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El Fondo Buscaglione 
ASOC I AC I Ó PR O RESCATE DE AR C H I OS 
DE A RQ IT ECT RA 
TrabaJO [orográfico: Ó~car ,\1omall·e Pino y material de arch11·o 

LA CONGR EGACIÓN SALESIANA EN COLOMBIA 

A 
L ser firm ado e l concorda to con la Sa nta Sede e n 1887 . se o torgaron facili
dade a la iglesia colombia na pa ra establecer órdc ne · re ligiosas e n e l terri
torio naciona l: la jerarq uía eclesiástica quedó conformada por e l clero re
gular o dioce ano y e l de las comunidades. El primero ate ndía la feligresía 

e n gene ra l. mientra los segundos. conforme al concordato. e con agraba n a la 
educación. la caridad y la misiones. 

Con este nuevo instrume nto la contratación de órdenes re ligiosas se impuso a los 
dirigentes de la R egene ración como e l mejor medio para lograr la reforma de la 
educació n y la sociedad. El de eo de implantarlas e n el país. pe rsiguió a lgo más que 
la s imple consolidación de la caridad cristiana: buscó reemplaza r e l o rde n libera l 
por un orden nac iona l ca tó lico'. La R egeneración desencade nó, así. un movimie n
to de inmigración re ligiosa e n Colombia que continuó a lo la rgo de la hegemonía 
conservado ra. Entre 1 88o y I 930 llegaron por prime ra vez o re to rnaron o fue ron 
fundadas e n e l país más de ci ncuenta ó rdenes y socie dades religiosas femeninas y 
mascul inas 2

• e n su mayoría españolas. francesas e italia nas. Algunas llegaron hu
yendo del anticlerica lismo libe ral del Ecuador y Centroamérica, de la lucha de la 
unificación italiana y de la Te rcera República Francesa. y del que te nía la impronta 
de cruzada de las gue rras carlistas y del triunfo de la Resta urac ión en E paña-' . 

Los prime ros e n llegar e n 1880 fueron Jos e udistas o congregación de Jesús _ Ma
ría , o rden educativa francesa (siglo XVIII) y la italiana de las He rmanas Te rciarias 
D ominicas de Santa Catalina de Siena: e n r882, tambié n proveniente de Francia. 
las Hijas de la Ca ridad de San Vice nte de Paúl: e n 1883 regrc ó la expulsada Com
pa ñía de Jesú (siglo XVI), seguida e n 1884 de la tambié n española congregación 
del Santísimo R ede ntor o rede nto ristas: e n 1885 las H e rmanas Be thlemit as H ijas 
de l Sagrado Corazón de Jesús: e n 1887. la o rde n de los Frailes Me no res Capuchi
nos y en 1899 los espaiioles H en11a nos Maristas de la Ense1ianzH y ele Francia la 
congregación de La· Herm<~nitas de los Pobres. Finaliza ndo la décadn . e n r890. 
llegaron dos congregaciones fra ncesas má : los He rmanos de las Escuelas C ris ti a
nas de San J uan Ba utis ta ele La Sa lle y las Novicias de Nues tra cñora del Bue n 
Pasto r de Angers y una italia na: la pía socie dad salesiana o congregación de los 
sacerdotes de San Fra ncisco de Sa les. 

Dura nte la úl tima década de l siglo XIX llegaron lo padre e·pañolcs Candc la rios. 
e n I 891; la o rde n de la Visitación de Santa María o las vi itandinas francesas. e n 
1892 y la congregació n de la H ermanitas de los Ancianos Oc amparados. e n 1893. 
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..¡ ••• ue ' a beata colo mbaana ... e n 
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ma rzo de 200 3, pág. 1-1 y .. La 
Madre Caridad". e n E l Ca to 
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S E ladio Agudc lo, La obra sale
.\ iona en Colombia . t. 11 de 
1<)06 a 19 15. Bogotá. Escue las 
Gráficas Cent ro D o n Bosco. 
1970, pág. 83. 

6. J osé Joaquín O rtega To rres. 
f.o obro salestona en Colom
bta. L ol pnmer os 50 años: 
18c)0- 1940. t. 1 de 1890 a 1905 . 
Bogotá, Escue las G r á fi cas 
Salesianas. 1941 . pág. 380. 

7. E ladio Agude lo. op. cu .. pág. 
239· 

Est ~.: mismo año. la beata suin 1 Caridad Bradc r Zahne r fundó en Túquerrcs (Nariño). 
In con!!n.:eación uc las Hermanas (Te rciarias) Franciscanas de Mnría Inmaculada. ~ ~ 

l : n 1 ~l)5 lkgaron la congregació n de la ' Hermanas Franciscanas Misione ras de 
rl;1ría 1 nmaculada4 y la ocicdad ue l Divino alvador o salva to rianos: por último. 

en 1H97. la congregació n ita liana de las Hijas de María Auxiliadora o salesianas. 

