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PRESENTACIÓN  

.  

Este documento ofrece elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo del 
departamento de Caldas, como son diagnósticos y propuestas prospectivas regionales, contenidas en 
un conjunto de documentos ya publicados en el marco de mis actividades como Profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales desde 1976, y como Miembro de la Centenaria 
Sociedad de Mejoras Públicas desde 1988. 

. 

Esto para contribuir como miembro del Codecti y del CROT de Caldas en 2014, al fortalecimiento, 
coherencia en las acciones y decisiones de los entes territoriales del departamento, que en el marco de las 
políticas p¼blicas departamentales y en sus Programas de Gobierno ñCaldas compromiso de todosò y ñEn la 
ruta de la prosperidadò, se han trazado y en su orden, las administraciones de Guido Echeverri Piedrahita y 
Julián Gutiérrez Botero.  

***  

El Autor:  

Elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Duque 
Escobar, Gonzalo (2014) (Rev. 2016) SMP Manizales, SMP de Manizales. - See more at: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/44850/   

 

*   Gonzalo Duque Escobar. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Socio de la 
Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y Miembro Honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y 

Arquitectos de Caldas SCIA, filial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI. http://godues.webs.com   

NOTA: Este es un documento elaborado a nombre de la SMP de Manizales. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/44850/
http://godues.webs.com/


2 
 

Cap 1- A modo de  introducción  
 

 

 
Imagen: Ferrocarril de Caldas. Centro de Historia de Manizales , 

En:  http://www.bdigital.unal.edu.co/9220/  
 

. 
1-1 Perfil histórico  
 
Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional  
http://www.bdigital.unal.edu. co/2400/   
 
Resumen: 
 
Consideraciones sobre el pasado presente y futuro del desarrollo del Gran Caldas: para este trabajo cuyo hilo 
conductor es la historia, primero se presentan algunos hechos asociados a la Conquista y la Colonia para 
señalar la exploración y ocupación fraccionada del territorio; luego algunos aspectos relevantes de la economía 
a partir de la fundación de Manizales ocurrida en el marco de la Colonización antioqueña; enseguida se señalan 
los impactos del formidable período de los ferrocarriles cafeteros por resultar comparables a los del Canal de 
Panamá inaugurado en 1914; y se sigue con otro período de verdadero desarrollo en el cual los beneficios del 
café transforman las zonas rurales, para culminar con un periodo de verdadera crisis social y ambiental 
asociada a la revolución verde, cuyo inicio coincide con la segregación del Departamento de Caldas y en el cual 
se da la inversión demográfica, desde el campo hacia los espacios urbanos. 
 
 

VISIÓN RETROSPECTIVA  Y PROSPECTIVA DEL DE SARROLLO  REGIONAL  

 
Ecorregión Eje Cafetero. Fuente:  http://www.sirideec.org.co/  

http://www.bdigital.unal.edu.co/9220/
http://www.bdigital.unal.edu.co/2400/
http://www.sirideec.org.co/
https://godues.files.wordpress.com/2011/01/0-ecorregic3b3n-cafetera-colombia.jpg
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Sin ser un historiador y como el más lego de todos los que en la materia aventuramos, me propongo en las 
siguientes notas presentar para este encuentro internacional con la historia y la cultura, una visión sobre el 
pasado y futuro del proceso de desarrollo regional del denominado Eje Cafetero de la República de Colombia, 
gracias al honroso encargo que me hiciera la Academia de Historia del Departamento de Caldas, atendiendo 
solo mi calidad de obrero de la cultura, ya como Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ya como 
Miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de esta ciudad. 
 
Para el efecto y dado el carácter y la temática de este Primer Foro Latinoamericano, conmemorativo del 
Centenario de nuestra Benemérita Asamblea Departamental, intentaré plantear la visión que me propongo en 
este ejercicio, tomando como hilo conductor la dimensión histórica, para contemplar en ella varios períodos del 
desarrollo regional, que a mi juicio parecerían ser de alguna utilidad. 
. 
Explorando y ocupando el territorio  
 
Estas breñas de empinadas laderas en tierras mediterráneas del centro occidente de Colombia, que ligan los 
volcanes nevados con los estrechos valles tropicales de los ríos Cauca y Magdalena, dos depresiones que 
marcan los plegamientos de los Andes más septentrionales de América, fue explorada por el sector occidental 
cuando Sebastián de Belalcázar y sus capitanes fundaron la ciudad de Anserma en 1539, sobre la cabecera de la 
cuenca del río Risaralda, un año después a Cartago donde hoy está Pereira, y tres después la población de 
Arma; y por el oriente, por quienes intentaron hasta 1553 al menos 5 veces la fundación de Victoria, en 
vecindades del río La Miel y de la entonces provincia de Mariquita. Y en cuanto al occidente de la región de la 
cual me ocuparé, a comienzos del siglo XVI el espacio lo poblaba la nación indígena de los Ansermas, la que se 
esparcía entre las cimas de la Cordillera Occidental de Colombia y el río Cauca, entre los actuales 
departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca. 
 

 
Carabelas, en static.icarito.cl  

 
Abatida y menguada la población indígena donde sobresalían los laboriosos Quimbayas por el poniente y los 
grupos Pijaos por el naciente, y saqueadas sus riquezas durante la Conquista, ya en la Colonia se concentran las 
actividades antrópicas en dos frentes: uno para la explotación del enorme potencial minero en algunos ríos y 
montañas, introduciendo la esclavitud negra a las áreas de Marmato, Supía, Arma y Victoria, donde merece 
destacarse la fundación del Real de Minas de Quiebralomo en 1540 convertido en centro esclavista por haber 
sido uno de los más ricos del país por aquel entonces. Y otro, para el estudio de la biota de la Nueva Granada en 
Mariquita, gracias a la Expedición Botánica encomendada a Mutis como punto central de las propuestas 
ilustradas de Carlos III para hacer de América un proyecto rentable para España, y con el cual la corona 
contribuyó a generar unas condiciones que, sumadas a hechos como la Batalla de Trafalgar y la incursión 
napoleónica en España, favorecieron la Independencia de las tierras Americanas. 
 
Aquí creo importante resaltar que la Nueva Granada abastecía el 40% del oro mundial, razón suficiente para 
haber declarado un nuevo virreinato con capital en Santafé y construido la defensa amurallada para Cartagena 
de Indias. Mientras la minería en la provincia del Cauca, donde se generaba el 70% de la producción de oro, se 
soportaba en la esclavitud, el modo de producción empleado en Antioquia era fundamentalmente diferente, 
por soportarse en el trabajo del minero independiente, tal cual se puede inferir de los rasgos raciales 
dominantes en la población vecina a Barbacoas y a Santa Rosa de Osos. 
 
Ya en los albores de la República, siendo este un territorio despoblado en el que la economía urbana sucumbía 
frente a las actividades agropecuarias y mineras, por lo que el Estado no podía gobernar sus inconexas 
provincias, y donde el modelo político administrativo de subordinación centralista de la Colonia acentuaba la 
insularidad de Colonias y Capitanías, parten corrientes migratorias de la denominada Colonización Antioqueña 
que llegan a estos lares, como un fenómeno social tan importante para nuestra historia como lo fueron la 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/1-carabelas-descubrimiento-de-america.jpg
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Revolución de los Comuneros y la Independencia. En los procesos de ocupación global de nuestro territorio, 
dicha colonización fue complementada por otras migraciones de colonos provenientes del gran Tolima y del ya 
estado soberano del Cauca. 
 
En esta compleja Colonización, luego de la ocupación de tierras baldías de Antioquia durante su primera etapa 
entre 1770 y 1874, sigue la que avanza por las tierras selváticas del costado occidental de la Cordillera Central, 
ubicadas desde el norte de Caldas hasta Quindío, tierras sobre las que existían títulos de propiedad colonial 
como la Concesión Aranzazu y la Concesión Burila, lo que conduce a enfrentamientos entre colonos y 
propietarios. Así, las expediciones se establecieron en colonias, y fundaron pueblos que a su vez sirvieron de 
puntos de partida para avanzar a otras zonas y repartir las tierras. Entonces se fundaron Aguadas en 1808, 
Salamina en 1825 y Manizales en 1849. Y de tales conflictos entre colonos y Concesiones, y entre aparceros y 
latifundistas, cuenta el historiador Albeiro Valencia Llano, que ñlos terratenientes avanzaban con sus brigadas 
de asalto -inspectores, jueces, guardianes, levitas, alcaldes, leguleyos-, iban destruyendo cultivos, arrastrando 
las sementeras; incendiando casasò. 
. 
De una economía de subsistencia a otra de acumulación  
 
Finalizando el primer período presidencial Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878), quien ha impulsado la 
navegación de vapores por el Magdalena, la apertura de caminos y la mejoras de los servicios de correo, 
entrando el General José Hilario López al poder, cuando la República se prepara para declarar la manumisión 
de 16 mil esclavos (1852), se da una emancipación que era temida en los grandes feudos de las provincias de 
Popayán y Cauca y en las grandes minas de Antioquia, Chocó y Barbacoas, y se proponen cambios 
fundamentales como la ley agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de prensa y la 
federalización de la República. 
 

 
Esclavos, en grandesexploradoresbbva.com 

 
A medio siglo de haberse perdido la importancia comercial alcanzada por Honda durante la Colonia, quien 
actuó como nodo terminal de la navegación del Magdalena desde Barranquilla, en la ruta para las mercancías 
con destino a Bogotá, Antioquia, el Cauca y Quito, después de la independencia cuando se afecta la hidrovía por 
la apertura de puertos sobre el Pacífico en Guayaquil, Tumaco y Buenaventura y por el camino para Antioquia 
establecido por Nare, surge Manizales como el poblado más estratégico de la provincia sur del Estado de 
Antioquia; entonces esta aldea que se desarrolla sobre una retícula con centro en la plaza mayor, va 
emergiendo al ritmo de la arriería, al tiempo que se va desarrollando un bahareque de tierra como tecnología 
vernácula, con la que se expresa la adaptación del hábitat a la oferta cultural y natural por la amenaza sísmica 
del trópico andino, con esta tecnología constituida por un una mezcla de estiércol de equinos y limos 
inorgánicos aplicados sobre una esterilla de guadua, dispuesta sobre una armadura de tallos de la misma 
bambusa. 
 
Durante esta segunda media centuria que cierra el Siglo XIX, luego de duros años de trabajo empleados por los 
colonos con la esperanza de hacerse a la tierra como medio de subsistencia y buscando el ascenso social, 
Manizales pasa a ser el teatro de las confrontaciones armadas de 1860, 1876 y 1884, entre los estados de 
Antioquia y Cauca, donde el necesario aprovisionamiento de las tropas favorece su economía de subsistencia, al 
generarse una demanda adicional de alimentos bebidas y vestuario, cuya oferta posiblemente da pie al 
surgimiento del plato montañero, un típico de la gastronomía regional preparado con las provisiones de 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/2-esclavos-esclavitud.jpg
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plátano, maíz, fríjol y carne de cerdo aportados por los colonos. Los gastos para la manutención de cerca de 3 
mil soldados de las huestes conservadoras que de este lado enfrentaban a los liberales del Cauca, que en 
número prácticamente igualaban a la población de la Manizales de la primera guerra, pero también el ambiente 
por las confrontaciones, le causan pérdidas enormes al país, lo que impide el desarrollo de las importantes 
obras ferroviarias que venían en curso. 
 
Para 1876 la población de la aldea de bahareque y tapia pisada llegaba a 10 mil habitantes, y la del país a unos 3 
millone s. Entre tanto, la promisoria economía del fértil valle del río Cauca, donde se esperaba el fruto de 
grandes esfuerzos, como fueron la construcción del Ferrocarril del Cauca, el telégrafo y el carreteable entre 
Palmira y Cali, además de la creación de la Compañía de Vapores del Cauca y del Banco del Cauca, se fue a 
pique como consecuencia de la inestabilidad política de estas guerras civiles: específicamente, por la guerra de 
1876, cuyo impacto causó tanta ruina que la mayoría de las haciendas que venían produciendo en un régimen 
de servidumbre, quedaron sin capacidad para reiniciar la explotación de tierras en dicho territorio.  
 
Pasado este difícil período, las pequeñas fincas de pan coger del área entre Quindío y Manizales, que se laboran 
bajo el modelo de producción familiar, se siembran ahora, con propósitos comerciales, primero en caucho y 
posteriormente en café, dando origen a un sistema económico y social diferente al de peonaje y haciendas 
característico de los grandes predios de los estados de Cundinamarca y Cauca, fundamentado en el trabajo 
asalariado del colono, ya que con la colonizaci·n del Siglo XIX, al establecerse el principio de ñla tierra para 
quien la trabajeò, se crean las bases en este territorio del Gran Caldas, para un modo de producci·n capitalista. 
. 
El grano de oro para el desarrollo  
 
Los habitantes de la ñTierra del caf®ò, poseen una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y de la 
antioqueñidad, relacionados con los modos de producción de la minería de la Colonia y de la actividad agraria 
que parte del el siglo XIX. Si en el Caucano gravitó el modo esclavista en la minería y feudal en la hacienda 
terrateniente, en el colono venido de Antioquia, que laboró como minero independiente, convertido ahora en 
un campesino propietario, la nueva caficultura será una actividad minifundista soportada en el trabajo 
asalariado de pequeños propietarios, donde la cultura se enriquece con el aporte del caucano de clase media, 
caracterizado por sus imaginarios de libre pensador, lo que forja una sociedad laboriosa y emprendedora en 
este territorio cafetero, y una economía que florece durante los primeros setenta años del siglo XX. 
 

 
Colonización antioqueña, en lacolonizacionpaisa.blogspot.com  

 
Así, en una perspectiva socioambiental, Manizales, Pereira y Armenia como capitales del Eje Cafetero, un 
territorio antes denominado El Gran Caldas y que lo constituyen los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, son también tres ciudades hijas de la Colonización Antioqueña, y por lo tanto herederas de una 
cultura imbricada: primero por tener profundas trazas de esa racionalidad propia de las empresas 
terratenientes de Antioquia, la tierra del hacha y la ruana, y segundo por estar inficionada por la mentalidad 
abierta y liberal de la ñcaucanidadò, cuya racionalidad impulsa al ciudadano no vinculado a la tierra ni a la 
minería, hacia el comercio y la producción manufacturera; pues ciertamente dado que en la tierra del sabio 
Caldas se recibía información de la Capitanía de Guatemala por su vecindad a Panamá gracias a las actividades 
mineras en Barbacoas, del Virreinato del Perú al depender de Quito, y de la Capitanía de Venezuela a través de 
la Nueva Granada con quien finalmente se desarrollaba el comercio caucano, con la posibilidad de ampliar 
miras y tener más horizontes de referencia, se moldea la mente del payanés hacia las ideas progresistas. 
 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/3-colonizacion-antioquec3b1a.jpg
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Aunque Manizales aparece cuando empieza la transformación política y social de Colombia (1849), Pereira se 
funda cuando Mosquera da la guerra con Ecuador por Tumaco (1863), y Armenia surge al detonar en 
Santander la guerra de los ñMil D²asò (1899-1903); si bien las fechas de fundación de estas tres ciudades 
intermedias y capitales conurbadas de la tierra del café, emplazadas sobre los abanicos aluviales de tres ríos 
que nacen en el Complejo Volcánico Ruiz-Tolima para drenar por la vertiente occidental de la cuenca media del 
río Cauca, son del período republicano, el mayor esplendor de la región apenas conformada, se vivió en la 
década de 1920, gracias al impacto de los ferrocarriles cafeteros, donde café y ferrocarril aparecen como fuerzas 
motrices del poblamiento del centro -occidente colombiano. 
 
Para entonces cambia la fisonomía de esta capital que pasa de ser un pequeño poblado a tener aires de ciudad, 
gracias a su nueva arquitectura ecléctica donde participan estilos victorianos y afrancesados, ya que el nuevo 
modelo urbano que abandona el trazo de la retícula para seguir las curvas de nivel a lo largo de la escarpada 
topografía, exhibe un bahareque que ha evolucionado al utilizar láminas de acero, tablas y cemento, para 
proteger una estructura de madera con mayores proyecciones; igualmente, los numerosos periódicos y tertulias 
anuncian una corriente de intelectuales y artesanos. Si para la fundación de Manizales (1849), la población del 
país apenas sobrepasaba los 2 millones de habitantes, y cuando se funda el Departamento de Caldas (1905), 
alcanza 4 millones y medio, en 1970 ésta se acerca a 20 millones y actualmente (2010) a 44 millones de 
habitantes. 
 
