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* * *

La Unión Europea dentro de sus estrategias de cooperación, 
crea en 1995 el programo Urb-AI, destinado a la cooperación 
internacional entre ciudades europeas y de América Latina. Para 
lograr este encuentro de ciudades de ambos continentes el 
programa URB-AL se apoya en redes de cooperación, constituidas 
sobre una base temática, encaminadas a solucionar problemas 
concretos de desarrollo urbano local.

Las redes temáticas tienen por objeto permitir el intercambio de 
experiencias, la detinición de problemas comunes, la articulación 
de mecanismos e instrumentos de acción, la difusión de buenas 
prácticas y el seguimiento de los proyectos comunes 
seleccionados. URB-AL es un programa de cooperación 
descentralizado de la Comisión Europea, en el que todas las 
actividades son elaboradas, propuestas y puestas en práctica por 
los mismos participantes. Está basado en el intercambio recíproco 
de experiencias entre los participantes, lo que desemboca en un 
beneficio mutuo.

Entre sus objetivos se encuentran el desarrollar relaciones 
directas y duraderas entre las colectividades locales europeas y 
latinoamericanas mediante la difusión, la adquisición y la 
aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de las políticas 
urbanas; el desarrollar la capacidad de acción de las pequeñas y 
medianas ciudades (PMC) en el marco de la internacionalización 
de sus relaciones; y promover las "buenas prácticas" de desarrollo 
local europeas y latinoamericanas respetando sus especificidades 
locales.

Las Redes se organizan en torno a los 8 temas siguientes en una 

primera fase:
. Droga y ciudad.
. Conservación de los contextos históricos urbanos.
. La democracia en la ciudad.
, La ciudad como promotora del desarrollo económico.

. Políticas sociales urbanas.

. Medio ambiente urbano.

. Gestión y control de la urbanización.

. Control de la movilidad urbana.

De la segunda tase del programa resultan 5 nuevos temos que 
complementan los de la primera:
. Financiación local y el presupuesto participativo.
. La lucha contra la pobreza urbana.
. Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales.
. Ciudad y sociedad de la información.
. Seguridad ciudadana en la ciudad.

En el marco de cada una de estas redes temáticas, se conciben 
y ponen en práctica los proyectos comunes. Los proyectos 
comunes reúnen a aquellos participantes de una red temática que 
áesean profundizar en el tema en cuestión, sobre uno áe sus 
aspectos específicos. Tratan áe concretizar los intercambios de 
experiencias desarrollados en los redes temáticas. Sus actividades 
buscan, en particular, identificar soluciones a los problemas 
comunes planteados por los participantes y proponer respuestas a 
los mismos, mediante lo adopción de los medios concretos, 
siempre en el respeto de los especificidades de cada uno.

Uno de estos proyectos comunes dentro de lo Red 2, 
"Conservación de los Contextos Históricos Urbanos", es el proyecto 
ArchadiAE.

JUAN PEDRO MORENO



Dentro de los objetivos de ia Sub-red ArchadiAE y desde sus 
orígenes estuvo cloro como uno de sus puntos detinitorios la 
restauración integral. Para lograr este fin y como uno de los 
elementos básicos de la cultura ancestral que pretendemos 
conservar en los contextos históricos, el conocimiento y 
conservación de lo arquitectura populares básico.

En primer lugar, es necesario realizar un proceso de revisión y 
estudio de los materiales y soluciones constructivas utilizados, para 
tener una visión completa de los contextos históricos y de todos los 
niveles culturales que implican y contienen. En este caso ya la 
observación y el poner por escrito los elementos que observamos 
en la construcción tiene el valor del documento.

Pero desde los inicios hemos ido más alió defendiendo que es 
posible adecuar las viviendas de los contextos históricos, hacerias 
habitables y atractivas a los residentes. Y así conservar los edificios 
en todas las dimensiones posibles. La arquitectura popular 
constituye las letras con las que está escrito el libro secular del 
contexto histórico. Es una arquitectura espontánea, delicada, que 
poco tiene que ver con los requisitos actuales de las viviendas. Sin 
embargo sus dimensiones, su distribución, los materiales con las 
que se conforman resultan más que dignos, son un testimonio de 
nuestros ancestros y de su cultura vernácula. Su propia 
irregularidad, crecimiento vegetativo a través de reformas que se 
pueden extender por siglos, su imperfección, las hacen 
peculiarmente interesantes, llenas de la dignidad humana de los 
constructores y habitantes del pasado. La variabilidad y 
adaptabilidad conforman un conjunto variopinto, para nada 
repetitivo, un conjunto lleno de manifestaciones diversas que 
unidas ofrecen una imagen irrepetible, única.

En los congresos internacionales de arquitectura a menudo se 
trata con preocupación la falta de personalidad e individualidad 
de la arquitectura contemporánea, y del aburrimiento de nuestras

ciudades, que tienden a ser cada vez más parecidas. La cultura 
igualitaria que todo lo intenta igualar, cortando las diferencias. El 
normativismo y la falta de originalidad hacen que los contextos 
históricos se pongan como ejemplo de unas soluciones urbanas 
llenas de valores que ensalzan la vida del hombre.

Una de las primeras lecturas es la relación del contexto histórico 
con su paisaje, la dependencia de la arquitectura popular 
respecto a las materias primas y el clima del entorno es básica y 
exhibe hasta qué punto el hombre fue dependiente del medio 
ambiente en que se desarrollaba su vivencia y lo hace en un lugar 
determinado y de una forma irrepetible, lo que conlleva que cada 
contexto histórico sea un testimonio cultural irremplazable para la 
humanidad. Otra interpretación paralela de esta dependencia es 
lo que queda de la ruino de una vivienda tradicional, restos 
biodegradables por completo, y lo que queda de la ruina de un 
edificio moderno, una gran cantidad de contaminación y 
materiales extraños que jamás podrá asumir la naturaleza que lo 
rodea. Y qué podemos decir de los procesos productivos de los 
materiales utilizados, en el caso de los materiales tradicionales 
todos ellos provienen de la naturaleza y los procesos 
transformadores son de un sólo paso, con el uso de fuego, son 
materiales renovables, pero pensemos en los materiales de una 
vivienda moderna, ¿cuánta destrucción, contaminación, 
derroche de energía e irreversibilidad les acompañan? ”

El proceso de rehabilitación con el aprovechamiento de estos 
edificios usados que a menudo soportan cientos de años y 
problemas suele ser difícil. Y lo es más si no se conocen las técnicas 
utilizadas y los remedios que su situación puede tener. En general 
las soluciones utilizadas tienen una calidad muy buena, son 
artesanales y han soportado extremos que las soluciones 
contemporáneas jamás podrían asegurar. Aparte de situaciones 
patológicas graves o muy específicas, su situación de decaimiento 
o degradación provienen fundamentalmente del abandono. Se
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trata de edificaciones que son muy sensibles a la carencia de 
mantenimiento, que exigen reparaciones y cuidados anuales. 
Mientras la tendencia de la sociedad consumista actual es la de 
olvidarse del edificio que ocupamos, la propuesta de la 
conservación de la arquitectura popular es ligarnos a nuestro 
hogar e ir realizando todas esas tareas: el retejo, el enjalbegado, los 
pequeñas reparaciones. Muy otra es la tendencia social, que ni 
siquiera exige lo intervención de un técnico formado en 
restauración ni incluye en los programas tormativos universitarios 
ninguna referencia a los técnicas tradicionales que directamente 
considera "no válidas". Se crea así una laguna y desconocimiento 
que el técnico no sabe resolver y opta por destruir lo edificación 
antigua o conservar tan sólo aquello que no estorbe a su criterio 
normativista. Los usuarios por su parte aceptan tan sólo el 
"estandar" que ofrece el mercado inmobiliario, que curiosamente si 
se caracterizo por algo es por cumplir los requisitos normativos con 
los materiales más boratos (y por lo tanto más industriales) y de 
forma poco duradera, por no hablar de los "edificios enfermos".

Es indudable que los técnicas actuales ofrecen soluciones poro 
implementar los instalaciones modernas a un edificio antiguo, sin 
que éste sufro modificaciones excesivas y siempre contemplando 
esta operación como una mós dentro de uno historia muy extensa. 
Y por ello destinadas o su vez o sustituirse. Un error es pensar que la 
nuestra será lo intervención definitiva. ¿Qué somos en la historia de 
una ciudad centenaria? Otro error frecuente es incurrir en ios 
materiales o las imágenes de moda, cuando o nuestro alrededor si 
sabemos verias estamos rodeados de materiales e imágenes que 
llevan ahí cientos de años, y que nuestros antepasados 
contemplaron como las vemos ahora.

Resulta por lo tonto muy cuestionable alejarse de la mínima 
intervención y las intervenciones reversibles y no considerar el tejido 
de vivienda con la misma preocupación que un monumento. 
Intervenciones de sustituciones masivos, definitivas o totales o 
basados en el fachadismo, son un extremo injustificable.

Pretende este manual acercar o propietarios y técnicos de los 
contextos históricos de lo sub-red Archadiae la arquitectura 
popular, sus definiciones, problemática y los reparaciones que 
pueden realizarse sin dañar la matriz histórica. Para que la 
conciencia cultural de su identidad les haga conscientes de lo que 
tienen entre manos, unos como transformadores, otros como 
habitantes.

MANUEL VIOLA NEVADO

\rchadi.\E



La cooperación técnica internacional es uno de los principales opciones de desarrollo 
que poseen hoy en día nuestros pueblos . En un mundo globalizado lo posibilidad de 
aportar y de recibir contribuciones, enriquece nuestros procesos de puesta al día, de 
actualización, de intercambio y de retroalimentación, en lo búsqueda siempre de 
bienestar y progreso social y económico para nuestras comunidades.

De otro lado, está el rescate y lo permanencia de valores que conforman lo herencia 
cultural y tecnológica que, en un pueblo como Aguados, posee tanta riqueza y valor, 
que contribuye al fortalecimiento de su identidad y nos permite proyectarnos ai futuro 
basados en un pasado sólido y firme.

Hemos tenido el privilegio de participar en ei Progroma Urb-AL de la Unión Europea, 
cuyo filosofía es precisamente la cooperación y el intercambio de experiencias que 
permiten el enriquecimiento mutuo. Y qué mejor tema que el de los Centros Históricos, de 
su arquitectura, de sus materiales y de sus tipologías, que son los mayores fortalezas con 
que cuenta nuestro Aguados hoy. Aprender o valorarlo como elemento de desarrollo y 
aprender o cuidarlo como debe ser, es uno de los principales retas que afrontamos en lo 
Administración "Unidos por Aguados".

IVAN RINCÓN HENAO
Alcalde Municipal de Aguadas

(Q.E.P.D)



“El programa URB-AL de la Unión Europea ha abierto, con el proyecto ArchadiAE, 
escenarios de cooperación técnica que nos ayudan en la conservación de nuestros 
cascos históricos. Las reflexiones llevadas o cabo han permitido el estudio de estos 
entornos como estructuras vivas en las que los parámetros sociales, económicos, 
patrimoniales, urbanísticos, etc., han de ser considerados para que, comprendiendo su 
historia, podamos planificar su conservación y su futuro. Además ha investigado y 
compartido los técnicas y los materiales de construcción introducienáo un manual como 
el que el lector tiene ahora en sus monos, que, además de su importancia en lo 
conservación áe los técnicas tradicionales aporta un compromiso con la calidad de la 
restauración venidera. El Ayuntamiento de Coria (España), al que represento, se siente 
orgulloso de esta cooperación y espera que contribuya en el esfuerzo paro que los 
contextos históricos se conviertan en motores de desarrollo futuro".

JOSÉ ANTONIO MORA CABELLO
Alcalde de Coria - España
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INTRODUCCIÓN i
La topografía es lo protagonista en Aguadas. Y cuando esos collas 

ondulantes en toboganes inverosímiles se cubren con un monto de 
suave neblina, el paisaje adquiere otra imagen. En lo alto de uno 
escarpado montaña nació el poblado, hacia 1808, cuando el ímpetu 
de lo naciente colonización antioqueña se fue apoderando de los 
tierras al Sur de los coloniales Morinillo y Rionegro. Primero fueron 
Sonsón (1797) y Abejorral (1811) y luego Aguados. Don Narciso 
Estrada, de la Vega de Supía, con el apoyo del Maestro José Antonio 
Villegas, de Abejorral, fundó el poblado de Aguados en donde ontes 
se había asentada Doña Manuela Ocampo, con su posada. El sitio 
era “paso obligado en aquello Antioquia áspera, difícil, de caminos 
de herradura y de arriería jadeante. Las gentes "iban p'arriba”, que 
era lo mismo que decir pora Aguados, Pácora, Solomina, Manizales, 
Quindío adelante, hacia las perspectivos de la Patria", i

Sobre esa topografía ondulante, en lo alto de la montaña, se formó 
un pueblo de tapio y bahareque, y teja de borro, de puertas y 
ventanas de fuertes maderas de la región, adornadas con colados, 
tollas y apliques. Zaguanes, patios y corredores con flores, pójoros y 
aromos silvestres, hocen un pueblo de esos que llamaron de lo 
Colonización Antioqueña. El escalonomiento de casas y tejados no es 
el único arquitecto de Aguados. La neblina, esporádica y pasajero, 
también hoce arquitectura aquí. No es lo mismo ver el pueblo bajo un 
cielo azul resplandeciente, que da luz y brillo, que vario envuelto an 
esa neblina como de sedo suave y llovizna menuda, los cosos 
desdibujadas y como esfumados. Eso hace que Aguodos seo 
Aguadas.

Los pueblos de lo Colonización Antioqueño se repiten bajo los 
mismos patrones, adicionando los definiciones propias dal lugar y los 
énfasis de cada sitio, como es an Solomina el trabajo en modera del 
Maestro Tangarife y de su escuela. En Aguados son lomos, sombras de 
tejados que suben y bajan, y lo neblina omnipresente. Más tarde llegó 
el café, y propició un comercio creciente y muy movido, y se formó 
una cultura en su entorno. Tiendas y negocios de todo tipo hicieron y

n¡ JARAMILLO R-. Julio C. Apuntaciones para la hisforia de Abejorral. L Vieco e 

hijas Ltda.. Medellin, 1960. Pág. 348.

Ilenoron lo Colle Real y ohi permonecen. Su sitio en el camino, ayer 
poso obligodo de bulliciosos y jadeantes orriaríos, hoy lo ligo a 
Medallín y lo aproximo o Manizales. Es antioqueño y es coldense. 
Aguados está en un punto estratégico entre al Norte y el Sur. No ton 
estrotégico como paro haberse multiplicado como Manizales. 
Tampoco tuvo un Tangarife como el de Solomina. Pero sí tuvo uno 
gente tesonera y audaz que ha logrado mantener lo imagen de un 
pueblo que conserva su motario y su espíritu.

Gente, suelo, café y neblina se unieron paro hocersu historia.

Este manual, que rescato los moterioles y técnicas constructivas de 
Aguadas y de lo región, fue posible gracias al Progromo Urb-AL de lo 
Unión Europea y a su sub-rad ArchodiAE sobre contextos históricos. 
Está dirigido o propietarios y técnicos constructores quienes están 
encorgodos de hacer perdurar en el tiempo y en el espocio lo 
harencio da nuestros mayores. Servirá tombién de consulta y 
referente poro quienes tengon interés en ohondor en el conocimiento 
de nuestra orquitecturo.

La arquitectura y el urbanismo tradicionales de nuestro pueblo y 
de nuestra región forman parte de nuestra identidad cultural, de lo 
que hemos heredado, da lo que somos, de lo que hemos construido 
con tesón y empeño, y queremos dejar como legodo o nuestros hijos.

El patrimonio cultural, su orquitecturo, su urbanismo, deben ser 
visionodos como uno fuente generadora de identidod y de recursos 
económicos, y de desorrollo social.

Nuestra arquitectura y nuestro urbanismo, junto al sombrero de 
iroco, ol pionono, o nuestro paisaje, o nuestro clima, y a nuestra gente, 
es lo que tenemos para mostrarie ol mundo.

JUAN MANUELSARMIENTO NOVA
Aguadas, julio de 2003
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HISTORIA

FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

Aguadas fue fundado en i 808. Su fundación corresponde o 

un proceso de colonización de unos grandes terrenos que 

habían permanecido baldíos durante los tres siglos de colonia 

españolo. El sitio se escogió porque estaba cerco de uno fuente 

de aguo (Río Arma), en un pequeño altiplano y sobre la cresta de 
la montaña y además, y principalmente, porque estaba sobre el 

camino de ‘‘arriería” que se venía trazando de norte a sur.

Fue erigido como municipio el 1 de enero de 1814.

PERÍODOS

a. - De 1800 o 1830 - Colonización Antioqueña; Fundación y 

poblomiento
b.-De 1830 a 1900- Tapia Pisodo y Bahareque: Crecimiento 

concéntrico
c. -De 1900 a 1950- El auge del café: Comercio e Industria

d. - De 1950 a hoy - Modernidad sui gèneris: relación 

campo ciudad.

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

1. Colonización Antioqueña: proceso de fundación y de 

crecimiento (1808).
2. Independencia de lo Nuevo Granada (Colombia), de 

España (1810-1819): retardó un poco el proceso migratorio pero 

no lo impidió.
3. Guerras civiles en el proceso de formación de la nuevo 

República de Colombia: afectó política y económicamente o 

todo el país.
4. Llegado del cultivo del café o lo región: modificó 

sustancialmente lo cultura agrícola, la economía y a la 

sociedad. (Segunda mitad del siglo XIX).

5. La fundación de Monizales en 1849 (60 i<ilómetros al sur), 
que luego se constituye en centro y capital de lo región.

6. La creación del Departamento de Caldos en 1905, del 
cual entró o formar parte.

7. El camino de arriería que posaba por el pueblo y unía la 
zona norte de la región con el sur.

8. Lo construcción de la carretero en la década de 1940, 
siguiendo más o menos el trazado del camino de arriería.

9. Lo violencia política del país en los años 40's y 50's del siglo
XX.

10. Lo construcción de lo nuevo corretero de lo región que 

une el norte con el sur, pero ubicada mucho más debajo de 
Aguados, sobre la orilla del río Cauco  (1970). Este 
acontecimiento desvió el transporte de paso y portante afectó 

el interés comercial del municipio, reduciendo su radio de 
acción o la región circundante.

11. Desde entonces Aguados ocupo un lugar importante en 
la región, o partir de lo estrecha relación campo ciudad.

PRIMEROS POBLADORES EINMIGRACIONES

Los primeros pobladores de Aguados fueron campesinos 
ontioqueños (venidos del norte), de origen español (muchos de 

ellos de origen vasco), y también pora entonces bastante 
mezclados con los indígenas (mestizos).

Aguadas, como muchas de las poblaciones de lo región, ha 

sufrido un proceso de sustitución poblocional. Muchas de las 

familias económicamente más pudientes y que además tenían 
un nivel intelectual mayor, dejaron sus posesiones en monos de 

familiares o de administradores y se marcharon o ciudades 

como Manizoles, Pereira, Medellín, Cali y Bogotá (los ciudades 

de mayor desarrollo en el país). Esto sucedió en lo segunda 

mitad del siglo XX. En buena parte sus casos en el pueblo fueron
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compradas por campesinos ricos que venían de lo alto de la 

cordillera y que querían dar mejores condiciones de vida o sus 
familias; ellos continuaron con sus propiedades en el campo y 
las administran desde la zona urbana. También emigraron a las 

grandes ciudades, de la zona urbana y del campo, familias de 

menores recursos económ icos en un fenóm eno de 

urbanización que generó en Colombia grandes problemas 
sociales y económicos en las ciudades.

VOCACIÓN HISTÓRICA

A lo largo de su historia. Aguados ha cambiado o modificado 

su vocación, dependiendo de la situación del entorno y de su 
ubicación en el territorio, el cual o su vez también ha sufrido 

transformaciones. En sus orígenes (1808), Aguadas fue una 
población terminal, pues su fundación obedeció o un proceso 

de poblamiento iniciado a fines del siglo XVIII en lo provincia de 
Antioquia, (situado al norte), proceso conocido como lo 

Colonización Anfioqueña. Este proceso produjo la fundación 

de una gran cantidad de poblaciones, con lo cual se 

pretendía colonizar un territorio hasta entonces baldío 

(selvático, montañoso, de topografía muy quebrado y de clima 
frío, húmedo y lluvioso) y con ello dar tierras paro agricultura y 
ganadería a numerosas familias de campesinos que no las 

poseían. A medida que iban fundando un pueblo se asentaban 
allí mientras preparaban la fundación del siguiente y en ello 

podían pasar años. En este sentido, la incipiente población fue 

un sitio de paso y de partido. Luego, entrado el siglo XIX, y con la 

fundación de cerca de cincuenta poblados más en todo la 

comarca (ubicados en la cresta de la cordillera). Aguadas fue 

un poblado de paso, muy pujante, de gran movimiento 

comercial y productor de bienes agrícolas y de ganados, todo 

lo cual hizo que fuera muy rico y muy atractivo para

establecerse, lo cual se acrecentó  con el cultivo y 

comercialización del café o fines del siglo XIX. Con el auge del 

café, Monizoles, (uno ciudad situada a unos 60 kilómetros al sur), 
se constituyó en la capital de lo provincia. Aguados fue, 

entonces, una de los más importantes por su gran producción 

de café, no sólo de lo provincia sino de todo el país (pora 1914 

Aguados ero lo décima población del país en producción de 
riqueza; tenía banco propio, fábrica de bebidas gaseosos, de 

jabones, de textiles, de sombreros y otros). Todo, a pesar de los 

precarios sistemas de transporte, el cual se hacía por caminos 

de borro y piedra o lomo de mulos y de bueyes, (sistema que se 

conoce como lo arriería), camino que posteriormente se 
convierte en carretero con la llegada del automóvil.

A mediados del siglo XX se comienza o trozar uno nueva 

carretero en la porte bajo de la cordillera, en lo margen del río 
Cauco, en tierras más planos y que une a los ciudades que pora 

entonces se fueron constituyendo en los hitos comerciales e 

industriales en lo región (Monizoles, Pereira, Cali y Medellín y el 

puerto de Buenaventura). Lo exclusión de Aguadas y de sus 

poblaciones vecinas (Salamino, Pócoro, Sonsón y Abejorrol, 
entre otros), de este corredor vial y comercial, definió su 

aislamiento y lo disminución de su proceso de crecimiento 
poblacional, comercial y económico. Sin embargo. Aguadas 

ha conservado el liderazgo comercial de lo comarco, sitio de 
intercambio, de acopio y de abastecimiento y además buen 

productor de café, de ganado vacuno y de frutas. 

Perm anecen subexplotodos algunos m inerales en sus 
montañas.
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FORMA DE LA CIUDAD

En la morfología del cosco urbano de Aguadas se pueden 

identificar dos zonas muy bien definidas: la parte antigua y la 

parte nueva, separadas por una pequeña zona de transición.

La zona antigua presenta un trazado ortogonal y una gran 
regularidad en el tamaño de las manzanas; éstas conforman 

cuadrados de 72 metros (80 varas) de lado en la horizontal. A 

medida que se separan del centro (Plaza Principal), 

específicamente en el perímetro, las manzanas toman formas 
irregulares, definidas por los accidentes geográficos: al norte la 

Cuchilla de Las Coles que forma una diagonal, al suroccidente 

La Cuchilla (llamado así simplemente), hace alargar las 
manzanas por su remate en lo ladera de La Zulio. El costado de 

Cambumbia, (noroccidente), a pesor de lo profunda 
hondonada, conserva la regularidad del damero, lo mismo que 

al suroriente por donde se expande la ciudad nueva y en 

donde se rompe la ortogonalidad de la retícula: precisamente 

es esta la zona que hace la transición a la parte nueva del 

cosco urbano.

Lo zona nueva comienza en forma 'de embudo en el sector 
de La Vana para rematar en punta en Olivares. En este sector 

trata de conservar lo forma de manzano, aunque éstas se 
convierten en triángulos y en trapecios cuadriláteros sin ángulos 

rectos, hasta que finalmente el trazado urbano se vuelve lineal 
sobre lo corretera a Pócora.

De este trazado lineal se desprenden lenguas urbanizadas, 

como la ubicada al suroriente de La Vana que corresponde a 

los barrios Obrero, La Manuela y Pinares, así como la que se 

desprende del Hospital San José formando el Alto de la Virgen y 

el Pueblito Viejo y, más al suroriente, el barrio Renán Barco.
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Como se dijo atrás, en esto porte nueva se pierde totalmente 

la trama ortogonal. Estos últimos barrios corresponden o 
construcciones hiechics en serie más o menos desde 1960 y 

presentan una cierta regularidad en el tamaño de los lotes. El 

resto de lotes en la zona lineal es francamente irregular 
marcado por la presencia de edificios de servicios únicos fuera 

de escala (escala mayor), como el Hospital San José, el Colegio 

Marino Gómez Estrado, el Estadio Olivares, el Asilo de Ancianos 

Santa Catolina, el Cementerio de San Jerónimo, la plaza de 

ferias y el matadero.

TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD

Aguados, como todos las poblaciones del entorno, está 
ubicado sobre la cordillera central de Los Andes en un terreno 

montañoso y por tanto muy quebrado. El cosco urbano en su 
centro fundacional (Centro Histórico), ocupo la porte alta de 

uno pequeña altillanura, bordeada por pendientes fuertes y 

prolongadas en los sectores sur y oriental. La parte nueva de lo 

ciudad ocupa uno de estos prolongaciones hacia el suroriente, 

en un hilo con ramificaciones, que se ha ido construyendo a 

lado y lado de lo corretera que va hacia lo vecina población de 

Pácora.

Lo neblina densa y contundente, va circulando por entre 

calles, aleros y patios, y de pronto desdibuja total o 

parcialmente el poblado y su paisaje; pero es pasajera: con el 

mismo paso lento con que va cobijando el pueblo, con ese 
mismo poso lento, desaparece.

De otro lado, es importante anotar que el casco urbano está 
afectado por unos fallas geológicas llamados de Son Jerónimo 

y de Romeral, y que han producido deslizamientos y daños en la 
zona suroriental y para lo cual no se ha dado solución.

RELACIÓN CON EL AMBIENTE NATURAL

El casco urbano de Aguadas es uno pequeña mancha en el 

mor de montañas que la rodean y, gracias a su topografía 

quebrado, su relación con el paisaje es omnipresente. Desde 
cualquier rincón se tiene uno vista más amplia o más cerrado de 

los montañas y su verdor, y esa visto es constantemente 

cambiante. Eso es una de los grandes fortalezas de Aguadas: su 
relación con el paisaje, con los múltiples tonos de verde, con lo 

riqueza de los formas de sus montañas, con los bosques, con el 

cielo, con los miradores que se abren al abismo. Por supuesto, 

esto privilegiada situación influye en el carácter de sus 
habitantes, en sus formas de vida, en su cosmovisión, en su 
comportamiento, en general, en su cultura.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INGENIERIL

Lo más notable en este sentido ha sido modificar la 

naturaleza paro implantar allí el trazado urbano, que sigue con 

bastante fidelidad el diseño del terreno. Por lo demás, es de 
capital importancia el proyecto que existe en el "Plan de 

Ordenamiento Territorial de Aguadas” pora construir uno vía
perimetral por el lado nororiental y que permita desviar el tráfico



automotor pesado (trarisporte de carga y de pasajeros) e 

impedir de esta forma que continúe circulando por el centro 
hiistórico, como sucede en la actualidad. Esto vio será la 

continuación de lo corretera principal que atraviesa lo región.

RELACIÓN CENTRO HISTÓRICO-CIUDAD

El casco histórico se conserva como un elemento fácilmente 

identificable. No se modifica en su morfología urbana; las 

modificaciones que suceden están relacionadas con la 

intervención al interior de los inmuebles, cambio de materiales, 

densificación de lotes, cambios en fachadas y cosos así. El 

cosco histórico continúa siendo el centro y el eje de la 
población. Lo mayor parte de los actividades se realizan allí; es 

lo porte más densamente poblada, allí se da el mayor uso del 

suelo y de los lotes y por tonto es el suelo más apetecido y el más 
costoso. La ac tiv idad  de acopio, de servicios y de 
obastecimiento paro toda lo población, se da principalmente 

en el casco histórico. Los demás barrios y crecimientos de la 

población son de uso principalmente de vivienda y de servicios 

a menor escala y algunos usos que por sus características

deben estar aislados de los zonas poblodas, como cementerio, 

colegios, ploza de ferias, plaza de toros, matadero, estociones 
de gosolina, estadio deportivo, talleres de mecánica, etc.

CENTRO HISTÓRICO

AREA DE INFLUENCIA

M2

M2

Has.

Área total Centro Histórico 181.450 18.14

Área total de manzanas 141.035 14.03

Área total de espacio público 40.415 4.04

Área construida en primer piso 78.498 7.84

Área total libre en manzanas 62.532 6.25

Área total construida 146.507 14.65

Has.

Área total 144.950 14.95

Área total de manzanas 107.365

Área total de espacio público 37.585

Área construida en primer piso 71.847

Área total libre en manzanas 51.489

Área total construida
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HISTORIA

El Índice de uso del espacio público es el coeficiente 

resultante de relacionar el drec de espocío público en lo zona 

de estudio (calles, andenes, parques, atrios, etc.) con el número 
de personas que hacen uso de él. Si bien los habitantes 

propiamente dichos del centro tradicional son cerca de 9.000, 

esta zona es usada por toda lo población, y no sólo por la 
urbana sino también por la rural en buen porcentaje 

especialmente en los días de mercado. Esto quiere decir que el 

centro tradicional tiene una población base y una población 

flotante de número considerable lo cual hace que el espacio 

público tenga un uso intenso.

índice de uso del 29 531 m2
espacio público = 1 -99 m2 espacio público x hab.

14.843 hab.

En cifras estrictas el mayor uso del espacio público se da en la 
zona central (zona de comercio intenso) y en menor escala en 

la zona oriental. La zona occidental, por ser de uso casi 
exclusivamente residencial, presenta un menor uso del espacio

público. Lo zona central atrae lo mayor cantidad de público 

debido a la existencia diseminada del servicio de mercado y de 

servicios anexos para campesinos y otro tipo de vendedores, 

quienes no cuentan con espacios propios que suplan sus 

necesidades. A esto se le puede sumar el ser esta zona el centro 

comercial de la población, la presencia del terminal de 

transportes y el ser el paso obligado de vehículos de un extremo 
al otro de la población.

El índice de 1.99 m2 de espacio público por habitante, 
genérico para todo el centro tradicional, deja de presente un 
faltante de área pública paro estar, como zona de encuentro, 

de esparcimiento, diferente a los andenes y a las vías y también 
del Parque de Bolívar. Esto indica que se debe propiciar una 

política de dotación de espacios alternativos para el encuentro 
de los habitantes y de la población flotante, lo cual se puede 

lograr con la reubicación de servicios como el mercado y el 

terminal de transportes. A su vez, se debe también desestímular 

el uso de las vías de esta zona como vía principal de 

comunicación del noroccidente con el suroriente.



El análisis tipológico hace referencia al estudio y clasificación 
de los inmuebles que conforman el conjunto en estudio, 
teniendo en cuenta los elementos componentes que están 

presentes en la mayoría de esos inmuebles y que presentan 
variaciones que los identifican. 2

En esas familias tipológicas se pueden identificar dos grandes 

grupos; el conformado por las edificaciones especiales o 

edificio monumental singular (iglesias, instituciones, servicios, 

etc.) y el grupo más numeroso que es el compuesto por las 
edificaciones tradicionales, las que se repiten mayormente y 
tienen como uso esencial la vivienda. Los componentes que 
vamos a estudiar hacen referencia a este último grupo en 
donde se encuentran las edificaciones que diferencian a la 
arquitectura de Aguadas de las de otras poblaciones. La 
arquitectura tradicional de Aguadas está dentro de los 
patrones que últimamente los especialistas han llamado 
Arquitectura de la Colonización Antioqueña y que de alguna 

manera tiene también relación con el llamado Republicano 
Regional, tema en estudio por parte de los especialistas, 

todavía no muy depurado.

Por otro lodo, es importante anotar que el análisis tipológico 
permite identificar las características de lo arquitectura 
tradicional de un sitio, (en este caso de Aguadas) y por tanto 
permite proteger los valores encontrados en ella.

La configuración general de las edificaciones de tradición 

urbana en Aguadas está relacionada directamente con la 
división predial de las manzanas, la cual obedece a unas normas 

bastante generalizadas, basadas en el llamado ‘‘urbanismo

Manual para la reglamentación de sectores urbanos antiguos.
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colonial". Los colonos antioqueños y sus agrimensores 

intentaron reproducir en las nuevas poblaciones los 
conocimientos empíricos que tenían del urbanismo de sus 
poblados de origen, los cuales sí eran de fundación española 

en el período de lo Colonia. Estas viviendas urbanas 
tradicionales se identifican claramente con el tipo básico de 

“patio central” y pueden ser de uno o de dos pisos. En general, 

son casonas de tapia pisodo y bahareque, formando 
paralelepípedos con el vacío central poro el patio; las cubiertas 

son a dos aguas en teja de barro. Se caracterizan por la fuerte 
pendiente del terreno, lo cual produce un escolonomiento 

típico de Aguadas y que do origen en las edificaciones aun  
piso resultante en forma de cuño, que recibe el nombre de 
“bajos".



Como los fundaciones españolas en ferritorio colombiano, 

los nuevos poblados producto de lo Colonización Antioqueña 

siguieron unas normas más o menos definidas, dadas por el 

manejo de ios cuadrículas de calles y por lo división de lo 

manzana urbano en cuatro, seis, ocho, doce o más predios. Lo 

morfología predial ha seguido su propio curso evolutivo a lo 

largo de los años y es difícil encontrar cosos en los que perduren 

las dimensiones y las formas originales de los predios.

LOS COMPONENTES

En referencia a los componentes paro el estudio tipológico, 

el arquitecto Alberto Saldarrioga dice que se pueden identificar 

tres niveles de componentes: de contexto, primarios y 

secundarios. Los primeros son aquellos que vienen de "fuera" de 

la edificación e inciden sobre ella; los segundos son los que 

definen el ca rác te r del tipo y los últimos los que lo 

complementan.3

. De contexto:

Topografía

Tamaño y forma del predio 

Ubicación en el predio 
. Primarios:

Llenos y vacíos

División en tramos o cuerpos

Posición del acceso (central o lateral)

.Secundarios:

Subdivisión de los espacios internos

Posición de los aperturas y de las comunicaciones entre 
espacios.

[31 SALDARRIAGA ROA. Alberto. Tipologías arquitectónicas de interés patrimonial.

en Patrimonio Urbano en Colombia. Colcultura. Bogotá. 1996 pág. 79.

Como es histórico en la arquitectura colombiana, el estudio 

de las tipologías tradicionales aguadeños se puede entender 

como un estudio de los desarrollos, las variaciones y las 

excepciones a la tipología de patio.

Pora el coso de Aguadas resoltan tres elementos de 

composición que son invariantes en las edificaciones de 

vivienda, tipo que resulta ser en este coso lo que los expertos 

llaman edificio de repetición o edilicia de base. Esos tres 

componentes o elementos de composición son: los bajos, los 

patios y los tramos. Los bajos se pueden clasificar dentro de los 

componentes de contexto, y los patios y los tramos dentro de los 

componentes primarios. Estas variables son suficientes poro 

tipificarla arquitectura de la vivienda en el centro tradicional de 

Aguadas.

En adición a estos tres componentes se debe tener en 

cuenta lo altura de la construcción en lo que hace referencia 

al número de pisos. Esta variable es siempre tenida en cuenta en 

los análisis tipológicos tradicionales y termina siendo definitiva 

en el momento de identificar tipologías, como lo es en el caso 

de Cartagena o de Mompox. En el caso de esta región del café 

la arquitectura resulta ser muy sencilla y no hoce morcado 

diferencio entre lo casa de un piso y la de dos en su interior; en 

cuanto o solución espacial y otros elementos constitutivos; 

solamente lo presencia de lo escolero que siempre está 

ubicado sobre los corredores (no encajonado), muy evidente, 

se constituye en un elemento definitorio de la coso de dos pisos 

o casa alto. En lo imagen urbana la altura sí es más 

contundente. Las cosas altas pronuncian su presencia con la 

verticalidad de los vanos y lo altura de los aleros, así como con 

la relación de llenos y vacíos en la fachada: esas masas de 

bahareque enlucido le dan un toque muy propio o los calles de 

Aguados con sus pendientes flanqueadas por grandes paños



u
continuos que se von desplazando en grandes terrazas de teja 

de borro.
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En Aguadas lo topografía define las tipologías de las 

viviendas, sus nnateriales, el trazado urbano, las fachadas 

urbanas, la volumetria que produce el escalonamiento, el 

paisaje urbano y los sectores. Como doto técnico se puede 

acotar que las pendientes van desde el terreno plano, es decir 
desde 0%, hasta más del 100% de pendiente (de 0° hasta más 
de 45°). Lo pendiente promedio es del 50%.

EDIFICACIONES ESPECIALES

Dentro de las edificaciones especiales sobresale el templo 

de la Inmaculada Concepción construido a fines del siglo XIX y 

reformado después del terremoto de 1938. Es una edificación 

republicana (la única que en Aguadas se puede clasificar 

claramente como tal), y como todos los templos republicanos.

muestra un eclecticismo tipológico acorde con el eclecticismo 
estilístico propio del período. Es de planta basilicol cuyo nave 

central remata en el presbiterio y las laterales se truncan sobre 

muros testeros. Anexo tiene la casa cural y en la parte posterior 

el edificio de las criptas.

La Casa de lo Cultura es otro de los edificios especiales. 

Construido hacia 1950 dentro de un plan turístico promovido 

por la Gobernación de Caldas, es un edificio que corresponde 

o la época denominada por los expertos como de la 

“m odern idad  a rqu itec tón ica ". Rompe con todos los 
parámetros tipológicos locales ya que fue diseñado para hotel 

de turismo, correspondiendo o los lineomienfos del momento. 
En este tipo de edificación desaporece el patio central, la 

edificación se recoge sobre sí mismo y suele estar ubicada de 

forma exenta con relación al lote, es decir, en la mitad de éste y 

rodeada de jardines. En este caso tiene unas zonas exteriores 
como terrazos que lo rodean por el costado suroccidentol. Está 

ubicado en lo alto del pueblo, detrás de la iglesia, con una 
visual privilegiada. Posteriormente se acabó el hotel y se le dio el 

uso de Casa de la Cultura.



El Centro de Rehabilitación de Nuestra Señora de los 
Mercedes, (Calle 4, esquina con la carrera 8), connúnnnente 

conocido como lo Cárcel, tormo también porte de los edificios 

de Conservación Integral, áe interés especial. Es un gran caserón 

de dos pisos, de bahareque de tierra, espacialmente 

desarrollado sobre un patio central. Es la mismo tipología de coso 

de patio central pero a mayor escolo. Su uso ha sido siempre de 

cárcel y doto de los primeras décadas del siglo, sin que se 

hubiera podiáo precisar el año. En los talleres realizados con lo 

comunidad poro establecer el diagnóstico previo al P. E. P., fue 

catalogado como de primera importancia por un buen número 
de ciudadanos, debido o sus valores arquitectónico, artístico, 

histórico, ambiental, técnico, documental y paisajístico.

EDIFICACIONES DETRADICION URBANA

Lo configuración general de los edificaciones de tradición 

urbano en Aguadas está relacionada directamente con lo 

división predial de las manzanos, la cual obedece a unos normas 

bastante generalizadas, basados en el llamado "urbanismo

colonial"4. Como se dijo atrás, los colonos antioqueños y sus 

agrimensores intentaron reproducir en los nuevas poblaciones 
los conocimientos empíricos que tenían del urbanismo de sus 

poblados de origen, los cuales sí eran de fundación españolo 

en el período de lo Colonia. Estos viviendas urbanos 

tradicionales se identifican claramente con el tipo básico áe 
"patio".

Como las fundaciones españolas en territorio colombiano, 

los nuevos poblados producto de la Colonización Antioqueña 

siguieron unos normas más o menos definidas, dados por el 

manejo de los cuadrículas de calles y por la división de lo 

manzano urbano en cuatro, seis, ocho, doce o más predios, de 

acuerdo con lo que anoto Soldorrioga Roo en su trabajo. Él 

mismo dice que lo morfología predial ho seguido su propio 

curso evolutivo a lo largo de los años y es difícil encontrar cosos 
en los que perduren las dimensiones y las formas originales de los 
predios.

LOS BAJOS

En Aguados, lo topografía define una característica muy 

propia de lo arquitectura de ladera que es la presencia de los 
"bajos", o los "bajitos", como coloquialmente se le Homo en esta 
región. En los bajos no rm alm ente funcionan locales 
comerciales o, si son de mayor dimensión, viviendas pequeñas. 

Los bajos pueden ser exteriores o interiores, dependiendo de si 

están acusados a la calle por uno de los costados del inmueble 
en coso de ser éste esquinero o medianero; los bajos interiores 
se producen cuando el inmueble es medianero y está sobre 

uno pendiente negativa con relación o la calle; en este coso los 
bajos no son visibles desde el exterior. En los cosos de bajos

[4] SALDARRIAGA r o a . Alberto. Opus cit., pág. 86



interiores éstos forman porte integral de lo vivienda como un 

complemento de servicios ol que se occede mediante uno 

escalera interior directamente sobre el patio; antiguamente se 
usó el sistema de escaleras removióles para permitir el poso de 

personas, caballos y vacas al patio posterior, uno práctico muy 

socorrido en lo región, lamentablemente desaparecido. En 

Aguadas sólo quedo uno casa de este tipo en la plazo principal, 
de lo familia Joromillo (01-01-041-010). Además, los bajos 

pueden tener un uso o ninguno. Cuando tienen uso éste puede 

estar integrado ol interior de lo vivienda o puede ser uno unidad 

independiente relocionodo directomente con lo calle.

El uso puede ser viviendo tombién, o un local dedicado o 
pequeño comercio de abarrotes, o taller o o oficina, inclusive a 

garaje. Cuando los bajos no tienen uso, son elementos 
estructurales necesarios producto de la pendiente del terreno, 

como un cimiento aéreo en guadua o en columnas de ladrillo; 

en los últimos tiempos tombién se están reemplazando por 

columnas de concreto armado.

Por ello, paro el estudio tipológico lo topografía será un 

elemento fundamental dentro de los componentes de 

contexto. Dependiendo de lo ubicación en lo manzana los 
predios pueden ser esquineros o medianeros; ogregóndoles lo 

vorioble topográfico producen los siguientes circunstoncios;

.Predio medianero de plano o pendiente negativo (bajos 
interiores).

. Predio medianero de plano a pendiente positiva (sin bajos).

.Predio medianero plano (sin bajos)

.Predio medianero pendiente sobre lo calle (bajos 
exteriores).

.Predio esquinero de plano o pendiente negativa (bajos 
exteriores).

.Predio esquinero de plono o pendiente positiva (bojos 
exteriores).

.Predio esquinero de pendiente positiva o positiva (bajos 
exteriores).

.Predio esquinero de pendiente negativo o negativa (bojos 
exteriores).

.Predio esquinero con pendiente negativo y positiva (bajos 
exteriores).

.Predio esquinero plano (sin bajos).

Los estudios morfológicos urbanos en Colombia han 
establecido que la vivienda urbano se puede analizar por sus 

corocterísticas particulares de acuerdo con lo disposición de 

sus componentes primarios y secundarios. A partir de lo 

morfología de los predios urbanos es así posible establecer 

distintos tipos, de acuerdo con el número de cuerpos o tramos 
de lo edificación. De eso manera, en Aguados se pueden 

identificar edificaciones de uno, dos, tres y hosto cuotro tromos, 

siempre con lo presencia del patio, y en lo moyorío de los casos, 

lo existencia de lo huerto o solar posterior.



Retomando los términos más usuales de uso en el país, en 

Aguadas se pueden distinguir los siguientes grupos tipológicos 

con referencia o su geometría, es decir, a lo disposición de los 

tramos que conforman lo construcción en torno al patio:

En "L”: dos predios dentro del predio o en esquina 

En "C ”: tres cuerpos en torno a un patio lateral 

En ‘‘U": tres cuerpos en torno a un patio central 
En "O": tres cuerpos en torno a un patio central

Los tipologías de dos cuerpos en "L” y en "U", según Alberto 
SoldarriagaS, se pueden entender bien como el resultado de 

adiciones de un segundo cuerpo o un tipo lineal previamente 
existente o bien como tipos originales autónomos. El tipo lineal 

en Colombia está mayormente asociado con la vivienda rural. 

Por ello el tipo en "L” y el tipo en “U" en el sector urbano tienen 

uno cierta connotación de rural, pero en lo zona cafetera se 

distingue como un tipo característico.

Lo tipología con patio es la más usual en la vivienda 
tradicional urbano en Colombia. Su origen primario se 

encuentra, como yo se dijo, en el urbanismo y en lo arquitectura 

traídos por los españoles o territorio americano. En las tipologías 
de patio en "C ” y en “O ” la posición de la masa construida con 

relación al patio define los tipos básicos de patio lateral y de 

patio central. A veces se puede prestar a confusión la 

subdivisión que se suele hacer de uno cosa de patio en "O” 

convirtiéndola en dos casas de patio en “C". En estos cosos se 

debe reseñar como una tipología transformada pora 

establecerla diferencia con el tipo original.

En ambos grupos tipológicos se presentan infinidad de 

variaciones menores que no afectan lo estructuro tipológica 

principal. Características estables de estos tipos son la posición 

del espacio principal en el cuerpo frontal y lo del espacio del 

comedor en el cuerpo opuesto al acceso.

EL ZAGUÁN

El zaguán es otro elemento de composición en la estructura 

de la vivienda en Aguados. Normalmente está ubicado en un 

costado de la construcción dando ingreso o lo mismo sobre uno 

de los tramos de corredor del patio. Este es el caso más usual, 

tonto poro los inmuebles de un piso como pora los de dos; allí 
existe el portón y el contraportón, éste con colados que llegan a 
ser verdaderas obras de arte o por lo menos de artesanía. En 
otros cosos, y solamente poro inmuebles de un piso, el zaguán 
puede estar por lo mitad del lote. Además, pora inmuebles de 

dos pisos, en otros cosos, se elimina el zaguán y se accede al 

segundo piso mediante uno escalera ubicado en uno de los 
costados con portón directamente o lo calle.



DISPOSICION ESPACIAL

Las habitaciones o espacios interiores de los viviendos se 

suceden hilvonodomente, en torno al potio, en sucesión de 

continuidod, comunicadas internamente por vonos de puertos 

que unos veces tienen los hojas de estos y otros simplemente el 

vano cubierto con cortinos de velo que mece el viento; codo 
espocio está o su vez comunicado con el corredor exterior en 

torno al patio, o excepción áe los cuartos de las esquinas o 

donde se accede por dentro de los otros cuartos. Es decir, en 

estos espacios no existe privocidod. Los espacios así 
comunicoáos son alcobas. Lo solo de lo coso es uno de estas 

habitaciones hilvonodos, sólo que siempre está en uno de los 

extremos de lo tira de hobitociones, normolmente ol pie de lo 

escolera que conduce del primero ol segundo piso cuondo se 

troto de uno coso olto, o ol pie del zoguón y del contraportón 
cuando se trato de uno coso bajo, pero siempre relacionodo 

directomente con el sitio por el cual se accede a lo vivienda. El 

comedor es el único espacio que ocupo un sitio cloromente
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jerorquizodo. Suele estar ubicado en el costado opuesto ol 

occeso, ol otro lodo del patio, y cosí siempre sobre el eje del 

occeso o levemente desplazado de él.

Los servicios (cocino, baños, lovanderío, ropería, despensa, 

habitaciones del servicio), ocupan lo porte de atrás tormondo 

un tramo o dos (crujías), y en ocosiones llegan o conformor un 

patio de servicios que puede ser uno huerta con frutales, 
algunas hierbas y animóles (gallinas, loros, pájaros, y hasta 

cerdos).

Contemporóneomenfe los cocinos se hon modernizado 

ocupando el mismo espocio originol, pero los baños sí hon 

tenido diferentes soluciones. Algunos veces se los ingenian paro 

que queden dentro de los alcobas, o en lo esquino del corredor, 
o en los extremos de éste, cerca de lo cocino. A pesor de los 
buenos instalaciones y ocobodos, suele suceder que lo 

ubicación del boño no quede muy bien solucionodo.

En cuonto ol tomaño del predio nos debemos referir ol 

copítulo ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD, en el cuol se hizo un 

análisis sobre este aspecto. Los lotes de moyor tamaño están 

ubicodos en torno o lo plozo principal; o medida que se 
seporon de este centro, los lotes van disminuyendo de tomoño 
hosto llegor a subdivisiones ton menudas como los de los 
manzanos 052, 053, 054, 055 y 056 hado el suroriente. De 

cuolquier manera los lotes de los viviendas que fueron 
colificodas como de interés potrimoniol son de grondes 

dimensiones y formon uno reguloridod en este sentido. Como se 

dijo en el capítulo mencionado, se ve que los dimensiones de los 

lotes han sufrido grondes transformaciones, especialmente 
(probablemente), en lo primero mitad del siglo XX cuando lo 

ciudod se comenzó o densificar ocosionodo por el auge de lo 

producción y del comercio del cofé.



LAS TIPOLOGIAS / los tramos

En torno ol patio se forman tramos o cuerpos (llamados 
crujías) que contienen los diferentes habitaciones. Si el 
patio está rodeado por crujías por sus cuatro costados se 
llama claustro o en “O”; si solamente tiene tres crujías se 
llama en “C” o en “U”; si tiene sólo dos crujías se llamo en 
“L”. Si tiene corredor en los cuatro costados pero sólo dos o 
tres crujías se llamo “falso claustro”. Estos modelos se 
constituyen en las tipologías de la coso de patio que es 
característico en varios regiones de Colombia y en 
especial de lo zona cafetero.



El zaguán es la entrada de la vivienda. En cierto modo 
este espacio indica el tipo de vivienda, su tamaño y 
je rarqu ía. Es un espacio arquitectónico de gran 
importancia, de forma longitudinal como un pasillo y 

rem atado por el contraportón. El zaguán se constituye, en 

esta arquitectura, en el espacio de transición entre el 
exterior y el interior de la vivienda; conduce del portón al 

patio central.



El patio es el elemento organizador en esta arquitectura 
y la característica principal que define estos tipologías. En 
torno al patio se desarrollan los trannos o crujías ( en ‘‘U", 
“L”, ‘T ’ y "O") de la edificación y por consiguiente todos sus 
espacios. El prinner patio es un jardín de flores nnulticolores, 
herencia del Jardín del Paraíso árabe, implantado en 
Andalucía y traído a América en donde se reinterpreta y 
se le da el tono regional en las diferentes épocas, hasta 
que desaparece entrado el siglo XX.



Al igual que los corredores, los escoleros son en modero, 
con chombronos en mocono, locolizodos en el potio 
centrol. Cuondo el inmueble es uno solo viviendo en sus 
dos pisos lo escolero se ubico sobre el potio ol finol del 
zogudn en donde formo conno uno esculturo dentro del 
conjunto. Cuondo un inmueble de dos pisos formo dos 
unidodes de viviendo, o uno de viviendo en el segundo 
piso y comercio en el primero, se occede o lo viviendo del 
segundo piso por uno escolero que do directomente o lo 
colle, detrás de un portón que morco lo independencio
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Tradicionalmente localizados en torno al patio central, 
con piso de madera, con ctiambranas en macana, 
comunica cada uno de los espacios de la vivienda con el 
patio y todos los demás espacios que giran en torno a 
éste. El corredor se convierte en el espacio social 
doméstico donde se hace visita informal.



El salón es el espacio en donde se reciben los visitas 
formales, muy decorado y ornamentado con muebles, 
cortinas, lámparos, tapetes, etc. En los casas principales el 
salón permanece cerrado y sólo se abre poro recibir visitas 
muy importantes en ocasiones que lo ameriten. La visita 
cotidiana se hace en los corredores del patio principal. En 
lo coso de un piso el solón está ubicado en uno de los 
costados del zaguán y sus ventanas dan a la calle. En lo 
casa de dos pisos está ubicado al terminar lo escolera y 
comunicado directamente con ella y siempre sobre lo 
tacíiada principal.



En lo vivienda tradicional de lo región el comedor es el 
espocio social por excelencia, generalmente ubicado en 
el tramo controrio ol acceso (frente ol zoguón) y sobre el 
eje principol. Es el único espacio de estos viviendos que 
sobresale por tener un diseño especial. Su importoncio, 
dentro de lo culturo de lo región, es cloromente 
identificoble en sus proporciones y ornomentoción, con 
colodos y tallos en lo modera del concel, representan lo 
abundancia en el seno familiar. En el comedor se reúne lo 
fomilio en torno ol jefe del hogor, el potriorco, el podre.

F25



El espacio privado de las viviendas tradicionales de la 
región, los alcobas, está hilvanado por una serie de 
espacios comunicados entre sí por puertas que 
comunican o por simples vanos con cortinas. Estas 
habitaciones suelen estar sobre las crujías interiores que 
salen a los corredores y se abren al patio. Sobre estos 
mismos corredores suelen abrirse ventanas y, cuando es 
posible, se abren también o patios aledaños o 
simplemente son muros ciegos hacia la vecindad. La 
alcoba principal (de los padres) suele estar hacia la 
tachada de la calle y contigua al salón.
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES TRADICIONALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Cimientos: de piedra de canto rodado con orgomoso de 
col, areno y agua, ineclnos en zonjos que pueden tener unos 

cuarenta centímetros de ancíio por cincuenta de profundidad, 

si el muro es de bolnoreque; si el muro es de tapio pisodo el 

anclno de lo zanjo puede ser el doble del oncho del muro, los 

cuales son normolmente de cincuenta o sesenta centímetros.

F29. Muro de tapia usado en las edificaciones, tanto al interior como al exterior.

Muros o paredes: es característico de esto región el uso de 

paredes en tapia pisado y de “bolnoreque”; odelonte se 

explican sus corocterísticos y usos.

Estructuras horizontales: los entrepisos son en vigas de 
modero apoyados en los muros (normalmente de topio pisodo) 

y el acabado de piso, en tablones ol tope.
Poro los pisos se íiocen en maderos de lo región: 

dependiendo del uso o sitio en lo construcción se usan 

diferentes tipos de madero:
0-) Vigas: orenillo, roble, cíioguolo, yolombó colorado, 

bongo negro, quimuló, cinco dedos.

b-) Poro el ocobodo de pisos se usan tablones ol tope en 

moderas de : quimuló, orenillo, oyuelo, boñigo (laurel mierda), 

lourel tuno, clnoquiro, pino colorado o de montaña, bongo 

negro.

Soluciones de cubiertas: poro lo estructura de los techos se 

usan maderos como: borcino, boñigo (que es el mismo laurel 
mierda, debido o su fuerte olor), cinco dedos, encenillo, 

chagúalo. Son cerchas simples de madero y guaduo, o dos 

aguas, cubiertas con esterilla de guoduo y sobre ello lo tejo de 

borro espoñolo.

Revestimientos: los muros o poredes se revisten con uno 
lechado de col y tierra (lo cual do uno textura irregulor) y luego 

se pintón con col o lo cual se le agregan colores minerales, si es 
preciso.

Vanos y dinteles: los vonos poro puertos y ventanos se forman 
de monero muy propio en el bahareque y en lo tapio pisodo. 

Simplemente se suspende lo construcción del muro en ese 

punto y se salvo la luz superior con un dintel de madero que vo 

onclodo o lo estructura del muro. En el bohoreque apuntillado o 

los maderos estructurales y en lo tapio pisado embebido en lo 

fierro. Losjombos se cubren con piezos de madero.

Los técnicas constructivas de lo vivienda trodicionol en 

Aguados son el bohoreque y lo tapio pisodo y lo combinación 
de los dos, siempre con estructuro de cubierta en cerchos de 

modera oserrodo y guadua y acabado en teja de borro. El 
bahareque, según Jorge Enrique Robledoó, tiene en el Antiguo 

Caldos cuatro soluciones: bahareque de fierro, bohoreque 
encementado, bahareque de toblo y bohoreque metálico.

Poro realizar los pegas y revestimiento de los fogones, hornos 

y chimeneas se utilizaba uno mezclo de: col, sangre de novillo y 

oreno de contero (lo areno de contera se consigue en el sector 
de Boreño).

[ó] ROBLEDO Jorge Enrique. Un siglo de bohoreque en el Antiguo Caldas. El
Ancoia Editores Boqotn 1993 Poa. 39
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En Aguadas el uso más común es el de bohoreque de tierra y 

un poco el de bohoreque encementodo, combinodos los dos 
con topio pisodo. Lo aseverado por Robledo en su estudio 
genérico poro el Antiguo Caldos, se puede aplicar en Aguados 
urbano, pues los cosos de los pobres llevan hosto el piso los 

poredes de bohoreque, opoyándolos en unos cuantos piedros 

que los oislon de lo humedad del suelo. En todos los demás 
cosos, los armazones de bohoreque se opoyon en gruesos 

muros de topio que pueden llegor más orribo del sobrecimiento 

dependiendo de lo bueno construcción, sin rebosarlo olturo de 

un piso que impone lo protección contra los temblores.

Diferentes autores coinciden en afirmar que en lo estético de 

esto orquitecturo trodicionol existe lo hom ogeneidod 
representodo por invoriontes como lo espontoneidod, el 
anonimato, lo referencia o lo naturaleza, lo modera, el color, lo 

abstracción, lo representoción y lo influencio de estilos propios 

de la modernidod del fin de siglo. Eso homogeneidod estilístico 
es otribuible o que fueron conjuntos urbanos fundados en un 

período de tiempo muy breve por un grupo humano de 

ascendiente cultural (memorio), muy homogéneo y en un 

territorio muy bien definido.

MATERIALES AUTÓCTONOS

Como se ho dicho yo, el uso de lo guoduo, uno especie de 

bombú, carocterístico de lo región y compañero inseparable 
de los cultivos de café, es el moteriol más característico y propio 

de lo región. Es también elemento fundamental en lo 

fabricación del bohoreque y oún de lo topio pisodo.

F3I. La guadua tradicional como paisaje, tradicional como material.

Lo guadua es un tollo leñoso extroordínoriomente resistente, 
por lo consistencia de sus fibros vegetales y por su formo 
cilindrico, pero también sorprendentemente liviano, pues es 
hueco, con sólo membranas internas que pueden ser 

frobojados muy fácilmente; su fibrosidod es extrema y finísimo y 

le do uno flexibilidad inenconfroble en otro moteriol de la 
naturaleza con uno fortaleza semejante, ol mismo tiempo que 

facilito, aún más, los trobojos de cortarlo y monejorlo y el de 
odoptorlo o un sinnúmero de usos y circunstancias, o lo que 

también contribuyen sus dimensiones excepcionales; su 

belleza, su formo cilindrico y lo voriedod en el grosor de sus tallos 

le permiten ser usado sin que tengo que someterse o delicodos



o a muy prolongados trobojos de transformoción, ocobodo o 
preparación, ventajas que al ser sumados o todos las anteriores 

le don o lo guadua un lugar privilegiado.

Existe uno tendencia marcada o cambiar el uso de 

materiales y de técnicas constructivas tradicionales por 
moterioles modernos: concreto, cemento, lodrillos cocidos de 

diferentes tipos, bloques de cemento, hierro, lámino metálico, 

plásticos, materiales sintéticos, etc. Lo razón de esto es que se 

ho ido perdiendo el conocimiento sobre los materiales y 

técnicas constructivos trodicionoles, puesto que los viejos 
poseedores de estos conocimientos se han ido muriendo y no 
dejaron formados a sus sucesores. El conocimiento no se 

transmitió o los nuevas generaciones debido o que éstos se 
vieron influenciados por lo aparición en el mercado de los 
nuevos materiales y el verreflejodo allí el deseo de modernidad 
y de progreso mol entendido por porte de los usuarios. Esto es 
producido por lo falto de sentido de pertenencia, por lo folto de 

apropiación de ese patrimonio, o lo cuol llevó la globolizoción y 
en general los influencias extraños.

Sin embargo, resto un pequeñísimo grupo de moestros de 
obro y de artesanos que poseen el conocimiento sobre esos 
moterioles y esas técnicas constructivos, quienes deben ser 
rescatados poro reproducir su conocimiento.

Como tombién se dijo atrás, uno muy bueno porte de los 
construcciones de Aguados conservan sus materiales y su 

diseño originales; pero los intervenciones de mantenimiento y 
de reparaciones locativos se hacen con materiales y técnicas 

constructivas modernas. Hoce falto investigación sobre este 

temo.

El bahareque yo no se trabajo, o se trabajo muy poco y no 

odecuodomente; lo mismo sucede con lo tapio pisodo y el 

trabajo de corpinterío de modero; yo no se hocen igual. Es 

muy difícil encontrar quién hago uno tollo en modero o un 
colado, como lo hocíon los viejos.

No existen empresos que utilicen técnicas o materiales 

tradicionales, pero sí existe un grupo de técnicos constructores, 

agremiados según la ley, que tienen el deseo de recibir 
capacitación sobre el temo.

Existen unos pocos viejos maestros expertos en hacer los 

diferentes tipos de bahareque: de tierra, metálico, de modero 
y encementodo. Una o dos personas en lo región soben hacer 

lo tapio pisodo. Unos pocos carpinteros saben hacer los 
colados tradicionales y trabajar lo modero de forma tradicional 

poro puertas, ventanos, borondos de balcones y de patios, 

cielo rosos, columnas. Pocos soben hocer la talla de madera. Lo 
pintura silo podría hocerun número moyorde personas.

MATERIAL PÉTREO Y CERÁMICO

Sólo se usa el canto rodado paro cimientos ciclópeos, el cual 
se extrae del río Armo que bordea lo población en su porte bajo 
por el norte.

Los materiales cerámicos que se usan fradicionalmente son 
lo tejo de borro poro cubiertas y algún tipo de ladrillo, muy poco 

usodo. Hoy se emplean diferentes tipos de ladrillos en arcilla 
cocida así como fobletos y toblones como material poro 
ocobodo de pisos. Lo arcillo allí usada no está identificoda



MATERIAL DETIERRA

La tierra es un material tradicional de construcción en la 

región, usado para hacer el bahareque de tierra, para la tapia 

pisada (tapial), como conglomerante, como mortero de 
acabado en muras. Sin embargo ha caído en desuso, como se 
explicó atrás.

COLORES

Para la ornamentación de la arquitectura de la región se 
usan colores muy vivos inspirados en la naturaleza circundante: 

rojo fuerte, azul, gomas de verde, anaranjado, amarillos etc. 

Generalmente se contrastan dos colores: uno fuerte con uno 
más claro, como el azul con el colorcremo, o el rojo con el café, 
etc. La carpintería de modera es lo que recibe más color: cielo 
rasos, puertas, ventanos, balcones, aleros, canceles, etc. Los 
muros tienen color en un zócalo que protege, pero por lo 

general son de colores claros (blancos, crema, tonos pastel, 

etc.) que hacen contraste con el colorido de lo carpintería de 
madera.

Los colores que se usan son minerales poro teñir lo cal de los 

muros, y barnices con base en aceite poro la carpintería de 
madera. La carpintería metálico también se pinto con bornices. 

Muy pocas veces se usa el aceite de linaza poro proteger la 

madera y dejarla a la vista.

LA MADERA

Por el intenso proceso de colonización que se vivió en la 

región se deforestaron grandes áreas de bosques e inclusive 

desaparecieron muchas de las especies que eran nativas y con 

los cuales se construyeron grandes cantidades de edificaciones

y sobre lo cual hoy no tenemos información. Por ello no tenemos 

identificada una buena parte de los maderos que se usaron en 
lo construcción, sobre todo de las casas más viejas. Este es un 
frobojo de investigación que está por hacer.

Hoy se usan maderos blondos y moderas duros, como el 

nogal cafetero, el abarco, el chanul, el comino, el zapán, el 
yarumo blanco, el búcaro o cómbulo, el guoyacán, el arrayán, 

el cedro, el roble, el orboloco, entre otros. Pero la protagonista 

en este sentido en la región es la guadua, uno especie de 

bambú (ver pregunta 30). La guadua se usa paro todo: como 
elemento estructural para muros, cubiertas y pisos; en esterilla 

de guadua pora cubrir los muros de bahareque y los cielo rosos; 
paro conducir el aguo; poro hacer cercas; poro hacer 
muebles, etc.

La modera es el material fundamental de construcción en la 

región. Se uso paro hacer muros, entrepisos, cubiertas, puertas, 

ventanos, marcos de puertas y ventanos, balcones, aleros, 
barandas de patios, balcones y miradores, canceles, colados, 

portones paro comedores, columnas, escaleras, acabado de 
pisos, etc.
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES TRADICIONAl F::? v  EL EMENTOS ESTRUCTURALES

CIMENTACIONES / en piedra

Los cimientos paro muros de bahoreque son de piedra de 
canto rodado con argamasa de cal, arena y agua, que se 

disponen en zanjas que pueden tener unos cuarenta 

centímetros de ancho por cincuenta de profundidad. Si el muro 

es de tapia pisada el ancho de la zanja puede ser el doble del 

ancho del muro, los cuales son normalmente de cincuenta o 

sesenta centímetros; para este caso el cimiento propiamente 
dicho es también de canto rodado con argamasa de cal, 

arena y agua.

Muro en tapia

íi' • ! > V ';
- S o b r e c i m i e n t o  en piedra

Cimiento en piedra

60 - 80 cms.



CIMENTACIONES / sobrecim iento

Tradicionalmente en esta arquitectura los sobre- 
cimientos pueden ser de dos tipos: de piedra de canto 
rodado y de tapia. Los de canto rodado sobresalen del 

cimiento unos 20 centímetros, o nivel del piso, y su función 
es proteger lo base del muro de tierra (tapio pisada) de la 

intemperie. Se usa lo tapia pisada como sobrecimiento 
cuando éste no está expuesto a lo intemperie (aguas 
lluvias, viento, etc.), es decir cuando está en el interior 

formando espacios residuales, subterráneos, debido o lo 
pendiente del terreno, y que suelen usarse como depósito 

de menajes o de cosas del campo.

