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El Concurso Público de Anteproyecto para el Diseño Arquitectónico del Museo nacional de la memoria, se 

enmarca en un escenario de singular signif icación, tanto por la coyuntura polít ica que vive el país en torno 

a la paz, por el mismo lugar de emplazamiento del proyecto y también, porque ha sido la opor tunidad para 

reexaminar muchas metodologías y procedimientos asociados con las convocatorias públicas a través de 

Concursos de Arquitectura.

Con una ubicación emblemática en la ciudad de Bogotá por su cercanía a lugares de gran inf luencia 

nacional o local y a ejes de movil idad ar ter iales, el futuro Museo se entronca como par te esencial del Eje 

de la Paz y la Memoria,   el cual enlaza una sucesión de equipamientos, operaciones urbanas y conjuntos 

monumentales, signados por propósitos colectivos que compendian las derivaciones propias, en términos 

socio-espaciales, de los aconteceres polít icos del país en los últ imos cincuenta años. 

Este Concurso demandará de todos un peculiar esfuerzo por desentrañar las sutiles pero incuestionables 

correspondencias entre polít ica, ciudad y arquitectura, ya que como plataforma activa dentro del devenir 

cotidiano, el tema del Museo ha recobrado un peculiar sentido en el mundo contemporáneo, situándolo como 

un trascendente referente de pensamiento colectivo. 

De seguro también, porque sugiere un inaplazable replanteamiento de la condición “monumental” de 

la arquitectura, no como un asunto que apele al tamaño o proporción de los edif icios, sino como núcleo 

pendular de emisión y confluencia de cruciales procesos sociales, entre las cuales y para nuestro caso, los 

temas de la memoria y el olvido, la intuición y el conocimiento, la razón y la emoción, han de afectar de 

manera notable la forma y los contenidos como los arquitectos concebimos sopor tes f ísicos indispensables 

para la vida y la construcción de ciudadanía.

El talante acorde con un desafío semejante, se ha extendido en esta ocasión a la forma de concebir y 

organizar las bases de un concurso, lo cual ha implicado un ingente esfuerzo por reforzar 

no sólo su imagen y metodologías, sino por acentuar aquellos contenidos teóricos y 

sensibles que resulten per t inentes a la temática de la convocatoria y que inciten, como 

correlato, una arquitectura más reflexiva, trascendente e investigat iva y por ende, una mayor 

correspondencia entre las expectat ivas de los promotores, los marcos normativos vigentes y 

los productos producidos por los arquitectos.    

2 . 1 I N T R O D U C C I Ó N
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2 . 2 . 1  -  E l  M a r c o  l E g a l

El Decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011 que reglamenta la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, otorga 

al Centro Nacional de Memoria Histór ica la función de “Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, 

dest inado a lograr el for talecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la histor ia 

reciente de la violencia en Colombia, procurando conjugar esfuerzos del sector pr ivado, la sociedad civil , la 

cooperación internacional y el Estado”. Este Museo, según la Ley, “deberá realizar las acciones tendientes a 

restablecer la dignidad de las víc timas y difundir la verdad sobre lo sucedido”. 

Asimismo, el Museo  deberá atender el mandato normativo relacionado con memoria histór ica y 

comunidades étnicas contemplado en tres decretos con fuerza de ley (4633, 4634 y 4635 de 2011) para 

los pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y comunidades Rom. 

Esta ser ie de decretos, en la medida en que se inspiran en conquistas de las organizaciones sociales étnicas 

en materia de adecuación inst itucional a la diversidad cultural del país , señalan una ruta de trabajo que es 

necesario ar t icular a la concepción del Museo, en la perspectiva de consolidar un ejercicio verdaderamente 

intercultural en la realización del derecho y el deber de la memoria histór ica.  Así pues, el Museo Nacional 

de la Memoria (MNM) es un avance determinante en el deber de memoria del Estado que redunda en la 

garantía del derecho correlat ivo de la sociedad colombiana en su conjunto a la construcción permanente de 

la memoria y la paz; se constituye en sí mismo en una de las medidas de reparación y de satisfacción para 

las víct imas del conflic to armado en Colombia. 

Con este marco legal el Estado responde a la exigencia de dist intos sectores de la sociedad, especialmente 

de organizaciones de víct imas y de derechos humanos, sobre la necesidad de implementar polít icas de 

la memoria or ientadas al esclarecimiento, a la comprensión de la verdad sobre el conflic to armado, a la 

dignif icación de las víct imas y a la construcción de garantías de no repetición. El museo 

es una respuesta inst itucional a la continua movil ización ciudadana que reclama el derecho 

a la memoria y a la verdad y a la demanda de reconocimiento de diferentes sectores de la 

sociedad en diversas regiones del país de sus prácticas y ejercicios de memoria.

