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Imagen: Palacio de la Gobernación de Caldas. Fuente: Blog SMP Manizales. 

. 

 

Por: Gonzalo Duque -Escobar  * . 

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

Manizales, Abril de 2016.  
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CALDAS EN LA BIORREG IÓN  CAFETERA 

 

 
 . 
 
Por un territorio de paz  

  

La construcción de un territorio de paz , obliga a políticas públicas  y acuerdos regionales sobre 

acciones integrales en función de objetivos estratégicos, en materia social, ambiental y económica que 

generen sinergias culturales a nivel regional . 
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Para resolver los conflictos y las problemáticas socio-ambientales de la ecorregión, se deben 

implementar procesos participativos que incluyan  la democracia comunitaria, y propender por la 

equidad en el gasto público y el empoderamiento del territorio.  

Para la transformación de las ventajas comparativas  culturales y naturales de la ecorregión en 

factores de competitividad, se requiere además de los presupuestos de la nueva LOOT, la 

descentralización del presupuesto nacional. 

. 

La ecorregión Cafetera  

  

 

Imagen 2- Iconos para la identidad del territorio en la Ecorregión Cafetera. Diseñadora Visual Carolina 

Calderón Franco, en Los siete mundos de Samoga, http://samoga.manizales.unal.edu.co/  

. 

Cuatro de los siete mundos de Samoga, representan el carácter de este territorio biodiverso, 

pluricultural y mestizo:  

Á Pachamama (tierra): El occidente, tierra de resguardos y negri tudes , además de ser una subregión 

panelera, es minera: en el oro de Marmato y Riosucio existe más novela y poesía que en el café; para 

este territorio triétnico y colonial, la música es el currulao.  

Á Bachué (agua): El Magdalena centro , es tierra de ranchos de hamacas, de chinchorros, de subiendas 

de bagres, nicuros y bocachicos; del petróleo de Barranca, de la historia de los vapores por el río y de 

la Expedición Botánica. En esta tierra del bunde, sobresalen la selva de Florencia y los humedales del 

Magdalena. 

Á Yuruparí (aire): La región cafetera  propiamente dicha, que empieza en Neira y llega hasta el norte 

del Valle del Cauca, es la de las chivas, el bahareque de guadua, los cables aéreos, los Ferrocarriles 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
http://samoga.manizales.unal.edu.co/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/2-caldas-en-los-siete-mundos-de-samoga.png
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Cafeteros y la música de carrilera. En este territorio de guaduales y yarumbos, la gastronomía se 

relaciona con el plato montañero. 

Á Chiminigagua (fuego): La región San Félix-Murillo en la alta cordillera , que tiene sus propios íconos 

en el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera, el pasillo y el sombrero aguadeño, es 

el territorio del páramo, de los volcanes, del bahareque entablado y de los caminos de herradura. 

Los tres mundos restantes de Samoga, se asocian a las estrategias  para el desarrollo territorial dela 

Ecorregión Cafetera, así: Chía (arte) a la identidad cultural, Bochica (lógica) a la articulación entre 

ciencia y saberes, y Chibchacum (tecnología) a los desarrollos tecnológicos. 

. 

El desarrollo económico regiona l 

  

Fundado Manizales (1849), el poblado de bahareque y de caminos de arriería, vive un primer 

período  de economía de subsistencia y de guerras civiles (1860, 1876 y 1884), que llega hasta la 

guerra de los Mil días (1900-03). 

En los albores del siglo XX, la aldea entra a un segundo período  de acumulación gracias al café; son 

los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros, medios que llevan dicho producto más allá de los 

mares, y que detonan una apertura cultural que se expresa en la arquitectura ecléctica de Manizales. 

Sigue un tercer período  de verdadero desarrollo económico, el de los Jeepaos y las Chivas, cuando 

se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de 

salud, con el concurso de la Federación Nacional de Cafeteros (1927), a través de los Comités de 

Cafeteros. 

Finalmente, a partir de 1970 entramos a un cuarto período  de crisis, en el que palidecen los 

poblados cafeteros y el campo, no sólo por el deterioro de los términos de intercambio, sino también 

por las consecuencias demográficas y ambientales de la Revolución Verde, con el advenimiento del 

monocultivo del café caturra. 

Y tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haberse desmontado el Estado solidario, nuestra 

sociedad, ahora más fragmentada, entra a un quinto período : el de la globalización de la economía y 

la cultura, en el que la industria nacional se desmantela y regresa el modelo de economía extractiva. 

Como evidencia de lo anterior, estos son los proyectos de infraestructura del transporte más notables 

en la historia de Manizales: Camino de La Elvira (1847); Camino de La Moravia (1890); Cable Aéreo 

Manizales ï Mariquita (1922); Ferrocarril de Caldas (1927); Vía al Magdalena (1939); Aeropuerto La 

Nubia (1961); Vía Irra La Felisa y Túnel El Espejo (1986); Autopista del Café (1997). 

Ahora vendrían otros modos estratégicos, como la Hidrovía del Magdalena y el Corredor Férreo del 

Cauca que se podrían articular mediante el Corredor Bimodal Cafetero (Ferrocarril Cafetero y 

Transversal Cafetera), y el Aeropuerto del Café que se complementaría con Matecaña, bajo el 

presupuesto de una integración regional en función de la Ciudad Región Manizales-Pereira. 

 . 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
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La dimensión económica  

  

 

Imagen 4- Mapa de Caldas, en: https://godues.wordpress.com  

. 

De acuerdo con información proveniente del censo adelantado por el Dane en 2005, en 2010, Caldas 

contaría con 968.740 habitantes, de los cuales 41.655 serían indígenas y 24.218 afrocolombianos. 

En el Eje Cafetero con 2.5 millones de habitantes , el PIB pasó del 4.5% en 2001 al 3.2% en 

2011. En 2013, Caldas con 984.000 habitantes, participa con el 1,5% del PIB. 

En Caldas, más del 50% del PI B se concentra en Manizales  cuya población urbana de 393.000 

representa el 40% de los habitantes. El 35% del PIB restante, se genera en los otros 26 municipios, 

donde habita el 60% de dicha población. 

Por sectores, la estructura del PIB  de Caldas es: 17% Servicios, 17% Banca, Inmobiliario y afines, 

14% Industria, 11% Agropecuario; 7% Construcción, 7% Transporte, 6% Electricidad; 5% Come rcio y 

16% Otros. 

Para resolver esa brecha de productividad e ingresos , se deben implementar estrategias de C&T 

que incluyan la Cultura, y orientar las políticas públicas hacia la consolidación de un territorio más 

justo, equitativo y soberano, priorizando  la formación de capital social sobre el crecimiento económico. 

Como referentes: La economía naranja o creativa, relacionada con la cultura, la innovación y la 

investigación, es un factor de desarrollo aún poco visible en el escenario de la teoría económica 

tradicional, ya que comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta 

en la certificación y la propiedad intelectual, y que según John Howkins, autor del libro ñLa econom²a 

creativaò, en 2005 represent· el 6,1 % de la economía global . Aún más, entre 2002 y 2011, las 

exportaciones de bienes y servicios creativos según la UNCTAD, crecieron 134 %, al tiempo que para el 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
https://godues.wordpress.com/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/4-mapa-del-departamento-caldas.png
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2011 según el Banco Mundial alcanzó 4,3 billones de dólares y en 2012, según el BID, en el caso de las 

Américas las exportaciones de dicho sector ascendieron a U$ 646 mil millones. 

En el año 2015, las industrias de la economía naranja fueron un importante motor del desarrollo 

económico en América Latina y El Caribe: generaron 1,9 millones de empleos, e ingresos por 124.000 

millones de dólares; de ahí la importancia de la  Ley Naranja (Ley 1834 de 2017)  como una 

apuesta de política pública para proteger la propiedad intelectual y generar valor agregado a partir de 

la creatividad y la cultura en el país, dado que en Colombia dicho sector, que en 2012 representó cerca 

de 1,6 % del Producto Interno Bruto PIB, gracias a unas dinámica tras un lustro de crecimiento, en el 

cual los servicios crecen el doble que los bienes asociados, le incorpora cerca del 3,3 % al PIB, cifra 

más representativa que la de la generación eléctrica que es 2%, y que la del cultivo del café, ya que 

una cosecha de 14,2 millones de sacos como la de 2015 sólo representó el 0,8% del PIB. 

 

. 

La biorregión caldense  

  

 

Imagen 5-: Palma de Cera del Quindío, en: www.ica.gov.co 

  

En 2004, contaba Caldas con cerca de 127 mil ha en bosques, 251 mil ha en cultivos, 336 mil ha en 

pastos y rastrojos, cuantías que cubrían el 96% de su escarpado, verde y deforestado territori o, 

un escenario que para preservar el agua y la biodiversidad debe partir de la recuperación integral de 

sus cuencas. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
http://www.ica.gov.co/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/5-palma-de-cera-quindio.jpg
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En cuanto al sistema subterráneo, sobresalen las zonas de recarga de las áreas cordilleranas 

de páramo  y sectores vecinos de gran cobertura boscosa, o el extenso Valle del Magdalena, y las 

regiones del Oriente caldense  donde la copiosa precipitación explica un recurso hídrico 

excedentario  susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables. 

En Caldas donde el recurso hídrico más c omprometido  es el de la Cuenca del Rio Chinchiná para 

el caso de la Subregión Centro-Sur, también a nivel municipal existen potenciales problemas asociados 

al riesgo para el suministro  de agua en Marmato y Riosucio, Salamina, La Merced y Filadelfia, 

situación que compromete las ventajas estratégicas del corredor logístico La Felisa ï La Virginia. 

Dicha vulnerabilidad asociada al déficit severo de agua, igualmente amenaza a Quinchía, Marsella, 

Apía, Balboa y Cartago, de conformidad con la información de Alma Mater y el 

SIR.  Ver https://godues.wordpress.com/2014/11/10/  

. 

Los desafíos ambientales  

  

Varios expertos en temas climáticos lanzaron alertas señalando que el acuerdo de la cumbre COP 21, 

es inconsistente con el objetivo de evitar que la temperatura del planeta no supere los 1,5º C. Para 

lograrlo, la economía mundial debería estar descarbonizada en 2050 y las emisiones deberían disminuir 

al menos un 70 % en 2050, respecto a los niveles de 2010. 

Å Esta Ecorregión Cafetera con su escarpado paisaje tropical enclavado entre las cordilleras y profundos 

valles de los Andes más septentrionales de América, presenta conflictos severos en el uso del suelo: 

mientras la superficie apta para potreros es del 4% del territorio, las coberturas en dicho uso son del 

49%; y mientras su potencial forestal es del 50%, los bosques sólo  

cubren el 30%.En este territorio verde donde existen conflictos severos entre uso y aptitud del suelo y 

los eventos extremos por el calentamiento global acechan, se debe avanzar en el ordenamiento de 

las cuencas,  emprender acciones de adaptación al cambio climático, asegurar el suministro de agua 

potable y preservar los frágiles ecosistemas. 

La mega-minería, que amenaza los ecosistemas andinos y el agua en toda la alta cordillera, ha 

desestructurado el patrimonio cultural del occidente caldense en Marmato ï Riosucio. Como principio 

debe plantearse que mientras el oro y el carbón como recursos pueden ser explotados, el agua y el 

suelo por ser soporte de la biodiversidad, son un patrimonio.  

