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Desde su creación en el año 2003, el Archivo de Bogotá fue concebido como centro para la 
conservación de la memoria de la ciudad, garante de la transparencia y de los derechos ciudadanos 
y ente rector del Sistema Distrital de Archivos. 

Durante estos diecisiete años de labor, encaminada a la conservación, investigación y divulgación 
del patrimonio documental, el Archivo de Bogotá puede mostrar como resultado de su gestión la 
conformación de 88 fondos y colecciones producidas, y/o acopiadas por entidades públicas distritales, 
entidades privadas que cumplen funciones públicas e instituciones privadas y personas naturales. 
Este gran repertorio del patrimonio documental de la ciudad, está constituido por archivos de 
tipo textual, fotográfico, gráfico, audiovisual, sonoro, y hemerográfico, para el servicio y acceso a la 
ciudadanía y la Administración Distrital. Se ha hecho una especial selección de 27 fondos, series y 
colecciones, de origen público y privado, que contienen piezas excepcionales y únicas, resguardadas 
por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

Estos tesoros del patrimonio documental bogotano permiten entrever memorias plurales, que han 
sido narradas por personajes, mandatarios, funcionarios, humanistas, profesores, líderes sociales, 
urbanistas, actores, fotógrafos, artistas, vecinos y ciudadanos, como una herramienta que permita 
iluminar la comprensión de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos como sociedad 
capitalina.

Este valioso patrimonio documental se presenta a los bogotanos de todas las procedencias 
regionales, como testimonio escrito, gráfico y audiovisual, que puede recorrerse a través de diversos 
períodos de tiempo o de temáticas específicas que atravesaron la vida bogotana del siglo pasado. 
Esta exposición corresponde a una primera versión de lo que se proyecta como una exposición 
de carácter permanente, que será enriquecida año tras año, con las múltiples joyas y piezas que 
custodia el archivo de nuestra ciudad, y custodiará en el futuro.



 

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN ARCHIVOS A FONDO

En septiembre de 2020, con motivo de la celebración del mes del patrimonio, se inauguró la 
primera muestra de  la Exposición Archivos a Fondo, con la presentación de veintiún fondos, 
colecciones y series documentales, organizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. En esta nueva entrega, la muestra permanente 
de nuestros tesoros documentales  se enriquece con la introducción de seis nuevos fondos y 
colecciones ; además de la actualización de una colección y un fondo de la primera versión.

En esta segunda fase de la exposición permanente se sigue haciendo énfasis en las voces 
ciudadanas que habitan el acervo documental del Archivo de Bogotá; las cuales han contribuido 
a la construcción de ciudad,  desde múltiples perspectivas, oficios, saberes, interacciones y 
propuestas. 

Voces e imágenes del común es una temática en torno a la cual se han clasificado tres archivos 
y colecciones de esta muestra. El archivo de la Veeduría Distrital relata uno de los más célebres 
ejercicios de participación ciudadana ocurrido entre 1995 y 2003, y que habiendo citado al ciudadano 
para que diera forma a su idea de vivir en comunidad, dio como resultado la construcción del 
Código de Policía. 

En esta misma temática se ha situado la obra de Viki Ospina, de cuyo fondo se ha seleccionado 
el testimonio que su lente recogió durante los acontecimientos del Palacio de Justicia, en 1985, 
dejando un potente testimonio, siempre vivo, de uno de los acontecimientos más luctuosos de la 
historia reciente de Bogotá y de Colombia.

Una tercera voz del común incluida en esta exposición es la de la prensa, cuyo testimonio, 
construido por el Centro de Investigaciones para la Educación Popular - Cinep, ha contribuido a 
la reflexión sobre el conflicto armado colombianoa través del registro de conflictos, violencias y 
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acuerdos de paz, tal como fueron registrados en las noticias publicadas por los principales medios de 
comunicación de varias ciudades, entre ellas Bogotá.

Urbanismo y arquitectura es una temática que permite presentar documentos, planos y fotografías 
del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La Secretaría Distrital de Planeación presenta una muestra 
de las fichas de bienes inmuebles de carácter patrimonial de la ciudad, identificados y valorados por 
sus características arquitectónicas, calidad constructiva, edad de la construcción y tendencia estilística 
del inmueble, entre otros aspectos.

A modo de actualización, se incluyó el fondo Dicken Castro, del cual se quiere resaltar su faceta 
como arquitecto, ya que en la primera entrega se destacó su faceta como diseñador gráfico. Ahora se 
presentan varios inmuebles producto de su creatividad y obras patrimoniales de la ciudad, como las 
plazas de mercado de Paloquemao y de los barrios Restrepo y 7 de agosto.Por último, se presenta la 
serie documental Avisos y Vallas Publicitarias producida por la Secretaría de Obras Públicas, reflejo 
del ejercicio de la actividad comercial de la ciudad y de su desarrollo urbano en la segunda mitad del 
siglo XX.

Arte y cultura es la tercera temática que cubre esta segunda entrega de la exposición permanente, 
protagonizada por la donación de la Biblioteca de Adolfo Triana Antorveza, una de las colecciones más 
completas en cuanto al relacionamiento entre los grupos indígenas y el Estado colombiano. Triana se 
caracterizó por su múltiple actividad como investigador, funcionario y abogado de gran experiencia 
en temas relacionados con el conocimiento sobre nuestra diversa población aborigen.

Bienvenidos a la segunda muestra de la Exposición permanente Archivos a Fondo de la Dirección 
Distrital de Archivo de Bogotá, que busca establecer un contacto permanente con toda la ciudadanía 
y presentar entregas continuas que demuestran la riqueza documental bogotana, custodiada en el 
archivo de la ciudad.



GLOSARIO
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Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural, de carácter público o privado. Se conservan para servir como 
como fuentes de la historia, así como testimonio e información a la persona o institución que los 
produce y a los ciudadanos, en general.

 

Fondo documental. Conjunto de documentos producidos por una persona 
natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.

 

Colección. Conjunto de documentos acumulados de manera artificial y sobre la base 
de alguna característica común, sin tener en cuenta su procedencia. La selección que está de por 
medio, implica que los documentos estén destinados a la colección.

 

Serie documental. Documentos organizados de acuerdo con un sistema de 
archivo o conservados como resultado de acumulación en un proceso archivístico. Tienen una 
forma particular de producción, recepción o utilización que la distingue de otro tipo de conjuntos 
documentales.



Desde el año 2003, fecha de creación del Archivo de Bogotá, la entidad se ha convertido en la 
depositaria final de las memorias de la ciudad. Con motivo del mes del patrimonio, se ha hecho una 
especial selección de veintiún fondos, series y colecciones, de origen público y privado, que contienen 
piezas excepcionales y únicas, resguardadas por la Dirección Distrital de Archivo, de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor.

Estos tesoros del patrimonio documental bogotano permiten entrever memorias plurales, que han 
sido narradas por personajes, mandatarios, funcionarios, humanistas, profesores, líderes sociales, 
urbanistas, actores, fotógrafos, artistas, vecinos y ciudadanos, como una herramienta que permita 
iluminar la comprensión de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos como sociedad 
capitalina.

Este valioso patrimonio documental se presenta a los bogotanos de todas las procedencias regionales, 
como testimonio escrito, gráfico y audiovisual, que puede recorrerse a través de diversos períodos de 
tiempo o de temáticas específicas que atravesaron la vida bogotana del siglo pasado. Esta 
corresponde a una primera versión de lo que se soñado como una exposición permanente, que será 
enriquecida año tras año, con las múltiples joyas y piezas que custodia el archivo de nuestra ciudad.
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La selección de 21 fondos y colecciones de esta exposición se pretende, también, como una 
muestra de múltiples temáticas que atravesaron la historia bogotana del siglo XX:

Estos temas se pueden ahondar en los tesoros documentales 
aquí presentes, los cuales dan cuenta de una multiplicidad de 
memorias construidas en espacios públicos, privados y 
sociales, así como narradas por personajes, mandatarios, 
funcionarios, humanistas, profesores, líderes sociales, 
urbanistas, actores, fotógrafos, artistas, vecinos y ciudadanos 
que hacen parte de nuestra historia. 
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MAPA CONCEPTUAL

LOS TESOROS DOCUMENTALES EN EL TIEMPO

Con el propósito de darle un contexto a los fondos y colecciones que se presentan en esta exposición, se ha construido 
una Línea de Tiempo que se fundamenta en los principales eventos históricos, hechos políticos y evoluciones 
administrativas que se experimentaron en la ciudad, a lo largo del siglo XX. 
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La selección de 27 fondos y colecciones de esta exposición 
se pretende, también, como una muestra de múltiples 
temáticas que atravesaron la historia bogotana del siglo XX: 
1) Arte y cultura; 2) Institucionalidad distrital; 3) Urbanismo y 
arquitectura; y 4) Voces e imágenes del común. Estos temas se 
pueden ahondar en los tesoros documentales aquí presentes, 
los cuales dan cuenta de una multiplicidad de memorias 
construidas en espacios públicos, privados y sociales, así 
como narradas por personajes, mandatarios, funcionarios, 
humanistas, profesores, líderes sociales, urbanistas, actores, 
fotógrafos, artistas, vecinos y ciudadanos que hacen parte de 
nuestra historia.
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1900 - 1909



1900 - 1909

Bogotá fue designada Distrito Capital por la Asamblea Constituyente de 1905, fecha en 
la que contaba con 8 barrios y 12 municipios. Su población de 95.000 habitantes creció 
a 110.500. Ejercieron en este período nueve alcaldes, entre ellos, Jorge Vélez y Nemesio 
Camacho; en estas administraciones se crearon los ramos de Aseo, Instrucción Pública, 
Catastro y Nomenclatura. También se constituyeron entidades como el Consejo 
Administrativo de Bogotá, el Laboratorio Municipal y la Dirección de Obras Públicas 
Municipales. 

El desafortunado incendio de las Galerías Arrubla, en mayo del año 1900, dio inicio a 
este período, destruyendo el archivo histórico de la ciudad y, con él, los fondos más 
antiguos. Los documentos del Concejo y de la Alcaldía de Bogotá, para esta década 
del siglo XX, muestran una ciudad en crecimiento, en proceso de modernización y con 
una ciudadanía demandante de servicios públicos, educación, transporte y lugares de 
habitación; tal como lo documentan los periódicos, revistas y folletos de la época, que 
reposan en la Colección Hemerográfica del Archivo de Bogotá.

Carrera séptima con calle 11 hacia el norte, ca 1900. 
Colección Privada Carlos Martínez Jiménez. Código de 
referencia: CO.11001.AB.04.5.
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Nombre: Fondo Concejo de Bogotá 

Volumen: 223 m lineales compuestos por legajos, carpetas y casetes de audio 

Tipo de material: Documentos textuales, gráficos y sonoros 

Fechas extremas: 1848-2005
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El terrible incendio de las Galerías Arrubla, ocurrido el 20 de mayo de 1900, destruyó el lugar donde se 
hallaba el archivo histórico de Bogotá, que contenía información de más de dos siglos de administración 
colonial. Este evento dejó pérdidas incalculables para la historia de la ciudad y fue el preludio de una 
nueva producción documental, que hoy en día hace parte del fondo histórico del Concejo de Bogotá. Allí 
se encuentran documentos gráficos, sonoros y textuales que nos permiten una mirada retrospectiva de 
los procesos, acciones y actores que influyeron en la trayectoria del distrito capital. 

El valor histórico y patrimonial de los documentos generados por el Concejo de Bogotá radica en 
las actividades y responsabilidades desarrolladas por dicha entidad; así como en la antigüedad de la 
institución, que es continuadora del antiguo Cabildo, que se creó desde la Colonia para gestionar la 
administración de la ciudad. El Concejo ha estado a cargo de decisiones en materia de gobierno, policía, 
economía y desarrollo urbano; por lo que es posible encontrar, en este fondo, información relacionada 
con el presupuesto distrital, inversión en obras públicas, políticas educativas, de higiene y beneficencia; 
así como temas de transporte y demás servicios públicos. 

La relevancia de este fondo no se asocia únicamente al resultado de las decisiones tomadas por los 
miembros de la corporación, también se puede apreciar en la documentación el proceso de toma 
de decisiones y de construcción colectiva de la ciudad. Aunque los acuerdos y proyectos de acuerdo 
expedidos por el Concejo representan el conjunto más voluminoso del acervo, se destacan aquellas piezas 
en las que se vislumbran las voces de los habitantes de Bogotá, que comunican a la institucionalidad sus 
necesidades, en medio de la diversidad capitalina y la complejidad de las dinámicas urbanas. 

Voces que cobran un valor especial al recordar que muchas de ellas fueron enunciadas a comienzos del 
siglo XX como parte de un diálogo con el Concejo, establecido por medio de correspondencia, memoriales 
y oficios, que evidencian el papel de los bogotanos en la identificación y solución de problemas antiguos 
y actuales, asociados a cuestiones como el tranvía y el transporte público, la adecuación del matadero, la 
instalación del alumbrado público, la construcción de escuelas, el abastecimiento de agua, la construcción 
de mausoleos y la venta de bóvedas y lotes en los cementerios, el mejoramiento de las redes de acueducto 
y alcantarillado, el sistema de aseo y recolección de basuras, el emprendimiento y desarrollo de industrias, 
la ejecución de obras públicas, etc. 

Por todo lo anterior, la invitación es la de reconocer las diferentes voces que se expresan en este 
fondo histórico, para entender la multiplicidad de narrativas y puntos de vista que han intervenido en 
la construcción de Bogotá.  

Por Daniel Felipe 
Molano Cure



Fondo Concejo de Bogotá

Plano de 
terreno  
para la venta, 
colindando 
con el rio San 
Francisco, el 
puente Núñez, 
la carrera 
13 y con la 
propiedad 
de Ricardo 
Miranda, s.f.. 

Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5.  
Carpeta 11.
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Tranvía 
Municipal 
de Bogotá. 
Reglamento 
para los 
empleados 
que prestan 
sus servicios 
en los carros 
de la Empresa, 
carátula y 
primera página 
nótese que se 
requiere saber 
leer y escribir 
para “entrar al 
servicio”, 1915. 

Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá.

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5.



Los obreros 
piden la 
clausura de las 
chicherías, 1923.

Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5. 

Fondo Concejo de Bogotá
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The Bogotá 
City Railway 
Company.
 Línea de 
Occidente. 
Aviso, 1896. 

Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5. 
Carpeta 4.



Excusados 
públicos por el 
sistema de pozos 
negros, s.f..

Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5. 
Carpeta 2.

Fondo Concejo de Bogotá
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Remate de un 
lote de terreno 
situado a 
orillas del rio 
San Francisco, 
los materiales 
que constituyen 
el pabellón 
levantado en la 
Plaza de España 
y unas rejas de 
hierro colado, 
1903.

 Fondo Público 
Concejo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5. 
Carpeta 11.



Nombre: Fondo Secretaría General; Serie – Decretos  

Volumen: 51 cajas 

Tipo de material: Documentos textuales 

Fechas extremas: 1900-1968 

de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá
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En una primera aproximación a la serie de 
Decretos de la Secretaría General fue preciso 
comprender el marco temporal de la misma; 
ya que la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá fue creada en 1968, pero 
la serie cuenta con documentos que datan 
del año 1900. Esto se explica porque la 
Secretaría custodió desde un principio el 
conjunto de decretos ejecutivos emitidos 
por los alcaldes desde comienzos del siglo 
XX, anexándolos a la documentación propia, 
que viene produciendo desde entonces. Este 
acervo documental hace alusión a temas 
administrativos y normativos de la ciudad; 
entre ellos, la gestión del personal de las 
distintas dependencias de la Alcaldía. 

Uno de los documentos más antiguos del 
archivo reposa en esta serie y corresponde 
al Decreto 19 del 30 de mayo de 1900, 
por el cual se abrió un crédito adicional 
extraordinario para el Asilo Cualla; en el 
marco de la Guerra de los Mil Días, con 
el objeto sostener a los mendigos de la 
ciudad. En el lomo del respectivo tomo 
se inscribió una nota señalando que los 
decretos previos se perdieron en el incendio 
que tuvo lugar en el Palacio Municipal, el 
20 de mayo de 19001. 

 Además de los asuntos administrativos, 
es posible encontrar otros temas de gran 
importancia para la construcción de 
nuestra memoria como ciudad. A manera 
de ejemplo, una temática de relevancia 

actual es el manejo de la fauna urbana y la 
protección animal. Un recorrido a lo largo 
de la serie nos permite hacer seguimiento a 
los avances, retrocesos y contradicciones de 
la política pública en esta materia.  