Si bien la rubiácea de la antigua Etiopia llegó durante la Colonia con las Misiones Jesuitas al oriente de 
Colombia, los primeros cultivos comerciales aparecen en Santander, desde donde Antonio Pinzón lo lleva, 
primero a Antioquia facilitando su difusión durant e la segunda mitad del Siglo XIX, y luego a estas tierras para 
impulsar el hábito del consumo y estimular su siembra con propósitos mercantiles. Le sucede en su proyecto a 
este visionario, su hijo Carlos Eduardo Pinzón (1874-1925), quien en la década de 1920 alcanzará a exportar 
cerca del 35% del café colombiano, tras abrir el mercado de los Estados Unidos, por lo que The New York 
Times lo bautiza El Rey del Caf®. Para entonces el ñgrano de oroò representaba el 16 % del PIB de la naci·n y su 
principal expor tador era la Casa Comercial Pedro A. López, también propietaria del entonces Banco López cuya 
quiebra ocurrida en 1923 da origen al actual Banco de La República, con el cual se moderniza e institucionaliza 
el sistema financiero para tan importante período de la economía del país. 
 
Ahora, habiéndose constituido el café en el motor del desarrollo nacional, dicho empresario antioqueño pudo 
apoyar el Cable Aéreo Manizales-Mariquita, obra construida por los ingleses entre 1912 y 1922, con 9 
estaciones a lo largo de 72,6 km, un medio con la longitud necesaria para cruzar la Cordillera Central y 
encontrar en el puerto de Honda la salida al Caribe, transitando el Magdalena; también hace lo propio este 
emérito comerciante promoviendo el Ferrocarril de Caldas como apéndice del Ferrocarril del Pacífico, el que 
por decisión del Congreso de la República se construye entre 1916 y 1927, con una ferrovía de una yarda a lo 
largo de 117 km para unir a Cartago con Manizales, asegurándole a la región la salida al Mar de Balboa por el 
Puerto de Buenaventura. En este punto resulta importante decir que, inaugurado el Canal de Panamá en 1914, 
Buenaventura que respondía por el 8% de las exportaciones del país, pasa a mover el 32%. 
 
Igualmente que gracias al café se da la explosión de la navegación por el Magdalena, cuando el Ferrocarril de 
Antioquia, construido entre 1875-1914 llega a Puerto Berrío, y bajan los de la Sabana alcanzando los puertos de 
Girardot en 1909 y de La Dorada en 1921. Para la salida del café, los vapores navegaron el Magdalena hasta el 
incómodo puerto Caracolí, vecino la quebrada Yeguas frente a Pescaderías, lugar vecino a Honda, tras salvar 
con dificultad la Curva Conejo donde florecerá, por las dificultades de este meandro, La Dorada. Hacia 1904, 
The Railway Company extendió hasta Yeguas el ferrocarril que venía de Girardot llevándolo aguas abajo de 
Honda, población ubicada cerca del salto donde el río Gualí cae al Magdalena. Tras salvar el salto de Honda, 
Aguas arriba, se reiniciaba la navegación desde el puerto Arranca-plumas, hasta Neiva. 
 
La importancia del ñgrano de oroò ser§ fundamental, primero para encontrar la viabilidad del Departamento de 
Caldas que se crea en 1905 al haberse constituido Manizales en un próspero poblado de 25 mil habitantes, 
cuando Medellín llegaba a 60 mil, además por lo que se apreciará en la década de 1920 cuando el meridiano 
económico de Colombia pasará por esta ciudad como fuente de divisas para la industrialización del país, 
condición que le permitió reconstruirse luego de los devastadores incendios de 1922, 1925 y 1926, que arrasan 
cerca de 1/3 del pujante poblado. Al fin de cuentas, la industrialización de Colombia y su primera apertura 
cultural y económica, no se dieron ni con la quina, ni con el tabaco, ni con el caucho, sino con el café, recurso 
con el cual también pudo seguir avanzando el país a pesar de la crisis de la economía global de 1929. 
. 
Comités de Cafeteros para el desarrollo y caturra para la crisis  
 
Aunque el antiguo Caldas apenas surge en 1905 tras la reforma territorial de Rafael Uribe Uribe (1859-1914), 
en cuestión de nada se pasa de una economía de subsistencia y de grandes empresas de arriería que le apuntan 
al mercado nacional, a otra de acumulación, con ferrocarriles y cables aéreos que buscan los puertos marítimos.  
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De ahí que los modelos de urbanización que se advierten en una trama urbana más orgánica y el bahareque de 
la zona Cafetera enriquecido en formas y nuevos materiales, hayan evolucionado como consecuencia de la 
apertura cultural y comercial; allí, l a nueva sociedad presume un abolengo y tradición que no posee en virtud 
de su breve historia, y el café como cultivo de pequeña superficie asegura la estructura minifundista de la 
tenencia de la tierra, lo que a su vez incide en la conformación de unas comunidades donde el liderazgo abunda 
y el ingreso se distribuye, y en un modelo de ocupación soportado en multitud de pequeños poblados vecinos 
entre sí, lo que tendrá validez hasta la década de 1970. 
 

 
Los caminos del café en Manizales. Luis Guillermo Vallejo 

 
Pero en 1927 se funda en Colombia la Federación Nacional de Cafeteros, institución que tiene hoy una 
cobertura de medio millón de familias en los 356 municipios productores de 15 departamentos de Colombia. El 
sistema que garantiza un precio de sustentación financiado por un fondo nacional que se nutre de la 
contribución de los cafeteros, se soporta en una organización representativa, compuesta por productores 
elegidos por los mismos cafeteros para los Comités Municipales y Departamentales, como instituciones que en 
últimas han logrado irradiar los beneficios de la caficultura al campo, aportando y cofinanciando para el medio 
rural la construcción de caminos, acueductos, puestos de salud, redes eléctricas y escuelas rurales. Entre tanto, 
tras la crisis del año 29 el nuevo modelo de desarrollo y la banca internacional, desestiman los ferrocarriles y 
cables para empezar a promover el sistema carretero y con él fortalecer la Demanda agregada, por lo que la 
Colombia andina, y en especial la región, entra a la era de la Chiva y el Yipao. Para entonces la economía y la 
vida de las comunidades de los pequeños pueblos y caseríos de las veredas de nuestra región, resultan pujantes, 
por lo menos hasta 1970. 
 
Pero si en efecto, la zona cafetalera de Colombia por excelencia es la del área de influencia de las capitales de 
Caldas, Risaralda y Quindío, gracias al impacto inicial del Ferrocarril de Caldas y luego por el aporte integral de 
la organización de los productores cafeteros, tal como ocurrió en el caso de Medellín como consecuencia del 
Ferrocarril de Antioquia y su naciente industria, a mediados del siglo XX cuando Manizales ha celebrado su 
Centenario, la población de toda la región del Gran Caldas se ha polarizado por la vertiente occidental de la 
Cordillera Central, estableciéndose sobre el eje Manizales- Pereira- Armenia, donde ascendía a 421 mil 
habitantes, distribuidos en 21 poblaciones. Esto, mientras en la vertiente occidental del Magdalena donde está 
La Dorada, llegaba a 58 mil, y por la vertiente occidental del Cauca, donde están Marmato, Anserma y Riosucio, 
en el más mestizo de este territorio, sumaba 141 mil habitantes. Este hecho aunado a las consecuencias de un 
centralismo que desde la crisis de 1929 terminaba clonándose en las provincias, facilitará la escisión del Gran 
Caldas, al crearse los departamentos de Risaralda y Quindío en 1966, en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo 
(1908-1994). 
 
Pero si antes de la segregación del Gran Caldas el conjunto de poblados importantes y vigorosos que se 
distribuía n a lo largo de la geografía de la ecorregión, gozó por varias décadas de los beneficios de una 
caficultura organizada y del alto efecto de la redistribución del ingreso, después de la segregación llega el 
caturra con los efectos de una revolución verde cuyos paquetes tecnológicos y financieros no pudieron ser 
asimilados por los campesinos, como propietarios de la próspera región: la consecuencia, sus tierras pasaron a 
manos de comerciantes y profesionales, entre tanto aquéllos migraron a la ciudad para no encontrar en ella el 
empleo y las oportunidades soñadas, justo en momentos en los cuales la reconversión tecnológica presentaba 
mayores exigencias y empezaba a modificar la estructura del empleo. Así es que la fisonomía de las capitales 
cafeteras cambia dramáticamente y su economía empieza un proceso acelerado de tercerización, en este 
período en que se da el ocaso de la sociedad industrial. En la medida en que se ha venido conurbando el 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/4-paisaje-cultural-cafetero-luis-guillermo-vallejo.jpg
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territorio vecino a las capitales cafeteras, la racionalidad agropecuaria en la tenencia de la tierra, ha cambiado 
por otra relacionada con los potenciales usos del suelo urbano. 
 
Aquí vale la pena señalar que en materia de infraestructura, la región presenta diferencias y asimetrías 
profundas: de un lado, las áreas urbanas de las capitales y municipios cercanos a estas, donde se concentra la 
infraestructura y el ingreso; y las zonas rurales lejanas a las capitales conurbadas, menos equipadas y en las 
cuales cambian las condiciones relativas según se trate de zonas cafeteras donde el transporte rural ha 
cumplido una función esencial como catalizadora de la reducción de la pobreza, dada la alta densidad de su red 
vial, o de las cuencas altas donde la baja densidad poblacional y la precaria conectividad del territorio afecta 
poblados rurales aislados, como Marulanda (Caldas) y Pueblo Rico (Risaralda). De esta particular 
circunstancia, el Quindío ha podido sacar ventaja al tener integrado su territorio, lo que no Caldas ni Risaralda, 
donde la Transversal de Caldas que integra el 40% del territorio y la Vía al Pacífico por Apía en Risaralda, en 
cada caso, podrán atenuar esta deficiencia, máxime ahora cuando se hacen grandes inversiones en sendos 
proyectos, por parte del gobierno departamental en el primer caso y de la nación en el segundo. Además en 
Caldas, La Dorada actúa como un escenario urbano cuyo promisorio futuro dependerá de la suerte de la 
recuperación y navegación del río Magdalena y de su conurbación con Honda, y con la segunda, de la 
implementación de un sistema multimoda l de transporte como detonante del desarrollo del Magdalena Medio 
y la Nación, donde el puerto fluvial como infraestructura estratégica, apenas es un elemento facilitador de los 
procesos globales del desarrollo, impactado por dicho proyecto. 
. 
De la segreg ación a la integración  
 
Hoy las tres ciudades capitales del Eje Cafetero que apenas suman 1.134.536 habitantes, campeonas del 
desempleo a pesar de su posición geoestratégica inexplotada, asociada a una ubicación de privilegio en el 
denominado ñTri§ngulo de Oro de Colombiaò, poblaci·n que se distribuye en 388.525 habitantes para la capital 
caldense como la más septentrional de todas, en 457.103 para la del Risaralda como el pujante núcleo 
articulador del conjunto urbano, y en 288.908 para la del Quindío como  la ciudad que ocupa la posición más 
meridional, conforman entre sí una ciudad región donde se comparten sueños y frustraciones. Unas y otras, 
aunque agravadas por el clientelismo e impulsadas por las ideas liberales desde las bases cafeteras, también 
son consecuencia de un conjunto de contradicciones surgidas antes, durante y después de la segregación del 
ñGran Caldasò, ya que los factores que explican este hecho de 1966, continuar§n gravitando por los a¶os 
siguientes, mientras se va construyendo una nueva identidad cultural en cada departamento, como elemento 
que facilite el aprovechamiento de los indiscutibles efectos positivos de una descentralización ya consagrada en 
la nueva constitución política de Colombia, la que logró darle una vida administrativa a los municipios de una 
Nación que había acentuado la inequidad del desarrollo con su viejo modelo centralista, medida que para surtir 
efectos deberá acompañarse de una descentralización del presupuesto general de la Nación. 
 

 
Templos mayores de Manizales, Armenia y Pereira. C de H de Manizales. 

 
En la última generación -25 años-, la población de las tres capitales del Eje Cafetero ha crecido así: 41% en 
Manizales, 96% en Pereira y 60% en Armenia, crecimiento que pone en evidencia la asimetría en los niveles de 
conectividad interna y externa de los tres núcleos urbanos, cifras que muestran, primero, cómo evidentemente 
gravita la ventaja de Pereira como centro de la conurbación, y en segundo lugar las ventajas de la vía terrestre 
Bogotá-Buenaventura por Armenia. A modo de referente, en el mismo período, de 1985 a 2010 Medellín crece 
un 86%. Es que definitivamente la soledad de Medellín ha dejado en condición desfavorable a Manizales, sobre 
todo a partir de la apertura económica que se implementa en Colombia desde la reforma del año 1991. Ahora, 
con las autopistas de la Montaña, la integración del Eje cafetero y Medellín conurbará el conjunto y por lo tanto 
beneficiará a Manizales, ciudad que podría gozar de mayores beneficios si se da la conexión del sistema férreo, 
con el tren entre La Dorada e Irra para articular el sistema de carga de la Región Andina a la hidrovía del 
Magdalena y a los dos mares de Colombia. 
 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/5-catedrales-de-las-capitales-cafeteras.jpg
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Hoy, los nuevos desarrollos urbanos aún por implementarse en los planes de ordenamiento territorial del país, 
deben propender por la integración hacia adentro y hacia afuera de los núcleos urbanos. Esto es, las ciudades 
deben conformar sus áreas metropolitanas, articulando funciones que armonicen con las mejores competencias 
de los municipios periférico s. Igualmente las ciudades intermedias, una vez se conurben, deben integrarse para 
formar un clúster, con base en tres elementos: que las economías entre los centros urbanos en lugar de 
competir se complementen, que las distancias entre dichos centros se reduzca a menos de tres horas, y que los 
centros que interactúen tengan el mismo nivel de relevancia. 
 
Y en la dimensión local, es evidente que Pereira ha logrado una conformación de un área metropolitana, lo que 
no ha podido lograr Manizales, ni Armenia que no ha sorteado con acierto las discrepancias con Calarcá. A 
pesar de todo, más por razones del destino, de la intuición y de la natural vocación, las tres capitales del Eje 
Cafetero han encontrado una forma de complementar sus economías para no palidecer más tarde bajo los 
efectos metropolitanos de Cali y Medellín, orientando la de Manizales hacia el sector industrial y académico, la 
de Pereira hacia el comercio, y la de Armenia al turismo. Para Pereira, la consolidación de un clúster comercial 
y la metropolización del transporte urbano extendido hacia Manizales y Armenia, al igual que la conectividad 
férrea en La Virginia donde se consolidaría una plataforma logística sobre un nodo que detonaría con el tren 
entre La Dorada y Buenaventura, parecen ser estrategias promisorias. 
 
Pero el reto de Manizales debe empezar por ordenar y reconvertir su industria, orientándola a tres líneas 
específicas sobre las cuales todavía no existe una conciencia empresarial: uno, a industrias de alto valor 
agregado que hagan uso del transporte aéreo en un aeropuerto que supere las limitaciones regionales, tal cual 
lo propone Aerocafé extendiendo su pista a 3600 m para extender su mercado hasta 5000 millas; dos, a 
industrias que satisfagan el mercado nacional, renglón para el cual fueron concebidas cuando imperaba el 
modelo de sustitución de importaciones; y tres, a industrias químicas de base minera que deben ubicarse del 
lado de la materia prima y no del consumidor, las cuales pueden hacer uso de una vía que busque los mares 
como la que se propone con la hidrovía del Magdalena y con el Ferrocarril de Occidente saliendo a Urabá y 
Buenaventura. Aún más, la propuesta de fortalecer las capitales como ciudad región con vocación Universitaria 
y Eje del Conocimiento, además de desarrollar el sector servicios y la economía verde (biotecnología, 
ecoturismoé), hace viable este desaf²o, siempre y cuando la academia se contraiga para cualificarse en §reas 
estratégicas, transformándose en universidades de conocimiento. 
 
