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1. ANÁLISIS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 

En esta segunda parte de la investigación se intentarán explicar las dinámicas de ocupación y 
crecimiento de la ciudad de Manizales, a partir de la documentación suministrada por 
instituciones municipales y académicas de la ciudad (Alcaldía de Manizales, Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, Aguas de Manizales S.A. E.S.P, la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE). Se abordará el tema del 
crecimiento urbano, modelos de crecimiento urbano y factores de crecimiento urbano de 
manera teórica pero a la vez identificando cada una de ellas con las dinámicas de la ciudad de 
estudio. También se presentan los mapas en el SIG Arc View 10 como resultado del análisis de 
los factores de crecimiento de la ciudad por periodos de años (Tabla 37) y finalmente se 
encuentran las conclusiones inherentes a los CSU y al análisis espacial en el SIG ya 
mencionado. 

1.1 ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO DE MANIZALES 

El inicio de la ciudad de Manizales se dio a partir del centro histórico el cual está trazado en 
cuadrícula de  “Damero” la cual creció hacia la periferia a partir de una plaza central. Sin 
embargo, dadas sus condiciones topográficas no fue posible extender este modelo en toda el 
área del territorio urbanizado. Este tipo de estructura urbana es jerárquica pero flexible, y ello 
permitió un crecimiento que se fue regenerando, en algunos casos con ajustes de dimensiones 
y direcciones en la trama, y cuyo aspecto más negativo fue precisamente esa facilidad de 
crecimiento sin un urbanismo intencionado.  

A medida que la ciudad se fue extendiendo por el territorio, su posición geográfica original -con 
accidentes geográficos importantes- generó el enriquecimiento derivado del paisaje. Como la 
acción del planeamiento urbano llegó tardíamente, algunas zonas localizadas en la periferia no 
contaron con la infraestructura de servicios sanitarios, con equipamiento urbano y áreas verdes 
suficientes, ni con medios de transporte y otros requisitos de calidad de vida, conformando 
zonas en la ciudad carentes de estos equipamientos. 

El desarrollo de la ciudad se ha dado de forma lineal. En el centro de la ciudad, se localizan los 
equipamientos administrativos, de seguridad y culturales más importantes. Más allá se 
encuentran los barrios tradicionales  que fueron los primeros en construirse, y  hacia la periferia 
se encuentra un contraste entre los grupos con mayores ingresos y a su vez los grupos de 
menores ingresos, en una segregación social y espacial que va en aumento.  

 

1.1.1 Relaciones entre urbanización y crecimiento poblacional 

 

A partir de un análisis multitemporal para diferentes épocas (Tabla 39), utilizando un mapa 
temático (raster) por períodos de crecimiento de la ciudad de Manizales, en el SIG (ArcView 
10), ha sido posible comparar las áreas urbanizadas históricamente en la ciudad, identificando 
las épocas más relevantes de crecimiento de la misma. 

La identificación de los periodos históricos objeto de análisis obedece a interpretaciones de 
fuentes como la Secretaria de Planeación Municipal; Barreneche (Barreneche 2003); Escobar 
(Escobar 1997); Muñoz (Muñoz 1999); Robledo (Robledo 1993); Esguerra (Esguerra 1993, 
Esguerra 1997); Giraldo (Giraldo 1991); y Valencia (Valencia Llano 1990), ya que no existen 
consolidados históricos que permitan determinar la evolución de la ciudad de Manizales a 
través de su historia.  
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Tabla 39.Periodos de crecimiento urbano analizados en Manizales 

Número Periodo Años 

1 Periodo 1884 1854-1884 

2 Periodo 1924 1885-1924 

3 Periodo 1935 1925-1935 

4 Periodo 1949 1936-1949 

5 Periodo 1966 1950-1966 

6 Periodo 1979 1970-1979 

7 Periodo 1999 1980-1999 

8 Periodo 2003 1999-2003 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Se ha tomado como área de estudio específica el perímetro urbano de la ciudad de Manizales 
del año 2003. Los datos espaciales se han manejado en formato raster, con tamaños de píxel 
de 10 metros por 10 metros. Lo anterior significa que el terreno se ha dividido en celdas 
cuadradas, y toda la información disponible, en mapas temáticos. Cada mapa constituye en 
realidad una matriz con los datos (un dato para cada celda) de cada factor, fácilmente 
exportable a otros formatos de archivo (como texto plano .txt, por ejemplo) para su análisis 
numérico. Con la ayuda de ArcView se ha calculado el número de celdas urbanizadas para 
cada año de la Tabla 40, obteniendo los resultados que se muestran en los histogramas de la 
Figura 36, en color gris claro aparece el número de celdas sin urbanizar dentro del perímetro 
urbano, y en color gris oscuro el número de ellas urbanizadas.  
       

Tabla 40.Evolución de áreas urbanizadas de la ciudad de Manizales por periodos de años 

Año 

Celdas 

urbanizadas 

Celdas no 

urbanizadas 

1854 848 608575 

1884 1728 607695 

1924 5496 603927 

1935 10147 599276 

1949 13879 595544 

1966 29916 579507 

1979 44270 565153 

1999 56263 553160 

2003 87261 522162 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 36. Histogramas por periodos de Manizales con celdas urbanizadas y no urbanizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las cifras obtenidas de los histogramas anteriores se tabulan en la Tabla 39; el área para cada 
período se aproxima conociendo las dimensiones de cada celda de 10x10 (100m

2
).  Con lo 

anterior y los datos disponibles en el Boletín Estadístico CIE Nº1 de Diciembre 2007 de la 
Alcaldía de Manizales sobre población (ver Tabla 41), se han intentado establecer relaciones 
entre el crecimiento del área construida y el aumento de población (Tabla 42), para verificar 
patrones de crecimiento posibles.  

Tabla 41.Área construida de la ciudad de Manizales por celdas y m2 

Año 

Nro. de celdas 

urbanizadas Área  (m2) Área (ha) 

1850 848 84800 8.48 

1884 1728 172800 17.28 

1924 5496 549600 54.96 

1935 10147 1014700 101.47 

1949 13879 1387900 138.79 

1966 29916 2991600 299.16 

1979 44270 4427000 442.7 

1999 56263 5626300 562.63 

2003 87261 8726100 872.61 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Alcaldía de Manizales (Alcaldía de Manizales 2007)  

 

Tabla 42.Aumento de la población por años 

Año Población total 

1851 3000 

1870 14000 

1905 24656 

1912 34720 

1918 43203 

1928 85146 

1938 86027 

1951 126201 

1964 221916 

1973 239140 

1985 308784 

1993 345539 

2005 414389 

2007 419056 

 

Fuente: DANE (DANE 2007) 
 

Teniendo en cuenta las dos Tablas anteriores se ha elaborado una tercera Tabla (Tabla 43) 
que reúne datos de todos los años disponibles, obteniendo los valores faltantes mediante 
interpolaciones lineales entre los valores correspondientes. 
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Tabla 43.Población por años y área urbanizada correspondiente en Has 

Año Población Área (ha) 

1850 2421.05 8.48 

1851 3000.00 8.74 

1870 14000.00 13.66 

1884 18262.40 17.28 

1905 24656.00 37.06 

1912 34720.00 43.66 

1918 43203.00 49.31 

1924 68368.80 54.96 

1928 85146.00 71.87 

1935 85762.70 101.47 

1938 86027.00 109.47 

1949 120020.38 138.79 

1951 126201.00 157.66 

1964 221916.00 280.29 

1966 225743.56 299.16 

1973 239140.00 376.45 

1979 273962.00 442.70 

1985 308784.00 478.68 

1993 345539.00 526.65 

1999 379964.00 562.63 

2003 402914.00 872.61 

2005 414389.00 1027.60 

2007 419056.00 1182.59 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Alcaldía de Manizales 2007) 

 
El área es aproximada y corresponde al área construida, calculada a partir del mapa raster del 
año correspondiente, la elaboración es propia a partir de los datos históricos. En la Figura 36 
se muestra el gráfico de la población (izquierda, azul) y el área urbanizada resultante (derecha, 
rojo). 
 

Figura 37. Población y área urbanizada entre los años 1850 a 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DANE (DANE 2005) 



189 

 

Se observa que entre los años 1850 y 1920 se presenta una curva lineal para la población y el 
área construida, mientras que a partir de los años 1930 y 1970 se registra un crecimiento 
poblacional más acelerado, y a partir de los años 1980 en adelante se presenta una curva de 
crecimiento exponencial.  

Para conocer la relación entre el crecimiento poblacional y la urbanización se ha elaborado la 
Figura 38, que relaciona el área construida con la población total de la ciudad. Se observa que 
a partir de un punto de la curva (correspondiente al año 1990), el cambio no es constante, y el 
crecimiento de la población no explica el fuerte crecimiento de la superficie construida, la cual 
muestra un crecimiento de tipo exponencial.  

En otras palabras, hasta 1990 el incremento del área construida obedecía a la asimilación de 
una mayor población. A partir de 1990 se comienza a ver un incremento del área construida no 
correspondiente al de población, es decir, aparentemente hay más oferta de vivienda que en 
años anteriores. 

Figura 38. Área construida y población total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DANE (DANE 2007, DANE 2005) 

 

1.2  Análisis del crecimiento urbano de Manizales por periodos históricos a través del 

SIG     

Para hacer frente al problema del crecimiento urbano en la ciudad intermedia, se requiere un 
conocimiento sobre la forma urbana y su evolución. Los mapas elaborados en el SIG ofrecen 
una oportunidad sin precedentes para espacializar los datos recolectados entorno a ellas, para 
hacer comparaciones y tener más precisión como aporte e la toma de decisiones. Mediante el 
empleo de estos datos en SIG con información urbana asociada, además de analizar la 
urbanización y patrones de crecimiento de una ciudad intermedia andina de Colombia 
(Manizales) por medio del SIG, se espera demostrar la utilidad de esta herramienta para la 
espacialización y aporte a la búsqueda de soluciones a problemas asociados al crecimiento de 
la ciudad intermedia y a la toma de decisiones sobre la misma.   
 
Los mapas que se presentan  a continuación son de elaboración propia, a partir del análisis de 
información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal, desagregada para cada 
año de forma regresiva (ver Tabla 37), y de información espacial actual disponible; también se 
ha tenido en cuenta bibliografía sobre la historia de la ciudad.  
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1.2.1 Crecimiento urbano 1925-1935 

En la ciudad de Manizales, el crecimiento se ha visto influenciado por diferentes aspectos. El 
que más se destaca es el crecimiento acelerado de la malla urbana que se dio entre 1924 y 
1935 (ver Figura 39); en solo 11 años la ciudad había crecido el doble, pasaba de tener en 
1924, 549.600 m2 (54.96Ha) a tener en 1935, 1.014.700 m2 (101.47Ha); en la época de 
primera hegemonía cafetera (Robledo 1993), la ciudad ofrecía oportunidades de empleo y 
mejora de la calidad de vida, lo que provocaba la migración continua y masiva desde las zonas 
rurales del país.  

 

Figura 39. Crecimiento urbano 1924-1935 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Aerofoto Miguel Aguilar 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Aerofotos Miguel Aguilar 
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1.2.2 Crecimiento urbano 1966-1999 

El segundo crecimiento urbano explosivo que se presenta en Manizales es entre 1966  y 1999 
(ver Figura 40). La ciudad contaba en 1966 con 2.991.600m2 (299.16 Ha) y en 1999 alcanza 
5.626.300m2 (562.63 Ha) de área construida. A partir de este año se comienzan a generar en 
la periferia las urbanizaciones para la clase obrera promovida y subsidiada por el ICT, la Caja 
CVP y el BCH. 

 

Figura 40. Crecimiento urbano 1966-1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Aerofotos Miguel Aguilar 
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1.2.3  Crecimiento urbano 1999-2003 

El tercer y más reciente crecimiento de la ciudad de Manizales se presenta como continuación 
del anterior, es decir, desde 1999 hasta 2003 (ver Figura 41), solo en cuatro años la ciudad 
pasa de tener 5.626.300m2 (562.63Ha) de área construida a 8.726.100m2 (872.61Ha). Para 
este periodo, el aumento de localización de urbanizaciones en la periferia permitió la 
consolidación de nuevos barrios. Adicional a las viviendas para trabajadores, otros grupos de la 
población de mayor poder adquisitivo se interesan en vivir en la periferia y la identifican como 
un buen lugar para construir sus nuevas viviendas en conjuntos cerrados, alejados del ruido, la 
contaminación y la inseguridad del  centro y las avenidas principales de la ciudad, lo que va 
dando paso en esos lugares al cambio de uso residencial por el comercial o administrativo, 
generando nuevas dinámicas urbanas hacia las estudiadas en el Capítulo 3.1.4 Parte I. 

 

Figura 41. Crecimiento urbano 1999-2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Aerofotos Miguel Aguilar 
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1.3  Morfología de asentamientos urbanos de montaña 

Para conocer más detalladamente la morfología de la ciudad, se proponen unas Fichas de 
Análisis Morfológico a partir de Capel (Capel 2002). Cada Ficha se construye a partir de la 
información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y la Universidad 
Nacional de Colombia. En sectores específicos y representativos de la ciudad, el análisis 
contempla tres aspectos: Aerofoto, Planta y Perfil conceptual. 

Aerofoto: Contiene la descripción y caracterización de cada sector, aspectos genéricos del 

mismo y los usos del suelo predominantes. 

Planta: Describe el rango aproximado del tamaño del lote y las características en planta. El 
primero se refiere a unos rangos definidos en el POT comparados con un análisis hecho con el 
SIG, el cual permitió definir tales rangos; el segundo enuncia las características en planta del 
sector. 