2 . 2 D O C U M E N T O  C O N C E P T U A L  P A R A  E L  M u s e o 

n a c i o n a l  d e  l a  m e m o r i a
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2 . 2 . 2  -  F u n d a M E n t o s :  p o r  q u é  u n  M u s E o  n a c i o n a l  d E  M E M o r i a 

H i s t ó r i c a

El país ha estado sumido por más de cinco (5) décadas en una cruenta confrontación bélica que ha 

causado la muer te  entre 1958 y 2012 de por lo menos 220 mil compatr iotas, la desaparición de más de 

25 mil personas, el secuestro de aproximadamente 29 mil , el desplazamiento forzado de casi 6 millones de 

habitantes y el r iesgo de extinción f ísica y cultural de 34 pueblos indígenas. A pesar de su escalofr iante 

magnitud, estos datos son aproximaciones que no dan plena cuenta de lo que realmente ha ocurr ido, en 

la medida en que par te de la dinámica y del legado de la guerra es el anonimato, la invisibil ización y la 

imposibil idad de reconocer a todas sus víct imas.

Ésta ha sido una guerra degradada en la que ha prevalecido la violencia desplegada contra la población 

civil . Las víct imas han sufr ido todo t ipo de oprobios, desde el lenguaje deshumanizante que usan los armados 

para refer irse a ellas , pasando por prácticas de violencia sexual , tor tura, desaparición forzada, 

secuestros, masacres públicas,  mutilación y muer te por efecto de las minas antipersonales, 

pueblos enteros arrasados y destrucción de bienes civiles por el uso de ar tefactos no 

convencionales como cil indros bombas. Con razón ha sido nombrada como una guerra sin 

l ímites, despiadada y a cuenta gotas, que ha dejado a su paso la muer te y el dest ierro de 

miles de niños, niñas y jóvenes, de mujeres y hombres adultos y ancianos, y ha dejado truncos 

procesos comunitar ios y sociales al perseguir select ivamente a dir igentes y autoridades 

espir ituales. 

Las comunidades afrocolombianas e indígenas la han padecido con especial dureza al 

habitar terr itor ios que están siendo disputados por todos los actores armados. Grupos 

sociales histór icamente vulnerados, excluidos y est igmatizados por su posición polít ica o 

religiosa; por su or ientación sexual o por su per tenencia étnica, también han sufr ido los 

r igores de la guerra. 

Si bien toda la nación colombiana ha sufr ido sus efectos, sus impactos han sido  más 

intensos en el campo colombiano y en las perifer ias de las ciudades. Los escenarios del 

horror han sido especialmente las veredas y corregimientos apar tados, cuestión que quizás 

explique la indiferencia de tantos y tantos colombianos que no han sufr ido de manera directa 

su r igor. 

En medio de la guerra se ha instalado la intolerancia y la desconf ianza, se han naturalizado 

y just if icado prácticas de negación y eliminación simbólica y f ísica de opositores, diferentes 

y disidentes, se ha negado el reconocimiento de los derechos de miles de colombianos y 

colombianas y más aún se ha af ianzado la polar ización social , la desesperanza e incluso la 

resignación.

No obstante, sobreponiéndose al dolor y al sufr imiento padecido, las víct imas han 

impulsado dinámicas que hablan de la vida y de alternativas y resistencias a la guerra. La 

movil ización social , la acción colectiva, la reivindicación de derechos, las apuestas por la 

paz y las experiencias ejemplares de construcción de democracia, han estado presentes a lo 

largo de los años de conflic to armado, como un correlato que reclama su lugar y su visibil idad 

frente a una suer te de silenciamiento histór ico.

