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Resumen

El artículo propone reflexionar en torno a las humanidades, la historia espacial y algunas expe-
riencias que han combinado datos, mapas antiguos y sistemas digitales para la  georreferenciación 
de fuentes y su visualización en mapas. Se argumenta que estas herramientas y su uso en la 
historia espacial tienen un gran potencial para enriquecer la comprensión sobre la historia de 
la ciudad, no solo a partir de las nuevas posibilidades en el manejo y organización de fuentes, sino 
también mediante las formas de análisis y colaboración que permiten los nuevos escenarios de las 
narrativas espaciales. Con ello se evidencian tanto las vías metodológicas que han abierto estas 
herramientas, como los desafíos a futuro que les plantean a quienes quieran hacer uso de ellas.

AbstRAct

The article aims to reflect on the humanities, spatial history and some experiences that have 
combined data, old maps and digital systems for the georeferencing of sources and their visual-
ization on maps. It is argued that these tools and their use in spatial history have great poten-
tial to enrich the understanding of the history of the city, not only from the new possibilities 
in the management and organization of sources, but also through the forms of analysis and 
collaboration that allow the new scenarios of spatial narratives. This shows both the method-
ological paths that these tools have opened, as well as the future challenges that they pose to 
those who want to use them.

Resumo

O artigo pretende refletir sobre as humanidades, história espacial e algumas experiências que 
combinaram dados, mapas antigos e sistemas digitais para o georreferenciamento de fontes e 
sua visualização em mapas. Argumenta-se que essas ferramentas e seu uso na história espacial 
têm grande potencial para enriquecer a compreensão da história da cidade, não só a partir 
das novas possibilidades na gestão e organização das fontes, mas também através das formas 
de análise e colaboração que os novos cenários das narrativas espaciais permitem. Isso mostra 
tanto os caminhos metodológicos que essas ferramentas abriram, quanto os desafios futuros 
que elas colocam para quem quiser usá-las.
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Introducción

Tres operaciones metodológicas funda-
mentales en las humanidades espaciales 
han encontrado un soporte institucional 
en las últimas dos décadas en Colombia. 
La primera tiene que ver con la digitali-
zación de mapas y documentos históricos 
por parte de entidades públicas y priva-
das, cuya disponibilidad en portales de 
Internet ha estimulado una utilización 
más extendida en el ámbito académico. 
Esto se enmarca en una tendencia global 
que, con el ánimo de proteger y divul-
gar documentación histórica de interés 
general, ha impulsado la digitalización 
de extensas colecciones antes reservadas 
a los visitantes de archivos y bibliotecas.

La segunda es la utilización de sis-
temas de información geográfica (sig) 
aplicados específicamente a los intereses 
de la historia espacial o de las variables de 
espacio y tiempo con muy diversas orien-
taciones. Este tipo de tecnología se ha for-
talecido en muchos casos con softwares de 
uso libre y de código abierto como qgis, 
GeoDa, Map Warper y Bounding Box. Lo 
cual ha hecho más complejos los procesos 
de digitalización y organización de la in-
formación, ya que ha permitido convertir 
la imagen cartográfica y el documento 
antiguo en data espacial georreferenciada.

Por último, esto ha enfrentado es-
pecialmente a los investigadores de las 
ciencias sociales con la exploración de los 
modos de visualizar, analizar y narrar, 
a partir de estas nuevas herramientas. 

Las nuevas tecnologías en sig no solo 
han permitido georreferenciar los mapas 
antiguos para hacerlos más fácilmente 
comparables, sino que ha hecho visible 
en el espacio la información contenida en 
tablas y textos. Esto ha revelado nuevas 
perspectivas de temas antiguos y nue-
vos que no habían sido estudiados en 
un marco espacial (Bodenhamer et al., 
2010). Uno de los  grandes desafíos a los 
que se han  enfrentado los  académicos 
 interesados en la historia espacial es el mo-
do de integrar espacio y tiempo en nuevas 
narrativas vincu ladas al mapa. Esto ha 
significado llevar el mapa más allá de la 
simple  ilustración para convertirlo en 
objeto de narrativas, en muchos casos ex-
perimentales, que sobrepasan los límites 
convencionales de los libros y los artículos 
académicos para explorar nuevos formatos 
de la escena digital.

En ese sentido, este artículo se propo-
ne reflexionar en torno a las  humanidades, 
la historia espacial y algunas  experiencias 
que han combinado datos, mapas antiguos 
y sistemas digitales para la georreferencia-
ción de fuentes y su visualización en ma-
pas. El documento está organizado en tres 
partes, primero se describe brevemente 
en qué consisten las tres operaciones me-
todológicas de las humanidades espacia-
les digitales, a saber: la digitalización, 
la georreferenciación y la visualización. 
En segundo lugar, se explica el modo 
en que se llevó a cabo una experiencia 
de investigación que involucró estas tres 
operaciones. Por último, se discuten las 
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principales implicaciones de los sig en las 
nuevas posibilidades de manejo y organi-
zación de fuentes, las formas de trabajo 
colaborativas y los desafíos que plantean 
estas herramientas a quienes desean hacer 
uso de ellas.

Digitalizar

La digitalización de cartografía antigua 
de Bogotá se viene realizando aproxima-
damente hace dos décadas, en el marco 
de agendas de Estado que ven en la di-
gitalización del patrimonio documental 
una promesa en la retórica de la demo-
cratización del conocimiento, algo que se 
viene adelantando en bibliotecas, archi-
vos, museos y centros de documentación 
nacionales e internacionales.1

Esta digitalización ha facilitado los 
procesos de consulta y apropiación del 
material cartográfico en la docencia, la 
investigación y la misma esfera pública. 
Con la publicación en línea del patrimo-
nio gráfico y documental en dominio 
público, por parte de las instituciones 
nacionales y municipales en Colombia, 
se ha iniciado un proceso de divulgación 
de documentación especializada que co-
múnmente solo era consultada por un 
grupo reducido de investigadores. Dicha 
documentación permite examinar cam-
bios urbanos a lo largo del tiempo como 
la expansión de la ciudad, los patrones en 
torno a la movilidad y la infraestructura, 
cambios sobre uso y renta del suelo, entre 
otros (Woods et al., 2016).

