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Para comprender la dinamica urbana de un pais y analizarla bajo diferentes
escalas, resulta util entender primero el lugar que ocupa cada ciudad en la
red urbana nacional. Desde fines de la década de los afios 1970, siguiendo los
pasos de los primeros estudios anglosajones, la escueIa francesa deI analisis
espacial contribuyo de forma sobresaliente a la renovacion deI conocimiento
sobre el proceso de urbanizacion. Gracias a estos ultimos trabajos, se conoce
eI caracter sistémico de ese proceso: cada ciudad evoluciona coma un eIemento
interdependiente de los otros, en el marco de una dinamica que funciona a

escala nacional (PUMAIN, 199T 61).
Los métodos deI analisis espacial conceden al tamafio de las ciudades un

lugar especial (PUMAIN, 1982; GUÉRIN-PACE, 1993; MORICONI-ÉBRARD, 1994).
Las cifras sobre poblacion sintetizan la posicion de las ciudades en el sena de
un sistema y presentan la ventaja de no obligar a proponer hipotesis sobre los
motores --economicos en particular- deI proceso de urbanizacion, a diferencia
de otros indicadores, coma los niveIes de industrializacion 0 la importancia
deI sector terciario (DUREAU, 1993). Esta caracterîstica resulta especialmente
importante al aplicar esos métodos fuera de Europa Occidental, donde fueron
empleados inicialmente l . En efecto, la urbanizacion es un fenomeno general a
escala planetaria, pero los momentos y ritmos de crecimiento de las ciudades
difieren, segun los contextos historicos y geograficos. Para estudiar la dinamica
de la red urbana colombiana, nos remitiremos entonces a esos indicadores
simples, por 10 demas disponibles y reIativamente fiables, que son: eI tamafio
de las ciudades, sus tasas de crecimiento y los flujos de poblacion.

En eIlargo plazo, la historia deI poblamiento y de la ocupacion deI terri
torio en Colombia nos sumerge en una realidad diferente a la de los procesos
identificados en Europa Occidental. En eI corto plazo, el movimiento general
de urbanizacion de la poblacion es mas tardio pero en conjunto mas rapido. No
obstante, la simplicidad y la neutralidad de los indicadores eIegidos nos permi-

'" Los modelos grâficos que figuran en la conclusion de este capitulo fueron elaborados por

JEAN-PAUL DELER; O. BARBARY y F. DUREAU colaboraron en la seccion III, dedicada a las

mlgraclOnes.

1 Por ejemplo, los métodos dei anâlisis espacial se aplicaron en el estudio de las redes urbanas

de Costa de Marfil (DuREAu, 1987) y de Argelia (REDJIMI, 2000).
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tiran comprender las singularidades del funcionamiento de la red colombiana
y sus posibles convergencias con los modelos formulados hasta el presente.

Una primera peculiaridad de Colombia es la muy desigual distribuciôn
de las ciudades en el espacio. En los sistemas urbanos estudiados en Europa
Occidental, la regularidad de la distribuciôn de ciudades de distintos tamafios
en el espacio es tal, que con frecuencia uno se ve tentado a introducir modelos
basados en ecuaciones muy simples. Ahora bien, las ciudades colombianas en
su mayorîa estan situadas sobre las cordilleras, mientras que extensas zonas
deI territorio nacional no poseen ninguna.

Segun D. PUMAIN (1982: 8), la distribuciôn deI tamafio de las ciudades
parece obedecer a reglas inmutables:

En todos los paises y en diferentes épocas, se observa casi la misma forma de distribuci6n
dei tamafio de las ciudades: bastante disimétrica, consta de pocas ciudades grandes y de
muchas pequefias, y el numero de ciudades decrece en funci6n deI tamafio y bajo una
progresi6n geométrica regular.

