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RESUMEN 

El presente texto explaya los resultados del proyecto de interacción social 

concerniente a la “Catalogación e indización del fondo documental para la historia 

de Nariño: fondo cabildo de pasto 1929-1930”. El informe aborda en un primer 

momento un breve acercamiento a la historia de los Fondos Documentales para la 

Historia de Nariño. Posteriormente, se realiza una contextualización a nivel 

nacional de los años 30 del siglo XX, para que ulteriormente se aborde desde una 

perspectiva local el tema del acueducto y alcantarillado en la ciudad de Pasto y el 

problema de higiene. Finalmente se hace una recopilación de temas de 

investigación histórica que permite el Fondo Documental y una reflexión 

pedagógica en relación a los archivos históricos.  

  



ABSTRAC 

This text explains the results of the social interaction project concerning the 

"Cataloging and indexing of the documentary fund for the history of Nariño: 

grassland council fund 1929-1930". The report addresses at first a brief approach 

to the history of the Documentary Funds for the History of Nariño. Subsequently, a 

contextualization of the 1930s was carried out at a national level, so that the 

problem of hygiene and the issue of the aqueduct and sewage system in the city of 

Pasto can be addressed from a local perspective. Finally, there is a compilation of 

historical research topics that allows the Documentary Fund and a pedagogical 

reflection in relation to the historical archives.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Licenciatura en Ciencias Sociales tiene como posibilidad de grado 

realizar un proyecto de interacción social en el “Fondo Documental para la Historia 

de Nariño”, con el fin de catalogar e indexar documentos estructurantes en la 

construcción y desarrollo de la historia regional. Muchos de estos documentos se 

encuentran depositados en diferentes fondos temáticos, entre ellos el Fondo 

Cabildo de Pasto. En el proyecto a realizar se trabajará, específicamente, con 

información relevante para el entendimiento de las dinámicas sociales, culturales y 

políticas, que se vivían en los años de 1929 y 1930 del siglo XX. 

Cada archivo encontrado es un documento que relata historias de vida e historias 

y dinámicas de la administración pública de la época, que permiten el estudio de 

aspectos particulares enmarcados en contextos universales. En este sentido es 

importante que la información otorgada por estos documentos, que relatan 

aspectos de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas de una 

sociedad, en un periodo histórico determinado, sea conservada con el objetivo de 

que las futuras generaciones, tengan un testimonio del pasado, para poder 

entender el presente. 

El siguiente texto aborda el contexto nacional de los años 30 del siglo XX, con un 

énfasis a nivel local, ahondando en el tema de la necesidad de un sistema de 

acueducto y alcantarillado frete a la crisis de higiene sanitaria que vivía la ciudad 

de Pasto en aquella época. Evidenciando así las dinámicas de la cotidianidad de 

una sociedad que estaba en un tránsito de características rurales hacía tendencias 

que se decían modernizantes propias de la urbanización.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la reconstrucción de la memoria histórica ocupa un espacio 

importante en la agenda académica y política de la sociedad colombiana. El 

cuidado, preservación y mantenimiento de documentos históricos, permiten 

salvaguardar la historia de las sociedades que nos precedieron y coadyuvar al 

forjamiento de la identidad. 

Una vez catalogados los documentos, estos sirven de guía para el desarrollo de 

investigaciones históricas, para la consulta de antecedentes históricos y para la 

reconstrucción histórica de una sociedad. 

Por tanto, indexar y catalogar los documentos que se encuentran en el Fondo 

Documental para la Historia de Nariño, es una tarea fundamental para facilitar el 

trabajo del investigador, ofreciendo un catálogo con información precisa y  

organizada sobre los contenidos de los documentos de un fondo determinado. 

Contribuyendo así al estudio y difusión del patrimonio documental de la región, a 

través de la sistematización de los datos que se encuentra en los documentos 

trabajados.  



12 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Catalogar los tomos pertenecientes a las cajas 257 a 261  de los años 1929 - 1930 

del fondo Cabildo de Pasto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Clasificar los documentos pertenecientes a las cajas 257 a 261 de los años 

1929-1930 del fondo Cabildo de Pasto. 

 Indexar  los documentos  pertenecientes a las cajas 257 a 261 de los años 

1929-1930 del fondo Cabildo de Pasto. 

 Realizar un Informe en el cual se desarrolle un tema relevante de los 

archivos encontrados en las cajas 257 a 261 de los años 1929-1930 del 

fondo Cabildo de Pasto. 
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1. ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE LOS “FONDOS DOCUMENTALES 

PARA LA HISTORIA DE NARIÑO” 

 

El 23 de octubre del año 2000, la Fundación para la Investigación Científica y el 

Desarrollo Cultural de Nariño FINCIC, después de 18 años de trabajo en el 

fomento de la protección de documentos de la historia regional, hace entrega de 

una obra para la cultura y el conocimiento, de un “Archivo de Futuro que Conserva 

su Pasado”. La Universidad de Nariño asume esta magnífica tarea a partir del 23 

de octubre de 20001, de lo que actualmente se conoce como los “Fondos 

Documentales para la Historia de Nariño” o lo que por mucho tiempo se conoció 

como el Archivo Histórico de Pasto. Es menester mencionar que la formación y 

estructuración de éste archivo así como sus documentos, está cargado de historia, 

miremos:  

En el año de 1985 cuando la Gobernación de Nariño expedía el decreto 402 de 

junio de 1985, mediante el cual se reconoce el Comité Pro-Rescate de los 

Archivos Históricos de Nariño, la Contraloría departamental, irónicamente, en 

asocio con la Gobernación de Nariño ordenó la incineración de un depósito de 

documentación estimado en 13 toneladas de papel. Rectificada la orden, se 

procedió a impartir instrucciones para su venta como papel de reciclaje2. Esta 

ordenanza se realizó bajo la Resolución 484 firmada por el Contralor de Nariño, 

autorizando “dar de baja algunos documentos deteriorados de ingresos y egresos 

de los años 1918-1920 a 1963”, hojas de vida de Contraloría del año de 1936, 

documentos de juzgados municipales de los años 1920-1931 y otros sin 

clasificación3. 