Muro en tapia 

Lajas

E •
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CIMENTACIONES / sobrecim iento

Tradicionalmente en esto arquitectura los sobre- 
cimientos pueden ser de dos tipos: de piedra de canto 

rodado y de tapia. Los de canto rodado sobresalen del 
cimiento unos 20 centímetros, o nivel del piso, y su función 

es protegerla base del muro de tierra (tapio pisado) de lo 

intemperie. Se uso lo tapio pisodo como sobrecimiento 
cuando éste no está expuesto o lo intemperie (aguas 
lluvias, viento, etc.), es decir cuando está en el interior 

formando espacios residuales, subterráneos, debido o lo 
pendiente del terreno, y que suelen usarse como depósito 

de menajes o de cosos del campo.
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Muro en tapia 

Lajas
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Está formada por fierro apisonado o compoctodo dentro de 
uno formolefa de modero. Lo tierra escogido no debe poseer 

altos cantidades de contenido orgánico, puede tener hasta un 

60% de arcilla, no debe ser arenosa y con la humedad 
adecuada poro su compactoción. Se puede mejorar su 

colidod con agregados como el cagajón (estiércol de 

cobollo), muy usado en la zona cafetera, o con otro tipo de 
fibras que le den cohesión. La topia se debe proteger de la 

intemperie con oleros, albordos, y lo superficie se debe revocar 

y encalar.
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MUROS O FÁBRICAS / bahareque de tierra V  J

Su estructura se encuentra conformada por una 
combinación de guadua y modera aserrada o rolliza y su 
revoque es tradicionalmente en tierra y cagajón. Es una 

estructura de guadua y/o madera revestida en “loto de 
guadua” o “esterilla” ,1a cual se rellena después con tierra 
que debe cumplir especificaciones similares o los de la 

tapia pisada. Posteriormente se reveste con un revoque 
también de tierra que debe ser encalado poro protegerlo. 
Esta técnica es de origen prehispónico y ha tenido uso y 
mejoras permanentes en tiempos recientes. Buena porte 

de la zona cafetera es en bahareque.

BAHAREQUE MACIZO 

Cepa de guadua

Madera aserrada

Diagonal para 

rigidizar la 
estructura

Latas de guadua

Embutido 
en tierra

Revoque en tierra 
y cagajón o malla 
de iiierro encementado

C / 3

Lata

de guadua
Embutido 

de tierra

Revoque en tierra y cagajón 

o malla de hierro encementada 

o metálico o en tabla



Su estructura se encuentra conformada por uno 

combinación de guadua y modera aserrado o rolliza y su 
revoque es tradicionalmente en tierra y cagajón. La 

estructura es similar a lo de todos los bahoreques. La 
diferencio está en el revestimiento. Pora este caso lo 

estructura de modero se cubre con esterilla y o ésta se 

clavo una mallo metálico que sirve de soporte pora recibir 
el revoque de cemento que finalmente puede ser 
también estucado (enyesado), lo cual le da una textura 
lisa que se cubre con pinturas o base de agua. Por 

supuesto es una mejora o la técnica hecho a mediados 
del siglo XX.

BAHAREQUE HUECO

Cepa de guadua

Madera aserrada

Esterilla 
de guadua

Vacio

Cintas de guadua 
para filar la esterilla 
clavaaas con puntillas

Revoque en tierra 
y cagajón o malla 
de hierro encementado

Cinta
de guadua

R evoque  en tierra y cagajón 
o m alla de h ierro encem entada 
o m etá lico  o en tabla



Los vanos poro puertas y ventanos en los muros de 
tapio se construyen dentro del mismo proceso de 
construcción del muro, es decir, forman una unidad 

indivisible y funcionan como uno sola estructura. Lo 

ubicación de vanos se debe definir con anterioridad y 
uno vez comenzados a construir no se pueden hacer 
cambios. Romper un muro poro hacer un vano nuevo lo 

desestabiliza. Tapiar un vano original, bien seo con tierra, 
con adobe no cocido o con un ladrillo o bloque, genera 
un cuerpo extraño que funciona estructuralmente 
diferente al conjunto y que puede producir problemas 

estructurales.



TECNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES TRADICIONALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MUROS O FÁBRICAS / dinteles en tapia

Tradicionaimente para los muros de tapia pisada los 
dinteles se hacen con teleras de madero que dan el 
ancho del muro en una o varias piezas y que se ubican en 
el mismo proceso de construcción del muro y no 
posteriormente; de la mismo tormo se instalan teleras pora 
forrar las jambas (paredes del vano). Estos teleras de 
modera deben estar convenientemente secas e 
inmunizadas para evitar el deterioro futuro y se les debe 
hacer mantenimiento periódico. Cambiar estos dinteles 
por materiales mós rígidos puede producir daños 
estructurales en el muro.
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La estructura en guadua o madera de los muros en 
bahareque permite modular la aparición de vanos paro 

puertas y ventanas desde el momento mismo de su 
planeoción. Los dinteles, sin embargo, siempre son 

construidos en madero constituyéndose en el material 
idóneo paro lo construcción de éstos en ambos tipos de 

vanos antes del recubrimiento de los muros, bien sea con 

esterilla de guadua pora ser revocados con el mortero de 
tierra y cagajón, o bien seo con madera o también con 

mallo metálico, el cual llevo revoque de tierra con 
cemento.

Guadua

Riostra de guadua

Piso de madera

Madera

Cimiento

Madera en las esquinas

Viga de madera

Solera de madera

w m m m m m
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Los entrepisos son con vigas que generalmente tienen 
una sección de 20 cm. de altura y un largo que permite 

empotrar suficientemente en los muros en que se apoyo 
(normalmente de tapio pisado). En el caso de corredores 

al patio, éste apoyo en un extremo en muro y en el otro en 

columnas de madero. Los paroles o pie derecho pueden 
ser de guadua, modero aserrada e incluso de madera 
rolliza y el acabado de piso en tablones al tope y en 
algunos ocasiones traslapados.

Madera labrada



CUBIERTAS/ estructuras / cercha

La estructura de la cubierta es el conjunto de elementos 
que constituyen lo porte resistente y soporte de los 

materiales de recubrimiento, en este caso lo tejo de borro. 
Lo estructura es de madero; combina muchas veces los 

maderos rollizas o aserradas con guadua y se apoyo 

directamente en los muros portantes, sean éstos de tapio 
o bahareque. De acuerdo con su diseño y la disposición 

de los elementos que la componen, lo cercha recibe 
diferentes nombres.

. Cubierta en teja de barro
Caballete de teja de barro

—  Pendolón o Rey 

Tornapunta 

Horcón

 Correa

Paro Cuchilla

Muro en tapia —
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CUBIERTAS / estructuras / cercha rey

La cercha rey de Aguadas está construida en nnodero 
rollizo y/o oserrodo. Está compuesto por los dos poras que 
conformon los faldones de lo cubierto y el tironte inferior 
que cierra el triángulo; del centro de lo cumbrera bojo un 
elemento sobre el tironte que recibe el nombre de “rey" 
(pendolón) y rigidizodo por dos elementos inclinodos 
hocio los pares que parten lo longitud de éstos en dos 
paro dor moyor rigidez y creor un comino de tronsmisión 
de los corgos.



CUBIERTAS / estructuras / par e hilera I J
Estructura de cubierta en cerchas de madera aserrada 

y/o modero rolliza y guadua, como soporte del ocobodo 
en teja de borro. Su diseño consiste en los dos pares que 

conforman los faldones que descansan en el tirante, que 

vo apoyado en los muros de cargo o en los pilares de 
modero. Se puede recortar la longitud del por con un 
quiebre en el extremo, con el cual se busco variar lo 

pendiente paro disminuir la velocidad del agua en su 
caído hacia el alero y hacia el exterior.



CUBIERTAS / estructuras / cercha rey de Manizales

La cercha rey de Manizales está construida en nnadero 
rolliza y/o aserrada y tiene lo tornna tradicional usada en 
Antioquia (al norte) de la Cercha Rey, con este elennento 

en el cen t r o  d e s can san d o  sobre el t i r an te .  
Adicionalmente, y pora darle mayor rigidez y cortar lo 

gran longitud de los pares, se pone otro elemento 
inclinado ol cuarto del tirante que parte en dos las mitades 
y que funciona a compresián. Con este diseño se soportan 

mejor los frecuentes sismos de lo región.

Rey en madera aserrada
CdüC

^  Hiérrenlas gue (Ju«ú«n iipo.-;
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Planta



CUBIERTAS / estructuras / cercha antioqueña

Son corchos simples de modero y guoduo, o dos oguos, 

con un entromodo en esterillo o loto de guoduo y sobre 
ello lo tejo de borro. El triángulo de lo cercho se formo con 
los dos pores que desconson sobre los pilores de los muros 
de bohoreque, cuyos cobezos son recorridos por uno vigo 

solero (o correro) que es lo que tronsmite lo corgo. El 
vértice del triángulo se rigidizo con un nudillo y un rey 
simplemente clovodos. Esto cercho soporta cubiertos 

muy livianos.



CUBIERTAS / estructuras / alero

Extensión de la cubierta que permite proteger lo 
tachada y sus elementos (de tapio pisodo o de 
bahareque de tierra) de lo lluvia. En lo mayoría de los 

casos los canes (o portoletes) se encuentran o lo visto y en 
otros cosos presentan cielo rosos con formas geométricas 
en madero. Los canes o lo visto están protegidos con 
barniz transparente o de colores y lo superficie del fondo, 
en esterilla, está revocado y encolado. El alero con cielo 

roso en modero cubre los canes y se pinto de colores.



Revestimientos:

"En este tipo de bohoreque (el de tierra), que terminaba o la 
vista con un revoque elaborado en mortero de tierra y cagajón, 
hubo dos posibilidades: los muros macizos y los huecos. En cada 
caso lo estructura de la pared ero la misma. Lo diferencia estaba en 
que, en el segundo, quedaba un vacío entre las esterillas. En el 
Antiguo Caldos el bahareque macizo de tierra se dio más en los 
zonas rurales, en tonto que el primero primó en los áreas urbanos, 
seguramente porque resiste mejor los movimientos sísmicos. En 
toóos los cosos este bahareque se protegió de la lluvia con enormes 
aleros en rozón de que, como ocurre en los pareáes de tapio, 
adobes y modero, puede decirse que muro humedecido es muro 
destruido. Y tombién debió protegerse, en los óreos de mayor 
tráfico, con zócalos de tabla y de otros materiales, pues el desgaste 
al roce de los revoques de tierra y cagajón es proverbial." 7

. Carpinterías: lo carpintería áe modero es el elemento más rico y 
más corocterístico de lo arquitectura de Aguados y de lo región. 
Puertas y ventanos, balcones y pasamanos, tienen un trabajo de 
alta calidad, poro lo cuol se usaron moderas muy fuertes y 
resistentes de la región, como Chaquiro, Cedro Clavel, Cedro 
Negro y Comino. Se encuentran algunos trobojos de carpintería 
metálico, especiolmente en balcones, sin que lleguen o ser 

notables.

La talla de madero poro puertas, ventanos, canceles de 
comedory columnas, y los calados que se uson en contraportones, 
puertas y ventanos, se constituyen en uno característico 
sobresaliente de lo orquitecturo local. De otro lado, el uso de 
colores vivos y fuertes, copiodos de la exuberonte naturaleza 
circundonte, es otro característico de lo arquitectura local.

, Ornamentos y pinturas; lo aplicación áe barniz se realizo sobre 
lo corpintería de modero poro su protección, en especial si se

Ibid

encuentran o lo intemperie. Lo moáero necesita lo copo áe barniz 
que lo protege de la humedad y de los royos del sol, dejándolo 
respirar. Estos barnices en lo arquitectura característico de 
Aguados suelen ser de colores vivos, como se dijo otrás, y 
combinados, generolmente, en dos colores fuertemente 
contrastantes; por ejemplo, azul con crema, rojo con amarillo, etc.

Pisos:

. Pavimentos: en primeros pisos se uso lo baldoso de cemento 
policromodo. Contemporáneamente se ha impuesto el uso de 
tobletos o baldosas de gres (arcilla cocida).

. Entrepisos o entresuelos: En segundos pisos se usan los toblones 
de modera al tope, que tienen un ancho de 30 cm más o menos.

Cielo rasos:

Los cielo rasos son de tablillas sobrepuestas formondo figuros 
geométricas y presentan básicamente dos soluciones: lineóles o 
rodioles. Los lineales llevan lo dirección de los muros y forman figuras 
muy sencillas emparentados con lo solución de olgunos aleros; 
usualmente se ven en las habitaciones de segundo orden de las 
casos. Los cielo rasos radiales (muy corocterísticos) de lo región 
cafetero, son de uno mayor riqueza compositiva y se suelen usor en 
los espacios principales como la solo y el comedor. El colorido es 
uno de sus características.

Tejo de borro:

. El borro cocido es uno de los materiales más antiguos usado en 
construcción. De barro cocido se han hecho ladrillos, tabletas poro 
pisos y tejas, entre otros. La tejo de borro cocido se ha usado paro 
los cubiertas inclinadas y en América Latina heredamos de Espoño 
lo tejo de media caño debido o su formo, tradicionolmente 
llomodo “teja española". En lo región cofetero esta es lo teja que 
tradicionalmente se ho usodo.



REVESTIMIENTO / tierra

Los revestimientos de los paredes son hechos con una 
mezcla de tierra (borro) y cagajón (estiércol de caballo), 

lo cual do uno textura irregular; posteriormente se revisten 
con uno lechado de col y tierra y luego se pinten con cal 

agregando colores minerales, si es del gusto del 

propietario.
Esto es lo mezcla más recomendada paro cubrir muros 

de tapio o bahareque, pues permite que éste respire y por 
ser más elástico se adhiere mejor a las superticies blondas.



Para dar acabado o lo carpintería metálica y de 
madera se ha aplicado barniz, tanto traslúcido como de 
color, como método de protección, especialmente o los 
elementos de madera que se encuentran a la intemperie.

En lo variedad del color de lo carpintería radica uno de 
las características de esta arquitectura muy rica en su 
expresión policroma y muy acorde con los exuberantes 
colores de la naturaleza que la rodea.



Un acabado de piso usual en esta arquitectura es lo 
baldoso de cemento policromada con motivos vegetales 
o geométricos. Se asiento sobre una copa de dos 
centímetros de mortero y se usa pora estar a la intemperie 

o expuesto al sol y ol agua, o mucho tráfico, como patios, 
corredores, cocinas y zaguanes. En algunos cosos se usan 

baldosas en altorrelieve. Son notables en lo región los pisos 

de los templos en baldosa de cemento, de lo cual es 
ejemplo incomparable el Templo de lo Inmaculado 
Concepción de Aguados, instalado hacia el año 1900.

B i
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PISOS y ENTRESUELOS / piedra

En el caso de patios, solares y entrados de campo, se 

usan tradicionalmente pequeñas piedras de río con 
nervaduras de ladrillo.

En los patios principales antiguamente se usaba un 

pozo o aljibe cuando no existía el acueducto municipal. El 
entorno del patio se adorno con plantos de flores 

variados. Lastimosamente muchos de estos patios de 
piedra han sido cubiertos con cemento o con baldosas de 
cemento, debido al mantenimiento que aquél exige.
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PISOS Y ENTRESUELOS / piso de m adera

El acabado en piso de madera es de uso muy frecuente 
en la región. Puede ser madera “machihembrada” en 

listones angostos, pero el más antiguo y tradicional es el 

tablón ancho puesto al tope. Los tablones se clavan con 
puntillas sobre los durmientes que conforman la estructura 

del piso. Es más usado en pisos altos pero también se 

encuentra en los primeros pisos. Es notable en Aguadas el 
esmerado cuidado de su mantenimiento, pulido y 
encerado que deja ver la veta de lo modera con uno 
presentación estética muy singulary característica.



r aTEJA  DE BARRO / sobre tierra

Es el material, más usado en el recubrimiento de 
cubiertas en lo arquitectura tradicional de lo región. Lo 
tejo de barro más usual en la América Hispano y, 
concretamente en Aguados, es la conocida como “tejo 

española". En este ejemplo es soportada por uno 
sobrecama de tierra que puede estar apoyado en 
cañabravo o Iota de guadua. Por el interior puede ir a lo 

vista revocada con tierra y encalado (usado en lo rural) o 
con cielo raso falso de modero.



TEJA DE BARRO / sobre cañabrava

Lo teja de barro puede ir sobre uno coma de caño 
bravo que se instalo o lo largo de lo cubierta; esos 
elementos que reciben lo tejo se suelen llamar “cabios" y 
se soportan en el entramado de la cubierta; lo tejo se 

amorro a los cabios con olambre; antiguamente se hacía 

con una cuerda vegetal (fique) o con tiros de cuero de 
res. La tejo se traslapo o lo largo y a lo ancho paro impedir 

que el aguo lluvia pose al interior.

F69



TEJA  DE BARRO / sobre esterilla de guadua

La guadua, como elemento fundamental de la 
construcción tradicional de lo cultura cafetero, se 
encuentra en todas las partes de la edificación, sea en su 

formo natural o en latas o secciones verticales que sirven 

de apoyo a la teja de barro. Las correas de guadua, 
guaduillo o caña brava, se instalan más espaciados y 
sobre éstas se clava la esterilla o lata de guadua. La 
esterilla es el corte del tronco de la guadua en pequeños 

trazos que eliminan la curvo y permiten su uso en forma 
plana. Esta esterilla recibe el revoque de tierra que luego 

se encola.

Correa de guadua

C33



CIELO RASO / m adera

La función del cielo roso es cubrir lo estructura de la 

cubierta y darle escola al ambiente. Por tanto, es uno 
superficie piona que cubre totalmente el óreo. El alistado 

de modero se clavo en lo estructura de lo cubierta; sobre 
ésto se instalan los listones de modero formando figuras 
geométricas, casi siempre concéntricas, con boceles que 
cubren los uniones de los listones. En el centro se formo otra 

figura con apliques y pequeñas tollos de modero: aquí 
van el bombillo y lo lámparo. Elementos constructivos: 
alistado de modero, listones de modero, boceles, 

apliques de modero, etc.

Cielo raso en tabla

Guardaluz en madera —

, - Tabla de remate con forma de inspiración árabe 

_  Cielo raso en tabla

Guardaluz en madera
~T' '
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fi)CIELO R A S O /tie rra

La función del cielo raso es cubrir lo estructura de la 

cubierta y darle escala al ambiente. Por tanto, es una 

superficie plana que cubre totalmente el área. El cielo 

raso de tierra es una superficie de esterilla de guadua 
c lavada sobre un alistado de modera y sobre ello lo tierra 

revocada. Los materiales usados pora este cielo raso son 
la esterilla de guadua o la caño brava, la tierra y la col. El 
cielo raso de tierra normalmente se pinta con cal blanca; 
muy eventuam ente lleva color. Del centro se suspende el 
bombillo en un cable que cuelga y a veces se le pone una 

caperuza pora el bombillo. Elementos constructivos: 
alistado de madera, esterilla de guadua o caña bravo, 
revoque de tierra y encalado.

Correas en guadua ^

Esterilla en guadua — '

Revoque en grano de burro

C IELO  RASO
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Por lo general, tanto las instalaciones eléctricas como 

hidráulicas y sanitarias, son sobrepuestas a la construccián 

original. Por tanto, se han usado todo tipo de soluciones, no 
■ muy técnicas. Unas y otras suelen ir a la vista, recorriendo pisos y 
techos; en otros se han embebido en los muros de tapia pisado 

y de bahoreque, sin que la solución hoya sido muy técnica. En 

algunos casos se har^suspendido cielo rasos falsos de madera o 
de otros materiales, c^ue ocultan los instalaciones, tanto de 

agua como eléctricas. Otros veces se han usado muros falsos 
de modera, como revestimiento sobre el muro original, con el 

mismo fin. Como se ve, siempre se froto de ocultar y de mejorar 

la apariencia.

Las tuberías se hacen en tubos plásticos de P.V.C., de 

acuerdo con las normas vigentes. Antiguamente se usaba 
tubería metálica poro la conducción de agua blanca, tubería 

de gres pora los aguas negras, y las redes eléctricas se usaban 

con los cables a la vista.

Es conveniente tener en cuenta que originalmente estas 

casas no tuvieron este tipo de instalaciones, lo cual no quiere 

decir que no se pueda hacer paro dorie o la vivienda unas 
calidades funcionales y de comodidad acordes con el mundo 
de hoy. Lo cual quiere decir que el inmueble es un elemento 
vivo y que se puede y debe acondicionar a los requerimientos 

técnicos del momento, sin que ello signifique demérito por su 

valor arquitectó-nico y patrimonial.

C uando seo necesario hacer nuevas instalaciones 

eléctricas, telefónicas, hidráulicas, sanitarias, de gas, etc., es 

preciso actuar con mucho cuidado y estudiar muy bien lo 

solución. Para ello se deben  tene r en cuen ta  dos 

recomendaciones generales, válidas en cualquier casp:

Nunca se debe hacer daño a un elemento estructural como 
cimientos, tapias, columnas de madera o momposfería, 

dinteles de puertas y/o ventanas, vigas de madero de 
entrepisos o de cubiertas, cerchas, etc.

Cualquier extracción de material que se haga en alguno de 

estos elementos, así como cualquier tipo de perforación, puede 

disminuir considerablemente su capacidad portante hasta 

hocerio fallar (es decir llevarlo al colapso).

F75. Muro de tapia pisada "canchado" para instalarlas nuevas tuberías eléctricas.

Uno de los valores más importantes de esta arquitectura es su 
estético; por tanto se debe tener especial cuidado en el 
recorrido que se dé o los tuberías que seo necesario instalar. 
Éstas no deben posar a la vista por encima de muros, puertas, 

ventanos, balcones, calados, etc. Siempre se debe buscar un 
recorrido discreto y que á  lo vez permita el fácil acceso poro su 

reparación y mantenimiento. Un sitio adecuado para conducir 

estos instalaciones pueden ser los entrepisos de madero, tanto 

en primeros como en segundos pisos, por su puesto, 

d eb id a m en te  cana lizado  en las tube rías  ind icadas  

técnicamente para el efecto de modo que no se generen 
riesgos de incendios.



En estas construcciones aún es posible observar las 
recles eléctricas o la visto en cables forrados con cordón 
de tela (al interior de la edificación). Las redes eléctricas 

urbanos ya cuentan con un revestimiento aislante, sin 
embargo, no se encuentran canalizadas. Hoy están en 
proceso de modernización y es urgente hacer un plan de 

canalización de cables, tanto de energía eléctrica como 
de teléfonos, que son peligrosas y antiestéticas.



HIDRAULICAS SANITARIAS

Originalmente no existía el acueducto ni alcantarillado. 

Estas instalaciones se hicieron en los primeros años del siglo 
XX. Lo tubería hidráulica poro la conducción de agua 
blanco, tradicionalmente usada en las construcciones de 
tapia y bahareque, era metálico y a lo vista, colgada de 

pisos y en algunos cosos cubierta por los cielo rosos. Éstas 
tuberías han sido remplazadas por tubería de P.V.C. El 

cambio de tuberías e instalaciones hidráulicas es uno de 
los procesos de modernización que vive esta arquitectura.

Los tuberías sanitarias utilizadas en principio paro lo 
conducción de los aguas negras ol alcantarillado, eran 
de cemento o de gres, y estaban suspendidas de los 

entrepisos y tapados por cielo rasos.



"Sin temor a equívocos, puede afirmarse que el patrimonio 
edilíceo de lo Colonización Antioqueña o de las ciudades del 
bahareque, para el caso que nos ocupa, constituye el legado 
viviente de mayor variedad y extensión en territorio 
colombiano." 8

"El proceso histórico por medio del cual se asume 
colectivamente un repertorio tipológico, como práctica 
cotidiana útil pora aprender el tremendo proceso de 
colonización y poblamiento en las áreas cafeteras, significa una 
socialización en las decisiones formales que impregna, pese a 
las acentuadas diferencias de clases, de una homogeneidad a 
la imagen final del territorio: así, la ciudad se "ruraliza" o 
viceversa, si se quiere, y al tipo se recurre, con sus debidas 
adaptaciones en el uso, los acentos o el tamaño, igual pora 
uno casa rural aislada o la vivienda urbana, pora la estructura 
productiva del café o en el edificio institucional. La diferencia 
de rango, en todo coso, no posee el alto grado de 
jerarquización y diferenciación que alcanzo la arquitectura civil 
y popularen las demás zonas del país. " 9

El conjunto estético de la arquitectura de la Colonización 
Antioqueña es verdaderam ente notable. Su valoración, 

relativamente reciente, ha sido abanderada por el trabajo 
pionero de Néstor Tobón (Arquitectura de la Colonización 
Antioqueña), al cual le han seguido obras como la de Darío Ruiz 
y su grupo de investigadores contratados por Colcultura, lo de 
Hernán Giroldo y Jorge Enrique Robledo, Adriano Gómez y 

Felipe César Londoño, directamente enei escenario de los

¡p.i G Ó M Í?  A Arinnnn y LONDOÑO L .. Felipe César. Expresión visual en las ciudades
d e l bahoroque . Univnrsidi i: /| /eC. I ih .lub. M un/za/c i, 1994. Pag. I

[9] r P I l l l l lO .  .le rq io  Prp^.pnfnción  pn Expresión visual en las ciudades del 

bahareque. Opuscit.

hechos, como los más notables que se han dado a conocer.

F80.

La principal característica de esta ornamentación es lo 
simetría. Partido el elemento en dos, las dos mitades suelen ser 
idénticas. Las variaciones de los componentes en puertas, 
ventanas y balcones, se dan de acuerdo a lo modulación, a las 
formas y a los acabados. En puertas y ventanos es característico 
su alargamiento o verticalidad, es decir, la proporción entre el 
alto y el ancho del elemento es como de dos o uno, proporción 
que está acorde con el alorgamienlo del conjunlo de lo 

fachada. Las puertas y las ventanas son siempre de dos hojas y 
presentan componentes similares: hojas o alas, tableros, cornisa 

y morco o solapo lateral. En lo ventana se agrega el postigo y el 
antepecho, tribuna o balcón.



Las puertas están siempre coronadas por uno cornisa 

escalonada y en voladizo que adquiere diferentes grados de 

complejidad dependiendo de la capacidad económica de los 
habitantes de la coso. Lo cornisa de los ventanos se convierte 

en uno moldura curvitorme o recto y en ocasiones compromete 

hasta el marco o solapa. Los hojas de puertas y ventanos son 

entoblerodosio, y con molduras en torno que definen lo que 
parecen módulos. Los ventanos siempre tienen postigosii y un 

antepecho en baranda que en ocasiones se convierte en 
pequeña tribuna o en balcón volado. Lo más común en 

Aguados es el antepecho de ventano embebido en el mismo 
plano de lo ventano, que, al igual que lo tribuna y el balcón, 

tiene tres partes:

. Entoblerodo es un sistema de tableros de modera que se 
sobreponen a una armazón de elementos verticales y 

horizontales también de madera, y en últimas es la estructura 
del elemento.

. El postigo es una pequeña hoja de madero removible que 
va sobre lo hoja grande de uno puerta- ventano y que permite 
lo comunicación con el exterior sin necesiáod de abrir todo la 
hoja. En ocasiones los postigos tienen vidrios, visillos o rejillas, 

pero en su mayoría son un vano simple.

. El pasamanos, pieza horizontal macizo de modero, con 
boceles, acompañado algunas veces por un paño colado de

¡10] Entablerado es un sistema de tableros de m adera que se sobreponen a una 

armazón de elementos verticales /  horizontales también de madera  /  en últimas es 

la estructura del elemento.

¡I 1¡ El postigo es una pequeña hoja de m adera removible que va sobre la hoja 

grande de una puerta - ventana y que permite la comunicación con el exterior sin 

necesidad de abrir toda la hoja. En ocasiones los postigos tienen vidrios, visillos o 

rejillas, pero en su mayoría son un vano simple.

madero. El dibujo de este calado también llego o ser 
característico de Aguadas.

. Los barrotes de madera o de metal, que son sencillos bolillos 

redondeados. Existen cosos en que estos bolillos presentan una 
curvatura hacia fuera o también se reemplazan por una 

pequeña reja metálico con decoración geométrica. Muy 
raramente estos bolillos son en madera torneada de dibujos 

muy sencillos.

. El tablero inferior es una pieza macizo de madero que 

cubre a lo altura de los pies; pocos veces se reemplazo por 

bolillos torneados o también se elimina definitivamente.

La tribuna vuela unos pocos centímetros del paramento (de 
diez a quince) y el balcón sí es uno franco estructura en voladizo 
apoyada en las vigas de madera que sobresalen como canes o 

portaletesi2 del entrepiso. De todas formas este porfolete no 
queda o lo visto, pues se recubre con modero o con cojos 

escalonados como cornisas. Los balcones son de muy poco uso 
en Aguadas; en su mayoría son antepechos y tribunas.

Los aleros son de mediano vuelo con los canes o porfoletes 
en tres soluciones principales:

. El porfolete sencillo o liso o lo visto, que es lo pieza de 
madera aserrada de sección rectangular, sin ningún tipo de 
adorno.

I I2j El portatele es el elemento estructural de m adera que recoge el alero y que  
en otras partes y en España se conoce como can.



Las puertas están siempre coronadas por uno cornisa 

escolonodo y en voladizo que odquiere diferentes grados de 
complejidad dependiendo de la copocidod económica de los 
hobifontes de lo coso. La cornisa de las ventonos se convierte 

en uno molduro curviforme o recto y en ocosiones compromete 
hasta el morco o solopo. Los hojas de puertos y ventanas son 

entoblerodosio, y con molduros en torno que definen lo que 
parecen módulos. Los ventanas siempre tienen postigosii y un 

antepecho en borondo que en ocasiones se convierte en 

pequeña tribuna o en balcón volado. Lo más común en 
Aguados es el antepecho de ventano embebido en el mismo 

plono de lo ventono, que, ol iguol que lo tribuno y el balcón, 

tiene tres partes:

. Entoblerodo es un sistemo de tableros de modero que se 
sobreponen o uno ormozón de elementos verticoles y 
horizontales tombién de madero, y en últimas es lo estructura 

del elemento.

. El postigo es una pequeña hoja de modera removióle que 

vo sobre lo hoja grande de uno puerta- ventona y que permite 
lo comunicación con el exterior sin necesidad de obrir todo lo 

hojo. En ocasiones los postigos tienen vidrios, visillos o rejillos, 

pero en su mayoría son un vono simple.

. El pasamanos, pieza horizontal macizo de madero, con 
boceles, ocompoñodo algunos veces por un paño colodo de

¡101 Enlablerado es un sistema de tableros de m adera que se sobreponen a una 
armazón de elementos verticales y horizontales también de madero  y en últimas es 

la estructura del elemento.

¡111 El postigo es una pequeña hoja de m adera removible que va sobre la hoja 

grande de una puerta - ventana y que permite la comunicación con el exterior sin 

necesidad de abrir toda la hoja. En ocasiones los postigos tienen vidrios, visillos o 

rejillas, pero en su mayoría son un vano simple.

modero. El dibujo de este colodo tombién llego o ser 
corocterístico de Aguados.

. Los borrotes de modero o de metol, que son sencillos bolillos 
redondeodos. Existen cosos en que estos bolillos presentan uno 

curvoturo hocio fuero o también se reemplazan por uno 
pequeño rejo metálico con decoración geométrica. Muy 
roromente estos bolillos son en modero torneado de dibujos 
muy sencillos.

. El tablero inferior es uno piezo mocizo de madero que 

cubre o la olturo de los pies; pocos veces se reemplazo por 
bolillos torneados o tombién se elimina definitivomente.

Lo tribuna vuelo unos pocos centímetros del poromenfo (de 
diez o quince) y el balcón sí es uno franco estructura en volodizo 
apoyodo en los vigas de madero que sobresalen como canes o 

portoletesi2 del entrepiso. De todos tormos este portolefe no 

quedo o lo vista, pues se recubre con modero o con cojos 
escolonados como cornisas. Los bolcones son de muy poco uso 

en Aguados; en su mayoría son antepechos y tribunas.

Los oleros son de mediano vuelo con los canes o portoletes 
en tres soluciones principales:

. El portalete sencillo o liso o lo visto, que es lo pieza de 

modero oserroda de sección rectongulor, sin ningún tipo de 
odorno.

f 12] El portalete es el elemento estructural de m adera que recoge el alero v aue 
en otras partes y en España se conoce como can.



. El portalete ornamentado u ondulado, presenta formas 

curvas y rectas, con entrantes y salientes especialmente hacia 
la punta exterior, pues el extremo que sale del muro conserva su 

sección completa por cuestiones estructurales.

Los portaletes están cubiertos bajo uno cajo de tablilla que 

presenta dibujos geométricos por su disposición.

También existen los aleros cubiertos con esterilla anclada en 
los portaletes y revocada.

Las barandas de corredores y de escaleras tienen un diseño 

similar al de los antepechos de los ventanos. Son módulos que 

se apoyan entre columnas con un pasamanos que recoge los 

bolillos de modera, (muchas veces de macona) y recibidos en 
el piso por otra pieza de modero. En estos barandas el común 

denominador es la sencillez; nunca presentan torneados ni 

elementos metálicos.

Los portones de comedor son los piezas de mayor 

elaboración, sin que lleguen o ser tan laboriosamente 

trabajados como los de Solomina. Tienen cuatro hojas; 

regularmente las dos del centro son más anchos y los dos 
laterales más angostos, permaneciendo estos últimas casi 
siempre cerradas. El tercio bajo de las hojas es de madero y la 
porte alto tiene vidrios y está remotado arriba por un colado de 

madera cubierto con uno cornisa de pequeños escalones.

Las columnas son muy esbeltas, de sección circular, 

cuadrangular u octogonal. Pueden tener o no capitel y base; 

ello depende de lo importancia económica y del rango del 

inmueble. El capitel es uno pieza de modera de sección 

cuadrada o lo cual se le da forma en los extremos poro logror el 

movimiento curvo o recto; este capitel recibe lo viga de

modero que sirve de dintel y que va de columna o columno; lo 
base es aún más sencilla.

Los arquitectos Gómez y Londoño en su trabajo 13 dosifican lo 
ornamentación de esto carpintería de modero como 

geométrica y como orgánica; del ornamento geométrico 
dicen que puede ser geometrío básico, geometría de 
transición y geometría representativa. Del ornamento orgánico 

dicen que puede ser figurativo o estilizado.

I
F81. Alero rn i i ■ h ' n c h r ' i g u r j s  c¡c'

[ 13] GÓMEZ, Adriana y LONDOÑO. Felipe C. Opus cit. Pag. 3 1.



PUERTAS / portón

Corresponde o lo puerta de acceso principal de ios 
viviendas, generalmente de dos alas u hojas. Del mayor o 
menor grado de ornamentación depende lo jerorquizoción 

de lo vivienda.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
. Dos alas u hojas tallados o con motivos geométricos 
. Umbral ornamentado o con colado 
. Cornisa y 
.Jambos

MATERIALES Y ACABADOS :
Pora el trabajo de carpintería en madero se usaron 

moderas de lo región, como: Cedro Clavel, Cedro Negro, 
Chaquiro, Pino Colorado o de Montaña, Comino, Barcino, 
Boñigo (laurel mierda). Cinco Dedos, Encenillo, Chagúalo, 
Roble, Yolombó Colorado, Quimuló, Arenillo, Ayuelo, 
Bongo Negro, LourelTuno.



PUERTAS / contraportón

Usada en el zaguán com o segundo portón, 

generalmente de dos olas con colados o everitualmente 
macizo, permitiendo lo transparencia entre el interior y el 
exterior.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
. Dos alas, con colado 
. Umbral, generalmente colado

MATERIALES Y ACABADOS;

Para el trabajo de carpintería en madera se usaron 
maderas de la región muy fuertes y resistentes como: Cedro 
Clavel, Cedro Negro, Ohaquiro, Pino Colorado o de 
Montaña, Comino, Barcino, Boñigo (laurel mierda). Cinco 
Dedos, Encenillo, Chagúalo, Roble, Yolombó Colorado, 
Quimulá, Arenillo, Ayuelo, Bongo Negro, Laurel Tuno.



Elemento usado tradicionalmente en la arquitectura 
del republicano regional, se constituye en el marco de lo 
abundancia familiar y por ende su ornamentación es, en 

mayoro menorgrado, su reflejo.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Compuesta por cornisa, morco y alas, generalmente 

dos fijas y dos o tres batientes. En los casos ornamentados 
pueden aparecer jambas y umbrales. Las hojas se 
decoran con vidrios de colores o transparentes, que 

también pueden ser opolizodos o cubiertos con finos 
tejidos.

MATERIALES Y ACABADOS:
Poro el trabajo de carpintería en madero se usaron 

maderos muy fuertes y resistentes como: laureles, nogal 

cafetero y otros.
Sus ricos tallas y colados muestran la escuela regional y 

su importancia en esto arquitectura.
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mVENTANA / puerta ventana con baranda

E lem ento  trad ic io na l de lo a rq u ite c tu ra  del 
republicano regional, se constituye en el marco de 
transición del exterior al interior, en especial por el uso de 

postigos y chambranas. Tiene un baranda muy sencilla de 
modera colado y tallado que se incrusta dentro del vano 
de la puerta - ventano.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: La puerto-ventanqs 
posee:

. Dos alas 

. Baranda

. Morco tradicional u ornamentado.

MATERIALES Y ACABADOS:

Paro el trabajo de carpintería en madero se usaron 
maderas muy tuertes y resistentes como: laureles, nogal 
cafetero y otros.

Refleja en su composición y ornamentación la riqueza 
del trabajo de ebanistería existente en lo región.



VENTANA / puerta ventana con baranda volada

Este tipo de ventana tiene las hojas con postigos de lo 
puerta-ventano tradicional. Adennás tiene uno pequeña 
baranda de modera colado y tallado que se sale del 
paramento y vuelo unos diez o doce centímetros.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Lo puerto-ventano con baranda volado posee:

. Dos olas 

. Baranda volodo

. Morco tradicional u ornamentado

MATERIALES Y ACABADO:
Puertos y ventanos, balcones y pasamanos, tienen un 

trabajo de alto calidad, poro lo cual se usaron moderas 
muy fuertes y resistentes de la región, como laureles, nogal 
cafetero y otros.

F9/ F92



VENTANA / puerta-ventana con tribuna

Posee un voladizo mínimo que sobresale con respecto 
ol paramento de lo tachado. El ancho está directamente 
determinado por el de lo puerta-ventano; el voladizo y su 
ancho permiten lo creación de molduras en su base.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Balcón sobresaliente en el paramento, barandas (en 

bolillo o maderas talladas, con o sin ornamentación), puerta 

ventana de acceso y marco sencillo u ornamentado.

u
MATERIALES Y ACABADOS:
Poro el trabajo de carpintería en modero se usaron 

maderos muy fuertes y resistentes como: laureles, nogal 
cafetero y otros.

El acabado es en pintura de barniz y aceites, de colores 
fuertes, generalmente contrastando dos colores: uno más 
cloro con otro más fuerte.
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BALCONES / balcón corrido

Extensión del interior hacia el exterior en segundos pisos. 
Corredor en voladizo al cual se accede desde cualquiera 
de los espacios del tronno frontal del inmueble por medio 

de dos o más puertas- ventano.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Continuidad en el balcón, barandas (en bolillo o 

maderos talladas con o sin ornamentación), puerta

ventana de acceso y canes.

MATERIALES Y ACABADOS:
Pora el trabajo de carpintería en modero se usaron 

maderos muy fuertes y resistentes como; laureles, nogal 
cafetero y otros.

El acabado es en pintura de barniz y aceites, de colores 

fuertes, generalmente contrastando dos colores: uno más 
claro con otro más fuerte.



BALCONES / balcón esquinero

Extensión del interior hacia el exterior. Corredor en 
voladizo al cual se accede desde cualquiera de los 
espacios del tramo frontal del inmueble por medio de dos 
o más puertas ventano.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Continuidad en el balcón, barandas (en bolillo o 

moderas tallados con o sin ornomentoción), puertas- 
ventano de occeso y canes.

MATERIALES Y ACABADOS:

Poro el trabajo de carpintería en modera se usaron 
moderas muy fuertes y resistentes como: laureles, nogal 
cafetero y otros.

El acabado es en pintura de barniz y aceites, de colores 

fuertes, generalmente contrastando dos colores: uno más 
cloro con otro más fuerte.
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BALCONES / balcón individual

Es la prolongación de lo ventano en segundos pisos al 
exterior por medio de un elemento de modero que vuelo 

sobre el paramento y bajo el alero, y que es individual 
poro cada ventana.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: Lo puerta-ventana con 
balcón individual posee:
. Dos olas con postigos y con vidrios transparentes u 

opalizodos
. Balcón individual en modero 
. Morco tradicional u ornamentado

MATERIALES Y ACABADOS:
Paro el trabajo de carpintería en modero se usaron 

moderas muy fuertes y resistentes como: laureles, nogal 

cafetero y otros.
El acabado es en pintura de barniz y aceites, de colores 

fuertes, generalmente contrastando dos colores: uno mós 

cloro con otro mós fuerte.

EVOLUCIÓN. Fachada segundo piso 
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Bahareque
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de madera con postigos
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mayor o menor grado de 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL

En el capítulo 2 del presente estudio se establecieron las 
tipologías característicos de los viviendas aguadeños. Estos 
tipologías fueron valoradas en el estudio previo correspondiente ol 
Plan Especial de Protección, y como tol deben ser conservadas, de 
acuerdo con los niveles de intervención allí establecidos. Los 
espacios como el zaguán, el patio, lo escolero, los corredores, el 
comedor y los demós habitaciones deben, ser conservados en su 
integridad de acuerdo con lo normativo del P.E.P.

Cuondo lo normo del P.E.P. permite la subdivisión de espacios 
ésto se debe hacer luego de un estudio minucioso del espacio 
original y los posibilidades de crear nuevos espacios que no 
violenten lo arquitectura tradicional, que sean funcionales y que se 
adecúen o las necesidades contemporáneas. Así, por ejemplo, 
como se muestra en las fotografías N° 109 y 110, no se deben partir 
los vanos de puertas o ventanos y sus carpinterías.

El poromento, lo altura, la volumetria, las cubiertas o dos aguas, 
la carpintería, el color y los texturas de los materiales de acabados 
en fachados son los elementos de esta arquitectura que 
corresponden ol espacio público y que se deben conservar. Sus 
definiciones y características quedaron consignados en los 
capítulos correspondientes y odemós se puede obtener mayor 
información en el documento diagnóstico del P.E.P.

F99 . En esta v iv ienda se dem o lió  la fa c h a d a  de l p rim er piso p a ra  re trocedería  y  fue reconstru ida  
en ladrillo de b loque. C on  esto se rom p ió  e l p a ram en to  y se m od ificó  el fu nc ionam ien to  
eslruc tura i orig ina l lo cuo i le p uede  gene ra r daños futuros a l inm ueble.

Lo obra nuevo está reglamentado en lo normativo de Aguados. 
Se debe conservar el poromento y lo volumetria, incluida lo altura. 
Lo formo de los vanos de puertas y ventanas es alargado y guarda 
una proporción de dos o uno (más o menos); esta característico se 
debe conservor en lo nuevo orquitecturo osi como en el diseño de 
lo carpintería sin que se trote de hacer uno copio ni uno 
reinterpretación del original. Lo nuevo arquitectura debe ser 
evidentemente contemporónea respetondo lo tradicional.



F! 00. Esta fachada de una obra nueva es un buen ejemplo de lo que se debe hacer 

en estos casos: una carpintería sencilla, la proporción de los vanos, la conservación 

del paramento  /  el alero.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES TRADICIONALES Y 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EN CIMIENTOS

La humedad es uno de los principales problemas que se 
presentan no sólo en los cimientos sino, en general, en los 
construcciones de tierra, bien sean de tapio pisodo o de 
bahoreque de tierra, o en el conjunto de las dos. La humedad 
puede tener origen en el subsuelo o en el ambiente y sube por 
copiloridad al interior de los muros, cuando aumento su cantidad o 
la temperatura. La humedad se presenta también por tuberías 
defectuosas, por aseo inadecuado, por mal drenaje del terreno, 
por humedad excesiva en el terreno (por capiloridad), corrientes

FIOI. El sobrepeso causa daños en la estructura.

subterráneos, por cercanías a corrientes de agua (desborda
miento de ríos y quebradas), desagües obstruidos, defectuosos o 

ausencio total de ellos.

Lo construcción puede sufrir hundimientos o asentamientos en 
el terreno producidos por la mola calidad de éste o también por 
sobrepeso: por añadir más corga (ampliaciones, tanques de agua, 
antenas parabólicos etc.). En los cimientos también se producen 
deterioros por temblores de tierra (sismos), y por follas por 
disgregación de los materiales que componen el cimiento. Lo 
excesiva resequedad en el terreno, muchas veces producida por 
la deforestación del entorno, lo hace inesfoble y afecto al cimiento 
al igual que los vibraciones producidas por el poso de automóviles 
o vehículos pesados.

También se pueden presentar fallas por deslizamientos o 
diferencia en lo conformación del suelo donde se apoyo. Estos 
diferencias se producen mucho en lo región de Aguados por follas 
geológicas que están en proceso. Algunas formaciones son 
afectadas de manera intensa por efectos estructurales 
relacionados con las fallas de San Jerónimo y Romeral que cruzan 
el municipio por el sector central con rumbos predominantes N -S.

EN MUROS

Como se sabe, en esta arquitectura los muros tradicionales son de 
tapio pisada y de bahareque de tierra. Los fisuras pequeñas son 
uno de los deterioros más comunes; muchas de ellas pueden ser 
simples dilataciones o contracciones del pañete o revoque, o 
también pueden ser causados por malo calidad de los materiales 
o por malo oplicoción. Este es un deterioro muy fácilmente 
solucionable; simplemente bosta con hacer uno mezcla similar a la 

original (poro ello es preciso conocer bien los componentes y sus 
proporciones) y oplicorio sobre la fisura que debe estar bien seco y 
libre de suciedod y de materiales extraños.



Las grietas son moyores: pueden tener 1 cnn de espesor o 

más. Pueden ser el inicio de uno folio grove, lo cuol debe ser 
diognosticodo y contro lodo.

JiW rnT.

F/02. Esta grieta se produjo por asentamientos en el predio vecino.

Fracturas; una separación de dos o más centímetros, que 
muchas veces deja ver el otro lodo del muro e indico un grave 
doño. Se debe solicitar ayudo o un ingeniero o arquitecto. Se 
puede tombién producir desprendimiento del pañete o revoque 
debido o humedod o mola calidad de los materiales. Cuando se 
oplico mortero de cemento sobre el muro de fierro tombién se 
pueden producirdesprenáimientos.

Los cousos del deterioro en muros son;

.Malos intervenciones en lo tapio pisodo; debido ol 
desconocimiento sobre el manejo de esto técnico, se cometen 
muchos errores; uno de ellos es romper la topia poro insertar una 
estructuro de concreto que lo reemplace. En este coso lo topio 
sigue funcionondo sólo como cerromiento y pierde su capocidod 
portante, odemós de debilitarse estructuralmente y ser otocodo 
químicomente por el cemento que le produce deterioro por 
desmoronomiento y lo somete o golpes contra lo estructuro de 
concreto por movimientos sísmicos o por los vibrociones de los 
outomóviles.

.El otoque biológico es muy usuol en Aguoáos áebido a lo alto 
humedad ambiental; esto produce ocumuloción de musgos, 
liqúenes, plantos, insectos o moterioles orgánicos que pueden 
romperei muro.

FI03. Muro de tapia intervenido indebidamente.

E l04. Pequeñas plantas que crecen en i a base de un muro de tap ia propiciado

por la hum edad del suelo y del ambiente.

.Couson doños en los muros los temblores de tierro que mueven 
los paredes y los agrietan, el desgaste por agentes naturales como 
el sol, el oguo lluvio y el viento, los golpes occidentales que otecton 
fácilmente o los estructuros de topio pisodo y bahoreque y los 
vibraciones producidos por el poso de outomóviles o vehículos 
pesodos.



F!05. Muro de tapia con agregado en ladrillo cerámico.

La tapio también se afecto por cancelar vanos existentes con 
bloques, ladrillos o algún otro material extraño, inclusive con el 
mismo odobe de tierra no cocida. El moteriol nuevo generolmente 
es mucho más rígido y es incompatible con lo frogilidod de la tierro 
de lo topio y por lo tonto no se compenetran; esto puede producir 
fisuros y grietas que facilitan el poso de lo humedod, odemás del 
problemo mecánico del muro.

Humedades: provenientes del terreno, tuberías rotos, filtraciones 
a través de lo cubierta, pues los moterioles de los muros absorben el 
aguo como uno esponja. En el coso de los muros construidos con 
materiales blondos, como lo tapio pisodo y el bahareque, ol 
obsorber el oguo y tener cargos verticales, tienden o embombarse 
y o perder olturo y verticalidad.

PISOS Y ENTRESUELOS

Los estructuros son de moderos rollizas o oserrodos, con 
ocobodo en tablones ol tope. Este piso de modero tombién se uso 
en primeros pisos sobre durmientes de modera poro oislor lo 

humedad y el frío del suelo.

Los deterioros que en ellos se producen pueden ser por eliminar 
muros originóles que sostienen el entrepiso; ol quitar el muro los 
pisos se descuelgan, se ogrieton y pueden coerse. Pero tombién 
por agregar muros que aumentan lo cargo más de lo que resiste el 
entrepiso, así como por exceso de cargos que producen pondeos, 
rojoduros, frocturos, etc. Por ello se recomienda no usarios como 
bodegos.

FWó. Entresuelo con vigas de madera aserrada que se deterioran por humedad por 
falla de adecuada ventilación. También se ve un agregado con madera nueva que 

cambio el ritmo estructural de la viguetería.

Los vigas de modera se pueden alabear y pandear por 

haberios instalado sin el secado suficiente.

LA MADERA

Lo humedod es un gran enemigo de lo madero; se puede 
presentar por filtración desde lo cubierto y cornisas exteriores, o 
por falto de ventilación en el elimo muy húmedo, lo cual produce 
pudrición.



FÍ07. M adera deteriorada por ataque de insectos.

El ataque biológico se presenta por medio de insectos xilófagos 
como el gorgojo y el comején, o por hongos o por flora invosora 
como hierbas y musgos. Los primeros apetecen la pulpa de lo 
madera que no se ha dejado secar convenientemente y que 
además no ha sido bien inmunizada. Los segundos se producen 
por la humedad ambiente o por la humedad en la madera mismo.

Las reparaciones o substituciones defectuosas, con maderas de 
molo calidad estructural, o verdes todavía, causan grandes 
perjuicios al conjunto de esta arquitectura que es en un alto 
porcentaje de madera. Si una reparación o sustitución de una 
pieza no se hoce de formo adecuada, puede transmitir el ataque 
biológico (insectos u hongos) o hacer fallar lo estructura, según el 

caso.

Esta advertencia es válida para cualquier elemento de modero 
usado en lo construcción, sea en los muros, en los pisos, 
en lo carpintería o en lo cubierta. Se debe tener mucho cuidado al 
hacer arreglos en lo cubierta e instalar maderos muy secos, muy 
resistentes y muy bien inmunizadas. A pesar de que el proveedor 
garantice la inmunización y el secado, es preferible tomarse un 
tiempo adicional para dejarsecary airearla madero un poco más 
y aplicarle un inmunizante adecuado.

CUBIERTAS

En cuanto a lo estructura de las cubiertas se debe tener muy 
buen conocimiento de los diferentes tipos de soluciones para 
cerchas, como quedó dicho en la página 59. Coda tipo de cercha 
tiene un diseño propio que se debe mantener en sus empalmes, la 
ubicación de las piezas, sus dimensiones, sus amarres, etc. Esta es la 
única forma de garontizorsu buen funcionamiento.

Las goteras y filtraciones producen acumulación de humedad 
en lo parte superior de los muros, por tanto los elementos de lo 
estructura de madero que más se deterioran son los que entran en 
contacto con el mismo.

El mayor deterioro de las cubiertas se origina o causa de las 
filtraciones de aguo, por problemas que se presentan en el 
recubrimiento y su manifestación por el interior no siempre coincide 
con el sitio de la filtración.

Pérdidas parciales o totales de los cielo rosos en madero o de 
los eventuales molduras de yeso que adornan los habitaciones.

Abombamientos, descascaramientos, cuorteaduros y pérdida 
de los capas de pintura.



Pérdida de pañetes o revoques en las zonas altas de los muros, al 
igual que en los pañetes que van entre elementos inclinados 
(pares) de la estructura de la cubierta; en los aleros se pierde el 
pañete o en los listones de madera que se les coloca pora 

decorarlos.

Tejas corridas por acción del viento, de sismos, por el hombre, o 
por el paso de animales como gatos, chuchas, etc.

F108. El adecuado mantenimiento de una cubierta es garantía de consen/ación al 

interior de la vivienda.

Desgaste normal en el tiempo que debilita los materiales.

Desarrollos vegetales en las cubiertas.

Obstrucción de canales y bajantes o insuficiencia de los mismos 

o deterioro de sus materiales.

Reparaciones defectuosas (cambios de materiales).

Poca pendiente de los faldones; el agua puede empozarse o 

filtrarse entre las tejas.

CIELO RASOS

Los aleros son parte fundamental de la construcción y como 
toles deben ser mantenidos; recortarlos, cambiaries los materiales 
u ocultarios, causan no sólo daños estéticos sino especialmente 
estructurales que pueden causar goteras y el humedecimiento de 
la cabeza de los muros que puede terminar en el colapso de éstos, 
hloce un tiempo la electrificadora de la región rompió aleros en las 
cosas de Aguadas pora instalar postes de conducción en el 
espacio público, causando serios daños que hoy aún viven los 

propietarios.

F109. Alero roto por instalar un poste causando graves daños en la construcción.

En el interior de las cubiertas se debe hacer mantenimiento 
periódico, pues allí se acumula polvo, cadóveres de insectos, ratas, 
aves, nidos de todo tipo de animales, etc., lo cual va siendo foco 
de infecciones, produce sobrepeso en el cielo raso que lo puede 
afectar y facilita la presencia de insectos xilófagos (gorgojo y 
comején) y de humedad en la madera o pudrición, comúnmente 
conocida en lo región como "broma".



ACABADOS

Los deterioros en los ocobodos se producen por folios en el 
muro; como el pañete o revoque es un recubrimiento, los folios que 
en él se presenten son generolmente cousodos por un doño en los 
paredes que soporton lo construcción, como humedades, 
materiales incompatibles o mol aplicados o por folto de 
montenimiento adecuodo.

F! 10. Muro de bahareque que presenía desprendimiento de levoque por taita de 
mantenimiento.

Lo folio se puede presentaren el propio pañete: lo presencio de 
follas en el pañete se detecta por su simple caído o 
desprendimiento o porque al golpeorio suavemente suena hueco; 
esto quiere decir que se ha soplado o desprendido porfallas en los 
muros o por lo presencia de elementos extraños dentro del mismo, 
o por molo calidad de los moterioles, o por molo preparación de 
los mismos, o por uso de materiales no adecuados.

Otro couso del deterioro de los pañetes o revoques es lo 
presencia de musgos, hongos y/o liqúenes que se desarrollan 
grados o lo humedad. Ésto puede estar presente en el medio 
ombiente, subir por copiloridod desde el terreno o ser 
consecuencia de goteras y solpicaduros.

Como en lo mayoría de estos materiales, los vibraciones 
producidas por el poso de automóviles y de vehículos pesados, así 
como los sismos y los golpes pueden causar serias averías en los 
revoques o pañetes.

PISOS

Los pisos tradicionales en Aguados son en baldosas de cemento 
policromada, en cemento pulido en exteriores, y en primeros pisos 
y en los interiores en modera, tonto en pisos bajos como en altos.

Los deterioros que se presentan en las baldosos de cemento 
pueden ser por golpes producidos por caído de elementos 
pesados o puntudos que desportillan o rompen el piso o por sobre 
peso que se produce por los elementos al interior de uno 
construcción, o por molo cimentación que hoce que lo estructura 
del piso talle, y produzca hundimientos o levantamientos.

F i n .  Baldosa de cenTenio deteriorada por la intemperie y po' mal manlenimiento

Los pisos de baldosa pueden ser atacados por humedades, 
pues cuando están expuestos, por lo general se manchan y se 
agrietan.



Los acabados de pisos en baldosa de cemento presentan 
deterioro por mala instalación de la baldosa: el mortero de pega 
puede no liaber sido convenientemente dosificado, porque 
quedaron vacios en el mortero de pego por debajo de la baldoso; 
esto produce un sitio frágil en la baldosa que luego se rompe 
fácilmente con un golpe o caída de un objeto pesado.

PINTURAS

Los muros de tapia y los de bahiareque de tierra se deben enlucir, 
con pinturas con base en cal y agua; sólo estas permiten que la 
tierra del muro respire adecuadamente yo que, por ser de tierra, 
tiene la característica de absorber y expelerla t^umedad ambiente 
con gran facilidad, así como lo ascendente y/o descendente por 
los muros.

Las pinturas con base en barnices, aceites o productos sintéticos 
(por ser más densos) sellan la porosidad de los muros de tierra 
impidiendo su respiración. Esto hoce que la liumedad natural de 
los muros busque por dónde salir hiosto que encuentra un punto 
débil y por allí aflora causando daños en el acabado de los muros. 
En el peor de los cosos, cuando la humedad definitivamente no 
pueda salir del muro, se condesa y se concentra en su interior hasta 
que revienta el muro, desmorona la tierra, produce hongos y 
pudriciónylopuede hacercolopsar.

La delgado copa de pintura se desgasta o fricción, y puede 
eliminarla en partes dejando expuesto el pañete o revoque, lo cual 
no es bueno para su mantenimiento.

Los agentes climáticos, como el viento, la lluvia, el sol (los rayos 
ultravioleta), eliminan o transforman los componentes de las 
pinturas haciendo variar sus colores y la calidad. Por ello se debe 
hacer mantenimiento periódico.

La humedad, nuevamente, es un medio causante de deterioro. 
Los humedades provenientes de otro parte de lo construcción, de 
la cubierta o de los cimientos, o lo humedad o por condensación 
interior, debilitan lo capa de pintura, así como las salpicaduras de 
agua y barro producidas porel paso de los automóviles.

En baños y cocinas la humedad condensada por el vapor 
ca lien te tiende a derretir las pinturas y p roduce su 
desprendimiento. La humedad que sale de tuberías rotas, escapes 
internos, es un mal silencioso que sólo se percibe cuando el daño 
está hecho. La humedad es un medio propicio para la 
proliferación de plantas y animales. En las épocas de lluvia se 
incrementa la humedad ambiente y estas construcciones están 
expuestas a más daños.

Por los roedores: los muros en tierra son ricos en minerales, lo cual 
atrae a los roedores y cucarachas. Por vibraciones producidas por 
el paso de automóviles y de vehículos pesados.

ELEMENTOS FORMALES

El trabajo en folla y calados en puertas, ventanas, balcones, 
barandas, canceles y columnas, es una de las características más 
importantes de ésta arquitectura. Su conservación y restitución 
debe ser hecha por expertos en ebanistería.

LA MADERA

Las maderas que se usen pora el trabajo de los elementos 
formales deben ser lo suficientemente duras como pora que 
garanticen su permanencia y conservación pero a la vez que 
permitan su fácil trabajo.

Apuac
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Para una mejor comprensión y oplicoción del Plan Especial de 

Protección del Centro Histórico de Aguadas, regirán las 

siguientes definiciones.

Acera: Cualquiera de los orillas de uno vía pública y paramento 

de los predios y construcciones, reservada al tránsito peatonal. 

Adoquín: Pieza fabricado en serie empleado como pavimento 

o empedrado, puede serde piedra labrado en forma de prisma 

rectangularo poligonal.

Afectación: Es lo destinación de áreas de reserva paro obras de 

utilidad pública o de interés social.

A g rupac ión : Es el desarrollo urbanístico-orquitectónico, 

e jecutado con unidad en su diseño y compuesto por 

edificaciones, destinadas a un mismo uso y complementarios, 
integrado en su totalidad por Áreas de propiedad y uso privado 
- comunal o de la combinación de Áreas de uso y propiedad 

comunal con Áreas de uso y propiedad individual.

Aislam iento: Distancio liorizontal libre, comprendida entre el 

lindero y el paramento de la construcción. El aislamiento puede 

serlateral, posteriore anterior, dependiendo de la distancia que 

salva el paramento con respecto al lindero respectivo. 

A is la m ie n to  A n te rio r: Es lo d istancia  horizontal libre 
comprendida entre el lindero hacia la vía o espacio público y el 

paramento de lo construcción.
Aislam iento Lateral: Es la áistancia horizontal libre comprendida 

entre el paramento lateral de la construcción y el lindero lateral 

del predio.
A is la m ie n to  Posterior: Es la distancio horizontal libre 

comprendida entre el paramento posterior de lo construcción y 

el lindero posteriordel predio.
A lbard illa : Coronación o remate poro lo protección de un 

muro, con un saledizo a ambos lados del paramento. 

Alero: Porte de lo cubierta que sobresale del plano de lo

fachado, sostenida generalmente por canes o canecillos. 

Almacén: Coso, edificio o local público o particular donde se 

guardan o venden diversos artículos.

Altura: Elevación total que tiene el edificio o construcción sobre 

la superficie de la tierra.

Altura reglamentaria: Aquella definida por lo reglamentación 

vigente pora los edificaciones.

Amoblamiento urbano: Conjunto de elementos que hacen 

porte del espacio público como bancas, postes de alumbrado, 

señalizaciones, teléfonos públicos, buzones, canecos y fuentes. 

Anastilosis: Reconstrucción en estilo. (Ver Anexo N° 2 Obras de 
reconstrucción).

Arcada: Columnata que soporta uno serie de orcos y que, 

generalmente, conforman un espacio público.

Andén: Ver Acero.
Antejardín: Área libre de demarcación de uno calle y lo línea de 

construcción de una edificación.

Aparcadero: Ver estacionamiento.

Área: Superficie comprendida dentro de ciertos límites o 

abarcada porun perímetro.

Área Construida: Es la porte edificado al interior de las óreos 

urbanizados o en proceso de desarrollo y corresponden o lo 
sumatoria de los superficies de los pisos de la edificación, 

excluyendo azoteas y áreas duros sin cubrir o techar.
Área Cubierta: Es la totalidad de las construcciones techados 

de un lote, sobre un plano horizontal, excluidos los aleros y los 

cornisas.

Área de Cesión: Es lo superficie de un terreno o lote destinado o 
obras de interés social, comunal, vías y servicios públicos.

Área de Influencia: Es el área que rodea un sector histórico, un 

inmueble, una o varias construcciones o espacios públicos de 

interés histórico y ambiental que lo provee de servicios y lo 

protege del impacto urbano. Sus alturas, conformación y 
desarrollo, deben determinarse con el fin de preservar los
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calidades y características del sector, espacio urbano o 

inmueble que están rodednáolo.

Área de Lote: Es la superficie del terreno comprendida entre sus 

linderos.

Área de Ocupación: Es la superficie de un predio ocupado por 

un inmueble.

Área Libre: Es la superficie que queda luego de descontar el 
área de ocupación.

Área Urbana: Extensión áe terrenos, áelimifoda por el Concejo 
Municipal, susceptible de beneficiarse con la prestación de los 

servicios públicos y dentro de la que se reglamentan usos, 

densidades y dimensiones de predios contemplaáas en el 

cóáigo de urbanismo correspondiente.

Área Verde: Espacio abierto empradizado o arborizado con 

propósitos ambientales, ecológicos o recreocionales.
Áreas de Copropiedad: Son aquellas áreas comunes, 

pertenecientes a los diferentes propietarios de un inmueble o 

conjunto, sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Áreas Desarrolladas: Son los terrenos urbanizados o en proceso 

de urbanización, edificados o no, localizados dentro del 

perímetro urbano.

Armadura: Estructuro hecho con maderos, dispuesto poro 
cubrir uno parte del edificio de manera que pueda recibir el 

tejado sobre sí.
Arquería: Verarcada.
Artesa: Techumbre en forma de artesa invertido, que resulta de 

enlucir los armaduras de pary nudillo.

Atrio: Altozano, andén o plazoleta que está frente o las iglesias y 

conventos.
Avenida: Vía ancho algunos veces con árboles o los lados. 

Aviso: Son los letreros, placas, emblemas, impresos o vallas 

localizados en un inmueble, bien, aplicado directamente sobre 

las superficies exteriores o adosados o exentos, de modo que 

sobresalgan de la fachada.

Azotea: Cubierta horizontal de un inmueble.

Bahía: Zona adyacente a la calzada de una vía que sirve de 
estacionamiento transitorio paro los vehículos.

Bajos: En la arquitectura de ladera en el occidente del país se 

conocen como bajos el piso resultante por la pendiente del 

terreno, espacio que normalmente no ocupa el área total áel 

lote del inmueble sino una fracción. Por lo general en los bajos 

funcionan locales comerciales o, si son de mayor dimensión, 

pequeñas viviendas del tamaño de un apartamento. Los bajos 
pueden ser exteriores o interiores, dependiendo de si están 

acusados o la calle por uno de los costados del inmueble. Los 

bajos inferiores se producen cuando el inmueble está entre 
medianeras.

Balaustrada: Sucesión de balaustres.

Balaustre: Cada uno de las pequeñas columnas que 
conforman uno baranda o antepecho de un balcón, de una 
terraza, de una escalera, etc.

Balcón: Porte de un inmueble que sobresale del plano de la 

fachado y que está protegido por un antepecho, una 
barandilla o uno balaustrada.

Barda: Muro que limita el espacio público y lo propiedad 
privado.

Bocacalle: Entrada o desembocadura de una calle.

Buitrón: Conducto de un edificio destinado a ventilación de 
espacios del mismo o a lo extracción de vapores, humos o 
gases. Se considera buitrón cualquier espacio destinado a 

ventilación y luz, cuya relación entre su lado de mayor longitud y 
su altura sea superiorde 2.5 a l.

Buque o vano: Hueco que se hoce en un muro paro ubicar uno 
puerta o una ventano.

Cala: Rompimiento en una pared para reconocer sus 
elementos constitutivos y su espesor.

Calzada: Superficie de rodam iento de la vía pública



comprendida entre las dos aceras o bordillos, destinado o los 

vehículos.
Calle: Vía pública que constituye la base del sistema de espacio 

público de los ciudades.

Callejón: Calle pequeña estrecho.

Calle peatonal: La destinada pora uso exclusivo de peatones. 

Calle vehicular: Lo destinado ol tránsito de vehículos.

Can o Portalete: Cabeza de viga del techo que carga en el 

muro y sobresale al exterior para sostener lo corona de la 

cornisa, conformando el alero.
Canal: Cauce poro la conducción de aguas lluvias o residuales. 

