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Puerto Umbría. Pequeño corregimiento del municipio de Villagarzón en donde la colonización se confunde con el 

campesinado. Sobrevivientes del conflicto armado, la coca y la industria petrolera.  La nueva salida: ¡el turismo! 

Fotografía tomada por Diego Germán Rodríguez Gómez.
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Hacer una geografía de Colombia representa un 
desafío. Podría parecer un tanto anticuado, en vista de lo obsoleto en que quedó la 

tradición de la geografía regional, criticada desde el interior de la disciplina geográfica 

por sus debilidades epistemológicas y despreciada socialmente a causa de su influencia 

en una geografía escolar memorística, que no logró dar sentido a los conocimientos 

impartidos ni enseñar las transformaciones del mundo. Podría parecer también inútil, 

debido a la gran cantidad de informaciones disponibles hoy, que dejan la impresión de 

que ya está todo el conocimiento a la mano. Pero, al revés, podría parecer demasiado 

ambicioso, dada la imposibilidad de comprender por completo la complejidad territorial 

actual del país, tal como lo postulan las corrientes epistemológicas más recientes y como 

se refleja en el afán hacia la especialización de los saberes científicos y la segmentación 

del quehacer geográfico en la academia. La formación y la evaluación de la producción 

científica de los investigadores no favorecen en la actualidad el desarrollo de enfoques 

integrales, sino más bien perspectivas fragmentadas —extremadamente delimitadas— 

sobre los territorios y las realidades geográficas.

Sin embargo, pensamos que, a pesar de la validez de cada uno de estos argumentos, 

no debemos renunciar a la tarea de proponer una lectura —nuestra lectura— colectiva, 

abierta y plural del territorio colombiano contemporáneo, y que, además, se requiere 

de este tipo de ejercicios en el país. En un encuentro en el marco del XXIII Congreso 

Nacional de Geografía (2019), la magíster en Geografía Gloria Cuartas afirmaba que 

en el país, si bien tenemos una gran disponibilidad de conocimientos geográficos, ca-

recemos de pensamiento geográfico: un pensamiento que no sea enciclopédico, sino 

comprensivo, problematizado y enfocado hacia las recomposiciones territoriales con-

temporáneas. El reto es profundizar en el entendimiento de las dinámicas ambienta-

les y sociales en la medida en que son ancladas, enraizadas y producen territorios y 

territorialidades de diferentes naturalezas y a diferentes escalas geográficas —local, 

regional, nacional, transnacional—. Así, este libro es una apuesta por la actualidad, 

relevancia y factibilidad de realizar un estudio geográfico integral de Colombia en la 

década del 2020; claro está, siempre y cuando se tengan en cuenta las diversas críticas 

realizadas a la geografía regional, para intentar sobrellevarlas, razón por la cual nos 

apoyamos en los desarrollos teóricos más recientes de la geografía. 

El interés por volver a emprender esta tarea, que ya muchos geógrafos han llevado a 

cabo en épocas pasadas, como se muestra en el primer capítulo, surgió de un renovado 

análisis del territorio colombiano, de su momento histórico y de las transformaciones 

espaciales en curso. Sin embargo, fueron ante todo los avances teóricos de la misma 

disciplina geográfica y, en particular, las nuevas conceptualizaciones del espacio geo-

PRESENTACIÓN



presentación

21
gráfico, la región y el territorio, los que apremiaron la 

necesidad de volver a realizar una geografía de Colom-

bia. El espacio que investiga la geografía contemporánea 

no es el mero soporte físico de las actividades humanas, 

no se confunde con la corteza terrestre. Es el espacio que 

habitamos, organizamos, producimos, con el cual nos 

relacionamos como individuos, grupos, comunidades y 

sociedades. Es nuestra realidad en su dimensión espa-

cial, mediada por la distancia y cargada de significados y 

valores, hecha de objetos y relaciones a la manera de un 

tejido entre humanos y entre humanos y no-humanos. 

En ese sentido, el espacio no preexiste a las cosas, y 

nuestra espacialidad —o geograficidad, en los términos 

de Dardel (2013 [1952])— nos es imprescindible. De tal 

manera, se entiende que la geografía no puede ser es-

tática y que busca siempre la comprensión de una rea-

lidad espaciotemporal dinámica. Por lo tanto, el objeto 

de estudio del presente libro es el espacio-tiempo de la 

sociedad de la Colombia actual, el cual es el resultado 

histórico de un juego permanente y a diferentes escalas 

temporales y geográficas entre procesos dinámicos y 

fuerzas de resistencia al cambio (inercias). 