Estos archivos con gran relevancia para la historia regional, se iban a vender por 

un precio de $53.000 por 13.800 kilos de papel. Hecho que sería informado al 

                                            
1
 VILLARREAL, Carlos; CHAMORRO, Doramaría; y CASTRO, Carlos. Guía general del Archivo 

Histórico de Pasto. Pasto: Publicación reservada al Archivo Histórico. 2001, p. 5. 
2 Ibid., p. 6. 
3 RIVEROS, Ligia. “En Nariño la historia se vende a 4 pesos el kilo”. EN: Revista Cromos, Edición 
N° 3508. Abril 8 de 1985, p. 14. Citado por: Ibid., p. 7.   
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Comité Pro-Rescate de los Archivos de Nariño, el cual manifestó su 

inconformismo ante tan grave hecho. Manifestación que llegaría a los oídos del 

presidente de la época, Belisario Betancourt, quien ordenó a la entidad de cultura 

COLCULTURA, resolver la situación. Esta entidad, delegó a Jaime Moncada, para 

la negociación de la compra de los documentos, la cual se negoció en un valor de 

$100.000, que se cancelaron después de un año ante las insistentes gestiones de 

la FINCIC4.  

Dos años después la FINCIC, con el apoyo del Comité Pro-Rescate, impulsa la 

creación de una entidad que se encargue de recuperar y custodiar los archivos de 

la región nariñense. Es así que después de múltiples intentos ante la gobernación 

y entidades privadas, la iniciativa se concretó mediante decreto 048 de diciembre 

7 de 1987, expedido por el Concejo Municipal de Pasto, por medio del cual se creó 

el Instituto Municipal Archivo Histórico de Pasto. Instituto que empezó su 

funcionamiento el 23 de mayo de 19895. “Organismo este que se encargaría de 

compilar la documentación y proceder a su ordenación y descripción, con el 

objetivo final de colocar al servicio de la investigación multidisciplinaria un archivo 

en el sentido técnico que existe en el municipio de Pasto, disperso en el momento 

en diferentes depósitos y que data de la segunda mitad del siglo XVI”6.  

Es menester mencionar que gran parte de la documentación que compone este 

archivo, precisamente el Fondo Cabildo de Pasto, fue entregado al Archivo 

Histórico de Pasto, mediante Convenio N° 01 de mayo de 1990, suscrito por el 

entonces alcalde Germán Guerrero López y el Dr. Carlos Villarreal Moreno. En 

este convenio se precisa que es imperativo la recuperación, ordenación, 

clasificación, desinfección, conservación y prestación del servicio de consulta a 

                                            
4 VILLARREAL, Carlos; CHAMORRO, Doramaría; y CASTRO, Carlos. Op. Cit., p. 8. 
5 Ibid., p. 10.  
6 Ibid., p. 11.  
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través de la recuperación de la información del material de archivo existente en la 

Alcaldía de Pasto7.  

Esta documentación tuvo tres clasificaciones a saber: 

 Documentos originados durante la administración colonial de los años 

1587-1673. 

 Documentos de 1680-1900. 

 Documentos de 1901 hasta 19548. 

Años más tarde, como se mencionó anteriormente, la Universidad de Nariño, el 23 

de octubre del año 2000, asume la tarea de conservar y prestar los servicios de 

consulta del archivo. 

Finalmente en el año 2016, el Archivo Histórico de Pasto cambió su nombre a 

“Fondos Documentales de la Historia de Nariño”, debido a que en sus fondos no 

solamente reposan archivos del municipio de Pasto, sino también documentos de 

gran interés para la historia del departamento de Nariño. Está ubicado en la sede 

centro de la Universidad de Nariño, en la calle 19 con carrera 22 esquina, edificio 

Luis Eduardo Mora Osejo.   

 

1.1. FONDOS DOCUMENTALES. 

Los documentos que reposan en los Fondos Documentales para la Historia de 

Nariño, se encuentran organizados en los siguientes fondos: 

 Fondo Cabildo de Pasto: Correspondiente a los años 1587-1954. 

Depositado en 434 cajas. Sin series.  

 Fondo Provincia de Pasto: Correspondiente a los años 1847-1947, 

depositado en 144 cajas. Este fondo se divide en las siguientes series: 

                                            
7 Ibid., p. 15.  
8 Ibid., p. 15.  
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Correspondencia; Concejo Municipal; Decretos, Resoluciones y Actas; 

Hacienda; Judicial.  

 Fondo Gobernación de Nariño: Correspondiente a los años de 1904-

1964. Depositado en 504 cajas. Dividido en las siguientes series: Asamblea 

Departamental; Correspondencia; Decretos, Resoluciones y Actas; 

Hacienda; Judicial; Radicadores; Ordenanzas; Informes financieros; 

Estadística; Minas y petróleos; Memorias; Presupuesto; Varios.  

 Fondo Gobernación de Nariño en comodato: Correspondiente a los años 

de 1904-1950. Sin series.  

 Fondo Notarial: Correspondiente a los años 1889-1900. Depositado en 4 

cajas. Sin series. 

 Fondo Notaria Segunda: Correspondiente a los de 1672-1950. Sin series.  

 Fondo Educación, Política y Sociedad: Correspondiente a los años 1980-

2001. Depositado en 11 cajas. Se divide en 8 series: Educación; Sindicatos; 

Decretos y Resoluciones; Universidad de Nariño; Movimientos Políticos; 

Elecciones; Periódicos, Boletines y Revistas; Cultura Carnavales. 

 Fondo Prensa Regional: Este fondo tiene dos series, Diario El Derecho 

1945-1990 y Diario del Sur 1983-2001.  

 Fondo Colección Privada: Tiene una sola serie llamada Glauco Villota 

Bravo correspondiente a los años 1979-1992.  

 Fondo Conceptas: Correspondiente a los años 1664-1930. Sin series.  
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2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN PROPORCIONADOS POR LOS FONDOS 

DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. 

La gama de posibles estudios históricos que pueden extraerse de los archivos 

históricos es bastante amplia. La catalogación e indización del Fondo Documental 

para la Historia de Nariño: Fondo Cabildo de Pasto 1929-1930, permite afirmar 

que aún la brecha entre la historia escrita o contada frente a la historia por conocer 

es bastante extensa. Es interesante descubrir que al consultar archivos históricos 

se pueden profundizar e indagar múltiples temáticas. Entre los temas más 

relevantes que permiten una investigación y/o profundización histórica, 

encontrados en este periodo histórico, están los siguientes: 

 Los nombres de la época: Los diferentes documentos permiten evidenciar 

nombres muy peculiares que en la actualidad causarían un poco de mofa 

y/o curiosidad, entre ellos están, Cerveleón, Celedonio, Abelchor, 

Parménides, Patriniano, Dositeo, Gavino, Remigio, Anatolio, Lupercio, 

Higinio, Saturnino, Justino, Waldino, Gratiniano, Aureliano, Absalón, 

Floresmilo, Hermógenes, Nemeciano, Albina, Etelbina, Hermelinda. 

Temática que podría conducir a la pregunta ¿Qué motivos históricos-

culturales influenciaron en la asignación de estos nombres y por qué no han 

permanecido a través de los años? 