Cancha: Terreno destinado o un juego de pelota y dispuesto 

para ese propósito.
Canecillos: Maderos en voladizo que soportan un alero o un 

balcón. En ocasiones son labrados.
Carril: Codo una de los franjas en que puede dividirse uno 

calzada a lo largo y cuyo ancho es suficiente paro que circule 

un vehículo.
Cenefa: Dibujo de ornamentación con base en elementos 

reiterativos, colocado a lo largo de los muros, pavimentos y 

techos.
Centro Histórico: Zona antiguo de un poblado, delimitada con 

el propósito de preservar mediante normas urbanas y 
a rqu itec tón icas especiales orientadas o p ro teger sus 
monumentos, sus valores arquitectónicos y artísticos, y su 

estructura urbana.
Ciclo Vía: Es lo zona de uso público destinado exclusivamente ol 

tránsito de bicicletas. A lo ciclo vio podrán anexarse senderos. 

Claustro: Galería que rodea el patio central de un inmueble. 

Club Campestre: Es el establecimiento que brindo servicios 

recreativos especialmente en espacios libres.

Club Social: Es el establecimiento que brinda servicios 
recreativos o sus asociados con fines sociales, cívicos, culturales 
o deportivos.

Comercio: Tráfico e intercambio de bienes o servicios.

Comité Técnico Asesor: Es el equipo de profesionales 

especializados que tienen como función la de asesorar al 

Consejo de Monumentos Nacionales y o los entidades y 
personas que controlan y/o intervienen en los zonas de interés 

urbano, arquitectónico, histórico, artístico y ambiental en los 

aspectos normativos y técnicos que se deben tener en cuenta 
poro lo recuperación y puesta en valor de dichos sectores, de 

acuerdo a los políticas y principios que en el ámbito 

internacional se han definido poro lo conservación de los 
bienes de Patrimonio Cultural.

Conciliar: Ponerde acuerdo.

Condominio: Edificio poseído en régimen de propiedad 

horizontal.

Conjunto: Verogrupoción.

Consejo de Monumentos Nacionales: Organismo asesor del 
Gobierno creado por lo Ley 163 de 1959 y reglamentado por los 

Decretos 264 de 1963 y 2700 de 1968. Es el encargado del 

control y reglamentación poro los permisos de intervención en 

los bienes que hocen porte del Patrimonio Histórico y Artístico de 
lo Nación y en especial de aquellos que han sido declarados 
como Monumento Nacionol o inscritos como parte del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.

Construcción: Es lo estructura o recinto con carácter temporol o 
permanente.

Cornisa: Porte superior y más saliente de un entablamento, 

compuesta de varios molduras.

Corte: En arquitectura, dibujo que representa un edificio cortado 

por un plano vertical.

Criterio de Conservación: Es lo clasificación de los inmuebles, 

resultante del estudio predio a predio de la zona de interés urbano.
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arquitectónico, artístico y ambiento! de un Municipio, que 
deternnina los diferentes grados de intervención permisibles en 

cada predio, manzana y sector, dependiendo de su valor 

cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico y ambiental que 

los caracterice, elaborado por el Comité Técnico Asesor del 

C.M.N. y ratificado por éste, por el Instituto Colombiano de 

Cultura, Ministerio de Cultura y por el Departamento de 

Planeoción Municipal respectivo mediante Acuerdo Municipal. 

Crujía: Cuerpos estructurales que conforman un inmueble, 

confinados por muros de cargo. Filo de hobifociones seguidos o 

continuación.

Cuadra: Lodos de los monzonos.
Culata: Muro que delimito los linderos loteroles o posteriores de 

un inmueble con los propiedades vecinas.

Cuneta: Zonjo obierto o los lodos de uno vio poro lo conducción 
de oguos llovedizas.

Chapa: Cerradura o mecanismos poro oseguror uno puerta. En 
esto reglamentación se entiende por chapo todo cerroduro de 

tipo trodicionol, no industrial.

Demarcación: Es lo fijoción por porte de los autoridodes 

respectivas de lo lineo de demorcoción que delimita lo 

propiedod de los zonas de uso público y de los demás 
determinontes y condicionantes que ofecton el lote, los olturos, 

usos, volodizos, empotes, aislamientos, retrocesos, índice de 
ocupación y construcción, andenes, ocobados, etc.

Densidad: Número de hobitontes o viviendas correspondientes 

o uno unidad de óreo.

Desmonte: Acción medionte la cual son arriados elementos de 
un inmueble que se encuentren deteriorodos, con el propósito 

de ejecutor acciones de consolidación tendientes o su 

recuperoción.
Desenglobe: Acción jurídica mediante lo cuol se divide lo 

unidad prediol.
Edificación: Es la construcción con corácter permanente.

ejecutodo poro obrigo o servicio del hombre y/o sus 

pertenencias.

Elementos de Volumetría: Se consideran todos aquellos 
elementos que conforman el espocio ocupado por una 

edificación con edificaciones contiguas. Los elementos 

configurodores de la volumetrío son: volodizos, ontejordines, 

oislomientos, semisótono, paromentoción y demás elementos 

de lofochado.

Embaldosado: Povimento de boldosos cerám icas, de 

cementos o de mármol.

Empate: Continu idod  entre los poram entos, olturas, 
techumbres y aleros de un inmueble con sus vecinos. 

Empedrado: Pavimento de piedras.

El empedrodo ciclópeo se uso poro lo povimentoción de las 
calles y el empedrado de canto rododo se utilizo poro cubrir los 

superficies de olores, patios y zoguones; en éste se utilizan 

piedros de río de menor tomaño que los empleados en el 
empedrodo ciclópeo.

Englobe: Acción jurídico medionte la cuol se ogregon varios 
unidodes prediales.

Enladrillado: Cubrimiento de superficies con povimento de 

ladrillo.
Enlosado: Pavimento de losas de piedra.

Establecimiento Comercial: Se entiende por estoblecimientos 
comerciales, aquellos que están destinodos ol intercombio de 
bienes o servicios.

Establecimiento Industrial: Aquellos destinados o lo tronsformo- 
ción de materias primos.

Estacionamiento: Es el lugor destinado o lo permonencio de 

vehículos fuero de marcho y en áreos diferentes de los zonas 

destinadas poro el tránsito vehiculor. Puede ser cubierto o ol aire 
libre o en subterráneos.

Estacionamiento de Bahía: Es el lugar público o privodo destinado
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al aparcam iento temporal del vehículo en áreas de espacio 

público.
Estación de Servicio: Es el edificio, instalaciones y los terrenos 
ocupados por ella, cuyo fin es el mantenimiento y servicio de 

vehículos (pero no su reparocián), vento de lubricantes y 

combustibles.
Estructura Portante: Es el conjunto de elementos de un edificio o 
construcción, que recibe o transmite ol suelo todos los cargos y 

esfuerzos que se originen en él o lo afecten.

Estructura Urbana: Conjunto de los elementos que conforman 

un Centro Urbano, toles como calles, plazos, edificios públicos, 
viviendas, servicios, mercado y sus relaciones recíprocas y con 

el conjunto mismo.
Expropiación: Acción legal del Estado destinada a desposeerá 

alguien de su propiedad por motivos de utilidad pública. 
Fachada: Paramento y elevación exterior de un edificio. Dibujo 

en alzada que representa el aspecto exterior de un edificio, o 

una escala dado.
Fachada Interior: Es la alzado de una edificación que da sobre 

cualquiera de sus aislamientos o sobre un patio interior de lo 

misma.
Gabinete: Balcón cerrado y cubierto.
Garaje Privado: Es el espacio de un edificio donde se guardan 

los vehículos al servicio de sus ocupantes.
Garaje Público: Es el lugar destinado al aparcam iento de 
vehículos por el público en general y usualmente mediante el 

pago de derechos.
Gozne: Artilugio a manera de bisagra, formado por dos armellas 

de hierro entrelazadas, que se fijo o las hojas de puertas y 

ventanas paro que giren.
Impacto Ambiental: Es el grado de contaminación termico 

atmosférica o del medio líquido o en el medio físico, generados 

porel funcionamiento de una determ inada actividad.

Impacto Social: Efecto de tipo socio-psicológico generado por 

el funcionamiento de uno actividad, tales como salas de 
velación, solas de juegos, griles, moteles y similares.

Impacto Urbano: Es el efecto producido por el desarrollo de uno 

determ inada actividad sobre el espacio urbano en cuanto a: 

•Intensidad de flujos vehiculares y peatonales.

•Requerimiento de estacionamiento porusuarios.
•Intensidad del cargue o descargue requerido.

•Vitrinas de exhibición que impliquen relación directa con el 

espacio de uso público o permanente del usuario sobre dicho 
espacio.

•Posibilidad de expansión sobre el espacio de uso público. 
•Presencia de vallas o avisos.

•Magnitud de establecim ientos y número de accesos 

requeridos.
•Ruidos.

índice de construcción: Cociente resultante de relacionar el 

área de una construcción con el área bruto del terreno en que 

se erige.

índice de ocupación: Cociente resultante de relacionar el área 

total de lo primera planto de uno construcción con el área 

bruta del terreno en que se erige.

Industria: Conjunto de operaciones ejecutadas pora lo 

transformación manual o mecánico de materios primas en 
bienes de consumo o producción.

Industria Transformadora: Aquella destinada a lo elaboración, 
ensamblaje y reparación de productos.

Intensidad de Uso: Es el mayor o menor grado de utilización de 
un óreo poruña actividad determinada.

Intersección: Es el cruce de dos o más vías que requieren lo 

solución de todos lo flujos con sistemas de control del tráfico u 
obras de infraestructura.



Jamba: Elementos verticoles que, o monero de pilores, 

sostienen el orco o dintel de un vono.

Kiosko: Templete circulor o poligonal de uso público, que se 

erige en parques, plozos y jardines.

Legalización: Procedimiento por el cuol se adoptan medidas 

legales y administrativos tendientes o lo oproboción y 

oceptoción de intervenciones yo realizados.

Lindero: Lineo común que comporten dos predios y que sirve 

poro definir sus respectivos límites.
Línea de construcción: Determino el perímetro de un inmueble 

en su primero planto.

Línea de demarcación: Lindero entre el predio y el áreo de uso 
público.

Línea de paramento de construcción: Línea o plano vertical que 

limita la fachado de un inmueble con el espacio público.

Lote: Terreno, deslindado de los propiedodes vecinas, con 
acceso o uno o más zonas de uso público. Predio sin construir 

pero opto paro dicho efecto.

Lote de Esquina: Es el terreno adyocente o dos o más víos 

públicas o áreos de uso público.

Lote Mínimo: Es el menor lote poro que un edificio o 

construcción pueda ser oprobodo en él y es por tonto 
indivisible.

Loteo: Es la división de un globo de terreno en lotes.

Luz Estructural: Es lo distancia entre los ejes de los muros que 
soportan un entrepiso o uno cubierta.

Manzana: Áreo comprendida entre los calles que constituyen el 

trozado urbano.

Medianera: Muro compartido por dos o más inmuebles, 
construido sobre lo línea del lindero común.

Nivel de Empate: Es el nivel hosto el cual debe logrorse uno 

continuidod de todos los elementos volumétricos con la 

construcción contigua.

Nocividad: Contominoción que directa o indirectomente

produce o puede producir olteroción notoble o deterioro total 
I de elementos inertes.

Nomenclatura Urbana: Placas con que se identificon, por sus 

nombres o números, los calles y edificaciones de uno 
población.

Norma: Comprende el conjunto de medidas y disposiciones, 

generales o especiales, que regulan o encauzan el desarrollo 
de uno ciudad o un sectorde ello.

Normalización: Es el proceso mediante el cual las actividades o 
desarrollos que se oportan o carecen de patrones de control, 

son sometidos ol cumplimiento de disposiciones que encauzan 
o regulan su funcionamiento.

Norma Urbanística: Disposición legol, generol o porticulor con 

que se regulon los construcciones y usos del suelo urbano.

Obra de Saneamiento: Comprende las obras físicas que se 
ejecutan sobre el predio con el fin de que pueda ser usado en 
condiciones sanitarios.

Obra Pública: Lo que es de interés generol y beneficio común, y 
se destina ol uso público.

Pañete: Revestimiento de los poredes.

Paradero: Es el lugar en el cuol los vehículos se pueden detener 

momentáneomente poro recoger o dejor pasajeros o cargo. 

Paramento: Plano vertical que delimito lo fachado de un 
inmueble sobre un área público o privado.

Parque: Es el área libre de uso público destinado a lo 
recreación, ornomentoción.

Parqueadero: Verestocionomiento.

Parque Infantil: Terreno dispuesto con juegos mecánicos y otras 
instolociones odecuodos para lo recreación de los niños.

Patio: Es el espocio no cubierto de donde una construcción 
puede tomar aire y luz poro sus habitantes.

Pavimento: Revestimiento del suelo que lo hoce transitable con 
comodidad.



Pedestal: Basamento de una columna, estatua, reloj público, 

etc.
Perfil: Delineación del contorno de la superficie de un cuerpo, 

atendiendo la altura y la latitud.

Perfil de Construcción: Es lo proyección lateral del edificio sobre 

un plano vertical.
Piso Fino: Es el acabado  exterior de un piso.
Plan: Conjunto de disposiciones adoptadas con anterioridad 

para la ejecución de un proyecto o poro dirigir o encauzar uno 

actividad.
P la n eo c ió n  M u n ic ip a l: Es la dependenc ia  m unic ipa l 
encargada de elaborar y aplicar los planes de desarrollo 

urbano, los códigos y reglamentaciones urbanos y velar por su 

estricto cumplimiento.
Plano: Es lo representación gráfica, o escala, de uno 
urbanización, agrupación de vivienda o de uno edificación 

con sus detalles constructivos, estructurales y técnicos 
representados en plantos, cortes, fachados, perspectivas, etc. 

Plano Topográfico: Es el plano donde se demarcan los linderos, 

el área de un predio y los características físicas de su superficie. 

Planta: Corte horizontal que representa cada uno de los pisos 

de superficie.
Plan via l: Conjunto de disposiciones elaboradas por el 
municipio con el objetivo de ordenar el tráfico vehicular.

Plaza: Espacio libre, de uso público, al interior de un núcleo 

urbano.
Plazuela: Plaza pequeña.
Polución: Es la presencia de sustancias de carácter físico, 

químico y biológico o de cualquier forma de energía que altere 

las característicos naturales del medio ambiente y del equilibrio

ecológico.  ̂ ^ ^
Portales: Pórtico cubierto dispuesto sobre la fachado y en lo

planta bajo de un inmueble o manera de galería, soportado 

por pilares, columnas o arquerías.

Portalete o Can: Cabeza de viga del techo que carga en el 

muro y sobresale al exterior para sostener la corona de la 

cornisa, conformando el alero.

Predio: Verlöte.

Proyecto de construcción: Es el conjunto de planos y de 

documentos necesarios para lo construcción de un edificio con 

base en las especificaciones técnicas correspondientes. 

Proyecto especial: Es aquel que por su envergadura, amerita lo 
presentación de varias alternativos de diseño arquitectónico 

mediante concurso público local, nacional o internacional. 

Dicho concurso puede ser auspiciado y coordinado por lo 

Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Puesta en valor: Rescate y reafirmación de uno determ inada 
característica o voloráel bien patrimonial.

Puesto de venta: Lugar que el municipio autoriza en la plaza de 

mercado paro establecer una vento.

Recreación: Actividad renovadora, ejercida en formo no 

obligatoria durante el tiempo libre, que facilita la reafirmación 

del individuo a lo vida comunitaria.

Reglamentación: Es el conjunto de normas y disposiciones 
legales que regulan y controlan el desarrollo general y particular 

de la ciudad y de su área de influencia o de un área específica. 

Retiabilitación: En urbanismo, medidas y acciones por medio 
de los cuales se elevo el nivel de uso de estructuras 

arquitectónicas o urbanos, hasta estándares establecidos y 
aceptados.

Residente: Habitante de un lugar.

Retroceso: Desplazamiento al interior del lote, con relación o lo 

línea de paramento existente, de uno porte de lo fachado del 

inmueble.



Revitalización: Medidas y acciones encam inados o lo 

reactivación de lo vida económica o social de un sector 
urbano.

Ronda de los ríos: Área circundante o ambos costados de un río 

o quebrada, destinada como reserva ecológica, no edificable, 
poro la protección y el control ambiental.

Ruina: Restos a conservar de un inmueble.

Sardinel: Bordillo de lo acero.

Sección Transversal (de una vía): Perfil en que se especifican los 
dimensiones de las calzados, separadores, andenes, zonas 
verdes y demás elementos que lo conforman.

Sector: En reglamentaciones urbanos se uso este término como 

equivalente o un área delimitado en el interior de un centro 
Inistórico, con el objeto de reglamentarlo porticulormente, de 

acuerdo con sus propias corocterísticos, estado de desarrollo, 
valor arquitectónico y otros especificidades.

Sector Antiguo: Pora uno discusión con detenimiento sobre 

Sector Antiguo y Sector Homogéneo, véanse “Políticas paro los 

Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble" publicadas por 
COLCULTURA en 1989.

Semisótano: Distancio que se cuenta o partir del nivel del 

terreno y el punto más bajo del corte de fachado, 

correspondiente o 1,50 metros.

Senda: Camino estrecho, abierto por el tránsito de personas y 
ganado mayor.

Sendero; Senda, camino interior de un parque o jardín.

Sentido vial: Indicación mediante uno seño!, de la dirección en 
que los vehículos deben transitar por uno vía.

Señal: Indicación de normas, advertencias e información paro 

comodidad de los conductores y/o peatones y paro el 

ordenado y seguro tránsito de vehículos, según su naturaleza, 

con preventivas reglamentarias o informativas.

Separador: Es lo fajo de terreno que separo dos calzadas y 
formo porte de lo vio.

Servicios Públicos: Son los instalaciones indispensables para el 

desarrollo y funcionamiento normol de lo comunidad y que 

a tie n d e  o las neces idades co le c tivas  de h ig iene , 
comunicación, comodidad y seguridad (agua potable, 

alcantarillado, recolección de basuras, teléfonos y energía 
eléctrica) suministrada o no porel estado.

Solana: Espacio o manera de bolcón retrocedido respecto del 
paramento de lo fachado de un edificio.

Soportales: Portales.

Subdivisión: Es lo participación material de un lote o 
construcción.

Tejadillo: Tejado pequeño en uno solo pendiente, adosado a 
un muro.
Tejaroz: Alero, olbordilla.

Terraza: Ver azotea.

Tramo frontero: Crujía (o crujías) de un inmueble con frente o la 

calle, incluyendo ios espacios y elementos que lo conforman 

(vanos, carpinterías, molduras), incluido el muro de paramento, 

el primer muro continuo paralelo, el cerramiento del patio y sus 
circulaciones.

Umbral: Superficie inferior o escalón del vano de uno puerta. 

Urbanización: Adecuación de un globo de terreno mediante 
construcción de vías, deslinde de lotes, dotoción de servicios 

públicos con el objeto de edificar. Conjunto de viviendas y otros 

edificios en un lote de terreno adecuado con vías internas de 
servicio y áreos libres de uso común poro los condueños.

Uso: Es el destino señalado o un terreno, a un edificio o parte de 
éstos.

Uso Compatible: Es aquel que no perturba ni obstaculiza la 

actividad o función del uso principal del área de actividad y no 

ocasiono peligro a lo salud, seguridad y tranquilidad pública
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Uso Complementario: Es aquel que contribuye al mejor 

funcionamiento del uso principal de un área de actividad.

Uso Permitido: Es aquel que pueáe funcionar en cualquier 

predio de un área determ inada.
Uso Principal: Es aquel señalado como uso predominante que 
establece el carácter asignado a sectores o áreas específicas. 

Uso Restringido: Es aquel cuyo funcionamiento en un área de 
actividad está supeditado al tratamiento al cual se somete el 

área y requiere, por lo tanto, el concepto favorable de 

Planeacián Municipal.
Valla: Cerram iento de estocas o tablas con que se delimita un 

lugar, se lo protege o se lo encierra. Aviso publicitario de 

grandes dimensiones.
Vano o buque: Hueco que se hace en un muro pora ubicar una 

puerta o una ventano.
Vía: Nombre' genérico de calles, avenidos, senderos y 

carreteras de uso público y privado.
Voladizo: Saliente sobre el paramento de la planta bajo, con 

que se amplía hacia lo calle el área de cualquiera de los 

plantas superiores.
Volumetría: Elementos que conforman el espacio ocupado de 

un inmueble, como los voladizos, antejardines, aislamientos, 

semisátanos y paromentaciones.
Zaguán: Espacio cubierto que sirve de vestíbulo en la entrado 

de una casa.
Zócalo: Basamento ornam ental, p intado o en relieve, de los

inmuebles. ■
Zona- Es el área correspondiente o cada uno de las divisiones 

territoriales expresados en lo zonificacián de lo ciudad poro lo 

cual riqen normas determ inadas tendientes a regular los usos o 

aue se destine el terreno de dicha zona, las característicos 
urbanísticas arquitectónicas y constructivas de sus edificios y o 

procurar un equilibrio de las densidades de población poro

lograr el mejor uso posible de los distintos óreos en beneficio de 

lo comunidad.

Zona de Control Ambiental: Es aquella destinada o preservar el 

medio ambiente, los recursos naturales y/o lo ecología de un 

área pora mantener condiciones adecuadas pora lo 
protección de dichos recursos y el hábitat. Zona de cesión pora 

uso público, no edificable, que se contempla o lodo y lado de 
determinadas vías, o en óreos urbanas especiales con el objeto 

de adecuarlas ambiental o paisajísticamente, o de proteger 

perspectivas o ambientes urbanos particularmente valiosos. 
Áreas naturales que ameritan ser protegidas y preservadas en 

pro de mantener una calidad ambiental urbano deseoáa.

Zona de Influencia: Es lo zona afectado por el desarrollo de uno 

actividad aledaño.
Zona de Reserva de Ronda de Ríos: Áreos de reserva en los 
márgenes de ríos y quebradas, donde no se permite edificar y 

en que se ejerce uno protección ecológica sobre la vegetación 

y cauce con el objeto de preservar los fuentes y lo calidad de los 

aguas.

Zona Verde: Es un espacio abierto, de uso público o privado, 

destinado o jardines, cinturones verdes, parques, campos 

deportivos, etc., situado dentro de lo ciudad o en su proximidad 

inmediata y cuyo uso es la ornamentación y/o lo recreación de 
lo comunidad, además de constituir un importante y necesario 
elem ento estructural en la ca lidad am bienta l de los 
poblaciones.
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Nuestras ac tuac iones en el Casco Histórico de Coria, com enzaron 
en 1998, desde una dob le  vía: com o técnicos gestores del Plan 
Especial de  Protección del Cosco Histórico y por ende responsables de 
su revisión, am p liac ión  y supervisión de todas las obras realizadas en el 
mismo, desde los proyectos hasta los actuaciones reales; y com o 
té cn ico s  redac to res  de  proyectos y d irectores de obra  de 
ac tuac iones de  restauración y rehabilitación en el mismo contexto.

Ello ha co n d u c id o  a un estrecho co n ta c to  con el mismo, que si ha 
va lido  para  a lgo ha sido princ ipa lm ente para descubrir la riqueza y 
co m p le jidad  de  lo cultura vernácula de Coria m anifestado en su 
a rqu itectu ra  trad ic iona l. Si bien hemos de escindir una arquitectura 
m onum enta l con  intervenciones de arquitectos foráneos, una 
a rqu itec tu ra  histórica cuyo osam enta rom ano, á rabe o renacentista 
es reutilizada hasta nuestros días, o una arquitectura popular desde lo 
m odesto  de  la cosa del la b ra d o ra  la grandiosa casa del noble, hemos 
de  asumir la am a lg a m a  inmensa de todos ellos en una historia 
cen tena ria , en un paisaje y uno naturaleza dom inadora, en una 
constanc ia  cultural que salto sobre las barreras de los imperios, los 
religiones, las guerras y los em igraciones preservando los tradiciones 
en un enc lave .

Dentro de  esto com p le jidad  de matices que se superponen y 
entrem ezclan  en un te jido  im penetrab le  y difícilm ente interpretable, 
podem os no obstante  las dudas, entresacar los técnicas constructivas 
trad ic iona les y los materiales autóctonos. Y lo hacem os sabiendo que 
nadam os a con tracorrien te  y que seguram ente nuestro ejem plo no se 
sequird aunque  servirá al menos pora que quede  constancia hoy, que 
aún es posible encon tra r personas que han a p a g a d o  col o han hecho 
ladrillos o tap ia l, cosa que dentro de uno o dos generaciones no se 
n od ró  hace r Así que  en el m om ento  en el que un m undo secular 
dPsaDorece nosotros dam os testimonio de eso cultura propia y hemos 
de  adm itir que  lo respuesta y lo im plicación de los residentes, 
nropietorios últimos de  esa trad ic ión, es inesperadam ente intensa. 
Quizás esto nos dé  esperanzas; nuestra obra de preservación y nuestra 
ta rea  de  d ivu lgac ión  puede  tener más fruto que el d o c u n n e n to ju e d e  
derivar en lo constanc ia  de  unos tradiciones únicos en el nnundo, este 
m undo  que p re tende  raseamos a todos en las mismas constantes.  ̂

C uando  íe g a m o s  o Coria, si bien el Plan Especial de Prateccion

estaba en vigor desde el año 1991, no se había respetado o ultranza, y 
abund aba  el fochodism o. Dentro de los inmuebles im peraba el 
capricho  del propietario, constructor o técn ico  responsable. La 
rehabilitación queda ba  m orcado  por lo destrucción de los estructuras 
internas de los inmuebles, cuando  no de su sustitución y dem olición 
com p le ta  y por el absoluto desconocim iento y desinterés por las 
técnicas y materiales tradicionales.

Hoy en dio podem os hablar de conservación de los distribuciones y 
materiales tradicionales, de lo reposición de ortesonados de m odero y 
cubiertas de m odera, y del interés por las técnicas y materiales 
tradicionales.

Nuestra actitud  ho sido siempre lo de lo investigación de los 
edificios con el análisis de los estructuras preexistentes, desde lo 
investigación arqueológ ica, hasta el estudio de las soluciones 
constructivas posando por lo lectura de param entos y el ensayo de 
soluciones constructivas vernáculos. Esto recuperación no hubiera 
pod ido  tener lugar sin con ta r con personas que estuvieran dispuestas o 
extraer los materiales del entorno, tal y com o se hacía orig inalm ente o 
encontrar dónde se seguía haciendo así, interesadas en ensayar en 
taller y en llevorios o lo p ráctica . O en esforzarse por resolver las 
instalaciones actuales ol edific io sin perjudicar o éste ni provocar 
m odificaciones irreversibles, sino entender lo obro com o una más de 
los que seguirá soportando el edificio.

De los técnicas y materiales tradicionales de Cono, hemos 
recuperado la m odera, en las carpinterías y ortesonados, y en lo 
cubiertas, las labores de la col en las fachados, revestimientos 
interiores y fábrica, lo cantería en sus labores de ornato y construcción, 
las artes de lo tierra, en el tap ia l y el adobe , lo cerám ica, en tejas, 
ladrillos, baldosas y otros productos diversos, lo mompostería en sus 
diversas manifestaciones y usos, y aún así queda  m ucho por hacer.

Creemos haber extendido, ol menos en porte, lo ideo de que co d o  
edific io y su contenido, y el con junto de ellos son un testimonio de 
nuestros antepasados, son irremplozobles y únicos, y son creadores de 
identidad, preservodores de lo cultura vernáculo y, en fin, promotores 
medulares de lo idiosincrasia y d ign idad hum ana de Coria.

MANUEL VIOLA NEVADO



UBICACIÓN

Coria es uno ciudad situado en el confín noroeste de la 
provincia de Cóceres, en Extremadura, uno región situada en el 
centro-oeste de España junto a lo frontera con Portugal. Lo región 
está poco desarrollada dentro del conjunto nacional. Presenta un 
patrimonio muy rico y bien conservado. En nuestros días se está 
produciendo un desarrollo importante de la mismo.

Coria, capital del valle del Alagón, una de las zonas de regadíos 
y agricultura más ricos de la provincia, actúo como foco de 
progreso. Su importancia como capital de esto comarco la ha 
llevado a un crecimiento acelerado en las dos últimas décadas. A 
lo largo de la historia ha mantenido un papel relevante. El origen 
del enclave es prerromano, la Courio vettona, pueblo de origen 
celta eminentemente ganadero, que habitaba en esto zona 
desde el siglo Vlll-VIl a.d.C. Posteriormente conquistada y 
reconstruida por los romanos como Covrivm hacia principio del 
siglo II o.d.C., tras la derrota de la coalición vettona-lusifono contra 
Romo en la persona del líderrebelde Viriofo.

Es en esta época cuando Coria conforma porte de su tejido 
urbano, claramente influenciado por la construcción de la muralla, 
de origen romano, que delimita y confiere un carácter peculiar al 
centro histórico. Junto a lo muralla, otros obras de carácter civil se 
han mantenido en porte hasta nuestros días, como son el 
acueducto, lo presa de abastecimiento y parte de lo red viario. 
Todas estos estructuras hacían de Coria uno de las principales 
ciudades romanos de la zona oeste peninsular, concediéndole a 
sus habitantes lo ciudadanía romano. De esta época se conservan 
importantes vestigios arqueológicos. Lo colección de epigrafía 
romana couriense, es uno de las más relevantes de Extremadura. 
Más tarde cae en poder de los bárbaros visigodos, y paro esta 
época, Coria cuenta yo como sede episcopal en los primeros 
concilios toledanos, con lo presencia del obispo Jaquintus como 
firmante de los actas de dichos concilios. La condición de sede 

episcopal supone paro lo ciudad un hito importante, y la 

su entramado urbano y arquitectónico esconsecuencia
evidente.

en



Los árabes lo conquistan en el 712 tros lo ooído de Emérita 
Augusta. Lo que parece cierto es que en el momento de lo 
conquista Coria ero uno ciudad de uno cierto importoncio y de 
ello do buena fe un texto del perso ol-lstojri, compuesto en lo 
primero mitad del siglo X; Entre ¡os ciudades famosas de Al- 
Andolus, se encuentran: Jaén, Toledo, Nafza, Zaragoza, Lérida, 
Guadolajara, Trujillo, CoriayMérida.

Este periodo queda poco reflejado en el urbonismo de lo 
ciudad, aunque sí conservon los ooiles del cosco histórico ciertos 
nombres que rememoran su posodo como Medino, lo colle 

Alboícín, lo colle Alojerío, etc.

Lo fortaleza de su muralla y castillo, osí como su situación 
estratégica sobre el río Alogón lo hon convertido en piezo clove de 
la defensa de lo frontero, primero en lo reconquisto y luego en los 

guerras con Portugol.

Uno vez reconquistodo la ciudod definitivomente por el rey 
leonés Alfonso VII en 1142, y con el fin de otroer hocio ello 
población cristiano con lo que inicior un nuevo periodo, se le 
concede un fuero hocia 1210, por el que poso o ser uno ciudod 
libre. La prosperidod de lo ciudod, unido o su importonte popel 
estrotégico, hoce que el rey Enrique IV en 1465 otorgue el título de 
conde de Coria o Gómez de Cáceres y Solís, y éste o su vez 
entregue lo ciudad mediante trueque por otros posesiones, o 
García de Toledo, primer Duque de Albo, posondo así a ser ciudad 

nobiliaria.

Es en este periodo cuando lo ciudod sufre cambios importontes 
en su trozodo urbono, además de contar con un gran movimiento 
constructivo. El Castillo, con su configuroción de plozo fuerte con 
foso y doble muralla, el palacio de los Duques de Albo, el 
ayuntamiento viejo y otras construcciones de corácter civil, 
comparten protagonismo con los obros de lo Cotedral, cuyo

Fuero de Cono '••■ygadt' p a - ■■ i , < .• .

máximo esfuerzo constructivo se concentra en finóles del s. XV y 
primero mitad del siglo XVI, Junto con lo Cotedral, el Polocio 
Episcopol, Seminario y otros edificios de uso religioso, tales como 
Cárcel Eclesiástica, Conventos, Ermitas y Santuarios y viviendas de 
los religiosos, tales como Coso de lo Inquisición y viviendas de lo 
Clerecía. Hosto su expulsión definitivo en 1492, la comunidod judía 
en Coria fue bostonte importante a finales del siglo XV, 
constituyéndose en la ciudod uno Aljomo que controlobo a los 
diferente poblaciones hebreas del norte de lo provincio. Los 
documentos conservados en los orchivos históricos nos hoblon de 
lo existencia de boños, sinagogas y viviendas, situodas en torno o lo 
zona de lo puerto de lo Ciudod y calles odyocentes, zono donde se 
cree esforío lo juderío de Coria.

A partir de 1640 se inicio uno serie de situaciones bélicos 
continuodos en los que su territorio va o ser devastado 
repetidomente y ello lo convertirá en villa fronterizo. Lo ciudod sufre 
grondes transformaciones debidos o lo varioción de la población y 
los continuodos osoltos, en los cuales, por ejemplo en 1652 son 
quemodos sus arrabales. Yo o portir del siglo XVI, encontramos los 
primeros referencios a las Fiestas de Son Juon, en los que son



tradicionales lo suelta de toros en ei recinto de lo ciudad 
amurallada. Estos tiestas declaradas de interés turístico, son uno de 
los más antiguos de España, y coda año reúnen a miles de 
personas en torno o la suelta del toro.

Tros lo independencia de Portugol se inicia lo guerra de sucesión 
en 1700 hasta 1715 que será aún más devastadora. En lo segundo 
mitad del siglo XVIII se inicio un periodo de tiorecimiento que 
cristaliza en el cambio de gran porte del tejido urbano, en estos 
momentos cuando lo ciudad adquiere su actual entramado. En el 
libro de deslindes de 1720, se pueden reconocer casi todas los 
calles del actual casco histórico. Este lopso se interrumpe de tormo 
drástico con la invasión francesa y los ataques a la ciudad durante 
1809-1812 en los que padece varios saqueos especialmente 
crudos que significan la pérdida de porte del patrimonio, 
especiolmente el mueble. La ciudad sufre durante el siglo XIX uno 
regresión poblacional. La muralla como principal sistema 
defensivo hace tiempo que ho perdido su interés, y las viviendas 
aprovechan el adarve interior poro edificor en el espacio 
dedicado o lo defensa y aprovechar el material de lo muralla pora 
hacer nuevas construcciones, por lo que en la actualidad, cosí 
todo lo muralla ha perdido el lienzo de granito interior, invadiendo 
el espacio de lo vivienda el núcleo de la murolla.

Los nuevas infraestructuras viaríon, sobre todo lo construcción 
del nuevo puente metálico sobre el río Alagón, así como las nuevas 
transformaciones en materia agrícola, propiciadas por lo 
construcción de embalses y redes de canales para la irrigación, 
hocen que lo ciudad recupere su popel como centro comarcal y 
motor del noroeste de lo provincia. Desde 1950, se produce un gran 
crecimiento que tiene como consecuencia lo expansión del 
entramado urbano en lo zona extramuros. Es o partir de finales de 
los 70 cuando la población de Coria comienza o dar lo espoldo ol 
cosco histórico y empieza el éxodo hacia los nuevos barrios 
residenciales quedando porte de sus viviendas deshabitados o

con un uso secundario. La actividad mercantil se traslada o los 
nuevas zonas de expansión, convirtiéndose lo ciudad en un centro 
de servicios clave poro el desarrollo de todo el Valle del Alagón y 
de lo Sierra de Goto.



La c iudad de Coria presenta uno enorme complejidad 

urbano. Lo superposición histórica es predom inante y en 

pocos casos se han producido grandes intervenciones, 

siendo lo común lo intervención aislada sobre elementos con 

múltiples transformaciones.

Los sustituciones no son habituales, y se producen a partir 

del siglo XX. Lo normal es el reaprovecham iento de la 

estructura anterior, norm alm ente de la tota lidad del edificio, 

y algunos veces sólo de partes. En los edificios de Coria se 

presentan siempre pervivencias o restos anteriores, como 

exponíamos en m ayor o menor medida. Estos restos y su 

im portanc ia  dependen  de la historia particular de cada  

vivienda. Existen numerosos casos de edificios que o bien han 

sido reutilizados desde una reforma de hoce siglos y no han 

sufrido modificaciones importantes, o bien otros que han sido 

abandonados en cierto momento y han conservado la 

forma y funciones de ese m om ento histórico.

Se de tec tan  numerosos restos medievales, la mayoría de 

ellos del siglo XV, aunque existen restos confirmados del siglo 

XIV, estos dotac iones parten de elementos constructivos 

específicos, pero en otros cosos únicamente la arqueología 

puede  d a r  noticia cierta de la antigüedad de una solución 

Que por sí mismo no aporta  datos visuales de su antigüedad. 

Esto se une o lo carenc ia  de docum entac ión escrita sobre 

edificios de viv ienda y los o b ra s  que se realizan en ellos. En 

cua lqu ie r coso puede decirse que existen muchas viviendas 

conservados con su configuración originaria de los siglos XVI, 

XVII V p a r t i c u la r m e n t e  del XVIII durante el cual se produce 

uno intensiva reforma del parque c iudadano. Y que en todas 

ellas son r e c o n o c ib le s  restos anteriores.

Por otro lodo, Coria es una c iudad de gran importancia 

religiosa al ser hasta 1952 la metrópoli de la Diócesis, por lo 

que lo presencia de autoridades religiosas es importante. 

Ig u a lm e n te  s u c e d e  co n  lo n o b le z a ,  q u e  es tá  

particularmente presente desde que se conforma como 

señorío de lo coso de Alba, o partir de 1475 y hasta lo 

disolución de principios del siglo XIX. Estos entidades además 

de requerir sus propios edificios y tipologías se rodean de una 

serie de servidores y servicios que exigen también sus propios 

edificios, distintos de los cosas de vecindad. A esto 

tendríamos que añadir el Concejo y los edificios que le son 

necesarios.

También se presentan grandes conformadores urbanos, 

tal y como es la muralla, cuya presencia altera y modifica los 

tejidos urbanos anexos.

Por ello es muy complejo dilucidar tipologías urbanas que 

tengan uno repercusión y reflejo rea lmente numeroso dentro 

del cosco, quizás únicamente en zonas determ inadas de lo 

misma. Sería más lógico hablar de lo tipología individual de 

cada  edificio.

No obstante, sí es posible de tec tar similitudes o principios 

comunes, que el Plan Especial ho establecido como tipos de 

esto ag rupac ión  rea lizado en base o un principio 

datacionol. Sin embargo, y debido o lo anteriormente 

expuesto, lo tipificación del Plan Especial resulta arbitrario y 

generolisto.



TIPOLOGIAS / casa de arrabal

Tipologías habituales.

Exponemos aquí uno serie de principios tipológicos que o 

fuer de resultor unitarios, presentan elementos comunes con 

disposiciones en el resto del casco urbano.

Coso de arrabal.

La casa de arrabal tiene raíces medievales, pero genera l

mente procede de adaptac iones del siglo XVIII y del XIX. 

Presenta dos modelos básicos, la de solar a la rgado con una 

sola estancia y mucho fondo, y lo de solar mediano, con tres 

estancias normalmente frontales a fachada. Genera lm ente 

presentan dos crujías y patío posterior. C ada  crujía obre o 

bien o lo calle o bien ol patio. A veces presenta uno crujía 

intermedio, oscura y que recibe luz del zaguán. Estas cosos 

d e n o m in a d a s  d e  a r ra b a l ,  t a m b ié n  se p re s e n ta n  e n  el c a s c o  
intramuros, pero en zonas muy determ inadas, tales como lo 

Calle del Cuerno.

El zaguán o estancia de entrada o veces presenta portón 

de bestias o carros, para dejar el carro en el interior, o para 

posar las bestias. Este zaguán bastante amplio tiene el suelo 

enrrollodo y de él salen los escoleras, por norma general 

situadas a la derecha, también sale del mismo un pasillo que 

conecta  con el patio y que con suelo em pedrado recorre la 

crujía o crujías posteriores. En lo crujía interior se encuentran 

las alcobas, con la forma típica de dos estancias con 

an tea lcoba  y alcoba, con el espacio pora el lecho y a veces 

con cam a realizada de fábrica para recibir el colchón. A 

veces la crujía posterior alojo cocinas, pero éstas son siempre 

modificaciones del siglo XIX. En el interior está el patio, donde

siempre hoy un cobertizo ag regado o lo caso, o incluso un 

edificio con su fachada que sirve de cuadro, con su pesebre 

y sus argollas pora otar las bestias. En el patio y siempre ya 

desde el siglo XX se dispone el oseo. En caso de que el patio 

tengo un cierto tam año aparecen plantaciones de frutales, 

fundam enta lm ente naranjos, limoneros, higueras y en 

algunos casos árboles de sombra como palmeras. Se 

resuelve la estructura horizontal con artesonados. En la 

p lanta primera está lo sola de vivir en la crujía de lan te ra  con 

dos o tres ventanos a la calle. En esto estancia se cocino, y 

normalmente está la chimenea y las a lacenas para la vajilla 

y los alimentos. Lo chimenea suele ser vo lado sobre vigas de 

modero con canecillos y apoyado  en lo medianero. El resto 

de las estancias del interior son alcobas o bien se usan como 

almacén, pero normalmente esto se hoce en la troje. Esta 

e s ta n c ia  s i tu a d a  b a jo  la c u b ie r ta  se c o m p a r t e  d e  c u a r t o  d e  
m a ta n z a s  y c u a r t o  de cereal. En el cuarfo de c e r e a l  
aparecen los silos con paredes de un tnelto de alto para  los 
distintos cereales a olmaceriQ í. Por lo general tiene lo tejo 

vana y sólo en algunos casos aparece  falso techo, salvo en la 

estancia de la entrada en la que normalmente si hay falso 
techo.



TIPOLOGÍAS / casa residencial / casa de terrateniente

Casa residencial.

Lo casa residencial de una sola familia tiene normalmente 

tres crujías y uno estancia de fachada. En planto baja el 

zaguán con la escolera, aunque algunas veces el zaguán es 

tienda, y la escalera se desplaza hacia lo parte posterior. Si no 

se presenta tienda en la porte posterior se sitúa lo cuadra, yo 

que estos cosos normalmente carecen de patio interior. En la 

p lanto primera se disponen alcobas, algunas de ellos sin luz ni 

ventilación y en la parte superior se sitúa la troje con el uso de 

a lm acén.

Coso de terrateniente.

Los casos de los clases más acom odados se componen 

genera lm ente de tres o cuotro habitaciones en la fachada y 

dos crujías con patio posterior y galerías al patio. El patio 

puede  estar incluso en lo edificación o no, o veces se 

presentan ejemplos en los que toda la casa se distribuye en 

torno ol patio, pero son raros. El zaguán es uno de los 

estancias más importantes de lo cosa, y se sitúo como 

conecto r con el espacio de lo calle. En las primeros ejemplos, 

lo distribución es escasamente higiénica y a veces se 

acum ulan  en la mismo usos como pozo, cuadra o establo y 

dormitorio. Posteriormente y según van ovonzondo los 

modelos de distribución doméstica se von disponiendo otros 

cosos toles como zaguanes separados, o vestíbulos y entrada 

independ iente poro animales. Desde los zoguones casi 

siempre hoy un acceso directo hasta el patio y del mismo 

siempre surge la escolero. Ésto se puede disponer de muchas 

formas, pero normalmente en recodo, utilizando el espacio 

situado bajo la mismo poro a lm acenar objetos o útiles.

caie

n r i^

tícnoo



TIPOLOGIAS

La p lanta baja cuenta con zaguán desde el que se 

accede  a lo escalera y a dos habitaciones laterales, 

también o un pasillo u otro estancia que conduce ol patio. En 

los h a b ita c io n e s  la te ra le s  se s itúan h a b ita c io n e s  

representativas o bien tiendas, o espacios de éstas. En las 

habitaciones del fondo, que quedan en comunicación con 

el patio posterior se sitúa la cocina y los despensas, además 

del comedor. En la p lanta primera se sitúo un solón a la salida 

de lo escolero y a lreded o r del mismo, a lcobas y 

antealcobas.

Del espacio central o salón parte la escolera a la troje, que 

sirve como o lm acén y en lo que también o veces se 

encuentran los habitaciones o estancias de los criados con 

su chimenea. Siempre presentan adecuac iones para 

a lm acenar productos. Los escaleras suelen ser de cantería 

en estos cosos.

A veces presentan bóvedas en la plonfo baja, o bien 

cuentan con bodegas o sótanos. En los patios suele haber 

uno galería o solano, que o veces se traslado o lo fachado, 

según lo orientación de lo casa. En algunos casos el patio 

está reolizodo como un peristilo con espacios en galería y 

columnas. Incorpora especies decorativas además de los 

frutales y en coso de situarse sobre la muralla utilizo ésto 

como poseo decorativo.

Los patios o veces son compartidos entre varias viviendas 

y es muy habitual lo presencia de estancias de un edificio 

que pertenecen o se usan desde otro.



MEDIDAS

El m arco castellano

El m arco castellano, es lo reterencia legal de las medidas, 

y apa rece  ya en los fueros o legislaciones medievales. Se 

trota de unos medidas tomados a partir del cuerpo humano, 

y que presentan subdivisiones que se basan en el diez, el 

dieciséis o lo docena, no presentando ningún parecido con 

el sistema actual. Los partes o fracciones se realizan por 

razones prácticos, no se corresponden con ningún sistema 

científico lo que acrec ienta su carác te r popular. Sin 

em borgo, en todos los concejos debía existir una vara de 

m edir de referencia y uno m edida de áridos que podio estar 

o disposición de los c iudadanos o mercaderes. Los 

falsificaciones de medidas, o engaños en la capac idad  

estaban duram ente  penados. Gran im portancia revestía lo 

m ed ida  de granos, puesto que constituía una de las fuentes 

principales de olimentación. En la construcción las medidas 

son básicos, ya seo pora medidas longitudinales, de 

escuadría de m adera, de tam año de ladrillos, etc, como de 

óreo poro ca lcu la r tejados o cerram ientos y saber cuántos 

moterioles se iban o em p lear o bien paro cubicar, por 

ejemplo, la col, la areno o incluso los espacios vivideros.

M edidas métricas 

Longitud

Legua que hace 6666,2/3 varos.

Toesa que hoce 2 varos.

Va ra  que hace  3 pies.

1 varo=0.835925 m.

Pie que hoce 12 pulgadas.

Pu lgada o dedo  que hace

Línea que hace  12 puntos.

2 líneas.

Area

Aronzada que hoce 400 estadales cuadrados. 

Fanega que hoce 12 celemines cuadrados. 

Fanega de marco real de 9.216 varos cuadrados 

64.395617 Áreos.

Celemín que hoce 4 cuartillos cuadrados. 

Cuartillo que hace 12 estadales cuadrados. 

Estadal que hace 16 varos cuadradas.

Varo cuadrado que hoce 9 pies cuadrados.

1 vara2= 0.6987371 69025 m2.

Volumen

Peso

Tonelada que hoce 20 quintales.

Quintal que hoce 4 arrobos.

Arroba que hace 25 libras.

Libra que hoce 12 onzas.

1 librado.460093 kg.

Onza que hoce 8 drocmas o 16 adarmes. 

Drocma que hace 3 escrúpulos.

Adarm e que hoce media drocmo o 3 tomines. 

Escrúpulo que hace 24 granos.

Tomín que hoce 12 granos.

Capacidad

Moyo que hoce 16 cántaros o arrobos.

Cántaro o arroba que hace 8 azumbres.

1 cántora= 16.133 litros.

Azumbre que hoce 4 cuartillos.

Cuartillo que hace 4 copos.



MEDIDAS

Medidas de Áridos

. Cahizque hace 1 ófanegas.

. Fanega que hace 12 celemines.

. 1 fanega= 55.504 litros 

. Celem ín que hace 4 cuartillos.

. Cuartillo que hace 4 ochavos.

. O chavo que hace 4 ochavillos.

Medidas de líquidos

. Aceite.

. Arroba que hace 25 libras.

. 1 arrobo= 12.563 litros 

. Libra que hace 4 panillas.

. Pan illaquehace4onzas.

Medidas de la modera

Proceden de las medidas de longitud aplicadas a la 

escuadría de la madera. Las escuadrías definidas proceden 

del marco castellano y son:

.M aderasde hilo.

.Medios, l/2 vo ra x  l/2 vo ra  (0.418x0.349cm)

. Pie y cuarto, (0.279x0.349cm)

. Tercia, un pie por un pie ( 27.8 cm x 27.8 cm) ya que el pie 
es un tercio de vara.

. Tercia y cuarto, un pie ( 1/3 de vara) por 1/4 de varo, 

27.8cmx20.9cm.

. Cuarta, 1 /4 de vara por 1 /4 de vara, 20,9 cm x 20,9 cm.

. Cuarta y sesma, 1/4 de vara por 1/6 de vara, 20,9 cm x 

13,9 cm.

. Sesma, 1 /6 de vara por 1 /6 de vara, 0,139 m porO, 139 m.

. Sesmo y octavo o cuartón, 1 /6 de varo por 1 /8 de varo, 

13.9cmx 10,4cm.

M adero de 8 dedos, 0.139 x 0.104 m. 

M adero  de 6 dedos, 0.174 x 0.139 m. 

M adero  de 10 dedos, 0.139 x 0.087 m. 

Moderas de sierra.

Altorjío = cuartón, pero co rtada con sierra. 

Medio oltarjia, 10.4x 7 cm.

Terciado, 10.4 x 5.2 cm.

Portado, 41,8 x 5.2 cm.

Portadilla 34.8x 5.2 cm.

Tabla de gordo, 27.9x3.5 cm.

Tabla de pulgada, 27.9 x2.6 cm.

Tabla camero, 24.4x 2.6 cm.

Tableta, 27.9x 1.3 cm.

Ripio, 20.9x 1.3 cm.



MATERIALES / la cal

Los materiales provienen del entorno natural de Coria, 

estableciéndose una dependenc ia  de la ciudad con su 

entorno y haciendo posible una solución única que en 

con junto  con los soluciones constructivas vernáculas 

producirá uno realización cultural exclusiva, un conjunto 

histórico con su propia identidad. Sin embargo, desde los 

primeros tiempos se produjo importación de materiales y 

exportación de materias primas esenciales de los que no se 

disponía o de las que se disponía en exceso. Estas materias 

primas resultan tundomento les pora lo correcta ejecución 

de las soluciones o bien debidas o características peculiares 

de lo construcción tales como su solidez o su belleza.

La col

Lo col es un materia l básico en la construcción que no se 

presenta en el entorno de Coria. Se trato de un producto de 

importación. Si bien existían yacim ientos más o menos 

cercanos presentaban muchas impurezas de orcillas. Lo col 

p roven ía  p rinc ipa lm en te  del centro  p roductivo  más 

cercano, Cóceres, desde lo edad  medio. En Cáceres 

apa recen  yacim ientos en superficie de gran pureza. Lo 

exp lo tac ión porfío de eliminor la porte superior o corteza 

más erosionada o con abundanc ia  de arcillas, "pod rida” 

poro llegar o lo col puro. Ésto es carbonato càlc ico CO3C0 
siempre con o más o menos impurezas, principalmente de 

arcillas que rodean los yacim ientos o de magnesio que 

forman porte del propio mineral del carbonato càlcico o 

ca lc ita. Lo cal era extraído con picos y conducida en 

ca rre tadas oí horno.
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Yacimiento en superficie.

Hemos de diferenciar dos tipos fundamentales de col, lo 

col b lanco o calc ita puro y lo col morena o cal dolom itica en 

lo que abunda el magnesio.

Los hornos de col eran abundantes en los inmediaciones 

de los yacimientos y estaban realizados con piedras 

refractarios de formas más o menos circulares, existiendo dos 

tipos fundamentales, el horno corriente y el de embudo. En el 

horno corriente se hacía uno bóveda con los piedras de 

ca lc ita en uno repisa yo prevista en el muro del horno y sobre 

lo mismo bóveda se ca rgaba  todo lo hornada. Bajo lo mismo 

quedaba  el espacio po rdonde se iba echando lo leño. En el 

horno de em budo se depositaban copos alternos de leño y 

calcita.
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Para lia c e r lo Inornada, el Inorno ten ia  que  p e rm anece r 

du ran te  ap ro x im adam en te  tres dios a uno tem p e ra tu ra  

constante, lo que exigía hasta 26 carros o 52 burros de  leño 

y una vig ilanc ia  pe rm anen te . De esta form a se p roduc ía  

un fenóm eno de ca lc inac ión por el cua l lo ca lc ita  p ie rde 

C O j. Este proceso no term ina hasta los 925° C, con el rojo 

vivo b lanco. Si la tem pe ra tu ra  subía se p roduc ía  la fusión 

de las arcillas con form ación de silicatos y a lum inotos que 

d a b an  lo ca l h idráu lica p receden te  de nuestro a c tu a l 

cem ento . Pero este proceso se desconocía. Si la ca lc ita  

no ero m uy limpia a unos 850° C los silicatos de lo arcillas se 

com b inaban  con el ca lc io  fo rm ando silicatos de ca lc io  

que  hac ían  inviob le el proceso y el p roducto. Para c a d a  

100 kg de ca lc ita  son necesarios 11 kg de ca rbón  m ineral, 

así que ca lcú lese cuán to  leña se necesitaba.

Horno de embudo.

CopO'. o/te/nos de leña y calcita
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El p roduc to  ob ten ido  es óxido de ca lc io  o col vivo CoO, 

coústico y con gran neces idad  de agua. Lo roca 

ca lc in ad o  pe rd ía  cosí un 40% de su peso por lo que su 

transporte se fac ilitaba. La m ejor ca l v iva ero la que 

p resen taba  sonido m etá lico, la que presenta un sonido 

a p a g a d o  es de peor ca lidad .

Un proceso com p le jo  era lo recepc ión  y a p a g a d o  de lo 

col que  se tioc ío  en obra.

Existen tres métodos, por inmersión, por aspersión y por 

solución, siendo el de solución el mejor de ellos. Consistía 

en coge r un vosifo de po lvo de col vivo, pesarlo y añad irle  

aguo  tiosta que de ja ra  de tiervir, se vo lvía o pesar 

entonces y la d iferenc ia  entre la prim era y lo segunda 

pesado estab lec ía  lo can tid ad  necesario de agua. Si 

fa ltab a  aguo  la col no se a p a g a b a  y si se ec ha b a  aguo  

de más lo col pe rd ía  sus prop iedades, puesto que sus 

moléculas sólo absorben uno de te rm inada  can tidad .

ApagcKir: de cal. Vertido del agua.



ARQUITECTURA POPULAR 

MATERIALES / productos de la cal

Se apagaba en fosas que se realizaban en lugares 
protegidos del aire y de la luz. La col debía silbar y hervir al ser 
apagada. Como mínimo tenía que estar tres meses 
apagándose y lo tradicional es que estuviera un año. En este 
tiempo sedimentaban las impurezas, caliches o cal que no se 
había calcinado y huesos o trozos de magnesio que 
acababan depositados en el fondo de las fosas.

Normalmente había dos fosas, pasándose la cal buena en 
crema apta para el uso, a la segunda fosa desde la primera 
en la que se había apagado a través de filtros de metal o 
madera. La reacción química que se produce es que el óxido 
de calcio absorbe agua formando hidróxido de calcio. CaO 
+H2O = Ca (OH) 2. Esto es la cal apagada. Y este es el producto 
que protegido del aire se conserva para siempre.

Sin embargo, el proceso final era el realizar morteros o bien 
aplicarla directamente. En ambos casos el hidróxido càlcico 
se combina con anhídrido carbónico CO2 pora volver a 
formar el material originario o carbonato càlcico con la 
forma que le hayamos dado. En los morteros se forma silicato 
càlcico por la reacción entre el hidróxido càlcico y la sílice 
de la arena.
En cualquier manejo de la cal es fundamental el batido de la 
misma.

Productos de la cal

1) Agua de cal
Es el agua que queda en la superficie del apagado, su uso 

es el enjalbegado o barniz de cal que quedo como uno 
veladura, se uso paro proteger fábricas de laárillo vistas 
como uno pátina, aunque también paro consolidartapio.

2)Lechadas
Son soluciones de col desleídas paro rejuntar suelos o 

fábricas entre los que haya pequeños poros.

3) Morteros
Los morteros resultan fundamentales ya que unen los 

propiedades de dos materiales, los áriáos y la cal. Con los 
áridos la col es más manejable, taráa más en fraguar y formo 
compuestos químicos propios con los áridos. De esto formo 
se creo un nuevo material que une más fácilmente los demás 
materiales constructivos con uno junto elástica que se 
amolda a los movimientos de lo fábrica. Los morteros tardón 
varios oños en fraguar absorbiendo así todos los movimientos 
diferencióles que presenten los fábricas.

Producto final - cal apagada.



Constituyen un medio evaporativo muy favorab le con 

grandes poros que facilitan lo transpiración y evaporación 

de las aguas contenidas. Sin la cal o con poca cal el mortero 

no fraguo, no endurece, con demasiado cal cuarteo o se 

agrieta. El mortero por antonomasia es lo argamaso que 

ag lutina mortero de col con escombro de lo obra pora 

conseguir un mortero que presenta bastante resistencia.

3.1 ) De fabricar

Fuerte
El mortero fuerte se obtiene o base de mezclar col con 

a rena de río o de mino, en lo proporción normal de 1/3; 

proporciones más altas sólo se deben usar puntualmente 

puesto que cuartean al retraer lo col. A veces se añade 

ladrillo o teja m ac tiacodo  obteniendo así un mortero mós 

resistente.

M ed iano

Se consigue con los mismos materiales y con una 

dosificación de %, se usa pora fabricar elementos que no 

presenten excesivas solicitaciones, como muros muy onct^os 

u otros.

Bastardo

Se realizaba añad iendo arcillo, yeso o barro ol mortero de 

cal aérea. Con estos aditivos se conseguía una mayor 

trabajob ilidod y elasticidad del mortero, usándose para los 

mós diversos menesteres, tales como rellenos de bóvedas, 

alcatifas de artesonados, paro coger tejos y partes que 

queda ran  protegidas.

3.2 ) De revestir 

Dejohiarror.

Se trato del primer poso del revestimiento, es lo primera 

capa  que se aplico sobre el e lem ento acabado , ya seo una 

fábrica o un tapial. En cualquier coso el muro sobre el que se 

aplica tiene que llevar un año curándose y deber ser 

hum edecido antes de jaharrar. Se realiza con proporciones 

de '/4 y árido de tam año grande. En algunos casos esta es lo 

único capo  que se realizo denom inándose acerado, que se 

acabo  lisa o más genera lm ente basto, presentando 

normalmente unos incisiones o raspados pora afirmar el 

revestimiento.

De enfoscar

Se troto de lo segunda copo del revestimiento sobre el 

jaharrado y paro recibir el acabado , aunque o veces quedo 

visto. Se debe realizar con maestras y quedar perfectam ente 

plano y nivelado. Se usan proporciones de '/4 o 1 /3. Se debe 

dejar fraguar ol jaharrado antes de aplicarlo porque si no, se 

producirán manchas.

De revocar

El mortero de revocar es el más fino presentando un árido 

muy fino, ya seo areno muy cribada o marmolina. Presenta 

proporciones de 1/3 a '/2, en el segundo coso es difícil de 

ap licar exigiendo el em pleo de retardantes del fraguado.



MATERIALES / el yeso

De enlucir
Se trata de una preparación en la que sólo se emplea 

crema de cal o algunas veces pequeñas cantidades de 
áridos. En esta preparación es fundamenta! lo aplicación 
con frecuentes planchados vigilando el pulimento y el 
acabado del paramento. Debe tenerse mucha 
experiencia paro hacerlo, pues el fraguado impide 
normalmente su posterior regularización. El nombre le 
viene de que normalmente se hacía sin cromatismo o con 
el cromatismo natural de lo cal, presentando así uno 
luminosidad muy apreciable.

De falsa cantería
En los lugares como Coria, en donde escasea la piedra, 

se suele usar la imitación que se realiza con un mortero al 
que se añade tierra y areno de sílice pura con mucho 
cuarzo, de manera que la fraguar imite de manera muy 
similare la piedra franco de cantería.

El veso

El yeso es un producto importado que no se encuentra 
en el entorno de Corlo. Los cristales de yeso o aljez se 
encuentran en superficie y se recogen manualmente. El 
yeso es un sulfato de calcio S0 ,C a l/2 H20 cuyo proceso 

de uso es muy parecido al de la cal, se quema el yeso 
necesitando mucho menos calor que la cal y 
desprendiendo el agua de las moléculas. Posteriormente 
en obro se le añade el agua y se le da lo forma requerida. 
Es un material escaso que sólo se utiliza en los falsos techos 
y fundamentalmente o partir del siglo XVIII.



MATERIALES / la arcilla

La arc illa

Lo arc illo  es h ipe rabundon te , de hecho  la propia 

c iu d ad  se asienta sobre un filón de margas, con tristes 

consecuenc ias geológicas. Se tra ta  de una arc illa parda, 

d e  tipo expansivo, próxim a a la montmorillonita. Su 

ex tracc ión  es m uy fócií ya  que  la ondu lac ión del terreno y 

la p resenc ia  de  constantes desprendim ientos hace  

innecesaria  la e xcavac ió n  (foto 10). La arc illa es m uy pura, 

no es necesario  cribarla  o limpiarla. El proceso de 

e lab o ra c ió n  es bien conocido , am asado  con agua, 

ap lic ac ió n  de  moldes de m adera , secado  al sol y coc ido  

en horno. Estos hornos se a lim en tan  con cua lqu ie r tipo de 

leña y son d e  fóc ilconstrucc ión , ya que muchas veces el 

p rop io  p roduc to  sirve pa ra  construirlo. La he te rogene idad  

d e  lo cocc ión  arro ja  diversos productos con un mismo 

fo rm ato . Por e jem p lo  ladrillos; el mós cocido, el ladrillo 

santo con sonido m etó lico  se ded ica  a situaciones 

expuestas y tensiones altas; el menos cocido, el ladrillo 

sordo, sin sonido, se utiliza sólo en partes bien protegidas. 

En las tejas ocurre lo mismo, destinóndose las de m ayo r 

resistencia en cobijas y las de m enor a cana les o aleros 

proteg idos.

H ac ia  1840 mós de  6 hornos es taban en func ionam ien to  

en  los a lre d ed o re s  de  Coria , siendo una de  sus 

p roducc iones mós abundan tes  y con un a lto  po rcen ta je  

d e  expo rtac ión . Hoy en d ía con tinúa  siendo una industria 

local.

Arcillas en superficie. (Seminario al fondo).



MATERIALES / la arcilla

Productos cerámicos

1. Para fabricar

Ladrillo fabriquero

Se froto de un lodrillo de tam año considerable cuyo fin es 

ade lan ta r más en lo obro. Presenta un tam año de 25 por 13.5 

por 5.2 cm. El grado de cocción es medio.

Ladri l lo  o rd in a r io
Es el ladrillo más versátil y se utiliza pora casi todas las 

funciones. Presenta un grado de cocción de medio a alto y 

susdimensionessonde25xl 1 x4.2cm.

Ladrillo formero

Se froto del ladrillo más resistente, de un tam año 

considerable 29.5 x 16 x3.7, su nivel de cocción es alto y 

presenta sonido metálico. Se utiliza en lo construcción de 

panderetes, poniéndolos o tabla. También se usan en lo 

construcción de orcos, bóvedos, copialzodos y otros 

elementos, donde puede aprovecharse su estrecho canto  

pa roodecuo rseo  los distinta curvaturas.

Ladrillo aplantillado

Se utiliza para detalles especiales, cornisas, columnas o 

dovelas poro elementos significados del conjunto.



2. Para solar 3. Paro revestir

Ladrillo baldosero
Es un ladrillo que se usa para solados. La fabricación de las 

baldosas es compleja, ya que debe aunar la dureza 
suficiente para que no se rallen con la ausencia de exceso 
de cocido que haría aparecer grietas, fisuras o fuertes 
deformaciones.

Baldosa cuad rada

Con ios baldosas se acorto el tiempo de disposición de los 
solados, reduciendo las juntas o realizar y facilitando lo 
colocación. Las baldosas están sometidas a medidas, yo 
sean de 23 x 23 yo sean 27x27 (un pie por un pie). Siempre 
presentan 2.5 cm de ancLio.

Azulejos
Se frota de uno tecnología importada, no muy usada. Es 

un producto caro que se uso en lugares muy determinados o 
en edificios de familias muy adineradas. Los azulejos 
conocidos son del tipo de cuerda seco, datables del siglo 
XVI. Normalmente proceden de Sevilla. Lo base de los 
azulejos sigue siendo la cerámica, y sobre éstos se disponen 
los esmaltes.
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4. Para cubrir 

Tejas

Es uno de los moterioles más abundantes y casi lo único 

opción paro cubrir e impermeabilizar los editicios. Se realizo 

con moldes con lo formo de lo tejo y cortado con olambres. 

Se seco ol sol y después se cuece en el horno. Presento 

tam bién piezas especiales, toles como tejos de gran tamaño 

poro el desogüe. Presentan unos dimensiones de 42 de 

largo, 21 cm en lo porte más ancho, 16 cm en lo más 

es trecha y 7 y 5 cm  de le van te  en codo  lodo, 

respectivamente.

Ladrillos de olbordillo

Se froto de unos ladrillos de tipo baldoso, especio lm ente 
preparados poro lo intemperie.

l
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iMateriales / las tierras

Las tierras 

Tipos de tierra 

Áridos

Coria es uno c iudad rico en áridos, lo que continúo siendo 

uno de sus industrios actuales (foto 25). Ello se debe ol paso 

inm ed ia to  del río, de modo que pueden obtenerse todo tipo 

de arenas y gravas en cualquier clase de gronulometríos. Lo 

areno es de sílice muy puro proveniente de la erosión y 

m achaqueo  de las grovas de cuorcifo por el río. En los 

crecidos se forman grondes bancos de áridos que se 

recogen en superficie. Su uso básico son los morteros.

1 .Arenos

Los orenas son muy limpios, de color porduzco. Presenton 

uno gran riquezo en sílice yo que proceden de lo erosión y 

m ochoqueo de los cuarcitas que conforman los bolos que 

orrosfra el río. Estas roeos, ricos en cuorzo, oporfon uno areno 

cuyo único defecto es lo esfericidad de los granos. Coso que 

en époco moderno se ha poliodo instalando centróles de 

m achaqueo. Se trata de uno areno ácido.
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2. Gravas

Los gravas son muy abundantes. Se presentan dos tipos 

principales, las que provienen de los antiguas terrazas 

fluviales abandonadas, situadas principalmente en estratos 

geológicos en el casco tnistórico. Estas capas se tnoyan 

entremezcladas con copas de margas y limos y se suceden 

tiosto c ie rta  p ro fund idad, ap a recen  unidas por un 

cem entante de carác te r arcilloso. El otro tipo es el que 

presenta el propio río con los aportes anuales de grava, 

últimamente interrumpidos por la regularización de su cauce 

o través de las presas tiidroeléctricas que ja lonan su curso. Se 

presentan de diversos tamaños llegando tnosta bolos de 

considerable tam año (15 cm), que no son mayores por 

tnollorse lejano el río de su origen fluvial. Desde esto escalo 

vamos reduciendo con todos los granulometríos tnasto lo 

gravilla.