Mientras los recursos son mercancías objeto de explotación por el mercado, agua y suelo deben ser 

declarados bienes patrimoniales de interés común , y como tal un patrimonio que sólo deben ser 

objeto de aprovechamientos responsables para que puedan preservarse. 

. 

La sociedad cafetera  

  

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
https://godues.wordpress.com/2014/11/10/
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Imagen 7- Manizales en los años veinte. Mural en la C de C de Manizales. 20. Obra del Maestro Luis 

Guillermo Vallejo http://luis guillermovallejo.com 

  

Los habitantes de la ñTierra del caf®ò, poseemos una cultura donde inciden determinantes de la 

caucanidad y la antioqueñidad, relacionados con los modos de producción de la minería de la Colonia y 

con los de la actividad agraria que florece en el Siglo XX, en ambos escenarios. 

Primero, en la minería aurífera los modos de producción fueron diferentes: en la Provincia del Cauca se 

soportaba en la esclavitud y en la de Antioquia en el trabajo del minero independiente.  

Segundo, mientras el modelo agrario caucano era el del latifundio soportado en un régimen de 

servidumbre, el de la producción cafeteras que surge del trabajo en el minifundio propiedad del colono, 

fue de tipo capitalista.  

No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte librepensador del caucano  de clase 

media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio: El payanes al explotar el oro de 

Barbacoas recibía información de la Capitanía de Panamá, también la recibía del Virreinato del Perú por 

depender de Quito, y de la Nueva Granada con quien finalmente comerciaba. 

. 

La pobreza del cafetero  

Pero tras décadas de verdaderas proezas cafeteras, abandonamos un modo de producción que 

engrandeció a Colombia entre 1900 y 1970, por apostarle a la Revolución Verde  con el 

monocultivo del café y renunciar así a la caficultura orgánica. 

Los campesinos con solo dos años de escolaridad, al no poder asimilar el modelo financiero y 

tecnológico de la caficultura moderna, vendieron su tierra para emigrar a la ciudad, generando una 

inversión demográfica en la que el país rural se urbaniza. 

Hoy las estadísticas señalan que la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas en 

Caldas es 17.76%, contra 0.99% en Manizales donde se concentra más del 50% del PIB caldense; esto 

obliga a considerar nuestra pobreza campesina no sólo bajo parámetros de pobreza monetaria, sino de 

otros factores para plantear soluciones a la inequidad regional y social, y a las deficiencias en el 

desarrollo de las capacidades humanas de la población. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
http://luisguillermovallejo.com/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/7-la-aldea-de-bahareque-manizales-paisaje-cultural-cafetero.png
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En 2010, los municipios caldenses con mayor nivel de NBI, fueron Norcasia 37%, Marmato 36%, 

Samaná 33% y Victoria 31%. 

. 

La producción cafetera  

Lo industrial y lo artesanal, no son lo mismo: en lo artesanal y en la producción rural, los productos 

deben ser bienes culturales y servicios ambientales imbricados con los íconos de la identidad cultural. 

Contrariamente, lo industrial y agroindustrial son otra forma de producción, donde aplica la 

metodología de los clúster implementando procesos de producción en serie y de economías de escala, 

y estrategias para el control de los tres eslabones de la cadena productiva. 

Aunque Colombia ha desarrollado un clúster en el sector cafetero, desafortunadamente solo lo hizo 

para la producción de la materia prima, que es el primer eslabón de la cadena productiva, sin entrar a 

la esfera de la transformación y a la del mercadeo de un bien transformado, y por lo tanto con valor 

agregado. Alemania es el primer productor de cafés solubles en el mundo. 

Aún más, una escolaridad de solo cuatro años de educación básica  en el campo, sumada a la grave 

problemática del transporte rural y a la ausencia institucional, y a las carencias en ciencia y tecnología 

para bienes y servicios complementarios, no hace viable elevar la productividad rural. 

Las políticas para el agro  que partieron de la tesis de que debieron apoyarse la empresas 

terrateniente por ser más eficiente, poseer títulos de propiedad y generar empleo, muestran estar 

equivocadas cuando la realidad es que los campesinos, con apenas el 14% de la tierra en Colombia, 

están generando el 51% del PIB agropecuario. 

Ahora con los TLC  diseñados para sacar ventaja en varios sectores de la agroindustria, los ingresos 

rurales en Colombia probablemente caerán entre el 25% y 50%. 

. 

Paisaj e Cultural Cafetero  

Una estrategia para hacer del Paisaje Cultural Cafetero un factor de desarrollo, es la implementación 

del ñbioturismoò apalancado con un programa de vías lentas  que cruce ñpoblados lentosò, tal cual 

lo propone la SMP de Marsella en Risaralda al emprender el ordenamiento de la cuenca del río San 

Francisco, y lo ha logrado Pijao en el Quind²o constituy®ndose en un ñpoblado sin prisa ò. 

Con el Paisaje Cultural Cafetero PCC, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá del 

papel del transporte rural  como catalizador de la reducción de la pobreza, del bahareque  como 

arquitectura vernácula, de la salud del suelo y del agua , del sombrío para la biodiversidad,  de 

las sanas costumbres , y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio 

cultural y natural . 

Pero el bioturismo que se soporta en lo autóctono y en la biodiversidad, exige una revolución 

educativa  para hacer viable la reconversión productiva, y del desarrollo de la identidad cultural, del 

fortalecimiento del tejido social, de la solución de la brecha de productividad entre ciudad y campo, 

como también de un eficaz apoyo institucional que se exprese en políticas públicas  que reivindiquen 

la producción rural y artesanal. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
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Educación y empleo  

  

 

Imagen 11- Centenario del Departamento de Caldas 1905-2005. Fuente: Observatorio Astronómico de 

Manizales OAM, en http://oam.manizales.unal.edu.co  

  

Urge un nuevo modelo educativo para reformar el actual sistema por ser anacrónico y aburrido y 

porque no desarrolla el talento humano al estar pensado para la sociedad industrial de ayer y no para 

la nueva sociedad del conocimiento. 

Este problema, el del modelo educativo, debe tener prioridad frente a los temas de calidad y cobertura, 

dado que responde a una pregunta de primer orden: para qué sociedad estamos educando. 

En la nueva sociedad, la estructura del empleo ha cambiado: ya no depende tanto de habilidades 

manuales y de fuerza muscular, sino que depende de competencias sociales e intelectuales. 

De ahí la necesidad de una educación que forme en el ser antes que en el tener, y que priorice además 

de ciencias, lenguaje y matemáticas, a las humanidades, el arte, la música, la cultura y la formación del 

cuerpo humano. 

Habrá que flexibilizar el currículo y extender el aula al jardín botánico, al teatro, a la sala de música, al 

museo de las ciencias, al escenario deportivoé 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
http://oam.manizales.unal.edu.co/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/1-astronomia-observatorio-astronomico-manizales-oam-un.jpg
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Infraestructura estratégica para Colombia  

  

 

Imagen 12- Cada convoy de estos, moviliza hasta 250 TEU, equivalentes a 5000 ton, equivalentes al 

50% de la carga típica de un tren en el Cerrejón. Imagen en  https://godues.wordpress.com  

  

Mientras el transporte fluvial es 6 veces más económico que el Carretero, y el ferroviario 3 o 4 veces 

más barato, Colombia sigue llevando en tractomula los contenedores a sus mares. 

Además de la navegación por el Magdalena,  debería emplearse el modo férreo para salir del 

Altiplano por Manizales a Buenaventura y a Urabá , con lo cual los fletes por kilómetro caerían entre 

tres y cuatro veces respecto a los fletes carreteros, siempre y cuando se provea el modo ferroviario de 

la carga suficiente, lo que solo se lograría con el carbón andino. 

Existe una asimetría en las exportaciones  Colombianas: mientras las mercancías con valor 

agregado suelen ir al Atlántico, por el Pacífico estamos movilizando materias primas, lo que hace más 

difícil resolver la situación de enclave económico en Buenaventura. 

La navegación por el Magdalena  es viable en naves de poco calado: hoy cuando se estima factible 

garantizar 4,5 pies de profundidad en un canal navegable de medio centenar de metros en el tramo 

Puerto Berrío-La Dorada, se proyecta movilizar por lo menos 11 millones de toneladas por año  a lo 

largo de todo el río. 

Sin considerar el carbón , el 40% del PIB y el 30% de la carga del país se generan en la región 

Centro-Andina, y el 30% del PIB y el 40% de la carga en el Occidente colombiano. 

Esto permite inferir que falta un medio de transporte troncal de car ga, para integrar la región andina y 

conectarla con nuestros mares, que sería el Ferrocarril Cafetero entre La Dorada y el Km 41, 

medio  que también conectaría el Occidente de Colombia a la hidrovía del Magdalena, cuya capacidad 

se ha estimado en 500 millones de toneladas por año. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
https://godues.wordpress.com/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/12-magdalena-river-teu.png


 Subregiones del departamento de Caldas. 

11 
 

. 

El Corredor Bimodal Cafetero  

  

 

Imagen 13- Red férrea nacional y Ferrocarril Cafetero, en: https://godues.wordpress.com/2014/04/28/  

  

Movilizar un contenedor en tractomula desde el Altiplano hasta los mares de Colombia, cuesta en 

promedio U$2.350, que es el costo de sacarlo del Perú (U$900) y llevarlo al Asia (U$1.500). 

Con el regreso del tren disminuyendo fletes por lo menos a la tercera parte , además de 

viabilizar la salida del carbón andino al Pacífico, se podrían dar respuestas efectivas al agro donde 

gravitan los altos costos de los insumos importados, e implementar un sistema intermodal de carga 

para la Región Andina de Colombia. 

El corredor férreo cruzando la Cordille ra Central con el Túnel Cumanday  por las granodioritas 

estables del Stock de Manizales, detonaría dos plataformas logísticas : una asociada al Puerto 

Multimodal de La Dorada que beneficiaría a Honda, y otra más entre La Virginia, el Km 41 y La Felisa. 

El Túnel Cumanday para el tren, al ser doble en razón a su longitud, podrá tener un uso bimodal para 

albergar una carretera de primer orden (80 km/h) que complementaria a La Línea, al  reducir la 

distancia Pereira ï Bogotá a 300 km  que se recorrerían en cuatro horas. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
https://godues.wordpress.com/2014/04/28/
https://godues.files.wordpress.com/2014/11/13-red-fc3a9rrea-de-colombia-y-ferrocarril-cafetero.png
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El carbón de Santander, Boyacá y Cundinamarca saliendo a Buenaventura, cuyo potencial 

permitiría exportar hasta 30 mil toneladas por día , sería el puntal para la viabilidad económica del 

proyecto. 

A esto se suma, la oportunidad de hacer uso de un can al interoceánico por el Chocó 

biogeográfico entre Urabá y Cupica,  implementando un ferrocarril y una hidrovía , si se desea 

llegar al Asia. No obstante, habría que extender el Corredor Ferroviario del río Cauca, desde 

Buenaventura hasta Urabá. 

. 

El Aeropuer to del Café  

  

 

Imagen 14-  Aerocafé parte las distancias entre New York y Santiago, o entre Los Ángeles y Río de 

Janeiro. España está a 5000 millas. Imagen de soporte Google Earth 

  

Aerocafé cuenta con una posición de privilegio  como centro de la conurbación Cali-Medellín y por 

ubicarse en el epicentro del Triángulo de Oro de Colombia. 