 

 El alza de impuestos: Este tema es menester investigar, puesto que hay 

bastante documentación al respecto. Sería interesante buscar la relación 

del alza de impuestos con la gran depresión económica, producto de la 

caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.  

 

 Los delitos de la cotidianidad: Este tema resulta supremamente interesante, 

pues es un estudio que trastocaría las líneas del derecho y la historia 

simultáneamente. Al respecto, se encuentran documentos que aluden que 

en la época, por ejemplo, era un delito que ameritaba encarcelamiento el 
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amancebamiento. También se consideraban delito y causaban indignación 

en la sociedad en general, las muestras de afecto en público, la infidelidad, 

el coqueteo en público de un hombre hacía una mujer y demás situaciones 

que hoy en día se consideran cotidianas.  

 

 Frente a lo anterior, se pude hacer un gran énfasis en investigaciones 

históricas que evidencien las dinámicas de pareja de la época, pues en 

multiplicidad de documentos se desarrollan demandas, en su mayoría 

interpuestas por esposas, que acudían a la justicia para reclamar cuotas de 

sostenimiento para ellas, y al unísono reclamaban un mejor trato por parte 

de sus cónyuges.  

 

 Enfermedades de la época: En aquel entonces era común observar casos 

de lepra, incluso había un sanatorio para leprosos que se lo conocía como 

“Lazareto Agua de Dios”. Además de la lepra, habían múltiples 

enfermedades desarrolladas por la falta de higiene tanto personal como de 

la ciudad, tales como el tifus, la fiebre tifoidea y las enfermedades 

venéreas. 

 

 Estudios de caso como por ejemplo la historia de las Haciendas 

“Chupadero” e “Imbued”, que para la época pertenecían al municipio de 

Pasto y que en la actualidad no se tiene conocimiento alguno de éstas. Al 

respecto también existe un gran bagaje de documentación.  

 

 La celebración del primer centenario de la muerte de Simón Bolívar. En 

relación al tema existe una serie de documentos que explayan las 

actividades realizadas, no solamente en Pasto, sino en todo el 

departamento, frente a este acontecimiento.  
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 Se pueden desarrollar investigaciones sobre la historia urbanística de la 

ciudad de Pasto, donde se evidencie la transformación y cambio de 

nombres de las calles, avenidas y barrios de la ciudad.  

 

 Otro tema de gran interés son los conflictos que tratan sobre la división de 

linderos, esto desde una perspectiva geográfica, en relación al 

ordenamiento territorial urbano, ayuda mucho a observar, desde la historia, 

cómo solucionaban las autoridades de la época los mencionados conflictos.  

 

Los anteriores temas son simplemente una pequeña muestra de la gama de 

posibilidades de estudios históricos que permiten los archivos. Los documentos 

divididos en actas, resoluciones, causas, juicios, notificaciones, declaraciones, 

edictos, notas, oficios y demás, son un relato a lo cual los historiadores pueden 

darle vida y construir extraordinarias narrativas históricas, independientemente del 

enfoque abordado.   
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3. REFERENTES TEÓRICOS PARA LA VISIÓN HISTÓRICA. 

 

Es necesario entender, que si bien es cierto que el presente informe no constituye 

una profunda investigación histórica, es importante establecer marcos de 

referencia teóricos para el entendimiento de un periodo histórico determinado.  

Este trabajo enmarcará su referente teórico desde La Escuela de los Annales, la 

cual, en su tercera generación, promueve el estudio de una historia 

socioeconómica y de las mentalidades, donde se relaciona ésta última con el 

contexto socioeconómico. Dicha generación, se caracterizó por una gran 

producción académica y una heterogeneidad de perspectivas teóricas y 

metodológicas en el estudio de los procesos históricos, posibilitando que autores 

como Georges Duby, en relación a la Historia Social, planteara “la importancia del 

estudio de las dinámicas sociales en un contexto social totalizante, partiendo de la 

idea de que el hombre en sociedad constituye el objeto final de investigación”9, a 

la vez que, para Jacques Le Goff, se debe ampliar el campo de la investigación 

histórica, “integrando una visión globalizadora de la realidad social desde todos los 

puntos de vista posible…”10.  

En este sentido, este marco de referencia ayuda a entender las dinámicas 

particulares en un contexto global e integral, es así entonces que podemos 

entender cómo contextos globales afectan aspectos locales de la vida diaria.  

 

 

  

                                            
9 DUBY, Georges. Historia Social o ideología de las sociedades. Barcelona: Editorial Anagrama, 
1976, p. 10.  
10 LE GOFF, Jacques. Pensar la Historia. Barcelona: Editorial Altaya, 1995, p. 13.  
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4. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DE COLOMBIA EN LOS AÑOS 30 DEL 

SIGLO XX 

 

Una vez terminada la Gran Guerra, que años más tarde sería conocida como la 

Primera Guerra Mundial, el mundo vivía un vertiginoso cambio hacia la 

modernización de todos los ámbitos sociales y políticos. Las nuevas tendencias 

mundiales en política, infraestructura y educación, chocaban con las viejas ideas 

del partido conservador que en Colombia tenía la hegemonía política desde 1886 

hasta 1930.  

El último presidente de la primera hegemonía conservadora, fue Miguel Abadía 

(1926-1930), quien con peligroso autoritarismo y represión, afrontó las crisis 

sociales, en especial la crisis laboral de su gobierno. El punto culminante del 

manejo represivo de los conflictos sociales de la época, lo constituyó la famosa 

huelga de las bananeras, organizada por los trabajadores de la United Fruit 

Company, en 1928. 

En ella participaron 25.000 obreros que entre sus peticiones exigían la 

remuneración de su trabajo en dinero y no en especie, lo cual era indicativo del 

escaso grado de generalización de la relación salarial en la actividad productiva del 

país. La compañía no quería sentar un precedente de negociación, invocó el apoyo 

del gobierno de Abadía, quien declaró turbado el orden público en la región y ordenó 

disparar contra los manifestantes, dejando un saldo de miles de muertos.11  

Este suceso agudizaría la crisis de legalidad y legitimidad del régimen 

conservador, la cual se agravó con la constante crítica que le hacia el partido 

liberal al inadecuado manejo de la política económica. 

A lo anterior se suma el grave problema en el campo, que se caracterizó en este 

periodo por la Gran Depresión, pues se disminuyó considerablemente la demanda 

de productos del sector agrícola, y en consecuencia, la concentración de la 

                                            
11 ORJUELA, Luís Javier. “Tensión entre tradición y modernidad 1904-1945”. EN: OCAMPO, José 
Fernando. Historia de las ideas políticas en Colombia. Bogotá: Tauros. 2008, p. 207.  
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propiedad de la tierra se hizo inevitable gracias a los bajos precios que se 

mantuvieron durante esos años12. 

