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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES Y RESEÑA HISTÓRICA DEL                                        

ATLÁNTICO Y SUS MUNICIPIOS 

 

1. DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL ATLÁNTICO 

  



 

 

Himno del Departamento del Atlántico 

  

CORO  

Como una lira inmensa, pulsada por el viento  

las voces del Atlántico cantando gloria están,  

y el Litoral hermoso, frontera de la Patria,  

es cuna de hombres libres que aman la libertad.  

  

I  

Tiene muy alto el Atlántico su meta  

bajo la noble égida de la paz,  

y en el ámbito patrio se destaca  

su anhelo de crecer y progresar.  

  

I I  

Por nuestra dicha y fortuna hemos nacido  

bajo este bello, esplendente cielo azul;  

y Dios puso en nuestras venas,  

como un vino, la esperanza de vencer el porvenir.  

  

CORO  

Como una lira inmensa, pulsada por el viento  

las voces del Atlántico cantando gloria están,  

y el litoral hermoso, frontera de la Patria,  

es cuna de hombres libres que aman la libertad.  

  

I I I  

Vamos, a la conquista del futuro  

con generoso empeño y decisión;  

alta la frente, firme la esperanza  

y lleno de entusiasmo el corazón.  

Alta la frente, firme la esperanza  

y lleno de entusiasmo el corazón.  

  

I V  

Es el Atlántico tierra sagrada  

donde Dios derramó su bondad;  

es su ambiente de sana alegría  

es su gente sencilla y cordial.  

Es su ambiente de sana alegría  

es su gente sencilla y cordial.  

  

CORO  

Como una lira inmensa, pulsada por el viento  

las voces del Atlántico cantando gloria están  

y el litoral hermoso, frontera de la Patria,  

es cuna de hombres libres que aman la libertad.  
  

LETRA: María Delina Álvarez  

MUSICA: Anita Zabaraín Bermúdez 

  



 

 

 

Bandera Del Atlántico 

 

La bandera oficial del departamento del Atlántico fue acogida mediante decreto No. 

000589 del 27 de noviembre de 1989. Rojo y blanco son los colores que identifican a los 

atlanticenses ante Colombia. Unos colores que la ciudadanía muestra con orgullo. 

ESCUDO DEL ATLÁNTICO 

 

ADOPTADO EN 1913 



 

 

Cuadro 1. Gobernadores del Departamento desde 1905 hasta 2021 

Nro. Nombre Período 

1 General Diego A De Castro 1905 - 1906 

2 Doctor Alberto Osorio 1906 - 1907 

3 Doctor José Francisco Insignares S. 1907 - 1908 

4 Doctor Daniel Carbonell 1909 - 1910 

5 Doctor Anastasio Del Río 1910 - 1911 

6 General Rafael María Palacio 1913 - 1913 

7 Doctor Pablo J. Bustillo 1913 - 1914 

8 Doctor Teodosio Goenaga 1914 - 1915 

9 Doctor Federico Castro Rodríguez 1918 - 1918 

10 General Gabriel Martínez Aparicio 1919 - 1922 

11 General Eparquio González 1922 - 1928 

12 Doctor José Ulises Osorio 1928 - 1930 

13 Doctor Alberto Pumarejo 1930 - 1931 

14 Doctor Juan B. Fernández 1931 - 1932 

15 Doctor Juan Pablo Manotas 1932 - 1934 

16 Señor Nicolás Llinás Vega 1934 - 1935 

17 Doctor José Martín Blanco Núñez 1935 - 1936 

18 Don Rafael Blanco De La Rosa 1936 - 1938 

19 Doctor Juan Antonio Donado 1938 - 1940 

20 Don Joaquín Ramón Lafaurie 1940 - 1942 

21 Doctor José Martín Blanco Núñez 1946 - 1948 

22 Doctor Alejo Solano Manotas 1948 - 1949 

23 Don Rafael Gerlein Y Villate 1949 - 1949 

24 Don Alfredo Carbonell 1949 - 1950 

25 Doctor T. Quintero De Fex 1950 - 1951 

26 Don Eduardo Carbonell 1951 - 1952 

27 Doctor Próspero Carbonell 1952 - 1953 

28 General Marco A. Villamizar 1953 - 1954 

29 Coronel Jacinto E. Márquez 1954 - 1956 

30 Capitán Julio E. Cesar Canal 1956 - 1957 

31 Doctor Fernando J. Restrepo 1957 - 1957 

32 Doctor Néstor Madrid Malo 1957 - 1958 

33 Don Alcides De La Espriella 1958 - 1959 

34 Doctor Eduardo Martínez Gómez 1961 - 1962 

35 Don José Victor Dugand R. 1962 - 1963 

36 Doctor Francisco Posada De La Peña 1963 - 1965 

37 Don Ernesto Mccausland 1965 - 1966 

38 Doctor Eduardo Marino 1969 - 1970 

39 Doctor Eduardo González Martínez 1970 - 1970 

40 Doctor Álvaro Dugand Donado 1970 - 1971 

41 Doctor Antonio Abello Roca 1971 - 1973 

42 Doctor José Tcherassi Guzmán 1973 - 1974 

43 Doctor Roberto Gerlein Echeverría 1974 - 1975 

44 Don Rafael Maldonado De Castro 1975 - 1976 



 

 

45 Doctora Blanca Franco de Castro 1976 - 1978 

46 Doctor Pedro Martín Leyes Hernández 1978 - 1981 

47 Doctor Roberto Pacini Solano 1981 - 1982 

48 Doctor Abel Francisco Carbonell 1982 - 1984 

49 Don Fuad Ricardo Char Abdala 1984 - 1987 

50 Don Gerardo Certain 1987 - 1987 

51 Doctor Edgardo Sales Sales 1987 - 1990 

52 Doctor Arturo Sarabia Better 1990 - 1991 

53 Doctor Arnold Gómez Mendoza 1991 - 1991 

54 Doctor Gustavo Bell Lemus 1992 - 1994 

55 Doctor Nelson Polo Hernández 1995 - 1997 

56 Doctor Rodolfo Espinosa Meola 1998 - 2000 

57 Doctor Ventura Díaz Mejía 2000 - 2003 

58 Doctor Alejandro Char 2003 - 2003 

59 Doctor Carlos Rodado Noriega 2004 - 2007 

60 Doctor Eduardo Verano de la Rosa 2008 - 2011 

61 Doctor José Antonio Segebre Berardinelli 2012 - 2015 

62 Doctor Eduardo Verano de la Rosa 2016 ï 2019 

63 Doctora Elsa Margarita Noguera de la Espriella 
2020 ï 2023 

(periodo actual) 

 

Aspectos Geográficos Departamento Del Atlántico 

 

Posición Geográfica 

El departamento del Atlántico está situado al norte del territorio nacional. Se 

encuentra enmarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

Latitud norte 10º 15' 36 '' Sur de San Pedrito: 11º 06' 37'' Bocas de Ceniza 

Longitud oeste de Greenwich 74º 42' 47'' (margen izquierda del río Magdalena) 

75º 16' 34'' (intersección Santa Catalina y Arroyo grande.) 

Límites Generales 

Por el norte y noreste con el mar Caribe, en una extensión aproximada de 90 

Km; desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas de 

Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una longitud de 110 Km, contados 

desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal del 

Dique en Calamar; al sur, suroeste y oeste con el departamento de Bolívar desde 

Calamar hasta las Salinas de Galerazamba.  

Por su ubicación geográfica, el departamento forma parte del último trayecto del 

Río Magdalena por su margen izquierda, comprendido en el área deltaica del mismo, 

desde la separación del Canal del Dique al sur, hasta su desembocadura en el mar 



 

 

Caribe. Además, posee una considerable extensión del litoral Caribe por el norte. El 

hecho de tener el departamento dos terceras partes de su perímetro rodeadas por río y 

mar ha afectado fundamentalmente varias de sus condiciones rurales, entre ellas el 

relieve respecto a su origen, estructura, modelado, recursos acuíferos y minerales. 

 

La región geográfica de la llanura del caribe de la cual hace parte el 

departamento del Atlántico, está delimitada al sur y este por las estribaciones de los tres 

ramales andinos, Occidental, Central y Oriental, cuyas alturas disminuyen en terrenos 

que van de ondulados a planos cenagosos y secos hacia el oeste y norte de la región, 

hasta llegar al mar Caribe que bordea la costa. Se destacan dos accidentes físicos 

importantes en el modelado de esta región: el río Magdalena, en su valle inferior su 

desembocadura, y la Sierra Nevada de Santa Marta, que posee todos los pisos 

bioclimáticos y la máxima altura del país, y que en el departamento aparecen en el piso 

bioclimático cálido cubierto de vegetación de sabana y matorrales. 