Albo reando e l siglo XX la inmigrac ión y fundación de congregaciones se re inició a 
panir de 1903. una vez te rminada la gue rra de Jos Mil Días (noviembre de 1902) . 
El beato alesiano Luis ariara. el apóstol de los leprosos en Colombia. fundó en 
Agua de Dios. en 1905. la congregación de Hij as de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María consagradas a se rvir con celo apostólico en los lazaretos nacionales. 

La congregació n de los sace rdotes de San F rancisco de Sales o salesianos fu e insti
tuida en Turín (It a lia). en .1 859 por e l santo piemontés Juan Evangelista Bosco 
Occhienna (1 Becchi . r815-Turín. 1888). e l popula r do n Bosco. e l Amigo del Pue
blo, conside rado e l mejor propagandista de l movimie nto católico-socialS y uno de 
los mejores educadores de l siglo X IX . Trece años después, en 1872 fundó la con
gregació n de las Hij as de María Auxiliado ra o salesianas, que presidió María 
Dominga Mazzare llo (1837-188 r). 

En Colombia la obra de la pía congregación salesiana debía su popularidad a la 
propagación inicia l hecha por varios colombianos que habían conocido a su fund a
dor en distintas circunstancias. Entre ellos, Rafae l Reyes, quien lo visitó en Turín 
en 18726: María Ortega de Pardo Rocha. curada milagrosamente por él en París e n 
1883, y quien vivió en Europa hasta 1887, por sus epístolas a parientes y amigos e l 
nombre de don Bosco comenzó a propagarse; Concepción Tanco de Borda, quien 
también le conoció en París y le escribió luego a Rafael Núñez para que pidiera la 
venida de los salesianos?; don José Carulla , conocido comerciante catalán radica
do en Bogotá, quien en r886, en Barcelona, "ayudó a misa a Don Bosco" ; los 
presbíte ros Diego Garzón, pá rroco de Las Cruces y Leopoldo Medina Ricaurte , 
quienes le conocie ron cuando e ran estudiantes en el Colegio Pío Latino America
no de Roma. Pe ro también a las publicaciones de la prensa católica bogotana, 
como la re impresión hecha en el pe riódico La Nación, "órgano de los principios de 
La Regene ración", de la traducción de la vida de don Bosco escrita por e l francés 
Carlos D 'Espiney. 

Aunque fue, sin d uda, e l inte rés pe rsonal de Núñez e l que dio comienzo a la 
gestión oficial pa ra establecer a es ta congregación en Colombia. En noviembre 
de 1886 e l representante de l gobie rno colombiano ante e l Vaticano, gene ral Joa
quín Fe rnando Yélez de la Barreda , escribió a nombre del gobie rno a don Bosco 
con e l propósito de hacer un contra to para e l envío de algunos salesianos a la 
capita l, ante "e l merecido renombre de la obra de los talleres, las escue las y los 
hospicios pa ra niños pobres". El capítulo superior de la congregación en Turín 
respondió excusándose de a tender la solicitud debido a la escasez de pe rsonal y 
la multiplicidad de las empresas salesianas. Poco después, en enero de r887, e l 
a rzobispo de Bogotá, José Telésforo Paúl, le pedía a don Bosco pe rsona l para 
dos obras: una escue la de artes en la ciudad y una misión entre indíge nas. L a 
respuesta fue similar a la ante rior. Pe ro fue nuevamente Núñez, quien re tomando 
las solicitudes de Vé lez y de Paúl, obtuvo e n r887, con ocasión de los p reparati
vos pa ra la firm a de l concordato , e l apoyo del cardenal secre tario de estado, 
Mariano Rampolla de l Tíndaro, quien inte rcedió ante al santo piemontés para 
hacer la fundación salesiana en e l país. D on Bosco respondió que " procuraría 
accede r a l deseo de l gobie rno colombiano en e l menor tiempo posible " . Pero su 
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fallecimie nto a comie nzos de r888 (31 de e ne ro) . hizo que a ins ta ncias de l re pre
se ntante colombia no, e l ca rde na l R a mpo lla se dirigie ra de nuevo a su sucesor. e l 
padre Migue l Rúa . a quie n suplica " no dife rir mucho la ejecució n de la · bue nas 
disposicio nes ma nifes tadas po r su llo rado predecesor. a fin de que los Sales ia no 
a quie nes e confíe la dirección de dicha escue la se e ncue ntre n e n Bogotá a lo 
me nos a principio de r8go .. H. 

Finalme nte . e n mayo de r88g. se convino e n firm a r e n Roma un contrato e ntre e l 
gobie rno de la Re pública de Co lombia . re presentado po r u ministro a nte la 
Santa Sede . e l gene ra l Vé lez y e l segundo supe rio r de la o rde n sa les ia na e n Turín. 
padre Rúa. "co n e l f'in de proveer a la e ducació n re lig iosa . cie ntífica y a rtística de 
la juve ntud colombia na ''9. En una de las cláusulas se fij a ba que e n e ne ro de r8go 
partirían los prime ros sa lesianos para abrir casa e n Bogotá. y e n e ne ro ele r 892 
saldrían otros a fundar la de Cartagena. D espués de poste riores ac la raciones y 
rectificaciones necesarias. que daron fijados los té rminos de finiti vos de la fund a
ción de los talle res e institutos salesianos para varo nes e n es ta ciudad. En cum
plimie nto de lo pactado, e l gobie rno. por conducto de l repre e nta nte diplo má ti
co. prove yó los fo ndos necesarios para la tras lació n desde Ita lia de l pe rsona l 
des tinado pa ra la fund ac ió n salesia na 10