En esta época, Colombia vivía una inestabilidad política generada por la aparente 

caída de la hegemonía conservadora y el surgimiento de un gobierno liberal. “… 

las dos corrientes partidistas entran a definir posiciones en el ajedrez político. Para 

las elecciones presidenciales de 1930, los candidatos eran Guillermo Valencia, 

Alfredo Vásquez Cobo y Enrique Olaya Herrera”13. Al primero lo apoyaban los 

líderes e intelectuales conservadores; el segundo contaba con el apoyo del clero y 

una gran parte del ejército; y por último, Olaya Herrera era respaldado por masas 

de izquierda y por los descontentos con el régimen conservador14.  

 

Con la división del conservatismo y el apoyo mayoritario del sector cafetero, 

Enrique Olaya Herrera triunfó en las elecciones presidenciales. “En su perfil 

político se destacaban sus buenas relaciones con la banca internacional y su 

orientación dentro del liberalismo moderado. Su campaña preelectoral la enmarcó 

en el programa de un “gobierno de concertación liberal, con participación 

bipartidista”…”15. 

 

Pero frente al triunfo del partido liberal, Gerardo Molina plantea que no fue 

necesariamente una victoria per se del partido, sino que se dio por un desprestigio 

mismo del partido conservador, relacionado con los siguientes sucesos: 

 

a. La matanza de las bananeras, que por su magnitud y crueldad demostró la total 

incapacidad del conservatismo para manejar la cuestión obrera. 

                                            
12 LAROSA, Michael; MEJÍA, Germán. Historia concisa de Colombia (1810-2013) Una guía para 
lectores desprevenidos. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2013, p. 111.  
13 MUÑOZ CORDERO, Lydia Inés. ¡TODO POR LA PATRIA! El Conflicto Colombo-Peruano y 
Clara E. Narváez, El Cabo Pedro. Pasto: Fondo Mixto de Cultura Nariño, 2006. p. 25.  
14 ARGUEDAS, Alcides. La danza de las Sombras. Apuntes sobre cosas, gentes y gentezuelas de 
la América española. Citado por: Ibid., p. 25. 
15 Ibid., p. 25. 
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b. La expedición de los decretos de alta policía y de la ley heroica, y las 

persecuciones a que dio lugar su aplicación, evidenciaron en la mayoría del 

conservatismo un espíritu liberticida. 

c. La quiebra del sentido moral que se puso de manifiesto en los sucesos que 

tuvieron desenlace el ocho de junio de 1929. Una mafia indecente y voraz se 

había adueñado de la administración de Bogotá, mafia que poco a poco fue 

ascendiendo hasta tener influencia nacional. 

d. Además de esos factores internos, actuó a fines de 1929, uno de proporciones 

mundiales. Fue la crisis general, que cerraba para Colombia la posibilidad de 

más empréstitos y ponía en aprietos nuestro comercio exterior, por el deterioro 

del precio de las materias de exportación y por la baja de la demanda.16  

 

 

Por otra parte, la economía colombiana necesitaba mantener la política del libre 

cambio, mantenerse al día en la deuda externa e implementar medidas como la de 

aumentar impuestos a la cerveza, los fósforos y la gasolina17. Pero la crisis 

internacional de 1929 no dio espera. Deprimió la economía del país, afectando la 

producción de la fuerza económica, el café. Además generó la despedida masiva 

de trabajadores en el área industrial, manifestaciones de insatisfacción en el 

campo por parte de los obreros, y un permanente conflicto entre el capitalista y el 

asalariado. Las cosas no pintaban bien en un contexto inestablemente político y 

económico. 

 

Con lo anterior, se evidencia un país en jaque político por el conflicto bipartidista, 

sumado a una economía en declive. “El peligro de una guerra civil era inminente, 

[pero] fue distraído ante el surgimiento del conflicto con el Perú, en 1932. A partir 

de entonces los ánimos nacionalistas en defensa de la frontera sur, se expresaron 

como sentimiento común, sin tener en cuenta las diferencias partidistas.”18 

 

Otro aspecto, aparte del político y económico, que determinaría las dinámicas 

cotidianas de la sociedad colombiana y en especial de la pastusa, sería la crisis 

                                            
16 MOLINA, Gerardo. Las ideas liberales en Colombia 1915-1934. Colombia: Tercer Mundo. 1974, 
p. 234.  
17 Ibid., p. 26. 
18 Ibid., p. 32. 
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sanitaria de los años 30, debido a que el crecimiento vertiginoso de las ciudades y 

la falta de planeación urbanística, generaron fenómenos incontrolables, ya que la 

gente que estaba llegando del campo saturó las viejas estructuras citadinas, los 

artesanales alcantarillados no satisfacían las necesidades de los ciudadanos, lo 

que ocasionó un ambiente propicio para el esparcimiento y germinación de 

enfermedades como la tos ferina, fiebre común, paludismo y fiebre tifoidea19.  

 

Estos hechos marcarían el contexto histórico de Colombia en los años 30. 

Acontecimientos que ayudaran al entendimiento de dinámicas y procesos 

regionales suscitados en la ciudad de Pasto.  

 

 

  

                                            
19 PROLIBROS. COLOMBIA una obra fundamental para todo aquel que quiera o necesite estudiar 
a fondo nuestro país. Segunda Edición. Bogotá: Prolibros LTDA. 1997, p. 45.  
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5. PASTO EN LOS AÑOS 30: CRISIS DE HIGIENE SANITARIA  

5.1. Nariño en los años 30: Del ruralismo a la configuración de las 

ciudades. 

En sus inicios como República en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, Colombia se 

caracterizaba por ser un Estado rural, pues la mayoría de sus habitantes se 

concentraban en el campo, sus economías regionales eran desiguales y 

multipolares, con enormes dificultades de comunicación. Esta característica se 

trastocaría a partir de 1930, cuando el urbanismo irrumpe como nuevo fenómeno 

nacional, y se ve la necesidad de llevar por caminos de modernización al país y la 

consolidación de un Estado centralista, que parte de una alta inversión en obras 

públicas, de donde se encadenan otras actividades complementarias 

dinamizadoras de la economía nacional20. 

“Las reformas político administrativas [de la época] se expresan en la organización 

del territorio y las propuestas de reordenamiento y planificación de servicios 

públicos y ampliación del sistema de vías. La industria y el comercio local se 

mantienen a pesar de la crisis mundial relacionada con la depresión económica de 

1929”21.  

El anterior panorama se viviría en Nariño. Los aires de modernización llegarían 

con el afán de construcción de carreteras que permitieran la comunicación con el 

norte, oriente y occidente, además de la construcción de la línea ferroviaria hacia 

la zona de “El Diviso”.  

