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Ilustración	66.		Cruz,	J	(2020)	C

Ilustración	65.		Cruz,	J	(2020)	Casa	Colonial.

El contraste de las construcciones co-

loniales ante las republicanas, nos permite en-

trever de nuevo, la gran diferencia producida 

por el uso de materiales en la ornamentación 

y el lenguaje de la arquitectura y su evolución 

indiscutible donde el uso de elementos neo-

clásicos	en	la	fachada	es	la	característica	más	

importante del lenguaje republicano.
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13.1. Conclusiones

El aporte del cemento como material de construcción en la arquitectura republicana 

se puede apreciar con claridad en aspectos técnicos como la disminución del espesor de la 

sección de los elementos estructurales (columnas, vigas y entrepisos) a sabiendas que en 

la época colonial y en la construcción en tierra los muros tenían entre 60 cm. y una vara 

(80	cm.	aproximadamente),	en	algunos	casos,	a	la	vez	que	permitió	aumentar	la	altura	de	

entrepiso	y	la	cantidad	de	niveles	que	hicieron	posible	la	construcción	de	edifi	cios.	Aun-

que el material predilecto para los elementos ornamentales era la piedra (en especial la 

piedra	muñeca),	incluso	cuando	se	construía	en	cemento,	como	vimos	en	el	Edifi	cio	Pedro	

A.	López,	el	fácil	manejo	de	este	lo	hizo	útil	para	los	ornatos	en	algunos	proyectos	como	

el Quiosco de la Luz, sobre todo sustituyendo al yeso en cornisas y remates. Los cambios 

en la elección de materiales, las dobles alturas, las luces amplias, la importancia a espa-

cios	dedicados	a	la	higiene	personal	y	la	nueva	distribución	llevaron	a	la	evolución	de	la	

arquitectura	bajo	el	pensamiento	higienista	y	progresista,	donde	sin	dudarlo,	el	cemento	

es	protagonista	en	esta	transición,	impulsado	por	el	contexto	ideológico	que	apoyaba	los	

procesos	 de	 industrialización	 y	modernización,	 por	 lo	 que	 la	 caracterización	 de	 dichas	

transformaciones	confi	rma	la	hipótesis	planteada	al	iniciar	la	investigación,	reivindicando	

la importancia de este material en la época de estudio y su impacto técnico, estético y fun-

cional en la arquitectura republicana. 
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Las	mezclas	de	cemento	datan	de	hace	siglos,	vestigios	desde	el	6000	a.C.	se	han	

encontrado en diferentes lugares del mundo, sobre todo en el continente asiático y africa-

no; incluso los sillares de las pirámides de Egipto fueron pegados con argamasas similares 

de	cal,	arena	y	agua;	luego,	en	Roma	se	tecnifi	có	y	ganó	su	fama	como	material	de	mayor	

resistencia	frente	a	muchos	otros;	en	Londres	pasó	a	la	historia	moderna	al	lograr	produ-

cirlo	de	manera	artifi	cial	y	solo	hasta	1885	llegó	a	Colombia	en	barriles	por	el	Puerto	de	

Barranquilla.	Llevamos	un	proceso	de	implementación	del	material	de	apenas	hace	un	siglo,	

porque	ese	es	el	escaso	tiempo	que	hemos	tenido	como	nación	para	tecnifi	carnos;	pero	

el	avance	ha	sido	tal,	que	en	ese	mismo	período	hemos	construido	megalópolis	usando	el	

cemento	y	su	mayor	aliado,	el	ladrillo;	la	acogida	de	este	material	es	un	hecho	reciente	que	

representa una coyuntura simbólica y trascendental en la arquitectura abriendo el camino a 

diferentes movimientos y estilos, así como a la construcción acelerada que marca una ten-

dencia	a	densifi	car	las	urbes,	de	la	mano	del	crecimiento	demográfi	co	exponencial;	el	ce-

mento	es	una	herramienta	primordial	en	la	ciudad	moderna	que	vive	en	el	afán	del	día	a	día	

y	la	ocupación	continua	de	nuevos	espacios	para	suplir	las	constantes	e	insatisfechas	nece-

sidades	de	vivienda		que	trae	consigo	un	desarrollo	hacia	las	alturas.	Aunque	la	diversidad	

de estilos que viste a Bogotá se debe al uso de nuevos materiales y a la implementación 