Desde esa perspectiva, Colombia parece diferenciarse al menos por tres hechos.
En primer lugar, la expansiôn de su red urbana se apoya sobre la apariciôn de
un gran numero de pequefias ciudades y sobre la concentraciôn de la mayorîa
de la poblaciôn urbana en grandes ciudades, en detrimento de las medianas,
muy poco numerosas. En segundo lugar, la cuspide de la jerarquia urbana se
caracteriza por una cierta inestabilidad, contrariamente a las c1asificaciones
observadas en las redes estudiadas en Europa Occidental. Por ultimo, la
originalidad mas impactante dei sistema urbano colombiano es el tamafio de
Bogota, la capital de la Naciôn, que no se destaca radicalmente de las otras
grandes ciudades dei pais, en particular de Medellîn, Cali y Barraquilla. Se
ha propuesto el término "cuadricefalia" para designar esta "excepciôn" co
lombiana, que por otra parte debe ser reIativizada (GOUËSET, 1992).

Al interior dei "ecumene urbano" colombiano, reducido sôlo a una parte
dei territorio nacional, la distribuciôn espacial de las ciudades se adecua, no
obstante y a grandes rasgos, a las reglas postuladas por los modelos. Gracias
al estudio de las trayectorias de las ciudades y de las lôgicas de su crecimiento,
sobre eI periodo mas dinamico y mejor documentado (1951-1993), aparece
también c1aramente el caracter sistémico de la dinamica urbana. En efecto, las
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trayectorias de las ciudades estan correlacionadas con sus caracteristicas inicia
les. Los flujos migratorios muestran con claridad cômo las areas de influencia
de las ciudades se reparten el territorio, pero también cômo la ciudad mas
grande, Bogota, efectivamente ocupa un lugar privilegiado en el sistema.

~El destino de las ciudades no esta determinado mas que por el funcio
namiento deI sistema urbano, 0 bien algunas de sus dinamicas econômicas,
sociales y polîticas pueden ser generadas de manera independiente al sistema
y tener una influencia sobre su posiciôn en el mismo? Plantear esta pregunta,
después de haber analizado precisamente el funcionamiento de un sistema
urbano particular, seguramente permite aportar argumentos para el debate.

Desarrollaremos este ûltimo punto en la secciôn IV deI capitulo, después
de analizar las lôgicas de distribuciôn de las ciudades en el espacio (secc. 1),
sus dinamicas y sus trayectorias de crecimiento (secc. II), y luego el papel de
los flujos migratorios en su desarrollo (secc. HI).

1. LA CONCENTRACI6N ESPACIAL

DE LAS CIUDAD ES COLOMBIANAS

Con 164 aglomeraciones2 de mas de 15.000 habitantes en 1993 y una pobla
ciôn total de 37,5 millones de habitantes, Colombia no estaba menos dotada
de ciudades que Francia, que contaba con 232 unidades urbanas de mas de
20.000 habitantes, para una poblaciôn total de 56,6 millones de personas en
1990. En los dos casos, la relaciôn es de algo mas de cuatro ciudades por millôn
de habitantes, 10 que sin duda no prejuzga la morfologia de esas ciudades ni
las condiciones de vida que las caracterizan. Segûn este criterio, Colombia
se encuentra cerca deI promedio de otros paises andinos, si se consideran

2 Por "ciudades" se entienden aqui las 164 unidades urbanas de Colombia que tienen mâs de
15.000 habitantes. La mayoria de estas ciudades estân constituidas por una sola cabecera
municipal. Sin embargo, ocho de ellas son aglomeraciones compuestas por varias cabece
ras. Actualmente, Colombia cuenta con un total de 179 cabeceras municipales de mâs de
15.000 habitantes. Las cabeceras conurbadas a veces serân consideradas por separado, por
ejemplo, para distinguir la tasa de crecimiento de las ciudades-centro respecta de la tasa de
las afueras (mapa 1.5). La justificaci6n de estas elecciones se presenta en el anexo 3, bajo
las rûbricas "aglomeraci6n", "urbano" y "ciudad".



38 Ciudades Ji socledades en mUlaci6n

las estadisticas elaboradas por MORICONI-ÉBRARD (1994: 159 a 182), pero su
poblaci6n se encuentra menos concentrada en la capital, caracteristica que el
pais comparte con Ecuador.