Extensión 

El departamento del Atlántico tiene una extensión de 3.388 Km. ², la cual sólo 

sobrepasa al departamento del Quindío. El área del Atlántico representa el 0.29 % de 

la extensión total del país. 

Clima 

El departamento del Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana 

de carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; 

semi-árido en las fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y semihúmedo desde 

Sabanalarga hacia el sur. 



 

 

Cuadro 2. Orografía del Atlántico 

Fuente: IGAC (m.s.n.m. = metro sobre el nivel del mar) 

Cuadro 3. Hidrografía del Atlántico 

Cuerpos de 
Agua  

Nombre  Características  

  
 Cuencas 
  

Rio Magdalena Principal fuente de agua dulce del 
departamento. 
Comprende las subcuencas de los arroyos 
que drenan toda la parte oriental del 
departamento de sur a norte, desde el límite 
con Bolívar hasta Bocas de Ceniza. 
Principales corrientes: Salado, Gallego, 
Grande y Hondo. (1.546 Kms).  

Canal del Dique Se caracteriza por la presencia de ciénagas 
y caños que se forman por el 
desbordamiento del Río Magdalena del cual 
es alimentado. 
La cuenca que drena hace parte de los 
municipios de Suan, Santa Lucía, Manatí y 
Repelón. (114 Kms). 

Embalse del 
Guájaro  

Su extensión es de 1.600 hectáreas.  
Mayor receptor del drenaje radial de las 
corrientes que bajan de las colinas que lo 
circundan: Blanco, Cabildo y la Peña.  



 

 

Ciénagas  El Totumo  Extensión: 2.100 hectáreas. De agua 
salubre, comunicada con el mar.  

Mallorquín  Extensión: 1.250hectáreas. De agua 
salubre, importante recurso pesquero  

Luruaco  Extensión: 420 hectáreas  

Luisa y Paraíso  Extensión: 380 hectáreas  

Bahía   Extensión: 337 hectáreas  

San José de 
Tocagua  

Extensión: 300 hectáreas  

El Uvero  Extensión: 304 hectáreas  

Malambo  Extensión: 215 hectáreas  

Convento  Extensión: 211 hectáreas  

Sabanagrande  Extensión: 140 hectáreas  

Santo Tomás  Extensión: 75 hectáreas  

Manatí  Extensión: 70 hectáreas  

Ciénagas 
Menores 

Real   
Son de menor importancia en cuanto a su 
extensión, más no por su utilización, puesto 
que sirven para actividades agrícolas, pesca 
artesanal y turismo.  

Sábalo  

Sanaguare  

El Rincón  

Los Manatíes  

Puerto Colombia  

Arroyos Juan de Acosta  Rico en material de arrastre. Desemboca en 
el Mar Caribe.  

Ronco  Alimenta la Ciénaga del Totumo.  

Guayacán  Alimenta la Ciénaga de Tocagua  

León  Alimenta las Ciénagas del Rincón y 
Mallorquín.  

Palogrande  Alimenta el embalse del Guájaro.  

Grande  Desemboca en el Río Magdalena.  
Fuente: INDERENA, Regional Atlántico, Atlántico: Características Geográficas. IGAC 1994 

Los Municipios del Atlántico: Elementos Vitales de la Historia del Departamento. 

 

Herencia del ordenamiento territorial implantado en el Nuevo Mundo por los 

ibéricos del Reino de Castilla los municipios colombianos han sido los elementos vitales 

del mundo social, cultural, económico, político y cotidiano de entidades administrativas 

mayores: las provincias y los departamentos. Sin importar su tamaño e importancia, en 

ellos discurren historias y anécdotas que a primera vista pueden parecer 

intranscendentes a los ojos de los especialistas de las ciencias sociales y humanas, 

quienes, por lo general, buscan grandes hechos con efectos enormes sobre la estructura 

social. 

Por consiguiente, una historia del Departamento del Atlántico necesariamente 

debe centrarse en el acontecer histórico de sus veintidós municipios, o por lo menos 

intentarlo. Adentrarnos en la vida municipal de ese conjunto nos permite conocer las 

potencialidades humanas y socioeconómicas y, simultáneamente, trazarnos caminos 

para mejorar el nivel de vida y bienestar de sus habitantes. 



 

 

En el Departamento del Atlántico algunos de sus municipios tienen un fuerte 

legado indígena de la cultura mocaná y llegaron a ser gobernados por caciques, 

quienes, junto con las comunidades, opusieron resistencia permanente a la invasión 

española. Quienes sobrevivieron, fueron clasificados en el ordenamiento hispánico 

como pueblos de indios con sus respectivas tierras de resguardo y entregados en 

calidad de encomiendas. Tal es el caso de Malambo, Galapa, Baranoa, Tubará, Usiacurí 

y Piojó. Con la recuperación demográfica que se inició en el siglo XVII, y mantenida 

durante el siguiente, los pueblos de indios comenzaron a sentir el embate sobre sus 

tierras comunales o de resguardo de la población libre que se multiplicaba en progresión 

geométrica y considerada por el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, <<un 

monstruo indomable que a todo lo bueno se resiste>>. 

Al respecto, sobre esa población libre se aplicaron políticas de poblamiento con 

el firme propósito de ordenarlos en civilidad y policía. En el Partido de Tierradentro, 

actual Departamento del Atlántico, la ejecución de las políticas mencionadas fue 

encargada al juez comisionado y alcalde del sitio libres de San Antonio de la Soledad, 

Francisco Pérez de Vargas. Este funcionario de la Corona española congregó a los 

pobladores libres, quienes vivían dispersos y en una forma de vida denominada durante 

esa época arrochelada, por considerarlos que vivían <<sin Dios ni ley>> y en <<licencia 

desenfrenada>>, en sitios clasificados dentro de la jerarquía urbana hispánica con el 

rango de parroquias y viceparroquias. 

Respecto a los pueblos de indios, algunos se mantuvieron, otros fueron 

convertidos en parroquias debido al elevado número de libres que convivían en su 

interior con los pocos indígenas sobrevivientes, o también porque estos últimos, ante la 

imposibilidad de pagar los tributos, les habían arrendado las tierras de los resguardos. 

Entonces los indios eran trasladados a otro pueblo, como sucedió con los de Baranoa, 

en el cual, los 22 indígenas de ese pueblo fueron trasladados a Galapa y aquel 

reconocido como la parroquia de vecinos libres de Santa Ana de Baranoa. 

Las políticas de poblamiento en el Partido de Tierradentro mantuvieron entonces 

cinco pueblos de indios y permitieron el surgimiento de nuevos centros urbanos en 

condición de parroquias o viceparroquias: Soledad, Sabanalarga, Barranquilla, 

Sabanagrande, Santo Tomás, Real de la Cruz (actual Campo de la Cruz), Palmar de 

Candelaria, Baranoa.  

Todos, sin excepción, transitaron a la República en diferentes condiciones y 

tuvieron sus propias peculiaridades históricas. Sin embargo, el hecho de pertenecer a 

un nuevo ente político administrativo denominado República de Colombia o República 



 

 

de la Nueva Granada, afectó poco los términos de su vida cotidiana, su pertenencia a 

una localidad, el arraigo a un paisaje bucólico y apacible en el cual las faenas 

agropecuarias proporcionaban el <<pan de cada día>> y permitía aventurar una filosofía 

de la vida y del mundo. 

Pero también todos, y los otros que surgieron durante el siglo XIX y a comienzos 

del XX, constituyen los elementos vitales de la vida municipal del Departamento del 

Atlántico actualmente y el sustento obligado de su futuro. 

Estos municipios se pueden agrupar en cuatro grupos o subregiones: los del 

área costera o litoral, los ribereños o <<corredor del río>>, los del triángulo sur o área 

<<lacustre>> y los del eje central. 

Situado al norte del actual territorio colombiano sobre la costa del mar Caribe, el 

departamento del Atlántico ocupa la extremidad septentrional del extenso valle del río 

Magdalena. Sus contornos semejan los de un triángulo limitado en su mayor parte de 

agua. Todo parece indicar que fue un delta del río Magdalena como consecuencia de 

las dos desembocaduras que ha tenido este río en el territorio del departamento: la de 

Luruaco y la de Bocas de Ceniza. 

La primera correspondió a la tercera de un total de seis en la historia de delta del 

río, estuvo asociada con el levantamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo 

forzado el río a cambiar de rumbo al noroeste de la anterior. Las ciénagas de Guájaro, 

Luruaco, San José de Tocagua y Totumo son restos de este antiguo brazo del 

Magdalena. Al parecer los antiguos surcos, partiendo de la ciénaga de Guájaro hacia el 

norte, donde actualmente se localizan las poblaciones de Aguas Vivas y Juan de Acosta 

hasta la playa Turipaná, estuvieron afectados por el curso del río. La segunda tuvo como 

resultado el cono delta de Bocas de Ceniza, es la desembocadura actual y constituye el 

fenómeno más complejo del río por su dinámica fluvial, la cual tuvo repercusiones en la 

litología, morfología y el suelo de los sectores mencionados. 

