k m



Esquina suroflenral, E d lflc lü d e l 
Sr. N icolás Jaram illo , 1928

C a « *  19
-ñ B-fl J-M

C o lla d o  tw  c a lle  20
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Vestíbulos
R É  silfi

Costado oriente

D escrip ció n :
Planta rectangular 

cuadrada, con vestíbulo 
central a  doble altura 

cubierto con  
m arquesina (m adera - 

v idrio), entorno al cual 
giran las alcobas y 

salón a la  calle , 
com ed or interior, 

serv icios y  patio en el 
extrem o con  acceso  al 

h atillo  -  mirador. 
Tecn ología  

co n s tru c tiv a : 
m uros en bahareque 

encem entado, v igas y 
colum nas en concreto, 
entrepisos en madera , 
cubierta estructura en 
m adera y  tech o  en teja 

de barro, fachada en 
bahareque 

encem entado.
U so O rig in a l: 

V iv ien d a.
U so A ctu a l: O fic in a s .

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
longitudinal, 
con  vestíbulo 

lateral irregular 
organiza a ja  
cane el salón, 

com edor lateral 
. y  una 

circulación 
central a 

a lcobas y  zona 
de servicios 

posterior. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
muros en 

bahareque, 
entrepisos en 

m adera , 
cubierta 

estructura en 
madera y techo 
en te ja  de barro 
y  fibrocem ento, 

fachada en 
bahareque 

encem entado. 
Uso O rig in a l: 

V iv ienda .
U so actu al:

O fic in a s

Fotografías:
A rc h iv o  de i G ru po  de Patrim onio 

y/o Hernán G ira  Ido Mejia, 
____ sa lvo  anotadón  diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

V aloración A rquitectónica:
Valor T ip ológico 

C riterios de Intervención: «■ ,
Conservación Tipológica, ¡ghíh I I  H 1 1 * 

(N -2.a) W S J # -

Valoración A rquitectónica: 
Valor Fachada 

C riterios de Intervención: 
Conservación Fachada. 

(N -2 .b )

t4 *e < ‘ toe» T*t*c«*r>

7* Cuten«« Duqu* m Arara?
ato* la
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Reseña:
La Manzana es reconstruida en su totalidad después de los 
incendios de 1922 y 1925; con edificaciones de dos niveles en 
técnica constructiva de bahareque encementado la mayoría, 
manteniendo su vocación de vivienda y comercio; sobresale el 
edificio (p. 07) del Sr. Enrique Valencia donde funciona el café 
Imperial (hoy café Osírís) construido en 1928, en la esquina sur 
oriental, en técnica mixta bahareque y concreto; la esquina sur 
occidental (p. 011) (hotel New York), el conjunto de mitad de la 
cuadra occidental (ps. 12/17, Cacharrería Manizales) y la casa 
del Sr. José María Gómez B. (P.01, incendio de 1922) ambas en 
estilo de Transición (Art Deco). La manzana aún conserva su 
homogeneidad en cuanto alturas y paramentación.

(P red io  N ú m e ro  =  p. 0 00 )

Esquina noroccidental,
Republicano primera fase, p. 01 
agencia de velas en la planta baja 
antes del incendio 
del 19 de julio de 1922

Escalera semicircular 
de lo_s_p. 012/016

Costado occidental, 
p, 012/017, 1990

Casa de Don 
José María Gómez B, 

esquina nororiental, p. 01,
1 piso Lotería de Manizales, 

1936

Edificio del Sr. Enrique Valencia, planfa baja Café Imperial, 
esauina suroriental, p. 07, 1928

In v estig ad o r P rin cip al :
P ro  le  s o r Km é r  i to  y A  so ci ado I 
A rq . H ernán G ira ld o  M e jia

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
referenciados 
en color amarillo

y  * 4
' Morto,°9'a Uibana 

* Segundo nivel

Conflnuum Uibano

El coto de fondo identifica cada costado de la 
manzana (Planfa Tipológica y Conflnuum Uibano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupa
de Patrimonio yJo Hernán Giraldo Mejia,

salvo anotación diferente



Esquina noroccidental,
R e p u b lic a n o  p r im e ra  fa s e  - a g e n c ia  d e  v e ía s  e n  

la  p la n fa  b a ja  a n te s  d e l  in c e n d io  d e i 1 9  d e  ju lio  d e  1 9 2 2  

«

Casa del Sr. José Mana Gómez B.1936 
planta baja oficinas de la Lotería de Manizales
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Esquina noroccidental, Esquina noroccidental,

Vestíbulo
D escrip ció n :

Planta rectangular en 
esquina ochavada, acceso  

lateral sobre vestíbulo 
centralizado en doble 

altura, con  marquesina 
(m etal - vidrio), en tom o a 

el giran las alcobas que dan 
a las calles, terraza cubierta 

con  construcción parásita 
T ecn o lo g ía  co n stru ctiv a : 

m uros divisorios en 
bahareque encem entado y 
fachada en manipostería, 

ocupa todo el predio.

C asa de Don Jo sé  ¡María B , 
destruida en el incendio de 

192 2  (A g en cia  de velas) 
U so O r ig in a l:  V iv ienda. 

U so A ctu a l: Hotel 
(A m a rú ).

Escalera semicircular

D escrip ción :
Planta rectangular 

cuadrada, escaleras 
descentradas con acceso  a 
dos apartam entos por piso, 

dos niveles ,el principal 
con hall central, entorno 

salón con planta irregular 
(trapecio), al interior el 

com edor con planta 
irregular, una circulación 
que conduce a  un estar de 

a lcobas a la ca lle  e  interior 
y  zona de servicios en la 

parte posterior. 
T ecnología co n stru ctiv a : 
concreto: muros , vigas, 
colum nas, entrepisos y 

terraza con  construcción 
parásita, se destaca el 

diseño sem icircular de la 
escalera con o jo  central. 
Este ed ifico  com prende 

6  predios..
Uso O rig in a l: Vivienda. 
Uso A ctu al: V iv iend a.

Vestíbulo

D escrip ción :
Planta rectangular con 

esquina ochavada y 
com isa circular de rem ate, 

acceso  lateral sobre 
vestibulo centralizado a 

doble altura con 
m arquesina (m adera - 
vidrio), entorno a  el se 

desarrollan las alcobas a la 
calle  y al interior, servicios 

en el extrem o. 
Tecnología co n stru ctiv a : 
Bahareque encem entado y 

concreto, cubierta en 
te rra z a , ocupa 
todo el predio.

Uso O rig in a l: V iv ienda. 
Uso A ctu al: H otel.

Costado
occidente

Fotografías:
A rc h iv o  del G ru p o  de Patrim onio 

y/o Hernán G ira ldo  Mejia. 
sa lvo  anotación diferente __

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Monumento Nacional 
Valoración A rquitectónica: 

V alo r de F ach ad a  
C riterios de Intervención: 

C o n serv ació n  de F ach ad a . 
(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica: 
V alo r T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip ológica . 

(N -2 .a )

Valoración Arquitectónica: 
V alo r T ip ológico 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip ológica . 

(N -2.a)
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Esquina surorientai. Edificio dei 

Sr. Enrique Valencia. 1 piso café imperial, 1928
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D escrip ció n :
Planta rectangular con  

esquina ochavada y co m isa 
circu lar de rem ate, acceso  

lateral sobre vestíbulo 
centralizado a doble altura 
con m arquesina {m adera - 

vidrio), entorno a e3 se 
desarrollan las alcobas a la 
ca lle  y  al interior, servicios 

en el extrem o. 
T ecn ología  c o n stru c tiv a : 
Bahareque encem entado y 

concreto, cubierta en terraza, 
ocupa todo el predio.

U so O rig in a l: V iv ienda.
Uso A ctu al: H otel.

D escrip ción :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso  lateral 
sobre vestíbulo con  doble 
altura, circulación central 

alcoba y sala hacia la calle , 
hacia el interior alcobas y  al 
fondo servicios sobre patio 

posterior, form a conjunto de 
fachada con e l predio 0 10 . 
Tecn ología  c o n stru c tiv a : 
cubierta en estructura de 
madera y  techo en te ja  de 
barro, m uros y fachada en 
bahareque encem entado.

Ed ificio  del Sr, A lvaro 
Jaram illo , construido en 

1928,
en la planta baia funciono la 

ferretería de los Srs. 
Velázquez y M ichaeles - 

ferretería E lectra 
U so O rig in a l: V iv ienda. 
U so A ctu al: C o m ercio .

Vestíbulo
D escrip ción :

Planta rectangular con 
esquina ochavada, con 
rem ate en balaustrada, 

acceso  lateral sobre 
vestíbulo en doble altura, 
desde allí acceso  al tercer 

piso y  antigua terraza, 
o ficinas laterales 

sobre la calle. 
Tecn ología  co n stru ctiv a : 

estructura portante en acero 
reforzado, muros en 

bahareque encem entado, 
cubierta estructura en 

madera y  techo en 
fíbrocem ento. Ocupa todo 

el predio. Presenta 
construcción parásita sobre 

la calle  (tercer nivel) 
U so O rig in a l: V iv ien d a. 

U so A ctu al: O fic in as

Costado sur
A rc h iv o  del G ru po  de Patrimonio 

y/o Hernán G ira  Ido M ejia,
_________sa lvo  anotación diferente________

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica;
Valor T ip ológico 

C riterios de intervención: 
Conservación Tipológica. | 

(N~2.a)

Valoración A rquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterios de intervención: 
C onservación de Fachada. 

(N -2.b )

Valoración A rquitectónica ;
Valor T ip ológico 

C riterios de Intervención: 
C onservación Tipológica. 

(N -2.a)
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'Mcmor.il i l  Ti Z i r l i t e l i »  Icp.blic

Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta rectangular con 

esquina ochavada, con rem ate 
en balaustrada, acceso  lateral 

sobre vestíbulo, en doble 
altura, desde allí acceso  al 

tercer piso y antigua terraza, 
oficin as laterales 

sobre la calle. 
T ecn o lo g ía  co n stru c tiv a : 

estructura portante en acero 
reforzado, muros en 

bahareque encem entado, 
cubierta estructura en madera 

y  techo en fibrocem ento. 
Ocupa todo el predio. 
Presenta construcción 
parásita sobre la calle 

(tercer nivel)

U so O rig in a l: V iv iend a 
U so A ctu a l: O fic in as

i g o i T p i i f i i n i M u r

- U r  -  j p  «  ! •
Esquina suroriental. Edificio del Sr. Enrique Valencia, 

1 piso café Imperial. 1928

Esquina suroriental, Café Osiris, 1980

Calle 21

Esquina nororlental, 1970

Vestíbulo / bodega

D escrip ción :
Planta rectángular 

longitudinal, acceso 
(transform ado) 
diagonal a patio 

cubierto por 
m arquesina v 

cieloraso (madera 
vidrio), corredor 

central a lado y  lado 
espaejos con bodegas , 

o ficinas y vestíbulo 
con doble altura, con 

m arquesina (m adera y 
vidrio), ilum inación 

lateral, posee un 
deambulatorio 
alrededor del 
vestíbulo, dos 
espacios hacia 

la calle. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
estructura en madera, 

divisiones en 
bahareque relleno, 
cubierta en te ja  de 

barro y asbesto 
cem ento, fachada en 

bahareque 
encementado.

U so O rig in a l : 
V iv ienda. 

„Uso A ctu al: 
O ficin a - bodegas.

Volumen de la marquesina
D escrip ción : 

Planta rectangular e 
irregular al fondo, 

acceso  lateral sobre 
vestíbulo con 

m arquesina (m adera - 
vidrio), entorno a el 

las alcooas a la calle  e 
interiores, al fondo 

servicios y patio 
descubieno. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
cubierta: estructura de 
madera y techo en teja 
de barro, fachadas en 

bahareque 
encem entado.

Uso O rig in a l: 
V iv ienda. 

U so A ctu al: 
C o m ercio .

¡ll fl (B 2 0 El 0' 
Costado oriente

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvti anoladón diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r à f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica : t  
V alo r T ip o ló g ico  

Criterios de Intervención: * 
C o n servació n  T ip o ló g ica . 1 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
V alo r de Fa ch a d a . 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de F ach ad a . 

(N -2.b )

. 7 *

Valoración A rquitectónica: 
V alor F ach ad a  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a  

(N -2 .b )
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Esquina n©rDccfdent> ji Republicano primera fase 
agencia cíe velas ©r la  planta baja antes del 

incendio def 19 de JuMa de 1922

f e

^=!

p

E l a l a i

Calle 20

M iti í. . * • •(«licciota Rípiiblit

Calle 21

Casa del Sr. José María Gómez E 
1936 planta baja oficinas de 

la Lotería de Manizales

Esquina nororiental, 1970

X I J

Volumen de la marquesina 
D e scrip ció n :

Planta rectangular e 
irregular al fondo, 

acceso  lateral sobre 
vestíbulo con 

m arquesina (m adera - 
vidrio), entorno a el las 

alcobas a  la calle  e 
interiores, al fondo 

servicios y  patio 
descubierto. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
cubierta: estructura de 
madera y  techo en teja 
de barro, fachadas en 

bahareque 
encem em ado.

U so O rig in a l: 
V iv ienda.

U so A ctu al: 
C o m ercio .

I

0 0 3  

era 20

Volumen de la marquesina 
D escrip ció n :

Planta rectangular 
cuadrada con  apéndice 
de un cuadrado (patio), 

acceso  lateral sobre 
vestíbulo centralizado en 

doble.al tura e 
ilum inación lateral, 

alcobas y  sala hacia la 
ca lle , com edor interior al 

vestíbulo y alcobas , 
servicios al fondo sobre 

un patio posterior 
descubierto. 
Tecnología 

c o n stru c tiv a : 
cubierta estructura de 

madera, techo en 
fibrocem ento, muros en 
bahareque em butido y 
fachada en bahareque 

cncem entado.

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu al: E d u cativ o

Esquina noroccidental, 1940

Vestíbulo
D escrip ció n :

Planta rectangular en 
esquina ochavada, acceso 

lateral sobre vestíbulo 
centralizado en doble 

altura, con.m arquesina 
(m etal - vidrio), en tom o a 

el giran las alcobas que. dan 
a las calles, terraza cubierta 

con construcción parásita 
T ecn o lo g ía  co n stru ctiv a : 

muros divisorios en 
bahareque encem entadp y 
fachada en m anipostería, 

ocupa todo el predio.

Casa de Don Jo sé  M aría B , 
destruida en el incendio de 

1922 (A gencia de velas)

Uso O rig in a l: V iv ienda. 
Uso A ctu al: Hotel 

(A m arú ).

Costado norte
Fotografías'

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Flemán (jiraIdo Mcjia, 

____ salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r  T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 ,a )

m

Monumento Nacional 
Valoración A rquitectónica:

V a lo r de F ach ad a
C riterios de Intervención: i  __

C o n serv a ció n  de F a ch a d a . 
(N -2 .b )
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Reseña:
Después del incendio de 1925 contempla un pasaje peatonal 
(llamado de La Carolina y/o Pinzón) perpendicular a las carreras 
que la divide en dos partes iguales; en la 2 Calle Real, antes del 
incendio, funcionó en la esquina sur oriental (m 66/p. 04) el 
segundo Teatro Escorial y allí mismo posteriormente se 
construyó en 1927 la sede del Banco de Colombia diseño del 
Arq. Pablo de La Cruz; la casa y almacén del Sr. Felix María 
Salazar (m 65/p. 04) en el mismo año, en la esquina sur 
occidental en el cruce de la era. 22 con calle 20. En la década de 
los sesenta se construirán el edificio de La Beneficencia (m 65/p.
02), cambiándose de nombre el pasaje y la primera sede del 
Banco de Bogotá en el predio del Sr. Salazar. Se destaca el 
edificio de la familia Pinzón en la esquina sur oriental (m 65/ p.
03) sobre el pasaje y el de José Jesús Restrepo & CIA. en la 
esquina ñor occidental (m 65/p. 01). (Predio Númcro_ |„oo>

calle 20

Esquina sur o c c id en ta l, casa  
d e  Felix M aría Salazar, M 65  p . 04  

antes del incen d io  d e  1925

Esquina sur o c c id e n ta l, c a s a  del 
Sr Eduardo Pin2Ón, M 65 p. 03, 1940

— I

JrT)
n o i_.

1 Uot\

Pasaje de 
la Carolina 

/ Pinzón

Esquina sur o c c id e n ta l. Esquina sur oriental, Banco d e  C o lo m b ia ,
Edificio d e l Sr. Feliz M aría Salazar, diseño Pablo d e  la Cruz, 1927

—  r ___  i

* 1 ! ■ •  -  *  0
■■■■■I

In v estig ad o r P rin cip al:
P r  o  fe  s o r  P m é r  i t o  y  A s o c i  ad  o  
A rq . H ernán ( .jira Id o  M e j ia

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana,

■  refete nciodos
en color amarillo

[ j - -| Morfología Urbana 
. !  Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de fondo identifica cada cosiado de la 
manzana (Planta Tipológica y Conllnuum Urbano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y/o Hernán Giraido Mejia,

salvo anotación diferente

C ostcao  occ id en ta l, M 6 5  p. 01 , 1940



Cr 21

Cr 22

m anzana 65

Cl 20a 
-Pasaje de  La C a ro lina , 

-Pinzón 
-La B e n e fice n c ia C ostado  o rien ta l d e  la
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K ISTO  R íC O
Memorial de la Arquitectura

ü

Costado 
occidente

Fotografías:
A rc h iv o  del G ru po  de Patrimonio 

y/o Hernán G ira  Ido Mejia, 
sa lvo  anotación diferente_______  á

K c c o r r i d o  I

Valoración A rquitectónica: 
V alo r T ip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip ológica . 

(N -2 .a )

Dibujo perspectiva Banco d e  Bogotá, atribu ido a l 
Arq. Jorge A rango Uribe, 1949

ca lle  20

D escrip ció n :
Planta rectangular cuadrada, 

vestíbulo central cubierto con 
marquesina (m adera - vidrio), 
entorno las alcobas a  la calle, 

com edor interior con servicigs, 
pequeño patio posterior cubierto.

Tecnología c o n stru c tiv a : 
cubierta en estructura de madera 
y techo en teja  de barro, muros 

en bahareque, fachada en 
bahareque encem entado, 

entrepisos en madera.
C asa del Sr. Jo sé  Jesús Restrepo 

C ia
U so O rig in a l: V iv iend a. 

U so A ctu al: V iv ienda.



Droguerías Unidas, 
Parte interna Teatro El Escorial. 

Se dice que en este sitio se 
inició el incendio de 1925Esquina surocddentai, 

casa de Félix María Salazar, 
antes del incendio de 1925

Segunda Calle Real 
Cra 12 Calles 13 y 14 

{Cra 22 Calles 20 y 21} 
primera fase del republicano- 

costado sur 1925

Cl 20a 
-Pasaje de 

La Carolina, -Pinzón 
-La Beneficencia

Costado sur de las manzanas ó5 y 66

Esquina M M H l Sanco OB C oorrtw  
dasftotabbóotoC ruz <937

Esquina surocc.aenics, 
casa del Sr Félix María Salazar. 1936

Esquina suroriental 
de la manzana 65, 1940 Esquina suroccidental 

de la manzana 66 
Almacén Helda, 1940 

Demolido en ios años 70,
Nótese ia pérgola sobre el acceso
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Costado sur de la manzana 65
Costado sur de la manzana 66

Dibujo perspectiva 
Banco de Bogotá, atribuido 
al Arq. Jorge Arango Uribe, 

1949

Almacén España, 1940

D escripción :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso lateral 
a vestíbulo con  doble altura 

e iluminación lateral, 
planta libre por el uso 

actual (salón de billares), 
se destaca el decorado de 

las columnas de la 
estructura. 

Tecnología constructiva: 
muros, vigas, columnas en 

concreto, cubierta: 
estructura de madera y 

techo de fibrocemento y 
terraza, edificio de la  Sra.

Laura Pinzón cuyo 
m onograma esta en la parte 

superior del ochavado 
planta baja Almacén 

España del Sr. Antonio J .
Londoño, 1936.

Uso O rig in al: Vivienda. 
U so A ctu al: C om ercio

B a n c o  d e  C o i o m f t i a
« i& jtu i M » t* tati UBO i •

Caeitsí S ra t» !-*** S  * .« 8 0 ,0 0 0  
Ca*9 SaBte**! g  OSOTA.

U so O rig in a l: B a n co  de 
C o lo m b ia ; diseño original 
del Arq. Pablo de la Cruz. 

1927
Funcionó las o ficinas y 

talleres del diario L a Patria, 
1936

U so A ctu a l: B a n co  de 
C o lo m b ia  Rem odelado ñor 
Arq. F e  Banderruten, 1987

Costado sur
Fotografías:

A rc h iv o  del G ru p o  de Patrim onio 
y/o H ernán  G ira ldo  Mejía.

__ salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

V aloración A rquitectónica: 
V a lo r T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Diseño Arq, Rubén 
C oconubo, 1980

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F ach ad a . 

(N -2.h )

v .fiP>
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C f 21

C o stad o  o c c id e n ta l de  la m a n za n a  66

Cl 2 0 a  
■Pasaje d e  La C aro lin a . 