Perfil conceptual: este tipo de perfil, inédito hasta el momento en estudios de la ciudad, 
analiza las características del sector en perfil y la forma como se localizan las edificaciones en 
la montaña, también describe el sistema constructivo predominante. 
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2. RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO URBANO Y LOS EQUIPAMIENTOS 

Tal y como se ha comentado en el Capítulo 1.5. Parte I, se considera que el crecimiento de 
ciudades intermedias puede ser menos caótico que el crecimiento de una megalópolis, debido 
a las características inherentes a este tipo de ciudades consideradas como centros que 
pueden contribuir a un proceso de urbanización mundial más sostenible y 
territorialmente más equilibrado y próximo; en función de su escala urbana porque pueden 
ofrecer mejor calidad de vida.  

 
El rol espacial de estas ciudades y su papel en el equilibrio territorial está en buena parte 
relacionado con la capacidad de estos centros de ofrecer un mínimo de servicios y 
equipamientos a la población. Teniendo en cuenta que, la medición de las condiciones de 
sostenibilidad de una ciudad intermedia, debe hacerse a partir de la escala local. En ese 
sentido, en este capítulo se estudian específicamente las distancias de proximidad a 
equipamientos tomando la medición de dichas distancias como contribución a la solución 
de problemas como la exclusión social y espacial, visualizando la distribución de los 
equipamientos en la ciudad, y a su vez identificando el déficit de los mismos en determinadas 
zonas como aporte a la toma de decisiones.  
 
El análisis de los equipamientos para la ciudad de Manizales por años (ver Tabla 37) se ha 
elaborado a partir de la información suministrada por la Alcaldía de Manizales (base 
cartográfica y perímetro urbano), algunos mapas temáticos se encontraban en formato DWG 
(CAD), los cuales se han tenido que cambiar a SIG; el IGAC ha proporcionado las ortofotos; la 
Universidad Nacional de Colombia ha suministrado las aerofotos y la información adicional ha 
sido recolectada en trabajo de campo. Debido a la inexistencia de mapas temáticos en SIG 
anteriores  al último año analizado (2003), los mapas históricos se han elaborado manualmente 
con el apoyo de la información oficial y la adquirida en trabajo de campo partiendo desde el 
último año hacia atrás dejando solo los equipamientos con la información correspondiente a 
cada año.  
 

2.1.  Mapas Vectoriales de equipamientos por años 
 
A partir de la información recopilada se lograron mapificar en el ArcView 10 los tipos de 
equipamientos (ver Tabla 44) que se consideran fundamentales para el crecimiento de la 
ciudad en una investigación anterior resultado de la Tesis de Maestría (Cifuentes Ruiz 2009). 
 

Tabla 44.Listado de equipamientos estudiados por años  

 Nº Tipos de Equipamientos Año inicial Año final 

1 Equipamientos Educativos  1924 2003 

2 Equipamientos de Salud 1924 2003 

3 Equipamientos Culturales 1935 2003 

4 Parques 1884 2003 

5 Equipamientos Administrativos 1884 2003 

6 Universidades 1949 2003 

7 Equipamientos Industriales 1935 2003 

8 Equipamientos de Transporte 1924 2003 

9 Vías  1884 2003 

10 Ferrocarriles 1935 1949 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Después de tener identificados los equipamientos por años, se elaboraron los mapas 
correspondientes. A continuación se muestra un ejemplo para el año 2003 (ver Mapa 1) del 
análisis de equipamientos realizado por medio del SIG. 
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Mapa 1.Equipamientos Educativos 2003 

Fuente: elaboración propia 

2.1  Proximidad a equipamientos 

Después de tener los mapas vectoriales de equipamientos y su distribución en la ciudad, por 

medio del SIG se calcularon las distancias a los equipamientos desde cualquier punto del 

terreno, con los resultados de estos cálculos se pudieron identificar con la capa de los barrios 

de la ciudad cuáles de ellos tienen más accesibilidad a cada equipamiento y también cuáles se 

encuentran más alejados. Los criterios para determinar los radios de distancia de cada 

equipamiento (ver Tabla 45) fueron establecidos de acuerdo a su importancia o cobertura o tipo 

de persona que lo utiliza: por ejemplo, los jardines infantiles, las escuelas de primaria 

(equipamientos educativos nivel 1 y 2), de cobertura a escala de vecindario o barrio requieren 

mayor proximidad que los colegios (equipamientos educativos nivel 3) o las universidades. Así 

mismo los radios de proximidad de los parques utilizados por niños y ancianos requieren mayor 

proximidad que otros equipamientos como los administrativos. 

En los Equipamientos Educativos se considera que de 0 a 500 m la cobertura es a escala de 
barrio. De 500 a 800 m la escala es comunitaria y de 800 m en adelante la cobertura es 
municipal. 

En el caso de los Equipamientos de Salud de 0 a 400 m la escala es de barrio, de 400 a 600 m 
la escala es comunitaria y a partir de 600 en adelante la escala es municipal. 

Para los Equipamientos Culturales la cobertura que va desde 0 500 m se considera de barrio, 
de 500 a 1000 m la cobertura es comunal, y de los 1000 m en adelante la cobertura es 
municipal. 

La cobertura de los Parques de 0 a 500 m es considerada a escala de barrio, de los 500 a los 
1000 m la escala es comunal, y a partir de los 1000 m la escala es municipal. 

Los Equipamientos Administrativos se consideran en su mayoría de escala municipal, así que 
la cobertura a escala barrial no es tan esencial como en los casos de los equipamientos 
anteriores, sin embargo la proximidad a estos equipamientos es una muestra de la compacidad 
de la ciudad. 
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Los usuarios de las Universidades son en su mayoría gente joven y adulta que tiene facilidad 
para los desplazamientos peatonales, la proximidad a estos equipamientos se tiene en cuenta 
desde 0 a 200 m., sin embargo los estudiantes utilizan con frecuencia el transporte público y 
los vehículos privados para desplazarse. Para el presente estudio estos equipamientos son 
considerados como municipales. 

En el caso de los Equipamientos Industriales cuanto más alejado esté mejor. Se tiene en 
cuenta a partir de los 1000 m una distancia considerada en este estudio como municipal. 

Entre los Equipamientos de Transporte se encuentran las paradas de autobús es por eso que 
la cobertura de 0 a 500 m se considera a escala de barrio, de 500 a 1000 m la escala es de 
comuna y desde los 1000 m en adelante la cobertura es municipal. 

La proximidad a las Vías se considera de gran importancia, es por eso que su cobertura se 
tiene en cuenta desde los 0  a 100 m. 

Los Ferrocarriles en su momento fueron de gran utilidad, pero por ser infraestructuras de alto 
impacto para un área residencial se valoran con una proximidad inicial a partir de  0 a 300 m. 

Tabla 45.Distancias recomendadas a equipamientos 

Equipamiento Distancias recomendadas para el análisis 

Educativos 0-100 

 101-200 

 201-300 

 301-500 

 501-800 

 801-2295 

Salud 0-200 

 201-400 

 401-600 

 601-1000 

 1001-5959 

Culturales 0-100 

 101-300 

 301-500 

 501-800 

 801-1000 

 1001-2000 

 2001-3934 

Parques 0-100 

 101-300 
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 301-500 

 501-1000 

 1001-3048 

Administrativos 0-500 

 501-1000 

 1001-2000 

 2001-3000 

 3001-5000 

 5001-7000 

 7001-9000 

 9001-11443 

Universidades 0-200 

 201-400 

 401-600 

 601-800 

 801-1000 

 1001-4507 

Industriales 0-1000 

 1001-2000 

 2001-3000 

 3001-4000 

 4001-6096 

Transporte 0-100 

 101-200 

 201-300 

 301-500 

 501-1000 

 1001-2927 

Vías  0-100 

 101-200 

 201-300 

 301-500 
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 501-1000 

 1001-2927 

Ferrocarriles 0-300 

 301-1000 

 1001-3001 

 3001-6000 

 6001-9280 

 

Fuente: elaboración propia 

Proximidad a Equipamientos Educativos  

Después de tener las distancias de proximidad por barrios (ver Mapa  2) gracias a la 

información asociada a los mapas por el SIG, en el mismo programa se realizó una 

ponderación de cada equipamiento para todos los barrios de la ciudad durante los años 1999-

2003. 

Mapa 2.  Ejemplo Proximidad a Equipamientos Educativos 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Con el fin de establecer la distancia media de cada barrio de la ciudad  a cada equipamiento, 

por medio de una herramienta del SIG se obtuvo la distancia media para los años 1999 y 2003. 

Tal como lo muestra el ejemplo del Mapa 3 a continuación. 

Mapa 3. Ejemplo Promedio distancia media de Equipamientos Educativos por barrio 2003 
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Fuente: elaboración propia 
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3. PROPUESTA DE UN ÍNDICE DE PROXIMIDAD 

Alcanzar la equidad en la distribución urbana de los equipamientos públicos es un objetivo de 
primordial importancia para los planificadores urbanos, con el interés de analizar en qué grado 
su distribución es equitativa en todos los estratos socioeconómicos en la ciudad de estudio se 
propone la medida de un índice de proximidad. Lo pasos para la construcción de dicho índice 

se describen a continuación.  

3.1 Perímetro urbano 

 
Para iniciar la construcción del índice, se requiere el mapa en el SIG con información asociada 
del perímetro urbano (Mapa 4) y la división por barrios o distritos, o su equivalente, en el caso 
de Manizales (ciudad de estudio) se utiliza la división por barrios (ver Mapa 4). 
 

Mapa 4. Perímetro urbano de la ciudad de Manizales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Alcaldía de Manizales 

En el Mapa 05 se tiene información relacionada con la comuna (ver Anexo 1) a la que 

pertenece cada barrio y el estrato al que pertenece (ver Anexo 4), la cual permitirá reconocer si 

tiene alguna correspondencia la proximidad a los equipamientos con el estrato 

socioeconómico. 
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Mapa 5.División por barrios de la ciudad de Manizales 

Fuente: elaboración propia a partir de la Alcaldía de Manizales 

3.2 Localización de equipamientos 

Con  el ánimo de continuar la explicación del proceso de elaboración del índice, se utilizará 

como ejemplo el mapa de Equipamientos Administrativos del año 2003 (ver Mapa 6)  de la 

ciudad de Manizales. 

Mapa 6.Localización de Equipamientos Administrativos de la ciudad de Manizales 

 Fuente: elaboración propia a partir de la Alcaldía de Manizales 
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3.3 Procedimiento.  Cálculo de centroides de los barrios 

Después de haber localizado los equipamientos en cada uno de los barrios de la ciudad, se 

calculan los centroides de los polígonos que componen cada barrio (ver Mapa 7) de la ciudad 

de Manizales. 

Mapa 7. Cálculo de centroides de barrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Alcaldía de Manizales 

3.4 Distancia a equipamientos 

A partir de la ubicación de los equipamientos,  se calcula la distancia de los diferentes puntos 

de la ciudad a los mismos ver Mapa 8 a continuación. 

Mapa 8. Cálculo de distancias a Equipamientos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  



210 

 

3.5 Distancias de barrios a equipamientos 

Mediante el cruce de los mapas 7 y 8 es posible obtener la distancia de cada centroide al 

equipamiento administrativo más cercano tal como se observa en la Figura 42 a continuación. 

Figura 42. Distancia del centroide de cada barrio al equipamiento administrativo más cercano 

Fuente: elaboración propia 

 

Ordenando los valores de menor a mayor (ver Figura 43) se obtiene la distancia del centroide 

de cada barrio al equipamiento administrativo más cercano en orden descendente. 

 

Figura 43. Distancia del centroide de cada barrio al equipamiento administrativo más cercano 
(orden descendente) 

Fuente: elaboración propia 

 

3.6 Índice de Proximidad 

Con el proceso anterior es posible proponer un índice que mida la concentración de distancias 

para todo el municipio (Índice de Proximidad IPR), similar al índice de GINI que se obtiene de la 

curva de Lorenz para medir la distribución del ingreso, el cual ha sido aplicado ya en otros 

ámbitos como  la gestión del riesgo (Cardona et al. 2004, Carreño et al. 2004). 
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Para el presente trabajo se asigna un valor al índice varía entre 0.5, que significa distribución 

uniforme (todos los barrios se encuentran a igual distancia de los equipamientos), y 1.0 que 

significa alta concentración (pocos barrios acumulan las mayores distancias a equipamientos) 
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cuyos valores se obtienen de las ecuaciones 3, 
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previo ordenamiento de los valores de distj en forma descendente, manteniendo la 

correspondencia con el respectivo barrio barr, y 
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N

N
p            (4) 

 

 

que es la relación que resulta de la posición del barrio con respecto al total de barrios de la 

ciudad.  La Figura 44 presenta el cálculo de este índice para la proximidad a equipamientos 

administrativos de los diferentes barrios (sus centroides) de una ciudad.  
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Figura 44. Ejemplo del cálculo del Índice de Proximidad a Equipamientos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso, el valor del índice es IPR=0,77 

 

La formulación de estos índices tiene especial interés porque además de mostrar la proximidad a 

los equipamientos por años como se verá más adelante (ver Gráfico 18), permite también 

comparar de manera razonable ciudades de diferentes tamaños. 
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4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

4.1 Equipamientos Educativos 

Se han obtenido los mapas de Equipamientos Educativos para los años 1884-1924; 1925-

1935; 1936-1949; 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003. También se han conocido los 

primeros Equipamientos Educativos en la ciudad (ver Tabla 46).  