Un primer antecedente lo encontramos con 
la expedición del Decreto 20 de 1917, por 
el cual se creó la Sociedad Protectora de 
Animales de Bogotá; encargada de:  

 “Impedir hermanamente que los conductores de 
las bestias y demás animales de tiro o de carga 
les exijan un servicio mayor a sus fuerzas… 
Hacer porque todos los animales de servicio 
estén en buenas condiciones fisiológicas; 
Propender por el mejoramiento de los arreos y 
apuros de trabajo de los animales… 
Hacer una propaganda activa y eficaz por todo 
lo que se relacione con la educación racional y 
los cuidados bien entendidos de los animales, y 
porque se moralice el tratamiento de ellos…”2 

Desde un enfoque de control de enferme-
dades e higiene, cuatro años más tarde 
(Decreto 76 de 1921) se dictaminó que los 
perros callejeros debían ser electrocutados 
por autoridades sanitarias. Y en cuanto al 
orden público, se regularon las corridas de 
toros, las peleas de gallos y las carreras de 
caballos.  

A manera de invitación a la consulta de esta 
serie, otras temáticas que pueden nutrir 
futuras investigaciones son:  

• El papel de las mujeres en la 
administración pública; entre quienes 
sobresalen: Mercedes Aragón, quien 
ejercía como instructora del Taller de 
Artes y Labores Manuales en 19143; 
Paulina Leyton, única mujer nombrada 
distribuidora de la Imprenta Municipal en 
19244; y Soledad Salazar de Gaviria quien 
fue agente de policía sanitaria entre 1928 y 
1929, rodeada de colegas varones6. 

• El manejo de la mendicidad, con una 
amplia normatividad sobre los asilos, los 
mendigos y la persecución de la vagancia. 

• El control sanitario y la higiene en 
momentos de crisis epidemiológicas 
como el tifo y la difteria; así como de otras 
enfermedades que azotaron la ciudad. 

• La censura de espectáculos públicos a 
través de la “Junta Municipal de Censura”. 

• Los cambios en la estructura orgánica 
del municipio. 

• Normas de policía relacionadas 
con asuntos como la prohibición de 
la prostitución, la regulación de las 
chicherías y los salones de baile. 

Por Juan 
Francisco 

Malagón 



 Fondo Secretaría General; Serie – Decretos  
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Designación de libro para contener los 
decretos de la alcaldía que se expidiesen 
desde el 21 de mayo 1900, luego del 
incendio de las Galerías Arrubla. Fondo 
público Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.35



Decreto 21 de 1914. Fondo público Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Código de referencia: CO.11001.AB.01.35. Caja 2, Tomo 3, folios 72-73.

 Fondo Secretaría General; Serie – Decretos  



Decreto 46 de 1937. Fondo público 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

Código de referencia: CO.11001.
AB.01.35.

1900 - 1909
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Decreto 267 de 1937.
Fondo público Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.35.

 Fondo Secretaría General; Serie – Decretos  
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Decreto 186 de 1950. 
Fondo público 
Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.35. Caja 
19, carpeta 3, folio 63.

1900 - 1909



Nombre: Colección Hemerográfica 

Volumen: No aplica 

Tipo de material: Publicaciones seriadas (Periódicos, revistas, folletos) 

con soporte en papel y en digital 

Fechas extremas: 1840 - 2000
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El Archivo cuenta con una amplia gama de publicaciones seriadas, oficiales y no 
oficiales, correspondientes a revistas, libros y periódicos, algunos de los cuales son 
originarios del siglo XIX. Las temáticas en esta colección son variadas e incluyen 
tópicos como política, religión, historia y cultura. 

El Anuario Estadístico de Colombia y el Boletín de Estadística de Bogotá muestran el 
comportamiento de la sociedad a través de múltiples categorías y cifras. En el Registro 
Municipal están compilados buena parte de los edictos, leyes y decretos distritales 
que dan cuenta de la vida social, de disputas por predios urbanos, de proyectos de 
obras públicas y de otras temáticas de política pública. 

Publicaciones literarias como El Telegrama y El Zipa, permiten acercarnos a las 
sensibilidades de quienes escribieron allí sus prosas y sus versos. Los periódicos El 
Hogar, y La Mujer “dedicados al bello sexo” son ejemplos de publicaciones femeninas; 
la última dirigida por la reconocida escritora Soledad Acosta de Samper. Las temáticas 
teológicas también hacen parte de la documentación hemerográfica, evocando la 
moral cristiana que se impuso culturalmente en el país hasta finales del siglo XX, 
cuando la Constitución de 1991 estableció la laicidad del Estado colombiano. Estas 
son solo muestras de una multiplicidad de materias que enriquecen esta amplísima 
colección. 

Por María Eugenia 
Hernández Carvajal 



Colección hemerográfica

Boletín de 
Estadística de 
Bogotá, 
análisis 
estadístico 
de diferentes 
ámbitos de 
la sociedad 
Bogotana como 
los delitos, el 
matrimonio, 
nacimientos, 
mortalidad, 
entre otros, 
número 1, 1920. 

Colección 
Hemerográfica 
patrimonial 
del Archivo de 
Bogotá. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.5 

El Zipa, periódico literario, entre sus 
colaboradores se encuentra Rafael Pombo,  
1887. 

Colección hemerográfica patrimonial 
Archivo de Bogotá.
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El Telegrama 
del Domingo, 
periódico 
dominical, 
literario,  1887. 

Colección 
hemerográfica 
patrimonial 
Archivo de 
Bogotá.

“El Catolicismo”, periódico 
quincenal de la comunidad 
católica de Bogotá, apoyado 
por el Clero, 1849. 

Colección hemerográfica 
patrimonial Archivo de Bogotá.



Colección hemerográfica

La Mujer, revista quincenal  dirigida por 
Soledad Acosta de Samper, enfocada a la 
historia de las mujeres, 1881. 

Colección hemerográfica patrimonial 
Archivo de Bogotá.
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Papel Periódico 
Ilustrado, 
periódico 
fundado 
y dirigido 
por Alberto 
Urdaneta, de 
circulación 
quincenal. 
Contiene temas 
políticos, arte 
y cultura 
general, 
1881 - 1882. 

Colección 
hemerográfica 
patrimonial 
Archivo de 
Bogotá.



1910 - 1929



La ciudad volvió a ser un municipio, con 11 barrios y 2 corregimientos en el Sumapaz 
(Nazareth y Pasquilla); y su población pasó de 110.500 a 240.356 habitantes. Fue gobernada 
por 19 alcaldes, la mayoría de ellos, enfocados en la inversión en servicios públicos, por 
lo que se compraron las empresas del Tranvía, el Acueducto y la de Energía; así como se 
creó la Junta Administradora de Aseo, la de Habitaciones para Obreros y el Cuerpo de 
Bomberos de Bogotá. En 1926, por recomendación de la Comisión Kemmerer, se crearon 
las secretarías de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas; esta última con la función de 
planear el desarrollo urbano y mantener actualizado el plano de Bogotá.

Los documentos de este periodo son de gran diversidad y dan cuenta de una nueva 
institucionalidad y desarrollo en la ciudad. Fueron tiempos de avances técnicos e 
industriales, que se pueden evidenciar en el fondo de la Urna Centenaria de 1910; además, 
corresponden con los primeros desarrollos de diseños y obras por parte del prestigioso 
arquitecto Gastón Lelarge. Igualmente, los documentos de Guillermo Mendoza Torres 
testimonian el surgimiento del directorio telefónico, cuyo lema se convirtió en el conocido 
estribillo publicitario “páginas amarillas, la consulta que resulta”. 

1910 - 1929

Plano de Bogotá con ilustratición de la Exposición 
Industrial y Agrícola, 1910. Colección Pública 
Urna Centenaria. Código de referencia: CO.11001.
AB.COL.016.25.
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C O N T E N I D O



Nombre: Colección Urna Centenaria 

Volumen: 105 documentos: 32 textuales impresos, 2 textuales manuscritos, 
67 fotografías, 1 afiche, 1 carpeta con manuscritos para Urna Centenaria y 
1 carpeta con documentos integrados a la Urna después de su cierre oficial

Tipo de material: Impreso, manuscrito, fotográfico,  

Fechas extremas: 1908 – 1911 
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La Urna Centenaria es un fondo cuyo contenido recogió, hace 110 años, el espíritu, la intención, los valores, 
las creencias y el sentido de trascendencia de una generación. Es un mensaje con sentido de patrimonio 
para las generaciones de principios de siglo XXI, heredado por nuestros ascendientes de comienzos del 
XX. Es una cápsula que llega en forma de mensaje, congelando un momento de paz y celebración cuando 
apenas se cerraban las heridas de la Guerra de los Mil Días y la mutilación de Panamá. 

Su contenido es tan revelador como azarosa fue su custodia en manos de varias instituciones de la 
ciudad. Abierto el cofre, obtuvimos libros, fotografías, emblemas, periódicos, revistas, mapas y mensajes 
de una generación interesada en que tuviéramos, además, el recuento pormenorizado de los sucesivos 
días y múltiples eventos organizados para celebrar el primer centenario de nuestra Independencia.  

 Así, ferias industriales, equinas, bovinas y agrícolas señalan la vida económica de una ciudad que se 
debatía entre la tradición y la modernidad, entre la tierra y la producción en serie. Y no solamente eso, el 
raro artefacto que dividía el tiempo en horas: el reloj. Y novedades como la poderosa fuerza del vapor, los 
juegos de agua y de luces, muestran una apacible Bogotá, imposible de imaginar hoy. 

A su lado, actos solemnes, inauguraciones de profundo simbolismo, erección de múltiples monumentos 
y descubrimiento de placas en diversos sitios de la ciudad con el propósito de conservar, para el presente 
y el futuro, la memoria de aquellos que con el sacrificio de sus vidas o de una existencia sometida a la 
cárcel y el destierro, -como Antonio Nariño-, dieron forma y sentido a esa gesta patriótica que culminó 
en la libertad y en la creación de la República. 

  Así, en medio de los objetos, se insinúan los valores propios de una época,  presentes en las generaciones 
que expresaron su forma de pensar y vivir, a través de sus propias nociones sobre la sociedad, la ciencia, 
el arte, la patria, la vida, la religión, la familia, la mujer, la historia, el progreso, la política, el derecho, la 
medicina, la literatura y otros tópicos que se deslizan entre las líneas de los escritos de una generación 
que creó la Urna, frente a la posibilidad de conectarse con el futuro. 

Patrimonĭum, esa sería la palabra en latín para definir la acción descrita y sus múltiples significados. Es 
aquello que “alguien ha heredado de sus ascendientes”, como lo define la Real Academia de la Lengua. 
Esa fue la intención de la ciudad y de sus gobernantes en 1910 y 1911; legar un conjunto documental 
variado y visto como pertinente para el bien público y el saludable desarrollo de la ciudad y de la República 
¡Esto es la Urna Centenaria, una botella con un mensaje lanzado al mar! 

Por Luis Enrique 
Rodríguez Baquero 



Colección Urna Centenaria 

Sobre que 
contenía la 
llave para 
abrir la Urna 
Centenaria, 
1911. 

Colección 
Pública Urna 
Centenaria. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25



Estatua de 
Bolívar en el 
pabellón de las 
Industrias, 1910.  

Colección 
Pública Urna 
Centenaria.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25

1910 - 1929
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Colección Urna Centenaria 

Pabellón 
egipcio en la 
Exposición 
Nacional, 
Industrial, 
Agrícola 
y Pecuaria 
inaugurada, 
1910. 

Colección 
Pública Urna 
Centenaria.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25
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Vista de la 
Avenida Colón, 
1910. 

Colección 
Pública Urna 
Centenaria. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25



Colección Urna Centenaria 

Regocijos 
populares en la 
Plaza de Armas, 
1910. 

Colección 
Pública Urna 
Centenaria.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25
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Entrega y 
donación 
del busto de 
Nariño a la 
municipalidad 
por la Sociedad 
Tipográfica, 
1910.

 Colección 
Pública Urna 
Centenaria.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25



Nombre: Colección Privada Gastón Lelarge 

Volumen: 26 planos, 35 cajas y 30 carpetas
mediano formato de documentos textuales.  

Tipo de material: Planimétrico, textual, bibliográfico y hemerográfico 

Fechas extremas: 1864 – 1983 
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Gastón Charles Raphael Julián Lelarge na-
ció en Rouen (Francia) en 1861 y murió en 
Cartagena de Indias en 1934. A finales de 
1889 llegó a Colombia contratado por el 
Ejército Nacional para atender la cátedra 
de Táctica y Manejo de Armas, en el Re-
gimiento de Caballería. En 1898 colaboró 
con la Revista Ilustrada, dirigida por Pe-
dro Carlos Manrique, con artículos sobre 
arquitectura, caricaturas y dibujos ilustra-
tivos. También asumió la dirección de la 
obra del castillo Marroquín en La Caro, 
Cundinamarca, y elaboró el proyecto de la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen.  

 En 1900 incursionó por primera vez en la 
arquitectura, proyectando la construcción 
del palacio Echeverri, el pabellón de Co-
lombia en la Exposición Universal de París 
y el palacio Liévano, que alberga la actual 
Alcaldía de la ciudad. En 1904 proyectó la 
reconstrucción de la actual Casa de Nariño 
y en 1909 trabajó junto al arquitecto Maria-
no Santamaría en la construcción del Capi-
tolio Nacional (construcción representativa 
del estilo neoclásico, que alberga e Con-
greso nacional). 

 Entre 1911 y 1919 se desempeñó como in-
geniero del Ministerio de Obras Públicas; 
desarrollando proyectos como la facultad 
de Medicina y Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional y el palacio de la Go-
bernación de Cundinamarca. En la déca-
da de 1920 trabajó en Cartagena en varias 

obras arquitectónicas como la Goberna-
ción, el palacio Municipal, el club Carta-
gena y la escuela Primaria Modelo, cono-
cida hoy como escuela Rafael Núñez. Allí 
también, remodeló la cúpula de la iglesia 
de San Pedro Claver; y asesoró remodela-
ciones de la torre de la Catedral, del cam-
panario de la catedral de Santa Catalina de 
Alejandría, del altar mayor de la iglesia de 
Santo Domingo y de la parte republicana 
del convento de Santa Clara. 

 Gastón Lelarge ejerció una influencia de-
finitiva en la arquitectura colombiana de 
principios de siglo XX, sus obras eviden-
cian las tendencias que orientaron el pen-
samiento y la arquitectura moderna en un 
momento histórico. Fue quien introdujo la 
costumbre de erigir techos con mansardas 
en los edificios e implantó algunas mejo-
ras técnicas en el arte de la construcción, 
tales como los arcos invertidos, el empleo 
del hierro en las estructuras y el mejora-
miento de los morteros, mediante el uso 
de cal viva.   

El 10 de marzo de 2005 ingresó al Archivo 
de Bogotá una parte de la colección de la 
familia Lelarge gracias a su hijo Rafael, con 
documentación originaria de 1864, que se 
despliega hasta 1983, y que incluye tanto 
material propio como de su padre, como 
libros de literatura y revistas, que sirvieron 
de referente para realizar sus proyectos 
arquitectónicos. En el 2018 se empezó el 

proceso de organización de la Colección 
Lelarge, desafío y responsabilidad enorme, 
ante este personaje de principios del siglo 
XX. El proceso implicó la limpieza, sellado 
de documentos, ordenación, clasificación 
y, finalmente, la descripción de cada pieza.  

La colección se encuentra dividida en 
cuatro series que son los ejes temáticos 
gruesos de la documentación, a saber: 
(i) documentos personales, (ii) material 
bibliográfico (libros principalmente), (ii) 
material hemerográfico (revistas princi-
palmente) y (iv) producción profesional. 
La información de Gastón Lelarge, que se 
preserva en el Archivo de Bogotá, cobra 
relevancia por incorporar una faceta más 
personal del arquitecto, ya que, también 
fue un hombre de ciencia, por lo que fun-
gió como miembro vitalicio de la Sociedad 
Francesa de Astronomía y se convirtió en 
un gran coleccionista de mariposas e in-
sectos. Por ello se encuentran títulos de 
publicaciones como: “Macrolepidópteros”, 
“Astronomía”, “Construcción Moderna” y 
“Escuela de aplicación de Artillería”. Tam-
bién se encuentran un buen número de 
publicaciones y revistas seriadas francesas, 
cuadernillos sobre cursos de construcción, 
un catálogo de instrumentos musicales y 
diversas publicaciones referentes a temas 
arquitectónicos. Así como se cuenta con 
veintiséis planos del Capitolio Nacional y 
de edificios construidos en Cartagena, por 
Lelarge y su hijo Rafael. 

Por Yuly Andrea 
Agudelo Puerta 



Colección Privada Gastón Lelarge

Dibujo de la Comisaría del Vaupés, Mitú Pista de 
aterrizaje y cementerio, firmado por Rafael Lelarge, s.f..

