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Detalle de los portalones de la fachada sur de la igle ia de la Concepción. Bogotá. 
FPC-Dan1cl Rc~trcpo, levantamJCniO d1cicmbre de 1987. 
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Fundación para la Conservación 

y Restauración del PatriDionio Cultural 

ColoDibiano: historia, realizaciones 

y archivo planimétrico y docuDiental 

FE R NA ND O PALÁU RI VAS 

LA FUN DACI ÓN: HISTORIA Y CO N TEXTO 

F 
UN DACIÓN para la Conservación y Restauración de l Patrimo nio Cultural 
Colombiano (FPC), nombre extenso y complejo quizá, pe ro de gran re le

vancia. Es reconocida entre los más expe rtos y ve teranos en las lides de la 
valoración y recupe ración de l patrimonio en Colombia. mas no así en las 

nuevas generaciones y la sociedad de es te siglo XXI en gene ra l. 

En este sentido, es conveniente fundamenta r este texto con la reseña de la am plia 
y prolífica labor q ue esta institución, patrocinada y prohijada desde sus o rígenes 
por e l Banco de la República, desarro lló durante las últimas décadas de l s iglo XX. 

lo cual permitirá revisar e l pasado desde e l presente pa ra co nocer y aproximarnos 

a tan importante gestión . 

Esta Fundación se creó en 1976, por in icia tiva del entonces ge rente de l Banco de 

la Re pública, G e rmán Bote ro de los R íos. Fue ron cofundado res Acerías Paz de l 
R ío, la Corporación Financie ra Popular, e l Banco de Colombia, la Corpo ració n 

Nacional de Turismo, e l Banco de Bogotá , e l Instituto Colombiano de Cultura 
y la Unive rsidad Jave riana. E n su Junta D irectiva tuvie ron as iento además un 

Colombia. Arquitecto y magíster en Patrimonio Cultural y Territorio di! la Umvcrsidad Ja"eriana. 
Fue jefe de la St!cción de Diseño y Mantenimiento del Departamento de Edificios dd Banco de 
la República. interventor de la Fundación para la Conservación y Restauraci6n del Patri monio 
Cultural Colombiano en las restauraciones del Teatro Heredia en Cartagena y otras cn Bogotü. 
Popayán y Pamplona. donde además realizó el diseño )' montaje del Museo de: Artc Religioso. 
Lideró los lineamientos y bases para la puesta en marcha del Centro de Rcfere nctas Patrimonial<.:s. 
Actualmentc es consultor y asesor de la Universidad de l Rosario para el manejo J e su~ biencs de 
interés cultural. 
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de legado de la Academia de Historia, un delegado de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos y un delegado del Banco Central Hipotecario. 

Su finalidad , muy acorde con los conceptos de valoración patrimonial vigentes 
al momento de su creación, que privilegiaban la recuperación y rescate del mo
numento arquitectónico, histórico y de potencial valor turístico. fue la de:"[ ... ] 
fomentar, patrocinar y ejecutar programas de conservación y restauración de bie
nes muebles o inmuebles, considerados como monumentos artísticos, históricos y 
arquitectónicos de la nación" . Sin pe rjuicio de que estos crite rios puedan parecer 
restrictivos, limitados y hasta anticuados a las nuevas generaciones de restaura
dores, debe destacarse que éstos. determinaron en ese entonces los patrones de 
valoración patrimonial. Sin embargo, la Fundación tanto e n la teoría como en la 
praxis asumió posiciones más contemporáneas, evidentes desde su mismo título o 
nombre donde se antepone el concepto de conservación al de restauración ; y en el 
desarrollo de los proyectos y obras, donde siempre hubo iniciativas para abordar 
aspectos, hoy de mayor predominio y calado. en e l sentido de la divulgación y 
sostenibilidad del monume nto o bien de interés cultural. como actualme nte se 
le denomina. 

Tal vez los conceptos o criterios de valoración patrimonial me nos presentes e n 
la actividad de la Fundación fueron: e l de patrimonio inmaterial , categoría e n 
su momento escasamente desarrollada y que estaba por fuera de sus objetivos 
fundacionales; y el de la apropiación social de las inte rve nciones realizadas. 
No obstante, se privilegiaron siempre acciones e n función de aquel patrimonio 
material que tuvie ra especial significación e n e l contexto social y cultural de 
la comunidad. 

Contó desde sus orígenes con e l soporte finan ciero, administrativo y técnico 
del Banco de la República, manejado sie mpre bajo los más altos estándares de 
pulcritud y excelencia. Estos soportes aunados a su correcta y eficiente admi
nistración, le permitieron .a la Fundación desplegar por más de veinte años una 
actividad fundamental en la valoración, conservación, restauración. promoción 
y divulgación del patrimonio cultural colombiano. 

Privada en la actualidad, por complejas razones jurídicas de o rden constitucional 
y estatutario (bendita burocracia así nos mates) del soporte financiero directo del 
Banco de la República, para atender proyectos u obras que demanden recursos de 
mayor cuantía, la Fundación ha disminuido sustancialmente sus actividades. Queda. 
sin embargo, para Colombia y su patrimonio cultural un inmenso legado, tanto 
en obras materiales de restauración de bienes muebles o inmuebles. distribuidas 
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a todo lo largo del país, como en documentos, estudios. investigaciones, planos y 
fotografías, herencia que se constituye en un inmenso acervo documental de primer 
orden y en un hito en la historia de la restauración en e l país. 