A su vez Armenia, ya ha logrado articular las fortalezas de la valiosa oferta ambiental del Quindío, dotándolo de 
una valiosa infraestructura de parques temáticos para constituirse en el segundo destino turístico de Colombia, 
y luego diversificar su economía aprovechando los beneficios de su condición de bisagra entre las cuencas del 
Cauca y Magdalena, y como nodo que enlaza la economía de Bogotá con la del Pacífico. Pereira a su vez, con el 
peso que adquiere al articular las economías de Manizales y Armenia, podrá sacar notoria ventaja al convertirse 
en el centro de una nueva conurbación entre Cali y Medellín, dado que las Autopistas de la Montaña y las 
dobles calzadas del Valle del Cauca facilitarán los hechos metropolitanos de esa gran ciudad-región, la que 
podrá ser vista como la conurbación más importante del Pacífico Latinoamericano cuando el desarrollo 
portuario de Colombia sea otro. 
 
Y para cerrar, una mención a tres proyectos estructurantes que han quedado en este aparte: uno, el Ferrocarril 
Cafetero, un tren de montaña entre La Dorada y el Km 41 que integre la Región Andina para estructurar el 
sistema de transporte de carga de Colombia; dos el Aeropuerto del Café con pista de 3600 m para lograr 
impactar la región y hacer viable el Paisaje Cultural Cafetero, dado que Matecaña siempre estará limitado a 
aviones de mediano alcance; y tres, un puerto profundo en el Pacífico concebido en el marco del eje 
interoceánico Urabá-Cupica. El primero supone construir el nuevo Túnel Cumanday perforado en las 
granodioritas estables vecinas a Cerro Bravo, para que al articular esa vía férrea al Tren de Occidente, se pueda 
movilizar a menor costo un contenedor entre Bogotá y Buenaventura, y se facilite la salida del carbón andino al 
Pacífico colombiano. El segundo, como medio aéreo fundamental para resolver la condición mediterránea del 
Eje Cafetero, llegando a bajo costo a Norte América, Europa y el Cono Sur; y tercero la construcción de un canal 
interoceánico en el Chocó biogeográfico como corredor logístico en la interface de los dos océanos de la 
economía planetaria. Esto, siempre y cuando planifiquemos y gestionemos estos proyectos, no viéndolos como 
simples inversiones en infraestructura, sino como verdaderos catalizadores del desarrollo nacional, y 
particularmente como expresión de la gran conurbación que ya se advierte en el occidente colombiano entre 
Cali y Medellín, con el Eje Cafetero como su elemento urbano integrador, articulado también al Magdalena 
Centro con su hidrovía. 
. 
Retos y enfoques para la agenda  
 
Es evidente que la sociedad de hoy reclama un Estado que debe implementar políticas sectoriales, culturales y 
educativas en el nivel local, atender con urgencia los desafíos ambientales y de pobreza e inequidad, y de paso 
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erradicar la corrupción y adecuar de forma coherente el ordenamiento territorial de conformidad con la oferta 
cultural y natural de las regiones, y en atención a su problemática social y ambiental. 
 

 
Mapa de Manizales en 1970. Planoteca UN 

 
Pero sabemos que estos no son los tiempos de la sociedad industrial, del Estado solidario que expande sus 
beneficios gracias a los postulados Keynesianos, ni de unas fuerzas productivas soportadas en procesos 
intensivos en mano de obra. Ahora son los tiempos de la sociedad del conocimiento en la cual la estructura del 
empleo ha cambiado, así esta nueva sociedad sea más competitiva y se encuentre espacial y socialmente 
fragmentada. Pero en el caso de Colombia, cada vez más transmutada por la tecnología y donde el 
conocimiento ya alcanza el mayor protagonismo entre los factores de producción, ha quedado al servicio del 
mercado y por lo tanto de espaldas a las grandes necesidades de una Nación, donde la pobreza y la 
fragmentación social imponen otras prioridades. Luego, el nuevo empleo que ya no se basa en destrezas 
manuales y fuerza muscular, sino en el desarrollo de competencias intelectuales para articularlo a procesos 
intensivos en tecnología, deberá soportarse en la educación, implementando otro modelo educativo que 
desarrollo el talento humano, la creatividad y la inteligencia social y emocional, como factores requeridos para 
el emprendimiento y la innovación.  
 
Ahora, si partimos de la premisa de que el enfoque holístico, prospectivo y democrático de la planeación y del 
ordenamiento del territorio, no es suficiente para lograr e l desarrollo entendido como crecimiento sostenido 
con irrigación de los beneficios del progreso, es porque desconocemos que mientras no se priorice la acción del 
Estado en la formación del capital social, frente al crecimiento económico, y mientras no se equilibre la 
inversión en infraestructura social con la inversión destinada al impulso de las fuerzas productivas, no se estará 
situando a las personas en el centro del desarrollo. 
 
Y admitiendo que el desarrollo humano consiste en un proceso educativo, entonces para cerrar la brecha de 
productividad entre los medios rurales y urbanos, lo que incluye la brecha existente entre productores rurales y 
empresarios agroindustriales, urge emprender un desarrollo educativo y cultural que haga factible una 
reconversión del sector agropecuario, orientada hacia modelos de producción limpia, donde saberes, 
conocimientos, aprendizajes y experiencias se integren a un desarrollo social y cultural de una región que no 
resulta ser tan homogénea como se ha pensado, al definirla como cafetera: esto es, se propone re-significar y 
re-elaborar el conjunto de símbolos y valores del patrimonio que da soporte a la identidad de un territorio 
biodiverso, mestizo y multicultural, dado que: en la Alta Cordillera de nuestra ecorregión los símbolos de la 
identidad se relacionan con el pasillo, el páramo, el bahareque de tabla, el sombrero aguadeño y la ruana de 
Marulanda; en el Magdalena Centro, con la navegación por el Magdalena, la Expedición Botánica, el bunde y la 
guabina, el rancho de hamacas y la subienda de nicuros, bagres y bocachicos; en Marmato, Supía y Riosucio, 
con la cultura indígena de las comunidades Embera y Umbra, y con la minería del oro y el carbón, nutrida del 
significativo aporte de las comunidades afrodescendientes, y con los currulaos en esta tierra de artesanías, 
panela y café. Existe más novela y poesía en el oro que en el café. 
 
Y en el caso específico de Manizales, para mitigar el impacto que pueden tener los desaciertos y controversias 
de hoy sobre la confianza de la sociedad civil, respecto a las potencialidades de la ciudad y su región, miremos 
la capital como una urbe que gracias a su potencial cultural y natural, tiene la capacidad de emerger de sus 
desgracias y derrotas, haciendo uso del civismo de la gente, tal cual lo registra su historia con incendios, 
terremotos, erupciones volcánicas y otras acciones mucho más devastadoras, consecuencia de la despiadada 
acción humana sobre los bienes comunes o públicos. Al fin de cuentas, la civilidad es el valor supremo de la 
cultura urbana.  
 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/6-manizales-mapa-1970-planoteca-un.jpg
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* Ponencia UN-SMP para Celebrar el Centenario de la Asamblea de Caldas. Primer Foro Latinoamericano de 
Historia y Cultura de un Continente, 25 y 26 de Noviembre de 2010. Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales.  
. 
1-2 Problemáti cas y potencialidades  
 
Problemáticas y potencialidades de Manizales y Caldas   

http://www.bdigital.unal.edu.co/46685/   
 
Resumen: 
 
Una mirada aproximada a los problemas de Caldas y a sus potencialidades culturales y naturales, obliga a 
mirar el escenario regional pensando en propuestas de agenda pública abordando el tema de su 
sustentabilidad, en cinco dimensiones de conformidad con la teoría del desarrollo: la social, la ambiental, la 
económica, la cultural y la político -institucional.  
 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICAS Y POTE NCIALIDADES DE MANIZ ALES Y  CALDAS.  

 
 
Temario preparado para el ñPlan de Acci·n Centenario SMP de Manizales: Un di§logo con el territorioò y 
llevado al Cap²tulo ñTemas cívicos para agendas de desarrollo regional ò, del libro ñSociedad de Mejoras 
Públicas de Manizales ï 100 a¶os de civilidad en la construcci·n de territorioò por la SMP de 
Manizales (2012), y ajustado en 2015. Este es un documento U.N. & SMP Manizales. 
. 
Dimensión Desarrollo Humano y Social:  
Urge fortalecer la solidaridad. El fundamento del orden y por lo tanto de la paz, parte de la justicia social. 
Para la SMP priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico y la construcción de 
políticas para resolver la exclusión y la inequidad, deben ser un objetivo del civismo del Siglo XXI[1]. Cuando 
se comparan los indicadores de desarrollo humano de los tres departamentos del Eje Cafetero en el período 
1993-2002, se observa que Risaralda siempre ha tenido el mayor índice, seguido de Caldas y por último, 
Quindío, pero también un estancamiento de casi una década en términos de desarrollo humano y la ampliación 
de su brecha con el agregado nacional [2] . 
 
Sabemos que un reto fundamental para Manizales y Caldas, es controlar la expulsión poblacional al exterior: 
según Rosero, el municipio Caldense con mayor índice de expulsión en 2007 es Manizales con el 57%[3] . 
Las capitales del Eje Cafetero con una población de 1,1 millones, participan del 46% de los 2,4 millones de 
habitantes de los tres departamentos. Pero la población urbana conurbada entorno a las potenciales zonas 
metropolitanas de estas ciudades, es de 441 mil en Caldas, de 596 mil en Risaralda y de 380 mil en el Quindío, 

http://www.bdigital.unal.edu.co/46685/
https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn1
https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn2
https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn3
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para un total de 1,4 millones de habitantes, y por lo tanto la proporción rururbana en la ecorregión alcanza al 
58%, de conformidad con el censo DANE 2005[4] . 
 
Ahora, entre las poblaciones más sobresalientes por grupos étnicos en los tres departamentos cafeteros de la 
ecorregión, sobresalen Riosucio con el 74% de población Indígena y Marmato con el 56% de población Afro, 
aunque merecen mención Pueblo Rico, Quinchía y Mistrató por ser municipios de donde los grupos indígenas 
con una participación entre el 27 y 34%, son relevantes. Y en cuanto a los de mayor proporción de población 
rural al excluir los centros poblados, están Filadelfia (58%), La Merced (58%), Marmato (59%), Marquetalia 
(59%), Pácora (53%), Pensilvania (55%), Risaralda (56%), Samaná (57%), San José (71%), Buenavista (60%), 
Balboa (67%), Belén de Umbría (51%), Guática (62%), La Celia (59%), Mistrató (67%), Pueblo Rico (72%), 
Quinchía (66%) y Santuario (53%). Lo anterior de conformidad con Alma Mater  [5]  
 
Problemáticas de La Dimensión Social : Desestructuración del tejido social en el medio urbano; pobreza 
acentuada por desequilibrios regionales en NBI; marginalidad y exclusión social; baja escolaridad y la 
deserción escolar; desempleo rural y urbano; el déficit en calidad y cobertura del sistema de salud y agua 
potable; falta de vivienda digna y segura, inseguridad y drogadicción; deficiencias estructurales en salud, 
educación, nutrición y empleo; procesos de lumpenización del medio urbano; conflictos socio-ambientales 
relacionados con proyectos mineros, energéticos, de infraestructura y cultivos ilícitos y áreas en zona de 
desastre; falta de políticas para la prevención de la violencia. 
 
Potencialidades de La Dimensión Social: Calidad humana y sanas costumbres de la población; una excelente 
distribución demográfica dado el modelo de poblamiento; extensión del saneamiento básico al hábitat humano 
y rural; infraestructura escolar, de vías y de servicios públicos en las áreas cafeteras y centros poblados; 
políticas de reubicación de asentamientos humanos de zonas en riesgo no mitigable; programas de protección 
de cuencas abastecedoras de agua potable para caseríos y veredas; presencia de ONG que trabajan por la paz y 
el desarrollo comunitario, y de instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros y las Universidades 
Públicas. 
. 
Dimensión Territorio y Medio Ambiente [6] : 
 
Urge buscar la sostenibilidad. La clave está en emprender acciones asociadas con lo social, lo ecológico y lo 
económico. Según las coberturas en 2002, de un uso potencial del suelo para usos forestales del 54% del 
territorio, los bosques solo llegaban al 19%; y en ganadería, mientras el potencial de la ecorregión es sólo del 
4%, la cobertura llegaba al 49%. 
 
Si bien el escenario de las transformaciones del medio muestra logros significativos en la tecnología del control 
de la erosión y la prevención de los desastres, como hábitat la ciudad muestra que ya no es el poblado amable 
de mediados del siglo XX, sino una pequeña urbe de guetos duales donde la periferia se reparte: de un lado 
están los condominios cerrados, enverdecidos y con vías de acceso pero sin funciones significativas, donde los 
estratos altos se protegen de la entropía social; y del otro, el hábitat de masas de desposeídos, que habita guetos 
de estructura tugurizada ubicados en las zonas de riesgo, donde el tejido social casi ha colapsado, la sociedad se 
ha fragmentado y la pobreza extrema arrincona a las personas entre la informalidad y la delincuencia. 
 
Mientras persista ese modelo urbano que concentra la infraestructura social y de servicios a favor de los 
sectores pudientes, se acentuarán la pobreza y la desigualdad. Mientras implementemos modelos de ciudad 
insolidaria, excluyente y sin opciones de vida para los pobres, las consecuencias se harán insostenibles: los 
programas públicos terminarán fracasando, las intervenciones sobre el tejido social no llegarán al objetivo, la 
fragmentación social privilegiará el asistencialismo y clientelismo, los programas de seguridad palidecerán 
frente a las tensiones, y la población cada vez más pobre hará del ambiente citadino un medio lumpenizado. 
 
Problemáticas de La Dimensión Ambiental : La condición mediterránea de la región como factor de 
aislamiento; carencias del hábitat en el medio rural; prácticas agropecuarias con degradación del medio 
ambiente; deforestación de cuencas; conflictos de uso y aptitud del suelo; contaminación de fuentes hídricas y 
suelos; destrucción de la biodiversidad y de ecosistemas estratégicos; amenazas geodinámicas e hidro-
meteorológicas y falta de adaptación al calentamiento global; amenaza de proyectos de economía extractiva que 
desestructuran el territorio; y presión sobre los ecosistemas por las dinámicas urbanas. Y en los medios 
urbanos, un modelo expansionista de ocupaci·n del territorio, que no solo privatiza elé y especula coné, la 
plusvalía urbana, sino que también hace inviable el transporte público colectivo y favorece la fragmentación 
social y espacial de la ciudad. 
 
Potencialidades de La Dimensión Ambiental : Ecosistemas estratégicos como el parque de los Nevados, fuentes 
hídricas, bosques y humedales; potencial agropecuario de la zona cafetera, alta cordillera y valles del Risaralda 
y Magdalena; recursos naturales en un medio potencialmente productivo y geo-estratégicamente ubicado; 

https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn4
https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn5
https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn6
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potencial minero aprovechable para el bienestar dándole valor agregado; acceso a la hoya del Magdalena en La 
Dorada; proyectos estratégicos para la conectividad suprarregional por aire, agua y tierra; posibilidad de 
desarrollos tecnológicos verdes para estabilizar el área urbana y las vías. 
. 
Producción e ingresos:  
 
Urge humanizar la economía. Un modelo de economía socialmente solidario y ambientalmente responsable. 
El PIB en Caldas, cuya estructura del 55% para el sector terciario, 24% para el sector secundario, 14% para el 
sector primario y 7% para los impuestos, entre 2004 y 2014 creció en promedio 2,6%, contra una media 
nacional anual del 4,8% para el mismo período. Entre otros factores que han impedido emprender acciones 
redistributivas del ingreso y de la riqueza en la sociedad de Colombia, sobresale la negación a la primacía de la 
formación del capital social sobre el crecimiento económico, asunto que exige resolver las falencias en 
educación, ciencia, tecnología e innovación. 
 