 Colección Privada Gastón Lelarge. Código de 
referencia:CO.11001.AB.GL.29-9.
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La Construcción moderna. Periódico ilustrado semanal, 
dirigido por Paul Planat. Teoría aplicada, práctica, 
ingeniería civil e industria de la construcción, 1908. 

Colección Privada Gastón Lelarge. Código de referencia: 
CO.11001.AB.GL.31-3

Láminas de La Arquitectura. Revista semanal de la 
Sociedad Central de Arquitectos Franceses, con 
grabados, litografías y fotografía, 1902. Colección 
Privada Gastón Lelarge.

 Código de referencia: CO.11001.AB.GL.37-1.



Dibujo Remate 
columna 
corintia 
(Capitolio 
Nacional) 
Boceto en 
color, s.f.. 

Colección 
Privada Gastón 
Lelarge. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.GL.67-1.

Colección Privada Gastón Lelarge



L´Astronomie, Boletín de la Sociedad Astronómica 
de Francia y revista mensual de astronomía, 
meteorología y física del mundo. 

Colección Privada Gastón Lelarge. 

Código de referencia: CO.11001.AB.GL.7.

Las Macrolepidopteras (mariposas) del mundo 
por Dr. Adalbert Seitz, 1907. 

Colección Privada Gastón Lelarge. 

Código de referencia: CO.11001.AB.GL.24-5.

1910 - 1929

ARCHIVOS
A FONDO 55



Plano de la Escuela Municipal de Varones en Cartagena, 
fachada principal, 1925. 

Colección Privada Gastón Lelarge. 

Código de referencia: CO.11001.AB.GL.66-8.

Colección Privada Gastón Lelarge



Catálogo de violines raros, viola y violonchelos 
antiguos con la descripción de instrumento, 
características, historia y precio, 1921. 

Colección Privada Gastón Lelarge. 

Código de referencia: CO.11001.AB.GL.26-10
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Nombre: Colección Privada Guillermo Mendoza Torres 

Volumen: 4,5 metros lineales de documentos textuales: 
4 casetes Beta, 2 planos, 3 afiches y 6 placas. 

Tipo de material: Audiovisual, planimétrico y textual 

Fechas extremas: 1926-2002 
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El 13 de agosto de 2007, en medio de las fiestas de la ciudad, ingresó al Archivo de 
Bogotá la maravillosa colección de Guillermo Mendoza Torres, donada por su hijo 
Camilo Mendoza Laverde. 

Este bogotano, nacido el 20 de julio de 1918 y fallecido el 31 de enero de 2007, partici-
pó creativamente en los procesos de tecnificación y desarrollo integral de las comuni-
caciones en el país, desde su ejercicio profesional en la publicidad, el mercadeo y las 
ventas. Concibió los primeros directorios telefónicos en Colombia y, a partir de 1954, 
fue su editor e impresor desde la empresa Publicar, también de su creación.  

Estos directorios, que se pueden consultar libremente en la colección privada Gui-
llermo Mendoza, permiten tener contacto con las particularidades de la prestación 
del servicio telefónico y la presencia de la publicidad en la vida de los habitantes de 
la ciudad. Precisamente, se advierte gran originalidad en las hojas correspondientes 
a la publicidad, generalmente separadas con rayas de doble trazo perfectamente cal-
culadas.  

A sus 85 años de edad, don Guillermo decía que era “mejor llamar que caminar”, por 
ello, la utilidad de este tipo de documentos se daba en términos de ahorro de tiempos 
y facilidad en la ubicación espacial, mediante un empleo eficaz del teléfono.   

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Directorio 
de la ciudad 
(Bogotá), por 
el sistema de 
cuadros, 1926. 

Colección 
Privada 
Guillermo 
Mendoza 
Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Caja 1.

Reglas para el uso del teléfono, s.f.. 

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.AB.COL.016.09.

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres



Pagina interior 
del Directorio 
de la ciudad 
(Bogotá), por 
el sistema de 
cuadros, 1926. 

Colección 
Privada 
Guillermo 
Mendoza 
Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Caja 1.
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Informe de actividades 1982-1986, 
Empresa de Teléfonos de Bogotá.

Colección Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.
AB.COL.016.09. Carpeta 11.

Edificio de la compañía “The 
Bogotá Telephone Company”, 

1930. Tomado del Informe de 
actividades 1982-1986, Empresa 

de Teléfonos de Bogotá. 

Colección Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.
AB.COL.016.09. Carpeta 11.

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres
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Mapa de 
cobertura, 
Empresa de 
Teléfonos de 
Bogotá D.E., 
1955. 

Colección 
Privada 
Guillermo 
Mendoza 
Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09.

1910 - 1929



Colección Privada Guillermo Mendoza Torres

Informe de 
Gerencia 
correspondiente 
al año 1969, 
Empresa de 
Teléfonos de 
Bogotá D.E. 

Colección 
Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Caja 11.



ARCHIVOS
A FONDO 65

1910 - 1929

Escudo de Empresa 
de Teléfonos de 
Bogotá, s.f.. 

Colección 
Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

ACTUALIZACIÓN diciembre 2020

En esta interesante colección de Guillermo Mendoza Torres se resalta de 
manera especial, en esta en esta segunda entrega, se incorporan más piezas 
documentales que dan cuenta de varios directorios telefónicos, entre los 
años 1930 y 1959; así como se hace énfasis en la publicidad y los anuncios 
que se encontraban en su interior. Disfruten esta evocadora muestra.



Colección Privada Guillermo Mendoza Torres

The Bogotá Telephone Company Limited, Lista 
general de suscriptores, 1932.

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

The Bogotá Telephone Company Limited, Lista 
general de suscriptores, 1940. 

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.
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Publicidad de 
la Empresa de 
Teléfonos de 
Bogotá, s.f.
. 
Colección 
Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

1910 - 1929



Publicidad 
Directorios 
Telefónicos, 
Editores: Mendoza 
& CIA. LTDA., s.f.  

Colección 
Privada Guillermo 
Mendoza Torres.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

Publicidad 
Páginas 
Amarillas., s.f. 

Colección 
Privada Guillermo 
Mendoza Torres. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres
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1910 - 1929

Empresa de Teléfonos de Bogotá, Lista 
general de suscriptores, 1941. 

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.

Directorio Telefónico ´58/59, Bogotá D.E.. 

Colección Privada Guillermo Mendoza Torres. 

Código de referencia: CO.11001.AB.COL.016.09. 
Carpeta 64.



1930 - 1953



Bogotá presentó un crecimiento demográfico importante, llegando a albergar una 
población de 765.360 habitantes, cuando para la década de los treinta contaba con 
240.356 personas. La ciudad fue reorganizada en 11 zonas y 1 corregimiento (Nazareth), 
convirtiéndose en Distrito Especial, en 1945, y fue administrada por cerca de 40 alcaldes, 
algunos de ellos, figuras políticas destacadas como Jorge Eliécer Gaitán, Gustavo Santos 
Montejo, Germán Zea Hernández, Jorge Soto del Corral, Juan Pablo Llinás y Fernando 
Mazuera Villegas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En estás décadas, la ciudad fortaleció ampliamente su administración, creando 
instituciones como la Contraloría Municipal, el Instituto de Acción Social, la Caja de 
Previsión Social, el Departamento de Urbanismo, la Empresa de Teléfonos de Bogotá 
y la Caja de Vivienda Popular. También se experimentaron momentos críticos como el 
“Bogotazo” de 1948 y el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla de 1953. 

Las imágenes en movimiento de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 
muestran escenas de la vida social bogotana,enmarcando este período.  Se le suma 
la documentación de cuatro arquitectos y empresas constructoras, custodiada por el 
Archivo, que dan cuenta del trascendental desarrollo urbano de Bogotá para estos años; 
el cual se tradujo en el aumento de complejos comerciales, rascacielos e inmuebles de 
valor histórico y patrimonial. De hecho, la vida académica de facultades y gremios de 
arquitectura adquirió un nuevo protagonismo, de la mano del surgimiento de prolíficas 
figuras del diseño y la arquitectura como Dicken Castro.

1930 - 1953

Tranvías en calles de Bogotá, 1948. Colección Privada 
Sady González. Código de referencia: CO.11001.
AB.016.29.169
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C O N T E N I D O



Nombre: Colección Privada Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Sección Archivo histórico de los Acevedo 

Volumen: Quince (15) horas del Archivo histórico de los Acevedo 

Tipo de material: Audiovisual 

Fechas extremas: 1915 a 1950 
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Los largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción son una de las 
formas de registrar los acontecimientos, costumbres, expresiones culturales y 
artísticas. Son un testimonio visual de su época y fuente para comprender los 
procesos de cambio de una sociedad. 

En el año 2013, el Archivo de Bogotá adquirió 55 horas de obras y registros 
audiovisuales correspondientes a imágenes en custodia de la Fundación 
Patrimonio Fílmico. Esta colección contiene películas, documentales y noticieros. 
En particular, llama nuestra atención las 15 horas de imágenes de Bogotá que dan 
cuenta de varios tipos de acontecimientos ocurridos entre 1915 y 1950, visibles en 
estos títulos de la colección:  

• Bogotá está de pie. 
• Asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Páez. 
• Funeral y protesta por asesinato del estudiante Bravo Páez.  
• Transmisión del mando presidencial Enrique Olaya Herrera. 
• Miss Colombia 1932 
• Construcción del nuevo acueducto de Bogotá. 
• Colegio León XIII, Informe gráfico de sus labores en favor de las artes y del estudio 
en 48 años al servicio de la República. 
• La rejoneadora Conchita Cintrón en Bogotá. 
• El trágico final de Carlos Gardel. 
• Juegos bolivarianos. 
• La semana de la democracia en Bogotá, Plaza de Bolívar – Manifestaciones - 
Olaya Herrera.  

Por Evelin Barón 



Colección Privada Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Autor: 
Acevedo e hijos
Fecha y lugar de 
nacimiento: s.f., s.l.

Título de la obra: 
Transmisión 
del mando 
presidencial 
Olaya Herrera

Fecha de 
elaboración: 1930

Fuente: Archivo 
Histórico 
Cinematográfico 
Colombiano de los 
Acevedo 
1915 – 1950.

Procedencia: 
Colección Privada 
Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano. 
Archivo de 
Bogotá.

https://www.youtube.com/watch?v=TlwGKokEptM&feature=youtu.be
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Autor: 
Acevedo e hijos
Fecha y lugar de 
nacimiento: s.f., s.l.

Título de la obra: 
Damas y Reinas

Fecha de 
elaboración: 
ca 1932

Fuente: Archivo 
Histórico 
Cinematográfico 
Colombiano de 
los Acevedo 1915 – 
1950.

Procedencia: 
Colección Privada 
Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano. 
Archivo de 
Bogotá.

https://www.youtube.com/watch?v=OCK8irJHr0s&feature=youtu.be



Colección Privada Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Autor: 
Acevedo e hijos
Fecha y lugar de 
nacimiento: s.f., s.l.

Título de la obra: 
El trágico final 
de Gardel

Fecha de 
elaboración: 1935

Fuente: Archivo 
Histórico 
Cinematográfico 
Colombiano de 
los Acevedo 1915 – 
1950.

Procedencia: 
Colección Privada 
Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano. 
Archivo de 
Bogotá.

https://www.youtube.com/watch?v=JMQ44-jtu1g&feature=youtu.be
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Autor:
 Acevedo e hijos
Fecha y lugar de 
nacimiento: s.f., s.l.

Título de la obra: 
Construcción del 
nuevo acueducto 
de Bogotá

Fecha de 
elaboración: 
1934-1938

Fuente: 
Archivo Histórico 
Cinematográfico 
Colombiano de los 
Acevedo 
1915 – 1950.

Procedencia: 
Colección Privada 
Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano. 
Archivo de Bogotá

https://www.youtube.com/watch?v=otL-RaAElhE&feature=youtu.be



Nombre: Colección Privada Carlos Martínez 

Volumen: 942 libros; 99 publicaciones seriadas; 385 documentos (3303 
folios); 7 mapas o planos; 316 fotografías; 225 negativos; 56 postales 

Tipo de material: Bibliográfico, fotográfico, mapas, dibujos. 

Fechas extremas: 1915 - 1990 
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El aporte hecho por Carlos Martínez Jiménez a la transformación urbana de Bogotá 
es de gran importancia. Su fondo es un recorrido por la historia de Bogotá luego de 
la destrucción del 9 de abril de 1948, entre muchos otros sucesos en los que la vida 
del arquitecto se cruzó con el derrotero de la ciudad. La influencia de su formación 
en Francia y su cercanía a Le Corbusier (figura imprescindible de la arquitectura y 
el urbanismo occidental)5 lo llevaron a complementar estilos existentes, a renovar 
ciertos edificios icónicos y a crear nuevos espacios como la plaza de mercado de La 
Concordia o la antigua plaza de San Cristóbal, que hoy alberga a la Imprenta Nacio-
nal. Igualmente, diseñó la carrera Séptima y la Escuela de Policía General Santander.  

 Su documentación da cuenta de los sentimientos de pertenencia y de identidad de 
un arquitecto hacia su ciudad. Fue fundador de la carrera de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; y uno de sus grandes 
aportes académicos fue la revista Proa, en la que ejerció como director hasta que su 
sobrino, Lorenzo Fonseca, lo reemplazó en 1976. Proa fue una publicación seriada, 
donde se presentaron y discutieron algunos de los más grandes proyectos de arqui-
tectura y urbanismo de toda Colombia. La completa colección personal de Proa es 
una de las más importantes fuentes para estudiar la historia de la arquitectura en el 
país. Además, hacen parte de esta colección varios registros fotográficos de uso per-
sonal de Martínez, que guardan una gran riqueza. 

 Su vocación como arquitecto no es la única a resaltar, ya que, a partir de los conte-
nidos de su biblioteca personal, que hace parte del fondo custodiado por el Archivo 
de Bogotá, se puede verificar una amplia formación autodidacta como humanista. 
Abundan tomos de historia de la Antigüedad, del período Colonial en América, del 
mestizaje y de la población indígena. También se encuentran clásicos de la literatura 
y textos en inglés y francés, con manuales de historia del arte, arquitectura y cultura 
general. La donación de Carlos Martínez Jiménez es un gran aporte patrimonial que 
muestra facetas conocidas y personales de este gran arquitecto que transformó nues-
tra ciudad. 

Por María 
Eugenia 

Hernández 



Vista panorámica 
hacia el 
suroriente de la 
ciudad, nótese la 
Iglesia de Egipto 
y el Colegio de La 
Salle, ca 1947.

Colección Privada 
Carlos Martínez 
Jiménez. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.5. 
Caja: CM33.

Colección Privada Carlos Martínez 
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Lo que le falta y lo que le sobra 
a Bogotá. Lo que yo le diría a Le 
Corbusier (recorte de prensa), s.f.. 

Colección Privada Carlos 
Martínez Jiménez. 

Código de referencia: CO.11001.
AB.04.5. Caja: CM 1.

Gran Plan para la Reurbanización del Sur presenta el 
arquitecto Carlos Martínez (recorte de prensa), ca 1940. 

Colección Privada Carlos Martínez Jiménez. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.5. Caja: CM1.



Fotografía 
tomada durante 
la visita de Le 
Corbusier a 
Bogotá en 1928.

Colección Privada 
Carlos Martínez 
Jiménez. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.5.

Colección Privada Carlos Martínez 



ARCHIVOS
A FONDO

1930 - 1953

83

Plaza de mercado 
de San Cristóbal, 
hoy Imprenta 
Distrital, s.f.. 

Colección Privada 
Carlos Martínez 
Jiménez.

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.5.

Portada revista Proa 
número 231, 1972. 

Colección Privada 
Carlos Martínez 
Jiménez. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.5.



Nombre: Colección Privada Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas 

Volumen: 5370 planos 

Tipo de material: Planimétrico 

Fechas extremas: 1932-1949 
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La colección de la empresa de arquitectos Martínez Cárdenas fue catalogada por 
la Asociación Protectora de Archivos de Arquitectura (Apraa), con anterioridad a su 
entrega al Archivo de Bogotá; y su contenido constituye un tesoro histórico de la 
más alta importancia para la investigación en arquitectura en el país.   

 La documentación que conforma esta colección está organizada por proyectos. 
Entre estos se cuentan alrededor de 240 planes, correspondientes a residencias 
privadas, conjuntos residenciales, edificios para oficinas, edificios de apartamen-
tos, locales comerciales, además de iglesias y capillas, principalmente en Bogotá 
y en otras ciudades del país como Ibagué y Popayán.  

 Entre estos proyectos se destacan la Fábrica de Licores de Cundinamarca, el Edi-
ficio del Banco Hipotecario, el Edificio Montessori y Sala Cuna, el Colegio de San 
Bartolomé La Merced, el Salón de Cine Ariel y los Edificios del Banco de Colom-
bia, en varias ciudades del país. 