 
Tabla 46.Primeros Equipamientos Educativos de Manizales 

Primer Equipamiento Fecha 

Colegio Nuestra Sra. Del Rosario 1948 

Concentración Escolar Juan XXIII 1912 

Colegio de Cristo 1907 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Teniendo la información de los Equipamientos Educativos suministrada por la Alcaldía de 
Manizales, se ha desagregado para los años mencionados y se ha clasificado para este 
estudio por niveles 1, 2 y 3 de acuerdo a la Tabla 47). Para la clasificación de los 
equipamientos educativos se tuvieron en cuenta: guarderías, jardines infantiles, escuelas, y 
colegios.  
 

Tabla 47.Equipamientos Educativos de Manizales 2003 

 

Tipo de Equipamiento 
Educativo 

Nivel de Equipamiento Cantidad Cobertura 

Guarderías y jardines infantiles Equipamientos Educativos 
Nivel 1 

44 Barrio 

Centros educativos primaria Equipamientos Educativos 
Nivel 2 

62 Comuna 

Centros educativos secundaria Equipamientos Educativos 
Nivel 3 

118 Municipio 

 
Fuente: elaboración propia 

En el caso de las Universidades con el fin de identificar su influencia en el crecimiento de la 
ciudad se estudian más adelante en este documento. 
 
Con la identificación de estos equipamientos se busca conocer a partir de qué años 
comenzaron a surgir cada uno de ellos e identificar las dinámicas educativas de la ciudad, 
cómo ha sido su incremento en los últimos años y cuál ha sido la importancia de este tipo de 
equipamientos en Manizales. 
 
A continuación se pueden observar los equipamientos Educativos por años. Los mapas 

correspondientes a cada uno de los equipamientos están elaborados en el SIG ArcView 10, y 

se representan en un mapa vectorial y un mapa de proximidad a equipamientos educativos por 

años. 

Presentar cada tipo de equipamiento del que se habla y decir lo que integra o incluye. Por 

ejemplo: parques-áreas de recreación. 
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Mapa 9.Equipamientos Educativos 1924 

Mapa 10.Proximidad a Equipamientos Educativos 1924 
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Mapa 11.Equipamientos Educativos 1935 

 

Mapa 12.Proximidad a Equipamientos Educativos 1935 
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Mapa 13.Equipamientos Educativos 1949 

 

Mapa 14.Proximidad a Equipamientos Educativos 1949 
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Mapa 15.Equipamientos Educativos 1966 

 

Mapa 16.Proximidad a Equipamientos Educativos 1966 
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Mapa 17.Equipamientos Educativos 1979 

 

Mapa 18.Proximidad a Equipamientos Educativos 1979 
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Mapa 19.Equipamientos Educativos 1999 

 

Mapa 20.Proximidad a Equipamientos Educativos 1999 
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Mapa 21.Equipamientos Educativos 2003 

 

Mapa 22.Proximidad a Equipamientos Educativos 2003 
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4.1.1 Proximidad a equipamientos Educativos discriminados por niveles y por 

periodos de años 

Mapa 23.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1924 

 

 

Mapa 24.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1924 
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Mapa 25.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1935 

 

 

 

Mapa 26.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1935 
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Mapa 27.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1949 

 

 

Mapa 28.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1949 
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Mapa 29.Proximidad a Equipamientos Educativos N1-1966 

 

 

Mapa 30.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1966 
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Mapa 31.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1966 

 

 

Mapa 32.Proximidad a Equipamientos Educativos N1-1979 
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Mapa 33.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1979 

 

 

Mapa 34.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1979 
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Mapa 35.Proximidad a Equipamientos Educativos N1-1999 

 

 

Mapa 36.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-1999 

 

 



228 

 

Mapa 37.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-1999 

 

 

Mapa 38.Proximidad a Equipamientos Educativos N1-2003 
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Mapa 39.Proximidad a Equipamientos Educativos N2-2003 

 

 

Mapa 40.Proximidad a Equipamientos Educativos N3-2003 
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4.2 Equipamientos de Salud 

Los mapas de los equipamientos de salud se han obtenido desde 1924 y se representan en los 
mapas para los años 1925-1935; 1936-1949; 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003. 

Los equipamientos de salud de la ciudad de Manizales están constituidos por hospitales, 
clínicas, centros de atención intermedia, centros de salud, centros médicos privados y 
laboratorios clínicos. Cada uno presenta una cobertura diferente (ver Tabla 48) y se clasifican 
en 3 Niveles de acuerdo a la clasificación dada desde el SIG de la Alcaldía de Manizales, los 
equipamientos de salud de mayor cobertura en la ciudad son los que tienen un nivel más alto. 

 

Tabla 48.Equipamientos de Salud de Manizales 2003 

 

Tipo de Equipamiento de Salud 
Nivel de 

Equipamiento 
Cantidad Cobertura 

Hospital 3 6 Municipio 

Clínica  3 12 Municipio 

Unidades de atención intermedia 2 17 Comuna 

IPS Centros médicos privados y laboratorios 
clínicos 

1 60 Municipio 

Centro de Salud 1 13 Barrio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Existe una gran concentración de equipamientos de este tipo hacia la zona del centro de la 

ciudad y a lo largo de la “avenida Santander” una de las vías principales de la ciudad, a medida 

que se va hacia la periferia, disminuyen sustancialmente. 

El tiempo que antecedió a la fundación del Hospital, en el año de 1884, muestra cual 

importante era el poblado que en 1857 fue declarado cabecera de la Prefectura del Sur de 

Antioquia, con los naturales privilegios que una capital de departamento conllevaba 

administrativamente. 
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Mapa 41.Equipamientos de Salud 1924 

 

 

Mapa 42.Proximidad a Equipamientos de Salud 1924 
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Mapa 43.Equipamientos de Salud 1935 

 

Mapa 44.Proximidad a Equipamientos de Salud 1935 
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Mapa 45.Equipamientos de Salud 1949 

 

 

Mapa 46.Proximidad a Equipamientos de Salud 1949 
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Mapa 47.Equipamientos de Salud 1966 

 

 

Mapa 48.Proximidad a Equipamientos de Salud 1966 
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Mapa 49.Equipamientos de Salud 1979 

 

Mapa 50.Proximidad a Equipamientos de Salud 1979 
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Mapa 51.Equipamientos de Salud 1999 

 

Mapa 52.Proximidad a Equipamientos de Salud 1999 
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Mapa 53.Equipamientos de Salud 2003 

 

 

Mapa 54.Proximidad a Equipamientos de Salud 2003 
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4.3 Equipamientos Culturales  

Los equipamientos culturales se consideran de gran importancia para la cohesión social y la 

inclusión urbana. Para este tipo de equipamientos se han obtenido los años 1925-1935; 1936-

1949; 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003, también se han podido conocer para el 

último año estudiado (2003) el número de estos equipamientos como se observa en la Tabla 49 

a continuación. 

Tabla 49.Equipamientos Culturales de Manizales 2003 

Tipo de Equipamiento 
Cultural 

Cantidad Cobertura 

Casa de la cultura 3 Comuna 

Biblioteca, Centro Cultural, 33 Municipio 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 55.Equipamientos Culturales 1935 

 

 

Mapa 56.Proximidad a Equipamientos Culturales 1935 
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Mapa 57.Equipamientos Culturales 1949 

Mapa 58. Proximidad a Equipamientos Culturales 1949 

 



241 

 

Mapa 59. Equipamientos Culturales 1966 

 

Mapa 60. Proximidad a Equipamientos Culturales 1966 
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Mapa 61. Equipamientos Culturales 1979 

 

Mapa 62. Proximidad a Equipamientos Culturales 1979 

 

 



243 

 

Mapa 63. Equipamientos Culturales 1999 

 

Mapa 64. Proximidad a Equipamientos Culturales 1999 
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Mapa 65. Equipamientos Culturales 2003 

 

Mapa 66. Proximidad a Equipamientos Culturales 2003 
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4.4 Parques 

Los mapas de los parques se han obtenido desde 1924 y se representan en los mapas para los 
años 1925-1935; 1936-1949; 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003. 

Como ya se ha visto en el Capítulo 6.7.1 Parte I, la ciudad posee una riqueza biótica a escala 
regional, reconocida legalmente por los bosques de las hojas anchas –La Cristalina, la reserva 
de rio Blanco y el bosque de Monteleón, y la zona de amortiguación del Parque Nacional 
Natural de los Nevados; también comparte con Villamaría los bosques de la CHEC y Aguas de 
Manizales. Cabe destacar a nivel de ciudad, el bosque popular el Prado y el parque Alcázares, 
existe otro parque llamado Parque los Yarumos considerado como un parque regional, el cual 
poco a poco ha ido perdiendo área, debido a  concesiones para urbanizar. El mapa refleja la 
fragmentación de los espacios verdes en la ciudad, son pequeños recortes que carecen de una 
integración y continuidad, este es uno de los aspectos que reflejan la poca atención de la 
Administración local por proteger y potenciar estos espacios de gran calidad ambiental para la 
ciudad y su disfrute paisajístico.  

Los principales problemas que se presentan alrededor del espacio público en la ciudad de 
Manizales están relacionados con: insuficiencia de estos espacios, falta de cultura ciudadana, 
falta de vigilancia y control efectivo por parte de la administración pública, invasión del espacio 
público por parte del comercio informal y los vehículos. 
 
Para la clasificación de cada mapa por año se tienen en cuenta parques, plazas, canchas 
deportivas (ver Tabla 50). Los parques tienen una cobertura discriminada en vecindario, barrio, 
comuna, municipal. 
 

Tabla 50.Parques de Manizales 2003 

Tipo de Parque Número Cobertura 

Parques infantiles, canchas y parques 
ornamentales 

99 Vecindario 

Parques infantiles, canchas y parques 
ornamentales 

67 Barrio 

Parques infantiles, canchas y parques 
ornamentales 

13 Comuna 

Parques infantiles, canchas y parques 
ornamentales 

12 Urbano-municipal 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 67. Parques 1884 

 

Mapa 68.Proximidad a Parques 1884 
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Mapa 69. Parques 1924 

 

Mapa 70.Proximidad a Parques 1924 
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Mapa 71.Parques 1935 

 

Mapa 72. Proximidad a Parques 1935 
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Mapa 73. Parques 1949 

 

Mapa 74. Proximidad a Parques 1949 
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Mapa 75. Parques 1966 

 

Mapa 76. Proximidad a Parques 1966 
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Mapa 77. Parques 1979 

 

Mapa 78. Proximidad a Parques 1979 
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Mapa 79. Parques 1999 

 

 

Mapa 80. Proximidad a Parques 1999 
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Mapa 81.Parques 2003 

 

Mapa 82. Proximidad Parques 2003 
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4.5 Equipamientos Administrativos 

Se han obtenido los Equipamientos Administrativos para los años 1884-1924; 1925-1935; 

1936-1949; 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003. Estos equipamientos se 

encuentran conformados por: La Gobernación del departamento, la Alcaldía del municipio, el 

Palacio Arzobispal y el Concejo municipal, los cuales son los más representativos y ha sido de 

los únicos que se ha logrado tener información. 
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Mapa 83. Equipamientos Administrativos 1884 

 

Mapa 84. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1884 
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Mapa 85. Equipamientos Administrativos 1924 

 

Mapa 86. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1924 
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Mapa 87. Equipamientos Administrativos 1935 

 

Mapa 88. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1935 
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Mapa 89. Equipamientos Administrativos 1949 

 

 

Mapa 90. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1949 
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Mapa 91. Equipamientos Administrativos 1966 

 

 

Mapa 92. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1966 
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Mapa 93. Equipamientos Administrativos 1979 

 

 

Mapa 94. Proximidad a Equipamientos Administrativos 1979 
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Mapa 95. Equipamientos Administrativos 1999 

 

Mapa 96. Proximidad a equipamientos Administrativos 1999 
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Mapa 97. Equipamientos Administrativos 2003 

 

Mapa 98. Proximidad a Equipamientos Administrativos 2003 

 

A través de todos los mapas de Equipamientos Administrativos por años de la ciudad de 

Manizales, se observa que estos se encuentran centralizados.  
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4.6 Universidades 

Los mapas de las Universidades de la ciudad de Manizales se han obtenido desde 1943, para 
los años: 1950-1966; 1970-1979; 1980-1999; 1999-2003. La cobertura de este tipo de 
equipamientos es municipal y su clasificación se observa en la Tabla 51 a continuación. 