2 . 2 D O C U M E N T O  C O N C E P T U A L  P A R A  E L  M u s e o 
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En ese fragor, la violencia polít ica en 

Colombia ha sido compleja y dif íci l de 

explicar no sólo por su carácter prolongado 

y por los diversos motivos y razones que la 

asisten, sino por la par t icipación cambiante 

de múlt iples actores legales e i legales, 

por su extensión geográf ica y por las 

par t icular idades que asume en cada región 

del campo y en las ciudades, así como por 

su imbricación con las otras violencias que 

azotan al país. Las explicaciones frente a los 

or ígenes, las causas y las responsabil idades 

son objetos de grandes controversias e 

incluso de nuevas confrontaciones. Si bien 

hay acuerdo en términos de que existen 

factores de orden polít ico, económico y 

cultural que han contr ibuido a la guerra,  

hay enormes disensos en términos de los 

acentos que se colocan a cada uno de ellos 

y especialmente en términos de a quiénes se 

atr ibuyen las  responsabil idades.

El MNM será un lugar, entonces, para 

visibil izar la magnitud de la tragedia, y para 

reconocer, ref lexionar y debatir sobre las causas y condiciones que desencadenaron la guerra, degradaron 

los términos de la confrontación, y la prolongaron por var ias décadas. Será un lugar para que el país 

pueda encontrar claves para leer cr ít icamente su pasado, y para que desde esa lectura cr ít ica, construya 

mancomunadamente las condiciones de un nuevo porvenir.  

Al mismo t iempo, el MNM será una plataforma para el reconocimiento y el for talecimiento de lugares 

e iniciat ivas de memoria que se construyen permanentemente en todo el país , y que son por tadoras de 

interpretaciones, signif icados, propuestas y sueños por un buen vivir. Más que ser un Museo-Centro, o 

un Museo bogotano, el MNM quiere ser un espacio que ar t icula, pone en dialogo,  y visibil iza el trabajo 

innovador y creativo de memoria, de las diversas regiones y poblaciones de Colombia.

2 . 2 . 3  -  l a s  F u n c i o n E s  d E l  M u s E o :  p a r a  q u é  u n 
M u s E o  n a c i o n a l  d E  M E M o r i a  H i s t ó r i c a

Función reparadora: reconocer y dignificar a las víc timas. 

Inscr ito en el marco de una ley de víct imas y en los decretos ley para comunidades 

étnicas, el MNM debe ser un espacio que contr ibuya a su reparación. Las voces, realidades 

y experiencias de las vict imas deben encontrar un lugar central y protagónico en el MNM. 

Se trata de saldar una deuda histór ica producto de la exclusión, invisibil ización, negación y 

est igmatización que han padecido. La centralidad de la experiencia de las vict imas responde 

así a su derecho a ser reparadas pero a su vez contr ibuye a construir y a ampliar la restr ingida 

democracia colombiana. La experiencia de las víct imas en un MNM, ubicado por demás en la 

ciudad capital , busca que ellas y ellos cobren existencia y humanidad para quienes habitan 

y visitan la urbe y que no han tenido la opor tunidad de acceder a la realidad de un país que 

sienten lejano y ajeno.  

Las voces de todas las víct imas sin dist ingo, sus interpretaciones, apuestas, propuestas, 

expresados en lenguajes diversos, deben permit ir colocar le rostro a las cifras y reconocer 

esas alter idades negadas y segregadas. El MNM será entonces, un homenaje a las víct imas, 

un reconocimiento a las realidades e ideales que encarnaron y aún persiguen, un lugar de 

duelo y recogimiento, un lugar que evoca la ausencia, el daño, la devastación y también la 

heroicidad, la valentía, la generosidad. Un lugar que muestra lo irreparable, lo absurdo, lo 

intolerable y lo inaceptable de la violencia. Que permite movil izar emociones y empatía con 

las víct imas. 

Función esclarecedora: apor tar al conocimiento y análisis crítico de la violencia 

contemporánea y de las graves violaciones a los derechos humanos. 

El MNM debe conver t irse en un lugar que ofrece dist intas claves para comprender 

los hechos violentos inscr ibiéndolos en los contextos que hicieron posible el horror. El 

MNM apor tará elementos y act ividades para que los colombianos y colombianas puedan 

discutir,  sobre las causas, los actores, los hitos histór icos, las  relaciones y factores que 

han originado, mantenido y degradado la guerra. Conocer y ref lexionar sobre  el pasado 
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desde voces y argumentos dist intos y diversos, nos debe 

conducir a comprender la complejidad de nuestro presente 

y a desentrañar las lecciones de la histor ia, para remover 

y transformar los obstáculos que impiden el ejercicio de la 

democracia y la construcción de la paz.  