 Conceptual y estilísticamente, la arquitectura hecha por Ignacio Martínez Cár-
denas, su firma y sus socios, intenta internarse en el lenguaje de una primera 
modernidad, especialmente, en sus proyectos para edificaciones comerciales. No 
solo construyeron edificios de gran altura para Bogotá, sino verdaderos rascacie-
los. E tamaño de sus edificaciones es proporcional al tamaño de la información 
entregada, la cual está conformada por 9.150 planos y 600 documentos textuales, 
que desde septiembre de 2005 están para su consulta en el Archivo de Bogotá. 

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Anteproyecto 
para el señor Paul 
Bickenbach, s.f., 

Colección 
Privada Trujillo 
Gómez, Martínez y 
Cárdenas. 

Número 
topográfico:
102.119.187.1.

Colección Privada Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas
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Detalles de la verja para la 
obra de la señora Inés Durán de 
Muñoz, s.f., 

Colección Privada Trujillo 
Gómez, Martínez y Cárdenas. 

Número topográfico:102.119.199.3.

Proyecto de vivienda, fachada por la carrera 10ª, s.f., 

Colección Privada Trujillo Gómez, Martínez y Cárdenas.

Número topográfico:102.119.194.1

Wintergarten para la residencia 
del señor Walter Röthlisberger, 
s.f., 

Colección Privada Trujillo 
Gómez, Martínez y Cárdenas. 

Número topográfico: 102.119.191.2.



Proyecto de 
vivienda calle 67, 
s.f., 

Colección 
Privada Trujillo 
Gómez, Martínez y 
Cárdenas. 

Número 
topográfico:
102.119.193.1.

Colección Privada Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas
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Proyecto para la señora Adelina 
C. de Matamoros, s.f., 

Colección Privada Trujillo 
Gómez, Martínez y Cárdenas. 

Número topográfico:102.119.190.2.



Nombre: Colección Privada Dicken Castro 

Volumen: 6559 planos; 3027 unidades de material gráfico; 
1296 fotografías 

Tipo de material: Planimétrico, gráfico y fotográfico. 

Fechas extremas: 1946 – 1997 
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Arquitecto graduado en la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en ar-
quitectura en la Universidad de Oregon-Eugene, Estados Unidos, y especialización 
en planificación urbana en el Bouwcenrum de Rotterdam, Holanda; Dicken Castro es 
referente en el diseño arquitectónico de edificios, espacios públicos e inmobiliario ur-
bano, como lo muestra su diseño de las plazas de mercado de Paloquemao, Kennedy, 
7 de Agosto y Restrepo, Acerías Paz del Río, y muchos edificios de apartamentos, casas 
y parques realizados en Bogotá, pero también en ciudades como Cali y Envigado. Fue 
precursor en el uso del ladrillo para edificaciones contemporáneas, como lo eviden-
cian sus trabajos de vivienda en las urbanizaciones Bosque del Retiro, El Refugio, Niza 
II y Santa Inés.  

 Su otra gran pasión fue el diseño gráfico, área en la que alcanzó un altísimo reconoci-
miento. Castro abrió la primera oficina dedicada a esta profesión en Colombia, donde 
creó símbolos y logotopos para identificar empresas como Biopacífico, Proexpo, Casa 
de la madre y el niño, Fedegán, Ospinas y compañía, Vecol y Colsubsidio. 

La grandeza, sencillez y generosidad de Dicken Castro lo motivó a entregar su archivo 
a la ciudad de Bogotá, en noviembre de 2007, como un legado a favor de quienes 
quieran continuar mirando y experimentando procesos creativos. Cuando se consulta 
la Colección Dicken Castro, se le puede oir decir:  

“Quisiera escribir mucho, quisiera pintar mucho, quisiera aprender a dominar el 
computador, tener esa facilidad que tienen ustedes de agrandar, achicar. Igual me 
siento muy realizado”.    

Esta colección de carácter arquitectónico y gráfico está conformada por planos, foto-
grafías, dibujos y afiches. Además, fue cuidadosamente organizada y conservada por 
él; de manera que puede considerarse como una más de sus obras, aquella en la que 
se encuentran las claves de todas las demás. Es algo así como su construcción preferi-
da, la casita de recreo inventada para su familia, en la cual “cada silla, cada pared, cada 
división, tiene un uso, además tiene el calor y el cariño para que uno se sienta a gusto. 
Todo en esa casa era milimétrico. En la arquitectura no importa mucho la dimensión. 
Uno puede hacer el proyecto de una ciudad o puede hacer el proyecto de una casita”. 

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Diseño moneda 
de 200 pesos, 
1994. 

Colección 
Privada Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.9.

Portafolio de logo-símbolos 
diseñados por Dicken Castro, s.f.. 

Colección Privada 
Dicken Castro. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.9.

Colección Privada Dicken Castro 
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Logo de los 
450 años de la 
fundación de 
Popayán, 1987. 

Colección 
Privada Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.9.

Símbolo del 
XXXIX Congreso 
Eucarístico 
Internacional, 
1968. 

Colección 
Privada Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.9.

Presentación del símbolo diseñado para el XXXIX 
Congreso Eucarístico Internacional, 1968. 

Colección Privada Dicken Castro. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.9.



“El refugio de 
sueños para 
niños”, 1965. 

Colección 
Privada 
Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.9.

Colección Privada Dicken Castro 
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“El refugio de 
sueños para 
niños”, uno de 
los proyectos 
más relevantes 
de su carrera, 
una casa de 
4 mts x 4 mts, 
localizada en 
Suba, 1965. 

Colección 
Privada Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.9.



Proyecto de vivienda 
multifamiliar,  s.f. 

Colección Privada 
Dicken Castro. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.9. 
Carpeta: 53.

Proyecto Plaza de Mercado de Paloquemao, ca 1967. 

Colección Privada Dicken Castro. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.9. Carpeta: 70.

ACTUALIZACIÓN diciembre 2020

De la misma manera en que Dicken Castro se destacó en el diseño gráfico, 
lo hizo en el área del diseño arquitectónico. En esta segunda entrega, que 
actualiza la muestra de piezas que se encuentran en la colección que lleva 
su nombre, se quiere mostrar al ciudadano una rica documentación sobre 
edificaciones significativas que fueron diseñadas por este arquitecto; 
tales como la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la sede del 
Gun Club, varias unidades del Club Los Lagartos, las sedes de Colsubsidio 
de la calle 63 y de la calle 26, el Edificio el Refugio, la sede del Laboratorio 
de Suelos, las urbanizaciones Bosque del Retiro y Niza II, el Colegio de la 
Presentación, entre un número grande de construcciones que se realizaron 
por todo el país. Son de particular relevancialas plazas de mercado de 
Paloquemao, Kennedy, 7 de Agosto y Restrepo.

Colección Privada Dicken Castro 
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Diseño arquitectonico 
proyecto  Niquia, s.f. 

Colección Privada 
Dicken Castro. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.9. Carpeta: 53.

Apuntes de 
diseño cartel, 
s.f.. 

Colección 
Privada Dicken 
Castro. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.9. 
Carpeta: 53.



Nombre: Colección Privada Ricaurte, Carrizosa y Prieto 

Volumen: 1398 planos 

Tipo de material: Planimétrico 

Fechas extremas: 1946-1987 
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El arquitecto Manuel Carrizosa fue el fundador de la firma “Ricaurte Carrizosa Prie-
to”, así como presidente de la Asociación Colombiana de Arquitectos, decano de 
Arquitectura en la Universidad de los Andes y profesor en la Universidad Javeriana. 

Partícipe del período de la arquitectura colombiana conocido como el Movimien-
to Moderno (1945 a 1970), la firma de arquitectos “Ricaurte Carrizosa Prieto”, que 
luego se convertiría en Ricaurte y Carrizosa, hizo parte de las propuestas trazadas 
por una nueva generación de arquitectos colombianos que buscaron transformar 
los conceptos imperantes en la construcción de las ciudades del país. La obra de 
“Ricaurte Carrizosa Prieto”, al igual que la de sus continuadores (entre los cuales 
ya no participaba Prieto), se destaca por su presencia en proyectos que abarcan 
desde la construcción de viviendas, edificios de apartamentos y rascacielos, hasta 
la proyección de planes viales.  

Algunos proyectos de la compañía se encuentran reflejados en los 1.398 planos 
que ingresaron a la colección del Archivo de Bogotá, como las casas del barrio El 
Polo, ejemplo de urbanismo contemporáneo. De igual manera, a comienzos en 
la década de 1960, “Ricaurte y Carrizosa” participó en la construcción de una de 
las obras de ingeniería y arquitectura más significativas para la configuración del 
paisaje del centro de Bogotá: el Edificio Avianca. Tal como lo conocemos hoy, es 
resultado de una serie de propuestas arquitectónicas presentadas en 1964 por las 
firmas “Esguerra Saénz Urdaneta Samper” y “Ricaurte Carrizosa”. 

Los proyectos contenidos en esta colección tienen, entonces, una utilidad espe-
cial para el mejor conocimiento, comprensión y proyecciones de las principales 
líneas arquitectónicas que modelaron el desarrollo urbano del país después de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Edificio Avianca desde 
el parque Santander, 
1969. 

Colección Privada 
Ricaurte Carrizosa y 
Prieto. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.33. 

Número topográfico: 
102.15.125.04.

Vista aérea del 
proyecto edificio 

Avianca, 1969. 

Colección Privada 
Ricaurte Carrizosa y 

Prieto. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.33. 

Número topográfico: 
102.15.125.02.

Colección Privada Ricaurte, Carrizosa y Prieto 
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Ilustración de 
oficinas Avianca, 1969. 

Colección Privada 
Ricaurte Carrizosa y 
Prieto. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.33. 

Número topográfico: 
102.15.125.01.

Proyecto edificio 
Avianca, 1969. 

Colección Privada 
Ricaurte Carrizosa y 
Prieto.

 Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.33. 

Número topográfico: 
102.15.125.03.



Nombre: Serie: Licencias de Avisos y Vallas Publicitarias 

Volumen: 5 metros lineales

Tipo de material: Textual, fotográfico

Fechas extremas: 1950 – 1978 
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Las Licencias de avisos y vallas publicitarias hacen parte de la producción documental de la Secretaría de Obras Públicas y están 
organizadas en una serie particular. Los avisos permitían identificar empresas ubicadas en edificios de oficinas, industrias o 
inmuebles de carácter residencial. Y las Vallas Publicitarias fueron definidas como avisos permanentes, estáticos o con mo-
vimiento, iluminados de forma rectangular, utilizados como medio de difusión para fines comerciales, turísticos o políticos; 
hacían parte de estas los pasacalles, pasa-vías o pendones cuya finalidad era anunciar eventos o actividades temporales. 

En el año 1968, el Distrito definió como avisos toda propaganda, anuncio o advertencia con fines comerciales, turísticos, cultu-
rales o de servicios, que fuesen instalados en las fachadas de edificaciones y elaborados a partir de cualquier soporte y material. 
Mediante el Decreto 1040 de 1968 se especificó que, en casos de construcción de edificaciones, la Licencia era otorgada por la 
División de Control de la Secretaria de Obras Públicas; y en ella se debía incluir información concerniente a la construcción, la 
entidad patrocinadora, los fabricantes y los proveedores, entre otros. Para obtener esta licencia, el interesado debía presentar el 
diseño del aviso, el plano asociado, su localización, el texto, los materiales y la dirección de emplazamiento.

Posteriormente, en 1977, se evidenció un alto grado de contaminación visual que afectaba el óptimo desarrollo físico y el 
ambiente de la ciudad, por lo que, mediante el Decreto 1704, la Alcaldía Mayor, dictó normas para regular la distribución de 
mensajes publicitarios y dar pautas  para su colocación; de manera que, cada aviso debía contar con permiso de la Secretaría 
de Obras Públicas, previo concepto favorable del Comité Asesor de Estética Urbana.

En este sentido, ende 1985 se establecieron criterios de estética urbana para la defensa del espacio públicoy medidas referentes 
al respeto de los derechos de visibilidad y   libre circulación de ciudadanos; determinando que los avisos de entidades públicas 
y privadas debían contar con concepto favorable de la Secretaría de Obras. Igualmente, para 1994, las vallas publicitarias relacio-
nadas con propaganda política debieron ser aprobadas por la Secretaría de Gobierno y los avisos comerciales por las Alcaldías 
Locales. Ya para el  año 2000, la responsabilidad de otorgar tales permisos quedó a cargo del Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente - DAMA. 

Esta serie particular, que custodia el Archivo de Bogotá, provee de información textual y fotográfica asociada con las construc-
ciones, el espacio público y el contenido publicitario, en tiempos de transformaciones y crecimiento económico; así como de 
surgimiento y auge de las agencias de publicidad en Colombia. El recorrido por la regulación de vallas y avisos en la ciudad, 
permite comprender otra faceta del desarrollo urbano y comercial de Bogotá en la segunda mitad del siglo XX.

Por
 Ivonne Melo 



Plano y diseño de 
aviso luminoso para 

Quick Restaurant Bar, 
1952. 

Fondo Público 
Secretaría de Obras 

Públicas. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.31. 

Número topográfico: 
605-2547-13

Fondo Secretaría de Obras Públicas
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Plano y diseño de 
aviso luminoso para 

Tubos Moore, 1950.

 Fondo Público 
Secretaría de Obras 

Públicas. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.31. 

Número topográfico: 
605-2515-13.



Plano y diseño de 
aviso luminoso para 
Bavaria, 1951. 

Fondo Público 
Secretaría de Obras 
Públicas. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.31. 
Número topográfico: 
605-2530-11.

Fondo Secretaría de Obras Públicas
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Plano y diseño de aviso 
luminoso para las 
Galería La Fallete, 1950. 

Fondo Público Secretaría 
de Obras Públicas. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.31. Número 
topográfico: 605-2504-15.



Plano y diseño de 
aviso luminoso 
para Pintuco, 1952. 

Fondo Público 
Secretaría de 
Obras Públicas. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.31. Número 
topográfico: 605-
2545-08.

Fondo Secretaría de Obras Públicas
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Plano y diseño de aviso 
luminoso para Bar 
Jaramillo (Hoy Pesquera 
Jaramillo), 1951. 

Fondo Público Secretaría 
de Obras Públicas.

 Código de referencia: 
CO.11001.AB.01.31. Número 
topográfico: 605-2545-02.



1954 - 1968



El Distrito Especial se extendió en este período, ya que, en 1954 fueron anexados seis municipios: Fontibón, 
Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá; para cuya administración se crearon  las respectivas alcaldías 
menores. La población se triplicó, de 765.360 habitantes a 2.366.116 y el crecimiento de la ciudad implicó la 
creación o transformación de varias entidades distritales: la Secretaría Tránsito y Transportes, la Secretaría 
de Educación, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAB., la Empresa Distrital 
de Transportes Urbanos, EDTU., la Empresa de Energía Eléctrica -EEEB., el Departamento Administrativo 
de Planificación, la Empresa Distrital de Servicios Públicos - EDIS., la Lotería de Bogotá y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Adicionalmente, en el año 1958, se autorizó la creación de Juntas de Acción 
Comunal para reconocer las juntas de vecinos que venían funcionando asertivamente en muchos barrios 
de la ciudad. 

En 1968, la ciudad recibió la visita del Papa Pablo VI y celebró el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional, 
eventos para los cuales se proyectaron y construyeron sectores de la Avenida 68, la ciudadela Pablo VI y la 
explanada del Templete Eucarístico que, con el paso de los años, se convirtió en el Parque Simón Bolívar. 
La dinámica de estos años, captada por el maestro Armando Matiz, está contenida en la más amplia y 
valiosa colección fotográfica de la ciudad.

Los documentos con las voces de la ciudadanía están presentes en la Serie Querellas, diversas denuncias 
instauradas en inspecciones de policía, en las que se refleja la vida social y los conflictos barriales de 
la Bogotá de mediados de siglo. También se destacan los documentos de arquitectos como Roberto 
Londoño, constructor de los Palacios de Justicia y de algunos de los edificios de la Universidad Externado 
de Colombia. Igual sucede con la documentación de la empresa González Zuleta, relacionada con espacios 
deportivos, industriales y recreativos. 

1954 - 1968
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Vista panorámica desde el occidente hacia el oriente de 
la ciudad, 1975. Colección Privada Leo Matiz. Código de 
referencia: CO.11001.AB.04.26.

C O N T E N I D O



Nombre: Colección Privada Armando Matiz Espinoza 

Volumen: 6010 negativos B/N 35 mm; 2391 transparencias 
B/N; 2504 diapositivas color, 35 mm 

Tipo de material: Fotográfico 

Fechas extremas: 1930-2000 
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El 15 de julio del año 2013 ingresaron al Archivo de Bogotá 6.010 negativos, 2.391 
transparencias y 2.504 diapositivas a color, bajo un contrato de cesión de derechos 
patrimoniales de autor. Es la Colección de fotos de Armando Matiz. Todo un tesoro 
del patrimonio documental de Bogotá. 