3. Limos

Los limos proceden del curso fluvial y son muy utilizados en 

la construcción de tapial.

4. Tierras vegetales

Las tierras vegetales proceden del curso del río y presentan 

uno constante arcilloso como lo es esta parte del cauce, no 

obstante presentan otros aportes que, sobre todo a través de 

desarrollo de lo agricultura, las tiacen contenedoras de 

nitratos y otros elementos que antes no poseyeron.

’ vv-v-' ■ ■■

Extracción de gravas en el río A lagó
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Las rocas 

1. El granito

Se troto de uno roco mixto compuesta por varios minerales 

agregados por el fenómeno plutònico. El granito usado en 

Coria p rocede de la importación, fundam enta lm ente del 

Gujío de Coria, lo cantero más próximo o 18 km. Se troto de 

un granito de dos micos biotita y moscovita, con cuarzo, 

orfoso y granos de feldespato de tamaño consideroble de 

grano medio. Aunque se han utilizado granitos de otros 

procedencias éste es el más abundante. Se troto de un 

exce len te m ateria l constructivo una vez tallodo y puesto en 

obro. Lo tra ída de granito o lo ciudod comienza durante el 

periodo romano, durante el cual son transportados o lo 

c iu d a d  ingen tes can tidades, en po rticu lo r po ra  lo 

construcción de lo murollo, ounque también se uso en 

edificios públicos. Luego sólo se trae poro grondes obros 

com o el castillo de los Duques de Albo o lo Cotedrol, o portes 

de fachados de edificios representotivos por frotorse de un 

m ateria l coro. No obstonte y debido a su obundancio en lo 

c iudad  o través del ocorreo de construcciones en ruino, se 

usa prim ord ia lm ente en viviendas en el refuerzo de zonas 

importantes de lo construcción toles como esquinozos o 

fachodos.

Los patologías del granito están relacionados con los 

fenómenos de degradac ión químico, yo seo de origen 

primario por fenómenos de olferoción mineral, o de carácter 

secunda rio  por fenóm enos otmosféricos toles como 

disolución de conglomerante, por humedades oscendenfes, 

arenizoción y erosión remontonte por efecto de lo lluvia, 

viento o granizo. Se utilizan en sillares o poro suelos.
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2. El esquisto

El esquisto es uno de  los rocas más abundantes, poro 

adqu irirla  sólo hoce  fa lto  desplazarse o unos tres 

kilómetros al sur, más allá  del río, donde  se presenta todo 

una p lan ic ie  pizarroso. Los esquistos se encuen tran  o 

escaso po tenc ia  y deb ido  o su fo liab ilidod son fác ilm ente 

extroibles.

C om o p ied ra  de  construcción su cuo lidod  es regular, 

por un lado, por su fo liab ilidod presenta prob lem as de 

des lizam ien to , po r otro, po r su po ros idod  es un 

h ig ro sc ó p ic o  d e s ta c a d o  q u e  a d e m á s  t ie n d e  a 

reacc iona r qu ím icam en te  con los oguos ácidos que 

d egene ran  los en laces p roduc iendo  puru lenc ia  en los 

piezas.

3. Lo cuorc ifo

Lo cuorc ifo  es uno roca exce len te  y tam b ién  bostan te  

a b u n d o n te , si b ien  su p r in c ip a l p ro b le m a  es la 

imposibilidad de traba ja rlo  y su esferic idad que  lo h ace  

poco  a p ro p ia d o  po ra  el uso en cons trucc ió n  a 

compresión con fuertes esfuerzos de  deslizam iento. Sin 

em ba rgo  es m uy estoble qu ím icam en te , y la h um ed ad  

casi no la a fec ta . Se suele usar en con jun to  con otros 

m ateria les de refuerzo que c rean  los m arcos o ca jones en 

los que  se sitúan grandes can tidades  de  g ra vo  y 

orgomoso. Aún así, se han consen/odo g randes secciones 

construidas exc lusivom ente con grovas.

4. Otros

Otras roeos a p a rec en  m uy m ino rita riam ente , y s iem pre 

com o objetos de deco rac ión  o em be llec im ien to .

4.1. Mármoles

Se conservan muchos restos de  m árm o l d e  la e ta p a  

rom ano  donde  ero un m ate ria l de  im po rtac ión  asoc iado  

o lo m agn ificenc ia  de los tem p los y g randes edificios o 

esculturas. Estos márm oles suelen ser d e  co lo r b lanco  y 

p roceden  de regiones lejanos. M o d e rn a m e n te  se usaron 

so lom ente en pav im entos o en esculturas, tam b ién  de 

co lo r b la n c o . T ris tem en te  c o n s titu yó  u na  fu e n te  

im po rtan te  de  cal, por lo que  m uchas de  las piezas fueron 

destruidas com o m a te ria  prima.



Son raros y sólo aparecen en escultura por la facilidad 
de su talla.

4.3. Pizarras

Las pizarras lisas de grano fino y sin foliarse usan en alero 
o como elementos constructivos resistentes, a veces 
también en cubiertas o alféizares. A veces aparecen 
talladas, de manera bastante cuidado, presentan los 
mismas patologías que los esquistos.

4.4. Hierro

El hierro como mineral es un material de importación 
que normalmente venía yo acabado en su formo 
comercial o bien pretratado poro la elaboración in situ de 
elementos. Los productos del hierro comprenden todo la 
cerrajería y los componentes de puertas, ventanos y 
carpinterías, además de elementos secundarios de 
sustentación, tales como las grapas.

Marmol fk:
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La m adera

Hasta la aparición del acero, la m odera constituyó un 

material estructural esencial, debido o la excelente relación 

entre peso y resistencia. Una vez controladas las deficiencias 

de conservación y puesta en obro, se convirtió en uno 

so luc ión  p re p o n d e ra n te  en a q u e lla s  p a rte s  con 

solicitaciones relacionados con la flexión. Puede decirse que 

mós del 80% de las estructuras horizontales están realizados 

con madero. Por otro lado, todos los huecos presentaban lo 

única opción de taparse con madera.

Maderas de lo blanco

Es la m adera  de corte blanco, utilizada poro lo carpintería de 

lo blanco, la destinada a artesonados y carpintería de armar, 

carpinterías y muebles.

1. El castaño

Es una de las especies más usada en su variedad 

costaneo sativa. De crecim iento semi-rápido, ofrece uno 

modera muy resistente y fácil de trabajar. Es muy abundante  

en las sierras situadas al norte de Coria desde donde era 

transportada la m adera. De m anera que era mucho más 

barato resolver una estructura con castaño que con otro 

material.



2. El pino

El pino en vorios especies pinus silvestrys, pinus pineo. Es uno 

plonto de crecimiento rápido y por ello muy sensible o los 
xilófogos. Se utilizo yo poro elementos estructurales, yo poro 

mobiliorio, puertas y ventanos. Abunda ol sur de Coria y no es 
uno especie muy empleado.

3. El roble

Especie de importación venida desde el norte, quercus 
quercus, se uso en elementos muy solicitados o que necesiten 
mucha resistencia, tales como puertas O vigas principales.

Maderos de lo negro

Los moderas de lo negro son los destinadas o lo eloboroción 

de oparejos o herramientas, toles como carros, aperos, mangos 
de herramientas etc., por lo cual son también útiles de coro o lo 

construcción.

1. La encina

Es lo especie más utilizada de lo negro por su obundoncio en 

el entorno. Lo encino quercus ilex es también uno fuente 

excelente de leño pora todos los lobores constructivos que se 
nutren de lo podo onuol dentro del fenómeno del 
adehesomiento.

2. Lo coño (Especie menor)

Lo caño es bastante utilizada principalmente en falsos 

techos y en cañizos de cubiertas, aunque también se utiliza o 
veces en lo confección de adobes.

3. El madroño (Especie menor)

A veces se uso como material de cierre de los rollizos poro 
soportorsobre ello lo cubierta u otros elementos.



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros portantes  ̂ 1-1

2 Estructuras verticales

2.1. Muros portantes 

De p ied ra

M am poste río  de esquistos

Es lo más hab itua l en Coria, jun to  al tap ia l. Ello se debe  o 

lo fac ilidad  de su acop io  desde el otro lodo del río A lagón 

y a lo presencia de coros rectas desde lo can te ro , deb ido  

o los folios que  presenta el m ate ria l. Su exfo liob ilidod hoce 

tam b ién  m uy sencillo su m ane jo  y extracc ión. Lo puesta 

en obro es tam b ién  m uy simple p resentando  lechos 

planos pe rpend icu la res o los coros vistas, por lo que, con 

un poco  de hab ilidad , es fácil rea lizar un muro de estos 

característicos. Se presentan varios tipos p rinc ipa lm en te  

en función de su fabricac ión, yo seo o hueso ( sin mortero), 

con barro  o con coL. Con co l se fo rm a el c ierre típ ico de 

ca l y can to . En ed ificac ión  el más usado es el de  esquistos 

con barro, lo que  pe rm ite  uno c ie rta  firmeza. Los 

encuentros, huecos y apoyos exigen el uso de otro 

m ate ria l, ya  sea confería , ladrillo u otros. En los cosos en los 

q ue  se rea liza con m ortero  de  ca l tiene uno especial 

du reza  y firmeza. Los esquistos o pizarras presentan uno 

g ran  va rie d ad  m inera l que  a fec to  o su com po rtam ien to  

qu ím ico  y físico. A l p ro ced e r de  la metamorfosis de orcillo 

d e p e n d e n  d e  la fo rm ac ión  qu ím ica  de  ésto y del g rado  

m etam ò rfico .



CIMENTACIONES

1. C imentaciones

Los cimentaciones son muy variados y casi en codo coso 

se presenta una solución diferente. En muctios cosos no 

existen, introduciéndose la fábrica en el terreno unos 30 cm y 

continuando con lo mismo solución.

Lo solución más tiobituol es lo de mampostería de 

gorrones con argamaso de col, con un espesor superior al 

del muro.

En algunos casos se usan sillares o perpioños de refuerzo 

en lugares o partes esenciales. También se presentan orcos 

de descarga poro salvar falsos de lo cimentación sobre los 

que se levantan los fábricas.

En Coria, una gran parte de los problemas estructurales 

provienen de los defectos de lo cimentación y éstos de la 

escasa ca lidad del terreno.
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Mampostería de cuarcitas

Es poco usado en tiempos recientes, desde el siglo XVI, 

pero es muy abundan te  en lo etopo romano y medieval, 

deb ido o que ero el material más fácil de encontrar 

d irec tam ente en el suelo o poco que se excavoro. Exige, 

deb ido o su formo, el uso de argamaso de cal poro 

cem enta r los piezas entre sí. Este es uno de sus grandes 

problemas, yo que por su esfericidad tiende o desprenderse. 

Es difícil encontrar lienzos completos, suele usarse encerrada 

en marcos de otros materiales tales como ladrillo o sillares. 

Siempre que hoy rollo pueden apreciarse espléndidas 

argamasas, se trato de uno fábrica que no es del todo 

económ ica porque aúna a lo econom ía del material 

recogido in situ, lo carestía de lo argamaso de col de bueno 

colidod. Es uno fábrico muy resistente y cosí ina tacab le  por 

los humedades.

Momposterío de granitos 

Sillería

Es lo fábrica rey y sólo se uso en edificios de m ucho lujo, 

importancia o riqueza. No obstonte, en cosos o zonas 

contados de viviendas tam bién se usan. Es solución universol 

de los esquinazos, yo que se troto de uno de los puntos más 

débiles de los construcciones. Se baso en el uso de sillares de 

granito deb idam ente follados. Se divide en fábricas de 

piedra tronca y aquellas otros que contienen elementos 

labrados, toles como molduras o decorociones en los que se 

usa un g ra n ito  más fino . Los p ie zas  se lo b ro n  

cu idadosam ente en su caro vista y en los tres lechos, 

de jando lo cora interna en basto. En algunos piezas de 

origen romano reutilizados se em p lea el opvs rvsticvm en los 

que de liberodom ente se de jan partes en bruto. Estos 

fábricas no rm a lm en te  inc luyen el uso de un m uro 

heterogéneo, en el cual los coras exteriores son de sillería y el 

interior se rellena con escombros y argam aso. En los edificios 

domésticos es sólo de doble hoja, siendo lo exterior de sillerío 

y lo interior de mampostería de pizarra u otros.



Los sillares presentan tamaños estandarizados que 

derivan norm alm ente de la métrica romana, con medidas 

en torno al pie romano; un sillar habitual tiene 88 x 46 x40 cm.

Sillarejos

Se trata de la misma solución, esta vez con piezas de 

m enortam año, que porello presentan una m ayo rtendenc ia  

a desplazarse o resbalarse entre ellas, siendo más proclives al 

desarrollo de grietas o tisuras.
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De tierras cocidas en horno o al sol

Fábricas de sol

Tapiales

Es la solución más extendida en Coria, una ciudad sin piedra 

o con poca piedra y rico en arcillas. El tapial es lo solución más 

económica y que ofrece mayor rapidez constructiva. No 

obstante, tiene sus secretos y problemática constructiva y 

particularmente presenta una gran cantidad de problemas de 

degradación, es decir, es coro de mantener. La tapia estaba 

perfectamente regulada en tamaño, así debía tener 15 pies de 

largo y 3 pies y 4 pulgadas de alto con el ancho en función de 

su tarea constructiva. Con este módulo se regulaban, por 

ejemplo, la altura de los tapias de cierre de huertos o fincas en 3 

tapias, o las alturas de las fachadas de las cosos. Normalmente 

en uno última planto el espesor ero de un pie y coda planto 

que se bajaba se aum entaba medio aproximadamente. Esto 

llevaba o que en edificios altos el grosor era demasiado 

considerable y estropeaba lo economía de lo construcción.

Volviendo o los módulos, la longitud debía coincidir con 15 

ladrillos y 6 anchos y la altura 2/3 de esto dimensión debiendo 

incluir el área equivalente o 100 ladrillos, o bien, 15 pies 
cuadrados.

Lo fabricación se realizaba con cajones que consistían en 

tablas con refuerzos verticales que eran unidos por agujas o 

pasadores. Estos moldes se re llenaban de lo mezcla 

considerada y se apisonaban fuertemente portongados.

Debía realizarse en primavera porque así se dejaba secar 

suavemente con la llegado del verano. Si se hacía en verano se

cuarteaba o agrietaba, si se hacía en invierno se he laba y si se 
hacía en otoño se deshacía con lo lluvia. Al menos debía estar 

todo el verano o deseablemente un año antes de revestirlo 
pora que yo hubiera fraguado correctamente.

En las mezclas siempre se uso tierra que yo hemos descrito, es 

ya de por sí de naturaleza arcillosa, arcillo pura, arena y a veces 

trozos de escombro de ladrillo, tejas o cal. En ocasiones se 

refuerza con cal disuelta en un 10% que es lo que se llamo tap ia 

colicastrado de mayor dureza. Otras veces se refuerza con 

pilastras y verdugadas de ladrillo que es la llamado tapio real. 
Lo tierra, materia fundamental, debía estar pudriéndose ol 

menos desde el otoño, todo el invierno hasta ser puesta en 

obra en primavera, así se elim inaban todos los componentes 

orgánicos.

Recetas de tapial conocidas son:

4 de arcillo 1 de arena 1 de gravilla 

2 de arcillo 1 de areno 2 de tierra vegetal 

1 de arcilla 1 de gravilla 2 de tierra vegeta.

Colicostrodos 

1 de col 

1 de col

4 de arcillo 

3 de arcillo de areno

El tapial siempre exige lo disposición de otros elementos 

paro resolver los huecos, esquinazos y otros partes, yo sean de 
modero, ladrillo o piedra. Y normalmente incluye tirantes, 

rigidizodores, zunchos o soleras de modera. También se realizo 

un zócalo de mamposterío poro protegerlo del hostigo de lo 

lluvia.



Tapia calicastrada
Es la que contiene en su composición cal disuelta, 

aproximadamente en un 10%, es la más habitual en viviendas.
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Tapia ordinario

Es lo que no contiene col.
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Tapia acerada

Es lo que queda revestida en sus caras exteriores por capas 

de cal, normalmente jaharrado, que en el caso de fincas 

urbanas o viviendas, acabará siendo enfoscada y enlucida o 
revocada si da al exterior.
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Adobes

Los odobes son uno industrialización del topiol. En lugar de 

ejecutar el tapial in situ se ejecutan los adobes en moldes, se 

secan ol sol y son conducidos o lo obro donde se manejan 

como ladrillos fabriqueros de gran tamaño, que en poco 

tiempo consiguen grandes áreos. Se une así lo facilidad de 

fabricación o lo de puesta en obro y lo versatilidad de lo mismo, 

lo que lo convierten en un material muy económico y muy 
odoptoble y por ello utilizado con gran extensión en Coria. 

Presenta un tamaño hiobituol de 27 cm (un pie) por 8.5 cm x 14 

cm. Como vemos, sigue lo métrica del pie del morco 

castellano. Presenta bastante resistencia y o veces se le añade 

paja o caños poro aumentar su resistencia.

Son un excelente aislante térmico. Normalmente se unen 

con barro, aunque o veces con col. Aúnan o los problemas del 

tapial, los de la cantidad de juntas que insertan en los fábricas 

que se tornan bastante quebradizas.

Adobe ordinario

Es lo fábrica de adobes con juntas de borro.

Adobe reforzado

Es lo fábrica de adobe con juntas de col.

Adobe colicastrodo

Es lo fábrica de adobes con cal en lo maso del adobe.



Fábricas cocidas.
Fábrica de ladrillo

Las fábricas de ladrillo son más cosfosos que las de tapial y 

precisan de uno cierta infraestructura industrial que no se 

desarrolla hasta el siglo XVII. No obstante, anteriormente es un 

material usado pero con un carácter más artesanal e irregular. 

En obras medievales y de origen musulmán se utiliza poro 

fabricar tapio real y tapio de rollo real. A partir de lo primera 

preindustrilizocián se unifican los formatos descritos en los 

materiales y se normaliza lo construcción, existiendo un tipo de 

ladrillo paro codo coso y un tipo de aparejo poro codo 

solución, pudiendo construirse grandes partes de los edificios 

de formo modular. Yo hemos destacado anteriormente los 

materiales básicos, el ladrillo fabriquero, formero, corriente y los 

ladrillos aplantillados. Posamos o describir ahora los fábricas, 

codo uno do lugaro un tipo específico.

Las fábricas de ladrillo se construyen con mortero de cal, 

que de ordinario es de 1 /3, cal y areno. La areno tiene que ser 

fino y lo elasticidad de lo junto de mortero es fundamental poro 

el funcionamiento de la mismo. Es muy importante que el 

ladrillo esté bien humedecido al ponerio en obra, yo que de 

esto formo absorberá carbonotos de lo col, quedando así más 

resistente y formando un cuerpo con lo cal. Al estar mojado 

también se forman enlaces de los silicatos del ladrillo con lo col 

que hqcen uno unión más fuerte. Si está seco, absorbe parte 

del agua del fraguado, haciendo que éste se produzca en 

falso. A veces en grandes muros se utiliza algo parecidos al 

opus latericivm romano introduciendo escombro y argamaso 

entre dos coras visto de ladrillo.



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros portantes

Fábrica de medio pie

Se realiza con el espesor del anctio del ladrillo, sirve paro 

dob la rfachadas o pora elementos interiores de poco peso.

Fábrica de un pie atestada

Tiene el grosor de un pie y todos los tizones o testas se 

proyectan al exterior.

Fábrica de un pie asogoda

Tiene el grosor de un pie y sólo posee sogas vistas, de vez 

en cuando apa rece  algún tizón.

1
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Fábrica de un pie o soga y tizón Fábrica en redondo

Presenta varias formas, la más corriente es alternar soga y 
tizón y repetir el aparejo cada dos filas, pero a veces se hace 
una hilada de soga y otra de tizón, otras se combinan dos 
sogas y un tizón etc. Tienen un efecto estético bastante 
marcado.

j
T j  r

Es muy rara y aparece únicamente en los tubos de los 
caracoles para escaleras o en algunas chimeneas, 
normalmente para redistribuir las tensiones, se hace a soga y 
tizón.

Fábricas mayores

Presentan espesores mayores de un pie, y sólo aparecen 
en grandes edificios y en los que se usan bóvedas para 
absorber los empujes.

r-



Fábricas mixtas Adobe real

Tapia reo!

La tapio real se compone de tapial con los módulos ya 
expuestos y apilostrodo y verdugadas de ladrillo. 
Normalmente se trata de pilastras de un pie con tizones y dos 
hiladas de ladrillo. Con esto se combina lo facilidad de la 
puesta en obra del ladrillo con las ventajas de lo economía y 
rapidez de fabricación del tapial. La tapia real es siempre 
acerada, es decir, el tapial queda protegido, a veces 
también el ladrillo. Este sistema constructivo incorpora 
además las soluciones de ladrillo para huecos, puertas, 
ventanas, capialzados y otros elementos. Aúno los 
patologías de lo fábrica de ladrillo y de tapial.

*

El adobe real presenta normalmente una hilada de 
adobe y uno hilada de ladrillo, constituyendo uno fábrica de 
gran fortaleza, sin embargo, comúnmente se realizo con 
barro o barro con algo de cal, y es raro que esté hecho con 
col, en cuyo caso se resuelve la fábrica con ladrillo por 
entero. Con este tipo de fábrica se abarata y acelera lo 
ejecución de fábricas, hasta quedar totalmente 
completadas. Siempre queda revestido y nunca se hoce 
visto.



Fábrica de cuarcitas con verdugados de lodrillo

Esto tábrica o la que nos hemos referido onteriormente es 

de tipo m edievo l y poco común, ya que el resultado 

constructivo de los rollos de grovo de cuarcitas es muy 

lim itodo, y difícil de e jecuto r correctom ente. En todo coso, 

una vez construido es bastante resistente. Normolmente 

tiene tres hilodos horizontoles de ladrillo entre relleno y relleno 

de rollos.

Fábrico de esquistos con refuerzos de granito y ladrillo

Es porec ido ol onterior, pero en lugar de rollos de cuarcita 

está hecho con pizorro, se troto de otro versión de lo tapio 

reol en este coso con los célulos rellenos de momposterío de 

pizorro o esquistos.

Fábrico incierto

Se troto de lo fábrica que incluye diversos elementos sin 

formar ningún apare jo  o disposición especial, com binando 

diversos elementos de monero irregulor y heterogéneo. Así 

tiene trozos de lodrillo o lodrillos completos, piezos de piedro, 

adobes y tromos de tapial. Es bastante abundante, debido o 

que lo purezo constructivo relotivo o lo orquitecturo popular 

es un mito, y lo espontoneidod, improvisoción y circunston- 
ciolidod.



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros de división

4.2.2. Muros de división

Adobe con entramado de madera

Es lo solución más común hasta el siglo XVIII en la que fue 
sustituido por el ladrillo. El adobe no aporta la suficiente resistencia 
poro soluciones con poco espesor, por lo que tiene que ser 
reforzado con elementos resistentes de madera. Se usa el adobe 
por la rapidez con lo que puede ejecutarse la división. En todo caso 
las divisiones no son abundantes, ya que se emplean en algunos 
casos en cierres de escaleras y algunas otras en divisiones de 
alcobas, pero generalmente todos los divisiones se resuelven con 
muros de carga.

Panderete

El panderete como evolución de lo anterior yo se realizo con 
ladrillo formero, el de menor espesor. Esta solución ya es más 
habitual o partir del siglo XVIII, momento en el cual se implemento 
una serie de divisiones en la distribución tradicional de la vivienda, 
debido al surgimiento de nuevas necesidades domésticas.

Panderete con entramado de madera

Es el mismo anterior con refuerzos de modero. Se usa en 
tabiques o divisiones, o bien de gran altura o de considerable 
longitud.



ESTRUCTURAS VERTICALES / pilares y columnas

4.2.3. Pilares y columnas

En Coria ios galerías son un elemento común y casi todos los 
edificios los incluyen, ya sea en grandes dimensiones o en otros más 
modestas. Como mínimo cosi todos los viviendos tienen una solano 
o gran espacio obierto en fachado. Cuenta con un dintel de gran 
tamaño que suele ser uno viga de madero que se sostiene en 
pilares o columnos. A veces los galerías son de mayor tamaño u 
ocupan todo la fochodo del edificio, entonces se utilizan 
normalmente grandes columnas de piedra y dinteles de lo mismo.

Pies derechos de modera

Son lo solución más hobitual pero por desgracio y o causo de 
lo degradación de lo modero ho desoporecido. Se conservan 
en muy pocos cosos. Los pies derechos tienen normolmente un 
tomoño de ISxlScm o o veces provienen de vigos reutilizados. A 
menudo presentan entolles, yo seo en su porte inferior o superior.

Pilosfros

Los pilosfros normolmente están reolizodos con lodrillo que es lo 
solución más hobituol y económico. Generolmente están 
revestidos. Los pilosfros de ladrillo se utilizon mucho también poro lo 
ejecución de cubierta como pies de apoyo de rollizos o vigos.

Columnas

Los columnas se usan, tonto en los goleríos descritos como en 
opoyos de bóvedas en donde tombién obundon. En el coso de los 
galerías, normolmente están ejecutodos poro esos fines, en el coso 
de pies de bóvedo normolmente se están reutilizondo de otros 
construcciones anteriores. Los columnos son fundomentolmente 
de piedra de granito labrado y presenton lo estructuro clásico de 

baso, fuste y copitel.



BOVEDAS

5.1 Bóvedas

Las bóvedas son más escasas en Coria, las razones son por 

un lado económicas, debido a que las soluciones en base o 

forjados de m odero o orfesonodos son muchio más 

económicas. También podemos aducir ofras razones, fales 

como lo exigencia de uno cierta industrialización y de uno 

pericia no despreciable. Pero se trata en nuestra opinión de 

uno cuestión cultural. Es decir, en función de la formación o 

cultura popular de los constructores se tomaba una opción u 

otra. Las bóvedas son más numerosas en edificios singulares o 

importantes y no aparecen nunca o casi nunca en 

construcciones humildes. Aún así podemos descubrirlas en 

bastantes edificios destinados a vivienda. Otro problema que 

presenta la solución estructural áe bóveda es la presencia de 

fuertes movimientos del suelo en Coria a los que las bóvedas 

son particularmente sensibles. Esto hace que casi en todos los 

cosos se encuentren en planta bajo y sean muy raros en planta 

primera u otras plantos donde los movimientos diferidos son 
mucho más importantes.

Lo fabricación de la bóveda no dejo de ser compleja y exigir 

una mano de obra cualificado. En la mayoría de los cosos se 
ejecuta sin cimbra o con sólo unas guías, dejando o la pericia 
del oficial el encontrar exactamente la forma más adecuado. 

Como solución estructural presenta empujes sobre los 

poromenfos laterales que lo encuadran, con lo cual hoy que 

tomar ciertas precauciones, yo seo simplemente disponer 

muros de grosor suficiente y lo suficientemente corgodos en su 

porte superior, ya o través de contrafuertes o estribos. 

Normalmente son de medio pie y muy roros los de un pie, sólo 

aplicados en edificaciones especióles toles como naves de 

iglesia y otras parecidos.

Como siempre ocurre, presenfon los enjorjes rellenos de 

coscotes de lo obra, siendo este relleno fundamental, de caro 

o su funcionamiento estructural.

Se froto de una solución mucho más abundante o partir del 

siglo XVIII, siendo escaso en etapas anteriores y mucho más 

próximo a edificios con característicos peculiares. A partir de 

eso época se generolizo su uso en planto baja, viniendo a 

sustituir o los artesonodos, aunque sólo en esta planto. También 

aporta uno cierta importancia a los entrados y plantas bajas de 

los edificios o ios que do luminosidad y frescura.

Por antonomasia están revestidas, no presentándose nunca 

vistos, o en muy raros cosos y ligados a cuadras o estoncias 

secundarias, en el resto de los casos, son siempre revestidas 
normolmenfe con enfoscodo y enlucido.

Son muy interesantes los apoyos en los que en ocasiones se 

disponen piezas especiales, yo seo a trovés de decoraciones o 

elementos singulares.

El material usado más abundantem ente es el ladrillo, yo que 

presenta lo focilidod de disponerse con facilidad en obro. Esto 

no significa que no se usen otros materiales, toles como los 

esquistos en bóvedas de pequeño tamaño o de edificios 

medievales, o bien la piedra, que siempre queda ligada o 

edificios de gran importancia no encontrándose o sólo en 
cosos muy peculiores en edificios de vivienda.

Lo bóveda se uso tombién pora resolver estructuras 

secundarias, toles como los copiaizodos o los bóvedas de 
escalera.



BÓVEDAS / bóvedas de arista de ladrillo

5.1.1. Bóvedas de arista de ladrillo De arista oculta

De arista viva

Se trato del ejemplo más abundante, procedente de lo 

intersección de dos cañones de medio punto más o menos 

tendido. En estos bóvedas quedan muy patentes los oristos que 
están construidas de tormo especial ya que presentan 

peculiaridades estructurales acumulando gran porte de los 

tensiones. En general están ejecutadas con los enjorjes plonos, 

los nervios con ladrillo o espino de pez, contrapeados unos 

contra otros y los plementos que quedon entre las aristas con 

ladrillos inclinados contra los paramentos. En el cierre se 

disponen ladrillos ortogonales

Es un ejemplo más reciente, compuesto sin aristas 

manifiestas. Éstos tampoco se monitieston en lo construcción, 

presentando tan sólo el ecuentro de los paños. Los perfiles 

presentan menor elevación con un peralte más reducido y los 

orcos que conforman los paños más tendidos, realizándose 

con catenarias bastante tendidas. En algunos casos se alcanza 

uno ploneidad bastante destocoble. Son los bóvedos más 

delicodos y los que presentan más empuje. Además, su 

ejecución debe ser más cuidado debido o lo dificultad de 

mantenerla formo y cerrarlo bóveda.

y ^



BOVEDAS / bóvedas vaídas de ladrillos BÓVEDAS / bóvedas de cañón de ladrillo

5.1.2. Bóvedas vá idas de ladrillos 5.1.3. Bóvedas de cañón de ladrillo

Las bóvedas va ídas son escasas, por la d ificu ltad de su 

e jecución, y com o sabemos, se tra ta  de tramos de esfera 

que se ven interrumpidos por los param entos. Estas 

bóvedas son bastan te  seguras deb ido  a que presentan 

unas mejores características estructurales y constructivas 

repa rtiendo  las cargas por igual entre los param entos. Al 

presentar un m a rcado  pe ra lte  resultan ap tas pa ra  

soportar g randes cargas o sim plem ente com o una 

a trac tiva  solución estructural.

En el caso de que las dimensiones p redom inantes sean 

las del rec tángu lo  se ap lican, o bien cañones o bien 

bóvedas con lunetos, que pueden  ser bóvedas de arista 

con tramos mós o menos largos de bóvedas de cañón. 

Son m uy peculiares por la inc linación de las tniladas que 

son las que le dan  estab ilidad. N o rm a lm en te  son de 

directriz próxima al m ed io  punto.

1



BÓVEDAS / capialzados BOVEDAS / bóvedas de escalera

5.1.4. Capialzados

Los cap ia lzados son la solución paro  las bóvedas de los 

huecos de  fa c h a d o  o interiores. Estos huecos presentan 

uno solución exterior, uno m oche ta  poro disponer lo 

ca rp in te ría  y el resto del hueco  que no rm a lm en te  tiene los 

la te ra les aboc inados, se resuelve con cap ia lzado . Es uno 

p e q ueñ a  b ó ve d a  que  presenta un orco más a lto  y de 

m ayo r tam a ñ o  que  el otro.
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5.1 ;5. Bóvedas de escolera

Las escoleros que no son de m odero y que tienen 

suficiente desarrollo y no pueden ser apoyados sobre 

elementos de relleno, se resuelven por reglo genera l con 

una bóveda  de ladrillo. Estos bóvedas tienen lo figura de lo 

bóveda  de un a rbo tan te  en lo mayoría de los cosos y se 

corresponden con la ca tena ria  en los ejemplos más 

recientes. En otros anteriores son tramos de arco de m edio 

punto o más corrientem ente rebajados. Estos espacios se 

rellenan no rm alm ente de a lacenas o armarios, es decir, 

que salvo casos contados no se realizan poro quedarvistos.



5.1.6. Arcos

Los orcos son e lem en to s  fu nd o m en to le s  de lo 

construcción y muy importontes en cuolquier construcción, 

yo seo como apoyo de bóvedas, orcos de descorgo de 

fábricas poro evitor fallos de lo cimentoción, arcos de vanos 

de entrado o ventono y arcos paro com unicar espocios 

interiores.

Aunque en algunos cosos los hemos encontrado de 

odobe, fundom ento lm ente están ejecutodos en piedra y 

sobre todo en lodrillo. Los formas de los orcos son incontobles, 

desde el más popular de sector de círculo o bien de medio 

punto com ple to  o bien de orcos rebojodos, o aquellos que 

provienen de orcos de dos centros, de tres u otros. Los orcos 

de dintel no son más que orcos rectos, yo que su 

funcionam iento es exoctom ente igual.

Cuentan con medio pie, un pie, pie y medio o dos pies, 

según lo dimensión o luz del orco y lo cargo que sustenten. 

En ellos se usan ladrillos formeros, deb ido o lo fino de su canto 

se oplicon m ejoro los formos de los arcos. El oncho será el de 

los muros en los que se encuentron, norm alm ente de al 

menos un pie.



BÓVEDAS / cúpulas BÓVEDAS / de piedra

5.1.7. Cúpulas

Las cúpulas son nnuy raras y siempre ligadas a edificios 

especiales, tales como iglesias o partes muy significativas de 

edificios importantes. La solución más conocida es la 

hemiesfera sobre pechinas, realizada con ladrillo, casi 

siempre cuentan con linterna.

5.1.8. Las bóvedas de piedra

Las bóvedas de piedra se usan en lugares muy determ ina

dos de los edificios de vivienda, siendo muy raras. Se reducen 

únicamente a capialzados de puertas y ventanas de 

confería provenientes, en su mayoría, del siglo XV y algunos 

del siglo XVI. Las bóvedas de piedra se em plean en edificios 

de carác te r religioso.



5.2 Artesonados

Artesonado clásico

El a rtesonado  clásico es lo estructura horizontal 

p re d o m in a n te  en C oria , consta  de  los siguientes 

invariantes:

Soleras, apoyos de los vigas situados en los muros, que 

sirven de apoyo  o los vigas y quedan  encastrados en los 

muros, su función es servir de  rep lan teo  de obro y pora 

regularizar las cargas sobre los citados muros de fábrica y 

as iev ito rsobrecargos puntuales.

Vigas, éstos tienen uno luz superior a los tres metros; en 

caso de luces inferiores se usan cuartones. Lo escuadrías 

están en función de lo luz y se corresponden con el cuadro  

que hemos ad jun tado  anterio rm ente. G ene ra lm en te  se 

presentan medias vigas sobre los muros laterales que 

cierran la habitac ión, que sirven tam b ién  com o cierre 

lateral. En coso de luces pequeñas se usan cuartos, 

utilizándose otros hasta pie y cuarto  poro luces de unos 4.5 

ó 5m. No se em p lean  superiores, deb ido  a que yo la p lanta 

de los edificios está p repa rado  poro que los dimensiones 

de las crujías no superen este tam año. Las vigas forman los 

entrepaños del a rtesonado que son siempre regulares, de 

m ed idas constantes que se adop tan  o los descuadres. 

Estos entrepaños están entre los 2 o 2.8 m y se resuelven con 

cuartones.



Cuartones. En lo estructura secundaria  se utiliza 

normainnente el cuartón, alforjío o sesmo y oc tava , aunque 

tam b ién  se usan medias alforjíos y o veces terciados. Los 

cuartones se apoyan  sobre los vigas y crean vanos entre 

ellos de un pie o poco más. Siempre se presenta uno de 

cierre la te ra l que descansa contra el param ento . En los 

apoyos en los vigas apa recen  saetines o piezas que 

resuelven los truecos verticales entre correas, estos van 

encastrados en muescas que tienen los cuartones y casi 

siempre van  inclinados, poro diferenciarse de lo viga.

Sobre los cuartones se dispone el conjunto de juntas que 

se resuelve m ed ian te  cintas y saetinos. Los cintas son 

listoncillos de m ode ra  del mismo ancho  que los cuartones y 

con los bordes biselados que corren perpendicu lares a 

éstos y son continuos. Formando conjunto con ellos y 

h ac ie ndo  los artesones se encuen tran  los saetinos, 

listoncillos que  quedan  c lavados sobre los cuartones y que 

se encuen tran  a ing lete con los cintas. De esto formo se 

c rean  los cajas o artesas.

Sobre todo  el conjunto se dispone la tab la  que quedo 

pe rpend icu la r o las correas, genera lm en te  es de pu lgada, 

al igual que  el con junto de cintas y saetinos.

Para fijar las piezas o los cuartones y éstos o las vigas se 

utilizan clavos de hierro de distintos tam años que unifican y 

confirm an los piezas. Estos clavos son cuadrados con 

secc ión  n o rm a lm e n te  cu ad ran g u lo r, con cabezas  

p roceden tes del m achaqueo  de las mismas piezas.

La m odero que casi siempre se uso es lo de castaño, con 

lo que se resuelven todos los elementos. Esta m ade ra  es 

fác ilm ente trobo job le  y se presta bien o la labro de los 

enta lladuras y al corte al hilo, p redom inante  en estos 

trabajos.

Para su uso el castaño se opeo, hab iéndo lo  co rtado  en 

prim avera, al menos duran te un año y sólo entonces se 

trocea. Se trato de un ap rovecham ien to  integral; los 

costeros se usan poro los cubiertas a salto de rota.



ARTESONADOS /c lásico

Los m étodos de desm onta je  y reposición deben  incluir 

la num erac ión  de las piezas pa ra  vo lve r a situarlas en su 

posición original. En cua lqu ie r caso son m uy efectivas las 

sustituciones de  piezas con la misma m adera .

Sobre los artesonodos se dispone la a lca tifa  o c a p a  de 

barro con a lgo  de cal, que sirve com o c a p a  de repa rto  de 

esfuerzos, a is lam iento térm ico y acústico y p ro tec to r de la 

m ade ra  y, sobre esto, el suelo.

M r



A R T E S O N A D O S  / de saetines fingidos

5.2.2. A rtesonado  de  saetines fingidos

Es el a rtesonado  en el cuol se sustituyen los soetinos por 

uno m uesca en los cuortones y sólo se disponen cintas, 

ex ige que  los cuartones presenten uno muesco por donde 

discurren los cintas. Esto solución es m uy hob ituo l o portir 

d e  principios del siglo XVIII y es uno simplificoción de 

soluciones onteriores.

A R T E S O N A D O S  / de tob lo  roso

5.2.3. A rtesonodo de tob lo  roso

El ortesonodo de tob lo  roso evito  el uso de cintos y 

soetinos y se boso en el em p leo  de toblos o tope, que 

no rm o lm ente  o están troslopodos o m ochihem brodos.

Es uno solución del siglo XIX, ounque tom b ién se uso o 

finóles del siglo XVIII, es uno simplificoción más del m ode lo  

clásico.



ARTESONADOS /d e  cuartones ARTESONADOS /d e  rollizos

5.2.4. A rtesonado de cuartones

El a rtesonado de cuartones se usa sobre p lantas bajas. 

Se tra ta  de sustituir la c a p a  de  cintas, saetines y cuartones 

por g randes cuartones o tercias de nnadero que quedan  

unidos entre sí y dispuestos sobre los vigas. De esta tormo 

se consiguen soluciones m uy resistentes y táciles de 

construir. Se tra to  de uno solución de ca rác te r m ed ieva l.

5.2.5. A rtesonado de rollizos

En este tipo de artesonodos se usan rollizos en lugar de 

cuartones, esto supone uno simplificación y ev ita  el uso de 

carpinteros. Sin em bargo , y curiosam ente, se siguen 

disponiendo ol menos cintas sobre los rollizos. Es uno 

solución de ca rác te r popular.

 ̂ ✓ V



CUBIERTAS

La solución p redom inon te  en Coria, donde  el rég im en 

p luviom ètrico es consideroble, es lo disposición de 

cubiertas de tejo curvo á rabe. Estos tejos exigen lo 

presencio de un tab le ro  de opoyo  que se sostiene sobre 

uno estructura inferior. Los estructuras pueden  ser de 

m uchos tipos p e ro  n o rm a lm e n te  p re sen to n  uno 

pend ien te  constonte de  un 20 o un 30% y en m uy pocos 

cosos es inferior, y o m enudo  superior, en cosos de 

resolución de portes especiales.

Los estructuros son casi siempre de  m adero , ounque  en 

m uy pocos cosos se opoyon  sobre bóvedas u otro tipo de 

estructuras de  fábrico. Lo m odero  más com únm en te  

usado es la de pino. Y se vue lve  a presentar la estructuro 

inferior con crujías de  luz reduc ido  que hoce  innecesarios 

los formas y puede  resolverse con rollizos o estructuros de 

uno solo lineo ac tiva .

Lo fo rm a de co locac ión  de  lo tejo, puesto que porte  de 

e lem en tos  sem iindustrilizodos ya  desde an taño , es 

cons tan tem en te  iguol. Con lo mismo piezo se resuelven 

las partes expuestas cobijas y los partes por los que  corre el 

oguo, cañóles. Los cono les son perpend icu lo res o los 

oleros y de  unas dimensiones comunes. Las cubiertos 

no rm a lm en te  son o la molinera, o o un aguo  y en olgunos 

cosos o dos oguos, p resentándose limotesos en el coso de 

que hoyo esquines en las fachados, o bien limohoyos, en 

el coso de que se presenten rincones a resolver.

Lo presencio de te jados o tres o cuo tro  oguos es extro- 

ordinorio y sólo reservado o e lem entos circunstancia les o 

edificios singulores.

Por lo común, los cubiertos tienen uno estructuro básico 

que co rgo  en los muros com puesto  por grondes rollizos 

que o veces presenton piezas oún mayores com o 

limotesos o oguilones de rigidización de esquinos. Sobre 

esta prim era estructuro se disponen los correas o unos 50 

cm. de seporoción, m ientras que  lo disposición de rollizos 

en el primer coso está en torno o los dos metros o oigo 

menos. Sobre los correas se dispone el en tob lodo  o lo 

solución que soporta lo tejo, que  puede  ser de otro tipo 

com o cañizo, m odroño o costeros dispuestos o solto de 

roto.
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CUBIERTAS / de rollizos y entablado CUBIERTAS / de rollizos y cañizo/de rollizos, costerosy teja vana

5.3.1. Cubiertas de rollizos y en tab lado 5.3.2. Cub ie rta  de rollizos y cañizo

Es lo nnás hab itua l, constitu ida por rollizos y tab la  de ripio 

c la va d a  sobre los nnismos a tope. Los rollizos son troncos de 

á rbo l descortezados, por lo que su uso es fácil y 

econónnico, aunque  o veces esto técn ica  se oconnpaña 

del escaso tiennpo de opeo  y el uso de nnadero ve rde  que 

fac ilito  e n o rm e m e n te  el desa rro llo  d e  po to log ias  

re lac ionadas con insectos xilófagos. En los cosos comunes 

se usa poro el en tab lado  cua lqu ie r tipo de tab la  

p roceden te  de lo obro. En ejemplos más avanzados se 

dispone la tab la  de m ane ra  más regu la r y en cosos 

recientes las tab las están con una porte  sobrepuesta 

sobre otra, poro asi reve la r los goteras en el caso de que 

apa rec ie ran .

A veces se utiliza cañizo, en lugar de en tab lado . El cañizo 

por su abundanc ia  en las riberas del río es un e lem ento  de 

fácil uso y disposición y m uy resistente an te  cua lqu ie r 

agen te .

5.3.3. Cubiertas de rollizos, costeros y tejo vano

El uso de costeros es un ab a ra tam ien to  no tab le  de la 

solución. Los costeros p rovienen del co rte del tronco de 

m odero  paro  ob tene r vigas, cuartones o tablas, las partes 

que sobran del tronco, con una pa rte  de la sección curvo 

se ap ro vechan  pa ra  la cub ie rta . Se d istancian lo 

necesario poro ap o ya r los tejas, de jando  huecos, lo que 

se denom ina  a salto de roto. La tejo q ueda  vista desde el 

bajo, cub ierta, y por ello se denom ina  te ja  vana.
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CUBIERTAS / de rollizos y vigas redondas CUBIERTAS / de rollizos y vigas de escuadría

5.3.4. Cubiertas de rollizos y vigas redondas

La solución nnós hab itua l es que  la estructura principal esté 

rea lizada con vigas redondas. Su uso im plica lo presencia 

de luces superiores a los 2.5 m lo cua l es hab itua l. Se tra to  

de troncos descortezados que casi siempre son de pino.

5.3.5. Cubiertas de rollizos y vigas de escuadría

Estos cubiertas provienen de la reutilización de vigas de los 

artesonodos de las p lantas inferiores. En las descripciones 

de  obras que hemos conservado, no rm a lm ente  se 

describe en los condiciones de la obra que toda  lo 

m ade ro  vie jo del edificio se utilizará en lo cubierta.



CUBIERTAS /con fornnas

5.3.6. Cub iertas con formas

Tijeras. Es la estructura más tiab itua l, con fo rm ada  por 

dos tirantes cruzados en su pa rte  superior y de jando  uno 

horquilla paro  la hilera y un tiran te en la pa rte  inferior que  a 

m enudo  se tro to de un nudillo.

A pa r y nudillo. Esta solución no a p a re c e  o m enudo  y 

constituye una opc ión económ ica  de estructura de 

cub ie rta . Se realiza la estructura con los mismos pares de lo 

cub ie rta  separados unos 50 cm. Exige uno m ano  de obra 

cua lificado .

Cerchas: Los cerchas son soluciones p roven ientes del 

uso del cuchillo español o caste llano  p rinc ipa lm en te  y se 

usan en el caso de luces considerables, a partir d e  5 m. 

Exigen un nivel de industrialización no tab le  po ra  la 

e jecuc ión de piezas de escuadría  y espec ia lm en te  de  las 

piezas de hierro en los refuerzo y tornillos y posadores.



MORTEROS / acerado

6.1. Morteros

Los morteros son ap licac iones que usan lo col com o 

ag lom e ran te  y áridos de diversos tipos, en lo m ayoría  de 

los casos a rena  de río cuyo  dosificación y co lor será muy 

im p o rta n te  en los p ro p ie d a d e s  de l re ves tim ien to  

resultante. El tiecho  de p resentar áridos la vue lve  más 

versátil y fácil de  ap lica rsob re  los soportes.

6.1.1 .A ce rad o

Es un tra tam ien to  básico de los revestim ientos que in tenta 

tio ce r lo más p lanas posibles las caros vistas de los muros. 

Se em p lea  no rm a lm en te  en fábricas de tap ia l o ad o b e  y 

consiste en la ap licac ión  de uno sola copa  de mortero 

que se refuerza en fresco con col pora  o frecer una 

superficie dura, regu la r e im pe rm eab le  o los aguas. Suele 

se rde  co lo r pa rdo  y p resentar una fuerte resistencia.

«
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MORTEROS /enfoscado

6.1.2. Enfoscado

Ap licac ión  que va  a q ueda rs ituoda  bajo  el revoco o en 

en luc ido y sobre el jaha rrado . Debe estar pe rfec tam en te  

m aestreado  y q ueda r d e b id am en te  p lano y vertical. Para 

ello se usan maestras que  queda rán  pe rfec tam en te  

planas, a lineadas y verticales. Esto ta rea  hoy en día se 

e jecu ta  con dificultad, siendo uno cuestión de insistir. 

No rm a lm ente  presenta uno a reno  fino aunque  con 

a c a b a d o  irregular, poro que la c a p a  de rem a te  agarre  

con facilidad. A  veces quedo  visto com o última capa , 

aunque  conservando el a c a b a d o  rugoso.

Enfoscado pétreo

Es una clase de revestimiento típico del siglo XVI y anteriores 

que aprovecha las caras vistas de la piedra para dejarla al 

natural y las rodea de capas de enfoscado muy amplia. Es 

como un enfoscado corrido del que sobresalen las coros de 

piedra. Es uno técnica de compleja realización, yo que exige 

el perfecto acerado o coreado de los coros vistas de los 

muros. Se em plea uno col morena o dolomitica procurando 

un color dorado que forma un conjunto espectacular con el 

cromatismo de los diversas piedras utilizadas.



MORTEROS / Jaharrado MORTEROS / revoco

6.1.3. Jaharrado

Es la capo  de preparación del soporte y se realizo con 

areno de m ediano espesor y col morena, no siendo 

necesario lo col b lanco, norm alm ente presenta uno 

dosificación 1 /3. Sobre el mismo se suelen ap licar las primeras 

foses de ploneidod, realizando lo cargo necesario poro 

conseguir uno primera p loneidod del soporte. Es lo porte del 

revestim iento que exige un mayor secado y fraguado.

6.1.4. Revoco

Es el revestimiento por ontonomosio, el más obundante. 

Los dosificaciones van de 1 /2 o 1 /3. A veces son de uno solo 

aplicación, otros incluyen varios capas. Sobre lo superficie se 

suelen realizar diversos tipos de ocobodo u operaciones 

diversas, así el revoco o lo tirolesa ( que realizado con col no 

abundo en Coria), el revoco o la martillina obtenido por 

obujardodo del paramento, a lo rasqueta todos ellos 

obtenidos con un tratam iento superficial cuando la solución 

está cosí ultimada. En cuanto a los texturas se pueden 

obtener resultados motes o brillantes, según se aplique lo 

llono ensabanado o lo liona duro y repetidos veces. A veces 

se uso yeso para conseguir acabados alabastrinos. También 

se realizan apomazados repasando con piedra pómez.

\



M ORTEROS /estucado

6.1.5. Estucado

El estucado es el revestim iento que moyor complejidod 

presenta e implico uno mono de obro especiolizodo. En 

resumen, se troto de un revoco cuyo copo exterior se cubre 

de polvo de mármol y se oprieto y pule de tal m anera que se 

ob tiene uno superficie semejante o lo de lo piedro de 

mármol. Poro ello se uson diversos técnicos toles como el 

p lonchodo  en co liente o el pulido con piedra de cuarcita 

uno vez froguodo. No es muy abundan te  en viviendas, pero 

o veces se realizo en piezos o portes singulores de los 

edificios. Suele abunda r el mormorizodo, que imita los vetos 

del m inerol de mármol a través de lo disposición de polvos de 

otros colores ol de la base. Tiene que quedar con tacto frío.



MORTEROS / falsa cantería MORTEROS / esgrafiado

En la Falsa can te ría  se usa po lvo de granito nnachiaco- 

do de diversa gronulonnetría, y una vez e jecu tado  el 

revoco  nnuy liso se ap lico  uno brochio con aguo  que 

des tiace  porte  del nnortero y t ia c e  q ueda r vista lo arena, 

apa rec iendo  conno nnuy sem ejan te o lo p iedra  natural. Se 

utiliza paro  gene ro rm o ld u rasde  dimensión notab le.

El esgrafiado es uno ap licac ión  com puesta  por dos 

copos, lo base de revoco  o lo falso can te ría  y lo superior 

de revoco b lanco  fino. Se raspo o p repa ro  con plantillas 

con dibujos que se van  rep itiendo hac iendo  cenefas o 

líneas. Produce unos notobles efectos decorativos que 

son m uy característicos.

f i l i l í
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LA  C A L

Enlucido. Es lo última aplicación de los revestimientos 
interiores para iluminar y digniticor los estancias. Pora ello 

se usa crema de cal puro, que sólo en algunos cosos 
incluye un árido muy fino. Tiene que estar muy bien 
planchado y totalmente liso.

Enjalbegado. Es la aplicación de uno veladura de col 
para proteger las partes vistas de fábricas o las que no se 
hoce otra protección. Es una pátina que protege del 
aguo y de los agentes exteriores del clima.

Encalado. Es la protección más tradicional, y supone lo 
superposición de diversos enjalbegados hasta obtener 

una capa de espesor considerable con uno textura 
especialmente interesante. Corresponde a una de los 

labores tradicionales de los contextos históricos, yo que se 

solía ejecutar todos los veranos, se realizaba con cal 
apagada, obteníendose un color blanco puro, que a 

veces se adicionaba de colorantes de diversos tipos.

r



Las cubiertas tienen como misión proteger los edificios 

evitando lo entrada de aguas. Generalmente estón 
realizados con tejo curvo árabe y en muy pocos cosos con 
otros materiales. La tejo se dispone perpendicular o los 
aleros y con las mismas piezas se resuelven todos los 

encuentros y elementos diversos que incluye, toles como 

limatesos, limahoyos, encuentros y bordes.
Contienen los ondoriles o superficies macizadas con 

dob le  te ja  poro pode r posar poro rea liza r el 
mantenimiento. Normalmente se cogen una de codo 
cinco canales con mortero pobre de col y borro o de col y 
areno con uno proporción de 1/4. Con esto solución se 
permite las dilataciones o movimientos de lo cubierta 
frente a la estructura. Pero también suele ocurrir que los 
tejos libres se acaben movidas o desplazados, por el 
viento, fuertes lluvias o animales.

Los c u b ie rta s  e x ig en  lo re a liz a c ió n  de un 
mantenimiento continuado que debe repetirse cada año 

y que es garantía fundamental de su estado y de evitar 
graves patologías ol edificio. Es el llameado retejo, que 
incluye lo limpieza de los hierbas que suelen crecer con 
abundancia. Otra profilaxis es incluir fibroosfolto o 
fibrocemento bajo lo tejo que asegure la imposibilidad de 
que pase aguo hacia el interior.



TEJA CURVA / PIZARRA / REVESTIDO

Cubiertas de teja curva. Son, como tiemos, dichio las 
más abundantes, en casi un 98% de los casos. Es muy 
importante recalcar la solucián de la teja curvo árabe y 
diferenciarla de otro tipo de tejos industriales que se usan 
en nuestros días y cuyo aspecto difiere enormemente y no 

posibilita lo ejecución o disposición de aleros. Igualmente 
podemos hiablor de tejas de otros materiales mucho más 
pesados y con una geom etría  y form alizac ión 
generalmente muy diferente a lo de lo tejo curva árabe. 
Otra peculiaridad es lo riqueza de las formas de los tejados 

que presentan partes curvas o con ángulos pronunciados, 
mientras que con las tejos industriales todos los soluciones 
son planos y es difícil ejecutar cambios o adoptaciones.

Cubiertas de pizarra. Son muy escasos y raros y sólo 

aparecen en cosos muy específicos.

i

Cubiertos de revestido. Se trota de revestimientos de 
morteros de col pora impermeabilizar partes salientes de 
los construcciones, toles como chimeneas, aibardillos u 
otros.



ALEROS

Son lo bordes de los tejados y aparecen resueltos de las 
formas más variados, desde lo teja directamente 
dispuesta en el alero sin tomar con mortero, o lo tejo con 
emboquillado o aquella que incluye uno o varias copas 
de tejos vueltas bajo el borde, prolongando así el volado 

de la cubierta. Esto separación del borde del tejado frente 
al paño del muro, es el objeto principal del alero, ol alejar 
las oguos de lo fachada. También aparecen aleros de 
pizarra o de modero, en estos cosos con tabla sencilla, 
rollizos y tabla, o bien tramos de artesonado. Estos son 
peculiaridad de Coria y aparecen en bastantes viviendas 
suponiendo uno solución con un vuelo considerable.



CORNISAS

Corresponden o lo coronoción de los nnuros, y en el siglo 
XVIII obedecen ol desorrollo de grondes órdenes 
arquitectónicas. Se reolizon generalmente con fábrico y 

revoco, muchos veces con falso cantería y sólo en roros 

cosos con piedro. A veces los esquinóles son de piedro y el 
resto de revoco. Llegan o ser muy complejos y o otroer 
sobre sí decorociones de color, mormorizodo u otros 
efectos. Sobre los cornisas se recibe lo tejo o veces con 

olero de pizorro y generolmente con emboquillado.

ALBARDILLAS

Son lo solución de muros exteriores que quedon 
desprotegidos en su porte superior, topios de huertos o 
jordines. Se reolizon medionte dos lodrillos inclinodos, 
protegidos con un cordón de tejos, sobre alero de ladrillo. 
A veces también se reolizon como lomo de burro con 
revestimiento de mortero de col pulido poro echar los 
oguos fuero del muro.



ALFEIZARES

Se realizan mediante baldosas de borro que se proyec

tan un poco hacia fuero del muro.

*1
1

ti

^ 1

. . .  .

1 ....

1

>• 1

l

t

;  r
4 : l



Es el uso de piezos de granito pora resolver partes 
innportantes de la construcción de viviendas. Así, aparte de 
los casos que usan cantería de granito en toda lo fachado, 
se uso en puertas, ventanos, esquinazos y molduras. Lo 
cantería o granito es normalmente un material de 
importación, como hemos visto. Aunque también se 
produce el acarreo de piezas antiguos, que en Coria son 
muy abundantes. El granito pora los cosos que incluyen 
tallos es de grano fino, y para el resto se usa piedra franco 
de grano medio o grueso. El granito s'e labraba a cincel y se 
le daban acabados superficiales que solían incluir lo 
escoda y en raros ocasiones la bujarda. Incluye muchos 
motivos decorativos, debido a lo facilidad de labrar la 
piedra fresca, a pesar de lo cual hay que tener mucha 
habilidad por su granulosidad. Se usa en grandes piezas y se 
tomo a la fábrica con mortero de cal en lo proporción de 
1/3 y normalmente queda revestido de pátinas. Éstos 
pueden ir desde el enjalbegado o blanqueado hasta los 
pátinas químicas realizados con productos naturales. Los 
afecciones del granito como material ya han sido descritas 
y se corresponden con las relacionadas con fenómenos 
internos y con los de agresión externa. En el caso de piezas 
pueden verse afectadas por grietas o fisuras cuya 
reso luc ión  es co m p le ja . Tam b ién  les a fe c ta n  
deformaciones de lo fábrica, tales como pérdidas de 
plomo o desnivelaciones, cuya solución es también 
compleja. Se trato, en todo coso, de un material muy 
resistente que soporta con facilidad las cargas que le 
suponen las inclemencias y agresiones del exterior. En 
algunos casos implica el conocimiento de la montea o arte 
de labrar y colocar lo piedra que exigía mano de obra 

especializado.



DINTELES ARCOS

Los dinteles son grandes piezas paro resolver lo parte 
superior de los huecos, a veces se encuentran piezas de 
dimensiones considerables. Exigen la presencia de un arco 
de descargo o de uno piedra de descargo, yo que de otro 
tormo tienden o partirse, puesto que es un material débil. Lo 
dimensión es variable, pero tonto el tomoño del hueco como 
el ancho del dintel vienen tijodos en pies. A veces los dinteles 
incluyen motivos decorativos, tales como inscripciones o 
molduras.

De los orcos se presenta gran variedad. Están basados en 
el empleo de piezos odovelodos, por lo que en principio son 
soluciones más económicas que los dinteles yo que se 
pueden tobricor a partir de piezas más pequeñas. En unos 
cosos son de sección compuesta que incluye molduros 
corridas en su porte exterior y en otros lisos. A veces incluyen 
repisos ol final de lo jambos y otros veces son corridos. 
También voríon mucho los formas, desde los arcos de medio 
punto, posando por los orcos apuntados, y los rebojodos, 
dándose también los corponeles. Están relocionodos con los 
diversas épocos en los que se construyeron orcos góticos, 
orcos renacentistas etc. El funcionamiento de estos orcos no 
se ve doñodo sin los laterales o jombos y los riñones se 
mantienen en su lugar. A veces aparecen orcos adintelados, 
e incluso arcos de medio punto que luego han sido tollodos 
poro odaptorlos o orcos adintelados.



JAM BAS VENTANAS

Las jambas resuelven el paño lateral de los huecos y 
suelen ser del mismo tamaño que el dintel, con el que o 
veces forman conjunto. Presentan lo mocheta pora lo 
carpintería en su porte interior. A veces son de una pieza y 
otras de varios. Se utilizan en muchos casos poro reforzar los 
loteroles de las puertas o portones que luego se resuelven 
con arcos de ladrillo.

Los ventanas presentan ejemplos de resolución por 
completo con confería, yo seo desde los tempranos 
ejemplos del siglo XV o anteriores, con ventanos geminados 
y ventanos de orcos conopioles, hasta los más avanzados 
del siglo XVIII con todo el contorno de cantería, incluyendo 
dintel, alféizar y jambos. En general, se toman estos 
soluciones cuando se trota de elementos representativos de 
la solución arquitectónica. A veces presentan molduras o 
alféizares labrados que les otorgan un interés mucho mayor.
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ESQUINAZOS / COLUMNAS

Columnas. Como vimos, 
muy usados en los galerías, 
los columnas se labran según 
lo cultura de codo momento 
histórico. Casi siempre 
disponen de basa, tuste y 
capitel. Los modelos más 
abundantes son los góticos 
del siglo XV, que aparecen 
diseminados por toda lo 
c iudad procedentes de 
antiguos conjuntos perdidos 
de manera irremediable y 
sólo algunos se conservan in 
situ.

■ Esquinazos. Es lo más 
utilizada de las artes de 
cantería, y aparece en casi 
todos los edificios, yo esté 
manifiesta u oculta. Consiste 
en codenofes de sillares que 
se van contrapeando y 
s u p e rp o n ie n d o  en los 
esquinazos o los que otorgan 
una gran rigidez.
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ESCALERAS

Escaleras. Los escaleras de cantería se don en edificios de 
importancia, pero no son raros. A menudo lisas, también hoy 
escalones con una moldura en su porte superior y otros con 
cojeados similares o los apilastrados.



Lo carpintería es la solución pora el cierre de los hiuecos. Los 
distintos modelos que se usan, según lo distintas épocos, 
tienen uno inercio consideroble preservándose los soluciones 
o lo largo de los siglos. Lo modero utilizado es por lo general 
costoño, ounque también existen ventanas de pino, éstas son 
menos frecuentes. El costoño con una mayor resistencia o los 
agentes xilófogos y menos afectado por lo fotodegradoción 
montiene su aspecto por épocos muctno más largos, 
tiobléndose conservodo elementos centenarios. El pino 
odemós, tiene una degrodoción diferenciol, degradándose 
la albura con mucha mayor rapidez que el duramen, y los 
vetos cloras que los oscuras, mientras que el castaño con su 
fibra fino y entrelozoda es mucho más resistente.

n
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Los modelos más representotivos se basan en el uso de 
armaduro y entablado, o bien en el de armadura biseloda y 
cuarterones, éstos suelen ser en diamante sin molduras. Son 
carpinterías muy resistentes. En muchos cosos no existen 
lunas, implementóndose portolunos de cristal ol exterior en 
épocas posteriores, y en otros aparecen postiguillos. Es 
conocido que, incluso en el siglo XIX, el uso del vidrio era muy 
reducido y paro tener luz ero necesario tener frío o color.
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PORTONES PUERTAS / VENTANAS

Portones. Se usan en el coso de grondes huecos. 
Necesiton uno ormoduro reforzodo o de gron impor

toncio.

Puertos. Normolmente 
de dos hojos, aparecen 
ejemplos de uno hoja. Los 
pue rtos  in te rio res  son 
tombién voriobles, obun- 

dondo los de dos hojos.

Ventanos. Los ventonos, 
salvo en el coso de que 
seon de tom oño  muy 
reducido, son de dos hojos y 
normolmente con postigos.



B ALC O N ER A S BALAU STRADAS

Las balconeras presentan el mismo diseño que los 
puertas.

n

Los boloustrodos son macizos, cerrados completa
mente con tablas u opocos, y con bolustres. Éstos son 

recortados de toblo con tormo de balaustre clásico con el 
corte de las dos coros, con lo inclinación del rodapié.



ESCALERAS MAMPERLANES

Es una solución habitual realizar lo escolero toda de 

modero, con unos zancas de base sobre las que se clavo 
lo tormación de los peldaños y sobre las mismas pisos y 
tabicas.

Son piezas de modero dura que se disponen en la 
esquina viva de los escalones, en los soluciones de 
embaldosado de ladrillos.



CERRAJERÍA

REJAS BARANDAS

Las rejos son de tipo carcelero en la mayoría de los casos, 
preservados de los siglos XVI y XVII, se compone de 
cuadradillos verticales en los que se encajan llaves 
horizontales con orificios para pasar por los verticales. A 
partir del siglo XVlll se usan otras decoraciones que incluyen 
flores de pletinas. Y durante el siglo XIX, con la industria
lización, ya se usan barrotes redondos y flores y elementos 
de fundición, pasándose a otros diseños diversos.

Las barandas metálicas se realizan con pletina y 
barrotes redondos. En los balcones se presenten diseños 
de todos los tipos, incluyendo planos completos de 
pletinas.



Cerrojos. Se usan pora cerrar unas puertas contra otros o 
contra los marcos, y presentan los más variados diseños.

Llaveros y llaves. Son elementos de cerrajería que se 
emplean en las cerraduras.



CERRAJERÍA

ESES / FALLEBAS

Eses. Sirven para sostener las repisas de los balcones.

Fallebas. Se usan pora asegurar las puertas o los marcos 

cuando quedan cerradas en piezas de dos hojas.

GOZNES

Goznes. Los goznes antiguos tienen alcayata y 

cáncamo. Lo alcayota suele ir recibida en los muros, 

marcos o soportes y el cáncamo en las piezas abotibles.
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SOLADOS

CERÁMICOS

Los solados cerám icos son los más económicos y 

presentan baldosas de muchos tipos. Se disponen sobre 

capas de argam asa pobres en cal y con juntas de mortero 

de cal. Los patologías más frecuentes son los provenientes 

del desgaste de los baldosa o de su rotura. Las reparaciones 

son muy complejas, soliendo ocudirse a lo sustitución de 

piezas en mol estado. Lo reolizoción de éstas es muy sencilla, 

por lo que es muy tócil ac tuar por sustitución. En el caso de 

realizar desmontados, siempre se pueden numerar los 

baldosas y reponerlas o su lugar original, hab iendo sustituido 

las que se encuentren en mol estado. Los solados presentan 

diversos diseños entre los que pueden enumerarse:

Baldosas cuadradas alternadas Baldosas cuadradas e hiladas de ladrillos

i r

Baldosas cuadradas en damero Ladrillos en tabla y soga Baldosas cuadrados olfernodos



PÉTREOS / enrollado basto PETREOS / enrollado fino, guijarrado

Solados pétreos. Los solados pétreos son más raros y suelen 

incluir la presencia de materiales importados, ya que la 

piedra, y aún menos la piedra para solar, es muy rara en el 

entorno de Coria. Son rocas bastante resistentes y que 

no rm a lm en te  se ven a fec tadas  por efectos de la 

transferencia de aguas que provienen de la cimentación, 

por lo que resuelto este problema suelen dar muy buen 

resultado. La fabricación de las piezas es compleja, salvo 

aquellos casos en los que se em plean las piedras tal y como 

vienen de la naturaleza. Así los enrollados son una solución 

bastante abundante.