 

Tabla 51.Universidades de Manizales 2003 

 

Tipo de equipamiento Cantidad 
Primer 

equipamiento 
Fecha 

Universidades, Centros de estudios técnicos y 
tecnológicos 

14 Universidad de 
Caldas 

1943 

 
Fuente: elaboración propia 
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Mapa 99. Universidades 1949 

 

Mapa 100. Proximidad a Universidades 1949 
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Mapa 101. Universidades 1966 

 

 

Mapa 102. Proximidad Universidades 1966 
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Mapa 103. Universidades 1979 

Mapa 104. Proximidad a Universidades 1979 
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Mapa 105. Universidades 1999 

Mapa 106. Proximidad Universidades 1999 
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Mapa 107. Universidades 2003 

 

Mapa 108. Proximidad Universidades 2003 
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4.7 Equipamientos Industriales  

En caso contrario a los demás equipamientos, se busca que los barrios se encuentren lo más 

alejados posibles a los equipamientos industriales.  Los mapas que se han elaborado para este 

tipo de equipamientos son a partir de 1949 y abarcan son los años: 1950-1966; 1970-1979; 

1980-1999; 1999-2003. La clasificación de este tipo de equipamientos se hace a partir del POT 

y se describen en el Capítulo 6.4.1 Parte I. 
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Mapa 109. Equipamientos Industriales 1949 

 
Mapa 110. Proximidad a equipamientos Industriales 1949 
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Mapa 111. Equipamientos Industriales 1966 

 

 

Mapa 112. Proximidad a Equipamientos Industriales 1966 
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Mapa 113. Equipamientos Industriales 1979 

 

Mapa 114. Proximidad a Equipamientos Industriales 1979 
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Mapa 115. Equipamientos Industriales 1999 

 

Mapa 116. Proximidad a Equipamientos Industriales 1999 
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Mapa 117. Equipamientos Industriales 2003 

 

Mapa 118. Proximidad a Equipamientos Industriales 2003 

 

 

 

 



275 

 

4.8 Equipamientos de Transporte 

Los años estudiados en los equipamientos de transporte son: 1925-1935; 1936-1949; 1950-

1966; 1970-1999; 1999-2003. Tanto en el año 1935 como en 1949 la ciudad contaba con los 

equipamientos de transporte: cable aéreo y el ferrocarril, los cuales aparecen en 1927 y 1928 

respectivamente y posteriormente desaparecen hacia el año 1966, debido al auge de los 

automóviles en Estados Unidos considerados como señal de desarrollo y progreso. También se 

han podido conocer la cantidad de estos equipamientos en la ciudad de Manizales (Tabla 52) 

para el año 2003. 

Tabla 52.Equipamientos de Transporte de Manizales 2003 

 

Equipamiento Cantidad Cobertura 

Aeropuerto 1 municipal 

Terminal de Transporte 1 municipal 

Paradas autobuses 166 barrio 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 119. Equipamientos de Transporte 1935 

 

 

Mapa 120. Proximidad a Equipamientos de Transporte 1935 
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Mapa 121. Equipamientos de Transporte 1949 

 

Mapa 122. Proximidad a Equipamientos de Transporte 1949 
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Mapa 123. Equipamientos de Transporte 1966 

 

 

Mapa 124. Proximidad a Equipamientos de Transporte 1966 
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Mapa 125. Equipamientos de Transporte 1979 

 

 

 

Mapa 126. Proximidad a Equipamientos de Transporte 1979 
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Mapa 127. Equipamientos de Transporte 1999 

 

 

Mapa 128. Proximidad a Equipamientos de Transporte 1999 
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Mapa 129. Equipamientos de Transporte 2003 

 

Mapa 130. Proximidad a Equipamientos de Transporte 2003 
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4.9 Vías 

Una constante que suele repetirse en todos los mapas presentados de la ciudad es el 

desarrollo de equipamientos en dirección horizontal, justamente donde se localizan los barrios 

de estratos altos, mientras que en dirección transversal, se ubican los barrios de estratos 

medios y bajos, hacia la periferia, la cantidad de equipamientos disminuye y así mismo su 

cobertura. 

Por medio de estos mapas se puede observar la evolución de las infraestructuras viales en la 

ciudad a través de su historia. 
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Mapa 131. Vías 1884 

 

Mapa 132. Proximidad a Vías 1884 
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Mapa 133. Vías 1924 

 

Mapa 134. Proximidad a Vías 1924 
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Mapa 135. Vías 1935 

 

Mapa 136. Proximidad a Vías 1935 
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Mapa 137. Vías 1949 

 

Mapa 138. Proximidad a Vías 1949 
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Mapa 139. Vías 1966 

 

Mapa 140. Proximidad a Vías 1966 
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Mapa 141. Vías 1979 

 

Mapa 142. Proximidad a Vías 1979 
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Mapa 143. Vías 1999 

 

Mapa 144. Proximidad a Vías 1999 
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Mapa 145. Vías 2003 

 

Mapa 146. Proximidad a Vías 2003 
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4.10 Ferrocarril  

A pesar que el Ferrocarril se encuentra solo en dos periodos de años: 1925-1935, 1936-1949; 

este equipamiento se tuvo en cuenta para identificar la relación de estos equipamientos con el 

crecimiento de la ciudad. 

Mapa 147. Ferrocarril 1935 

 

Mapa 148. Proximidad a Ferrocarril 1935 
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Mapa 149. Ferrocarril 1949 

 

Mapa 150. Proximidad a Ferrocarriles 1949 
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Mapa 151. Ferrocarril y perímetro 1966 

 

Mapa 152. Ferrocarril y perímetro 1979 

 



294 

 

5. DISTANCIA MEDIA 

Con el fin de establecer la distancia media de cada barrio de la ciudad  a cada equipamiento, 
por medio de una herramienta del SIG se obtuvo la distancia media para los años dos últimos 
años (1999 y 2003) así: 

Después del análisis histórico se detectaron 8 equipamientos que han tenido gran influencia en 
el crecimiento de la ciudad. 

Los equipamientos tenidos en cuenta para este análisis son: 

1. Equipamientos Educativos 

2. Equipamientos de Salud 

3. Equipamientos Culturales 

4. Parques 

5. Equipamientos Administrativos 

6. Universidades 

7. Equipamientos industriales 

8. Equipamientos de Transporte 

9. Vías 
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5.1 Promedio distancia media de Equipamientos Educativos por barrio  

Mapa 153. Promedio distancia media de Equipamientos Educativos por barrio 1999 

 

Mapa 154. Promedio distancia media de Equipamientos Educativos por barrio 2003 
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Gráfico 9. Promedio distancia media de Equipamientos Educativos 1999-2003 
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Haciendo una comparativa entre los promedios de distancias de los equipamientos educativos 

entre los años 1999 y 2003 (ver Mapa 147 y Mapa 148) , se observa que este tipo de 

equipamientos se encuentran centralizados mayoritariamente en las comunas Cumanday, 

Estación y Palogrande, es por eso que los barrios que están localizados más cerca pueden 

beneficiarse de ellos, aunque dichos equipamientos no sean servicios de carácter público 

pertenecientes a esos barrios, sino de carácter privado y de cubrimiento municipal. Tal es el 

caso de los barrios pertenecientes a la comuna San José (estratos 3-2) los cuales por su 

cercanía hacen uso de los equipamientos educativos localizados en el barrio Centro (estratos 

3-2). Es por eso que algunos barrios y comunas que no están bien equipados dan como 

resultado altos puntajes en los promedios de equipamientos (ver Gráfico 09) como es el caso 

de los barrios Fanny Gonzalez (estrato 2), Peralonso (estrato 2), San Cayetano (estrato 2), El 

Porvenir (estrato 2), La Carola (estrato 3) pertenecientes a la comuna Ciudadela Norte; los 

barrios Persia y El Nevado (ambos de estrato 2) de la comuna La Fuente; el barrio Panorama 

(estrato 2) de la comuna La Macarena; Las Colinas (estratos 3- 2) de la comuna Universitaria; y 

Estrada (estrato 1) correspondiente a la comuna San José. 

En resumen y de acuerdo al Gráfico 9, las comunas que se encuentran a mayor distancia de 

los Equipamientos Educativos son: Ciudadela Norte, La Fuente, La Macarena. 
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5.2 Promedio distancia media de Equipamientos de Salud por barrio 

Mapa 155. Promedio distancia media de Equipamientos de Salud por barrio 1999 

 

Mapa 156. Promedio distancia media de Equipamientos de Salud por barrio 2003 
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Gráfico 10. Promedio distancia media de Equipamientos de Salud 1999-2003 
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La comparativa entre los promedios de distancias de los Equipamientos de Salud entre los 
años 1999 y 2003 (ver Mapa 149 y Mapa 150) muestra que las comunas Ciudadela Norte y 
Cerro de Oro presentan la mayor proximidad a este tipo de equipamientos a pesar que la 
comuna Ciudadela Norte es la que alberga el mayor número de barrios y tiene una Unidad 
Intermedia de cobertura a escala comunal, presenta deficiencias en el cubrimiento de estos 
servicios especialmente para los barrios Solferino (estrato 2), Bosques del Norte (estrato 2) y 
Corinto (estrato 1); los cuales se encuentran más alejados de este tipo de equipamientos (ver 
Gráfico 10). En segundo lugar se encuentran en la comuna Cerro de Oro los barrios La Sultana 
(estrato 3), Viveros (estrato 3) y La Cumbre (estratos 3-2). En el caso del barrio Minitas (estrato 
3) el cual posee Centro de salud  (escala de barrio), trata de suplir la escasez en los demás 
barrios de la comuna Cerro de Oro tratando de cubrir el servicio -aunque de manera poco 
eficiente- a escala comunal.  

El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia SGSSS implantado por la Ley 
100 de diciembre 23 de1993

30
 (Congreso de la República de Colombia, 1993) estipula en el 

artículo 153 del libro II. De los Fundamentos del Servicio Público En el numeral 5. Autonomía 
de instituciones. “[…] Las instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán, a partir del 
tamaño y complejidad que reglamente el Gobierno, personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos en la presente Ley”. Con 
esto se da libertad de apertura  de servicios de salud en los Niveles 1, 2 y hasta 3 (ver Capítulo 
4.2. Parte II) sin importar la calidad del servicio ni la infraestructura para la prestación del 
mismo. A pesar que desde el 1 de julio de 2012 todos los colombianos, sin importar el régimen 
al que estén afiliados pueden acceder a un mismo Plan Obligatorio de Salud POS (Ministerio 
de salud y protección social, 2011), el servicio de salud no se presta de manera eficiente, 
debido a que las EPS deben pagar a las IPS por la prestación del servicio de salud, 
lastimosamente las EPS no realizan los pagos cumplidamente, lo que ha generado la crisis en 
la salud que padecen actualmente los usuarios a escala estatal. 

                                                           
30 Artículo 4º del Título I. Del Servicio Público de Seguridad Social. “La Seguridad Social es 

un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo del Estado y 
que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones 
establecidos en la presente Ley”.  
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5.3 Promedio distancia media de Equipamientos Culturales por barrio 

Mapa 157. Promedio distancia media de Equipamientos Culturales por barrio 1999 

 

Mapa 158. Promedio distancia media de Equipamientos Culturales por barrio 2003 
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Gráfico 11. Promedio distancia media de Equipamientos Culturales por barrio 1999-2003 
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Comparando la proximidad de barrios a Equipamientos Culturales entre 1999 y 2003 (ver Mapa 
151 y Mapa 152), se observa un mejoramiento que se destaca principalmente en el barrio 
Lleras (estratos 3-4) de la comuna Estación; y el barrio la Leonora (estratos 4-5) de la comuna 
Palogrande, los cuales se encuentran dentro de los barrios más próximos a equipamientos 
culturales (ver Gráfico 11); mientras que a pesar de que los barrios Paraíso (estrato 1) de la 
comuna la Fuente y los barrios el Solferino (estrato 2) y Corinto (estrato 1) que pertenecen a la 
comuna Ciudadela Norte presentan también mejoramiento en la proximidad a los 
equipamientos en mención, éstos se encuentran entre los barrios más alejados. 
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5.4 Promedio distancia media de Parques por barrio 

 

Mapa 159. Promedio distancia media de Parques por barrio 1999 

 

Mapa 160. Promedio distancia media de Parques por barrio 2003 
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Gráfico 12. Promedio distancia media de Parques 1999-2003 
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Entre el año 1999 y el año 2003 (ver Mapa 153 y Mapa 154) la mayoría de los barrios 

presentan un mejoramiento en la proximidad a los parques esto se atribuye al surgimiento o a 

la consolidación de los Ecoparques
31

 en diferentes zonas de la ciudad. Los barrios que 

presentan diferencias más sustanciales en la proximidad de un año a otro son: Los Cedros 

(estrato 3), el Caribe (estrato 2), el Porvenir (estrato 2), Asunción (estrato 3), Villahermosa 

(estrato 2), La Carola (estrato 3), Altos de Capri (estrato 3), San Cayetano (estrato 2), Solferino 

(estrato 2), y Bosques del Norte (estrato 2),  todos pertenecientes a la comuna Ciudadela Norte 

la de mayor tamaño (Gráfico 04) ; los cuales paradójicamente se localizan cerca a la Reserva 

de Monteleón (6.7.3 Parte I) y al Ecoparque los Yarumos inaugurado en el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Se trata de grandes parques urbanos catalogados como áreas de interés ambiental por el POT 2007.  
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5.5 Promedio distancia media de Equipamientos Administrativos por barrio 

 

Mapa 161. Promedio distancia media de Equipamientos Administrativos por barrio 1999 

 

 

Mapa 162. Promedio distancia media de Equipamientos Administrativos por barrio 2003 
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Gráfico 13. Promedio distancia media de Equipamientos Administrativos 1999-2003 
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Todas las comunas que poseen barrios localizados en los extremos de la ciudad se encuentran 
alejados de los equipamientos administrativos, debido a  que estos equipamientos están 
concentrados en el centro (ver Mapa 155 y Mapa 156). En una comparativa entre los años 
1999 y 2003 (ver Gráfico 13) se hace evidente esta situación en los barrios de la comuna 
Tesorito localizada hacia el oriente de la ciudad, los barrios de las comunas Ecoturístico Cerro 
de Oro y Palogrande que se encuentran en el nororiente. Sucede lo mismo hacia el norte con la 
comuna Ciudadela Norte los barrios que están más alejados de los equipamientos 
administrativos son Bosques del Norte (estrato 2), Solferino (estrato 2), El Porvenir (estrato 2), 
Villahermosa (estrato 2) y la Carola (estrato 3); y hacia el occidente en la comuna Atardeceres 
sobresalen los barrios la Linda y la Quinta (estrato 2). 
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5.6 Promedio distancia media de Universidades por barrio 

 

Mapa 163. Promedio distancia media de Universidades por barrio 1999 

 

 

Mapa 164. Promedio distancia media de Universidades por barrio 2003 
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Gráfico 14. Promedio distancia media de Universidades 1999-2003 
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Las Universidades se encuentran localizadas en las comunas Atardeceres, Estación y 
Palogrande (ver Mapa 157 y Mapa 158). Por lo tanto, benefician por proximidad a estas 
comunas y a los barrios más cercanos, los cuales ofrecen a su vez los servicios de apoyo 
(Camagni, 2005) a estos equipamientos y generan empleo. Por ejemplo: viviendas, papelerías, 
cafeterías, restaurantes, bares, equipamientos deportivos (gimnasios, canchas y parques). 