En términos generales, el territorio del Departamento del Atlántico es plano, con 

ligeras ondulaciones formadas por un paisaje montañoso constituido por rocas de origen 

marino. Este tipo de paisaje, que ocupó un 45% del territorio, ha sido modificado por la 

intervención humana a través de la explotación de canteras para obtener rocas, calizas 

y piedras. 

La explotación en las canteras se ha mantenido entre las principales actividades 

económicas que suministran abundantes materiales para la industria de la construcción, 



 

 

pero también porque proporcionó, y lo hace aún todavía, ingentes cantidades de rocas 

para la construcción de los tajamares y espolones para los diques en Bocas de Ceniza. 

Este hecho, que ha cubierto buena parte del siglo XX, tiene sus consecuencias 

geoambientales por la ausencia de una política alternativa, la que podía ser de 

reforestación, que evite el impacto degradante del paisaje montañoso, el que por la 

desmedida explotación en las canteras hoy no solo es erosionado por la acción humana, 

sino que también constituye un auténtico <<peladero>>. Ese fenómeno se ha 

concentrado principalmente en la zona central y norte del departamento, en la que 

precisamente habitaron los grupos indígenas mocaná que tomaban un nombre diferente 

según el lugar ocupado, como lo demuestra la permanencia de algunos nombres, 

Tubará, Baranoa, Piojó y Usiacurí. Por su cercanía al mar, algunos de los pueblos 

mencionados combinaron actividades agrícolas con pesqueras. 

Hacia el centro del departamento el poblamiento indígena fue menos 

concentrado. El triángulo del sur estuvo prácticamente despoblado por presentar la 

característica de un laberinto de lagunas y ciénagas que hizo difícil cualquier intento de 

crear asentamientos. 

Tubará fue el pueblo de mayor crecimiento agrícola y concentración indígena y 

se ha calculado que su área de jurisdicción cubría una distancia de ocho kilómetros de 

diámetro, la cual era la cifra promedio de la mayoría de pueblos indígenas grandes. Sin 

embargo, el poblamiento indígena en el territorio del Atlántico fue disperso con marcada 

tendencia seminómada 

Con el establecimiento de los españoles la economía siguió prácticamente ese 

patrón, que se vio reforzado con la ocupación lenta, en los siglos XVI y XVII, de 

pobladores <<libres>>. 

La presencia de este tipo de pobladores imprimió ligeros cambios a las 

actividades agrícolas, las que se vieron alternadas con las pecuarias. Inicialmente hubo 

variación en clase de ganado criado, el que iba desde el porcino pasando por el cabrío, 

el asnal y el vacuno, pero al final fue este último el que adquirió la mayor importancia, 

convirtiéndose Sabanalarga en el tradicional centro ganadero del departamento, y a su 

lado aparecieron Baranoa, Ponedera y Luruaco. 

Mientras el triángulo del sur con un paisaje laberíntico de lagunas y ciénagas fue 

lugar propicio para refugio de los negros esclavos fugitivos de las haciendas de trapiche 

establecidas en la zona del Canal del Dique, e incluso de aquellos que huían de la misma 

ciudad de Cartagena de Indias. La influencia de ese poblamiento negro se evidencia 



 

 

actualmente en los habitantes de municipios del sur del departamento como Luruaco, 

Candelaria, Repelón, Manatí, Suan, Campo de la Cruz y Santa Lucía. Estos lugares han 

sido centros de actividades pesqueras, caza de animales salvajes y cría de aves de 

corral. Pero también han sido centros de actividades culturales y políticas adelantadas 

por personas que ejercieron su acción política y social desde sus respectivos municipios. 

2. SUBREGION METROPOLITANA 

 

2.1 DISTRITO DE BARRANQUILLA 

En el año 1629 surge a orillas del río 

Magdalena, luego de la instalación de 

ganaderos de Galapa con sus reses, huyendo 

de la sequía de su población. Durante los dos 

primeros siglos de su existencia, esta 

población permaneció sin gran desarrollo, 

pues Cartagena y Santa Marta eran 

considerados los únicos puertos sobre el mar 

Caribe. La gran mayoría de los archivos 

históricos de Barranquilla desaparecieron por 

completo en el incendio provocado por el 

ataque del español Morales a la ciudad, 

cuando el pacificador Morillo avanzaba en su 

acercamiento a Cartagena, y, por ello, tanto 

su fundación como los sucesos de la época 

anterior han provocado serias polémicas. A pesar de ello, los historiadores han aceptado 

que la capital Atlanticense no fue fundada oficialmente, sino que se originó por el 

levantamiento de una serie de casas por parte de labriegos, pastores y arrieros que 

llevaban sus ganados hasta las orillas del Magdalena en época de verano. Poco 

después, el caserío se le conoce con el nombre de Barranquitas o Barranquillas. En 

1772 la población fue ascendida a corregimiento y, posteriormente, por ley 44 fue 

elevada a municipio el seis de noviembre de 1876.  

 

Al iniciarse la independencia, comenzó la vida de progreso para la ciudad. 

Recibió el título de villa y su escudo de armas por el Gobierno de Cartagena el 7 de abril 

de 1.813. Junto con este título se le hizo capital del Departamento de Tierradentro. Con 

la construcción del ferrocarril de Bolívar, se le dio un impulso mayor a esta ciudad. Este 

servicio se dio al público el 1º de enero de 1.871. En 1905, con la fundación del 



 

 

Departamento del Atlántico, Barranquilla se convirtió en su capital. Cuando se efectúa 

la apertura de Bocas de Ceniza y la construcción del terminal en 1936, Barranquilla se 

convierte en la Puerta de Oro de Colombia y en el puerto fluvial y marítimo más 

importante del país. Esta condición le permitió que el Congreso de la República la 

erigiera como Distrito Especial, Industrial y Portuario mediante acto legislativo 01 del 17 

de agosto de 1993.  

 

El Distrito de Barranquilla limita al norte con el mar Caribe, por el sur con Galapa 

y Soledad; por la parte oriental con el río Magdalena y por el occidente con Puerto 

Colombia y Tubará. De acuerdo a su división política, ejerce jurisdicción territorial sobre 

el corregimiento de Juan Mina y el Centro Poblado Pinar del Río. 

 

Bandera de Barranquilla 

 

Rojo: simboliza la sangre de los patriotas. 

Amarillo: el sol de la libertad. Verde: la esperanza de 

una patria digna. Estrella de plata: Tiene ocho 

puntas y representa las ocho provincias 

confederadas. 

 

 

 

Escudo de Barranquilla 

 

En el escudo de la ciudad se aprecia un río 

corriente donde navegan buques de tráfico interior, 

los cuales se encuentran bajo la protección de una 

batería de guerra la cual está acompañada de su 

asta bandera en la que estará enarbolado el 

Pabellón Nacional, establecida a sus márgenes y 

adornada con la frase ñPremio del Patriotismoò. 

 

 

 

 



 

 

Himno de Barranquilla 

 
 

 
(Coro) 

 

Barranquilla, prócera e inmortal 
Ceñida de agua y madurada al sol 

savia joven del árbol nacional. 
 

Del jubiloso porvenir crisol 
ilusión del Caribe blanco - azul 

de Colombia tendida en el umbral 
da su voz y su músculo al progreso 

Barranquilla, prócera e inmortal! 
 

Coronada de firme amanecer 
se conduce a su espalda el porvenir 

las sirenas de fábrica y taller 
son rumor arterial de su existir. 

 
Barranquilla sabe cantar 

y sobre el yunque martillar 
tajamares de Bocas de Ceniza 
cuchilladas del río sobre el mar 
al Caribe central colombianiza 
tu robusta actitud de navegar 

 

(Coro) 
 

La llanura dormida junto al mar 
con esquilas y silbos de pastor 

ve en su entraña de virgen despertar 
una lengua, una sangre y una flor. 

 
Barranca de San Nicolás 
con el Magdalena detrás 

 
Sin caballos de guerra y sin hazaña, 

sin el indio tambor interrumpir, 
bajo el Cuarto Felipe, Rey de España, 

Pedro Vásquez ordena tu vivir. 
 
 

Prometida del mar casto y viril 
profesora de esfuerzo y dignidad 
hacen Patria tu gesto y tu perfil 
y tu alegre y fragante mocedad. 

 
 

Frente de América del Sur, 
pensamiento de buen augur. 

Luchando por Colombia libre y grande 
diste gajos de sangre y de valor. 

 

Tu bandera de luz sube y expande 
el sentir del triunfal Libertador. 

 
(Coro) 

 
En el ímpetu verde y tropical 

de tus patios de mango y de jazmín 
es pasión el susurro nocturnal 

del follaje, del triple y del flautín. 
 