. Esta prime ra mis ió n de ignad a pa ra 
Colombia la confo rma ro n nueve salesia nos: tres padre . dos acólitos y cua tro 
coadjutores'' · O cho de e llos saldría n de Turín e n octubre de r 9 dirig idos po r 
el padre Migue l Unía. e n reemplazo de l padre E vasio Rabaglia ti . quie n prove
niente de Chile, de be ría unírseles e n Ca rtagena como e l p rime r supe ri o r e n 
colombia de la congregación salesia na 12

. 

Al embarcarse e l 10 de e ne ro de r8go e n el pue rto fra ncé de Sa int-Nazaire . los 
salesianos coincidie ron con e l supe rior de Jos lazaristas de Pana má, cinco sacerdo
tes franceses y e l a rquitecto italiano Pietro Cantini Loi ' 3. " He mos te nido tambié n 
la suerte de que ve nga con nosotros un ingeniero romano. empleado de l Gobie rno 
de Colombia , dignísima persona y muy práctica e n e l camino que de be mos re
correr. Él mismo se nos ha ofrecido espontáneame nte pa ra dispone r cua nto sea 
necesario y acompaña rnos hasta Bogotá. Conoce palmo a palmo esa ciudad y a 
toda Colombia, y es tá re lacionado con los hombres más notables de l país" 1.1 . 

Cantini regresaba a Colombia provenie nte de Flo re ncia ado nde había viajado a 
mediados de 1889 por " asuntos graves de familia". pe ro. tam bié n. comis io nado 
por e l gobie rno colombiano para la consecució n de un a rti sta que hicie ra Jos 
bocetos pa ra la pintura de l te ló n de boca de l teatro que había con truido e n 
Bogotá, e l Nacio na l, luego de Cris tóbal Colón. y cuyas obras fin a les, po r lo de 
más, las dirigía gratuitame nte, pues su contrato inicia l de 1880 había re cindido 
sa ti sfactori a mc n te rs. 

Provide ncial fue la presencia de Cantini para estos prime ros salesic111os. no sólo du
rante e l viaje , sino e n los prime ros años de su establecimie nto e n Bogotá. E n la 
travesía marítima el más joven e nfermó y falleció a l llegar al puerto ve nezo lano de 
La Gaira. Se is ele e llos continuaron su viaje hacia Colombia recome ndados a Ca ntini 
por e l padre que les dirigía: ··seguro de que con é l irían perfecta me nte atendidos. 
pues é l, e n su caballe rosidad me había ofrecido hasta dine ro en caso J c nece ita rlo" '6 . 

D esembarcados en Ba rranqui lla el 31 de ene ro, empre ndieron su viaje po r el río 
Magdalena hacia Bogotá, aunque Cantini no los pudo acompaii ar pues tuvo que 
quedarse all í, " lo cua l fue una pe na para los viaje ros, pues no sabía n sino a media e l 
idioma y no te nían ningún compañero que los guia ra por un país desconocido" 1

7. 

Finalmente, tras 73 días de azaroso viaje desde Turín. llegaron el 1 1 de feb re ro de 
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1H. Entre 1890) 1930 la comuni
dad sales1ana reahzó el esfue r-
70 más no table en cuanto a la 
<!ducació n a rtesanal y técnica. 
y estableCIÓ cuatro centro~ de 
e nseñanza tndustrial. agrícola 
) a n esa n <~ l Bo go tá. 1 H9o: 
lba5ué. 19 16- 1924:Tunja . 1924 
y lcde ll in. 1925. 

19 Anllguo Re;~l Mo nasteno de 
San José de las Madrel> Carrne
lttas Del>cal t.a~. siglo XVII. 

20 E n Ba rra nquilla con~truye la 
1gksia sale'>l<lna de San Roque. 
19 15. 

2 t. Pa rtic ula rme nte la obra de l 
padre Erne'> tO Briata ( 19 1 o). 
Lu1 J . del Real ( 1938) ~ José 
Joaquín O rtega Torre~ ( 19-to). 

1 ~90 a Bog.nuí. , \ pnncipio:-. uc m éH7o sr...: les unió el superior Rabag.liati . En seprie m
hr..: abn<lll las pu..:nas del Colegio alcsiano León Xlll de Artes y Oficios 1 ~. 

E L A R C HI VO D E A R QU IT EC T U R A 
D EL C OLEGIO SALES I ANO LEÓ N X III 

Entre los a rchivos colombianos de arquitectura que se conservan de la primera 
mi tad del iglo XX. está el de la comunidad salesiana del Colegio León XIII de 
Bogotá. recopilado por su élctual padre rector, Mario Peresson Tone lli , promotor 
de l impecable trabajo de res ta urac ión d e l templ o ca rme lit ano de G iova nni 
Bu caglione . 

