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Por: Angel Jos6 Ntfiez Oe Velasco
Profesor Investigador

Facultad de Arquitectura
corporaci6n U niversitaria del Meta

Esta investigaci6n tiene, en el fondo, su origen en la citedra de arquitectura de s6Ptimo

semestre en la Universidad del IrIeta de Ia cual soy profesor tidar desde el aio 2004 y
cuyo tema es la elaboraci6n de provectos arquitect6nicos de interr-enci6n 1' restauraci6n

en'bienes con valor hist6rico ,v patrimonial, citedra en la que turc la necesidad de

determinar algunos elementos de an6lisis para el caso especifico de \rillavicencio ya que

estos proyectos tradicionalmente en Ia facultad se llevaban a cabo en ciudades con

r..onocido valor hist6rico nacional e incluso ya declaradas patrimonio culn:ral de Ia

humanidad como Cartagena de Indias, N{ompox, Villa de Le1wa, Popavin, etc. Entonces

me dediqu6 durante algrin tiempo a recorrer el centro de Vi.llavicencio de alguna manera

y a simpie vista identiEcable como su "centro hist6rico" Estableci recorridos con los

esnrdi"ntes a diferentes horas del dia y de la noche para tratar de descifrar no solo su

genios loci (espiritu del lugar) sino de comprender c6mo fue su desarrollo morfol6gico,
ipol6gico y urbanistico, teniendo en cuenta que Io socio-cultural es un asPecto

d.t..titrni. y fundamental en [a conformaci6n urbano-arquitect6nica de cualquier

ciudad.

La arquitectura populat en Colombia aunque ha tardado algrin tiempo en ser valorada

como'patrimoniil,-constitu,ve uno de Ios campos mis interesantes de estudio y en los

iltimoi veinte aios ha ganado tereno en lo que concieme al reconocimiento de su

importancia en nuestt^ riemoria urbana colectii'a v en nuestro siempre rico imagrnario

populat Asi pues, la presente investigaci6n concluye que el Centro de Villavicencio se

constitrye en un ejemplo verdadero de esta clase de atquitectura, esPeto Presentar aqrr

ademis de algunoi trabajos realizados en la facultad de arquitectura de la Universidad

del Meta, mi a'porte penonal que como investigador de la misma facultad, he adelaaado

en estos ultimos aios.

En e[ simposio 'Yalotaci6n e inventario de la Arquitectu-ra contextual no monumental"
Realizado en Bogoti en mato de 1991 se expusieron suFrcientes tazones para valomr la

arquitectura doml6stica de los pueblos latinoimericanos; desde N{6xico hasta Argentina,

,. tort 
"ro.r 

proyectos dc inr,'entario, Bocas del toto en la frontera de Panami con

Costa fuca, la Aabana, Potosi, C6rdoba, Cuzco, Guaragoa, Quito, Guanajuato enviaron

sus expetiencias y se comprob6 lo que desde el principio en.el discutso de apertun, )a

subdirectota de patdmonio culn:ral de ese entonces, Maria Cecilia Garc6s habia expresado

acerca de que l,cs modo. de conocer y apreciar aquella arquitectura que nos es mis
familiar, que heredamos del pasado sin pergaminos testamentarios ;- que tiene presencia

e identidai -estizas v eyolutivas Precisamente se traa de la arquitecnrra mis desconocida

por los efltes cultur;les, por las iacultades de arquitecnua 1'aun por los defensores del

patrimonio culnrral arquitect6nico. La arquitecrura domistica reP(esenta el testimonio
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de lo que fueron luestras ptemodemas ciudades, de ahi que el conocimiento de [a
riqueza patrimonial tanto como el de su pobreza, resulta suplantado a menudo por el

tomanticismo historicista o menos que eso por el esnobismo tesaurador de quienes no
se resignan a que el pasado fue tan simple sencillo y tan heterog6neo como las muestras
que nos quedan de 61" pensar pues en salvar lo destruible, conservar y testaurat lo que se

esti destruyendo v reconstn-rir las imigenes urbanas que estin desapareciefldo es una
talea furmensa con muchas rcsisten<ias a vencer en la que segtn las mismas palabras de [a
subdirectora de patrimoniq la primera es la escasa importan<ia de nuestros presupuestos
o6ciales destinados a tal hn. Recooocer en nuesftos propios recuerdos, en el estudio de
las cosas sencillas los elementos que dan valor a nues&o modo de ser hoy', es de alguna
manera el ioico modo de comprinder nuestra realidad contemporinea.