Junto con las voces e interpretaciones de las víct imas, 

el museo deberá colocar en circulación otras versiones y 

narrat ivas sobre la violencia, incluso las de los vict imarios, 

que permitan poner en la discusión colectiva interpretaciones 

complementar ias pero también contradictor ias sobre lo 

ocurr ido, a f in de complejizar las lecturas  estereotipadas, 

simplistas y maniqueas sobre la realidad del país. Para ello, 

se servirá no sólo de espacios exposit ivos, sino de espacios 

para la consulta, la creación, la investigación, la ref lexión 

y sensibil ización (archivos, laboratorios, observatorios, 

escenarios académicos y culturales), que mult ipliquen las 

posibil idades de apropiación y ejercicio social de la memoria.  

Función pedagógica: apor tar a la construcción de una 

cultura del respeto por la diferencia,  diversidad y la pluralidad que contribuya a establecer las bases para 

las garantías de  no repetición.   

El MNM será también un espacio para la sociedad colombiana. Un lugar  en dónde se est imule y promueva 

el debate cr ít ico, la ref lexión colectiva y  la controversia; en donde se valore la pluralidad, la diferencia y se 

reconozca la alter idad. Un espacio que interroga por el lugar de cada cual en la histor ia, en su presente y su 

papel como agente act ivo en la transformación del país.

Un lugar de apuestas pedagógicas que no ofrece relatos únicos ni verdades absolutas, sino que plantea 

dilemas y complejidades. Un lugar que si bien requiere consensos también valora los disensos. 

El MNM tiene como f in últ imo una labor educadora que propenda por promover una pedagogía del 

reconocimiento. Se trata de una labor de visibil ización del conflic to, no como un hecho ajeno sino como una 

condición de país en la que las posibil idades 

de cambio par ten de una implicación 

colectiva, donde podamos repensar las 

formas de relacionamiento que hemos 

construido entre unos y otros y, como 

sociedad, con la polít ica, la cultura, etc. 

Por lo tanto, la labor pedagógica t iene el 

reto de proponer cambios de actitudes y el 

cuestionamiento de imaginarios y prejuicios, 

para lo cual es necesario implementar 

metodologías para el encuentro y el diálogo 

y disponer de espacios f lexibles (aulas, foros, 

auditor ios, escenarios) y recursos creativos 

(documentales, archivos, test imonios, etc.) 

que sensibil icen y motiven la ref lexión. 

2 . 2 . 4  -  l o s  t E M a s  d E l 
M u s E o :  c l a v E s  p a r a  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d E l  g u i ó n

Como lugar de reconocimiento, 

dignif icación, esclarecimiento y memoria 

a continuación se enuncian los temas 

que se deben abordar y que serán la 

base para la construcción del guion. Son 

temas que además deben conf igurar las 

caracter íst icas espaciales y estéticas del 

lugar, sin que necesariamente se planteen 

en compar t imientos separados. 

Qué ha pasado: dimensiones, 

modalidades y carac terísticas de la 
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violencia contemporánea. Se trata de exponer las magnitudes de la guerra en términos del número de 

víct imas, las modalidades y los reper torios de violencia ut il izados.  Las l íneas del t iempo, las car tografías , 

infografías , fotografías , videos y audios deben ilustrar el t ipo de violencia padecida, sus continuidades y 

discontinuidades, su expresión sectorial , étnica y terr itor ial .

 

Por qué ha pasado: las causas de la violencia y las responsabilidades: Se ofrecen líneas interpretat ivas 

sobre las causa de la violencia, sus or ígenes, los intereses en disputa, los actores en confrontación, las 

responsabil idades. Siendo temas tan polémicos, el MNM ofrecerá dist intas versiones sobre lo ocurr ido, 

diversos énfasis y  acentos interpretat ivos, sin que esto sea óbice para denunciar e interpelar lo i legal y 

lo antiét ico o para eludir la atr ibución de responsabil idades. Siendo una guerra tan prolongada, el MNM 

también debe ofrecer a los públicos la opor tunidad de comprender cómo se ha modificado a través del 

tiempo. Más que una guerra estát ica, con buenos y malos, la guerra colombiana es dinámica: sus actores 

se transforman en el curso de la guerra y a su vez transforman a la guerra misma. Los ciudadanos y las 

ciudadanas que visiten el MNM deberán llevarse consigo esa sensación de f luidez y dinamismo que impide 

justamente pensar en UNA guerra.