Barranquilla, trenza de ardor, 
danza la vida, alrededor. 

 
Tus mujeres perfilan la alborada 
de la rosa, el donaire y el honor, 
por su gracia madura y recatada 

apresura sus pulsos el amor. 
 

(Coro) 
 

Tierra madre, lujosa de matriz, 
que a tus hombres enseñas tu tesón, 

la honradez de la yuca y del maíz 
y a llevar en la mano el corazón. 

 
Barranquilla clara y leal 

con su ancha orilla de cristal. 
 

Generosa renuevas cada día 
cauce vivo de azul sinceridad: 

frente al mar tienes puesta tu hidalguía 
Casa abierta y amistad. 

 
Letra: AMIRA DE LA ROSA 

Música: SIMON URBINA 

  



 

 

 

2.2 MUNICIPIO DE GALAPA 

El discurrir histórico del pueblo de 

Galapa lleva consigo la impronta de la 

tradición indígena. Su origen precolombino 

sugiere la existencia de un asentamiento 

indígena de la etnia mocaná con un grado 

de organización social, política y 

económica. La expresión mocaná es 

producto de la trascripción distorsionada de 

<<macanaes>> que según los cronistas 

ibéricos significaba <<hombres con 

macana>>. 

El choque del pueblo de indios dirigido por el cacique de Galapa con los 

españoles terminó con su conquista en el año 1533 por el adelantado Pedro de Heredia. 

Cinco años más tarde el pueblo de indios con su respectiva tierra de resguardo fue 

entregado en encomienda a don Juan de Escalante. Ante la extinción del dominio 

originada por la muerte de este encomendero, nuevamente se otorgó al lusitano Pedro 

de Barros, quien por vía hereditaria extendió la posesión a sus descendientes José de 

Barros (tercer encomendero), Héctor de Barros (cuarto) Nicolás de Barros y de la Guerra 

(quinto), Pedro de Barros y de la Guerra (sexto) y José de Barros y de la Guerra, quien 

fue el último en poseer el pueblo de indios en su carácter de encomienda, la cual se 

extinguió de manera definitiva en el primer cuarto del siglo XVIII. De manera que durante 

en censo de 1777 se le escribe en los siguientes términos: <<Pueblo de naturales de 
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Nuestra Señora de la Candelaria de Galapa, doctrina de clérigo secular, situado a la 

tierra adentro, distantes tres leguas de Tubará y cuatro de la capital Barranquilla>>. 

Entonces esta última comienza su figuración en condición de capital del Partido de 

Tierradentro.  

A la vuelta del siglo XIX y en los vaivenes político-administrativos del orden 

republicano los pueblos de indios perderían su condición y empezarían a ser 

reconocidos como distritos y luego municipalidades. Simultáneamente, sufrirían los 

embates de los criollos, ricos comerciantes, propietarios de tierras y mestizos pobres 

por apropiarse las tierras de los resguardos. Por eso cuando en 1926 las tierras del 

último de los resguardos existente en el Departamento del Atlántico, el de Galapa, 

fueron cedidas al municipio del mismo nombre por la acción del <<modernizante>> 

gobernador, el general Eparquio González, fue reconocido <<haber poseído y 

administrado por largo tiempo los indígenas de este pueblo el globo de tierra referido, 

con libre y pública administración por que se les reconocía como propiedad y así vino 

sucediendo como hasta los a¶os de mil ochocientos cuarenta y picoé los referidos 

indígenas y su pequeño cabildo cesaron en la administración indicada, por haberse 

extinguido su raza>>. Así aparece registrado en la escritura pública 1.447 del 14 de junio 

de 1926, libro de 1926, tomo IX de la Notaría Segunda de la ciudad de Barranquilla, en 

el Fondo Notarial del Archivo Histórico del Atlántico.  

El área municipal de Galapa comprende noventa y ocho kilómetros cuadrados y 

está ubicada a una altura de ochenta y tres metros sobre el nivel del mar. En los últimos 

años ha conocido una expansión urbana manifestada a través del surgimiento de 

nuevas urbanizaciones, algunas de las cuales ofrecen vivienda de interés social. El área 

urbana la conforman más de veinticinco barrios.  

La base de su crecimiento económico es la cría y sacrificio de ganado vacuno, 

para lo cual cuentan con uno de los mataderos más modernos del país: Camaguey, una 

empresa que desde 1982 posee la clasificación de clase uno, lo cual significa que 

cumple con los requisitos de calidad para productos destinados al consumo nacional e 

internacional. Asimismo, sus habitantes y dirigentes mantienen expectativas crecientes 

ante los estudios de actualización adelantados por Ecopetrol en el 2004 sobre 

potenciales yacimientos de hidrocarburos con posibilidades de perforación y explotación 

definitiva. 

Actualmente Galapa hace parte del Área Metropolitana debido a su proximidad 

a Barranquilla de la cual la separan apenas ocho kilómetros sobre la vía de la 

Cordialidad. Este hecho ha mantenido un vínculo secular entre el pueblo galapero y el 



 

 

barranquillero. El mejor punto de confluencia entre los dos pueblos es el Carnaval con 

presencia de las máscaras de madera y papel maché fabricadas por los hábiles 

artesanos galaperos. Esta peculiar habilidad ha permitido la puesta en escena la 

celebración de un festival en este municipio: el Festival de la Máscara y el Bejuco del 20 

al 24 de marzo, que haciendo honor a su nombre agrega a las máscaras mencionadas 

el cultivo de la cestería en bejuco, elemento producido en el corregimiento de Paluato. 

El hecho de poseer un fuerte legado indígena ha estimulado un proyecto para el 

establecimiento del Museo Arqueológico de Galapa que ya cuenta con dos valiosas 

colecciones de piezas cedidas legalmente a la municipalidad por los familiares del 

difunto presbítero Sigilfredo Agudelo Cifuentes y la señora Carmen Cotes. En vida el 

presbítero dio muestra de su generosidad y mecenazgo cuando, en 1992, hizo donación 

de los lotes donde fue construida la Casa de la Cultura. 

Bandera de Galapa 

 

Es un pendón, como la aceptación 

lo indica, cuya figura es un rectángulo 

horizontal, dividido en tres franjas iguales 

así:  

Primera superior: Blanca, segunda 

franja o central: Verde Bosque y tercera 

franja o última: Blanca. Su significado se 

entiende as²: ñSolo Entre La Pureza, Hay 

Esperanzaò. Este pend·n, debe llevar en 

la mitad el color o franja verde, un círculo con un radio, igual que el escudo, que significa 

propiedad, además para distinguirla de otras banderas de igual color. 

Escudo de Galapa 

 

Su contorno está rodeado por dos 

banderas, una del lado izquierdo y otra del 

lado derecho, con sus colores: blanco, verde, 

blanco.  

El cuerpo del escudo está dividido en 

dos partes, con globo terráqueo en la parte 

superior y una cinta que pasa por detrás del 



 

 

globo, quedando dividida la cinta en dos partes que corresponden cada una de ellas a 

las dos partes en que está dividido el escudo.

Himno de Galapa 

 
CORO 

Prístina tierra Galapa mía, 
Son tus mujeres de gran valía 
Es tu pendón brillante y puro, 

Remanso patrio de amor y paz; 
Se escucha el eco de tu labriego, 
Lenguaje acerbo pero acendrado, 

Cantar alegre y hasta llorando 
Por el lugar de su solaz 

 
I 

El mismo cielo, la misma luna 
Y sus luceros el mismo sol, 

El arrebol crepuscular 
Que deja en su figura 

Raros dibujos, luz eternal 
Fueron los mismos que cobijaron 
A tu ancestro y a muchos más, 

A tus raíces los Mocaná 
 

II 
Cuando llegaron los españoles 

Y el crecer germinal, 
Nos enseñaron su mismo hablar 

A su Dios amar y venerar; 
En encomienda fuiste cedida 

A los De Barros por cinco vidas, 
En la tercera enumerada, 

Por simple antología, 
Te haces progenitora: 

 
III 
 

Los alisios que olfatearon 
Reses sedientas, en manada, 

Marcaron el camino al Magdalena 
Que siguieron en algara 

 
CORO 

 
Prístina tierra Galapa mía 

Son tus mujeres de gran valía 
Es tu pendón brillante y puro, 

Remanso patrio de amor y paz 
Tus reseros obligados, 

Posándose y allí formaron 
A Barranquilla, tu hija natural 
El otrora primario abrevadero  
A quien das brillo año tras año 

