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de florecimiento. La nueva arqui
tectura, concebida como símbolo de 
progreso y de rechazo a l modelo co
lonial, favoreció la llegada de inge
nieros, arquitectos , técnicos y artis
tas que impulsaron el d esarrollo de 
nuevas obras y propiciaron la for
mación de profesionales. 

Luigi Ramelli fue el primer orna
tista con estudios universitarios que 
llegó al país en 1884, después de ga
nar un concurso en Italia, organiza
do por el cónsul de Colombia en 
Roma. El gobierno contrató sus ser
vicios como profesor de ornamenta
ción, dando así un paso importante 
en la consolidación de las políticas 
establecidas con el fin de transformar 
el paisaje urbano de la capital. 

Ramelli desplegó su sabe r y su 
arte en su trabajo, acogido por la so
ciedad bogotana como signo de dis
tinción y buen gusto. Todo su cono
cimiento y manejo de la temática 
ornamental quedaron plasmados en 
las obras en las que participó y e n 
su invaluable labor como docente en 
la Sección de Ornamentación de la 
Escuela de Bellas Artes, semille ro 
de artistas que encontraron aportes 
valiosísimos en las enseñanzas de l 
maestro. 

Dio a conocer en el pafs el em
pleo del yeso como material para 
realizar motivos decorativos, la 
elaboración de piezas ornamen
tales en cemento y en piedra ar
tificial-cemento piedra-, la téc
nica de pintura al óleo imitación 
piedra, la realización de cielos 
rasos de enchuscado y embarra
do de materia orgánica con cal y 

yeso, la elaboración de cielos ra
sos bajo el sistema staff y la he
chura de cornisas con cal hidráu
lica. (pág. 9 r] 

Luigi Ramelli vivió e n Bogotá has
ta 191 1. D e sus diez hijos, sólo 
Colombo y Mauricio siguie ron sus 
pasos y perma necie ron en e l país 
después de haber partido su padre. 
La obra de Luigi Rame lli continua
ba en Colombia a través del trabajo 
de sus hijos y de l de sus discípulos. 

El lenguaje del repertorio orna
me ntal , sus principales motivos, fi
guras, modelos y significados es e l 
tema que el autor trata en la tercera 
y última parte del libro. 

Los diseños ornamentales que se 
integraro n a la nueva a rquitectura 
fueron concebidos con la intención 
de reproducir las tendencias euro
peas; su utilización en fachadas e 
inte riores ayudó a consolidar e l cam
bio de apa riencia de la ciudad y a 
reafirmar la diferencia de clases so
ciales e n Bogotá. 
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La orname ntación aportaba be
lleza y simetría, pe rmitía recrear los 
ambientes, crear una sensación de 
amplitud y le imprimía una identi 
dad particular a las construcciones 
que ostentaban la nueva tendencia 
estética. 

El eclecticismo generado por el 
empleo de modelos de diversos 
estilos y tendencias, expresó una 
rica combinación de propuestas 
que incluyó el diseño de los cie
los rasos, el excesivo uso de m o-
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delos, la tonalidad, la presenta
ción y los acabados de las piezas 
distintas, terminadas en blanco. 
En algunos casos se adhirieron 
dorados y eventualmente se em 
plearon el oro y plata para exal
tar los volúmenes y los detalles de 
las piezas -decorativas. [pág. 103] 

Las técnicas aprendidas en cuanto al 
manejo del yeso, de l cemento y de 
los morteros yeso-ceme nto-piedra, 
hicie ron posible e l empleo de mode
los en bajo, medio y a ltorrelieve, en 
una profusión de piezas decorativas 
que se pueden agrupar en tres tipos 
de motivos: los zoomorfos, en un sin
n úmero d e representaciones; los 
a ntropomorfos , d estacándose los 
rostros feme ninos y las figuras de án
geles y arcángeles; y los fitomorfos, 
considerados como e l recurso o rna
mental más utilizado y con mayores 
representaciones en las artes deco
rativas de la época republicana. 

El libro Repertorio ornamental de 
la arquitectura de época republicana 
en Bogotá es un aporte significativo 
del autor en la ta rea de profundizar 
en el reconocimiento del patrimonio 
mueble de la ciudad, una labor ex
tensa que, sin duda, debe continuar. 