Sin embargo. la colección de este archivo de arquitectura resulta incomple ta , pues 
no conserva ninguna planimetría de la e laborada e ntre 1891 y 1921, a pesar de que 
la comunidad salesiana llegó a Colombia a comie nzos de 1890. y desde su estable
cimie nto e n Bogotá realizó distintos proyectos de construcción para sus instalacio
nes asignadas e n e l claustro de l convento de l Carmen 19. adaptado poco a poco 
como edificio para el Colegio León X lll , con la ayuda de arquitectos como Pietro 
Cantini y E ugenio López ( r891-1893) y en otras regiones del pa ís del neerlandés 
Antonio Stoute ( 19 15)20 y de los mismos padres y coadjutores salesianos, entre 
ellos Buscaglio ne. Maximiliano Burgue r, César Cesare, Giovanni G iordano, Jorge 
He rrán Caicedo, lo que señala un vacío de treinta años en e l a rchivo. 

En tales circunstancias, la actual colección salesiana de planimetría sólo se data a 
partir de 1922 y se e ncue ntra consti tuida por dos fondos principales: el Fondo 
Buscaglione (1922-1940) y el Fondo D e Castro (1941-1949), que toman su nombre 
de los coadjutores Giovanni B uscaglione (1874-1941), italiano y Constantino de 
Castro Pé rez (e 1900-1949) español, colecciones que contienen los registros gráficos 
de los diseños ejecutados por cada uno de ellos desde 1922 hasta 1949- Además, 
existe un fondo de menor significación, e l Fondo Brade n, del sacerdote salesiano 
Federico Braden He rnández ( 1951-1967), quie n realiza ocasionalmente reformas y 
adiciones especialme nte para el Colegio León XIII. cuyo primer proyecto se data en 
1951. para la ventane ría de la iglesia de Belén e n Boyacá. Los Fondos Buscaglione y 
D e Castro se complementan con mate rial fotográfico y fuentes secundarias impre
sas, como e l Boletín Salesiano , El Lábaro, la R evista D on Bosco ( r922), que incluye 
imágenes y artículos que a rroja n información sobre las obras y sus antecede ntes, así 
como una bibliografía salesiana publicada entre 1910 y 194021

• 

EL C OADJ UT OR GIO VAN NI BUS CA GLIONE 
( 1874-I94I ) 

Buscaglione era natural de Graglia (Yercelli ), e n Biella , provincia de Novara, e n la 
región ita liana de l P iamonte, donde nació, de familia humilde, e l 10 de marzo de 
1874. Trasladado por sus padres a Turín, capita l piamontesa. ingresó a la congrega
ció n de San Francisco de Sales, fund ada años atrás po r el céle bre don Bosco, y 
den tro de l.a cual será formado e n e l más estricto espíri tu salesiano. Asiste desde 
J 886, como externo. a la Casa de l Ora torio Festivo de Yaldocco , fundado dos años 
antes po r e l mismo do n Bosco. En septiembre de 1892 entró en e l de San Be nigno, 
como inte rno , para hacer el noviciado en 1893 y 1894, y e mitir sus votos pe rpetuos 
e n r 898. Inclinado po r las be llas artes, había apre ndido dibujo y música y tocaba la 
flauta y e l flautín . Había me recido el honor de ser ayudante del coadjutor José 
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Retrato anónimo del Arq . G iovann i Buscaglionc . Galería Colegiu Ld >n X 111. Bl)gotü . 

D oglia ni, gran músico y compositor. de cuya banda form ó parte tras habe r cumpli
do con el servicio mil itar. Como el oficio de la e lectricidad lo entusiasmaba. cursó 
estudios e n la Real A cademia Alhe rtina de Turín. que le expidió diploma de inge
niero e lectricista 22 • Dada su natura l disposición por d dibujo. fuc aceptado en la 
Oficina T écnica Central de Arquitectura Salesiana. que ad~:mé.Í s fun cio naba como 
Escuela de Artes y que había creado el sa lesiano E rnesto Vespig.nani ~~ ( Lug.o. 
1867- Bue nos Aires. H)25). a rquit l!cto de varios proy1xtos de igksias y colegios 
para la comunidad establecida en Argentina . Bolivia. Brasil. Colo mbia (l3ogot<í). 
Pe rú y Uruguay. Sin contar con e l respcctivo soporte documental. se afirma que. 
como alumno aventajado de Yespignani. fue e nviado a Turquía para construi r en 
su capita l. Esta mhul. e l Colegio Salesiano y luego el de krusal ~ n . ciudad que a la 
fecha estaba bajo e l poder del impe rio turco. y tambi~n d dc AkJandría. cn Egip
to. Se desconocen registros gníticos de estos proyectos. así como su cronología. 
que presumimos e ntre los a ños H)02 y I l)Ol). Algo de especulación. simi lar al caso 
de Gastó n Lelarge, se repite cuando por tradició n a nccdútica Sl' a fi rma quc "d 
Gran Visir Abdalla h. último hajü de Turquía. k concedió honrosa condccoración ... 
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24 Lt th.''-IU Briata. / , o\ lttle\ll/IIO\ 

e11 Culomhw. ¡Hgo·IC)W. Bo· 
golil. Escuelas Gráfica~ Sale· 
\ l<llHI\. 11) 1 O. pag _1_1 . 