Villavicencio es una ciudad que al no poseer ningla ejemplo de arquitecnrra colonial ni
republicana propiamente dicha, como casi la gran mayoria de las capitales de
departamentos en Colombia, podria perfectamente set una muestra excelsa e inequivoca
de esa arquitectura vemicula construida por comerciantes 1' colonos, emprendedores
campesinos colombianos de principios de siglo que con sus propias manos han ido
construyendo elpais.

El valor arquitect5nico del centro hist6dco de Villavicencio es importante ya que mis
conocimientos acetca de esta materia asi me lo dicen; recurri en primera instancia a

recopilar alguna informaci6n referente a la legislaci6n internacional para la conservaci6n
y resauraci6n de los centros hist6ricos de las ciudades. Aparte l6gicamente de la famosa
Carta de Venecia quisiera ya y para entrar en mateda destacar tres reglas mu)' importantes
que El concejo internacional de los monumentos v de las ciudades estableci6 en una
serie de criterios generales pan la conservaci6n y resauraci6n del patdmonio aquitect6nico
en su asamblea general del 2003 que son:

1 . I-a rzloraci6n, conserraci6n, consolidaci6n y restauraci6n del patrimonio arquitect6nico
requieren un tratamiento mulddisciplinar.

2. El valor y la autenticidad del patrimonio arquitect6nico no pueden fi.rndamentarse en
criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas requiere que
el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto crrltural
al que pertenece.

3. EI valor del patrimonio arquitect6nico no reside rinicamente en su aspecto externq
sino tambi6n en la integridad de todos sus componentes como producto genuioo de la
tecnologia constructiva propia de su 6poca. De lorma particulat, el vaciado de sus
estiucturas intemas para mantener solamente las fachadas no responde a los critedos de
conservad5n.

Asi pues, despu6s de realizar un inventario junto con un gn:po de diez estudiantes de la
facultad de arquitectura de la Universidad del l{eta pude descubdr con alguna facilidad
la ciudad premoderna de hace mis de cincuenta aios que ain respira debajo de los
inmensos letreros de panaflex montados a[ borde de uno de los elementos mis
importantes y compositivos de este tipo de arquitecrura DOMESTICA como son los
aleros (estos letreros estdn ubicados encima de la cubierta, sostenidos con estructuras
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metilicas, en algunos casos pegados a las fachadas o colgando del mismo alero) pude
tambi6n consatar como se ha ido generando (o degenetando) un nuevo palamento
utbano con [a demolici6n de algunas casas, como en la calle de las talabartedas. Aprovecho
esto de las talabaterias para decir que es una vieja y tradicional manera de nombrar en
Villavicencio a las calles de acuerdo al uso del suelo; es asi, pues, que aqui existe [a calle de

las notatias, de las tipografias, de las floristerias. Tambi6n me imagino vo, de acuerdo a

sus ocupafltes calle de los negros, o de acuerdo a algrin hecho particular, calle de las

puialadas por la que talvez no sea mu)'seguro pasearse, este asunto de los nombres de

las calles debe ser tenido en cuenta como un elemento no solo de anilisis sociol6gico
sino como un componente de tradici6n urbana.

Esta ciudad premodema es claramente visible y es muy f6r:il reconocer los elementos

arquitect6niios y urbaoisticos que la definen, puedo citat algunos eiemplos- La
uniformidad del paramento se mantiene casa a casa, Podriamos decir codo a codo en la

estructura primaria que espont{neamente sus consEuctores respetaron siguiendo la linea

con respecio a los andenei y calles (midiendo las distancias entre las fachadas enfrenta&s
podemos consatar estePunto). Otro eiemplo es que si uno mira desprerenidamente las

alruns de las construcciones antiguas (permitanme usar este t6tmino para las casas con

rrris de cincuena aios), incluso de las ediEcaciones de dos pisos, comprenderi ripidamente

que los simples movimientos volum6tricos de las pendientes las cubiertas de zinc son

bastante arm6nicos y estin casi alineados 1'si a esto le sumamos el color oxidado de las

liminas de la cubieita obtendremos una imagen urbana de valor est6tico, hist6ticq
ambienal y sobre todo paisajistico de dimensiones imPortantes pata ser tenidos en

cuena pensando desde un punto de visa conservacionista.

