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A mi madre, Rosa María.
Cada una de estas palabras, 
así como las anteriores
y las futuras, más que mías, son suyas.
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Yo, naturalmente, no puedo decir en 
qué se basa la leyenda del Golem, pero 
sin embargo sí estoy seguro de que en 
esta parte de la ciudad hay algo que no 
puede morir, que vive y se mueve a nuestro 
alrededor y que está relacionado con ella. 
Mis antepasados han vivido aquí generación 
tras generación y nadie puede mejor que 
yo retroceder a recuerdos heredados y 
vividos de la aparición del Golem.

GUSTAV MEYRINK, EL GOLEM
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Prefacio

Enrique Martínez Ruiz lleva años investigando y  
publicando trabajos históricos sustanciales en torno a los procesos de in-
tegración social y cultural al medio colombiano de las comunidades mi-
noritarias, entre las que destacan las judías, y sus complejas relaciones 
con el mundo empresarial y los procesos de urbanización de Bogotá. En 
esa línea destaca su libro Quinta Sión: los judíos y la conformación del espa-
cio urbano de Bogotá,1 elaborado con base en su tesis de maestría en Histo-
ria y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá. Ahora el lector tiene en sus manos La Rifa Magna. 
Leo Siegfried Kopp y otros inmigrantes judíos en el cambio urbano de Bogotá, 
1889-1933, obra basada en la tesis doctoral que presentó en la Universidad 
de Tel Aviv en 2018. Aquí prosigue en su campo de investigación y ahonda 
en el tratamiento de cuestiones planteadas en Quinta Sión. 

Con admirable claridad, Martínez Ruiz demuestra la necesidad de su-
perar las fronteras entre campos historiográficos altamente especializados, 
si se quiere dar cuenta de fenómenos complejos, como la trayectoria vital  
de un empresario paradigmático que, siendo judío, debió camuflarse de 

1  Enrique Martínez Ruiz, Quinta Sión: los judíos y la conformación del espacio urbano 
de Bogotá (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2018).
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s alemán: Leo Siegfried Kopp, quien, además, sigue siendo objeto en el Cementerio Cen-

tral de Bogotá de lo que el autor denomina «culto católico no oficial». Como en su pri-
mer libro, en La Rifa Magna Martínez Ruiz ofrece una historia de Bogotá en un periodo 
de cambios de régimen político, conocidos en la historiografía como la Regeneración, la 
Hegemonía Conservadora y los inicios de la República Liberal.  Su trabajo se despliega 
en tres dimensiones: la urbana, la empresarial y la judeo-colombiana, concebida esta úl-
tima dentro de la historia de los inmigrantes judíos en la historia internacional del capi-
talismo de los siglos XIX y XX, más precisamente en el periodo 1880-1930, un asunto que 
abordó en «Los asquenazíes del Caribe. Redes transatlánticas de comercio y migración 
entre Frankfurt y Bogotá, a través del Imperio británico en el siglo XIX».2 El papel empre-
sarial de los migrantes europeos y de Estados Unidos tiene ya su propia bibliografía y se 
ha avanzado en la de las comunidades sirio-libanesas y palestinas; Martínez Ruiz marca 
la apertura a las judías.  

La síntesis que nos ofrecen los trabajos de Martínez Ruiz solo puede lograrse me-
diante un cuidadoso y exhaustivo trabajo de investigación en fuentes primarias y secun-
darias tanto colombianas como europeas, especialmente alemanas, de donde proviene 
el personaje que amarra todas esas historias. Sin duda que su formación de antropólogo 
e historiador le permitió manejar las herramientas más adecuadas y, así, describir y ana-
lizar cuidadosamente el método empleado por Leo Kopp para ganar riqueza y reconoci-
miento social y alcanzar un éxito económico sin precedentes en la Bogotá que vivió. 

Kopp conjugó notables cualidades personales y la pertenencia a una familia de 
Frankfurt que fue judía y burguesa, las dos condiciones que lo marcaron desde la infan-
cia. Desde muy joven, y encaminándose por las rutas de las migraciones judías, Leo fue 
aprendiendo a operar localmente, pero siempre en un entramado de redes comerciales 
internacionales. Sin embargo, y esto ameritaría un estudio adicional de sicología social, 
ante la sociedad bogotana y colombiana debió ocultar su identidad judía. Esto, al punto 
que hasta 2010 unos pocos estudios consagrados al empresario lo consideraron simple-
mente alemán. Quizás los trabajos de Martínez Ruiz influyeron en el cambio de orienta-
ción que se advierte en la notable biografía económica y empresarial de Luis Fernando 
Molina Londoño, Leo S. Kopp, 1858-1927. Historia de un visionario,3 patrocinada por fami-
lias descendientes del personaje. 