Quiénes son las víc timas. El MNM debe dar rostro y nombre a las víct imas, identif icar 

sus per f i les y caracter íst icas, su per tenencia étnica y cultural , su procedencia terr itor ial , 

su adscr ipción o par t icipación polít ica, su género, or ientación sexual , organización, etc. Se 

trata de i lustrar no sólo, cuántas personas han sido vict imizadas sino de determinar por qué 

y a quiénes se ha vict imizado individual y colectivamente. Las víct imas, además de tener 

un rostro humano, cuentan histor ias; son por tadoras de proyectos de vida y de luchas; 

transforman su propio entorno y reclaman una vida digna.

Cuáles son los daños causados a las víc timas, a la sociedad y al país. Se expondrán los 

impactos y los costos de la guerra sobre los cuerpos, las subjet ividades y los terr itor ios. 

Se  precisarán también, los daños a la democracia y a la sociedad colombiana. Los daños 

i lustrarán el carácter devastador de la violencia, lo reparable e irreparable de la guerra. 
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Es preciso mostrar que los daños e impactos afectan de manera diferenciada a hombres, mujeres y otras 

identidades de género, a afros e indígenas, a niños, niñas y jóvenes y a adultos mayores. La guerra impacta 

de manera diferente a los terr itor ios, al campo y a las ciudades, a los par t idos polít icos y a los movimientos 

sociales; afectando también prácticas, modos de vida y concepciones del mundo. No se trata por tanto de 

un efecto homogéneo en su dimensión, ni en su signif icación.  

La dignidad, las resistencias, las iniciativas de memoria y de construcción de democracia y paz. En el 

relato histór ico de la guerra también es preciso reconocer los esfuerzos individuales y colectivos de las 

víct imas y de otros sectores de la sociedad, no solo para afrontar lo ocurr ido, sino para conservar y defender 

su cultura, af irmar sus identidades y para construir opciones de vida, de convivencia y de paz. El Museo debe 

visibil izar los múlt iples ejercicios e iniciat ivas de memoria construidos en diversas regiones del país y por 

dist intos actores sociales, así como los procesos de organización y movil ización social .

 Memoria en tiempo presente. Memoria para el por venir. El MNM será un espacio para ref lexionar 

sobre la realidad presente, lo que en ella persiste de violencia y de resistencia.  Mostrará las dinámicas 

por transformar y las tareas pendientes y urgentes para avanzar en los esfuerzos de paz. El 

museo describirá la coyuntura del presente (Diálogos de paz en medio del conflic to) y los 

desafíos sociales, polít icos, económicos y culturales que debemos asumir como sociedad para 

incorporar en la vida cotidiana una cultura de paz. Por lo tanto, asumirá el reto de reservar 

un espacio para la actualidad, entendiendo que la violencia no concluye con la f irma de 

un acuerdo; y para ello dispondrá disposit ivos que permitan la actualización constante del 

espacio del presente. De lo contrar io, como lo expresa José Luis Foncil las , l íder de Tumaco, 

un lugar de memoria que relata solo la memoria del pasado, resulta inmoral , mientras la gente 

siga muriendo.  Frente a los retos del futuro, enunciará una ser ie de recomendaciones para 

caminar hacia una sociedad más justa y equitativa . Y complementará estas recomendaciones 

presentando experiencias prácticas de otros países que evidencian cambios sustantivos 

durante períodos de just icia transicional. 
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técnicas constructivas t ienen que ser ambientalmente sostenibles sino que  el conjunto de 

su funcionamiento t iene que comprometerse en la lucha contra el calentamiento global y 

permit ir el despliegue de producción de energías renovables l impias. 

En su funcionamiento interno debe contar con las condiciones e instalaciones tecnológicas 

de últ ima generación como: domótica, automatización, conectividad, cableado estructurado, 

CCTV y video, red de voz y datos, sistemas de iluminación y acondicionamiento de aires, 

mit igación de impactos de ruido y de contaminación por material par t iculado, entre otros.

Es impor tante incluir en su diseño y construcción cr iter ios que ayuden a mit igar impactos 

en el medio ambiente y ayuden a la sostenibil idad del mismo. En lo posible concebirse como 

un edif icio verde (cer t if icación LEED) e inteligente que implicará inversiones signif icat ivas al 

inicio, pero que permite una sostenibil idad económica en el t iempo. Debe ser un museo que 

facil ite el uso y la accesibil idad de las personas en situación de discapacidad y que, como los 

centros de asistencia masiva de todo el mundo contemporáneo, at ienda los requerimientos 

de prevención y atención de los r iesgos de desastres naturales o antrópicos. 