Sin Aerocafé, no es viable el Paisaje Cultural Cafetero:  al extender su pista a 3600 m, se podrán 

operar aviones tipo Jumbo con alcance de 5000 millas, ofreciendo tarifas más económicas a Europa, 

Asia, Oceanía y África, además de Norte América y el Cono Sur. 

Según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, un Jumbo que levanta 75 mil libras del 

aeropuerto de Rionegro y 83 mil libras de El Dorado, podría levantar 112 mil l ibras desde 

Palestina , en Caldas. 

Matecaña que ha sido el de mejor desempeño  y debe operarse por una misma cabecera, con la 

mayor ampliación que admite, sólo podría mejorar su eficiencia en un 30%, lo que lo limitaría a 

aviones con alcances inferiores a 3000 millas, que llegarían a destinos americanos como Lima, México y 

Miami, pero con tarifas menos económicas. 

Aerocafé en vuelos de largo aliento, puede complementar a Medellín y a Bogotá como aeropuerto de 

carga pesada, y operar con ventaja en el Triángulo de Oro de Colombia como ñAeropuerto Low Costò. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf
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Epílogo: agenda y estrategias  

 

Si bien las capitales cafeteras independientemente consideradas legitiman su economía basada en 

actividades diversas, dada su proximidad en lugar de competir debe complementar s us 

economías  e implementar un sistema de conectividad y movilidad interna, para conurbar sus áreas 

metropolitanas buscando consolidar un clúster urbano. 

Caldas, además de atender las demandas ambientales de sus cuencas blindando los ecosistemas 

estratégicos como un sistema integrado a la ecorregión cafetera, y de priorizar la acción del Estado 

en la formación de capital social frente al crecimiento económico , debe avanzar en los 

procesos de identidad cultural en las diferentes subregiones. 

El nuevo modelo urbano impone redistribuir la infraestructura social y económica para lograr 

ventajas asociadas a la construcción de sinergias territoriales , a partir de las diferencias 

naturales y culturales, dado que la ecorregión es biodiversa y pluricultural. 

Para abatir el centralismo como obstáculo para el desarrollo, cada departamento debe articular 

esfuerzos para consolidar la Región del Eje Cafetero  como única estrategia para resolver la 

limitación de su pequeña participación frente al PIB de la Nación. 

Al respecto, si se implementa el Corredor Bimodal Cafetero, las futuras plataformas logísticas que 

surgirían tanto en La Felisa ï La Virginia, como en Honda ï La Dorada, obligan a tomar previsiones, 

primero con el agua para establecer industrias químicas de base minera, y segundo en el POT con el 

modelo de ocupación del territorio, para los temas urbanos. 

El Eje Cafetero debe resolver su condición mediterránea : primero con los corredores viales para 

acceder a los mercados internos (Transversales y Autopistas); segundo encontrando una salida al mar 

más expedita (la Navegación del Magdalena y el Corredor Ferroviario del río Cauca); tercero 

materializando un aeropuerto de gran tamaño como Aerocafé para hacer viable el Paisaje Cultural 

Cafetero, complementado con Matecaña; cuarto fortaleciendo el transporte rural por ser un catalizador 

de la reducción de la pobreza; quinto expandiendo las TIC por toda la geografía regional; y 

sexto,  integrando el transporte Urbano entre Pereira y Manizales. 

. 

ð 

GRACIAS  

 

*  Ponencia para el Foro ñPor la Defensa del Patrimonio P¼blico, las Fuentes de Empleo y el Bienestar 

de los Caldensesò ,presentada en el Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas, a nombre de la 

Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, 6 de 

Noviembre de 2014.  

  

***  
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL E HISTÓRICA DEL  TERRITORIO  

  

A continuación, una visión sobre los procesos de construcción del territorio y las determinantes 

económicas, ambientales y sociales de desarrollo regional en el denominado Eje Cafetero de la 

República de Colombia. 

Explorando el territorio 

Estas tierras mediterráneas del centro occidente de Colombia, que ligan cordilleras con volcanes 

nevados y valles intertropicales, y que marcan los plegamientos de los Andes más septentrionales de 

América, fue explorada, en el sector occidental desde mediados del siglo XVI por Jorge Robledo cuando 

funda Anserma (1539) en tierras de la nación de los Ansermas y a Cartago (1540) en tierra de 

Quimbayas, y por el naciente, por Gonzalo Jiménez de Quezada quien funda a Mariquita (1551) y 

Victoria (1553) en tierras de Panches, Gualíes y Marquetones. 

Abatida y menguada la población indígena 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; y el segundo, 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 (1). 

Desde el siglo XVI, cuando las provincias del Nuevo Reino alcanzan a abastecer el 39% del oro 

mundial, además de iniciarse la construcción de la defensa amurallada para Cartagena de Indias, al 

hacerse evidente la necesidad de fortalecer el gobierno local, se instituye en 1717 el Virreinato de la 

Nueva Granada con capital en Santafé. Mientras la minería en la provincia del Cauca que aportaba 70% 

del precioso metal, se soportaba en la esclavitud de negros e indígenas; en la de Antioquia, que 

aportaba 20%, el modo de producción era fundamentalmente mediante el trabajo del minero 

independiente. 

 

Imagen: Camino de madera de Edouard Andre en Geografía pintoresca de Colombia, y Champan por el 

Magdalena, en Revista Credencial. 
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Ya en los albores de la República, estando las tierras del sur de Antioquia hasta el Quindío y 

las montañas de la Mesa de Herveo pertenecientes al Tolima Grande, despobladas e inconexas a sus 

centros provinciales, aprovechando su condición apta para actividades agropecuarias y mineras, parten 

corrientes migratorias de la denominada colonización antioqueña que, tras un encierro de doscientos o 

más años, expulsados por la pobreza y atraídos por sueños y oportunidades llegan a estos lares, 

generándose un fenómeno social tan importante para nuestra historia, como lo fueron la Revolución de 

los Comuneros y la Independencia. 

Luego de la ocupación de baldíos de Antioquia entre 1770 y 1874, la colonización, que avanza por las 

tierras selváticas de la vertiente occidental de la Cordillera Central sobre las que existían títulos de 

propiedad colonial, conduce a enfrentamientos entre colonos y representantes de la Concesión 

Aranzazu y de la Concesión Burila. No obstante, las expediciones se establecieron en colonias y 

fundaron pueblos como Sonsón en 1800, Abejorral en 1805, Aguadas en 1808, Salamina en 1825, 

Santa Rosa de Cabal en 1844 y Manizales en 1849, los que a su vez sirvieron de puntos de partida para 

avanzar a otras zonas, repartir las tierras y fundar poblados.  Y de tales conflictos entre colonos y 

Concesiones, y entre aparceros y latifundistas, cuenta el historiador Valencia Llano (2000) (2), que ñlos 

terratenientes avanzaban con sus brigadas de asalto -inspectores, jueces, guardianes, levitas, alcaldes, 

leguleyos-, iban destruyendo cultivos, arrasando las cementeras; incendiando casasò. 

  

De la subsistencia a la acumulación 

Finalizado el primer período presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878) quien impulsó la 

navegación de vapores por el Magdalena, la apertura de caminos y las mejoras de los servicios de 

correo, entra el General José Hilario López al poder, cuando la República se prepara para declarar la 

manumisión de 16 mil esclavos (1852). Entonces, se da una emancipación 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. (3).  

A medio siglo de haberse perdido la importancia comercial alcanzada por Honda durante la Colonia 

como nodo de la navegación del Magdalena en el camino que parte desde Barranquilla con destino a 

Bogotá, Antioquia, el Cauca y Quito, consecuencia de la apertura de puertos sobre el Pacífico en 

Guayaquil, Tumaco y Buenaventura, y del camino 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, constituido 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 una economía de subsistencia. 
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Para 1876, la población de la aldea de bahareque y tapia pisada llegaba a 10 mil habitantes y la del 

país a unos 3 millones. Entre tanto, la promisoria economía del fértil valle del río Cauca, donde se 

esperaba el beneficio de obras como el Ferrocarril del Cauca, se fue a pique como consecuencia de la 

inestabilidad política de estas guerras civiles. 

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, ya que con la colonización del siglo XIX, al establecerse el 

principio de ñla tierra para quien la trabajeò, se crean las bases para un modo de producci·n 

capitalista.(4) 

  

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 del siglo XIX. Si en el caucano gravitaron el modo esclavista en la 

minería y el feudal en la hacienda terrateniente, en el colono venido de Antioquia 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. 

Así, en una perspectiva socioambiental, los habitantes de este territorio antes denominado Gran 

Caldas, heredan en su cultura imbricada con profundas trazas de la racionalidad propia de la tierra del 

hacha y la ruana, y de la mentalidad abierta y liberal de la  caucanidad que impulsa al ciudadano no 

vinculado a la tierra ni a la minería, hacia el comercio y la producción manufacturera. 

Aunque Manizales aparece al empezar 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 conurbadas de la tierra del café, emplazadas sobre abanicos aluviales son del 

período republicano, el mayor esplendor de la región apenas se vivió en la década de 1920, gracias al 

impacto de los ferrocarriles y cables cafeteros, donde el café y estos medios 20 veces más eficientes en 

costos y en tiempo que la arriería, para sacar el preciado grano, aparecen como fuerzas motrices del 

poblamiento del centro-occidente colombiano. (5) 
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Imagen  Puente de hierro sobre el Gualí, en Honda, Tolima, y Marmato, Caldas. 

Fuente: banrepcultural.org 

Para entonces cambia la fisonomía de Manizales, un pequeño poblado que empieza a tener aires de 

ciudad gracias al surgimiento de una arquitectura ecléctica, en la que participan estilos victorianos, 

italianos y afrancesados, al tiempo que el nuevo modelo urbano abandona el trazo de la retícula 

ortogonal española para seguir las curvas de nivel a lo largo de la escarpada topografía; e igualmente, 

los numerosos periódicos y tertulias de la capital, anuncian una corriente de intelectuales y artesanos. 

En Colombia, Carlos Eduardo Pinzón (1874-1925), en la década de 1920 alcanzará a exportar cerca de 

35% del café colombiano, tras abrir el mercado de los Estados Unidos. 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 para cruzar la Cordillera 

Central previniendo los impactos del nuevo canal interoceánico, y encontrar en el puerto de Honda la 

salida al Caribe transitando el Magdalena; y también hace lo propio el emérito comerciante 

promoviendo el Ferrocarril de Caldas como apéndice del Ferrocarril del Pacífico. Inaugurado el Canal de 

Panamá en 1914, Buenaventura que respondía por 8% de las exportaciones del país, con el impacto 

del tren y la obra del istmo, pasa a mover 32%.(6)  

Igualmente, gracias al café, se da la explosión de la navegación por el Magdalena. La importancia del 

ñgrano de oroò será 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 ï

Medellín llegaba a 60 milï, y segundo, por lo que se apreciará en la década de 1920 cuando el 

meridiano económico de Colombia pasa por esta ciudad, convirtiéndola en fuente de divisas para la 

industrialización del país, condición que le permitió reconstruirse luego de los devastadores incendios 

de 1922, 1925 y 1926. 

  

Comités 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 
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que buscan los puertos marítimos. Gracias al café, la nueva sociedad empieza a conocer los beneficios 

de un cultivo de pequeña superficie con alto efecto distributivo del ingreso, con un modo de producción 

capitalista, lo que tendrá validez hasta la década de 1970. 