25 Hny d t eci~ i e t ..: proyectos para 
lo-.. cu:tles no ext~te planunetría 
alguna por haber'e perdtdo 
Irremediablemente o tal vez 
e nco ntra rse extraVIada en 
ntras c tudades: 1g lc s 1C1S d e 
Contratación. sa n tuariOS del 
hamo 20 de Julio y del Car· 
mcn ..:n Bogotá. las cap1llas de 
lo\ No1 1C1ados de Mosquera y 
e l de l Porvenir en Usaquén. 
del Colegio de María Aux i· 
lindora en Bogotá: las escue
la\ Agronómica de lbagué. de 
Arte' ~ Oficws de !bagué. 
TunJa y Medellín : los colegios 
~ale\ 1anos León XI 11 de Bogo· 
tá. Don Bosco de Tuluá y San 
Pcdm Clave r de Cartagena: el 
edifiCIO de las sale,tanas en Bo· 
goHi) el mau~oleo de l:t eomu· 
n tdad en e l Cementen o Cen· 
tra l de BogOLá. 

2ó Véa'c Luis Fernando Molina 
L(mdoño. Axu.H/11 (ioovaert:.. 

reprt•\t'lllllllle de la arqwtecllt · 

ra modemi~ta e11 Colomhia. en 
Bole tín Cultura l ) Bihliográfi· 
co. B1hl1oteca Lu'' Ángel 
t\rango. Bogolá . 101 XXX. 
num 14- 1993. pág' 3·33· Y 
Anne -M ari e van Broeck )' 
Lu•~ Fe rn ando Mo lma Lo n· 
d01io. f're.\l'IICW he/}?(1 ('11 (O· 

/mnlnrr c1encia. utllllra. tecno· 
logw ' educauó11. en Boletín 
Cultural y Bibliográfico. B1· 
blioteca Lu1s Ángel Arango, 
vol. XXXIV. núm . 44 . 1997. 
pág~. 47·7 1. 

:\ c.~ u~a d~..· gra ' e~ dnkncta~. rl..'gre~ó t.k l Pro:\ imo O riente a Italia. donde perm<lnc
ctu inac ti' u. has ta cuando. coinc ide ncialmc nt e. lkg() ¡¡ Turín d ~upe ri o r de los 
-.,ak:-.iano" 1..'11 Colomhlél r\ime (ihibaudí para part icipar en d capít ulo gene ral que 
debía ck!!.ll al succ:-01 ue ivligud Rúa. segundo rector mavor de la congregación. ... ..._ ... .. - ..._ 

4uicn hab1a c11\'iado a los primeros salesianos a Colombia e n I 8t)o y recic nte me ntl..' 
había f< ll lcciuo. A l regresar el superior a Bogoltí se is meses después. el 12 de diciem
hrl..' de ILJ 1 o. traía con:-.ig.o sie!L' he rma nos coadjutores. e nt re qu ienes estaba don 
Cii l)\'anni Bu~caglione. además ue tre motores e léctricos para mover las nuevas 
m~1quinas <.le los ta lleres ele ti pografía. he rre ría y mecánica 1-t. Buscaglione había soli
citado a sus supe rio res fo rmar parte de la expedición misionera que partiría a Co
lombia. estaba próximo a cumpli r 37 años y había sido comisionado para montar con 
eso moto res de ga pobre la plant a e léctrica de l Instituto y Colegio León Xll l. in 
imagina rlo. su estancia e n esta inspectoría sa lesiana se pro longó por e l resto de su 
vida y. e n ese tra nscurrir de casi tre inta a ños. se convirtió e n e l más célebre de los 
coadjutores de la comunidad e n Colombia y uno de los representantes del últ imo 
periodo de la arquitectura re publicana. caracterizada por su eclecticismo, que se 
construyó hasta la tercera década del siglo XX e n el país. 

E L FONDO BUSCAGLIONE ( 192 2- 1940 ) 

De igual ma nera. la colección de l Fondo Buscaglione resulta incomple ta, pues no 
conserva la to talidad de la planime tría de los proyectos realizados por é L pa rt icu
la rmente e ntre 19 13 y 1921, a pesar de habe r come nzado e n ese a ño su inte nso 
que hacer arquite ctónico e n apoyo a las diversas necesidades. no sólo de la comu
nidad salesia na esta blecida en e l país, sino de las de o tras congregaciones y de l 
mismo cle ro d iocesano. El mate rial existe nte corresponde a 41 proyectos de los 
cerca de 6o realizados por Buscaglione2 S, al pa recer todos constru idos, excepto el 
de la Universidad Cató lica Bolivariana de Mede llín, de 1937. El fondo se inicia 
con un proyecto de 1922 para la ig lesia parroquia l de Pue rto Berrío, e n Antioquia , 
y contie ne la mayoría de sus diseños hasta e l a ño 1940, especialmente los re aliza
dos e n la Oficina de A rquitectura e Ingenie ría del Colegio Salesia no León XIII , 
que él organizó e n 1926, a la manera de la de Vespignani en Turín y que dirigió 
hasta su fa llecimiento en e nero de 1941 , y cuyos mate ria les constituyen e l grueso 
del fondo, del cuaL infortunadame nte, no se conservan los planos de los más des
tacados proyectos de Buscaglione, como la E scue la A gronómica de San Jo rge, e n 
!bagué , e l Seminario de Medellín y e l Colegio y Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de l Carmen, e n Bogotá . Excepciona lme nte. dentro de la colección existe 
un plano de l arq uitecto be lga A gustín G oovaerts26 (1885- 1939) pa ra el proyecto 
de l altar mayor de la iglesia de l Sagrado Corazón de J esús, en Me de llín, datado e n 
r928 y pa ra e l cual Buscaglione ha rá o tro diseño en 193 1. 