Armando Matiz Espinoza nació en Santa Marta, el 27 de junio de 1934, siendo el 
penúltimo de nueve hijos. Fue iniciado en la fotografía por su hermano mayor, el 
reconocido fotógrafo Leo Matiz, de quien fue asistente en su galería de arte. Justa-
mente, a sus 18 años, recibió el encargo de cubrir una protesta en su primer día de 
trabajo, en el diario El Espectador, sobre lo cual anotó:  

“Era mi primera actividad como reportero. Salí con mi cámara, como si nada, por 
el centro de Bogotá. Cuando me acercaba a la casa del doctor Carlos Lleras vi una 
turba de conservadores. Me tranquilicé al ver a los policías, pero luego me di cuenta 
de que ellos también eran conservadores: casi me matan a punta de garrote. For-
cejeé con ellos, pero me quitaron la cámara y borraron todas las fotos. Ese fue mi 
debut en el periódico” 6. 

Sesenta años después, Matiz afirmaba: “Si me muero no quiero que las fotos que-
den en mi casa, hay más gente que las necesita”. Tal vez por ello, se decidió a ven-
derle 10.000 de sus fotos al Archivo de Bogotá. En ellas se muestra la vida de la 
ciudad y de sus habitantes: “Hice fotos de muchos presidentes; de personajes de la 
época; de futbolistas. En Bogotá quisiera seguir haciendo fotos, pero creo que ya no 
puedo salir por la noche a caminar por los tugurios”7. 

Durante la administración de Virgilio Barco como Alcalde Mayor de Bogotá (1966-
1969), Armando Matiz se desempeñó como reportero gráfico vinculado a la oficina 
de prensa, por lo que se le reconoció como “el fotógrafo oficial de Bogotá”. También 
trabajó en diferentes periódicos: La Esfera de Caracas, El Tiempo, El Independiente, 
Prensa Latina y estuvo vinculado a la Revista Diners.  

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Biblioteca 
Nacional de 
Colombia, ca 
1960. 

Colección 
Privada 
Armando Matiz 
Espinoza. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.3.

Colección Privada Armando Matiz Espinoza 
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Vista interior 
de una casa 
colonial, s.f..

Colección 
Privada 
Armando Matiz 
Espinoza. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.3



Vista hacia el 
sur occidente 
barrio Modelo 
Norte, 1968. 

Colección 
Privada 
Armando Matiz 
Espinoza. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.3.

Colección Privada Armando Matiz Espinoza 
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Fuente del 
parque de Las 
Cruces, s.f..

Colección 
Privada 
Armando Matiz 
Espinoza. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.3.

Panorámica de la 
carrera 30 con calle 
22, ca 1960. 

Colección Privada 
Armando Matiz 
Espinoza. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.3.



Nombre: Colección Privada Roberto Londoño 

Volumen: 8242 planos 

Tipo de material: Planimétrico 

Fechas extremas: 1957-2011 
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El 7 de febrero de 2017, la familia del arquitecto Roberto Londoño hizo una dona-
ción de sus documentos al Archivo de Bogotá, la cual consiste en una gran variedad 
de proyectos urbanísticos, entre los cuales se encuentran los dos últimos edificios 
construidos para el órgano del poder judicial. El primer palacio de justicia fue edifi-
cado entre 1962 y 1976, resultando destruido tras la conflagración del año 1985; y la 
actual sede de la magistratura fue erigida entre 1986 y 2000.  

La gran cantidad de diseños y planos, nos permite considerar esta documentación 
como una colección planimétrica, en la que se encuentran diversos proyectos ar-
quitectónicos de importancia, como son algunos edificios de la Universidad Exter-
nado de Colombia y muchas obras de vivienda privada en el sector bogotano de El 
Chicó, residencias construidas para ricos inmigrantes, algunos de ellos israelíes y 
polacos, las cuales paulatinamente han sido desplazadas por modernos edificios. 

Esta colección se suma a la rica cantidad de planos arquitectónicos que custodia el 
Archivo de Bogotá y que continuarán ingresando para el conocimiento y disfrute 
de la ciudadanía. 

Por Mauricio 
Tovar  



Proyecto Niza 
sur-memoria 
descriptiva, s.f.. 

Colección 
Privada 
Roberto 
Londoño.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25

Colección Privada Roberto Londoño 
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Proyecto 
Palacio de 
Justicia, 1969. 

Colección 
Privada 
Roberto 
Londoño. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25



Proyecto 
Ferrocarriles 
Nacionales 
Cruz & 
Londoño. 
Ferrocarril de 
la Sabana, 1965-
1967. 

Colección 
Privada 
Roberto 
Londoño. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25

Dibujo para el 
proyecto Niza 
sur, s.f.. 

Colección 
Privada 
Roberto 
Londoño. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25

Colección Privada Roberto Londoño 
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Proyecto de 
campus para 
la Universidad 
Externado de 
Colombia,1969.

Colección 
Privada 
Roberto 
Londoño. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.COL.016.25



Nombre: Colección Privada González Zuleta y Cía. Ltda. 

Volumen: 31.750 planos clasificados en 1.380 proyectos  
y 2.767 documentos textuales acompañados de una buena 
cantidad de fotografías correspondientes a sus obras. 

Tipo de material: Textual, planimétrico y fotográfico. 

Fechas extremas: 1950 - 2001 
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El hombre que fundó esta compañía de ingeniería se llamó 
Guillermo González Zuleta, nacido en 1916 y fallecido en 1995. 
Fue ingeniero civil e industrial con grados en Chile y Bogotá; 
y junto a su esposa fundó la empresa en 1958, especializada 
en diseño estructural, diseño arquitectónico, asesoría técnica, 
consultorías, interventorías y construcción. 

Don Guillermo viene de otras generaciones de ingenieros, ya 
que su abuelo, don Juan Nepomuceno González Vásquez, fue 
ingeniero y residente de obras ejecutadas en Europa, duran-
te el siglo XIX. También fue directivo y constructor de la red 
ferroviaria en Colombia. Su padre, Fabio González Tavera fue 
ingeniero y organizador del Consejo Administrativo de Ferro-
carriles Nacionales; así como presidente de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y encargado de la automatización de 
la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

Un vistazo al fondo, con sus 31.750 planos y 40 metros lineales 
de documentos textuales, muestra la intervención de Gonzá-
lez Zuleta y Cía. Ltda. en diferentes papeles técnicos en obras 
realizadas en muchísimas partes del país.  

En el panorama patrimonial inmueble de Bogotá participó 
en obras tales como: Aeropuerto El Dorado, Alcaldía de Bo-
gotá-IDRD, Artesanías de Colombia, Banco Popular-calle 14, 
Capilla del Gimnasio Moderno, Cárcel Distrital, Capilla del 
Cantón del Norte, Caja de Vivienda Popular, Canal de los Co-
muneros, Central de Teléfonos del Chicó, Centro Comercial 
Recreo de los Frailes, Centro parroquial Patio Bonito, Coliseo 
Cayetano Cañizares de Kennedy, Centro de Comercio y Ser-
vicios del SENA, Ciudad Bachué, Concha Acústica Distrital La 
Media Torta, Coliseo Cubierto El Campín, Edificio del DAS, 
Edificio UGI, Salitre, Empresa de Acueducto Alcantarillado de 

Bogotá, Edificio ETB, Edificios para EEEB, Estadio El Campín, 
Hipódromo de Techo, Hospital de Engativá, Instituto Franklin 
D. Roosevelt, Hospital Militar Central, Hospital Santa Clara, 
Iglesia barrio San Cristóbal, Iglesia barrio los Alcázares, INEM 
Kennedy, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Multifamilia-
res Alfonso López, Obelisco en Bogotá, Piscinas olímpicas en 
Bogotá, Planetario de Bogotá, Planos Lotería de Bogotá, Plaza 
de mercado barrio Quiroga, Plaza de Toros de Santamaría, Re-
sidencias Camilo Torres, Coldeportes, Talleres Casa Editorial 
El Tiempo, Tanque Ciudad Bolívar, Teatro La Comedia, Teatro 
Libre, Velódromo Primero de Mayo, Vertedero Embalse del 
Sisga, entre otros cientos de edificios, casas, fábricas, puentes 
e intersecciones viales y peatonales por toda la ciudad. 

Hoy en día en el Archivo de Bogotá están ubicados, en buen 
estado de conservación, 31.750 planos, 2.767 documentos tex-
tuales y una buena cantidad de fotografías que corresponden 
a más de 1.380 proyectos. Fueron cientos y cientos los diseños 
de edificios empresariales, industriales o residenciales he-
chos por Guillermo González Zuleta, considerado una de las 
máximas figuras de la ingeniería colombiana y el ingeniero 
más importante de la historia del país. De buena parte de sus 
trabajos da cuenta la colección documental conservada en el 
Archivo de Bogotá. En ella sobresalen sus geniales diseños es-
tructurales de nuestros estadios, con sus hermosas cubiertas, 
que han funcionado excelentemente durante muchos años.  

El linaje continuó en la cuarta generación de la familia, con 
el ejercicio de la ingeniería por parte de la nueva generación, 
encabezada por Jorge González González que, comprendien-
do el legado técnico, urbanístico y patrimonial de los planos 
de González Zuleta, donó el fondo documental al Archivo de 
Bogotá para disfrute de toda la ciudadanía. 

Por Luis Enrique 
Rodríguez 



Proyecto 
Coliseo 
cubierto, 
planta tercer 
piso. s.f., 

Colección 
Privada 
González 
Zuleta & Cía. 

Número 
topográfico: 
101.13.035.03

Colección Privada González Zuleta y Cía. Ltda. 
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Proyecto Coliseo cubierto, baño para 
empleados. s.f. 

Colección Privada González Zuleta & Cía. 

Número topográfico: 101.13.035.01.



Proyecto 
hotel Hilton 
de Cartagena. 
s.f., 

Colección 
Privada 
González 
Zuleta & Cía.

 Número 
topográfico: 
102.03.22.10.

Colección Privada González Zuleta y Cía. Ltda. 
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Proyecto 
hotel Hilton 
de Cartagena, 
zona piscina. 
s.f., 

Colección 
Privada 
González 
Zuleta & Cía. 

Número 
topográfico: 
102.03.12.02



Nombre: Fondo Secretaría Gobierno. 
Serie documental QUERELLAS CIVILES 

Volumen: 1722 cajas de expedientes. 

Tipo de material: Textual y fotográfico. 

Fechas extremas: 1960 - 1989 
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Desde su creación en 1926, la Secretaría de Gobierno ejercía la labor de asegurar y mantener el orden 
público, a través de las Inspecciones de Policía. Desde entonces, las inspecciones recibieron y tramitaron 
querellas instauradas por los habitantes de la ciudad por motivos como la invasión del espacio privado, la 
construcción por fuera de los límites de la propiedad, los daños por fallas en las redes de servicios públi-
cos, la perturbación de la tranquilidad, la alteración de linderos y la violación del derecho a la privacidad, 
entre otros. Con la expedición del Acuerdo 79 de 2003, en Bogotá se adoptó el nuevo Código de Policía, 
que reorganizó la acción policiva alrededor de los valores fundamentales de convivencia ciudadana, como 
el sentido de pertenencia a la ciudad, la confianza como base de la seguridad y la solución de los conflic-
tos mediante el diálogo y la conciliación. 

La serie Querellas civiles de policía está compuesta por 1722 cajas de documentos, producidos entre 1960 
y 1985. Se trata de expedientes que contienen las quejas formuladas por los ciudadanos en las inspeccio-
nes de policía de las alcaldías menores o locales, que contienen la denuncia, los datos del denunciante y 
del denunciado así, como el tipo de delito o contravención cometidos, la cuantía y el lugar de los hechos. 
En ocasiones están acompañados por documentos probatorios como títulos de propiedad, antecedentes 
judiciales y de policía del sindicado, ampliaciones de la denuncia y correspondencia. 

En su mayoría, los asuntos tratados esbozan problemas relacionados con manejo indebido de basuras, 
maltrato animal, deterioro de la propiedad por terceros, ocupación ilegal de la propiedad, incumplimien-
to de los contratos de arriendo o posesión ilegal de vivienda. La importancia de esta documentación 
radica en que muestra facetas de la vida cotidiana, costumbres y maneras de relacionarse entre los habi-
tantes de la ciudad; incluyendo descripciones precisas de lugares, actividades, personajes y situaciones en 
las que se producen los conflictos, los problemas de convivencia y de inseguridad. Así mismo, expresa la 
forma en que las inspecciones de policía han desarrollado su labor de protección de los derechos civiles 
y conservación del orden público8. 

El Archivo de Bogotá desarrolló las actividades técnicas conducentes a la descripción de cada una de las 
unidades documentales de esta serie patrimonial y, así, una vez terminado el producto, fue puesto al ser-
vicio de la ciudadanía a través del Sistema de Información del Archivo de Bogotá – SIAB, en el año 2019. 

Por Luis Enrique 
Rodríguez 

Baquero 



Presentación 
de la querella 
por delito de 
estafa, 1979. 

Serie 
Querellas, 
Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.32. Caja 1, 
folio 1,2,3.

Fondo Secretaría Gobierno. Serie documental QUERELLAS CIVILES 
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Anexos de 
la querella 
por delito de 
estafa, 1979. 

Serie 
Querellas, 
Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.32. Caja 1, 
folio 10.

Anexos de 
la querella 
por delito de 
estafa, 1979. 

Serie 
Querellas, 
Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.32. Caja 1, 
folio 13.



1969 - 1985 



El crecimiento demográfico de la ciudad en estos años fue preponderante (de 2.366.116 
habitantes se llegó a 4.365.649), haciendo necesaria la división del territorio para una 
mejor administración. Fue así, como en 1972, se crearon 16 alcaldías menores en 1983, 
a las que luego se sumaron La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Fueron 
creadas varias entidades que fortalecieron la administración y el servicio a la ciudadanía, 
como la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, el Departamento Administrativo de 
Acción Comunal y el de Bienestar Social, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el Fondo 
de Ahorro y Vivienda - FAVIDI, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 
- DATT, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT, el Instituto Distrital Recreación 
y Deporte - IDRD y la Terminal de Transporte, entre otros. Algunos de los alcaldes más 
recordados fueron: Virgilio Barco Vargas, Alfonso Palacio Rudas, Luis Prieto Ocampo, 
Bernardo Gaitán Mahecha y Augusto Ramírez Ocampo.

Dos cuestiones resaltan en los fondos de este período: el arte comprometido y el liderazgo 
comunitario. En la colección Foto Centro se tienen vestigios de miles de fotografías 
utilizadas por los bogotanos para presentar en sus hojas de vida. En la colección del 
Teatro El Local se destaca la obra La Siempreviva, que marcó un hito en la dramaturgia 
colombiana, al reflexionar sobre el drama de la desaparición forzada a través del caso 
del Palacio de Justicia. Encontramos también, múltiples registros de la labor de difusión 
cultural realizada por el maestro Otto de Greiff. En cuanto al liderazgo comunitario, 
diversas escenas sociales y dinámicas habitacionales de Bogotá fueron registradas 
por el lente de Mauricio Camargo, en un período caracterizado por una urbanización 
vertiginosa y ascendente. Igualmente, las luchas sociales y comunitarias por los servicios 
básicos y la infraestructura de los barrios populares fue encabezada por personajes como 
Gerardo Santafé, uno de los cientos de líderes populares de esta ciudad. 

1969 - 1985 
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Toma del Palacio de Justicia, 1985. Colección Privada 
Viki Ospina. Código de referencia: CO.11001.AB.04.38

C O N T E N I D O



Nombre: Colección Privada Foto Centro 

Volumen: 90000 fotografías; 31 tomos. 

Tipo de material: Fotográfico 

Fechas extremas: 1968-2003 
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En un pequeño local bogotano de la calle 17 número 6-46, día a día se produjeron, día a día, los 90.000 
registros fotográficos y 31 libros de la Colección Foto Centro que,  fueron donados al Archivo de Bogotá 
el 20 de noviembre de 2003, mediante un traslado del Concejo de Bogotá, en donde habían sido depo-
sitados, en circunstancias desconocidasque desconocemos.  

La colección está organizada en 264 cajas de archivo histórico que contienen fotografías en blanco y 
negro, iluminadas y a color, negativos y placas; así como libros de cuentas y notas del fotógrafo Alfonso 
Castro de Francisco. Las fotografías y negativos tienen diferentes formatos, siendo la mayoría tamaño 
carné y están, en general, en buen estado de conservación. En la colección de Foto Centro, investigadores 
y ciudadanos pueden tener contacto con el retrato fotográfico como una estructura significativa y valiosa 
para la presentación de la identidad social.  