Con tu folclor del Carnaval 
 

Se escucha el eco de tu labriego, 
Lenguaje acervo pero acendrado, 

Cantar alegre y hasta llorando 
Por el lugar de su solas 

 
Segunda Parte 

 
IV 

Ley 37, ley soberana 
Estado de Indias de Cartagena 

Oh gran diciembre y su quincena, 
Te convirtiera en cabecera municipal 

Otra te adueña de todo el suelo 
Hasta el subsuelo 

Que era encomienda, 
Resguardo de indios de tu lugar 

 
V 

No te olvides del arroyo 
De argentina sabia pura, 

Que te guardaba hasta el verano 
El fresco néctar universal, 
Ni olvides aquel Don Blas, 

Aquel Francisco y aquel Mariano, 
Que llevaron al protocolo, 
Que llevaron al protocolo, 
Las actas de tu heredad 

 
VI 

Ni olvidar que las tierras  
Todas del labrantío, 

Encomendadas al lugareño 
Fueron cogidas y cedidas, 
Vendidas a cualesquier; 

¡Que el lugareño sigue esperando! 
Y tú guardando bajo tu lar 

Aquel pasado, en el panteón 
Y, al auge a tu región 

 
Del Cielo ansía, en tu corazón 

 
CORO 

Pr²stina tierra Galapa m²a, é 
 

Autor: Roque Acosta - Historiador del 
Municipio 
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2.3 MUNICIPIO DE MALAMBO 

El territorio del municipio de 

Malambo fue otro asentamiento 

indígena del Departamento del 

Atlántico. Tuvo cura doctrinero 

inmediatamente después de su 

conquista por Pedro de Heredia en 

1533. Entonces el pueblo de indios 

de Malambo fue convertido en sede 

de la escuela de indígenas adonde 

debían asistir a aprender la doctrina 

los naturales de los pueblos 

encomendados de Camacho (núcleo territorial inicial de Barranquilla) y Minsalares. En 

este contexto, Malambo se convirtió en el escenario de la acción evangelizadora de Luis 

Beltrán entre los años 1562 y 1569. Por esos mismos años los religiosos de la orden de 

los dominicos construyeron el convento de predicadores de Malambo, el cual 

desapareció a mediados del siglo XVII ignorándose razones y circunstancias.  

 

La encomienda de indios de Malambo fue una de las pocas en sufrir una drástica 

disminución demográfica, por lo menos entre el último cuarto del siglo XVI y los tres 

primeros decenios del XVII. Durante ese espacio de tiempo el puerto de Malambo reflejó 



 

 

una dinámica en su tráfico comercial con una relativa bonanza económica que 

probablemente contribuyó a paliar los efectos negativos sobre la encomienda.  

 

En 1745 el cura doctrinero de Malambo negó el traslado a Galapa de 

aproximadamente quinientos indios que habitaban el pueblo, lo cual proporciona una 

idea de la supervivencia de un número significativo de ellos. El argumento del doctrinero 

era que en los alrededores de Galapa no existían las aguadas (cuerpos de aguas) 

suficientes para abastecer un pueblo grande. Similar argumento esgrimió los 

funcionarios oficiales y vecinos del Curato de Sabanalarga en 1743 para impedir la 

fundación definitiva de ese sitio en el centro de Tierradentro. Parece ser que ya en esos 

años comenzaba a sentirse los efectos sobre el paisaje del Departamento de Atlántico 

de las talas indiscriminadas de los siglos XVI y XVII, la sequía de algunos jagüeyes, 

pantanos y arroyos por las proyecciones económicas de los vecinos, quienes 

afanosamente construían dehesas de pastos para caballos, ganado vacuno y porcino y 

explotaciones agrícolas. En el siglo XIX el pueblo de indios fue elevado a la categoría 

de distrito, luego a municipio, y sus tierras de resguardo comenzaron a sentir el apetito 

desmedido de grandes y pequeños propietarios. Entre 1838 y 1851 se extendió una 

querella judicial promovida por Manuel Comas y Salvador Sarmiento, quienes alegaban 

propiedad sobre el sitio Lomagrande, ubicado dentro del resguardo de los indígenas. 

Practicada la agrimensura por el funcionario Fulgencio Gambín, éste tiró una medida 

desde el cerrojo de <<aquella parroquia>> hacia las tierras de San Blas y San José. Las 

primeras eran propiedad de Manuel Comas, quien también pretendía <<apropiarse el 

lugar nombrado Caracolí, el cual tiene establecido un corral de ganados hace muchos 

años pagando el arriendo correspondiente a los indígenas por medio de sus 

personas>>. Tanto las tierras de Lomagrande como las de Caracolí se tenían reputados 

como <<lugares que siempre han sido conocidos, por tierras de los resguardos>>.  

 

El personero comunal del distrito de Malambo y apoderado de los indígenas, 

Felipe de Castro, respondió argumentado que estos no reconocían <<aquella 

parroquia>> como suya sino la <<antigua de pueblo viejo y como cerrojo de dicha 

Iglesia, una parte que existe en el lugar donde existió el templo>>. 

 

Lo del arrendamiento era considerado por el personero solo una << semejante 

recurrencia, y (por) ruegos que pude conseguir los documentos acompañados que 

estaban extraviados con la muerte de mi anterior, señor Manuel de Jesús Rodríguez, 

concurrí al lugar de las fincas con todos los indígenas que quisieron concurrir a declarar 

sus derechos bien conocidos por ellos, pero sin embargo de las observaciones hechas 



 

 

al agrimensor y a los dueños de las tierras ahora compradas, nada se ha podido obtener, 

y continúan rajando las tierras de los indígenas y causándoles el daño de facilitar a los 

ganados el tránsito por sus terrenos para que destruyan sus labores, y las de los 

arrendadores>>. 

 

Demostrando cierta ignorancia, que combinaba con la malicia indígena y lo 

ladino del mestizo, el apoderado Felipe de Castro decía no saber <<cual ha sido el 

fundamento del agrimensor para reducir a 5.000 varas el terreno que constituye los 

resguardos de los indígenas>>. Entre esa malicia y ladinización el apoderado recordaba 

el pasado remoto: << Pues por las leyes españolas que fueron las que estuvieron en 

cuenta para las concesiones de los resguardos de indígenas las leguas se estimaban 

en veinte mil pies o sean 6.666 varas>>. 

 

Pero también recordaba el personero comunal Felipe de Castro, la historia 

inmediata expresada en las leyes republicanas, ya que <<por la ley de 12 de octubre de 

1821 se reputaba la legua colombiana en 6.000 varas, y por la ley de 6 de mayo de 

1836, reformatoria de la anterior, desde que se puso en disposición por decreto ejecutivo 

de 1847, se redujo dichas leguas a 5.901 (5.981) que es la legua granadina>>. Por tanto, 

mantenía en su demostración que, << ni aun concediendo por gracia de disfrute, que 

debieran arreglarse los resguardos a esta última disposición, nunca vendrían a ser 5.000 

varas a que ha querido reducir el agrimensor, regalando a los señores Sarmiento y 

Comas, lo que cada uno ha querido apropiarse>>. 

 

La solicitud del apoderado de los indígenas del resguardo de Malambo era que 

se suspendiera la mesura y que se les restituyera las tierras a los indígenas, de las 

<<que han sido despojados por la medida arbitraria ejecutada por el agrimensor>>. De 

este personaje se había conceptuado <<existe la violencia que en semejantes casos 

califica la ley>>. Aun así, llevó <<adelante su determinación con perjuicio del derecho 

de los indígenas>>.  Sin embargo, el juez letrado del circuito de Barranquilla, Pedro 

Mártir Consuegra, un liberal de Sabanalarga que jugaría un papel importante en la 

agitada vida política del medio siglo XIX en esta ciudad, deslizó el siguiente concepto: 

 

<<Habiéndose amparado a los indígenas del Distrito de Malambo en la porción 

de los terrenos correspondientes a sus resguardos, ellos están en completa libertad de 

hacer lo que les parece más conveniente para conservarse en dicha posesión quieta y 

pacíficamente, y sin permiso del juez, pueden evitar los perjuicios que expresa el 

anterior pedimento, pues con esto usan su derecho>>. El derecho al que se refería el 



 

 

juez letrado era el de que los indígenas eran dueños y se hallaban en posesión de los 

terrenos nombrados Lomagrande y Caracolí Viejo. En la actualidad el Municipio de 

Malambo hace parte del Área Metropolitana y geográficamente, su cercanía al río 

Magdalena, sobre la carretera oriental, y lugar de expedita conexión con Sabanalarga, 

ha demostrado sus ventajas competitivas en el establecimiento de industrias modernas. 

La primera fábrica de procesamiento de yuca fue instalada en 1935 con el nombre de 

Almiduro y luego transformada en Inyucal. Otra planta de procesamiento, pero de frutas, 

instalada en la jurisdicción municipal es Frucosta. 