Entre las apuestas nacionales de di-
gitalización que han incluido material 
cartográfico sobre Bogotá, se encuentra 
el proyecto colaborativo de la Mapoteca 
Digital de la Biblioteca Nacional de Co-
lombia, que además digitalizó algunas 
colecciones públicas como las del Mu-
seo de Bogotá, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, y otras privadas de 
personas naturales. También el proyecto 
Cartografía Histórica de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, la digitalización de 
la sección de mapas y planos del Archivo 
General de la Nación, y el material car-
tográfico y aerofotográfico digitalizado 
por parte de la Biblioteca y el Centro de 
Documentación del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.

Así mismo, se reconocen algunos 
procesos de digitalización más recien-
tes, importantes en lo que se refiere a 
la documentación cartográfica sobre la 
ciudad, pero con visores de contenidos 
menos desarrollados. Entre ellos, está el 
Archivo de Bogotá, el Archivo Central 
Histórico de la Universidad Nacional 
de Colombia y el Archivo Histórico de 
la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Academia Nacional de Historia, quienes 
no tienen la información en línea. Todas 
estas apuestas nacionales se encuentran 
aún en etapa de desarrollo, debido a las 
posibilidades en cuanto a presupuesto, 
infraestructura y recurso humano de cada 
una de estas entidades.

De la misma manera, es posible en-
contrar documentación referida a Bogotá 

1 La legislación colombia-
na que soporta estos proce-
sos es la Ley 1720 de 2014, 
del 6 de marzo de 2014. 
Ley de transparencia y 
del derecho de acceso a 
la información pública 
nacional. Diario oficial 
49.084; Decreto 1078 de 
2015, del 26 de mayo 
de 2015. Decreto Único 
Reglamentario del Sec-
tor de Tecnologías de la 
Información y las Comu-
nicaciones. Diario oficial 
49.523.
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en algunas colecciones digitales europeas 
y norteamericanas, entre las cuales vale la 
pena mencionar las de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos, la David Rumsey Map 
Collection (Stanford), la Perry-Castañeda 
Library Map Collection en la Universidad 
de Texas, así como de varias universi-
dades norteamericanas como Harvard, 
Oregón, Yale, Wisconsin o California 
State University Northridge. Dentro de 
las colecciones digitales latinoamericanas 
en las que se encuentra información sobre 
Bogotá está la Mapoteca Manuel Orozco 
y Berra, ubicada en México.

Georreferenciar, dibujar

El proceso de georreferenciación —esto 
es, de ajuste del plano antiguo a algún sis-
tema de coordenadas contemporáneo—, 
es el primer paso para la elaboración de 
planos propios por parte del investigador. 
Una vez georreferenciado, la información 
del plano se puede convertir en informa-
ción vectorial en forma de puntos, líneas o 
polígonos ajustados al marco de referencia 
geográfica de la espacialización. Cada 
uno de estos elementos gráficos queda 
vinculado a una línea de la base de datos, 
donde cada columna representa un nivel 
de información o un atributo del objeto. 
Por ejemplo, un polígono en un plano 
puede indicar el uso del suelo en un lugar 
determinado. En la base de datos a cada 
una de las columnas se le puede asignar un 
nombre al punto y definir varios atributos 

como el uso, el propietario, el valor del 
inmueble, el área y otras informaciones de 
las que disponga el investigador y consi-
dere pertinentes para su posterior análisis.

Estos procesos de georreferenciación y 
de dibujo vectorial son dispendiosos y re-
quieren de mucho tiempo, infraestructura 
y equipos de trabajo que puedan llevar a 
cabo tareas de gran envergadura. Es por 
ello que algunas iniciativas vinculadas 
con el sector educativo han implemen-
tado plataformas web para hacer esto de 
forma colaborativa, o al menos, hacerlo 
disponible para el público interesado. Un 
ejemplo es la plataforma Map Warper 
(mapwarper.net), “una herramienta de 
código abierto, acceso libre, desarrollada 
y soportada, desde 2008, por Tim Waters, 
para georreferenciar y visualizar imágenes 
de áreas geográficas sin necesidad de ins-
talar un programa informático” (Picón & 
Cuadros, 2020, párr. 1). Los usuarios de 
Map Warper disponen de un portal que se 
comporta como un servidor de mapas de 
uso libre, en el cual es posible georrefe-
renciar planos históricos, aerofotografías 
o cualquier otro material cartográfico 
mediante la cooperación de equipos de 
trabajo. Los usuarios del portal aceptan 
la condición de dejar visible y accesible su 
trabajo para el público en general.

Visualizar, analizar

Todo el trabajo de las operaciones de 
georreferenciación de planos históricos 
o de información dibujada tiene sentido 

https://thinkwhere.wordpress.com/
https://thinkwhere.wordpress.com/
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si está en función del análisis. De igual 
manera, la visualización de la información 
espacial depende en gran medida del rigor 
con el que se hayan realizado los dibujos 
y las bases de datos asociadas. La clave 
está en que si las capas han sido bien 
construidas, su superposición permite 
sugerir nuevas interpretaciones e hipótesis 
de investigación comprobables visualmen-
te, o bien, proveer nuevas capas de datos 
para análisis espaciales más complejos 
(Knowles, 2008; Pinol, 2011).

Los sig, al igual que otros programas 
informáticos gráficos, no solo permiten 
superponer diferentes capas sino que in-
cluyen funciones para su análisis. qgis 
en particular, es un programa de uso 
libre que incluye numerosas funciones 
para la visualización y análisis de datos, 
pero algunos desarrollos específicos como 
 GeoDa están más centrados en las opera-
ciones de análisis.