Sus espacios deben dar alt ísima seguridad a lo que all í se guarda y al mismo t iempo 

mostrarse abier tos y acogedores ante el público que los visita o consulta.

Los ámbitos internos del museo deben dar respuesta a act ividades y dinámicas que hacen 

de este un lugar vivo y act ivo: 

El MNM será un lugar de duelo. Debe contar con un espacio de int imidad y recogimiento 

para las víct imas y para la sociedad. Se trata de un lugar en el que los visitantes podrán 

expresar aquella relación profunda de respeto y solidar idad que ha movil izado a las víct imas, 

y a diferentes sectores sociales, para mantener viva la memoria y para af irmar el carácter 

irreparable de la ausencia de sus seres queridos. La sociedad tendrá en este lugar un espacio 

de apropiación, de identif icación con la humanidad afectada por la violencia y el conflic to: de 

reflexión ínt ima, de homenaje.  La concepción del lugar de duelo debe ser, adicionalmente, 

lo suf icientemente f lexible como para atender las par t icular idades que esta noción t iene en 

comunidades étnicas  para quienes la muer te y el dolor dan lugar al encuentro de lo fest ivo, 

lo alegre; es decir atender las nociones diversas que se le conf ieren a la r itualidad fúnebre 

2 . 2 . 5  -  E l  M u s E o  n a c i o n a l  d E  l a  M E M o r i a :  s u  c o n c E p c i ó n 
E s p a c i a l

El edif icio mismo debe ser un Memorial , es decir, debe tener una arquitectura conmemorativa, que dé 

cuenta de la intención del contenido. Por tanto, la monumentalidad del Museo t iene que ser diferente a las 

convencionales de celebración: acá se trata de respeto, pluralidad y diversidad, de remembranza, cr ít ica y 

creación: “un sitio de encuentro diario con lo indecible” (Barry Bergdoll).

El espacio interno del MNM y el externo de la Plaza de la Democracia constituyen un continuum de 

expresión del conocimiento, el duelo, la resistencia, la creatividad y la resil iencia que, con respecto a la 

violencia, ha mostrado la población colombiana de todas las regiones y, en ese sentido, son una síntesis 

espacial de los diversos lugares de Memoria construidos en los dist intos sit ios en los cuales se comenten 

violaciones a los derechos humanos.

Como consecuencia de ello, el diseño arquitectónico y urbaníst ico del complejo espacial del MNM conforma 

la instalación moderna del espacio público en el terr itor io nacional como ámbito de remembranza reflexiva, 

de estudio sistemático y de expresión creativa de lo que nos determina a todos y todas como Nación.

En lo inmediato, el MNM y su entorno adyacente de la Plaza de la Democracia formalizan el hito fundacional 

del “Eje de la Paz y la Memoria” de Bogotá, que ha sido dictaminado recientemente por la Administración 

Distr ital . Su construcción se constituye en el hecho fundante de dicho hito urbano y, por ello , debe establecer 

relaciones de ar t iculación urbana, paisajíst ica, estét ica y signif icat iva con los demás espacios  y estructuras 

que, a lo largo de la Avenida El Dorado, le dan estructura material e identidad cultural: el Centro Distr ital de 

Memoria, Paz y Reconcil iación, el Parque del Renacimiento, los diversos cementerios y, más hacia el or iente, 

rematando en el Parque de la Independencia y los Cerros or ientales, con el Museo de Ar te Moderno y la 

Biblioteca Nacional. 

En esta misma dirección, su diseño arquitectónico t iene que ser consciente de su relación paisajíst ica 

signif icat iva con el Cerro de Monserrate, desde el cual se visibil iza como una marca inevitable de contemplación, 

reconocimiento e  identidad ciudadana.

También su arquitectura debe constituirse en un referente de las nuevas relaciones que la ciudadanía 

ha de establecer con la Naturaleza, consciente, ahora, de que esta ha sido también tremendamente 

deteriorada y destruida por la acción depredadora de la violencia. En ese sentido, no solo los materiales y 