Este acervo documental , cuyo contenido e importancia es materia de esta pu-
, 

bl icación. fue entregado por la Fundación a la Biblioteca Luis Angel Arango, 
para que pudiera llegar a l conocimiento de todos los ciudadanos. Hoy en día, 
ya se encuentra en su mayor parte catalogado y convenientemente dispuesto 
para la consulta de cualquier inte resado. Próximamente se pondrá a disposición 
del público el Centro de Referencias Patrimoniales, extensa base de datos que 

la Fundación recopiló entre 1990 y 1996, sobre información y documentación 
pa trimonial existente en e l país. 

Realizaciones 

Actuando unas veces a motu proprio , otras como ente coordinador, o en ocasiones 
como patrocinador, cofinanciado r, asesor, o como administrador privi legiado de 
recursos tanto nacionales como internacionales, la Fundación intervino en un 
sinnúmero de acciones, proyectos, obras e investigaciones de carácter patrimonial. 
Estas acciones cubrieron prácticamente toda la geografía nacional , desde las más 
destacadas y sobresalientes ciudades por su historia o tamaño, como Bogotá, 
Cartagena, Tunja o Villa de Leyva, hasta los más pequeños municipios como, Sa
banalarga, Simití, Sora o Taganga. Para los modernos administradores culturales, 
sedientos de índices de gestión, una mirada a l listado de registros bibliográficos de 
la colección muestra que la Fundación actuó o participó en diferentes modalidades, 
etapas o procesos de recuperación patrimonial en Bogotá, en Cundinamarca y en 
otros diecisiete departamentos, abarcando más de cincuenta municipios. 
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Sus acciones se desarrollaron no solo en la restauración materi al ele inmuebles ele 
la envergadura arquitectónica. histórica y simból ica como. por ejemplo el capito
lio nacional (pág. 37). como en la intervención de pcqueiias ca pillas doctrine ras. 
Desde esta perspectiva. se levantaron las respectivas planimetrías. se estudiaron. 
proyectaron o se realizaron intervenciones en iglesias. pequeñas capillas. cate
drales. templos doct rine ros. solitarias ermitas. claust ros. fue rtes. estaciones de 
ferrocarril. escuelas. casas y casonas. teatros. haciendas. edificios nacionale y 
departamentales e incluso en cent ro urbanos de carácter histórico. 

De manera simultánea y en un ejercicio integrador además de complementario. 
se efectuaron inventarios. registros y cal ificaciones pormenorizadas de bienes 
muebles, así como la consolidación y preservación de invaluables ejemplo ele 
pintura mural, re tablos. altares e imágenes re ligiosas y civiles. 

Una referencia detallada de todas estas acciones. mate riales o documentales sería 
de muy prolija y dispendiosa enunciación. pe ro no sobra citar. a título de ejemplo, 
algunas de ellas en un barrido general por e l país. 

En Bogotc:l. por ejemplo, se intervino en edif-Icios tan importantes. por su signifi
cación histórica. cultural y social como la catedral primada. o e l ya mencionado 
capitolio nacional. En la iglesia de San Francisco se ejccutó la recuperación integral 
del presbi terio (págs. 44-45), rescatando y restaurando su artesonado mudlSjar y 
su retablo principal; adicionalmente se conformó y dispuso un pequeño m u ·eo de 
arte religioso para la conservación y exposición de prccio'ios objetos sacros de la 
comunidad. También se restauraron la iglesia de la Concl..! pción (la müs antigua 
de Bogotá, te rminada en 1583). Ja ermita de la Peña (p<íg. 34) a donde hubo que 
transportar personal y mate riales en helicópteros y la iglesia di..! Egipto. donde 
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Planta tercera -cornisa Pl anta segunda-cornisa 

• 

Planta primera -cornisa Planta basa 

Detalles de cornisas y vista del retablo mayor de la iglesia de Santa Bárbara. Tunja 
Álvaro J:11 me Bam:ra. agosto de 198:;. 
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mas allá de sus ,·aJores arq uitectónico e tuvo en cuenta su importancia como 
hito y nodo social de la cultura trad icional de Bogolé1 y de las prácticas y el fervor 
religioso de la comunidad. En 1.!1 ámbito de la arquitectura civil se adelantaron 
acciones en ca as como la de Rafael Pombo. la de José Asunción Silva. la ca a 
Caldas o la casa ~1 usco 20 de Julio. 

En Boyad. se adelant ó la restauración de la Estación del Ferrocarri l de Chi
quin4uirá (pág. 3K). desafortunada en su continuidad y sostenibil idad. víctima de 
indecisiones y contra indicaciones especialmente admin istra tivas en relación con 
su. posibles usos y patrocinadores. En Tunja.se hicieron las restauraciones tanto de 
los bienes inmuebles como de los tesoros muebles de las iglesias de Santa Bárbara 

~ 

(p¡.\g. -lJ). Sa nta Clara la Real. Santo Domingo y la catedral. En Villa de Leyva 
se rescató la casa Juan de Castellanos. que trein ta aiios después continúa pres
tando sus servicios como sede de la Alcaldía Municipal. Se encuentran también 
patrocinios. asesorías. estudios. inventarios e intervenciones para municipios como 
Monguí. Tópaga. Tibasosa. Oicatá (pág. 49). Betéi tiva y Ramiriquf, entre otros. 