 

 Con estas proyecciones del sector secundario, en 1980 comenzó a prestar 

servicios el Parque Industrial de Malambo, Pimsa, sociedad anónima legalizada según 

el Decreto 2.143 de 1979. Localizado en el kilómetro 3 entre Malambo y Sabanagrande 

hace parte de un ambicioso proyecto de relocalización industrial sobre una superficie de 

mil cuatrocientas hectáreas en el marco de un nuevo eje de desarrollo económico y 

crecimiento urbano cuyo viraje hacia la zona oriental del departamento a través de unos 

cien kilómetros comprendidos desde Soledad hasta el sureño municipio de Suan ha 

generado las mayores expectativas económicas. Para impulsar el mencionado 

desarrollo territorial se creó la Corporación Empresarial de Oriente (CEO), conformada 

por catorce entidades privadas y públicas. El proyecto cuenta con el puerto, el río, el 

aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y la construcción de una red vial de doble 

calzada. Las 1.400 hectáreas constituyen una reserva para la relocalización industrial y 

disponible para inversionistas nacionales y extranjeros interesados en apostarles a unas 

ventajas competitivas sin comparación en el Caribe colombiano. Esa superficie reserva, 

disponible para el establecimiento inmediato de industrias, está distribuida en los 

siguientes términos: Parque industrial, 250, mientras que Malambo en su Plan de 

Ordenamiento Territorial estableció 850 y Sabanagrande destinó para igual propósito 

350 hectáreas. 

Bandera de Malambo 

 

Con el advenimiento de la 

independencia y la formación del Estado 

Soberano de Cartagena, junto con el escudo 

republicano, en 1812 se adoptó una bandera 

republicana compuesta por tres rectángulos 

o cuadrados longos, de colores rojo, amarillo 

y verde, en cuyo centro tiene una estrella blanca de ocho puntas. Mucho se ha especulado sobre 



 

 

el significado de los tres rectángulos; sobre los tres colores utilizados y sobre la mencionada 

estrella. Sin embargo, no se ha podido encontrar ningún documento que señale con exactitud 

tales significados. Hasta ahora la versión que parece más acertada es que las ocho puntas de la 

estrella corresponden a las ocho provincias que formaron originalmente el Estado Soberano de 

Cartagena. En todo caso, la Bandera Cuadrilonga tiene como figuración destacada la de haber 

sido tomada como estandarte por Bolívar cuando en 1812 emprendió desde Cartagena la 

llamada Campaña Admirable que culminó con la liberación de Caracas, a donde llegó el 

libertador con la Bandera de Cartagena en sus manos. Es la misma bandera de Barranquilla y la 

misma bandera para nuestro municipio por haber sido la Bandera del Estado (antigua Provincia) 

de Cartagena, de la que hizo parte esa ciudad. 

Escudo de Malambo 

 

 

El autor del diseño del escudo fue el señor Alfredo 

Otero. Tomó como referencia la bandera del municipio y la 

majestuosidad del río Magdalena. 

 

Himno de Malambo 

 
Coro 

Oh Malambo de mi adoración 
Soy dichoso de haber nacido aquí 
Yo te ofrezco mi alma y mi corazón 

Y mi vida también la doy por ti 
 
I 

Porque somos descendientes 
De la patria del cacique Malam 
Cazador, agricultor, inteligente, 

Alfarero que siempre recordarán (bis) 
Después de Jerónimo de Melo 
Descubriera mi noble población 
vino adrede el español malevo 
y en lo bello sembró desolación 

 
se llevó las riquezas de mi pueblo 

y su sangre se puso a regar 
se adueñó también de nuestro suelo 
muchas cosas nos quisieron cambiar 

 
 

CORO 

 
 

II 
Ya que al transcurrir del tiempo 

Con firmeza te has logrado transformar 
y tus hijos viviremos muy contentos por 
la honra de tu gloria a progresar (bis) 

 
En memoria de Valencia 

Nuestro cielo diviniza un arrebol 
Simboliza la excesiva resistencia 
De mi raza soportando al invasor 

Linda que es mi tierra buena 
Reluciente cono el sol del amanecer 

Porque santa Ma. Magdalena 
Por mi pueblo a Dios tiene que 

interceder. 
 

Autor: Marcial Meza Martínez 
 

  



 

 

 

2.4 MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 

 
 

Una de las poblaciones de más reciente 

surgimiento es Puerto Colombia. En la falda del 

cerro de Cupino y a orillas de la bahía de 

Sabanilla, su fundación el 31 de diciembre de 

1888 se atribuye al ingeniero de origen cubano 

Francisco Javier Cisneros. 

 

El municipio limita al norte y occidente 

con el Mar Caribe, por el oriente con el Distrito de Barranquilla; en el sur con Tubará. Ejerce 

jurisdicción administrativa sobre los corregimientos de Salgar y Sabanilla (Monte Carmelo); 

El Caserío Sport Club y los siguientes centros poblados: Country Club Villas, Country Mar, 

Lagos de Caujaral y Villa Campestre. 

 

Fue un balneario. Por su condición portuaria fue residencia de dos jefes del 

resguardo nacional; tuvo oficinas telegráfica y telefónica (esta última del ferrocarril), 

semáforo y contaba con algunos buenos hoteles. Su historia, crecimiento demográfico y 

auge económico estuvo estrechamente vinculado con la construcción del muelle. 
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El ingeniero Cisneros luego de haber fracasado en su empresa de prolongación del 

ferrocarril de Barranquilla por la ruta del antiguo pueblo de Sabanilla y la lengua de tierra 

hasta Puerto Velillo en el año 1888, decidió construir sobre la ensenada un muelle de más 

de un kilómetro de largo, en su momento tercero en el mundo, el cual se inauguró en agosto 

de 1893. 

 

Coincidiendo con la creación del departamento, en 1905, Puerto Colombia pasó de 

la categoría de corregimiento a la de distrito. Se nombró como primer alcalde a Miguel 

Molino Acosta, quien era el corregidor de Salgar y fue luego alcalde de Tubará. El 

Corregimiento de Salgar debe su nombre al presidente de entonces, Eustorgio Salgar, 

quien gobernaba los Estados Unidos de Colombia cuando se inauguró el ferrocarril hasta 

Barranquilla, el 1 de enero de 1871. 

 

El declive de Puerto Colombia está asociado a la construcción del canal de Bocas 

de Ceniza. Un hecho que en contrapartida significó la consolidación de Barranquilla como 

puerto marítimo, fluvial y aéreo. Sin embargo, la jurisdicción municipal de Puerto Colombia 

cuenta con un patrimonio arquitectónico y cultural cuyos atractivos pueden ser explotados 

por la <<industria>> turística. Por ejemplo, en la época de la independencia los realistas 

construyeron un pequeño fuerte, el cual fue tomado por las fuerzas patriotas comandadas 

por el coronel Mariano Montilla y el almirante Luis Brión, cuando se dirigían a rescatar los 

pueblos de Barlovento. 

 

En la punta llamada antiguamente de San Antonio, y a poca distancia, existía un 

edificio de mampostería, que fue construido para Aduana en 1848 por el coronel de 

ingenieros Andrés de Castillo y por ofrecimiento realizado por Esteban Márquez al 

presidente de la República, general Tomás Cipriano de Mosquera, mediante un contrato 

con el gobierno. Al final, el edificio resultó poco útil por la dificultad que implicaba el 

transporte de las mercancías hasta arriba donde estaba ubicado el edificio. Abandonado, 

el edificio comenzó a ser llamado Castillo de Salgar, el cual fue recientemente remodelado 

y convertido en lugar de visita y recreación de los viajeros. 

 

A lo anterior se suma la parte litoral sobre el que están los balnearios de Salgar, 

Pradomar y las de la cabecera municipal, las cuales junto con la Ciénaga de Mallorquín, el 



 

 

lago del Cisne y el parque natural La Casinda constituyen innegables atractivos turísticos. 

Además, cuenta con el festival y reinado del Sirenato de la Cumbia, celebrado anualmente.   

 

Bandera de Puerto Colombia 

 
 
 
 

El color blanco simboliza la paz, el 

amarillo la riqueza y la fuerza del sol, y el 

verde el campo, la flora y la productividad 

de nuestras fértiles tierras. 

 
 

 

 

Escudo de Puerto Colombia 

 
 

El escudo en su parte superior tiene la 

bandera del municipio de Puerto Colombia, en el 

centro contiene 5 imágenes representativas del 

municipio, como son: La imagen superior es El 

Muelle de Puerto Colombia, que en su época de 

furor fue el terminal marítimo más importante del 

País, la imagen del centro es El Castillo de Salgar, 

Monumento Histórico Nacional, que funcionó 

como control de aduana, y las de la parte inferior 

representan la imponencia del Mar Caribe que 

bañan el litoral de Puerto Colombia y el libro que 

evoca la sabiduría de los habitantes del balneario. 

 

 

 

  



 

 

Himno de Puerto Colombia 

 
 

Coro 
 
 

Cantemos a puerto Colombia 
su himno de gracia inmortal 

con su mar y sus playas tan lindas 
y su muelle guardián historial (bis). 