Vo lum e n de la c olec c i ó n 

E l inventa rio de las piezas que integra n esta colecció n to taliza 263 planos, la ma
yor ía origina les dib ujados a tinta sobre papel te la azul y cartulinas colo readas. 
Tambié n la integran borradores dibujados a lápiz sobre papel mantequilla y cartu
linas, ade m(:lS de copias heliográ ficas al fe rroprusiato. E stos planos fueron e labo
rados y fi rma dos e n su mayor ía po r e l señor Buscaglione . inicia lme nte como 
G iovanni, y después como Jua n, al espa ño liza r su no mbre. Desde 1940, algunos 
pla nos de distin tos proyectos e mpiezan a a pa recer firmados tambié n por su discí
pulo y sucesor e n la dirección de la Oficina de Arquitectura e Ingenie ría , e l tam-
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bién coadjutor. español. Constantino de Castro Pérez (como antecedente hay una 
plancha de 1937 ya fi rmada por éste). En estos planos se aprecia la gran calidad de 
Buscaglione como dibujante. su esmerado oficio y minucioso trabajo en los deta
lles, ya sean ornamentales o técnicos. y del que aprendieron sus colaboradores 
más cercanos De Castro y Roberto Cárdenas. 

Interés de la colección 

La importancia de las fuentes primarias y secundarias contenidas en el archivo de 
arquitectura salesiano radica e n la va liosa información gráfica de sus fondos 
planimétricos. que como documentos originales resultan insustituibles para el es
tudio de la arquitectura religiosa de la primera mitad del siglo XX. así. como para 
el conocimiento de la vida y obra realizada por Buscaglione y De Castro , además 
de ser este material indispensabh.! para la conservación y restauración de los edi fi
cios diseñados, de manera particular los de Buscaglione. que a la fecha han sido 
declarados monumentos nacionales2 7. 

En el caso del señor Buscaglione. la existencia de estas fuentes. aunque incomple
tas. permiten conocer con certeza facetas de su obra de d iseño y construcción que 
desplegó en distintos lugares del país entre 19 13 y 1940. así como aspectos perso
nales desde su arribo a Bogotá en 1910 y su fa llecimiento en 1941 , en contraposi
ción a sus primeros años en Italia ( 1874-1910). respecto a los cuales se carece de 
soportes documentales para saber con precisión, aspectos de su formación acadé
mica, primeros trabajos, viajes y aun de índole personal y familiar. 

-

( \ T 1:. llll A 1 11 L. M L 11 1 1, 1 1 '\ 
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Catedral de Villanueva , Medellín. Sillería, plano firmado en Turín. 1923. 

''CUAPA LAT&Jt \.1 .• 

Estas fuentes indican dos periodos en el desarrollo de su trabajo: uno de quince 
años, a partir de sus primeros años en Bogotá (19 10-19 12) y hasta 1925 , en el que 
realizó desde 19 13 proyectos en solitario que ayudan a consolidar y expandir la 
obra salesiana empezando por la casa matriz de Bogotá y luego en los departa
mentos de Santander (Contratación, 19 13/ 1925), To lima (Ibagué. 19 1611925) . 

Cundinamarca (Mosquera, 19 I81192011924), Boyacá (Tunja , 1924) y de nuevo 
Bogotá ( 1 92411925), paralelamente a una importante gestión para e l clero 
antioqueño, arquidiócesis de Medellín, 19 17119 19-1923 . Periodo del que sólo se 
conservan tres proyectos: Puerto Berrío, 1 922; catedral de Medellín. 1923. y el 
lazareto de Contratación, 1925. 
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27. Inmuebles puntuah:s. como el 
Colegio Mayo r del Rosan o 
( 1975). la Catedral de Villa· 
nuc:va ( I \,IH2) y e l con¡ unto 
saksiano León Xlll ( 1993): así 
como también algunos que se 
encuentran dentro de los sec· 
tores ant iguos o centros histó· 
ricos declarados como tak s: 
por ejemplo. sus intcrvenc1o· 
ncs en las catcdrak s de El So· 
corro y Banchara y el ColegiO 
Sales1ano en Cartagcna. 
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Catedral de Villanueva. Medellín. Sillería. corte y alzado. plano firmado en Turín. 1923. 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. Corte fachadas, 1933. 