-Pinzón 
-La B en eficen c ia

C» 22

C o s ta d o  o rie n ta l d e  la m a n za n a  66
C a lle  2

I  N A C IO N A L
> Ut COLOMBIA

I UNIVERSIDAD

i
‘ Todas Ganamosi

u à  PATRIA O  
' EN ñS

MANEALES
CtXIBO.

tmoru

Vestíbulo Vestíbulo

Uso O rig in a l: B an co  de C o lo m b ia ;
diseño origina] del Arq. Pablo de la Cruz, 1927 

Funcionó las o ficinas y talleres del diario 
La Patria, 1936 

Uso A ctu al: B a n co  de C olom b ia 
rem odelado por A rq. Fe  Banderruten. 1987

Costado oriente
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y o Hemán CJinildo Mcjia. 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

t i n

í l É L l i l l l

r s

C o stad o  o rie n ta l d e  la m a n za n a  66

C  22

B a n c o  de C o lo m b ia
SUCURSAL DE MAMZALES ■ ESTABLECID0 EN 1S?5 

C a p ita l y re s e rv a s  $  7 . 5 5 0 . 0 0 0  
Casa C e n tra l: B O G O T A  

Ttltiramn: “ BAHCOLÛMB ' - »p ria is  No. Ï39

N ótese la p érgo la  sobre el a c c e s o
Costado oriental, edificio d e  la Sra. 

Claudina viuda deÁlvarez, 1928

C f  21
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C ostado norte d e  la m an zan a  66

C f 2 1  e ra  20 a
-Pasaje d e  La C aro lina , 

-Pinzón 
-La B eneficencia

C a l le  2 6

Esquina no ro cc id e n ta l 
de  la m anzana  66, 1990

Esquina ñor o c c id e n ta l, e d if ic io  d e  los 
Srs. José Jesús Restrepo y  C ia , 193 0

279
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-ii r T'1 .

era 21

J i l l P

Vestíbulo
D escrip ció n :

Planta - rectangular 
longitudinal, nall 

vestíbulo central con 
doble altura, cubierto a  

cuatro, aguas e 
ilum inación lateral, 

entorno las alcobas que 
dan a  la calle  y el 
com edor interno, 

conectado a  la zona de 
servicios con patio 

cubierto con  
m arquesina (m adera y 

vidrio), un segundo 
piso con alcobas. 

Tecnología 
c o n stru ctiv a : 

Colum nas y vigas en 
concreto , cubierta 

estructura en m adera, 
techo en te ja  de barro y 

terraza encem entada. 
muros en bahareque, 
fachada en bahareque 

encem entado. 
entrepisos en madera.

U so O rig in a l: 
V iv iend a.

U so A ctú a): 
C e n tro  E du cativ o

Diseño:
S e  atribuye a 

Pizano, Pradilla y Caro. 
Bogotá 

Finales años 50

Esquina no rocc iden ta l, 1936

4
era 21

D escrip ción :
Planta rectangular cuadrada, 

vestíbulo central cubierto con 
marquesina (m adera - vidrio), 
entorno las alcobas a la calle, 

com edor interior con. 
serv icios, pequeño patio 

posterior cubierto. 
Tecn ología  co n stru c tiv a : 
cubierta en estructura de 

madera y  techo en teja de 
barro, muros en bahareque, 

fachada en bahareque 
encem entado, entrepisos 

en madera.
C asa del Sr. Jo sé  Jesús 

Restrepo C ia

Uso O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: V iv ienda.

ÜJIíiüÜJ

Costado norte
Fotografías:

A rc h iv o  del G ru po  de Patrim onio 
y/o Hernán G ira  Ido Mejía, 

_____ sa lvo  anotación diferente______

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

* " i m

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip o ló g ico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica:
Valor Tip ológico 

Criterios de Intervención: « 1 4  
Conservación Tipológica.

(N -2.a)
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El costado norte fue el más importante hasta antes del incendio de 
1925, por estar sobre la 2 Calle Real o del Comercio (Cra. 12); 
posterior a la reconstrucción se encontraba las sedes del banco de 
La República p. 01 (hoy banco Popular) diseño del belga Arq. 
Joseph Maertens, 1926, Compañía Colombiana de Tabaco p. 03 
(hoy B.I.C.) diseño del Arq. Jorge Arango Uribe, (época de 
transición, 1934), la casa y almacén de Aquilino Villegas H. predio 
08 diseño del Ing. José María Gómez M. 1927; el Edificio Estrada 
de Papio y Bonarda predio 06; el primer teatro Cumanday p. 58, 
célebre por su vitrales neo-indigenistas de la corriente Bachué; a 
partir de la década de los años sesenta se inicia la desestructuración 
de la manzana; se construyó el hotel Ritz (hoy Las Colinas p. 02. 
inicialmente para la sede del Banco Cafetero) y la Caja Agraria 
1967 p. 08; en 1987 construye mediante concurso la sede para el 
Banco Sudamcrís p. 05, edificio que contempla la aplicación de las 
primeras normas del centro histórico, manteniendo el paramento de 
la cuadra y retiro para las alturas mayores; acertado diseño urbano 
de la firma Lago Saenz de Cali. Contrariamente, el segundo teatro 
Cumanday fue demolido en 1997, en su lugar se implantó un 
edificio que rompe con la paramentación y alturas en forma
C o n t u n d e n t e .  _  (Predio Número = p. 000)

? 1 <

' 4 ' m  Jpi®
m i Esquina nororiental,

Ip . 03 Sede C o m p a ñ ía  
fc o lo m b ia n a  d e  
■ a b a c o , 1 935

< • • ! ! • • • •  • • k •• • l i l i

In v estig ad o r Princip ili;
P ru le  so r  Hm eri lo  y A sociad o  
A rq , H ernán G ira ld o  M e jia

Aerofotografia

Esquina nororiental, p 01, an tiguo  
Banco d e la R epública, 1936

P 06, a lm acén  del Sr. Diego Estrada, 
construyó Papio y Bonarda

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 

l  en lo manzano,
referendarios 
en color amarillo

f , ^ Morfologia Urbana 
I  .. » L  Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de fondo identifica coda costado de la 
manzano (Planta Típolópca y Confínuum Urbano] 

en la planimetria de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y lo Hernán Gira Ido Mejia.

salvo anotación diferente

Cra 23  Calles 20 y 21 c a lle  d e  La Esponsión co s tad o  sur, p. 08, 07, 06 , años 40
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Segunda C a lle  Real. 
Esquina n o roccldenta l, 1925

Edificio y a lm a c é n  del Sr. Aquilino Villegas H, 
diseño del Ing José M an a  G ó m ez M ejía , 1928

C o i©  2 0

■ f e s  UNIVERSIDAD ! . !
M * .  I  N A C IO N  A L
M W  DE COLOMBIA B J

*  Toóos Ganam os!

LABVTRIA

2 8 1

Costado 
occidente

Foiograñas:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán G ira ldo  Mcjia. 
sa lvo  anotación diferente

Esquina n o ro rle n ta l, a n tig u o  B an co  
d e  la  R e p ú b lic a , 1 9 3 6

Uso O rig in a l:
B a n co  de la R ep ú blica  1930 aprox. 

U so A ctu al: B an co  P op u lar
D iseño: del belga Arq. Joseph 

M aertens, 1926 
Rcm od elado internamente en 1988, 
A rqs. M aría Luz Vásquez y  Germán 

Hincapié.

Segundo Teatro C um anday, 
de m o lid o  en 1997

Vitrales n e o -in d ig e n is ta s  c o n  m otivos  
in d íg e n a s , Sa lón  C u m a n d a y . 1936 . 

D e m o lid o  p a ra  constru ir el 
s e g u n d o  Teatro  C u m a n d a y

Esquina suroccidental, 
casa y a lm a c é n  del Sr. Aquilino Villegas.

diseño Ing. José M aría G ó m ez M. 
Salón C o lum bio  A. Villegas Hnos, 1936

Valoración Arquitectónica;
V alor T ip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  Tip ológica . 

(N -2.a)

Se d e  C a ja  Ag ra r ia ,
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Esquina su? occ iden ta l, 
casa y a lm a cén  de l Sr, Aquilino V illegas H. 

Diseño del Ing José María Gómez Mejía, 
Salón Co lum b io  A. Villegas Hnos, 1923

Edificio de la Sra. Zolla R. de Hoyos, 
diseño, Arq. Jorge Arango Üribe, 1928

Construyó Papio 
y  Bona rda

Ai macére ó #  Si. 0 * 9 0  tit fO d a . 
ccrufruyo rooto v ftonarda

v  — -

Ï B B

__ !

r  ? *

"T í l jg j

Edificio y a lm a cén  del 
Sr. A quilino V illegas H. 1928

Edificio de la Sra. 
Zoila R, de Hoyos, 

1936
Constructores Papio 

y  Bonarda
Esquina suroríenfal, e d ific io  Estrada 197Q

i .

_ - L - h  I —  l

A h

Vestíbulo
Descripción:

Planta rectangular,
ncc'*>o Inicia l

vestíbulo centralizado, 
doble altura y  cubierto 

por m arquesina (m adera 
- vidrioL entorno salón 

y alcobas a la calle 
actualm ente una 

circulación  interna 
central que une al 

ed ificio  con $1 de al 
lado (esquina), 

circu lación  lateral a 
com edor, alcobas y 

servicios. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
m uros, vigas, colum nas 
y  fachada en concreto, 
cubierta estructura en 

m adera y  techo en 
asbesto cem ento, posee 

terraza. M ención de 
H onor R escate  del 

Patrim onio S C Á  Caldas 
1986, rem odeló A rq. 

G loria  Esperanza 
Carbonefl 1985.
U so O rig in a l: 

Vivienda.
U so A ctu a l: O fic in as

Vestíbulo
Descripción:

Planta rectangular, con 
esquina ochavada rematada 

por una comisa heráldica 
acceso lateral sobre

vestíbulo con m arquesina en 
doble altura y  acceso  a 

terraza; rem oóelado para

m  y  u m

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejla. 
salvo anotación diferente____

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c a
f  l t l l l l  S i g l l  XX

uso de oficinas que dan a la 
ca lle  y al vestíbulo, E d ificio  

del Sr. D iego Estrada. 
Tecnología c o n stru c tiv a : 

muros en m anipostería, 
cubierta en terraza ocupa 

todo el predio, se  com unica 
en el segundo piso con el 

predio 007,
M ención de H onor por el 

R escate del Patrim onio SC A  
Seccional Caldas 1986; 
rem odeló Arq. G lo ria ' 

Esperanza Carbonell; W alter 
Estrada-Aquaterra 1985, 
Uso O rig in a l: V iv iend a. 

U so A ctu a l: O fic in a s

Sede Caja Agraria, diseño Arq, Chino f W  
construido en i 967

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip ológico  

C riterios de intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a ) "

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2.a)
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Co n o  21

C r 22

B a n c o  Sudam eris. 
D ise ñ o  L a g o  y  Sa en z  (1 98 8 ) 

P rim e r ed if ic io  que  se  acoge  a  la 
R eg lam entac ión  del C en tro  H istó r ico

Valoración Arquitectónica 
V alor fach ad a  

Criterios de Intervención: J I I
C o n serv ació n  F a ch a d a . • . .  M J

l  I H B j

c a l le  21

D escrip ció n :
Planta longitudinal 

rectangular, acceso  y 
vestíbulo laterales, al rededor 
punto fijo , o f ic in a s , corredor 

lateral doble crujía, parte 
posterior de servicios , y 

seuundo vacio lateral junto a 
la escalera, m arquesina y 

doble altura (m etal -  vidrio) 
sobre patios. 

Tecnología co n stru c tiv a : 
fachada en manipostería, 

colum nas y vigas en concreto, 
muros en m anipostería . pisos 

en baldosa, algunos con 
tapete primera rem odelación 

en 19«5,A rqs. M aría Luz 
Vásquez y Germ án Hincapié, 
y segunda rem odelación anos 
9 0  perdiendo la fachada sus 

proporciones.
Uso O rig in a l: V ivienda 

Uso A ctu al: O fic in as

Primera rem odelación, 1985

Esquina suroriental 
e d ific io  Estrada, 1970

Edificio d e  Joel y 
Eduardo Saiazar 

Posterior Mullers Hotel, 
193Ó

Proceso constructivo, 1936  
C o m p a ñ ía  C o lo m b ian o  d e  Tab aco

C om pañía  C o lom b ia na  de  Tabaco 
Arq. Jorge A rango Uribe, 1936

Costado oriente
Fotografías:

A rc h iv o  del G ru po  de Patrim onio 
y/o Hernán G ira  Ido Mejia. 
sa lvo  anotación diferente

V e s tíb u lo

D escrip ció n :
Planta rectangular, con 

esquina ochavada rematada 
por una co m isa  heráldica 

acceso  lateral sobre 
vestíbulo con marquesina 
en doble altura y  acceso  a 
terraza; rem odelado para 

uso de o ficin as que dan a la 
ca lle  y al vestíbulo, Edificio 

del Sr. D iego  Estrada. 
T e cn o lo g ía  co n stru c tiv a : 

m uros en m anipostería, 
cubierta en terraza ocupa 

todo el predio, se com unica 
en el segundo piso 
co n  el predio 0 07 . 

M en ción  de H onor por el 
R escate  del Patrim onio 
S C A  Seccio n al Caldas 

1986; rem odeló Arq. G loria  
Esperanza C arbonell; 

W alter Estrada-A quaterra 
1985.

U so O r ig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: O fic in a s

Vestíbulo

Uso o r ig in a l; C om p añ ía  
C o lo m b ian a  de T a b a co : Diseño 

Arq. Jo rg e  A rango U ribe. 1934 
U so A ctu a l: B a n co  In d u stria l 

C o lo m b ian o  
Rem odelado en 1983-85

Valoración Arquitectónica;
Valor Tipológico 

Criterios de Intervención: : • » i
Conservación Tipológica. I 1 I I

(N-2.a) ?

n h a u
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Proceso constructivo , 1934 
C o m p a ñ ía  C o lo m b ia n a  d e  Tabaco

Segunda C a lle  Real. Banco d e  la R epúb lica , 1936
Esquina n o rocc iden ta f, 1925

B UNIVERSIDAD
I  N A C IO N A L
A DE COLOMBIA

LA PATRIA

'  Todos Ganamos!

MANEALES » 
r F K 'T R n U

, .
A rq u ite c to »  BepubÜC2*a

C a lle  21 Cr 22

' 4 \ m « £ g *

s f a
Edificio de la Compañía Colombiana de Tabaco, 

!936Esquina nororiental Esquina nororiental, antiguo Banco 
de la República, 1936

Vestíbulo

Uso original; Compañía Colombiana 
de Tabaco: Diseño Arq. Jorge Arango 

Uribe. 1934 
¿poca de transición 

Uso Actual: Banco Industrial 
Colombiano 

Remodelado en 1983-85

Diseño inicial para ei Banco Cafetero 
Posteriormente para el Hotel Ritz. 

En la Actualidad Hotel Las Colinas 
Arquitectos Jaime Gómez 

y Jaime Ángel 
Inicios años 60 

Remodelado en 1984 por los 
Arquitectos 

Hernán Salamanca 
y Alvaro Gutiérrez

Costado norte
Fotografías;

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Gíraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración 
Arquitectónica:
Valor fachada 

Criterios de
Conservación Fachadas 

(N-2.b)

i d  i

Uso Original:
Banco de la República 1930 

aprox.
Uso Actual: Banco Popular
D iseño: del belga Arq. Joseph 

M aertens, 1926 
Rem odeíado internam ente en 

1988, A rqs. María Luz 
V ásquez y Germán Hincapié.

Valoración A rquitectónica;
Valor Tipológico 

C riterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N-2.a)



Reseña:
Esta manzana fue destruida por el incendio de 1925 y 
reconstruida a partir de entonces; el inmueble situado en la 
esquina noroccidental (p.01) fue el primer edificio de estilo 
moderno que se construyó en la ciudad según el diseño del Arq. 
Jorge Arango Uribe terminado en 1936 para residencia del Sr. 
Luis Horacio Gómez y donde funcionó la sede las Empresas 
Municipales (hoy Conavi); sedes bancarias como el primer 
Banco Central Hipotecario (p.02); en la esquina suroriental 
(p.07) el edificio del Sr. Abel Mejía y el del Sr. Vicencio Upegui 
G. en la esquina suroccidental (p.011); en el edificio del Sr. 
Francisco A. Mejía (p.05) funcionó la Sede de Hilados y Tejidos 
de Caldas S. A. en 1928, y en 1980 se construye la sede de 
Seguros Atlas, que no solo alterará la manzana sino todo el 
conjunto del centro tradicional y la silueta urbana de la ciudad 
por su altura y desproporcionadas culatas. (Predio Número - p. ooo>
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In v estig ad o r Prin cip al: 
P ro feso r  E m é rito  y A so cia d o  
A rq . H ernán ( jir a ld o  M e jía

Aerofoiogiafia

-

P 05, 1 piso Empresas M unicipales, 2 piso Res. d e  Don Luis H, G óm ez. 
Ara. Jorge A rango llribe, 1 936
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Inmoebteí republicanos, 
Monumento Nocional 
en lo manzana, 
refetenáodos 
en colot amorillo

Morfología Urbana 
Segundo nivel

Continuum Urbano

El cotof de (onde identifica cada costado de la 
maruena (Planto Tipológica y Continuum Uibono] 

er la planimetria de conjunto

Fotografías' Archivo del Grupo
de Patrimonio ylo Hernán Giraldo Mejí-

salvo anotación diferente

0  2 )
C o n t i n u u m  U r b a n o  1 9 3 6

P 05 ,1a  Sede Banco Central Hipotecario P 05, d e m o lid a  en  1979, p red io  04
Primer piso años 40



1 piso Empresas Municipales, 2 piso Res. de Don Luis H. Gómez. 
Arq. Jorge Arango Uribe, 1936

1
1

t i .

001 
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Ï
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Vitral

D escrip ció n :
Planta rectangular - 

longitudinal en " L " ,  con un 
cuerpo m ayor, acceso  y 
vestíbulo laterales, con 

doble altura, m arquesina 
co n  m otivos geom étricos 

(A rt D eco) en hierro; 
alrededor o ficin as, corredor 

central con doble cru jía, 
zona posterior de servicios; 
el segundo piso rem odelado 

y subdividido. 
Tecn ología  co n stru ctiv a : 

fachada y m uros en 
m anipostería, estructura en 
concreto , p isos en baldosa, 

algunos con  tapete y  
carpintería en madera. 

D iseño A rq. Jorge A rango 
U ribe 1936? Rem odelado 

por la A rq. G loria  Inés Arias 
C . en 1997

U so O rig in a l: V iv ienda 
Uso A ctu al: B a n c a r io -  

o fic in as

Edificio del Sr. V icencio Upegui Gaviria, 1928

c a lle  20

V e s tíb u lo

D escrip ción :
Planta cuadrada 

medianera, acceso 
lateral a vestíbulo salón 

en doble altura, 
centralizado cubierto 

con marquesina en 
vidrio, alrededor se 

distribuyen las alcobas 
a la calle  y otras 

laterales, al igual que 
servicios. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada en primer piso 
m am postería y segundo 

piso en bahareque 
encem entado, lo m ism o 

que sus muros 
interiores, estructura 

bahareque em butido y  
madera, entrepiso en 

madera, cubierta 
estructura en madera 

techo en teja de barro y 
marquesina.

Uso O rig in a l: 
V iv iend a.

U so A ctu al: V iv iend a.

t * l  
Vestíbulo

D escrip ción :
Planta cuadrada en esquina 

con acceso  central a 
vestíbulo con ilum inación 

cenital y m arquesina, doble 
circulación a las alcobas 

que dan a la calle  y 
servicios posteriores, 

T ecnología co n stru c tiv a : 
cubierta en estructura de 
madera y techo en teja de 

barro, fachada en 
bahareque encem entado y 

m am posteria, muros 
interiores en bahareque de 

tierra y estructura en 
bahareque embutido,

Uso O rig in a l: V iv ienda. 
Uso A ctu al: R esid en cias  

u n iv ersitar ias

Costado 
occidente

Fotografías: 
duvo <k * irupi di i* ttnmon
y/o Hernán Giraldo Mejía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica:
V a lo r tipológico 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  tip ológica . í i T J j l !  

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a . 

(N -2.b )

V aloración A rquitectónica: 
V alor T ip ológico 

C riterios de Intervención: 
C o n servació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )
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I

Valoración 

Arquitectónica: 

V alor T ipo lóg ico  

Criterios de Im trvc  

C onservac ión  

T ipo lóg ica . (N-2 .a )

Vestíbulo

D escrip ción :
Planta cuadrada en esquina, con acceso 

latera] a vestíbulo central con marquesina, 
alcobas y salón a la fachada, cocina y patio 

posterior.
T ecn o lo g ía  co n stru ctiv a :

Cubierta con estructura de madera y techo 
en teja  de barro, fachada en bahareque 
encem entado y m anipostería, muros en 

bahareque de tierra y bahareque 
encem entado, estructura en concreto , ( 

bahareque encem entado y bahareque vacío. 
Interiorm ente destruido en forma parcial, 

incendio 2 0 .1 0 ,2 0 0 0

Uso O rig in a l: V iv ienda.
Uso A ctu al: Vivienda.