La brecha de productividad entre la ciudad y el campo, que explica por qué los ingresos urbanos medios de 
Bogotá alcanzan a ser seis veces mayores que el ingreso rural de Colombia, se asocia a la falta de políticas de 
C&T para el sector rural, y en especial aquellas imbricadas con la cultura como catalizadora de su desarrollo. 
Semejante circunstancia se explica, no por falta de políticas rurales, sino por una inconcebible equivocación 
que se soportada en el prejuicio de la mayor eficiencia de las empresas terratenientes, cuando en realidad el 
51% del PIB agropecuario se genera en el 14% de la tierra destinada a la producción rural. [7]  Pero al haberse 
dejado al sector rural colombiano como comodín en la negociación de los TLC, se espera una reducción de los 
ingresos rurales del 25 hasta el 50%, cuantía más grave aún si se considera la pobreza campesina. 
 
Ya en el contexto de la región, mientras el Quindío, las zonas Centro sur de Caldas y oriental de Risaralda, en 
sus áreas cafeteras han logrado la integración de su territorio, existen falencias estructurales de conectividad 
interna para la movilidad en el resto de la ecorregión del Triángulo del Café, especialmente en las tierras frías 
de regiones cordilleranas, y por lo tanto en ellas el transporte rural no ha logrado cumplir su cometido como un 
catalizador en la reducción de la pobreza. 
 
La baja productividad rural por ausencia de combinaciones de factores de producción y reducida capacidad de 
los actores sociales, empresariales e institucionales vinculados al sector productivo explican por qué para 
Manizales a pesar de haber perdido durante las dos últimas décadas cerca de 20 empresas importantes, generó 
en 2008 del 70% del PIB de Caldas. 
 
Problemáticas de La Dimensión Económica:  Inequidad y concentración de la riqueza; proceso de 
desindustrialización; defi ciencias de un sistema de transporte de carga no intermodal que privilegia el modo 
carretero; problemas focales de seguridad alimentaria; problemas de conectividad regional; brecha de 
productividad entre ciudad y campo; posibles impactos en los ingresos rurales por el TLC; falta de 
competencias laborales; carencia de oportunidades y recursos para los municipios; falta de políticas de ciencia 
y tecnología para el sector rural; deficiencias en cadenas productivas y falta de organización y apoyo para los 
pequeños productores rurales y artesanales; efectos dañinos de la falta de complemento entre las economías de 
Manizales y Pereira. 
 
Potencialidades de La Dimensión Económica:  La vocación industrial y cultural de Manizales; ubicación del 
Triángulo del Café en el centro del eje Cali-Medellín; posibilidad de complementar la economía regional para la 
ciudad de las capitales cafeteras para la ciudad región; alto efecto redistributivo del ingreso asociado a la 
estructura de la tenencia de la tierra cafetera; recursos de C&T asociados al sistema educativo y empresarial; la 
red de caminos cafeteros para el transporte rural; el potencial minero e hidroenergético del Eje Cafetero. 
. 
Dimensión Cultura y educación:  
 
La premisa es, por la cultura ciudadana. Debemos fortalecer la identidad cultural y la educación como pilares 
del desarrollo. 
 
La ecorregión, no resulta ser tan homogénea como se supone. Sabemos que existen diferentes subregiones, 
pero no hemos desarrollado sus íconos culturales para soportar un desarrollo sostenible que obliga 
considerarla, como una región pluricultural y biodiversa, así:  
 
Á El alto occidente como tierra de resguardos y negritudes, que además de ser una subregión panelera, es 

minera: en el oro de Marmato y Riosucio existe más novela y poesía que en el café. 
Á La región Cafetera que empieza en Neira y llega hasta el norte del Valle, es la de las chivas, el bahareque, 

los cables aéreos, los Ferrocarriles Cafeteros y la música de carrilera. 

https://godues.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn7
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Á La región San Félix-Murillo sobre la alta cordillera, que tiene s us propios íconos en el páramo, el cóndor, el 
pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el sombrero aguadeño. 

Á El Magdalena centro en la tierra de la expedición botánica, que es tierra de ranchos de hamacas, de 
chinchorros, de subiendas de bagres, nicuros y bocachicos, de bundes y guabinas, y del petróleo de 
Barranca y de los vapores por el río de la Magdalena. 
 

Pero en los últimos 40 años, la población de que habitó el campo en las diferentes provincias de la ecorregión, 
se ha desplazado a las capitales cafeteras y otros medios urbanos, sobre todo después y como consecuencia de 
la revolución verde que transformó en desposeídos urbanos a los prósperos campesinos. 
 
Pero también en el nuevo escenario, la pobreza ha cambiado: ya los pobres de la ciudad son una mezcla de los 
pobres urbanos con su particular noción del consumo y peculiares costumbres, y de los pobres rurales como los 
recién desplazados con otra identidad y sin hábitos metropolitanos, e hijos de esa violencia que asola la 
ruralidad de la patria. Los pobres de hoy conforman una masa sin identidad ciudadana, profundamente 
fragmentada y pauperizada, dada la dinámica de una economía de mercado que pone en retroceso los 
beneficios del Estado y políticas que han facilitado la concentración del ingreso. 
 
Problemáticas de La Dimensión Cultural:  Falta de procesos culturales; ecosistemas estratégicos por 
inventariar; escenarios culturales por realzar; déficit en cartografía temática y de detalle; un modelo educativo 
anacrónico y aburrido que no desarrolla el talento humano; falta de pertinencia en los programas educativos; 
un modelo educativo sesgado que no contempla la cultura y el arte, diseñado para la sociedad industrial de ayer 
y no para la sociedad del conocimiento; falta de políticas y de recursos en pro de la cultura, el arte y la 
educación física; déficit de infraestructura social, cultural y recreativa para los sectores populares; políticas de 
mantenimiento y promoción del patrimonio cultural tangible e intangible.  
 
Potencialidades de La Dimensión Cultural:  La posibilidades de articular la economía verde con la economía 
del conocimiento; la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero sumada al potencial biodiverso y pluricultural; la 
oferta de bienes culturales y servicios ambientales; la experiencias del programa Escuela Nueva; medios 
urbanos con infraestructura y servicios culturales, educativos y científicos; sectores intelectuales y cívicos 
comprometidos. 
. 
Dimensión Político institucional:  
 
Urge implementar la gobernanza. La clave está en soportar la gobernabilidad en la planeación al derecho. 
En lo político -institucional, pese a que fuimos reconocidos como el Departamento Modelo de Colombia en 
virtud de la excelencia de nuestra gente y de instituciones ahora centenarias como la Benemérita SMP (1912) y 
la Cámara de Comercio de Manizales (1913), en las últimas décadas la moral pública se ha derrumbado, e 
imperado en la vida ciudadana una cultura de antivalores: el destino de los precarios presupuestos del erario 
público que se ha privatizado, sirve a los inmorales actores que se amparan comprando el respaldo de quienes, 
en nombre de la pasiva intelectualidad, ejercen la conciencia ciudadana. 
 
De ahí que la Benemérita insista en propuestas como sustituir los modelos de acción para la gobernabilidad, 
por la gobernanza como práctica que recurre a la planeación al derecho [8]  y exige fortalecer la sociedad civil y 
las organizaciones de base, para la reconstrucción del tejido social, fortalecer el Estado social de derecho para 
lograr construir una democracia participativa nutrida en los valores más fundamentales de la sociedad, tales 
como el orden, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la coherencia, el respeto, la libertad, la honestidad, 
el compromiso, la inclusión, la transparencia y la dignidad.  
 
Según la ley, los Municipios deben orientar el proceso de planeación y ordenamiento de su desarrollo 
territorial, con una visión de desarrollo sostenible, por lo que los  Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial deben ser el resultado de un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario y de 
carácter permanente, y conducir a propuestas y acciones de desarrollo que sean antes que todo, instrumentos 
de Paz. Sólo mediante la participación comunitaria el P.O.T. es una práctica simple y útil con posibilidades de 
largo plazo. 
 
Las Sociedades de Mejoras Públicas, son organizaciones cívicas con funciones consultivas y capacidad legal 
para la contratación, lo que facilita su gestión en virtud del nuevo escenario que ofrece apalancar desde los 
entes territoriales recursos de regalías para proyectos de alto impacto, como los relacionados con el desarrollo 
humano y social para comunidades vulnerables en situación de riesgos y con NBI insatisfechas. La Ley 1217 de 
2008 le da funciones a las SMP[9] , como consultoras, aplicables al P de D y al POT [10] . 
 
Problemáticas de La Dimensión Institucional:  La fragmentación social; la corrupción y el asistencialismo; 
privatización de empresas estatales estratégicas; pérdida de gobernabilidad por el quehacer político; necesidad 
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de adaptar los POT para el ciclo 2012-2024 con una mirada regional, integral, de equidad y previsiva; pérdida 
de valores fundamentales para la vida y la convivencia; la ausencia institucional en los escenarios 
rurales. Carencia de políticas institucionales de género y minorías, para la participación e inclusión. 
 
Potencialidades de La Dimensión Institucional:  La cultura cafetera como sistema estructurado de organización 
social con liderazgo comunitario; la capacidad de la sociedad civil para la participación social en los 
mecanismos de seguimiento y control ciudadano; la academia como soporte para implementar un modelo en la 
administración pública soportado en la gobernanza; el nuevo ciclo del ordenamiento territorial donde se 
viabiliza la alianza de los entes territoriales.  
. 
Notas de pié de página  
 

[1] El Plan de Acción 2010-2012 de la SMP en su Eje Temático Cultura y Desarrollo Humano, tiene 
entre sus objetivos, ñLograr elevar el indicador de desarrollo humano de Manizales y la región, 
mediante un pacto por la regi·nò. Ver en:http://www.smp -manizales.galeon.com/plan -smp.pdf 
[2]  Informe regional de desarrollo humano (IRDH) Eje Cafetero, PNUD & Crece, 2004.  
[3]  Censo General del DANE 2005. http://www.dane.gov.co  
[4]  Censo General del DANE 2005, aunque la proyección de habitantes que hace Alma Mater, en 
Fichas Municipales de la Ecorregión Eje Cafetero, para las capitales cafeteras al 2011, es: 
Armenia290.444, Manizales 390.175 y Pereira 459.291, para una población total de 1.139.910. 
[5]  Fichas Municipales de la Ecorregión Eje Cafetero. Oscar Arango et al. (2010). UTP & Red Alma 
Mater 10 años. ISBN: 978-958-98166-7-2. 
[6]  El concepto Medio Ambiente, involucra la Cultura y el medio  ecosistémico. Ver: El Reto de la Vida, 
de Augusto Ángel Maya. 
[7]  Cátedra Manuel Ancízar. Tierra y Territorios en Colombia. Sesión 11: Globalización, libre comercio 
y desarrollo rural Universidad Nacional de Colombia.13 de mayo 
2011. http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/catedra -manuel-ancizar.html . 
[8]  Ver ñParticipaci·n de la sociedad civil en el ordenamiento territorialò. Duque Escobar, Gonzalo 
and Torres Arango, Claudia (2009) In: Jornada Académica y Taller de la SMP de Manizales, 07 
Noviembre de 2009, Manizales.http://www.bdigital.unal.edu.co/1671/  
[9]  y [10]  Ver 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1217_2008.html  

ð 
Ref 1:  Temas cívicos para agendas de desarrollo regional. Duque Escobar, Gonzalo (2012) In: Sociedad de 
Mejoras Públicas de Manizales 100 Años de civilidad en la construcción de territorio. Ed. Blanecolor S.A.S. 
Manizales, Colombia. ISBN 978-958-57465-0-3 ï http://www.bdigital.unal.edu.co/7240/  
Ref 2:  Plan de Acción Centenario SMP de Manizales: Un diálogo con el territorio. Duque Escobar, 
Gonzalo (2012)  [Objeto de aprendizaje ï Teaching Resource] http://www.bdigital.unal.edu.co/5801/  
Imagen:  Plano de Manizales año 1970. In Planoteca U.N. de Colombia Sede Manizales. 

 
. 
 
 
1-3 Desafíos para los caldenses  
 
Girasoles emblemáticos para la problemática ambiental de Caldas  
http://godues.wordpress.com/2011/12/05/  
 
Resumen: 
 
Entre los temas socioambientales y económicos emblemáticos para el departamento de Caldas y su capital 
Manizales, se podrían presentar estas propuestas verdes: el ordenamiento de las cuencas, una revolución 
educativa, el desarrollo de la identidad cultural, un nuevo modelo urbano, la recuperación del Magdalena, y 
salvar el patrimonio de Marmato  
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GIRASOLES EMBLEMÁTIC OS PARA LA PROBLEMÁT ICA AMBIENTAL DE  CALDAS  
 

 
 
Entre los temas ambientales emblemáticos para el departamento de Caldas y su capital Manizales, estas 
propuestas verdes: 
. 
1- Bosques para mitigar el impacto del calentamiento ambiental. 
Urge avanzar en el ordenamiento de las cuencas del departamento y emprender las acciones más importantes 
asociadas a la regulación hídrica y pluviométrica para asegurar el suministro de agua potable y para a la 
preservación de los ecosistemas. Esto supone mejorar notablemente la cobertura de bosques, la recuperación 
de humedales y fuentes de agua, el establecimiento de los corredores regionales de conectividad para la 
supervivencia de la biodiversidad, y el impulso al desarrollo e implementación del sistema regional de áreas 
protegidas y de interés ambiental, que se propone y avanza desde Corpocaldas. Ver: Bosques en la Cultura del 
Agua 
. 
2- La revolución educativa para la reconversión productiva rural.  
Caldas es un territorio fundamentalmente rural,  cuya problemática socioambiental urge del desarrollo 
educativo para hacer viable la reconversión productiva del sector agropecuario, orientada hacia modelos de 
producción limpia: la revolución verde que trajo el monocultivo del café, además de traer agroquímicos, 
fungicidas y pesticidas, expulsó a los campesinos hacia la ciudad porque sin escolaridad suficiente no pudieron 
asimilar los paquetes tecnológicos y financieros de la nueva caficultura: ellos dejaron de ser prósperos 
propietarios para pasar a enfilar los escenarios de pobreza e informalidad urbana. Ver: Un nuevo modelo 
educativo 
. 
3- El desarrollo de la identidad cultural para asegurar la sostenibilidad ambiental.  
Caldas no es tan cafetero como se supone, por lo que se requiere resignificar y re-elaborar el conjunto de 
símbolos y valores del patrimonio que da soporte a la identidad de sus bioregiones: en la Alta Cordillera los 
símbolos de la identidad se relacionan con el pasillo, el páramo, el bahareque de tabla, el sombrero aguadeño y 
la ruana de San Félix; en el Magadalena Centro, con la navegación por el Magdalena, la Expedición Botánica, el 
rancho de hamacas y la subienda de nicuros, bagres y bocachicos; en Marmato, Supía y Riosucio, la cultura 
indígena de las comunidades Embera y Umbra, y la minería del oro con significativo aporte de las comunidades 
afrodescendientes: existe más novela y poesía en el oro que en el café. Finalmente, si bien las regiones se 
comparten con otros entes territoriales, también la zona cafetera, que va de Neira hasta el norte del valle. 
Ver: Los Mundos de Samoga para la Ecorregión Cafetera 
. 
4- Recuperar el Magdalena. 
Recuperar el Magdalena, para lo cual se debe reestructurar Cormagdalena, dado que esta entidad como 
empresa privada no tiene capacidad suficiente para desarrollar sus dos objetivos misionales: el primero, 
recuperar el río Magdalena, meta que no puede cumplir al no tener capacidad efectiva para recuperar su 
cuenca, y el segundo, restablecer la navegación por esta arteria fluvial de la Patria, lo que solo puede lograrse 
cuando se cumpla el primer objetivo. Es que Cormagadalena al no ser autoridad ambiental tampoco puede 
hacer nada diferente a muros y dragados, y por lo tanto requiere transformarse en autoridad ambiental para 
que tenga el carácter y la capacidad que le demanda su primer objetivo misional. Ver: Ciudad, puerto y río en 
tierra de pasillos, bundes y guabinas  
. 
5- Salvar a Marmato. 
Urge salvar a Marmato, un poblado de 1537 que se pretende borrar de plano al haber sido declarado en riesgo 
para trasladarlo a El Llano y dar paso a una explotación minera a cielo abierto y a gran escala en este lugar de 
interés histórico, cabecera de una población mayoritariamente negra e indígena y donde el patrimonio 
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arquitectónico puede rescatarse dado que el riesgo puede ser mitigable con obras de estabilización que 
reduzcan efectivamente la amenaza geotécnica. Tras sacar el oro de la montaña en pocas décadas, su población 
culturalmente dedicada a la actividad minera desde épocas coloniales, tendrá que cambiar su actividad y de 
paso quedará sin pasado, sin presente y sin futuro. Ver: Retrospectiva histórica de la minería en Marmato  
. 
6. Priorizar y descentralizar la infraestructura social para una ciudad amable. 
Nuestra ciudad es hoy un escenario donde la pobreza y la informalidad abaten a la mayor parte de la población, 
donde existe una proporción significativa de indigentes que sobreviven y cosechan residuos en las diferentes 
texturas del medio urbano. Urge una respuesta estructural que se aleje de los modelos cartesianos de la 
planeación que propenden por el desarrollismo y orientan el gasto y la inversión de obras sin un enfoque social, 
para tomar la vía de una planeación participativa que propenda por el equipamiento social en salud, educación 
y cultura, basado en la descentralización de las funciones urbanas para incrementar la movilidad no 
motorizada y facilitar el uso racional y adecuado del suelo urbano, buscando satisfacer los requerimientos de la 
sociedad en su conjunto acercando los servicios a los sectores populares, para mejorar las relaciones entre 
calidad ambiental, densidad urbana, movilidad, acceso a los recursos y posibilidades de desarrollo. Ver: Un 
nuevo modelo urbano 
. 
Compendio temático. Manizales, Junio 3 de 2010. Imagen: Girasol en: gde-fon.com 
 
. 
 