En Cundinamarca. se aprecian intervenciones como la de la iglesia del Divino 
Salvador en Sopó. donde además se realizó la recuperación. restauración y puesta 
en exhibición de los óleos denominados Ángeles de Sopó. Estudios, levantamien
tos. y otras acciones de conservación, restauración o divulgación del patrimonio 
se adelantaron en otros municipios como Cucunubá (estudio de reglamentación 
urbana y protección del casco histórico), Facatativá. Suesca o Zipaquirá. 

En Antioquia. hubo una fructífera y permanente relación de mutua colaboración 
técnica y de pa trocinios con la Fundación Estación Ferrocarril de Antioquia. 

En Barranquilla, se asesoró el proyecto de rescate de l edificio de la Aduana, hoy 
referente socia l y cu ltural de esa ciudad. También se intervino en el rescate y 
traslado de los murales del desaparecido Banco Dugand, así como en el rescate 
y puesta en servicio del teatro Amira de la Rosa. 

Ca n agena fue. naturalmente. lugar de numerosas acciones, tanto de estudios 
como de obras. tales como la Bi blioteca Bartolomé Calvo, la casa de Bolívar (en 
la calle de San Agustín Chiquita). el Fuerte de Manzanillo, la iglesia de Santo 
Toribio de Mongroviejo. la casa de la Inquisición, entre otros. Mención aparte 
merece el rescate del Teatro Heredia, hoy llamado Adolfo Mej ía, ext raña y ajena 
denominación para este emblemático edificio, que contradice todos los postulados 
de memoria. tradición y conservación de los símbolos que deben acompañar a 
los monumentos en cuanto representativos y tes tigos de su historia. La obra de 
res tauración de este teatro. que demandó más de quince años de labores y que 
estuvo plagada de toda clase de dificultades (financieras, políticas y técnicas), fue 
coordinada por la Fundación (págs. 34-35, 52-53). 

Ésta se encargó también de la compleja admin istración de múltiples fuentes de 
recu rsos, provenientes unos del Banco de la República, otros internacionales y 
también del gobierno nacional, departamental y del municipio de Cartagena. La 
obra es tuvo llena de controvers ias y contradicciones, tanto en su intervención 
física. como en su viabilidad y manejo a futu ro. ¡Se llegó inclusive a pensar en 
convertirlo en un casino de juegos! Este arduo proceso finalmente concluyó con 
la entrega a Cartagena de esta joya arquitectónica, que es hoy para la ciudad un 
espacio cultural imprescindible. Nadie que recorra hoy sus elegantes palcos de 
madera labrada o su neoclás ica platea, podrá ni siquiera imaginar el estado de 

BOLET IN CULTURAL Y BIBLIOGRÁFICO . VOL. 46, NÚM 83. 2012 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Plano de altura., CXI!:>tcnlcs en el proyecto de reglamentación del casco urbano de Se qu1lé (Cund1namarca). 
Rodngo Corte, lc\antamumto oc!Ubrc de 1992 
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Detalle del plano de la 
fachada oeste de la iglesia 
matriz de San Cayetano. 
Confines (Santander). 
Centro de 1 nvcstigaciones Estéticas. 

Universidad Santo Tomás. 

Pedro Gómez Navas. 

levantamiento agosto de 1992. 

1 

~ 

ruina en que se hallaba en los años ochenta del siglo pasado, tal como lo testi
monian los planos de levantamiento de aquella época. 

En esta misma región Caribe se encuentran además registros de acciones en 
Mompox, Simití y Taganga así como en la casa de la Aduana en Santa Marta y el 
Fuerte Morgan en la isla de Providencia. 

En el Valle de l Cauca y en el centro del país, se pueden mencionar, entre otros, 
procesos de rescate en la Hacienda el Paraíso en el municipio de Cerrito, o en la 
Escuela Apostól ica de los Padres Vicentinos en Santa Rosa de Cabal. 

Popayán, como Cartagena, fue también escenario de múltiples actividades, espe
cialmente a raíz de los destrozos causados a su patrimonio arquitectónico por el 
terremoto del 31 de marzo de 1983. La catedral, la ermita de Jesús Nazareno y la 
casa Pérez de Arroyo, sede del Museo de Arte Religioso, recibieron apoyo por 
parte de la Fundación, bien sea financiero, técnico, logístico o de restauración. 
En el caso específico de la casona del Museo de Arte Religioso, se hizo no solo 
su restauración arquitectónica total , sino que en coordinación y con la decidida 
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colaboración de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, se protegió, 
almacenó y se restauró la obra pictórica y mueble del museo y se hizo toda la 
labor de dotación, curaduría, montaje y exposición. 