LE TICIA R ODRÍGUEZ 

M EN D OZA 

Contra el polvo 
y el olvido 

La Compañía de Cemento Samper. 
Trabajos de arquitectura 1918-1925 
Fernando Carrasco Zaldúa 
Bogotá, Apraa, Corporación La 
Candelaria, Editorial Planeta, 2006, 

114 págs., il. , planos 

La transició n del siglo XIX al siglo 
xx estuvo marcada p o r g ra ndes 
transformaciones econó micas, polí
ticas, instituciona les y sociales, as
pectos sobre los que existe un bue n 
número de investigaciones ade la n
tadas por historiadores y estudiosos 
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de las ciencias sociales. q uienes con 
su trabajo. recogen una parte impor
tante de la histo ria nacio nal: e l paso 
a la industrialización. periodo de re
novación que se expresa también en 
la arquitectura y el urbanismo. sím
bolos del progreso republicano. has
ta ahora. poco examinados por los 
investigadores. debido a la ausen
cia de documentos que permitan su 
estudio. 

¡---~~-~----------~ 

Para llenar este vacío, en 2001 se 
inició e n la Universidad Nacional de 
Colombia el proyecto de rescate de 
documentos relacionados con la ar
quitectura de comienzos del siglo xx 
en Colombia. Como resultado de 
este esfuerzo , se han recuperado cin
co archivos , e ntre e llos , e l de la 
Compañía de Cemento Samper, in
dustria familiar, ligada en forma es
trecha al proceso de modernización 
que experimentó el país en las pri
meras décadas del siglo pasado. Su 
historia, sus logros y sus aportes es
tán condensados en el libro La Com
pañía de Cemento Samper. Trabajos 
de arquitectura 1918-1925 que nos 
presenta F ernando Carrasco Zal
dúa, actual director de la Asociación 
pro Rescate de Archivos de Arqui
tectura (Apraa). 

Valié ndose del patrimonio docu
mental parcialmente conservado, el 
autor reconstruye la historia de los 
principales trabajos de arquitectura 
republicana realizados por el D epar
tamento de Construcciones de la 
antigua Compañía de Cemento 
Samper, obras " [ ... ] técnicamente 
innovadoras, con nuevos sistemas 

[106] 

constructivos y estructurales como 
esqueletos e n hormigón armado. 
techos planos, instalaciones eléctri
cas y e l empleo masivo de materia
les modernos como e l cemento tipo 
Pó rtland y productos manufactura
dos" (pág. 15). 

Para seguir las huellas de la Com
pa ñía de Cemento Sampe r y sus 
aportes a la arquitectura de princi
pios del siglo xx, Carrasco Zaldúa 
comienza por explorar " La ciudad 
republicana e industrial", t ítulo del 
primer capítulo en el que el autor, 
'' [ ... ]atiende a las circunstancias eco
nómicas, polít icas y sociales y a las 
innovaciones tecno lógicas que inci
dieron en la organización y p roduc
ción de la factoría y en su actividad 
constructora [ ... ]" (pág. 13). 

U no de los factores de mayor 
influencia en la modernización del 
país fue el auge de la economía ca
fetera, que permitió la acumulación 
de "capital-dinero" en un cerrado 
grupo de empresarios, quienes im
pulsaro n la industrialización me
diante la creación de fábricas, ferre
r ías, hidroe léctricas e ingenios 
azucareros, complejos que por su 
localización urbana se convirtieron 
en motor para el desarrollo de las 
principales ciudades colombianas. 
E l crecimiento de estos centros de 
mercado industrial determinó un 
cambio urbano, dentro del cual la 
fábrica surgió '·como una novedosa 
tipología arquitectónica para reem
plazar los viejos talleres artesanales 
y domésticos" {pág. 20). 