1-4 El ordenamiento urbano  
 
Los guetos urbanos o la ciudad amable  

 http://www.bdigital.unal.edu.co/2064/  
 
Resumen: 
 
Mientras persistamos en modelos de ciudad insolidaria, excluyente y sin opciones de vida para los pobres, las 
consecuencias se harán insostenibles: los programas públicos terminarán fracasando cuando las estrategias ya 
no apliquen, las intervenciones sobre el tejido social no llegarán al objetivo, la fragmentación social privilegiará 
el asistencialismo y clientelismo, los programas de seguridad palidecerán frente a las tensiones, y la población 
pauperizada quedará entre las fronteras de la ilegalidad y la delincuencia. 
 

LOS GUETOS URBANOS O  LA CIUDAD  AMABLE  
 

 
 
Ya los pobres de la ciudad son una mezcla de los pobres urbanos con su particular noción del consumo y 
peculiares costumbres, y de los pobres rurales como los recién desplazados con otra identidad y sin hábitos 
metropolitanos e hijos de esa violencia que asola la ruralidad de la patria, donde la urgencia de enfrentar la 
concentración en la propiedad de la tierra, obliga a mirarla   como un bien que debe verse, no sólo como  medio 
de producción, sino también en su función social más profunda: como soporte de una cultura. Esto, si queremos 
la paz y de paso facilitar las soluciones a la traumática descomposición de la vida urbana, donde urge resolver la 
precariedad de una educación deficitaria en valores y que en promedio no alcanza el nivel profesionalizante. 
 

https://godues.wordpress.com/2012/02/26/3387/
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Si bien algunos menesterosos viven en las diferentes texturas cosechando los residuos de las actividades 
citadinas, también este medio presenta otros escenarios periurbanos  degradados  a modo de guetos, donde la 
vida deteriorada y condiciones de inequidad, sumadas a la desigualdad inherente de las clases sociales, alimentan 
los factores que generan acciones perturbadoras de la seguridad sobre las demás zonas  del sistema urbano, lo 
que ha impulsado la proliferación de otros guetos constituidos por unidades residenciales cerradas para la clase 
pudiente que se aísla y protege, y donde las vías al perder su carácter público limitan su función social.  
 
Mientras persista ese modelo urbano que concentra la infraestructura social y de servicios a favor de los sectores 
pudientes y no se reconozcan unos mínimos para priorizar la atención a la pobreza y en lo posible corregir la 
desigualdad; entre tanto el modelo de ciudad no resulte descentralizada e incluyente; y mientras el Estado no 
priorice la pequeña y mediana empresa como generadoras y articuladoras de las actividades al alcance de los 
pobres: no se lograr§ prevenir la ñguetificaci·nò, reducir el desempleo, y combatir las tensiones y la violencia 
urbanas.  
 
De ahí la importancia de concebir los necesarios procesos de renovación urbana, no como proyectos de 
infraestructura sino como procesos sociales para la recuperación del hábitat, o de lo contrario la buena intención 
del Estado terminará destruyendo la economía solidaria de complemento para unas comunidades vulnerables, 
al implementar programas que no consideran las singulares actividades características de dichos espacios, 
adaptados como activos donde la tipología de la vivienda debe ser compatible con los oficios que complementan 
el menguado ingreso familiar. 
Pero estos pobres de hoy conforman una masa sin identidad ciudadana, profundamente fragmentada y 
pauperizada dada la dinámica de una economía de mercado que pone en retroceso los beneficios del Estado y 
concentra el ingreso. Entonces, si estos pobres urbanos han quedado sin empleo y los desplazados rurales sin 
tierra, en unos y otros encontraríamos alguna afinidad aleccionadora según consta en las historias de vida del 
pasado Siglo: la urbanización de la Colombia agraria, consecuencia de esa revolución verde que generó una 
dinámica demográfica favorecida por el analfabetismo rural que le impidió al campesino asimilar la 
nueva  tecnología del monocultivo y su fórmula financiera, y acelerada por el espejismo de las opciones citadinas 
sumado a la pobreza campesina. 
 
En consecuencia, si los enfoques de la planeación han favorecido los guetos y la asimetría en la distribución de 
oportunidades-  como la salud donde el acceso físico varía pero el económico se restringe según se trate del 
régimen subsidiado o contributivo -, y si además la revolución tecnológica y la apertura han afectado los ingresos 
que dependen del trabajo: dichos cambios imponen nuevas condiciones y la necesidad de reducir la brecha de 
productividad, servicios e ingresos que desfavorece al campo frente a la ciudad, y en la propia ciudad donde 
igualmente  una similar fisura consecuencia de la inequidad y pobreza, obliga a pensar en políticas y programas 
sectoriales, y en subsidios y fondos solidarios como parte de la solución. 
 
Y mientras persistamos en estos modelos de ciudad insolidaria, excluyente y sin opciones de vida para los pobres, 
caracterizados por una competitividad que desprotege la pequeña y mediana industria, quiebra tiendas y 
pequeños negocios, y rompe cadenas de economía solidaria vitales para que los pobres cosechen sus escasos 
activos, entonces  las consecuencias descritas se harán insostenibles: los programas públicos terminarán 
fracasando cuando las estrategias ya no apliquen, las intervenciones sobre el tejido social no llegarán al objetivo, 
la fragmentación social privilegiará el asistencialismo y clientelismo, los program as de seguridad palidecerán 
frente a las tensiones, y la población pauperizada quedará entre las fronteras de la ilegalidad y la delincuencia.  
 
[Ref: LA PATRIA, Manizales,  2010-09-26 Imagen: Imagen: Barriada manizaleña, en iammyownreporter.com  
. 
 
1-5 Pol ítica y  desarrollo  
 
Precedente promisorio para la crisis del Eje Cafetero.  
 http://www.bdigital.unal.edu.co/50621/   
 
Resumen: 
 
El Eje Cafetero es una región mediterránea dotada de una oferta cultural imbricada en la ñantioque¶idadò y la 
ñcaucanidadò, de una base natural biodiversa propia del medio tropical andino, y localizada en el centro 
occidente de Colombia, con grandes ventajas derivadas de la creciente conectividad gracias a su ubicación 
geoestratégica y a un escenario conurbado que supera el millón cien mil habitantes . 
 
 

 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/50621/
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PRECEDENTE PROMISORI O PARA LA CRISIS DEL  EJE  CAFETERO  

 
 
Esta región mediterránea del centro occidente de Colombia, dotada de una variada oferta cultural y base 
natural, con la biodiversidad propia de un medio tropical andino, múltiples paisajes y pisos térmicos, es un 
territorio cuya historia temprana se soporta en una estructura económica caracterizada por la distribución 
equitativa de la tierra y del ingreso, consecuencia de las corrientes migratoria del siglo XIX y de la caficultura 
como cultivo de pequeña y mediana superficie. De esas épocas fundacionales de economía de subsistencia y 
arriería, quedan las evidencias en poblados como Aguadas y Salamina. Ahora, en una perspectiva sociocultural 
los habitantes de la ecorregi·n cafetera somos herederos de una cultura imbricada en la ñantioque¶idadò y la 
ñcaucanidadò: primero por las profundas huellas de los laboriosos y virtuosos actores de la colonizaci·n 
antioqueña, y segundo por el aporte del caucano como natural promotor de empresas comerciales, gracias a 
una apertura que en épocas coloniales vive Popayán, fruto de las actividades mineras en Barbacoas, sus 
relaciones con Quito y el Virreinato del Perú y el comercio con la Nueva Granada. 
 
El café que llega a este territorio desde Antioquia y se convierte en producto de exportación hacia 1870, fue el 
gran motor del desarrollo nacional: concluidas las guerras civiles en 1903, la economía de Colombia empieza a 
crecer de forma sostenida al 5% anual, para acelerar su ritmo casi al 7% en la década de los años veinte, gracias 
a los vapores, cables y trenes de montaña como nuevos modos de transporte para la exportación del grano de 
oro, desplazando el meridiano económico de Colombia a Manizales. Si de dicho período de acumulación, 
además de las estaciones del Cable Aéreo y del Ferrocarril de Caldas queda nuestro Centro Histórico con su 
arquitectura republicana amenazada por la pérdida del espacio público, del subsiguiente período de verdadero 
desarrollo cafetero queda la constelación de pequeños y numerosos poblados de la colonización que acentúan 
la ocupación no polarizada del territorio en que se soporta la declaratoria de la Unesco de 2011 y que esperan la 
implementación de acciones ambientales y económicas de desarrollo rural necesarias para la sustentabilidad 
del Paisaje Cultural Cafetero. 
 
La actual conurbación de esta región emplazada sobre abanicos aluviales de torrenciales y cristalinos ríos que 
descienden del complejo volcánico Ruiz -Tolima por la vertiente occidental de la cuenca del río Cauca, muestra 
el esplendor de continuos arquitectónicos patrimoniales y aldeas de bahareque embebidas en la verde jungla, 
cuyos edificios y casonas cargan una historia centenaria fruto del portentoso impacto de una economía que 
apalancó el poblamiento del centro-occidente colombiano y la industrialización del país. Desde 1927 hasta 
2007 la producci·n cafetera en Colombia crece cerca de cinco veces, haciendo del ñgrano de oroò hasta la 
primera mitad del siglo XX el factor fundamental de la expansión de la demanda interna, y a lo largo de la 
centuria el producto primordial dentro de las exportaciones agrícolas colombianas. Aunque su participación en 
la producción agropecuaria cae casi cuatro veces en los últimos 40 años, sigue siendo el gran motor en el sector 
agropecuario al generar el 27% del empleo agrícola y el 30% de las exportaciones agropecuarias. 
 
Ya a mediados del siglo XX se empieza a conformar una ciudad región, donde las frustraciones regionales 
relacionadas con el centralismo impulsan la segregaci·n del ñGran Caldasò, un hecho afortunado de 1966 que 
anticipa la descentralización consagrada en la Constitución Política de 1991 al darle vida administrativa y 
presupuestal a los municipios, cambio notable que ahora con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 
2011 permite desarrollar propuestas supra-regionales de importancia, para la construcción concertada del 

https://godues.files.wordpress.com/2015/08/conurbacic3b3n-del-eje-cafetero-ecorregic3b3n-cafetera-sir.png
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territorio como una región coherente y próspera bajo el rótulo de Eje Cafetero. En los últimos 25 años el 
crecimiento de la población de sus capitales: 96% en Pereira, 60% en Armenia y 41% en Manizales, muestra las 
ventajas derivadas de la creciente conectividad de la conurbación, que de consolidarse como un clúster urbano 
con un mercado de más de 1.134.536 habitantes aprovechando su posición geoestratégica sobre el centro del 
Triángulo de Oro de Colombia, podría capitalizar las ventajas de un escenario de 200 kilómetros de radio 
donde habita el 52% de los colombianos y se genera el 64% del PIB nacional. 
 
  [Ref.- La Patria. Manizales, 2015.08.30] Imagen: Conurbación del Eje Cafetero. SIR ï Alma Mater.  
 
. 
 
1-6 La democracia  
 
Más Estado para una nueva sociedad   
http://www.bdigital.unal .edu.co/2180/  
 
Resumen: 
 
Dado el protagonismo del saber como factor de producción y el surgimiento de una nueva sociedad dual y 
fragmentada, urge fortalecer el rol del Estado para corregir los excesos de una economía absolutamente 
deshumanizada, en la cual la solidaridad ha quedado a merced del mercado y la estructura del empleo ha 
cambiado. 
 

 
MÁS ESTADO PARA UNA NUEVA  SOCIEDAD  

 
 

 
 
Bienvenida la reforma a las transferencias de la Nación donde el 10% de estos cuantiosos recursos destinados a 
Ciencia, Tecnología e Innovación, apalancarán la triple articulación entre un sector productivo agropecuario e 
industrial que urge ser reconvertido, una academia que le apunte más al conocimiento como factor de 
producción, y un Estado que debe implementar políticas sectoriales, culturales y educativas en el nivel local, 
erradicar la corrupción y adecuar de forma coherente el ordenamiento territorial de conformidad con la oferta 
cultural y natural de las regiones y su problemática social y ambiental. 
 
Para establecer un tipo de relación conveniente entre los actores de una sociedad en la que nunca ha habido 
suficiente para los que no tienen nada pero sobran recursos para satisfacer las necesidades superficiales, 
resulta imprescindible, primero examinar la cuestión de los m odelos de sociedad y luego ver el papel del 
conocimiento científico y su relación con la cultura popular, porque comparto la idea de que hemos pasado de 
una sociedad regulada por el Estado a otra sociedad fragmentada y dual, donde se ha acentuado la inequidad 
afectando esa inmensa masa de desposeídos urbanos y rurales, y olvidado los saberes y valores culturales que 
pueden alimentar la frágil economía de miles de campesinos y artesanos sin medios de producción. 
 
Ya no son los tiempos de la sociedad industrial en la que el Estado expandió sus beneficios a legiones de 
obreros gracias a los postulados Keynesianos, y de unas fuerzas productivas soportadas en procesos intensivos 
en mano de obra, sino los tiempos de esta sociedad transformada por la tecnología donde la economía se ha 
tercerizado, el conocimiento como factor de producción está más al servicio del mercado que de la Nación, la 
estructura del empleo basado en destrezas manuales y fuerza muscular ha cambiado a la de un trabajo 
intensivo en competencias intelectuales orientadas al emprendimiento y la innovación, y donde las mejores 
opciones para la nueva industria colombiana están en la producción de bienes relacionados con la informática, 
la biotecnología, los nuevos materiales y la industria química. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2180/
https://godues.files.wordpress.com/2010/10/pobreza-colombia-en-diarioadn-co.jpg
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Hoy el cambio tecnológico y el neoliberalismo han impactado las políticas del pleno empleo y la seguridad 
social, por lo que de fallar la necesaria acción del Estado para el control del monopolio y la redistribución del 
ingreso, dada la precariedad de las finanzas públicas las duras consecuencias no pueden ser peores para los 
más vulnerables de Colombia: el acceso a los servicios esenciales queda a merced de las fuerzas del mercado, se 
acentúan las consecuencias de la privatización de la salud y la educación, y la flexibilización laboral en un 
contexto de bajo nivel de escolaridad se traduce en desempleo, puesto que si en la media, la población del 
sector rural no ha concluido la primaria y la del urbano apenas ha cursado gran parte de la secundaria, nuestro 
capital humano promedio no está preparado en el ciclo profesional. 
 