Recordando una de mis clases dictada en los escalones del parque infantil donde

descansibamos despu6s de un recorrido de mis de res horas por la ciudad, les deci-a yo

a mis alumnos que i/illai*trcio cra nia Ciudad ntgjowl qttc, sit cnbargo, kkdo a u aelemdo

cncimiento, (regii dans esnduticw es sm & lat citdafus nt nEor immento-de poblaci'in n fu.

ittinot aio:) itaba :rfrierdo rznbiot iynseatittot et sr norfokgial tipologa wbana. Y qrc al igual

qle mtcbas-& ta*lru Litldades nnscrvaba ait cn w nntro fitdzciorul edifLacionu & m nlztiw
)abr hirtfirim, no norunental W ri .Dnturtaal qsc n{otman m paisajc arbato qn nfu alh fu su
bondafus arql emitiar utaibcia,/na nlaciin a nedida fu honbn nucbo mAr atmdniu que la

&temiruda'por hs edifcadoncs nrctruidu et lot illinos ,'eintc aili: aalgt &cir m sot mds qrc

artracciorci sia tgrh ulor arqtitecflinito li mtcho me nos ettitin mt excqcitin clan ctui, dzl ed$cio

dzl banco cafcteru aicado ct h ciqriaa dc la playa o parqw dt lot libe*dont; dccialo.qac ute edifdo

afumtis fu ictgercmso na cl peatir (ak ne ucaipo h h aguaceru npe itorJ ftPetidor, era ffi bre".

E nph di darqui*ana no&na- Decla taibiin a hi nuchacbot, quc ea el ce*ro fudacioul
lti*ranu aln algurus viictdas de la dc aates donb vivicnn lot abaelot dt nvcbot de elbs, dordt u
viviri otm ciufud: s; ncrrot totfuu, netot alh, mtitJmca, dot& elpadh pdia movenc lra"quihmclh,

ucanpne, dcfendtrte de I nl tinicubr de I nedio dta Prler h calhl Jier?tryv te dan ut hdo nt rcmbm1a

Juera'um pari h tardtl otto Pqrq l4 maiarrtJ qd fudr dc lat ravt por de ft, dc hr <agudner ?am
'atajar 

la risia inainoial' dr laftsnm de toi ntantl patiot intciorul lafruotra dd ladilk sccab

al so/. Enft habieu Pndido rryir hablarrdo nostdlgicane e eaocindoh una iudad qte soaalnentcla

no exi iel dt unttt c,utumbnt qw habfun ido dctapanciendol fu anat tirtrieut 
"'orctntctiut 

quela ati
rudie coi excEriin de algutoi ancianos naulrot, sbis bacer. Sit enbargo, h dtcia qw lo quc ti
qtredaban erai esat catat vigiat o pane de ettary todada estabai alli oupando uz e$tadofsio talcn
la trana vrbana &l certm, mmo conridadas & piedra a e$e atge coneniall turistio qse P0/ erta 6pocd
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lllfusba en h psena dcl lhna Ertoncet qai etuibanos espemrdo para aer i podianot rehabilitarlas,

rcvitalqarlas, para al menos corccerlzt, saber qai parti mr ellar, quiinr bs babilarut 1 que rut
"uentearan" qd pasd en otmJ tier7lp2J, qle Mbniramot lat inneuasposibildafus que lenlan o es qw
dc pmfio coutruir ur edifeio dr tns pisor n tidio totr tmos matiqult et pe/otas anmdndose a la hsa
teffd<a rin lerfiitarPodia cr mjor esliticamenle qrc fia & eJtar caral t'onverlida en re$auraale cbic

oer bo iqae aatmquinera o hebdcrio dt htjo (ono lat qteJahan et vi/lato), norotror.oml arq,.litettor,

ubiamos qae lot ce ms hishiicot eran er azsi lodat bt ciudadu empeary a/gurut /alitoameiunat ht
iliot nfu in para ir dt comprar o dr rettatnznle 0 dt laberru o uineia o tenteceia para xr nds loca/;
indq'e ienlene e dd eslib porqrc aqi ro tedenot ni rcpubtcano, ni abnial, Tdorpor nmbrarhs
lot mds nnunet er Cobrt bia, ?erl Ji ht idnos unar $tnlal caJat dt una arqaileclura wrnia,rb- Casar
qre a mi modo de uer la cou afu podlan pre$ar m nobb uruido para yr itteruetidas sin alectarPzr