En el departamento de Santande r, se realizó un plan de reconocimiento y le
vantamiento de importantes edificaciones, como la capilla de San Luis Beltrán 
en Barrancabermeja, la capilla de San Antonio en Barichara o e l templo de San 
Cayetano en e l municipio de Confines. Los levantamientos de los templos de San 
Luis Beltrán y San Cayetano se hicieron con la participación de estudiantes y 
en convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás 
en Bucaramanga, buscando sensibilizar y acercar a los futuros arquitectos, a los 
temas patrimoniales en general y a su realidad y manejo en casos específicos de 

estudio y análisis. 

Este esquema de participación estudiantil y convenio con universidades, facultades 
de arquitectura y otros entes académicos se efectuó también en ot ras regiones de l 
país, tales como los levantamientos o proyectos de restauración para Suesca (U ni 
versidad de La Salle), Oicatá (Universidad de América), Socorro (U niversidad 
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Fachada principa l del 
templo doctrinero de Oicatcí 
(Boyacá). marzo de 1992. 

Fachada principal del 
templo doctrinero de Suesca 
(Cundinamarca) . 
Facuhad de Arquitectura. 

Universidad de A m¿ rica. Taller X. 

Guille rmo Trimiño. 

lcvantamll!nto marto de l l)t)l . 
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Sant o Tomás. pé1gs . ..J...J. --l-5) y Bogotá (U niver. idad La Gran Colombia. Corpo
ración Escuela de Artes y Letras). 

En Norte de Sant ander. se debe destaca r la labor de intervención a fondo. en 
la ciudad de Pamplona. de la iglesia del Humilladero (pág. 57). hito y punto 
' 'ital del fervor religioso y cultural de la ciudad. así como también de la casa de 
las Marías (pág. 56) . res taurada, habilitada y dotada para albergar y exponer 
la obra pictó rica y escultórica del maestro Eduardo Ramírez Vi llamizar. Tam
bién se res tauró la casa Anzoátcgui para resa lt ar la memoria de este prócer 
de la independencia nacional. habilitándola en lo funcional para dar albergue 
al Archivo Histórico. Así mismo. con el fin de exponer y divulgar el inmenso 
patrimonio mueble de arte religioso de la Arquidiócesis y en convenio con ésta, 
se construyó y dotó una sede exclusiva para tal efecto. 

Esta recopilación de actividades es apenas una mirada y un repaso general, a 
manera de ejemplo. de la extensa labor de la Fundación. 

PROTECC I ÓN DEL PATRIMO N I O CULTURAL COLOMB I ANO: 

I MPORTANCI A Y ALCANCES 

La sola lectura de los numerosos ejemplos seiialados. es ya de por sí un testi 
monio muy significativo de la encomiable labor ejecutada por la Fundación; sin 
embargo. no está demás insistir en algunos aspectos fundamentales de su ejercicio, 
que trascienden lo que podría entenderse como una mera sucesión de obras de 
restauración arquitectónica. Estos aspectos se pueden resumir así: 

A través del artículo, nos hemos referido a una labor m u! ti funcional, que le permi
tió a la Fundación actuar y ser factor determinante en el desa rrollo de iniciativas 
realizadas en toda Colombia para la recuperación y preservación de su patrimonio 
cultural. Por con iguiente. es vá lido reiterar que la Fundación actuó como ente 
asesor. gerente directo. agente divulgador, administrador calificado de recursos 
externos, patrocinador y copatrocinador de iniciativas patrimoniales, contratista 
y contratante. en to tal observación de altos estándares de excelencia técnica y 
administrativa. convirtiéndose en un eje o centro gravitacional fundamental para 
la res tauración en Colombia durante el último cuarto del siglo XX. 

Es claro entonces. que la Fundación proyectó una visión global y totalizadora que 
enmarcó sus rea lizaciones en procesos que atendían de una manera planificada y 
organizada los proyectos desde su momento inicial, hasta la feliz culminación de la 
correspondiente intervención. Estudios previos, investigaciones históricas, levan
tamientos planimétricos, calas exploratorias, calificaciones. proyectos detallados, 
consecución de recursos, saneamientos jurídicos, ejecución de los trabajos, coor
dinación con las actividades de la recuperación de los bienes muebles inherentes 
al monumento. dotación, puesta en servicio, divulgación del bien restaurado y en 
algunos casos, inclusive, su soporte a futuro, fu eron característica de los alcances 
de las acciones de la Fundación. Todo esto, decenios antes de que se impusieran 
conceptos como la "visión", la "misión'', el "direccionamiento estratégico" o la 
"sa tisfacción del cliente" . 

Como arquitecto interventor de la Fundación, puedo testimoniar sin prejuicios 
la aprobación y satisfacción con las que los habitantes de los lugares donde se 
hicieron las intervenciones recibían las obras por la eficacia y feliz término de 
las mismas. 
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Si la cons trucción de su patrimo nio arqui tectónico les había tomado siglos a las 
comunidades, su recuperación había dejado de ser sinónimo de ese mismo arco 

te mporal. Las comunidades no solo obtuvieron una recuperación de uno o varios 
de sus inmue bles más representativos. s ino q ue tambié n recupe raron o rgullo. 
conocimiento y memoria de su pasado. desvalorizado y desconocido la mayoría 
de las veces a l esta r oculto bajo ruinas o usos degradantes. 