 
 
l 
 
 

De cerro cupino saliste 
y hacia el mundo mostraste tu luz 

resplandeciente siempre fuiste 
todos te recuerdan hoy (bis). 

 
 

ll 
 
 

El undívago azul cimofana 
refleja el desdén del olvido 

de tus gentes, tu muelle 
fallecen al verte infeliz (bis). 

 
 

lll 
 
 

Los porteños felices gozaron 
del eufónico pito del tren 

de ese monstruo querido y humeante 
que progreso y trabajo nos dio (Bis). 

 
     Autor: Rafael Peñate y Dimas Pantoja 
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2.5 MUNICIPIO DE SOLEDAD 

En 1710 cuando la visita de 

Alexo Díaz y Muñoz a Malambo, ya 

aparecen diversificadas las 

actividades económicas en el 

antiguo San Antonio. Algunos datos 

señalan que en Soledad ya residían 

varios artesanos. Eran ellos Juan de 

Agudelo, un herrero español con su 

ayudante Jacinto Baca, quien 

aparecía como <<criollo de Mompós; 

y Joseph Martínez Camargo, un 

sastre quien también recibía ayuda de un aprendiz. En la Soledad de 1710 algunas vecinas 

tenían criadas o <<concertadas>>, indígenas contratadas en Malambo. 

 

Por consiguiente, la consolidación del sitio de San Antonio de la Soledad adquiere 

mayor fuerza cuando varios de sus vecinos asociados con otros de Barranquilla, 108 en 

total, en diciembre de 1738 compraron a Alonso Téllez y su esposa Antonia del Campo las 

tierras de Carretal, que tenían una extensión de catorce caballerías. Cinco años después el 

antiguo sitio de la porquera de San Antonio lograría la categoría de parroquia. En un 

documento que el cabildo eclesiástico de Cartagena, a instancia de los vecinos de San 

Antonio de Padua de la Soledad, dirigida al virrey Sebastián de Eslava, aparece solicitando 

que se <<erija en parroquia la hermita del sitio de la Soledad en el Partido de Tierra 

Dentro>>. 

 

La evolución de la porquera de San Antonio en 1598 a la parroquia de San Antonio 

de la Soledad en 1743 coincidió con pormenores de la primera repetidos en la erección de 

la segunda. Por ejemplo, la fundación de la porquera tenía por nombre Sebastián y fue en 

el día de ese santo en 1744 cuando se realizó la inauguración de la parroquia de la Soledad. 

Este último dato lo incorpora una carta de1 18 de enero de 1744 dirigida al virrey Eslava 

por el justicia mayor de Tierradentro, don Andrés de Madariaga, vecino del sitio de la 

Soledad. 

 



 

 

Por estos años la importancia de San Antonio de Padua de la Soledad parece ser 

un hecho indiscutible. Las principales autoridades del Partido de Tierradentro residían y 

eran vecinos del sitio. Andrés de Madariaga era además dueño de Pestagua, un hato de 

ganado establecido no muy lejos del sitio y sobre el río Magdalena. También residía 

Francisco Pérez de Vargas, juez comisionado, y alcalde pedáneo de este sitio y 

simultáneamente del de Barranquilla en 1743, quien tuvo a su cargo la implementación de 

la política de poblamiento del Partido de Tierradentro. En Soledad falleció el 7 de mayo 

1754, dejando una respetable descendencia prolongada hasta el presente. 

 

Por su participación en la lucha de independencia adquiere en 1814 la categoría de 

villa. Fue centro de operaciones del ejército patriota y cuartel general de Mariano Montilla. 

En 1824 se constituye en cabecera del tercer cantón de la Provincia de Cartagena. 

 

En 1830, Bolívar residió en Soledad durante 34 días. El hombre de negocios y 

hacendado Pedro Visbal lo acoge en su residencia entre el 4 de octubre y el 7 de noviembre. 

En ese lapso de tiempo redacta alrededor de veinte cartas, en las cuales recomienda,  

sugiere y predice lo que podía pasar a la República sino no se controlaban la anarquía y 

eran frenadas las pasiones que llevaban a la ruina y la destrucción de la República.  

 

El 5 de noviembre de 1859 la ciudad fue escenario del combate entre las fuerzas 

conservadoras comandadas por el general Joaquín Posada Gutiérrez y las liberales al 

mando de Vicente Palacio. El enfrentamiento era uno más de la guerra civil que envolvía a 

la Confederación Granadina en un proceso de inestabilidad institucional. 

 

En la actualidad Soledad adelanta un proceso de recuperación de su patrimonio 

arquitectónico, que se ha iniciado con la restauración de la iglesia y el Museo Bolivariano. 

En la iglesia se realiza la restauración de la iconografía, los retablos, mesas e imágenes. 

Algunos de los objetos de la iglesia, como el retablo, recién descubierto y que al parecer 

data del siglo XVIII, el altar, una campana y una figura de San Antonio de Padua fueron 

donados por el conde de Pestagua, Andrés Madariaga. La promoción, restauración y 

funcionamiento del Museo Bolivariano es un proyecto que se realiza a través de un convenio 

suscrito entre la Gobernación, la Alcaldía del municipio y el Gobierno Bolivariano de 

Venezuela. 



 

 

 

 

Bandera de Soledad 

 

 

En nuestra bandera, el azul simboliza el 

cielo y el verde la tierra fértil de nuestro suelo 

 
 
 

 

 

 

Escudo de Soledad 

 

 

 

En nuestra bandera, el azul simboliza el cielo 

y el verde la tierra fértil de nuestro suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Himno de Soledad 

 

Coro 

 

Venciendo rudezas de indígenas selva, 

sin duda buscando un sitio mejor 

llego a esta comarca el buen Melchor 

Caro 

Y en estos dominios su planta posó. 

 

Y vio que era buena la tierra anhelada 

y al ver por doquiera la paz exclamó 

¡Soledad amada, yo a ti te bendigo! 

y puesto de hinojo la tierra beso 

 

Estrofas 

 

Soledad de Colombia adorada 

hoy un himno entonamos por ti 

porque diste una grata morada 

a Bolívar en triste jornada 

cuando estaba muy cerca su fin 

 

Por eso es tu Escudo inmensa llanura 

donde una columna muy blanca se ve 

y en ella con letras de oro nos dice 

que en nuestra defensa tu fuiste muy fiel 

 



 

 

Las aves de acero cruzaron los mares 

dejando otros lares hoy llegan a ti 

por eso tu nombre en el patrio suelo 

es signo de vuelo, es nombre gentil 

 

¡Gloria a ti, Soledad porque has dado 

dignos hijos, muy dignos de ti! 

Que en el templo del arte han triunfado 

hoy cantamos tu heroico pasado 

hoy cantamos tu gran porvenir. 

Letra: José Miguel Orozco 
Música Francisco "Pacho" Galán Blanco 

 
 

 

 
 

3.5 SUBREGIÓN CENTRO 

3.1 MUNICIPIO DE BARANOA 

 
 

Localizada hacia la mitad centro norte con 

tendencia al oriente del departamento y asentada sobre 

un terreno arenoso y plano, Baranoa deriva su nombre 

del pueblo de indios establecido en su territorio desde 

antes de la llegada de los invasores españoles. 

 

Santa Ana de Baranoa limita al norte con los 

municipios de Tubará y Galapa; por el sur con 

Sabanalarga y Usiacurí; por la parte oriental con 

Malambo y Polonuevo y en el lado occidental tiene de 

vecino a Juan de Acosta. Ejerce jurisdicción territorial 

sobre los corregimientos de Campeche, Pital y Sibarco. 
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Durante el período colonial el pueblo de indios vivió articulado a la hacienda San 

Blas, la cual fue fundada por el español Blas Gutiérrez en 1585 en un área intercalada entre 

los pueblos de indios de Galapa, Malambo y Baranoa. A esta estancia agropecuaria le 

siguieron las fundaciones de otras como Los Jagueyes (1590) y San Luis Beltrán (1618). 

Por más de treinta años, entre 1595 y 1630, el ganado vacuno y caballar de hato del 

convento de los dominicos de Malambo y el de propiedad de Blas Gutiérrez le imprimieron 

una dinámica económica a la zona que estuvo relacionado con excesivo uso de las sabanas 

y el intenso sobre pastoreo, lo cual originó una degradación de las sabanas y la aparición 

de matorrales de arbolitos y arbustos, además de rastrojales. 