Al explorar con solvencia la situación radical del ser judío en un medio culturalmente  
católico, el planteamiento de Martínez Ruiz resulta original y su logro es notable, pues  
traza un camino para renovar la historiografía bogotana, colombiana e internacional. Lo 
mismo puede decirse de su esfuerzo y energía en explorar todas las fuentes disponibles. 
A modo de ejemplo, destaco sus fotografías personales de las tumbas de los abuelos, los pa-
dres y del hermano mayor de Leo Siegfried, que tomó en el cementerio judío de la Rat-Beil  
Straße, Frankfurt.

En cuanto a innovaciones y aportes específicos de este libro a la historiografía co-
lombiana, baste mencionar las descripciones y análisis en lo que atañe al entrecruce  
de la historia urbana de Bogotá y el modelo de negocio inmobiliario que planteó Leo 
Kopp. En la Bogotá de fines del siglo XIX, Kopp era la misma imagen del éxito como 

2 Enrique Martínez Ruiz, «Los asquenazíes del Caribe. Redes transatlánticas de comercio y migración entre 
Frankfurt y Bogotá, a través del Imperio británico en el siglo XIX», Historia Crítica, n.° 80, abril de 2021.

3 Luis Fernando Molina Londoño, Leo S. Kopp, 1858-1927. Historia de un visionario (Bogotá: Maremág-
num, 2019).
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empresario industrial (la cervecería Bavaria, la fábrica de vidrio y botellas de Fenicia), 
como exportador-importador y como innovador comercial y arquitectónico, puesto 
que fue el primero en construir y sostener una gran tienda departamental en Bogotá: el 
Bazar Veracruz. En esta trayectoria Kopp debió tomar atajos ante la inestabilidad política 
y financiera. Para proteger el capital personal y familiar contra la hiperinflación y la de- 
valuación masiva del peso colombiano tuvo que dedicarse al negocio inmobiliario. Este 
giro nuevo e inesperado, que Leo Kopp da hacia 1898-1904, lo llevó a ser propietario y 
promotor urbano, urbanizador y, en menor medida, hacendado, asunto que el autor 
aborda con finas herramientas de investigación y con base en conceptos analíticos  
muy precisos que hacen de esta una faena ejemplar de cirugía.

Baste mencionar sumariamente aspectos relevantes, como la transformación jurí-
dica de Bavaria-Fenicia-Tívoli, un consorcio constituido en Hamburgo (1897) que pos-
teriormente se reconstituyó en Ámsterdam (1921). Aunque Leo Kopp continuó siendo 
el director del consorcio en Bogotá, los socios capitalistas eran alemanes, tanto judíos 
como cristianos, lo que justificó que obtuviera en Colombia el invaluable estatus de em-
presa extranjera, apta, por tanto, para recibir protección diplomática. Asunto crucial, pues  
de ese modo quedaba fuera de las prácticas gubernamentales del «empréstito forzoso»  
en casos de guerra civil, verdadero azote del empresariado local. Al mismo tiempo Kopp 
iba transformando el estatus legal de las empresas que formaba en Bogotá. Martínez Ruiz  
descifra con habilidad el entramado de actividades a partir de 1897, ya sea como director 
de Bavaria o en sus negocios de tipo familiar, relacionadas con el comercio internacional,  
cambio de billetes y divisas. Detalla su astucia y visión cuando ingresa al negocio inmo-
biliario. En este sentido, el lector se beneficiará de análisis y descripciones precisos y 
acertados de las fórmulas que elaboró Kopp al permutar los inventarios del Bazar de Ve-
racruz por bienes raíces, en medio de una prolongada guerra civil; y lo que bien puede 
llamarse su método de aumentar la riqueza a través de división y subdivisión de solares 
urbanos que ofrecía a la venta.