Se identificaba así la necesidad de las carreteras que facilitarían el 

desembotellamiento de la región sureña, hacia el mar y hacia el norte del país. Casi 

treinta años habían pasado desde la creación del departamento de Nariño y aún no 

se contaba con vías de comunicación carreteables con el norte, occidente y oriente. 

                                            
20 CERÓN SOLARTE, Benhur. Economía y Crecimiento urbano de San Juan de Pasto. En: 
ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA. Manual Historia de Pasto Tomo III. Pasto: Graficolor. 
1999, p. 383.  
21 CHAMORRO, Doramaría; VILLARREAL, Carlos; y BOLAÑOS, Arturo. Pasto en la travesía de 
los siglos Historia, Región y Localidad. Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto. 2005, p. 145.  
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Al interior del territorio departamental la aspiración administrativa era la de mejorar 

las carreteras, puentes y caminos de herradura que servían para la comunicación 

intermunicipal.22 

Estos intereses fueron amenazados por la suspensión de la carretera Pasto-

Popayán, por parte del gobierno nacional. Suceso que exaltaría la preocupación 

de los nariñenses, evidenciada en una alocución en el diario “El Derecho”, que 

representa dicha intranquilidad: “Para Nariño es caso más obligante la terminación 

de esta carretera que ha de vincularlo estrechamente con el resto de Colombia, 

por eso justificamos el plebiscito de todo el Departamento al dirigirse al Ejecutivo 

para que no suspendan los trabajos de la carretera”23.  

Sumado a la transformación que vivía el departamento de Nariño en materia de 

carreteras, su capital, la ciudad de Pasto, empieza a tener una transformación 

urbanística. Para historiadores como Benhur Cerón, el paisaje urbanístico de un 

pueblo pequeño se empezó a mezclar con estilos arquitectónicos modernos24. 

Estas transformaciones configurarían un nuevo rostro para la ciudad, así como lo 

describe el Dr. Luciano Herrera, “Se han levantado aquí y allá hermosos edificios 

como la Catedral, admirables y solemnes colegios como el de San Francisco 

Javier… escuelas y colegios para niños y niñas; las ampliaciones del viejo Hospital 

San Pedro y el muy hermoso de San Rafael”25. 

“Las necesidades del mejoramiento de agua potable y luz eléctrica obligan el 

establecimiento, en 1924, de la empresa eléctrica de Chachatoy, por don Julio 

Bravo Mejía, y la solicitud en oficio de 1 de mayo, por la Cámara de Comercio de 

la Ciudad de Pasto en “sendos oficios al Consejo de Ministros y al senador 

nariñense Julián Bucheli, solicitando gestionar se incluya la suma de $50.000 

                                            
22 MUÑOZ, Lydia Inés. Op. Cit., p. 75.  
23 EL DERECHO. Pasto. 01, mayo, 1930. N.° 137 Serie XII, p. 3.  
24 CERÓN SOLARTE, Benhur. Pasto: Vida cotidiana, siglo XX. En: ACADEMIA NARIÑENSE DE 
HISTORIA. Manual Historia de Pasto Tomo II. Pasto: Alcaldía de Pasto. 1998, pp. 149-189. 
25 HERRERA, Luciano. En: Revista Ilustración Nariñense. Pasto, abril de 1931. N.° 41, p. 1.   
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pesos en la ley con destino al acueducto de pasto, y en el presupuesto de la 

próxima vigencia fiscal””26. 

Pero es a partir de este momento que:  

“…se inicia la transformación de la ciudad hacia una urbe moderna, el gestor inicial 

de esta ruptura con el pasado urbanístico fue el alcalde Efraín España, hombre 

público de importancia nacional que ya había desempeñado el cargo honorífico de 

concejal y quien inició los contactos con el ingeniero Luís Lobo Guerrero y el Dr. 

Pedro Alarcón, en 1930, con experiencia en ingeniería hidráulica para los trabajos 

de alcantarillado y acueducto en 1930, con la estrecha colaboración del Dr. Bolívar 

Santander que ocuparían en el gobierno liberal iniciado ese año, con su hermano 

Flavio posiciones de mando relevantes”27.  

En conclusión se podría aludir que en los años 30 del siglo XX, suscitaron cambios 

fundamentales en las dinámicas de la ciudad de Pasto y el departamento de 

Nariño. Debido a la llegada del gobierno liberal, la ciudad experimentó relevantes 

transformaciones que trastocaron la vida cotidiana de los habitantes y las palabras 

progreso, civilización e higienización se convirtieron en conceptos del dialecto 

popular28. 

5.2. Pasto: La necesidad del acueducto y alcantarillado frente a la amenaza 

de una epidemia de fiebre tifoidea. 

 

Las transformaciones que demandaban las dinámicas humanas que se 

interponían en los años 30, no se hicieron esperar en la nueva configuración 

urbanística de la ciudad de Pasto.  

                                            
26 VILLARREAL, Carlos; y BOLAÑOS, Arturo. CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO. Ochenta 
años de historia 1918-1998. Pasto. 1998, p. 52. Citado por: CHAMORRO, Doramaría; 
VILLARREAL, Carlos; y BOLAÑOS, Arturo. Op. Cit., p. 143.   
27 CORTES MORENO, Gerardo. San Juan de Pasto en los años 30. Memorias. En: ACADEMIA 
NARIÑENSE DE HISTORIA. Manual Historia de Pasto Tomo III. Pasto: Alcaldía de Pasto. 1999, p 
361.  
28 ÁLVAREZ HOYOS, María Teresa. El cuarto centenario de la ciudad: ¡Que sea un motivo¡ En: 
ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA. Manual de Historia de Pasto Tomo XV. Pasto: Alcaldía de 
Pasto. 2014, p. 180.   
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El municipio de Pasto, se integra en 1930 con los corregimientos de Chachaguí, 

La Laguna y Nariño, y tiene 20 parcialidades indígenas a saber: Anganoy, Aranda, 

Botanilla, Buesaquillo, Canchala, Catambuco, Chachaguí, Gualmatán, Genoy, 

Jamondino, Juanoy, Jongovito, La Laguna, Males, Mocondino, Obonuco, 

Pejendino, Puerres, Pandiaco y Tescual29. 