Valoración A rquitectónica: 
V alor T ip ológico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . r 

(N -2.a)

' i

» » » *•

R em odelación  años 90

\ \ *S L

Valoración 
Arquitectónica: 

Valor Tipológico 
Criterios de Intervención: 

Conservación 
Tipológica. (N-2.a)

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mejía. 
salvo anotación diferente

COÜOdC sur. 1928

era  24

* »  C alle  2 0

Esquina soronental
Edificio del Sr. Abel Mejía, 1928

t i  j o

•
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D escrip ció n :
Planta cuadrada en esquina 

con acceso central a 
vestíbulo con ilum inación 

cenital y marquesina, doble 
circulación  a l a s  tlo o b fli 

que dan a la ca jle  y 
serv icios posteriores. 

T ecn olog ía  co n stru ctiv a : 
cubierta en estructura de 
madera y techo en te ja  de 

barro, fachada en 
bahareque encem entado y 

m anipostería, muros 
interiores en bahareque de 

tierra y estructura en 
bahareque embutido.

Uso O rig in a l: 
V iv ienda.

Uso A ctu al: 
R esid en cias  

u n iv ersita r ia s

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
longitudinal, 

vestíbulo lateral 
cubierto fon  
marquesina 
(piaflera - 

vidrio), con 
cieloraso en 

vibrio oppco, 
circulación 

«entra] a salón }  
alcobas sobre la 
calle, com edor 

y  alcobas 
t e n o r e s ,  

servicios y patio 
descubierto 

parte posterior.
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
muros en 

bahareque. 
cntrepisg en 

mudera. vigas y 
columnas 
madera y 
concreto, 

cubierta en 
estructura de 

madera, fachada 
bahareque

Remodelación 
años 70

:que

liado

Uso O rig in a l: 
V iv ienda. 

Uso A ctu al: 
Vivienda Reconstruida interiormente en  el a ñ o  2001
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E s q u in a  s o ro r ie n ta l  
E d ific io  d e l Sr. A b e l M e j ía ,  1 9 2 8

E d ific io  d e l Sr. F ra n c is c o  
V a lle jo , 192 8

V e s tíb u lo
D escripción:

Planta cuadrada en esquina, con acceso 
lateral a vestíbulo central con marquesina, 

alcobas y salón a la fachada, cocina y 
patio posterior.

Tecnología constructiva: 
cubierta con estructura de madera y 

techo en teja de barro, fachada en 
bahareque encementado y manipostería, 

muros en bahareque de tierra y  bahareque 
enccmentado, estructura en concreto, 
bahareque encementado y bahareque 

vacio, Interiormente destruido en forma 
parcial, incendio 20 .10 .2000

Uso O rig inal: Vivienda.
Uso A ctu al: Vivienda.

¡  '
W ÍáJ. .

V e s tíb u lo

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, posee patio 
vestíbulo cubierto con 
m arquesina (madera - 
vidrio), entorno a este 
alcobas y se  destaca el 

com edor: corredor 
central en doble cru jía, 

une con la parte posterior 
alcobas, servicios y patio 

descubiertos, posee un 
altillo 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

muros en bahareque, 
fachada en bahareque 

encem entado, pisos en 
madera y baldosa 

policrom a (vestíbu lo), 
altura dos niveles, 

cubierta estructura en 
madera y techo en teja  

de barro.
En el 1 piso en los años 

setenta funcionó la 
“ Loboteca del Ing. Efraín 

D uque”
Uso O rig in a l: V iv ienda. 

Uso A ctu al: C e n tro  
E d u cativ o .

¡tojBfflfi 
Costado oriente

Fotografías:
A rc h iv o  del G ru po  de Patrimonio 

y/o Hernán G ira ldo  Mejía, 
_________ sa lvo  anotación diferente______

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración Arquitecto
V alo r T ip o ló g ic a  -  -  

Criterios de In terv e i^ H »  1  I I  I I  
C o n serv ació n  T lp o ilftU  

(N -2.a) nifiTmi

Valoración Arquitectónica: 
V a lo r F a ch a d a  

Criterios de Intervención: 
C o n te rv a c ló n  F a ch a d a . 

<N- 2 -b > ^  
Lago/Saetiz 1978

0  24

C r M

-  0 * 4

C o ll*

Edificio d e l Sr. Francisco A. M e jia . S ede  H ilados y 
Tejidos d e  C a ld a s  S. A. 1928
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C a lle  20
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1a Sede  
Banco Central H ipotecario  

Primer piso anos 40

Primer piso 
Empresas Municipales, 
segundo piso Res. de 

Don Luis H. Gómez. 
A/q. Jorge Arango Uribe, 

1936

Edificio de l sr. Francisco A. M ejia . 
Sede C o m p a ñ ía  d e  Hilados y 
Tejidos d e  C a ld as  S.A. 1928

D em o lid a  en 1979

Edificio vivienda y alm acén  
del Sr. Emilio Ocam po, 1936

Costado norte
Fotografías:

A rc h iv o  del G ru po  de Patrim onio 
y/o Hernán G ira ldo  Mejía. 
sa lvo  anotación difercnlc

D escrip ción :
Planta 

rectangular 
longitudinal en 
"L "  marquesina 

con m otivos 
geom étricos 

(Art D eco) en 
hierro; 

alrededor

D ise ñ o : 
La go / Sae nz  1980V e s tíb u lo  j b o d e g aVestíbulo

■ • 
• —

*  •

« -

• «

B an co  del Estado 
Uso O rig in a l: 

V ivienda 
Uso A ctu al: 

B an co

D escrip ció n :
Planta rectangular, 

acceso  lateral a 
vestíbulo, 

circulación central 
de doble cru jia a 
a lcobas patio v 

servicios al fondo, 
sobre la calle  

a lcobas y salón.
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
fachadas en 
bahareque 

encem entado, 
cubierta estructura 
en madera y techo 

en teja  de narro. 
Rem odelado en 

1997 
Uso O rig in a l: 

V iv ienda. Uso 
A ctu al: C o m ercio

oficinas, 
corredor 

central con 
doble crujía, 

zona posterior 
de servicios; el 
segundo piso 
remodelado y 
subdividido, 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y 
muros en 

m amposteria, 
estructura en 

concreto , pisos 
en baldosa.y 

carpintería en 
madera. 

D iseño Arq. 
Jorge A rango 
U n b e  1935. 
Rem odelado

gor la Ara. 
loria Inés 

A rias C . en 
1997 

Uso O rig in a l: 
V iv ienda 

Uso A ctu al: 
B a n ca rio  - 

o ficin as

D ise ñ o : 

La go/ Sae nz  1978  ! ^ S ( I [ 9 ,

Valoración A rquitectónica: 
V alor T ip ológico 

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  tip ológica . 

(N -2 .a )

Valoración Arquitectónica: 
V alor tipológico 

C riterios de intervención: 
C o n serv ació n  tip ológica . 

(N -2.a)

ite
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Reseña:
La manzana hace parte integral del espacio de la Plaza de 
Bolívar con su esquina sur oriental (p.07/094) allí mismo 
donde funcionó el primer seminario; destruida por el 
incendio de 1925. Posteriormente fue reconstruida, bajando 
el nivel de las calles y con edificios que combinaron la técnica 
del bahareque encementado y la manipostería con los nuevos 
estilos Republicano segunda fase y de Transición. Se 
destacan los inmuebles de las esquinas nororiental (p.03) 
Pensión Escobar y suroccidental (p .0 1) hotel Amarú donde 
en este lote se instaló por algún tiempo, la carpa del "Teatro 
Estrella" en los años 30. Tuvo un edificio (p.07) que se le 
asigna en su diseño al Arq. francés Julián Auguste Polti, 
demolido en 1993 y su predio englobado para dar paso a la 
torre del Banco Ganadero que alterará este conjunto urbano 
por su altura y desparamentación. Se distinguió por su 
vocación de comercio en el zócalo urbano y vivienda en los 
segundos niveles. (PredioNúmero- p. 0001

C o s ta d o  O c c id e n ta l  C I .1 3  (C I.2 1 ) ,  
1 9 4 0

D e ta l le  d e  c o t id ia n id a d ,  1 9 4 0

I n  v e s tí  g a d o r  P r in c ip a l : 
P ro fe s o r  E m é r ito  y  A s o c ia d o  
A r q .  H e rn á n  G ira  Id o  M e jía

Aerototog'atio

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nocional 
en la manzana, 
referenclados 
en color amarilloP 07, d iseño Julien Polti, 1930 Proceso de dem olic ión  del p . 07 p a ia  

la construcción del Banco 'manadero, 
Costado sur, 1994 —

Morfología Urbana 
Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de tondo identifica cada costado de la 
manzana (Planto Tipológica y Continuum Urbano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo 

de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía, 

salvo anotación diferente

Calle 2 a
Esquina nororiental, 1930 p 0 3  

Actua l Pensión Escobar
Esquina surocc identa  p. 010. 1990
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ta lle  21

Vestíbulo

D e scrip ció n :
Plan ta  rectangular 

longitudinal!“ en 
esquina ochavada, 

acceso  lateral a  
vestíbulo co n  doble 
altura e  ilum inación 
lateral, interior con 

patio p osterior cubierto 
co n  m arquesina. 

T ecn o lo g ía  
c o n s tru c tiv a : 

fachada en bahareque 
encem entado, m uros en 

bahareque a e  tierra, 
cu b ierta  estructura en 

m adera y  techo 
en te ja  de barro.

U so O r ig in a l: 
V iv ien d a.

U so  A ctu a l: H otel 
(R e sid en c ia s)

Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta en  "L "  

irregular, acceso  
lateral a 

vestíbulo, dos 
alcobas hacia la 

calle , otras 
laterales internas, 

vestíbulo triple 
altura con 

marquesina
( fT n \iiC ía . tffia 

. !»fici 
ilum inación 

lateral, com edor 
independiente, 

circulación  
lateral a  patios 

posteriores ano 
cubierto. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

cielo  raso y 
entrepisos en 

madera, 
estructura en 

bahareque 
relleno y  madera, 

fachada 
en bahareque 
encem entado, 

cubierta en 
estructura de 

madera y  techo 
en te ja  de barro. 

U so .O rig in a l: 
V ivienda. 

U so A ctu al: 
C e n tro  de 

C a p a cita c ió n .

Costado 
occidente

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y h  Hernán Gira Ido Mejía. 
______ salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

D escrip ción .
Planta rectangular 

cuadrada, acceso  central a 
vestíbulo, cubierto por 
m arquesina (vidrio y 

m adera), cielo  raso en 
vidrio y  m adera, tres 

espacios hacia la  calle  dos 
laterales y  otro posterior 

con acceso  a  apartaestudio. 
Tecnología c o n stru c tiv a : 

estructura en horm igón, 
construcción  de dos p isos , 

fachada en manipostería, 
cubierta en fibrocem ento.

Uso O r ig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: O fic in as.

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso  lateral a 
vestíbulo en doble altura 
cubierto p or m arquesina 

(m etal -  vidrio); com unicado 
con otro vestíbulo doble 

altura cubierto con 
m arquesina (m etal -  vidrio), 

entorno a estos, alcobas y 
cuatro espacios hacia la 
calle , posterior pasillos 

laterales y  central alcobas, 
servicios posteriores. 

T ecn ología  co n stru ctiv a : 
estructura en bahareque 

relleno, entrepisos y cielo  
rasos en m adera, muros y 

fachada en bahareque 
encem entado, cubierta 

estructura en m adera y  techo 
en te ja  de barro.

En los años 3 0  se instalaba 
en este predio la carpa del 

“Teatro E strella  ’

U so O rig in a l : V iv ien d a. 
U so A ctu a l: H otel.

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip o ló g ico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .b )

Valoración Arquitectónica: 
V alor T ip ológico. 

Criterios de Intervención: 
C o n serv ación  T ip ológica. 

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r de F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de F a ch a d a  

.(N -2 .b ).

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r T ip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

a
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Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejía. 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

D e scrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso  lateral a 
vestíbulo en doble altura 
cubierto por m arquesina 

(m etal - v idrio), com unicado 
con otro vestíbulo doble 

altura cubierto con  . 
m arquesina (m etal - vidrio), 

entorno a estos, alcobas y 
cuatro espacios hacia la 
ca lle , posterior p asillos 

laterales y  central alcobas, 
servicios posteriores. 

Tecn ología  c o n stru c tiv a : 
estructura en bahareque 

relleno, entrepisos y 
cielorasos en m adera, muros 

y fachada en bahareque 
encem entado, cubierta- 

estructura en madera y techo 
en teja de barro.

En los años 3 0  se  instalaba 
en este predio la carpa del 

“ Teatro E s tre lla '
Uso O rig in a l: V iv iend a.

Uso A ctu a l: H otel.

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso 
central a vestíbulo 

doble altura cubierto 
con m arquesina 

(vidrio - m adera), 
tres esp ag o s hacia la 

ca lle , circulación 
central, alcobas, 

laterales a auditorio, 
patio con m arquesina 

(vidrio y madera) y 
cieloraso, servicios 

laterales. 
Tecnología 

c o n stru ctiv a : 
estructura en 

m adera, fachadas y 
m uros en bahareque 

encem entado, 
entrepisos y  cieloraso 

en madera; cubierta 
estructura en madera 

y  techo en 
te ja  de barro.

U so O rig in a l : 
V iv ienda.

Uso A ctu al: 
O fic in as.

Valoración 
Arquitectónica: 

Valor Tipológico 
Criterios de 

Intervención: 
Conservación 

Tipológica. 
(N-2.a)

3 U ,. J Í|

S Ï

1 9 7 9 / 1 9 9 4

Valoración A rquitectónica: 
Valor de Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación de Fachada 

(N -2.b)

Banco G anadero, diseño i  •.» |  
Arqs. Estella Henao/
Carmen E. Perrero, J 
concurso privado, 

p rim er p re m io ,1 994.
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Esquino suroriental años 30 S onco  d e l C o m e rc io . 1 9 6 0 . d iseño  A /q  

Jorge A rango  Uribe. d e m o lid o  lu e g o  de* 
fe ire m o to  d e  1979

Dos pisos an tes  d e l b a n q u e o  
1927  a p ro x im a d a m e n te

Esquina nororiental, a n tig u a  
Pension Escobar

r

Cr 20

=Ü.

c a lle  22

B a n c o  d e l C o m e r c io ,  I9 6 0 ,  
d is e ñ o  A rq . J o rg e  A r a n g o  U rib e , d e m o l id o  

lu e g o  d e l te r r e m o to  d e  1 9 7 9

Costado oriente
Fotografías:

A r c h iv o  del G ru p o  de P a lr im on io  
y/o H e rn án  G ira ld o  M ejía ,

________ sa lv o  ano tac ión  d iferente________

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

1993 aprox im adam ente

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, 3 
n iveles, hall 

vestíbulo doble 
altura cubierto por 
marquesina (vidrio 
- m adera), rodeado 
por el acceso , las 
alcobas v  el salón 

sobre la calle , 
corredor central 
(doble cru jía) a 

servicios, alcobas 
y patio posterior. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

bahareque 
encem entado 

(fachada), pañete 
muros, cubierta en 

estructura de 
madera y  techo en 
te ja  de barro, pisos 

madera. 
N ótese los tres 

. pisos, de la 
edificación  luego 

del banqueo

U so O rig in a l: 
V iv ienda. 

U so A ctu al: 
O fic in as.

Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, 
acceso lateral a 
vestíbulo, tres 

espacios hacia la 
calle, circulación 
central, alcobas 
laterales, patio 

triple altura 
cubierto por 

marquesina (vidrio 
- madera), posterior 
servicios y  balcón. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

estructura y 
entrepisos en 

madera c ie lo  raso 
en lamina 

troquelada muros 
y fachada en 

bahareque 
encem entado, 

cubierta en te ja  de 
barro.

Uso O rig in a l: 
V iv ienda. 

Uso A ctu al: 
Vivienda 

(resid en cias)

D escrip ció n :
Planta cuadrada en 
esquina con  acceso 

lateral a  vestíbulo lateral 
co n  doble altura e 
ilum inación lateral 

y  m arquesina (vidrio - 
m adera), alcobas 

centrales .(construcción 
parásita), .doble 

circulación  a 
alcobas y  social. 

Tecn ología  
co n stru ctiv a : 

cubierta en fibrocem ento 
con estructura en 

m adera, fachada en 
m anipostería y  

bahareque encem entado, 
muros interiores en 

bahareque encem entado 
y  estructura en madera. 

Remodelad.o en el año de 
1999, antigua Pensión 

Escobar

Banco Ganadero, diseño Arqs. 
Estella Henaa/Carmen E. Perrero, 

concurso privado, prime? premio,1994.

Valoración A rquitectónica: 
V a lo r de F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  de F a ch a d a . 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica 
V a lo r de F ach ad a  

Crii eri os de Intervención : 
C o n serv a ció n  de 
F a c h a d a .(N -2 .h )

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: V iv iend a.

Valoración 
Arquitectónica:

V a lo r  de F a ch a d a  
Criterios de Intervención: m 

C o n serv ació n  de 
F a c h a d a . (N -2.b )



Panorámica, 1936 aproximadamente

Esquina nororiental 1936, 
Antigua Pensión Escobar

C ostoso  norte, parro  control, 1936

l i r a era 20

Costado norte

l ü
Vestíbulo

D escrip ció n :
Planta cuadrada en esquina 

co n  acceso  lateral a 
vestíbulo lateral co n  doble 
altura e  ilum inación lateral 

y  m arquesina (vidrio  - 
m adera), alcobas centrales 

(construcción  parásita), 
doble circulación  
a alcobas y social. 

T ecn o lo g ía  c o n stru ctiv a ! 
cubierta en fibrocem ento 
co n  estructura en madera, 
fachada en m anipostería y 
bahareque encem entado, 

m uros interiores en 
bahareque encem entado y 

estructura en madera. 
Rem odelado en e l año de 

1999 , antigua Pensión 
Escobar 

Uso O r ig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu al: V iv ien d a.

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal en esquina 
ochavada, acceso  lateral a 

vestíbulo con doble altura e 
ilum inación lateral, interior 
co n  patio posterior cubierto 

con marquesina. 
T ecn olog ía  c o n stru c tiv a : 

fachada en bahareque 
encem entado, m uros en 

bahareque de tierra, cubierta 
estructura en m adera y techo 
en te ja  de barro. A  partir de 

k 1914 funcionó allí el prim er 
Sa ló n  Olym pia; destruido 

luego por el incendio de 1925. 
Rem odelada en 1999.

U so O rig in a l: V iv iend a.
U so A ctu a l: H otel 

(R esid en cia s)

Costado norte
I rnojfrjfl«*.

A rc h iv o  del Gfup«» de Patrim onio 
y/o Hernán G ira ldo  Mejia. 
sa ivo  anotación diferente______

R e c o r r i d o  t o l o g r a f i c o  
F i n a l e «  S i g l o  \ X

Valoración A rquitectónica: 
V alo r de F ach ad a  

C riterios de Intervención: gp" 
C o n serv a ció n  de Fach ad a^  

(N -2 .b )

V aloración A rquitectónica: 
V alo r T ip o ló g ico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .b ) £



Reseña:
La ubicación estratégica y la evolución de esta manzana, la coloca 
como una de las más importantes del centro histórico, desde cuando en 
la esquina sur oriental comenzaba la primera Calle Real y/o del 
Comercio y en 1856/57 el antioqueño Maestro Albañil Lucas López 
construyera la primera casa de tapias (p.05/06) para don Marcelino 
Palacio, uno de los fundadores de la ciudad; en 1874 funcionara en la 
esquina nororiental (p.02/03) el primer teatro El Escorial en casa del 
Sr. Liborio Gutiérrez E. Luego de su destrucción por el incendio de 
1925 será reconstruida dentro de un estilo republicano segunda fase 
con proyectos del francés arquitecto Julien Auguste Polti y construida 
por la Ulen & Company como el edificio de doble vivienda para la 
familia Gutiérrez Vélez (p.02/03) y el hotel en la esquina 
noroccidental (p.01), en 1928; ambos proyectos reformados para su 
construcción definitiva; en el caso del hotel El Escorial terminado en 
1936 para los Juegos Olímpicos Nacionales, participó el chileno Arq. 
Amoldo Michaelsen y el manizaleño Jorge Arango Uribe; dándose ya 
un estilo de Transición al igual que el edificio ubicado en la esquina 
sur oriental (p.05/06) donde funcionara la sede de la Cámara de 
Comercio de Manizales. Se destacan también los edificios del Sr. 
Alfredo Botero B. (p.07) donde funcionara la Tipografía Cervantes, la 
Voz de Caldas y el famoso café "El Polo", en la esquina suroccidental; 
enseguida (p.07), sobre la calle del Comercio la vivienda y almacén 
del Sr. Marco Gómez y Hnos. La homogeneidad en paramentación y 
alturas de este conjunto se va a ver alterada (p.06) con la construcción 
del Banco de Caldas en 1975. (predio Número - p, ooo)

r  i ü  2 .  ía

t íur
Costado oriental. R epublicano de  prim era fase, 1925 

Restitución fo to g rá fica  d ig ita l
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Costado oriental. Estilo repub licano, 
segunda fase, in icios años 30

I n v e s t ig a d o r  P r ín c  i p a l : 
P ro fe s o r  K m é r i lo  y  A s o c ia d o  
A r q .  H e rn á n  ( ¡ i r a I d o  M e jía

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
relerenclodos 
en cotar omorillot e

Morfología Urbana
* i.. Segundo nivel

S I L  _ ^ i i » £ i 2 3 y  « T  

........ i—  ; Ü É *  ill
tí ?  H »

Continuum Urbano

El color de fondo identifica coda costado de la 
manzana (Planto Tipológica v Continuum llibano] 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y/o Hernán Giralda Mejía,

salvo anotación diferente

Esquina ñor o cc id e n ta l Hotel Esquina suroriental, primera Cámara de 
Escorial (p. 01), 1936 Comercio de Manizales (p. 05/06), 1999
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calle 21
D escrip ció n .