E'atpb sa altura, ufachada, o J e-gftridr i rilr (ti x aatidcraba que te niar algh ubr), podianos
ctrlotcet diseiar hdotccar, peqleid! ralas dt teatm, bibliotecar, a,ldiloioJJ etpadot u/tara/et que lanlo
biet lt hador a la conunidad, por rkplt€$o tarrrbiin podian ngtir ietdo eatas defanilia, o por qui no,

vfuierdat utudio para arquitectos, que comolo aprccidbamot utus Aut ' di antet"l am batuibanot
er cllas, bt ehme os aaliosot dr u gczcroidad e:pacial, h belbialfn*ara dt us baldosal ks detallet

onamenlales dc la madtra etc., furde ,seJtra vida diaia estlt iese t/r, poco mds dt anerdo con wettra

.foma de wr2 percibir b uida.

Algunos apartes de la investigaci6n

En el libro La arquitectura popular en Colombia herencias y tradiciones, editado por
Colciencias, de los investigadores Lorenzo Fonseca lllartinez v Alberto Saldarriaga Roa,
se define muy claramente el concepto de lo popular en la arquitectun colombiana
re6ri6ndose a esos sectores con la intenci6n de distinguidos como estratos sociales y
culturales diferentes de otros que forman el resto de la sociedad. Estos habitan tanto en
las ireas n:rales como urbanas, su ancesro indigena o mesdzo les hace portadores de las
tadiciones locales regionales, lo cual es viiido en comunidades donde sus integrantes
han permanecido en relatjva esabilidad socio-cultural; sin embargq estos mismos grupos
se transforman ripidamente en nuevas formaciones urbanas que son la base de [a nueva
cultura popular urbana; asi pues el mayor porcentaje de la arquitectura que existe en
Colombia ha sido producida por las comunidades populates, Ios maestros y albafriles y
la comunidad misma son los que conocen los secretos y oficios de la construcci6n de
sus viviendas y de su ptopia ciu&d Las raices cultuales mis remotas de los grupos
populares contemporineos se eflcuentran en las culturas indigenas que se fotmaron y
desatrollaron a lo largo de milenios de poblamiento del territorio americano, la llegada
de los europeos con sus esclavos de Africa y todo Io resultante de este mestizaje
estable<jeron las bases so<iales para la formaci6n hist6rica de lo popu.lar, afuman los
investigadores Fonseca y Saldarriaga.
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La Herencia Indlgena, Cortes, Revista Escala
Arq. Luis Raril Rodr{guez kmus

En el mismo texto se afuma que la arquitectura popular como objeto del conocimiento
plantea problemas bastante especiales y no existen m6todos deFrnidos para su estudiq
no existen categorias conceptuales ni mucho menos clasificatorias como si sucede con la
hist6rica o monumental sin embargo es imponante anotar que en textos como en el
Essai sur ll architecture del abate Laugier, quien encont6 en la cabaia primitiva el
odgen de toda la arquitectura, racionalmente idealizada con los elementos bisicos como
las columnas, las vigas v el techo patido en dos aguas iguales, de igual manera en La
historia de la habitaci6n humana, Enmanuel Viollet Ie Duc, expl.ica su intento de encontrar
la clave del racionalismo constructivo. Otros como La arquitecn:ra sin atquitectos de
Bemard Rudofsky hicieron posible llwar a los grandes museos Ia presen<ia de lo popular,
podemos citar aqui tambi6n la enciclopedia mundial de la arquitectura vernicula de
Shelter and Society
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La Hetencia Indlgena, Plantas, Revista Escala
Arq. Luis Raril Rodriguez Lamus

En Am6rica Latina y en Colombia se han adelantado estudios sobre arquitecnra indigena
pubLicados en la revista Proa, eo Venezuela, arquitectura popular venezolana de Louise
MargoLies y Graciaoo Gasparini, tambi€n en Colombia, los libros sobre la guadua de
Diken Castro o los )ibros sobre la arquitectura de la colonizaci5n antioqueia basados en
la investigaci6n del arquitecto N6stor Tob6n Botero.
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Llegada de las hermanas de la sabiduda a los llanos odentdes
Tomado del libro lfi) afios sembrando sabidurla en Colombia