Como ha indicado el semiólogo y filósofo Armando Silva, “ver nuestra imagen es el principio de una 
relación de identidad”. Así, pues, si se miran atentamente los rostroslos retratos de las miles de personas 
que fueron a Foto Centro, puede verse una historia de Bogotá y del país, de 1968 al 2003. La historia de 
Bogotá en los ojos y rostros inmóviles de los miles de bogotanos que buscaban encontrar un trabajo y 
fuentes de ingreso, teniendo en sus fotografías una esperanza de aceptación al presentar sus hojas de 
vida. Catalogadas con nombre y fecha, esta gran cantidad de imágenes constituyen una colección única 
y un verdadero tesoro con los rostros de Bogotá. 

La mayoría de estas fotografías son pequeñas y atemporales. Sus personajes están separados de la reali-
dad, del movimiento y del tiempo, inmovilizados en la foto hasta cuando usted y cualquier otro usuario 
llegue a la Sala de Consulta del Archivo de Bogotá y quizás vea una vida inusitada o un nuevo palpitar, en 
los singulares retratos. 

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Colección 
Privada Foto 
Centro. Código 
de referencia: 
CO.11001.AB.04.13. 

Colección Privada Foto Centro 

Número de referencia: 3495Número de referencia: 30161

Número de referencia:13233
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Colección 
Privada Foto 
Centro. Código 
de referencia: 
CO.11001.AB.04.13. 

Número de referencia: 30083

Número de referencia: 30066

Número de referencia: 30158

Número de referencia: 3497

Número de referencia: 13132



Nombre: Colección Privada Teatro El Local  

Volumen: 4.295 documentos textuales, 2.121 imágenes, 7 afiches 
 y 91 archivos de audio/video en formato analógico.   

Tipo de material:Documentos textuales, programaciones, facturas, 
guiones, fotografías, negativos, microfichas, afiches, casete, VHS, 
Betamax, KCA60, cintas de carrete, cinta magnética, cinta de carrete, 
disquete y CD.   

Fechas extremas: 1968-2012 
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Dentro del movimiento teatral de la ciudad de Bogotá se encuentra la Fundación Cultural Teatro El Local, 
la cual se destacó principalmente por realizar obras de teatro desde la perspectiva crítica de los problemas 
de justicia, desigualdad y conflicto en las últimas décadas del siglo XX.  

 Desde 1970, fecha de su fundación, realizó más de veinte obras de teatro y recorrió diferentes escena-
rios nacionales e internacionales, por treinta años. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “La 
Siempreviva”, que marcó un hito en la dramaturgia colombiana, al reflexionar sobre el drama familiar de 
la desaparición forzada a través de la toma armada del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. 
Además, cuenta con varias obras resultado de adaptaciones de libros de Gabriel García Márquez, Franz 
Kafka, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Augusto Boal. 

 Adicionalmente, el Teatro el Local contó con la participación de reconocidos actores y personajes de la 
televisión colombiana, en los inicios de sus carreras, como Carmenza Gómez, Fernando Solórzano, Mar-
cela Gallego, Diego Trujillo, Inés Prieto, Alberto León Jaramillo, Lucero Gómez, Alfonso Ortiz, entre otros. 

 Esta colección ingresó al Archivo de Bogotá por donación de Miguel Arturo Torres, director del teatro, 
que quiso poner al servicio del público las memorias y trayectoria de este grupo teatral, reconocido por 
sus aportes respecto al teatro experimental, el drama histórico y el teatro contemporáneo. En la colección 
se encuentran documentos textuales, fotografías, grabaciones de ensayos, puestas en escena, afiches 
promocionales, publicaciones en revistas internacionales, guiones de montaje, bocetos de escenografías, 
vestuarios, libretos y procesos de casting, entre otros. 

Por Daniela 
Rodríguez 
Sandoval 



Afiche de 
programación 
de la obra “La 
Siempreviva” 
estrenada en 
1987. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 

Fotografías de ensayos para las obras de teatro, s.f..

Colección Privada Teatro El Local. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.36. 

Colección Privada Teatro El Local  
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Obra de teatro  
“El Túnel que 
se come por la 
boca”. Basada 
en la obra de 
Alejandro 
Jodorowski,  
1971-1990. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 



Obra de teatro 
“Cándida 
Erendida”.
Basada en la 
novela que 
lleva el mismo 
nombre de 
Gabriel García 
Márquez, 
1977-2000. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 

Colección Privada Teatro El Local  
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Afiche del 
Festival 
Nacional del 
Nuevo Teatro, 
1975. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 



Obra de 
teatro “El 
gran acuerdo 
internacional 
del tío rico Mc 
Pato”,  1973. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local.

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 

Colección Privada Teatro El Local  
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Obra de teatro 
“El Adefesio” 
en escena se 
ve a Carmenza 
Gómez, 
1983-1996. 

Colección 
Privada Teatro 
El Local. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.36. 



Nombre: Colección Privada Otto de Greiff 

Volumen: 303 cintas de carrete abierto, 59 discos de larga duración, 
13 libretas con autógrafos y 91 carpetas con documentos textuales 

Tipo de material:Textual, sonoro 

Fechas extremas:1816 -1999 
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Otto de Greiff Haeusler nació el 7 de noviembre de 1903 en Medellín y murió el 31 de agosto de 1995 
en Bogotá. Estudió su primaria y bachillerato en su ciudad natal; era hijo de Luis de Greiff Obregón 
y Amalia Haeusler Rincón. Sus hermanos fueron Olaf, Leticia y el reconocido poeta León. Se graduó 
como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Minas y, también se desempeñó como musicólogo, 
escritor, poeta, docente, matemático, periodista, traductor y asesor de programación en la Sala de 
conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En su paso por la Universidad Nacional (1937-1984) fue 
Secretario General, Vicerrector y Rector encargado (1960). 

El maestro Otto de Greiff fue un apasionado de la música clásica que cultivó con gusto y convicción 
pedagógica, gracias a su destreza en los idiomas y el privilegio de sus numerosos viajes a las capitales 
concertistas de Europa y Norteamérica. En definitiva, fue un melómano, políglota, intelectual y reco-
nocido crítico musical del siglo XX.  

Su aporte a la difusión de la historia de la música clásica en Colombia es trascendental, en especial en 
Bogotá, en donde ocurrió casi toda su vida intelectual. Su legado lo conforman todo tipo de cursos, 
composiciones, cátedras, escritos inéditos, poesía, traducciones de obras europeas, columnas perio-
dísticas, programas de radio y programasdor de conciertos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre 
otros. En la colección que se encuentra custodiada en el Archivo de Bogotá, donada gracias a su hija 
Ilse de Greiff, en el 2016, se encuentran los programas grabados en cintas de carrete abierto emitidos 
en la HJUT, conocido como “Grandes intérpretes”.  

Su hermano León dijo que su obra era “Multitetradimensioparamidal” y al acercarnos al fondo dona-
do al Archivo de Bogotá, no podemos sino estar de acuerdo con la apreciación del poeta. Cuando se 
despliegan las estrellas que integran esta Colección/Constelación del programa Grandes Intérpretes, 
iluminan el mejor conocimiento y disfrute de la música, con 303 cintas de grabación de los años 80 que 
ofrecen más de 260 horas de enseñanza de apreciación musical, a través de la música medieval, rena-
centista y la de  compositores contemporáneos, donde destacan los preferidos por de Otto de Greiff: 
Beethoven, Schubert, Bach, Stravinski, Mahler y Wagner. Hay también 59 discos de vinilo con temas 
de actualidad del servicio latinoamericano de la BBC. Y las joyas de esta constelación son las libretas 
de autógrafos de músicos, que son una parte importante de las más de 10.000 firmas que logró reunir 
de Greiff a lo largo de su encantadora vida.

Por Yuly Andrea 
Agudelo Puerta 



Correspondencia 
firmada por Otto 
de Greiff, 1933. 

Colección 
Privada Otto de 
Greiff. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.31.

Programa para 
el concierto “El 
Arte de la fuga”, 
Berlín 1961.

Colección 
Privada Otto de 
Greiff. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.31.

Colección Privada Otto de Greiff 
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Programa de 
concierto 
sobre la vida y 
obra de Boris 
Godunow (con 
dedicatoria 
y autógrafo), 
Berlín, 1963. 

Colección 
Privada Otto de 
Greiff. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.31.

Fotografía 
autografiada 
de la cantante 
soprano Xenia 
Belmas, s.f.. 

Colección 
Privada Otto de 
Greiff. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.31.



Nombre: Colección Privada Jorge Mauricio Camargo Peralta 

Volumen: 1747 fotografías en físico y digitalizadas en JPG 

Tipo de material: Fotografías en 35mm, negativos a color 35mm, 
negativos blanco y negro 35mm, negativos blanco y negro 6x7, 
digitales en JPG 

Fechas extremas: 1970-2004 
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Vivir en la ciudad implica reconocerse a sí mismo como parte de un proceso histórico de expansión, de 
cambios en el paisaje, de desplazamientos y de urbanización. Acercarse a este proceso puede hacerse 
desde diferentes registros que se han dejado a través de la historia, entre estos la fotografía, la cual 
permite transmitir un instante que pareciera desdibujar la temporalidad que no cesa y no da espera.  

Así pues, en la colección fotográfica de Jorge Mauricio Camargo se encuentran registradas escenas 
que incluyen la construcción de casas, barrios, escuelas y vías, hasta las panorámicas de los barrios, 
las manifestaciones políticas en la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes. La mayoría de estas 
fotografías fueron capturadas mientras Mauricio Camargo se desempeñaba en el área de trabajo social 
en la Caja de Vivienda Popular y, por este motivo, reflejan de primera mano los proyectos llevados a 
cabo por dicha institución en el sur y noroccidente de la ciudad. De manera que, estas imágenes son 
un insumo que abre la puerta a interrogantes sobre los procesos de urbanización y reasentamiento, así 
como permiten preguntarse sobre el lugar del Estado y sus instituciones en la formación de barrios y 
viviendas de origen obrero, que aún hoy en día habitamos los bogotanos. 

Con las más de mil fotografías que registró Camargo es posible entender el proceso de consolidación 
de la vivienda obrera en la ciudad, la ampliación de sus fronteras urbanas y los procesos de migración. 
Estas imágenes permiten darle un rostro a los obreros, las mujeres, los niños y los campesinos que 
habitaron Bogotá entre los años setenta y noventa, siendo que, tradicionalmente, han sido ignorados 
como actores históricos. Sumado a todo lo anterior, esta colección abre el espacio para cuestionar las 
preconcepciones sobre las construcciones “ilegales” y ahondar en la estigmatización de sus poblado-
res, muchos de ellos migrantes internos que huían de la violencia o que buscaban mejores oportuni-
dades de vida. 

Por Daniela 
Rodríguez 
Sandoval 



Rancho y 
“zorra” con 
material de 
reciclaje en 
la invasión de 
Las Granjas de 
techo,1977.

Colección 
Privada Jorge 
Mauricio 
Camargo. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.66.1.2.17.1.

Colección Privada Jorge Mauricio Camargo Peralta 
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Barrio La Amistad 
ubicado en la 
localidad de 
Bosa, 1980. 

Colección 
Privada Jorge 
Mauricio 
Camargo. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.66.1.2.3.1.



Familia 
desbaratando 
el rancho, 1977. 

Colección 
Privada Jorge 
Mauricio 
Camargo. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.66.1.2.17.1.

Grupo familiar 
de habitantes 
de la invasión 
de las Granjas 
de Techo, 1977. 

Colección 
Privada Jorge 
Mauricio 
Camargo. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.66.1.2.17.1.

Colección Privada Jorge Mauricio Camargo Peralta 
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Manifestaciones 
nacionales, 1973. 

Colección 
Privada Jorge 
Mauricio 
Camargo. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.66.1.1.1.1.



Nombre: Colección Privada Gerardo María Santafé 

Volumen: 9 cajas X100 

Tipo de material: Textual, planimétrico y fotográfico 

Fechas extremas: 1975-1995 
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Gerardo Santafé es reconocido hoy como un “usmeólogo”, ya que, durante 31 años dedicó su vida a 
rastrear el territorio de Usme, indagando, averiguando, discurriendo y husmeando su comunidad para 
solucionar los problemas que la aquejaban. 

Gerardo Santafé fue levantando registro fotográfico y escrito (a máquina) de su travesía por Usme, 
dejando como legado el libro de 215 páginas titulado “Usme y su historia” en el que cuenta de forma 
coloquial la historia de esta localidad, entre poesías y sueños. Hoy día se puede consultar en internet.  

Su colección está compuesta por aproximadamente tres metros lineales de documentos textuales, pe-
riódicos, fotografías y planos, organizados en carpetas de yute y separados por temas como: acción co-
munal, administración de la localidad y medio ambiente. También se encuentra un registro fotográfico 
realizado entre 1975 y 1995 que permite apreciar las transformaciones de diferentes lugares de la loca-
lidad, especialmente de aquellos en los que el desarrollo urbano ha ocasionado estragos ambientales. 

Desde la documentación entregada al Archivo de Bogotá, Gerardo Santafé sigue invitando y motivan-
do a trabajar por Usme en el campo social, en la solución a la prestación de servicios, la protección de 
sus fuentes de agua y recuperación de sus bosques nativos. 

Por Hernando 
Cabarcas 

Antequera 



Cartografía Barrial de la localidad de Usme, s.f..

Colección Privada Gerardo María Santafé. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.16.

Colección Privada Gerardo María Santafé 
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Cartel para su campaña para edil de la 
localidad de Usme, s.f.. 

Colección Privada Gerardo María Santafé. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.16.

Programa del taller sobre iniciativas 
locales para la participación 
Democrática, 2001. 

Colección Privada Gerardo María Santafé.

 Código de referencia: CO.11001.AB.04.16



Fotografía de Gerardo Santafé en su trabajo comunitario, s.f.. 

Colección Privada Gerardo María Santafé. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.16

Colección Privada Gerardo María Santafé 
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Publicidad del primer Congreso Nacional de 
descentralización y Juntas Locales, 1992.

 Colección Privada Gerardo María Santafé. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.16.

Embalse de La 
Regadera, s.f.. 

Colección 
Privada 
Gerardo María 
Santafé.

 Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.04.16.



Nombre: Colección Viki Ospina 

Serie: Toma del Palacio de Justicia

Volumen: Serie Toma del Palacio de Justicia: 163 fotografías
Total del Fondo documental: 820 fotografías

Tipo de material: Fotográfico  

Fechas extremas Serie: 1985
Fondo documental: 1960-1986
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El 6 y 7 de noviembre de 1985 Viki Ospina fue la fotógrafa stringer de la Agencia Reuters en Bogotá, designada para cubrir los 
hechos que conmocionaron a Colombia  y que involucraron diversos actores como la guerrilla del M-19, la Corte Suprema 
de Justicia, el Consejo de Estado, los narcotraficantes, el Estado y el Ejército. En la memoria histórica del país, estos aconte-
cimientos constituyen una gran tragedia, el mayor ataque contra el poder judicial y la masacre de cerca de un centenar de 
magistrados, servidores públicos, empleados, guerrilleros y miembros de la fuerza pública, además de la desaparición de al 
menos once personas (civiles).
 
La toma y retoma del Palacio de Justicia hace parte de las 19 series documentales del fondo de Viki Ospina y cuenta con más 
de 160 fotografías en las que se recoge el testimonio visual de los acontecimientos durante la toma de la guerrilla del M-19 y 
la retoma de las fuerzas armadas nacionales. Se encuentra registrada la llegada del Ejército, el incendio de la primera noche 
y los escombros y cenizas de su devastación. Se resaltan los tanques de guerra en la entrada principal del palacio, en la Plaza 
de Bolívar y en las calles adyacentes. Así como los traslados de los heridos, las filas de militares, las aglomeraciones en la 
casa-museo del 20 de julio, los espectadores que transitaban por el centro y los comerciantes resguardados en sus locales 
durante el primer día de los acontecimientos.
 
El lente de Viki repasa, desde diversos ángulos, los eventos de la retoma que ocurrieron en las cuadras aledañas, así como 
la organización de los militares, el acordonamiento de la zona y la llegada de los helicópteros con soldados. Por otro lado, 
se retrata la noche del incendio y los esfuerzos de los bomberos por apaciguar las llamas, para luego ver las instalaciones 
resumidas a ruinas, las escaleras y los ascensores calcinados;   así como algunas marchas fúnebres de quienes fueron ase-
sinados en el Palacio de Justicia.
 
Dentro de las fotos puede distinguirse la polémica e icónica estatua del presidente decimonónico José Ignacio de Márquez, 
que había sobrevivido a un primer incendio del Palacio de Justicia en 1948 y, posteriormente, a la toma de 1985. La efigie, 
reconocida por su valor simbólico y material de la violencia, sigue siendo un enigma por el paradero de su cabeza, que en 
las imágenes se observa completa y que, en días posteriores a la retoma, desapareció. Curiosamente,en el patio en el que 
reposaba la escultura antes de perderse por varios años, fueron apilados los cuerpos de las víctimas que se encontraban en 
el Palacio, para su identificación forense.
 