Planta cuadrada, acceso  lateral a 
hall con  circu lación  en circuito 

cerrado, esp acio  central con  triple 
altura, cubierto p or m arquesina 

(vidrio-m etal), y esp acios de 
alcobas y  servicios en torno a  este, 

a lcobas hacia la  ca lle , interior 
alcobas ilum inadas con  patios.

T ecn o lo g ía  c o n stru ctiv a : 
estructura en concreto  reforzado^ 

placa entrepisos, c ie lo  rasos en 
esterilla  revocado, c ie lo  rasos en 
prim er piso lám ina troquelada, 

m uros y  fachada en m anipostería, 
cubierta en asbesto cem ento. S e  

distinguen sus vitrales, ilum inación 
de apliques y  el prim er ascensor 

que hubo en la  región. Construido 
para su propietario e l Sr.

G uillerm o G utiérrez V élez .
D iseño : un prim er d iseño del A rq.

Francés Ju líen  Polti; luego 
participaron los Arqs. A m oldo 
M íehaelsen (ch ilen o) y el Arq.

Jo rge  A rango U ribe.
Inaugurado para los Juegos 

O lím picos N acionales en 1936 
U so O rig in a l: H otel.

U so A ctu a l: H otel.

HtpuíilicasjS lc ttiansJ I s  la ¡S f^ a iieE lu r

Costado
occidente

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mcjia, 
salva anotación diferente____

R » (  o r r I d «  1 o l o g r à f i c o  
t i n a l r t S i g l o  X \

Comodor. 1999

Esquina sur o c c id e n ta l, fa c h a d a  rem o de la d '" 
(sin balcones) C a fé  El Polo, 1970

Valoración A rquitectónica 
V a lo r M o n u m en tal 

C riterios de Intervención; 
C o n serv ació n  In teg ra l. 

( ¡N -l)

- 5 '  »

Esquina suroccidental, 
Sede Banco de 
Caldas, diseño: 

Lago Saenz y Cía., 
Julio Mosquera, 1975
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Ed ific io  de l Sr. A lfredo Botero Edificio del Sr. M arco Gómez, Esquina suroriental,

P lanta b a ja  O fic inas “ La voz d e  C a ldas" -| 936 p red io  sin constru ir  ̂930
y T ipogra fía  Cervantes, 1940
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Edificio de l Sr. M a rco  Gómez, 
1936

P anorám ica noc tu rna  de 
la cra  22, ca lle  22, 

prim era  C a lle  Real y/o  
del C om erc io , 1940

Esquina sur orien ta i, 1940

j j *  1 1 J .

i

í ? - ~ -
i # v .

■ S

Esquina surocc identa l, 
C a fé  El Polo, 1970

Vestíbulo
«IP?

Predio 06 (interno)

HHll!!

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o I lemán Giraldo Mejía,

_______ salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  f o i o g r f t f i c t  
N  o « I r t $ i t  I o X X

Eíqulna suroccidenta l, Sede Banco 
de  C aldas, diseño: Lago Saenz y Cía ,

ju lio  M osquera, 1975 '  I ,

D escrip ció n  .
Planta rectangular cuadrada, vestíbulo lateral sobre el acceso.

entorno espacios a la calle , un espacio centralizado.con 
circulaciones laterales, zona de servicios, en la actualidad el 

espacio  esta transform ado por el uso.
Tecn ología  co n stru c tiv a : 

colum nas, vigas y fachada en concreto , cubierta 
estructura en m adera, techo fibrocem ento.

Su propietario inicial el Sr.p Hernán G utiérrez. Su  di:

Costado sur, Sede Banco 
Comercial Antioqueño, años 60

atribuye al Arq. A m oldo M ichaelsen (ch ileno) concl 
1936. Funciono en el prim er piso: ia Cám ara ae  Com 

alm acén Extra de D aniel M osquera, el alm acén Par 
Salazar y C ía., el B an co  del Com ercio. El ed ificio  es i  

m ejores ex ponen tes del Art D eco en la ciudad 
U so O rig in a l: V iv iend a.

U so A ctu al: O ficin as.

Valoración A rquitectónica : 
V alo r de F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de P M h i É l  

(N -2.b ) á k i
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Fotgrafías, fa ch a d a s  cos tado  orien ta l, 1925
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Esquina nororiental, nótese la altura 
de 2 pisos sobre la era 22, 1950

M arquesina

s i
»

1

1
•

J  1 i  

1

-  —

-  L ~ — i

T

f ....... 1 1

= = ■ ■ 1

m m

Costado oriente
Fotografías:

A rc h iv o  del G ru po  de Patrimonio 
y  lo Hernán  G ira! do Mejía. 
sa lvo  anotación diferente

Valoración A rquitectónica 
V a lo r de F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de tachM d» 

(N -2 .b ).

El “ M ache tazo" años 70.

D escrip ción .
Planta longitudinal rectangular, acceso  lateral a 

vestíbulo central, dos espacios hacia la calle, 
pasillo central con  espacios laterales a patio 

posterior doble altura cubierto con marquesina 
(vidrio - m etal), servicios posteriores. 

Tecnología co n stru ctiv a : 
estructura en concreto  reforzado, placa entrepisos, 

c ie lo  rasos en madera. M uros y fachada en 
manipostería, cubierta en asbestocem ento Se 

destaca la calidad de la marquesina (v id rio-m et"1' 
sobre la  escalera de acceso, Form a un solo- 

conjunto con el predio 0 2 , propietario inicial S 
L iborio  Gutiérrez R. D iseño original del Arq 

francés. Ju lien  Polti el cual fue reformado 
posteriorm ente agregándosele un tercer nivel so 

el costado norte a fs e r  rem odelado por los A ra 
Jo sé  Fdo. E scobar A . y G ilberto FÍórez. 1985 

U so O rig in a l: V iv iend a.
U so A ctu a l: C e n tro  E d u cativ o .

S egunda m odern ización  d e  la fach ad a  
Arq. Rubén C o co n u b o , finales anos 70.

Valoración A rquitectónica 
V alo r M o n u m en ta l 

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  In te g ra l. 

(  N - l) .

Valoración A rquitectónica 
V alo r M o n u m en tal 

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  In teg ra l. 

(  N - l) .

C a lle  22

Años 50

D escrip ció n  .
Planta rectangular cuadrada, vestíbulo 

lateral sobre el acceso , entorno 
espacios a la calle , un espacio 
centralizado con circulaciones 

laterales, zona de servicios, en la 
actualidad el espacio  esta 
transform ado por el uso. 

T ecn o lo g ía  co n stru c tiv a : 
colum nas, vigas y fachada en 

concreto , cubierta estructura en 
madera, techo fibrocem ento.

Su propietario inicial el Sr. Hernán 
G utiérrez. Su diseño se atribuye al 
Arq. A m oldo M ichaelsen  (ch ileno) 
concluido en 1936. Funcionó en el 

prim er p iso: la Cám ara de C om ercio , 
el alm acén Extra de Daniel M osquera, 
el alm acén Paris, Srs. Salazar v  C ia., 
el B an co  del C om ercio . E l ed ificio  es 
uno de los m ejores exponentes del Art 

D eco  en la ciudad 
U so O rig in a l: V iv ienda 
U so A ctu al: O fic in as.

Alm acén  Bremen, 1930

C r 21



x .~  a g  n. j-
c t o  21

Diseño in ic ia l Afq. Julien Polli, 1927 (re form ado)

Esquina no rocc iden ta l, Hotel El Escorial. 
Arqs. J. Polti, A. M ichae lsen, J, Arango.

a ,  n  ¡ ¡

i r f n n  o

C ostado  norte  Edific io  
Liborio G utiérrez R., 1936

«

El "M ache tazo " años 70,

C ostado norte 
Edificio Liborio G utiérrez R., 
1999 F ach ada  re m o d e la d a

C a lle  21
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Temaría! 9c h Irquiieetur ScputliciBa

A c c e s o  A cc e s o  y e s c a le ra

D escrip ció n .
Planta longitudinal rectangular, acceso  lateral a vestíbulo 

central, dos espacios hacia la calle, p asillo  central con 
esp acios laterales a patio posterior doble altura cubierto con 

m arquesina (vidrio - m etal), servicios posteriores.
Tecn o lo g ía  co n stru ctiv a : 

estructura en concreto reforzado, placa entrepisos, cielo 
rasos en m adera. M uros v  fachada en m anipostería, cubierta 
en asbestocem ento. S e  destaca la calidad de la m arquesina 
(v idrio-m etal) sobre la escalera de acceso. Form a un solo 
con junto con el predio 02 . propietario inicial Sr. Liborio 

G utierrez R . Di seno original del Arq francés. Julien Polti el 
cual fue reform ado posteriorm ente agregándosele un tercer 
nivel sobre el costado norte, al ser rem oaelado por los Arqs 

Jo sé  Fdo. Escobar A . y  G ilberto  Flórez. 1985

Uso O rig in a l: V iv iend a.
U so A ctu a l: C e n tro  Edu cativo .

Costado norte
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hcmán Giraldo Mejía,
■-aKo anotación diferente_____

D escrip ción .
Planta cuadrada, acceso  lateral a hall con  circulación en circuito 

cerrado, espacio central con triple altura, cubierto por m arquesina 
(vidrio-m etal), v espacios de alcobas y servicios en tom o a este, 

alcobas hacia la calle , interior alcobas iluminadas con patios. 
Tecn ología  c o n stru c tiv a : 

estructura en concreto reforzado, placa entrepisos^ c ie lo  rasos en 
esterilla revocado, cielo  rasos en prim er p iso lám ina troquelada, 
muros y fachada en m am postería, cubierta en asbesto cem ento. 
Se distinguen sus vitrales, .iluminación de apliques y el .primer 

ascensor que hubo en la región. Construido para su propietario el 
Sr. Guillerm o Gutiérrez Velez.

Diseño: un prim er d iseño del Arq. Francés Ju lien  Polti; luego 
participaron los Arqs. Am oldo M ichaelsen (chileno) 

y el A rq. Jorge A rango Uribe.
Inaugurado para los Juegos Olím picos 

N acionales en 1936 
U so O rig in a l: H otel.

Uso A ctu al: H otel.

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i f l o  X X

Valoración 
Arquitectónica : - —

Valor Monumental i r a  i  i 
Criterios de » | ^  | ^ (

Intervención:
Conservación 

Integral.
(N -l).

Valoración A rquitectónica :
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: ‘ * 
Conservación Integral.

( N - l )
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Reseña:
Estratégicamente tres de sus costados se situaban frente a la 
Catedral, la Calle de La Esponsión y la Primera Calle Real 
respectivamente, albergando sedes bancarias y comerciales de 
renombre internacional; su reconstrucción se hizo en forma rápida 
presentando uno de los edificios (p. 01) más interesantes y 
pintorescos del centro histórico con su eclecticismo (morisco/ 
español) en la esquina noroccidental, donde estuvo el banco de Los 
Andes y luego el Banco del Ruiz hasta el incendio de 1925. 
Edificios notables como los ubicados en el costado sur, sobre la 
calle de La Esponsión como el de don Liborio Mejia (p. 66) y el 
almacén Roma; a continuación el conjunto de dos viviendas para 
los Srs. Alfonso Jaramillo y José Restrepo (p. 63 y 64), rematando 
la esquina suroriental (p. 61) la casa de doña Mercedes Duque de 
Mejia. En la esquina nororiental (p. 06) el edificio de don Daniel 
Gómez A. y la farmacia Bolívar por mucho tiempo, hasta la sede 
propia del banco del Comercio, reconstruido luego del terremoto 
de 1962 y Seguros Bolívar (p. 66) marcan la continuación del 
estilo internacional alterando fuertemente el conjunto, por sus 
retiros y alturas. (Predio Número  ̂ p. 000)

C ostado orien ta l, 1936 (acuare la )

Calle 22

In v estig ad o r Prin cip al: 
P ro feso r  [{m érito  y  A sociad o 
A rq . H ernán G ira  Ido M ejia

Aerofotografía

C ostado  sur. p  063 064 
m ita d  d e  c u a d ra , c a lle  de  
La Esponsion. era  23. 1936

Esquina su rocc id en ta l, p. 
e d ific io  del Sr. L iborio M< 

era 23 ca lle  21, a lm a cé n  Bo»

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
relerenciados 
en color amarillo

Continuum Urbano

£I color de fondo Identifica cada costado de la 
manzana ¡Planta Tipológica y Continuum Uitoano] 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejí 

salvo anotación diferente

C ostado occ iden ta l, 
p. 01/066, 1936

Esquina nororiental, p, 01, 
e d ific io  lla m a d o  fam ilia rm en te  

A rabe o Morisco, 1990
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LA PATRIAC ostado  occidental, 
,1 ca lle  13 entre  
| |c ra s  12 y  13. 1925

Esquina noroccidental, 
B anco los Andes, 

C ra 12 c o n  c a lle  13, 1925

M A IZ A L E S 1

Esquina sur occidental, ediflc - ( 
del Sr. Uborio Mejía , p lan ta  be.- -, 

alm acén Roma, 1 9 :* '

c o s ta a o  norte. ^  J j * t
fa c h a d a  d e l edificio

' “B anco d e l Rui2" C o stad o  norte. Esquina noioacieenral.
~ -  i  destruido e n  e l destrucción e n  e l fa c h a d a  del edificio

incendio  d e  1926 incendio d e  1926 ‘ Banco del Ruiz” destruido
e n  e l incendio  d e  1926

,.. i i i  fffr^Tm TTiiTnrn 11 i t í i t i t i  i ñ rr  | jt. im nliim iD i ira g n u  m i n n m  i i  i f ~ i 7 i  i W  rm  P, m u 1111111

Costado 
occidente

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Gira Ido Mejia, 
salvo anotación difercmc

u i a r to u u i B f T f l i i  o  n n r  t a i |j  m r r  n m il

Valoración A rquitectónica: 
V alo r de F ach ad a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de F ach ad a , 

(N -2 .b )D escripción:
Planta rectangular - longitudinal, acceso lateral a circulación central de doble 
crujía que reparte al comedor, salón y alcobas sobre la calle y en un costado 

interno a servicios, posee tres pisos de vivienda independientes y construcción 
parásita en la terraza, se destaca un torreón acusando la esquina ochavada. 

Tecnología constructiva: 
ladrillo revocado, vigas y columnas en concreto, entrepisos loza de concreto y 

acabados en parquet de madera y baldosa de cemento policromada. Posee 
terraza con cerramiento en balaustrada.

Uso O rig in al: Vivienda.
Uso A ctual: Vivienda.

Edificio seguros Bolívar, 
diseño d e los Arqs. 
G abriel A ndrade,
Jorge Rincón y M ax  
Borrero. 1961
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Edificio seguros Bolívar, 
d iseño de  los Arqs. 
G abrie l A ndrade, 

Jorge R incón y  
M ax Borrero, 1961

. Demolido 
interioiTnente, sólo 
. posee la faenada. f 

original - construcción 
de Obra Nueva en el 

interior; Diseño: Arq, 
Gloria Inés Arias Castre 

en 1998

U so O rig in a l:
Vivienda.

Uso A ctu al: B anco.

D escrip ción :
Planta rectangular- 
longitudinal. con 

vestíbulo latera! a 
m ayor altura 

cubierto, 
circulación central 
a salón y alcobas 

sobre la ca lle , hacia 
el interior a lcobas y 
com edor, servicios 

parte posterior .
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
prim er piso vigas y 

colum nas en 
concreto , segundo 

piso en m adera, 
cubierta en madera 
y techo en te ja  de 
'asbestocem ento. 

fachada en 
bahareque 

encem entado, 
Propietario Sr. 

A lfonso Jaram illo , 
1928.

U so O rig in a l: 
V iv ienda . Uso 

A ctu al: O ficin as.

D escripción:
Planta rectangu lar
longitudinal, con 

vestíbulo lateral a 
mayor altura 

cubierto, circulación 
central a salón y 
alcobas sobre la 

calle, hacia el 
interior alcobas, y 

comedor, servicios 
parte posterior. 

Tecnología 
constructiva: 

primer piso vigas y 
columnas en 

concreto, segundo 
piso en madera, 

i'*Dierta en madera y 
techo en teja  de 
asbestocemento, 

fachada en 
bahareque 

encementado. # 
Propietario José 
Restrepo, 1928 
Uso O rig inal: 

Vivienda.
Uso A ctual: 

R estaurante.

D escripción:
Planta rectangular- 

longitudinal, 
esquinera acceso 

lateral a hall, 
escaleras elípticas a 
tercer piso, creando 

vacio en doble 
altura, a la calle se 
encuentra el salón 

y las alcobas que se 
comunican con 

un corredor, 
concluyendo en la 

parte posterior 
en com edor y 

servicios. 
Tecnología 

constructiva : 
fachada en 

manipostería y 
piedra bogotana, 

muros interiores en 
manipostería, 
estructura en 

concreto reforzado 
y  entrepisos en 
placa, cubierta 

en placa y 
marquesina. 

Remodelado por el 
Arq. Héctor 
Jaramillo B. 

en 1988.

Uso O rig in a l: 
Vivienda.

Uso A ctual: Hotel 
(B ella  M on tañ a)

Valoración A rquitectónica: 
V alor de F a ch a d a  

Criterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  de F a ch a d a  

(N -2 .b )

B

Valoración 
Arquitectónica: Valor de JB tC  

Fachada 
Criterios de Intervención 

Conservación de 
Fachada.
(N-2.b)
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Hall - escaleras

_rt «i

"L. L . L J
D escrip ció n :

Planta rectangular - 
longitudinal, esquinera 

acceso  lateral a hall, 
escaleras elípticas a tercer 

piso, creando vacío en 
doble altura, a la calle se 
encuentra el salón y  las 

a lcobas que se com unican 
con  un corredor, 

concluyendo en la parte 
posterior en com edor y 

servicios. 
T ecn o lo g ía  co n stru ctiv a  : 
fachada en m am postería y 

piedra bogotana, muros 
interiores en m am postería, 

estructura en concreto 
reforzado y entrepisos en 

p laca , cubierta en p laca y 
m arquesina. Rem odelado 

por el Arq. H éctor Jaram illo  
B . en 1988.

U so O r ig in a l: V iv ienda. 
U so  A ctu a l: Hotel 
(B e lla  M o n ta ñ a ).

Edificio de  la esquina ñor orienta l 
destruida por la Torre ñor o cc iden ta l 

de la ca tedra l, en el sismo 
del 30 de  Julio de 1962

Perspectiva proyecto  
Banco de l Com ercio, 1963

Segunda sede del B an co  
del Com ercio 

D iseño y  C onstrucción: 
Borrero / Zam brano, 

construyó G uivanelli, 1963

I1IB0JJ
Costado oriente

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y /o  I lemán G i raid o Mejía. 
salvo anotación diferente

c o r r i d o  I o t o g r i i f l c a  
f i n a l e *  S i g l o  V \

Valoración A rquitectónica: 
V alor de F ach ad a  

Criterios de Intervención: 
C o n serv a ció n  de F ach ad a . 

(N -2 .b )

Mural en la tachada, 
creación colectiva: 
Jenaro Me|ía, otros, 

1985

Fundación Cultural 
Leonardo Da Vinci, 1985

M onum ento  N aciona l 
Va loración A rqu ite c tón ica : 

M onum enta l 
Criterio de In tervención: 

C onservación Integra l 
( n - l )
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Primera C a lle  Real {ca rre ra  12) 
C ostado norte, 1925.
Hoy Cía 22 con  c a lle  21

Costado  norte, 1936 Esquina nororiental, 1950 Costado norte. s w u m o  n o a c c id y l o l
destrucción en el , ,
I f i r n v W l  rV« I D U  K r í v O t l i U «  M t i T U O Oin c«rx>©  o e  i m  ^  #| ine9nfMo ̂  ,  w

C o i fado  norte tach a da  
del ed ific  o  "Banco de l Ruiz" 

destruido en el 
ir tce n d o  00 1925

n  11m  T i
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Caite 21
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! m m r i

Perspectiva p royecto  
Banco de l C om erc io , 1963

D escrip ció n :
Planta rectangular - 

longitudinal, 
acceso  central a 

hall en doble altura 
y escaleras al tercer 

piso cubierto con 
marquesina, 

entorno a  este 
alcobas y salón a  la 

calle , interior 
com edor y 

servicios con patio 
cubierto en la parte 
posterior, en tercer 
piso alcobas y estar 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

M uros en 
m am postearía y  

estructura en 
concreto 

U so O rig in a l: 
V iv ienda.