  

 

Imagen: Café y arriería. Obras del Maestro Luis Guillermo Vallejo, ilustrando el campo y el poblado en 

los años 20 

Pero en 1927 se funda en Colombia la Federación Nacional de Cafeteros, institución que mediante los 

Comités logra irradiar los beneficios de la caficultura al campo, aportando y cofinanciando la 

construcción de caminos, acueductos, puestos de salud, redes eléctricas y escuelas rurales. Son los 

tiempos de la chiva y el yipao, en los que 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 

cuando llega el caturra con los efectos de una revolución verde, cuyos paquetes tecnológicos y 

financieros no pudieron ser asimilados por los campesinos propietarios: la consecuencia, sus tierras 

pasaron a manos de comerciantes y profesionales; entre tanto, aquellos con solo dos años de 

escolaridad en promedio, migran a la ciudad, justo en momentos en los cuales la reconversión 

tecnológica cafetera presenta mayores exigencias laborales y empieza a modificar la estructura de 

productividad y costos. (7) 

Y conforme la población se va polarizado sobre el eje Manizales ï Pereira ï Armenia, y el centralismo 

que desde la crisis de 1929 termina clonándose en las provincias, se facilita la escisión del Gran Caldas 

al crearse los departamentos de Risaralda y Quindío en 1966, al tiempo que la economía empieza un 

proceso acelerado de tercerización y se da el ocaso de la sociedad industrial. Además, en la medida en 

que se ha venido conurbando el territorio vecino a las capitales cafeteras, la racionalidad agropecuaria 

en la tenencia de la tierra va cambiado, por otra relacionada con los potenciales usos del suelo urbano, 

a la vez que cambia el mapa de la caficultura colombiana al desplazarse la producción a otras regiones, 

donde los bajos costos asociados a una menor productividad resultan viables frente a la crisis de 

precios del café. 

Aquí vale la pena señalar que en materia de infraestructura, la región presenta diferencias y asimetrías 

profundas: de un lado, están las áreas urbanas de las capitales y municipios cercanos a estas, donde 

se concentra la infraestructura y el ingreso; y de otro, las zonas rurales lejanas a las capitales 

conurbadas menos equipadas y en las cuales cambian las condiciones relativas, según se trate (a) de 

zonas cafeteras donde el transporte rural ha cumplido una función esencial como catalizador de la 
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reducción de la pobreza, dada la alta densidad de su red vial, o (b) 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. 

  

De la segregación a la integración 

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; incremento que pone en evidencia la asimetría 

en los niveles de conectividad interna y externa de los tres núcleos urbanos. Mientras  la región en los 

tres departamentos  cuenta con  cerca de 2,2 millones de habitantes, los problemas de empleo y 

migración a pesar de su posición geoestratégica, indican que la ventaja asociada a su ubicación de 

privilegio en el denominado ñTri§ngulo de Oro de Colombiaò, est§ inexplotada al no haber conformado 

entre las capitales cafeteras una ciudad región, no haber complementado sus economías, ni 

implementado un sistema integrado de transporte interurbano eficiente para desarrollar un mer cado 

interno importante con economías de escala. Ahora, con las autopistas de la Montaña, y al Valle del 

Cauca, la ventaja del Eje Cafetero para la integración de la gran conurbación entre Cali y Medellín 

dependerá de la conformación o no de esa ciudad región entre las capitales cafeteras, para no 

palidecer y en conjunto lograr mayores beneficios, en especial si también se da la conexión del sistema 

férreo, con el Ferrocarril Cafetero propuesto entre La Dorada e Irra como articulador transversal del 

sistema de carga de la Región Andina conectando el Altiplano a la hidrovía del Magdalena y a los dos 

mares de Colombia. (8) 

 

Imagen: Vapor por el Magdalena, Edouard Andre en Geografía pintoresca de Colombia, y Ferrocarril de 

Caldas, Jorge Eduardo Ardila. 

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, e interactuar articulando funciones que 
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armonicen con sus mejores competencias y las de los municipios periféricos. Este es un imperativo 

para las ciudades intermedias conurbadas, que para no palidecer 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 reduzcan a menos de tres horas, y que los 

centros que interactúen tengan el mismo nivel de relevancia. 

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 con densidad tecnológica asociadas a las economías digital, verde y naranja; 

combinando para el efecto la producción de bienes y servicios en TIC, en biotecnologías y en 

creatividad, que hagan uso del transporte aéreo en un aeropuerto que supere las limitaciones 

regionales, tal cual lo propone Aerocafé extendiendo su pista para operar como aeropuerto ñlow costò y 

de carga pesada complementando a El Dorado y al José María Córdoba, asumiendo funciones de nodo 

aéreo transoceánico; 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 un corredor logístico que busque los mares, como el que se propone con la 

hidrovía del Magdalena y con el Ferrocarril de Occidente saliendo desde el Km 41 a Urabá y 

Buenaventura. 

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 

3800 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, con vuelos transoceánicos 

llegando a bajo costo a Asia, Norte América, Europa y el Cono Sur; y tercero, la construcción de un 

canal interoceánico seco por el Atrato antioqueño en el Chocó biogeográfico, como paso logístico en la 

interface de los dos océanos de la economía planetaria; con lo cual habrá que prever un desarrollo 

urbano en Urabá. (9) 

  

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 erradicar la corrupción y adecuar de forma coherente el ordenamiento terri torial, 

de conformidad con la oferta cultural y natural de las regiones, y en atención a su problemática social y 

ambiental. 
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Imagen: Los Mundos de Samoga, representando el territorio de la Ecorregión Cafetera, 

en: http://samoga.manizales.unal.edu.co 

Pero sabemos que estos no son los tiempos de la sociedad industrial de ayer, 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. Ahora, 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, el Estado ha quedado al servicio del mercado y, por lo tanto, de 

espaldas a las grandes necesidades de una Nación, a la que la pobreza y la fragmentación social y 

espacial imponen otras prioridades. Luego, si el nuevo empleo ya no se basa en destrezas manuales y 

fuerza muscular, sino en el desarrollo de competencias intelectuales y sociales, para articularlo a 

procesos intensivos en tecnología, deberá soportarse en la educación y la investigación, 

implementando otro modelo educativo que desarrolle el talento humano, la creatividad y la inteligencia 

social y emocional, como factores requeridos para el emprendimiento y la innovación. (10) 

Además, para cerrar la brecha de productividad entre los medios rurales y urbanos, urge emprender un 

desarrollo educativo y cultural que haga factible una reconversión del sector agropecuario orientada 

hacia modelos de producción limpia, en la que saberes, conocimientos, aprendizajes y experiencias se 

integren a un desarrollo social y cultural de una región como la del Eje Cafetero, para la cual se debe 

re-significar y re-elaborar el conjunto de símbolos y valores que le da soporte a su identidad como 

territorio biodiverso, mestizo y multicultural, así: 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, Anserma 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. (11) 
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Finalmente habrá que desarrollar las competencias de la región expresadas en su potencial cultural y 

natural, y en la propia identidad haciendo uso del civismo, tal cual lo registra la historia de la ciudad 

que mediante él se ha sobrepuesto a los incendios, terremotos y erupciones volcánicas, para no 

sucumbir frente a otras acciones mucho más devastadoras como la pérdida de valores, que trae como 

consecuencia la corrupción ya casi institucionalizada, lo que explica la despiadada acción humana sobre 

los bienes comunes o públicos. Al fin de cuentas, la civilidad es el valor supremo de la cultura urbana. 

(12) 

  

*   [Ref.: EDITORIAL para la Revista Summa Iuris. Vol 5 Núm 1 (2017)] 

 

. 

 

 

LAS SUBREGIONES  

 

 

Imagen: Subregiones del Departamento de Caldas. Planeación Departamental. 

A continuación, se presentan unos perfiles para las seis subregiones del departamento de Caldas, 

desarrollados por el suscrito como Miembro de la CROT a solicitud de la Secretaría de Planeación 

departamental, para ser incluidos en el documento del Plan de Desarrollo (2016-2019), el que se ha 

venido formulando de forma participativa municipio p or municipio por dicha dependencia, con el 

concurso de las comunidades, líderes, sociedad civil y empresarios locales, además de alcaldes, 

diputados, expertos, funcionarios de instituciones públicas y privadas, y el apoyo del personal técnico 

de las diferentes unidades de la Secretaría y de miembros de la academia. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/52131/1/subrregionesdecaldas.pdf


 Subregiones del departamento de Caldas. 

23 
 

SUBREGIÓN CENTRO SUR 

 

 

Imagen: Arte caldense en la Web: Alipio Jaramillo, Guillermo Botero, Luis Guillermo Vallejo y David 

Manzur. Mosaico.. 

Este territorio que concentra cerca del 68% del PIB de Caldas y 40% de su población, asentado 

fundamentalmente sobre la gran cuenca del río Chinchiná y constituido por Manizales, Neira, 

Chinchiná, Villamaría y Palestina, es una conurbación de facto que se extiende más allá de su 

jurisdicción, hasta Pereira, Armenia y Cartago. Hoy día, las capitales cafeteras como ciudades 

intermedias deben conurbarse para conformar una ciudad región y sacar ventajas al complementar sus 

economías, en lugar de competir con el riesgo de palidecer al ser absorbidas por Cali y Medellín. 

Ayer, en esta tierra de empresarios que lograron con el café sumado a los cables, vapores y 

ferrocarriles cafeteros, hacer pasar por Manizales el meridiano económico de Colombia, y con la 

creación de la Federación (1927) y posteriormente de la CHEC (1944), hacer de Caldas una empresa 

cafetera, electrificar el campo e industrializar a Manizales, también surge un cúmulo de intelectuales, 

artistas y literatos, entre muchos otros, como los escritores Rafael Arango Villegas (1889-1952) y Silvio 

Villegas (1902-1972), los pintores Alipio Jaramillo Giraldo (1913-1999 ), Judith Márquez Montoya 

(1925-1994), David Manzur Londo¶o (1929é) y Luciano Jaramillo Trujillo (1938-1984), los poetas 

Blanca Isaza de Jaramillo Meza por adopción (1998-1967) y Jaime Bedoya Mart²nez (1931é), quienes 

sumando a las luces de la provincia, han hecho de Caldas y Manizales un referente de la cultural. 

Ahora, elevar el PIB de Caldas, cuya estructura es del 55% para el sector terciario, 24% para el sector 

secundario, 14% para el sector primario y 7% para los impuestos, debe ser la gran prioridad por dos 

razones: una, porque luego de un crecimiento entre 2004 y 2014 del 2,6% anual, hemos perdido 

frente a una media para el país del 4,8%; y dos, porque su concentración en el medio urbano, o bliga a 

implementar estrategias de C&T en los medios rurales de Caldas, para cerrar la brecha de 

productividad e ingresos entre la conurbación y la provincia. En consecuencia las opciones de 

Manizales, pasarían por los siguientes planos sectoriales del PIB, así: 

En el sector terciario, por una apuesta profunda del sector servicios, implementado el Paisaje Cultural 

Cafetero PCC con una oferta de bienes y servicios culturales y ambientales, que parta del presupuesto 

de un ordenamiento de cuencas que garantice la calidad del agua, la salud del suelo y la biodiversidad, 

para un portafolio que incorpore servicios de salud y hotelería para un turismo verde, cultural y de 

recreación, donde rutas y escenarios aparezcan articulados hacia adentro y entre sí, para el 

termalismo, el paisaje de páramo, la caficultura, la arriería, el avistamiento aviar, la gastronomía, la 
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aventura, y las fiestas y jolgorios. Al respecto, para hacer viable el PCC, habrá que complementar 

Aerocafé y Matecaña. 