Si bien es cierto en Pasto, se presentaban cambios en su nueva presentación 

arquitectónica, a esta ciudad, como lo describe un artículo del diario “El Derecho” 

le hacía falta hacer hincapié en el aspecto de higiene, miremos lo siguiente:  

[se insiste] sobre la urgencia de iniciar una campaña sanitaria en la ciudad, a fin de 

disminuir los focos de infección que diariamente aumentan en perjuicio evidente de 

la salubridad pública. A Pasto le falta higiene, mucha higiene para que pueda aspirar 

a ser algo más que un pueblo. El aspecto que presentan las calles de la ciudad 

señora, francamente no responde a la categoría ni a la distinción que merece.30 

La cotidianidad de Pasto atravesaba por agudos problemas de sanidad, las 

viviendas eran cerradas y oscuras, no poseían ventanas grandes que propiciaran 

luz y ventilación; es así entonces que el umbral de las puertas que dan a la calle 

se convierten en espacios adecuados para algunas labores como arreglar ropa y 

despiojarse mutuamente. Algunas de estas casas se las conocían como 

“tiendas”31 y algunas de estas “tiendas” eran lugares donde se practicaba la 

prostitución clandestina, aquí residían algunos de los problemas más graves de 

salud pública, por ser un lugar propicio para el foco de enfermedades, en especial 

                                            
29 ORTIZ, Sergio E. Apuntaciones etnológicas de Jamondino y Males. En: Revista Ilustración 
Nariñense. Pasto. 1929, p. 43. Citado por: CHAMORRO, Doramaría; VILLARREAL, Carlos y 
BOLAÑOS, Arturo. Op. Cit., p. 144.    
30 El DERECHO. Pasto, 27, marzo, 1930. N.° 129, serie XI, p. 3.  
31 Según Gerardo Cortés Moreno, la denominación “tienda” representaba el símbolo de la vida 
comercial de la ciudad, pues en algunas se vendían chocolate en pasta, bolas de caucho crudo, 
alpargatas, dulces de maní molido, en otras se vendían artículos extranjeros como encajes 
holandeses y españoles, telas francesas o americanas, en otras aguardiente o cerveza, y habían 
tiendas en las que se ejercía la prostitución.  



29 
 

venéreas32. Debido a esto había que rociar en las habitaciones “específico” para 

evitar infecciones, la pulga, el piojo y otros olores menos prudentes33.  

También era común encontrar que en el interior de una casa, convivían en una 

sola habitación varias personas junto con cuyes, gallinas, perros y gatos, y en este 

mismo espacio se encontraba la cocina y eventualmente los talleres de oficio a los 

que la familia se dedicaba34. 

Aunado a lo anterior, para 1930 la ciudad aún no contaba con un sistema de 

acueducto y alcantarillado, que satisficiera las necesidades de higiene básicas de 

una población en exponencial crecimiento.  

El suministro de agua en la ciudad se hacía a través de pilas públicas, 

exactamente en Pasto, para 1930, habían 28, como lo describe el agente de 

policía municipal Zenón Bucheli, aludiendo lo siguiente: 

tengo a mi cargo la limpieza de los cauces, recipientes y arreglo de las cañerías de 

las 28 pilas de la ciudad las que se encuentran distribuidas en toda la ciudad, 

debiendo atender diariamente a éste servicio; tengo que ver que los cauces de esas 

pilas como los respectivos cajones estén en perfecto buen estado de limpieza y 

corriente, tengo que atender a todas las aguas y cañerías por las cuales se 

conducen tanto a los Conventos, Escuelas, Colegios, Cárceles, y las que se 

conducen a las casas particulares… Además me corresponde atender a la limpieza 

y arreglo de los filtros distribuidores de las aguas de la ciudad, obra que se hace 

semanalmente, en los días miércoles35.  

Con lo anterior se evidencia que no había una preocupación enfática de la 

administración municipal en relación al adecuado abastecimiento de agua en la 

ciudad, puesto que se evidencia que solo una persona era la encargada de 

mantener y limpiar la fuente de agua potable de una ciudad capital. Situación que 

                                            
32 CERÓN, Benhur. Pasto: vida cotidiana siglo XX. Op. Cit., p. 169.  
33 CORTÉS MORENO, Gerardo. Op. Cit., p. 364. 
34 Ibid., p. 169. 
35 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
258, Tomo 2, Folio 228r.  
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por obvias razones Pasto aún no contaba con una buena potabilidad del agua y 

por ende una propagación de múltiples y variadas enfermedades. 

Un hecho peculiar se describe en un archivo encontrado en el año de 1930, donde 

se relata lo siguiente: 

Diócesis de Pasto. Ministerio Parroquial de San Sebastián. N.° 4. Pasto, abril 19 de 

1930. Sr. Alcalde Municipal. Ciudad. Muy atentamente me permito dirigirme a Ud. 

Para manifestarle que, por informe de varias personas, sé que el Sr. José Julio 

Delgado, quien vive junto a la iglesia de La Panadería, ha hecho un excusado que 

comunica con algún caño de los que llevan el agua a la única pila pública que hay 

en ese lugar, de modo que los excrementos bajan por dicha pila. Como esto es 

sumamente perjudicial para todas las personas que toman tal inmundicia y además 

es el agua que se usa para la celebración de la misa por no haber otra pila en todo 

ese barrio, me tomo la libertad de rogar a Ud. se sirva tomar de este hecho y 

ordenar se tape ese excusado a la mayor brevedad. Sea la ocasión de rogar a Ud. 

ya que como primera autoridad municipal lo creo interesado por el mayor bien de 

esta ciudad, se digne interesarse por la provisión de agua potable en estos barrios 

de San Sebastián y La Panadería, para cuya obra le ofrezco mi más decidida 

cooperación como párroco de esta porción de la ciudad. Dios guarde a Ud., Arsenio 

Insuasty C. Pbro.36   

Por otra parte las acequias cruzan por la mitad de las carreras principales y sirven 

de alcantarillas abiertas donde en horas de la madrugada los citadinos salían a 

vaciar las bacinillas llenas de heces y orines. En Pasto los servicios de acueducto 

y alcantarillado son desconocidos, lo cual mantiene en la población hábitos 

higiénicos extemporáneos con relación al resto de ciudades capitales37. 