GeoDa es una herramienta informática 
de uso libre desarrollada por Luc Anselin 
y su equipo del Centro para la Ciencia 
de Datos Espaciales de la Universidad 
de Chicago. El programa ofrece una in-
terfaz gráfica e intuitiva para métodos 
de exploración de datos espaciales y está 
diseñado para facilitar la comprensión del 
análisis de datos mediante la exploración 
y modelación de patrones espaciales.2 
Las visualizaciones que se ilustran más 
adelante para el caso que sirve de ejemplo 
fueron realizadas en este programa.

Las implicaciones para la investigación 
del uso de estas herramientas no solo son 

en el campo de lo metodológico, sino 
principalmente en lo epistemológico. Ri-
chard White (2010), director del Stanford 
University Spatial History Project, lo ha 
entendido así cuando afirma que la visua-
lización y la historia espacial no son para 
producir ilustraciones o mapas para co-
municar hallazgos que se han descubierto 
por otros medios, al contrario, son para 
hacer investigación, realizar preguntas 
que de otro modo no podrían ser formu-
ladas, evidenciar relaciones históricas que 
de otra forma no serían tan claras y cons-
truir relatos propios de interpretación del 
presente y del pasado a través del espacio.

Algunos ejemplos son significativos en 
este sentido. World Map3 es un proyecto 
del Centro para el Análisis Geográfico 
de la Universidad de Harvard, que con-
siste en un sistema en red de exploración 
de datos centrado en mapas. El sistema 
permite que los usuarios puedan rea-
lizar búsquedas entre todos los mapas 
realizados por otros usuarios, o bien, 
componer mapas propios utilizando las 
capas de datos almacenados en la base de 
datos de World Map, importarlos de otros 
servidores remotos, subir conjuntos de 
datos cartografiados y compartir mapas 
(Guan et al., 2012). Este proyecto inició 
en el 2008, según sus creadores, con el 
propósito de ayudar a los académicos a 
crear, analizar y compartir información 
geoespacial. En el 2021 la plataforma fue 
migrada a Arcgis Online. Varios pro-
yectos de investigación de muy diverso 
origen han encontrado un sitio propicio 

2 Véase https://
geodacenter.github.io/
3 Véase https://worldmap.
maps.arcgis.com/home/
index.html

https://geodacenter.github.io/
https://geodacenter.github.io/
https://worldmap.maps.arcgis.com/home/index.html
https://worldmap.maps.arcgis.com/home/index.html
https://worldmap.maps.arcgis.com/home/index.html
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para su desarrollo y divulgación en esta 
plataforma.

En Colombia, Cartografías de Bo-
gotá4 es un proyecto concebido desde 
el 2014 en la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá, planteado 
como un atlas electrónico, flexible a la 
incorporación de nueva información que 
puede ser utilizado para visualizar, com-
parar y analizar información geográfica 
de mapas históricos.5 El portal tiene una 
estructura muy sencilla: las imágenes de 
los planos están clasificadas temporalmen-
te por décadas y por algunas categorías, 
según sus características de producción 
o geográficas. Opera como una serie de 
capas que se pueden activar, combinar y 
hacer transparentes para seriarlas y con-
trastar de diferentes maneras. De igual 
forma, el usuario puede guardar su se-
lección de planos y dispone de algunas 
herramientas básicas mediante las cuales 
puede dibujar sus propias capas a través 
de puntos, líneas, polígonos, o importar 
bases de datos en formato csv (Comma 
Separated Value). La plataforma cuenta, 
hasta el momento, con más de 200 planos 
históricos desde finales del siglo xviii 
hasta finales del siglo xx.

Lo que tienen en común las expe-
riencias reseñadas es el deseo de poner 
a disposición del público en general, no 
experto en sig, una herramienta para el 
manejo de información cartográfica histó-
rica en ambientes colaborativos de interac-
tividad y manejo libre de la información. 

A nivel metodológico se trata de avanzar 
en una epistemología del cambio espacial, 
en la producción de nuevos modelos para 
mapear los cambios urbanos y las relacio-
nes sociales (Rau et al., 2014).

Bogotá fin de siglo xix

En lo que sigue ilustraremos mediante 
una experiencia las operaciones descritas. 
Un ejercicio de investigación llevado a las 
aulas proponía revisar algunos aspectos 
de la historia de Bogotá de finales del 
siglo xix, en particular, los usos del suelo 
y la distribución de oficios en el espacio 
urbano.

La Bogotá del siglo xix ha sido defi-
nida como una ciudad en transición entre 
un régimen colonial y uno capitalista 
(Mejía, 1999). Este largo proceso de cam-
bio se vio reflejado en transformaciones 
socio-espaciales que, en general, pasaron 
desapercibidas para la historiografía canó-
nica que prefirió ver en el largo siglo xix 
un periodo de estancamiento en la capital 
del país, que había alcanzado su indepen-
dencia en 1819 y había tenido que esperar 
hasta los primeros años del siglo xx para 
las verdaderas transformaciones en clave 
de progreso que se reflejaban en el espacio 
urbano.

Mejía (1999) dedicó su estudio a evi-
denciar la profunda recomposición social 
y económica de la Bogotá del siglo xix, y 
a los numerosos indicios que señalaban 
que dicha transformación se estaba refle-
jando en el espacio urbano. Uno de los 

4 Véase https://cartogra-
fia.bogotaendocumentos.
com
5 El proyecto ha tenido va-
rias etapas de desarrollo 
en las que han participa-
do estudiantes y profesores 
de diferentes disciplinas. 
Para l o s  crédito s  de l 
proyecto véase https ://
cartograf ia.bogotaen-
documentos.com/index/
proyecto. Otras experien-
cias similares en Latino-
américa son https://www.
imaginerio.org/

https://cartografia.bogotaendocumentos.com/
https://cartografia.bogotaendocumentos.com/
https://cartografia.bogotaendocumentos.com/
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/index/proyecto
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/index/proyecto
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/index/proyecto
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/index/proyecto
https://www.imaginerio.org/
https://www.imaginerio.org/
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principales contrastes es que la ciudad 
no creció significativamente en área, pe-
ro cuadruplicó su población pasando de 
21.394 en 1801 a 86.328 en 1907. Este 
incremento poblacional no significó otra 
cosa que mayor densidad, lo cual conllevó 
a la subdivisión de predios, mayor con-
centración de actividades y un uso mixto 
del espacio, previo a la especialización del 
espacio urbano.