El fondo documental de Viki Ospina, en el que reposa esta serie del Palacio de Justicia, hace parte del conjunto de archivos 
que retratan la historia de la violencia y el conflicto armado de Colombia. Estas imágenes hacen parte de la memoria co-
lectiva del país, su conservación apuesta a la verdad histórica y refleja la importancia de la no repetición de las atrocidades 
que trae la violencia. Además, permite recordar la deuda histórica del Estado, así como la responsabilidad de la guerrilla del 
M-19 en el saldo trágico de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Por Daniela 
Rodríguez 
Sandoval



Secuencia de tanques y heridos,Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985.

 Colección Privada Viki Ospina.

 Código de referencia: CO.11001.AB.04.38

Colección fotográfica Viki Ospina
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Toma del Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.38



Palacio en llamas,entrada de tanques,Palacio de Justicia, 
6 de noviembre de 1985.

 Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.39

Escaleras, interior, Palacio de Justicia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.41

Colección fotográfica Viki Ospina
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Escondidos, 
Palacio de 
Justicia, 6 de 
noviembre de 
1985. 

Colección 
Privada Viki 
Ospina. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.38



Secuencia de tanques y heridos,Palacio de Justicia, 
6 de noviembre de 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.38

Colección fotográfica Viki Ospina
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Ascensor interior,Palacio de Justicia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.43

Apagando incendio, Palacio de Justicia, 1985.

 Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.40



Archivadores en ceniza, interior, Palacio deJusticia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.44

Colección fotográfica Viki Ospina
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Perfil en sangre y zapatos calcinados, Palacio de Justicia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina.

 Código de referencia: CO.11001.AB.04.45

Estatua, patio interior, Palacio de Justicia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina.

 Código de referencia: CO.11001.AB.04.46

Enfermero, Palacio de Justicia, 1985. 

Colección Privada Viki Ospina. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.42
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1969 - 1985 

En 1986 fue creada la alcaldía menor de Sumapaz y se adoptó la elección popular de alcaldes, 
cambiando en adelante el panorama electoral de la ciudad y del país. Adicionalmente, 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 transformó los fundamentos políticos del 
Estado e incorporó principios nuevos como el de la descentralización, sobre el cual se 
estableció un nuevo Estatuto Orgánico para Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), que 
ordenó la reorganización administrativa y de las localidades, estableciendo figuras como 
la de los alcaldes locales, las juntas administradoras y los fondos de desarrollo local. 

En las décadas de los ochenta y noventa fueron creadas entidades como el Fondo 
de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, el Departamento Administrativo 
de Medio Ambiente - DAMA, la Unidad Especial de Servicios Públicos, el Instituto 
para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP, el Canal Capital, 
Metrovivienda y Transmilenio. Fueron alcaldes reconocidos: Diego Pardo Koppel, 
Rafael de Zubiría, Julio César Sánchez, Andrés Pastrana, Juan Martín Caicedo, 
Sonia Durán, Jaime Castro, Antanas Mockus, Paul Bronberg y Enrique Peñalosa.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                         
Para este período se ha seleccionado el fondo Jeanne Crépy, conformado por dibujos de 
Bogotá, realizados entre 1993 y 1998, que son un testimonio visual de la transformación 
de la ciudad y de algunos de sus lugares emblemáticos.   
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Troncal Avenida Caracas, 2000.
 Fotografía: Martín García. Archivo El Tiempo.

1986 - 2000C O N T E N I D O



Nombre: Fondo Archivo físico de prensa del Centro de Investigación 
y Educación Popular - CINEP

Volumen: 172 Metros lineales de recortes de artículos de prensa 
almacenados en 1.027 cajas X-100 (5.954 carpetas con 426.867 folios).

Tipo de material: Textual/ Recortes de prensa

Fechas extremas: 1953-2001
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El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP surgió en 1972, momento en el cual culminaba el pacto político del Frente Nacional, 
que tuvo lugar entre 1958 y 1974. Si bien su origen está relacionado con la creación del Centro de Investigación y Acción Social – CIAS en 1966, 
esen 1972 que se instaura oficialmente bajo el nombre de CINEP y se le asigna “la tarea de trabajar por una sociedad más justa y equitativa 
mediante la promoción del desarrollo humano integral y sostenible”[1]. 

A mediados de los años sesenta, con el surgimiento de los primeros grupos guerrilleros, –las FARC-EP y el ELN– el país no sólo asistía a la 
agudización del conflicto político y social, sino también a la profundización de las dinámicas de confrontación entre el Estado y las insurgen-
cias, mediante la instauración de nuevas Políticas de Seguridad Nacional que desembocaron en la persecución y estigmatización de las orga-
nizaciones populares y movimientos sociales (campesinos, estudiantes, obreros sindicalizados, etc.) No obstante, la degradación del conflicto 
armado se produjo a mediados de la década de los ochenta, casi que de manera simultánea con lo que podría denominarse “los primeros 
diálogos de paz en Colombia”, sobrepasando niveles alarmantes de violencia. 

Con el fracaso de las conversaciones iniciadas por el presidente Belisario Betancur durante su periodo presidencial (1982-1986)[2], el 6 de no-
viembre de 1985 se llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, hecho que sumado a la posterior retoma, tuvo consecuencias 
nefastas en términos de violaciones a los derechos humanos. Durante este este período también se produjo en el país la activación de estruc-
turas paramilitares y el auge del narcotráfico.

Dicho contexto fue configurando la necesidad del CINEP, de sistematizar la información relacionada con violaciones de derechos Hhumanos, 
conforme a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, aplicable en conflictos armados; Violaciones como la tortura, la desapa-
rición forzada, las ejecuciones extrajudiciales,  y el genocidio del  partido político Unión Patriótica-UP[3]. En consecuencia, el CINEP creó el 
Programa por la Paz, en 1987, con el  objetivo de “aportar a la construcción de una justicia duradera en el país”[4] y posteriormente, en trabajo 
conjunto con la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz[5], se creó el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en 
1987, cuyas estadísticas se divulgarían a través del boletín trimestral “Justicia y Paz”, editado por la misma Comisión. 

Dentro de sus actividades, el CINEP organizó un archivo de prensa (revistas y periódicos) a partir del marco conceptual elaborado por el Banco 
de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, agrupando más de 100 categorías de análisis, en cinco líneas temáticas: 1) Iglesia y con-
flicto; 2) Política y gobierno; 3) Narcotráfico; 4) Sociedad y cultura; y 5) Ecología y ambiente. Los recortes de prensa se encontraron relacionados, 
predominantemente, con la situación del conflicto armado, el narcotráfico, la divulgación de casos de violencia política, sindical, y en general, 
con el panorama político del país y el papel de la iglesia frente a la construcción de paz, dadas las características y especificidades de los actores 
del conflicto. Igualmente, en este fondo se encuentra relacionada la documentación de las primeras iniciativas de movilizaciones en torno a la 
paz, que tuvieron lugar a partir de la década de los noventa con la nueva Constitución.

El Archivo físico de prensa CINEP, custodiado actualmente por el Archivo de Bogotá, es el resultado de un ejercicio de documentación y di-
vulgación de situaciones relacionadas con la violación de derechos humanos; así como un acervo de  memoria colectiva que ha contribuido 
a las reflexiones sobre el conflicto armado colombiano y ha dado visibilidad a actores de la sociedad civil, históricamente invisibilizados en el 
marco de la guerra. 

Por Reina 
Jiménez Díaz 

[1] Sánchez,Gonzalo. Me-
morias, subjetividades y 
política. Bogotá. Editorial 
Planeta, 2019, p. 117-118
[2] El presidente Belisario 
Betancur entabló con-
versaciones con las FARC-
EP, el M-19 y el EPL. 
[3] Red Nacional de Ban-
cos de Datos de Derechos 
Humanos y Violencia Po-
lítica, Marco conceptual, 
versión 2017, p.13
[4] Sánchez, Gonzalo. 
Memorias, subjetivida-
des… p. 118
[5] “Buscamos dar una 
modesta contribución a 
una situación de muerte 
que nos interpela como 
miembros de congrega-
ciones religiosas. No tene-
mos mucha experiencia 
y contamos con pocos 
recursos actuales, pero 
con muchos potenciales. 
Queremos comenzar 
modestamente e ir 
creciendo poco a poco de 
acuerdo a la progresiva 
evolución y compromiso 
de los religiosos que se 
vayan integrando a la 
comisión y aprovechando 
las acciones y los recursos 
ya existentes” ver: Boletín 
Justicia y Paz, Volumen 
N°1, 1988, p. 3



La Historia de los Derechos Humanos, El Espectador, 1979. 
Centro de Investigación y Educación  Popular - CINEP. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.6. 

Número Topográfico: BCO706.

La juventud se moviliza por la vida y para 
derrotar la muerte, Voz Proletaria, 1983. Centro 

de Investigación y Educación  Popular - CINEP. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.6. 

Número Topográfico: EBO301-EBO302-BCO706 - 
Caja 150- Carpeta 1.

Colección Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP
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Amnistía Internacional denuncia 
desapariciones de opositores colombianos 
, El Heraldo, 1983.  Centro de Investigación y 
Educación  Popular - CINEP. 

Código de referencia: CO.11001.AB.04.6. 

Número Topográfico: EBO301-EBO302-BCO706 
- Caja 150- Carpeta 3.

La paz no surge del silencio entre 
adversarios: Iglesia, El Nuevo Siglo, 1994.  

Centro de Investigación y Educación  
Popular - CINEP.

Código de referencia: CO.11001.AB.04.6. 

Número Topográfico: BCO707-1994 - Caja 13- 
Carpeta 2 



“Sembramos el diálogo, 
cosechamos acuerdos de 
paz”, El Colombiano, 1994.  
Centro de Investigación y 
Educación  Popular - CINEP. 

Código de referencia: 
CO.11001.AB.04.6. 

Número Topográfico: 
BCO707-1994 - Caja 13- 
Carpeta 2 

Colección Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP
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“…Y se cumplió 
la amenaza”, 
El Colombiano, 
1995.  Centro de 
Investigación 
y Educación  
Popular - CINEP.

 Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.04.6. 

Número 
Topográfico: 
DHO105-DHO201 
- Caja 34- 
Carpeta 1



Nombre: Colección bibliográfica Adolfo Triana Antorveza.

Volumen: Alrededor de mil libros

Tipo de material: Bibliográfico

Fechas extremas: 1827 - 2013
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El 13 de diciembre de 2017 fue donada al Archivo de Bogotá la biblioteca personal, de este abogado y profesor de la Universidad Na-
cional. La colección consta de unos mil libros sobre una gran variedad de disciplinas que alimentaron el conocimiento profesional 
del derecho y otros textos sobre historia, antropología, sociología, geografía;así como algunos manuscritos, que dan cuenta de su 
larga trayectoria en el tema de la legislación indígena colombiana. 

El Antropólogo Darío Fajardo, profesor de la Universidad Nacional, comentó en una reseña al libro de Adolfo Triana sobre La Or-
ganización del Estado Colombiano, que la esencia de su trabajo está en la capacitación de los ciudadanos para la comprensión y el 
manejo de sus relaciones básicas con el Estado1. Punto de partida para el desarrollo de su labor de mayor relevancia con las comu-
nidades indígenas, ya que  hizo grandes aportes para la creación y el fortalecimiento de la legislación para estas comunidades. Junto 
con la antropóloga de la Universidad Nacional, Myriam Jimeno, publicaron un análisis antropológico y jurídico de las relaciones 
del Estado colombiano con los grupos indígenas, titulado Estado y Minorías Étnicas en Colombia2. Su trabajo se desarrolló en la 
convulsionada  década de los años ochenta80, pasando por la experiencia de un intento de secuestro en el 2009 por parte de la 
delincuencia común, que fue frustrado por las autoridades.

Esta colección bibliográfica demuestra múltiples conocimientos e intereses de Adolfo Triana por la sociedad, el derecho ylas ciencias 
humanas. En su biblioteca se hallan textos de historia antigua como Historia de Roma de Theodor Momsen; y de historia medieval 
con obras como Guerreros y Campesinos; y Desarrollo Inicial de la Economía Europea (500 – 1200) de Georges Duby. También se 
encuentra La historia de las Mujeres en el siglo XVI y XVII de Mario Vigil, y clásios de la historia colombiana como Los Conflictos 
Sociales y Económicos de Nuestra Historia de Indalecio Liévano Aguirre; Los Partidos Políticos en Colombia de Tomás Cipriano 
de Mosquera; y Escritos Económicos de Manuel Murillo Toro. También se encuentran textos antropológicos como Los Orígenes 
del Hombre de Richard Leakey y Roger Lewin. Hay una parte importante de la colección relacionada con obras sobre pensamiento 
político socialista como los escritos de Marx, Trotsky, Stalin y Mao Tse Tung, entre otros. Y una parte de enciclopedias de arte, obras 
de literatura universal y algunos discos de acetato de música clásica.

Dentro de los documentos asociados a su trabajo antropológico, se hallan algunos mapas de resguardos indígenas de Colombia, 
realizados con el Incora (antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, creado en 1961 y adscrito al Ministerio de Agricultu-
ra).  También se encuentran diversos documentos de relevancia para la antropología histórica y jurídica respecto a las comunidades 
indígenas colombianas; lo cual lo convierte en un acervo documental enriquecedor de memorias históricas y étnicas.

Más allá de las piezas, libros y documentos  que componen esta admirable colección, encontramos la sensibilidad de su dueño 
frente a esos “otros” anónimos e ignorados, que hasta hace no mucho eras visibilizados como ancestros lejanos de los colombia-
nos: los indígenas. Quizás, también, influenciado por su hermano Humberto Triana, quien dedicó buena parte de su vida al estudio 
de las lenguas indígenas, Adolfo nos abre las puertas a sus intereses intelectuales y profesionales, así como a los fundamentos de 
la legislación indígena de finales del siglo XX, que vio una nueva luz con la Constitución de 1991.

Por María 
Eugenia 

Hernández 
Carvajal

1Darío Fajardo, “Reseña 
del libro La Organización 
del Estado Colombiano”. 
Revista “Análisis Político” 
N° 5(1988); IEPRI- , 

2Myriam Jimeno y Adolfo 
Triana Antorveza. Estado 
y Minorías Étnicas en 
Colombia. Bogotá, Cua-
dernos del Jaguar, 1985.



Mapa Nuevo 
Reino de 
Granada, Atlas 
de Colombia, 
1970. 

Colección 
Bibliográfica 
Privada 
Adolfo Triana 
Antorveza. 

Número 
Topográfico: 
000186 EJ. 2

Colección Adolfo Triana Antorveza
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Atlas de Colombia, 1970. 

Colección Bibliográfica Privada Adolfo Triana Antorveza. 

Número Topográfico: 000186 EJ. 1

Colombia, Hoy. 
Siglo Veintiuno 

Editores, 1970.

Colección 
Bibliográfica 

Privada 
Adolfo Triana 

Antorveza.

Número 
Topográfico: 

000047 EJ.1



Osuna de frente, El Áncora Editores, 1983. 

Colección Bibliográfica Privada Adolfo Triana Antorveza.

 Número Topográfico: 000198 EJ. 1

Colección Adolfo Triana Antorveza
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Precandidatos norteamericanos. Osuna de frente,
 El Áncora Editores, 1983. 

Colección Bibliográfica Privada Adolfo Triana Antorveza. 

Número Topográfico: 000198 EJ. 1



Los Orígenes del hombre, Editorial Aguilar, 1992.

 Colección Bibliográfica Privada Adolfo Triana Antorveza. 

Número Topográfico: 000342 EJ. 1

Mao, la historia 
desconocida, 

Editorial 
Taurus, 2005. 

Colección 
Bibliográfica 

Privada 
Adolfo Triana 

Antorveza. 

Número 
Topográfico: 

000104 EJ. 1

Colección Adolfo Triana Antorveza
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Historia de la Revolución Rusa, 
Editorial Quimantú, 1972. 

Colección Bibliográfica 
Privada Adolfo Triana 
Antorveza. 

Número Topográfico: 000361 
Vol. 1 EJ. 2

El choque de civilizaciones, 
Editorial PAIDÓS Estado y 
Sociedad, 1997. 

Colección Bibliográfica 
Privada Adolfo Triana 
Antorveza. 

Número Topográfico:  
000072 EJ . 1

La era de las aldeas, 
Villegas Editores, 2002.

Colección Bibliográfica 
Privada Adolfo Triana 
Antorveza. 