de diferentes corrientes arquitectónicas, el cemento es por su economía y funcionalidad, el 

material	primordial	en	la	construcción	y	su	acogida	no	habría	sido	posible	si	no	se	hubiese	

gestado un período de aceptación en la época republicana. 
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La	cultura	latinoamericana,	respaldada	por	un	proceso	histórico	acelerado	y	acci-

dentado	en	comparación	con	otras,	carga	en	su	naturaleza	una	vocación	hacia	la	imitación	

de elementos que le son ajenos y que, por esa misma condición, tienden a considerarse 

superiores.	La	arquitectura	republicana	se	enmarca	en	un	período	histórico	en	que	se	es-

bozan las primeras intenciones de implementación tecnológica, apenas un trazo mesurado 

de lo que luego sería la globalización, pero donde es posible denotar la apropiación de 

expresiones	europeas	y	americanas,	sobre	todo	por	la	élite	de	la	sociedad	(más	adelante	

con	la	tecnología	se	lograría	la	impregnación	de	dichos	elementos	culturales	externos	en	

todos los niveles socioeconómicos) relegando la arquitectura vernácula y sus prácticas 

a los menos favorecidos económicamente, lo que conduce al cuestionamiento por saber 

dónde queda el desenvolvimiento natural de la cultura latinoamericana o si solo somos un 

constructo	de	indígenas	y	campesinos	moldeados	por	el	capitalismo.	Actualmente,	existe	

un sentimiento nacionalista a partir del cual se rescatan técnicas constructivas tradicionales 

pero el panorama no concuerda con el mismo, la gran asequibilidad del cemento, el ladrillo 

y	la	infi	nidad	de	novedosos	sistemas	son	muy	superiores	a	la	fragilidad	de	los	conocimien-

tos ancestrales de tradición oral y el continuo estigma de que las viviendas construidas con 

técnicas	como	adobe	y	bahareque	son	símbolo	de	pobreza.	El	cemento	nos	ha	dejado	un	

legado	de	edifi	caciones	modernas	magnífi	cas	marcando	una	huella	en	el	paisaje	bogotano	

pero	que	han	arrasado	con	lo	tradicional	en	lo	urbano,	relegándolo	a	los	entornos	rurales	

más	alejados	y	nos	ha	sembrado	un	interrogante	por	saber	dónde	quedó	la	autenticidad.	
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En el período colonial la distinción entre la arquitectura de tipo doméstico, civil, 

religioso e institucional es casi nula, las tipologías se asemejan debido a que todas las 

edifi	caciones	se	rigen	por	los	mismos	principios	y	son	un	espejismo	de	la	ideología	de	la	

época; el claustro es el prototipo para todos los proyectos y el patio es el ordenador del 

espacio, así como el que separa los usos sociales de los privados. En el republicano, aunque 

persiste	la	aparición	de	patios,	el	hall	se	convierte	en	el	elemento	jerárquico	que	demarca	

las circulaciones, y la evolución de la arquitectura nos permite apreciar la diferencia entre 

lo	civil,	lo	doméstico	y	lo	religioso,	aparecen	las	edifi	caciones	en	altura	para	arquitectura	

comercial	e	institucional	y	las	viviendas	simulan	palacios.	Se	aprecia	la	importancia	de	la	

llegada al período republicano como un quiebre en los paradigmas que rigieron el pensa-

miento y el arte durante tres siglos en el país, entendiendo la profunda trascendencia de las 

nuevas construcciones y la coyuntura que representó la llegada de materiales desconocidos 

y su aplicación en la construcción republicana; es visible que el período temporal (1910-

1932) es transicional entre concepciones rígidas y estructuradas del colonial y la apertura 

hacia	la	modernidad	arquitectónica	y	cultural,	una	transformación	profunda	que	da	paso	a	

la	evolución	acelerada	que	hemos	experimentado	en	los	últimos	100	años	y	que	no	hubiese	

sido posible sin la ruptura de los paradigmas del estilo colonial. Es por esto que el cemento 

signifi	có	un	quiebre	en	la	arquitectura	del	país	que	permitió	la	evolución	hacia	la	expe-

rimentación	cultural	y	la	apertura	ideológica	que	nos	ha	llevado	a	constituir	el	panorama	

contemporáneo	que	hoy	es	la	ciudad.
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