Aparte de estos problemas, paralelamente estaba la grave situación en materia de 

salubridad por la cual pasaban los mataderos municipales, los cuales abastecían 

del elemento cárnico a los habitantes de la ciudad. Recurrentes eran las quejas 

del mal estado de los mataderos por parte de la ciudadanía, en especial de los 

habitantes del barrio “La Compuerta”, donde en un memorial con fecha de febrero 

                                            
36 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
261, Tomo 2, Folio 026r. 
37 CERÓN, Benhur. Pasto: vida cotidiana siglo XX. Op. Cit., p. 167.  
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28 de 1930, además de solicitarle al Presidente del Concejo Municipal, el traslado 

del Matadero a otro lugar, aludían lo siguiente:  

En verdad, hay absoluta falta de higiene en la carnicería de marranos, en primer 

lugar porque el edificio no se haya en las condiciones exigidas por el art. 1111 del C. 

de P., y en segundo lugar porque el agua que se usa para lavar las vísceras y la 

carne de los cerdos que se dan al expendio público, es completamente impura e 

inmunda, en virtud de que el acueducto antes de llegar a la carnicería recibe los 

caños de varios escusados, aguas sucias y desperdicios de cocina y basuras de 

otro orden, que todo causa asco y repugnancia. Sin duda, a esta falta de higiene se 

debe la propagación de tantas epidemias que de un momento a otro se desarrollan 

en la ciudad, con caracteres alarmantes y que luego se vuelven endémicas.38  

 

En cuestión del baño corporal, los ciudadanos pastenses al carecer de un sistema 

de acueducto, se veían obligados a bañarse una vez a la semana. Esta actividad 

la hacían en conjunto con los paseos de fines de semana, pues tenían que acudir 

a los remansos del río Buesaquillo, los pozos termales de Pandiaco o los chorros 

del barrio Obrero, donde además habían varios lavaderos de ropa.39  

Por lo anterior, se evidencia que el problema del acueducto y alcantarillado es el 

tema de mayor importancia y preocupación que debía tener la alcaldía municipal 

junto con el concejo municipal, puesto que estas entidades eran las encargadas 

de que la ciudad capital tuviera este importantísimo servicio. Así como lo 

describen varias notas del diario “El Derecho”, como la siguiente: 

Por Acuerdo Número 5 de este año [1930] se creó la junta del acueducto que tendrá 

por objeto la gestión ante el Gobierno Nacional a fin de que se haga el inmediato 

traslado de los materiales que están ya en Tumaco y de que se dé comienzo a la 

obra tan importante para esta ciudad. Tanto las labores del Consejo como las de la 

Junta hasta ahora han encallado en la indiferencia del Poder Central, para el que le 

basta decir no hay dinero prestar oídos de mercader a todas las súplicas. Por más 

que se ha hecho ver que la tubería sufrirá enormemente mientras se la mantenga 

                                            
38 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
258, Tomo 2, Folio 166r. 
39 CERÓN, Benhur. Pasto: vida cotidiana siglo XX. Op. Cit., p. 167.   
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tirada en Tumaco, nada se consigue. Si el municipio estuviera en otras condiciones 

de holgura económica, acometería por su propia cuenta, aunque es obra nacional, 

el transporte de los materiales. Sin embargo de todo, persistiremos hasta lograr el 

colmo de nuestra aspiración.40  

Es importante mencionar que la preocupación de construir un sistema de 

acueducto y alcantarillado para la ciudad, no se origina en el año de 1930, puesto 

que los esfuerzos para su construcción iniciaron ocho años atrás, pero debido a la 

falta de interés por adelantar el desarrollo de esta obra, no se pudo ni siquiera 

principiar este cometido. Estos esfuerzos se enfocaban en la obtención de 

recursos económicos, como por ejemplo, el empréstito con el Banco Hipotecario 

del Pacífico por $50.000 pesos con destino al acueducto, pero la inversión de 

estos fondos sin un plan meditado, dio como meros resultados la terminación del 

empréstito en la compra de un terreno, la construcción de unos malos galpones y 

el inicio de la construcción de unos tanques41. No obstante cuando se inician los 

estudios y elaboración de los planos de construcción de las obras de acueducto y 

alcantarillado en 1930 con la firma del ingeniero Lobo Guerrero42, estas 

actividades avanzan lentamente y solo hasta 1938 se establecen los primeros 

servicios de acueducto y alcantarillado únicamente en el centro de la ciudad43. 

Estas problemáticas en relación a la falta de un adecuado sistema de acueducto y 

alcantarillado, como la impureza del agua de las Pilas de abastecimiento, la 

insalubridad del matadero municipal que utilizaba aguas, que hoy en día se 

catalogarían como aguas negras, para lavar los productos cárnicos, y la falta de 

higiene de sus habitantes, hicieron que Pasto se convierta en un lugar adecuado 

para la propagación de enfermedades como la fiebre tifoidea.  

Es menester mencionar que para la época habían varios mecanismos de 

propagación de la fiebre tifoidea, como por ejemplo, el consumo de leche impura o 

                                            
40 EL DERECHO. Pasto. 31, julio, 1930. N.° 163 Serie XIV, p. 3. 
41 EL DERECHO. Pasto. 31, octubre, 1930. N.° 189 Serie S.D, p. 3. 
42 EL DERECHO. Pasto. 16, noviembre, 1930. N.° 197 Serie S.D, p. 3. 
43 CERÓN, Benhur. Pasto: vida cotidiana siglo XX. Op. Cit., p. 169. 
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contaminada, hecho que llevo a que la Dirección Departamental de Higiene le 

sugiriera al Alcalde Municipal, que prohibiera la venta de este producto en forma 

abundante44. Pero es relevante aludir que el conducto más propicio para la 

transmisión de la enfermedad, eran las situaciones de salubridad que atravesaba 

la ciudad. Así lo evidencia el siguiente documento:  

Dirección Departamental de Higiene. N.° 507. Pasto, marzo 21 de 1930. Sr. Alcalde 

Municipal. Presente. Los numerosos casos de fiebre tifoidea que últimamente se 

han presentado en esta Capital, me obligan a manifestar a Ud. que en mi concepto, 

una de las causas principales es el lamentable desaseo en que se encuentra la 

ciudad, [por lo que me permito] suplicarle se sirva gestionar lo conveniente para ver 

si es posible modificar esta nueva situación sanitaria. Parece que el H. Concejo 

Municipal de esta ciudad aprobó ya un Acuerdo en virtud del cual se ordenaba 

entregar a la Comisión Sanitaria el 5 % de las rentas municipales destinado a la 

higiene local por la Ordenanza 32 del año próximo pasado para lo mismo sería muy 

importante que Ud. se sirva convocar hoy mismo a los miembros de dicha Comisión 

Sres. Luis B. López, Rafael Folleco y Rafael Agreda, para acordar con ellos la 

manera como deben invertirse los dineros mencionados. Sería muy conveniente 

además que el H. Concejo Municipal destinara la suma suficiente para la adquisición 

del número de carros necesarios para el aseo de la ciudad; pues no hay que perder 

de vista que las basuras son el criadero de la mosca doméstica y que esta es uno 

de los agentes más activos en la propagación de la fiebre tifoidea. De Ud. muy 

atento y S. S. César Burbano B.45 

 

A pesar de que la alcaldía tomó precauciones para mejorar la situación sanitaria 

de la ciudad, era indudable la necesidad de un buen sistema de acueducto y 

alcantarillado, que hiciera frente a la propagación de la fiebre tifoidea, lo cual se 

evidencia en un comunicado que hace la Dirección Municipal de Higiene al señor 

alcalde de Pasto, donde explayan lo siguiente: 