Este complejo entramado socio-espa-
cial hace preguntarse por la distribución 
de usos en el espacio. Por ejemplo, Mejía 
señala la importancia del sector artesano 
en el espacio urbano por su número, e 
incluso, por el número de predios que 
adquirieron con motivo de la desamor-
tización de bienes de manos muertas,6 
pero no identifica un patrón sobre los 
lugares de residencia de artesanos, peque-
ños artesanos y empleados de bajo rango 
(Mejía, 1999).

Animados por la pregunta sobre el 
orden socio-espacial de la ciudad en un 
momento en el que lo que hoy conocemos 
como planeación urbana se encontraba 
apenas en sus albores en Bogotá, se or-
ganizaron en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, algunos cursos 
enmarcados en las humanidades espaciales 
digitales, en los que se les propuso a los es-
tudiantes trabajar en la georreferenciación 
de la información contenida en las siguien-
tes fuentes cartográficas y documentales:

• El Plano impreso de Bogotá de 1894 
realizado por Carlos Clavijo R.,7 y 

las dos versiones manuscritas pre-
vias (Clavijo, 1891 y 1891b) que se 
encuentran en el fondo cartográfico 
del Museo de Bogotá. Las versiones 
manuscritas contienen información 
adicional a la que se encuentra en el 
plano impreso, como por ejemplo un 
censo de más de 200 chicherías y casas 
de juego, así como la localización de 
las pilas públicas del acueducto, entre 
otros datos. Los tres planos fueron 
escaneados en alta resolución por el 
proyecto de la Mapoteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de Colombia.8

• El Directorio General de Bogotá de 
Cupertino Salgado publicado en 1893, 
contiene una lista de habitantes de la 
ciudad en tres versiones: alfabética, por 
calles de la ciudad y por oficios. Si bien 
no es una lista completa de todos los 
habitantes tiene una muestra significa-
tiva, especialmente para el estudio de 
oficios y su distribución en el espacio. 
El directorio se encuentra en línea en 
la Biblioteca Nacional de Colombia.9

• El Catastro de la Provincia de Bogotá 
de 1890 (República de Colombia, 
1890), es una lista detallada de todos 
los bienes inmuebles de la ciudad con 
algunos datos adicionales sobre sus 
características, que dan cuenta no solo 
del valor de la propiedad sino también 
de la distribución de las construccio-
nes según sus cualidades en relación 
con el espacio. El catastro se encuen-
tra en una colección particular y fue 
digitalizado para el ejercicio.10

6 “[…] de los 1.128 predios 
que en Bogotá pertenecían 
a la Iglesia, fueron rema-
tados 925 (82 %) por 343 
personas, de los cuales se 
conoce la ocupación de 208 
de ellos. De los conocidos, 
el 24,4 % eran artesanos, 
los que adquirieron el 
15,4 % de los predios. […] 
un sector compuesto por 
costureras, carpinteros, 
pintores artísticos, pul-
peros, encuadernadores 
y sombrereros (43,6 % del 
total de artesanos) ad-
quirieron el 51,9 % de los 
predios, los que representa-
ron el 65,7 % del valor to-
tal de las propiedades que 
pasaron al conjunto de los 
trabajadores manuales” 
(Mejía, 1999, p. 267).
7 El plano de Bogotá de 
Carlos Clavijo R., en su 
versión más conocida que 
es la impresa de 1894, ha 
despertado en los  últimos 
años la curiosidad de va-
rios investigadores que lo 
han utilizado como fuente 
para la historia de Bogo-
tá de fines del siglo xix 
(Briceño, 2015; Farfán, 
2020; Gallini & Castro, 
2015; Martínez, 2018; 
Mejía,1999; Rivadenei-
ra, 2010; Vallejo, 2008; 
Uribe, 2020). El plano fue 
elaborado con el propósito 
de servir como una guía de 
la ciudad del momento y 
referencia en el espacio, 
una lista de 285 lugares 

⇒
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La cartografía georreferenciada junto 
al mapa de OpenStreetMap (osm) orientó 
—debido al cambio de nomenclatura y 
topología urbana— el proceso de espa-
cialización de la información consignada 
en el catastro y directorio de Bogotá. 
Para ello, las imágenes cartográficas se 
cargaron como capas bases en qgis para 
orientar la geolocalización de las capas 
de puntos, las cuales detallaron no solo 
la ubicación de predios y personas en 
Bogotá, sino también los atributos que 
consignó la documentación de origen.

La organización de los datos georre-
ferenciados se estructuró de acuerdo a 
criterios preexistentes en la documenta-
ción de origen y su contexto, tanto para 
el catastro como para el directorio sobre 
la tabla de atributos del archivo creado: 
esRi shapefile. Sin embargo, la informa-
ción cualitativa que etiquetó la vocación 
de predios o de oficios tuvo campos di-
ferenciados al interior de la tabla de los 
archivos creados, ya que debido a intereses 
consensuados se establecieron categorías 
adicionales para filtrar, agrupar o enrique-
cer la información. Adicional a la creación 
de los archivos —capas— en mención, 
se elaboraron y vincularon nuevas capas 
vectoriales que ayudaron a la espaciali-
zación de datos y su posterior análisis, 
como la predial y la de división política 
administrativa —parroquias—.