Si bien tenemos en el país mucha información so-

bre el espacio físico, conocido con cada vez más de-

talles gracias al uso de las geotecnologías, el estudio 

de los procesos por medio de los cuales las sociedades 

humanas habitan sus territorios es una tarea nunca 

acabada, siempre por actualizar, profundizar, com-

plementar y criticar. Estos tejidos de relaciones cam-

bian permanentemente y dan lugar a percepciones 

diferentes, e incluso potencialmente conflictivas, de 

los mismos espacios. La geografía de Colombia está 

atravesada por una multitud de procesos espacia-

les que participan de una reconfiguración profunda 

del país. Obviamente, el periodo del pos-Acuerdo de 

Paz ha abierto nuevos escenarios territoriales que 

debemos evaluar, y, luego, la pandemia de covidcovid ha 

impactado fuertemente las sociedades y el conjunto 

de prácticas espaciales con las cuales se configuraron 

los territorios urbanos y rurales, tanto en Colombia 

como en el mundo. Otros procesos también son muy 

importantes en la agenda geográfica del país, a veces 

en articulación con el ámbito global: la ralentización 

del crecimiento demográfico y la expansión desenfre-

nada de los espacios urbanizados; la deforestación y 

la urgencia ambiental del cierre histórico de la fron-

tera agrícola; la intensificación de la concentración de 

las tierras bajo nuevas modalidades; la financiariza-

ción de las ciudades y la formación de nuevos clúste-

res productivos; las nuevas dinámicas fronterizas y 

las migraciones internacionales; la permanencia del 

desplazamiento y la reconfiguración de las migra-

ciones internas; la producción de enclaves extracti-

vistas con profundos efectos sociales, territoriales 

y ambientales; las nuevas vulnerabilidades ante los 

riesgos; los impactos territoriales del calentamiento 

global, la pérdida de la biodiversidad y las amenazas a 

la sustentabilidad de los territorios, etc. Cada uno de 

estos procesos merece estudios geográficos multies-

calares que analicen sus expresiones territorialmen-

te diferenciadas a lo largo y ancho del país.

Aquí, debemos señalar que la pandemia por el co-co-
vidvid-19 ocurrió durante la fase de redacción de este libro. 

Reconocemos que esta crisis mundial, que afectó pro-

fundamente a Colombia, probablemente dejará huellas 

más o menos duraderas en los territorios, en la manera 

de habitar las ciudades y los espacios rurales, aunque 

todavía es difícil evaluar hasta qué punto. Los impactos 

territoriales de la pandemia por covidcovid no son el objeto del 

presente texto; sin embargo, se buscó tomar en cuenta 

esta nueva realidad, que seguramente necesitará a me-

diano plazo un balance más profundo y específico. 

Los autores reconocemos una larga herencia desde 

los primeros trabajos sobre la geografía de Colombia, 
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pero al mismo tiempo reivindicamos la posibilidad de 

hacer geografía de manera mucho más abierta que en 

el pasado, en parte gracias a la institucionalización 

y consolidación de la enseñanza de la geografía uni-

versitaria. Este libro es el producto de dicha apertura 

de la geografía universitaria en el país. Ha sido im-

pulsado desde el Departamento de Geografía de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, en 

colaboración con el Departamento de Ciencias Socia-

les y Jurídicas de la Universidad del Tolima y con el 

apoyo de investigadores procedentes de otros centros 

universitarios, en particular del Instituto de Estudios 

Regionales (ineriner) de la Universidad de Antioquia y de 

la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Uni-

versidad Nacional sede Medellín. Esta obra es el re-

sultado de un proyecto de investigación que ha sido 

financiado por el Ministerio de Ciencias mediante la 

convocatoria «Generación de Nuevos Conocimientos» 

776-2017. Asimismo, tanto en la fase de investigación 

como en la de edición del libro, ha sido apoyado por la 

Sociedad Geográfica de Colombia. A nombre de todo 

el equipo, agradezco a estas instituciones por haber 

permitido llevar a cabo este proyecto mediante la pu-

blicación del presente libro.

El propósito de esta obra es, entonces, una lectura 

integral mas no exhaustiva del territorio colombiano, 

examinando en detalle sus dinámicas territoriales 

recientes más significativas. Se adopta la perspec-

tiva de una geografía actualizada en cuanto a sus 

fundamentos epistemológicos, que permita el reco-

nocimiento no de regiones ni de sistemas espaciales, 

sino de configuraciones territoriales y territorios 

múltiples y multiescalares, verdaderamente apropia-

dos por los agentes sociales. La pregunta central que 

anima este libro se podría formular de la siguiente 

manera: ¿cuáles son los trazos fundamentales de la 

dinámica territorial actual de Colombia, a diferentes 

escalas geográficas desde lo local a lo nacional? 