Enrollado basto. Se utilizan bolos de grava, no muy 

cuidados, y la ejecución es irregular, se usan en cuadras y 

partes no frecuentadas; en caso de ejecutarse en zonas de 

rec ib iro  pública, su ejecución es mucho m óscuidada.

Enrollado fino, guijarrado. Son una solución del siglo XV 

que se sigue usando después como técnica vernácula pero 

que es poco habitual. Presenta diseños de flores, estrellas y 

elementos geométricos de una elaboración parec ida al 

mosaico. Se realiza con piezas o guijarros alargados que se 

insertan profundamente en matrices calizas o terrosas.



PÉTREOS / baldosas de granito / mixtos de granito y pizarra PÉTREOS / mármol / mixtos de mármol y pizarra

Baldosas de granito. Son piezas de granito de menor 

tam año, norm alm ente cuadradas, más manejables y que se 

realizan de m anera más fácil, se uso genera lm ente granito 

de grano fino con colores grises o verdosos. Como material 

im portado su presencia es muy reducida, quedando 

lim itado o edificios o viviendas de gran importancia.

Mixtos de granito, y pizarra. Aúnan piezas de granito y 

pizarra.

Mármol. M ateria l raro, apa rece  muy pocos veces y se 

e laboro  en baldosas pequeñas que sólo se presentan en 

edificios de gran importancia.

Mixtos de mármol y pizarra. Combinan ambos materiales.

/



M AMPOSTERÍA DE ESQUISTOS

Muros de piedra

Mamposterío de Esquistos

A menos que se trote de esquistos cuorcíticos, no es muy 

recom endob le que queden expuestos o lo intemperie ni o 

los hiumedodes ascendentes a los que son particu larm ente 

sensibles. En cosí todos ios cosos son recubiertas con uno 

sensible capo  de col que las protege de lo lluvia. En coso de 

q ued a r expuestas sutren una deg radac ió n  qu ím ica 

re lac ionado con la disolución de soles ácidos que disuelven 

los uniones químicas metomórticas vo lviendo o tormorse 

arcillas. Estos procesos, que a veces se producen de tormo 

críptica, degeneran lo resistencia de los muros y ace le ran  su 

d eg rad ac ió n  al a um en ta r pous ib lem ente  su índ ice 

hiigroscópico. Estos fenómenos crípticos producen los 

desprendim ientos de grandes volúmenes de fábrica y de los 

revestimientos. Otro pato log ía tiobituol es lo presencia de 

deslizamientos más o menos importontes, deb ido o la 

p loneidod de los caros de los esquistos, a su exfoliobilidod y 

a su falto de odfierencio con los morteros.

Com o profilaxis, es fundom enta l vigilar el estado de los 

revestimientos e impedir lo en trada de aguas de lluvia. 

También es básico po lio ro  elim inarla fium edod ascendente 

proveniente del suelo, tam bién es muy necesario revisar el 

estado de lo instalación de saneam iento, tan to  la interior de 

lo viv ienda com o lo exterior pública. Poro ello en general 

serecom iendonon los siguientes remedios:

1.- El más efec tivo , co rta r el muro e in troducir 

impermeabilizantes por bofoches, el materia l mejor es lo 

lám ina de plomo, aunque se puede resolver con lám ina de 

PVC. Es un m étodo bastonte destructivo y con ciertos riesgos 

estructurales que exige una cuidadoso realización y el uso 

de técnicas avanzadas. Pero es definitivo.

2.- Existen varios métodos paliativos, entre los que se 

encuentran los oculfontes que consisten en realizar uno 

cám aro ventilodo y permitir el trasiego de hum edad.

3.- Otro método paliativo es lo disposición de zanjas de 

drenaje de gravo o con conductos drenantes bajo los 

solados que absorben porte de lo hum edad  junto o los 

muros.

4.- Disposición de solados y revestimientos porosos que 

perm itan la evoporoción del aguo.

5.- Métodos especiales, suelen ser coros y complejos, 

destocan la ósmosis-fóresis y la electro ósmosis fóresis, que se 

basan en los cualidades físicas y químicas del fenóm eno 

higroscópico a lte rando las característicos d ie léctrica y 

fom entando así lo m igración de los oguos hac ia  la parte 

inferior del muro, exigiendo lo instalación de electrodos. O 

bien, modificando los característicos quím icas m ed ian te  lo 

inmersión en sales que taponan o modifican el tam año  de 

poro de los capilares. Los soluciones osmóticas consisten en 

lo disposición de sifones que absorben la hum edad  y la 

canalizan al exterior.

6 .- Cosos que nunca deben hacerse respecto a los 

humedades.

Hacer revestim ientos de m ortero de cem entos o 

a licatados en fachados o interiores.

Disponer soleros de hormigón o suelos sobre com o de 

cem ento  o con juntas de cem ento, o con piezas que utilicen 
piedra ortificial con base de cem ento.

Disponer soleras de cem ento  en el pav im en tado  público

Aplicar pinturas plásticos o revestim ientos plásticos en el 
interior.

Todos estas cosos ag rava rán  los hum edades.



M AM PO STERIA DE GRANITOS

M am postería  de granitos

Los pato log ías de estos muros están ligadas por un lado al 

“pudrim ien to” de la p iedra por su exposición al medio 

am b ien te  que consiste en reacciones dentéricas de 

cantera, son reacciones minerales difícilmente controlables 

pero que a fec tan  de m anera  escasa.

Las pato logías exógenas son más graves y en todos los 

casos están re lacionadas con el agua  y sus contenidos 

ácidos. El granito es una p iedra bastante porosa y lo es más 

cuan to  más de te rio rada está, por lo que se suelen producir 

fenóm enos crónicos. Las aguas ácidos p roducen la 

disolución de los cementantes. Esta agua, o bien penetra 

por las juntas o bien por capilaridad, por lo que en estos 

fábricas es muy im portan te el mantenim iento de los juntas y 

la im perm eob ilizac ión  inferior. También deben  estar 

im perm eabilizadas por el exterior con un recubrim iento 

transpirable, tal y com o las antiguas pátinas o productos 

modernos con el mismo efecto, que no tengan efectos 

irreversibles ni deg radac ión  del cromatismo y por supuesto 

que no vengan  a a fec ta r qu ím icam ente a la piedra.

En casos graves tam b ién se producen afecciones por 

h e la d a s  o fenóm enos  erosivos m uy desa rro llados  

re lac ionados con escorrentíos de aguas, tales como son la 

orenización avanzado, lo erosión rem ontante o el lascado. 

En estos cosos debe  realizarse uno consolidación quím ica 

de la piedra.
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FÁBRICAS DE SOL

Muros de Tierras Cocidas

Fábricas de sol

Se troto de un material a ltam ente tnigroscópico, uno 

com ple ta esponja, que es muy poroso y por ello muy buen 

aislante térmico. A menos que seo calicostrodo exige lo 

disposición de revestim ien tos m uy cu idados, y es 

extrem adam ente sensible o los oguos capilares. Cuando 

empieza o degradarse se producen fenómenos crónicos yo 

que los portes'exteriores son los mós resistentes y al perderse 

descubren los partes interiores mós débiles. La profilaxis es 

fundam enta l y los reparaciones o tiempo más aún. Lo que un 

topidl no puede soportar es su exposición a lo lluvia que 

ráp idam ente lo tnará volver o su estado primitivo. Por los 

grandes espesores que requiere poro su construcción, se 

trato de uno solución estructural bastante estable que 

además presenta uno cargo en cimentación bastante 

constante y reducida. No obstante, ca rece por com pleto de 

cuolquierresistencio o tracción o o flexocompresión.

V  '
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FÁBRICAS COCIDAS

Fábricas cocidas

Debilidad trente o tracciones que fracturan fác ilm ente lo 

fábrica y se valen de los juntas entre piezas. En este coso los 

fábricas que utilizan los sogas o sogas y tizones son mucho 

más resistentes y los de tizones son mucho mós débiles.

Posibilidad de degradac ión diferencial de ladrillos menos 

cocidos que vienen o constituir puntos por los que penetra  el 

aguo en los fábrica. Estos ladrillos se descom ponen con 

cierta facilidad en arcillas. Pora ello hoy que vigilar la ca lidad  

de los ladrillos y normalmente si estaban revestidos es que no 

sirven poro quedar vistos. Esto m oda de despelle jar los 

fábricas, en particular las bóvedas, aunque tam b ién los 

muros, es to ta lm ente impropia de un actitud restaurotoria, 

no sólo desde el punto de visto de lo percepción estética y 

formal de un elem ento que sé ejecutó pora queda r oculto, 

sino también por la exposición de un e lem ento constructivo 

que no está fabricado ni diseñado poro queda r a lo 

intemperie.

La fábrica de ladrillo es tam bién muy sensible o lo 

hum edad y por su porosidad a los hum edades ascendentes 

de los que es gran transmisor. También se lleno de oguo en 

tachados expuestas sin proteger y lo conduce ol interior, o 

bien acaba  porlavorlastábricos.
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Las patologías más habituales de los artesonados derivan 
de afecciones de lo modero.

Existen varias prácticos a evitar, sobrecargas en los orteso- 
nados, cosa que suele ocurrir cuando se cambian las 
distribuciones o bien cuando se cambian los pisos, yo que 
normalmente se pone el suelo nuevo sobre el viejo. A veces 
hemos visto hasta tres pisos superpuestos. Otro práctica a 
desterrar es ocultar los artesonados con falsos techos, 
existiendo hoy en día muchas viviendas en Coria cuyos 
artesonados están revestidos con falsos techos. Esto práctica 
fomenta el desarrollo de uno de los enemigos más temibles 
de los artesonados, la termita o reticulitermes lucifugus. Este 
insecto xilófago se caracterizo por huir de la luz, por lo que el 
ocultar los techos le otorga uno condición básico poro 
desorrollarsu trabajo destructivo.

En el caso de que la modero utilizada sea pino la 
posibilidad de que sea afectada por los termes es mucho 
mayor. Frente a los insectos xilófagos cabe la protección con 
impregnantes venenosos, éstos pueden ser superficiales o 
profundos. Los más efectivos sin duda son los profundos, pero 
su aplicación exige el desmontaje de los piezas y su traslado 
a uno autoclave o presión. Esto de todas formas es posible yo 
que los artesonados son fácilmente desmontables, salvo el 
coso de los vigas. En estas instalaciones con autoclave se 
aplican sustancias relacionados con los soles de cobre. De 
todas formas se pueden aplicar in situ mediante inyecciones. 
Las aplicaciones superficiales sólo nos defienden de los 
insectos xilófagos cuyo ataque se desarrolla o través de lo 
superficie, por ejemplo todo el género de carcomas. Éstos 
resultan más fácilmente détectables yo que se aprecia el 
orificio de entrada y la degradación superficial. Los termes 
siempre permanecen ocultos y la superficie de las piezas

aparece intacto. Lo presencio de cañóles del termitero son 
también uno huello de su presencia.

Otra afección importante son los hongos que están 
siempre relacionados con la humedad. Estas humedades 
aparecen con mayor frecuencia en las cubiertas y su 
profilaxis poso por evitoria revisando con frecuencia los 
entrada de aguo. Los hongos degeneran con facilidad los 
piezas de poco canto, llegando o hocerias perder todo su 
sección. El tratamiento es más complejo, aunque los 
tratamientos indicados son efectivos.

En el coso de degeneración parcial de piezas, ésto suele 
ofector o los partes más delicadas que comúnmente son los 
cabezos de entrega en los muros de cargo, lo que produce 
que o veces el funcionamiento de lo estructura se reduzca o 
secciones realmente reducidas. Por ello, lo inspección de lo 
situación de estos apoyos es muy importante. En este coso las 
inyecciones de productos venenosos son muy efectivas, al 
igual que el control de lo humedad de los muros. En cosos de 
degeneración considerable es fácil la realización de prótesis 
beta, con resinas epoxídicos y armados de fibra de vidrio que 
permiten con facilidad salvar piezas de gran tamaño.

En los casos más frecuentes este tipo de degeneración 
parcial afecto con moyor profundidad a las vigas y su 
reparación o sustitución es más compleja. La solución 
habitual es demoler el artesonado y no entrar a resolver los 
problemas, cuando por lo general el resto de la solución 
constructiva puede desmontarse y reutilizarse con facilidad, 
y en los vigas pueden usarse procedimientos de carácter de 
remedios como los expuestos que permiten lo conservación 
de estas piezas.



CUBIERTAS

Las patologías más trecuentes son:
Faltos de impermeabilizacián por carencias en el 

mantenimiento de la cubierta de tejo. Los tejas se 
colocaban con cordones cogidos con mortero de col y 

barro cada cinco hiilados para darle uno mayor 
estabilidad. El resto de los canales quedaban sueltos. 
Normalmente debían ser revisadas codo año y limpiados 

coda lustro, yo que sobre ellos suele aparecer uno copo 

de plantos con esto periodicidad. Ejecutando estos 
revisiones no suelen presentarse mayores problemas. Las 

tejos se mueven con el viento, los tempestades, los pájaros 
o los gatos que buscan o los pájaros. Por ello es muy 

co n ven ie n te  d isponer soluciones m odernas de 
impermeabilizacián que evitan estos problemas, toles 

como tibroastolto o tibrocemento sin tener que modificar 

el tablero o la estructura inferior.
Suelen apa rece r problemas en ios cumbreras, 

limotesas y limotioyas. Yo que se trato de puntos rígidos del 
tejados. Los tejos tienden o resbalarse y desprenderse o en 
el coso de deformocián de lo estructura, tienden o 
partirse. De manera que hoy que vigilar estos puntos.

Fallos de tablero, que suelen estar relacionados con la 
aparición de tiongos que pudren la madero, afectando 
con mayor facilidad y prontitud o los tablas o elementos 

de menor sección . Son fácilmente opreciobles por lo 
deformación local que crean en el tejado, exigen lo 
renovación de parte del entablado y pueden evitarse con 

la ventilación e inspección, así como con el tratamiento 

de las maderos.

Fallos en lo estructura, yo sea en lo secundaria o en la 
principal. En estos cosos nos referimos a lo ya descrito poro 

los artesonodos.
En el caso de presentarse formas, éstos son muy 

sencillas y sólo evolucionan en el siglo XIX con lo 
realización de cuchillos castellanos por lo facilidad en lo 
disposición de escuadría y elementos de hierro 
industrializados. Lo formo más abundante es la de por y 

nudillo, aunque realizado de formo bastante descuidada 
e irregular.



R EVEST IM IEN TO S

El campo de los revestimientos con mortero de cal en su 
m ayoría  o frece unos de los campos de mayor 
expresividad y variedad dentro de las manifestaciones de 

la arquitectura popular. En Coria todo ésta revestido, 
desde los revestimientos de varios capas y gran 
c o m p le jid a d , hasta  los pátinas, barn ices casi 
inapreciables. En el revestimiento se incluye la textura y lo 
percepción básico del edificio. Desde la falsa textura de 

la imitación de sillería hasta lo conservación de la textura 
del material de la fábrica con pótinos. Son técnicas 
constructivas de lo mós simple, el enjalbegado que puede 
aplicar cualquier persona, al estuco que sólo pueden 
realizar los especialistas y con dificultades.

El material más utilizado es la cal, que poro estas partes 
de la edificación es muy importante que sea pura y en 

muchos casos blanca pura. Es normal que en las 
características de las obras, de lo que se conserva 
documentalmente, se exigiera que fuero de Cóceres y la 

de mejor calidad.
El revestimiento depende completamente de la base o 

soporte sobre lo que asienta y la mayoría de las patologías 
que manifiesta proceden del soporte o han sido 
transportadas por el soporte. La ploneidad del mismo es 
fundamental, aunque en los revestimientos de varias 

capas se consigue a base de superponerlas y darles el 

espesor necesario pora las mismas.
Son elementos débiles a tracciones por lo que cualquier 

movimiento del soporte viene o producir agrietamientos o 

fisuras. En el caso de movimientos estructurales acusa 
éstos de manera inmediato. En tales casos es complejo 
resolver los problemas, ya que normalmente requieren la

participación de especialistas pora realizar las opera

ciones de consolidación necesarias.
Se trato de soluciones de carácter básico que son 

fácilmente atacables por lo ócidos, por lo que son débiles 
frente a las aguas ácidos. Éstas pueden provenir de 
infiltraciones de agua de lluvia o bien de humedades 
capilares, yo que ambos es posible que arrostren 
elementos ácidos. En estos casos se producen daños que 

vienen o producir lavados y arenizoción y los actuaciones 
conservadoras deben eliminar lo causo primeramente y 
luego proceder a la reposición de las partes'perdidos de 
mortero, lo que suele implicar el picado parcial.



REVESTIMIENTOS

Otras afecciones comunes son el emponodo o bufado, 
seporoción del soporte. Ésta viene provocoda por diversas 
cousos, entre otros que en muchios cosos los revestimientos 
están ejecutados sobre otros anteriores que se hion 
picoteodo pero sobre los que se presenta poco adherencia. 
En estos casos hoy que realizar inyecciones de lechodo, o de 
morteros epoxidicos poro recuperor lo adherencia.

Son un testimonio histórico muy importonte yo que en 
codo époco se reolizo uno distinta. Así, en el siglo XVIII 
predomina el revoco y lo folsa confería y esgrofiodo con 
colores bloncos y ocres, en el XIX se utilizon con mucho 
riqueza revocos coloreados, en el XVII los esgrofiados están 
más desorrollodos y osi codo etopo ortístico presenta sus 

propios técnicas.

Otro corocterístico es el cromatismo que tombién en 
codo época presenta sus propias soluciones y recurre en lo 
mayoría de los casos o colores obtenidos del entorno. Así, los 
colores terrosos con ocres, morfiles, sienos, bloncos y 
verdosos, y los tierras rojos próximas ol mozorrón. A veces se 
uson colores minerales que en muchos cosos son de 
importación pora obtener colores rojos brillontes o azules.

Los revestimientos son tombién un elemento difícil de 
mantener por lo que normolmenfe eran sustituidos con cierta 
frecuencio, aproximadamente codo generoción, no 
obstante en muchos cosos se ho mantenido el revestimiento 
original que se usó en lo primero solución.

En su ejecución o reparación el soporte debe estar bien 
seco, y haber fraguado completomente, antes de aplicar las 
nuevas copos. Se humedece de arribo o obojo, y uno vez 
posados unos dios se empieza o aplicar el revestimiento. En 
los revestimientos de vorios copos se tiene que producir el 
fraguado de la copo inferior o ol menos el semifraguodo 
antes de aplicar lo nuevo copo.
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Abujardar: Labor de cantería que consiste en labrar la piedra con la 
bujarda.
Acerado: Único capo de revestimiento porietol que coincide con el 
johorrado.
A lacena : Hueco hecho o propósito en uno pared, cerrado 
generalmente con puertas, para guardar algunos cosas. Puede tener 
anaqueles.
Albardilla: Solución de cobertura de corona de muros exteriores. Se 
realizan mediante dos ladrillos inclinados protegidos con un cordón de 
tejas, sobre alero de ladrillo. A veces también se realizan como lomo de 
burro con revestimiento de mortero de col pulido pora echar los aguas 
fuero del muro.
Albura: Copo blando, blanquecina, que se hallo inmediatamente 
debajo de la corteza en los tallos leñosos o troncos de los vegetales 
dicotiledóneos.
Alcatifas: Copo de barro con algo de col que se dispone sobre el 
artesonado y sirve paro reparto de esfuerzos, aislamiento y protección 
de lo madero. En general, relleno del suelo con escombros paro 
nivelarlo y establecer el lecho sobre el que se asiento la solería.
Alero: Vuelo del borde inferior del tejado frente ol paño del muro poro 
alejar los aguas de lluvia de lo fachado. Puede estar realizado en lo 
propia tejo, pizarra o madero.
Alféizar: Vuelo o derrame que hace lo pared en el corte inferior de una 
ventana y vanos, tonto por lo porte de dentro como de fuero, dejando 
ol descubierto el grueso del muro. Se realizo en piedra, a veces 
moldurada, o mediante baldosas de borro que se proyectan un poco 
hocio fuero del muro.
Arrabal: Barrio fuero del recinto de la población.
Autoclave: Cámaro utilizoda poro llevar o cobo reacciones o olto 
presión y temperatura elevados.
Bujarda: Martillo de dos bocas cuodrodos cubiertas de dientes, usado 
en cantería.
Calicanto: Ss. XV ol XX. Obro de mampostería.
Caliche: Piedrecillo que queda en el barro y que se colcino al cocerio. 
Costrillo de cal que se desprende del enlucido de los paredes.
Camó: Falso techo que reproduce bóveda no estructural reolizoda 
mediante armazón de coños o listones de madero recubierta de yeso o 
escayolo. Sus bóvedas se denominan encomonodos o fingidas.

Canal/cobija: Dos de los piezas presentes en las cubiertas de tejo curvo 
árabe. En reolidod se troto de lo mismo pieza, que según disposición, 
resuelve lo porte expuesto denominándose cobija (ímbrice boca abajo) 
o, invertida, lo porte por la que corre el aguo, en cuyo coso se denomina 
canal.
Canecillo: (Con) cabeza de una viga del techo interior que corga en el 
muro y sobresale ol exterior, donde sostiene lo corona de lo cornisa. 
Cantería: Empleo de piezas de granito poro resolver partes importantes 
de lo construcción de viviendas. Se uso en puertas, ventonos, esquinazos, 
y molduras. En contados cosos se uso conterío de granito en todo lo 
fachado.
Capialzado: Arco o dintel mós levantodo por uno de sus frentes poro 
formor el derrame o declive en uno puerta o ventano.
Catenaria: Curvo formodo por una cadena, cuerdo, o coso parecido, 
suspendida entre dos puntos que no están en la mismo verticol. 
Cerramiento: División que se hace con tabiques, y no con pored gruesa, en 
uno piezo o estando.
Cobertizo: Lugar cubierto, generalmente obierto por uno o más de sus lodos, 
que se apoya en un muro o sobre pies derechos. Cubierta ligera o rústica. 
Crujía: Rosillo que do acceso a los zonas laterales de un edificio. Codo 
uno de los portes principales en que se divide lo planto de un edificio. 
Duramen: Porte central, más seco y compacto, del tronco y de las ramos 
gruesas de un árbol.
Encalado: superposición de diversos enjolbegodos hasta obtener una 
copa de espesor considerable con uno textura especiolmente 
interesante.
Encamonado: (De bóveda) Folso bóveda con tombor octogonal y 
linterna construida en madero y situado sobre uno techumbre de 
armadura, propio de la orquitecturo barroco de lo Escuela de Modrid. 
Enfoscado: Segundo copo del revestimiento de paredes. Aplicación que 
vo o quedar situodo bajo el revoco o en enlucido y sobre el jaharrado. 
Enjalbegado: Barniz de col que quedo como uno veloduro poro 
proteger los partes vistas de fábricas o los que no se hace otra protección 
Enjarje: Encuentro de varios nervios de uno bóveda, enlazados en los 
orronques, mediante sillares o dovelas comunes.

Enlucido: Última oplicoción de los revestimientos interiores para iluminar y 
dignificar las estoncios. Poro ello se uso crema de cal puro. Tiene que 
estor muy bien planchado y totalmente lisa.



Epoxídicas: Resinas sintéticas de alta resistencia, polimerización y baja 

contracción.

Escuadría: Dimensiones, ancho y alto, del corte de un madero labrado o 

escuadra.

Estucado: Es el revestimiento de mayor. Se trata de un revoco, cuyo capo 

exterior se cubre de polvo de mármol y se aprieto y pule de tal manera 

que se obtenga una superficie semejante o la de la piedra de mármol. 

Fábrica: Cualquier construcción o parte de ella hecho con piedra o 

ladrillos y argamaso. Edificio.

Inglete: Ángulo de cuarenta y cinco grados que forma el corte de dos 

piezas que se han de unir o ensamblar.

Jaharrado; Primera copo del revestimiento de paredes. Es la capa de 

preparación del soporte y se realizo con areno de mediano espesor y col 

morena.
Limahoyo: Madero co locado en el ángulo que forman dos vertientes de 

uno cubierta, y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura. Este 

mismo ángulo: Lima hoya, si es entrante; Lima teso, si es saliente.

Limoteso: Ver Limahoyo.

Linterna: Cuerpo cilindrico o poliédrico con ventanales que se elevo sobre 

lo cúpula del crucero paro proporcionorie o ésto iluminación del exterior. 

Luneto: Espacio de uno bóveda formado por lo penetración de otra más 

pequeña en el que puede abrirse uno ventano o ser decorado.

Luz- Dimensión horizontal inferior de un vano.
M a c h ih e m b ra r :  Ensamblar dos piezas de modero o cojo y espiga, o o

ranura y lengüeta. . • „
M a e s t r a :  Reglo o listón de referencia que acoto espacios o rellenar. 

M a m p o s t e r ía :  Obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos 

con otros sin sujeción a determ inado orden de hiladas o tamaños.

M a r g a -  Roca sedimentaria compuesta de arcilla y carbonato de cal, de 

colores variados: se usa como abono y para lo obtención de cemento. 

M o c h e t a :  Rebajo de ángulo recto que forma el telar de una puerta o 

ventano con el derram e donde encajan los hojas de la puerta con que se

cierra.
Nudillo: Zoquete o pedazo corto y grueso de madero que se empotra en 

lo fábrica para c lava ren  él uno cosa, como las vigas del techo, marcos de

ventana, etc. .
Opus: En orquitectura se entiende como oporejo. Se utiliza generalmente

pora designar los múltiples maneras que tenían los romanos de colocar los 

piedras en sus muros.

Par; Viga de lo armadura de parhilera o de dos aguas.

Pie derecho: Soporte vertical generalmente de madero que no posee 

baso y cuenta con uno zapata como capitel.

Pechina: Triángulo esférico que hace posible el paso de lo planto 

cuadrado o la circular de lo cúpula o bóveda de medio naranjo.

Perpicño: Piedra que atraviesa toda la pared, con caros vistas o ambos 

paramentos.

Plemento; Gado uno de los paños que forma lo cubierta de la bóveda de 

crucería sin los nervios.

Postiguillo; Puertecilla de uno ventano o puertoventona sujeto con 

bisagras o goznes en su marco, poro cubrir, cuando conviene, la porte 

encristalado.

Portalunas: Véase Postiguillo

Revestimiento: Copa o cubierta con que se resguardo o adorno uno 

superficie.

Revoco: Tercera copa del revestimiento de paredes. Es el revestimiento 

por antonomasia, el más abundante. Puede llevar una o varios capas. 

Sobre la superficie se suelen realizar diversos tipos de ocobodo, así el 

revoco a lo tirolesa, el revoco a lo mortillina obtenido por abujordodo del 

paramento, a lo rasqueta, todos ellos obtenidos con un tratamiento 

superficial cuando lo solución está cosí ultimoda.

Troje: Estancia situado bajo lo cubierta y em pleada poro usos de 

almacenaje

Riñón: En un arco o bóveda, zona comprendida entre el primer y el 

segundo tercio de su flecha o altura.

Rollizo: Tronco de árbol descortezado empleado como superestructura 

en los cubiertas.

Sillería: Aparejo formado por piedras labrados a escuadro, usados en la 

construcción formando porolelepípedos.

Xilófago: [Insecto] que roe lo madera.

Zapata: Trozo de modero dispuesto en horizontal que se apoyo sobre otro 

funcionando así como capitel.

Zuncho: Abrazadera o anillo de metal, usado como refuerzo metálico, 

generalmente de acero, paro juntar y otor elementos constructivos de 

un edificio en ruinas.
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En la ciudad de Mompox “Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad”, la arquitectura y los técnicas 

tradicionales no pueden compararse con el barroco 

minero del Brasil ni con la monumentalidod de lo 
arquitectura militar de las ciudades y puertos caribeños. 

La de Mompox es una arquitectura sencilla, sin lujos, lleno 

de amplios espacios funcionales en el manejo climático, 

con alturas a veces desproporcionadas.

Ante los ojos del visitante, la ciudad es visfa como algo 

excepcional. Es algo único. No se parece en nodo a los 
demás pueblos ribereños y gracias a una desgracio como 
fue el a lejam iento del río y al olvido de la clase dirigente 
del país, nuesfro ferruño se encapsuló en el fiempo, se 
aisló, en gran medida, del desarrollo fnocia la modernidad, 

haciendo que este paso fuera desacelerado y solamente 

en la segunda mitad del siglo XX la ciudad empezó a 

despertar del letargo en que vivía y se inicia, más que todo 

por la llegada de foráneos y advenedizos, una ola de 
modernidad que se puede resumir en “quitar lo viejo y 

poner lo nuevo". Sin ninguna evaluación de los costos de 
esa acción, la cual ero quifor lo sencillo pero de 
excepcional calidad para colocar algo seudomoderno

de calidad discutible.

Gracias a la presencia de instifuciones de carácter 

cultural, compuestas por personas de alta sensibilidad por 
preservar lo nuestro, se ha podido controlar “lo nueva ola” 
de seudomodernizadores. Se hacía necesario, además, 

aunar esfuerzos pora preservar las técnicas y oficios 

tradicionales de Mompox. Y es así como con el auspicio

de la Agencia Españolo de Cooperación Internacional, 
secundada por el Ministerio de la Culturo, lo gobernación 
de Bolívar, lo alcaldía de Mompox e INVÍAS, nace en 
Mompox lo Escuela Taller, que a juicio del catedrático 
Oscar Arquez V. “es el evento más importante en lo 

educación No Formal, en los últimos 100 años en 

Mompox”.

La Escuela marcó un hito en el proceso de enseñanza y 
supervivencia de los artes y oficios tradicionales, los cuales 

se estaban perdiendo en el silencio. Los maestros 
conocedores de estos secretos se los estaban llevando a 
lo tumbo sin ser transmitidos a las nuevas generaciones 
para que la tradición tuviera continuidad. Bien es sabido 
que pueblo que pierde sus costumbres y tradiciones, es 

pueblo que pierde identidad.

En 1995 la Villa de Sonto Cruz de Mompox, recibió el 

honorífico título de “Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad” y desde 1998 hace parte del Proyecto Urb-AL 

de lo Unión Europea, pero sólo hasta el año 2002 entro a 
participar de lleno en el mismo, gracias a la duplo de 
trabajo conformada entre la Escuela Taller y lo Oficina de 
Planeoción Municipal. Estos organismos retoman los 
lineomientos del programa URB-AL 1 y tras llenar los 
requisitos exigidos entran o elaborar los documentos 

necesarios y han representado a Mompox en las 
reuniones programados porel proyecto.

Uno de los documentos elaborados es este Manual de 

Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales, fruto del



trabajo de investigación del equipo técnico de la Escuela 
y del aporte logístico de lo Administración Municipal. El 

manual consta de nueve capítulos en los que se describe, 
en un lenguaje sencillo y didáctico, el origen y el urbanismo 

de la ciudad; la organización espacial de lo vivienda en 
donde se tienen en cuenta las diferentes tipologías de 
casas existentes y sus espacios; los elementos estructurales 
utilizados en la construcción de las viviendas; los acabados 
utilizados en nuestras construcciones, en los pisos, en el 
revestimiento y en las cubiertas; los tipos de instalaciones 
utilizadas; los elementos formales propios de las 
edificaciones; las diferentes patologías a las que se ven 
sometidas las viviendas, sus causas y posibles soluciones; 
también se ha tenido en cuenta incluir en el manual una 
bibliografía, consultada y recomendada y un glosario de 
términos que hará comprensible, para cualquier lector, la 
didáctica del manual.

Esta publicación sirve para que cualquier persona 
pueda conocer cómo se elabora o fabrica un muro de 
tapia pisada, o sepa qué es un pie derecho y para qué 
sirve, o para que tenga el conocimiento de los tipos de 
tejas que se utilizan en las cubiertas de las casos de lo 
ciudad. Se busca que cualquier persona que tenga 
acceso al manual pueda obtener el conocimiento de 
primera mano, fácil, sencillo y didáctico de lo que son las 
técnicas constructivas tradicionales en nuestro medio y 
cuáles son los materiales que se necesitan para trabajarias.

El manual está elaborado como un material de 

consulta para todas las personas que tengan que ver con

la construcción, sean profesionales, técnicos, maestros de 
obra, trabajadores calificados o no y en general para todo 
el que busque información sobre el tema. El valor como 
elemento de investigación es incalculable. En él están 

plasmadas muchas horas dedicadas a escudriñar lo 
nuestro, o desentrañar los secretos del por qué y el cómo 

de las técnicas constructivas tradicionales y lo más 
importante, que la información en él contenida ha 
entrado o engrosar el acervo cultural del que nos 
debemos sentir orgullosos.

Culminamos con las frases de quien fuera la Directora 
del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural de 
Ibero América y a quien le debemos en gran parte lo 
creación de la Escuela Taller, la Doctora María Luisa 
Cerrillos, ellas enmarcan el valor social que tiene este 

manual: "sólo si entendemos el patrimonio como un 
capital de lo sociedad, como una referencia obligada de 
reconocernos, paro entender quiénes somos y por qué, 
tendremos la justificación para ocuparnos de su 
recuperación y lo obligación solidaria de hacerlo, 
convirtiendo el patrimonio en un instrumento socialmente 
útil y rentable, entendiendo por rentable aquello que 
redunda en bien de lo comunidad, haciendo posible uno 
mejor calidad de vida y un renacimiento de la ciudad 
Han sido más de 460 años de construir y cuidar nuestro 
patrimonio y hemos sido los que mejor hemos hecho esta 

torea, entonces ¿Quién más que los propios momposinos 
pora continuorcon esta labor?”.

Rafael Campo Ruiz



Sector Histórico 
Nuevo desarrollo
Río M a g d a le n a  b razo  d e  M om pox

Estruclura urbana de SantoCruz de Mompox

Santa Cruz de Mompox está ubicada en la Isla de Margarita o 
de Mompox, a 33 m.s.n.m, en la zona norte de Colombia en un 
área geográfica llamada la Depresión Mompoxina en el 
Magdalena Medio.

Se encuentra a 9° 14' 28” de latitud norte y 74° 26’ longitud 
occidental de Greenwicti.

El sol pasa por su cénit (punto del cielo a que corresponde 
verticalmente otro de la tierra) el 14 de abril y el 29 de agosto.

La ciudad está construida a la margen izquierda u occidental 
del brazo de su mismo nombre, y está ubicada a 291 Km de 
Cartagena y a 320 Km de Barranquilla.

C o lom b ia  D ep o rlom en to  de l M agda lena Municip io de Mompox

Extensión: Isla: 2.832 Kmsl 
Municipio de Mompox: 645.37 Kms  ̂
Población: Municipio: 53.486 Inabitantes. 
Cabecera Municipal: 28.014 habitantes.



La fundación de Sanfa Cruzde Mompoxtuvo lugar en el 
año de 1540, por parfe de Juan de Sonto Cruz, 

Gobernador de Cartagena de Indios, quien antepuso su 
apellido ol nombre del lugar escogido. Esto supone que 
dicho establecimiento ocurrió ton sólo siete años luego de 
la fundación de Cartagena de Indios, y apenas dos años 
más tarde de lo que debía ser octuolmenfe lo capítol del 

Nuevo Reino de Granado, Sonto Fé de Bogotá

Lo historia de Sonto Cruz de Mompox formo parte de los 
procesos de penetración y dominio territorial ocurridos 

durante lo etopo de la conquista española, y luego, de 
comunicación y comercio en el curso de lo colonia 

administrativo y política propiamente dicho (siglos XVII, 
XVIII y comienzos del XIX). Su localización geográfico se 

explica como población ribereña emplazado o lo largo 
de lo principal vio fluvial de comunicación con el interior 

de lo provincia neogronodino, el Río Grande de lo 
Magdalena, en lo región donde confluye éste con lo otro 

gran corriente regional, el Cauco, y el río local más 
importante, el Son Jorge. Santo Cruz de Mompox se ubicó 
estrotégicomente en una de los escasas alturas (33 
metros) en una región notablemente plano, con 
numerosas ciénagos; y sometidas o inundaciones y 

crecientes por porte de los tres ríos mencionados.

SANTACRUZDEMOMPOXSIGLOXIX

Lo importancia de Santo Cruz de Mompox como escalo 
en los comunicaciones del puerto de Cartagena con el 

interior de lo Nuevo Granado, se entiende, teniendo en

cuenta que viajeros y mercaderías procedentes de 
ultramar, debían tener difícil acceso por tierra a las riberas 
del río Mogdaleno, o lo olfuro de donde hoy se sitúa lo 

población de Molombo, o yendo incluso hasta Tenerife, 
poro comenzar o remontar allí el curso del gran río, 

pasando por Sonto Cruz de Mompox , Tomalameque y 
Borroncobermejo, hasta llegar al límite del tramo 
navegable del río, en Hondo.

El río cambia su cauce principal dejándola ol margen 
del desarrollo del país, permitiendo lo conservación de lo 
Ciudad colonial, tonto que poro algunos expertos es lo 

ciudad del periodo colonial mejor preservada de América 
Latino. Lo economía en sus inicios se basó en el monopolio 

de lo Boga por el Río Magdalena, el comercio y la 
producción agropecuario, hoy día es esencialmente 
agrícola y ganadero.



TIPOLOGÍAS MOMPOSÍNAS

En cuanto o los tipologías de Mompox, reproduce los 
tipos que sus conquistadores y sus agrimensores intentaron 
reproducir en las nuevas poblaciones; los conocimientos 
empíricos que tenían del urbanismo de sus poblados de 
origen. La configuración general de los edificaciones estó 

re lacionada directamente con lo división predial de los 

manzanas en el siglo XVIII cuando se densificó lo ciudad, 

debido al auge económico que le permitió construir cosos 
señoriales y, por qué no decirlo, renovar los cosos que en 

un principio debieron ser modestas; o posiblemente 
ocupando lotes disponibles en la época. En general, esto 
obedece  a unas normas bastante generalizados, 
basadas en el llamado “urbanismo colonial”.

I

I

I  ■

CASAS TIENDAS O DE HABITACIÓN

Estos viviendas urbanos tradicionales se identifican 
claramente por el uso que iban o tener o por su 

dependencia de uno coso mayor. Así, tenemos tipologías 

de cosos tiendas o de tnobitoción, cosos accesorias, del 
tipo bósico. Normalmente no tenían zaguán.

Estos casas pueden tener su acceso alineado con los 
puertas que comunicaban o los sucesivos espacios ol 
estilo castellano; o con circulación cruzado que evitaba 
que lo visto recorriera el interior de lo cosa, de influencia 
musulmana.

Mi M2 Mj Mi

M

1 2 palio 3 traspatio

Mi

Estas casas tienen el mismo trazado de las casas tiendas, su vanación consiste en el mayor 

tamaño de sus espacios sobre todo en el #2 y en la aparición en muchos casos del traspatio. 

Es necesano hacer el análisis de las tipologías conociendo las dimensiones que en este caso 

marca la diferencia entre las casas tiendas y las viviendas familiares.

M2 M3

i - .  '
»  ' 1 patio 3 traspatio

1_________________I _____________

Poseen una sola puerta de acceso y una ventana (en la fachada - M1).

M] Mx
1------- 1-----

B ■ ’ ■ '

!_________ i:_______
La comunicación del espacio 2, con respecto a la calle puede ser diagonal (ej: A) o recto (Ej. B).

Mj M] Mi
1  1 1---------------1----------------------------

■ ■ 1 1  1
' ' L
El muro M3, posee una sola puerta 'Puerta falsa"



LOS ORÍGENES

Generalmente no tiene un onclno superior a los 6 m, y su 
profundidad es muy variada de 11 m.L, hasta llegar o 

tener traspatio y alcanzar 60 a 70 m.l.

Algunas variaciones encontradas 

en estas topologías

Patio
_Co¡reóor--------^

Cuartos I

I Cowa C
 I _____

CASAS DE PATIO CENTRAL, EN “L”, EN “C” O EN “U"

De “patio central” pueden ser altos o bajos, formando 
paralelepípedos con el vacío central pora el patio, 
normalmente con traspatio y huerto, corresponde o lo 
máxima expresión de la vivienda momposino.

Desde mi punto de visto, los demás tipologías en “L”, 
"C ”, “U”, son interpretaciones parciales de ésto y 
adaptadas o la circunstancias debido a factores 
económicos, sociales y de disponibilidad de lotes que 
permitieran la construcción completa o parcial, 

convirtiéndose en tipologías diferentes.

CASAS CON ZAGUÁN

Tipología D

III Casas con patio central sin 
habitaciones en uno de los lados

Tipología E

Con zaguán y patio central

I I  i i i i i i i

Es normal que algunos casas en Mompox se 
construyeran por etapas hasta completarlas, lo que 
explicaría algunos tipos que no pudimos catalogar, pero 
que son interpretaciones parciales de los tres tipologías 
mencionadas. Hoy en día, nuestros maestros albañiles 
siguen construyendo en los nuevas áreas de desarrollo las 
mismas tipologías del periodo colonial; en principio 
porque nunca han tenido una escuela diferente a las 
prácticos de alboñilería de modo tradicional, en casonas 
del sector an tiguo ; en segundo po rque  son 
construcciones que se ajustan al cálido clima momposino, 
y en tercero porque esto tipología permite que sean 
construidas en etapas sucesivas sin que las existentes se 
afecten durante la construcción de las nuevas etapas.



EL URBANISMO

ESTRUCTURA URBANA DE MOMPOX

Sector Histórico 
Nuevo desarrollo Escuela rollei Sanio Cfuí Oe Mompon



Entender M om pox desde el punto de visto urbono, no es 

sencillo. De formo semi-irregulor, con tres plozos de 

característicos similares, que m iran hac ia  el río; y no siendo 

lo plazo principal lo que se trozó con m ayor cu idado  y 

p re tens ión l fue Santo Bórboro, uno piozo de finales del 

siglo XVI, lo que  se trozó p rocurando un espacio escénico, 

d irecc ionodo  por los dos planos loteroles hac ia  el centro 

de  lo plazo, donde  se encuen tra  lo iglesia V iceparroquio l.

En M om pox no existe el m orco de lo plazo; ni el edificio 

de l C ab ildo  se encuen tra  ub icado  en ésto, sino en uno 

ca lle  secundario  o cuad ro  y m ed ia  de distancio; y lo 

a d u a n o  ero uno pequeña  plazo ub icado  o la m itad del 

tra yec to  en tre  lo Plaza del M e rcado  (fundocionol) y lo 

Plaza de  Son Franc isco l

Ten iendo en cuen to  que aunque  no se hab ían  

p rom u lg ado  “Los Leyes de Indios", lo que en rea lidad  se 

llam ó ‘‘El o rden que se ho de tene r en descubrir y pob lar" 

p rom u lgadas por el rey Felipe II, (13 de junio de 1573, 

Bosques de  Segovio)', tre inta y tres años después de lo 

fundac ión  de  M om pox y que fueron mejor conocidas 

com o  los "O rdenanzas de Pob lac iones”, destinodos a los 

co lonias de  España en Am érica  y Filipinas, sí existían 

a n te c e d e n te s  co m o  los d e  N ico iós d e  O van d o , 

g o b e rn ad o r de la Española, quien en el año 1502 trajo 

concep tos castellanos, tan to  del gob ierno com o de lo

Corresponde o la Plaza de Santa Barba. Viceparroquia, según Pedro Salcedo del 

Villar se inicia su construcción al finalizar el siglo XVI 

Según nuestro am igo Rodolfo Ulloa, esta era la Plaza de la Hierba.

PARDO TÉLLEZ, Francisco. Una idea cientos de poblaciones hermanas. 

www.lablaa.org - Banco de la República.

repartic ión de tierras y configuración de los villas; y 

p rom ovía el matrimonio de los españoles con mujeres 

indígenas, es decir, lo configuración de fomiiios, por tonto 

lo consolidación de los asentam ientos prom ovía lo 

e xp lo tac ió n  e in co rp o roc ió n  de  nuevos territo rios 

basándose en la ocupac ión y pob lado, por cap itu lac ión y 

comisión de ciudades con e lección de cabildo, repartic ión 

de tierras y de indios en encom iendas.

Su acción im p licaba a España, el ir reg lom entondo  un 

Nuevo Mundo, m ed ian te  Cédulas Reales, O rdenanzas e 

Instituciones en los que se deberían  ir ratificondo los 

d e c is io n e s  yo  to m a d o s  p o r sus G o b e rn a d o re s ,  

com p lem entándo las o veces por nuevas normas que 

te rm in a ro n  s iendo  m od ific odos  o a c tu a liz a d o s  o 

sim plem ente ignorados o desobedecidas en Am érica, de 

acuerdo  o los circunstancias.

pQué posó en lo fundación de M om oox?

Aun cuando  fue decisivo paro Am érica el p royecto  de 

O vando, existieron con ante rio ridad otros modelos que 

pudieron haber influenciado o servido de m odelo en lo 

fundación deSonto  C ruzde Mompox.

Paro poder en tender mejor la colonización del Nuevo 

Mundo, en su formo y trozo, es necesario hace r referencia 

ol m om ento cultural que se vivía en Europo entonces y en 

porticu lar en España, donde aún estaba la ten te  lo 

idealización del cristianismo com o uno v ivenc ia  con 

expresiones simbólicas, fruto de lo reconquista.

http://www.lablaa.org


EL URBANISMO

Recordemos que tros 700 años de dominación, lo 

Reconquista fue una cruzada religiosa cuyo objetivo fue el 

repoblam iento y ordenam iento de la península ibérica; pora 

ello la acción militar y política estaba basada en lo 

fundación y consolidación de numerosos campamentos, 

villas militares, conceptuo lm enfe basados en las costumbres 

militares romanos y referidos por Vitrubio; “cosfros'' de 

trozado ortogonal con calles rectas y espacios abiertos 

(plazas). Traza regular de la que ya se tenían en España varios 

antecedentes.

Entre 1381 y 1386 Froncesc Eiximenic (1340-1409), monje 

franciscano de origen cafa lón escribió “El Cresfio", uno de 

las enciclopedias medievales. Al referirse al “Regiment de 

Princips” propone una ciudad cristiana de p lanta cuadrada, 

con calles que conforman una retícula de manzanas 

cuadrados; los calles principales dividen o la c iudad en 

cuarteles o barrios, cada  una con una plaza e iglesia, o 

veces o cargo de órdenes religiosas; proponía tam bién una 

plaza principal, porficoda con la Iglesia M ayor (catedral) 

hacia oriente, pero no abierto hacia la plaza paro que los 

activ idades del poder, en particular lo horco y los de los 

mercaderes, no alteraron el culto; c iudad localizado de 

acuerdo  con los vientos y las aguas poro no contam inar y 

una serie de preceptos que buscaban tra tar de m antener e 

im poner eso idealización cristiana.

Adem ás “lo trozo m edieval española, era regu lo ry estaba 

cod ificada por Alfonso X el Sabio, que en la segunda de sus 

Sietes Partidas, da las indicaciones poro la organización del 

cam pam en to  y la villa, y el obispo Rodrigo Sánchez, 

secretario de Juan II de Castilla en 1454 en su “Suma Política"

indica cómo deben ser fundadas y edificadas las nuevas 

c iudadesy villas"'.

“A diferencia de las ciudades europeas, que crecieron y 

se transformaron o golpe de arquitectura, las ciudades 

americanos fueron idea de ciudad que con el tiem po -a 

veces después de m ucho  tiempo- lleg a ron  a ser 

arquitectura; Cuando se presentaron coyunturas favorables 

(densificación, holgura económ ica de los propietarios) la 

c iudad indiana se reconstruyó hasta transformar to ta lm ente 

su aspecto, pero el núcleo original mantuvo casi su troza 

inmodificablé en cuanto o la estructura espacial se refiere".^

Entonces, ¿por qué Mompox tiene una trazo semi-irregular 

en contraposición a casi todas los fundaciones americanas 

que lo antecedieron? Y no solamente lo que tiene que ver 

con trazado urbano. Exceptuando lo iglesia fundacional, 

nodo está en el sitio que debería estar, ni se asemejo a las 

característicos que deberían cumplir los demás sitios que se 

creaban en el momento de la fundación.

.-r*
\
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-Plan que manifiesta el curso del Rio M agda lena  p “. Delante la Villa de Mompox " 

por Don Vicente Talledo y Rivera. - año de 1803 - Servicio Geografico del Ejercito 
(Archivo General de Indias -Sevilla.)

Ibidem

SALCEDO S. Jaime. Urbanismo Hispano-Amencano Siglos XVI XVII XVIII



Este análisis no tend ría  c ab id a  si dispusiéramos de 

docum en tos  o ca rtog ra fía  que  no de ja ran  espac io o la 

discusión, pero  desa fo rtunadam en te , el p lano  más 

an tig uo  que  existe de  M om pox, es el “Plan que manifiesta 

el curso de l Río M a g d a le n a  p°. D e lan te  la Villa de 

M o m p o x ,” por Don V icen te  Talledo y Rivera. - año de 1803 

-Servic io  G eog rá fico  del Ejército.

Sobre M om pox, con an te rio ridad  o este p lano, sólo 

con tam os con descripciones m uy cortas del cóm o ero la 

villa en d e te rm inado  m om en to  de su historia. Núm ero de 

calles, núm ero  de  viviendas y su ca lidad ; ejemplos de 

casas pajizas y de te ja  y ca lican to ; y en a lguna  

descripc ión de  m ed iados del siglo XVIII, se m enc ionan  los 

nom bres d e  43 calles y callejones, el núm ero de 

hab itan tes ; o referencias o crecientes o sequías, a 

incend ios o referencias a a lgún hecho  im po rtan te  que 

hub ie ra  a fe c ta d o  a lo villa.

Es po r esto razón que en el estudio m orfo lóg ico de 

M om pox, nos vimos ob ligados o recurrir o todos estos 

relatos, y sobre un p lano  a c tu a l de  la c iudad^ nos dimos o 

la ta re a  d e  h ace r una espec ie  de  reconstrucción teórica 

a rq ue o ló g ic a  pa ro  in ten ta r d a r exp licac iones a las 

m uchas p regun tas que nos han surgido y que  se han 

e n u n c ia d o  p a rc ia lm en te  en lo que  vo de este escrito. De 

hecho , sería m uy la rgo  incluirlo en este M anua l de 

Técnicas Constructivas Tradicionales, po rque es a lgo  

extenso, pe ro  sí éste cap itu lo , que  co rresponde ol análisis y

conclusión del estudio, que riendo apo rta r con esto un 

g rano  de a rena  en el en tend im ien to  de lo que  fue esta 

villa y los estudiosos tengan  un e lem en to  que les perm ita  

tra ta r con m ayo r p ro fund idad el tem a  de nuestro 

urbanismo.

C onsiderando la troza o rtogona l Obondina^ com o la 

experienc ia  más ce rcano  en el tiem po y que pudo habe r 

in fluenc iado d irec tam en te  el urbanismo de M om pox; y 

ten iendo  m uy presente “los diversas teorías que  han sido 

fo rm uladas pa ra  tro ta r de exp licar el origen de la traza 

regu la r de  la c iud ad  co lon ia l h ispanoam ericana"®  

ana lizadas rigurosam ente por el historiador ch ileno 

G ab rie l G uardo, nos p roponem os analizar lo que sucedió 

en M om pox en el m om en to  de su fundación.

El p royec to  de O vand o  poro Sonto Dom ingo, dejó 

es tab lec ido  el m ode lo  que se siguió ap lic ando  en la 

c iudad  ind iana;

o) Calles rectas y gene ra lm en te  continuas

b) Manzanos cuad radas o rec tangu la res

c) Plazo M ayo r ce rcano  al puerto. Disposición que se 

aco g e  setenta años después en los o rdenanzas de 

pob lac ión  de Felipe II ( C rd. 112).

d) Iglesia mayor, o rien tado  y exenta, al iodo de la plaza, 

sin darsu fa c h ad a  o la plazo.

Para nuestro ejercicio teórico arqueológico, utilizannos una p lanta de Momoox de 

1990. dell.G.A.C.

La traza ortogonal ovandina o manzanas oblongas según parece, derivan de los 

castras españoles de la edad  media.

SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispanoamericano. Siglo XVI. XVll. XVlll.



MOMPOX ■ T  MITAD DEL SIGLO XVIII
Estanco de Aguardiente 

/

1.- Iglesia De La Concepción 1537 - 1540

2.- Iglesia De Santo Domingo 1544

3.- Hospital e iglesia De San Juan de Dios 1555

4.- Iglesia De San Francisco 1566

5 - Casa Del Cabildo - 1590... final de siglo

6.- Iglesia De Santa Barbara - 1590... final de siglo

7.- Matadero... hasta el siglo XVIII

8.- Iglesia De San Agustín 1606

9.- Colegio Compañía de Jesús 1642 - 1644

e) Ayuntamiento en la Plozo Moyor, cerca de lo iglesio . 
Estos tres importantes recintos urbanos: io plaza, lo iglesia 
mayor y las cosas copitulores, estuvieron estrechomente 

relacionados en lo ciudad indiono’.

Si hacemos un análisis de Mompox tomando lo troza 

ovandina como modelo a implantar, se cumplirán 

algunas de las características, otras no y alguno se 

repetirá varias veces para desconcierto de los estudiosos.

Real Aduana

PLAZAS

A.- Fundacional

B.- Santo Domingo

C.- De La Compañía de Jesús

D.- De San Francisco

E.- De Santa Barbara - (mercado)

F- Del Moral o de La Aduana

¿Cuáles nosecumplen?

Ibidem.

ojColles rectas y generalmente continuos, en Mompox, 
son irregulares y al porecer en un determ inado momento 
siguieron el curso paralelo al río; y digo ol parecer, porque 

el río ho combiodo muchas veces su curso trente o la 

ciudad, como lo podemos observar comparando el 
plano de 1803 con los oerototogratías del 44 y las 

secuencias de lo segunda mitad del siglo XX; además de 

lo observación cotidiana durante cuatro décadas La 

d iscon tinu idad  de las ca lles se p resen ta  más 

abrumadoramente en los alrededores de la plazo 

fundacional, contrario o lo que se menciona en la traza



ovand ina. De hecho, a la irregularidad o semi- 
irregularidad de la ciudad no se le había prestado mucha 
atención, debido a que se daba por descontado que la 
forma obedecía a estrategias militares; tanto, que ha sido 
elogiada por algunos estrategas criollos, que ven en esto 

un elemento perfecto para ocultar tropas y emboscar al 

enemigo.

b) En el ayuntamiento sobre la Plaza Mayor, en la Plaza 
mayor o fundacional, como nosotros llamamos, solo se 

encuentra una serie de construcciones que no pasan de 
ser pequeñas construcciones accesorias. El ayuntamiento 
se ubicó según las "Apuntaciones Historiales" de Pedro 
Salcedo del Villar, desde el mismo siglo XVI, en una calle 
secundaria que es conocida con el nombre de la 
Municipalidad, una cuadra al norte de la plaza mayor o 
fundacional, (de la Concepción).

c) Manzanas cuadradas o rectangulares. La manzana 
fundacional, (Mz. 34), donde se ubica la iglesia de La 
Inmaculada Concepción, tiene el concepto de la 

manzana rectangular dividida inicialmente en dos grandes 
lofes; el resfo de las manzanas, sobre fodo las que 
circundan la plaza fundacional, son muy irregulares, 
pasando a manzanas más regulares a medida que se 
alejan del sito donde se fundó la ciudad. Si se mira con 
cuidado la división predial, se puede ver perfectamente 

cómo fueron subdivididos y densificados lotes que 
originalmente fueron de gran tamaño, al parecer en el siglo 

XVI, (ver Mzs. 33 y 34) y se identifican algunas manzanas 
que podrían habersido construidas en el siglo XVIII.

M anzan a  33

Manzana 34



Al mirar la planta anterior de loPlozo de Sonta Bárbara 
y de los tres plazos, empezonnos o descubrirque Monnpox, 
a pesar de su semi-irreguloridad, está extraordinariamente 

llena de simbolismos y no solamente podemos descubrir 
elementos de lo trazo ovandina, sino una gran influencia 

de Francesa Eiximenic, quien pensaba en uno ciudad 
perfecta a partir de la interpretación de las sagrados 

escrituras. Quizás el querer cumplir con este ideal fue lo 
que obligó o los conquistadores o elegir el sitio donde se 
ubica actualmente Santa Cruzde Mompox.

Solamente miremos, y sin ser exhaustivos en lo que dice 

Froncesc Eiximenic" (1340-1409) quien escribió “El Crestio” 
una de las enciclopedias medievales, al referirse ol 
“RegimentdePrincips”:

“Propone uno ciudod crisfiono de plonto cuodrodo”. 
Lo cual no se cumple pero puede tener uno explicación.

"Esto puede ser la clove de la persistencia del trazado en damero y de la 

regularidad creciente de las manzanas cuadradas en la ciudad  

americana. Aunque la manzana oblonga tiene las mismas ventajas de 
facilidad en el ordenam iento y en la repartición de solares, las Manzanas 

cuadradas tienen un sentido religioso idéniico, en su fuente, al de la 

imagen de Nuestra Señora de la Victoria, transformada luego en la 

inm aculada de Quito (Inmaculada Concepción de Mompox), que no es 

sino la mujer apocalíptica vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas, a las que le fueron dadas 

dos alas para  escapar del dragón: la mujer de la que el ángel dice que "es 

la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la fierra" ¡Ap. 17, 18). La 

ciudad indiana sería una ciudad ideal cristiana, la Nueva Jerusalén, la 

Jerusalén Celestial de la visión de San Juan "Jaime Salcedo S. Ur. 

t-tip.Americano pg.60

“Con colles confo rm an uno retícu lo  de nnonzonos 

cuodrodos, las calles principales d ividen o la c iud ad  en 

cuarte les o barrios”. El callejón áe Santo Bárbaro y Son 
Francisco, históricamente e inclusive hoy, han sido el límite 

donde los barrios o sectores cambian de nombre. En un 

principio estos callejones eran más importantes que los 
vías interiores, yo que partían de la vio principal que ero lo 

paralelo al río, única vio de comunicación que existía.

“C o d a  uno con uno p laza  e iglesia a  veces o ca rgo  de  

órdenes religiosos, p ropon ía  tam b ién  uno plozo principal, 

po rticado  con lo Iglesia M ayo r (catedra l) hac ia  o rien te”. 

De los tres iglesias, solamente uno, San Francisco, 
pertenece o uno comunidad religiosa; los otros eran lo 
Iglesia Mayor de la Inmaculado Concepción; y lo Vice
parroquia de Sonto Bárbaro, toóos orientadas hacia 

oriente y Lo Plazo de lo Inmaculado Concepción y de 

Santo Bárbaro son Porticados.



LAS TRES PLAZAS DE MOMPOX

Barrio Mahamon

Plaza e iglesia de Santa Bárbara Plaza Mayor e iglesia de la Concepción Plaza de la Aduana Plaza e iglesia de San Francisco

d) Plaza Mayor cercana al puerto. En nuestro coso, no 

solamente tenemos una plaza cercana al puerto. Hoy tres, 

las tres tienen iglesia, siendo Santo Bárbara'“ lo más 
grande, lo que se trazó con mayor cuidado, siguiendo un 
patrón que creo uno escenogrotía; y donde se ubicó el 
mercado público, hasta bien entrado el siglo XIX. Sin 
embargo, los característicos de lo plaza mayor se alejan 
de los dimensiones y condiciones de uno plazo de este 
tipo. Existen suticientes elementos que nos hocen pensar 

que originalmente ésta no ero así, lo cual explicaremos 

mós adelante.

PLAZA DE SANTA BARBARA

'  Pto a* SaPVaHírbo;o
- I '  '• ‘-i( »~T]~

-Jfc

J - -
a_______

Según Pedro Salcedo de Villar, en Apuntaciones Historiales, esta era la 

Viceparroquia y se encontraba en construcción con buenos materiales, al finalizar 

el siglo XVI
La Plaza Mayor de la Inm aculada C oncepaan  da ta  de 1540- la PInzn de Son

Franc,SCO d e  '^64; la Plaza de Santa Bárbara data de finales del s ^  XVI



"Pero no abierto Inocio lo plozo poro que los 
actividades del poder, en particular la horco y los de los 

mercaderes no olteroro el culto". En este coso no se 
estoría cumpliendo lo propuesta de lo ciudad ideal de 

Eiximenic, o solamente lo parece. Desde muy temprano 

el morco de lo Plazo en Mompox desaparece y las 
funciones que allí se debían concentrar, son ubicados en 

otros sitios. El Cabildo, como yo lo dijimos, se desplazo uno 
cuodro ol norte de lo Plazo Mayor o Fundacional. El 
mercado desde el siglo XVI, se desarrolla en lo Plazo de 
Sonto Bárbara, posiblemente el traslado del mercado o 
muy temprana época de lo fundación de Mompox sea lo 

que justifique su trozado.

El rollo en Mompox, si el sector o lo calle toman el 
nombre de este elemento (sobre lo cuol tenemos pocos 
dudas), quiere decir que tampoco se ubicó en alguno de 
ios plazos, sino en el callejón del mismo nombre ubicado 

uno cuadro ol sur-oriente de lo iglesia de Santa Bárbaro.

‘‘Ciudad localizada de acuerdo o los vientos y las aguas 
poro no contam inar” y uno serie de preceptos que 

buscaban tratar de mantener e imponer eso idealización 
cristiano. Esto es obvio en el desarrollo urbano colonial de 
Mompox.

El enorme simbolismo que guardo Mompox en su 
trozado urbano. Inmaculado Concepción, iglesias 
orientadas hocio oriente, etc; la falto de rigor al cumplir 

algunos otros preceptos, falto del marco de la Plazo, 
Cabildo fuero de lo Plazo Fundacional; nos hoce pensar 
que en Mompox sí se quiso hacer los cosos como el 

pensamiento español de lo época lo indicobo, pero hubo 
factores externos que obligaron o abandonar la formo, 
mas no el simbolismo de la Ciudad, la Jerusalén Celestial.

De los primeras hipótesis que podemos hacer sobre el 
traslado del Cabildo de lo Plaza Fundacional o Mayor, es 
que debieron existir razones de fuerza mayor que 

obligaron o esto; lo mismo sucedió con el mercado y el 

rollo, elemento simbólico óe lo autoridad. Con lo 

anteriormente dicho estamos suponiendo que en 

Mompox, por lo menos se debió intentar hacer un trazado 

fundocionol ortogonal o de manzanas rectangulares, 
acorde con dicho pensamiento.



Si sobreponemos uno retículo ortogonal sobre un plano 
de Mompox, (como lo vemos en el siguiente plano), o 

partir de lo Plazo Fundacional o Mayor, observamos que 
hoy coincidencia en la manzano Fundacional, lo Plazo 
Mayar, el callejón de lo Concepción, lo calle de lo 

Carrera, lo calle de Son Juan, callejón de Lo Sierpe; y 
podemos decir que morca el punto donde partieron el 

trazado de lo calle de Atrós y lo calle Nuevo (1903), que 
sólo o comienzos del siglo XX se consolidó o medida que se 
iba densificando lo ciudad.

A  partir d e  esto hipótesis, vem os cóm o de lo Plazo 

Fundac iona l o M ayo r sólo queda ría  uno pequeña  porte.

RETÍCULA ORTOGONAL SUPERPUESTA AL PLANO DE MOMPOX

Manzanas del trazado ortogonal que coinciden 
con el trazado actual de Mompox

minimizado odemós, por uno serie de coso-tiendas 
construidas ol parecer en lo primera mitad del siglo XVII y 
destinadas o comercio.

Podemos hacer el mismo ejercicio, colocando una 
retícula de manzanos rectangulares (como lo veremos en 

la siguiente pógino). Observamos que la coincidencia es 
cosí lo mismo, exceptuando que no morco el comienzo 
de la calle de Atrós, ni de lo calle Nuevo, y lo calle Real del 
Medio es irregular. Sin embargo, no podemos descartar 
ninguna de los dos posibilidodes, hasta no contar con 
documentos que nos permitan seguir esclareciendo lo 
génesis de la ciudad.

Iglesia y Plaza de Sania Bartara • fin del siglo XVI



EL U RBAN ISM O

TRAMA RECTANGULAR SOBRE PLANTA DE MOMPOX
(Hipótesis dos)

I I Co incidencia trama rectangular y Mompox actual

Co incidencia calles y plazas 

t  I Área desaparecida según hipótesis

“Está fuera de toda duda que la condición básica y 

necesaria (para una nueva fundación), era la presencia 
de poblaciones indígenas numerosas en la región, pues el 
móvil principal de los soldados que se alistaban en una 
huesfe reunida para conquistar y poblar era enfrar o 
formar parte de la clase social más alta de las colonias: la 

de los encomenderos”'".

Pero esta condición necesario no era suficiente para 

determinar el sitio de la nueva fundación. Como está ya 

demostrado.

' s a l c e d o  S. Jaime. Opus Citi. Pag. 46

Mompox fue fundada sobre un poblado indígena, al 
cual se le habían hecho varios intentos por someterio; esto 
se consigue en 1540.

Pedro Salcedo Del Villar, historiador momposino, en sus 
Apuntaciones Historiales dice; La pueb la  estaba 
asentado o lo vero del Río Grande detrás de un espeso 

mimbreral que impedía veria desde la orilla. Componíase 
de Bohíos v caneyes edificados en ínsulas - no es venturoso 
calcular en más de tres mil los habitantes de aquella 

población. Eran las casas en su mayor parte, construidas 
de bahareque y barro como se hoce también ahora, 

techadas con palmas entre los cuales se distinguía ol del
cac ique por más espaciosa y e levada. Estaban 

dispuestos en calles v tres barrios de los cuales en el centro



tenía editicado el tennplo, contiguo a lo coso del caudillo 
en los barrios extrennos residían dos caciques principales 
que los regían en calidad de vasallos de Monnpox. Eran 
Suzúa y Mahamon que dieron sus nonnbres o los mismos 
barrios de lo población castellano.

En Jaime Salcedo S.: “A menudo el campamento se 
establecía en poblados indígenas recién abandonados y 
lo tropo se aloja en los bohíos indígenas. Se consideraba 
provisional esto forma de alojamiento. Si se vuelve 
permanente, se sustituye el poblado y sus bohíos por una 
ciudad trazado <a lo españolo>”. Esto nos ayudo a 
entender qué sucedió con Mompox en sus inicios, pero 
complementémoslo con lo que la historiadora Moría del 
Carmen Borrego Pió escribe sobre lo mismo época.