Durante los dos primeros dece
nios de l proceso de industrializa
ción , e l desarrollo de Bogotá fue 
notable: el trazado urbano se modifi
có, se reordenaron las calles, se 
remodelaron las plazas coloniales, se 
crearon paseos y avenidas y el espa
cio público se t ransformó con pasa
jes comerciales y parques conmemo
rativos y de diversiones. La ciudad 
comenzó a mostrar un marcado cre
cimiento en sentido norte-sur, sien
do el eje norte el de mayor progre
so. El auge de la capital exigía 
grandes obras públicas de salubri
dad, canalización y alcantarillado, 
pavimentación de calles y un mejor 
suministro de servicios públicos 
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como acueducto, transporte, alum
brado de vías, te léfono y energía 
e léctrica regular, necesidad que abrió 
el camino a los hijos y sucesores de 
Miguel Samper Agudelo. para ser 
actores fundamentales en el desarro
llo de la nueva ciudad; al inicio, con 
la creación de la Compañía de Ener
gía Eléctrica de Bogotá, empresa que 
implicó el desarrollo de una obra de 
ingeniería inmensa para la época: las 
compuertas para la represa de Alica
chín, proyecto que requirió grandes 
cantidades de cemento, m aterial que 
debió ser importado de Dinamarca, 
los Estados Unidos y Canadá, a pre
cios muy elevados. 

,- ---- ---------~ 

\ 

El segundo capítulo del texto de 
Fernando Carrasco ZaJdúa, está de
dicado a la historia de la creación de 
la Fábrica de Cementos Artificiales, 
luego Compañía de Cemento Sam
per, y su consolidación como empre
sa generadora de progreso y bienes
tar, no sólo para la ciudad y sus 
habitantes, sino también para los tra
bajadores del complejo industrial, 
quienes además de tener una fuente 
de empleo segura, contaban con 
beneficios que cobijaban a sus fami
lias, pues los Samper, además de ser 
empresarios con visión, eran filán
tropos natos, rasgo que los llevó a 
crear escuelas, cajas de ahorro, sa
natorios y vivienda para sus obreros, 
material humano sin el cual habría 
sido imposible, primero, la genera
ción de energía, y luego, la fabrica
ción de cemento en el país y el 
desarrollo posterior de productos 
derivados como tubos de concreto, 
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baldosines, baldosas para pavimen
to, bloques para construcción, alber
cas, pozuelos y tanques para agua. 

El recuento de las primeras cons
trucciones en cemento a rmado. lo 
encontramos en el tercer capítulo del 
libro. La historia se remonta a la ce
lebración del primer aniversario de 
la independencia, fes tejo o rganiza
do por una comisión nombrada por 
decreto. Sin duda, el gran evento de 
la conmemoración fue la Exposición 
Nacional de Industria, Agricultura y 
Bellas Artes realizada en el Bosque 
Izquierdo, conocido hoy como Par
que de la Independencia. 

Dentro del conjunto de los pabe
llones, diseñados con la intención de 
imitar las grandes exposiciones uni
versales efectuadas en Europa y los 
Estados Unidos a fina les del siglo 
XIX y principios de l xx, se destacaba 
el Pabellón Samper, construido por 
el grupo empresarial para hacer pre
sencia como pioneros de dos empre
sas decisivas para el desarrollo: la 
Empresa de Energía Eléctrica fun
dada en 1900, y la Fábrica de Ce
mentos establecida en 1909. 

El Pabellón Samper o Kiosco de 
la Luz, llamado así porque en su in
terior albergaba la planta de ener
gía eléctrica que alumbraba la tota
lidad de la exposición, fue creado 
con el propósito de "promove r el 
cemento armado como novedoso 
sistema constructivo y estructural 
[ ... ]" (pág. 41), constituyéndose, no 
sólo en la primera obra de la ciudad 
realizada por completo en ceme nto 
armado nacional, sino también en el 
único vestigio de la gran exposición 

de 19 10. De manera lame ntable no 
existen planos del proyecto, razón 
por la cual se desconoce quién fue 
en realidad el a rquitecto proyect is
ta de la obra. 

En 1912, el cemento producido en 
Colombia había alcanzado un alto 
grado de calidad; sin embargo, exis
tía desconocimiento de su aplicación. 
Para resolver el problema. las d irec
tivas de la fábrica decidie ron trae r 
de España a Mauricio J alvo, exper
to arquitecto, constructor y contra
tista, quien llegó al país en compa
ñía de un grupo de técnicos, para 
e nseñar el uso correcto de l material. 

En ese mismo año, se e ncomen
dó a la fábrica la construcción de una 
edificación en hierro y cemento para 
la compañía de l Molino de la Unión. 
obra que se levantó e n la esquina 
suroriental de la llamada Te rraza 
Pasteur, sie ndo éste " [ ... ] el primer 
edificio en altura de la ciudad con 
cime ntación y estructura portante 
en cemento reforzado ( ... ]" (pág. 45). 
Esta construcción, diseñada y diri
gida por Mauricio Jalvo, fue demo
lida en 1979 y de ella sólo quedan 
algunos registros fotográficos, pues 
los planos no se conservaron. 