Es inevitable recorda r como algunos come rciantes de la ciudad de Pa mplona .. 

vecinos de la maltrecha y abandonada casa Anzoátegui. a l inicio de nuestras 
labores nos manifestaban su desconcie rto por el e mpeño y esfue rzo en rescatar 

a lgo que, dada su condición. no era más que un lugar oscuro y aparente mente 
carente de cualquie r valor. Terminadas las obras y recupe rado e l inmue ble e n un 
tie mpo récord, los comentarios fueron. es ta vez. de asombro y ente ra sa tisfacción. 

Pero aún más importante fue lo q ue uno de e llos dij o: .. Si hubiéramos sabido que 
es tas antiguas casonas podían recupe ra rse de manera tan bella. yo no hubiera ni 
intervenido y casi to talmente de molido mi an tigua casa fa miliar ... 

H aber desarrollado concie ncia sobre e l significado del patrimonio inmueble, así 
fuera e n unos pocos vecinos. fue un logro fun dame nta l en té rminos de valoración 

patrimonial y más sat isfactorio, e n lo personal. que e l mismo exitoso proceso 
técnico de restauració n. 

Debe resaltarse también la dive rs idad y multiplicidad de te mas. aspectos y espe-
, 

cialidades que abarcó la Fundación en sus in iciativas. Estas incluyeron investiga-
ciones urbanas, his tó ricas. recupe ración de a rchivos. seguimie ntos fotográficos. 

levantamientos, inventarios, registros. proyectos, estudios. obras y hasta puesta 
e n marcha de museos. 

Esta diversidad de accio nes y actividades pe rmitió que innumerables a rquitectos 

restauradores, investigadores. restauradores de bienes muebles y de pintura mura l. 
histo riadores, paleógrafos, escultores, pintores, estudiantes, maestros de obra, can

teros, carpinteros, artesanos, entejadores. yeseros. todos y cada uno de e llos. tuvie
ran oportunidad de dar y recibir trabajo, conocimie nto y pasión por el patrimonio. 

Gobie rnos extranjeros, ministerios. gobernaciones, alca ldías. d iócesis, arquidiócesis, 

órdenes religiosas, facultades de arquitectura. cent ros de investigación, fundacio
nes afines, sencillas parroquias y ciudadanos del común tuvie ron e n la Fundación 

un inte rlocutor siempre vá lido, a mable y eficaz. 

E L A R CHI VO PLAN/ MÉTRI CO Y D OCUMENTA L: 

UNA F UEN T E D E I NVESTIGACI ÓN 

Todo lo ante r ior, nos da la posibilidad de comprender que para desarrollar la tan 
extensa labor de rescate patrimonial. fue necesario producir, acopiar. recupe ra r. 

revisar y clasifica r un inme nso número de documentos tales como planos, fo togra
fías, estudios, bitácoras, investigaciones históricas, a rchivos no ta ria les, docume ntos 
legales, e tc. D e este gran universo, la Fundación hizo e ntrega, a la Biblio teca Luis 

Ángel A rango, del contenido total de la planoteca , la colección de d iapos itivas, los 
estudios que acompañaron las obras de resta uración. así como de o tro muchos 

estudios e investigaciones específicas sobre patrimonio cultural. 

Es te conjunto documenta l, por su volume n, su e xte nsión, su ampl itud. su proce
de ncia ún ica y su re lación d irecta con una labor continua de vein te años de rescate 
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fsometría propuesta 
para la e rrnila de Jesús. 
Popayán (Cauca). 
FPC-Jusliniano Durán, 

enero de 1986. 

Corte 0 -0 ruinas 
del Tealro Heredia. 
Cartagena. 
Luis A. Vera Payares, 

levantamiento marzo de 
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patrimonial. se constituye en una importantísima fuent e de investigación y am1-
lisis. no solo de la historia en sí de la Fundación. sino del devenir del patrimonio 
cultural colombiano en general. del estado físico de bienes muebles e inmuebles 

~ 

an te y después de las intervenciones. de lo criterios y concepciones que las 
acompaiiaron . así como de los profesionales. asesores. dibujantes. fotógrafos e 
investigadorc. que actuaron en ellas. 

Del análisis de los registros del catálogo colectivo y bibliográfico de la colección 
de la Fundación y revisando de manera personal la planoteca en toda su exten
sión. se consolidan resu ltados documentales en más de doscientos inmuebles o 
bienes patrimoniales. un material planimétrico que supera las dos mil unidades 
y un número aún mayor de diapositivas. fotografías. e ilustraciones (aproxima
damente nueve mil) que hacen parte de los procesos de intervención. Aunque 
cifras y números determinan cantidades y no necesariamente calidades. en el 
ca o específico de fue ntes documentales. este cuantioso volumen sí es de especial 
relevancia. 

La planoteca 

Reú ne todo el material planimétrico, desde el levantamiento detallado sobre el 
es tado del bien objeto de estudio. teniendo en cuenta localizaciones generales 
y particulares, plantas de pisos. de ent repisos. ele entramado ele cubiertas, cortes, 
fachadas. perspectivas. detalles e inventarios ele estructuras, carpinterías, herra
jes. improntas, de bienes muebles, en juegos diferenciados entre arquitectón icos, 
acotados y calificados. hasta las propuestas, cuando era el caso de la intervención 
planteada. incluyendo planos técnicos est ruct urales, eléctricos, hidráulicos, de 
dotación. montaje y curaduría, así como planos finales. 