El ejercicio en su desarrollo definió 
parámetros técnicos para la interoperabili-
dad y unificación de los datos creados por 
los participantes, también para relacionar 

Durante tres semestres consecutivos, 
en el marco de una asignatura, estudiantes 
de arquitectura, diseño gráfico, histo-
ria, geografía, sociología y artes plásticas 
trabajaron en la georreferenciación de 
la información que contenían estos tres 
planos, el directorio y el catastro.11 El 
propósito era indagar en el orden socio-
espacial de la ciudad de fines del siglo xix 
a partir de la espacialización de los datos. 
Si bien estas fuentes ya habían sido utili-
zadas para analizar la constitución de la 
ciudad, se había hecho de manera general, 
usualmente en forma de tablas para hacer 
un balance cuantitativo.12 Estas tareas de 
largo aliento que han dado como resul-
tado hasta ahora la georreferenciación y 
elaboración de bases de datos de más de 
10.000 entradas, no serían posibles sin la 
posibilidad que brindan los sig de trabajo 
colaborativo y acumulativo.

La digitalización previa de la docu-
mentación cartográfica y bibliográfica 
por parte de la Biblioteca Nacional de 
Colombia, concerniente a planos impresos 
y manuscritos, catastro y directorio de 
Bogotá fue base primaria del proyecto o 
ejercicio en desarrollo. Las cartografías 
inicialmente habían sido georreferencia-
das en los proyectos de la Mapoteca Digi-
tal de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
Cartografía de Bogotá de la Universidad 
Nacional de Colombia, y puesta en línea 
a través de archivos de imagen estándar 
para aplicaciones sig, como Geotiff, 
wms, Tiles xyz, kml y otros.

entre los que se cuentan 
instituciones, negocios y 
los puentes de la ciudad. 
Adicional a esto, el plano 
cuenta con información 
sobre los focos de alumbra-
do público, las calles que se 
encontraban en proyecto, 
las divisiones de policía y 
eclesiásticas. Sabemos poco 
de Carlos Clavijo R., tan 
solo que era agrimensor, 
aunque era poco probable 
que tuviera formación co-
mo ingeniero. En el plano 
en cuestión se promociona 
a sí mismo como dibujan-
te, calígrafo, copista de 
fotografías “al carbón y 
a la pluma” y tenedor de 
libros de contabilidad. Se 
tienen algunos datos de su 
paso como funcionario de 
la Gobernación de Cun-
dinamarca durante unos 
pocos años en oficios que, al 
parecer, poco tenían que 
ver con la agrimensura 
(Arias Hernández, 2019).
8  V é a s e :  h t t p : / /
c a t a l o g o e n l i n e a .
b i b l i o t e c a n a c i o n a l .
g o v. c o /c u s t o m /we b /
c o n t e n t / m a p o t e c a /
f m a p o t e c a _ 1 9 _
f r e s t r e p o _ 1 /
f m a p o t e c a _ 1 9 _
frestrepo_1.html
9  V é a s e :  h t t p s : / /
c a t a l o g o e n l i n e a .
bibliotecanacional.gov.
c o /c l i ent/e s _ ES/bd/
search/detailnonmodal/

⇒
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http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_19_frestrepo_1/fmapoteca_19_frestrepo_1.html
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
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los datos localizados con puntos reales 
de la tierra y facilitar la visualización de 
datos en geoportales web. En tal sentido, 
se adoptó el epsg 3857 como sistema de 
coordenadas de referencia para el proyecto 
en desarrollo, utilizado por destacadas 
aplicaciones web de mapas como Google 
Maps, OpenStreetMap y la utf-8 como 
formato estándar para la codificación de 
las capas elaboradas en qgis.

Visualizar la intensidad 
de un fenómeno

Las figuras que se muestran a continua-
ción ilustran los resultados parciales de 
la experiencia descrita. Es mediante esta 
visualización que el largo proceso de di-
gitalización y georreferenciación cobra 
sentido. Los mapas, gráficos y tablas evi-
dencian de manera complementaria lo que 
sucedía en materia de usos del suelo por 
parroquia, una de las divisiones admi-
nistrativas del momento incluida en los 
planos de Clavijo (1891, 1891b, 1894), y 
que fue asumida en la investigación con 
fines prácticos para el estudio de la ciudad 
por sectores.

Lo que evidencia esta primera visua-
lización son patrones de ordenamiento 
del espacio y la sociedad, que no son para 
nada obvios en las fuentes de las cuales 
se tomó la información y que tampoco se 
reflejan en análisis previos.

Con frecuencia olvidamos que el es-
pacio cartográfico y el espacio histórico 
son algo más que espacio físico, es espacio 

ocupado y habitado. ¿Qué tipo de ciudad 
emerge del análisis de los catastros y di-
rectorios de la ciudad? ¿Qué preguntas 
nos plantean la visualización espacial de 
los datos?

En un ejercicio similar realizado pa-
ra Nueva York por Baics y Meisterlein 
(2016), estos señalan la importancia de 
los panoramas generales y específicos que 
ofrecen las imágenes obtenidas a partir de 
datos para documentar patrones espacia-
les locales con un nuevo nivel de preci-
sión, así como para identificar los vínculos 
entre ellos a lo largo de la ciudad. Para 
ellos, estas imágenes ofrecen hallazgos 
que pueden ser usados como líneas base 
para futuras comparaciones e investiga-
ciones sobre el crecimiento y desarrollo 
de la ciudad (Baics & Meisterlein, 2016).

Algunas de las preguntas que se plan-
tean para el caso de Manhattan son ins-
piradoras para explorar lo que  pasa en 
Bogotá a finales del siglo xix, y en gene-
ral, para las ciudades que están en proceso 
de transición de un régimen no plani-
ficado a uno planificado, en medio del 
libre mercado capitalista. ¿Cuál era el 
orden espacial de la ciudad del siglo xix? 
Más allá de lo cuantitativo, ¿qué revela la 
distribución espacial de los usos?, ¿cuáles 
son las lógicas espaciales de la Bogotá de 
finales del siglo xix en especial en relación 
con el uso de la tierra?