 

Los colonos españoles acompañaron el pastoreo del ganado vacuno y del caballar 

del uso de las vegas de los arroyos y de la suela anegadiza del río Magdalena para la cría 

y engorde de puercos. Para garantizar esto último la base económica se sustentó en el 

cultivo de la yuca y el maíz. Gran parte de la producción de maíz era conducida en mulas 

al puerto de Malambo con destino a las minas de oro de Zaragoza en la Provincia de 

Antioquia. Otro tanto, junto con los cerdos, eran dirigidos al gran mercado de consumo que 

era la población de la plaza fuerte de Cartagena de Indias. 

 

Por tanto, el proceso generaba una significativa producción agropecuaria y un 

circuito comercial comarcano. Simultáneamente, demandaba el empleo de fuerza de 

trabajo libre. El empleo de los indígenas en labores agropecuarias en las estancias y 

haciendas estaba prohibido por las Leyes Nuevas de Indias. Entonces lo más viable era 

contratar la mano de obra de los mestizos, una categoría de población libre en donde 

entraban lo que conocemos como mestizo propiamente dicho, pero también zambos y 

mulatos. 

 

Por lo general, los libres vivían en calidad de agregados en los pueblos de indios, 

en los márgenes de las estancias, haciendas, orillas de los ríos o cruces de caminos. 

Algunas veces los indios les alquilaban áreas de las tierras del resguardo, lo cual también 

estaba prohibido, permitiendo el establecimiento de los libres, pero generándose luego 

serios conflictos por los reclamos de propiedad sobre la posesión de las tierras de los 

indígenas. 

 



 

 

Los elementos anteriores contribuyen a explicar el proceso de refundación del 

pueblo en 1745, ahora en la parroquia de libres de Santa Ana de Baranoa mediante un acto 

o ritual dirigido por el juez de comisión y alcalde pedáneo Francisco Pérez de Vargas 

siguiendo órdenes del virrey Sebastián de Eslava. En el censo de 1777 la parroquia arroja 

el siguiente resultado: ciento noventa vecinos, es decir <<cabezas de familia>>, para un 

total de mil noventa y siete almas y veintisiete esclavos. 

 

Al despuntar el siglo XIX, la presencia de Baranoa en los acontecimientos de 

Independencia fue nula. No se encontraba ubicada en el camino real existente entre 

Barranquilla y Cartagena. Camino que con pocas variaciones sigue hoy la carretera de la 

Cordialidad y que en aquella época era ruta seguida tanto por el ejército realista como por 

el patriota. Sin embargo, en la apacible vida cotidiana del pueblo alejado de los efectos 

devastadores de la guerra de independencia nace Juan José Nieto (1804-1866) en el 

Corregimiento de Sibarco, personaje destacado en la vida política provincial, regional y 

nacional y quien jamás ocultó sus orígenes. Incluso durante una de las sesiones de la 

Cámara Provincial de Cartagena en 1847 un contrincante político queriendo causarle 

afrenta le recordó su origen llamándolo <<Baranoero>> y nieto solo respondió: <<A todo 

honor>>. 

 

Tal vez por razones como esa una de sus biógrafos comienza señalando que de 

<<humilde niño provinciano>>, Nieto pasó a ser dependiente y escribiente del comerciante 

canario José Palacio y Ponce de León. Contrajo matrimonio con la hija de este mercader 

en 1821, emparentado por esta vía con la familia García del Fierro, de la cual también 

procedería Rafael Núñez. A la muerte de su esposa, María Margarita del Carmen, se casó 

por segunda ocasión con María Teresa Placida de los Dolores, penúltima hija del influyente 

político y hombre de negocios Ignacio Cavero y Cárdenas, en 1834. 

 

En ese mismo año fundó su primer periódico. El Cartagenero, con el propósito de 

ilustrar a la opinión pública respecto a los verdaderos principios republicanos. Un ideario 

republicano liberal que, quince años más tarde, en 1849, apareció matizado con tintes de 

cristianismo. Se vivía en ese entonces la coyuntura signada por las ideas provenientes del 

romanticismo, el liberalismo y el utopismo socialista que surgieron en Francia al calor de 

los acontecimientos revolucionarios de 1848. En la Nueva Granada, tales eventos influyeron 



 

 

en el ascenso del gobierno de José Hilario López, apoyado por la fuerza política de las 

sociedades democráticas. 

 

Durante esa coyuntura del ascenso liberal, Nieto participó en la fundación de La 

Democracia, periódico que reflejó la imagen política que intentaba construir para la nación 

granadina, presentando al liberalismo y a la democracia con sus tres pilares básicos, 

libertad, igualdad, fraternidad, como emanación inmediata <<del verdadero cristianismo>>, 

a la vez, fuente única y segura del verdadero gobierno republicano. 

 

En 1839 publicó su Geografía histórica, estadística y local de la Provincia de 

Cartagena, Republica de la Nueva Granada descrita por cantones, en la que señala: <<En 

Baranoa se dan muchas frutas, se cosecha algodón y se fabrica para el expendio bastante 

almidón, pabilo y comestibles. Allí más que en otro pueblo de Barlovento, se teje un lienzo 

ordinario llamado cañamazo de que se hace mucho consumo para empacar el algodón. 

También se construyen muy buenas sillas de montar>>. 

 

También publicó tres novelas: Yngermina o la hija de Calamar (1844), en la que 

narra el romance entre una india y un capitán español; Los moriscos y Rosina o la prisión 

del castillo de Chagras, publicada por entregas en la sección folletinesca del periódico La 

Democracia. 

 

Combinada con la carrera militar hasta alcanzar el grado general de la República, 

Nieto ocupó los cargos de gobernador de la provincia de Cartagena, representante a la 

Cámara y presidente del Estado Soberano de Bolívar: Este último fue creado el 15 de junio 

de 1857 integrado por las provincias de Cartagena, Sabanilla y parte de la de Mompós. 

Posteriormente quedó constituido por cinco departamentos: Cartagena, Corozal, Mompós, 

Sabanilla y Sinú. El departamento de Sabanilla se integró con 18 distritos, entre ellos 

Baranoa. Por ley de 27 de enero de 1860, el Estado de Bolívar fue dividido de manera 

definitiva en provincias. Una de ellas fue la de Sabanalarga integrada por los distritos de 

Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Piojó, Usiacurí, Juan de Acosta, 

Polonuevo y Baranoa. En estas condiciones, Baranoa dependió en lo político administrativo 

de Sabanalarga hasta el año 1926, en que paso a la Provincia de Barranquilla. 

 



 

 

Si bien la presencia de  Baranoa en los acontecimientos de la independencia fue 

nula, caso contrario ocurrió durante las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. 

Algunas de ellas la tuvieron como teatro de operaciones. El 8 de diciembre de 1872 hubo 

un enfrentamiento de aproximadamente tres horas debido a una elección de concejales. El 

5 de septiembre del año siguiente hubo un combate entre las fuerzas del gobierno radical 

al mando del General Miguel Céspedes y las revolucionarias dirigidas por el general José 

María Mendoza Llanos, quien falleció en el desarrollo de los acontecimientos. El 11 de 

marzo de 1895 un nuevo conflicto bélico aconteció entre las fuerzas revolucionarias que 

ocupaban la población, al mando de Clodomiro Castillo y las fuerzas legítimas comandadas 

por el general Elías Rodríguez. Como resultado del combate la iglesia y algunas casas 

fueron incendiadas. 

 

En ese contexto surgió la figura de José Francisco Insignares Sierra (1842-1934), 

quien participó en tres de los conflictos bélicos del último cuarto del mencionado siglo, pero 

paradójicamente jamás ostentó título militar. Luego de haber concluido sus estudios de 

derecho se gradúo en la sala rectoral del San Bartolomé en Bogotá. En 1876, ante el 

llamado del partido conservador para combatir al gobierno del radical Aquiles Parra, el 

doctor Insignares se alistó en la campaña figurando como secretario del jefe conservador 

general Felipe Farías. Finalizada la guerra, el partido conservador convoca una convención 

en la cual es elegido presidente. 

 

Cinco años después contrae matrimonio en Barranquilla con Eladia Cecilia Márquez 

Rada, hija de Esteban Márquez, quien contaba con una de las mayores fortunas de la 

comarca. Para tener una idea de ello, comenzaremos señalando que el suegro de 

Insignares Sierra en 1826 contrajo nupcias con Josefa María de Rada y Luna, hija legitima 

de los barranquilleros Juan de Jesús Rada y Eusebia de Luna, familia reconocida prosapia 

en ese entonces. En carta dotal que Esteban Márquez protocolizó en 1828 señaló haber 

recibido de su esposa la suma de mil seiscientos pesos de oro fuerte macuquino, una casa 

situada en la calle Real, en Barranquilla, una esclava y varias prendas preciosas, lo cual 

acrecentó su fortuna en una villa donde los personajes más ricos (Bartolomé Molinares, 

Santiago Duncan, José María de Rada y González) poseían riquezas que no sobrepasaban 

los cinco mil pesos cada uno. Su matrimonio con doña Josefa consolidó su prestancia 




























































































