U so A ctu al: 
O fic in a s .

D escripción:
Planta rectangular - 
longitudinal, acceso 
lateral a circulación 

central de doble crujía 
que reparte al 

comedor, salón y 
alcobas sobre la calle 

. y en un costado 
interno a  servicios, 

posee tres pisos 
de vivienda 

independientes y 
construcción parásita 

en la terraza, se 
destaca un torreón 

acusando la esquina 
ochavada. 

Tecnología 
c o n stru ctiv a : 

ladrillo revocado, 
vigas y colum nas en 
concreto, entrepisos 
loza de concreto  y 

acabados en parquet 
de madera y baldosa 

de cem ento 
policrom ada. Posee 

terraza con 
cerram iento en 

balaustrada.
U so O rig in a l: 

V iv ienda.
U so A ctu al: 

V iv ienda.

ffie
Costado norte

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o I  lemán oirá Ido Mejia, 
salvo anotadm diferente.-

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c a  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Segunda sede de) Banco 
del Comercio 

Diseño y  Construcción: 
Barrero l  Zambra no. 

construyó GuivaneHi. 1963

Valoración A rquitectónica: 
V alo r Tip ológico  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
V alor de F a ch a d a  

C riterios de Intervención: 
C o n serv ació n  de F a ch a d a . 

(N -2 .b ) 4M



Para su construcción el Palacio Nacional p. 01 en 1926 se utilizó 
1/3 de la manzana; diseño en el cual participaron los arquitectos 
John Vawter norteamericano, Pablo de la Cruz, Jorge Arango 
Uribe y el alemán Ing. Guillermo Ledher; con diferentes 
intervenciones sobre los planos originales que se le atribuyen al 
(húngaro?) Arq Gustav Scheik y construido por la Ulen 
Company. Junto con el Palacio Municipal también en la Cra. 23 
(Cra. 13) escoltaban la catedral y daban marco simbólico- 
referencial a todo este conjunto urbano institucional incluyendo 
la Plaza de Bolívar y el Palacio Departamental. Por presiones 
políticas se impidió la aplicación de un tratamiento de 
consolidación estructural, para ser injustamente demolido, luego 
del terremoto de 1962. Perdiendo la ciudad y el país una de las 
grandes obras de la arquitectura republicana y de paso el 
conjunto urbano, quedando solo la catedral; borrón urbano 
efectuado de un solo brochazo, en solo una década, de aquello 
que demoró mas de medio siglo. u’r.-di,. sun*n. P,....

C o s ta d o  o c c id e n ta l, 
c ra  23 el 2 2  (era  13 cll 12), 

a c u a re la  1930

Esquino nororlental p. 01 cra  23 e l 23  esquina , fo tografía  ob licu a , 1930

1 I

C ostqdo  norfe, d ibu jo  (p. 02) 
T ipografía  y  Editorial B lanco y Negro, 

diseño Arq. Julien Poltl, 1928

C o s ta d o  o c c id e n ta l p. 03  
de l sr. G era rd o  Arlas M e jía  

y el p. 04  d e l sr. J. R Echeverry . 
Cll 21 entre  eras 23  y  24  

(eli 13 e n tre  eras 13 y  14),

•
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in v e s t ig a d o r  P r in c ip a l:  
P ro fe s o r  E m é r ito  y  A s o c ia d o  
A r q . H  c  rn á  n  G  í  ra  ! c! o  M  c j i  a

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
refe rendados 
en color amarillo

| ■ i  Morfología Urbana 
LU Z ' Segundo nivel

Continuum Urbano

El color de fondo identifica cada costado de lo 
manzana (Planta Tipológica y Contlnuum Urbano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y.-'o Hernán Giraldo Mejía.

saJvo anotación diferente
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|[ fJ cra 23 el 23 esquina,

- j t o l o g t a f i o  o b l i c u a .  1 9 3 0

01

t =  \

Escaleras ceñirá i

Interior

El resto de la manzana estaba compuesto en el costado occidental por la Tipografía 
y Editorial Blanco y Negro diseño del trances Arq. Julien Auguste Polti en 1928 y 
las viviendas de don Gerardo Arias M , J.P. Bcheverry las cuales fueron demolidas 
a partir de 1963 para la construcción del nuevo Palacio Nacional que ocupó toda la 
manzana, diseño de la firma Londoño y Martínez de Bogotá.

A ¡ • *;

M IT  ‘ W

Esquina norofienía l, 1950 Fachada del proyecto  p ara  el 
Palacio Nacional, l9 2ó a p rox .

c v m M  m c M

Fachada norte del provecto original 
para la Tipografía y Editorial Blanco y  Negro

Costado norte
I otografía

y/o Hernán un  a Ido Mejia 
salvo anotación diferente

Proceso constructivo del p. 02 para locales y talleres de  
la Tipografía, Editorial Blanco y Negro, Librería Nacional; 

a lm acén  del Sr. Mario Cam argo  & Co,
Diseño Arq. Julien Auguste Polti, 1928.

Costado
occidental
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Cio 24

m

01

r r r T r Æ

P a lio  in te rio r, p ro c e s o  P e rs p e c tiv a  d e  G . S c h e ik  
d e  d e m o lic ió n ,  1 9 6 3

“En el proyecto la planta tiene forma de L, con acceso diagonal en el vértice y un 
vestíbulo redondo al frente de un patio hexagonal que resuelve la diagonalidad y 
su relación con las 2 alas laterales. Sobre el eje bisectriz hay, al fondo, una 
escalera cuyo primer plano sigue la diagonal y luego del descanso se subdivide 
en 2 brazos simétricos; a cada lado hay otros dos patios rectangulares alargados 
y en torno a este corredores de circulación surgen las oficinas. La fachada es muy 
clásica, presenta un piso bajo a manera de basamento en sillería estriada y luego 
dos pisos unificados por unas pilastras de doble altura que van colocadas por 
pares en el acceso y en los extremos; sobre estos dos pisos va una cornisa y 
enseguida un ático y una balaustrada. Al vestíbulo esquinero corresponde una 
torre que señala el acceso diagonal, alberga el reloj y se reviste de guirnaldas y 
ánforas con buen sentido decorativo. Era un ejemplo de clasicism o muy 
académico y bien articulado -aunque algo tardío- que se integraba en buena 
forma al ambiente de la ciudad posterior a los incendios; como no lo hace el 
actual edificio moderno”-NiÑo m u r c i a ,  Carlos- Se remodelo en el portal de acceso 
y se agregó una construcción parásita en las terrazas, restándole elegancia y 
purezaalavolumetría.

Costado oriente

A cceso al P alacio  N acional 
destruido en el tem b lo r d e  1962

Fotografías;

Esquina nororiental p. 01 era 23  e l 23  esquina, 
fo tografía  o b licua, 1930

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mejia, 
salvo anotación diferente
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R e s e ñ a .

E l  i n c e n d i o  d e  1 9 2 5  d e s t r u y ó  t o d a  l a  m a n z a n a ,  i n c l u y e n d o  

l a  p r i m e r a  g o b e r n a c i ó n ,  c u y o  d i s e ñ o  s e  l e  a t r i b u y e  a l  

a n t i o q u e ñ o  I n g .  d e  M i n a s  J o s é  R a m í r e z  J h o n s  e n  1 9 1 0 ;  

d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  a  p a r t i r  d e  1 9 2 7  l a  

n u e v a  g o b e r n a c i ó n  ( M 9 6 / p .  0 1 )  d i s e ñ o  d e l  

n o r t e a m e r i c a n o  A r q .  J o h n  V a w t e r  y  c o n s t r u i d a  p o r  l a  U l e n  

&  C o m p a n y ;  t a m b i é n  p a r t i c i p a r o n  e l  I n g .  J o s é  M a r í a  

G ó m e z  M .  y  p a r a  l a s  d e c o r a c i o n e s  a r t í s t i c a s  l o s  M a e s t r o s  

d e  A r t e  B e l í s a r í o  R o d r í g u e z  y  L u í s  S a l a z a r .  D e n o m i n a d a  

d e s d e  e n t o n c e s  P a l a c i o  D e p a r t a m e n t a l ;  o c u p a r á  l a  m i t a d  

o c c i d e n t a l  d e  l a  m a n z a n a ,  c o n f o r m a n d o  u n  p a s a j e  

i n t e r m e d i o ,  c o m p l e m e n t a d o  d e s p u é s  p o r  e l  P a l a c i o  d e  L a  

L i c o r e r a  ( M 9 7 / p . 2 )  h a c i a  1 9 4 4 ,  d i s e ñ o  d e l  I n g .  J o s é  M a r í a  

G ó m e z  M e j í a  y  c o m p l e m e n t a d o  p o r  e l  I n g .  F r a n c i s c o  J . 

C a l l e  G ,  q u i e n  l e  a g r e g ó  u n  p i s o ,  e n t r e  o t r o s  c a m b i o s ;  

c r e á n d o s e  u n  p u e n t e  r e h u n d i d o  e n t r e  l o s  d o s  p a l a c i o s  a  

m a n e r a  d e  p o r t a l  s o b r e  e l  p a s a j e ;  q u e  e n  f o r m a  a c e r t a d a  

m a r c a  l a  d i f e r e n c i a  e  i n t e g r a  l o s  e s t i l o s  r e p u b l i c a n o  y  d e  

t r a n s i c i ó n ,  a d e m á s  d e  c o n f e r i r l e  d i g n i d a d  y  e l e g a n c i a  a  

e s t e  C o n t i n u u m  a d m i n i s t r a t i v o / i n s t i t u c i o n a l  q u e  

c o m p l e m e n t a  l a  P l a z a  d e  B o l í v a r .  E n  e l  c o s t a d o  n o r t e  

( M 9 7 / p . 0 1 )  p o s t e r i o r  a  L a  L i c o r e r a  u n a  c a s a  d i s e ñ o  y  

c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  f i r m a  i t a l i a n a  d e  A n g e l o  P a p i o  y  P í o  

G i a n  C a r i o  B o n a r d a ,  p a r a  e l  S r .  P e d r o  E s c o b a r  c o n f o r m a  

e l  r e s t o  d e l  c o n j u n t o .  Predio Número =  p. 000)

Primera gobernación, (fachada bahareque Puente entre ¡os dos palacios, 
metálico), republicano la  fase, 1910 1999

Investigador Principal : 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo M ejía

Fachadas sur y oriental del palacio de 
La Gobernación, antes de la construcción 

del palacio de La Licorera,
M 96 predio 01, 1940

Esquina nororiental, M 97 predio 01 
Diseño y construcción Papio 

y Bonarda, 1927

; fffitiiini fogg;
Costado sur sobre la Plaza de Bolívar, 1950 Patio central 

(palacio de La Gobernación), 
M 96 predio 01.1980

* - 1  - 1  Ae’ofctografio

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
referenciados 
en color amarillo

Morfología Urbana 
_  _ Segundo nivel

Continuum Urbano

El cok» de fondo identifica cada costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Continuum Uibono] 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo 
Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Mejía. 

salvo anotación diferente



CALLE 220 
PASAJ £ DE LA GOBERNACION

Costado oriental de la manzana 96

n p n
J E »  UNIVERSIDAD
» » N A C IO N A L
^ 1  - J t  nF. COLOMBIA ^

v Í toóos G a n am os!

LA PATRIA 1 
=  GMRS

309

M Ä P S

--------------- - U j

n 'iA  i t  h  á rqu i i cc tuT j  Republic

È

aíra
Costado

occidente
Fotografías:

Nrchivo  del G ru po  de Patrimonio « 
y/o Hernán G ira)do  Mejia, 
sa lvo  anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica: I .
V alor M o n u m en tal m  t i  j  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ación  In teg ra l 

(N - l)

Patio interior

Costado occidental

C o s ta d o  suroriental antes d e  la construcc ión  
d e l Palacio  d e  La Licorera, 1940

D escrip ción :
Planta rectangular longitudinal 

exenta, con acceso  central a patio 
descentralizado abierto, rodeado 
lateralm ente por un corredor con 
colum nas por el que se accede a 
las diferentes dependencias y a 

escaleras auxiliares laterales a !a 
terraza.

Tecn o lo g ía  co n stru ctiv a :
F achad a y  m uros interiores en 

m anipostería, cielo  raso con  gran 
acabado en ornam entaciones de 
cem ento y  yesería; estructura en 

concreto  reforzado y  algunos 
m uros divisorios en bahareque 

encem entado. Construido en 
1927. E l tercer p iso  remodelado 

Arqs. Ja im e M ogollón  y  Gerardo 
A rias, 1988 ; trabajos de 

Reforzam iento y 
Reestructuración Ing.T)aniel 

H oracio  L esm es, otro; 
interventor A rq. Ju lián  Suarez,

199972000 
Uso O rig in a l: In stitu cio n a l.

U so A ctu a l: In stitu cio n al.

C ostado  sur, 1940

i i ¿  J j  
Vista p a tio  interior
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Esquina sudoccidental 
a n llg u s  G o b e rn a c ió n , 192 4

C ostado sur sobre el Parque de Bolívar 
hocki 1924

Cr 11 ca lle  11 Esquina, 
ca sa  dei Sr. Rufino Elias Murillo, 1925

J f e : a

j  5 3 *

[I!1 -

i  i

Pasaje de la 
Gobernación C a ll*  2 K

f a i  o c  lo  d a  la  G o b o r n o o é n  or>o* 40  o p »0 * im o d o m e o t#
•n c oo*tí»<cciOA. 1927

H 1

rri

CENTRO
.HlSTQKItV»
Hsmoiiíl ie i. $

4
f|,s(i£c!a?i ficpublícsm

P>oc**o o o n it fu d lv o  o ó o *  40  of#o«im odofT > en t#

r ~ '  . i
» I - L l

-  J
I

c ía  21

■ . ^

.  1Î  " 1
i____ L L .  - I

Costado sur años, años 40

D escrip ció n :
Planta rectangular longitudinal exenta, con  acceso 

central a patio descentralizado abierto, rodeado 
latero I mente por un conroáor con columna« por el

q U C  ■...................  ; • I ' '-  '  *!• "•* H‘ 1«. TU l..v  .
escaleras auxiliares laterales a la terraza.’ 

T ecn o lo g ía  co n stru ctiv a :
Fachada y m uros interiores en m am postería, cielo  

raso con gran acabado en ornam entaciones de 
cem ento y yesería; estructura en concreto 

reforzado y algunos muros d ivisorios en bahareque 
encem entado. Construido en 1927. El tercer piso 

remodelado A rqs. Ja im e  M ogollón  y  Gerardo 
A nas, 1 9 8 8 ;,trabajos de.R eíorzam ienío y 

Reestructuración In g . Tronic1. IT— , T 
otro; interventor A rq. luhan Suare/. I*''»1' 2<n><i

l is o  O rig in a l: In stitu cio n al.
U so A ctu al: In stitu cio n al.

Costado sur

C onedor en galería  »ot>ie 
la Plaxa d >5 Bolívar, 'i990

Descripción:
Planta rectangular longitudinal, acceso lateral, 

vestíbulo o patio centralizado descubierto, cuerpo 
en balcón hacia la calle, interior en forma 

perimetral oficinas y  servicios.
Tecnología constructiva: 

tachada en mampostería y  acabado en granito en 
dos colores, al igual que muros columnas y  vigas 

en concreto, pisos en baldosa. Cuerpo central 
que divide el vacío en dos y  que se repite en 
todos los pisos. Participo en su diseño el Ing. 

José María Gómez Mejía y Francisco J. Calle G  
Quien le agregó un piso y  otros cambios a la 
propuesta original, 1944 aproximadamente.

U so Original: O ficinas de La Licorera. 
Uso actual: O ficinas departamentales.

Fotografías:
«V r.i-.m.

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica:
V alor M o n u m en ta l. I Ï I  *• é I i

Criterios de Intervención: I  p a ^  ■ i  •
C o n serv ació n  In te g ra l  ̂ ,  , 1 ,  ,  ,

(N -1)

Valoración A rquitectónica: 
V alo r T ip ológico  

Criterios de Intervención: 
C o n serv ació n  T ip o ló g ica . 

(N -1)
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Cr 20
M B U k l i

I I
Propuesta proyecto  orig inal del Palacio de La Licorera, 

años 40. Ing. Francisco J, C alle  G,

r

L .
ca lle  23

Patio cen tra l co n  m arquesina

Descripción:
Planta rectangular longitudinal, acceso lateral, 

vestíbulo o  patio centralizado descubierto, cuerpo 
en balcón hacia la calle, interior en forma 

perimetral oficinas y servicios. 
Tecnología constructiva: 

fachada en manipostería y acabado en granito en 
dos colores, al igual que muros columnas y  vigas 
en concreto, pisos en baldosa. Cueipo central que 
divide el vacío en dos y  que se repite en todos los 

pisos. Participo en su diseño el Ing. José María 
Gómez M ejía y  Francisco J . Calle G  quien le 
agregó un piso y  otros cambios a  la propuesta 

original, 1944 aproximadamente.

U so  O riginal: O ficin as de L a  Licorera. 
U so  actual: O ficin as departam entales.

’ T " * i
• i

. • i
• 01 • 1
-■ : 

r i “TiTí*1 ¿ jij.

C ostado O riental C a lle  23

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso  lateral, 
vestíbulo central con doble 
altura en su parte elíptica, 

conform ado por colum nas, 
cubierto con m arquesina 

(vidrio - m adera), alrededor 
alcobas a la  calle , lateralm ente 

alcobas y servicios internos. 
T ecnología c o n stru ctiv a : 

m uros en babareque, vigas y 
colum nas en concreto, 
fachada en bahareque 

encem entado, estructura de 
cubierta en m adera, techo en 

te ja  de barro (correspondiente 
al segundo nivel vivienda). El 
prim er nivel desdibujado por 

uso actual; presenta en el 
interior pinturas / frescos en 

las cenefas sobre las ventanas. 
Propietario Sr. Pedro Escobar. 

C onstrucción Papio y 
Bonarda, 1927

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l: O fic in a s .

Costado oriente
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraido Mejía, 
s¡}¡\ o anulación diferente

K c c o r r i d o  \  u t  n (  r  i  t I ( «  
F i m l r » S I | l o  XX

Valoración 
A rquitectónica: 

V a lo r  T ip o ló g ico  
C riterios de Intervención 

C o n serv ació n  
T ip o ló g ica . (N - l)

Valoración A rquitectónica: "
V a lo r T ip ológico .

Criterios de Intervención: JT ¿
C o n serv ació n  T ip o ló g ica  W

.(N -l)  J  •
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D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal, acceso  
lateral, vestíbulo central 

co n d o b ]e  altura en su 
parte elíptica, conform ado 

por colum nas, cubierto con 
m arquesina (vidrio - 

m adera), alrededor alcobas 
a la  calle , lateralm ente 

alcobas y servicios 
internos. 

Tecn ología  co n s tru c tiv a : 
m uros en bahareque, vigas 

y colum nas en concreto, 
fachada en bahareque 

encem entado. estructura 
de cubierta en m adera, 
techo en teja  de barro 

(correspondiente al 
segundo nivel vivienda). *  

El.pri.mer nivel 
desdibujado por uso 
actual; presenta en el 

interior pinturas / frescos 
en las cenefas sobre las 

ventanas. Propietario Sr. 
Pedro Escobar. 

C onstrucción Papio y 
Bonarda, 1927 

U so O r ig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu a l; O fic in a s .

o fic ina

Nótese la cons trucc ión  parás ita  en la terraza; 
re tirada en la m itad  de ia d é c a d a  de ios años 80

D escrip ció n :
Planta rectangular longitudinal 

exenta, con acceso  central a patio 
descentralizado abierto, rodeado 
lateralm ente por un corredor con 
colum nas por el que se accede a 
las diferentes, dependencias y a 

escaleras auxiliares laterales a ia 
terraza.

Tecn ología  co n stru c tiv a :
Fachada y  muros interiores en 

m am posteria, c ie lo  raso con gran 
acabado en ornam entaciones de 
cem ento y yesería; estructura en 

concreto reforzado y algunos 
muros d ivisorios en bahareque 

encem entado. Construido en 
1927. E l tercer piso re modelado 

Arqs. Jaim e M ogollón y Gerardo 
Arias. 1988; trabajos de 

Reforzam iento y 
Reestructuración Ing. D aniel 

H oracio L esm cs, otro; 
interventor Arq. Julián Suarez,

1999/2000 
Uso O rig in a l: In stitu cio n al.

U so A ctu al: In stitu cion al.

! I I

Costado norte
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Gira Ido Mejía. 