Para nuestro ejercicio contrastamos 
los datos de varias maneras. A partir del 
directorio de Salgado agrupamos las 
ocupaciones en cuatro grandes series: 

e nt : $ 0 02 f $ 0 02f SD _
ASSET$002f0$002fSD_
ASSET:190207/ada?qu
= cupertino+salgado&
d=ent%3A%2F%2FSD_
ASSET %2F0 %2FSD_
ASSET%3A190207%%20
7EASSET%7E0&h=8
10 Agradecemos a Rocío 
Londoño Botero, por el 
préstamo de una copia 
de este importante docu-
mento.
11 “Curso Humanida-
des espaciales digitales” 
(2020–I semestre): Omar 
Daniel Cantor Carpinte-
ro, María Angélica Com-
bariza Contreras, Jean 
Carlo Sánchez Sanabria, 
Laura Sofía Rojas Vargas, 
María Loreto Moya Álva-
rez, Juan Daniel Hurtado 
Clavijo, Andrea Valenti-
na Téllez Pineda, Itzela 
Melissa Quirós, Laura 
Daniela Baquero Beltrán, 
Andrés Felipe Rusinque 
García. “Curso Huma-
nidades espaciales digita-
les” (2020–II semestre): 
Cristian Mauricio Pe-
ralta Rodríguez, Camila 
Narváez Arias, Dericson 
Antonio Rhenals Diaz, 
Daniel Felipe Sánchez 
López, Jei Andres García 
Martínez, Laura Cata-
lina Rodríguez Arévalo, 
Andrea Valentina Téllez 
Pineda, Laura Fernanda 
Pedraza Tamayo, María 
Loreto Moya Álvarez. 

⇒
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https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:190207/ada?qu=cupertino+salgado&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A190207%25%207EASSET%7E0&h=8
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comerciantes, profesiones liberales, ofi-
cios, fabricantes. Una primera visualiza-
ción de los datos evidencia que un alto 
porcentaje de comerciantes (66,8 %) y de 
profesiones liberales (45,9 %) se concen-
tran en las dos parroquias centrales de San 
Pedro y San Pablo (véase figuras 1 y 2). 
Los oficios están distribuidos de manera 
más regular en toda la ciudad, aunque 
hay una mayor concentración en las pa-
rroquias de Santa Bárbara y Las Nieves 
(32,6 %) (véase figura 3). Los fabricantes 
están distribuidos de forma más o menos 
regular por toda la ciudad aunque las 
parroquias de Egipto y Las Aguas son las 
que presentan la concentración más baja 
(véase figura 4).

La observación de algunos datos desa-
gregados ofrece ciertas diferencias de dis-
tribución entre ocupaciones. Revisemos 
algunas de las ocupaciones más represen-
tativas por su número para compararlas. 
El 39,8 % de los abogados está concen-
trado en la parroquia de San Pablo y si a 
esto se le suman los que están presentes 
en la parroquia de San Pedro (12 %), da 
como resultado que un poco más de la 
mitad se reúnen en la zona más central 
de la ciudad (véase figura 5).

En los of icios hay matices impor-
tantes. Los albañiles tienen muy poca 
presencia en el centro y se concentran 
principalmente en las parroquias de Las 
Cruces, Las Nieves y Santa Bárbara (véa-
se figura 6). Algo similar ocurre con las 
costureras. Sin embargo, los carpinteros 

⇒

“Curso Fuentes no conven-
cionales” (2021- I semes-
tre): Álvaro Esteban Arcos 
Cerón, Catalina Sánchez 
Castro, Cristian Darío 
Bernal Useche, Franklin 
Reynel Bonivento Van 
Grieken. Estudiantes au-
xiliares: Gustavo Enrique 
Ramírez Gómez, Joseph 
Alejandro Quiceno Are-
nas. La profesora Stefania 
Gallini del Departamento 
de Historia de la Facul-
tad de Ciencias Huma-
nas de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, participó en 
este último curso.
12 Mejía (1999) hace este 
tipo de análisis, particu-
larmente con el Directo-
rio de Cupertino Salgado, 
mas no visualiza espacial-
mente la información.
13 Las medidas por las cua-
les se fueron ampliando 
de manera concéntrica 
las chicherías fueron las 
siguientes : Resolución 
21 oct. 1912, Resolución 
de la Dirección e Higie-
ne y Salubridad sobre la 
higiene de las chicherías. 
Se definen las condiciones 
higiénicas mínimas que 
deben cumplir las fábricas 
y los expendios de chicha, y 
se establece un cuadrilá-
tero de prohibición entre 
las carreras 4a y 10a y las 
calles 5a y 22. Debía en-
trar en funcionamiento 

⇒

y ebanistas (32,7%), y los sastres (43,8%) 
sí tienen una presencia significativa en las 
dos parroquias centrales (véase figuras 7, 8 
y 9). ¿Por qué es importante la posición en 
relación con las dos parroquias centrales? 
Porque según las tendencias de los avalúos 
de los inmuebles, los avalúos más altos se 
concentran principalmente en estas dos 
parroquias (véase figura 10). Esto señala 
diferencias importantes entre gremios y 
al interior de cada uno de ellos que sería 
necesario estudiar con detenimiento a 
través de otras fuentes.