2 . 2 D O C U M E N T O  C O N C E P T U A L  P A R A  E L  M u s e o 

n a c i o n a l  d e  l a  m e m o r i a



LI
BR

O 
2

I
N

T
R

O
D

U
C

C
I

Ó
N

 
D

E
L

 
C

O
N

C
U

R
S

O
C

O
N

C
U

R
S

O
 P

Ú
B

L
I

C
O

 D
E

 A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
R

Q
U

I
T

E
C

T
Ó

N
I

C
O

 P
A

R
A 

E
L

 
D

I
S

E
N

O
 

D
E

L
 

M
U

S
E

O
 

N
A

C
I

O
N

A
L

 
D

E
 

L
A

 
M

E
M

O
R

I
A

I
N

T
R

O
D

U
C

C
I

Ó
N

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

P
R

E
S

E
N

T
A

C
I

Ó
N

D
E

T
E

R
M

I
N

A
N

T
E

S
P

R
O

G
R

A
M

A

24

inventar io, caracter ización y digitalización de los insumos materiales recibidos (fotografías , 

registros de audio y video, archivos de prensa, textos académicos, documentos jur ídicos, 

car tas, test imonios orales, entre otros, procedentes de familiares de víct imas, juzgados, 

organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes, of iciales, 

comerciales, evidenciando la pluralidad de fuentes y perspectivas frente al conflic to). La 

zona de archivo dispondrá de un espacio de consulta pública presencial , así como de una de 

estrategia en l ínea para la consulta vir tual que facil ite el acceso a los bancos de información 

a ciudadanos, organizaciones y especialistas dentro y fuera del país.  

La narrat iva deja entrever la confluencia de voces y se convier te en una conversación 

entre diferentes versiones de la verdad que disputan por su legit imidad. Disputa en la cual es 

deber del Museo manifestar su respaldo a las víct imas y los sectores subalternos. 

y mor tuoria.

Lugar de información y consulta:  Con materiales como libros, revistas, folletos, videos y documentos 

digitales, entre otros, se ofrece el servicio de consulta a investigadores, organizaciones que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos y de la población víc tima del conflic to armado ,  comunidad académica y 

público en general. Además del préstamo externo y la consulta presencial , se presta el servicio de consulta 

telefónica y vir tual. Se contará con un Centro de Documentación orientado a la difusión y el acceso de 

los ciudadanos a la información histór ica contenida en las colecciones de documentos, archivos textuales, 

fotográf icos, iconográf icos, sonoros, audiovisuales y de objetos. Los documentos del archivo son fuente 

directa para el estudio de la histor ia reciente de nuestro país , guardando las debidas reservas de ley. 

Lugar de reflexión, encuentro y deliberación: Con una programación de eventos como foros, 

conversatorios, y espacios dispuestos para reuniones de uso público, en el MNM se realizarán actividades 

que fomenten el debate y el análisis , al t iempo que contr ibuyen a for talecer la act ividad organizat iva.  Para 

ello debe contar con auditor ios, salas de reunión, aulas de taller, lugares de congregación para act ividades 

públicas, etc.

Lugar para la investigación y la reflexión pedagógica: El MNM dispondrá de los espacios necesarios 

para la act ividad investigat iva relacionada con su propio quehacer, en coherencia con su carácter como 

lugar de construcción permanente y en constante actualización. Del mismo modo, estos espacios, junto con 

auditor ios y salas , propenderán por la ref lexión pedagógica abier ta y, frente a grupos de especial relevancia 

como los estudiantes, a través de la realización de diplomados, por la producción de textos y otros materiales 

de uso escolar o comunitar io. 

Lugar de expresión, creación y exposición ar tística y cultural: teatro, danza, cine, escultura, etc. El 

MNM deberá tener espacios caracter íst icos de los centros culturales de vanguardia, en los que además 

de realizarse act ividades ar t íst icas y culturales del más amplio formato y en el más completo reper torio 

posible, se dispone de espacios de uso público para la creación misma de trabajos y obras. Adicionalmente, 

incorporará escenarios destinados para el ejercicio comunicativo, a través de la radio, la producción de 

videos, páginas web, etc. 

Lugar de archivo: El MNM albergará los archivos de derechos humanos. Para ello dispondrá de un espacio 

de acopio y conservación de documentación primordial en el ejercicio presente y futuro de construcción 

de memoria. Contará con lugares de uso interno para personal especializado en labores de registro, 
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2 . 2 . 6  -  s o b r E  l o s  c r i t E r i o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d E l 
M u s E o

A manera de síntesis de lo expuesto frente a la narrat iva del museo, se proponen a continuación los 

siguientes cr iter ios a tener en cuenta en la construcción:

Diferenciales: El museo expresa una polifonía de voces que claman por reivindicaciones diferenciales 

asociadas al género, la edad, la per tenencia étnica, los roles sociales, culturales y polít icos de los actores 

que han resist ido el conflic to. En esta dimensión es necesario reconocer las voces, perspectivas propuestas 

y reclamos de la población en situación de discapacidad, los adultos mayores y la población LGBTI. 