En el sector secundario, implementar un plan con dos vertientes: uno para la innovación, creando 

sinergias entre la nueva economía de las TIC, la economía verde y la economía naranja, con la 

economía del conocimiento, aprovechando el carácter biodiverso del territorio, el potencial de nuestras 

instituciones científicas y académicas, y la capacidad artística e innovadora de los caldenses, con el 

objeto de lograr desarrollos estratégicos relacionados con dichas áreas: las Tecnologías en Información 

y Computación (TIC), y la Biotecnología (verde, blanca, roja y transversal), y la economía de la 

creatividad. 

En el sector primario, igualmente: en primer lugar, crear bancos de fomento para el campo, y 

descentralizar la academia creando por lo menos dos nodos regionales en La Dorada y en Riosucio, a 

fin de llevar la C&T para fortalecer la productividad, incorporando el Conocimiento y el Capital, al lado 

de la Tierra y del Trabajo como factores de producción. En segundo lugar, concurrir con los líderes 

regionales para convertir el Magdalena Centro y el Corredor del Cauca, en nodos estratégicos del 

transporte intermodal de carga. 

El Ferrocarril Cafetero entre La Dorada y el Km 41, además de articular el Sistema Férreo de Colombia 

con la Hidrovía del Magdalena, puede detonar las dos mayores plataformas logísticas de la Región 

Andina, una entre Honda y La Dorada y otra entre La Virginia y La Felisa: allí, se emplazarían aquellas 

plantas que resulten viables para implementar una industria química pesada de transformación, que 

empleando procesos de producción limpia le incorpore valor agregado a nuestra riqueza, en lugar de 

reprimarizar nuestra economía. 

. 

 

Historia de Caso  Centro -Sur 1:  

 

CHINCHINÁ PROYECTA SU FUTURO AL 2037 

RESUMEN: Con los procesos de conurbación regional y el Aeropuerto del Café, Chinchiná puede sacar enormes 

beneficios de su fortaleza cafetera y posición geoestratégica, siempre y cuando logre una integración con los 

municipios vecinos para buscar en el largo plazo la complementariedad de sus competencias territoriales y una 

gestión conjunta y adecuada de los impactos de las nuevas dinámicas económicas, ambientales y sociales 

relacionas con la economía risaraldense y caldense en el marco de la RAP del Eje Cafetero. Si las decisiones de 

largo plazo con las capitales cafeteras, Santa Rosa de Cabal y Palestina, pasan por la función catalizadora de la 

movilidad en el marco de la ciudad región, las asociadas al desarrollo cafetero y turístico, igualmente se deben 

soportar en acuerdos estables con dichas capitales, y con Palestina, Villa María y Marsella, para la toma de 

decisiones conjuntas buscando construir sinergias de cara al desarrollo regional. 
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Imagen: Paisajes urbano y Rural de Chinchiná (Eje 360 y El Universal) y mapa del Paisaje Cultural 

Cafetero, en Asoatur. 

. 

Chinchiná proyecta su futuro con una visión moderna; de la mano de Findeter, ha resuelto apostarle al 

Café y a la Agroindustria, para acometer tareas en pro del desarrollo municipal al 2037. No obstante si 

se parte de los beneficios de una integración regional y en el marco de la Ciudad Región, de la ventaja 

asociada a su posición geoestratégica y de su fortaleza cafetera adaptada para sortear el deterioro de 

los términos de intercambio y el cambio climático, también los Chinchinenses deberán enfrentar los 

retos asociados a dos problemáticas socio-ambientales: la brecha de productividad de las zonas rurales 

cafeteras, y las dinámicas de desindustrialización y desempleo. 

Dicho estudio presentado en Foro de La Patria finalizando agosto, que propone un Plan de Acción a 

veinte años de $500 mil millones, con inversiones clave en innovación y agroindustria, además de 

contemplar la formación en capital humano, agua y energía, exige una apropiación social y un 

compromiso por parte de las fuerzas vivas del municipio para sostenerlo, puesto que de lo contrario si 

los planes de gobierno y de desarrollo municipal no mantienen continuidad y coherencia temporal, los 

esfuerzos serían inútiles. De lograrse, Chinchiná será un referente para Colombia. 

 

Sabemos que las dinámicas regionales de integración, que deben pasar por proyectos como Aerocafé 

por ser fundamental para hacer del Paisaje Cultural Cafetero una opción de desarrollo, también obligan 

a un ordenamiento profundo del territorio conurbado para transformar en elementos articuladores a 

Santa Rosa de Cabal y a este ñmunicipio el®ctricoò de 46 mil habitantes que vio surgir La ĉnsula y La 

Esmeralda, al abordar la problemática socioambiental del sector rural con una reconversión productiva 

orientada a la producción limpia y al bioturismo.  

La brecha de productividad entre la ciudad y el campo, que explica por qué los ingresos urbanos en las 

capitales cafeteras alcanzan a ser varias veces mayores que los ingreso rurales del eje cafetero, 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. Sobre este aspecto, si bien Cenicafé representa una 
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fortaleza en particular para la agroindustria cafetera, quedaría faltando todavía el fortalecimiento 

cultural para abrigar a los productores rurales tradicionales, dado que dichos modos de producción son 

en absoluto diferentes. 

La producción rural y la agroindustria, no son lo mismo: en lo artesanal y en la producción rural los 

productos suelen ser bienes culturales con identidad cultural, soportados en economías asociativas y en 

cadenas productivas con certificaciones sociales y ambientales. Contrariamente, lo industrial y 

agroindustrial son otro asunto, donde priman criterios como la producción limpia en serie y las 

economías de escala, y donde deben implementarse metodologías de clúster. Ambos modos pueden 

implementarse priorizando los ecosistemas y las comunidades rurales con sus modos de producción 

artesanales, para no violar los derechos bioculturales del territorio. 

Si se parte de estos presupuestos, puede fortalecerse la producción de café, tal como lo plantea 

Findeter aprovechando la cadena productiva del grano más importante de Colombia en Chinchiná, con 

Cenicafé, la Escuela Manuel Mejía, Buencafé Liofilizado de Colombia, la Cooperativa de Caficultores y 

una cultura de producción cafetera limpia de alta productividad y calidad. Aún más, para las unidades 

no agroindustriales de  los modos de producción campesina, una perspectiva de desarrollo resulta 

viable si se apalanca el desarrollo rural vinculando el turismo a la cultura cafetera en el marco del 

Paisaje Cultural Cafetero, construyendo sinergias con comunidades rurales de Marsella y Villamaría, 

entre otros, para la venta de servicios ambientales y de bienes artesanales, como complemento. 

Y en cuanto a las ventajas de Chinchiná relacionadas con su posición geoestratégica, existe un doble 

carácter relevante: el de puente integrador para la conurbación Pereira-Manizales, y el de las 

posibilidades asociadas a los medios de transporte, en particular a Aerocafé y al corredor logístico del 

occidente colombiano, por su vecindad al Km 41 donde convergen Pacífico 3 y el Ferrocarril del 

Pacífico; esto, de contarse con un sistema integrado de transporte público a nivel regional en el marco 

de la ciudad región, y de desarrollarse una gran plataforma logística en el Km 41 donde convergen el 

citado ferrocarril y la Troncal de Occidente. 

* [Ref.: La Patria. 2019 -09-24]  

. 

 

Historia de Caso  Centro -Sur 2 :  

 

¿POR QUË EL AEROPUERTO DEL CAFÉ? 

RESUMEN: Si enfrentar la crisis del empleo cafetero y los procesos de desindustrialización en la 

ecorregión cafetera de Colombia, obliga además de optar por una apuesta por la cultura y la 

educación, a crear sinergias territoriales soportadas en una nueva infraestructura que resuelva las 

limitaciones asociadas a la condición mediterránea del territorio, Aerocafé es parte sustantiva de la 

solución, si se concibe como un proyecto de alcance transoceánico que complemente El Dorado. Dado 

lo anterior, par a aprovechar el aeropuerto como catalizador del  desarrollo, debe estructurarse una 

plataforma logística, contemplado un polígono industrial y una zona franca para bienes afines al modo 

aéreo en el escenario de  Chinchiná-Palestina. 
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Imagen: posición estratégica de Aerocafé, en el ámbito transcontinental y colombiano. 

Las ventajas del Aeropuerto del Café, dotado de una pista larga que le permita operar aviones tipo 

Jumbo, se traducirían en una mayor competitividad para la Ecorregión Cafetera Colombia, al abrirse 

una oferta de vuelos transoceánicos hacia y desde el Cono Sur, Norte América, Oceanía, Asia, África y 

Europa, operando en el centro de Colombia como ñAeropuerto Low Costò y como ñAeropuerto de carga 

pesadaò, con econom²as de un 49% respecto al Jos® María Córdoba y de un 36% con relación a El 

Dorado. 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles quien 

dice que un Jumbo puede salir fletado desde Palestina hasta con 112 mil libras, contra 83 mil libras que 

podría levantar desde el Altiplano y 74 mil libras desde Rionegro. Este concepto, que invita a operar 

desde Aerocafé con aviones de gran alcance logrando ventajas adicionales sobre otros aeropuertos del 

país, resulta fundamental, ya que con aeródromos para aviones de mediano y corto alcance, no 

podemos ser competitivos. 

En consecuencia, la viabilidad económica el Aeropuerto del Café, gracias a su posición geoestratégica y 

a la ubicación de Colombia como bisagra de las américas, no está en la componente nacional, sino 

desempeñándose como aeropuerto transoceánico y de convergencias aéreas para Colombia, si lo 

concebimos en el complemento que requieren El Dorado y el José María Córdoba, e incluso el 

Aeropuerto de Matecaña para hacer de la región andina de Colombia un nodo aeroportuario continental 

de similares características a los aeropuertos de México y Sao Paulo. 

De conformidad con el Estudio de Alternativas para el Matecaña elaborado por la Corporación 

Aeropuerto de París (1982), dicho aeropuerto al tener la ciudad encima y aunque contara con recursos 

suficientes, no podría expandir su pista para admitir aviones tipo Jumbo, lo que le impediría apalancar 

el Paisaje Cultural Cafetero como motor de la economía regional: recuérdese que el turismo a nivel 

mundial genera el 10% del PIB y el 8% del empleo; y que puertos y aeropuertos son los mayores 

empleadores del planeta. 

Datos aeroportuarios 
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Imagen: Mapa de 59036 rutas aéreas, que recorren el globo entre 3209 aeropuertos (2012). Allí se 

advierte la posibilidad de colonizar desde Colombia el escenario del Continente Americano y del 

Pacífico. Fuente: OpenFlights.org 

El Top 10 de pasajeros movilizados por año, a nivel mundial, es: 1: Pekín China 120.100.215; 2: 

Londres-Heathrow Reino Unido 112.312.785; 3: Atlanta Estados Unidos 100.450.158; 4: Chicago-

OôHare Estados Unidos 87.776.685; 5: Tokio-Haneda Japón 81.900.000; 6: Los Ángeles Estados Unidos 

81.160.695; 7: París Francia 76.655.584; 8: Dallas-Fort Worth Estados Unidos 72.291.000; 9: Fráncfort 

del Meno Alemania 66.695.101; 10: Hong Kong China 65. 500.000. 