La Hercncia Indlgena, Plantas, Revista Eecala
Arq. Luis RariLl Rodrlguez Lamus

Las diferentes exptesiones de la arquitectura tradicional colombiana pueden entenderse

como sintesis de 
^otras 

tradiciones que al fusionarse, aportaron a [a mezcla los elementos

de su composici6n origind, la atquitectura de los grupos indigenas se desarroll6 denuo
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de sus propios procesos de estabilizaci6n y consolidaci6n hasta la llegada de los
espaioles quienes a lo largo de ftes siglos ttansfirieron sus conocimientos traidos
desde sus lugares de origen. De estas fuentes primarias derivan pricticamente todas
las tuadiciones existentes

Misioneras de La Sabiduria
Tomado del Libro lfi) Afios Sembrando Semillas de Sabiduria

Casa del Centro Fundacional
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Asi, pues, es ho_ra de continuat estos trabajos en todo el terdtorio nacional para mostar
con mayor-detalle lo regronal y lo local ya que como conduyen los arquitectoi Saldarriaga
y Fonseca, lo popular iogres6 definitizmente al campo de la investigaci6n de la arquitecniz
colombiana. En este caso en particr:lar de Villavicencio y los Uanoi Orientales t it .rno,
de tealbar este proyecto con toda la profundidad netesatia para incluir esta hermosa
regi6n colombiana en este contexto de estudio.

Visit6 por primera vez a Villavicencio en el aio de 1999, en ese entonces no se
habian_ inaugurado los trineles que hoy tan ripidamente comunican a Bogoti con la
capital del Meta, llegu6 en_ un bus anaranlado y viejo con los coji"nes rotos
impregnados con un ligero olor a v6mito, debia bajarme'en la primera glorieta que
vieta, un roun point llamado la grama (sabtia unos aios mis'tarde q,f" 

"r. 
.o'ra

point fue proyectado por [a fuma Delgadillo en el aio 44 como parte de un plan
regulador para la ciudad en Ia misma 6poca que se proyectaron los de Cili y
Bucaramanga) y alli tomar un taxi hasta la &6cesji en el barrio El Bazal, pues veni'a
contratado por el entonces obispo de Villavicencio monsefror Alfonso Cabezas
para realizar algunos proyectos en la regi6n; no pude en esos dias tener una idea
clata de la_composici6n urbana de la ciudad io-o trmpo.o pude identificar
clatamente los sectores que la componian, me decian que E) Batzal era uno de los
mejores ba.ios de Villavicencio; sin embargo, a pesat di que sus casas son similares
a algunas que existen en barios _semejantis en otras ciudades por decir algunos
Laureles en Medellin, Santa Isabel en Cali, Circunvalat en pereira, no ligran
formalmente coasolidar el sector como residencial, existen comercios, clini"cas,
colegios, par_queaderos, restaurantes y aunque l6gicameote los usos del suelo han
ido cambiando tambidn en muchos de loi barri-os semejanres a los nombrados
anteriotmente en otras ciudades, El Barz al muestra que en su pasado reciente tambi6n
era.asi uoa-mezcla atipira de comercio vivienda y ediFrcaciones institucionales
incluyendo la misma edificacion de [a di6cesis donde me hospedaba.

Meses mis tarde regresd y esl vez dispuse de mis tiempo de recorrer muchos otros
barnos, algunos mucho mis residenciales como El Caudal o El Trapiche y otros mis
populares como La Esperanza, etc. y por supuesto las urbanizaciones de los setenta
como Santa Josefa, Panorama y Galin, en En, recori casi toda la ciudad durante
vaflas semanas. En esos dias Yillavicencio era para mi una pequeia y provinciana
ciudad de Ia Colombia que no conocia; )-o venia de vivir en Rd-r', B"gJti y Cati y no
fue dificil uhicarme^ripidamente y asi mismo darme cuenta d..u mor"fologi, urb'"rr";
con excepci6n del CFNTRO, toda la ciudad me pareci6 ma| trazad.a, des5tdenada y
ca6dca con una arquitectura a veces traida de loi cabellos, copiada de todr" p"rteJ,
con pequeias calles largas atestadas de busetas colectivas que ademis de termi'nar en
ninguna parte conducian a los pasaieros por cada vez mis estrechas vias en medio de
uendas. ventas de chance l,compraventas adem6s de billares v asaderos. Un esquema
urbano que a pesar del anillo vial v la nueva calle cuarenta, ioy en dia se -rnti.r,.dando una imagea que refleja no soio un desgobierno sino una piecada interpretaci6n
acad6mica y profesional de verdaderas soluiiones para mejora'r la calidad di vida de
sus habitantes, en lo que a planificaci6n urbana se riFrere; en alqunos sectores no solo
el trinsito es ca6tico y desordenado sino que las calles estin iniadidas de vendedores
ambulantes y toldos que.no- respetan ningrin paramento; asi pues, como arquitecto,
puse mis ojos en el trazado del Cento, eri claro que este era ei sector m6s aniguo de
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la ciudad, asi lo demuestran sus construcciones, y los documentos que cxveron en flus