En 1951, las ciudades colombianas contaban con 3,5 millones de personas,
contra 22,5 mil10nes en 1993, y abarcaban respectivamente el 73% y el 89%
de la poblaci6n dei conjunto de las cabeceras municipales (tabla I. 1). En poco
mas de cuarenta alios, la poblaci6n de este conjunto se ha multiplicado en
tonces por mas de seis. Las ciudades han absorbido las cuatro quintas partes
dei crecimiento de la poblaci6n colombiana en el periodo considerado. Las
tasas de urbanizaci6n de Colombia pasaron de 28% a 61% entre 1951 y 1993
si nos referimos s610 a la poblaci6n de las unidades urbanas de mas de 15.000
habitantes, y de 39% a 67% si nos referimos a la poblaci6n dei conjunto de
las cabeceras municipales (anexo 3). Esta progresi6n ha situado a Colombia
mas cerca de la tasa promedio de urbanizaci6n deAmérica dei Sur, cuando esa
misma tasa estaba claramente por debajo a comienzos dei period03.

TABLA 1.1
EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES y SU LUGAR DENTRO DE LA POBLACION COLOMBIANA

(195 1- 1993)

Cifras en miles de habitantes 195 1 1964 1973 1985 1993

Poblacion total 12.149 17.996 23-436 31.004 36.724

Poblacion de las cabeceras 4.701 9·359 13.888 20.308 25.204

Poblacion de las 179
3-45 1 7.569 11.553 16·949 22.5 16

cabeceras> 15.000 habitantes

Poblacion de las zonas rurales 7-448 8.637 9.548 IO.696 II.520

3 Segun la base Géopolis (MORICONI-ÉBRARD, 1994: 173), que solo considera a las ciudades
de mâs de 10.000 habitantes, Colombia paso de una tasa de urbanizacion dei 27% en 1950
a una de 63% en 1990, contra un promedio regional de 36% a 67% respectivamente (este
promedio excluye los Estados de las Guayanas en todo el periodo, al igual que a Bolivia,
Brasil y Peru en 1990). Segun las estadisticas dei PNUD, poco precisas por cuanto conside
ran como "zonas urbanas a las definidas segun los criterios nacionales aplicados durante
el ultimo censo de poblacion" (1997: 259), Colombia paso de una tasa de urbanizacion
deI 48% en 1960 a una de 72% en 1994, contra un promedio regional de 54% y 75%
respectivamente (excluyendo a los Estados de las Guayanas).
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Tasa de crecimiento anual
195 1-64 1964-73 1973-85 1985-93en 0/0

1973-93 195 1-93

Poblaci6n total 2,98 2,83 2,33 2,12 2,25 2,63

Poblaci6n de las cabeceras 5,23 4,23 3,17 2,7 2,98 4,00

Poblaci6n de las 179
6,04 4,70 3,19 3,55 3,34 4>47abeceras> 15.000 habitantes

Poblaci6n de las zonas rurales 1,12 1,°7 0,95 0,93 0,94 1,°4

Fuente: FLOREZ, 2000: 64 (calculos a partir de los datas ajustados de los censos de poblaciôn) y DANE (datas
parcialmente ajustados de los censos de [985 y 1993) para las estimaciones de las 179 cabeceras.
La fôrmula de la tasa de crecimiento es la utilizada habitualmente por el DANE en Colombia: IOo"'[In(PobT+t/
PobT ft]. Cilculos de los autores.

A. UNA DISTRIBUCI6N MUY DESIGUAL

DE LAS CIUDADES EN EL ESPACIO

La observaci6n de la localizaci6n de las ciudades en el espacio (mapa 1. 1)
muestra un sembrado muy irregularmente repartido a través dei territorio
colombiano. Esta distribuci6n marcadamente anis6tropa de las ciudades en
el espacio representa una diferencia importante en relaci6n con la red urbana
francesa. Es mucho menos original en el contexto de los paises andinos, donde
uno encuentra en todas partes -mâs 0 menos-Ia misma desigualdad (GONDARD

y LEON, 2001; PULIDO, 1999).
La mayoria de las ciudades estân agrupadas en la mitad occidental de