Dirección Municipal de Higiene. N.° 454. Pasto, enero 3 de 1930. Sr. Alcalde 

Municipal de Pasto… Al estudiar detenidamente los datos estadísticos 

suministrados por la oficina Municipal respectiva y los recogidos por este Despacho, 

                                            
44 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
261, Tomo 3, Folio 009r. 
45 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
261, Tomo 3, Folio 413r. 
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se llega a la conclusión de que el estado sanitario de esta capital ha mejorado de 

manera innegable… La conservación de las sustancias alimenticias que se ingieren 

sin cocción inmediata, en vitrinas higiénicas para evitar que se contaminen con 

gérmenes microbianos; la construcción de excusados públicos; la guerra a la mosca 

doméstica, procurando, en cuanto lo permiten los recursos municipales; el mayor 

aseo de la ciudad; la oclusión de las cajas distribuidores del agua destinada al 

servicio público, y muchas más, son obras suyas que han contribuido de manera 

eficaz y oportuna a evitar las recrudescencias de la fiebre tifoidea que es endémica 

entre nosotros y la aparición de las epidemias que en otras épocas han flagelado 

esta población…No quiere esto decir que se hayan alejado para siempre la fiebre 

tifoidea y otras enfermedades que son endémicas entre nosotros, pues falta todavía 

mucho por hacer ya que el saneamiento de esta Capital exige la construcción del 

acueducto y alcantarillado, desinfección de las habitaciones y pavimentación y en mi 

concepto requiere también el contingente individual y una mejor comprensión por 

parte de nuestras altas autoridades departamentales de los problemas sanitarios 

involucrados como se hallan en los problemas sociales y administrativos.46  

      

Lo anterior evidencia que Pasto, necesitaba con urgencia un sistema de aseo, 

acueducto y alcantarillado, pues su población estaba siendo atacada por 

enfermedades adquiridas por la falta de higiene. Hecho que se contrapone con los 

aires de modernización que proclamaban los gobiernos liberales, pues mientras se 

creía que Colombia avanzaba hacia las urbes cosmopolitas, en el Sur de este país 

se vivía en condiciones que menoscababan la dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

                                            
46 FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. Fondo Cabildo de Pasto. Caja 
261, Tomo 1, Folio 206r. 
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6. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS EN TORNO A LA IMPORTANCIA DE 

LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO. 

 

La historia de la evolución humana ha podido constituirse gracias a la salvaguarda 

de la información en diferentes soportes a través del tiempo. Estos soportes, que 

en la mayoría de las veces son documentos a los que se les ha dado la 

catalogación de “archivos históricos”, son los que conservan la documentación de 

forma permanente por su valor informativo, histórico y cultural. Estos archivos 

explayan y dan garantía de la evolución histórica de los aspectos jurídicos, 

administrativos y cotidianos de una sociedad; son la memoria colectiva de una 

nación, región o localidad. Testimonios que dan vida a las experiencias humanas, 

en otras palabras, dan vida y dinamismo al pasado.  

Pero es precisamente, ese acceso a los archivos históricos y a la memoria de 

otras temporalidades, lo que nos permite reflexionarnos dentro de nuestro 

colectivo social, de entender cosas de la cotidianidad e incluso las relaciones 

sociales que tejemos diariamente.  

Estos documentos son la fuente de información más tradicional, por tal motivo, en 

una investigación son fuentes primarias, las cuales cargan una gran cantidad de 

datos directos que proporcionan información acerca de los acontecimientos 

históricos suscitados en una fecha determinada.  

Los archivos históricos guardan testimonios del pasado, y es a partir de ello que 

se puede construir la historia de una persona, institución o sociedad. Estos 

testimonios coadyuvan a la configuración de la historia de una región e incluso de 

un país. Es menester evocar un conocido refrán que dice “un pueblo que no 

conoce su historia, está condenado a repetirla”. Esto, políticamente e 

históricamente es muy cierto, porque a partir de lo que una comunidad vivió en el 

pasado, las generaciones siguientes pueden aprender de esas experiencias, y una 

forma de hacerlo es por medio de los documentos históricos. 
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Indudablemente en la actualidad, los planteles educativos deben concentrar sus 

esfuerzos en construir nuevos métodos de aprendizaje, pues estos se han 

encargado muy bien, de llenar a los estudiantes de datos insustanciales y 

memorísticos sin significancia alguna. Por ello la importancia de una nueva ruta 

pedagógica que incluya la actividad archivística en su metodología de enseñanza, 

puede hacer que los conocimientos históricos se conviertan no en datos insulsos 

sino en hechos de análisis e interés por parte de los estudiantes.   

La academia, la institucionalidad y la sociedad en general no niegan que el 

conocimiento histórico es de gran importancia para la construcción de  la memoria 

histórica, de una identidad local, regional y nacional. En este sentido es 

indispensable hacer de la historia un conocimiento significativo, y éste se lo puede 

lograr a través del conocimiento de la cotidianidad que expresan los archivos 

históricos. 

Por lo anterior, es importante que el docente, en especial el de ciencias sociales, 

tenga presente que el análisis y el estudio de las fuentes primarias, como lo son 

los archivos históricos, posibilitan al estudiante reconocer que la historia no es un 

relato arbitrario y de un solo enfoque, sino que por el contrario, pueden 

presentarse contradicciones en la historia, y el relato histórico puede construirse 

desde múltiples y diferentes narrativas y enfoques.   

Así entonces, si un docente, por ejemplo, tiene por objetivo enseñar los procesos 

de modernización iniciados por los gobiernos liberales en los años 30, más que 

limitarse a dejar como tarea que consulten sobre el tema, lo cual se ha limitado al 

mero uso de internet, se podría visitar los Fondos Documentales para la Historia 

de Nariño, y de esta manera lograr que el estudiante indagué por cuenta propia y 

extraiga sus conclusiones sobre el tema, logrando así un aprendizaje significativo, 

y que acerque al estudiante a sus primero pasos en la investigación.  
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Estos ejemplos permiten evidenciar que los archivos históricos pueden convertirse 

en un aliado fundamental en la enseñanza de la historia y del mismo docente, para 

que esta ciencia social no siga teniendo la fama de aburrida y tediosa.   

Pero para lo anterior, es indispensable que los Fondos Documentales para la 

Historia de Nariño reestructure su programa de proyección social, en este sentido, 

esta entidad debe tener una mayor divulgación de sus actividades y de su 

contenido para que la sociedad en general tenga conocimiento de tan invaluable 

tesoro histórico. Al igual que es necesario que la Alcaldía y las entidades 

académicas, le den la importancia que se merece para poderlo posicionar como 

una entidad de envergadura nacional como lo son otros archivos.     
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