manos tales como los escritos de Ia doctom Nancy Espinel hoy en dia amiga y cofrade

en esta investigaci6n. Repitq era perfectamente identiFrcable que el ceoro representaba

el valor patriironial e liist6rico de la ciudad. Como dije antes, se Puede encontrar

debajo de esta ciudad ora ciudad, una premodema que se-esconde debajo de los

letreios gigantescos de panaflex, facial y miscaras de los locales comerciales y es que

en el cerrir"o se puede vir el zinc oxidado de las cubiertas de hace cien aios, s,e puede

ver el bahareque y el adobe fabricado en los chircales del Colegio de.la Sallc, se

pueden tambi6n apreciar las Puertas y ventanas de madera' las tallas curiosas de un
'ig.ril".on las alas 

'extendidas, de un indio o et de una serPiente, se pueden identificar

lo-s ranchitos construidos por sus primeros pobladores con sus ProPias- manos, como

la casa de doia Araminta en el parque infantil, se puede encontrar el mobiliario intacto

Ll" ."." d. doa, Felicidad Bairios qre .orno .n ,na 
"ovela 

de nues.o iluste N6bel

"tlt1o"aa*" 
t"a"s los pisos de la casa, net'era v el carro que uajo su difunto marido

el italiano Leopoldo Lomonaco, aln hovpodemos comprar u.na buena silla de montar

.r, l^ .rtl. de ias talabarterias o un par'di cotizas en ta tienda de las once y media o
io-"rno, ,rn, ...r.eza en la tien& de don Jos6, pero esto hace parte de la historia de

,o. t "tio",.. desde el campo de la antropologia y este es terreno de la doctora

N*.v, q.ri.t ha dedicado girn p"rt de su'vida=a rlcoger la- historia de su querida

vU^Jt.'*it e",orr..s mi I"mpL son las calles y la imagen urbana, mi campo son los

-"t rid., y lr. t6cnicas consttuctivas tradicional€s que.en algrin,momento de nuesEa

t iai";^ .oi"-Uirna eran las que conocia todo el mundo, no s6lo el maesto de obm

oo.. *".toot nos tocaba a iodos, ,r.t c5mo es que ibamos a defendemos de los

L,r"aaroa e ibamos a encalat nuestras casas como ibamos a hacer las Puertas o razar

fi^rt'r,ln u .rrron.es aqui eslin todavia esas constmcciones casi en su totalidad ubicadas

;.;;.;;;;;;^di.io'nal que les vengo hablando perfectamente demarcado entre los

ianor n^ora" y cram"loti, Cnsto RIy.y Ia avenidl Alfonto L6P:'{,:t,-d?:*-:::::
a concentrar nuestra investigaci6n con el inimo claro de crear concrenoa de la necesloao

da aorraa*", -.r.hos de esios inmuebles como patrimonio cultural-ya- que.estas casas

tienen igual valor que las de Villa de Leiva para los leivanos o las de la herolca Parlt los

cartas€reros no rmporta que no sean republicanas ni colooiales no importa que sean

;;:;;;i;6hi.et .i^'indisena o de ideario vemacular, eshs merecen ser miradas

."r i.il.i. p.t r^s g.rrer".ion"e, venideras reconociendo en ellas valores similares a

1", d..3tilo, hi.t6riis mis reconocidos y no solo son las casas.individualmente sino

t , .^U.. v toda la imagen de esa ciudad fremodema mis amable que.la dc ahora; los

p"r"-lntL. aa ..ntro"se tienen que coniervat a toda costa, pues cambiarlos como es

il c"so d. las nuevas .orrrt-..ilrr.. seria destnrir esa imagen de centro hist6rico

;;;."g;; a ..rna s..ie de muelas que talvez-en.cien anoJ se normalicen con las

i'lJa"r-qlr. 
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un top6grafo de apellido .ortiz que alguoa vez P-as6. Por. esta

;td y il^lg,ilerror fii. C"l qre deteimin6 sin ningrin argumento cuil deb(a de ser

el pataminto sin tener en cuenta nada de lo existente'
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