___salvo anotación diferente

K i  c t  r r i d a I o i  o (  r i  í  I (  «f  119 | f |  11 )  I 9 JC 91

m i l i

V aloración A rquitectónica: Z
Valor T ip ológico. v '  . f  

Criterios de Intervención:
Conservación Tip ológica

Valoración A rquitectónica:
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención:
C onservación Integral 

( N- l )

a
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Aerofotografia

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 
en la manzana, 
relerenciadcs 
en color amarillo

¡ Morfología Urbana 
I _ j  Segundo nivel

Continuum Urbano

o  o  o  o  o  o

i -  - i

El color de lando identifica cada costado de la 
manzana (Planta Tipológica y Contlnuum Urbano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Gnipo
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía,

salvo anotación diferente

Cfa 23 Galle de La Esponsión (Cra 13)

R e s e ñ a :
L a  m a n z a n a  p o s e e  u n o  de lo s  in m u e b le s  m á s  re p r e s e n ta tiv o s  y 
s ig n if ic a t iv o s  de la  é p o c a  r e p u b lic a n a  en  C o lo m b ia :  d is e ñ a d o  y  
c o n s tr u id o  p a ra  h o te l e n  1 9 2 6  p o r la  f irm a  d e  ita lia n o s  A n g e lo  P a p io  y  
G ia n  C a r io  P ió  B o n a r d a  e n  la  c a l le  d e  L a  E s p o n s ió n  (C ra . 1 3 / 2 3 )  p ara  
D o n  M a n u e l S á n z  M o n to y a  d e  d o n d e  to m a  e l n o m b re  (p . 0 1 ) ;  a l l í  se  
a lb e rg a r ía  p r im e ro  e l " M a je s t ic  P a la c e  H o te l"  lu e g o  e l seg u n d o  H o te l 
E u ro p a  d e  fa m a  in te rn a c io n a l.  E n  su im a g e n  p a ra  la  m e m o r ia  se  
d e s ta c a  e l  fa m o s o  o c h a v a d o  c o n  u n  fro n tó n  c ir c u la r  in te rru m p id o  y 
re m a ta d o  p o r d o s e sc u ltu ra s  en m á rm o l de C a rra ra  q u e  re p re s e n ta n  a 
M in e rv a  y  M e rc u r io , a tr ib u id a s  a  C o lo m b o  R a m e ll i ;  q u e  o tro ra  
s im b o liz a b a n  la  In g e n ie r ía  C iv il  y  la  A d m in is tr a c ió n , a h o ra  c o m o  
a le g o r ía  a  la  r iq u e z a  y  e l c o m e r c io .  E n  la  e sq u in a  n o r o r ie n ta l (p . 0 5 )  se  
e n c o n tr a b a  e l e d if ic io  d e D o n  J u l io  J a r a m illo  d is e ñ o  y  c o n s tr u c c ió n  de 
lo s  In g s . K le e b a u e r  y  J o s é  M a r ía  G ó m e z  M e jí a  e n  1 9 2 8  ( in ic ia lm e n te  
de d o s  p la n ta s  y  lu e g o  s e  le  a g re g ó  la  te r c e r a ) ,  d o n d e  fu n c io n a ra  e l  
H o te l A m é r ic a . L a  e sq u in a  su r o r ie n ta l (p . 0 8 )  u n  e d if ic io  p o c o  
re s e ñ a d o  d e l c u a l n o  s e  c o n o c e n  su s  a u to r e s ; h o y  re m o d e la d o , 
p e r te n e c ie n te  a C o m fa m ilia r e s ;  s o b re s a le  ta m b ié n  e l C o n tin u u m  
U rb a n o  del c o s ta d o  su r c o n  su s fa c h a d a s  e n b a h a re q u e  e n c e m e n ta d o .

(P red io  N ú m e ro  =  p. 0 0 0 )

Jardín la tera l d e  la C a tedra l, Cra 24 Cll 14 esqu ina
Al fo n d o  Casa de  suroriental (fcr 14 Cll 10) 

Don Tulio Jaram illo , 1930. R em ode laB ón  1998.
(Hotel A m érica , 1940] p .  05 Sede C on fa rM ia res, p 08

Cm74

Edificio Sanz. Nuevo Hotel Europa, 1930, p. 01

Carnaval desfile carroza Poker. Cra 23 de La Esponsión (Cra 13), 1930
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Cr 22

Majestic Palace Hotel, años 30

i i I

± 1 1r h' m

T

Fresco tem a floral, Patio en claustro, 1997
Cala  1996/97 

Incom prensiblem ente 
vuelto  a  cubrir

D escrip ción :
Planta cuadrada en esquina, acceso  lateral a patio 

centfal cubierto, rodeado por corredor con 
colum nas, por el se  accede a oficin as que dan a la 

calle  y otras laterales, escaleras a  cuarto nivel. 
T ecn o lo g ía  co n stru c tiv a : 

fachada y m uros interiores en m anipostería, 
estructura en concreto  reforzado, entrepiso en 
placa y m adera, cubierta en p laca  de concreto 

(terraza) y fíbrocem ento, m arquesina en 
estructura m etálica. Posee algunas frescos 

(pinturas) en el interior descubiertos y  destruidos 
inexp licablem ente durante la rem odelación de 

1996.
E s  fam oso el ochavado con un frontón circular 
interrumpido y rem atado por dos esculturas en 

m árm ol de C ariara que repsesentan a M inerva y 
M ercurio, atribuidas a C olom bo Ram elli. 

Construido en 1.927 por Papio y Bonarda, para 
su propietario D on M anuel Sanz M ontoya; d e< 

donde tom a su nom bre. Rem odelado Arqs. G loria 
I. A rias, Juan M . Sarm iento y Juan C. G allego  en 

1996/97.

U so  O rig in a l: H otel E u rop a 
U so A ctu al: P r im e r piso co m ercio  y b an co , 

pisos su p erio res o fic in as de la D1AN.

Iftlllíllf
Edificio del Sf. Carlos Arango, 1928

L i- -i— :

. . i .  L . i . y i j i  nj

Costado
occidente

Fotografías 
Archivo del Grupo de Patrimonio : 

y/o Hcmán (jiraIdo Mcjía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Veitibuto

Valoración A rquitectónica: 
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: 
C onservación Integral. 

(N - l)

D escrip ció n :
Planta cuadrada en esquina con 

acceso  lateral a  vestíbulo central 
con m arquesina (vidrio - 

m adera), por donde se accede a 
las alcobas, patio y servicios 

posteriores. 
T ecnología c o n stru ctiv a : 

Cubierta en te ja  de barro con 
estructura en m adera, fachada en 

bahareque encem entado, 
estructura en madera, muros 

interiores en bahareque 
encem entado. Propietario Sr. 

C arlos A rango, 1927 
Rem odelada en 1998, 

Notaría prim era

U so O rig in a l: V iv iend a. 
U so A ctu al: O fic in as. V aloración A rquitectónica: 

Valor M onum ental 
Criterios de Intervención: ti 

C onservación Integral. £  
( N -l)

ca lle  22
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M e m o r ili Se la i i q u i ie d u n  '

Colle 24

Edificio del Sr. Carlos Arango, 1928

H

A cceso  vestíbu lo

D escripción :
Planta cuadrada en esquina con acceso 

lateral a vestíbulo central con 
marquesina ividno . madera), por 

ilmutc \c ici-cdf a l.ii alcona« (tino y 
servicios posteriores. 

Tecnología constructiva: 
Cubierta en teja de barro con estructura 

en madera, fachada en bahareque 
encementado, estructura en madera.

muros interiores en bahareque 
encementado. Propietario Sr. Carlos 

Arango. 1927.
Remodelada en 1998,

Notaría primera

Uso O riginal: Vivienda.
Uso A ctual: O ficinas.

«  »

a a i
Acceso  vestíbulo

Descripción:
Planta rectangular 

con acceso lateral a 
vestíbulo con 

marquesina ( vidrio 
- madera). 

Circulación lateral a 
las alcobas, patio y 
servicios al fondo 
con escalera a la 

terraza. 
Tecnología 

constructiva: 
cubierta estructura 
en madera y techo 

en teja de carro. 
Fachada en 

mamposteria, 
estructura en 

bahareque vacío y 
muros interiores en 

bahareque 
encementado y 
mamposteria.

Uso O riginal: 
Vivienda.

Uso Actual: 
Vivienda.

09 !

I-
-
-
-
-
-

1 1

D escripción:
Planta rectangular 

cuadrada medianera, 
acceso lateral a vestíbulo 

central cubierto con 
marquesina (madera - 
vidrio), por el que se 
ingresa a las alcobas 

dispuestas a su alrededor, 
igual para la zona de 

servicios. 
Tecnología 

constructiva: 
fachada en bahareque 

encementado, junto con 
muros interiores, 

estructura en bahareque 
vacío, entrepiso en 

madera, cubierta 
estructura en madera, 

techo en teja de barro y 
marquesina.

Uso O riginal: Vivienda.

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán Giraldo Mejia. 
salvo anotación diferente_____

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Acceso vestíbulo

Descripción:
Planta rectangular cuadrada, 

con vestíbulo central en 
torno al salón y alcobas a ía 

calle, comedor interior 
centralizado, parte posterior 

servicios y acceso al 
mirador. 

Tecnología constructiva: 
muros interiores en 

bahareque encementado, 
entrepisos, vigas y columnas 
en madera, cubierta en teja 
de barro y fibrocemento, se 
destaca un torreón mirador 

en el ochavado, acusando la 
esquina, fachada en 

bahareque encementado. 
Propiedad del comerciante 

Sr. Rufino Villegas en 1929. 
Restaurado y remodelado 

por el Arq. Guillermo 
Estrada 1998. 

Mención al Mérito de 
Protección del Patrimonio 

S.C.A Caldas, 1999

Valoración 
Arquitectónica: Valor 

Monumental 
Criterios de Intervención: 

Conservación Integral. 
(N-l)

Valoración A rquitectónica:

Valor Tipológico ~ ~ ~ f  {t* 
Criterios de Intervención: •
Conservación Tipológica ■ “

(N -2.a)

Uso Original: Vivienda. 
Uso Actual:

Sede Confamiliares

Valoración 
A rquitectónica:

Valor de Fachada 
C riterios de 

Intervención: 
Conservación de 
Fachada. (N-2.b)

Valoración Arquitectónica: 
Valor Monumental 

Criterios de Intervención: 
Conservación Integral 

(N-l)

J C i V f
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ba g j w  P i b  cüí Q  g CEN TRO

S i t in o m i át la Àtq i l c c l s r i  ficpahl

CfO 24

Predio con  e d ific a c ió n  parásita
s

*

----- 0.’
i  r *

—  1 £
— i

—  - -

c a lle  23

Banqueos sobre la ca lle  23 entre era 22 y  23 
(cil 11 entre eras 12 y  13), 1927

Calle 23 entre era 22 y 23 
(Cil 11 entre eras 1 2 y  13), 1940

Costado oriente

Hall y  Escaleras

D escrip ció n :
Planta rectangular cuadrada, con 

vestíbulo central en tom o al salón y 
alcobas a la ca lle , com edor interior 

centralizado, parte posterior 
servicios y  acceso  al mirador.

Tecn ología  c o n stru c tiv a : 
muros interiores en bahareque 

encem entado, entrepisos, vigas y 
colum nas en madera, cubierta en 
teja  de barro y fibrocem ento, se 
destaca un torreón m irador en el 
ochavado, acusando la esquina, 

fachada en bahareque encem entado. 
Propiedad del com erciante Sr.

Rufino V illegas en 1929. 
Restaurado y rem odelado por el 

Arq. Guillerm o Estrada ! v98- 
M ención al M érito de Protección  

del Patrim onio S .C .A  C aldSs, 1999 
Uso O rig in a l: V iv ien d a.

Uso A ctu a l: Sed e C o n fa m ilia res

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y /o  Hernán Ciiraldo Mejía, 
salvo anotación diferente____

Vestíbulo y 
M arquesina

D escripción: 
Planta longitudinal 

rectangular 
m edianera, acceso 
lateral a vestíbulo 

en doble altura 
cubierto con . 

m arquesina (vidrio - 
madera). Salón y 

alcobas a la calle  e 
interiorm ente 

circulación a  doble 
cru jía  reparte a las 
alcobas, al fondo 
servicios y patio. 

Tecnología 
constructiva: 

fachada en 
m anipostería, muros 

interiores en 
bahareque 

encem entado, entre 
piso en madera, 

estructura en 
concreto  reforzado, 
cubierta estructura 
en madera v techo 

en teja de parro. 
U so original: 

vivienda.
U so. actual: 
vivienda.

D escripción:
Planta rectangular 
m edianera, acceso  
lateral y  vestíbulo 

cubierto con 
m arquesina (m adera - 

teja  plástica 
traslúcida), escalera a 
tercer n ivel adosada al 

ed ificio  original. 
Salones a la calle , 

com edor tangencial al 
vestíbulo que reparte 
a las alcobas laterales 
y  en la parte posterior 

a servicios y  patio. 
T ecnología 

constructiva: 
fachada y  muros 

interiores en 
m am postería, 
estructuras en 

concreto reforzado, 
cubierta estructura en 
madera, techo_en te ja  

de barro y fibro 
cem ento; construcción 

parásita en  el tercer 
nivel.

U so Original: 
Vivienda.

U so A ctual: Vivienda.

Ed ificio  del Sr. Ju lio  Jaram illo  
diseño y  construcción de los Ings. 

K leebauer y  Jo sé  M aría G óm ez M eiía  en 
1928 (inicialm ente de dos plantas y .'luego 
se le agregó la tercera), donde funcionara 
el Hotel A m érica a partir de ,1938 aprox., 
dem olido para la construcción de la sede 

de la ,C aja Social de Ahorros, ,1974. 
D iseño L ag o  Sáenz construyó Arq.

Enrique G óm ez G óm ez, 1974

K t c o r r l d n  I  u t  « {  t  i  f I  (  o 
F l t i i l r »  \  X

Valoración A rquitectónica:
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: f |
Conservación Integral.

(N -l)

Esquina suroriental, vista noctu rna , 1998

Valoración A rquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterio de Intervención: 
Conservación de Fachada. 

(N -2.b ).

Valoración A rquitectónica: 
Valor de Fachada 

Criterios de Intervención: 
Conservación de Fachada. 

(N -2.b )
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Costado norte

« f t M M i f ú u  4« h r a
)  a  Ik m M  < <r»)*r Uc.u

M t i l r »  M | l *  X V

D escrip ció n :
Ed ificio  del.Sr. Ju lio  

Jaram illo ., 
diseño y construcción de ios 

Ings.
KJeebauer y José  M an a 

G óm ez M e jía  en
1928 (inicialm ente de dos 

plantas y luego 
se le agregó la tercera), 

donde funcionara 
el Hotel A m érica a partir de 

1938 aprox., 
dem olido para la 

construcción de la sede 
de la C a ja  Social de 

Ahorros. 1974, 
D iseño L ago Sáenz, 

construyó Arq. 
Enrique G óm ez G óm ez,

M 1974

D escrip ció n :
Planta 

rectangular 
longitudinal, 

acceso  lateral a 
vestíbulo de 
doble altura, 
cubierto con 
m arquesina 

(m adera - vidrio), 
a lcobas laterales 
y  salón a la calle, 
servicios y patio 

al fondo. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
cubierta con 

terraza y 
fibrocem ento, 

fachada en 
m anipostería, 
estructura en 

concreto , muros 
interiores en 

manipostería.

U sO 'O rig inal: 
V iv iend a. 

U so A ctu al: 
O fic in a s .

D escripc ión :

Planta 
rectangular, 

acceso  lateral a 
vestíbulo 

cubierto con 
marquesina 

(m adera - vidrio) 
por el que se 
ingresa a las 

alconas hacia la 
calle  y otras 

laterales 
próxim as, en la 
parte posterior 

servicios; 
Tecnología 

co n stru ctiv a : 
fachada en 
bahareque 

encem entado, 
estructura en 

concreto 
reforzado, muros 

interiores en 
bahareque 

encem entado, 
entrepiso de 

m adera, cubierta 
estructura en 

madera y 
m etálica, techo 
teja de barro, 

fibrocem ento y 
marquesina.

U so O rig in a l: 
V ivienda. 

U so A ctu al: 
Bodega.

JL
Patio interior Vestíbulo

Valoración A rquitectónica: 
Valor tipológico. 

C riterios de Intervención: 
Conservación tipológica 

(N -2a).

D escrip ció n :
Planta cuadrada en esquina, acceso  lateral 

a patio central cubierto, rodeado por 
corredor con colum nas por el se accede a 

o ficinas que dan a la calle  y otras laterales, 
escaleras a cuarto nivel. 

Tecnología co n stru ctiv a : 
fachada y muros interiores en m anipostería, 
estructura en concreto reforzado, entrepiso 

en placa y madera, cubierta en placa de 
concreto (terraza) y fibrocem ento, 

marquesina en estructura m etálica. Posee 
algunas frescos (pinturas) en el interior 

descubiertos y destruidos ( 
inexplicablem ente durante la rem odclación 

de 1996.
E s fam oso el ochavado con un frontón 

circular interrumpido y rematado por dos 
esculturas en mármol de Carrara que 

representan a M inerva v M ercurio, 
atribuidas a Colom bo Ram élli. Construido 

en 1.927 por Papio y  Bonarda, para su 
propietario u o n  M anuel Sanz M ontoya; de 
donde tom a su nombre. Rem odelado A rqs. 
G loria I. A rias, Juan M . Sarm iento y Juan 

C. G allego en 1996 97 . '

Uso O rig in a l: Hotel Europa 
U so A ctu al: P rim e r piso co m ercio  y 

ban co ,
pisos su p erio res  o lic in a s  de la D IA » .

Valoración
Arquitectónica:

Valor de Fachada 
C riterios de Intervención: 
C onservación de Fachada 

(N -2.b)

K
¡ I «

ijji • 
'imi

Valoración A rquitectónica: 
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: __ 
Conservación Integral | | 

(N -l)

i  ■  r ,

iM 
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Reseña:
Esta manzana sin ser afectada por los incendios, fue reconstruida en 
un estilo republicano segunda fase, sobresaliendo dos edificios a 
saber: en la esquina suroccidental p. 09/10 en 1927 construyo el Ing. 
Manuel Rincón O. / Ullen Company con el diseño del Arq. W. M. 
Halley y los dibujos de Jorge Arango Uribe, la casa de la Sra. Matilde 
J. Viuda de Echeverrí de la cual se conserva hasta hoy la fachada 
original de dos pisos y conocida como el edificio Tamanaco, nombre 
también del café que existió por mucho tiempo en el primer piso; en la 
esquina nororiental p. 05 el primer edificio publico cultural 
construido para tal fin en los primeros años de la década de los veinte: 
el Teatro Manizales de gran calidad, demolido para dar paso al Teatro 
Colombia en la década de los años cincuenta diseño de Gómez/Botero 
y convertido a partir de los años noventa en locales comerciales. Es de 
resaltar que en la Calle 14/ 24 frente al teatro mencionado existió 
desde 1924 el cuartel de la Policía (costado occidental M. 137, diseño 
del Ing. José María Gómez Mejía) también demolido

(Predio Número =- p. 000)

C oílooo  occ»Oeniaft M 137 
O  24 entre era» 20 y 21 

(CI10 entre Cro» 10 y  11) 
Antiguo Cuorte* d e  lo Policio 1924

(  • « i i i  « *  ■ • > b t  • «
C •  •  I •  4 •  •  • I •  •  i  •  I I  I )

05 04

03

02 01

1 &

investigador Principal: 
Profesor Emérito y Asociado 
A rq . He rnán G i ra Ido M e j i a

Costado norte p, 05, 
cr 20 entre calles 23 y 24 

(Crl 0 entre Calles 10 y 11) 
Antiguo Teatro Manizales

Casa de Matflde J Viuda de Echevem e  Hl)as. 
p. 09/10 (Edificio Tomonaco), 1927

( l l l l l l t *  I  t k • i  • 
< • • * ■ < •  1 ♦ 1 •

Costado norte, p. 05 
cr 20 entre calles 23 y 24 

(CrlO entre Calles 10 y 11) 
Antiguo Teatro Manizales

Teatro Manizales, interior, 1930

Aerofotografía

Inmuebles republicanos, 
Monumento Nacional 

‘ * en la manzana, 
referenciados 
en color amarillo

7 * 5  - K j
I i Morfología Urbana 
i  : * Segundo nivel

q g  Continuum iMano

El colot de londo identifica cado costado de la 
r  manzana (Planta Tipológica v Continuum Urbano) 

en la planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo 
de Patrimonio y/o Hernán G¡raido Mejía, 

salvo anotación diferente
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Esquina suroccidental, 1970

Vestíbulo

D escrip ción :
Planta rectangular - 

longitudinal, 
vestíbulo latera doble 

altura cubierto con 
marguesina (madera 
y vidrio), circulación 
lateral que reparte a 

la sala v alcoba sobre 
la calle, com edor y 
alcobas interiores y 
servicios con patio 

posterior. 
Tecnología 

con stru ctiv a: 
muros en bahareque 

m acizo, vigas 
colum nas y 

entrepisos en madera, 
cubierta estructura en 
madera, teia en techo 
de barro, fachada en 

bahareque 
encementado.
Uso orig in al: 

vivienda.
(Jso actu al: 
V ivienda.

Interior: Cúpula en Marquesina 
y escalera c ircula r

D escrip ción :
Pjanta rectangular cuadrada 

esquinera, acceso lateral al hall de 
escaleras central, salón y 

alcobas a la calle. 
Tecnología co n stru ctiv a : 

fachada en bahareque 
encem entado, muros interiores en 

manipostería, estructura en 
concreto reforzado, entrepiso en 

placa, cubierta en placa 
y marquesina 

En la actualidad solo se conserva 
la fachada original de dos d ís o s - 

cuvo diseño se atribuye al Arq. W. 
M . H alley y la construcción del 

Ing. M anuel R in cón O . y la Ullen 
Company. dibujó Jorge Arango 

U ribe en 1^27 para la ^ra.M atilde 
J . Viuda de Ecneverri; el interior 

ha sido construido com o obra 
nueva agregando un piso v la 
cúpula en 1988/89 por el Arq, 

Rubén Coconubo 
Uso O rig in a l: Vivienda.