El Top 3 de pasajeros en 2015 para América Latina, es: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México: 41.710.254; Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos: 39.213.865; Aeropuerto 

Internacional El Dorado de Bogotá: 31.956.551. Ahora, en Colombia, el Top 5 de pasajeros en 2015, lo 

encabeza El Dorado con 31ô956.551 sumados los viajeros con tiquete origen-destino y los que 

ingresaron en tr§nsito; segundo el Jos® Mar²a C·rdova en Rionegro Antioquia 6ô903.820; tercero el 

Alfonso Bonilla Arag·n de Cali 5ô122.389; cuarto el Rafael N¼¶ez de Cartagena 3ô898.628, y quinto el 

Ernesto Cortissoz de Barranquilla 2ô756.389. 

En cuanto a carga, El Aeropuerto Internacional El Dorado localizado en la ciudad de Bogotá, se ubica 

como el de mayor movimiento de carga en América Latina, con 636 mil toneladas de carga 

movilizadas. Brasil, México, Chile y Colombia son los países con mayor movimiento tonelaje movilizado 

por vía aérea en América Latina. En términos generales, a nivel mundial sólo un 40% de la carga aérea 

se mueve en aeronaves full cargo, mientras que un 60% de la carga, se mueve en el compartimiento 

de equipajes de pasajeros. 

* Especial para la Revista Eje 21  www.eje21.com.co 

 

. 

Historia de Caso  Centro -Sur 3 :  
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VÍAS LENTAS EN EL CORAZÓN DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 

 

  

Imagen: Camino del Alto del Chuzo, a Segovia (Marsella). En atalaya-santarosa.blogspot.com  
  

Una estrategia formidable para hacer del Paisaje Cultural Cafetero un  factor de desarrollo, es la 

implementaci·n del ñbioturismoò, concepto que incorpora cultura y medio ecosist®mico,  apalancado 

con un programa de vías lentas que cruce poblados lentos, tal cual lo gestiona la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Marsella, un municipio de Risaralda fundado a 1525 metros sobre el nivel del mar en 1860, 

al oeste del Alto del Nudo, cuando esa organización consiente del potencial cultural y natural de su 

territorio ubicado en medio de verdes montañas, decide hacer de la deteriorada vía que transita entre 

Pereira y Chinchiná, una fortaleza. La carretera que primero corta las microcuencas que drenan al río 

Cauca hasta llegar al poblado, sigue a lo largo de la cuenca del río San Francisco  por El Trébol, hasta 

entrar a Caldas. 

En el marco de los Planes de Acción Inmediata PAI, como acciones interinstitucionales 

que  Corpocaldas desarrolla para atender los problemas socioambientales más significativos del 

departamento de Caldas, se involucró la Cuenca del San Francisco, un escenario compartido con 

Risaralda, para esta estrategia que busca congregar a los actores clave del olvidado territorio, bajo el 

presupuesto de que el ñbioturismoò podr§ hacer de la carretera de Marsella, la primera ñv²a lentaò de 

Colombia y luego, en un plano de mayor nivel de desarrollo, de esta cabecera el primer ñpoblado lentoò 

del país. 

Vías lentas con poblados lentos, no solo es una estrategia ingeniosa de los marselleses para 

implementar el Paisaje Cultural Cafetero en el corazón de la ecorregión cafetalera Colombiana, sino 

también un reto que obliga a fortalecer la oferta local de bienes culturales y servicios ambientales de 

las comunidades rurales, ahora comprometidas con la recuperación ambiental de su cuenca, para 

avanzar en la construcción de una  agenda que invite al turista a sumergirse en un ñbioturismoò propio 

de esta tierra, para encontrar casas de bahareque a la vera de caminos de arriería, transitar en medio 

de  sistemas de producción limpia, encontrar biodiversidad en arroyos de aguas cristalinas y suelos 

sanos, escuchar desde las cañadas reforestadas el arrullo de aves y cigarras, y disfrutar de la atención 

de campesinos montañeros garantes de las buenas costumbres, en una oferta de paisajes andinos, 

platos típicos cafeteros y preciosas artesanías de la tierra. 
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No sorprende que sea Marsella la primera población que lo proponga, porque ayer lo hizo con su 

emblemático Jardín Botánico cuando no contaba con las posibilidades de ahora, pero sí con el olvido 

que se expresaba en el deterioro de su vía interdepartamental; esto, dado que la apuesta cuenta con 

un Plan de Acción Inmediata PAI que articula el esfuerzo interinstitucional de la Central Hidroeléctrica 

de Caldas Chec, de Corpocaldas y la Carder, de la SMP de Marsella y el Municipio de Marsella, del 

departamento de Risaralda, de la Asociación Ecológica Cafetera, de los municipios de Santa Rosa, 

Chinchiná y Marsella, y en especial el de los líderes y representantes de las comunidades de base como 

actores centrales de un proceso participativo orientado a la construcción social del territorio, que 

reconoce la importancia del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza. 

El citado PAI para la cuenca del Río San Francisco como herramienta de planificación de corto plazo 

creada por Corpocaldas, para atender las problemáticas socioambientales más representativas de su 

territorio, al ocuparse de los asuntos emblemáticos de esta cuenca puede  hacer viable el Paisaje 

Cultural Cafetero al llevar al territorio un conjunto de acciones económicas, sociales y ambientales en 

beneficio de sus habitantes. Dicha cuenca está constituida, así: en la zona baja por predios vecinos al 

río Cauca, donde la actividad ganadera marca los principales conflictos entre uso y aptitud del suelo; 

en la zona media por fincas, donde café y plátano se cultivan con prácticas dominantemente intensivas 

en productos de base química y la vía intermunicipal les otorga el mayor valor económico; y en la zona 

alta por predios de suelos pobres con bosques fragmentados que llegan hasta el Alto del Nudo, donde 

el recurso hídrico es excedentario. 

De ahí que para el PAI los actores sociales enunciados hayan propuesto la reforestación de la cuenca 

alta y las quebradas, resolver problemas de erosión y deslizamientos que afectan la red vial, programas 

de reconversión productiva en predios de comunidades rurales, implementar cadenas productivas para 

artesanos rurales y programas de saneamiento básico, y el fortalecimiento de la organización 

comunitaria; todo esto para apalancar el proyecto de la vía lenta sobre el  corredor vial que va de 

Marsella a Chinchin§ por el Tr®bol, donde el ñbioturismoò espera. 

* Universidad Nacional de Colombia y Corporación Aldea Global. Coautoría con Paula Milena 

Franco [Ref: El Andino, Manizales, 9 al 15 de Dic de 2011] 

. 

Historia de Caso  Centro -Sur 4 : 

 

DESARROLLO URBANO Y HUELLA ECOLÓGICA 
 

RESUMEN: La creciente huella ecológica de Colombia, consecuencia del crecimiento de su población y 

de un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico a costa de los ecosistemas y del 

bienestar social, amenaza la capacidad biológica y la estructura ecológica del país. Dado el peso de la 

deforestación, de la contaminación del agua, del uso intensivo del automóvil y de una expansión 

urbana irresponsable, los retos para la sustentabilidad ambiental de Colombia no solo pasan por las 

políticas urbanas, del agua, y del agro, sino también por las del transporte y del sector energético. 

Mientras a nivel global la biocapacidad percápita es de 1,8 ha y en Colombia de 3,4 ha, nuestra huella 

percápita en 2014, llegó a 1,9 ha 
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.Imagen: Biocapacidad V.S.  Huella ecológica percápita por países, al 2014. En verde, superávit, y en 

rojo déficit. Fuente: Global Footprint Network  

 

Entre 1960 y 2017, mientras la población de los centros urbanos del mundo pasó del 33,5% al 54,7%, 

en Colombia en dicho período el porcentaje varío del 45% al 77%. Si las demandas al planeta 

continúan con un horizonte en el cual al 2030 tres cuartas partes del consumo energético mundial 

provendrá de combustibles fósiles, la huella ecológica cuyo percápita en Colombia alcanzando 2 

hectáreas excede el percápita de 1,2 hectáreas como límite de la capacidad del planeta, en el 2035 se 

requerirá el equivalente a dos Tierras, salvo que modifiquemos el actual modelo de desarrollo 

consumista. Sí además de las actividades agrícolas e industriales, también la expansión urbana 

continúa presionando la estructura ecológica, se generarán impactos al medio ambiente en las áreas 

urbanas, al romperse el equilibrio territorial y desestabilizar el hábitat. 

Si un concepto central en la conservaci·n ambiental mundial, es ñel desarrollo sostenibleò descrito  en 

el Informe de la Comisi·n de Bruntland (1987), como un ñdesarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidadesò, adem§s de combatir la contaminaci·n como problem§tica de la cual todos somos 

responsables, debemos propiciar una estructura urbana compatible con una movilidad sostenible en 

materia de emisiones, y un urbanismo soportado en un modelo de ocupación territorial no conflictivo 

que se adapte al cambio climático. De ahí la necesidad de una política pública orientada a la silvicultura 

urbana y al cuidado de las áreas protegidas que en la ciudad no hemos tenido. 

En Colombia, donde 735 de los 1122 municipios talan al menos una hectárea de bosques al año, un 

tema fundamental en la estabilidad del territorio lo constituye la conservación de los ecosistemas, 

máxime ahora cuando la amenaza del calentamiento global arrecia: si destruimos los bosques, no sólo 

estamos arrasando sumideros de carbono -dado que la captura de dióxido de carbono CO2 por metro 

cuadrado al año es de 212 gramos en el follaje y de 646 gramos en las raíces-, sino que también 

estaríamos generando riesgo de suministro de agua a través del descontrol hídrico y pluviométrico, 

incrementando de paso el mayor riesgo de sequías e inundaciones. 
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No olvidemos que el cambio climático está comprometiendo al 63% de las ciudades del mundo, y que 

1600 millones de habitantes del planeta son pobres que enfrentan la carencia de alimentos, agua y 

medicinas, entre otros recursos que provee el ecosistema que estamos degradando para satisfacer los 

apetitos del mercado en un modelo de desarrollo consumista e irresponsable; esto, en un mundo con 

60 mil especies de árboles, en el cual a pesar de que cerca del 46% de los bosques han sido arrasados, 

la deforestación como amenaza continúa: para el caso de Colombia, donde tenemos 7500 especies 

arbóreas y las dinámicas deforestadoras continúan, hemos reducido el 80% del hábitat de algunas, 

entre las cuales aparecen: abarco, caobas, cedros, palo rosa canelo de los andaquíes, con amenaza 

severa. 

La huella ecológica, como indicador de in-sostenibilidad que mide la superficie requerida, no sólo para 

obtener los recursos y el aire que respiramos, sino también para absorber los residuos de una 

determinada población -entre ellos el CO2 como gas con efecto de invernadero que vertido a la 

atmósfera puede reducir la nubosidad y las precipitaciones-, obliga a mirar el tema de la energía y   los 

combustibles: en Colombia según la UPME (2015), el consumo de energía se concentra en los sectores 

transporte (40,90%), industrial (29,36%), residencial (16,72%) y sec tor terciario (5%). Si bien en el 

Transporte la principal fuente son los combustibles fósiles; en cuanto a la industria, el cambio en la 

actividad económica desde la producción artesanal a la agroindustria y a la producción de bienes de 

capital, ha intensificado el uso de energía; y respecto los hogares, el 70% de la energía eléctrica lo 

consumen aire acondicionado, ventilación y electrodomésticos. 