La pugna de Mompox por el control de los bogas'"

“Desde el momento de su fundación, lo villa de 
Mompox se había convertido por diversas causas en un 
foco de permanente conflicto dentro de lo gobernación 
de Cartagena de Indios. El origen de todo el problema 
estribaba en el especiolísimo morco geográfico en que 
estaba enclavado -en lo ribera izquierda del Magdalena, 
en una tierra muy pantanoso y lleno de mangles-, que si 
bien lo dotaba de uno situación inmejorable poro el 
tráfico comercial, lo privaba por el contrario de todo 
posible desarrollo agropecuario. Sin embargo, bien 
pronto los habitantes de Mompox encontraron la fórmula

Nos remitimos a l articulo de María del Carmen Borrego Plá-Mompox y el control de 

la boga por el M ag da len a .- En la revista Temas Americanistas. Sevilla 198-

de paliar estos efectos, yo que llegaron o convertirse en los 
primeros transportistas de lo gobernación cartagenera... 
al emplear a (los) indios en uno formo de encomienda de 
servicio personal característico del Nuevo Reino de 
Granado: lo bogo por el Magdalena. Consistía ésto en 
que los indios debían trabajar gratuitamente como 
remeros-de ahí el nombre de “Bogas”- en los canoas que 
surcaran el citado río, llevando y trayendo mercancías y 
pasajeros de Cartagena o Nueva Granado y viceversa.

Igualmente, y dentro de esta prosperidad económica 
habría que destacar lo proliferación de los denominadas 
en la documentación “pesquerías"", y que eran 
determinados lugares situados también en lo ribera del 
Magdalena, en donde se pescaba y solaba gran 
cantidad de pescado, principal dieta de todos aquellos 
que efectuaban algún desplazamiento por el río. 
...También en estos pesquerías prestaba sus servicios 
gratuitos la población indígena, aunque en este coso ero 
moyoritoria la femenina y lo infantil. De esta manera, poco 
o poco se había ido tejiendo una tupida red de intereses 
económicos entre Cartagena -capítol- y Mompox. Las 
autoridades de lo primera se veían obligados o permitir, 
más o menos implícitamente, todos los abusos que los 
encomenderos momposinos cometían, por temor o que 
al frotar de corregir lo situación, provocasen un colapso 
en el tráfico comercial con el Nuevo Reino, pues no debía 
olvidarse que el monopolio del transporte radicaba en 
Mompox.

'que se hallaba prohibida desde las leyes nuevas



Esta especial estructura económica había hecho que 
bien pronto los encomenderos de Mompox se 
constituyeran en la única autoridad de la villa, 
manipulando al cabildo a su antojo, ya que muchos de 
ellos formaban parte de él. Muy unidos en todo lo que 
significaba lucha contra cualquier lesión en sus intereses y 
privilegios.

La situación había llegado o ser tan tensa que las 
autoridades cartageneras, lo Audiencia santatesina e 
incluso la propia Corona, habían comenzado a alarmarse 
ante esta postura de fuerza, que podía dar lugar a 
peligrosas imitaciones en los territorios de Nuevo Granada.

Tentativa de traslado de la villa de Mompox

A pesar de sus aparentes triunfos, los momposinos se 
hallaban intranquilos, pues sabían mejor que nadie que 
esta lucha sorda no podía continuar por mucho tiempo y 
que en ella podían resultar perdedores al final. Esta fue la 
razón por lo que a finales de lo década de los 60 
comenzaran o buscar solución a sus problemas, que 
finalmente les vino dada por el gobernador de lo vecina 
Santa Marta.

Esta coyuntura alentó o los vecinos de Mompox el 
deseo de trasladarse con sus bienes, enseres e incluso 
indios encomendados, a la colindante gobernación de 
Santa Marta, para integrarse como vecinos de 
Tamalameque. De esta manera la mencionada 
gobernación se encontraría con un importante grupo de

población y los antiguos encomenderos momposinos 
podrían seguir disfrutando abusivamente de sus 
privilegios, no sólo porque la proximidad del río les permitía 
seguir sirviéndose de la boga y de la pesquería, sino 
también porque previsiblemente las autoridades de esta 
nueva gobernación no se inmiscuirían en sus asuntos 
laborales, en atención al poblamiento que podían 
desarrollar. Todas estas razones debieron empujar al 
cabildo momposino a elevar algún tipo de petición a la 
Corona en tal sentido, ya que ésta pedía información y 
parecer sobre el asunto a la Audiencia del Nuevo Reino 
de Granado, según real cédula fechada en 1574'^

"Ignoramos si lo referida Audiencia enviaría a la Corona 
el informe solicitado, pero sí parece que ella misma, sin 
que mediara orden alguna, había autorizado el traslado 
aunque desconocemos bajo qué condiciones- según se 
le comunicaba al rey en carta fechada también en el año 
de 1574. Las razones de esta licencia las cifraba el tribunal 
en el gran número de ventajas que beneficiarían no sólo a 
los indios, sino a los propios encomenderos.... la Audiencia 
señalaba aue al estar Tamalomeaue más alejada del río 
aue Mompox, se verían libres de los crecidas del 
Maadalena en las aue frecuentemente perdían sus cnsnq 
enseres V cosechas.

.... en 1577 el nuevo gobernador de Santa Marta, Lope 
de Orozco, volvía a insistir en el tema a través de una

R.C. a la Audiencia de Nuevo Reino de  Granada, Araniuez 24 de febrero I S74 

AGI. Santa Fe. 37. i En de Carmen Borrego PIÓ). ' ^



carta dirigida a la Corona, en lo que, después de 
comunicarle cómo en uno reciente visita o su 
gobernación había comprobado que Tomolameque 
contaba únicamente con cinco vecinos, le solicitaba 
permiso para efectuar lo unión de lo citado villa con la de 

Mompox.

Auto rizac ión  y d isentim iento del traslado

No obstante, y por inexplicable que parezco, lo Corona 
siguió con su férrea postura de silencio ante este 
intrincado asunto, pero no así lo Audiencia sanfofesino, 
que fijaba probablemente o fines de 1578 o principios de 
1579- un plazo de 90 días poro efectuar lo mudanza o 
Tamalameque, bajo peno de enviar un juez o costo de los 
vecinos en el coso de que no obedecieran, según se 
desprendía de uno corta del gobernador de Cartagena, 
Pedro Fernández del Busto, ol rey. En ello le exponía no sólo 
los inconvenientes que había yo alegado ante lo 
Audiencia al conocer su decisión, sino ciertos aspectos 
sobre los que esto autoridad no se había pronunciado, y 
sobre los que a su juicio convenía que lo hiciera lo Corona, 
ya que por su gravedad no ero oportuno esperar. Así, 
pasaba a enumerar primeramente, los oraves problemas 
que se derivarían de este traslado paro los indios 
momposinos, va oue ol lleoor éstos o su nuevo destino 
deberían construir sus propios casas que ascendían o 600, 
nsí como las de sus encomenderos -unos 70-, pues 
aunque estos últimos eran únicamente 20, (en oauello 
fierra cada cosa estaba compuesta por lo menos de tres 
hnhín<;l. todo ello sin contar con lo construcción de uno

nuevo ialesio v con el corte v transporte de lo modera 
poro todas esos edificaciones.

Sin embargo, y o pesar de todo lo expuesto, Mompox 
no se cambió de lugar, pues tampoco en este coso y sin 
que hasta ahora hoyamos encontrado uno explicación al 
respecto-, ni lo Corona dictaminó sobre estos conflictos, ni 
la Audiencia sonfofesina obligó a obeáecer su 
mandamiento, tal vez porque el problema estaba 
tomando dimensiones insospechadas. Aunque creemos 
que no debió resultar ajeno el hecho de que los 
principales implicados en el temo hubiesen perdido su 
primitivo interés. El gobernador de Santo Morto porque, si 
se efectuaba el cambio, quedaba sin jurisdicción sobre 
Tomolameque y corría peligro de perder también lo de 
Tenerife. Los encomenderos de Mompox porque el citado 
cambio no les suponía ninguna ventajo, al quedar 
dependiendo de su antiguo gobernador. De esto 
manera, todo este cúmulo de circunstancias, 
acontecimientos e intereses logró evitar un hecho que 
hubiese provocado no sólo graves roces jurisdiccionales 
entre Sonto Marta y Cartagena, sino -lo que hubiese sido 
mucho más grave- que hubiese sentado un peligroso 
precedente poro cualquier territorio que porolgún motivo 
estuviese en desacuerdo con sus autoridades 
gubernativas. Así pues, lo bogo siguió subsistiendo y 
Mompox se vio libre de cualquier injerencia sobre el temo, 
yo que los autoridades cartageneros, preocupadas por 
estos acontecimientos, dejaron de legislar todo clase de 
medidas que estuviesen relacionados con este tipo de 
tributo.



EL URBAÍnJISMO

UNA APROXIMACIÓN A LA FUNDACIÓN DE MOMPOX

De lo dicho onteriormente, podemos hocer lo hipótesis 

que o lo llegodo de los espoñoles, sus primeras viviendas 
fueron los bohíos indígenas, y como Mompox, debía ser 

uno fundación permanente, se procedió o fundarlo de 
acuerdo con los patrones españoles de lo época: el de “lo 

ciudad ideal”. Sin embargo, por diferentes factores que se 
explican más adelante, éste se abandono casi desde el 
momento de lo fundación.

Lo villa fue afectado por los grandes crecientes del río 

Magdalena; como lo podemos áeducir ol imponer uno 
retícula sobre el plano de Mompox; éstos orrosoron gran 
porte de la plaza Mayor y las manzanos que lo cerraban ol 

norte y oí sur, obligando a reubicor edificaciones 
importontes como es el edificio del Cabildo, el rollo y el 

mercado, paro los cuales se eligieron sitios que podemos 
considerar secundarios.

Esto también nos explicaría el hecho que en Mompox 

no existe el morco de lo plazo.

Aunado o lo anterior, estorío la inestabilidad político a 
lo que se sometió Mompox desde su fundoción por porte 
de los autoridades y de los propios encomenderos; el 
posible traslado de la población en 1578 o 1579; el enorme 

interés económico de estos últimos; el deseo de liberarse 

del control del gobierno provincial; lo permanencia del 

pueblo indígena, al tiempo que se comenzó o perder el 
trozado fundacional, hoce que o lo postre, se deje de

lodo este ideal y se decidan por un trozado espontáneo o 

quizás, propio, que permitió lo coexistencia del pueblo 
indígena y la consolidoción paulatino de lo fundación 

costellono, como lo podemos deducir de los documentos 

consultados", dondo como resultado el urbanismo 
Momposino.

Pedro Salcedo del Villar, en sus Apuntaciones Historiales registra que al finalizar el 

siglo XVI se comienzan a hacer en Mompox las primeras construcciones en 

calicanto y teja. Iglesia Mayor de la Concepcion y algún otro edificio publico' <;e 

inicia lo construcción de lo iglesia de Santa Bárbara por lo que deducimos nue 

también se hace el trozado de la Plaza (ver esquema en ios páginas anteriore.^ 

contirmandonos que para finalizar el siglo mencionado. Mompox se comenzó o 

consolidar como uno villa económ icamente importante en el Nuevo Reino de

Flh t̂óri Jruz de Mori'ipox
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Pero su simbolismo, plenomente comprendido por sus 
fundadores, nunca se abandonó. Está presente en codo 

rincón de lo ciudad y en su trozodo urbano que o pesar de 
ser algo espontáneo o propio, respetó casi todo lo que o 

este respecto hobío planteado Froncesc Eiximenic, sobre 
lo ciudad cristiano, lo Nuevo Jerusolén, lo Jerusolén 

Celestial. Con tres puertos orientadas o cada punto 
cardinal. Las de oriente: Plazo de Son Francisco, Plaza de 
la Concepción, Plazo de Santo Bórboro. Los del norte y sur: 
las solidas y entrados de los tres calles principóles": de la 
Alborrodo, de lo Real del Medio y de lo calle de Atrás. Los 

de occidente, creo que Mompox no alcanzó uno 
dimensión poro consolidarlas, odemós su ubicoción 

geográfica no lo permitía. Nos parece más que uno simple 
coincidencia, por lo que tendríomos que empezar algún 

tipo de estudio que podría ser de tipo sociológico o de los 
mentalidades, poro ver hosto qué punto puede ser cierto 

este simbolismo de lo ciudad.

Por lo menos en cuanto a elementos formales en calles, 

plazos, fachados, pórticos, coronas de ventanos hoy más 
de estos elementos simbólicos, sobre todo ligodos o lo 
religión, que abrumorían o cuolquiero y en cuonto o lo 
toponimia nos otrevemos a asegurar que el 80% de los 
nombres utilizados poro dar nombre a los colles, plazos y 

barrios son de origen religioso.

Las tres plazos'® tendrion otro explicación simbólico, lo 
presencia de los caciques Suzuo y Mohomon con sus 
respectivos centros ceremonioles, sobre los cuoles se 
impuso el elemento cristiono ocrecentondo con esto los 
dominios de su Rey, de su cultura, pero sobre todo de su fe, 
de su ordenamiento del mundo y de lo sociedod.

Mompo>i durante la í tu-.-'-, .nlamente he^ calle í' '¡oslo . .-»riír-íi.

XX t uondc. se cofistfi tye • q... • se fiume» iaCo/.--'-N.<ev.i
Pedro Salcedo del Ville ir no-, dici- en íioinus ''.^th-niin-./dion u¡¡

prirc.iiiale-- k---. Fr.-



TIPOLOGIAS / casa alta

Situada sobre lo Calle Real del Medio, fue de propiedad 
en el siglo posado de personajes notables de lo sociedad 
Momposina. Organizado olrededorde un patio siguiendo 

el trozado en obras de su magnitud e importancia.

En su exterior predomina un balcón corrido de cinco (5) 
módulos, cubierta en teja colonial, hermosas galerías, 

patio posterior y traspatio, que hocen de lo caso un 
ejemplo de la arquitectura colonial Momposina.

Recientemente restaurado, cuyo uso es institucional. 
Actualmente funcionan los Juzgados Municipales.

PLANTA BAJA

MATERIALES:
, Muros en ladrillo de arcillo cocida 
, Pañete de argamaso de col y areno 
, Cubierta en tejo de cañón 

, Piso en baldosa de arcillo cocida

Salón principal 

Zaguán de acceso

Salón

PLANTA ALTA

Edificio Mono A. Difilipo



T IPO LOG ÍAS / casa baja

Debe su nombre o lo inscripción latino que en su 
portada hizo colocar su propietario Pedro Martínez de 
Pinillos: ‘Te Deum LaudomusTe Dominum” primerverso del 

cántico de alabanza ol señor, hloy, después de un sin 
número de reformas, no todas afortunadas, está 

habilitada como hostería con un nombre que planteo 
muchas dudas, “Doña Manuela", pues no se sabe si es por 

lo Sdenz, lo del Libertador, o por alguna otro mujer 

notable, dejando de lodo en un acto de olvido 
imperdonable a don Pedro, que legó lo mayor porte de 

sus bienes o obras de beneficio común.

MATERIALES:
. Muros en ladrillo de arcillo cocida 
. Pañete de argamaso de col y areno 
. Cubierta en tejo de cañón 
. Piso en baldoso de arcillo cocida

i

Casa del Tedeum



ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA VIVIENDA

LOS ESPACIOS / el zaguán

Es un espacio arquitectónico de gran innportancio, de 
fornna longitudinol como un pasillo. El zaguán se 

constituye, en esto orquitecturo, en el espacio de 
transición entre el exterior y el interior de lo vivienda; 

conduce del portón o lo golerío principol o doble golerío. 
Su tamaño vorío de ocuerdo ol óreo de lo vivienda.

Patio posterior

h T - T - t - r - 1 -  i  

............................................................................

PLANTA CASA BAJA

O i ¡ C  ;i í ' p



LOS ESPACIOS / el patio

El patio es el elemento organizador en esto arquitectura 
y la característico principal que define estos tipologías.

En torno ol patio se desarrollan los tramos o crujías (en 
"U”, “L”, “I” y “O ”) de lo edificación y por consiguiente 

todos sus espacios.
Este tipo de viviendo presenta tres closes de patio: el 

potio central, el patio posterior (potio de oficios caseros) y 
el traspatio utilizodo, en muchas ocosiones como corrol y 

huerto.

Patio posterior

Corredor ■

• T ' T ' T T ' t '  “
J _ L

PLANTA CASA BAJA



LOS ESPACIOS / la ga lería príncipal

Galería o doble galería, convertido en el espacio 
principal de lo vivienda momposina, consiste en la 
duplicidad del corredor de lo crujía frontal soportado oJ 
centro con pie derechos o arcados, se desarrolló por lo 

necesidad de crear un espacio abierto y fresco. Aquí 

acontece lo vida familiar momposina, se reúne lo familia, 

se reciben los visitas, donde se celebran los fiestas; 
dejando de lodo el solón principal, el cual sólo se utiliza en 
ocasiones especiales y en otros, como espacio 
secundario donde guardar cosas que no se usan 
frecuentemente.

Patio posterior Salón I
1 Córredór ■ i
l -’ T - T - T T ’ l -  i  

............................................................................

PLANTA  C A S A  B AJA



LOS ESPACIOS / el salón

En la crujía frontal y que do hocio lo calle, se desarrolla 
el solón más importante de lo viviendo. Siendo el óreo 
donde más atención se presta en el momento de lo 
construcción, en muchos cosos la cubierta de éstos es en 
carpintería o lo blanco, son amplios y espaciosos, ocupan 

el 70% de lo fachado sin interesar el ancho de lo viviendo, 
por lo cuol se dispondrá de uno, dos, tres y hosto cuatro 

ventanas hocio la calle, con un óreo mínima de 20m^ 

hosto alcanzar los 70ml un espacio donde se exhiben los 

golas de lo familia en ocasiones especióles. Sin embargo, 
en Mompox este espacio es secundario utilizado si acoso 

uno o dos veces ol año, debido ol uso que se le do o lo 

galería principal.

Patio posterior ‘^ 1  Salón I
L Correijor ■ _ ihT-T-TT‘1- i 
............................................................................

PLANTA CASA BAJA
ie' dci Pmfales de la Marquesa



LOS ESPACIOS / el com edor

En lo vivienda tradicional de la región el comedor es el 
espacio social por excelencia, generalmente ubicado en 

el tramo contrario ol patio principal. Es el único espacio de 
estos viviendas que sobresale por tener un diseño 

especial. En el comedor se reúne lo familia en torno ol jefe 
del hogar, el patriarca, el podre.

Patio posterior

o" I
-̂ 1 Salón I

Corredor' . i

■T‘ T ‘ T T ' 1 “ “
J _ L

PLANTA CASA BAJA
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LOS ESPACIOS / las habitaciones

Son el espacio p rivado de los viviendos trad ic ionales de 

lo región, está h ilvonodo por uno serie de espacios 

com un icados entre sí por puertos que com un ican  o por 

simples vanos. Estos hab itoc iones suelen estor sobre los 

crujías interiores que solen o los corredores y se obren ol 

pa tio  control. Sobre estos mismos corredores suelen abrirse 

ventonos.

Vivienda Portales de la Marquesa

PLANTA CASA BAJA



Ubicado ol fondo de lo viv iendo, genero lm enfe  

espacioso, com p lem en fodo  con los hab itac iones poro la 

servidum bre y zona de labores, pero existen casos en que 

lo coc ina  poro los señores ero sepa rada  de lo de lo 

servidumbre.

Lo mismo ocurre con las zonas de labores, en ello se 

encon traban  los e lem entos fijos com o los tinajeros, los 

fogones, el horno trad ic iona l de leño, las piedras de moler 

y el sitio donde  la va r los chismes.

Hoy en día, en muchas viviendas se conservan los 

cocinas trad ic iona les coexistiendo con un á rea  de coc ina 

con tem po ránea .

PLANTA CASA BAJA
lies 1e 'o Mcnqueiíi



LOS ESPACIOS / el corredor iX'C-i

Corredores o goleríos que c ircundan los patios (central 

y posterior). Toto lm ente se cubren con m adero , d ando  

lugar o uno m ed io  aguo  p ro longac ión de lo cub ie rta  de 

los cuartos adyacentes.

Los apoyos lo form an pies derechos cuyo sección 

o b ed ec e  o m uy diversos diseños y que descansan en 

bases de p iedra y llevan zapatos sobre los cuoles corren 

vigas.

PLANTA CASA BAJA
Pf.'i, :/f-



CIMENTACIONES / de calicanto

Sistema constructivo en el que se em plea la cal coma 

parte integral de la argam asa como ag lom erante y cantos 

rodados o piedra de diferentes condiciones y calidades 

poro ser utilizadas en lo construcción de cimentaciones y 

levantes.

La argam asa es uno mezcla de cal y areno que se utiliza 

como ag lom erante en cimentaciones y muros.

La proporción que se utiliza es:

C a l............. 1 volumen

A re n a .........3 volúmenes

Esta mezcla puede variar por 1 volumen de cal, incluir 2 a 4 

volúmenes de arena.

En nuestro caso particular utilizamos;

C a l.............1 volumen

A re n a   2 volúmenes

Para obra nueva se recom ienda agregarle cem ento en 

una porción.

C a l 1 volumen

C e m e n to ... 1 volumen 

A re n a  6 volúmenes

Teniendo en cuenta que en esta mezcla puede también 

haber pequeñas variaciones.

MATERIALES:

. A rgam asa  de  ca l y a rena  

. C asco te  de ladrillo coc ido  

. P iedra ca lic an to

>:

Muro colonial
Espesor 50 cms.

Ladrillo cocido

Junta en argamasa

ÍI-'''
'i-:'

\ .  Piedra calicanto

•V.'  ̂ . N.V ~T» ■ V

ñ
X

Argamasa

Terreno natural



Muro colonial
Espesor 50 cms.

Ladrillo cocido

Junta en argamasa

Ladrillo picado

Argamasa

Terreno natural

Este sistema es muy utilizado en los cimentaciones 
momposinos, debido o que lo piedra es muy escaso en lo 
zona y se debe traer de lo región de Juana Sánchez, ol sur 
de lo isla, o una distancio de 30 Km. aproximadamente; 

ésto ero traído en champanes río abajo.

El sistema consiste en argamaso y en picor el ladrillo en 

pedazos que reemplazo lo piedra.

En lo actualidad los maestros siguen utilizando este 

sistema, pero con mortero de cemento.

MATERIALES:

.Col 

. Areno 

. Ladrillo 

.Aguo



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros / bahareque

Sistema constructivo precolombino en lo que uno 
estructura, enrejillodo de guoduo o loto, es rellena con 
uno mezclo de boñiga y borro. Existen vorios tipos de 

estructuras que identifican lo clase de bahareque:

Simple. Guoduos amorrados o un soporte transversal 
con revestimiento o no en boñiga y borro.

De cajón. Es uno retícula de guaduas o latos, en 
cuadros de 10 x 10 cms. aproximadamente omorrodos 
con bejucos oí cuol con posterioridad se embarren.

De doble cajón. Este sistema consta de dos retículas, 
una o coda lodo de los estantes, creando uno cómoro 
que puede oiconzor unos 10 cms. de espesor, el cual se 

emborra; se puede complementar con cascote. Este 
sistema permite poñetor con mortero de cemento dando 

el ocobodo que el propietario desee.

Normalmente los ocobodos de este sistema son rústicos 
y siempre estón protegidos de lo intemperie con olores 

largos.

MATERIALES:

. Caños 

. Chusques 

. Bejuco 

. Borro 

. Estiércol 

. Hierba

ALZADO

CORTE



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros / ladrillo cocido

Es el sistema constructivo más común dentro de los 
técnicas tradicionales, donde se usá el muro en ladrillo 
con aglomerante de argamaso.

En lo actualidad podemos distinguir tres tipos básicos 
de entrobom iento del ladrillo, tizón, cítara y chapetón.

Durante el periodo colonial en Mompox, solamente se 

utilizó el de entrabado o tizón con muros de 0.58 o 0.60 mts. 
de espesor poro los muros de los crujías frontales 
(fachadas) y de acuerdo o los condiciones de lo cosa 
paro los crujías del fondo; de 0.36 a 0.40 mts. poro los 
espacios secundarios y los crujías laterales, que rodean el 
patio central en los cosos grandes y en todos los muros 
divisorios que no soportan peso.

MATERIALES;
, Bloque en arcillo cocida.

, Mortero de pego 1 ;4 (arena y cemento).

Claustro de San Agustín



Sistema tradicional antiguo en el que se utiliza la tierra 
apisonada compactada o barro, en una formaleta de 
madera con pasantes de lado a lado para mantener a 
esta en su sitio.

Es muy frecuente encontrarlo en los muros que dividen 
dos habitaciones y en los que dan hacia los corredores de 
la casa, donde están protegidos de la humedad.

Este tipo de elemento estructural constructivo se 
encuentra en un gran número de viviendas en la ciudad 
de Santa Cruz de Mompox, como es el caso de esta 

imagen localizada en algunos inmuebles de la Plaza de la 
Concepción, lo que nos hace sospechar de la evolución 
y las numerosas intervenciones y transformaciones que 
han sufrido los inmuebles de nuestro centro histórico.

F o r m a l e t a  e n  m a d e r a

T R A V E S A Ñ O

T A B L A S

r e l l e n o  e n  B A R R O  

B A R R O  Y  P A J A ,  

B A R R O  Y  B O Ñ I G A

MATERIALES: 

. Barro 

. Ladrillo 

. Piedra

Plaza de l>i Concepc :gn



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros / adobe

Los ladrillos de adobe son uno de los más primitivos 
materiales ortesonoles de construcción. Se fabrican 
mezclonáo borro con pojo o hierba seco o borro sin 
ningún complemento, en Mompox simplemente son 
ladrillos de borro crudos con borro aglomerante.

Se utiliza sobre todo en muros interiores donde quede 

protegido de lo intemperie y lo humedad, sin embargo 
hoy cosos en que están en muros exteriores.

Normalmente estos muros son de un espesor no inferior 

a 0.50 mts. y corresponden o lo sobre-estructuro, siendo lo 
fundocián realizado en alguno de los técnicas yo descrita 
en cimentaciones.

El uso del adobe como lo tapia y en general el borro en 
nuestras construcciones, se debe ol hecho de que no 

disponemos de moteriol lapídeo (piedras), los cuales 
deben ser traídos desde el sur o uno distancio de 30 Kms.

Dado su naturaleza, es fácilmente erosionoble por el 

viento y lo lluvia y, si no se protege convenientemente, 
acabo deshaciéndose.

MATERIALES;

. Borro

. Pojo o hierba 

. Cajones de modero

( ' r n  r i e l  C . i h ' ! í -



Sistema constructivo encontrado en muclnos de ios 
edificaciones momposinos, que consiste en uno 
estructura en modero de 4” x 5” colocado en ambos 

sentidos a una distancio aproximado de 0.80 mts. y que 

tiene como objeto sujetar el muro en toda su superficie.

Los espacios estos eran rellenados con levante en 
ladrillo con argamaso y en el coso de los inmuebles de lo 
Concepción, encontramos un ejemplo que utiliza como 
aglomerante el borro.

Los espesores de estos muros con sus pañetes no 
superan los 0.18 mts. ol parecer no se consideraba estable 
un muro ton delgado, por lo cual se construía este tipo de 
estructura.

1 00 1.00

E s lfu c lu ra  e n  M a d e ra

1 00

0 1 5

0 90

M a m p o s re n a  e n  Lad r illo  

C o c id o  y  a rg a m a s a

MATERIALES:
. Listón de 5” X  3”
. Ladrillo en arcillo cocida 

. Argamaso de coi y areno

J
Plaza de la Concepción



ESTRUCTURAS VERTICALES / m uros / m ixto

En M om pox lo normal son los muros mixtos; lo ano rm a l 

los muros en una sola técn ica  constructiva.

Hemos encon trado  muros en los inmuebles Plaza de lo 

C oncepc ión  donde  se utilizó, tap io  pisada, adobe, 

m am postería  en ladrillo y m am postería  en piedra.

Los e jem p los son ab und an te s  y lo observam os 

co tid ianam en te  en cua lqu ie r obra de repa rac ión  que se 

em p renda  en Mom pox.

Esto nos hoce sospechar de lo evo luc ión y los 

numerosas in tervenciones y transformaciones que han 

sufrido los inmuebles de nuestro cosco histórico.

Podemos asegurar que el 90% de los muros momposinos 

son mixtos.

MATERIALES:

. P iedra ca lican to  

. Ladrillo en arcillo coc ida  

. Cascotes

. A rgam aso  de col y a reno

♦1
I '  - ■
Casa del Cabildo



ESTRUCTURAS VERTICALES / escaleras en “L

Las escaleras, elementos comunicantes de plantas o 
diferentes niveles de las cuales no se puede hablar que 
existe tipologías en Mompox, sobre todo por el pequeño 

número de cosos o construcciones altos que existen.

No existe un punto común dónde ubicarlos, lo moyorío 

de cosos oltos o de segundos pisos son parciales. Dos 
pisos en la crujía frontol o parcialmente uno lotero! o 
solamente lo del fondo y muy pocos veces se sobreelevo 

lo coso completa.

Escolero en formo de “L”, ubicodo en el vestíbulo 
principal del edificio recientemente restaurado. Sus 
rompas se conforman medionte lo que se podrían Homar 
simples pisos inclinados, que conston de una estructura en 

concreto fundido apoyados sobre los muros de carga. 
Sus huellas son en baldoso de arcillo cocida, éste llevo uno 
nariz o remote denominodo “pirlán”, en madero. Posee 

una barandilla en hierro y modera debidamente trotado.

MATERIALES:
. Piso de baldoso en arcillo cocida 
. Pirlán en modero 
. Borandillo en hierro y modero

Edificio Mario  A. Difilipo



ESTRUCTURAS VERTICALES / escaleras en “U”

Escolera en forma de “U”, ubicada en lo nove sureste 
del edificio restaurado en el año 1997. Sus características 
de construcción son similares a la escalera en forma de 

“L”. Su pasamano es realizado en mampostería y modero.

r »

MATERIALES;

. Piso de baldoso en arcillo cocida 

. Pirlón en modero 

. Barandilla en hierro y madero

Muro en Ladrillo y 

Argamasa

Huella en Baldosa  
Fato a Mano

Baranda en Madera

Claustro de San Carlos



Ejemplo único dentro de lo ciudad de Mompox. Los 
pilares de poco esbeltez y los arcos de medio punto en los 

soportales de estos cosos próximas o la iglesia, otorgan 
uno cloro identidad arquitectónica ol conjunto de lo 
Plazo de la Concepción y los convierten en valioso 

documento constructivo y social.

Este elemento poro nosotros, se constituye en un 
elemento más que demuestra el deseo de los fundadores 
de hacer los cosos de acuerdo ol ideal de ciudad que se 
quería poro América. El pórtico es uno costumbre que 
viene desde el medioevo y buscaba darle ciertos 

característicos y condic iones al sitio donde se 
desarrollobo el mercado.

í- L

Portales de la Plaza de la Concepción



ESTRUCTURAS VERTICALES / arcos / rebajado y medio purito

En este ejemplo del segundo piso del Colegio Pinillos, 
apreciamos los arcos rebajados que son respuesta a una 
solución arquitectónica, buscando con esto poder cubrir 
un corredor y evitar subir excesivamente la cubierta de los 
salones ubicados sobre éstos.

Colegio Pinillos

CORTE

".T

U í



ESTRUCTURAS VERTICALES / arcos / rebajado

Los orcos tienen lo función inicial que le dieron los 

primeros constructores, abiertos sobre todo  en muros 

estructuróles de cargos, en los cuales (y en este coso 

específico) descanso el segundo piso de la ed ificac ión. 

Su co rrec ta  construcción transm ite los esfuerzos com o si 

fue ran ca rgo  vertical.

I' ■ ' A Ditilipo



ESTRU C TURAS  VERT IC ALES  / pie derecho

Apoyo o columna de modero que formo porte del 
entromodo. Observamos un pie derecho labrado o mono 
por carpinteros especialistas, en el que se utilizaba lo 
técnica tradicional del tallado en modero. Apoyado 
sobre una base en concreto y remoto en su porte superior 

con uno zapato anclado con un espigo. Construido en 
modero recia de 5" y con uno altura de 3 mts. Existen 
muchos diseños de estos elementos, y corresponden ol 

gusto y los posibilidades económicas de los propietarios

i
03 ' - - -  - Zapata

1 1
0 4

Cuerpo

i
Od

-4---- 1-
Caso de la Culturo



ESTRUCTURAS VERTICALES / pie derecho

Apoyo  o co lum na de m ode ra  que form a pa rte  del 

en tram ado . Observamos un pie de recho  lab rado  a m ano 

por carp interos especialistas, en el que  se utilizaba lo 

técn ica  trad ic iona l del ta llado  en m adera . A po yado  

sobre una base en concre to  y rem a ta  en su pa rte  superior 

con una zapa ta  a nc lad a  con un espigo. Construido en 

m ade ra  rec ia  de 5" y con una a ltu ra  de 3 mts. Existen 

muchos diseños de estos elementos, y corresponden ol 

gusto y las posibilidades económ icas de los propietarios

Zapata
1 1
0 4

C7Z)
DS

t

Cuerpo 1 7 3 5

Coso de lo Culturo
4— 1-



ESTRUCTURAS VERTICALES / pie derecho

Apoyo  o co lum na de m adera  que formo parfe del 

en tram ado. Observamos un pie derecho liso torneado, 

apoyado  sobre uno base en concreto y que lo rem ota en 

su parte superior con una zapato  anc lada  con un espigo. 

Construido en m odero recia de 6” y con una altura de 4 mts.

Zapata ■ oJ

!1
0 3
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Cuerpo



ESTRUCTURAS VERTICALES / albarradas

Sistema constructivo tradicionol o base de piedra 

ca licanto, cascote de ladrillo, ladrillo tolete y argamaso de 

coi y areno. Estos cuatro materiales com pactados entre sí 

conform an uno estructura o muro de contención que tiene 

com o finalidad proteger a lo c iudad de Sonta Cruz de 

M om pox contra los riadas e inundaciones del río M ogdaleno 

- Brozo de Mompox.

Posee uno dimensión entre 6 y 7 mts. de altura 

aproxim adam ente y un espesor entre 0.50 y 0.60 mts.; éstos 

son com plem entadas por escalinatas que perm iten el 

acceso ol río.

Lo colocación de los materiales son de formo interca lada 

entre la piedra calicanto y el ladrillo tolete o uno altura 

determ inada.

Su estabilidad se debe al consolidomienfo del lecfio del 

río o uno distancio de 4 o 6 mts., que garantizan lo estabili

dad de éste, porfonto de lo muralla también.

MATERIALES:

. P iedra ca lican to  

. Casco te de ladrillo 

. Ladrillo to le te  en arcillo coc ida  

.A rgam asa  de col y a reno  ^

N .v c ia e  la  C á lle

NúUnüi

Albarrado de Son Rafael



ESTRUCTURAS VERTICALES / albarradas

Sistema de protección a las albarradas. Este sistema 
constructivo es a base de piedra calicanto y ladrillo, que 
tiene como tinalidad la consolidación de la muralla 
sirviendo además como espolón de protección o la 

albarrada.
En algunos sitios, por la geografía áel terreno, se siguió 

una consolidación escalonado de terreno, como vemos 
en la albarrada del Albo.

MATERIALES:
Piedra calicanto 

Cascote de ladrillo 
Ladrillo tolete en arcilla cocida 
Argamasa de col y arena

DETALLE A LB A R R A D A  2



ESTRUCTURAS VERTICALES / portales

Portales o galerías externas que corren por los 
fachados, innprimiendo un carócterarquitectónico propio 
y muy diferente a la silueta homogénea de lo cuidad.

Todos los ejemplos existentes en la ciudad (Portales de 
la Bodega, Portales de la Marquesa, Portales de Santo 

B á rba ra , Porta les de l M ora l), co rresponden  o 
construcciones destinadas a actividades comerciales, 
ubicadas en las Albarradas y plazas que bordean el río.

Al parecer existía un número mayor de estas soluciones 
a rq u ite c tó n icas , d e sap a rec id as  por d ife ren tes  
circunstancias, como se comprobó en unos trabajos de 
adoquinomiento, donde aparecieron los bases de los pie 

derechos de los portales ubicados en lo alborroda entre 
San Agustín y Choperena y en la albarrado del Santísimo.

MATERIALES:

. Pies derechos

. Cubierta en tejo de cañón

. Piso en baldosa de ladrillo cocido

I •
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES / pisos

En el periodo colonial la plantilla que soporta el piso se 
hacia con ladrillo, que se picaba y se nivelaba con 
argamasa como aglomerante. Hoy día se utiliza el 
concreto para realizaresto plantilla.

MATERIALES: 
Concreto 
Mortero de pego 

, Baldosa

ición clr
- 1 ilturn



ESTRUCTURAS HORIZONTALES / entrepisos

' Son relativamente pocos los construcciones de dos 
plantos en Mompox que dotan del periodo colonial, no 

posan de 20, de los casi 500 construcciones que existen.

El sistema de armar los entrepisos consistía en vigas de 
modero de 8" x 8" debidamente ozuelados o ochuelodos, 

a uno distancio de ejes entre los 50 y 60 cms., el piso 
consistía en un sencillo machihembrado de un espesor de 

1/2” o menos.

En el siglo XX lo mayoría de estos pisos, por daño y ser 

muy vulnerables, se reemplazaron por enmaderados de 
1" de espesor en modero de tolú o campano, sobre el 
cual se construyó uno plantillo y se procedió o colocar los 
pisos, de los mismas característicos de los que tenían los 
edificaciones en su primer piso.

MATERIALES:
. Viga recio de 8" x8”xN mts.
. Toblododecamponoofolú 

. Mortero de pego en argamaso de cal y arena 

. Baldosa de arcillo cocida

a I i Baldosa Fato a Mano 
Monero de Pega 
Plantilla en Concreto

Entaoiádo 
Vigas Reaas de 
ff'B-



ESTRUCTURAS HORIZONTALES / entrepisos

Realizado en tablones de tolú o campano, utilizando 
vigas de 4” x 5” debidamente labradas y ronuradas como 
soporte estructural.

En este coso se utiliza una capa muy delgada de 
mortero de cemento, impermeabilizado sobre uno parrilla 
o enrejado de hierro, que hace las veces de soporte del 
acabado final, en este coso la baldosa en arcilla cocida.

Se utiliza el barniz o laca transparente como un 

acabado  final en lo parte inferior del entrepiso, 
permitiendo que se observen los corocteristicas de lo 
madera.

MATERIALES:

Viga recio de 4” x 5” x N mts. labrado y ranurada
Tablado de campano o tolú

Mortero de pega en argamasa de cal y arena
Baldoso de arcillo cocida

Barniz o loco transparente paro madera

Balĉ osa Fato a Mano 
Moriera de Pega 
Plantilla en Concreto

Vigas Reaas de 4'«y
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES / vanos y dinteles

Los dinteles son un elemento estructural que se apoya 
en sus dos extremos en elementos o soportes verticales, yo 
sean jambas, columnas, pies derechos, machones, etc., 
organizando de esta forma un vano. Los dinteles también 
son el elemento superior de los vanos de puertas, 

ventanas, nichos y otros huecos de cargo sobre las 

jambas.
G ene ra lm en te  en este tipo de construcciones 

coloniales se utiliza madero recia (guayacdn, carreto, 
etc.) cuyas dimensiones oscilan entre 4” y 8". Pora su 

instalación deberá ir previamente inmunizada contra 

gorgojos, termitas, etc.

MATERIALES:
. Madera recio (guayacdn, carreto, etc.)

h t *

D inleí en Madera 
Recia

D inte l en Madera 
Reoa



CUBIERTAS / com isas / m ixta

Cornisa mixto conformada de elementos rectos y 
curvos en voladizos de hilados de ladrillos planos que von 
colocados con respecto ol plano del muro de la fachado 
en ángulos rectos y a 45°.

Revestido de pañete de argamaso de col y areno que 

oculta apenas lo coro de los ladrillos de base, y 
suplemenfodo con rellenos poro conformar las curvas y 

efectos; posee una dimensión aproximado de 0.50 mts.

Por lo general, los cornisas responden ol gusto, 
capacidad económica e importancia de los propietarios, 
de los pocos elementos que varían en el plano de 
fachado de cada vivienda

MATERIALES:
, Ladrillo de arcillo cocida 
. Argamaso de col y areno

V
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Cornisa simple conformada de elementos rectos en 
voladizos de hiladas de ladrillos planos que van colocados 
con respecto al plano del muro de la fachada en ángulos 

rectos y a 45° “dientes de perro”.
Revestido de pañete de argamaso de cal y areno que 

ocultan apenas la cara de los ladrillos de base, y 
suplementado con rellenos para conformar las curvas y 
efectos; posee una dimensión aproximado de 0.50 mts.

MATERIALES:
. Ladrillo de arcilla cocida 
. Argamasa de col y areno

’e>:kr=ío



Cornisa compleja conformada por la combinación de 
molduras en formo de óvulos, ladrillos planos y un caveto. 
Revestido de pañete de argamaso de col y areno que 
oculta apenas lo coro de los ladrillos de base, y 
suplementado con rellenos paro conformar las curvas y 
efectos; posee una dimensión aproximado de 0.50 mts.

MATERIALES:
. Ladrillo de orcillo cocido 
. Argomosa de col y areno

Ladrillo plano 

Ladrillo plano

Moldurón 

Ladrillo plano

• V

Detalle iglesia de Sonta Bárbaro



C U B IERTAS  / corn isas / estructura en m adero o por y nudillo

La carpintería o lo blanco es un grado de refinamiento y 
acabado  con que se trabajo lo modero de los estructuras 
que soportan lo cubierta, generalmente de edificaciones 
importantes de carácter público o privado pertene

cientes o familias con abolengo.
Decimos esto porque es el grado máximo en acabado 

que se puede conseguir en uno estructura de estas 
características, cuyo costo sólo lo pueden solventar los 

instituciones o familias económ icamente pudientes.

Esto estructura es uno modificación del "Por Hilera” 
usualmente de apariencia más lujosa y trabajado y por 
ello mismo de mayor costo y complejidad de montaje.

Utilizado generalmente sobre los salones principales y 
otros estancias. Estructuralmente el empleo del nudillo, es 
decir, de un trovesoño horizontal entre los pares próximo o 
lo cumbrera, es un refinamiento importante destinado o 
crear uno figura geométrica indeformable en el vértice 
del triangulóte de lo armadura y obtener así una rigidez 
adicional en ese punto.

MATERIALES:

. Listón de 3” X 4” x 5 metros 

. Listón de 3” X 4” X  2 metros 

. Tablas de campano o tolú 

. Argamaso de cal y areno 

. Tejo de cañón

Teja de Cañón 
Argamasa de Pega

Nudillo
Guadua

Par

Tirante

Detalle Iglesia de Son Agustín



CUBIERTAS / estructura con m aderam en en lato

Es una estructura de par en hilera o par y nudillo, 
conformada por modero rolliza. En este ejemplo, 
observamos que ha sido utilizado lo “lato” como el 

elemento de soporte a la teja de cañón o tejo de borro. 
Ejemplo típico en muchas de las cosos coloniales en Sonto 
Cruz de Mompox.

MATERIALES:
Listón en modera rolliza 
Lata

Argamaso de col y areno 
Teja de coñón

Teja de cañón



C UB IERTAS  / corn isas / estructuro con m aderam en en esterilla de guadua

Es una estructura de par en hilera o par y nudillo con 
menos frecuencia, conformado por modero rolliza. En 

este ejemplo, observamos que ho sido utilizado lo 
“guadua" como el elemento de soporte o lo tejo de 

cañón o tejo de barro. Sistema constructivo tradicional en 

muchas de las viviendas coloniales en Santo Cruz de 

Mompox.

MATERIALES:
Listón en modero rollizo 
Guadua

Argomoso de col y areno 
Teja de cañón

Teja de cañón



PISOS / baldosa de barro cocido / rectangular PISOS / baldosa de barro cocido / cuadrada

Piso construido en borro cocido foto o mono, utilizando 
los técnicas trodicionoles. En lo imagen observamos que 

su colococión tormo un ángulo recto con relación o los 
muros perimetroles.

Posee uno dimensión de 0.15 mts. x 0.30 mts. x 1.5”. Poro 
su instoloción, se requiere lo orgomoso de col y areno 
como mortero de pega.

MATERIALES:
. Boldosafotoo mono de 0.15 mts. x 0.30 mts. x 1.5”
. Argamaso de col y areno

DETALLE P ISO  RECTANGULAR FATO A M AN O

Baldosa reclangular en arcilla 
cocida de O 3 0 x 0  15 x1  5'

Claustro de San Carlos

Piso construido en borro cocido tato o mono, utilizando 
los técnicos trodicionoles. En lo imogen observamos que 
su colocación tormo un ángulo recto con relación o los 
muros perimetroles.

Posee una dimensión de 0.30 mts. x 0.30 mts. x 1.5". Poro 
su instoloción, se requiere lo orgomosa de col y areno 
como mortero de pego.

MATERIALES:
. Boldosototoa monode0.30mts.x0.30mts.x 1.5"
. Argamaso de col y areno

DETALLE PISO CUADRADO FATO A MAHO



PISOS/ baldosa cuad rada  de cem ento en mosaico

En lo década de los 50 llegó o Mompox un nuevo 
material, la baldoso hidráulica o “mosaico”, como 
comúnmente se le conoce.

Se comenzó o aplicar en un número importante de 

viviendas como un elemento modernizodor, además que 
facilitaba enormemente lo limpieza de lo vivienda.

MATERIALES:
. Baldoso de cemento de 0.20 mts. x 0.20 mts. x 1.5”

. Mortero de pego

DETALLE PISO CUADRADO OE CEMENTO EN MOSAICO

PISOS /en cem ento pulido

Al llegar el uso del cemento o Mompox, se comenzó o 
generalizar su uso pora el cambio de pañetes y de pisos. 
Esto era un elemento modernizodor, deseado por muchos 
propietarios. Consta de hacer lo plantillo o aprovechar el 
piso viejo sobre el cual se aplicaba otro copo de 1 o 1.5 
cms.; el cual se procedió o esmaltar con cemento gris, 

blanco, colores minerales (sobre todo el rojo), alionándolo 
con llano metálico. Poro romper su monotonía, con un 

clavo y reglo se procedía o trozar uno retícula a imitación 
de las baldosas de 0.20 x 0.20 mts. y en algunos casos, se 
utilizó hierros con formas vegetales poro estampar suaves 

relieves que complementaron el diseño de este piso 
allanado.

MATERIALES:

. Baldosa de cemento de 0.20 mts. x 0.20 mts. x 1.5”

. Mortero de pego

IXIMU Pisa CUURADO Bf «MIRTO PUUM

Vivienda Colonial calle del Medio Tres Cruces
Vivienda Colonial



En construcción lo col se uso bósiconnente poro 
morteros de pego, morteros de poñetes, estucos y paro 

pinturas.
Poro lograr un óptimo comportamiento de los morteros 

es importante que se mantengo lo cantidad de agua 
adecuado, evitando que absorbo humedad o le sea 
robado. Los copos de mortero paro pañetes no deben 
sobrepasar 1.5 cms. de espesor; si es necesario eloborar un 
pañete de mayor espesor es recomendable hacerlo por 
coposque nosobreposen 1.50cms.

El modo adecuado de preparar lo argamaso, viene 
desde Vitruvio, que fue el primer trotadista de lo 
arquitectura 70 años antes de Cristo y es;

Cal apagado ............................1 Volumen

Arena lavado ............................2 Volúmenes
El agua se agrega de acuerdo a lo consistencia necesaria 

pora realizar el trabajo.

En el Manual Revestimientos Tradiciones de Cal, ae lo 
Fundación Centro de los Oficios de Costilla y León, 
recomiendan la siguiente tabla:

DENSIDAD CAL GRASA HIDRATO 

1 Vol.

1 Vol.

1 Vol.

1 Vol.

Aguada

Cubriente

AGUA

4 o 7 Vol. 

4 a  7 Vol. 

2 o  3 Vol. 

3 o  4 Vol.

Restauración Casa de la Cultura



REVESTIMIENTO / en pintura de cal

Teniendo como base principal el aglomerante mineral 
mezclado con la grasa en pasta debidamente 
madurada, se pueden adquirir pinturas similares a las 
aguados de las acuarelas, dependiendo de lo cantidad 
de agua aplicado, para trabajar copa sobre capa, por lo 
que es recomendable ejecutarlo con mortero de cal poro 
trabajos de limpieza y perfección.

En lo actualidad se utiliza lo pintura de cal pero 
utilizando como aglomerante el ocronal o algún otro 
producto de base poli vinilica con buenos resultados.

MATERIALES:
Pasta de cal o cal hidratado en polvo................. 100 grs.
Benzoato de sodio...........................................0.50 grs.
Huevos............................................................... 2 Un.
Cola animal....................................................... 20 grs.
Trementina.......................................................0.5 grs.
Aguo.............................................................0.30 Its.



REVESTIM IENTO  / pintura al temple con color

Pinturas o base de col usados pora interiores y 
exteriores, tiene como característico fundamental lo 
fronspiroción del muro.

MATERIALES:
Posto de col o col hidrofodo en polvo.................. 100 grs.
Polvo mineral del color deseado..........................20 grs.

Benzoato de sodio............................................ 0.50 grs.
Huevos................................................................. 1 Un.
Cola animal........................................................20 grs.
Trementina........................................................ 0.5 grs.
Aguo.................................................................0.30 Its.



CUBIERTAS / en teja de barro

Teja de cañón

Ployrj ■ h ■ : í

Es la más utilizada en nuestra a rqu itectura colonial, 

com puesta por teja realizado o base de barro cocido, y 

soportado por una estructura en m odero com puesta de 

tablas de cam pano  o de tolú deb idam en te  labradas e 

impermeabilizados, guadua, cañab rava, asi com o la 

argam aso de col y areno utilizado poro lo sujeción de lo 

tejo. Lo estructura de m odera  de soporte es lo tradic ional a 

por y nudillo, par hilera o medio oguo, en m odero rolliza o 

carp intería o lo blanco, posando por simple m odero o 

escuadro, algunos veces bien traba jado  y en otros se 

observan los señales de lo herram ienta de corte. El sistema 

constructivo de lo carpintería, nos podría indicar los 

condiciones económ icas de los propietarios, es normal 

encontra r en los grandes casonas, carp intería o lo b lanco y 

en los cosos accesorias o aquellos sencillas de habitación, 

estructuras en m odero rolliza. Sin em bargo, la cubierta 

tam b ién jerarquiza los espacios; lo corpinterío o lo b lanco 

se utilizaba paro lo crujía frontal donde están el salón, el 

zaguán de acceso y los habitaciones principales de lo 

familia; en los corredores del patio, norm alm ente ero 

m odero a escuadría y en los espacios destinados o 

servicios, a lo servidumbre y o lo cocina, se rea lizaban en 

m odero rolliza.

MATERIALES:

. Tablas de cam pano  o de tolú 

. G uadua  

. C añab rava  

. Lata

. Argam aso de col y a rena 

. Im perm eabilizante 

. Teja de cañón en arcillo coc ida



CUBIERTAS / en teja monnposina o enganche

Este sistema es utilizado en diferentes viviendas de lo 
ciudad, generalmente en los áreas de servicio, consiste en 
lo sujeción de las tejos a lo estructura de modera 
mediante sistema de enganche, esto, debido a lo formo 
de construccián de la misma. Dimensión de lo tejo: 0.40 x 

0.23 mts.
Lo estructura de soporte es el sistema de por y correas 

cuyos dimensiones se mencionan a continuación.

MATERIALES:
. Listón de 2x3 mts.
. Listón de 2 X  1.5 mts.
. Tejo de enganche en cemento



ELÉCTRICAS / HIDRÁULICAS SANITARIAS

En las construcciones momposinos oún es posible 

observar las redes eléctricas o lo visto en cables torrodos 
con cordón de telo (ol interior de la edificación). Las redes 

eléctricas urbanas ya cuentan con un revestimiento 

aislante, sin embargo, no se encuentran conolizodos.
Hoy estón en proceso de modernización y es urgente 

hacer un plan de canalización de cables, tonto de ener

gía eléctrica como de teléfonos, que son peligrosas y 

antiestéticas.
Actualm ente en algunos edificaciones los instalaciones 

eléctricas se hocen empotradas en los muros o sobre el 
entab lado de la cubierta en tubería P.V.C., como se 
observa en lo imagen.

Resiaurarión Casa de la Cultura

La tubería hidróulico poro lo conducción de oguo 
b lanca tradicionalmente usado en los construcciones de 

tap ia y bahareque ero metólico y o lo visto, colgado de 

pisos y en algunos casos cubierta por los cielo rasos. Estos 

tuberías han sido remplazadas por tubería de P.V.C. El 

cambio de tuberías e instalaciones hidróulicos es uno de 

los procesos de modernización que vive esto arquitectura.

Los tuberías sonitorios utilizadas en principio eran de 
cemento o de gres poro lo conducción de oguos negras 
ol olcantorillodo, éstos eran suspendidas de entrepisos y 
topadas por cielo rasos.

Actualmente se utiliza el sistema contemporóneo 
empleando tuberías en P.V.C.

Durante el periodo colonial, éste ero ol único servicio 
que se le dobo solución de un modo muy precario, pozos 

sépticas con excusados que descargaban directamente 
a ésto, convirtiéndose en foco de malos olores e 
infecciones.

D e ia lle  Co:.n d e  r j  C u ltu ro



PÓRTICOS / grande tipo 1

Tomado de la fachada principal de lo Iglesia de San 
Francisco, indudablemente la calidad y características 
propias de los elementos ornamentales, le confieren 
valores especiales. Este pórtico es terminado en un óngulo 
agudo y formado por uno línea quebrada sin 
antecedentes conocidos en el país.

MATERIALES:
. Ladrillo en arcilla cocida 
. Argamasa de col y areno 
. Acabado en pintura de cal

D'--



PORTICOS / grande tipo 2 ise:r

El pórtico e lem en to  de occeso o lo v iv ienda, de 

co rác te r sencillo o m uy com ple jo , a veces inexistente. 

Adqu ie re  uno eno rm e ca rgo  simbólica, de estatus social; 

por esto rozón no los encontrom os en los casos y edifico- 

ciones sencillos, en casos tipo tiendo o occesorias, que 

tam b ién  ten ían lo función de servir de  viviendos.

Los hollomos en los cosos más im portontes áe  lo c iudod, 

donde  hob ito ron personas prestantes, sobre todo  del siglo 

XVlll; m om ento  de m ayo r desorrollo económ ico  áe  lo villo 

que incluso le perm itió a sus hobifontes, com pro rle  o la 

Corona títulos nobiliorios

Pórtico o po rtado  que presento uno riqueza ornomen- 

tol en com parac ión  con otros.

MATERIALES:

. Ladrillo en arcillo coc ido  

. A rgam aso  de col y oreno 

. A c a b a d o  en p intura áe  col



PÓRTICOS / grande tipo 3

Ubicado en lo Calle Real del Medio, trente o lo plazo de 
la Libertod, de por medio con lo coso Consistoriol. Pares 
de pilastras superpuestos y en esviaje enmarcan o 
distancio prudente, el vano en este espocio intermedio 
corre un moldurón complejo siguiendo uno lineo 
quebrado; las pilostros aun cuando no siguen con 
prioridad ningún orden conocido, continúan sobre los 

capiteles, donde un nuevo collarino se desprende de 
ellos, se elevo y sirve de soporte o un friso formado por 
cuodros alternados realzados y hundido, viene luego uno 
fuerte cornisa con destellones pronunciados que coad
yuvan o dor un remate energético y agradable junto con 
los tejos que coronan lo portado. Lo clave se acuso con 
mayor intensidad sobre el friso y ol olconzor lo cornisa se 
desarrolla a manera de un capitel, otro tonto hocen los 

pilostros laterales. Al centro bajo lo clave pende en 
bandería onudodo en sus tres puntas.

Caso Bajo es uno de los pórticos de orquitecturo civil 
mós elaborados de lo Nuevo Granado.

MATERIALES:
. Ladrillo en orcillo cocido 
. Argamaso de col y areno 
. Acabado en pintura de col

Pórticos de Casa Baja



VENTANAS / de repisa

y r;y  -.y

Ven tana  de tannaño de c inco (5) módulos en altura. 

Saledizo exterio r en formo de cornisa o repisa m o ldu rada  

en formo vertica l y horizontol. Tejadillo sobre cones 

vo lados en declive. La repisa es hecha  en a rgam asa  de 

ca l y ladrillo, es tra tég icam en te  co locodos.

Este tipo de  ven tona  es único en lo c iudod, posee dos 

barrotes vertica les y cuodrodos en los esquinas y varios 

intermedios que se unen entre sí con seis (6) p latinas 

horizontales en su po rte  centra l, fo rm ondo e lem entos 

decorotivos abstractos en p la tino que en riquecen o lo 

rejo. Uno co rona  en p la tino  norm ol que  rem o ta  

usualm ente en este tipo de ven tanos momposinos.

MATERIALES:

. Hierro forjado (p latina y varilla).

. Ponzo en m am postería  de ladrillo d eb id am en te  co lo ca 

dos y o rgom osa de col y areno.

. A c a b a d o  en anticorrosivo negro mote.

Clausho de San Agustín



VENTANAS / de panza

Desde el punto de visto formal, los ventanas de rejas 
provistas de uno panza en su porte inferior son las más 
llamativas y comunes en Sonto Cruz de Mompox.

Lo panza puede ser un efecto puramente decorativo, 
es decir, un saledizo destinado a prolongar y terminar lo 
formo de la rejo mismo o puede ser porte de un banco o 
asiento interior tal como ocurre en la mayoría de las 
viviendas de tipo colonial; este ejemplo es de cuatro 
módulos que remota en un corona en platino de canto en 
forma de “S”, terminando en su parte superior con uno 
cruz.

MATERIALES:
. Dos barrotes esquineros en varilla cuadrado que se pro
longan por encima de lo rejo hasta empotrarse en los 
canes del sobradillo.
. Borrotería en hierro entorchado.
. Platina de canto en forma de “S" (corona).
. Pintura anticorrosiva como acabado final.

Detalle de .-ivienda



VENTANAS / de caja liter sáSi

La fornna nnós sinnple, técn ica  y estética de resolver lo 

“llegodo” de uno ven tona  de rejo ol piso de lo calle, 

p ro longondo lo nnisnna fornno, que aque llo  tonno, visto en 

planto.

Se confornna así uno “co jo ” volunnétrico, que llevo uno 

molduro de lo mismo formo, com o lo muestro este 

ejemplo.

Es muy usuol en lo venfanerío  momposino.

MATERIALES:

. Ponza en m om posterío  de lodrillo d e b id o m e n te  

pañetodo.

. Borroferío en hierro cuad rad o  y platinos.

. Corono deco ra tiva  en p latino en formo de “S" de conto.

. Tejadillo en m odero  com puesto  por canecillos en tejo 

colonial.



VEN TA N A S  / de copa en hierro

Ventano de gran tamaño de cinco (5) módulos en 
altura, saledizo exterior en forma de copo con asiento 

interior.
Tejadillo sobre canecillos volados en declive, lo panza 

está hecho únicamente en argamaso de cal y ladrillo 
estratégicamente colocados.

MATERIALES:

. Estructura en hierro forjado.

. Corona en platino en forma de “S” de canto.

. Platinos horizontales como elemento que subdivide la 
ventano en cinco (5) módulos en altura.
. Anticorrosivo gris como acabado final.

I IP
Sin i

Vivíe-  ̂/() familia Faciolinco



VEN TA N A S  / de copo con morco de modero

Ventana de mediano tomoño con tres (3) módulos en 
altura, saledizo exterior en formo de copo con asiento 
interior.

Tejodillo sobre canecillos volados en declive, lo ponza 
estó hecho únicamente en argamaso de col y ladrillo, el 
cuerpo presenta uno característico principal y es que su 
estructura es de hierro y madero.

MATERIALES:
. Pintura en loco o esmalte en colores planos poro lo 

modero.
. Acabado del hierro en pintura anticorrosiva brillante o 
mote.

Detalle de vivienda



VENTANAS / de reja

Tipo básico de cuatro (4) mádulos en altura, ejecutada 
en hierro forjado. Casi todas éstos están concebidas bajo 
un mismo criterio de forma y construcción, pero de diversas 
facturas y ornamentación. Su forma es la áe una semicaja 
rectangular que remato en uno corona en platino con 
barrotes verticales y cuadrados en las esquinas y varios 
intermedios que se unen entre sí mediante cinco (5) platinos 
colocadas horizontalmente; posee en su centro, elementos 
decorativos ornamentales abstractos que muestran una 
singular elegancia de proporciones y ejecución. Este tipo 
áe ejemplo ha serviáo en numerosas ocasiones como 
moáelo para la fabricación áe nuevas ventanas 
áestinoáos o vanos áe muy voriaáa áimensión.

MATERIALES:
. Marco en platina.
. Borrotería en hierro cuaáraáo.
. Hierro cuaáraáo (elemento áecorativo central).
. Platina áe canto en “S” (corona superior).
.Elementos en fachoáa superior elaboraáos en 
mampostería áe laárillo con mortero áe argamasa áe cal 
para áarforma a la moláuro.

í l
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BALCONES / cubierto de un módulo

La forma más simple del balcón cubierfo es la conformada 
por un (1) módulo o cuerpo de consfrucción, comprendido 
éste entre ejes de pie derecfios en frente del balcón.

Balcón con tejadillo de un módulo apoyado sobre 
cinco (5) canes espaciados o codo 0,50 mts.

Lo baranda es en hierro forjado, separados entre sí 

codo 0.15 mts. El balcón conserva su aspecto original.
Recientemente restaurado, yo que fue afectado por 

un incendio que tuvo lugar en el edificio contiguo.

MATERIALES:
. C anesdeó"x6”

. Tablosdecampanoofolú 

. Pie derecho en modera de 5" X 5”

. Baranda en hierro y madero 

. Tejadillo en modera y teja de cañón

Cubierra en Teia óe  
Cañón

Baranda en H ierro 
Por/ado y Madera

Can en Madera



Otra de las tormos simple de balcón cubierto 
contorm odo por dos (2) módulos o cuerpo de 

construcción, comprendido éste entre ejes de pie 
desechos en frente del balcón.

Balcón con tejadillo de dos (2) módulos apoyados 
sobre nueve (9) canes espociodos o codo 0,40 mts.

Lo baranda es en hierro forjado, separados entre sí 
coda 0.10 metros. Tres (3) pie derechos separados entre sí 
o uno distoncio de 3 mts.

MATERIALES:
. Canesde6”xó”
. Tablosdecamponoofolú 
. Pie derecho en modero de 5" x5”
. Baranda en hierro y madero 
. Tejadillo en modero y tejo de cañón

Cubierta en Teja de 
Cañor̂ Vivienda familior

Pie Derecho

Baranda en Hierro 
Forjado y Madera

Can en Madera



BALCONES / cubierto de tres módulos

/ Balcón cubierto de tres (3) nnódulos, compuesto por 
cuotro (4) pie dereclnos y tres (3) barondillos en Inierro 
torjado que sirve como protección y e lem ento 
decorativo.

Voladizo de 1,50 mts. opoyodo sobre nueve (9) cones 

en madero.
Tejadillo trodicional en tejo de coñón opoyado sobre 

cuotro (4) pie derechos labrodos, seporodos entre sí o uno 
distancia de 1.60 mts.

MATERIALES:
. Canesde6”x6”
. Tablas de compono o tolú 
. Pie derecho en modero de 5” x5"
. Barando en hierro y madero 
. Tejadillo en modera y tejo de coñón

Vivienda familial

Cutyead en Te;a de 
Cdrion

Bdrdnüd e r H,err, 
for/aao . Wadera



Balcón cubierto de cuatro (4) módulos, compuesto por 
cinco (5) pie derechos colocados a 45° con respecto o lo 
baranda del balcón; cuatro (4) barandillas en hierro 
forjado que sirve como pro tección y e lem ento 
decorativo.

Voladizo de 3 mts. apoyado sobre un entrepiso en 
modero que sirve como cubierta poro lo galería inferior.

Tejadillo tradicional en teja de cañón apoyado sobre 
cinco (5) pie derechos labrados, separados entre sí a uno 

distancio de 2 mts.

MATERIALES;
. Conesde6”xó”
. Tablas de campano o tolú 

. Pie derecho en madera de 5" X 5"

. Baranda en hierro y madero 

. Tejadillo en modero y tejo de cañón

_ n T 1 rp rp 1 - rp-̂  ' n ' p rp - qr rp ' rp rp »1 ' p 9?,

Cubierta en Teja de 

Cañón

Pie Derecho

Baranda en Hierro 

Forjado y Madera

Vivienda familiar



Edificio Mario A. Difilipo

Balcón cubierto de cinco (5) módulos con uno anchura 
promedio poro codo uno de 2.50 mts. Apoyado sobre 
canes en modera labrada que se proyectan desde el 
entrepiso (viga de pisos prolongado) mostrando hermo
sas proporciones y uno monufactura de gran calidad.

En este coso se integran muy bien los secciones de 
canes, baranda en hierro forjado, pasamanos en modero, 
pie derechos, conecillos del tejodo, mostrondo un 
aspecto mas sólido y vigoroso del balcón.

MATERIALES:
. Conesde9”x9”
. Toblosdecomponootolú 
. Pie derecho en modera de 5” x5"
. Baranda en hierro y modera 

. Tejodillo en madero y tejo de cañón

Cubierta en Teja de 

Cañón ■x?ocic;c« ;«.y x jc x x rx v  x  v

Pie Derectio

Baranda en Hierro 

Forjado y Madera

n r T I n p ‘ 7». «p ■ I ' nn np



BALCONES / de esquina

Situado sobre lo plazo ae Son Corlos, sus bolcones 
presentan cubiertas diferenciadas de lo principal; junto 

con los pasamanos de madero se observon borondas de 
hierro de fabricación industriol, se apoyo sobre vigos 
prolongadas desde el entrepiso.

Otro balcón es el de lo esquina posterior, se aestoca por 
sus cubiertos inhependientes ol del balcón principal.

Lo indudable importoncio de los balcones ohoga lo 
portada principal, así mismo fuero de estos grondes 
balcones opoyados sobre cones, tombién existen otras 
inaividuoles que openas se desprenden del plano de lo 
porea. Es interesante onofor lo presencia de piezas ae 

hierro de fabricación industrial en los barandas con 
posomonos en madero, dejando ver lo influencia 
siderúrgica ingleso.