Con rigor, Martínez Ruiz demuestra que, a pesar del carácter conservador y católico 
del régimen político, la urbe bogotana se modernizaba en el periodo 1880-1930. Parece 
que este fenómeno —una respuesta, entre otras, a la fuerte presión de las migraciones 
internas— se dio, de un lado, densificando las construcciones en zonas del centro histó-
rico colonial y, del otro, expandiéndose hacia afuera, es decir, ocupando zonas de la sa-
bana de Bogotá, que transformó en urbanizaciones. En este punto Martínez Ruiz se guía 
por los hallazgos empíricos de la historiografía reciente, incluido el suyo propio, que, en 
gran medida, contradicen algunas interpretaciones sesgadas de la historiografía marxis-
ta, pues plantean incompatibilidades esencialistas del «régimen católico de Caro» y el 
desarrollo del capitalismo colombiano.

Al margen de notables cambios morfológicos urbanos, el tema abarca otros aspectos 
de la llamada modernización que describe Martínez Ruiz. Tal es el caso de la emergencia 
de nuevos grupos socioprofesionales con los que Kopp se había familiarizado, aparte de 
los técnicos —muchos extranjeros— que requirió en el negocio de producir cerveza y re-
frescos, y en la integración de la fabricación de vidrios planos y botellas. En este punto, 
Martínez destaca la forma como Kopp suma arquitectos innovadores, ingenieros civiles 
competentes y los primeros especialistas en el campo de la propaganda comercial. Todo 
esto para corroborar el alto grado de integración que alcanza el alemán en la sociedad 
bogotana y en la política colombiana de su tiempo.
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s He mencionado de paso diferentes ángulos desde los cuales Martínez Ruiz extrae la 

perspectiva histórica del análisis histórico. Resalto su juicioso conocimiento del estado  
del arte en los tres campos mencionados (historia urbana de Bogotá, historia empresa-
rial, historia judeo-colombiana) y el empleo de novedosas fuentes primarias, muchas 
de ellas relativamente desconocidas, como, para citar solo una, las «cédulas catastrales» 
que se conservan en el Archivo de Bogotá. 

Debe subrayarse la sagacidad de Martínez Ruiz para leer entre líneas textos de escri-
turas de contratos inmobiliarios o de constitución y reforma de sociedades mercantiles,  
que le permiten ofrecer una narración histórica coherente, convincente y sólida. Al no 
encontrar fuentes primarias básicas, como libros de contabilidad y correspondencia co-
mercial de las empresas y negocios de Leo Kopp, Martínez Ruiz debió aguzar sus senti-
dos, como investigador e historiador, y lograr el máximo provecho de los documentos 
notariales. Sus materiales, fuertemente integrados a una cartografía básica y a la heme-
rografía disponible en Colombia y Alemania, resaltan el valor de este trabajo, escrito con 
soltura, que invita a lecturas provechosas. Siendo completamente lego en los estudios 
del judaísmo, estoy seguro de que, como al prologuista, La Rifa Magna guiará al lector en 
el camino de comprender la literatura especializada en migraciones judías que, como las 
que se han desarrollado de sirio-libaneses y palestinos, sea cada vez más amplia y diversa 
y amplíe los horizontes de la historiografía internacional y latinoamericana. ⎈

MARCO PALACIOS
El Colegio de México

Exrector Universidad Nacional de Colombia
Ciudad de México, octubre de 2023 
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Una rifa en shabbat

Dos años después de la celebración del primer  
centenario de la Independencia de Colombia, Bogotá volvió a ser el esce-
nario principal de los festejos que conmemoraron una vez más la ruptura 
definitiva con España. Los eventos que programaron tanto el Gobierno na-
cional como el municipal con tal propósito comenzaron ese sábado 20 de 
julio de 1912 a las 5:30 a. m., con un saludo de dianas y disparos de cañón 
ejecutados por el Ejército Nacional, sobre una ciudad que había adornado sus 
principales calles y plazas con el pabellón nacional. Luego, a las 10:00 a. m.,  
la Catedral de la ciudad, el principal templo católico del país, fue abierta 
para dar lugar al tedeum con el que se agradeció otra vez al dios de la na-
ción por el establecimiento de la nueva república. A la ceremonia asistió la 
plana mayor de los gobiernos civil, eclesiástico y judicial, encabezada por 
el presidente Carlos E. Restrepo, los ministros, el cuerpo diplomático y con-
sular, los senadores y representantes, los miembros del Concejo Municipal, 
entre otros. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los asistentes princi-
pales se dirigieron hacia el sur, hasta el Palacio de la Carrera, la residencia 
oficial del presidente, donde tuvo lugar una recepción que se extendió has-
ta el almuerzo. Al comienzo de la tarde, a la 1:00 p. m., se instaló el nuevo 
Congreso, y una hora y media después tuvo lugar una sesión solemne del 
Concejo Municipal, en la que, entre otras cosas, se aprobó por unanimidad 
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Una rifa en shabbat