Cada levantamiento se ha destacado por el hincapié puesto en el relieve de los 
detalles constructivos, de las particulares condiciones de una parte del inmue
ble. logrando plasmar gráficamente grietas, fisuras, deterioros, así como detalles 
ornamentales y decorativos aún insignificantes, const ituyéndose en una valiosa 
fue nte de información constructiva en su momento. Hoy en día son testimonios 
de primer orden del estado de conservación, en el último cuarto del siglo XX, de 
esos inmuebles y una fuente de conocimiento veraz y real del modus constructivo 
y fo rmal de dichas edificaciones. 

Aunque como arquitecto interventor de la Fundación examiné y revisé de ma
nera frecuente este material, al revisarlo una vez más para este trabajo, me sigue 
sorprendiendo el contenido y complejidad de cada levantamiento. Impresionan, 
por solo dar algunos ejemplos, los planos del estado de ruina de la catedral de 
Popayán después del terremoto de 1983 o la extensión y minuciosidad del levan
tamiento del artesonado de la iglesia de San Francisco en Bogotá o de los retablos 
de iglesias en Boyacá o el regis tro planimétrico del hoy inimaginable deterioro 
en que se encontraba el teatro Heredia de Cartagena en los años ochenta, como 
se mencionó e n una sección anterior. 

Capillas doctrineras o catedrales, casonas o capitolios eran merecedores (guardadas 
proporciones) de igual atención profesional por parte de la Fundación mucho antes 
de que la igualdad y la no discriminación por edad, tamaño, autor, estilo, ¿sexo?, 
fue ran establecidas por lo "políticamente correcto" . Para la muestra extractamos 
algunos datos numéricos: el levantamiento y propuesta para la intervención de la 
catedral primada de Bogotá consta de 143 planos y el del templo doctrinero de 
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Oicatá de 132. El proyecto para e l capi tolio nacional suma 231 planos y el de la 
casa de las Marías en Pamplon a, 90 planos. 

Estudiantes de a rquitectura o de dibujo, a rquitectos e mpíricos o académ icos de 

la restauración. facu ltades de arquitectura. ce ntros de in vest igaciones esté ticas y 
arquitectó nicas. restauradores de bienes muebles. grandes o pequeños. ve te ranos 
o novatos, fueron a utores de es ta inme nsa cante ra docume nta l agregando a és ta 

un va lo r de diversidad y mirada múltiple . No se trata. pues. de un archivo de. 
documentos rígidamente producidos bajo un único patrón igua lita rio sino. más 

bien, de múltiples aproximaciones a los monume ntos iempre lle nas de mat ices 
y enfoques. Para es tudiosos y analistas será de especial interés observa r estos 

dive rsos e nfoques, por ejemplo, entre leva ntamie ntos realizados por es tudia ntes 
y por curtidos arquitectos. más aún cuando és tos se refie re n al mismo objeto 
patrimonial. 

En la planoteca se e ncuentra depositada la planimetría de los estudios y proyec

tos más importa ntes en los cuales participó la Fundación. representados e n 55 
proyectos con un consolidado de 2 963 planos. 

Es importa nte considerar además la magnitud, la complejidad y la prolijidad de 

cada estudio. R egistros gráficos minuciosos de de tal les a rquitectónicos, cons
tructivos y decorativos se observan re ite rada mente. Se e nc ue ntran regist ros 

pormenorizados y comple tos de puertas y ventanas. e ntramados de cubierta, 
entejados, pisos y mamposte rías. En e l caso específico de los levantam ie ntos de 

ig lesias y capillas se daba especia l importa ncia al registro me ticuloso de re tablos 
y artesonados. Me nción aparte debe hacerse de las isomerrias e laboradas a mano. 

s is tema gráfico pa ra representa r un e lemento o edificio en tres dime nsiones. 
mucho a ntes de que los renders computa rizados nos familiarizaran con este tipo 

de imágenes. 

Asociado a es te ma te rial planimétrico, para cada uno de estos proyectos. y para 

la mayoría de los otros casi doscie ntos procesos de resca te e n los cua les participó 
la Fundación, e l público e ncontra rá también una ampl ia gama de material docu
mental como estudios y a nál isis previos, cri te rios de restauración planteados, fichas 

de calificación, reseñas histó ricas, seguimientos fo tográficos, bitácoras. contratos. 
a fi ches d ivulgativos y me morias descriptivas. 

El Centro de Referencias Patrimoniales: buscador patrimonial 

El e xtenso proceso de interve nir tan significativo número de inmuebles hizo pa
tente la e norme y recurrente dificu ltad de obtener y e ncontra r información docu

me nta l sobre dichos bie nes. Una y ot ra vez e ra necesa rio a rrancar prácticame nte 
de cero e n búsquedas individuales y parciales que a rrojaban sí. luces puntuales. 

pero que no creaban una base docume ntal consolidada. De igual forma se hizo 
pa tente que la información pat rimonial se encontraba dispe rsa y muchas veces 

parcia l o to talme nte oculta en decenas de archivos y fue ntes diferentes a todo lo 

largo y a ncho de l país. 