El cambio más sustancial en estos equipamientos se evidencia en la localización de la nueva 
sede de la Universidad Nacional en la comuna Tesorito (ver Gráfico 14). 
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5.7 Promedio distancia media de Equipamientos Industriales por barrio 

 

Mapa 165. Promedio distancia media de Equipamientos Industriales por barrio 1999 

 

Mapa 166. Promedio distancia media de Equipamientos Industriales por barrio 2003 

Gráfico 15.Promedio distancia media de Equipamientos Industriales 1999-2003 
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La proximidad en los Equipamientos Industriales se mantiene sin variaciones sustanciales entre 
los años 1999 y 2003 (ver Mapa 159 y Mapa 160) debido a las restricciones que tiene la 
normativa de la ciudad en relación a la localización de viviendas cerca a industrias.  

Los barrios que presentan mayor proximidad a los equipamientos industriales (ver Gráfico 15) 
corresponden a las comunas Cerro de Oro,Tesorito y Palogrande. Por el contrario los barrios 
más alejados de dichos equipamientos son La Quinta y la Linda (estrato 2), seguidos de 
Morrogacho (estato 2), Chipre (estrato 4) y Campohermoso (estrato 4) los cuales pertenecen a 
la comuna Atardeceres; los barrios  Asís (estrato 1), Colón (estratos 3-2) y la Avanzada 
(estratos 2-1) a la comuna San José; los barrios las Américas (estrato 3) y Los Agustinos 
(estrato 3) a la comuna Centro; y los barrios Corinto (estrato 1), Bosques del Norte (estrato 2) y 
Solferino (estrato 2) a la comuna Ciudadela Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

 

5.8 Promedio distancia media de Equipamientos de Transporte por barrio 

 

Mapa 167. Promedio distancia media de Equipamientos de Transporte por barrio 1999 

 

Mapa 168. Promedio distancia media de Equipamientos de Transporte por barrio 2003 
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Gráfico 16. Promedio distancia media de Equipamientos  de Transporte 1999-2003 
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El cambio que presentan los Equipamientos de Transporte entre los años 1999 y 2003 es el 
más evidente en relación a los demás equipamientos. Se trata de la construcción de paraderos 
en todos los barrios de la ciudad (ver Mapa 161 y Mapa 162), esta, situación incrementa 
notablemente la proximidad a los Equipamientos de Transporte desde todos los barrios de la 
ciudad (ver Gráfico 16). 

Los barrios que tienen mayor proximidad a dichos equipamientos pertenecen a la comuna San 
José, a la comuna Palogrande y a la comuna Tesorito. Los barrios más alejados corresponden 
a la comuna Atardeceres, a la comuna Ciudadela Norte y a la comuna Cerro de Oro.   
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5.9 Promedio distancia media de Vías por barrio 

 

Mapa 169. Promedio distancia media de Vías por barrio 1999 

 

 

Mapa 170. Promedio distancia media de Vías por barrio 2003 
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Gráfico 17. Promedio distancia media de Vías 1999-2003 
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La proximidad a Vías principales entre los años 1999 y 2003 (ver Mapa 163 y Mapa 164) 
presenta una mejoría en todos los barrios debido a la construcción de varias vías en diferentes 
zonas de la ciudad, las cuales causan un impacto positivo frente a problemas de movilidad 
urbana específicamente en las comunas La Fuente, Cumanday, San José y  Palogrande.  

Los barrios que se encuentran más próximos a las vías principales son los barrios González 
(estratos 2-1) y Colombia (estrato 3) de la comuna La Fuente, Los Cedros (estrato 3) en la 
comuna La Estación. Por el contrario los barrios más alejados de las Vías principales La Quinta 
(estrato 2), La Linda (estrato 2), Sacatín (estrato 1), El Arenillo (estratos 2-3), La Francia 
(estrato 6) y Villapilar (estrato 4) los cuales pertenecen a la comuna Atardeceres; los barrios 
Corinto (estrato 1) y Solferino (estrato 2) que pertenecen a la comuna Ciudadela Norte, el 
Aeropuerto de la comuna Tesorito.  

De acuerdo al Gráfico 17 la proximidad a las Vías principales se incrementa más 
sustancialmente  del año 1999 al 2003 en los barrios Bosques del Norte (estrato 2), Solferino 
(estrato 2) y Corinto (estrato 1). 
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6. PROPUESTA ÍNDICE DE PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTOS DE MANIZALES 1999-

2003 

 

6.1  Resumen Índice de Proximidad a Equipamientos 1999-2003 

Al calcular el Índice de Proximidad mediante la fórmula descrita en el Capítulo 3.6. Parte II y 

haciendo la comparación de los Índices de Proximidad de todos los equipamientos estudiados 

en 1999 y 2003, se obtienen los porcentajes del Gráfico 18 a continuación.  

Gráfico 18. Resumen Propuesta Índice de Proximidad a Equipamientos 1999-2003 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el Gráfico 18 de los equipamientos de la ciudad de Manizales entre 1999 y 2003, se 
observa que gran parte de los barrios de la ciudad mejoran su proximidad a los equipamientos 
estudiados.  

Estos equipamientos en su mayoría, presentan una dispersión en el territorio pues los índices 
disminuyen en el año 2003, excepto los Parques que registran una mayor concentración en la 
ciudad en relación al crecimiento de la ciudad. De igual manera, se destacan los 
Equipamientos de Transporte, los cuales presentan deficiencias en el cubrimiento de paradas 
de autobús frente al aumento de barrios a los cuales no llega este servicio. Por el contrario, la 
construcción de Vías aumenta entre el año 1999 y el 2003, esto se refleja en la disminución del 
índice de proximidad para estos equipamientos y para los Equipamientos Educativos y las 
Universidades los cuales aumentan su dispersión en la ciudad para el año 2003. 
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CONCLUSIONES  

La planificación urbana es uno de los retos esenciales del siglo actual, más aun si se tienen en 

cuenta los impactos que el fenómeno de la urbanización genera cuando la expansión de la 

ciudad se realiza de manera acelerada y sin planificación. Las ciudades de América Latina en 

especial, han experimentado un crecimiento acelerado y polarizado desde mediados del siglo 

XX, ocasionando desequilibrios en la estructura urbana existente, los cuales están induciendo 

la organización urbana hacia nuevas tipologías (ver Capítulo 3.2.2 Parte I).  

Para la identificación de los problemas urbanos resulta esencial un enfoque integral que 

permita abordar las interrelaciones complejas entre la sociedad y la naturaleza. En el proceso 

de toma de decisiones se ha demostrado que la planificación aplicada de forma lineal no ha 

sido la respuesta (ver Capítulo 8. Parte I). Se evidencia una necesidad de cambio de 

paradigma (ver Capítulo 7.2. Parte I) hacia nuevos enfoques para alcanzar un desarrollo 

urbano sostenible comprendiendo que la ciudad es un sistema constituido por servicios, 

comunicaciones, producción, información, infraestructuras, entre otros; los cuales están  

interconectados entre si, en una permanente relación entre personas, colectivos e instituciones 

que se alimentan, regulan y controlan por la transmisión de información múltiple (como el 

contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación) entre ellos. 

La primera hipótesis de este estudio (ver Capítulo 1.5. Parte I) surgió a partir de la idea que el 

crecimiento de las ciudades intermedias puede ser menos caótico que el crecimiento de una 

ciudad de gran tamaño, al considerar las ciudades intermedias como centros que pueden 

contribuir a un proceso de urbanización más sostenible y territorialmente más equilibrado y 

próximo por su capacidad de prestación de servicios y equipamientos a la población en función 

de su escala. Después de observar el crecimiento de la ciudad de estudio (Manizales) a través 

de su historia (ver Capítulo 6.5. Parte I) y de analizar su morfología a partir de los tres periodos 

de crecimiento más acelerado (ver Capítulo 1.2. Parte II), se puede concluir que la ciudad ha 

mantenido su morfología compacta a pesar que su crecimiento no haya sido planificado 

durante su historia y desarrollo urbano. El planeamiento se realiza con el surgimiento de la Ley 

de Ordenamiento Territorial mediante la cual se reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial 

de la ciudad (Ley 388 de 1997). 

La segunda hipótesis parte del reconocimiento del rol espacial de las ciudades intermedias y su 

capacidad de ofrecer un mínimo de servicios y equipamientos a la población. Mediante el 

empleo de herramientas como los Sistemas de Información geográfica SIG se pudo observar 

que la ciudad de estudio conserva una tendencia hacia una morfología compacta que le 

permite a los habitantes gozar de los equipamientos que ofrece, a pesar que no se encuentren 

muy próximos. 

La medición de distancias de proximidad a los equipamientos resulta de gran ayuda para los 

tomadores de decisiones de la ciudad, porque permite determinar espacialmente la cobertura 

de los equipamientos y así conocer los sectores de la ciudad que se encuentran segregados, 

todo ello para tomar medidas de mejoramiento a la accesibilidad a dichos equipamientos y la 

focalización de proyectos comunitarios específicos basados en la inclusión urbana de los 

sectores más necesitados. Conocer en detalle espacialmente las necesidades de la comunidad 

permite el desempeño más eficiente y basado en la realidad de la ciudad de los tomadores de 

decisiones y de la administración local. 

A partir de la medición de proximidad a los equipamientos (Capítulo 4. Parte II) se ha 

evidenciado que algunos sectores de la ciudad poseen menor cobertura y accesibilidad a 

equipamientos, principalmente en zonas periféricas de la ciudad, las cuales corresponden a 

estratos más bajos (como los barrios de la comuna Ciudadela Norte en su mayoría de estrato 
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2). Se requiere la implementación de políticas de participación ciudadana en la toma de 

decisiones de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades reales de la comunidad 

y así proponer soluciones eficaces. 

El crecimiento de las ciudades intermedias de Colombia (ver Capítulo 3.2.3 Parte I) hacia la 

metropolización se ha convertido en un reto, el cual está siendo asumido por los actores 

políticos y sociales, en particular por algunos expertos de instituciones académicas del país y el 

conjunto de legisladores del territorio. Estas iniciativas se han convertido en propuestas como 

la de la Ecorregión (ver Capítulo 5.5.3 Parte I) y Ciudad Región (ver Capítulo 5.5.4 Parte I). Sin 

embargo, los procesos llevados a cabo en ambas propuestas han puesto en evidencia la falta 

de coordinación y concurrencia de los diversos ámbitos de gobierno para administrar y 

gobernar estas grandes aglomeraciones demográfico-económicas, debido a la complejidad e 

intereses económicos y demográficos que implica la planificación a esta escala. 

Las ciudades evolucionan y están en constante cambio debido a los procesos globales que 

directa o indirectamente las impactan (ver Capítulo 8.1. Parte I). La falta de actuación a escala 

metropolitana está alcanzando niveles de problemática muy altos y  costosos para las ciudades 

de talla media o pequeña, lo que exige una atención estratégica e inmediata. 

 Para enfrentarlo se requiere profundizar en la investigación sobre sus causas, impactos 

y consecuencias en la vida urbana, en la productividad de las ciudades y en el entorno 

ambiental.  

 Se hace necesario reestructurar los sistemas de planeación para contar con mejores 

instrumentos para enfrentar el fenómeno desde diferentes aspectos: sus diversos 

sectores y sus estructuras territoriales y ambientales. Todo esto demanda cambios 

institucionales, particularmente desde los gobiernos estatales y municipales. 

Las ciudades intermedias necesitan nuevas estrategias para resolver problemas sociales 

descritos en la Tabla 01, mediante la generación de oportunidades de empleo para las minorías 

y grupos marginales, así como oportunidades para formar y dar autonomía a los ciudadanos. El 

elevado coste de estas actuaciones de tipo reactivo está obligando a los gobiernos locales a 

desarrollar una política de prevención y anticipación de los problemas sociales, interviniendo en 

áreas tradicionalmente destinadas para gobiernos regionales o estatales. “La idea de gestión 

en ejes temáticos estratégicos, que significa generar capacidades de estimular, orientar, 

consensuar y coordinar las acciones de diversos actores e intereses, fortaleciendo las 

relaciones entre sociedad civil y gobierno en el marco del desarrollo económico local. Ello 

implica competir por la gente y no sólo por el capital.” (Jordan et al. 1998:64). 

Podría aprovecharse la planificación a escala metropolitana como una ventaja espacial, 

considerando la red como un elemento estructurador del territorio en el que las ciudades sean 

consideradas como nodos estratégicos, cada una con un potencial determinado, el cual se 

deriva en una serie de actividades de índole económica y tecnológica (Castells 1995) para 

fortalecer cada ciudad y a su vez a la red. 