Colombia, especialmente en dos âreas: la zona andina (en particular en su
zona central, el triângulo Bogotâ-Cali-Medellin) y la costa Caribe. La Costa
Pacîfica y las tierras bajas de la mitad oriental deI pais (sabanas dei Orinoco al
norte, y selva amaz6nica al sur) aparecen coma un casi "desierto urbano", con
la excepci6n deI piedemonte andino y de escasos puertos maritimos 0 fluviales.
En estos vastos espacios, que hasta hace poco eran [rentes de colonizaci6n
agraria y zonas con alta poblaci6n indigena 0 negra (como en la costa sur dei
Pacîfico) -y que permanecen asi, los mas enclavados de ellos-, el poblamiento
no solo es mas modesto sino también menos urbano. Las ciudades son menos
grandes, debido al hecho mismo de las caracteristicas de los modos de ocu
pacion y de valorizacion dei espacio: agricultura extensiva, con presencia de
cultivos ilîcitos; zonas de pesca artesanal sobre la costa deI Pacîfico.
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MAPA 1.1

LAS 164 UNIDADES URBANAS DE MAS DE '5.000 HABITANTES Y LA RED VIAL EN 1993
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MAPA 1.2

DENSIDADES DE POBLACl6N RURAL EN 1993
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Concepciôn y re.lizaciôn: É. MESCLIER y V. GOUËSET, '999 (CREŒ-DANE-IRD),
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B. LOS EFECTOS DE LA SITUACI6N y DEL POBLAMIENTO SOBRE

LA DISTRIBUC16N ESPACIAL DE LAS CIUDADES

La muy desigual reparticion de las ciudades colombianas dentro deI territorio
nacional nos incita a reconsiderar el papel de factores como ellugar y sobre todo
la situacion de las ciudades, antafio sobrevalorados en la geografia urbana.

Desde luego, el emplazamiento de las ciudades colombianas tiene efectos
sobre sus posibilidades de expansion fisica. Mientras las vastas y fértiles alti
planicies donde se fundaron Bogota y Cali ofrecen hoy grandes perspectivas
de desarrollo, el estrecho emplazamiento de Medellin, al fondo de un valle,
ha bloqueado rapidamente la expansion espacial de la ciudad-centro y ha pro
vocado el desarrollo precoz de las afueras. El muy escarpado emplazamiento
de Manizales, en los flancos de un volcan, ha limitado el crecimiento de la
ciudad al igual que las posibilidades de establecer industrias.

No obstante, el emplazamiento urbano es menos decisivo que la situacion
para comprender las disparidades en el crecimiento. Como ya ha sido estable

cido (GOUËSET, 1996: 171), en un pais tan lleno de contrastes (mapa 0.1), las
presiones fisicas (relieve, clima) son menos determinantes que la distribucion
del poblamiento inicial--especialmente rural- en el espacio antes deI despegue
del crecimiento urbano en el siglo xx. Desde la Conquista y la colonizacion, las
primeras fundaciones urbanas -dependientes de recursos locales de mano de
obra- tuvieron lugar principalmente sobre la costa Caribe yen los Andes, en las
zonas de mayor densidad de poblacion indigena, pero también en proximidad
de los recursos mineros 0 a 10 largo de los ejes de comunicacion. Posteriormente,
las ciudades que mas se desarrollaron estan en su mayoria localizadas en las
zonas de poblamiento mas denso. Todavia en 1993 se observa que la distribu
cion de las ciudades colombianas se concentra principalmente en las zonas

con mas alta poblacion rural (mapas 1.1 Y 1.z). Los contraejemplos son raros
y se explican por situaciones particulares: puerto maritimo 0 fluvial, ciudad
de contacto entre montafia y tierras bajas, enclave minero, etc. Esto explica
que fuera de la region Caribe (region plana y de ficil acceso), las ciudades se
concentren en las areas mas montafiosas, mientras que sitios apriori mas acce
sibles pero menos poblados han sido muy poco urbanizados, como las tierras
bajas orientales, enclavadas en el corazon de la cuenca amazonica; el corredor
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de comunicacion "natural" e historico que es el rio Magdalena e incluso la
Costa Pacifica. Los ciclos de expansion agroexportadora (especialmente de
café y azucar), y después los de industrializacion, de desarrollo de servicios y
de crecimiento urbano en el siglo xx no hicieron mas que reforzar el caracter
central dei triangulo Bogota-Cali-Medellin, que se afirmo progresivamente
coma el corazon agroexportador y luego industrial dei pais, y como el principal
soporte de su malla urbana.