Si bien estas observaciones son pre-
liminares, es claro que los altos precios 
de la zona central definen un principio de 
orden establecido por el mercado. Pero 
este por sí solo no podía consolidar ese 
orden. Tal vez por ello desde finales del 
siglo xix se insistió en medidas que pro-
hibieran algunas actividades como las 
chicherías, la prostitución y las tiendas 
de artesanos sin servicios básicos. Estas 
medidas se plantearon inicialmente para 
la zona central y algunas de ellas se am-
pliaron de forma concéntrica.13 Muchas 
de estas medidas fueron justificadas en 
su momento con criterios higienistas, 
morales o de bienestar (Colón, 2018), 
pero al igual que la zonificación de 1944, 
estaban protegiendo las zonas de más al-
tos valores inmobiliarios, algo que parece 
estar en el origen mismo del mecanismo 
de clasificación de usos del suelo como 
ordenador social, espacial y de precios 
del suelo (Piccinato, 1993).
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Figura 1. Mapa, gráfico y tabla de comerciantes en Bogotá

Comerciantes # %

Egipto 52 3,6

Las Aguas 48 3,2

San Pablo 512 34,6

San Pedro 477 32,2

Las Cruces 13 0,9

Las Nieves 130 8,8

San Victorino 162 10,9

Sta. Bárbara 86 5,8

Total 1.480 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 2. Mapa, gráfico y tabla de profesiones liberales en Bogotá

Profesiones 
liberales # %

Egipto 63 7

Las Aguas 55 6,1

San Pablo 233 25,8

San Pedro 182 20,1

Las Cruces 23 2,5

Las Nieves 135 14,9

San Victorino 84 9,3

Sta. Bárbara 129 14,3

Total 904 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

a partir del 1 de ene-
ro de 1913. Resolución 
20 sept. 1913, reitera lo 
dispuesto por la Resolu-
ción del 21 de octubre del 
año anterior y define su 
entrada en funciona-
miento un mes después 
de su expedición. Acuer-
do 14 de 1916; Acuerdo 
15 de 1922; Acuerdo 61 
de 1922; Acuerdo 78 de 
1923 ; Acuerdo 42 de 
1928 ; Acuerdo 52 de 
1947. Véase Calvo y Saa-
de (2002), Colón (2018) 
y Moreno (2019).

⇒
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Figura 3. Mapa, gráfico y tabla de oficios en Bogotá

Oficios # %

Egipto 90 8,2

Las Aguas 222 9,6

San Pablo 307 13,2

San Pedro 348 15

Las Cruces 252 10,9

Las Nieves 383 16,5

San Victorino 243 10,5

Sta. Bárbara 374 16,1

Total 2.219 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 4. Mapa, gráfico y tabla de fabricantes en Bogotá

Fabricantes # %

Egipto 3 3,5

Las Aguas 5 6

San Pablo 17 20,2

San Pedro 15 17,9

Las Cruces 7 8,3

Las Nieves 11 13,1

San Victorino 14 16,7

Sta. Bárbara 12 14,3

Total 84 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.



Luis CarLos CoLón LLamas, anthony PiCón rodríguez

territorios 47
14

Figura 5. Mapa, gráfico y tabla de abogados en Bogotá

Abogados # %

Egipto 19 6,5

Las Aguas 18 6

San Pablo 119 39,8

San Pedro 36 12

Las Cruces 3 1

Las Nieves 36 12

San Victorino 33 11

Sta. Bárbara 35 11,7

Total 299 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 6. Mapa, gráfico y tabla de albañiles en Bogotá

Albañiles # %

Egipto 28 11

Las Aguas 32 12,6

San Pablo 8 3,2

San Pedro 8 3,2

Las Cruces 46 18,2

Las Nieves 55 21,7

San Victorino 24 9,5

Sta. Bárbara 52 20,6

Total 253 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.
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Figura 7. Mapa, gráfico y tabla de costureras en Bogotá

Costureras # %

Egipto 37 9

Las Aguas 48 11,8

San Pablo 26 6,4

San Pedro 33 8,1

Las Cruces 48 11,8

Las Nieves 97 23,8

San Victorino 41 10

Sta. Bárbara 78 19,1

Total 408 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 8. Mapa, gráfico y tabla de carpinteros y ebanistas en Bogotá

Carpinteros y 
ebanistas # %

Egipto 31 6,5

Las Aguas 60 12,3

San Pablo 68 14

San Pedro 91 18,7

Las Cruces 55 11,3

Las Nieves 69 14,2

San Victorino 53 10,9

Sta. Bárbara 59 12,1

Total 486 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.
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Figura 9. Mapa, gráfico y tabla de sastres en Bogotá

Sastres # %

Egipto 19 11,2

Las Aguas 17 9,9

San Pablo 30 17,5

San Pedro 45 26,3

Las Cruces 3 1,8

Las Nieves 24 14

San Victorino 15 8,8

Sta. Bárbara 18 10,5

Total 171 100

Fuente: elaboración propia con información tomada del Directorio General de Bogotá de Cupertino Salgado (1893), que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 10. Avalúos de bienes inmuebles en Bogotá

*Avalúos: $400-1.400 Avalúos: $1.500-4.000
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Esto resulta indicar que en una ciudad 
tan densa como la Bogotá de finales del 
siglo xix, donde se reunían y mezclaban 
de manera abigarrada un gran número 
de actividades, ya había un principio de 
segregación definido por los valores in-
mobiliarios que se iría reforzando con 
medidas que excluyeran los vecinos no 
deseados que pudieran incidir en los au-
mentos de valor (Piccinato, 1993).

Discusión

El uso de los sistemas de información 
geográfica por parte de los historiadores 
ha dado lugar a lo que en la literatura 
anglosajona se ha denominado Historical 
gis (hgis), una base de datos espacial 

que integra información basada en mapas 
sobre la localización de las entidades más 
diversas —distritos censales, industrias, 
ríos, por mencionar algunos—, con in-
formación cuantitativa o cualitativa de 
esas entidades —población, producto o 
nivel de polución— (Knowles, 2000). 
Esto vincula los sistemas de información 
geográfica con el trabajo del historiador 
en archivo, en la búsqueda de fuentes 
que puedan ser convertidas de formato 
análogo a uno digital, para su integración 
en bases de datos espaciales.

Esta forma de trabajo facilita la vi-
sualización de cambios en las caracterís-
ticas espaciales —forma urbana, redes de 
transporte y geografía física—, así como 
aquellos en las características espaciales 

Avalúos: $4.159-12.000 Avalúos: $12.500-80.000

Nota: * Las cifras están en miles de pesos.