Este objetivo se lleva a cabo a partir del cruce de dos 

miradas geográficas: una, enfocada a analizar los gran-

des problemas geográficos de ámbito nacional, aunque 

sus expresiones se den siempre en la multiescalaridad 

de los procesos; otra, centrada en unos territorios par-

ticulares que bien pueden ser de escala local o regional 

y cuya aproximación se da a partir de una problemática 

específica que nos da una clave para la comprensión de 

los territorios en cuestión. La primera mirada abar-

ca los siguientes temas que conforman las grandes 

partes y los capítulos largos del libro: la construcción 

política del territorio; las dinámicas demográficas; 

las ciudades; los territorios rurales; la sustentabilidad 

de los territorios; la diversidad de culturas y formas 

de apropiaciones territoriales; las expresiones terri-

toriales del modelo de desarrollo, y las nuevas y anti-

guas desigualdades territoriales. La segunda mirada 

da lugar a varios estudios de casos territoriales, que, 

por sus temáticas y localizaciones variadas a lo largo 

y ancho del país, buscan brindar un conocimiento geo-

gráfico significativo de este. Potencializando el cambio 

de escala como método clave del análisis geográfico, 

los estudios de casos territoriales, que conforman los 

capítulos cortos, se fundamentan en investigaciones 

recientes (tesis de posgrado, en particular) que otor-

gan una gran importancia a las salidas de campo como 

método imprescindible del conocimiento geográfico. 

En todo el libro, la cartografía ha sido concebida como 

un elemento clave para plantear y solucionar proble-

mas geográficos y no solo como la proyección espacial 

de algunas variables. Asimismo, las fotografías como 

producto de la reflexión y observación geográficas se 

utilizaron como una auténtica herramienta de produc-

ción del conocimiento geográfico.

Este libro está pensado como una invitación a pro-

fundizar en la geografía de Colombia, a publicar más 

trabajos sobre los procesos territoriales contemporá-

neos. Su propósito mayor es aportar a la apropiación 

social de la geografía, que en el país se queda dema-

siado en el ámbito académico y poco trasciende hacia 

la sociedad. Haciendo geografía y proponiendo cono-

cimientos accesibles para un público de no especialis-

tas, buscamos consolidar el pensamiento geográfico y, 

ojalá, dar insumos para la educación geográfica tanto 

de docentes y estudiantes como de profesionales en 

distintas áreas relacionadas con el territorio.

Alice Beuf



Corregimiento El Llanito, Barrancabermeja.

Fotografía tomada por Alice Beuf (2021).
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Carta corográfica del Estado de Boyacá, 

por la Comisión Corográfica (1851).



El sueño de realizar una geografía científica 
del territorio de la actual Colombia fue públicamente expresado por primera vez en el 

texto de José Francisco de Caldas «Estado de la Geografía del Virreinato de Santafé de 

Bogotá, con relación a la economía y al comercio», publicado en 1808 en los números 

1 al 7 del Semanario del Nuevo Reyno de Granada (3, 10, 17, 24 y 31 de enero y 7 de 

febrero). Este texto abrió un campo de estudios que se nutrió, a lo largo de los años, de 

diversas corrientes epistemológicas de la geografía, según los paradigmas vigentes 

en cada momento histórico. El ejercicio científico nunca es absolutamente neutro, 

desconectado de las sociedades y de sus contextos de producción, y esta afirmación 

tiene un valor aún más fuerte para la geografía, que siempre, y en todas partes del 

mundo, está relacionada con los proyectos de sociedad en construcción, bien sean 

hegemónicos o alternativos. 

En Colombia, los intereses que rodearon el ejercicio geográfico fueron múltiples: 

identitarios, en el sentido de la creación de un sentimiento nacional; económicos y 

comerciales, con la búsqueda de la apertura de caminos o la promoción de inversiones 

extranjeras; desarrollistas y enfocados en la búsqueda de mejoras en las condiciones 

de vida y de la reducción de las desigualdades territoriales; o militares, los cuales han 

tenido un papel preponderante en la constitución de la geografía como disciplina 

académica en el país. Las obras de geografía de Colombia no fueron muchas, pero las 

pocas que se publicaron tuvieron, por lo general, un impacto fuerte en la construcción 

de la imagen del país. Desdibujaron representaciones de un país a la vez inmenso, 

desconocido, altamente diverso en términos naturales y culturales y, también, segre-

gado espacialmente durante una buena parte de su historia. 