una proposición para honrar la memoria del Cabildo que funcionaba en 1810. Casi de ma-
nera simultánea comenzaron varios eventos en distintos barrios de la ciudad destinados 
al público en general. A las 3:00 p. m. se realizaron espectáculos de maromas por acróbatas 
nacionales en las plazas de Girardot —la actual plazoleta de Las Cruces— y en la de Chapi-
nero, al lado del templo de Lourdes. A las 4:00 p. m. se inauguró en la plazoleta del barrio 
Egipto, el antiguo arrabal oriental de la ciudad, en donde se había asentado un gran núme-
ro de obreros, así como un monumento levantado por los habitantes del barrio en honor 
al general Hermógenes Maza, con el que se pretendió dar nuevo nombre a la plazoleta.

Los festejos nocturnos incluyeron tres funciones simultáneas de cinematógrafo, que 
contrató el Concejo Municipal con los empresarios Enrique Lasmus y Enrique Zimermann; 
estas se llevaron a cabo a las 8:00 p. m. en el parque de la Independencia, el parque de 
Policarpa Salavarrieta y la plaza de Girardot. Al mismo tiempo, un grupo más pequeño y 
selecto se dio cita a las 8:30 p. m. en el Teatro Colón alrededor de una velada lírico-lite-
raria en honor al aclamado escritor nacional Rafael Pombo. El último evento del día fue 
una marcha de antorchas ejecutada por miembros del Ejército Nacional desde la plazo-
leta de Sucre en las inmediaciones del sur de la ciudad, que recorrió toda la extensión de 
la avenida de La República, la actual avenida carrera 7.a, hasta alcanzar el parque de La In-
dependencia en el límite norte de Bogotá.1

Los distintos eventos fueron reseñados por toda la prensa de la ciudad y del país que, 
con mayor o menor detalle, dio cuenta de las celebraciones que tuvieron lugar en Bogo-
tá, la sede del poder político colombiano. Sin embargo, uno de los periódicos capitalinos 
incluyó en su crónica un peculiar evento promovido no por las autoridades nacionales 
o municipales, sino por uno de sus hombres más notables. La edición de El Nuevo Tiem-
po del lunes siguiente a las celebraciones patrias publicó un corto artículo titulado «20 y 
21 de julio. Relación de los festejos» que, como bien lo indica su nombre, dio cuenta por-
menorizada de los eventos que se llevaron a cabo en la ciudad durante el fin de semana 
en que se celebraron los 102 años de la Independencia colombiana. Pero, además de los 
eventos que reseñaron la mayoría de periódicos, el autor de este artículo incluyó den-
tro de la lista de actividades el último sorteo de «La Rifa Magna», una singular rifa or-
ganizada por la casa comercial Leo S. Kopp & Cía., que había logrado incitar la ambición 
tanto de los capitalinos como de los habitantes de otras ciudades y municipios del país.2 
Aunque en los cinco sorteos anteriores Leo Siegfried Kopp, el gerente de la sociedad que 
giraba con su nombre, había rifado igual número de atractivas casas localizadas en dis-
tintos barrios de Bogotá (ver figura 1), el premio que se entregó en este último sorteo 
logró despertar tal interés del público, que el periodista de El Nuevo Tiempo lo incluyó, 
erróneamente, como uno de los eventos del programa oficial de celebraciones del ani-
versario de la Independencia. Y es que esta vez el premio no era una casa cualquiera en 
Bogotá, sino la propia residencia de Leo Siegfried, una fastuosa quinta llamada «El Cas-
tillo», que el empresario habitaba con su familia y que se conoció popularmente con el 
nombre de «El Castillo Kopp» (ver figura 2).

1 El anterior recuento se elabora a partir de: «Programa de los festejos patrios de 1912», El Nuevo Tiempo 
[Bogotá], julio 18 de 1912, 2; «20 y 21 de julio. Relación de los festejos», El Nuevo Tiempo [Bogotá], julio 
22 de 1912, 4; y «Festejos patrios», El Republicano [Bogotá], julio 29 de 1912, 4.

2 La singularidad del evento aparece en: «Horas y minutos», El Tiempo [Bogotá], junio 8 de 1912, 3.
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