MATERIALES:
. Canesde8”x8"
. Pie derechos

. Borondo en hierro de fobricoción industrial 

. Poso mono en modero 

. Tejadillo en madero y teja de coñón

Cubierta en Teja de 
Canon

Pie Derecho

Baranda en Hierro 

Forjado y Madera



FORJA / proceso constructivo

Taller de Forja Escuela Taller Santa Cruz de Mompox - Sistema constructivo tradicional - Doblado al caliente utilizando la fragua



FORJA / coronas FORJA / reja tipo1

Corona en platino de canto de 3/4” x3/l 6" en forma de 
‘S’, y varillo de 1/2” cuadrado debidamente forjado 

rematando en su porte superiorcon una cruz.

MATERIALES:
. Vorillos cuadrados o redondas de 3/4” o 1 /2”

. Platino de 3/4” x3/l 6”

Dos barrotes esquineros en varillo cuodrodo de 3/4” 
que se prolongon por encima de lo rejo hasta empotrarse 
en los canes del sobradillo. Así mismo vorillos y platinos que 

conjugándose entre sí forman una estructura decorativa.

MATERIALES:
. Varillas cuadrados o redondas de 3/4” o 1 /2”

. Platino de 2” X 3/8”

x io  familiar



FORJA / reja tipo 2 FORJA / reja tipo 3

Tipo de rejo que se corocterizo por no presentor 
borrotes cuodrodos en los esquinos, pero sí elennentos 
decorotivos tormoles que lo enriquecen. Rennoto en uno 

corono sencilla realizado en varillo forjado extendida en 
forma de platina.

Estilo único en lo ciuaod de Sonto Cruz de Mompox, 
ubicado en lo torre de lo Iglesio de Sonto bárbaro.

Lo combinocián de estos elementos tormoles (varillo y 
platino), debidomente trotoáos, lo enriquecen dándole 
un toque ortístico y áe elegancia.

MATERIALES:
. Varillas de 1 /2” redonda 
.Platino de 2” X  3/8”
. Vorillo áe 1 /4” cuaárada

MATERIALES:
. Varillas de 1/2” redonda 

. Varillo 

. Platino

' - 'O í
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Detalle de vivienda familial Detalle Iglesia de Santa Barbata



OTROS ELEMENTOS / pináculo OTROS ELEMENTOS / pináculo funerario

Pináculo que rennofo lo cubierto de lo iglesia y lo torre 

principal. Construido en tres secciones utilizando el torno 
tradicional o base de arcilla cocida; poro su acabado 

final fueron utilizados los colores vidriados tradicionales.

MATERIALES:
. Arcilla cocida

. Colores tradicionales o base de plonno

Ubicado en el pórtico de acceso ol cementerio 
municipal. Realizado en arcillo cocida en el que se le 
oplicon algunos elementos decorativos, constituido éste 
por seis partes que ol unirios entre sí lo forman. Elemento 

que tiene uno característico principal y es que pora su 
acabado final fue utilizado el vidriado tradicional.

MATERIALES:
. Arcilla cocida
. Colores tradicionales a base de plomo

lyle>k; ue Caniik, di-: Cementi!’''



FÍSICAS / hum edad

Una de las patologías más significativas por su efecto 
destructor son los derivados por lo humedad. Ellos pueden 

afectar de diversas tormos, pudiéndose comprender de 
manera paralelo la causo de las mismas;

Por ascensión o copiloridod desde el suelo o través de los 
cimientos hasta llegor o los muros. Este problema es uno de 

los mós complejos, pues los edificios construidos o lo largo de 
lo historio nunca contaron con sistemas eficientes de 
impermeobilizoción. Su manifestación externa y mós común 
es lo de uno moncho oscura o partir del suelo, limitodo 
generalmente en lo parte superior por eflorescencias 

(cristolizociones blanquecinos superficioles).

Los humedades ascendentes suelen comprometer 

también ios condiciones de las moderas de puertos y 
ventanos, permitiendo o incrementando el ritmo de su 
pudrición. Afecton gravemente los poñetes, aplanados o 
revoques ol vorior lo estructuro de los corbonotos de lo 

argamaso.

Efectos de humedad ascendente con eflorescencia



FÍSICAS / hum edad FÍSICAS / humedad descendente (goteras)

Producido porlo transmisión de la humedad de un muro 
que se encuentra en contacto con otro o con el terreno, 
permitiendo que lo humedad de éste se trasmita al muro, 
debido a su porosidad.

Otro ejemplo de humedad descendente en la que se 
aprecia lo filtración del aguo que afecto la estructura de 
cubierto, así mismo debilitando los revoques o enlucidos 
realizados con argamaso. También provocando despren

dimientos por efectos de lo humedad.

Efectos producidos por ¡a humedad  ■■ ■ r i



FÍSICAS / hum edad en entrepisos FÍSICAS / desprendim iento

Las estructuras de entrepisos tombién se ven otectados 
por ciertos tipos de potologíos, como son: humedad, 

otoque por xilótogos y exceso de corgos.
En el coso de este edificio, se encuentra ofectodo por 

la humedad y los xilófagos.

Causado por efectos de hum edad del muro 
(ascendente), osí como tombién diferentes comporto- 
mientos onte los cambios de temperatura, resultado de 
voriociones físicos en el muro. En lo imagen observomos 

el muro afectado por lo degrodoción de morteros, por 
lluvias y humedad ascendente.

i f Vivienda familia Doveles



MECÁNICAS / pandeo MECÁNICAS / grietas - fisuras

Este tipo de patología es lo inclinación que presenta un 
muro o un soporte, en el sentido vertical, de manera que 
semeja un signo de paréntesis. Los causas pueden ser 

muy diversas, pero siempre implica lo presencia de fuerzas 
no equilibradas: uno por esbeltez exagerado y otro por 
presencia de fuerzas horizontales aplicadas en sectores 

diferentes de los apoyos. El ejemplo que observamos en lo 
foto se ubica en el Callejón de Son Miguel, pero es uno de 

los patologías más frecuentes en Mompox, debido a lo 
tollo estructural de los tirantes de los crujías frontales en lo 
mayoría de los viviendas. En lo actualidad solucionan este 
problema agregándole un tensor en hierro que asumo los 

funciones del tirante.

\

Rupturas o grietas. Se presenta como lo separación 
total de los materiales siguiendo uno línea generol de 
diversas formas y direcciones, según seo el origen o la 
patología que la produzca.

Cargas y asentamientos. Los formas que presentan la 
grieto o las grietas en un muro, pueden ser verticales, 
seguir uno curvo parabólico, una dirección inclinado 

próxima o los 45°, según los diversas condiciones que 
afecten ol muro o presente lo folio en la cimentación.

Dilatación - contracción. Muy conocidas son los grietas 

causados por los variaciones de temperatura en los 
estructuras y su presencia en edificios aislados suele 

corresponder al diferente coeficiente de dilatación de los 
moterioles con los cuoles se conforma una estructura.



M ECÁNICAS / pintura mural QUÍMICAS / oxidación - corrosión

Pintura mural deterio rada por transformaciones 
hechas porel hombre.

En lo imagen observomos los pinturas muróles ocultos 
por varios copos de pinturo (vestíbulo Coso de la Cultura).

Prócticomente todos los procesos de oxidoción en los 
obros ocurre en los metales o causo de lo humedod, así 

seo simplemente lo del medio ambiente, pues coda metol 
presenta uno diferente resistencia onte esa condición: el 
hierro en generol resulto ofectodo por lo humedod con el 
poso de los años, pero otros lo son con mayor rapidez 
como ocurre con lo plato, en tonto que el cobre y 
especiolmente el bronce suelen ser mucho mós 
resistentes.



BIOLÓGICAS / anim ales

Los insectos, en especiol los coleópteros, estón 
considerados conno los enemigos naturales más 
perseverantes en su labor destructiva, y su acción 
depredadora de los maderos comprende tanto los 
especies adultos como los estadios larvarios, siendo en 
unos cosos más agresivos en este último estodio. Los 

termitas acostumbran sostener una dieto bosoda en lo 
modero y su formo especiol de vivir hace muy diticil su 

errodicoción.

Otro tipo de onimoles que pueden encontrarse son los 
murciélogos que ocosionan lesiones groves, cuyos 

excrementos permiten lo degradación de los moderas 
sobre los cuales caen.

Palíales de la M o'qut
Ph..



BIOLÓGICAS / vegetales

Las principales patologías que se observan, se expresa 

en flexión exagerado ae lo moaero debido o lo presencio 
de goteras, etc. Vorios de ellos derivodos de lo 

penetración de lo humedad de los lluvias o través ae 
materiales permeobles poro ofector lo copocidod de 
resistencio de los moderas ol humedecerlos. En esto 

imagen observomos una bigo estructural flectodo debido 

o los efectos de lo humedad.

Otros especies más desorrolloáos pueáen causar lo 
áescomposición de los componentes de los muros dado 
su enorme poder de penetración, pues uno raicilla 
infroaucido en cualquier fisura pueáe engrosar lo 

suficiente, cuondo lo planto se ho tronsformodo en árbol, 
como poro hocer salir los sillares áe su lugar y 

adicionalmente el peso del propio vegetal desorrollodo 
actúan mecdnicomente como corgo concentrada.

Plaza de la Concepción - Edificio del Mercado

1 I ■ .A'-,



CONSULTADA RECOMENDADA
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Mompox Colombia. 1994.
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A crona l: Producto  que  se utiliza com o com p lem en to  en las pinturas a 

base de  ca l y m ineral.

A le ro : Tam b ién A lar. Borde in te rio ren  vo lad izo de lo vertiente o fa ldón 

d e  un te ja d o  p a ra  e v ita r que  las aguas lluvias resbalen sobre la 

pa red .

Apare jos ; Disposición de los materia les. Forma o m odo en que 

q u e d a n  co locad as , con  fines o rnam en ta les , las piezas de 

m am poste ría  d e  ladrillo o sillares que constituyen o revisten un muro. 

A rc illa : Sustancia m inera l e m p o p a d a  en aguo, im pe rm eab le  y 

p lástica.

Balaustre: C a d a  una de las co lum nitas de una ba laus trada 

com puestas po r m olduras y curvos, con ensancham ientos y 

es trec tiam ien tos sucesivos.

Boñiga: Excrem ento  de l g a n a d o  vacuno.

Barrote: C a d a  uno de  los hiierros verticales que com ponen  uno rejo, 

una  verja  o una ba rand illa  de escalera. Pueden ser lisos o labrados y 

de  sección c ircular, c u a d rad a , etc.

C anec illos: M odillones o repisas en los que se apoyan  los salientes de 

una  cornisa o te jado .

Cap ite l: E lem ento  constituyen te  de la pa rte  superior de la co lum na, 

p ila r o p ilastra que  sostiene d irec tam en te  y descarga al a lqu itrobe  o 

a l a rco.
Corral: Sitio ce rrado  o descubierto en los casas o en el cam po.

Cornisa: Elemento a rqu itectón ico horizontal que sobresale de la pared. 

Cru jía : C o rre d o ro  pasillo, co rredo r o galería.

C ub ie rta : Parte exterio r de  la techum bre  de un edificio. La estructura 

susten tante d e  d icha  techum bre .

C ham pán : Barco fluvial 

Chismes: Utensilios de  coc ina.

Dintel: E lem ento  horizontal que se a poyo  por sus extremos y que está 

des tinado  o soporta r una ca rga . Parte superior de las puertas, 

ven tanas  y otros vanos, que  c a rg a  sobre lasjambos.

Em barrar: A cc ió n  de  co loca r la m ezc la  de  boñ iga y borro: lo boñiga 

g e n e ra lm e n te  en tra  en reem p lazo  del posto p icado.

Entram ado: A rm azón  de m a d e ra  que  sirve pa ra  es tab lecer una 

pa red , ta b iq u e  o suelo.

Entrepiso: Estructura que soporta un piso e le vado  y le trasm ite cargas 

a los muros o apoyos que la sustentan.

Escalinata: Escolera exterior de p iedra y que com p rende  un solo 
tramo.

Espolón: M olecón paro con tene r los oguos de los ríos.

Estante: Listón en m adero  que sirve com o soporte.

Estuco: Pasto de col y/o márm ol pulverizado con que se cubren las 

paredes interiores de las casos.

Fachada: C odo  una de los coras exteriores de un edificio.

Fatto a mano: Del italiano, Hecho a Mono,

Friso: Parte del cornisam ento entre el a rqu itrabe  y lo cornisa. Faja 

que suele pintarse en lo pa rte  superior o inferior de algunos paredes. 

Hilera: V igue ta  situado en el caba lle te  de uno cubierto.

Hilada: Serie horizontal de ladrillos o sillares que se co locan  a m ed ida  

que se construye.

Jam bo: Nom bre de coda  una de las piezas verticales que sostienen 
el d intel de las puertas o ventanas.

Mortero: M ezcla de col o cem en to  con a rena  am osodo con agua. 

Pañete: Enlucido, revoque de las paredes.

Pasillo: Pieza del paso, largo y angosto, de cua lqu ie r edificio.

Pilar: Especie de pilastra a is lada que sostiene un edificio.

Pilastra: Co lum na cuodrodo.

Portón: Puerta grande.

Riadas: C rec ida  del río.

Saledizo: Saliente.

Tejadillo: También tejoroz o alero, que se co loca  sobre los ventanas. 

Tinaja: Elemento en barro coc ido  que sirve pa ra  el a lm acenam ien to  

de líquidos (agua, vinagre, licores, etc.).

Tinajeros: Estructura en m ode ra  que sirve com o soporte o opoyo  o los 

tinajas momposinos.

Vano: Hueco con que se in terrum pe un muro; por e jem p lo  los huecos 

de puertas y ventonos.

Zapata: Porte superior de un opoyo  (píe derecho), que sirve com o 

soporte estructurol o los esfuerzos reolízodos por las vigas superiores.
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Entre os séculos XII e XIV aparecem na Europa, em regiôes 
pouco habitadas e instáveis em termos políticos, povoaçôes 

planeadas de acordo com este padrâo geometrizado. De urna 

forma gérai estas aparecem devido oo facto de, para cativar 
pessoos os fundadores destas novas localidades chomorem 

povoadores estrangeiros nomeodomente francos, flamengos, 
alemàes ou ingleses, reflecfindo se assim no planeamenfo 
destes novos aglomerados. Em Portugal e em Esponha a 

escassez de populaçào torno estes países mois permeàveis d 

fixoçào de estrangeiros. A populaçào ero constituida 
normalmente por artesòos, comerciantes acima de tudo 
agricultores, que recebiam para olém do lote destinado d 

construçào da cosa dentro do vila, terra oróvel, ferro para 

pastagens e algumas vezes era-lhe determinado o locai para o 
vinha ou pomar.

A morfologia urbana regular do Idade Mèdio traduz-se na “ 
Bastide", nome associado ao sentido de fortaleza a ds cidades 
do Sul do Frango, com estruturo geométrica.

Esta o b e d e c e  a tragados geom étricos existindo 

normalmente uma muralho envolvente, com portas que se 

multiplicam consoonte a importancia do núcleo, donde soem 
ruas que se cruzom em pragas normalmente centrais.

Estes tragados tém em conta as necessidades de defesa, 
administragao civil e religiosa, por vezes existe uma ruó principal 
que liga dúos portas no coso de Nisa esto será a Rúa Dr.° 
Francisco Miguéns (ou Direita) que liga a Porta do Vila de Jodo 

de Évora. Nesta ruó surge a dado altura um largo que poderd 
evoluir para Praga, no caso de Nisa surge o Praga do Municipio 

onde se encentra o edificio dos Pagos do Concelho, Igrejo do 

Misericòrdia e Flospital Velho.

O exemplo de Nisa consiste numa pequeña estruturo 

cruciforme entre muralhos com um conjunto de Portas que 

originam ruas que se intersectam numa praga de traga regular - 

Praga do Municipio - e o partir de uma das artérios que se

estrutura o aglomerado e onde se concentram edificio públicos 
e administrativos, residencia dos Juízes de Pora , Cade ia Velha e 
Cadeio Nova.

Da intersecgdo dos rúas resultaram quarteiróes que 

constituem o núcleo predominantemente habitacional, as rúas 
tém construgóes continuos dum lodo e do outro, os espagos 

verdes sao quintáis nos troseiras, de te rm inando  uma 
hierarquizogdo viàrio as rúas principáis servem as casa e as 
secundárias estobelecem a serventía dos logradouros

As murolhas absorvidas pela construgao fazem actualm ente 
parte dos logradouros e das paredes das habitagóes por vezes 

os edificios desenvolvem-se de ambos os lados da muralha 
com possagem otravés desta e com salas escavadas

Talvez tivesse havido em tempos um pequeño corredor entre 
a muralho e os construgóes por questóes defensivas



Os lotes têm frentes pequeños e profundos, corocteristico- 
mente góticos, com 3,5m/4,5m por 23 metros de profundidode. 

A superficie construido rondo os i 1,5 metros, o restonte é o 
quintal. Noiguns cosos estes quintáis derom lugar o construçôes 

cujo entrado se faz pelas ruos dos logrodouros, simulondo 

edificios de dúos águos. Estos troduzem os construçôes 
populares, os casos senhoriois ou opalaçodas que existem 

ocupom lotes de grandes dimensoes dependendo do prestigio 

ou necessidodes dos seus proprietários.

A predomináncio da arquitectura populor é notorio, os 

pa lacetes, cosos senhoriois e a rq u ite c tu ra  relig iosa 
concentrom-se nos eixos principáis, nos imediaçôes do Proço 

do Municipio e os ruas Dr.° Mário Mirando Monteiro e do Codeio 
Velho.

Existem duas igrejas no Centro Histórico, o Igreja da 

Misericòrdia cuja construçôo remonta oo século XVI com 

modificoçôes dos sáculos XVII e XVIII, com fachado 

morcodomente renascentisto, nao tendo mais detolhes que 

m ereçom  mençào. A Ig re ja  Matriz por seu lodo, é 

provovelmente oo edificio religioso mois onfigo de Miso, 

datando o suo construçôo provovelmente do tempo do 

fundaçôo do costelo, séc. XIII, no entonto sofreu vórios 

olferoçôes ao longo dos tempos, sendo o do século XVIII aquelo 

que o tronsformou noquilo que é hoje.
A<; casos senhoriois sóo mois pequeños e menos ricos em 

termos de decoroçôo relativamente ás coso apaloçodos.
ro so s  apn lacodos ou polócios, estóo olguns hoje 

trans fo rm ados  em  ed ific ios de serviços púb licos e

equipomentos.
Cosas n o Dulares , estos sóo sem dúvidos os mois 

predominonTesTumos vez que sóo de reduzidas dimensóes e 

sao tombém aquelos que sofreram mois alteroçôes.

FHifírin urbano, é umo construçôo mois recente, com très 

pisos, frentes estreitos.
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A a rqu itec tu ra  religiosa reúne de urna m aneiro  gerol, 

um  con jun to  de característicos que Ihe con te re  destoque, 

sao nom eodonnente , editícios de g rande  porte conn 

deco rocoes com plexas, onde  se sente o pequenez do 

esco la hum ano  e onde  o cu lto  subordina o orgonizogóo 

espac ia l destes templos.

No C en tro  Histórico existem  dúos igrejos, a da  

M isericòrd ia e o Matriz.

I
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C A S A S  PO P U LA R ES a

As tipo log ías popu lares constítuem  as tipo logías 

predom inantes. Trotondo-se de casos de reduzidos 

dimensoes forom  agüe las que mois o lteraçôes sofrerom, 

pois na im poss ib ilidade de  serem  am p liados  em  

p ro fund idode , c rescem  em  a ltu ra , a lte ra n d o  por 

com p le to  a suo estrutura originol.

A caso popu la r de piso tèrreo tem  reduzidos dimensoes 

e trocas condicoes de hob itab ilidode. Existe umo pa rede  

o meio que a d iv ide em  dúos portes. A  do frente 

com p reende  um a escodo de m ode iro  que dd ocesso o 

um sobrado que cob re  a divísdo do fundo no piso férreo, e 

que perm ite o uso do 1.° Piso.

O fundo da cosa é d iv id ido afrovés de tab iques em  

duos ou mois divisòes.

A fachado  principal g rande  porte  das vezes nao tem  

oberturas poro o lém  do porta.



Sao edificios em que o 1.° piso é acusada ma a lgada 

principal otrovés de fenestrogoes. A cobertura possui duas 

ou mais dguas. A  chom iné originalmente nao existia. O fogo 

era feito sobre umo laje de granito im p lantado no sobrqdo e 

os telhas erom  levantados poro permitir a evocuagao  do 

fumo.

As paredes de grande porte sao estruturas e suportam a 

coberturo no zono do cumeeiro e o meio de uma óguo que 

cubro umo moiorextensáo.

O ocesso ao sobrado é feito a partir da zona de entrada. 

No coso de hover logrodouro pode existir um corredor que 

encom inho o godo. Q uando a cobertura com preende uma 

único óguo, no fundo do cosa, aprove itando o desvao do 

telhodo, existe sobre os quortos uma orrecodagáo.

J



EDIFICIO URBANO

Trata-se de urna tipologia mais recente, de tres pisos, onde 

as referencias com tipologías anteriores sao uma constante. 

A composicào do a leado respeita os mesmos principios e 

recorre ao uso de referencias eruditas (pilastros, guornigóes 

em reboco ou em granito, frisos com motivos decorativos, 

etc;) Os VÒ0S sáo hierarquizodos segundo os pisos: portas e 

no janelas no férreo , sacadas no primeiro piso e janelas no 

segundo.

A sua organizagòo espacial é multo simples. As frentes do 

edificio sao esfreitos e altos devido à dimensào dos lotes, as 

janelas surgem implantadas multo próximas uma dos outras. 

O Edificio é dividido ao melo pela parede e suporte da 

cumeeiro telhado. As escodas de acesso aos pisos superiores 

sao de tiro e multo ingremes; locolizam-se junto à parede 

lateral e a com unicagóo com o logradouro desenvolve-se 

segundo este eixo. Estas cosas mais recentes, estruturam-se 

tam bém  em funcdo da ligagóo à terra.

Nestes edificios os pisos tém vindo a ser ocupados com 

fogos autónomos, criondo-se mais uma porta na fachada  e 

isolando as escodas. A cobertura sobre alteragóes com o 

surgimento terragos.



PALÁCIOS E CASAS APALAÇADAS

Existem alguns palácios, hoje em  dio transformados em  

edificios de  servicos públicos e de equipam entos.

A utilizoçào fnobifoçào pe rm anece , em boro  com  

o lte raçôes que se p rendem  com  o núm ero de  familias que 

residem neste espoco (os palácios sao divididos em  vários 

fogos e atribuidos o vários fam ilias).

Em alguns casos estes edificios con tinua  o ser pe rtenc io  

exclusiva de umo única fam ilia, que muitos vezes os utiliza 

com o segunda fnobitoçào com  utilizoçôes pontuois, o 

que  os re lega por um estado de  ab andono . Mois 

significativa do que os palácios é o núm ero  de  cosas 

apa locodos. Sao fipologias de g rande  po rte  e g rand e  

horizonfa lidade que ra ram en te  possuem très pisos.



A horizontalidade patente ao algado principal é 
contrariada semente pelos vòos de socado do andar 
nobre e pelo eixo centrai de entrada, gerolmente 
assinolado com um conjunto portai, varando com umo 
escala malore mais decorado.

O recurso dos materials nobres, como o pedro, é 
corrente e os elementos decorativos como pilostros.

guornigóes de vòos, balaustradas, guardas, motivos 
escultóricos, etc; sao partes integrantes da composicoo 
destes aleados.

Existe uma diferenciogóo usos subjocente o codo um 
dos pisos. O piso tèrreo albergavo os zona de servigos e de 
opoio o actividades agrícolas e o primeiro piso constituido 
o piso nobre do hobitagao.



PALÁCIOS E CASAS APALACADAS



CASAS SENHORIAIS

É urna  tipo log ia  que  recorre ás mesmas referéncios, 

em bo ra  de  um o formo mois m odesta, que  co rocte rizam  

os pa lác ios e a coso ap o laç ad o .

S ao  ed if ic io s  mis p e q ueñ o s , m enos ricos em  

deco raçdo , com  a fa ch ad o  principal com posta  segundo 

a trad içdo  clàssica, onde se sente a h ierorquia sub jacente 

às utilizoçôes conferidas em  codo  piso. O  piso nobre 

regista váos de  sacada, com  recursos o vorondos, o piso 

férreo jonelas.

Estos casos sao residencias de familias com  grandes 

p rop riedodes e com  ligoçôes às ac tiv idades agríco las o 

que  Ihes confé ré  o lgum  ca rác te r rural. A  suo o rgan izoçâo 

reg iona l é sem elhonte á do caso o p a lo ç a d a  mas com  

acab o m en to s  de  c a rá c te r simples, e o té  rústicos, 

utilizando a ped ro  ou o reboco  com  form a idéntica.

A  "lo ja"(espoço á en trada  que perm ite o acesso á 

escodo e es tobe lece  a ligoçâo  com  o co rredor de 

passogem  dos animois)mantém-se com  o piso em  la jedo 

ou terra ba tido  com  ofloram entos rochosos e o escoda é 

ossinalodo com  um m otivo escultárico m ped ra  ou em  

reboco.

A  cosa senhorial sofreu grandes o lteraçôes. Antes ero 

pe rtenço  de familias rurois, com  um o estrutura de familias 

rurois, com  umo estrutura de fam ilia extensa que ga ran tió  

a v ive nc ia  de  todo  o espoço; ho je  encontra-se 

p ra tic am en te  estobelecidos e, alguns cosos existem, em  

que o primeiro piso férreo iden tificam  fogos autónomos, 

utilizando com  espaço com um  de  acesso a "lojo".



ALVENARIAS
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Tradicionalmente assistimos à existéncia de vários tipos 

de aivenarios, que variam consoante as situagóes em que 
se encontram aplicadas e as funQoes a que se destinam.

1. Alvenaria de pedra ordinària Sao genericamente 

utilizadas em paredes exteriores e paredes estruturais, 
normalmente de pedra miúda, argamassada com barro 
e cal. É usual encontrarem-se outros tipos de materials na 

sua composigào, como sejam tijolos macigos de borro e 
madeiras. Normalmente nos zonas de maior estorgo 
(cunhais) sao utilizadas pedras de maior dimensào, sendo 
algumas oparelhadas.

2. Alvenarias de tijolo maci?o Normalmente utilizadas 
em paredes interiores e zonas ampliados. Tém vários tipos 
de oplicagóo, desde o meia vez, a uma vez e vez e meio. 
Sao orgomassadas com orgamasso de cal e areia.

3. Paredes de tabique estruturas de madeira, onde se 
oplicam ripos horizontals do mesmo material, sendo 
posteriormente orgomassadas com reboco ó base de cal 

e arelo.
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REVESTIMENTOS

Os revestimentos tradicionais ¡ntegram materiais da 
regido, com potologias próprios.

1. Paredes

1.1 Salvo algumos excepgóes os moteriois utilizados no 
revestimento de paredes, independentemente do 
material, sao rebocos ò bose de col. Normalmente sao 
ap licados na p roporgao de 1 m ed ido de col 

(vulgarmente conhecido por cal de obra ou cal pardo) 
para umo de oreia. Nolgumos situogoes, onde o reboco é 
grosseiro, utiliza-se igualmente como inerte soibro. 
Normolmente é aplicado em duas camodas, umo mais 
grosseiro de regulorizogóo e outro de ocobomento com 
inertes mois finos e ofogado ò colher. Após a suo 
aplicogòo o reboco é coiodo, oindo ontes do secagem 
completa utilizando-se o técnica do fresco.



2.Pavimentos
2.1 M ade ira  - A  utilizaçdo deste m ate ria l inc ide quase 

exc lus ivam ente nos pisos superiores, com  ap licoçào  

d irec ta  sobre estrutura de madres e barrotes. A utilizaçdo 

em  pisos tórreos é exclusiva de cosas senhoriois ou 

opo loçadas, em  situocóes muito específicas. Este tipo de 

pav im en to  é ap lic ado  em  pronchos de m ode iro  de 

dimensoes varidveis, sento o enca ixe  utilizado de m ocho  e 

fém ea. A  suo largura d ep end e  do tipo de  edific io em  que 

é ap licado , sendo mais la rgo ñas cosas senhoriois e 

opo laçadas, e mais estrito nos restantes. O tipo de 

m ode iro  utilizado é pinho e alguns em  olgumos situoçôes 

pontuais o casfonho. Utiliza-se igua lm en te  em  tectos, no 

en ton to  de um a formo nao too usual e em  situoçôes mois 

pontuais de casos opo lopodos e senhoriais.

SOBRADO EM PINHO

ESTRUTURA EM CASTANHO

>
S O B R A D O  E M  P IN H O

. O



2.2 Pedras. Em termos de revestimentos a utilizaçâo de 
pedra resume-se essencialmente d ap licaçâo em 
pavimentos de granito e xisto, estes dois tipos de pedro 
sao os existentes na regido, e sao aplicados sobe a forma 
de lajetas de dimensoes varióveis. A aplicaçâo destes 
moferiais é feifo normalmente sobre cam ada de ferro 
compactada, sendo as juntas chelas com argomassa de 
col. A suo utilizaçâo resume-se ao piso férreo sendo 
utilizada em espaços nobres, com acabamento mois 
cuidado (granito oparelhado) ou de forma mais tosca em 
zonas de circulaçâo e em cosos populares. Por vezes 
assiste-se d utilizaçâo de caiçada irregular de granito, em 
cosas apolaçodas ou senhoriais. O granito normalmente 
é granito amoreio de Gáfete ou e mois raramente azul de 
Alpalháo. O xisto é azul e aplicado em lajetas clivodos.

.<1
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2.3 Baldosas de Barro. Este tipo de m ate ria l em boro  

utilizodo com  pouco trequéncio, a co b o  por se encontro r 

no en ton to  em  situogoes muito pontuois. Norm o lm ente  é 

utilizado em  espagos exteriores poro pav im en togoo  de 

terrogos e logradouros. A suo op licogào  nos terrogos é 

sobe a formo de la je o lige irado, assente sobre estruturo de 

m odeiro. A  suo op licogào  no zono onterio r é fe ita 

d irec tom en te  sobre o estrutura, sendo ap lic ado  umo 

cam o d o  de regulorizogóo, com  orgomossos de ca l e 

posterio rm ente op licodo  novo povim ento  em  espinho.

/
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REVESTIMENTOS

2.4 Telha

É p redom inan tem en te  ap lic ado  em  coberturas, sobre 

estrutura de m odeira. Utiliza-se igua lm en te  poro realizar 

alguns rem ates em  empeños, chom inés e c riocdo  de 

algerozes. A felino é vu lga rm en te  conhec ida  por felfio 

mourisco, de borro ve rm e lho  cozido.

2.5 Cal.

É o m ate ria l de  exce lenc ia  pora pinturas em  alvenorias, 

o sua ufilizacdo é genera lizada, sendo no rm alm ente 

a p lic a d a  co m  p in c e l, d e p o is  d e  d e v id a m e n te  

de rregado . É usual misfuror-se com  gorduras (azeife, sebo, 

ó leo de  linhaco), por fo rm o a m e lho ro r os suos 

copoc idodes de im perm eob ilizacdo . A esta base sao 

no rm a lm en te  ap licados pigmentos, amorelos, ozuis, 

cinzenfos e vermelfios. As suos qua lidodes onfi-sépticas, 

a liados d p ràtico  de ca iocoes anuois sdo responsdveis 

pe lo  boa so lubridode destes edifícos.



Em termos estruturais o tipo de construçào reveste-se 

de  um  ca rác te r muito simplies, reco rrendo bás icam en te  a 

um esquem a de paredes estruturais em  a lvena ria  de 

ped ra , com  um esquem a de  tro vam en to  simples, 

re to rç a d a  nos cun tía is  com  a lv e n a r ia  d e  p e d ra  

a p a re lh ad a  e de maiores dimensoes.

Poro coberturas e pisos, recorre-se à u tilizaçâo de 

estruturas de m ade ira  que  ossentam num esquem a de 

m adres e barrotes.

Em situaçôes pontuais recorre-se à utilizaçâo de 

abôbadas, (no en ton to  só em  casas Apa laçodos), a 

estruturas de  m ade ira  com  ap lic açâo  de baldosas de 

barro, fo rm ando  um a la je a lige iroda. Em zonas de 

terraços assiste-se à utiilizaçâo de loges de  granito, pa ra  

vence r pequeños vâos.



PORMENORES NOTAVEIS

Apesar de em  termos construtivos, as técn icas utilizadas 

serem de ca rác te r muito simples e os materia ls ap licados 

nao  te rem  g ran d e  trons to rm açâo , ou seja serem 

op licodos essencio lm ente em  bruto, existem olguns 

porm enores que reve lom  g rande  virtuosismo e um 

conhec im en to  p rontundo do po to log io  dos materiois.

SÔO exem p lo  disso sao os trobolhos em  canto ria , os 

tectos de co ixáo, os cunhois ricam en te  trobolhodos.
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Entre las políticas que lo actual administración 

municipal ha emprendido, está el impulso a la 
participación ciudadana y a la autogestión social 

con objeto de generar una nueva cultura del Centro 
Histórico.

Como resultado de este impulso, el Patronato del 

Centro Histórico Santiago de Querétaro, organismo 
c iudadano, reconocido por el Municipio de 

Querétaro, constituido como una Asociación Civil, 
cuyos objetivos principales son, entre otros, colaborar 

con autoridades y sociedad en el rescate, 

conservación y desarrollo armónico del Centro 
Histórico, ha asistido al Municipio en representarlo 

ante diversas organizaciones como el programa 
Urb-AI de la Comisión Europea.

El Patronato comparte la responsabilidad de 
promover el bienestar social de los habitantes del 
Centro Histórico.

El Centro Histórico de Santiago de Querétaro es 
uno de las ciudades mexicanas que mejor ha 
preservado y enriquecido su patrimonio, además de 

ser depositario de un importante porcentaje de lo 
población de la ciudad.

Por eso consideramos que el valor patrimonial de 

sus monumentos es tan importante como sus 
residentes.

Así, el fomento a la permanencia de la residencia y 

el incremento a las condiciones de habitabilidad son 
fundamentales.



Delegación Centio Histórico
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DELEG AC IÓ N  / viv ienda en el centro histórico caso San Sebastián

La Zona de Monumentos decretado por lo UNESCO se 
extiende en un área de 4 km2, integrando 203 monzonos 
que com prenden 1400 monumentos. Dentro del 
Programo de Manejo, Conservación y Desorrollo del 
Centro Histórico, el óreo se ho extendido o uno superficie 

de 906-97-78 hectóreos.

Al óreo del Centro Histórico se integran los 13 Barrios 
tradicionales: Lo Cruz, Son Sebastián, Son Froncisquito, 
Santo Ano, Sonto Roso, El Cerrito, Son Roque, El Tepetate, 
Lo Trinidad, Son Gregorio, Sonto Catarina, Lo Piedod y Son 

Agustín del Retoblo.

Centro Histórico

Area decretada como 
zona de monumentos



DELEGACIÓN vivienda en el ceñlro ¡ ^stòrico caso San Sebastiái

El Barrio de Son Sebastián es uno de los que mantiene lo 
estructura urbano y espacio! mejor conservada, y su uso 
sigue siendo predominantemente hobitaciono!, por esto 
rozón se ho elegido pora integrarlo al proyecto 
ArchadiAE.

\
T
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A .
Barrio de San Sebastián 
Área del proyecto de 
mejoramiento de vivienda



ANTECEDENTES 

ORÍGENES DE LA CIUDAD

Fecha de fundac ió n : 25 de ju lio  de 1531. 
El em pe rado r Carlos V oforgó o los cac iques 
in d íg e n as  las fie rras  d o n d e  se d esa rro lló  el 
pueblo de Queréforo, por la “Merced de Tierras" 

fechada el 27 de octubre de 1537.

Paulatinamente se generó un mestizaje cultural 
y rac ia l deb ido  al es tab lec im ien to  de grupos 

españoles en el espacio urbano.

v i l
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Santiago de Querétaro ocupa un lugar relevante 
en lo geografía urbana nacional, por ser cruce de 
los caminos que comunican el norte y el sur del 
territorio. Comenzó a cobrar importancia con el 
descubrimiento de los minerales en Zacatecas y 

G u a n o ju a fo ,  d e b id o  ol e s t a b le c im ie n to  de l 
“Camino de lo Plata”.

La fundación de Santiago de Querétaro se originó a 
partir de dos centros: primera capilla de La Cruz y del 

templo de Santo Domingo.
Desde lo capillo hacia el nor-oriente del valle, se genera 

la troza indígena y desde el templo de San Francisco 
hacia el poniente se trozan las manzanas de la ciudad 

española.
Hacia el oriente de lo troza española se yuxtapone con 

lo trozo indígena conformando lo Plazo de Armas, 
espacio enteramente civil.



LOS BARR IOS / evolución urbana

Los indígenas del siglo XVI, para el lugar de 

asentam iento escogían sus poisajes ancestrales, los 

santificaban y se repartía la tierra en cuadrantes, con 

barrios y sus respectivas advocaciones religiosos 

protectoras.

La influencia europea en los asentamientos se 

manifiesta en la organización de los barrios, con lo 

fo rm ac ión  de  ju r isd icc iones adm in is t ra t ivos  y 

eclesiásticas, y lo segregación de los grupos étnicos y 

sociales, lo que hace que sus categoríos sean mós 

tradicionales.

Lo forma de organización coloniol dio cab ido o que 

los indígenas tuvieran su propia estructura. En el siglo 

XVI, entre los funcionorios para el gobierno del pueblo, 

se eligieron también los representontes de los borrios. El 

condic ionam iento original persistió en algunos casos y 

en otros se transformó de acuerdo a la evolución de la 

estructura urbana en el tiempo.



BARRIO SAN SEBASTIAN l

li

Hacia el último cuarto del siglo XVI (1575-1600), los 

indios se ocomodoron en los borrios extramuros, 

ubicando ol Barrio de Son Sebostián ol norte de lo 

ciudad.

En el último cuarto del siglo XVIII, poro definir el barrio, 

lo burocrocio virreinal tom aba el nombre de lo 

parroquia o de lo congregoción, etnio, o el nombre de 

un cacique indígena, de un encomendero, o se referíon 

o él porolgún accidente geográfico corocterístico.



BARRIO SAN SEBASTIÁN

En 1718 se levantó el templo de San Sebastián, 
como ayuda de parroquia de San Francisco, y muy 
pronto tue convertida en parroquia. En el año de 1891, 
se inició la construcción del Hospital y Asilo del Sagrado 
Corazón de Jesús. La plaza aún conserva sus árboles y 
su tuente, así como la legendaria casa del Faldón con 
su torre mudéjar

Durante el sitio de Querétaro en 1867, se dieron 
acciones de combate de ambos bandos. El barrio 

contaba con huertas y grandes alfalfares; eran famosos 
sus “atoles” de sabores y “tam a les” de diversas 
composiciones.

Las fiestas en honor de San Sebastián eran 

organizadas por la Mayordomía. Días antes de la fecha, 
corrían alcancías acompañadas por un “tamborilero” y 

pedían limosna para el Encueradito, pues el cuerpo del 

mártir sólo está cubierto con un lienzo.
Actualmente la fiesta es transferible y dura dos días, 

es organizada por el párroco y los feligreses, con la 
cooperación voluntaria de los vecinos y las limosnas. El 
barrio recibe a unas 1.500 personas entre visitantes de 
los barrios cercanos y de otros lugares del país; 
adornan la plaza, las calles y las fachadas de las casas, 

con papel y plástico picado, en colores rojo y blanco.



BARRIO SAN SEBASTIÁN / procedimiento del proyecto

Dentro del Barrio de San Sebastián se elaboró el 
análisis de 9 calles, las cuales albergan un total de 559 
inmuebles de los cuales 408 son viviendas, lo que 
representa un 76,92%, mostrándose como una zona 
principalmente habitacional.

U r b A L  - VnluuiiVI



ANTECEDENTES___________________________________________________________________

BARRIO SAN SEBASTIÁN / procedim iento del proyecto / conservación y m ejoram iento de viviendas

. Elección del óreo de estudio.

. Levontomiento uso de los inmuebles.

. Análisis por inmueble:
Corocterísticos tipológicas 
Situación actual de lo fachado

. Identificación de sistemas constructivos.

. Información con los habitantes de lo zona (encuestas),

. Se estableció contacto directo con los habitantes.

. Contacto con los instituciones de vivienda.

. Búsqueda de finonciomienfo con Instituciones 
Gubernamentales dedicados o lo vivienda, con 

propuestas boncarios o alternos.

. Establecimiento de convenios con Colegios y/o 
gremios del ámbito, poro lo elaboración de proyectos 

específicos.

. Gestión de incentivos fiscales por conducto de lo 
administración municipal.

. Promoción de obras de Intervención.

íro MiSfc'-- ic: -/ b.



BARRIO SAN SEBASTIÁN / procedimiento del proyecto / uso de los inmuebles

11% 3% 2% 76%
HABITACION 

MIXTO 

'* COMERCIO

■  BALDÍO

■  EQUIPAMIENTO



CENTRO HISTÓRICO DE QUERETARO VIVIENDA TRADICIONAL / vecindad

Cinco tipologías
Cinco tipos de habitabilidad

1. Casona
. Vivienda unifamiliar 
. Vivienda plurifamiliar

2. Casa puerta-ventana
3. Vecindad
4. Conjunto - condominio
5. Vivienda aislada



C A S O N A  / viv ienda unifanniliar -vivienda plurifanniliar

«  1  1  s  »

1 1 ' * »
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C ASA  puerta-ventana



PUERTA - VEN TA N A

La tipología de puerta-ventana del Barrio de Son Sebastián corresponde a inmuebles que 

fueron concebidos originalmente poro vivienda. El diseño sencillo de sus fachados, la 

proporción de macizo sobre vanos, lo proporción vertical de los vanos, los enmarcomienfos 

de puertas y ventanos y el juego en lo continuidad de los paramentos, conforman los 

característicos del paisaje urbano de este barrio tradicional de lo ciudad de Querétoro.



PARTIDO ARQUITECTÓNICO

ESPACIOS

El partido arquitectónico de las viviendas tiene 

variantes, de acuerdo al uso actual.

En la mayoría de los casos siguen utilizándose como 
vivienda, y en otros casos se han incorporado nuevos 

usos comerciales.

\

El partido arquitectónico tradicional consta de los 
espacios del zaguán, patio, sala-comedor, recamaras y 

baño.



ESPACIOS / Zaguán

El zaguán es un importante elemento 

arquitectónico en todos los tipologías de 
vivienda, aunque en algunos casos no 
aparece.

Sus dimensiones varían según el tipo de 
v i v ie n d a ,  p u e d e n  ser de  fo rm a  

longitudinal o rectangular.

Los de formo longitudinal son pasillos 

que distribuyen a varias óreos de la 
vivienda.

Los de forma rectangular son mós 
grandes y generalmente conducen o un 

patio o funcionan como vestíbulo o un 
área común como la sala.



ESPACIOS / Zaguán
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ESPACIOS / Patio

El patio es el e lemento organizador del predio y 

apa rece  en lo gran moyorío de los viviendas.

Los espacios se distribuyen en torno al potio sin seguir 

un patrón definido.

En los vecindodes, el patio ocupo un gran espacio en 

el que los hobitontes desarrollan octividades diversas, 

como limpieza y convivencia.

í i.
«



/

4

s m í 1 - i
IJ

c T T l



La sala es un área nnás social, de convivencia fomilior, 

lo que nnuchos veces se muestra a lo calle, o trovés del 
zaguán.

El acceso o esto zona se hoce cosi siempre por medio 

del zoguán o de un potio.

Representa uno superficie consideroble de lo 

vivienda, por lo importoncio que odquiere en lo vida 

social y fomilior.

lO k '



ESPACIOS / Com edor

El com edor se localizo en habitaciones grandes, 

debido o que es un punto de reunión importante.

Se puede localizar com partiendo la sola o en uno 

hab itac ión independ iente, en ocasiones con un 

acceso directo hacia lo cocina.
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ESPACIOS / Recám ara

Las recámaras se localizan en lo zona intermedia o en 

lo más profunda de lo vivienda.

El acceso es por medio de un pasillo o patio 

compartido, y en ocasiones se comunican entre sí.

La falta de espacio ha generado que se construyan 

anexos en los patios o en una segunda planto, 

modificando así lo tipología original de la vivienda.

Planta alta

V
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MATERIALES

El sistema constructivo ayuda o comprender las 
característicos 'físicos de un inmueble con valor 
patrimonial / de contexto histórico; éste se divide en;

o - ESTRUCTURA: cimentación, superestructura, 

cubiertas y entrepisos, elementos de liga.

b - ACABADOS: aplanados, lambrines, rodapiés, 
guardapolvos, zoclos y decoraciones.

c- INSTALACIONES

Los materiales básicos que se emplearon pora la 
construcción de estas casas son los siguientes:

- La piedra: para cimientos.

- Cantera: Utilizada para enmarcamientos, pilastras, 
columnas y decoraciones.

- El adobe para muros.

- La col: Empleada para la fabricación de morteros 

utilizados para asentar o unir la mampostería, 
enladrillados, aplanados y pintura.

- La madera: Utilizado en cimentaciones, pisos, 

techumbres, puertas, ventanos y mobiliario, además 

de andamiajes y cercas indispensables pora la 
construcción.



Adobe

El muro es el elemento estructural que delimita los 
espacios y soporta el peso de la techumbre y el 
entrepiso, trasm itiéndo lo  a la c imentac ión  y 
distribuyendo así las cargas al suelo.

Los sistemas constructivos de las viviendas en San 
Sebastián, presentan en los muros diversos aparejos, que 
es la disposición de los enlaces entre los ladrillos y piedras 
que conforman el muro.

En el muro tipol presenta un aparejo con una capa de 

adobe, a la que se sobrepone una de piedra braza con 
ladrillo aglutinado con cal-arena.



ELEMENTOS ESTRUCTURALES / muro tipo 2 / cimentación tipo 2

En el nnuro tipo 2 presenta un aparejo con bloques de 
adobe, junteodo con mezcla de arcilla.

Lo cimentación presenta dos variantes, cimentación 

tipo 1 de mompostería de piedra braza ag lutinada con 
una mezcla de arcillo.



Ladrillo

Mezcla de arcilla

Adobe

Mampostería de piedra

Mezcla cal - arena- arcilla

En el muro tipo 3 presento un apare jo con capas de 

bloques de adobe junteados con mezclo de orcillo, y uno 

copa de ladrillo cuatropeado junteado con col-areno.

Lo cimentación tipo 2 de momposterío de piedra broza 

aglutinado con una mezcla cal-oreno-orcilla.



ELEMENTOS ESTRUCTURALES / entrepiso 1

Muro de adobe, piedra braza y ladrillo

Piso de ladrillo

? Rel l eno de tierra

Viga de arrastre de 20x10 cms.
\  Viga de pino de sección 20x10 cms.

Los entrepisos se conformen de vigas ap ro x im ada
mente de 10 cms. de espesor por 20 cms. de alto, se 

apoyan en los muros recorriendo el área de m enor 

longitud soportadas en el muro por uno viga de arrastre 

hundida; con el fin de aum entar su rigidez se instalan 

vigas "madrinas" de manera transversal que suelen ser 

de mayor espesor, se coloca uno como o capo de 

ladrillo apoyado  en largueros soportándose en ésta un 

relleno de fierro y un recubrim iento de ladrillo, duelo o 

simplemente col.



ELEMENTOS ESTRUCTURALES / entrepiso 2

Muro de piedra 
braza y ladrillo

Barandal de hierro forjado 
Cornisa de cantera Piso de duela machihembrada

Relleno de tierra

Viga de arrastre
Viga de pino de sección de 20x10 cms.



ELEM EN TO S  ESTRUC TURALES  / techum bre

Tapa de ladrillo

Enladrillado  

Viga madrina "

Pretil

Enladrillado
'  Entortado___
»

N  Relleno de tierra 
V  V iga  de madera 10x20 cms.

Las techum b res  se co n fo rm an  d e  v igas a p ro x im a d a 

m e n te  d e  10 cms. d e  espesor po r 20 cms. d e  a lto , se 

a p o y a n  en  los muros reco rrie ndo  el á re a  d e  m e n o r 

long itud  sopo rtadas en el m uro  po r u n a  v ig a  d e  a rras tre  

hund ida : con  el fin d e  a u m e n ta r  su rig idez se ins ta lan  

v igas "m a d rin a s ” d e  m a n e ra  transversa l q u e  sue len  ser 

d e  m a yo r espesor, se c o lo c a  uno  c o m a  o c a p a  d e  

lad rillo  sopo rtando  un re lleno  d e  tie rra  re c u b ie rto  po r un 

e n to rta d o  co l- a reno  q u e  sustenta el en lad rilla d o . 

Sobresa le  un tra m o  d e  m uro  con  co rn isa d e  c o n te ra  

q u e  h a c ia  lo fo c h o d o  p re s e n ta  u n o  m o ld u ro  

e la b o ro d o  d e  ta b iq u e  y ladrillo .



ELEM ENTO S ESTRUCTURALES / techum bre
.‘í-, -

Tapa de ladrillo
Cornisa de cantera

Viga de arrastre

Enladrillado
' - " - ' ¡ - " - 1 ' ^ ' ^ ' ^ ° ^ ^  ■----- '4----- V , •» r  * * . . Mortero
- 4  Rollón

m -é

La techum bre cuento con chotlones rellenos de 

tierra o arenilla, que evitan la penetración del aguo 

de lluvia en lo unión del muro y lo estructura de la 

cub ierta.

lo¿
'i*

^  Relleno de tierra 
N  Tejamanil

'  Viga de pino de 20x10 cms.

Cerramiento de madera 
Puerta de madera



IM PERM EAB IL IZAC IÓ N REVESTIM IENTO S Y AC ABAD O S

El m ismo sistema construc tivo  ac túo  com o 

im perm eab ilizan te, ol utilizar copas de ladrillos 

cuatropeados, con lechado de col y areno. Poro 

finalizar se impermeabiliza con una solución de jabón y 

alumbre.

Tapa de ladrillo
Pretil de ladrillo

Chiaflán

Entortado
Relleno

Enladrillado 
Tabla de madera 
Viga de madera

Viga de arrastre

Los a p la n a do s  que p resen tan  los muros se 

encuentran repellados a base de col apagado-arena 

sobre lo que se aplico uno copo fino de areno con 

bobo de nopal, látex o aditivo similar.

Lo pintura que se utiliza sobre dichas superficie es col 

apagada  coloreado con pigmento, que perm ite lo 

respiración del muro.

Ladrillo en 
dos capas

Junta para redbir lechada
de cal-arena ..........Ladnilo en

dos capas

Entortado de mezcla cal-arena 

Relleno de tezontle para pendiente del 2%



FAC H AD A

Los elementos formales de los viviendas de Son 

Sebastián, se presentan en los sencillas fachados.

Lo tipología de puerto-ventano corresponde en esto 

zona o inmuebles destinados únicomente o vivienda.

El cam b io  de uso a fec to  los corocterísticos 

morfológicas, ol abrirse vanos y construirse segundos 

niveles.

Los elementos formales que podemos encontrar en 

lo tipologío tradicional son:

. Puerta 

. Ventano

. Enmarcomientos de contera y/o yeso de puertas y 

ventanos

. Herrería de balcones y protecciones 

. Zócalo dem arcado con diferente color o 

moferiolidod

U

e s

m m
■ r i t e  ■



FACHADA

La proporción que guardan los construcciones, 

predom inancia de lo horizontalidad en lo continuidad 

de ios fachados, es una de los características de 

hom ogeneidad de lo zona.

4 , 5 0

' 0'

M od ificac iones  o lo tip o lo g ía  tra d ic io n a l e 

incorporación de nuevos modelos tipológicos y de usos.
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Las puertas de las viviendas tradicionales están 

enmorcodos con jambos y cornisas de cantero. En 

olgunos cosos presentan basas sobrepuestas o 

lobrodos con algún motivo geométrico.

Los hojos de lo puerta suelen ser de madero. El 

trabajo de la hojo puede ser de ebonisterío sencillo, 

lab rado o liso.

MATERIALES Y ACABADO S:

. M odero  poro los hojas de los puertas.

.Contera o yeso para enmarcom ientos (jambos, 

bososy dinteles).

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

. Dos olas u hojas tallados o con motivos geométricos 

. Enmorcom iento de contera 

. Comisos en algunos casos y/o dovelos labradas

1
j I
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Dovela

Puerta de madera 
con motivos vegetales

Marco de cantera ©

©

©
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En las viviendas tradicionales más modestas, los hojas 

de lo puerta son de tablas con chapetones m etá licos.

MATERIALES Y ACABADOS :

Modero poro las hojas de los puertas, no suelen tener 

enmorcomientos, en algunos cosos se utiliza pintura 

poro definirlas jambas.

Los puertas pueden estar barnizados o pintados al 

aceite.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Dos alas u hojas lisos

Cornisas en algunos cosos

O O

O O O O
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Tabla de madera

Chapetones metálicos



PUERTAS

Los puertas metálicas son los de incorporación 

reciente. Los más trobajados combinon trabojo de 

herrerío con lámina de metal, y en otros cosos se utiliza 

lámino poro todo lo puerta.

MATERIALES Y ACABADOS:

Lámina metálico.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

En olgunos cosos presentan cornisas y enmarco- 

miento de cantero.



VENTANAS

Las ventanos de los viviendas tradicionales están 
ennnarcadas con jambas y cornisas de contera.

Ventanos de modera, con dos hojas batientes.

MATERIALES Y ACABADOS :

Ventanas, marcos y derrames de madera.
Modera poro los hojas de los puertas.

Cantera o yeso pora enmorcamientos. (Jambos y 
dinteles).

Protecciones de hierro forjado.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Enmarcamienfo de contera
Cornisas en algunos casos y/o dovelas labrados 

Guardamalletas de cantera o yeso.

ttil t í1 X 3 X 0 1
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B A LC O N E S

■ I
Muro de piedra 
braza y ladrillo

En este tipo de viviendas el balcón sobresale con un 

pequeño voladizo respecto ol paramento de lo 

fachada. El material generalm ente consta de dos hojas 

de modera y herrería con motivos geométricos o 

vegetales.

Barandal de hierro forjado

Cornisa de cantera Piso de duela 
machihembrada

Relleno de tierra

Viga de pino de 
sección de 20x10 cms.



PISOS

Un acabado  de piso usual en esto arquitectura es lo 

baldosa de cem ento  po lic rom ado con motivos 

vegetales o geométricos. Se asiento sobre una copo de 

dos centímetros de mortero y se uso poro estar o lo 

intemperie o expuesto ol sol y ol agua, o mucho trótico, 

como patios, corredores, cocinas y zoguones. En 

algunos cosos se usan boldosos en oltorrelieve.



Las instalaciones de estos viviendas suelen estar o la 

visto.

El cab leado  eléctrico es aéreo, lo que daño lo 

ca lidad de lo imagen urbano del barrio.

Las instalaciones de agua, tanto drenajes como 

tuberías, aparecen en algunas construcciones, como 

reseño de los intervenciones que han sufrido los 

inmuebles.

Lo instoloción de cilindros de gas estacionario y 

“b o ille rs ” en espac io s  e x te rio re s  e in te rio res  

inadecuados.
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El Manual de Técnicas Constructivas Tradicionales de Sonta Morto no 
pretende otra cosa que recopilar, en un documento de fácil comprensión 
pora los no expertos en el tema, los elementos que o través del tiempo han ido 
consolidando un lenguaje arquitectónico propio de la c iudad y 

particularmente de su Centro Histórico.

A través del trabajo realizado con las ciudades infegronfes del Proyecto 
ArchodiAE, enmarcado dentro del Programo de Cooperación Internacional 
de lo Unión Europea, URBAL, para ciudades de Europa y América Latino, se 
evidenciaron las similitudes y los diferencias entre nuestros cascos antiguos y la 
carencia común de un documento que consignara los característicos 

particulares de la arquitectura de codo ciudad y permitiera por tanto una 
difusión del conocimiento, hoy en peligro de desaparecer, con el objeto de 
hacer de los Técnicas Constructivas Tradicionales una herramienta de uso 
cotidiano en el mantenimiento y rehabilitación de los edificaciones 

patrimoniales de nuestras ciudades.

Por tanto, este Manual está dirigido a los propietarios o habitantes de los 
inmuebles, o los arquitectos, a los maestros de obra y a todos los que de 

alguno manera viven el proceso de mantener y recuperar el patrimonio 
edilicio, contribuyendo o lograr intervenciones respetuosas de lo arquitectura 
tradicional samorio, o preservar la memoria y lo cultura poro lo ciudad mismo 
y pora su aprovechamiento como uno de los grandes potenciales 
económicos del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Sonto Marta hacia el 

exterior.

MONICA VILLALOBOS L.
Directora Ejecutiva 
CORPOCENTRO



M. -« C _

’t i . ,

I
-----------

de '--1' 'a .'atía



î



Santa Marta Ì 660

A pesar de ser la ciudad más antigua del continente 

americano en tierra firme, fundada por el odelonfado Rodrigo 
de Bastidos en Ì525, lo estructura urbano actual de Sonto 

Morto, sólo comienza o consolidarse en los siglos XVII y XVIII.

Los constantes incendios, ataques de piratas y dos 

terremotos, no permiten conservar las edificaciones originales ni 

consolidar su trozado urbano. Éste se planteo perpendicular ol 

mor como en todas los ciudades puerto, de tal manera que 

permitiera el desagüe de los aguas lluvias, el poso de lo briso y 

uno osoleoción nortesuren los viviendos.

Durante el siglo XVIII, lo ciudad contaba con seis calles 
alargadas y tres callejones diseñados para el poso de los 
carretas, con un espacio principal denominado lo Plazo de 

Armas (Parque Bolívar), enmarcado por un reducido cuartel 
militar.

Hacia finales de siglo, surgen los primeras edificaciones que 
comienzan o configurar los calles Ì8 (del pozo) y 19 

(tumbacuatro) hocio el sur y hocio el norte la calle 12 (San 

Vicente o Cangrejal). Igualmente, se consolida la carrero 4 

(Callejón real) con lo construcción de la Catedral.

Durante el mondoto de Carlos III se mejoraron los 

condiciones defensivos de lo bahía y hubo un significativo 

desarrollo urbano, que incluyó lo construcción de obras de gran 

importancia como lo actual Catedral, el Seminario Conciliar, el 

Cuartel de Infantería, lo Real Administración de Aguardientes, el 

mejoramiento de los conventos e iglesias de Son Francisco, 
Sonto Domingo y San Juon de Dios, la construcción de uno 

olomedo frente o lo bohío, la ubicación del Cementerio en las 

afueras de lo ciudad y por último, los trobojos de canalización 
del río Manzanares.

.ÍI1 T E 3 .‘''T -  =
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Hocio lo segunda mitad del siglo XIX se construyen viviendas 
de frente amplio con cubiertas o dos aguas o de azotea con 
patio interior y ventanos enrejados.

El ritmo de crecimiento de lo ciudad estuvo determ inado por 

la importancia del puerto: el comercio del banano genera un 
inusitado desarrollo urbano.

En 1886 aparece lo línea férrea, lo cual 
preponderancia del puerto poro lo ciudad.

recupera la

En lo primera década del siglo XX, Santa Marta era uno 

ciudad con una de los aduanas más importantes del país su 

principal renglón económico era lo exportación del b anano '
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Para esa época se terminaron de consolidar los vacíos en el 
sector comprendido de la actual carrera 5° o la vía férrea 

(actual Avenida del Ferrocarril) con viviendas de trente corto y 
tipologías sencillas, considerado como lo periferia de la ciudad.

Las migraciones de la mano de obro utilizada para la cargo 

de la fruta determinaron el desborde del área urbana, 

delim itada hasta entonces por la vía férrea. En 1911, se inicia el 
barrio Norte, de calles anchas con viviendas para obreros.

La Avenida Colón o Santa Rita (calle 22), construida a 
principios de siglo con la maquinaria de la compañía bananera 
United Fruit Company, abrió la ciudad hacia el sur. Esta 

empresa, construyó para su personal norteamericano el barrio 
El Prado, dotado de la infraestructura comunitario más 

completa: comisariato, hospital, energía eléctrica, teléfono, 
club, canchas deportivas, etc.

Santa Marta aún conservaba su plaza central, ahora 

bautizada con el nombre de Parque de Bolívar; contaba 

además con el Paseo Bastidas, Plazuela de la Estación, Plaza 

San Francisco, Plaza de la Basílica, Plaza San Miguel, Plácito 

Vieja, Plaza Santander y Plaza Santa Rito, frente o lo Capilla Son 

Juan de Dios.

Lo ampliación de la carrero 5° o Avenida Campo Serrano 
como corredor comercial, hacia lo década de los cuarenta, 
marcó un hito urbano en materia vial. Su perfil urbano era el 
históricamente predominante de cosos bajas, con muy pocos 
de dos niveles, predominando lo arquitectura hispánica.

El traslodo de lo vía férrea que partía la ciudad en dos partes, 

generó lo construcción de lo actual Avenida del Ferrocarril 

inaugurada durante lo celebración de los 450 años de la 
fundación de lo ciudad.

Posteriormente, hacia los oños sesenta, se presenta uno olo 

de sustitución de viviendas antiguos por Arquitectura Moderna 

que deja sus mayores huellas sobre uno de los espacios públicos 
más importantes de la ciudad, como el Parque Bolívar. Sin 
embargo, aún se preserva gran porte de lo arquitectura 

patrimonial en un conjunto urbano armónico, donde 

predominan los edificaciones de altos fachadas de un piso con 
un lenguoje de cornisas, puertas y ventanas que le don un sabor 

especial, muy característico de Sonto Marta y lo constituyen, 
junto con su trazado urbano y sus edificios monumentales en un 
gran volor histórico y patrimonial. Por ello, fue de los primeros 

conjuntos urbanos que mereció lo declaratorio de Monumento 
Nacional de Colombia en 1959.
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La organización espacio! de !a ‘‘A rqu itec tu ra  
Doméstica” es e! resultado de la influencia Islámica 
ejercida sobre España. El diseño de coda espacio que 

conforma esto organización se basa en la Arquitectura 
del Mediterráneo, por lo tanto la coso colonial trasciende 
los tradiciones de “diseño” y técnicas constructivas 
aprendidas por los españoles, transformados aquí en el 
nuevo mundo por sus artesanos, esta “Arquitectura” 
obedece a un esquema Interiorizado.

Los espacios que constituyen la Cosa Colonial son de 
dos clases:

Los de uso común:
.zaguán
.vestíbulo (deabajo)

. El patio

. La escolera

. El otro vestíbulo (arriba)

. El solón principal 

. El balcón

Los de uso privado:
. Las habitaciones (1)

Estos espacios marcaban lo secuencia del recorrido del 
exterior, la calle, hacia el interior de la vivienda, es de 

anotar “Cada espacio se definía, pues, no por su uso, sino 
por su grado de privacidad o más bien de interioridad”. (2)

(1) La Casa Colonial Cartagenera, Covo Torres Javier

(2) Historia de la Arquitectura en Colombia, Arango Cardinal Silvia



Siendo el patio el espacio resultante del esquema de 
distribución espacial de lo construcción doméstica, su 
ubicación dentro de éste, dio origen a la denominación 
de las diferentes tipologías de lo arquitectura Colonial; lo 
que ha permanecido o través del tiempo, sufriendo 
cambios fundamentalmente formales.

Las tipologías son:
. La casa de Patio Lateral
. Lo coso de Patio Lateral cerrado y Patio Posterior
. Lo casa de Patio Central
. La casa de Patio Central cerrodo y Potio Posterior

Subtipos;
.Subtipo Básico
• Subtipo Extendido
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LAS TIPOLOG IAS / patio central - patio central y traspatio
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LAS  T IPOLOG ÍAS / patio lateral - patio lateral y traspatio
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LOS ESPACIOS / el zaguán

El zaguán es un espacio longitudinol de transición entre 
el exterior, lo calle y el interior, lo vivienda. Es la entrado. Sus 
proporciones representaban lo jerarquía de la vivienda y 
de sus habitantes.

El zaguán está enmarcado por el portón y la 
contrapuerta, creándose un filtro entre afuero y adentro.

Ü !' ii  ll. i



1
LOS ESPACIOS /  el vestíbulo

El vestíbulo es el espacio orticulador de lo circulación. 
En cosos de dos pisos se ubicaba lo escolera, la cual 
llegaba al vestíbulo alto, este espacio era la extensión de 
lo zona social.

El corredores lo prolongación del vestíbulo.
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LOS ESPACIOS / la escalera

En casas de dos pisos, que eran muy escasos, lo 

esco lero es un e lem en to  siempre m onum enta l 
independiente al tamaño de lo coso.

Lo escolero como circulación vertical comunicaba el 

vestíbulo bajo con el vestíbulo alto.
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El patio  es el espacio resultante de lo distribución de  los 

espacios de lo v iv ienda y es o lo vez el e lem en to  a lrededo r 

del cua l giro lo v ida de ésto. Así mismo lo ub icac ión  del 

pa tio  da  origen o los diferentes tipologías de  lo a rqu ite c 

tura doméstico.

El potio es lugar que  perm ite lo ventiloc ión e ilum inación 

de los espacios y es el lugor ve rde  de lo viv iendo.
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Los espacios no estaban funcionalmente determina

dos, como “a lcoba”, “comedor”, “solo”, eran espacios 
que respondían o lo secuencia de interioridad, lo cual es 

lo determinante que dominará lo arquitectura doméstica 

Colonial.



LOS ESPACIOS / espacios privados - [Habitaciones *jñí9

Los espocios privados de la A rqu itec tu ra  Doméstica, 

donde  se ub icaban  ios alcobas, es taban com un icados 

entre sí por puertas o vanos.

Estas Inobitaciones suelen estar sobre las crujías 

interiores que salen o los corredores y se ob ren ol patio.
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El sistema constructivo se com pon ía  de un c im iento 

c ic lópeo  con un oncho  superior ol muro a soportar 

construido con piedros y orgam oso, sobre el que  se alzo 

un sobrec im iento en ladrillo po ra  el le von te  de los muros, 

g ene ra lm en te  cargueros, que  se construían con apore jos 

simple, holandés, francés y ol tizón p egodo  con a rgam aso  

hecho  de col, a rena  y agua.

Se construía lo cub ie rta  en azo tea  (p lana g ene ra l

m ente) con fo rm ada  por vigas y correos de m ode ra  recio, 

sobre las que  se poníon tob lones de arcillo, pa ro  luego 

vac io r uno c a p o  de  m ortero de  o rgom osa a lo que se le 

añad ió  yeso poro im perm eabilizarlo , te rm inando  con 

tob lones de orcillo com o  a c a b a d o  exterior.