U so A ctu al: V ivienda

Costado
occidente

Fotografías:

c o r r l d i  I o l • | r á I i « « 
F i a t i c i  S i g i *  X \

■

Valoración Arquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterios de Intervención: 
C onservación de Fachada. 

(N -2.b )

Valoración Arquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterios de Intervención: 
Conservación de Fachada. 

(N~2.b) R i
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C a i o  <*• Rufino Élkas Munito. 1920
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Esquino su rocck len to l, 1930
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B H  N A C IO N A L
J *  DU C0U>MB1A .  *5

^7

L a  P A T R I A

Toóos Ganamos!

O
Enns

orla i de la À tqui feciura Republicana

Y

m
i , - 

; ::

r \

o o o  o o ¡

(Jlil I j

Costado sur
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y/o Hernán G ¡raido Mejia, 
salvo anotación diferente

R e c u r r i d  u I o l o g r a f i c o  
F i n a l e »  s 1 * l o \  V

Valoración A rquitectónica:
Valor de Fachada ,«• ^

C riterios de Intervención: ,
C onservación de Fachada, II í • ■ * r J

D escrip ció n :
Planta rectangular cuadrada esquinera, 

acceso lateral ai hall de escaleras 
central, saíon y alcobas a Ja calle. 

T ecn o lo g ía  co n s tru c tiv a :
l i j th .n l.»  a i  U l i; . r  •, 1 .
muros interiores en mampostéela, 
estructura en concreto reforzado, 

entrepiso en placa, cubierta en placa y 
marquesina.

En la actualidad solo se conserva la 
t fachada original de dos pisos; cuyo 

diseño se atribuye al Arq. w . M , H á lk y  
y  la construcción del Ing. M anuel 

R in cón O. y la U lien Com pany, dibujó 
Jorge A rango U ríbe en 1927 para la Sra 

Matilde J. Viuda de Echeverri: el 
interior Iba sido construido como obra 

nueva

(N -2.b )

Valoración Arquitectónica: ■ 
V alor de Fachada 

Criterios de Intervención: 
C onservación de Fachada. 

<H-2.b) i r a :
nfTTTTiiwil

E toum o sur o c c id e n ta l  1970

U so O r ig in a l: V iv iend a, 
lis o  A ctu a l; V iv ienda

Esquina sur o cc iden ta l, 1990
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Esquina no focc iden ia l, primer centro  com erc ia l, 
fach a da  sabré el Parque de Bolívar C f 11 C M 1, 

esquina (Cr 23 C l 23, esquina), 1925

Colle 24

se** I
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M h *  t í L
Fachada  sobre la Plaza de  Bolívar. 

C onstrucc ión provisional, 1935

Marquésina - Vestíbulo

D escrip ció n  fís ica : 
Planta rectangular, 

acceso  lateral a 
vestíbulo-salón 

centralizado en doble 
altura cubierto con 

m arquesina (vidrio y 
m adera), escaleras al 

tercer p iso; alcobas a 
la  ca lle  y  en la  parte 
posterior ju n to  con 

los servicios 
T ecn o lo g ía  

C o n stru c tiv a : fachada 
en m anipostería prim er 

piso y  bahareque 
encem entado en el 

segundo y  tercero al 
igual que los muros 

interiores; estructura en 
concreto  reforzado en 
los dos prim eros pisos 
y  bahareque em butido 

en  el tercero; entrepisos 
en m adera; cubierta 

estructura en m adera y 
guadua; techo en  te ja  

de barro y 
fibrocem ento

U so orig in a l: 
V iv iend a.

U so a c tu a l: V iv iend a.
Fecha de construcción: 

A ños 3 0

Marquésina - Vestíbulo

D escrip ció n  fís ica :
Planta rectangular 

longitudinal acceso 
lateral a vestíbulo con 
m arquesina (m adera- 

vidrio); alcobas 
laterales y salón a la 

ca lle , servicios y 
escaleras a  la  terraza 

parte posterior.
Tecnología 

C o n stru c tiv a : 
Bahareque 

encem entado fachada y  
m uros interiores 

C ubierta en te ja  de 
barro y fibrocem ento 

con  estructura en 
guadua y madera. 
Rem odelado Arq. 

Landazury 
en 1999

Uso o rig in a l: V iv iend a
U so a c tu a l: C lín ica

Fech a de construcción: 
A nos 30

Costado norte
Fotografías;

Archivo del Giupo de Patrimonio 
y ¡o Hernán Giraldo Mejia. 
salvo anotación diferente___

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

Sala /  apa rtam ento

D escrip ción  fís ica : 
Planta rectangular 

alargada - dos. 
apartam entos por p iso, al 

rededor del núcleo de 
circulaciones verticales 

las zonas de servicios, las 
zonas sociales.se 

prolongan al exterior con 
balcones longitudinales 

angostos, se destaca 
la  esquina con 
balcón  curvo. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

concreto ladrillo, granito 
en  la  fachada. Prim er 
ascensor y  ed ificio  en 
altura en M anizales. 

Fam ilia Zuluaga. Patios 
pequeños interiores para 

ilum inación y 
ventilación.

U so o rig in a l: V iv ienda 
U so a c tu a l: V iv ienda

Construcción: 
O ficia l, A bacúe 

M árquez. 
Delineante: A cevedo, 

años 50

Valoración A rquitectónica: 
T ip o ló g ico  

C riterio de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ico  

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 
T ip o ló g ico  

C riterio de Intervención: 
C o n serv a ció n  T ip o ló g ico  

(N -2 .a )

Valoración A rquitectónica: 
F a ch a d a  

C riterio de Intervención: 
C o n serv ació n  F a ch a d a  

(N -2 .b )

^lililí.
i
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Reseña:
La unidad y calidad arquitectónica republicana, del costado 
Occidental parte integral de la Plaza de Bolívar, se mantuvo 
hasta los primeros años de la década de los años 50, cuando en el 
predio de la esquina noroccidental (C alle 23/Cra. 2 1 ) que 
permaneció vacío desde el incendio de 1926, se construyó el 
Edificio Zuluaga, p. 01, propio de la Época de Transición, con 
su estilo naval; el cual conserva la paramentación y m arca el 
com ienzo de la primera generación de los "ed ificios altos" de la 
ciudad. Intervenciones de fachada con el fenómeno de 
"m odernización" pueden verse en el predio de la antigua 
vivienda de don Cam ilo Uribe y/o Antonio Pinzón (actual sede 
deAvianca, p. 011), sobre este mismo costado.

Más adelante a fines de los años setenta, continua su 
transformación para dar paso al Estilo Internacional con el 
edificio del B .C .H . en el predio de la casa de don Rafael Jenaro 
M ejía, rompiendo en forma definitiva la armonía del conjunto, 
en su paramentación, mediante el retroceso y las alturas con sus 
dos torres, deformando la silueta urbana del centro histórico. 
Como novedad este proyecto trató de dar anim ación al centro de 
m anzana m ediante un p asa je  peatonal que la cruza 
internamente entre la plaza y la Calle 24 , p. 06 , el cual hasta la 
actualidadha resultado fallido.

Cabe destacar el costado Sur (Cr. 22) que por su topografía 
inclinada (Falda de la Catedral / Falda de las Reventas) m arca 
el comienzo del Centro Histórico y el arribo a la PÍaza de 
Bolívar comenzando por la Casa del Sr. Estanislado Estrada, p. 
07. En la esquina suroccidental la casa de don Alejandro 
Gutiérrez A., P. 010 , a la cual le ha sido retirado el frontón 
triangular interrumpido del ático y en la esquina nororiental dos 
edificios de la Epoca Moderna que en forma discreta se ajustan 
al contexto de la manzana. o Número -  p 000)

H
-I I

CLtxrlj:;ztr.i5'

In v estig ad o r Prin cip al: 
P ro feso r H m érito y  A sociad o  
A rq . H ernán G ira ld o  M ejía

Aerofotografía

a i i O s

inmuebles republicanos. 
Monumento Nocional 
en lo monzana,
ref ef ene iodos
en cok* amarillo

Vista aérea años 50 Costado Occidental sobre Esquina suroriental, p, (13
la Plaza de Bolívar, era 22 calles 21/22 Casa del Sr. Estanislado Es*-J

1927

Continuum Ufbono

El color de tondo identifica cada costado de lo 
rrxnz<na (Planta Tipológica y Conftnuxn Urbano] 

en lo planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mcjia,

salvo anotación diferente
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Esquina norocc identa l, primer centro  
com erc ia l, fach a da  sobre el 

Parque de  Bolívar Cr 11 Cl 11, esquina 
{Cr 21 Cl 23, esquina), 1925

Pila/fuente, costado occ iden ta l, casas de 
Juan de  Dios Jaram illo y A le jandro Gutiérrez 

hac ia  1911

Costado occ iden ta l sobre el 
Parque de Bolívar h ac ia  1910
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Fachada sobre la 
Plaza de Bolívar 

Construcción provisional 
1935

L r f I L  'L i 
□ □ □ □ □ □ □ 1 
. T p a i c  :□
I1 ] □ □ □ □ □ □ !

iunn
□□□□□□ri
□□□¡jous ■
□ □ □ □ □ □ □  ¡I

¡ ¡ □ □ □ □ □ l  C l  

! □ □ □ □ □ □ □

■ « u  t i  «rr

I  ■ IP! I  í f e

Calle 23 C o n t i n u u m  U r b a n o  2 0 0 0

S ala  / a p a r ta m e n to  

D escripción  física:
Planta rectangular 

alargada - dos 
apartamentos por piso, 

al rededor del núcleo de 
circulaciones verticales 
las zonas de servicios, y 
las sociales se prolongan 
al exterior con balcones 

longitudinales, se 
destaca la esquina con 

balcón curvo.
Tecnología 

con structiv a: 
concreto ladrillo, granito 

en la fachada. Primer 
ascensor y edificio en 
altura en Manizales. 

Uso o rig in al: Vivienda 
Uso actu al: Vivienda 
Construcción: Oficial 

Abacú M árquez, 
Delineante: Acerve-do, 

años 50

n i  n i  

III III

Ed ificio  del Sr. 
Cam ilo Uribe 

A lm acenes “El B arato" 
Firm a Palom eras. 
Sellarés &  Jordá. 

Tam bién fue propiedad 
del Sr. Antonio Pinzón 

y  en la planta baja 
funcionó A lm acenes 

Víctor.
C am bio de Fachada 

en los años 7 0

E d ificio  del Sr.
Rafael Jenaro M ejia 

Sede A lm acenes de H ilados y 
Tejidos de M anizales planta 

baja sede del B an co  Cafetero. 
D em olido en los años 70  
para construir la sede del 

B .C .H ,

M arquesina - Vestíbulo

D escrip ción  fís ica :
Planta rectangular cuadrada, 

vestíbulo central con doble altura 
cubierto con  m arquesina, en torno 

alcobas a la  calle  y escaleras al 
tercer p iso, com edor interior con 

circulación a los servicios y patio. 
Tecn ología  co n stru ctiv a : 

Cubierta; estructura en madera, 
techo en pizarra. M uros en 

bahareque encem entado 2do y 3er 
piso, 1er piso en ladrillo. V igas y 

colum nas, concreto, bahareque 
encem entado. Fachada, la que fue 
rem odelada retirándole el frontón 

triangular interrumpido. Posee 
terraza con  construcción parásita.

U so o rig in a l: V iv ienda 
U so a c tu a l: C o m ercio  

Propietario: Alejandro Gutiérrez A. 
Construcción: U len Company, ! 927

Edificio del Sr. Alejandro Gutiérrez, orden 
central con frontón triangular interrumpido, 

planta baja, almacén Ginebra 
del Sr. Néstor Londoño, 1928

Costado
occidente

FompafU*
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mcjía, 
salvo anotación diferente ___

c o r r i d a  I a I n | r  i  f I r  i 
I i « j  I f * S i |  I n X \

V aloración A rquitectónica: 
F a ch a d a  

C riterio de Intervención: 
C o n serv ació n  Fach ad a  

(N -2 .b )

Valoración 
A rquitectónica: 

T ip ológico  
C riterio de Intervención: 

C o n serv ació n  Tip ológica  
(N -2 .a )
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C N 1  Cf 13 Proceso Constructivo 1927 Costado sur, c r 23 
{cr 13). 1940

Dibujo anónim o 
Costado sur 
era 23 (Cr 13) 
eras 23/24, 1925

V  . UNIVERSIDAD H i f l
• U n a c io n a l

COLOMBIA V h Ú J
W  S lb í  maKÍCí á I és

' Todos GanamosI

L A R jV T R I A O
EHñS

Esquina sur y surorlental, cr 23 el 24 (el 10 cr 13» 
Edificio Benjamín Villegas, 1929, 

p lan ta  ba ja  A lm acén España

Cr 23 Cl 23 (01 11 Cr 13).
Esquina suroccidenta l en construcción 1928

n iiy T
m l 'M

Costado oriental, Club Manlzales. 
diseño: Ing. Jasé María 

Gómez Mejía, 1934

Cl 11 Cr 13 Hotel Sp lend id Swiss años 
30

C-J T U  1 -T  r  1 • I

: 0 .

--------

7 . 1 7 1 .

í

I

Costado sur
Salón de Billares C lub Manlzales. 1940

Descripción:
Planta rcvtaneular en esquina 
un acceso lateral interno j  h . i l l  
- vestíbulo. escalera I;«tcr̂ l a 

rundo y tercer piso, ylc .allt a

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y /o Hernán Cira Ido Mejia. 
salvo anotación diferente

I l i l i l í  * I g I • \ \

con acó

segundo y tercer piso. i e i  | 
vilon restaurante y utjcmav 

posten.<t 
tu les a la talle 

Tr(niilii|*ji constructiva:

HCmclOS 
co ine r t

Vestíbulo, escalera y marquesina 

Descripción:
Planta longitudinal rectangular esquinera, acceso  lateral a 
vestíbulo e n d o b le  altura con marquesina (m etal - vidrio), 

desde allí escaleras a tercer nivel; alcobas a la calle 
conectadas por corredor en doble cru jía a otras laterales.

Tecn ología  co n stru ctiv a : 
fachada en m anipostería, estructura en concreto reforzado, 
muros interiores en m anipostería, entrepisos en madera y 

placa, cubierta,en placa y marquesina. J
A llí funcionó la c lín ica  del Dr. Roberto Restrepo, 

el Hotel Splendid S w is s y  la Pensión Margarita 
Rem odelado y subdividido en 1996 aproxim adam ente.

Uso original: Vivienda.
Uso actual: Vivienda.

Acceso y Escalera

Descripción:
Planta rectangular 

m edianera, acceso  a 
vestíbulo central cubierto 

en doble altura con 
. m arquesina (madera 

vidrio), salones a Ja calle  y 
en la parte posterior patio, 

escaleras a  tercer piso. 
Tecnología constructiva: 

fachada en bahareque 
encem entado* al igual que 

sus muros interiores, 
estructura en concreto, 
entrepiso en madera, 

cubierta estructura, en 
m adera y  techo en teja  de 

barro, fibrocem ento y 
marquesina.

Uso origina: Vivienda. 
Uso actual: Oficinas.

fachada en estructura 
muros 

tcfTayj

a ponorne y
>s en mamnoMcnjL novef

i s m W “
aproximadamente r a  la 

documentación fotográfico O 
posible deducir que el edificio 
tue re mode lado. agrcuAndole 

nía tercera planta y  cambiiia tercera planta' 
l.i i.u h.ul.i i itiodcmi/apióni. 

luego de ser propiedad dd >r 
lieniamjn V incglis. construido 

IV29 Poseía cerámica* en 
relieve del Macuto» Gimxaln 
“ n a; pérgola v reja artística 

el acceso desde la calle 
de La Lxponsion.

I  su  o i i v i n a l :  C l u b  ( I *  C lu b  
Manl/ale*

/Club l.o i Andes)
( su a c t u a l :  (  « m r r c io  K  a s in o )

Valoración A rquitectónica: 
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: 
Conservación Integral 

(N-l)

Valoración A rquitectónica:
Valor Tipológico 

C riterios de Intervención: f  
C onservación Tipológica.

(N .2-a) ‘

Valoración Arquitectónica: 
Valor Tipológico 

Criterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N .2-a)
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WT Costado norte p. 05,
w *  cr 20 entre calles 23 y 24
»  (Orí 0 entre Calles 10 y T1} 
\  Antiguo Teatro Manizales

rvjíí& p 0í>
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interior Teatro Manizales, 1930 Costado orienta!, Teatro Manizales, 1930
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Cl 21 Calle 24 “

Simulación planta del Teatro Colombia

Reseña:
Construido en los in icios de los 
años veinte com o prim er edificio 
público cultural. D em olido en 
los años cincuenta para dar paso 
al Teatro C olom bia; en el año 
1 9 9 5 / 9 7  s u b d iv id id o  p a ra  
locales com erciales.

Foehoda Toatro Co*omt*a. IW 5  Fochoda Contro Comercial Cdomwo.
2001 Ora 20

Ë i l É K
Costado oriente

Fotografías:
Archivo del Grupo de Patrimonio 

yh  Hernán Gira Ido Mejía, 
sil Ir o ano 1 anon dilciciyx;_____

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X
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Reseña:
Es una de las manzanas más representativas del centro histórico por su 
compactación en cuanto a llenos y vacíos, representado en un gran 
número de predios alargados típicos de la morfología republicana y la 
ausencia de patios posteriores. El poseer todos sus inmuebles 
republicanos le confieren unidad dentro de la diversidad de las fachadas 
eclécticas.

Se destaca el inmueble de la esquina suroriental, inicialmente edificio 
del don Benjamín Villegas donde funcionara el almacén España en 
1929, más adelante remodelado y agregándosele un piso, será la sede 
del primer Club Manizales (p. 07) y el edificio del Dr. Aquilino Villegas 
H.1927 (pensión Latina, 1939 p. 08) en el costado occidental, ambos, 
diseño del Ing. José María Gómez Mejía; diseño del Arq. Jorge Arango 
Uribe p. 011 en el mismo costado; el edificio de la esquina sur 
occidental (p. 09), construido en 1928, del Sr. Martiniano Gutiérrez 
donde funcionó: la Clínica del Dr. Roberto Restrepo, el hotel Splendid 
Swiss, y la pensión Margarita; en el sótano de la esquina noroccidental 
funcionaron las bodegas de sal propiedad del Banco de la República (p.
01); los dos, construidos por la firma italiana de Angelo Papio y Pío 
Gian Cario Bonarda. (Predl0 Númcro = p 000)

07 i
i  — i  r  ,J L _

¡I_J
| 06 “i c
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Esquina noroccidenta l, p. 01,cl 23 con 
era 22 (C rl2  CI 11] Finales siglo IXX

Costado oAidental, 
el 23 entre qfts 22 y 23 

(C lll entre C »  12 y  13] 
tíñales s flb  iXX

n
» r * -____¡?íi

|" HT“ T  '

FT-.I 03

T T ^

H  i - T

01 I

Investigador Principal: 
Profesor Em érito y Asociado 
Arq. Hernán Giraldo M ejía

Aerofotografia

inmuebles republicanos, 
Monumento Nocional 
en la manzana, 
refere nciados 
en color amarillo

C o » to d o  o c c id e n ta l O e ip u e »  d « l  
incartato b a n q u « o i  1927

Etquino »uronental. p  09.
CU 23 co n  C» 23 (Cl 11 C r 13|or>< 0 I f í l i

Continuum Urbano

El color de fondo identifico coda costado de la 
manzana (Pianla Tipológica y Contlnuum Urbano] 

en ta planimetría de conjunto

Fotografías: Archivo del Grupo
de Patrimonio y/o Hernán Giraldo Mejía,

salvo anotación diferente

Costado occ iden ta l, 
e li 1 entre eras 12 y 13 años 30

C04tocio occic*#cifo< c l 23 anón 90 I
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E UNIVERSIDAD
[ N A C IO N A L
T  DE COLOMBIA

LABVTRIA

MANEJALES A
CfcNTBO

HISTORICO!
M cfflo i.ji ds 3a ïïi<ju itcttu !3 BcpufeJicana

Costado
occidente

M arida*
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán li i raido Mcjía, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración Arquitectónica: I 
Tipológica 

Criterio de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N-2.a)

D escripción:
Planta cuadrada en esquina, 

con acceso a vestíbulo central 
con marquesina (M adera - 
vidrio), doble circulación a 
alcobas, servicios y patio 
posterior con marquesina.

Posee terraza. 
Tecnología con structiv a: 
fachada en manipostería, 

muros interiores en bahareque 
encemeníado y manipostería, 

estructura en concreto. 
Construido en 1927; en el 

sótano funcionó los depósitos 
de Sal del Banco de la  

República. Consolidada su 
estructura en 1999 por el Ing. 

Josu é Galvis / Arq. M an a 
M atilde Villegas.