Luego un segundo periodo de catorce años de trabajo, mucho más intenso, que 
coincide con la creación en 1926 de la Oficina de Arquitectura e Ingeniería del 
Colegio Salesiano, desde la cual diseñó para el clero regular y otras comunidades, 
tanto proyectos nuevos como de reformas, ampliaciones, colegios, conventos, alta
res, e iglesias parroquiales, particularmente en Cundinamarca, Boyacá y Santander 
pero también en lugares tan alejados como el Amazonas, Meta y el Valle, y para la 
comunidad salesiana, obras para la consolidación de sus casas, noviciados, colegios 
y santuarios en Bogotá y sus leprosarios en Santander y Bolívar. 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. Planta 
primer piso, 1933. 
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Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Medel lín . Altar 
Mayor, 1928. Arq. Agustín Goovaerts . 
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Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Medellín . 
Altar Mayor, 1931. 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogot<i. Planta segun
do piso, 1933. 
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Catedral de El Socorro. Planta, 1935. 

TLHPLO DCL SOCORRO 

. ' 
Catedral de El Socorro. Corte, 1935. 
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Catedral de E l Socorro. Plantas cúpula. 1935. 
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Seminario de Santa Rosa de Osos, 1937. Planta. 
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Colegio Salesiano María Auxiliadora. Cali. Corte fachada. 1938. 
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Colegio Salesiano María Auxiliadora. Cali. Planta segundo piso. 
19)8. 
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Colegio Salesiano María Auxiliadora, Cali. Planta tercer piso, 
19)8. 
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Colegio Salesiano María Auxiliadora. Cali. Detalle estructuraL 1938. 

CRONOLOGÍA DE BVSCAGLIONE 

1874 
1890 
¿ 1902-10? 

1910 

19 11 

19 12 

19 16 

1920 

Nace ( 10 de marzo) en Graglia. Vercelli. provincia de Novara (Italia). 
Llegan a Colombia los salesianos y se establecen en Bogotá (febrero). 
Viaja a Turquía y Egipto pa ra construi r colegios salesianos en las ciu
dades de EstambuL Je rusalén y A lejandría. Para 1910 enferma y re
gresa a Turín. Solicita a la comunidad salesiana formar pa rte de la 
expedición misionera que parte hacia Colombia. 
Llega a Bogotá ( 12 de diciembre). enviado por sus superiores para 
montar un motor de gas pobre en el Colegio León XII l. 
Construye (enero a mayo) e l local donde montará la planta eléct rica y 
un baño de ducha. Se inaugura la planta ( 1 de junio). Buscaglione 
suplica quedarse en Bogotá. Enseña dibujo e italiano. 
Organiza la exposición anual de los trabajos profesionales de los ta lle res 
salesianos y participa en las representaciones musicales (noviembre). 
Proyecto para el ensanche de la iglesia de Contratación (Santander). 
primer proyecto conocido . Planos perdidos. 
G ran exposición didáctica profesiona l con motivo de los ve int icinco 
años del establecimiento de los salesianos en Colombia. Posible pa rti
cipación de Buscaglione en su organización. 
Viaja a Ibagué (Tolima). en plan de estudio para hacer los planos de 
la Escuela Agronómica de San Jorge y la de A rtes y Oficios de San 
José, en la ciudad (28 de marzo a 24 de junio). Planos perdidos. 
Viaja a Mede llín llamado por e l arzobispo Manue l José Caicedo pa ra 
que piense los proyectos de construcción del semina rio, del baldaqui
no pa ra la mesa del a ltar mayor y e l coro de los canónigos de la futura 
catedral de Villanueva y la remode lación de l palacio arzobispal de La 
Playa. 
Nuevamente viaja a Mede llín a dirigir la construcción de l nuevo semi
nario a espaldas de Villanueva (22 de diciembre). Planos perdidos. 
Regresa a Bogotá. Recibe orden de quedarse en Mosque ra d irigien
do la construcció n de la capilla de l Noviciado ( 10 de marzo). Planos 
pe rdidos. 
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Il)l:! Proyec to para la iglesia parroquial de Pue rto Be rrío (Antioquia) . con 
el que se inicia e l Fonuo Buscag.lio ne del Archivo de Arquitectura 
ak~iano. Proyecto · de capilla Cok gio Salesiano de María Auxiliadora 

( Bogot<í) y Colegio Salesiano de Tuluá ( alle). Pl ano~ perdidos. 
1923 Viaja a Europa. por cuc nw de la nrquidiócesis de Mcdcllín, a es tudiar 

los acabados de la ca tedral uc Villa nueva. Visita a Espai1a , Francia e 
l taliH. En 1\uín hace los pla nos para e l presbite rio mayor y la sille ría 
de l coro de los canónigos de la nueva catedral. 

1924 Ejecu ta la obra de cons trucció n de la capilla del Noviciado d e 
Mosquera. según planos hechos con aí1os de anterioridad ( I 920) Uulio 
a eptic mbre). Proyecto pa ra las escuelas de artes y oficios de Ibagué 
(Tolima) y Tunja (Boyacá). que incluyen casa cura! y colegio. Inicia 
las obras de e nsanche de l lnstit uto Salesiano de Bogotá. tramo orien
tal de l Colegio León XIII. Planos perdidos. 