Fuente: elaboración propia con información del Catastro de la Provincia de Bogotá y algunas provincias más del 
Departamento (1890). República de Colombia (1890).
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abstractas —límites político-administra-
tivos, patrones socio-económicos, datos 
demográf icos, entre otros— (Siebert, 
2000). En el caso de la experiencia rese-
ñada, lo que ha permitido el uso de sig es 
la visualización de patrones que forman 
parte de la diversa documentación históri-
ca que alimentó la base de datos —mapas, 
directorio, catastro—. Es esta capacidad 
para integrar las más diversas fuentes lo 
que hace de los sig “máquinas de inte-
gración de datos” para usar la expresión 
de Siebert (2000).

El método de los hgis que conlleva 
las operaciones básicas de documentar, 
visualizar y analizar implica una apro-
ximación inductiva que va desde la des-
cripción, pasando por la visualización, 
hasta llegar a la interpretación (Siebert, 
2000). Sin embargo, lo extremadamente 
dispendioso de este proceso, en particular 
la realización de las bases de datos, hace 
muy difícil que las investigaciones de los 
hgis sean realizadas individualmente y 
exigen equipos interdisciplinarios. Cuan-
do esto se realiza como ejercicio pedagó-
gico es verdaderamente enriquecedor, no 
solo por los aprendizajes mutuos de los 
miembros del equipo, sino por las visiones 
de los diferentes participantes sobre un 
caso específico. Algunos de los intereses 
y preguntas que surgieron a partir de un 
primer análisis de la base de datos rese-
ñada, trataron de poner en primer plano 
el papel de la mujer en los oficios urbanos 
u oficios especialmente representativos 
por su número como las costureras y los 

sastres, todo lo cual requeriría investiga-
ciones pormenorizadas.

La posibilidad de trabajar desde Amé-
rica Latina en este tipo de proyectos con 
recursos económicos limitados, más que 
un ejercicio de expertos, está centrado en 
el vínculo de pedagogía e investigación. 
El carácter colaborativo y acumulativo de 
los sig permite dejar abiertos los proyec-
tos a nuevas etapas de investigación que 
enriquezcan las bases de datos con nueva 
información y permitan profundizar en 
las particularidades más allá de las visio-
nes generales como las esbozadas en el 
proyecto en cuestión. Esto significa que 
las bases de datos deben ser abiertas y 
estar disponibles para los investigadores 
dentro y fuera del aula de clase.

El otro elemento importante en este 
tipo de proyectos son los desarrollos web 
a los que pueden dar lugar estas mane-
ras de investigar, y que podrían servir 
como apoyo no solo para la divulgación 
de resultados, sino para formar parte del 
mismo proceso de investigación. Carto-
grafías de Bogotá podría definirse como 
una aplicación web híbrida —mashup 
según el término usado en programa-
ción—,14 que hace uso de la información 
contenida en otras aplicaciones web —co-
mo Map Warper, YouTube, Flickr, entre 
otras— para su propia funcionalidad. Las 
posibilidades de este tipo de aplicaciones 
para la investigación en historia espacial 
urbana están definidas por su flexibilidad 
para incorporar nuevos mapas a la colec-
ción y por su dimensión colaborativa en 

14 “Mashup es la combi-
nación de datos, funcio-
nalidad u otro contenido 
desde dos o más fuentes 
integradas en una nueva 
forma. El término se ori-
ginó en la escena musical. 
[…] El término mashup 
implica una integración 
fácil y rápida que condu-
cirá a una mayor produc-
tividad en la sociedad de 
la información del futu-
ro” (Sonvilla-Weiss, 2010, 
p. 248) (traducción de los 
autores).
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compartir los resultados de investigacio-
nes a través de los mapas realizados por 
los usuarios. Esto último es algo que se 
podría potenciar desde las aulas a partir 
de los ejercicios de investigación.

Otro aspecto importante de señalar 
es la posibilidad de que esta metodología 
pueda adaptarse a otras ciudades para 
llevar a cabo investigaciones similares, 
pues con ello se abre la vía para realizar 
estudios comparativos. Durante la reali-
zación de este artículo los autores cono-
cieron el trabajo realizado a partir de un 
conocido directorio de 1899 de Ciudad 
de México que contiene registros del co-
mercio, la industria y las profesiones de 
la ciudad en dicho año. La investigación 
dio como resultado un libro electrónico 
y un sitio interactivo15 (Lorenzo et al., 
2021), en el que las autoras publicaron 
las bases de datos dejándolas disponibles 
para otros investigadores. La metodología 
es, en esencia, muy similar a la explicada 
más arriba. Esta podría ser utilizada por 
investigadores interesados en indagar en 
otras ciudades colombianas, con lo cual 
se podrían hacer lecturas panorámicas.

Este ejercicio evidencia las condicio-
nes particulares de un lugar, está cen-
trado en lo local y sus particularidades, 
y conforme la descripción se vuelve más 
detallada, es más fácil aspirar a entender 
el modo como se desarrolló una sociedad 
en un tiempo y lugar específicos.

Un aspecto de particular interés que 
es necesario explorar a partir de este tipo 

de ejercicios es la narrativa. ¿Qué tipo de 
narrativas se pueden llevar a cabo con un 
espacio creativo que es esencialmente vi-
sual, estructuralmente abierto, multicapas 
y que tiene el potencial de ser multimedia? 
(Bodenhamer et al., 2015).

La posibilidad de construir relatos, 
narraciones densas y poco convencionales 
con mapas, realizados a partir de bases 
de datos complejas, es uno de los retos 
que desafía los cánones de la narración 
histórica en la que el mapa ha servido 
tradicionalmente como ilustración, pero 
que no necesariamente encarna el argu-
mento. La clave está en centrarse en los 
patrones espaciales que emergen de la 
información analizada y en complejizar las 
lecturas de estos patrones desde diferentes 
puntos de vista convirtiendo el mapa en 
el argumento de la narración.
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