En el capítulo cuarto del libro, el 
autor se concentra en la razón de ser 
de la Compañía de Cemento Samper, 
sociedad comercial anónima que sur
gió como tal en 1916, debido a la 
expansión de la fábrica de cemento 
en la actividad constructora , te rre
no en e l que incursionó como pio
nera en 1910. 

Pa ra hacer fre nte a los re tos que 
imponía el éxi to de la compa ñía , la 
empresa se vio e n la necesidad de 
organizar dos divisiones especial i
zadas: el Depa rta mento de Ma nu
facturas de Ceme nto, encargado de 
la producción de pre fa bricados; y 
el Departamento de Construccio
nes, con el cual oficializaba " [ ... ] su 
actividad como e mpresa de diseño 
arquitectónico , edificadora y de ur
banización [ ... ]" (pág. 48). Este De
partamento contaba con una Ofici
na de Dibujo y Construcciones y un 
equipo de profesiona les compues
to por ingenieros civiles e ingenie
ros arquitectos, quienes te nían a su 
cargo el diseño y ejecución de las 
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obras con las que se impulsaba el 
uso de los prefabricados y los ce
me ntos que la empresa producía. 

Los principales trabajos de arqui
tectura republicana realizados por la 
Compañía de Cemento Samper e n
tre 19 18 y 1925, se encuentran con
signados en él quinto capítulo. 

,--· ~- -- -· ·-- ---- -- - ¡ 
1 

U na larga lista de proyectos de 
ingeniería, arquitectónicos y urba
nos forman parte del inve ntario de 
las obras desarrolladas por el Depar
tame nto de Construcciones de la 
Compañía de Cemento Sampe r, tra
bajos en los que se .. ( ... ] utiliza ron 
profusamente los productos de la 
fábrica de cemento y de su Depar
ta me nto de Manufac turas como 
insumos de construcción, especial
me nte e l hormigón armado y con
cre to, innovando técnicamente la 
arquitectura [ ... ]" (pág. 56). Por des
gracia, el material de archivo de es
tas obras no es significativo y los pla
nos de dise ño y construcció n de 
todos los proyectos de la compañía 
no se conservaron; tan solo tre inta 
y ocho lograron sobrevivi r al tiem
po, la mayoría de ellos sin datar. 

De las construcciones desarro lla
das por la Compañía de Cemento 
Samper, Carrasco Zaldúa se refiere. 
e n detalle , a doce de ellas que cue n
tan con un soporte docume ntal que. 
aunque no es completo. e nriquece 
la reconstrucción de la historia de 
estos trabajos, algunos de los cuales 
ya no existe n. pero o tros "[ ... ] aún 
pe rmanece n en pie en la ciudad y 
han sido declarados monumentos 
nacionales. inmuebles o sector de 
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interés cultural del Dist rito Capital 
o de conservación arquitectónica '· 
(pág. 57). 

El libro de Fe rnando Carrasco 
Zaldúa no sólo reconstruye la his
toria de la Compañía de Cemento 
Samper y sus obras de arquitectura: 
también repasa un periodo impor
tan te de la historia nacional. 

L ET ICIA R OD R ÍGUEZ 

ME NDOZA 

Los antagonismos 
étnicos y culturales 

Biblioteca de literatura 
afrocolombiana 
Diecisiete aurores. Dieciocho títulos. 
Diecinueve volúmenes 
Ministe rio de Cultura , Bogotá, 2010 

Esta reseña tiene lugar con motivo 
de la publicación por el Ministerio 
de Cultura de la denominada Biblio
teca de literatura afrocolombiana. 
Proyecto de una ministra "de color", 
sin la cual no hubiera sido posible, 
como antes nunca lo fue. 