Entre los Criterios de Sostenibilidad de la PSCI (descritos en el Capitulo 7.8. Parte I) para las 

ciudades intermedias colombianas se destacan las siguientes estrategias: 

Intermediación 
 

 Fortalecimiento de la gestión local. 

 Estimulo de los proyectos de mejoramiento de la gestión municipal, del gobierno 
urbano local, áreas preferentes de inversión, entre otros. 
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 Promoción del desarrollo económico y social, mediante la formulación de propuestas y 
recomendaciones que consideren procedimientos e instrumentos de gestión urbana 
adecuados a las necesidades específicas de las ciudades intermedias de la región. 

 

Compacidad 

 Fomento de la compacidad y continuidad formal. 

 Promoción de las escalas y dimensiones más humanas, mediante distancias cortas 
entre viviendas y equipamientos. 

 Fomento del uso sostenible de sus recursos, mediante el estimulo de las posibilidades 
de valoración, de reciclaje, y de reutilización de materiales. 
 

Eficiencia 

 Fomento de un desarrollo que no cause daños irreversibles al sistema natural y 
planetario, que evite el uso de los recursos no renovables, que no contamine y que use 
la energía de una forma eficiente. 

 Promoción de las posibilidades de reducción del consumo de energías fósiles en las 
ciudades, en las viviendas y los lugares de trabajo. 

 Impulso de la formulación y aplicación de propuestas tendientes a reforzar los sistemas 
e instrumentos necesarios para incrementar la productividad y eficiencia urbana. 

 
Habitabilidad 
 

 Provisión de necesidades básicas, condiciones de vida seguras así como potenciar la 
equidad. 

 
Ciudades cerca de los ríos, muchas ciudades de Colombia crecen a espaldas de los ríos:  
 

 Hábitat a orillas del rio: Recuperar el estado de esos ríos, dándoles más importancia. El 
rio como eje estructurante de la ciudad. 

 

 Estimulo de la dirección de viviendas de cara a los ríos. 
 

 Incentivar el respeto de los retiros de cauces de acuerdo a lo descrito en la normativa. 
 
Ciudades sobre laderas:  
 

 Hábitat sobre laderas: Acondicionar las laderas para que las viviendas estén 
localizadas en entornos seguros. 

 

 Inclusión urbana: Dotación de los equipamientos básicos necesarios en los barrios 
emplazados en las laderas. 

 

 Fomento de la construcción sostenible, una construcción que sea adecuada a cada 
entorno, por ejemplo: en zonas sísmicas optar por sistemas constructivos livianos. 

 

 Contribución al mejoramiento de la gestión municipal a través del diseño, capacitación 
y puesta en práctica de un conjunto de componentes, procesos e instrumentos de un 
sistema integrado de intervención en asuntos de hábitat. 

 

Movilidad 
 

 Fomento de las condiciones de accesibilidad urbana, mediante el diseño de un 

equipamiento urbano apto para la continuidad en la movilidad.  
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 Diseño y construcción de calles y espacios públicos que permitan la accesibilidad a 

discapacitados.  

 Reducción de la circulación automovilística.  

 Promoción del transporte y movilidad eficientes, mediante el mejoramiento de la gestión 

de las estructuras viarias, de circulación y de transporte.  

 Fomento de sistemas de transporte público integrado (Cable y autobus). 

 Promoción de la peatonalización de vías.  

 Incentivar la movilidad a pie por la ciudad.  

 Garantizar la seguridad de los entornos de movilidad.  

 Estimular la creación y mantenimiento de zonas verdes y jardines. Dotar los senderos 

peatonales de mobiliario amable para el peatón.  

 Fomento del mayor uso de las bicicletas,  mediante vías aptas para bicicletas. 

Habilitando ciclorutas en zonas de fácil acceso de la ciudad. Señalización de las vías 

habilitadas para ciclorutas.  

 Incremento del uso del transporte público, mediante sistemas de transporte público 

eficiente. Promoción del transporte público como medio de desplazamiento preferido. 

Provisión de la infraestructura necesaria para la adecuada prestación del servicio y 

estaciones de intercambio.  

Gobernabilidad 
 

 Fortalecimiento de  la gestión local y regional. 
 

 Fomento de programas de capacitación, instrumental de gestión y administración a 
funcionarios públicos. 
 

 Impulso del empleo de herramientas como las tecnologías de información, redes 
sociales para facilitar la divulgación de las decisiones entorno a los temas de mayor 
interés para los ciudadanos. 
 

 Promoción de la capacitación y mejoramiento de la calificación profesional, orientada 
especialmente a la ejecución de obras locales. 
 

 Fomento de proyectos de mejoramiento de la gestión municipal o del gobierno urbano 
local, áreas preferentes de inversión, entre otros. 
 

 Facilitar el control, evaluación, seguimiento y monitoreo mediante el uso de 
herramientas como Sig para modelizar los problemas urbanos con base en el territorio. 

 

 Coordinar entre si las acciones de las instancias institucionales encargadas de la 
implementación de los Planes y Programas locales con otras instituciones públicas. Se 
trata de articular las acciones de los diferentes niveles institucionales. 

 

 Introducción y puesta en práctica acciones en el campo de la planeación estratégica, 
para permitir una mayor participación de los diferentes actores urbanos en la toma de 
decisiones locales y agilizar los procesos y procedimientos para la prestación 
de servicios municipales. 
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 Fomento del uso eficiente de los recursos públicos y sobre todo con su capacidad de 
armonizar las demandas e intereses diversos, en un marco de integración social y 
desarrollo humano. 

 

 Desarrollo de  políticas destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar 
de un medio ambiente sano y equilibrado que contribuya al mejoramiento de su calidad 
de vida. 
 

 Impulso a escala metropolitana la gestión intergubernamental y concertación de 
acuerdos en los ámbitos regional y local, a partir de un cambio gradual, progresivo de 
acuerdo a la realidad de cada contexto. 
 
 

Participación ciudadana 
 

 

 Fomento de la transparencia en la rendición de cuentas en un entorno democrático, de 
relaciones horizontales. De igualdad entre las personas y las organizaciones, en el 
ejercicio activo de la ciudadanía, de apertura a la participación, de transparencia en la 
información. 

 

 Promoción del empleo de herramientas como las Tecnologías de Información, redes 
sociales y Sistemas de Información Geográfica para estimular la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. 

 

 Redistribución de la riqueza de manera justa y solidaria, mediante autonomía para 
reconocer las demandas de las comunidades y apuntar hacia ellas la planeación del 
gasto.  

 

 Garantizar los derechos de las personas, grupos, organizaciones para participar en la 
toma de decisiones y en la gestión a nivel local, así como en la defensa y el desarrollo 
de los derechos humanos, sin discriminación por sexo, edad, origen, raza, creencias, 
posición social, económica o política. 

 

 Promoción de la gestión local mediante la constitución de estructuras, comisiones y 
órganos territoriales descentralizados a fin de garantizar la participación ciudadana, y la 
aplicación de una política local orientada a la representación de los intereses de los 
diversos grupos sociales, zonas y barrios de los municipios. 

 

 Actuaciones ajustadas a los principios de unidad de gobierno, eficacia, coordinación y 
solidaridad. 

 

 Estimulo de la inclusión de líderes comunitarios y formación de funcionarios de los 
sectores público y privado.  Articulación de proyectos mixtos entre  el sector público y 
privado. 

 

 Asumir el papel de control de la gestión municipal de las organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil y establecimiento de programas de capacitación en proyectos 
comunales de autogestión. 
 

 Fortalecer  la participación y la ciudadanía, mediante propuestas orientadas a la 
incorporación de la participación ciudadana en la identificación de necesidades, la 
formulación de propuestas e iniciativas; y así mismo,  la ejecución, control y 
seguimiento de ellas en el marco del desarrollo urbano-territorial. 
 

 Fomentar el diseño y programación de centros municipales de gestión descentralizados 
en los diferentes barrios. 
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Teniendo como premisa que la medición de las condiciones de sostenibilidad de una ciudad 

intermedia, debe hacerse a partir de la escala local, se tomó como caso de estudio la ciudad 

intermedia andina de Manizales-Colombia. En esta ciudad se lograron identificar: las distancias 

de proximidad a equipamientos, la medición de dichas distancias como contribución a la 

solución de problemas como la exclusión social y espacial, se pudo observar la distribución de 

los equipamientos en la ciudad, y a su vez detectar el déficit de los mismos en determinadas 

zonas, todo ello propuesto como aporte a la toma de decisiones a escala local.  

La herramienta escogida para la modelización de la ciudad mencionada fue el SIG (ver 

Capítulo 8.3. Parte I) que para el caso de este estudio se utilizó el ArcView 10, el cual permitió 

espacializar el territorio con mapas que tienen información asociada en cada una de sus capas 

(ver Capítulo 8.3.1 Parte I) lo que permitió mostrar las problemáticas enunciadas en el párrafo 

anterior, así mismo, mostrar el crecimiento urbano de la ciudad durante los años: 1854-1884, 

1925-1935, 1936-1949, 1950-1966, 1970-1979, 1980-1999, 1999-2003; medir la proximidad a 

los equipamientos por cada barrio de la ciudad y a las vías durante todos los años 

mencionados; se obtuvo la distancia media de cada equipamiento por barrio (ver Capítulo 5. 

Parte II) y finalmente se hizo la propuesta de un Índice de Proximidad IPR (ver Capítulo 6. 

Parte II) que pudiera medir la concentración de las distancias para toda la ciudad. 

Para cada equipamiento (ver Tabla 42) por año (ver Tabla 37) se presentó un mapa vectorial 

(ver Capítulo 2.1. Parte II) y uno de proximidad tipo raster (ver Capítulo 2.2. Parte II). Las 

distancias de proximidad se definieron mediante los criterios de uso, cobertura y tipo de 

persona que lo utiliza (ver Capítulo 2.2 Parte II). 

A partir del análisis de cada uno de los equipamientos y vías por años, se puede concluir que: 

Las dinámicas de crecimiento de la ciudad de Manizales han sido estimuladas por la 

localización de equipamientos, como lo muestra el análisis en la cercanía a equipamientos 

realizado en la Tesis de Maestría titulada: “Planificación territorial urbana desde el análisis 

histórico del crecimiento. Caso de aplicación para la ciudad de Manizales” (Cifuentes, op.cit.) 

en la que se logra demostrar que en la ciudad de Manizales a través de los años los 

equipamientos han ido generando nodos de tensión hacia los cuales se han incrementado los 

asentamientos y se han ido definiendo nuevas zonas de crecimiento de la ciudad.  

 

Equipamientos Educativos  

Históricamente en Manizales los Equipamientos Educativos se han ido extendiendo por la 

ciudad a medida que esta ha ido creciendo. Ya en los dos últimos periodos de años estudiados 

(1980-1999; 1999-2003), la distribución de los mismos ha sido equitativa en el territorio (09, 11, 

13, 15, 17, 19, 21), aunque los mapas muestran que desde los inicios de la ciudad estos 

equipamiento han tenido la tendencia a estar centralizados quizá por la misma forma urbana 

compacta (ver Mapas 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22), las comunas: Cumanday, Estación y 

Palogrande (estratos en promedio 3, 4 y 5 respectivamente) son las que disfrutan de más 

proximidad a estos equipamientos y así mismo los barrios y comunas aledaños a ellas; por el 

contrario, las comunas: Ciudadela Norte, Cerro de Oro, La Macarena, La Fuente, y Tesorito 

(estratos en promedio 2, 3, 3, 3 y 3 respectivamente) son las que más alejadas se encuentran 

de estos equipamientos, no obstante se ha de tener en cuenta que la comuna Tesorito está 

poco urbanizada hasta el momento y parte de su territorio corresponde al denominado como 

Núcleo Industrial 1 (ver Capítulo 6.4. Parte I) por el POT de la ciudad.  
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Equipamientos Educativos por Niveles 

En el caso de los Equipamientos Educativos se ha contado con la suficiente información para 

calcular los mapas de proximidad a esos equipamientos discriminándolos por Niveles (ver 

Tabla 45), desde el Mapa 23 al Mapa 40; los Equipamientos de Nivel 3 (ver Mapas 24, 26, 28, 

31, 34, 37, 40) muestran una predominancia debido a la demanda de población de colegios 

públicos y privados, y por la rentabilidad económica que representan estas instituciones.  En el 

caso contrario se observan los  Equipamientos Educativos de Nivel 1 (ver Mapas 29, 32, 35, 

38), los cuales presentan menos cantidad en los mapas. 

Sería interesante que los Equipamientos Educativos (jardines infantiles, escuelas de primaria y 

secundaria) pudieran absorber la población por barrios y evitar desplazamientos en su mayoría 

mecánicos (vehículos) hacia otras zonas de la ciudad. 

Equipamientos de Salud  

Aparentemente los Equipamientos de Salud presentan una evolución similar a la de los 

Equipamientos Educativos. Desde el período 1970-1979 (ver Mapa 49) se identifica una 

dinámica por la que surgen nuevos barrios en la ciudad, principalmente para la clase obrera. 