Uso O rig in a l: V iv ienda 
U so actu al: O ficinas

D escripción:
Planta longitudinal 
rectangular, acceso 
lateral a vestíbulo 

cubierto con 
marquesina, salones 

a la  calle e 
interiormente 
circulación en 

doble cruiía que 
reparte a alcobas y 

patios cubiertos. 
Tecnología 

con structiva: 
fachada en 

manipostería, 
muros interiores en 

bahareque 
encementado,, 

cubierta estructura 
en madera y  techo 
en fibrocemento. 

D iseño Arq. Jorge 
Arango Üribe, 

19^7/28 
Uso orig inal: 

V ivienda 
Uso actu a l: 

O ficinas.

D escripción:
Planta rectangular longitudinal 

irregular, ucccho Inicral u 
\cxtibwlo en doble ülmra 

com edor longitudinal centralizado 
V escaleras al tercer piso y  tres 
iluminaciones cenitales a doble 

altura cubiertas con marquesina; 
alcobas laterales y  estares a  la 

calle, al fondo servicios y  patio.
Tecnología constructiva: 

cubierta con terraza y  
fibrocem ento, fachada y  muros 

interiores en bahareque 
encementado, estructura 

en concreto.
Construida por la firm a italiana 
A ngelo Papio y  Pío Gian Cario 

Bonarda en 19T l para residencia 
_ del Dr. Aquilino Villegas y 

diseñada por el Ing. Jo sé  M aría 
Góm ez M ejía. Para 1938 

funcionaba la pensión Latina y  en 
el primer piso el almacén Van 
D en Enden para los años 80. 

Uso O rig in a l: V ivienda 
U so actu al: C om ercio  

H otel Tam a

D escripción:
Planta longitudinal 

rectangular esquinera, acceso 
lateral a vestíbulo en doble 

altura con marquesina 
(metal - vidrio), desde allí 

escaleras a  tercer nivel; 
alcobas a la calle conectadas 
por corredor en doble crujía 

a otras laterales. ‘ 
Tecnología con structiv a: 
fachada en mampostería, 

estructura en concreto 
reforzado, muros interiores 
en mampostería, entrepisos 
en madera y  placa, cubierta 

en placa y  marquesina. 
A llí funcionó la clín ica del 

Dr. Roberto Restrepo, el 
Hotel Splendid Swiss y la

Pensión Margarita 
Remodelado y subdividi« 
en 1996 aproximadamen 

U so orig inal: Vivienda 
Uso actu al: V ivienda.

Valoración Arquitectónica: 
Tipológica 

Criterio de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N-2.a)

Valoración Arquitectónica: 
Monumental 

Criterio de Intervención: 
Conservación Integral 

(N-l)

Valoración A rquitectónica: 
Valor M onum ental 

C riterios de Intervención: 
Conservación Integral 

(N - l)

IJÌÌÌM
• d iR
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Esquina suroccidental
(cll 11 era 121 

Cll 23 era 2 2 , 1925

Costado sur, Cra 12 (Cra 22) procesión: D ic iem bre 3 - 1922. 
C o n g reg ació n  San Isidro Labrador

C asa del Sr. Estanislado Estrada, 
perspectiva, dibujo  d e  1927

-

s
.  »  ü .  i » 
• » III !  I

• M A  i

O ch u v o ö o  p w e w o  co*iK »ctTvc <927

Edificio del Sr. A lejandro Gutiérrez, 
orden centra lcon  frontón triangular 

Interrum pido, p lan ta  b a ja .
a lm a c é n  G in eb ra  del 

Sr. Néstor Londono, 1928

(
¡ _ j

e

- t i - "  "Pt i  —

’J r . l

M arquesina  - Vestíbulo

D escrip ción  fís ic a :
Planta rectangular cuadrada, 
vestíbulo central con doble 

altura cubierto con 
m arquesina (m adera y 

vidrio) en tom o alcobas a  la 
ca lle  y escaleras al tercer 

piso, com edor interior con 
circulación a  los servicios y 
patio posterior. Tecnología 

co n stru ctiv a : 
C ubierta: estructura en 

madera, techo en pizarra, 
M uros en bahareque 

encem entado 2do y  3er piso, 
le r  piso en ladrillo. V ig as y 

colum nas, concreto  3er piso, 
bahareque encem entado 
fachada. La fachada fue 

remodelada retirándole el 
frontón triangular 

interrumpido. Posee terraza 
con construcción parásita. 
Uso o rigin al: Vivienda 
Uso actu a l: C o m ercio  

Propietario Sr, A lejandro 
G utiérrez A. 

C onstrucción: U len 
Com pany, 1927

A cceso  a  Vestíbulo

D escripción física:
Planta rectangular cuadrada, 

H all-vestíbulo central con 
doble altura cubierto con 

marquesina (vidrio y madera), 
en tom o las alcobas a la calle, 

sala y com edor interior con 
circulación  lateral.a los 

servicios y  patio 
cubierto en la zona posterior. 

Tecnología C o n stru ctiv a : 
Bahareque encem entado: 
fachada y algunos muros 

interiores: Concreto vigas y 
colum nas en el 1, 2  y 3 piso, 

entrepisos en madera; 
Cubierta: estructura en madera 

y  techo: te ja  de barro,
Uso origin al: V ivienda. 

Uso actu a l: O ficinas 
Fecha de construcción: 

A ños 30

Costado sur
Fotografías:

A rc h iv o  dei G ru po  de Patrim onio 
y/o Hernán G ira ldo  Mejia. 
sa lvo  anoiación diferente

V estíbu lo

D escripción física: 
Planta rectangular 

longitudinal-acceso 
lateral al vestíbulo 

centralizado a doble 
altura, cubierto y con 
ilum inación lateral; al 

rededor salón y alcobas a 
la calle ; com edor central 
interno con circulación 
lateral de doble cru jía a 

alcobas, zonas de . 
servicio  y patio posterior.

Tecnología 
co n stru ctiv a: Bahareque 
encem entado: fachada y 

muros internos; Cubierta: 
estructura en madera y 
techo en te ja  de barro.

Posee terraza 
Uso origin al: Vivienda. 

Uso actu al: vivienda  
Fecha de construcción: 

A ños 30

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  
F i n a l e s  S i g l o  X X

Valoración A rquitectónica:^
Tipológico 5  l á i  i  I - ‘

Criterio de Intervención: &  a r

T e m p le te / 
K iosco, 
re m a te  de l 
o c h a v a d o  
sob re  la  te rra z a

Descripción física:
Planta rectangular en esquina con 
acceso  lateral a un gran vestíbulo 
central con doble altura, cubierto 

con  m arquesina en bóveda 
rebajada (m etálica y vidrio) el 

cual reparte a toda la casa, 
alcobas y salón a la fachada; 

terraza con  templete/kiosco en 
concreto que alarga el ochavado 

semicircular. 
Tecnología co n stru ctiv a : 

Fachada y muros interiores en 
m amposteria 

y estructura en concreto.
Uso origin al: Vivienda 
Uso actu al: Vivienda 

Propietario Sr. Estanislado 
Estrada (C asa Estrada) 

D iseño y Construcción: 
A ngelo Papio y Pió Bonarda.

Italianos 
Fecha de construcción: 1927

C onservación Tipológico. 
(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: 4 -
T ip ológico '

C riterio  de Intervención:
C onservación Tipológico.

(N -2.a)

Valoración A rquitectónica: S *
T ip ológico á ¡ r %\I £

Criterio de Intervención: . 11 1  ™ ^ 1  
Conservación Tipológico.

(N -2.a)
W M

«olí
Valoración A rquitectónica: 

M onum ental 
Criterio de Intervención: 

Conservación Integral
(N-l)
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Esquina suroriental, e r 23 c l 24 (c l 10 c r 13) 
Edificio Benjamín Villegas, 1929 

p lan ta  ba]a A lm acén España
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MANCALES]
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■e ¡n o r i i I dt li B igaiiectu ti Regablicj

Esquina sur y suroriental 
era 23 (Cr 1 3)

C lub  Manizales, 1936

Costado oriental, 
C lub Manizales. diseño: 

Ing. José Maria 
Gómez Mejia, 1934

n r
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Cantina y Escaleras. C lub Manizales Vestíbulo y Marquesina V»«tlbulo

i
Costado oriente

Fotografías 
Archivo del Grupo de Patrimonio 

y/o Hernán Giraldo Mejia, 
salvo anotación diferente

R e c o r r i d o  F o t o g r á f i c o  

F i n a l e s  S i g l o  X X

r 2~ I
' r I  I ] ]

T ip ológico . J  ■
C riterio de Intervención: w  
C onservación T ip ológico 

(N -2.a)

iIf
D escrip ció n :

Planta rectangular en esquina con acceso  lateral interno 
a hall - vestíbulo, escalera lateral a segundo y tercer 
piso, de allí a salón restaurante y  oficin as, servicios 

posteriores, locales com erciales a la calle. 
T ecn o lo g ía  c o n stru c tiv a : 

fachada en estructura portante y muros en mampostería, 
posee terraza. D iseño Ing. Jo sé  M aría G óm ez M ejía 

1936 aproxim adam ente. Por la docum entación 
fotográfica es posible deducir que el ed ificio  fue 

rem odelado, agregándole una tercera planta y cam bios 
en la fachada (m odernización); luego de ser propiedad 
del Sr. B en jam ín  V illegas, construido en 1929. Poseia 

cerám icas en alto relieve del M aestro G onzalo Quintero; 
pérgola y reja  artística spbre el acceso  desde 

la calle  de L a Exponsión.
U so o rig in a l: C lu b  (1 u C lu b  M an iza les  

/Club L o s  A ndes)
U so a c tu a l: C o m ercio  (C a sin o )

D escrip ción  fís ica :
Planta rectangular 

cuadrada con  acceso  
lateral a vestíbulo con 

. marquesina, 
c irculación  central a 
alcobas y servicios 

posteriores. 
Tecnología 

co n s tru c tiv a : cubierta 
en te ja  de barro y 
fibrocem ento con 

estructura en madera;
fachada en 

m am postería y  muros 
interiores en bahareque 

encem entado y 
m am postería con  

estructura en concreto.

Uso o rig in a l: 
Vivienda 

Uso actu al: 
C o m e rc io  / V ivienda

D escrip ción  fís ica : 
Planta irregular con 

acceso  lateral a 
vestíbulo central con 
doble altura, alcobas 

a ja calle , pato y 
servicios posteriores; 
com edor central con 
ilum inación cenital y 
marquesina al patio, 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

Cubierta en 
fibrocem ento con 

estructura m etálica;
fachada en 

m am postería, muros 
interiores en 

bahareque de tierra y 
mam postería 

con estructura

U so o rig in a l: 
V iv ienda 

Uso actu al: 
C o m ercio

D escrip ció n  física :
Planta rectangular 

con  vestíbulo central 
cubierto con techo de 
fibrocem ento, doble 

altura con 
ilum inación natural 
lateral giran entorno 
el salón com edor v 

alcobas hacia la calle, 
servicios laterales en 
la parte posterior con 

un patio. 
Tecnología 

co n stru ctiv a : muros 
de bahareque con 

refuerzos de 
colum nas en 

concreto, entrepisos 
en madera, cubierta 
estructura placa de 
concreto  y  techo en 

asbesto cem ento, 
fachada 

en concreto.

Uso o rig in a l: 
Viv ienda 

Uso actu al: 
V iv ienda

Valoración Arquitectónica: 
Fachada 

Criterio de Intervención: 
Conservación de Fachada 

(N -2 .b )

Valoración A rquitectónica;
Fachada 

Criterio de Intervención: 
Conservación de Fachada 

(N -2.b )

m

S e l

Valoración A rquitectónica:
T ip ológico ,| | | 7 B

C riterio de Intervención: g j
Conservación Tip ológica 1 .  „  *

( N . 2 . )  H f l  z - - m
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Esquina noroecidenfal 
Singer Sewing M achine 

1925

Costado norte Cf 22 entre Cils 23 y  2&  Jera 12 entre  ca lles 10 y  11) Procesión 1922
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) Costado norte

acrztt
Fotografías:

Archivo del Grupo de Patrimonio 
y o H ern án G ¡ ral do M e j ía. m  
sal vo anotación difereñto^B

Vestíbulo y  Marquesina 

D escrip ció n  fís ica :
Plañía rectangular con vestíbulo 

central cubierto con techo de 
fibrocem enlo, doble altura con 

ilum inación natural lateral giran 
a d o rn o  el salón com edor y 

a lcobas hacia la ca lle , serv icios 
laterales en la parte posterior con 

un patio'
T ecn o lo g ía  c o n stru c tiv a : 
m uros de bahareque con 

refuerzos de colum nas en 
concreto , entrepisos en madera, 

cubierta estructura placa de 
concreto  v  fecho en asbesto 

cem ento, f ich a d a  en concreto.

Uso o r ig in a l:
V iv ienda 

U so a c tu a l:
Viv ienda

D escrip ció n :
Planta rectangular 

longitudinal irregular.
acceso  lateral a 

vestíbulo cubierto con 
m arquesina (m adera - 

vidrio). Salones a la 
ca lle  e interiorm ente 
circulación en doble 

cru jía  que reparte a  las 
alcobas y  patíos 

cubiertos. 
Tecn ología  

co n stru ctiv a : 
fachada en 

m anipostería, 
estructura en concreto 

reforzado v muros 
interiores en 

bahareque 
encem entado: 

entrepiso en madera . 
cubierta en 

fibroccm enío y 
m arquesina con 

estructura en madera. 
U so O rig in a l: 

V iv iend a 
U so  A ctu a l: O fic in as.

tP Q r *  * I
Vestíbulo y Marquesina

D escrip ció n :
Planta rectangular con 

acceso  lateral a vestíbulo 
con m arquesina y 

escaleras a la terraza, 
alcobas a la  calle  y  sobre 

la circulación .interior 
centra] el patio y  los 
servicios posteriores. 

Tecnología 
co n stru ctiv a : 

fachada y muros 
interiores en 

manipostería y estructura 
en concreto , cubierta en 

estructura de madera 
techo en fibrocem ento.

Uso O rig in a l: V iv iend a.

ft • !
i I « i

ÉDA
Acceso a  Hall 

D escrip ción :
Planta cuadrada en esquina, con 

acceso a .ves tí bulo central con 
marquesina (M adera - vidrio), 

doble circulación a  alcobas, 
servicios y. patio posterior con 

marquesina. Posee terraza. 
Tecn ología  co n stru ctiv a : 

fachada en m am posteria, muros 
interiores en bahareque 

encem entado y m am posteria, 
estructura en concreto. 

Construido en 1927; en el sótano 
funcionó los depositos de Sal del 

Banco de la  República. 
Consolidada su estructura en 

1999 por el Ing. Josu é G alvis / 
Arq. M aría  M atilde Villegas.

U so O rig in a l: V iv ienda 
Uso a c tu a l: O fic in as

Valoración Arquitectónica: 
Valor Tipológico 

C riterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N -2 .a ) “

V aloración A rquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterios de Intervención : 
C onservación de Fachada. 

(N -2.b )

Valoración Arquitectónica: 
Valor de Fachada 

C riterios de Intervención: 
C onservación de Fachada 

(N -2.b ).

Valoración A rquitectónica: 
T ipológica 

C riterio de Intervención: 
C onservación Tipológica. 

(N -2.a)

f ' l
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R eseñ a:
A partir de la plaza, en el proceso de reconstrucción se 
adelantaban otros edificios fundamentales por su uso y 
factura los cuales fueron denominados "palacios", sobre 
todo en el caso de la arquitectura institucional, situados 
sobre la Calle de La Esponsión (Cra. 12/Cra. 23); allí ya se 
hallaban los palacios Episcopal y el Palacio Municipal 
donde para el año 1910 "ya existían los cimientos"; fue 
solemnemente inaugurado el 11 de octubre de 1924 con 
motivo de los 75 años de la fundación de la ciudad. Unico 
edificio de grandes proporciones que sobrevivió a los 
incendios y del cual solo se sabe que intervino en la 
construcción el Ing. Elias Arango; para 1927 se reforma el 
primer piso, en el acceso

(P red io  N úm ero

Aerofotografia

Inmuebles republicanos,

manzana ¡Planta Tipológica y Continuum Urbano] 
en la planimetria de conjunto

Fotografías: Archivo del Gmpo 

de Patrimonio y/o Hernán Gira Ido Vfejia. 
salvo anotación diferente

Esquina noroccidental. 
años 30
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C a lle  24

Puede v erse  en  esta  m anzana la prim era perdida de la 
co h e re n c ia  dada p or el ca m b io  de e lem en to s p rim ario s del 
co n ju n to , que v en ía  dada p or lo s  u sos ad m in istrativ os, la  
p aram en tación  y  la s  a lturas ca ra c te rís tic a s  p rop ias de la 
ciudad co n tin u a ; que le  d ieran unidad y  s ig n ifica d o  "a l cen tro " 
ju n to  c o n  lo s  p a la c io s  N a c io n a l,  D e p a rta m e n ta l y/o 
G o b ern a ció n , A rz o b isp a l, la  C atedral y la  P laza  de B o lív ar.
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D escrip ción :
Planta rectangular longitudinal. 

A cceso  y vestíbulo centrales, 
cubierto por m arquesina 

{m adera y vidrio), alcobas 
hacia la ca lle  y  laterales, 

com edor central independiente, 
pasillo lateral a vestíbulo, 

cubierto en marquesina 
(m adera y vidrio), lateral a éste 

los servicios. Am bos 
vestíbulos a  doble altura. 

T ecnología co n stru c tiv a : 
estructura portante en muros 

de bahareque relleno, 
entrepisos y  cielorasos en 

m adera de excelente factura; 
fachada en bahareque 

encem entado. cubierta 
estructura de m adera y 
Techo en te ja  de barro.

Uso O rig in a l: V iv iend a, 
U so A ctu a l: C o m ercio .(ca fé)

Diseño Jorge Arango  
Uribe, 1959  

Banco d e  la Prepubllca

TI

B80I& S
Costado norte

l'filng rafias.
A rc h iv o  del G rupo  de Patrimonio 

yfo Hernán (jiraIdo Mejia,
________salvo anotación diferente ¡

K r r o r r i d u  I  o  I  » ( t t I  i t < 
) i o i l n  S i | i «  *

Consolidación estructural j 
y remoc I

Valoración A rquitectónica: 
V alor Tip ológico 

C riterios de Intervención: 
Conservación Tipológica. 

(N -2.a)

Proceso d e  construcción  
del Banco d e  La R epública, 

1959 ap ro x im a d a m e n te

"Casa d e  cho co la te"  C  23, 
d e m o lid a  en 1 992  aprox



(C o lle  1 3 e n tre  e ras. 12 y  13)

IWgr 6 ^ ?

Manzana 85 
Costado Oriental 

1940 aprox. 
(Calle 12 entre eras. 12 y 13)

Manzana 85' 
Costado norte 

1930 aprox.
(Cra. 12 entre calles. 12 y 13) Calle21 Calle 22

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania



Manzana 65.
Costado Occidental 
1940 aprox.
(Calle 14 entre Cras 11 y 12)

Ct 22 Calle 21
Calle 20

Manzana 65 y 66.
Costado Sur 
1940 aprox.
(Cra. 12 entre calles 13 y 14

Calle 21
Manzana 66.
Costado Oriental

___ 1940 aprox.
0^22 (Calle 13 entre cras 11 y 12]

£9 E l

|  S  I  |  a  3■T^ I  B  ¡3  Z! 1

g i l

Manzana 121.
Costado Occidental 
la . Fase del Republicano 
1910 aprox.
(Calle 11 entre cras 12 y 13

C> 23

Cr 22 Calle 23

Manzana 121.
Costado Occidental 
2a. Fase del Republicano 
1925 aprox.
(Calle 11 entre cras 12 y 13

Manzana 121.
Costado Sur 
1940 aprox.
(Cra. 23 entre calles 23 y 2

RestirucSones de Fachada, Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania



Manzana 67 
Costado Occidental 

1950 aprox 
(Calle 14 entre eras. 12 y 13)

Manzana 67 
Costado Sur 
1936 aprox. 

(Cras.13 entre calles 14 y 13)

Manzana 67 
Costado Oriental 

1936 aprox. 
(Calle 13 entre eras 12 y 13)

Manzana 46 
Costado Sur 
1960 aprox. 

(Cra 13 entre calles 13 y 14)

(Cras. 22 entre Calles 21 y 22) Calle 21

Manzana 84 
Costado Occidente 

1936 aprox. 
(Cras. 21 entre cras. 21 y 22)

Calle 21

Calle 21

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Ois. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania



Calle 20 Cra 24
Manzana 68. 

calle 21 Costado Sur 1950 aprox. 
1930 aprox.
(Cra 14 entre Calles 13 y 14)

jr=r

Calle 21
i  fu

« n r -

Manzana 68.
Costado Oriental.

Cra 23 1936 aprox.
(Calles 13 entre Cras 13 y 14)

Manzana 68.
Costado Norte.
1936 aprox.
(Cra 13 entre Calles 13 y 14)

Cra 24 Cra 23

Calle 22

Manzana 86.
Palacio Nacional.
Costado Oriente. 1936 aprox. 
(Calles 12 entre Cras 13 y 14)

Restiruciones de Fachada. Continuum Urbano - Dibujo: Dis. Vis. Ricardo Castro Ramos, Marburg/Alemania