Finalmente: al 2030, Colombia debe establecer como meta, tres ejes fundamentales: incrementar las 

energías renovables no convencionales, apostarle a mejorar la eficiencia energética, y a reestructurar 

el transporte para bajar el uso de hidrocarburos, apostándole a un transporte intermodal de carga con 

trenes e hidrovías en lugar de tractomulas; y desarrollando sistemas colectivos limpios de transporte 

urbano, en lugar de una movilidad motorizada basada en automóviles particulares.  

 * [Ref.: La Patria. 2018 -10-8]  

 

. 

 

SUBREGIÓN MAGDALENENSE  

 

 

Imagen: Charca de Guarinocito, en pdpmagdalenacentro.org y Puente viejo río La Miel, en lapatria.com 
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Esta cálida subregión de invaluable riqueza natural y cultural, constituida por La Dorada, Victoria, 

Norcasia y Samaná, ubicada en el corazón del Magdalena Centro como tierra de hamacas y 

chinchorros, es un territorio de contr astes que comparte con el Magdalena Medio su historia de los 

vapores por el gran río, y con Cundinamarca y Tolima la de la Botánica de Mutis. 

En primer lugar, La Dorada, dado el valor estratégico de su ubicación por ser epicentro de futuras 

dinámicas económicas, sociales y ambientales del país, gracias a la disponibilidad energética y a los 

desarrollos de la infraestructura del transporte que inciden en ella, posee las condiciones para 

apalancar uno de los más promisorios escenarios urbano-regionales de Colombia, además de permitir 

desarrollos para los sectores lácteos y cárnicos. 

Adicionalmente, Samaná, Norcasia y Victoria, suman a las ventajas del fértil valle del Magdalena y de 

su enorme acuífero del subsuelo, un potencial minero-energético aprovechable, asociado a yacimientos 

de rocas calcáreas, uranio y asfaltos naturales, además del interesante potencial agropecuario de las 

cuencas bajas de los ríos Samaná Sur, La Miel y Guarinó, para productos de tierra cálida como cacao, 

aguacate y frutas tropicales. 

Sobre la margen derecha del río La Miel y vecino a la desembocadura de su afluente el río Moro, 

aparece Norcasia, un municipio al pie de la hidroeléctrica de la Miel, que por su alto índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas expresa las contradicciones de un sector económico típicamente 

intensivo en bienes de capital, pero no en generación de empleo. 

Dicho sector, no sólo es estratégico para incrementar nuestra participación en el PIB nacional, sino 

también los ingresos por impuestos y regalías, al igual que lo haría el sector minero hoy deprimido, a 

pesar de un enorme potencial que permitiría detonar industrias minero-energéticas de transformación, 

justo en el Magdalena Centro y en menor grado sobre el Corredor del Cauca donde el agua es escaza, 

como consecuencia del desarrollo de la hidrovía del Magdalena y su eventual articulación al Corredor 

Férreo del Río Cauca, mediante el Ferrocarril Cafetero ya inscrito en el PND 2014-2018. 

Aún más, Caldas podría ganar parte del protagonismo de hace un siglo: de un potencial 

hidroenergético de 2 millones de KW, sólo aprovecha la cuarta parte logrando una participación del 2% 

en el PIB departamental; la industria cuya participación a caído a valores cercanos al 10%, crecería 

varias veces con sólo algunas de las plantas de transformación propuestas por Gabriel Poveda Ramos 

en el Plan Minero de Caldas 2010-2016. A esto se sumaría el sector del Transporte y Comunicaciones, 

cuya participación del 5,9% en el PIB de Caldas también crecería como consecuencia de la 

intermodalidad. 

 

. 

 

Historia de Caso  1:  
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SAMANÁ, TIERRA DE AGUA Y MIEL 

 

RESUMEN: Samaná, municipio cordillerano del Magdalena caldense cuya extensión es de 761 

kilómetros cuadrados, ayer referente de la violencia del frente 47 de las FARC y hoy convertido en un 

escenario de esperanza y paz, ocupa el territorio que comparte con Pensilvania en lo que se conocía en 

el siglo XIX como la tenebrosa selva de Sonsón. Bañado por los ríos Tenerife, Samaná Sur y La Miel, 

después del exterminio de las tribus descendientes de los Palenques por parte de los conquistadores, el 

lugar permanece deshabitado hasta que se produce la Colonización Antioqueña. Tras la ocupación 

impulsada por la minería aurífera de aluvión, con la cual hacia 1860 también se introducen el cultivo 

del café, dada la consolidación de varios poblados entre ellos la cabecera, los habitantes acuerdan 

desde 1878 darle a la región el nombre de San Agustín, logran en 1884 la creación del corregimiento 

adscrito a Pensilvania que había sido fundado en 1866 y se había hecho municipio en 1872, y obtienen 

la erección definitiva como Municipio en 1908, con el nombre de San Agustín, el cual permanecerá 

hasta 1930,  cuando pasa a denominarse Samaná, en honor a los aborígenes Samanáes, descendientes 

de la nación de los Pantágoras. 

. 

 

Imágenes. Arriba: Panorámica de Samaná, en: http://pdpmagdalenacentro.org. Abajo: Selva de 

Florencia (Eltiempo.com), y Laguna de San Diego (Akelarre196). 

. 

En el Magdalena Centro, entre Argelia y Marquetalia o entre Victoria y Pensilvania, sobre un escarpado 

territorio de ñagua y mielò con relictos de bosques primarios estrat®gicos, aparece Saman§ habitado 

por 27.970 personas de las cuales 6.980 viven en la cabecera. Constituido por los corregimientos de 

Florencia, San Diego, Berlín, Encimadas y el propio Samaná, mismo que hasta 1920 llevó el nombre de 

San Agustín, a donde la carretera que entró como trocha en 1932 debe esperar 80 años para su 

pavimentación, este precioso municipio, el más extenso de Caldas, alberga dos tesoros naturales 

significativos, como lo son la Laguna de San Diego que hace parte de una caldera volcánica, y la Selva 

de Florencia donde también aparece el volcán Escondido. 
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Aunque la historia reciente del poblado y sus corregimientos se baña en sangre e historias de 

desplazamientos, violaciones, secuestros y extorsiones, hoy en medio de la esperanza y calidez de sus 

amables pobladores que luchan por reconstruir sus territorios, se respira la paz. Como evidencia del 

esfuerzo por el desarrollo comunitario, la primera alcaldesa electa, hace méritos al implementar 

procesos de alto impacto: verbigracia, optimizar los servicios e infraestructura del Hospital San José; 

apoyar la apuesta de Fundecos con la Galer²a de Memoria Hist·rica ñArley Arias Garc²aò donde las 

víctimas han visibilizado su dolor; y fortalecer la labor de la Casa de la Cultura en la antigua cárcel, con 

sus programas de danzas folclóricas y música colombiana, fortalecimiento de la biblioteca municipal y 

emprendimiento en producción de alimentos para mujeres víctimas del conflicto. 

Aunque la presencia de los conquistadores en tierra de los Pantágoras se remonta al período que va de 

1540 a 1585, lapso en el cual se funda en sus vecindades a Mariquita (1551) por Francisco Núñez 

Pedroso, y se produce el Holocausto del Ingrima consumado por los sanguinarios lugartenientes de 

Asencio de Salinas, la colonización de la tenebrosa selva del sur de Sonsón sólo se da en el siglo XIX 

por intrépidos mineros, que penosamente avanzan por la espesura para explotar los aluviones auríferos 

de los profundos cañones de los ríos La Miel, Dulce, Samaná y Tenerife. Norcasia, corregimiento de 

Samaná desde 1938, pasará a ser municipio caldense en 1999. 

Seg¼n lo se¶ala Jos® Miguel Alzate en ñSaman§ en la Historiaò, erigido Corregimiento adscrito a 

Pensilvania hacia 1884, gracias al apogeo de la minería de socavón en la mina de La Bretaña vecina a 

Florencia donde se emplearon 250 mineros, la Asamblea de Antioquia de forma apresurada declara 

municipio a San Agustín, debiendo degradarlo dos años después en virtud de que el ayuntamiento no 

pudo tener vida propia; esto, hasta que ya creado el departamento de Caldas (1905), existiendo 

condiciones, por iniciativa del párroco Daniel María López, en 1908 se logra su erección definitiva. 

La Selva de Florencia, declarada Parque Natural Nacional en 2005, posee ecosistemas que hacen parte 

del bioma subandino y en menor proporción del andino. Se trata de una selva húmeda tropical de diez 

mil hectáreas en abrupta topografía, que cubre altitudes entre los 1700 y 2300 msnm , donde se 

registra un alto endemismo que se expresa en el mayor número de ranas del país, 42 especies de 

mamíferos, 52 especies de anfibios y reptiles, y 231 especies de aves, potencial de avifauna que le 

merece un sitial de honor al lado de Manizales. Además, su importante patrimonio hídrico, cuyas aguas 

drenan por los ríos La Miel y Samaná Sur, representa un potencial hidroenergético que amerita una 

planificación responsable y de alto contenido socioambiental. 

Y finalmente, en este municipio dotado de oro de aluvión y plata, y de fuentes de uranio que se 

prospectan en Berlín, y en el cual gracias a su relieve pronunciado y pese a tener tierras con 

limitaciones, dada la baja densidad demográfica por fortuna son pocos los conflictos de uso del suelo, 

también aparece la Laguna de San Diego con 138 hectáreas y una altitud de 800 msnm: este es un 

humedal importante y único, con posibilidades turísticas, que dada su naturaleza volcánica asociada a 

un explosión freatomagmática, y por los ecosistemas acuáticos y terrestres que alberga, goza de la 

categoría de Distrito Integrado para blindarse de la acción depredadora. 

* [Ref.: La Patria. Manizales, 2018/12/3]  

 

Historia de caso Subregi ón Magdalenense 2 : 
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EL TERRITORIO DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA. 

 

RESUMEN: Una declaratoria que priorice al río Magdalena como uno de los escenarios más 

representativos en la historia del país, debería partir del concepto del territorio como sujeto de 

derechos. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, 

también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio, y 

como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy víctima del olvido, se 

encuentra  degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales, es darle primacía a sus 30 

mil pescadores, y a los humedales y bosques secos que lo circundan, no sólo para ponerle límites a las 

intervenciones que buscan  establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los 

humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que 

demanda su recuperación integral. 

. 