Se trata del aprovechamiento de urbanizadores privados de la localización de equipamientos a 

escala municipal, los cuales demandaban infraestructura de servicios y vías de acceso que 

luego les servirían a sus urbanizaciones, en este sentido, cabe mencionar a partir de la 

construcción de la Clínica de la Policía regional Caldas “Clínica la Toscana”, la construcción del 

barrio que lleva el mismo nombre La Toscana y el barrio La Sultana ambos localizados 

enseguida de la Clínica en mención.; otra dinámica importante aprovechada también por los 

urbanizadores tiene que ver con la construcción de urbanizaciones y barrios en zonas 

intermedias (susceptibles de cambio de uso rural a urbano) conformadas por tierras recién 

valorizadas o con la finalidad de ser valorizadas. Las dos prácticas mencionadas son 

aprovechadas aun por los urbanizadores. 

A pesar que a medida que crece la ciudad estos equipamientos se extienden en el territorio 

(ver Mapas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54), su cubrimiento es deficiente 

principalmente en las unidades primarias de salud  (ver Capítulo 5.2. Parte II), cabe resaltar el 

caso de la comuna Ciudadela Norte, la más grande por cantidad de barrios (ver Gráfico 04), sin 

embargo, a pesar de tener la llamada “Unidad Intermedia la Asunción” de cubrimiento a escala 

comunal, presenta deficiencias en el cubrimiento de estos servicios. 

Llegar a conocer la cantidad de pacientes que acuden a cada tipo de Equipamiento de Salud: 

centros de salud, unidades de atención intermedia u hospitales, a escala de barrio, comunal y 

municipal respectivamente y poder llevar esta información al ámbito espacial por medio del 

SIG, ayudaría a establecer de manera más detallada cuál es la cobertura real de estos 

servicios, para formular estrategias de mejoramiento en su cobertura de manera más eficiente. 

Equipamientos Culturales  

La clasificación dada a los Equipamientos Culturales (ver Tabla 47), hace el análisis de este 

tipo de equipamientos tanto a escala comunal como municipal (ver Capítulo 4.3. Parte II) y 

aunque su distribución en la ciudad se observa homogénea (ver Mapas 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66) en general, la posibilidad de acceder a estos equipamientos por parte de 

la comunidad es costoso, por falta de subsidios del gobierno para la cultura, así mismo se 

tienen pocas actividades culturales que incluyan la participación de la comunidad y la 

percepción de la población de estos espacios es que no son para el disfrute de toda la 

comunidad independiente de su estrato socioeconómico, sino que se trata de algo exclusivo de 

los estratos socioeconómicos más altos. 
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Cabe destacar que el incremento de los Equipamientos Culturales en la ciudad en el periodo 

1970-1979 (ver Mapas 61 y 62) demuestra una gran influencia sobre el crecimiento de la 

ciudad para este periodo. La localización de estos equipamientos en diferentes zonas de la 

ciudad comienza a generar puntos de tensión y expansión de la ciudad por el entorno tranquilo 

y seguro que ofrecen este tipo de actividades. 

Se evidencia la necesidad de dar una mirada a la cultura y concebir su accesibilidad como 

factor de inclusión urbana con estrategias encaminadas a la participación ciudadana, 

especialmente en barrios de estratos 1 y 2 como es el caso de Corinto y Solferino (comuna 

Ciudadela Norte), y El Paraíso (comuna La Fuente) estrato 1, los cuales muestran menor 

proximidad a este tipo de equipamientos según los Mapas 151 y 152. 

Parques  

Desde los inicios de la ciudad los Parques se han destacado su papel en el surgimiento de 

barrios a su alrededor (ver Mapas 67, 68, 69, 70, 71 y 72), como es el caso del barrio el Centro, 

en el cual la plaza es el elemento principal Plaza de Bolívar (comuna Cumanday), y otros que a 

su vez les dieron nombre a ciertas zonas, como el caso del parque San José y el parque 

Liborio (comuna San José). En el periodo 1936-1949  se destacan como nodos de desarrollo 

urbanístico el Cementerio y el Estadio considerados dentro de los equipamientos denominados 

parques, a partir de estos años se observan crecimientos fuera del centro tradicional (ver 

Mapas 73, 74, 75 y 76); se rompen los cánones de la retícula ortogonal y aparecen los 

primeros barrios, como áreas homogéneas históricas, de acuerdo con los conceptos de 

"Ciudad Jardín", con trazados más "orgánicos" (Figura 43) adaptados a las condiciones de la 

topografía, como es el caso de los barrios Lleras (estratos 3 y 4) y Versalles (estratos 4 y 5) 

pertenecientes a la comuna La Estación. 

La ciudad siempre ha necesitado de áreas para expandirse, por su localización en la cima de 

una cordillera prolongación de los Andes a 1.250 msnm. (Capítulo 6.1.), a pesar de la riqueza 

físico-biológica mencionada en el Capítulo 6. Parte I, la cual se ha visto amenazada a través de 

los años de crecimiento urbano (ver Tabla 37) por unas zonas de expansión contempladas por 

el POT desde el año 2001 (Concejo Municipal de Manizales, 2003), estas zonas de expansión 

por falta de terreno apto para la urbanización, han ido tomando suelos clasificados en años 

anteriores como de reserva para ser urbanizados, poniendo en peligro no solo su continuidad 

sino también el ecosistema circundante de Manizales (Foto 04). Para dar más peso en la 

ciudad y a su vez con la intención de mejorar su gestión, se ha intentado unir en una red todas 

las zonas de reserva y ecoparques. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido de mucho interés 

para la comunidad pues es una propuesta que no hace parte de un proceso de participación 

ciudadana y tampoco existe voluntad política para que esto se haga realidad. 

 

En términos generales, la ciudad posee un gran potencial ecológico que podría aprovecharse 

para el disfrute de la comunidad, sin embargo a partir de los Mapas 77, 78, 79, 80, 81 y 82 se 

observa que a pesar de estar urbanizadas con el uso residencial algunas zonas de la ciudad, 

carecen o  presentan deficiencias de estos equipamientos comuna San José (estratos 1, 2 y 3); 

barrios La Sultana y La Toscana, ambos estrato 3; y la Cumbre (estratos 2 y 3) 

correspondientes a la comuna Cerro de Oro , también se evidencian barrios con poca 

proximidad a estos equipamientos (ver Mapas 153 y 154) los cuales en su mayoría pertenecen 

a la comuna Ciudadela Norte (estratos 1 y 2); entre los dos últimos periodos de años del 

estudio (ver Capítulo 5.4. Parte II) como son los localizados en la comuna Universitaria, La 

Fuente y la Macarena (en promedio estratos 2 y 3).  Esto evidencia la gestión deficiente de 

estos equipamientos que deberían ser concebidos para el disfrute y aprovechamiento de la 

comunidad en general y por otro lado la carencia de mobiliario y diseño urbano de espacios 

públicos para barrios de bajos ingresos. 
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Podría aprovecharse la existencia en la ciudad de programas de arquitectura, diseño industrial, 

visual y publicidad todos en distintas universidades; para la formulación de propuestas para ser 

implementadas en la ciudad como aporte a la gestión urbana de bajo coste para el Municipio y 

como forma de participación ciudadana, incentivando con estímulos académicos a los 

estudiantes y visualizando la ciudad como un laboratorio  de diseño urbano sostenible. 

 

Equipamientos Administrativos  

 

La cobertura de estos equipamientos es de carácter municipal. La información que se pudo 

obtener de los mismos (ver Capítulo 4.5.), muestra que la forma compacta de la ciudad 

determina una predominancia de estos equipamientos hacia el centro (ver Mapas 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98), llegar a ellos es sencillo, la forma compacta 

de la ciudad permite el acceso a estos equipamientos a pie en un periodo corto de tiempo (40 – 

50 minutos) desde cualquier sector de la ciudad  y por lo tanto su localización en el centro 

fomenta la compacidad de la misma.  

 

Universidades 

 

La primera universidad de la ciudad surge en 1943 (ver Tabla 49). Con el paso de los años 

estos equipamientos han ido aumentando y se han ido consolidando en la ciudad (Mapas 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108), por las condiciones de tranquilidad, seguridad y 

calidad en los servicios públicos y accesibilidad vial. Estos equipamientos se pueden 

considerar como focos de tensión para la urbanización en zonas aledañas a ellos. Desde el 

periodo 1979-1999 la ciudad comenzó a perfilarse como centro universitario por excelencia en 

la región, receptor de población estudiantil de otras zonas del Eje Cafetero (ver Capítulo 5.5.2 

Parte I) y del resto del país (ver Capítulo 6.3. Parte I).  

 

En este sentido, se requiere visualizar la ciudad desde todos los ámbitos (gubernamental, 

académico, económico y social) como un centro educativo y tecnológico para la región 

cafetera, pues cuenta con diversidad de profesiones en universidades de calidad, interesadas 

por la investigación y la tecnología; así mismo, ese potencial conllevará una serie de servicios 

complementarios que contribuirían a la generación de nuevos empleos en una ciudad que sufre 

desde hace varios años un estancamiento económico debido a los cambios en las políticas 

cafeteras y de los mercados (Robledo, 1993). En ese sentido, se destaca el esfuerzo de 

instituciones educativas como el SENA una institución tecnológica que presta además de los 

servicios de un centro educativo, servicios comunales. Y que desde el período de 1980-1999 

demuestra su consolidación al ampliar su cobertura con la creación de una ciudadela 

tecnológica hacia el suroriente de la ciudad en la Comuna Tesorito (ver Mapas 107 y 108). 

 

La existencia de estos equipamientos genera la localización de servicios de apoyo (ver 

Capítulo 5.6) situación que podría aprovecharse  como estrategia para potenciar actividades 

económicas entorno a estos equipamientos y a su vez para generar empleo. 

 

Equipamientos Industriales 

 

A pesar del esplendor industrial de la ciudad de Manizales especialmente por la Bonanza 

Cafetera de los años 70 y 80 (Robledo, 1993) los años posteriores no muestran grandes 

cambios (ver Mapas 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118), tampoco un incremento 

de la actividad industrial a pesar de la consolidación del denominado “Parque industrial 

Juanchito”.  Sin embargo, a través de la historia de la ciudad además de ser el motor 

económico a partir de la actividad cafetera, los Equipamientos Industriales impulsaron la 
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vivienda para la clase obrera principalmente en las comunas Cerro de Oro y Tesorito (en 

promedio de estrato 3). 

 

Estos Equipamientos se pudieron calcular desde el periodo 1970-1979 (Mapas 113 y 114) y su 

proximidad se midió en sentido contrario a los demás equipamientos, es decir, el interés del 

cálculo era conocer cuáles barrios estaban más próximos a estos equipamientos como forma 

de evidenciar las zonas más contaminadas de la ciudad por los impactos propios de las 

industrias:  

 

Contaminación atmosférica y sónica, generada principalmente por fuentes fijas en las áreas 

industriales de la ciudad, donde solo algunas presentan sistemas de tratamiento de las 

emisiones de gases a la atmósfera y muy pocas tienen sistemas de tratamiento de su 

contaminación sonora, entre ellas por su tamaño se destaca el Parque Industrial Juanchito que 

por su condición periférica o suburbana disminuye sus afectaciones sónicas sobre el área 

urbana.   

 

Contaminación hídrica, generada por la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, las cuales son vertidas directamente sobre las quebradas aledañas a las industrias 

como es el caso de la quebrada Olivares en el norte, y en la quebrada Manizales y río 

Chinchiná en el sur, bajo la premisa de que “el que contamina paga”. Este fenómeno presenta 

graves problemáticas urbanas al imposibilitar el aprovechamiento y disfrute de estos cuerpos 

de agua debido a los grados de contaminación que presentan, afectando así mismo los 

potenciales de aprovechamiento en los demás asentamientos que irrigan en su recorrido hacia 

el occidente. 

 

Por lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que la mayoría de las industrias de la 

ciudad se encuentran cerca de urbanizaciones, por dos razones: Una razón se atribuye a que 

desde los inicios de los barrios periféricos (ver Mapas 113 y 114) la necesidad de satisfacer la 

creciente demanda de vivienda, algunos bancos empiezan a edificar barrios para sectores 

bajos e intermedios de la población, la construcción se traslada fuera del anillo urbano; se 

emplean materiales baratos, lotes pequeños, sin acabados y en algunos casos con 

contaminación por olores y ruido. La otra razón tiene que ver con que en la mayoría de los 

casos la industria ha estado localizada primero que la vivienda en el sector. Pero ahora se 

exige que relocalicen las industrias cercanas a urbanizaciones, sin embargo y teniendo en 

cuenta el poco suelo que existe en la ciudad para viviendas, se requiere el traslado de estas 

infraestructuras, las cuales tienen grandes costes para los propietarios. Esto demandaría de 

parte de la Administración Municipal una compensación o bien la garantía de un suelo 

apropiado para esta actividad a las afueras de la ciudad. La experiencia al respecto ha sido 

desafortunada, pues la Administración local ha solicitado la relocalización de algunas industrias 

tradicionales y reconocidas por los ciudadanos, pero altamente contaminantes cercanas a 

zonas residenciales que han llegado después de la industria, pero no han garantizado una 

nueva localización en suelo rentable para ellas, lo que ha ocasionado que estas industrias 

prefieran otras ciudades que si les proporcionen mejores condiciones económicas. Esto 

demuestra la falta de visión estratégica el poco incentivo y a poyo que se ha dado a la industria 

por parte de la Administración. Se requiere un enfoque estratégico y de negocio que permita 

redirigir la visión de la ciudad a futuro superando la profunda huella que dejó el café como 

actividad económica principal y concebir la ciudad como se ha mencionado anteriormente en 

un centro educativo y tecnológico. 