1925 Segundo tramo para e l Colegio León XIII (1925- 1926). Planos pe rdi
dos. Proyecto para e l lazareto de Contratació n. que re toma e n 1936. y 
e l asilo de Guadalupe e n Santander. Proyecto E scue la Salesiana de 
Artes y Oficios de Mede llín. posteriormente Instituto Pedro Justo 
Be rrío, y te rcer tramo para e l Colegio León XIII. Planos perdidos. 

r 926 Se concede licencia ecles iástica para la construcción de l nuevo tem
plo de l Colegio, el Santuario Nacional de Nuestra Se ñora del Car
men. Planos iniciales del arquitecto salesiano Ernesto Vespignani , que 
Buscaglione rediseña y adapta. Planos perdidos. Llega a Bogotá e l 
coadjutor Constantino de Castro Pérez. Buscaglio ne organiza la Ofi
cina de A rquitectura e Ingenie ría del Colegio Salesiano León XIII . 

1928 Plano firmado en Mede llín por el arquitecto be lga Agustín Goovae rts 
para e l a ltar mayor de la ig lesia del Sagrado Corazón de Jesús, pro
yecto de Francisco Navech (1902). 

1931 Proyectos para el altar mayor de la iglesia de l Sagrado Corazón de 
Jesús de Medellín e iglesia de l lazareto de Caño de Loro, isla de Barú 
(Bolívar). 

1932 Proyecto para la iglesia pa rroquial de El Peñón (Antioquia). Inaugu
ración de l frontis y portería del Colegio León XIII. 

1933 Proyecto de reforma del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa
rio , Bogotá. Proyectos para las iglesias parroquiales de Vi lle ta , 
Guatavita (retomada e n 1935) y Sesquilé (Cundinamarca) ; asilos de 
San Bernardo y Contratación (Santander) que retomará en los siguien
tes años de 1934, 35 Y 37· 

1934 Proyectos para las iglesias pa rroquiales d e Nocaima y Vergara 
(Cundinamarca). 

1935 Proyecto para la iglesia del Sagrado Corazón de María en Girardot ( Cun
dinamarca) , de la comunidad de los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
fundada por el salesiano Luis Variara en 1905. Proyectos para las iglesias 
parroquiales de Útica (Cundinamarca), Acacías (Meta) y remodelación 
de la iglesia catedral de El Socorro. Proyecto de iglesia santuario del 
Divino Niño del barrio 20 de Juljo en Bogotá. Planos perdidos. 

1936 Proyectos para las iglesias parroquiales de B elén de Cerinza (Boyacá) 
y Suratá (Santander) y ampliación de la iglesia catedral de Barichara 
(Santander) (que retoma en 1940). 

1937 Proyectos para las iglesias parroquiales de Concordia (Antioquia) , 
Corrales (Boyacá) y Te njo (Cundinamarca); seminario de Santa Rosa 
de Osos (Antioquia), Colegio de las Hermanas Ve ladoras de Cali y 
Universidad Católica Bolivariana de Medellín. 
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1938 Proyectos para las iglesias parroquiales de Belén de Cerinza (Boyacá). 
Guasca y Sasaima (Cundinamarca) y Charalá (Santander): colegios 
salesianos de María Auxi liadora en Bogotá y Cali. Casa de formación 
e iglesia El Porvenir, Usaquén. La Cita. Bogotá. Planos perdidos. 

1939 Proyectos para las iglesias parroq uiales de Leticia (A mazonas). 
Choachí y Chía (Cundinamarca). Casa Salesiana de María Mazzarcllo. 
Usaquén; colegios salesianos de María Auxiliadora en Soacha (inicia
do en 1937 y retomado en 1940) y de San Pedro Claver en Cartagena. 
Planos perdidos. 

1940 Proyectos para las iglesias parroquiales de Santa Rosa de Yiterbo (Bo
yacá), Charalá y Bo lívar (Santander) y Subachoque (Cundinamarca). 

1941 Fallece en Bogotá (28 de enero). Sus restos son trasladados al Mauso
leo Salesiano. en e l Cementerio Central. construido por e l mismo 
Buscaglione. Años después reposará en la cripta del Santuario Nacio
nal de Nuestra Señora del Carmen. E l coadjutor Constantino de Cas
tro Pérez asume la dirección de la Oficina de Arquitectura e Ingenie
ría del colegio. 

Perspectiva proyecto inicial del arquitecto Vespignani (tomado de Revista Don 
Bosco. Bogotá, años. núm. 42, 1926. pág. 443). 
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Corrales (tomado de Revista Don Bosco. Bogo
tá. año 16. núms. 137-138. mayo-junio. 1937. pág. 
165). 

Leticia. 

Oficina de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Salesiano León XIII (tomado de Revista Don 
Bosco. Bogotá. año 23. núms. 222-223, octubre-noviembre, 1945, pág. 376). 
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