 

Imagen: Rio Magdalena: Inundaciones rápidas y lentas según el PMC del Magdalena., Mapa de 

Cormagdalena 

 

Yuma (ñr²o amigoò) o Huanca-hayo (ñr²o de las tumbasò), bautizado en 1501 por Bastidas R²o de la 

Magdalena, fue a lo largo de cuatro siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el 

eje de desarrollo nacional. Jiménez de Quesada, lo remontó hasta Barrancabermeja, desde donde 

penetra las montañas del Opón, para subir al altiplano y fundar Bogotá. Posteriormente, bogas en 

champanes, en extenuantes jornadas de hasta dos meses remando en dirección aguas arriba, suben y 

regresan para transportar cientos de personas que en el proceso de ocupación y consolidación de la 

Nueva Granada, deben soportar la inclemencia del ardiente clima y la incomodidad del viaje. 
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El río Magdalena que nace en el extremo suroccidental del país, a 3.685 metros de elevación, en el 

Páramo de las Papas, recorre 1.528 km de los cuales 900 km son navegables, hasta desembocar en 

Bocas de Ceniza sobre el mar Caribe. Como parte de la cuenca Magdalena-Cauca que con el 75% de la 

población del país, constituye el sistema de drenaje más importante de nuestra región andina, en su 

sinuoso recorrido esta juvenil corriente, se relaciona con 12 parques naturales nacionales, baña 20 

departamentos, recibe entre otros tributarios al Cauca, su principal afluente, y también descarga parte 

de sus aguas a la Bahía de Cartagena por el Canal del Dique, construido en el siglo XVI para acceder 

por Calamar a Cartagena de Indias. 

Los comienzos del desarrollo industrial en Colombia a principios del siglo XX, marcaron el inicio de la 

afectación ambiental asociada a la contaminación y la deforestación. Pero desde mediados del siglo XX, 

conforme se daba el crecimiento y la modernización del país, con el advenimiento del transporte aéreo 

y las carreteras, el río como medio de transporte se fue olvidando, y con la revolución verde 

impulsando la expansión de la frontera agrícola y propiciando los procesos de migración hacia los 

centros urbanos, también llegaron los impactos de la deforestación, la erosión, el descontrol 

pluviométrico y la contaminación, fenómenos que se expresan en sedimentos, descontrol hídrico y 

pérdida de ecosistemas. Esto sin mencionar las consecuencias sociales y económicas que de allí se 

derivan. 

Dadas las condiciones geológicas, toda la parte media del río está constituida por un complejo sistema 

de humedales y un curso inestable; allí, los municipios ribereños en la mayoría de los casos, muestran 

bajas condiciones de vida y pobreza. El área de la gran cuenca, es de 257.400 km2; y aunque 

representa el 24% de la superficie del país y es el asiento de 32,5 millones de habitantes, según el 

Foro Ambiental Nacional, el 77% de su cobertura vegetal ha sido arrasada, el vertimiento de mercurio 

no para y el daño a páramos y humedales continúa. 

La Ley 161 de 1994 constituyó Cormagdalena como una entidad corporativa especial, con presupuesto 

administrativo y autonomía financiera. Su misión, garantizar la plena utilización del río Magdalena; 

además de la navegación, la actividad portuaria, la conservación del suelo, la generación 

hidroenergética, emitir también lineamientos para la administración hidrológica, el manejo integrado 

del río, el uso sostenible y la preservación del medio ambiente. 

Solo que las estrategias en lo corrido del siglo, para impulsar la navegación, abordar el complejo marco 

institucional, conocer y participar de la coordinación del sistema ambiental de la cuenca, han palidecido 

por múltiples factores, entre los cuales creo que sobresale la falta de un instrumento filosófico y 

jurídico de orden superior, para orientar la planificación de acciones y priorizar objetivos, mirando el río 

como un territorio sujeto de derechos bioculturales.  

Es que el territorio, entendido como una construcción social e histórica, es un sujeto de derechos 

ambientales. Por ejemplo, siendo el Magdalena tierra de ranchos de hamacas, de chinchorros, de 

subiendas, de los vapores por el río y de la Expedición Botánica, de conformidad con las sentencias de 

la Corte Constitucional, que en 2016 y 2018 protegen al Atrato y al Amazonas, también al poseer 

derechos que amparen sus ecosistemas y a 30 mil pescadores de sus poblados ribereños, solo deberá 

ser objeto de una restauración que sea ecológicamente sólida y compatible con su cultura. 

*   [Ref.: La Patria. Manizales, 2018/06/4]  
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Historia de caso Subregión Magdalenense 2 : 

 

DOS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PARA LA ECORREGIÓN 

 

RESUMEN: Para empezar preguntémonos: ¿las Plataformas logísticas de Caldas, dónde deberían quedar? Permítanme 

algunas consideraciones sobre su ubicación: La del Oriente Magdalenense debería quedar sobre la convergencia del 

ferr ocarril y la hidrovía; y la del Corredor del Cauca, sobre la convergencia del ferrocarril y la troncal de occidente (Pacífico  

3): este sería el caso del Km 41 y no el de Chinchiná. Además, una plataforma logística como superestructura, debería contar 

con tres elementos de infraestructura complementarios: Puerto intermodal, Polígono industrial y Zona franca. Estos tres 

elementos, en especial las plantas industriales, pueden estar espacialmente  separados, pero ninguno ubicado sobre una 

llanura de inundación con suelos y cauce geológicamente inestables: es el caso desfavorable para la hacienda El Japón, pero 

óptimo para Purnio en caso de extenderse la hidrovía al lugar. En Purnio y en La Esmeralda, además de carbón en las 

vecindades, existen las respectivas subestaciones de 320 mil Kw, elementos necesarios para una componente industrial que 

tiene que ser orientada a industrias químicas de base minera, con fuentes minerales cercanas, además de agua suficiente. 

Finalmente, estos dos desarrollos que deben ser paralelos para lograr sinergias regionales entre departamentos, para 

resultar viables deben partir de sendas asociaciones de municipios: una entre Honda, La Dorada y Puerto Salgar; y la 

segunda, entre las potenciales áreas metropolitanas de Pereira y Manizales .  

 

 

Imagen, Ciudad Región Eje Cafetero en www.sirideec.org.co y Ferrocarril Cafetero 

en: www.galeon.com/smp-manizales 
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Con un sistema intermodal de carga para Colombia soportado en trenes e hidrovías, se abrirían nuevos 

horizontes para el Eje Cafetero, siempre y cuando se construyan sinergias económicas y territoriales 

entre sus capitales que fortalezcan la Ciudad Región frente a Cali y Medellín. Si en el Centro del país 

que participa con el 40% del PIB y genera el 30% de la carga de la Región Andina, el centro de 

gravedad se localiza en el Altiplano, en el Occidente colombiano que participa con el 30% del PIB y 

genera el 40% de la carga, el centro de gravedad está localizado al norte del Valle. 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), mientras el sistema multimodal en Europa 

moviliza el 60 %  de las mercancías, en Colombia por falta de articulación entre los modos fluvial y 

ferroviario, sólo se alcanza el 1,5 %. Por esta razón, desde la U.N. y la SMP se ha propuesto el 

Ferrocarril Cafetero ya inscrito en el PND 2014-2018, buscando establecer un sistema intermodal de 

carga, además de la expansión del sistema férreo en Colombia con dos propósitos: 1- articular la 

hidrovía del Magdalena con el Altiplano y el Norte de Valle, cruzando la cordillera Central tunelando las 

granodioritas estables del Stock de Manizales por el Norte de Cerro Bravo; y 2- extender el Corredor 

Férreo del Cauca desde Buenaventura hasta Urabá, para conectar La Dorada y los centros de gravedad 

de generación de carga de la Región Andina con los dos mares de Colombia. 

Al comparar la eficiencia de los sistemas carretero, férreo y fluvial, de implementarse la locomotora del 

carbón andino para contar con carga suficiente y recursos que financien las líneas férreas, la hidrovía 

resultaría 6 veces más económica y el tren entre 3 y 4 veces más barato por unidad de carga, que el 

transporte en tractomula. Dicha transversal férrea entre La Dorada y el Km 41, que se sumaría a las 

ventajas de la Hidrovía del Magdalena, gracias a la oferta energética, abundancia de agua y medios de 

transporte económicos, detonaría el desarrollo de condiciones favorables en sus dos nodos de 

conectividad sobre el Eje Cafetero, al surgir las mayores plataformas logísticas de la Región Andina de 

Colombia. 

Para dimensionar el impacto económico de ambas plataformas logísticas sobre el PIB regional, basta 

señalar que los ingresos por impuestos que se generan en Buenaventura, por donde se moviliza el 

53% de la carga del país y se movilizan unos 550 mil contenedores TEU al año de 2,5 millones de TEU 

que entran y salen de Colombia, suman $5,5 billones anuales. Además, de conformidad con el 

estudio ñDestrabando las arteriasò (BID 2010), las exportaciones crecerían más de tres veces la cuantía 

que se economice reduciendo fletes y tiempo de exportación. 

Por lo tanto, habrá que desarrollar un sistema de plataformas logísticas en Honda-La Dorada y en La 

Virginia-Km 41, interconectado mediante el Ferrocarril Cafetero y apoyado por  una red de puertos 

secos de contenedores ubicados en zonas generadoras e importadoras de carga que lo alimenten, 

dotados ambos de polígonos de industrias químicas de base minera y zonas francas, y donde se 

consolide la carga y se empiecen los trámites aduaneros con el fin de reducir de 15 a 5 días el tiempo 

de exportación en Colombia, cuantía factible ya que ese es el tiempo que tarda el puerto de Urabá. 

Dado el calentamiento global, Colombia solo cuenta con 40 años para exportar sus abundantes 

reservas de carbón térmico andino de alta calidad, y cuyo potencial permitiría exportar hasta 30 mil 

toneladas por día y por línea férrea. Ésta locomotora sería el puntal para la viabilidad económica del 

desarrollo ferroviario descrito, y para recuperar la hidrovía del Magdalena que en cuatro años no 

contaría con el petróleo para transportar, ya que ambos modos sin carga suficiente no resultan 

económicamente viables. En el último lustro, la producción anual nacional de carbón superó los 80 
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millones de toneladas, 93% de concentradas en La Guajira y Cesar donde la explotación es a gran 

escala, y 7% en el interior donde se destacaron los distritos de Santander, Cundinamarca y Boyacá 

cuyos carbones térmicos son de superior calidad, y en menor grado Antioquia, todos estos explotados 

con una minería de corte artesanal. 

*  [Ref.: La Patria. Manizales, 217/07/31]  

. 

 

Historia de caso Subregi ón Magdalenense 4 : 

 

SIGNIFICADO Y DESAFÍOS DEL REGRESO DEL TREN 

 

Resumen: Ahora que regresa el tren a La Dorada, las autoridades del sector deberían revaluar las políticas del transporte de 

carga, donde resulta evidente que antes que poner a competir ferrocarril, carretera y rio a lo largo del Magdalena, en lugar de 

desarrollar el Ferrocarril Cafetero y el Corredor Férreo del Cauca uniendo a Buenaventura con Urabá. Con esta configuración, 

se puede hacer viable un sistema intermodal de carga en Colombia, siempre y cuando se parta del presupuesto de que no 

solo el desarrollo sino también la rentabilidad de la hidrovía y los ferrocarriles, obliga a implementar la locomotora del carbón 

andino para asegurar la carga en ambos modos. 

 

 

Imagen: Red férrea de Colombia en Geotre.es y Tren de la Holdtrade Atlántico en BLU Radio. 

. 

Se ha puesto a prueba el Ferrocarril Santa Marta-La Dorada, una vía férrea de casi 800 km, a cargo de 

la ANI. El hecho resulta de relevancia dada la deficiencia estructural del transporte de carga del país: 

según la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI, mientras el sistema multimodalidad en Europa 

moviliza el 60% de las mercancías, en Colombia por la falta de articulación entre los modos fluvial y 

ferroviario sólo se alcanza al 1,5%. De ahí la importancia del desarrollo del Corredor Férreo del Cauca, 

articulado a la Hidrovía del Magdalena. 
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