 

Equipamientos de Transporte  
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De acuerdo a los años estudiados para este tipo de equipamientos (ver Mapas 119, 120, 121, 

122,123, 124, 125, 126), se presentan tres cambios sustanciales en los equipamientos de 

transporte en la ciudad de Manizales: la desaparición del cable aéreo y el ferrocarril (ver Mapas 

123 y 124), la aparición del terminal de transporte interdepartamental e intermunicipal (ver 

Mapas 127 y 128) y la implantación de las paradas de autobús en las zonas ya identificadas y 

utilizadas por la comunidad (ver Mapas 129 y 130).  

 

La expansión de la ciudad hacia la periferia, ha ocasionado un incremento en el servicio de 

transporte y a su vez el incremento de vías en los últimos años estudiados (ver Mapas 127, 

128, 129 y 130). Cabe agregar que la ciudad cuenta actualmente aproximadamente con 166 

paradas de autobús en los sitios reconocidos por la comunidad tradicionalmente. Se trata de 

paraderos bien equipados con un sitio para estar de pie, otro para sentarse y una cubierta para 

el sol y la lluvia, y con un espacio para carteles informativos, en todos los barrios de la ciudad. 

Su contribución ha sido importante porque de cierta manera obliga a que esta sea una parada 

obligatoria tanto para el conductor del autobús como para el usuario del servicio que algunas 

veces solía tomar o bajarse del autobús en cualquier sitio. Esta situación podría contribuir más 

adelante a una sincronización de los horarios para que los usuarios pudieran conocer la hora 

real en que cada autobús pasa por su parada más cercana. 

 

Vías 

Después de estudiar la historia del crecimiento de la ciudad de Manizales (ver Capítulo 6.5.1 

Parte I), se puede observar que las Vías han sido uno de los ejes estructurantes del 

crecimiento de la ciudad desde sus inicios. Su tendencia longitudinal durante todos los años 

estudiados es evidente (ver Mapas 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145 y146). El incremento de las vías, principalmente desde el periodo 1970-1979, 

obedece a la construcción de barrios hacia la periferia de la ciudad. 

A pesar de los esfuerzos de iniciativas como Ecorregión (ver Capítulo 5.5.3 Parte I) y Ciudad 

región (ver Capítulo 5.5.4 Parte I) existe una ausencia de criterios de organización territorial de 

la red de ciudades del Eje Cafetero y de una articulación de roles socioeconómicos en el 

sentido de una descentralización regional y una mayor eficacia en las políticas regionales de 

desarrollo. Las políticas centralizadas del gobierno nacional no han atendido este aspecto, sino 

que han favorecido la inmigración hacia las grandes áreas metropolitanas, y las tendencias 

actuales del mercado neoliberal siguen favoreciendo esta desatención, si se apoyara el 

potencial de cada una de estas ciudades según su caso específico: Manizales y su región 

como centro educativo y tecnológico; Pereira y su región como centro comercial; y Armenia y 

su región como centro ecoturístico del Eje Cafetero, todo esto se lograría mediante estrategias 

y políticas públicas de  desarrollo sostenible traducidas en proyectos que reforzaran este 

potencial. 

Frente a las problemáticas de ciudades intermedias en América Latina descritas en el Capítulo  

4.6.3 se formulan las siguientes estrategias: 

 Ante la Centralización política y administrativa a escala estatal de las decisiones sobre 

las ciudades intermedias. Se requiere una mayor descentralización de la capacidad de 

actuación de las autoridades y /o las instituciones de nivel local en este tipo de 

ciudades, mediante la mayor transferencia  de competencias o responsabilidades a las 

administraciones locales acompañada de inversión económica y capacitación técnica. 
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 A causa de la poca previsión y baja capacidad de gestión del Municipio. Se propone 

fomentar una planificación sobre el territorio de manera estratégica, mediante un 

programa de ciudad a medio y largo plazo, y a su vez, estimular la concertación de 

actores urbanos y socioeconómicos, esto permitiría el aprovechamiento del rol de estas 

ciudades descrito en la sección 3.4 Parte I. Se requiere de un planeamiento estratégico 

de políticas urbanas integrales acordes a cada ciudad, a sus carencias y potenciales, y 

que las instituciones, los políticos y todos los agentes pertinentes estén comprometidos 

con la gestión de lo planificado, teniendo en cuenta los recursos económicos y 

financieros disponibles.  

 

 Como respuesta al despilfarro y manejo ineficiente de los recursos y 

desaprovechamiento de las funciones de compacidad y proximidad de las ciudades 

intermedias.  Se requiere que el plan urbanístico o planeamiento físico pueda 

configurar una política de suelo más eficiente, acorde a la escala intermedia. Los 

planes urbanísticos se deben desarrollar con creatividad acudiendo al potencial 

inherente a cada ciudad, superando el uso tecnocrático del zoning incorporando las 

ventajas de la escala intermedia urbanística. 

 

 Para resolver la poca o nula interacción de las ciudades intermedias entre sí. Se 

propone establecer lazos de solidaridad internacional y de redes de cooperación entre 

las ciudades intermedias es una necesidad. Se hacen necesarias formas de 

cooperación como por ejemplo, la formación de una red o redes de ciudades 

intermedias; la creación de redes como elemento de ayuda e intercambio de 

experiencias implementadas y exitosas (retroalimentación), las cuales a su ver 

permitan ser implementadas en otras ciudades y contribuyan a la superación de los 

problemas locales y así aumentar las relaciones bilaterales. Adicionalmente, ante un 

mundo tan globalizado es urgente la participación y posicionamiento de las ciudades 

intermedias de unos países con otros, pero esto solo se conseguirá mediante un 

trabajo en red.  
 

Durante el Capítulo 7., y el Capítulo 8., de la Parte I se presentan estrategias que podrían ser 

aplicables para la gestión sostenible las ciudades intermedias de Colombia (ver Capítulo 7.5. 

Parte I) considerando como hipótesis, que el crecimiento de dichas ciudades puede 

desarrollarse con criterios de sostenibilidad (ver Capítulo 7.8. Parte I).  

 

 A lo largo del Capítulo 7. Parte I se han podido conocer enfoques actuales relacionados con la 

sostenibilidad urbana y las propuestas de estrategias de sostenibilidad, las cuales se considera 

que podrían servir para ser aplicadas en ciudades intermedias (ver Capítulo 7.2.1.; Capítulo 

7.2.2; Capítulo 7.2.3; Capítulo 7.2.5; Capítulo 7.3.; y el Capítulo 7.4. Los beneficios de la 

aplicación de estos criterios se resumen en el Capítulo: 7.3.1; y en el Capítulo 7.4.1. Cabe 

agregar que desde algunas instituciones del Estado como el AMVIDET y el DNP se han 

realizado estudios para identificar estrategias de desarrollo sostenible en Colombia (Tabla 28), 

todo se ha quedado en el papel y dichas estrategias no han podido concretarse en el ámbito 

urbano. 

Después de identificar los problemas y específicamente los desafíos de las ciudades 

intermedias latinoamericanas (ver Capítulo 4.6.3 Parte I), en el Capítulo 8.  Se aborda el tema 

de la planificación urbana contemporánea y se habla acerca del cambio de enfoque desde la 

planificación tradicional hacia una planificación  emergente (Tablas 29 y 30). La ciudad requiere 

de una planificación estratégica, la cual tenga en cuenta como se describe en el Capítulo 8.2.2 

Parte I las siguientes características:  
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 Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo 

 Consideración del entorno 

 Identificación de la ventaja competitiva  

 Visión integral de la realidad urbana.  

 Flexibilidad decisional 

 Concentración de temas críticos  

 Orientación a la acción 

 Fomento y coordinación de la participación de todos los agentes sociales 

 Modernización de la administración 
 

Entre los beneficios de la aplicación de la planificación estratégica en las ciudades se 

encuentran:  

 Visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo. 

 Identificación de tendencias y anticipa oportunidades. 

 Formulación de  objetivos prioritarios y concentración de recursos limitados en temas 
críticos.  

 Estimulación del diálogo y el debate interno. 

 Generación de consenso y compromiso comunitario para la acción. 

 Fortalecimiento del tejido social y favorecimiento de la movilización social. 

 Promoción de la coordinación entre Administraciones. 

 Inclusión de la iniciativa privada. 

 Ampliación de la perspectiva política y social. 

 

La forma de modelar el territorio desde los inicios de la ciudad de Manizales ha sido errónea. 

La ciudad ha sido concebida como un lugar plano, lo que ha repercutido en la lentitud del 

desarrollo de la misma. Durante años, los sistemas de transporte no han sido adecuados a la 

realidad topográfica de la ciudad, las viviendas han estado expuestas a amenazas naturales y 

las zonas de protección han sido invadidas por urbanizaciones en masa (ver Foto 04). Así 

mismo el desconocimiento de la vocación de la ciudad se ha visto reflejado en factores 

económicos. Durante años se ha considerado el café como el producto que ha dado esplendor 

a la región, pero la situación actual de los mercados, de gran inestabilidad, muestra un 

descenso considerable en el precio, lo que ha repercutido también sobre la disminución de 

cultivos, la realidad muestra que ya no se debería considerar este como la mayor fuente de 

ingreso actual y de futuro, la tendencia muestra que la ciudad ha tenido grandes cambios que 

se deberían aprovechar, como la vocación educativa debido a su compacidad y proximidad, 

seguridad, movilidad, diversidad de la oferta normativa y calidad de los centros educativos, 

incentiva la movilización de nuevos estudiantes de regiones cercanas y desde diferentes zonas 

del país. 

El nuevo modelo de desarrollo urbano debe regirse por criterios de sostenibilidad. La educación 

y cultura se deberían convertir en los principales factores de competitividad de la ciudad y de 

calidad de vida de los ciudadanos. La política social no solo debe hacer frente a nuevas formas 

de desigualdad y pobreza, para las que no es suficiente garantizar prestaciones y servicios, 

sino que debe promover una acción social capaz de organizar la comunidad hacia fines 

solidarios y reducir las desigualdades en el acceso al capital cultural. Las políticas públicas 

deben gestionarse con calidad y ser capaces de articular la cooperación de todos los actores 

implicados, y encontrar las fórmulas para organizarse en función de los intereses y demandas 

de los ciudadanos. 

Las ciudades deben observar permanentemente los cambios en el entorno urbano, que 

comporta la revolución tecnológica y la globalización son continuos y las variaciones de su 
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posición en el sistema de ciudades, para poder identificar los procesos más adecuados de 

adaptación y ajuste de la estrategia urbana. 
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ANEXO 1. TABLA BARRIOS Y COMUNAS DE MANIZALES 

 

 

 

 

Comuna 
Atardeceres 

Estrato Comuna 
San José 

Estrato Comuna 
Cumanday 

Estrato Comuna 
Estación 

Estrato Comuna Ciudadela 
Norte 

Estrato Comuna Ecoturístico 
Cerro de Oro 

Estrato 

La Linda 2 Asís 1 Las Américas 3 Santa Helena 3-4 Corinto 1 Viveros 3 

Bella Montaña 3 Avanzada 2-1 Los Agustinos 3 Los Cedros 3 Sierra Morena 2 La Cumbre 3-2 

Sacatin 1 
San 

Ignacio 
2 Centro 3-2 San Jorge 3-4 El Caribe 2 Minitas 3 

Villapilar 4 Galán 2-1 San Joaquín 3 El Sol 4-3 San Cayetano 2 Baja Suiza 4 

Chipre 4 Estrada 1 Campoamor 3 La Argentina 3 Bosques del Norte 2 Alta Suiza 4-5 

Campohermoso 4 Delicias 3-2 Fundadores 3-4 La Asunción 3 San Sebastián 1 
Residencias 
Manizales 

4 

Morrogacho 2 San José 3-2 
  

Versalles 4-5 Solferino 2 Colseguros 4 

La Francia 6 Colón 3-2 
  

El Campin 4 La Carola 3 La Toscana 3 

Alcázares 4 
    

Lleras 3-4 Villahermosa 2 La Sultana 3 

Arenillo 2-3 
      

Comuneros 2 Bosques de Niza 4 

        
Fanny González 2 

  

        
Altos de Capri 3 

  

        
Villa Julia 2 

  

        
Porvenir 2 

  

        
Peralonso 2 

  



 

 

Comuna Tesorito Estrato 
Comuna 

Palogrande Estrato 
Comuna 

Universitaria Estrato 
Comuna La 

Fuente Estrato 
Comuna La 
Macarena Estrato 

Alhambra 6 Leonora 4-5 Betania 2-3 Uribe 3 San Antonio 3 
Cerros de la 

Alhambra 
6 Los Rosales 4-5-6 Fátima 3 Vélez 4-3 20 de Julio 1-2 

Maltería 1 La Rambla 5 
Vivienda 
Popular 

3 Colombia 3 El Carmen 1-2 

Zona Industrial 4 Laureles 5 Pio XII 2-1 El Prado 3 Castellana 6 

Caserío la Enea 4-3 Palogrande 6 Kennedy 2-3 Bajo Prado 3 El Bosque 3 

La Enea 3 Estrella 5-6 Camilo Torres 2-3 González 2-1 
Buena 

Esperanza 2-3-1 

Lusitania 3 Belén 5-6 Las Colinas 3-2 Persia 2 Nogales 3 

  
Guayacanes 6 Malhabar 3 Guamal 3 Panorama 2 

  
Arboleda 5 Aranjuez 3 El Paraíso 1 Centenario 3 

  
Palermo 6 

  
Villacarmenza 4 Estambul 3 

  
Camelia 6 

  
Arrayanes 3 

  

  
Sancancio 6 

  
Cervantes 3 

  

  
Milán 5-6 

  
Nevado 2 

  

      
Marmato 1 
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