A continuación, exploramos el legado histórico de las obras pasadas sobre la geo-

grafía de Colombia, buscando indagar en los aspectos propiamente epistemológicos 

de dichos trabajos, que, en gran medida, han sido bien analizados desde los enfoques 

históricos, políticos, culturales e, incluso, estéticos y literarios. Nos interesa en este 

capítulo conocer los posicionamientos de los geógrafos que nos han precedido en el 

emprendimiento de una geografía del país, para poder situar de manera precisa el 

presente libro en esta secuencia histórica.

RETRATAR LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA.

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE 
UN PROYECTO IMPROBABLE

Alice Beuf

Colaboración de Daniela Ortiz
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CRÓNICAS, RELATOS DE VIAJES Y EXPEDICIONES  CRÓNICAS, RELATOS DE VIAJES Y EXPEDICIONES  
CIENTÍFICAS EN LA NUEVA GRANADACIENTÍFICAS EN LA NUEVA GRANADA

Durante la Colonia, desde el momento de la Conquis-

ta, pero sobre todo a partir de la creación del cargo 

de Cronista Mayor de la Casa de Contratación en 1571, 

se realizaron crónicas, es decir, relatos de viaje de los 

emisarios de la Corona (conquistadores, comerciantes, 

representantes reales), cuyo fin era informar al rey del 

estado de sus colonias en el Nuevo Mundo. 

Muchas de estas crónicas fueron elaboradas a par-

tir de la difusión de cuestionarios a gobernadores y 

funcionarios, tal como lo estipulaba la «Instrucción y 

memoria, de las relaciones que se han de hacer para la 

descripción de las Indias, que su Majestad manda hacer 

para el buen gobierno y ennoblecimiento de ellas», ela-

borada en 1577 (López de Velasco). En materia tanto de 

mapas como de descripciones textuales, la Corona es-

pañola era muy celosa de las informaciones brindadas 

sobre sus colonias americanas y mantuvo en secreto la 

gran mayoría de estos documentos. 

El mapa de Juan Nieto (figura 1.1), en la década de 

1590, refleja el estado del conocimiento que tenía la 

Corona española sobre el territorio que se estaba con-

formando como Nuevo Reino de Granada, luego de las 

expediciones continente adentro lideradas por Gonzalo 

Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás 

de Federmann (Muñoz Arbelaez, 2018). El mapa es una de 

las primeras representaciones del archipiélago colonial 

que articula puertos, pequeñas ciudades, aldeas y sus 

entornos rurales a través de un río principal, el Magda-

lena, y de caminos precarios, en medio de inmensidades 

desconocidas y descontroladas que en el mapa aparecen 

en blanco o, incluso, desaparecen completamente. 

El registro literario predominaba en este tipo de 

escritos, que, si bien pueden constituir fuentes de infor-

mación, no cumplen con la rigurosidad de un discurso 

científico. El Archivo General de la Nación en Bogotá 

conserva una colección interesante de mapas coloniales, 

realizados sin las técnicas cartográficas utilizadas en la 

época, que por lo general constituyen representaciones 

a gran escala: planos de pueblos, minas, haciendas, ca-

minos. La poca circulación del saber durante el periodo 

colonial explica el desconocimiento abismal del territorio 

en el que se encontraban los criollos en la época de la In-

dependencia y su desprecio hacia la obra de los cronistas. 

La tabla 1.1. compila las principales obras de los cro-

nistas que pasaron por la Nueva Granada.

El siglo de la Ilustración se caracterizó por nuevos 

intereses científicos. Se realizaron grandes expedicio-

nes en el territorio neogranadino: la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada dirigida por José 

Celestino Mutis (1783-1808 y 1812-1816) y el viaje de 

Alexander von Humboldt (1799-1804) a las regiones 

equinocciales del nuevo continente. Previamente, se 

habían organizado la Expedición para la medición de 

un grado del arco del meridiano terrestre en el Ecuador 

en la Audiencia de Quito (1735-1745), liderada por Pierre 

Bouguer, Louis Godin, Joseph de Jussieu y Charles de la 

Condamine, así como otras expediciones geodésicas en 

los Andes centrales (Bouguer, 2014).
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Figura 1.1. El mapa de Juan Nieto

Fuente: Nieto (1590).
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