Número Topográfico: 
000082 EJ. 1



Nombre:Secretaria Distrital de Planeación
Serie Fichas de conformación del Patrimonio construido

Volumen: Serie:  646 fichas Total, Fondo documental: 12,6 metros 
lineales de planos, aerofotografías y fichas de valoración

Tipo de material: Fotográfico y textual

Fechas extremas: Serie: 1992-2000
Fondo documental: 1891-2004
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Bogotá es una ciudad con tesoros arquitectónicos a la vista del transeúnte desprevenido y del coleccio-
nista de fachadas más formado. Quizás usted, como yo, recuerde con nostalgia las caminatas por su 
barrio. En mi caso, encontraba casas con arquitecturas muy particulares y me imaginaba cuántos años 
hacía de su construcción o si sus habitantes se sentían tan a gusto como yo al ver la fachada pintada 
de ese cálido azul. A medida que se va conociendo la ciudad, a pie o en transporte público, se hace 
evidente que algunos barrios tienen edificaciones muy similares entre sí y que otros, a pesar de ser 
próximos, son muy distintos. 

La administración distrital ha tenido entre sus preocupaciones y obligaciones la protección del pa-
trimonio urbanístico y arquitectónico, por ello creó la Junta de Protección del Patrimonio Urbano y 
definió las pautas para adelantar estudios de identificación de las áreas de conservación urbanística 
(Acuerdo 7 de 1979 y Decreto 1025 de 1987). En la década de 1990 se designó a esta Junta de Protección 
como asesora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, para llevar a cabo los estu-
dios e identificación de las zonas, sectores o edificaciones materia de conservación histórica, artística, 
arquitectónica o urbanística (ver por ejemplo, el Decreto 327 de 1992) Teniendo en cuenta este marco 
normativo, el Departamento de Planeación diseñó y produjo las Fichas de conformación del Patrimo-
nio construido, las cuales componen la subserie Estudios de Conservación urbanística, que hace parte 
del acervo documental del fondo: Secretaría Distrital de Planeación. La producción de estas fichas fue 
resultado de una investigación que identificó y valoró distintos inmuebles, considerando sus caracte-
rísticas arquitectónicas, tiempo de construcción, calidad constructiva y tendencia estilística entre otros 
aspectos. Las fichas están compuestas por el plano de la zona de ubicación, fotografía de fachada e 
información del predio, esta última dividida en identificación y ubicación del inmueble, características 
constructivas y reseña del barrio.

Las fichas no solo valoraron edificaciones, también conjuntos constructivos e incluso haciendas que 
hacen parte de la memoria de la ciudad. Cuenta con muestras de diferentes barrios, entre ellos Fon-
tibón, La Alameda y Chapinero. Acceder a estas fichas es abrir una puerta al pasado y complementar 
con conocidos o familiares la información que tenían de esa casa que está junto a la suya, a la vuelta, 
la que dio nombre al barrio, en resumen, es una de las tantas maneras de descubrir nuestra ciudad. 
Además de ser una herramienta metodológica para la valoración del patrimonio, proveen información 
de las tendencias arquitectónicas de diferentes momentos, permiten hacer análisis de las condiciones 
socioeconómicas y de ocupación a través del tiempo y ponen de manifiesto la expansión urbana, así 
como el apogeo y declive de diversas zonas residenciales de la ciudad.

Por Evelin 
Barón Bulla



Barrio Gran 
América, 1958. 
Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.12. 

Número 
Topográfico: 
102-07-B24

Fondo Secretaría Distrital de Planeación



1986 - 2000 

ARCHIVOS
A FONDO 193

Barrio Baquero San Luis , 1949 . Fondo Público Secretaría Distrital de Planeación. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.12. 

Número Topográfico: 102-07-B24



Calle 17 NO. 
5-60, manzana 
17,  predio 25  La 
Veracruz, s.f. 
Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.12. 

Número 
Topográfico: 
102-07-B24

Fondo Secretaría Distrital de Planeación
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Calle 22 
No. 12-49,

 manzana 20,  
predio 15  La 

Alameda, s.f. 
Fondo Público 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación. 

Código de 
referencia: 

CO.11001.AB.01.12. 

Número 
Topográfico: 

102-07-B24



Carrera 13 
No. 15-85 y 
Carrera 13 No. 
15-59, manzana 
06,  predios 
26-27  La 
Capuchina, s.f. 

Fondo Público 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.01.12. 
Número 
Topográfico: 
102-07-B24

Fondo Secretaría Distrital de Planeación
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Carrera 13 No. 20-894/92, manzana 20,  predios 9  La Alameda, s.f. 

Fondo Público Secretaría Distrital de Planeación. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.12. Número Topográfico: 102-07-B24



Hacienda San Rafael, s.f. Fondo Público Secretaría Distrital de Planeación. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.12. 

Número Topográfico: 102-07-B24

Fondo Secretaría Distrital de Planeación
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Transversal 
96A  No. 31-

47/33/37, 
manzana 

01,  predio 01 
Fontibon, s.f. 

Fondo Público 
Secretaría 

Distrital de 
Planeación. 

Código de 
referencia: 

CO.11001.
AB.01.12. 
Número 

Topográfico: 
102-07-B24



Nombre: Colección Privada Jeanne Henriette Crépy Chabot 

Volumen: 25 dibujos: 11 dibujos en papel y 14 dibujos digitalizados 

Tipo de material: Dibujos en carboncillo y sanguina 

Fechas extremas: 1993 a 1998 
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El caos de la ciudad, el ruido del transporte y las congestiones de cientos de personas, entrando y 
saliendo en un continuo movimiento, pueden motivar un dolor de cabeza o incluso el deseo de un 
espacio más tranquilo, donde descansar del ajetreo diario de una capital como Bogotá. No obstante, 
para el ojo del artista los edificios, las concurridas calles, los monumentos y los cerros pueden dar 
origen a un conjunto que aplaciblemente se deja ocupar y dibujar. 

 Este es el tema que predomina en la obra de la pintora Jeanne Crépy de Lizcano; que fue introducida 
en la exposición Árboles, cemento y espacio público, realizada en junio de 2017 como una iniciativa 
cultural privada, que tuvo la finalidad de hacer “un paralelo entre la ciudad de Bogotá de los años 
1990 y la ciudad de hoy en día”. En dicha exposición, uno de los visitantes tuvo la idea de proponer 
que sus piezas fueran recibidas y custodiadas por el Archivo de Bogotá, en tanto que testimonio de 
la transformación de la ciudad, que merecía salvaguardarse.    

 El fondo Jeanne Crépy está conformado por un conjunto de dibujos de Bogotá, en carboncillo y 
sanguina, realizados entre los años 1993 y 1998; los cuales permiten vislumbrar algunos lugares 
emblemáticos de la capital, a partir de conjuntos de edificios y espacios públicos, identificables por 
su arquitectura y mobiliario urbano. Estos constituyen un interesante material visual que está dis-
puesto para la ciudadanía.  

Por Evelin 
Barón Bulla 



Dibujo en 
carboncillo 
de la vista 
al oriente 
del barrio 
Teusaquillo, 
1993-1998. 

Colección 
Privada Jeanne 
Henrriete 
Crépy Chabot. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.
AB.60.13.

Colección Privada Jeanne Henriette Crépy Chabot 
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Dibujo en 
sanguina de 
la Plaza de 
Bolívar vista 
de occidente a 
oriente, 
1993-1998. 

Colección 
Privada Jeanne 
Henrriete 
Crépy Chabot.

 Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.60.7.



Dibujo en 
carboncillo de 
la vista lateral 
de la recoleta 
de San Diego, 
1993-1998. 

Colección 
Privada Jeanne 
Henrriete 
Crépy Chabot. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.60.3

Colección Privada Jeanne Henriette Crépy Chabot 
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Dibujo en 
carboncillo 
de la Plaza 
de Lourdes 
vista desde 
la carrera 11 
hacia la calle 
63, ca 1993. 

Colección 
Privada Jeanne 
Henrriete 
Crépy Chabot. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.60.5.

Dibujo en 
carboncillo 

del Parque 
Nacional 

Enrique Olaya 
Herrera, al 

fondo se 
aprecian 

los edificios 
del Centro 

Internacional, 
1993-1998. 

Colección 
Privada Jeanne 

Henrriete 
Crépy Chabot. 

Código de 
referencia: 

CO.11001.
AB.60.21.



Nombre: Fondo Veeduría Distrital. Serie 

Volumen: 1 metro lineal de documentos textuales

Tipo de material: Textual

Fechas extremas: 1995 - 2003
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Por Luis 
Enrique 

Rodríguez B

[1] Acuerdo 10 de 1994. 
Consultado en Régimen 
Legal [noviembre de 2020] 
https://www.alcaldiabogo-
ta.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=910
[2] Acuerdo 18 de 1989, 
“Por el cual se expide el 
Código de Policía para 
el Distrito Especial de 
Bogotá” Consultado en 
Régimen Legal [noviem-
bre de 2020] https://www.
alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=945&dt=S
[3] Contestación Demanda 
8488 de 2003 Secretaría 
General Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. Consultado 
en Régimen Legal [no-
viembre de 2020] https://
www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=9143#0
[4] Ibid.
[5] Pecha, Patricia. Guía 
de descripción a nivel de 
fondo documental de la 
Veeduría Distrital. Archivo 
de Bogotá, 2008. 
[6] Acuerdo 079 de 2003. 
Consultado en Régimen 
Legal [noviembre de 2020] 
https://www.alcaldiabogo-
ta.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=6671

La historia de cómo se construyó el Código de Policía, aprobado en 2003, a partir de 
un intenso proceso participativo de la ciudadanía que dio como resultado: “La Carta 
de Civilidad de Bogotá”.

La década final del siglo XX se caracterizó por una sucesión de cambios de 
gran significado e impacto en el país; de ellos se destaca la promulgación de 
una nueva Constitución en 1991, dando inicio a una etapa en donde la noción 
de ciudadano tuvo variaciones significativas que condujeron a replantear las 
relaciones entre Estado, autoridades y ciudadanía.
 
Con estos cambios en el ambiente, Antanas Mockus fue elegido Alcalde Mayor 
de Bogotá D.C. para el trienio 1995 a 1997, cargo al que llegó encabezando un 
movimiento político que hacía énfasis en la autorregulación ciudadana como 
convicción frente al cumplimiento de la ley; en la corresponsabilidad para la 
conservación de la convivencia y en la solidaridad como principio garante de 
derechos de los demás ciudadanos. Y, claro, el uso de formas pedagógicas y 
artísticas para promover estas actitudes entre la ciudadanía.
 
Esa noción del ciudadano, ahora como protagonista de una nueva época, dado 
el reconocimiento de nuevos derechos, llevó a que el Código de Policía, expe-
dido en 1989[2], perdiera aplicabilidad práctica y entrara en frecuentes contra-
dicciones con principios constitucionales; situación que impuso la necesidad 
de sustituirlo.
 
Enfrentado a la necesidad de formular un nuevo código, el raciocinio del alcal-
de filósofo fue el siguiente: 
 
“Podría hablarse de un Código de Ciudadanía, antes que, de un Código de 
Policía, aunque en el fondo las dos acepciones significan lo mismo. No es 
casualidad que la palabra Policía provenga del griego politeia, que significa 
precisamente ciudadanía. En el comienzo, la ciudadanía era la policía. Poste-
riormente, la expresión se utilizó en un sentido más restrictivo para significar 
administración civil que derivó hacia la acepción moderna de orden público. 
Esta evolución etimológica encierra una lección para el mundo moderno: 
existe una relación estrecha entre la ciudadanía, la administración y la policía, 
en busca del fin común de garantizar la convivencia ciudadana.”[3]
 
Y así lo hicieron los tres: ciudadanía, administración y policía se unieron para 
la elaboración de un Código de Policía a tono con los nuevos tiempos. Esto 
desencadenó una gran actividad de intercambio entre todos los participantes, 
mediante semilleros que funcionaron entre 1996 y 1997,y que contaron con 
la participación de 86 organizaciones no gubernamentales, 5 organizaciones 
gremiales y sindicales, 122 colegios distritales y no distritales, 15 universida-

des, 50 miembros de la Policía Nacional y las 42 entidades distritales. En estos 
espacios se discutieron temas como el manejo del espacio público, las ventas 
ambulantes, la indigencia, la prostitución, la actividad del reciclaje, la conta-
minación visual y auditiva, y todo aquello que tuviera que ver con la conviven-
cia ciudadana.
 
Esta dinámica generó propuestas de normas de convivencia seleccionadas, 
organizadas, y adecuadas a un lenguaje conciso, por parte de una comisión 
redactora; de manera que incluyeran tanto acciones positivas, como prohibi-
ciones, sanciones y actuaciones de las autoridades. El texto final se consultó 
con 917 entidades y asociaciones. Además, la ciudadanía tuvo a su disposición 
el documento para realizar comentarios en la Alcaldía Mayor, en la Veeduría 
Distrital, y en sus correspondientes páginas de Internet. Así se conformó la 
“Carta de Civilidad” o Código de Policía de Bogotá, como un producto colec-
tivo sin precedentes.[4] Paradójicamente, el proyecto fue presentado, a finales 
del año 1997, por la Alcaldía Mayor al Concejo Distrital, corporación que no lo 
aprobó y fue archivado.[5]
 
En el año 2001, con Antanas Mockus de regreso a la Alcaldía de Bogotá, se 
retomó la experiencia archivada, se reanudaron foros, cabildos, semilleros y 
reuniones con múltiples actores;  donde la Veeduría intervino para “promo-
ver la participación comunitaria”, hizo seguimiento al proceso de concertación 
ciudadana y recopiló todos los documentos que sirvieron de fundamento para 
la conformación y actualización del Código de Policía, el cual,finalmente, se 
aprobó a través del Acuerdo Distrital 079 de 2003.[6]
 
El nuevo Código de Policía de Bogotá se fundamentó en la convivencia ciuda-
dana a partir de principios como la autorregulación, el cumplimiento de nor-
mas, la corresponsabilidad, la seguridad. También incluyó especial protección 
a  grupos particulares protección y vulnerables, niñas y niños, personas con 
movilidad reducida, disminuciones sensoriales o mentales, adultos mayores, 
habitantes de calle, recicladores, etc. Y, por supuesto, contemplando sus nece-
sidades y temáticas como: alimento, salud, ambiente libre de contaminantes; 
protección del aire, agua, suelos, subsuelos, fauna y flora silvestres, cerros y 
bosques, rondas de ríos, quebradas y canales, chucuas y humedales, parques 
y jardines; contaminación auditiva y sonora, protección y cuidados animales, 
salubridad de las plantas, manejo de residuos sólidos y desechos, separación y 
reciclaje, disposición de escombros y desechos de construcción. 
 
Podría enumerarse una gran cantidad de temas y subtemas tratados, pero ce-
rramos esta nota resaltando la siguiente afirmación: “En gran parte, la pedago-
gía del Código de Policía fue la pedagogía de la Constitución Nacional de 1991, 
aplicada al día a día de los ciudadanos.”



Código de 
Policía de 
Bogotá D.C.,  
2003. Fondo 
Público 
Veeduría 
Distrital. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.37 

Número 
topográfico: 
010201

Proyecto de Acuerdo No. 153 de 2002.  Fondo Público 
Veeduría Distrital. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.37 

Número topográfico: 604-2293 Carpeta 2.

Fondo Veeduría Distrital
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Hombres, Mujeres y Ciudad, 1996.  Fondo Público 
Veeduría Distrital.

 Código de referencia: CO.11001.AB.01.37 

Número topográfico: 604-2293 Carpeta 5.



Borrador 
Código de 
Policía, 
capítulo 
Tranquilidad, 
2001.  Fondo 
Público 
Veeduría 
Distrital. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.37 

Número 
topográfico: 
604-2293 
Carpeta 3.

Fondo Veeduría Distrital
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Semilleros de convivencia, La Calle Por Casa, 1996. 
Fondo Público Veeduría Distrital. 

Código de referencia: CO.11001.AB.01.37 

Número topográfico: 604-2293 Carpeta 5.

Reglas para 
convivir, 
Nota para 
entonar, 1996.  
Fondo Público 
Veeduría 
Distrital. 

Código de 
referencia: 
CO.11001.AB.01.37

 Número 
topográfico: 
604-2293 
Carpeta 5.



Tesoros documentales de bogotá

a fondo

Exposición Virtual

Ingresa a: www.archivobogota.secretariageneral.gov.co/archivosafondo 

Tesoros documentales de bogotá

a fondo

Exposición Virtual

Ingresa a: www.archivobogota.secretariageneral.gov.co/archivosafondo 





Tesoros documentales de bogotá

a fondo

Exposición Virtual

Ingresa a: www.archivobogota.secretariageneral.gov.co/archivosafondo 

Tesoros documentales de bogotá

a fondo

Exposición Virtual

Ingresa a: www.archivobogota.secretariageneral.gov.co/archivosafondo 