Refiriéndose al cúmulo de violen
cias que dest rozan a Colombia, 
Geraldino Brasil anota: 

[108) 

Realmente, este nuestro querido 
Brasil es diferente. Desde su ori
gen. Nuestra buena suerte comen
zó con un descubridor portugués. 
Si no hubiera sido así, no tendría
mos esa morenidad brasilera, esa 
disposición natural, ese senti
miento especial y esa habilidad 
(jeito) para resolver Las cosas. 
Nuestros indígenas no sabían de 
nada como Eldorado, y no se 
habían fo rmado para civilizacio
nes como los incas o Los mayas. 
No opusieron resistencia. A sistie
ron a la primera misa. Su resis
tencia fue pasiva. No se sujetaron 
al trabajo esclavo. Creo que fue 
esa resistencia pasiva lo que mu
cho contribuyó a la grandeza del 
Brasil. Porque, gracias a ella, tu-

vieron que venir los negros, cuya 
influencia perdura en nuestros 
sentimientos. Por fo rtuna, el co
lonizador fue portugués, no ho
landés. Si hubiera sido holandés, 
continuaríamos separados indios, 
blancos y negros, con tres nacio
nes en el mismo territorio. El por
tugués, con el m estizaje, confor
mó la identidad del Brasil. Antes 
de la L ey A urea hubo la llamada 
Ley de vientre libre y la llamada 
Ley de los sexagenarios. Etapas 
de abolición, no conquista de los 
negros que, aun después de la 
abolición, muchos permanecie
ron en las haciendas, y tantos de 
nosotros tuvimos amas de leche 
negras. No hay, entre los de mi 
generación, alguno que no haya 
tenido de su infancia el recuerdo 
cariñoso de un buen negro servi
dor, o de una negra maternal. 
Nuestra historia continuó asi. De 
la colonia a la independencia; del 
imperio a la república. 

Gilberto Freyre en su Interpretación 
del Brasil y demás tratadistas, como 
Otto Morales Benítez, destacan esa 
particularidad de convivencia del Bra
sil, que resulta ejemplar por darse en 
tan inmenso y poblado territorio 
(unos doscientos millones), con migra
ciones de muy distinta procedencia, 
disparidad social y periodos aciagos. 

Colombia, en doscientos años de 
república "democrática", no ha sido 
capaz de conformar una nación res
petable, querida por sus habitantes. 
Lo que se escucha, a lo largo y an-
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cho del territorio, es el reclamo por 
una patria que se escapó de la reali
dad. Los colombianos han sido ex
pertos en convertir al país en un in
fierno para sus propios habitantes, y 
desacreditarlo ante el mundo. Todo 
lo cual trae el desánimo que se ob
serva en el abandono del sector pri
mario, en la industria y el comercio 
que han venido a quedar en manos 
de extranjeros (So%) y, en general, 
el atraso económico y cultural. 

En las artes y las letras, lo mismo. 
No se pasa de las ingenuas preten
siones. La época de los respetables 
maestros pasó a la historia. Pobreza 
sobre pobreza, ni en lo material ni 
en lo intelectual tiene respaldo el fu
turo. Consecuencia: la mediocridad 
en todo , la irresponsabilidad y lige
reza propias del desorden. 

Entre los empeños nacionales 
está el de exterminar, por todos los 
medios posibles, a las poblaciones 
indígenas y descendientes africanos. 
El Estado presenta leyes que los 
protegen. Perma necen escritas en 
Bogotá, empastadas en el archivo 
del Capitolio. No llegan a las leja
nías donde están acorralados en la 
miseria los primitivos habitantes, 
verdaderos dueños en derecho, y las 
poblaciones llamadas de color, que 
por su trabajo deberían por lo me
nos formar parte de la nación. Los 
" blancos" (mestizos en realidad), 
son los invasores y como tales im
ponen su arbitrario poder. Donde 
campea la injusticia generalizada no 
podrá surgir civilización alguna que 
ofrezca seguridad y futuro para to
dos. Guerra interminable, eso es lo 
que se ha engendrado y se procura 
mantener para beneficio de quienes 
aprovechan el desastre. Fraccionado 
a muerte entre "blancos", negros, in
dígenas, y demás subdivisiones exis
tentes por motivos bélicos, Colombia 
es un país especializado en dividir, 
separar, odiar y perseguir. Carece de 
razones políticas que avalen un su
puesto proyecto de "unidad nacio
nal". Se asimila con más facilidad a 
los extranjeros que a los propios na
cionales, siempre segregados por toda 
clase de discriminaciones. 

En cuanto a los indígenas, están 
temáticamente fuera de esta rese-
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