Sabemos que el país con sus reformas constitucionales de los noventa, además de establecer garantías civiles e 
involucrar las dimensiones de la diversidad ambiental y cultural, decidió via bilizar la apertura económica y 
permitir la sustitución de la estructura productiva nacional. Si en lo primero se han dado desarrollos, al 
examinar la parte relacionada con el modelo económico y encontrar que mientras las exportaciones de 
materias primas han crecido pero nuestras empresas han cerrado, podríamos sentenciar que se optó por la 
desactivación del potencial humano y material en perjuicio de la Nación ya que la flaqueza del empleo como 
evidencia resulta demoledora: mientras menos de 1/3 de la fuerza laboral se encuentra en el sector formal, 
apenas 1/10 se abriga bajo relaciones salariales con un contrato de trabajo estable y a término indefinido. 
Y en la cuestión del conocimiento y los saberes, dado que el modelo de sociedad se liga estructuralmente al 
desarrollo tecnológico, sabemos que el progreso de Colombia exige que los beneficios de las exportaciones de 
materias primas y sobre todo de recursos no renovables, priorice la generación del capital social como 
condición previa para el desarrollo de productos con un valor agregado que se adquiere al combinar con los 
tradicionales factores de producción ciencia y cultura como agentes estratégicos, para aprovechar el variado 
potencial natural y cultural de la Nación ya que esto es lo que le corresponde al Estado, y no la lógica que 
propugna por una competitividad a ultranza y un desarrollo tecnológico que le reste protagonismo a los 
sectores agrario, minero y demás proveedores de materias primas, en especial a los pequeños productores de la 
economía rural y urbana. 
 
[Ref: LA PATRIA, Manizales, 2010-10-25] Imagen: Pobreza en Colombia ï http://diarioadn.co  
 

 
 

***  
***  

 
 

Elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Duque 
Escobar, Gonzalo (2014) (Rev. 2016) SMP Manizales, SMP de Manizales. - See more at: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/44850/  

***  

 
 

  

http://diarioadn.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/44850/
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Cap 2 - El  territorio  

 
Imagen. Mapa del departamento de Caldas  

. 
 
 2-1 Perfil del  territorio  
 
Elementos de agenda pública para el Plan de Desarrollo de Caldas 2016 -2019  
https://godues.wordpress.com/2016/05/15/   
 
Resumen: 
 
Documento elaborado en el marco de las actividades de apoyo de la U.N. al PD 2016-2019 de Caldas. 
Manizales, Abril de 2016, donde se entrega un árbol  de problemas  elaborado a partir del análisis de las 
problemáticas, estrategias y opciones previas identificadas por diferentes actores sociales, en las mesas de 
tr abajo implementadas en cada una de las subregiones al elaborar el Plan de Desarrollo de Caldas.  
 

 
ELEMENTOS DE AGENDA PÚBLICA PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE CALDAS  2016 -2019  
   

 
. 
Documento elaborado en el marco de las actividades de apoyo de la U.N. al PD 2016-2019 de Caldas. 
Manizales, Abril de 2016. 
. 

https://godues.wordpress.com/2016/05/15/


23 
 

Los elementos de agenda pública para el Plan de Desarrollo 2016/19 de Caldas, se encuentran asociados a las 
discusiones realizadas en las mesas de las líneas estratégicas de los 27 municipios del departamento, siendo el 
producto de las discusiones y diálogos entre el Estado y la academia, tomando como base las propuestas y 
aportes entregados por la Sociedad Civil, ajustados a la visión del territorio como un escenario pluricultural y 
biodiverso conformado por seis subregiones. 

 
Cada uno de los ítems señalados son aspectos que requieren una focalización de programas para atacar sus 
causas y mitigar sus consecuencias; de igual manera, si bien no se hace explícita cada una de las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental, la totalidad de estas situaciones se encuentra inmersa en 
sus múltiples elementos. 
  
La metodología a aplicar será la Matriz de Vester, en la que los que expertos han validado los factores 
seleccionados, así como el nivel de incidencia de cada uno de ellos, y para los cuales su interpretación debe ser 
una invitación a la construcción de planes y programas focalizados a la entrega de respuestas concretas a 
las  problemáticas estructurales que surjan del análisis de la situaciones conflictivas emblemáticas, examinado 
el departamento de Caldas como un todo. 
  
A continuación se señala un conjunto de situaciones ideales para el territorio , de cara a las complejas 
problemáticas que actualmente enfrenta de conformidad con lo identificado por los diferentes actores sociales 
en el proceso de construcción participativo emprendido por la actual administración, aunque para focalizar los 
precarios recursos y enormes esfuerzos en pocos escenarios que generen impacto, se han priorizado nueve (9) 
elementos transversales a las siete líneas estratégicas del Plan Departamental de Desarrollo, en la seis 
subregiones. 
  

PROBLEMÁTICA  

  

  

SITUACIÓN IDEAL  

  

1- Hoy la capital que con su área metropolitana 
le apuesta a los guetos urbanos y no logra 
construir sinergias para resolver su aislamiento, 
ve cómo su economía empieza a palidecer por 
los efectos metropolitanos de la gran 

conurbación. 

  

1. Un nuevo modelo urbano que descentralice la 
infraestructura social y productiva, y que haya 
conformado su área metropolitana y la Ciudad 
Región, para lograr sinergias económicas y 
políticas de cara al desarrollo entendido como 
mejoramiento de las condiciones de vida y 

humanización de la ciudad. 

2- Modelo agroindustrial cafetero de 
dependencia tecnológica, soportado 
en  monocultivos y agroquímicos: Sin soporte 
cultural y ecológico para el PCC ni valor 

agregado, y sin Aerocafé, no habrá turismo. 

2. PCC apalancado en el bioturismo, vías y 
poblados lentos, en Aerocafé como aeropuerto 
de alcance transoceánico y en la reconversión de 
un modelo agrocafetero de producción limpia, 

controlando la cadena productiva. 

3- Conflictos entre uso y aptitud de suelos, 
deforestación intensa y extendida, cambio 
climático y crisis del agua, soportados en una 
concepción instrumentalizada de la naturaleza 
al definirla como un recurso objeto de 

explotación. 

3. Ordenamiento de las cuencas con perspectiva 
de  corredores de conectividad biológica, de 
adaptación al   cambio climático y de protección 
de cuencas abastecedoras, donde el agua, el 
suelo de cultivo y la biodiversidad son 

considerados un patrimonio.  

4- Un modelo educativo que no desarrolla el 
talento humano: al estar pensado para la 
sociedad industrial de ayer y no para la sociedad 

4. Un nuevo modelo educativo con 
perspectiva  rural y urbana, que le de igualdad 
prioridad a la cultura, al arte y a la formación 
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del conocimiento, solo prioriza ciencia, 

matemática y lenguaje. 
del cuerpo humano, y que le tienda rieles al 

empleo temprano en la ciudad y en el campo. 

5- Caldas no es tan homogénea: urge 
implementar procesos socio-ambientales 
soportados en la cultura, a partir de la 
apropiación del territorio como una 
construcción social e histórica, y del civismo 

como valor supremo de la cultura urbana 

5. Se ha resuelto la fragmentación socio-espacial 
del territorio bajo el presupuesto de que la 
ecorregión es mestiza, pluricultural y 
biodiversa, gracias al fortalecimiento del tejido 
social, de la identidad cultural y a los procesos 

de empoderamiento del territorio.  

6- Existe una profunda brecha de productividad 
entre los medios urbanos y el campo, agravada 
por un amenaza adicional: los precarios 
ingresos rurales, podrán bajar del 25% al 50% 

con los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

6. Políticas de Ciencia, Tecnología imbricadas 
con la cultura para cerrar la brecha de 
productividad entre los 400.000 habitantes 
urbanos y los  270.000 rurales de Caldas, e 

incluso los 300.000 de sus cabeceras. 

7- Una reducción sistemática en la participación 
del PIB observada en lo corrido del siglo, 
consecuencia de los procesos de 
desindustrialización y de la estructura del 
empleo, entre otros factores, lo que ha venido 
abriendo una brecha sostenida en el crecimiento 
de Caldas respecto al nivel nacional, a pesar de 

sus potencialidades culturales y naturales. 

  

7. Transporte intermodal apalancando la 
plataforma logística y el desarrollo de industrias 
químicas en el Magdalena Centro y el Corredor 
del Cauca, y un nuevo polígono industrial con 
una zona franca para Manizales apalancada en 
la producción de bienes y servicios afines a la 
sociedad del conocimiento: las mejores 
opciones estarían en la economía naranja, las 

Tic´s y la biotecnología. 

8- El marginamiento de zonas rurales por la 
precaria conectividad entre comunidades y 
entre subregiones, y el aislamiento de Caldas 
como consecuencia de su condición 
mediterránea, agravada por barreras orográficas 
como la Cordillera Central, pese a contar con el 
Puerto de la Dorada y de las ventajas 
geoestratégicas y posibilidades para la 

intermodalidad del Ferrocarril Cafetero.  

  

8. Desarrollo de la conectividad entre 
municipios y subregiones, incluyendo los de los 
departamentos vecinos, haciendo del transporte 
rural un catalizador de la reducción de la 
pobreza, e Inserción de Caldas en los nuevos 
corredores logísticos del país promoviendo el 
sistema ferroviario y las hidrovía del Magdalena 
como fundamento de un sistema intermodal de 

transporte de carga para la región Andina. 

9- El Para-Estado y la problemática rural 
asociada a la inequidad como determinantes del 
clientelismo, la corrupci ón y el conflicto armado 
en Colombia, además  de otras formas de 
violencia que exigen resolver la ausencia del 
Estado y fortalecer la sociedad civil para 

construir la Paz. 

9. Una apuesta por la Paz soportada en el 
fortalecimiento del Estado mediante el 
monopolio de la fuerza militar y del control 
fiscal por parte suya, y en una reforma rural 
profunda y de la institucionalidad, como 
estrategias para combatir la  inequidad y la 

corrupción.  

  
Una vez identificadas, analizadas y expuestas cada una de las situaciones que debe perseguir el departamento 
prontamente, se examinó la situación actual del territorio en cada una de ellas para realizar la Matriz de Vester, 
la cual se muestra a continuación. 
. 



25 
 

 
ANÁLISIS CON LA MATRIZ DE VESTER  
 

PROBLEMÁTICA y SITUACIÓN 
ID EAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ǵ 

1 Un modelo urbano 
incompetente desarticulado y 
conflictivo / Un nuevo 
modelo urbano más verde ï 
con integración regional 

X 1 0 2 2 2 2 2 2 13 

2 Crisis socioeconómica y 
ambiental cafetera / PCC 
apalancado en el bioturismo 
y las vías lentas 

0 X 2 2 2 2 1 1 2 12 

3 Conflictos severos entre uso y 
aptitud del suelo / 
Ordenamiento de cuencas 
con adaptación al cambio 
climático   

0 3 X 2 1 3 1 2 3 15 

4 Modelo educativo anacrónico 
y bajo nivel de escolaridad / 
Nuevo modelo educativo que 
desarrollar el talento humano  

0 0 0 X 2 2 1 1 2 8 

5 La fragmentación socio-
espacial / Desarrollo de la 
identidad cultural y del 
civismo  

3 1 0 3 X 2 2 1 3 15 

6 Brecha de productividad e 
ingresos entre ciudad y 
campo / Estrategias de CyT 
imbricadas con la Cultura 

2 2 3 3 2 X 3 2 3 20  

7 La  des-industrialización y la 
apertura de mercados / 
Polígono Industrial y Zona 
Franca 

1 2 0 2 1 2 X 3 2 13 

8 La precaria conectividad 
interna y externa / 
Transporte rural y 
Corredores logísticos 

2 2 2 1 0 0 3 X 1 11 

9 El Para-Estado como factor 
de corrupción y de violencia / 
La institucionalidad como 
una apuesta por la Paz 

2 1 2 3 3 2 1 1 X 15 

                           Ǵ 10 12 9 18 13 15 14 13 18 122 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
La elaboración de la Matriz de Vester se realizó bajo los siguientes criterios: 
  
0: Irrelevante. 1: Alguna relevancia. 2: Mediana relevancia. 3: Alta relevancia. 
  
En la sumatoria de la columna se ponderan las Causas (Ver Modelo Educativo y Para-Estado) y en la sumatoria 
de las filas (Ver Brecha de productividad e ingresos) se consignan Consecuencias. 
Los mayores puntajes sumadas ambas columnas, tal cual ocurre con la Brecha de productividad e ingresos, 
consecuencia de las carencias en Ciencia y Tecnología,  y con la ausencia del Estado como factor de violencia ya 
corrupción, permite identificar los problemas Causa -Consecuencia. 
  . 
 
Interpretación  
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Para lo anterior es importante resaltar que se hace necesario buscar a través de alianzas políticas y de procesos 
de gobernaza el apalancamiento de los macroproyectos que harán del Eje Cafetero y con el Caldas, la región 
estratégica para un sistema intermodal de transporte (8), con plataformas logísticas instaladas en el Magdalena 
Centro de cara a la hidrovía y en el corredor del río Cauca extendiendo el sistema ferroviario hasta Urabá, sobre 
todo si se logra la articulación intermodal de la cuencas del Cauca y del Magdalena a través del Ferrocarril 
Cafetero como integrador del sistema de carga para la Región Andina, como enlace entre el Altiplano y los dos 
mares de Colombia. 
 
La principal estrategia que debería implementar el departamento para dar solución a sus problemáticas más 
relevantes, se debe relacionar en primer lugar con las Políticas de Ciencias y Tecnología (6) que incorporen la 
Cultura, soportadas en un Modelo educativo (4) pensado para la sociedad del conocimiento y no para la 
sociedad industrial de ayer, dos asuntos para los cuales la articulación del Estado con los sectores de la 
producción (9), resulta fundamental.  
 
De cara a estos tres elementos se requiere fortalecer la presencia de la Universidad en la provincia y de las Tic 
como herramienta de soporte (6), lo que puede tener mayor impacto no solo en la productividad sino también 
en la solución de los conflictos socioambientales cuando previamente se haya elevado el nivel de escolaridad e 
implementando un modelo educativo que contemple, no sólo las ciencias, las matemáticas y el lenguaje, sino 
también las ciencias sociales, el arte, la cultura y el desarrollo del cuerpo humano (4). Llevar la ciencia y la 
tecnología, es habilitar el conocimiento como factor de producción, tal cual lo propone el Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
 
Ahora la cultura será necesaria, no solamente para abrazar los conocimientos ancestrales, fortalecer los 
vínculos subregionales y la cultura popular (5), sino también para abrirle espacio a los productores rurales y 
artesanales bajo el entendido para que ellos no aplica la metodología de clúster, válida para la industria y la 
agroindustria, sino la del desarrollo de productos rurales y artesanales con denominación de origen, y de 
servicios ambientales soportados en la organización de pequeños productores controlando la cadena 
productiva, empleando modelos de producción limpia certificados y accediendo a mercados preferenciales (2). 
 
Como proyectos complementarios, habrá que desarrollar el transporte rural como factor de conectividad, 
trabajar la identidad cultural y desarrollar opciones para el acceso a las Tic no solo desde la provincia sino 
también desde el campo, además de fortalecer la presencia del Estado y de los gremios de la producción para 
obtener como resultado final cuencas reforestadas (3), donde se resuelvan los conflictos entre uso y aptitud del 
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suelo a partir de modelos de reconversión productiva económicamente viables, que preserven la identidad 
cultural e incorporen prácticas silvopastoriles y agroforestales como estrategia de adaptación al cambio 
climático y de producción limpia, además de la venta de servicios ambientales haciendo del PCC la locomotora 
del turismo (2).  
 
Ahora, en la dimensión urbano-regional, para enfrentar las demandas de generación de empleo de calidad, las 
principales opciones parecen estar 1- en la construcción de sinergias entre economía del conocimiento, 
economía naranja y economía verde (7); 2- en la competitividad regional, lo que obliga a resolver la movilidad y 
conectividad rural y subregional (7) y 3- en transformar el modelo urbano por otro más verde y más humano 
que descentralice la infraestructura social y productiva, de un lado para hacer amable y sustentable la ciudad 
(1), y del otro para buscar sinergias económicas, demográficas y culturales conurbando las áreas 
metropolitanas del Eje Cafetero y configurando la ciudad región Pereira-Manizales (8). 
. 
* Documento elaborado por Gonzalo Duque Escobar y Carlos Mario Ramírez Guapacha, en el marco de las 
actividades de apoyo de la U.N. al PD 2016-2019 de Caldas. Manizales, Abril de 2016. 
Imagen de Portada. Blog SMP Manizales. 
. 
 