Los vanos eran superados por un dinte l de m odero  

recio, con longitudes gene ra lm en te  del dob le  del vono o 

vencer.

Paro los pocas cosos que se construyeron de dos pisos 

lo esca lera ero soportodo en una estructura de m odera, 

p a ra  ser o c a b o d a  con tab lones de arcillo con pirlanes o 

bordes de m odero.



MURO

Ladrillos de Arcilla 
SOBRECIMIENTO

p M É á  -

NF

DETALLE DE CIMENTACIÓN

El sistema constructivo de lo 

c im en tac ió n  se b asaba  en lo 

excovoc ión  de zonjos ^^osto llegar 

ol nivel tréotico poro ub icar lo 

piedra, algunos veces sem ito llodo 

y lo a rgam aso  de col, a reno y aguo  

com o e lem en to  de pego.

Los dimensiones depend ían  del 

tom oño del muro y de lo especifi

cac ión de éste, su onchio siempre 

fue m oyor ol del espesor del muro, 

lo longitud del c im iento se extend ía  

o lo largo del muro o sólo en el sitio 

de la co lum na.

El sobrecim iento se traba jobo  

con lodrillos de orcillo y orgomoso 

de col, o re n o y  oguo.



MUROS O FABRICAS / el ladrillo

‘‘El ladrillo empleado en la construcción en la época 
Colonial en Cartagena de Indias no difiere en principio de 
los dos tipos más comúnmente utilizados en el resto del 
territorio de lo Nuevo Gronoda".

“ Ocasionalmente, se hallan también ladrillos planos de 
moyor dimensión, llegando o tener aproximadamente 1/2 
vara x 1/2 vara. Suponiendo a la Varo Castellano uno 
longitud aproximada entre .88 y .915 y o la Vara del Rey, de 
.858. Ambos nociones de medida lineal se usaron en 
Cartagena, así como el resto de la Nuevo Granado.” Lo 
Varo Castellano supone 3 pitipiés de .305 c/u y la Varo de 
Rey se baso en 3 pies de .286.

Los anchos de muros eran de 1 /2, 2/3, 3/4, 1,1 l /3, y 1 1/2 
Varas.

ALTURAS 

A- h= 7,2 cm 

B- h= 5,6 cm 

C- h= 4,6 cm 

D- h= 6,5 cm
B 113x225

A 144x288 C 285x 285

D 335 x 335
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MUROS O FÁBRICAS / muros

En el año 1580 se inicio lo construcción con lodrillos de 

arcillo por orden de Lope de Orozco, sin em borgo, 

du ran te  los siglos XVI Y XVII se continúa construyendo con 

m odero  y “top io  p isodo”.

En los muros de lo o rqu itec tu ro  dom éstica encontram os 

tres sistemos de construcción, éstos son:

. Piedro y orgom osa

. Piedra, pedazos de ladrillo y o rgom osa

. Lodrillo y o rgom osa ( con diferentes tipos de aparejos)

* Referencia tomada del libro MATERIALES PARA LA HISTORIA DE SANTA MARTA Dr. 

Eduardo Bermúdez Bermúdez



MUROS O FÁBRICAS / aparejos

Aporejo Simple. Lo colocación de las hilados se hacía, 

uno de dos en dos en un sentido con el lado A y la 
siguiente en un solo sentido, contrario o lo anterior, con el 

lodo B se desplazan entre ellos 1 /4 de ladrillo. La esquina se 
trababa con un ladrillo de lados iguales.

Aparejo Holandés. Lo colocación de lo hilado de 
ladrillos está a lte rnada de 2 y 1, todas iguales 

desplazándose 1/4. Las esquinas, se fabricaba un ladrillo 
cuyo lodo es igual que el lodo B y menor que el lodo A.

Aparejo Francés. Lo colocación del ladrillo es alternada 
de 2 en 2 en ambos sentidos. Los hilados son idénticas sólo 
que se desplozon A/4 ,o, B/2.

Aparejo al Tizón. Los hilodos de ladrillo están construidos 

todas con lo caro B a lo visto y coda uno se desplazo en 
112. En los esquinas se uso un ladrillo cuadrado con lado B 
más B/2. APAREJO FRANCÉS

APAREJO SIMPLE

APAREJO AL TIZÓN

(  '  f .  r  I T , , y i  f ,•



MUROS O FÁBRICAS / dinteles «Fí«
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El vano  se cubría en el ancho  to ta l del muro con 

m odero  recio, d inte l que se em po traba  entre 1/3 y 1/2 

de lo longitud del vano, poñetándose con una le chada  

de col.



MUROS O FABRICAS / colum nas

Se construyeron en ladrillo; pora las co lumnas redondas 

se fab ricaban  dos mampuestos diferentes y poro los 

co lumnas cuod rados se utilizó ladrillo to lete. Se les d ab a  

un a c a b a d o  con una le chada  de col. Paro los capite les 

se utilizaba a lgunas veces lo argam asa, yeso, y otros más 

e labo rados eron en p iedra ta llada .
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La estructura portante de la escolera se construío en 
modero, cuyos elementos iban empotrodos en los muros, 

estructuro que se cubrió con un entoblodo sobre el cual se 
oplicobo una orgomoso de cal, oreno y oguo como 

elemento de pego poro el toblón, en los filos de los 
escolones se colocobo un pirlán o listón de madero.

Este tipo de escolero fue la mós usoda en lo 

orquitecturo doméstica.
Pora acceder o los miradores o azoteas se construian 

los escaleras en madero y de uno dimensión menor. 
También se construyeron escaleras en piedro, de uso 

exclusivo de lo Arquitectura Militor (Fuertes).
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Dibujo Tomado de ARQUITECTURA DOMÉSTICA CARTAGENA DE INDIAS

Germán Téllez - Ernesto Moure.



MUROS O FABRICAS / arcos

Los orcos de m ed io  punto se construyeron en ladrillo, 

constituyéndose en el e lem ento  que defin ía su pe ra lte  de 

acue rdo  ol uso que se le daría  al arco; de cargo, o rnato  o 

en serie de arcados. Se usaba el ladrillo al can to  o al tizón.

- i3- -ti- -Q-

Dibu/o Tomado de ARQUITECTURA DOMÉSTICA CARTAGENA DE INDIAS.

Germán Téllez - Ernesto Maura.
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES / entrepisos

V
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Siempre se construian sobre uno estructura de madero 
recia, osi:

Sistemo 1 :
. Vigas 
. Correas 
.Toblón 
. Argomoso
.Tablón trabodo respecto al tablón ya instalado

Sistema 2;
.Vigas 
. Entoblado 
. Argamasa
. Ladrillo tolete o toblón.

Sistema 3:
. Vigas
. Entablado, el cuol se pulía su cara superior paro dar un 
ocabodo



CUBIERTAS / plana en azotea o terraza

Estructura en nnadera recia; solera, vigas y viguetas 
sobre los cuales se colocaba el lodrillo plono o tablón con 
su caro o lo visto, sobre éstos uno copo de argonnaso, nnós 
gruesa que lo utilizado en los pisos de entrepiso, con lo 
finalidad de dar el pendientodo poro la evacuación del 
aguo lluvia, se añadió yeso paro innpernneabilizar, luego 

de esta copo se instalaba nuevamente tablón, trobodo 
con relación ol primero.

En épocas de lluvia este tipo de cubierta favorecía lo 
recolección de los mismas pora su uso.

A'

Capa de argamasa 
de 3 a 6 cms. de grueso

i-'

Vigas portantes

Ladrillo “panela" 
colocado sobre 

las vigas



1

Estructura en madera recia sobre lo cual se construía un 

entablado pora colocarla tejo de arcilla.
Lo cubierta inclinado presentó dos sistemas de 

construcción:

. Parhilera 

. PorNudillo



CUBIERTAS / par - hilera

Cumbrera - A 
Par - B 

Tirante - C 
Estribo - D 

Ménsula - E 
Solera - F 

Sobresolera o Durmiente - G 
Entablado - h 

Muro de apoyo - |
D ibu jo lo m a d o  de ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

CARTAGENA DE INDIAS G e rm án  Téllez ■ Ernesto Moure.
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CUBIERTAS / par - nudillo

A

A - Cumbrera 
B - Par
C - Nudillo o Harneruelo 
D - Tirante 
E - Braga o Traviesa 
F - Estribo 
G - Ménsula 
F1 - Solera
I - Sobresolera o Durmiente 
J - Plantilla o Tapa 
K - Entablado 
L - Muro de apoyo
D ibujo tom ad o  de ARQUITECTURA D O M É S T I C A  

CARTAGENA DE INDIAS G erm án Te lle i Ernesto Moure.



Los acab ados  fueron siennpre de co ráctersenc illo :

Poro los pisos se ap isonaba  lo tierra, luego se utilizaban 

ladrillos de arcillo.

En los entrepisos, se usó el tab lón sobre viguetas 

apoyados  en vigas de m ode ra  y tab lones de m ode ra  

pulidos.

A finales del siglo XIX se in troduce lo baldoso de 

cem en to  y mármol.

Poro los acab ad o s  de los muros (pañete) se utilizaba 

una m ezcla  de co l y a rena  que se ba tía  con ag ua  en un 

es tanque du ran te  dos meses, en diferentes proporciones y 

se a lio naba  con llana frío o ca lien te.

La p intura sobre los muros se hoc ío ap lic ando  vorios 

capas de lechoda  de col, con o sin co lo rantes y éstos se 

m ezc loban con lo ú ltima le c had a  de co l que  se op licoba.



En las construcciones domésticas inicioimente los pisos 
se hicieron opisonondo la tierra, luego con lo fabricación 
de los ladrillos de orcillo se inicia su utilización como 

acabado de piso.
En los pisos bajos se utilizó ladrillo tolete o lodrillo plano 

sobre uno copo de argamaso.
En los entrepisos, se usó también el tablón colocado 

sobre viguetas opoyodos en vigas de madero recio y en 
algunos cosos toblones pulidos por su coro superior poro 
dorie un acabado, éstos se c lavaban sobre uno estructuro 

en modero (verentrepisos).
A finóles del siglo XIX se introduce lo baldoso de 

cemento y mármol.

TABLON

LADRILLO TOLETE

Argamasa

Argamasa



PISOS



REVESTIM IENTOS / pañetes

Dentro de estonques se hidrotobo lo col vivo y se botío 
con areno durante dos meses como mínimo.

Sistemas de aplicación:
. Se aplicaba uno copa, con uno proporción de 1 de cal 

por 2 1/2 de areno, el espesor iba de 3 o 5 cm. y se 
alionaba con reglo.

. Se allanaba con llano lo mezcla que se preparaba con 

lo siguiente proporción: 1 de cal por 2 de areno con un 
espesor de 1 o2cm .

. Estuco de col: se preparaba con col puro bien cernida 
en uno proporción de 1 de cal por 1 de areno tina con muy 
poco aguo, su aplicación se hocio con llano caliente o 

trío.



En la arquitectura doméstica lo pintura sobre los muros 
se hacio oplicondo vorios copos de lechiodo de col con o 
sin colorantes.

Los colorantes se mezclaban con lo último lechodo de 
calqueseoplicobo.

Las tochados se pintobon de blonco las superficies 
planos, destocondo con el color los elementos 
orquitectónicos toles como zócolos, portodos, comisos, 

etc.
Pintura mural; es probable que ol reolizor exploraciones 

o calos sobre los muros se encuentren vestigios, ya que 
ésto es una corocteristica de lo construcción doméstica 
debido a lo “¡nterioridad" de su orquitecturo.
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El tem a  del m ane jo  de los instalaciones en las 

construcciones domésticas, fue m uy p recario  poro el 

aguo  po tab le , g rac ias o que los viv iendas eran de 

cub ie rta  p lano, ésta se op ro vec tió  poro lo reco lecc ión  de 

aguas lluvias. Los aguas servidas, no rm a lm en te  eran 

evacuados  o lo pa rte  exterio r de lo coso.

Las ¡nsfolociones e léctricas a p a re c en  posterio rm ente y 

es el inicio del deterio ro  de los construcciones, yo que no 

es taban dispuestas paro  su em pleo.

En el m ane jo  del elimo se utilizaron de te rm inantes com o 

el espesor y a ltu ra  de  los muros, la cub ie rta  p lano  con el 

dob le  tab lón cum p lía  lo función de aislante, el uso de los 

óculos poro ven tilac ión y lo presencia del pa tio  lograron 

fina lm ente  m ejo rar los condic iones climáticas, en cuan to  

o tem pera tu ra .



ELECTRICAS

Tanto los redes urbonos como los residencióles, hon 

sido instolodos o lo visto, ocosionondo deterioro o los 
construcciones y contominoción visuol; osí nnisnno los 
oporotos eléctricos: tomos, interruptores, Idmporos.

Es necesorio en los planes de recuperación determinor 

los condiciones de implementoción de los instolaciones.



1
H ID RÁU L IC AS  Y SAN ITAR IAS

Originalmente no existía el acueducto ni el a lcanta
rillado. Estos instalaciones se hicieron en los primeros años 
del siglo XX. Lo tubería hidráulica ero metálico y o la visto. 

Éstas han sido remplazados portubería de P.V.C.
Las instalaciones han sido montados sin los condiciones 

de diseño “respetuoso" porlo construcción doméstica.

Los tuberías sanitarios utilizadas en principio eran de 

cemento o de gres, paro lo conducción de aguas negras 
o los pozos sépticos y luego con lo implementoción del 
alcantarillado, se conectaron o estos redes.



SO LUC IO NES C LIM ÁT IC AS

Con lo influencia de la orquifectura del Mediferráneo lo 

sinnilitud del elimo favoreció las condiciones de lo 

arquitecfuro domésfica.
El espesor y altura de los muros, el sistema de cubiertas, 

en lo plono el doble tablón cumplió la función de aislante 
y lo cubierta inclinada oumentobo el volumen espacial, lo 
presencia de los óculos paro ventilación y lo fortuna de la 

presencia del potio, logró en sumo mejorar los 
condiciones climáticas, en cuanto a temperaturo.



Siendo consecuentes, con lo economía de su tiempo el 
ornato en ios tachados se ejecuta con elementos 
sencillos, tonto las portados hechas con mampostería y 
revoque como los portones construidos en tablones de 
modera liso.

Lo ventano básico consistía en lo tabricoción áe áos 
bostiáores uniáos entre sí por travesanos. De ocueráo o su 
tormo áio nombre a los áiterentes tipos áe ventano de lo 
colonia: panza o copa y repisa.

A finales del siglo XIX los rejos en moáera fueron 
sustituiáos por forja.

Los balcones no tuvieron un áesarrollo preáominante 
áebiáo o que lo gran mayoría áe los construcciones en 
Sonta Marta fueron áe un piso; lo cual implica uno mayor 
importancia al muro áe la fachoáa con sus ritmos visuales 
proáuciáosporlos vanos.

El remate áe la cubierta plana en azotea o terrazo, es 
un muro reforzoáo con pilastras o machones, lo 
continuiáaá áel muro exterior se rompía con uno cornisa 
poro áor inicio al Ático.



PORTADAS

V
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PORTADAS
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“Portadas de menor tamaño, pertenecientes a 
edificaciones de clase social más baja de raigambre 
estética más “popu la r”, siempre e jecutadas en 
mamposterío de ladrillo y revoque, en los que la teoría 

estilística tiene un carácter marginal o vestigial”. (3)
Con algunos excepciones, esto categoría de portado 

es lo que encontramos en lo arquitectura doméstica 

somorio, no se evidencia que su construcción guardara 
los proporciones del TRATADO DE VIGNOLA, estilo 

Toscono.

Corte

Dibu;o forr.c;uO de ARCÍL//TECTU/?A 

CARTAGENA DE INDIAS F---



PORTON

Este elemento arquitectónico hace porte de la portado, 
tobricodo con tablones lisos, los cuales se clavaban sobre 
un morco conformado por peinozos. Los dos hojas que 
constituían el portón se colocaban sobre pivotes, se 
decoraban con clavos de cabezo muy grande en forja o 
fundidos en bronce. Hoy en día no quedan muchos 
ejemplos, como tampoco de los aldabas.

W A ’i



VENTANAS / ventana básica

i m

T í

La ventana básica consistía en lo tobricoción de dos 
marcos o bostidores unidos entre sí por trovesoños. Uno se 
empotrobo en lo coro exterior del muro con chazos o 
espigos, en éste se ponían los postigos de 2 ó 3 cuerpos 

según lo dimensión de lo ventano. El otro morco se 

instoiobo separado del muro de tochodo, quedando en 
volodizo opoyodo en su porte interior en momposterío, 

que de acuerdo o su formo dio nombre o los diferentes 
tipos de ventano de lo colonia, panza o copo y repisa; su 
porte superior podio tener un tejodillo o simplemente un 

elemento en momposterío.
A finóles del siglo XIX las rejos en modero fueron 

sustituidas por forja.



VENTANAS
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VENTANAS / ventana de reja sencilla

Se fab ric aba  un m arco  o bastidor insta lado o bo rde de 

lo co ro  exterio r del muro, cuyos peinazos ten ían  el ancho  

que perm itían lo insta lación de los bolillos de  la rejo 

(exterior) y de los postigos (interior).

Marco
abalaustrada

Ensamble de espigo 
en balaustres

1.58

2,60

Balaustres de 
0.04 a 0.06 cm, 
de acuerdo al marco

Ganchos de hierro 
para trapeas

Ensambles de madera 

y/o esloperoles de hierro

Hoja maciza con tableros 
ensamblados sujetada 
con bisagras de nierro

Módulo fijo en maderaMo d u lo  lijo  en  
“a b a la u s tra d a '

madera maciza en tableros



Su construcción obedece o lo tobricoción explicodo en 

lo ventano básico. Lo porte inferior descanso sobre un 
elennento en nnonnpostería con formo de ponzo o copo. 

Los ejemplos encontrados presentan uno ponzo más 

reducida. Este saliente ol unirse ol espesor del muro 

con fo rm aba  uno sillo que perm itía  “ve n tan ea r 

cómodamente”.

H::;r
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D ibu jo tom ad o  de ARQUITECTURA DOMÉSTICA 
CARTAGENA DE INDIAS G e rm án  Téllez Ernesto Moure.



VENTANAS / ventana repisa

<-|V

En esta va riac ión del sistema básico, el bastidor se 

ap o ya  fo rm ando lo repisa. Su po rte  superior se resuelve 

con un e lem en to  en m om postería  a lo que  se le do uno 

formo de te rm inada .

J , m I f
_2w_e.

Reja de hierro

Cornisa de mamposteria 
pañete de argamasa

Estructura de platina 
metálica sopona 
cofnisa superior 

de ladnilo

Reja de hierro

Repisa de mairiposletia 
pañete de argamasa

Hojas de ventana 
madera maciza en tableros

Ensamtiles de madera 
y/o estoperoies de hierro

Hoja maciza con taDlero« 
ensamblados sujetada 
con txsagras de nierro



BALCONES

A - Can (o prolongación en voladizo 

de las vigas de apoyo del piso alto)
B - Entablado de plataforma
C - Basa o taco de apoyo para los pies derechos
D - Pie derecho o columna
E - Zapata
F - Plantilla o Filete
G - Dintel o Solera
H -  Estribo

I - Lima horizontal
J - Lima o Alfarda
K - Canesillo
L -  Limatesa
M - Entablado para el cielo raso del tejadillo 

y para soporte del entablado.
N - Argamasa o Arcilla
O - Entejado

P - Piso en ladrillo tablón

Q - Peinaso de apoyo de barandal
R - Balaustre o Bolillo

S - Pasamanos

T - Ménsula

D ib u / o  tom ad o  de  ARQUITECTURA DOMESTICA  
CARTAGENA DE INDIAS G em ían  Tellez Ernesto A'loure.



í

En Santa  M a rta , d eb id o  o que  lo o rqu itec tu ro  

dom éstico se desorrolló p redom inando  los cosos bajos, lo 

presencia de  bo lcones es lim itado, lo cuo l im plico uno 

m oyo r im portonc io  al muro de lo fochodo  con sus ritmos 

visuales producidos porlos vanos.

Sin em bargo , se encuen tron  algunos ejemplos de los 

diferentes tipos, com o so n :

. Bolcón Tribuno

. Bolcón corrido de dos o más módulos

.Balcón esquinero



Este ba lcón  está constitu ido por un solo módulo, o seo 

un solo e lem en to  en tre  los pie derechos.

Su dimensión va ria b a  entre 31 /2 varos hasta 4 3/4 varos.

r r -
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Se ubican en los pisos altos y entrepisos, también sobre 
el potio de las cosos grondes.

Lo baranda se coloca sobre un piso, el cual se apoya 
sobre canes de menor sección y voladizo que el de los 

balcones de un módulo o más, este tipo de balcón puede 

tener o no un tejadillo.

Planta

D ib u jo  tom ad o  de  ARQUITECTURA DOMESTICA 
CARTAGENA DE INDIAS G erm án Tellez - Ernesto Moure.



Está conformado por vorios módulos, se ubico en el 

centro de lo fochodo en los pisos altos, siempre tenío uno 
cubierta de tres aguas en tejo de arcillo.

D ibujo to m a d o  de  ARQUITECTURA DOMÉSTICA 
CARTAGENA DE INDIAS G e rm án  Téllez - Ernesto Moure.
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BALCO NES / balcón esquinero

Es una variac ión del ba lcón corrido, que  al llegar a una 

esquina vo lteaba , con fo rm ando  así el ba lcón  de esquina. 

Se encuen tra  este tipo en casas altas y grandes. El e jem p lo  

encon trado  se ubicó en el espac io del m irador, casi sobre 

la cub ie rta  del piso alto.

i
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DibufO tom oúo  de ARQUITECTURA D O m ESJ.'Ca
C a r t a g e n a  d e  in d ia s  G em ían  Teiiez Ernesto M oi re .



ÓCULOS

Son huecos circulores, ovalados o triangulares hechos 

en los nnuros exteriores o interiores, construidos poro 

permitir lo ventilación de los espacios.
"son apenas unos pertorociones utilitarias, no 

orquitecturodos “ . (4)

(4) ARQUITECTURA DOMÉSTICA, CARTAGENA DE INDIAS. German Telléz, Ernesto 

Moure.



ATICOS

Es el remate de la cubierta plana en azotea o terraza, es 

un muro reforzado con pilastras o machones, que se 
ubican de acuerdo al. número que se dividía lo longitud 
del muro de la fachado, podio ser de 3, 4 ó 5 partes 
iguales. Esto división no respondía a ningún elemento de 
fachada, ventano o portado.

Sobre las pilastras o machones se colocaban pináculos 
fabricados en barro cocido poñetodos o en cerámica 

vitrificada, o podíon ser rematadas con un elemento 
piramidal, elaborado en yeso.

Lo continuidad del muro exterior se rompía con uno 
cornisa pora dorinicio al ático.

i

a

A

D ibujo tom ad o  de ARQUITECTURA DOMÉSTICA  
CARTAGENA DE INDIAS G e rm án  Tellez E r n e s t o  M oure.



CORNISAS

La cornisa se utilizaba com o rem a te  de  lo cub ie rta  

inc linado, yo que sobre ello sobresalía lo ú ltima tila de 

tejos.

La cornisa se con fo rm aba  con las hiladas finales de 

ladrillo, que  se iban desp lazando  hoc io  el exterio r del 

p lano  de la fachado . Poro ob tene r su formo redondeada , 

se hac ían  rellenos en a rgam aso  o yeso, en unos, en otros 

s im p lem ente se pañe tobon  los ladrillos. Su dimensión en 

a ltu ra  ero de 1 /3 de varo.

i
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A  finales del siglo XIX y com ienzos del XX se inicia la 

transform ación de la a rqu itec tu ra  dom éstica colonial, no 

en su concep to  espac ia l de interioridad, que  aún se 

m antiene, sino a nivel de o rnato  de  las fachadas.



Los peores enem igos de  los técnicos construc

tivas antiguos o “construcciones en tie rra ” son, en 

p rim er lugar, lo m ono del hom bre, y en segundo 

luga r el m ed io  o m b ien te  que  conv ie rte  la 

h u m e d a d  y la sa lin idad  en los p rinc ipa les 

causantes de  lo ac tivac ión  de los procesos 

pato lóg icos intrínsecos o codo  m ateria l.

Lo m ono del hom bre en busca de adecuar, 

a co nd ic io n a r o renovar, son las principó les 

causantes de los diferentes in tervenciones en lo 

estructura m urarlo  de uno ed ificac ión. Estos obras 

se hocen, en lo gran m ayoría  de ocasiones, sin un 

conoc im ien to  técn ico  y estructural con el cua l se 

p uedan  utilizar unos parám etros adecuodos  en las 

in tervenciones de edificios patrimoniales.

En cuon to  o las pato log ías causados por lo 

hum edad , se podría  dec ir que  es uno de los 

deterioros más frecuentes. Lo hum edad  por 

cap ilo rid ad  y el co n tac to  d irec to  con los factores 

climáticos com o  lo lluvia y el viento, es lo causan te  

de lo d isg regac ión de los m am puestos y sus juntas 

de  pega, ocas ionando  el deterio ro  progresivo de 

los superficies de los muros que se encuen tran  

expuestos.

/ -



La ape rtu ra  y cierre indiscrim inado de  vanos, 

d e jando  ai descub ierto  las superficies murorios es, 

sin luga r o dudas, uno de  las formas más eficaces 

en su destrucción.

Poro su p ro tecc ión y p revenc ión al desgaste se 

deberío  proponer, primero legislar sobre una 

conservoción de los ritmos originales en fa c h ad a  

p revin iendo muros a lo visto, y segundo un 

conoc im ien to  sobre el m ane jo  de ios trad ic iones 

constructivas donde  con m ateria les com o el 

ladrillo, la cal, la a reno  y el yeso, entre otros, logren 

inferoctuor, m an ten iendo  uno arm onio  entre sí.
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SUPERFIC IES, RECUBR IM IENTO S Y AC ABAD O S / en pañetes o superficies de recubrim iento

Las sustituciones de pañetes c rean  uno de los 

pano ram as más desa len tadores en el estado de 

conservac ión de  las ed ificaciones. Las diferentes 

in te rv e n c io n e s , a d ic io n e s , su s tracc io ne s  y 

m odificac iones e jecu tadas  sin el conoc im ien to  

a d e c u a d o  d e  las té c n ic a s  a n t ig u a s  d e  

recubrim iento, c rea  en las construcciones en tierra 

una  a p a re n te  y c o rta  p ro te c c ió n  d e  las 

estructuras murarlas, que  con el tiem po el mismo 

edific io se enca rg a  de rechazar.

La sustitución del p añe te  en proporción 1:1 o 1:2 

de ca l y a rena  con la ad ic ión de fibras naturales 

poro da rle  estab ilidad, se ha reem p lazado , con el 

paso del tiem po, por pañetes de  cem en to  y a rena  

en proporciones de 1:4, causando, adem ás de 

una m a la  im agen, el deterio ro  g radua l de las 

ed ificaciones.

Por otro lado, la ad ic ión de enchapes o 

m ateria les cerám icos pa ra  cam b ia r el aspecto  

estético de la ed ificac ión, contribuye con la 

obstrucc ión de  los conduc tos  norm ales de 

a ireac ión  y respiración de los muros antiguos.

En la c iudad  de Sonta M arta , las in tervenciones 

q u e  se han  h e c h o  sobre la cons trucc ió n  

dom éstica, no han sido m uy afortunadas, deb ido  

a que  el conoc im ien to  técn ico  en la e jecuc ión y 

co rrecc ión de estos problemas, su m ono de obra 

no cuen ta  con la c ap ac itac ió n  a d e c u a d a  y en 

m u c h o s  ca so s  los m ism os p ro fe s io n a le s  

e n c a rg a d o s  de  estos traba jo s  d esconocen  

to ta lm en te  el tem o.



SUPERFIC IES, REC U BR IM IENTO S Y AC AB AD O S  / pinturas y acabados
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Las p inturas de  ca rac te rís ticas vinílicas o 

sintéticas son otros d e  las pa to log ías  nnás 

persistentes en las ed ificac iones patrim oniales de 

lo c iudad, lo utilización de estos e lem entos en el 

m an ten im ien to  espontáneo de  los viviendos o 

ed ificac iones en genera l, con llevan  o un deterio ro 

recurren te en las superficies externas e internas.

Éstas, adem ás de  p roduc ir un aspec to  visual' 

desag radab le , ocasiono en los m ateria les constru

ctivos com o el ladrillo y sus juntas de pegos un 

desgaste progresivo que si no se in terv iene a 

tiem po, adem ás de p roducir daños superficiales, 

ta m b ié n  son c a u sa n te s  d e  los d e te rio ro s  

intrínsecos en lo estructura murarías de los ed ifi

caciones.

Los pinturas de oce ite  por su composición 

qu ím ica y m o lecu la r restringen lo respiración por 

cop ilo rídod  de  las superficies, ol igual que todos los 

oditivos im perm eab ilizantes que sin conoc im ien to  

de causo se le ap lican  a los ed ificac iones pa ra  

correg ir pato log ías recurrentes.



SUPERFICIES, RECUBRIM IENTOS Y ACABADOS / liqúenes y vegetaciones MADERAS / elementos estructurales

Es frecuente en los climas cálidos que los edificaciones 
h is tó ricas  y p a tr im o n ia le s  a d a p te n  un id ad es  
independientes de aire acondicionado, en lugares que 
por razones lógicas no se encuentran preparados pora 

estos actividades.
En consecuencia, los instalaciones de estos equipos 

conllevon, odemds de los intervenciones en lo estructura 
física, un goteo líquido permanente del equipo que 
ocasiono un daño progresivo, hasta el punto que porfalfo 
de mantenimiento frecuente, origina lo oporición de 
liqúenes, musgos y, en algunos cosos extremos, de 
vegetación con raíces profundas que se introducen en los 

muros, cubiertas, pisos 
y maderos, ocasionan
do potologíos fon gra
ves como la pudrición 
totol de los elementos.

Los maderos utilizodos en los artesonodos de cubierta, 
balcones, pies derechos, dinteles y demás elementos 

estructura les de los ed ific ac iones  co lonia les y 
republicanos, presentan deterioros equivalentes o su 
antigüedad y falta de mantenimiento.

Los maderos que carecen de un tratamiento de 
protección adecuado sufren, odemós de los ataques 

inherentes o lo exposición ambiental, los biológicos de 
organismos xilófagos que en lo gran moyorío de ocosiones 
consumen el duramen de lo pieza, inhabilitándolo 
es truc tu ra lm en te  y ob lig ando  o su sustitución.

Lo falto de conocimiento y análisis del funcionamiento 
estructural de estos 
piezas y los tratamien
tos e intervenciones 

poco fundamentados 
paro su recuperación, 
se convierten en un 
factor muy importante 
en el mantenimiento 

general de las edifica
c io nes  de  in te ré s  
p a tr im o n io l de  lo 

ciudad.



M ADERAS / puertas y ventanas CARPINTERÍA METÁLICA / por medio ambiente

En general, las condiciones físicas en que se 
encuentran la gran mayoría de piezas de carpintería y 

ornamentaciones en madero, son buenas.
Estos elementos, por ser parte fundamental de la 

estética de las edificaciones, reciben un mantenimiento 
frecuente que consiste básicamente en la aplicación de 

pinturas de aceite, capa sobre capa.
Esta actividad termina protegiendo lo pieza de los 

ataques de organismos xilófagos y factores climáticos que 

suelen afectar a los maderas que no están a la vista del 

hombre.
En cambio, lo que sí es preocupante de la integridad de 

estos elementos es que 

con el paso de los años 

sufren gran cantidad 
de transformaciones 

físicas en cuanto a su 

forma y función, en el 

mejor de los casos, 
pero inevitablemente 

en muchas otras oca
siones el e lem en to  
d e s a p a re c e  en su 

totalidad.
En el primer caso, la 

restauración es una 

empresa muy posible, 

pero en el segundo los 

posibilidades son muy 

escasas.

Para este caso se hablo específicamente de las rejas 
producidas en forja.

Estos elementos reciben el paso del tiempo y la 

inclemencia de los elementos climáticos con gran 
entereza.

A estos materiales lo que les falta de belleza lo tienen 

de fortaleza, son elementos que en su largo vida útil han 
recibido muy pocos tratamientos y mantenimiento contra 
lo corrosión y el óxido, pero o pesor de sufrir de éstas, su 
deterioro no es severo.



CARP IN TER ÍA  M ETÁ L IC A  / por acción hum ana DETERIORO  POR C AM B IO  DE FUNC IÓ N  / por fragm entación espacial

La mano del hombre le ocasiona daños o lo carpintería 

metálico que en algunos cosos son irreversibles.
Es muy frecuente que los elementos se encuentren 

doblados o fracturados ocasionando lo pérdida total de 

éstos, y en otros que no son ton frecuentes, pero no menos 
graves, lo adaptación de los piezas por necesidad de 

fusión.

Es uno de los procesos evolutivos de los edificaciones 
que más problemas trae a la integridad física de las 

construcciones.
Estos cambios por uso, traen todo tipo de patologías 

poro los edificios, sus muros y moderas se sobrecargan, se 

intervienen, se les adiciono y se les sustrae, se afecto su 
funcionamiento estructural entre otros adecuaciones que 

no son consecuentes con el edificio.
Pero es necesorio hacer lo salvedad sobre estos 

situaciones que sufren los edificaciones, que no sólo son 
p rob lem as que  le co m p e ten  o a rq u ite c to s  y 
restauradores, su solución debe ser abordado con uno 

visión más amplio que 
la del oficio técnico; las 

po líticas sociales y 
económicas del centro 

histórico de lo ciudad 

de Santo Marta deben 

ser la base poro la 
ejecución de este tipo 

de intervenciones.

its Marte



D ETER IO RO  POR C A M B IO  DE FU N C IO N  / por insta laciones

j L

Estas son in te rvenc iones necesarias y fundam enta les  

po ro  la evo luc ión  d e  los ed ificac iones antiguos; lo 

neces id ad  de  poseer los servicios básicos que o frece la 

c iu d ad  ob lig a  o c a m b ia r los cond ic iones originales de los 

construcciones.

Lo fa lta  d e  unos políticas cloros y unos criterios de 

in te rvenc ión  b ien estab lecidos, orig ina en el exterio r y el 

in terio r d e  los edific ios daños considerables.

Este es un p a n o ra m a  que  se rep ite en todos los 

ed ificac iones, con pocos excepciones.

\ I • ' ' I , i I \
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Apare jo : Forma o modo en que quedan colocodos los 

materiales en uno construcción, especio lmente los 

ladrillos y sillores; oporejo olmohodillodo, poligonal, 

romano, etc.

Arcilla : Roco sedimentaria, form ado o partir de 

d e p ó s ito s  d e  g ro n o  m uy  fin o . C o m p u e s ta  

esencialmente porsilicotos de oluminio hidrotodos. 

Argamasa: Mortero hecho de col, areno y oguo, que se 

empleo en los obras de construcción: el olboñil coloca 

los lodrillos de lo pored con orgomoso.

A rte so n a d o : A d o rn o d o  con  a rtesones: te c h o  

artesonado. Techumbre, ormoduro o bóveda formado 

con ortesones de modera, piedra u otros moteriales: el 

artesonado de modero estobo ricamente lobrado. 

Ático: Último piso de un edificio: me guston los áticos 

porque suelen tener uno terrazo espacioso.

Basa: Asiento de uno columno o estotuo: en el siglo XVI 

se im itobon los bosos de lo arquitectura clásico. 

Bastidor: Armozón de modera o metal pora fijor lienzos, 

vidrios, etc. Es un marco.

Cal: Óxido de calcio, sustancio blanco cáustico que se 

hidroto produciendo calor al contacto del agua: usó col 

poro pintar las paredes de lo coso.

Cornisa: Conjunto de molduros que forman el remate 

superior de un edificio, habitación, pedestal, mueble, etc. 

Cumbrera: Elemento más alto de la estructuro de 

cubierta, donde se rem atan los pares.

Cumbrera : Los elementos o lo lorgo de lo línea de 

iQCumbrera no se deben fijar nunca con mortero porque

en tol punto el oiré que circula en el manto inferior del 

techado encuentra lo mejor y más natural línea de 

desahogo, que el mortero en cambio, tenderío o 

obstruir. Lo colocación correcta de los elementos de lo 

cum b re ra  p revé  que  los mismos sean fijados 

m ecánicam ente con estribos adecuados, o un listón de 

modera subyocente. Poro uno mayor seguridad y 

control de los infiltraciones laterales, se puede em plear 

un perfil especiol m icroperforodo deba jo  de lo 

cumbrero, que perm ite el bloqueo mecánico de las 

cumbreras así como el posoje del aire, impidiendo 

infiltraciones de oguo.

Durmiente: Modero horizontal sobre el cual se apoyan 

otros en horizontal o vertical.

Entablado: Armazón de toblos. Suelo hecho de tablas. 

Estribo: Elemento mocizo que sostiene un orco o una 

bóvedo y contrarresta su empuje.

Filete: Moldura largo y angosta.

Lima: Modero que se coloca en el ángulo diedro que 

forman dos vertientes o foldones de una cubierta, y en 

el cuol se apoyan los pares cortos de la ormoduro. 

Morco: Cerco, arm adura que rodea oigo.

Ménsula: Elemento orquitectónico que sobresale de un 

plano vertical y sirve pora sostener alguno coso, como 

el alero del tejodo, lo cornisa, etc.

Óculo: Ventano en formo de ojo circular.

Pilastra: Elemento arquitectónico adosado ol muro, de 

sección poligonal, generalmente rectongulor o cuadrado, 

con función por lo común de soporte.



Pináculo; Parte más alta de urn edificio monumental o 

templo. Adorno arquitectónico en forma de cono o 

pirámide; la balaustrada está rem atada con pinóculos. 

Portada: Adorno  a rqu itec tón ico  situado en los 

fachados principales.

Portón: Puerta que divide el zaguán del resto de la caso. 

Postigo: Puerta pequeña abierta en otro mayor. Coda 

uno de las puertecillos o tableros sujetos con bisagras en 

el marco de uno puerta. Ventano o balcón usados paro 

cubrir cuando conviene la parte acrisfalado.

Plantilla: Patrón que sirve como modelo para hacer 

otras piezas y lobrorias o recortorias.

Solera: Madero sobre el que descansan o se ensamblan 
otros.

Tirantre: Pieza de modera o barro de hierro que impide 

la separación de los maderos paralelos de un tejado. 

Yeso: Sulfato de calcio hidratado, com pacto  o terroso, 

generalm ente blanco, que tiene la propiedad de 

endurecerse rópidam ente cuando se amasa con 

agua, y se em p lea en la construcción y en la escultura.



HOJAS DE VIDA 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO *  *  *

GRUPO TÉCNICO DE AGUADAS

JUAN MANUELSARMIENTO NOVA

Arquitecto Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
Especializado en restauración de monumentos en la Universidad 
de Lisboa (Portugal) y en el ICCROM en Roma y en gerencia y 
gestión cultural en la Universidad del Rosario en Bogotá. Fue 
director del Centro Nacional de Restauración de Colombia, sub 
director de Patrimonio de COLCULTURA y director del Centro Filial 
para Caldas del Consejo de Monumentos Nacionales y profesor de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Ha realizado 
investigaciones sobre el tema del Patrimonio Cultural Colombiano 
y t̂ a publicado artículos en revistas especializadas, tanto en 
Colombia como en el extranjero. Igualmente ha sido conferencista 
en diferentes eventos. Realizó los Planes Especiales de Protección 
para los municipios de Aguadas y Pócora y dirigió el Proyecto de 
Nominación del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la 
Flumanidad. En la actualidad es Consultordel Ministerio de Cultura, 
Asesor en Patrimonio del Municipio de Aguadas y realiza el 
proyecto de restauración arquitectónica de la Catedral Basílica 
de Manizales.

DORA NANCY ORTEGA MARÍN

Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
1999. Ha realizado estudios y seminarios acerca del Patrimonio 
Cultural Tangible e intangible. Es miembro activa del Programa del 
Ministerio de Cultura (Colombia) “Vigías del Patrimonio Cultural" . 
Se ha desempeñado en el campo de la Restauración y Patrimonio, 
en proyectos de Remodelación para Hospital y en Diseño 

arquitectónico de vivienda. En el área del Patrimonio ha sido 

Profesional colaboradora en los Proyectos de: Restauración del 

Antiguo Hospital de Calarcá (Quindío), Restauración del antiguo

edificio de la Gobernación de Caldas, Plan Especial de Protección 
del Centro Histórico de Pácora (Caldas), M anual de 
Mantenimiento de las Obras de Restauración y Consolidación 
Estructural del Cable Aéreo de Manizales (Caldas) y colaboradora 
del Proyecto de Nominación del “Paisaje Cultural Cafetero” como 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, dirigido por el Arq. Juan 
Manuel Sarmiento Nova. También ha sido asistente del Proyecto 
Urb-AL/ArchadiAE de la Unión Europea, como parte del equipo 
técnico del Municipio de Aguadas (Colombia), socio del proyecto.

LINA CLEMENCIA BEDOYA RIVERA

Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 
1998, ha participado en seminarios realizados por el Ministerio de 
Cultura en legislación de centros históricos y patrimonio cultural, 
además de seminarios sobre avalúo patrimonial y normas 
urbanísticas; es miembro activo del Programo del Ministerio de 
Cultura (Colombia) "Vigías del Patrimonio Cultural”; con 
experiencia en trabajo administrativo municipal como Directora 
del Instituto Municipal de Vivienda, Secretaria Técnica del Comité 
Local de Prevención y Atención de Desastres y jefe de lo Secretaría 
de Planeoción del Municipio de Solamina (Caldos-Colombio), 
Profesional colaboradora en el Proyecto de Restauración del 
antiguo edificio de lo Gobernación de Caldas, asistente en lo 
elaboración de: Plan Especial de Protección para el Centro 
Histórico de Pócora (Calóos), Manual de Mantenimiento de los 
Obras de Restauración y Consolidación Estructural de la Estación 
del Cable Aéreo en Manizales y Documento de Nominación poro 
lo Inclusión del “Paisaje Cultural Cafetero” en el listado del 
Patrimonio Mundial UNESCO, dirigidos por el arquitecto Juan 
Manuel Sarmiento Novo. También ho sido asistente del Proyecto 
Urb-AL/ArchadiAE de lo Unión Europea como, porte del equipo 
técnico del Municipio de Aguadas (Colombia), socio del proyecto.



PARTiCiPANTES EN EL PROYECTO

LISYENY ANDREA RIOS ROJAS

Publicista Profesional egresado de lo Universidad Católico de 
Monizales con énfasis en Producción de Televisión. En esto ranno, 
ha cuinninado diferentes senninarios y talleres de Producción 
Creativa, Redacción Publicitaria, Medios y Connunicación Visual, 
con las Universidades Católico, Joveriano y Central de Bogotá. En 
el óreo pública posee Diplomados en Gestión Pública y en 
Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión Nocional y 
Cooperación Internacional, con lo ESAP, lo Gobernación de 
Caldas y la Fundación Norte-Sur. Fio trabajado como Asistente de 
Publicidad y Producción de lo Progromodora de Televisión 
Cosmovisión de Teleantioquia, Medellín; como Coordinadora de 
Giros en el Festival Latinoamericano de Teatro, Manizoles; 
Directora de Planeoción de! Municipio de Aguados, y 
actualmente se desempeña como Secretaría de Gobierno del 
mismo Municipio.

NELSON CALDERÓN BLANDÓN

Ingeniero Civil de lo Universidad Nocional de Colombia, sede 
Manizoles. Ingeniero Residente de obras conno lo construcción de 
Edificios, Urbanizaciones y Parques Multifuncionoles en Monizales y 
Filadelfio; construcción de tribunas en el Estadio Palogronde de 
Monizales; recuperación de lo línea férrea entre Puerto Salgar y 
Útica (Cundínamarco); remodelación del Matadero Municipal de 
Manzanares; construcción de la Subestación de Interconexión 
Eléctrico La Virginia; movimientos de tierro; conducción de aguas 
de bocatoma; obros de estabilización, drenajes y onclojes; y 
pavimentos asfálticos entre otros. Ingeniero Contratista de obras 
como la construcción de conolizoción de quebrodos, reposición 
de redes de acueducto, o lcantorillado y pavimentos; 
remodeloción de Parques Públicos; ampliación de Escuelas 
estófales; estobílizoción de taludes, emprodizoción y canales 
colectoras, remodeloción de Centros de Salud, entre otras.

Docente de Matemáticos y Física en el Colegio Lucos Poccioli 
de Monizales y Profesor Catedrático del área de Ciencios en la 
Universidad Nocional sede Monizales. Actuolmente se desempeña 
como Secretario de Infraestructuro del Municipio de Aguados, 
(Caldos).

GRUPOTÉCNICO DE CORIA

MANUEL VIOLA NEVADO

De 1986 o 1993 realizo estudios de Arquitecturo Superior en lo 
Escuela de Arquitectura de lo Universidad Politécnico de Madrid. 
De 1998 o 2000 realizo estudios de Doctorado en lo Escuela de 
Arquitectura de Sevillo, contando con lo suficiencio investigadora 
y escribiendo tesis doctoral.

Entre sus trabajos de 1993 o 2003 pueden destacarse:
Cóceres: Rehabilitación de lo Coso Polacio de los Sonde, 

Polocío de los Sónchez-Poredes, Polacio de Espodero-Soavedro, 
Palacio de los Golfines de Arriba, Coso Palacio de Cristo Rey,

Provincia de Cóceres; Restauraciones de lo Torre de lo Iglesia 
Parroquial del Casar de Cóceres, parcial del Castillo de 
Montónchez, de la Torre de lo Iglesia de Torreorgoz, del Castillo de 
Sontiogo de Bencáliz, de lo Torre de lo Iglesia Parroquial de 
Montónchez, del Cloustro del Convento Agustinos de 
Voldefuentes, del Polocio de lo Conquista de Trujillo, Fachados de 
la Calle Sinagoga de Coria, Puerta Romana de Son Pedro de Coria, 
Iglesia Porroquiql de San Pedro de Goto, Iglesia Porroquiol de 
Nuestra Señora del Buen Varón de Floyos, Castillo de lo Arguijuelo 
de Abajo en Cóceres, Polacio de lo Magosquilla de los Álamos en 
Trujillo, Palacio Chovés-Colderón en Trujillo, parcial de lo Iglesia de 
Sonta Morío lo Mayor de Trujillo, Castillo de Eljos, Ermita de Nuestra 
Señora de Argeme en Coria, porcial de lo Catedral de Coria.

Provincia de Cóceres; rehabilitaciones de Cárcel Real de Coria, 
Museo Pérez Comendador Lerroux en Flervós, Cosos de la Judería 
de Coria, Seminario Conciliar de Coria, Catedral de Coria, Coso



para oficinas del Ari de Coria, Ayuntamiento Viejo de Coria, 
Convento de Son Francisco de Belvis de Monroy.

Desde 1998 es director de lo oficina del Área de Rehabilitación 
Integrado de Corlo, desde 2002 es Arquitecto del Plan Director de 
lo Cotedral de Corlo y Arquitecto del Plan director de Sonto Moría 
lo Mayor de Trujillo.

Ha participado en numerosos cursos y jornadas como ponente, 
y cuenta con varias publicaciones.

JUAN MANUEL POLO SÁNCHEZ

Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Cóceres, 
dentro de lo formación de lo Universidad de Extremadura desde el 
año 1995; desarrollo el trabajo en el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Coria dentro de lo Oficina del Áreo de Rehabilitación Integrado 
del Casco Histórico de Coria. Realizó cursos de especiolizoción en 
el Patrimonio Histórico Español impartido por lo Junta de 
Extremadura y por el Colegio Oficiol de Aporejodores y Arquitectos 
Técnicos de Cóceres.

Dentro de la labor profesional ho dirigido diversos proyectos de 
rehabilitación en diferentes cascos históricos, como lo restouroción 
de lo muralla olmohode e iglesia de Golisteo, dentro del programo 
Alba Plato de la Junto de Extremadura, iglesias en diferentes 
localidades como Goto, Pozuelo de Zarzón, Cosos de Don Gómez; 
Rehobilitoción de Albergue en Oliva de Plasencio; Seminario 
Menor, Ayuntamiento Viejo y Oficinas del ARI en lo localidad de 
Coria. Además es codirector del Proyecto Urb-AL/Archodioe de la 

Unión Europea, dentro del equipo técnico de Coria.

JUAN PEDRO MORENO CARRASCO

Licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Extremadura, 

en 1992, habiendo finalizado su último curso en la Universidad de 

Nontes (Francia), gracias a la obtención de dos Becas Erasmus, de lo 

Unión Europea, para los cursos ] 991 -92 y 1992-93.

Es en esto misma Universidad de Nantes donde obtiene el 
Diploma de Estudios Avanzados en Civilizaciones Antiguos en 1994, 
presentando el trabajo de investigación en Numismática Antigua, 
"Le frésor des Cléons”. Durante este periodo investigador, realiza 
prácticas continuados en el Musée Dobrée, de Nantes, en lo 
sección de Arqueología del Deportamento de la Loire-Atlontique, 
coloborondo en varios intervenciones arqueológicas como asesor 
en numismático ontiguo.

De su labor investigadora se desprenden varios coloborociones 
poro revistas froncesos especializados en numismática, y ho 
participado como ponente en varios seminarios y cursos en 
España, Portugal, Italia y Colombia. En el campo museístico, ha 
sido miembro de lo comisión del Museo de lo Catedral de Coria, 
comisario de la Exposición Internacional de la Red de Juderías, y 
redactor del Proyecto del Museo de lo Cárcel Real de Coria. En lo 
actualidad ejerce como arqueólogo del Excmo. Ayuntamiento de 
Coria y Director del Museo de lo Cárcel Real, por lo que es miembro 
osesor de lo Comisión de Seguimiento del Plan Especiol de 
Protección del Casco Histórico, y desempeña labores de 
supervisión a rqueo lóg ica  y cood irección de estudios 
arqueológicos e históricos en Corlo.

JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE

Diplomado en Ciencias Empresariales por lo Universidad de 
Extremadura y Mogíster en Derecho Tributario. Su formación 
humanística se vuelca en el área de Prehistoria y Arqueología de lo 
Universidad Complutense de Madrid donde en el año de 1993 
obtiene el título de Licenciodo. Es premiado con sucesivas becos de 
postgrado en arqueología en diversos Centros de Investigación 
internacionales (Polonia, Chile, Perú) poro iniciar, en 1995 sus estudios 
de doctorado en la Universidad de Vorsovio, Polonia, donde en el 
año 2000 obtiene el grado de Doctor en Arqueología, con lo tesis 
“Problemas del estudio, protección y conservación de la arquitectura 
inka en las regiones áridas de alta sierra, Andes del Sur Perú".
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Tras su regreso a España obtiene en el año 2001 el Diploma de 
Estudios Avanzados, expedido por la Universidad Complutense de 
Madrid.

En el campo laboral, se ha especializado en la conservación y 
estudio de sitios arqueológicos habiendo sido integrante de más 
de 30 proyectos en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, 
Chile o Perú, país donde ha desarrollado sus propios proyectos. Ha 
colaborado con diversas revistas especializadas en la divulgación 
de los sitios por él trabajados, así como traducido y revisado 
diferentes artículos y libros. Ha impartido clases en los Universidades 
San Marcos de Lima y Católica Santa María de Arequipa (Perú), así 
como en lo de Vorsovia, Polonia. A resulta de su trayectoria, el 
Ministerio de Cultura polaco le nombra comisario para la 
exposición internacional Experiencias polacas en la protección del 
patrimonio monumental, que recorre la región andino durante los 
años 2000 a 2001. Es miembro de diversas instituciones de 
investigación en arqueología y cultura andina. Desde el año 2001 el 
Dr. Espado Belmente desempeña el cargo de arqueólogo del 
Gobierno Regional de Extremadura.

GRUPO TÉCNICO DE MOMPOX

ÁLVARO LUIS CASTRO ABUABARA

Arquitecto Restaurador, Universidad Autónoma del Caribe. 
Especiallzación en Restauración y Preservación de Conjunto y Sitios 
Históricos, Universidad Federal de Bahía UNESCO Bahía (Brasil). 
Cargo: Director Escuela Taller.

RAFAEL CAMPO RUIZ

Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia. Diplo

mado en Gerencia Pública.
Cargo: Directorde Planeoción Municipal.

FRANCISCO ARTURO BARRAZA CAMACHO

Arquitecto, Corporación Unicosta.

Cargo; Coordinador Académico y Obres Escuela Taller Mompox.

DIANA MIRCELLA URREGO GARCÍA

Ingeniera de Sistemas, Universidad de San Buenaventura.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARABALLO

Diseñador de Espacios Arquitectónicos.

GRUPO TÉCNICO DE NISA

CARLA MARÍA GRAZINA CALADO SEOUEIRA

Es de nacionalidad portuguesa. Estudió Historia en la 
Universidad Lusiado, en el área científica, y posteriormente hizo un 
curso Suplementor en Museología y Patrimonio en la misma 
universidad en el año de 1995. Ha participado también en varios 
cursos, seminarios y talleres sobre su especialidad con énfasis en el 
tema del patrimonio y de lo museología. Ha asistido también o 
congresos y simposios en diferentes sitios de Portugal.

Su experiencia profesional lo ha mantenido ligada muy de 
cerco de la Cámaro Municipal de Nisa y o su región. En 1996 hizo el 
acompañamiento técnico de la Exposición "Oito sáculos de 
Missionacoo Portuguesa" que se montó en lo Ciudad del Vaticano 
desde marzo hasta junio de 1996. Ha desarrollado un trabajo muy 
Importante en el Museu do Bordado e do Barro de Nisa, desde su 
génesis, la elaboración del Programa Base, hasta el montaje de 
exposiciones, adquisición de piezas, investigación, etc.

En 1998 hizo la investigación sobre los bordados de Nisa para la 

exposición que se montó sobre este temo en el Victoria and Albert



Museum de Londres y en el Museo Etnográfico Siciliano de Italia.
Participa también, desde 1998, en el equipo técnico de la 

Cámara Municipal de Nisa, responsable del Proyecto Urb- 
AL/ArctiodiAE de la Unión Europea sobre el temo de la 
preservación y revitolizoción de centros históricos, junto a socios 
españoles, italianos, mexicanos y colombianos.

Desde el 4 de febrero de 2003 fue nombrada como Técnica 
Superior de Museología de 2° Clase de lo Cámaro Municipal de 
Nisa, desarrollando y dando continuidad a los acciones atrás 
referidas.

JOAO JOSE BIZARRO PORTALETE

Es portugués, nacido en lo Freguesía de Son Lourenzo. Se 
Licenció en Arquitectura en 1995 en lo Universidad Lusíodo de 
Lisboa, con lo especiolizoción en Recuperación Arquitectónica y 
Urbana. En ese mismo año obtuvo el Master en Ecological 
Architecture & Heritage Studies in Biospheric Design, concedido 
por el Son Francisco Institute of Architecture. También obtuvo el 
grado de Consultor en Permoculturo conferido porel San Francisco 
Permaculture Institute.

Ha participado en eventos de carácter nacional e internacional 
como el II Curso Libre Internacional sobre Patrimonio promovido por 
UNESCO en Sontorém (Portugal), y en otros sobre temas de 
urbanismo, arquitectura, patrimonio y gestión municipal.

Su práctico profesional lo inició en la ciudad de Lisboa, hacia 
1989 en oficinas de connotados arquitectos, en donde tuvo la 
oportunidad de trabajar en proyectos de diseño arquitectónico asi 
como en diseños urbanos paro varios municipios portugueses. 
Posteriormente trabajó en lo región de Nisa y municipios vecinos en 

proyectos de recuperación de edificios, de restauración, de diseño 

arquitectónico y similares. Colaboró en el diseño y montaje del 

Museu do Bordado y do Barro de Nisa, y luego comenzó a colaborar 

directamente con esta Cámara Municipal. En 1996 ingresó en esto 

Cámara Municipal como Técnico Superior de 2° Clase.

Fue nombrado Coordinador de ios Servicios de Habitación y 
Gabinete Técnico en 1998, después Responsable de lo División de 
Proyectos, luego fue Jefe de esto mismo División y en el año 2003 
fue nombrado en Comisión de servicio poro el cargo de Jefe de 
Proyectos de la Cámaro Municipal de Nisa.

Dentro de su labor como funcionario ha estado lo participación 
en la elaboración de los documentos paro el Proyecto Urb- 
AL/ArchadiAE de lo Unión Europea, en conjunto con socios de 
España, Italia, México y Colombia.

GRUPO TÉCNICO SANTIAGO DE QUERÉTARO

VÍCTOR MOREL FLORES-CHAPA

Arquitecto por lo Universidad Nacional Autónoma de México, 
Maestro en Arquitectura con especiolizoción en Revitalización 
Patrimonial por lo Universidad de Colima, y Diplomado en 
Arqueología del Occidente de México. Coordinador de estudios y 
proyectos relacionados con lo conservación, medio ambiente y 
turismo. Catedrático en diversas facultades de arquitectura. 
Especializoción en Diseño Arquitectónico, reconocido con la 
medalla de oro en lo 3° Bienal de Arquitectura de México, 
categoría vivienda unifomiliar y 1er lugar en lo bienal de 
Arquitectura de Colima, México, en lo categoría Obra Arquitec
tónica en 1993. Asesor poro lo administración municipal en lo red-2 
Conservación de Contextos Históricos Urbanos del Programo Urb-AL 
de lo Unión Europea desde 1998. Actualmente Director del 
Patronato del Centro Histórico de Santiago de Querétoro, A. C. y 
Coordinador del Programa de Manejo, Conservación y Desarrollo 
del Centro Histórico de Querétoro.

MARTA REYES-RETANA MÁRQUEZ-PADILLA

Arquitecto egresada de lo Universidad Nacional Autónoma de 
México, colaboradora en varias dependencias en áreas de proyectos
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y desarrollo social; PEMEX, INFONAVIT, DIF Mpo. Jilotepec 
(Desarrollo Integral de la Familia), Instituto Municipal de Cultura / 
Mpo. De Querétaro. Coordinó para CONACULTA la Dirección 
General de Bibliotecas de 1983-2000. Colabora con el Patronato 
del Centro Histórico Santiago de Querétaro, en propuestas de 
mejoramiento de vivienda y espacios públicos en Barrios Históricos.

SOLANGEDÍAZVALDÉS

Arquitecto por Universidad Nocional Andrés Bello, Maestra en 
Arquitectura con especialidad en Restauración de Sitios y 
Monumentos. Maestría en Conservación de Bienes Inmuebles de la 
Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museogratìa, 
México colaboradora e investigadora de CONPALChile, 
participante en la elaboración de proyectos e investigaciones en la 
práctica de Restauración en Chile, Investigadora para la Dirección 
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, catálogo 
de inmuebles Región Oaxaco, México. Coordinadora técnica del 
"Expediente Técnico paro los postulación de las Misiones 
Franciscanas de la Sierra Gordo como Patrimonio Mundial, 
UNESCO" Qro, Méx., actualmente Jefa de Taller Técnico del 
Programa de Manejo, Conservación y Desarrollo del Centro 
Histórico, Patronato del Centro Histórico, Santiago de Querétaro, 

A.C.

LILIANA ÁLVAREZ VILLEGAS

Arquitecto por Instituto Tecnológico de Querétaro, desarrollo 
profesional en el área de Planificación Urbano, Participación en los 
procesos de Planeación Regionol-lntersectorial Centro- 
Occidente, Centro País. Elaboración diversos Planes de Desarrollo 

Urbano poro el Gobierno del Estado de Querétaro.
Actualmente Asesor técnico del Patronato del Centro Histórico 

de Santiago de Querétaro.

KARLA GARCÍA CHAIRE

Arquitecto egresada del Instituto Tecnológico de Querétaro, 
desarrollo en el área de planificación urbana, elaboración de 
diversos programas/ planes de desarrollo urbano poro el Estado de 
Querétaro, Desarrollo en Procesos de Participación Ciudadano 
dirigidos al Ordenamiento Territorial, Actualmente colabora en el 
equipo técnico del Patronato del Centro Histórico de Santiago de 

Querétaro.

PAULINASAN ROMÁN PÉREZ

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Querétaro. Colabora en el equipo técnico del 
Patronato del Centro Histórico de Santiago de Querétaro.

ILIANA PÉREZ ESCAMILLA

Arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca. 
Colaboro en el equipo técnico del Patronato del Centro Histórico 
de Santiago de Querétaro.

GRUPO TÉCNICO DE SANTA MARTA

MÓNICA VILLALOBOS LEAL

Arquitecto de lo Universidad de los Andes de Bogotá (1987) 
Especialista en Planificación Territorial de lo Universidad de los 
Andes en convenio con la Universidad del Magdalena en Sonta 
Marta (1995). Participó en el equipo de diseño de lo firma Daniel 

Bermúdez y Cío. de Bogotá en varios proyectos y concursos entre 
los que se destoca el Edificio Alberto Lleras Comorgo, Premio 
Nocional o la excelencia en el diseño en lo Xlll Bienal Colombiana 

de Arquitectura. Fue Directora Ejecutiva de lo Sociedad de 

Arquitectos del Magdalena y de la Asociación de Municipios de la



Ciénaga Grande de Santa Marto ASOCIÉNAGA. Fue representante 
de las organizaciones profesionales del Distrito ante el Consejo 
Territorial de Planeoción durante dos periodos. Ha porticipodo en lo 
elaboración de distintos proyectos de planeoción urbano como el 
Plan de Ordenomiento Urbano del Rodadero, Goiro y Salguero; lo 
Reglamentación Urbanística del Centro Histórico y el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito de Sonta Marta, coordinando 
en este último los óreos de Espacio Público y Patrimonio; inició 
como consultora el Plan Parcial del Centro Histórico de lo mismo 
ciudad, el cual continuó desde lo dirección del Área Técnica de 
CORPOCENTRO; recientemente participó en el equipo consultor 
del BID, poro el Plan de Revitalización Económica del Casco 
Antiguo de Ciudad de Panamá. Actualmente se desempeña 
como Directora Ejecutiva de CORPOCENTRO y es representante 
del Ministerio de Cultura ante el Comité Técnico asesor poro el 

Centro Histórico de Santa Marta.

RICARDO MONTOYA BALLÉN

Arquitecto de lo Universidad Nocional de Colombia de Bogotá 
(1987). Su tesis de grado dirigida por el Maestro Fernando Martínez 
Sonobrio fue publicado en el libro "50 Años de Arquitectura" de lo 
Universidad Nocional. Ha realizado seminarios y cursos en teoría de 
lo arquitectura, estructuras, construcción y CAD avanzado. 
Participó durante varios años en el equipo de diseño de lo firma 
Daniel Bermúdez y Cío. de Bogotá en distintos proyectos y 
concursos entre los que se destaco el edificio Alberto Lleras 
Comargo, Premio Nocional o lo excelencia en el diseño en la XIII 
Bienal Colombiana de Arquitectura. Igualmente en los equipos de 
diseño y construcción de los firmas Lleras y Cosas en Bogotá y 
Villalobos y Montoya en Santo Marta. Participó en la elaboración 
del Plan de Ordenamiento Urbano del Rodadero, Goira y Salguero 
con lo oficina de proyectos de la Universidad Nocional de 
Colombia y como porte del equipo consultor poro la primera fose 
del Plan Parcial del Centro Histórico de Santo Marta.

ROSARIO VARGAS ANZOLA

Arquitecto egresado de lo Universidad de los Andes, ha 
realizado otros estudios, promoción y difusión del patrimonio 
cultural. Ministerio de la Cultura de España, el Espacio Urbano, 
S.C.A. Bogotá, Vivienda del Tercer Mundo, Universidad de los 
Andes, Contexto Histórico de la Arquitectura Colombiana, 
Universidad Nocional de Colombia, Proyect 2000 y Autocad 2002, 
Compusisco. Ha ejecutado proyectos arquitectónicos, urbanís
ticos e interventoríos comenzando desde lo factibilidad de los 
mismos hasta su construcción. Como experiencia relevante, 
restauración de iglesias coloniales. Sonto Marta, Colombia. 
Restauración de cosa republicana, Cartagena, Colombia y 
consultorio en planes de recuperación de centros históricos, 
Colombia.

MARÍA MARGARITASALAZARHAKIM

Arquitecto de lo Universidad Javeriona de Colombia, ha 
realizado cursos de Maestría en Restauración y Conservación de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ETSAM de lo Universidad 
Politécnica de Madrid, cursos de especializoción en 
Administración de Obro de la EAN de Bogotá, cursos avanzados de 
diseño AutoCAD, trabajó como arquitecto asesoro pora el 
Departamento de Planeoción de la Universidad del Magdalena 
poro diferentes proyectos del Campus Universitario, participó en 
proyectos de restauración en lo ciudad de Sonto Marta ( Seminario 
de San Juan Nepomuceno patrimonio nacional. Coso Moyo, Cosa 
del Correo). Participó en el proyecto del Plan Centro de Santo 
Marta como parte del equipo técnico en investigación, 
diagnóstico y proyecto urbano. Amplia experiencia profesional en 
diseño de proyectos de arquitectura de interiores. Actualmente es 
directora de obro pora lo restauración del Palacio Municipal de 
Ciénago (Magdalena).



DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

Álvaro Castro Abuoboro ................... olcastro58@hotmail.com
Francisco Arturo Borrozo C .......... arturobarrazalO@hotmail.com
Corlo Colado .............................  camaranisa@mail.felepac.pt
Museo Cárcel Real .................................  carcelreai@coria.org
Celina Rincón .............................. cetirincon_2000@yahoo.com
Esc. T. S. Cruz de Mompox ...  etmompox@col3.telecom.com.co
Isidoro Fagundo Torres ...................................  isidoro@coria.org
José Morio Barreroj ..................................  ¡mbarrera@coria.org
Juan Pedro Moreno ......................  jpmorenocarr@hotmail.com
Juan Manuel Sormiento Novo .................  juansar@epm.net.co
Lisyeny Andrea Ríos R........................  lizandrearios@yahoo.com
Leonor Gómez Hernández ............. lgomez@mincuitura.gov.co
Juan Manuel Polo .............................  manep@coria.infomail.es
Jorge Manuel Viola ..........................  manev@coria.¡nfomai/.es
Jorge Manuel Violo .....................................mviolane@airfel.net
Jooo José Bizarro Portalete .. planeamenfocmn@mail.felepac.pt
José Antonio Espado ............................... ari@coria.infomoil.es
Mónico Villalobos .................... monicavillalobosl@hofmail.com
Nelson Colderón B..............................  necabla@yahoo.com.mx
Rafoel Campo ..........................  rafacampo2002@yahoo.com
Víctor Morel .................... vmorel@queretarocentrohistorico.org
Víctor Morel ........................................... vmorelf@hotmail.com
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