Terr itor iales: el Museo presenta una lectura mult i-escalar y mult i-dimensional del terr itor io nacional1, 

capaz de integrar las marcas regionales de la guerra, a una narrat iva que cohesione un sentido de nación.  

La diversidad cultural expresada en las regiones y etnias del país , impone considerar la existencia de 

concepciones dist intas sobre el espacio y el t iempo. 

Simbólicos: el Museo hace uso del lenguaje simbólico como un mecanismo potente de metaforización, 

capaz de trascender una narrat iva l iteral de los hechos, hacia la expresión de las afectaciones que manif iestan 

lo indecible. 

Estéticos y poéticos: El Museo buscará poner en diálogo un amplio universo de creaciones contemporáneas 

y tradicionales, generando contrastes comunicativos y estéticos, que logren interpelar a visitantes de 

diferentes edades, grupos étnicos y sectores sociales. 

Dinámicos: El museo debe permit ir la movil ización y actualización de discursos y exposiciones. Su 

formalización espacial comprenderá recintos amplios y versát iles que le permitan al Museo, a su guion y 

act ividades renovarse o replantearse en el t iempo.  

Dra. Martha Nubia Bello

Direc tora Técnica - Museo nacional de la memoria.

1   “ La  p roducc ión  mu l t i d ime n s ion a l  de l  te r r i t o r i o  pe r m i te  i nd ag a r  po r  l a  i dea  de  te r r i t o r i o  no  s o lo  c omo e s p ac io  f í s i c o , 

s i no  i n te r i o r i z ado ,  cu l t u r a l ,  im ag in a r i o ,  s imbó l i c o ,  a fe c t i vo ,  e voc ado .  E s ta  a p rox im ac ión  ( . . . )  s e  c omp le me nta  c on un a pe rs pe c-

t i v a  mu l t i e s c a l a r  s ob re  e s te .  E s  de c i r,  un a m i r ad a a l  te r r i t o r i o  c omo c once p to  c on te ne do r  de  nume ro s as e s c a l as  e s p ac i a le s  o 

p l a no s s upe r pue s to s  que v a r í a n  de s de l o s  n ive le s  í n t imo s de l  i nd iv i duo (e l  cue r po c omo te r r i t o r i o ) ,  h as ta  l o s  te r r i t o r i o s  n ac io -

n a le s  o  p l a ne ta r i o s .  Amb as pe rs pe c t i v as  h a n s i do  re tom ad as de  l as  p ropue s tas  de  G i l be r to  G imé ne z ( 2 0 0 1 : 2 0 0 0 ) ” .   En :  O ro z c o , 

An a C ata l i n a .  “ R e p re s e n tac i one s s ob re  e l  te r r i t o r i o  a  p a r t i r  de  un c on tex to  de  de s p l a z a mie n to  fo r z ado”.  Te s i s  de  M ae s t r í a  e n 

An t ropo log í a .  U NAM ,  nov ie mbre ,  2 0 07.  P ag .  4 1 .
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La insospechada abundancia en el mundo contemporáneo 

de una arquitectura para la memoria ,  test imoniada en 

un sinnúmero de edif icaciones -sean ellas habitables, 

monumentales o conmemorativas-, resulta tan sorprendente 

como podría ser la enumeración desprevenida de los 

conflic tos sociales, guerras y lamentables aconteceres que 

muy a nuestro pesar persisten, se inician o recién concluyen 

en la histor ia reciente de nuestras sociedades.

La arquitectura puede ser por tadora de una inusual carga 

de sentido, cuando apela a los sentimientos humanos más 

preciado, como pueden ser la defensa de la vida o la just icia 

social e incluso, cuando se er ige como un efectivo antídoto 

a la natural proclividad del hombre por elegir, con o sin 

conciencia, la inane comodidad del olvido.

Si asumimos que la arquitectura es un ar te  de tradición 

y sedimentación, que encadena cada nueva experiencia 

al inter ior de una tradición histór ica que combina por 

igual cambios constantes e inmutables permanencias, 

entenderemos la per t inencia de señalar muchas referencias 

cercanas a nosotros en el t iempo, las cuales fueron er igidas 

con motivaciones parecidas a las que hoy propician este 

Concurso y pueden test if icar el cúmulo de desafíos capaces 

de enriquecer el acervo reflexivo y creativo entre los 

arquitectos. 
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