2-2 Perfil ambiental urbano  
 
Perfil ambiental de Manizales y su territorio    
 http://www.bdigital.unal.edu.co/39987/   
 
Resumen: 
 
Perfil ambiental de Manizales en su contexto regional, para esta ciudad intermedia de 400 mil habitantes 
emplazada sobre abanicos aluviales de la cuenca del río Chinchiná, capital de Caldas y epicentro de este 
territorio  pluriétnico  y biodiverso sobre el cual establece sus relaciones económicas y políticas, 
 denominado ñLa tierra del caf®ò. 
 
 

PERFIL AMBIENTAL DE MANIZALES Y SU  TERRITORIO  
  
A continuación, una perspectiva ambiental en su contexto regional para Manizales, una ciudad intermedia 
emplazada sobre abanicos aluviales de la cuenca del río Chinchiná, epicentro de un territorio pluriétnico y 
biodiverso sobre el cual establece sus relaciones económicas y políticas. 
 

 
  
 Imagen: Manizales del año 1912, año en que se crea la SMP de Manizales. Centro de Historia de Manizale s.  

  
A1- Medio ecosistémico natural.  
 
Gracias a las dos cordilleras, nuestro clima es bimodal: cada año, dos temporadas invernales que inician con los 
equinoccios, cierran con dos veraniegas cuando llegan los solsticios. Nuestro ecosistema biodiverso asociado al 
frágil medio tropical andino, se desarrolla en un medio montañoso de suelos jóvenes de origen volcánico, en un 
ambiente tectónico activo. El complejo Ruiz-Tolima, las fallas de los sistema Romeral, Palestina y Cauca-Patía, 
el Cañón del Cauca, el Valle del Magdalena, los ecosistemas de páramo y bosques alto-andinos vecinos a la 
Mesa de Herveo, y al Tatamá y Caramanta. De las siete zonas agropecuarias de mayor productividad del país, 
cuatro benefician a la región: la zona cafetera, la alta Cordillera Central, el valle del Cauca y el valle del 
Magdalena. 
 
En el inventario minero, de 210 explotaciones y yacimientos que posee el Gran Caldas, 120 pertenecen a Caldas 
y 60 al Quindío. Sobresalen: por el oro el alto Occidente; por el manganeso el Bajo Occidente; y por calizas, 
mármoles, uranio y un gran potencial hídrico, todo el Oriente Caldense. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/39987/
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A2 - El medio transformado.  
 
El proceso de ocupación y de transformación del medio natural, comienza con la presencia de comunidades 
amerindias organizadas en cacicazgos, distribuidos por toda la región: entre estas tenemos Irras, Cartamas, 
Pícaras, Ansermas, Concuyes, Pozos, Paucuras, Carrapas, Quimbayas, Palenques, Amaníes, Marquetones y 
Pantágoras. Luego, tras la conquista, se establecen nuevos asentamientos como Anserma, Supía, Marmato, 
Cartago, Arma, Vitoria, Mariquita y Honda, en los que la minería, como la principal actividad de la Colonia, se 
da mediante la esclavitud. Ya en el siglo XIX cambia ese modo de producción por el del colono independiente y 
obreros asalariados. 
 
Similarmente, si en las Provincia del Cauca y Cundinamarca desde la colonia hasta el siglo XIX primaron las 
haciendas de régimen feudal, tras la colonización antioqueña ocurrida a lo largo del siglo XIX y la consecuente 
ocupación de grandes baldíos y tierras de Concesiones del territorio, se da la construcción del Paisaje Cultural 
Cafetero, soportada en una economía cuyo modo de producción es capitalista, cambio que se debe a la 
presencia del colono quien reza: ñla tierra para quien la trabajeò. 
 
Posteriormente, a esta transformación rural le sucede la urbana caracterizada por un modelo de poblamiento 
bien distribuido que se explica por la estructura minifundista de la propiedad gracias al café y al proceso 
colonizador, el que se empieza a invertirse a partir de 1970 tras la irrupción de la Revolución Verde. 
  
B1- Uso; transformación, flujo y disposición final de recursos.  
 
La ecorregión cafetera es un jardín biodiverso mal utilizado que alberga el 7% de las especies de plantas y 
animales (Instit uto von Humboldt, 1997), un patrimonio biótico hoy amenazado por procesos antrópicos como 
deforestación, potrerización, uso de agroquímicos y desarrollos urbanos. Antes dominada por bosques, la 
ecorregión ahora sólo conserva una fracción de su cobertura original, porque muchos paisajes son cafetales, 
plataneras, potreros, plantaciones forestales y algunos cañaduzales. Según las coberturas en 2002, de un uso 
potencial del suelo para usos forestales del 54% del territorio, los bosques solo llegaban al 19%; y en ganadería, 
mientras el potencial de la ecorregión es sólo del 4%, la cobertura llegaba al 49%; además en los usos agrícolas 
y agroforestales, de un potencial del 21% y 20% en su orden, la cobertura en el uso agrícola subía al 30% y la 
agrofostería no se implementaba. 
 
La ciudad, toma materia y energ²a del entorno y tiene sus propias ñexcretasò: Manizales genera 300 toneladas 
diarias de basura, y vierte 20 toneladas de carga contaminante en las aguas servidas de áreas no industriales, a 
sus tres distritos sanitarios (Olivares, Chinchiná y La Francia), a los que se suman cerca de 17 toneladas 
adicionales de las aguas de origen industrial que afectan cuerpos de agua, como la Quebrada Manizales donde 
se establece el principal sector industrial. 
  
B2 - Las Zona s y sus Funciones en los medios rulares y urbanos (I -R-C-S) 
 
La Zona Industrial, que vale por su posición con respecto a los medios de transporte, por no ocupar el sector 
vecino al río Cauca en el occidente donde están los modos troncales (Aeropuerto del Café, Troncal de Occidente 
y Tren de Occidente), está mal localizada si se trata de persistir con industrias convencionales; y por quedar en 
la Q. Manizales presenta severos conflictos ambientales, ya por amenazas mitigables asociadas al uso 
conflictivo del  suelo en su cuenca, ya por la afectación al ecosistema con sus vertimientos. 
 
La Zona Residencial, que debe estimarse por su valor estético y paisajístico, muestra que las urbanizaciones 
más costosas de la ciudad ocupan el paisaje contaminado de su zona industrial, afectada por vertimientos 
industriales. Igualmente, falta desarrollar ciudadelas autosuficientes en sectores populares como la Enea, La 
Sultana y Bosques del Norte, bien dotadas de infraestructura social y productiva, en lugar de expandir el 
hábitat favoreciendo los apetitos de los urbanizadores e inviabilizando el sistema de transporte masivo, con 
severo perjuicio para los sectores populares. 
 
La Zona Comercial, cuya importancia radica en que alberga el Centro Histórico en el que se soporta el carácter 
de nuestra ciudad y los edificios institucionales, se ha venido degradando más por la irrupción del automóvil 
que por la informalidad. Allí los moradores de los viejos inmuebles, no cuentan con garantías para mantener el 
valioso patrimonio arquitec tónico e histórico.  
 
La Zona de Servicios, que suele valer por su nivel de equipamiento, debe incrementar el potencial de 
generación de riqueza de la ciudad asociado al sector de los servicios: en ella, más que por el número de camas, 
el sistema de salud o el hotelero se deben valorar por los servicios que ofrecen para los habitantes locales; y las 
Universidades que deben valer por sus programas de PhD, laboratorios y producción científica, se han venido 
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valorando como centros de docencia por el número de estudiantes que llegan a la ciudad, y no como centros de 
investigación y desarrollo.. 
  
C1- Conflictos y contradicciones (Sociales, Ambientales, Económicos e Institucionales)  
 
Dada la crisis del actual modelo democrático, expresada en falta de liderazgo, desestructuración de los partidos 
y privatización de la cosa pública: Se debe fortalecer la sociedad civil e implementar los mecanismos de 
participación ciudadana con fundamento en el civismo activo, con la civilidad como valor supremo de la cultura 
urbana. 
 
Dada la crisis socioeconómica que se expresa en pobreza, desempleo e informalidad: Se debe ubicar a las 
personas en el centro del desarrollo, priorizando la formación de capital social sobre el crecimiento económico. 
Se deben implementar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura, para resolver la brecha de 
productividad que sume en la pobreza los medios rurales. Se debe consolidar la Ciudad Región del Eje 
Cafetero, conurbar el territorio y fortalecer el transporte rural como catalizador d e la reducción de la pobreza.  
 
Se debe desarrollar un nuevo modelo urbano más verde y más humano, priorizando la conformación de 
ciudadelas autosuficientes, descentralizando la infraestructura social y económica, densificando el medio 
urbano para desarrollar la movilidad soportada en el transporte masivo y la peatonalización en lugar del carro. 
 
Dada la amenaza del cambio climático y la falta de políticas públicas ambientales que enfrenten la 
problemática de los riesgos en el medio rural y urbano: Se deben ordenar las cuencas, reforestar sus quebradas, 
implementar la cultura del agua, resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo y replantear el modelo 
agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, además de prevenir la especulación del suelo urbano que 
trafica con la plusvalía urbana y el uso del suelo. 
  
C2- Gestión ambiental  
 
Entre los temas socio-ambientales emblemáticos para el departamento de Caldas y para su capital Manizales, 
las propuestas verdes serían: 
 
1- Una revolución educativa, con un modelo que desarrolle el talento humano, para lograr la reconversión 
productiva rural y el desarrollo social.  
 
2- Más bosques y ordenamiento de cuencas, para proteger la biodiversidad y mitigar el impacto del 
calentamiento ambiental.  
 
3- El desarrollo de la identidad cultural en la ecorregión, soportado en su carácter triétnico, en el marco del 
Paisaje Cultural Cafetero. 
 
4- Macroproyectos como el Ferrocarril Cafetero, el Puerto Multimodal de La Dorada, Aerocafé, la Transversal 
Cafetera y el Tren de Occidente para articular al país por Caldas. 
 
5- Un nuevo modelo urbano con ñcrecimiento hacia adentroñ, que descentralice la infraestructura social y 
económica, y conurbe el territorio.  
 
6- Salvar el patrimonio material e inmaterial de Marmato y los ecosistemas de la zona de amortiguamiento del 
PNN de los Nevados, amenazados por las dinámicas del mercado y enclaves mineros. 
ð 
 
* [Ref.: Artículo para la Revista de la SCIA 1956 -2014, en sus 58 años. Año 2014.] Créditos. Fragmento de 
ñManizales: un di§logo con su territorioò. GDE (2014). http://www.bdigital.unal.edu.co/12209  
Imagen: ñPlaza del Libertador 1923ò. Centro de Historia de Manizales.     
  
. 
 
2-3 El medio rural  
 
Desarrollo y ruralidad en la regi ón cafetalera    

http://www.bdigital.unal.edu.co/5802/  
 
Resumen: 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12209
http://www.bdigital.unal.edu.co/5802/
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Para el desarrollo rural de la ecorregión del Eje Cafetero, están las políticas de ciencia y tecnología imbricadas 
en la cultura, para una reconversión del modelo socioambiental que se ajuste a los presupuestos en que se 
soporta la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero y facilite el ordenamiento y reforestación de cuencas para 
enfrentar el cambio clim§tico, y la implementaci·n de ñv²as lentasò a trav®s de ñpoblados lentos, como 
estrategia para un bioturismo basado en la oferta de bienes culturales y servicios ambientales. 
 

 
DESARROLLO Y RURALIDAD EN LA REGIÓN CAFETALERA  

 

 
 

Al abordar los desafíos de la ruralidad en la ecorregión cafetera, un territorio  urbanizado con  dinámicas 
consolidadas que continúan, resulta imperativo el examen de los procesos de adaptación social, económica y 
ambiental de los medios rurales a las exigencias urbanas, para resolver sus conflictos asociados a las presiones 
sobre el medio ecosistémico dado el modelo agrario, los desequilibrios resultado de procesos de exclusión y 
falta de oportunidades, y la brecha de productividad que se expresa en pobreza.  
 
Terminada la guerra de los 1000 días en 1903 en Colombia, surge un nuevo modelo cafetero que facilita la 
industrialización del país, transforma en 70 años la vida rural en su zona andina, favorece el poblamiento del 
Eje Cafetero y trae la primera apertura cultural a Colombia gracias al comercio del grano. Y tras un desarrollo 
rural consecuencia de la irrigación de los beneficios de la caficultura gracias al alto efecto redistributivo del 
ingreso y a la organización de los pequeños productores asociados en la Federación Nacional de Cafetero 
(1927), tras la crisis de 1929 el país pasa de los cables aéreos y ferrocarriles cafeteros a la chiva y el jeepao, para 
crear mediante los Comités mejores condiciones de vida con la red de caminos rurales,  el agua, la escuela, el 
puesto de salud y la electrificación del campo. 
 
Luego en 1970 llega el monocultivo del café, un modelo inspirado en los desarrollos de la revolución verde 
basado en productos de base química, que en nombre de la modernidad y el progreso arrasa la biodiversidad, 
para facilitar las plagas y contaminar el agua y el suelo, y al tiempo sacar hacia la ciudad al campesino que con 
solo dos años de escolaridad no logró asimilar el nuevo modelo financiero y tecnológico de esa caficultura. 
Empujado por la pobreza y traído por las oportunidades, el campesino emigra a los medios urbanos donde la 
creciente demanda de formación para el empleo industrial le cierra puertas y obliga a emplearse en el 
rebusque, y a ubicarse en los extramuros citadinos para conformar los cinturones de miseria que han 
transformado las capitales cafeteras durante las últimas décadas.  

 
Y en tanto la población se polariza en estas capitales, los pequeños y pujantes poblados se deprimen en medio 
de una creciente crisis social, ambiental y económica, dado que las políticas públicas siempre abordaron los 
temas del desarrollo agrario sin considerar la ciencia y la tecnología, con créditos que han favorecido la 
empresa terrateniente y dejado de lado al productor rural aludiendo su falta de capacidad para soportar 
créditos y generar empleo.  Pero esta política equivocada que ahora concentra más del 60% del PIB regional en 
las capitales cafeteras, por no haber incluido el conocimiento como factor de producción en el campo, resulta 
ahora más cuestionable cuando al examinar la productividad se encuentra que en Colombia, los campesinos 
con solo el 14% de la tierra generan el 51% del PIB agropecuario. 
 
Entonces, si deseamos mejorar los ingresos rurales y cerrar la brecha de productividad incorporando el 
conocimiento a la tierra, al trabajo y al capital, habr á que diferenciar la producción agroindustrial de la rural 
para incluir las comunidades rurales en los temas del desarrollo: la primera por su carácter industrial donde 
son de interés las economías de escala y la producción en serie, y la segunda de naturaleza artesanal y en la que 
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los imperativos son cadenas productivas, organización de productores, producción de bienes y servicios de 
calidad con identidad cultural, y apoyo institucional y financiero para los pobres rurales.  
 
Aún más, deben contemplarse esfuerzos adicionales ya que el nivel de escolaridad de cuatro años de básica en 
el campo dificulta implementar programas de ciencia y tecnología imbricados con la cultura, y que la 
problemática de la movilidad y conectividad impide el papel del transporte r ural como catalizador de la 
pobreza. Y acerca de los ingresos rurales medios en Colombia a causa de la brecha que explica niveles seis veces 
menores que los ingresos urbanos promedio de Bogotá, habrá que añadir que se prevé una caída del 50% en los 
ingresos rurales como consecuencia del TLC, ya que este sector fue sacrificado para favorecer las líneas 
estratégicas de la agroindustria colombiana. 
 