Es e n es te contexto ( 1992) cuando la Subdirección técnica de la Fundación plan
teó organizar e n e l ámbito nacional una búsqueda y regis tro de los archivos y 
fuentes que arrojaran información sobre inmuebles de va lor pat rimonia l. Entre 

1992 y 1996, se realizaron visitas de búsqueda e n Bogotá, Tunja, Santa Marta . 
Ba rranqui lla, Cartagena, Pasto, Popayán, Cali. l bagué. Neiva, Bucaramanga. 

BOLET I N CULTURAL Y BIBLIOGAAFICO. VOL 46. NV M 83 2012 lssl 

, 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

1------:::..-_.;.:;-.l' 1= .. 

-

-
- •• . .. 

.. 
- •• ,JI' " • 

• 
,.., 

-· 

-

lt • --
• 

Detalle pl ano de l ba lcón portada de la casa de las Marías. 

Pampl ona ( orte de Sant ander). 
I·P('. [),c¡¡t• Sm\ro ValleJO. k \ anlamu.:nlu abnl tk 1988. 

1600 

Muestra estratigrafía histórica de l proyecto de restauración 
de l templo doctrinero de Sue ca (Cundinamarca). 

1\hn•,tt:no de Ohra~ Púhhcas-Tcura.jumo de 1<)!)6. 

· El Otdor LUts Ennquez en vos•ta a Cucunu~ contrata at alanle Juan 
de Robles para la construcoOn del templo 

• La grtlhca representa la probable volumetría ong•nal del templo 

Proyecto de restauraclon 
P ISO 

Aecuperaoon p•so en tablón de ceram•ca 
Muros 

Rest•IUCiOn de la puerta porCluncula 
Clausura de vanos de ventanas supuestamente no ong1na1es 

• Rest•luc•On de pañetes extenores en monero de cal y arena 
• RestauracoOn de la p ntura mural 
• ul>efaoOn de zOcato de p¡edra de la nave 
Cubiertas 

1940-1990 
Sul)l:rpo$ICIO/l del p.so de baldos&n de cementO sobfe el tablón 
de ceranuca 

• Ret•ro paroal del panete de la lacllada y del pomef cuerpo de la torre 
SotveposiciOo de pañele en mortero de cemento en las restan las faclladas extenores 

• Probable apenura de vanos de ventanas y cerramtento del vano de acceso a la torre 
• Oetertoro de la pontura mural por sobrepos&C&On de nuevo estrato da pañete 
• Instalación del zocalo d• p1edra pulida en la nava 
• lntervenoOn de la cub1ena a los p1es dellemplo reemplazMdo se el s•stema estruclural de par 
y nudillo por el de cerchas rey 

• lnlervenoOn de la esrructura intenor de la cublena de capillas y de sacnst1a simulando dos aguas 
• Probable oonstruoc•On oe las escaleras en la torra 
• Conslruoc•On de un voiLmen adosado al flanoo del evangPiio 

Torre 
Reshtuc&ón puena de acceso y vanos del campan ano 
E11m•nac16n de los actuales accesos al coro desde la 

torre 
• Sust•tuc&On actuales escaleras y tablazón Coro 
• O•lataclón del ooro oon respecto a la rachada 
• Aeshtuc&On ooro en ·u 

Susl•tuCIOn de la lablazon 
CooslfiJOCión escalera de caracol 

Otros 
• Aest WCIOn de s•stema par y nud lo en la cubiena a los pes del templo wbera¡;,ón del volumen adosado at llanoo del evangeliO 

Coostruoci6n anden penmetrat y canal de eguas fluv•as • Uberaaón de la estructura Que oonlorma lechumbfe a dos aguas en CBpt tas y sacrist•a 
• RestaucaciOn general de cubienas • AGC\lperadOn de la hpolog•a de templo e~ento 
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Cúcu ta. Pamplona. Vi lla del Rosa rio. Medcllín. Santafé de Antioquia. Marinilln. 
Rion~gro. Salamina \' Manizalcs. En cada una de estas ciudades. se buscó ubicar 

~ -
la mayor cantidad de fuen tes posibles. aproximándose a aque llas entidades que 
usualmente manejan este tipo de información: archivos de las secretarias de obras 
municipales. archivos de curias y diócesis. cámaras de comercio. universidades en 
general y facultades de arquitectura y afines en particular. 

El resultado de esta .. ex pedición pat rimonial .. fu e la recopi lación de 15 R27 
registros document ales relacionados con 4 29 1 inmuebles que debidamente 
organizada y consolidada. confo rma: "un banco de elatos que ubica, re ferencia 
y cuantifica información sobre diversos materiales existentes en a rchivos y 
colecciones de e ntidades públicas y privadas. re ferente a inmuebles represen
tativos del patrimonio arquitectónico naciona l". 