Al respecto, habrá que innovar estrategias como sacar ventajas del Paisaje Cultural Cafetero aprovechando los 
procesos de bioturismo rural en curso, para la oferta de bienes culturales y servicios ambientales soportados en 
la base cultural y natural de la ecorregi·n cafetera, e implementar las ñv²as lentasò que propone la SMP de 
Marsella donde también se contempla enfrentar la amenaza del cambio climático, mediante una reconversión 
productiva que resuelva los conflictos estructurales entre uso y aptitud del suelo interviniendo y reforestando 
las cuencas y fortaleciendo las comunidades de base, a partir de procesos ambientales participativos con el 
concurso de los actores sociales estratégicos de cada territorio. 
 
[Revista Eje 21 .Manizales, 09 Feb 2012] Imagen: Mapa de NBI para los municipios de Caldas, a 2012. 

 
. 
 
2-4 El medio conurbando  
 
La ciudad región del Triángu lo del Café  

https://godues.wordpress.com/2013/05/07/     
 
Resumen: 
 
A continuación, un perfil de las capitales del Eje Cafetero, una región mediterránea del centro occidente 
colombiano cuyo poblamiento se debe al impacto de los ferrocarriles cafeteros de la década de 1920, y cuya 
oferta cultural y del variado medio tropical andino contrastan con una problemática socioambiental que 
expresa la crisis del café -su principal producto y base de la economía por cerca de una centuria-, una dificultad 
exacerbada por la ruptura del pacto cafetero y sacudida por la apertura económica. 
 
 
  

LA CIUDAD REGIÓN DEL  TRIÁNGULO DEL  CAFÉ 

 

Imagen: Estructura Fisiográfica Ecorregión Eje Cafetero. Fuente:  IDEAM  

https://godues.wordpress.com/2013/05/07/
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A continuación, un perfil de las capitales del Eje Cafetero, una región mediterránea del centro occidente 
colombiano cuyo poblamiento se debe al impacto de los ferrocarriles cafeteros de la década de 1920, y cuya 
oferta cultural y del variado medio tropical andino contrastan con una problemática socioambiental que 
expresa la crisis del café -su principal producto y base de la economía por cerca de una centuria-, una dificultad 
exacerbada por la ruptura del pacto cafetero y sacudida por la apertura económica. 
 
Hoy las capitales del Eje Cafetero que han tomado vocación económica en diferentes renglones que se 
complementan y cuyo futuro impone consolidar sus perfiles para integrarse, cuentan con un origen común 
como herederas de una cultura imbricada en la ñantioque¶idadò y la ñcaucanidadò, donde se conjugan de un 
lado las profundas huellas de los empresarios y laboriosos colonos de la colonización antioqueña, y del otro el 
aporte del caucano como hombre de mentalidad abierta y natural promotor del comercio.  
. 
Armenia 
En la zona meridional de la conurbaci·n, aparece ñLa Cuidad Milagroò construida sobre suelos ondulados, de 
piso templado bañado por el río Quindío y vestido de frondosos guaduales, ciudad poblada por gente amable 
cuyo empuje logró emergerla victoriosa tras el terremoto de 1999.  
 
Armenia está dotada de lugares de interés como el emblemático Museo Quimbaya y otros a los que se llega por 
varias rutas que transitan entre barrios y espacios verdes como el Parque de la Vida, uno de los atractivos 
ambientales más importantes de la ecorregión cafetera, para llevar al viajero hacia el Parque del Café en 
Montenegro y Panaca en Quimbaya, los dos parques temáticos más importantes del país, o hacia el Valle de 
Cocora en Salento o al Museo de la Guadua y el Bambú en Córdoba. 
 
Esta urbe, la que mejor simboliza la cultura de la rubiácea como principal eje motriz de su sector primario al  
lado del plátano, suma hoy a su actividad productiva la dinámica de un desarrollo que avanza certeramente 
encontrando sinergias en el sector servicios, como las obtenidas de la afortunada integración del potencial del 
Quindío para el turismo, con las que ha logrado forjar el segundo destino de Colombia gracias al desarrollo de 
su infraestructura y a los atributos naturales, paisaj²sticos y culturales de la preciosa tierra de la ñPalma de 
Ceraò. Por esta raz·n en cada aniversario de la centenaria urbe, se celebra el Reinado de la Chapolera, y en esta 
fiesta y demás jolgorios de la vecindad, se contempla el tradicional Desfile del ñyipaoò, aunque en lo cultural se 
pueden señalar otros eventos de la ciudad cuyo enfoque también apunta a fortalecer la vocación turística, como 
son el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada y el Salón de Artistas Quindianos, los que se añaden a 
las programaciones de la Fiesta Nacional del Café en Calarcá y el concurso de Velas y Faroles en Quimbaya. 
. 
Manizales 
Con su arquitectura ecl®ctica y conocida como ñLa Perla del Ruizò, con su belleza y garbo de sus hijos, 
Manizales, aparece sobre un ramal cordillerano desde donde se observa una diversidad de paisajes: páramos y 
nieves perpetuas, bosques de niebla, fincas cafeteras y cañaverales sobre la margen del Cauca. Si bien la 
economía de ésta la más septentrional de las capitales se había diversificado gracias al temprano 
establecimiento de una industria, que tras la apertura económica se ha contraído, aún quedan plantas de café 
soluble, calzado, alimentos, bebidas y metalmecánica, entre otras, y la firme convicción de recuperar la 
actividad.  
 
Y al lado de esta producción manufactura también se proclama hoy una ciudad universitaria y eje del 
conocimiento, así esa vocación apenas en proyecto no encuentre eco en una planeación prospectiva con 
inversiones y articulaciones sectoriales. Y para hacer mérito al carácter cultural que se evoca por lo del pasado 
siglo y del que dan cuenta actividades que se sostienen con eventos de nivel internacional como La Feria de 
Manizales con más de medio siglo, y ahora Patrimonio de la Nación por su Temporada Taurina y magníficos 
Conciertos, Exposiciones y Desfiles, quedan retos como el de establecer procesos culturales de soporte 
similares a los de las exitosas orquestas y bandas con sus semilleros, necesarios para anclar el Festival 
Internacional de Teatro de Manizales que en su trigésima segunda edición colma plazas, vías y recintos, y el 
Festival de Jazz que con cerca de una década de vida busca quebrantar un medio a veces premoderno.  
 
Pero al lado de esta dificultad sus universidades, dos con origen en el proyecto de Universidad Popular de 1943, 
le imprimen a la capital caldense aires modernos con sus 7 programas de Doctorado y complejos laboratorios 
que suman ventaja al lado del Centro Nacional de Investigaciones del Café y del Centro Regional de Estudios 
Cafeteros. 
. 
Pereira 
Y en el centro del escenario conurbado cuando el paisaje abrupto se suaviza, aparece la ñtrasnochadora, 
querendona y morenaò Pereira, la ciudad m§s poblada del Eje cafetero, cuya ventaja obtenida de su posici·n de 
privilegi o la convierte en el centro comercial de la región, gracias también al carácter abierto de su 
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emprendedora sociedad. Esta capital construida sobre el abanico aluvial del Otún donde el medio natural 
exhibe en su variada cobertura vegetal una de las biodiversidades más ricas de la nación, es un medio urbano 
dinámico que se dispone sobre un escenario tejido por el Megabús y que se articula por el norte con el Viaducto 
César Gaviria a Dosquebradas.  
 
Al recorrer el visitante que llega a la metrópoli, podrá descubrir los encantos de Ciudad Victoria, del Museo de 
Arte Moderno y del Zoológico Matecaña, cuando no la Plaza de Bolívar y el emblemático Parque El Lago si 
transita por el centro. Cuenta la pujante capital risaraldense con un comercio donde sobresalen los mercados 
de grandes superficies y centros comerciales. A esa economía se suman la industria de confecciones y alimentos 
que se extiende a Dosquebradas, y una agroindustria variada cuyos principales productos incluyen Café, 
Plátano, Cítricos, Piña y Flores tropicales.  
 
Igualmente, la oferta de servicios de la ñPerla del Ot¼nò comprende m¼ltiples actividades para atraer clientes, y 
una oferta de variadas rutas turísticas y programas complementarios que convierten a Pereira en un verdadero 
territorio de oport unidades, para las cuales el equipamiento urbano cuenta con el Abadía Plaza: el primer hotel 
del Eje Cafetero con Cinco estrellas, y Expofuturo el más moderno centro de exposiciones y convenciones de la 
región ubicado en inmediaciones de la Villa Olímpica. 
. 
El Desafío 
Si bien cada ciudad independientemente considera legítima su actividad polifacética, el riesgo de palidecer 
surge de poner a competir sus economías. Y para no palidecer frente a las acciones metropolitanas que se 
avecinan desde Cali y Medellín, además de priorizar la acción del Estado en la formación de capital social 
frente al crecimiento económico, las tres capitales deben sacar ventaja como ciudad región gracias a la 
complementariedad de sus economías, a su tamaño relativamente similar y a la creciente conectividad y 
movilidad interna.  
 
No obstante, para lograrlo falta consolidar las áreas metropolitanas en Manizales y Armenia, y sobre todo 
emprender una reconversión de su industria y agroindustria, además de resolver la condición mediterránea de 
la conurbación, primero con los corredores viales para los mercados internos, segundo encontrando una salida 
al mar más expedita, y tercero materializando un aeropuerto para sacar productos de alto valor agregado y a 
bajo costo hasta los mercados lejanos. 
 
Manizales, 28-12-2010 
. 
2-5 Asuntos del clima  
 
Agua, ordenamiento territorial y desastres  
http://www.bdigital.unal.edu.co/5487/  
 
 
Resumen: 
 
La lección que queda del segundo evento de 2011 que deja a Manizales sin agua en dos meses, obliga a romper 
paradigmas: uno de ellos, que el área de influencia de una línea vital, además del modelado o medio 
transformado, comprende el medio natural que le sirve de soporte; y otro, que dado que las obras de ingeniería 
se diseñan del lado de la falla, con el incremento de la amenaza climática, habrá que emprender acciones dados 
los umbrales del riesgo más cercanos a la certeza de falla. 
 
 
 

AGUA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  DESASTRES  
 

R=1-(1-1/Tr)n 

 
En la fórmula:  R =Riesgo de falla, Tr= Período de retorno de las amenazas y n= vida útil de una obra. Tr y n, en 
años. La conclusión es que las obras se diseñan del lado de la falla, donde R>50%, pues de lo contrario la 
ciudad no sería viable: obsérvense los valores de la diagonal. Como fundamento, 1/Tr es la probabilidad 
temporal del evento. 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5487/
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Obs®rvese el incremento de R de 0,63 a 0,98 para una obra con una vida ¼til ñnò de 100 a¶os, cuando el 
per²odo de retorno ñTrò de la amenaza cambia de 100 a 25 a¶os: es el caso de los eventos hidrometeorológicos, 
por el calentamiento global. 
 
Veamos el ploteo de valores: 
Valor del riesgo, período de retorno de la amenaza y vida útil de una obra. 

 

 
 
 
Repite el evento de la Planta Luis Prieto Gómez que suministra la mayor proporción de agua potable para 
Manizales, con una avalancha de medio millón de metros cúbicos, muy superior a la del pasado 19 de octubre, 
que vuelve y destruye a su paso sobre el río Chinchiná, las dos tuberías de conducción de agua potable para la 
ciudad, recién reparadas a pesar de su sobre elevación que no resultó suficiente. Igualmente, colapsaron por el 
movimiento en masa procedente del hato La Marmolera, y del cual se hacía el monitoreo necesario por el riesgo 
cuyas consecuencias superaron los niveles esperados, el gasoducto que pasa al otro lado del rio y dos puentes 
vehiculares, entre ellos el de la vía a los hoteles termales. 
 
Ahora la diferencia es, primero que contamos con la Planta Niza recién puesta en servicio para proveer la mitad 
del consumo de agua que podría bombearse al tanque más alto vecino a Niza donde se recibe el agua potable de 
la planta de Gallinazo, para redistribuirla en toda la ciudad dado que un circuito ha quedado fuera de servicio, y 
segundo que además se tienen repuestos y mayor capacidad para reparar de forma expedita las conducciones 
de agua dañadas, reinstalar un puente metálico para pasar el Chinchiná en el lugar de los hechos y de reponer 
sin mayores tropiezos la citada línea de gas. 
 
No obstante, la lección que queda de estos daños que afectan las líneas vitales y otros ocurridos sobre la vía al 
Magdalena y la carretera al norte por Neira, exige nuevas consideraciones ambientales para romper 
paradigmas. 
 
Uno de ellos con la propuesta de Corpocaldas de meses atrás, útil para enfrentar el grave deterioro de la vía 
Maltería -La Esperanza, y que consiste en implementar una figura ambiental que vea más allá de las cunetas, 
muros, transversales y pavimentos de la carretera, entendiendo que una vía como cualquier línea vital 
comprende todo el corredor ecológico del sistema, y las relaciones socioambientales y económicas que se dan 
en ella, y donde la extensión del área de influencia del modelado comprende, además del medio transformado, 
el medio natural que le sirve de soporte y que lo conforman las microcuencas interferidas. 
 
Y a pesar de que el Cambio Climático es realmente la amenaza, y la Niña solamente el fenómeno natural que 
exacerba el clima, estos desastres son antrópicos: existen normas para aplicar los instrumentos de planificación 
existentes, pero en los suelos no están bien aplicadas o se violan, lo que finalmente conduce a permitir, a través 
del Plan de Ordenamiento Territorial, el uso conflictivo del suelo en lugares sin aptitud para el destino que 
tienen, lo que potencia las amenazas, cuando no el mayor riesgo para las personas y las líneas vitales. De ahí 
que se construya sobre deslizamientos y ocupen humedales y vaguadas a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 
Igualmente, tampoco se ha valorado con suficiente resolución el alcance espacial y temporal, y probabilidad de 
ocurrencia de las amenazas, en muchos casos; de ahí que se deban sumar esfuerzos para proveer a Corpocaldas 
y a las dependencias responsables de la gestión del riesgo, de una cartografía con mapas temáticos donde se 
incluya la espacialización del conjunto de variables que esto demanda, sino también para los mapas 
ambientales que requiere el ordenamiento de las cuencas y otros necesarios para el ordenamiento ambiental 
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del territorio a lo largo y ancho del departamento, dado que se inicia un nuevo ciclo del ordenamiento 
territorial en Colombia.  
 
Otro asunto, es que prevalece la creencia de que la ingeniería es garantía absoluta por no decir invencible, 
cuando por regla general sus diseños están del lado de la falla: una obra construida para una vida útil de 25 
años, sometida a eventos con un período de retorno de 25 años, tiene un riesgo del 64%, similar al que 
presentan obras cuya vida útil es de 100 años, frente a eventos con 100 años de período de retorno. Ahora, las 
obras con una vida útil de 25 años que deban enfrentar amenazas cuyo período de retorno sea de 100 años, 
tienen un riesgo de falla del 98%, casi cercano a la certeza de falla. Véase tabla anterior: Riesgo v.s. Período de 
retorno de una amenaza y Viva útil de una obra. 
  
* [Ref: La Patria, Manizales, 12/12/2011] Imagen: Tabla Valor del Riesgo según el  Período de retorno de una 
amenaza. Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/6497   
 
. 
 
 
2-6 El subsuelo  
 
Geolo gía económica del Eje Cafetero . 
http://godues.wordpress.com/2010/12/28/   
 
 
 
 
Resumen: 
 
Según el inventario minero de Ingeominas (1972), la región cuenta con 220 explotaciones y depósitos 
metalíferos y no metalíferos: 124 en Caldas, 60 en el Quindío y 36 en Risaralda. La minería es una actividad 
que se remonta a la época precolombina, fue importante como motor en la colonización antioqueña, y aún hoy, 
aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. Veamos las principales ocurrencias en la 
región. 
 

 
 

GEOLOGIA ECONOMICA DEL EJE  CAFETERO  
 

 
 
Según el inventario minero de Ingeomminas (1972), la región cuenta con 220 explotaciones y depósitos 
metalíferos y no metalíferos: 124 en Caldas, 60 en el Quindío y 36 en Risaralda. 
 
La minería es una actividad que se rremonta a la época precolombina, fue importante como motor en la 
colonización antioqueña, y aún hoy, aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. 
En la región las principales ocurrenncias son oro, plata, zinc y mercurio, además de otros minerales metálicos y 
no metálicos que son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas, como calizas, mármol, arcillas y 
carbón. 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6497
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