Esta información se consolidó en una base de datos sistematizada de consult a 
inte ract iva en la que se pueden establecer rangos de búsqueda por diferentes 
campos o e ntradas como autor, inmueble. época, tipo de arquitectura, ubica
ción. etc. Gracias a la colaboración de funcion arios de la Subgerencia Cultural 
del Banco. esta base de datos. cla ificada originalmente en sistemas operativos 
computacionales hoy desaparecidos. fu e "migrada .. a sistemas y programas 
actuales de computador sie ndo posible acceder próximamente a su consulta 
una vez se concluyan algunos procesos técnicos de catalogación por parte de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Aunque esta labor se suspendió en 1997 y desafortunadamente no fue posible 
continuar su extensión a otras ci udades y documentos y por supuesto en su ac
tualización. los resultados de la misma y el corpus documental acopiado hasta 
esa fecha sigue siendo aú n hoy en día una fuente invaluable de inform ación 
patrimonial y se constituye en un a puerta de ingreso ágil y estructurada para 
búsquedas más ac tuales o más profund as. 

Previo a es ta "expedición patrimonial" que cubriera todo el país, la Fundación ya 
había adelantado algunos pasos en ese mismo sentido. En 1989 se hizo la revisión 
y se elaboró "e l in forme fina l sobre la revisión de los archivos notariales que se 
encuentran en el Archivo Nacional de Bogotá". 

El libro: R escate del patrimonio arquitectónico de Colombia 

Dentro del archivo documental debe destacarse esta publicación realizada por la 
Fundación , en 1991 con motivo de sus quince años de labores. En ella se hace un 
recuento y explicación histórica y técnica de las principales obras de restauración 
acometidas por la Fundación. En este libro el lector encontrará una información 
clara y resumida de estos procesos, además bellamente presentada, con muchas 
ilustraciones a color y con los textos siempre sabios del historiador Luis Duque 
Gómez y las explicaciones técnicas de los arquitectos de la Fundación. 

PL ANI METRÍA: A R TE Y OFI CI O 

Uno de los aspectos más significativos que implica la planimetría en general 
desde la óptica del arte y el oficio, es precisamente el compromiso, la paciencia 
y el esfuerzo personal que se req uiere para la recolección y registro detallado 
de medidas, cantidades, materiales, especificaciones constructivas en lugares la 
mayoría de las veces inaccesibles (ruinas, torres, cúpulas, cornisas, cumbreras, 
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entresuelos, aleros), es en síntesis, una historia que permanece oculta. y merece 
ser visibilizada porque de manera indiscutible suma un va lor intangible pe ro 
fundamental al sentido estrictamente documental. 

También la dedicación y maestría que corresponden a cada represe ntación 
planimétrica nos permiten observar unos registros, elaborado en forma manual 
sin herramientas electrónicas. que buscan plasmar con la mayor fidelidad has ta la 
más insignificante grieta o detalle ornamental. representar o tratar ele transmitir. 
esa pátina patrimonial que adq uiere el monumento con e l paso del tiempo. cons
tituyéndose en valores adicionales que transforman un documento de propósito 
eminentemente técnico o histórico en un objeto ca rgado de humanidad. mística 
y estética. Varios ejemplos de este minucioso trabajo se pueden apreci ar en los 
diferentes materiales que acompañan el artículo. 

En este orden de ideas e n que se conjugan el documento. el oficio y el arte. 
se de ben mencionar los afiches o plegables con que la Fundación divulgaba 
el proyecto de obra o restauración rea lizada. Afiches como el de la es tación 
de Chiquinquirá. o el de la casa de las Ma rías. por me ncionar solo a lgunos. 
diseñados por los propios arquitectos de la Fundación también fueron más allá de 
su propósito funcional, convirtiéndose en elementos de disei'lo y disfrute visual. 
Desafortunadamente estos plegables parece ser se agota ron y no aparecen dentro 
de los registros de la colección de la biblioteca. 

Es esta reseña una mirada que revisa y eva lúa con la intención de informar al 
lector sobre la existencia de tan importante colección documental , arq uitectónica 
y gráfica. • 

BIBLIOGRAFÍA 
ACTA de Constitución de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

Colombiano, Bogotá, 6 de diciembre de 1976. 

A RA ú JO V ÉL E Z , Angelina, Informe final sobre la revisión de los archivos notariales que se encuentran 
en el Archivo Nacional, Bogotá, Fundación Patrimonio Colombiano, 1989. 

CA RRAS CO ZALDÚA , Fernando, Centro de Referencias Patrimoniales, Bogotá, Fundación 
Patrimonio Colombiano, 1993-1997. 

COLECCIONES planimétrica, fotográfica y documental de la Fundación para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la 
República, Sala de Libros Raros y Manuscritos. 

O U QUE G 6 M E Z , Luis et á l., Rescate del patrimonio arquitectónico de Colombia, Bogotá, Fundación 
para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultu ral Colombtano, Banco de la República, 1991. 

E N TR E V 1 STA con el arquitecto Daniel Res trepo Zapata, exsubdirector técnico de la Fundación para la 
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, Bogotá, ju lio de 20 12. 

EN TR E V 1ST A con el arquitecto David Meneses Urbina, exsubdirector técnico de la Fundación para la 
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, Bogotá, julio de 2012. 

NOTA 

Todas las imágenes que acompañan este art ícu lo pertenecen <1 las Colecciones planimétrica. foto

gráfica y documental de la Fundación para la Conservación y Restau ración del Patrimonio Cultura l 

Colombiano de la Biblioteca Luis Ángel A rango. 
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