C. DISTANCIAS Y CONEXIONES POR CARRETERAS

Aunque la red urbana colombiana permanece concentrada sobre una porcion
reducida dei territorio, las distancias entre las ciudades son grandes, especial
mente si se consideran los tiempos de desplazamiento. La distancia promedio
entre las ciudades de mas de 10.000 habitantes era de 40 km en 1990 (contra
18 km en Francia), un valor comparable al de los paises vecinos (MORICO
NI-ÉBRARD, 1994: 173). En realidad, este promedio es poco significativo, en
primer lugar en razon de la magnitud de los contrastes entre las regiones mas
urbanizadas, donde se observan distancias bastante cortas (region cafetera
dei Gran Caldas, sabana de Bogota, valle medio dei Cauca) y las regiones que
estan menos urbanizadas, como la mitad oriental dei pais. En el corazon de las
regiones mas pobladas, las distancias entre las ciudades son mas cortas: menos
de 400 km entre las tres ciudades de Bogota, Medellin y Cali; con frecuencia,
mucho menos de 40 km entre las ciudades pequenas y medianas al interior
de este triangulo. Sin embargo, los tiempos de transito son extensos, incluso
dentro de esta Colombia densamente urbanizada, en razon dei relieve y de la
mediocridad dei transporte terrestre. Por ejemplo, se necesita alrededor de
un dia entera para viajar entre cada una de las tres principales metropolis.
Ademas, esos tiempos extensos se alargan debido a numerosas eventualidades:
estado de las vias y calzadas, accidentes que bloquean las carreteras, crudeza
dei clima y deslizamientos de tierra que obstruyen las vias. El recrudecimiento
de la inseguridad desde mediados de la década de los anos 1990 (retenes y
detenciones, extorsiones por dinero y secuestros por parte de movimientos
armados 0 de la delincuencia comun) ha incrementado las demoras y los costos,
al igual que la falta de confianza en los transportes terrestres. El avion solo
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constituye una alternativa limitada, costosa y socialmente inequitativa, que
ademas contribuye a reforzar, 10 mismo que las carreteras, el centralismo de
las grandes ciudades, que disponen de mejores conexiones aéreas.

En esas condiciones, no es casual que la red urbana sea densa alli donde la
red de carreteras también 10 es (mapa 1. 1), alli donde la accesibilidad y conec
tividad por carretera son las mas elevadas. El crecimiento de las ciudades en
el corazon de la Colombia andina y caribe suscita una densificacion de la red
de carreteras al interior de los espacios mas urbanizados, y este crecimiento es
alimentado a su vez por las facilidades de comunicacion, muy desigualmente
repartidas a través deI territorio colombiano.

En resumen, y en referencia a los estudios que se han realizado sobre la
densidad de la distribucion urbana en Europa (CATTAN et al., 1994: 28 a 34),
conservamos la idea de una Colombia caracterizada por contrastes cuya am
plitud no tiene equivalente dentro de los paises europeos, aunque si a nivel de
Europa en su conjunto. Por un lado, tenemos espacios con fuertes densidades
urbanas, donde se observa el bosquejo de una malla regular, conforme a la
teoria de los lugares centrales de CHRISTALLER; por otro lado, esta el inmenso
"vacîo urbano" que representa la mitad oriental deI pais en el mapa. El muy
desigual desarrollo de las infraestructuras de transporte contribuye a refor
zar ese contraste y constituye un factor determinante deI dinamismo de las
ciudades colombianas.

Al contrario, y para matizar esta constatacion, al observar la dinamica de
las ciudades a mediano plazo, se divisa que el impacto de su situacion sobre
el crecimiento es ampliamente compensado por otros efectos, comenzando
por su rango en la jerarquia urbana.

II. CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
y DINÂMICA DEL SISTEMA URBANO

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El crecimiento demografico de Colombia, particularmente rapido incluso en
relacion con el resto de América Latina, ha generado la multiplicaci6n de su
poblacion por cuatro en medio siglo: 8,9 millones de habitantes en 1938; 36,7
en 1993 (FLOREZ, 2000: 64; DUREAu y FLOREZ, 1996: 141). Incluso cuando la
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poblaciôn rural casi se ha duplicado durante este periodo, pues pasô de 6,1 a
II,5 millones de habitantes, la mayor parte de este crecimiento ha beneficiado
a las ciudades, que han conocido un formidable desarrollo. La proporciôn
entre habitantes rurales y habitantes de ciudad se invirtiô en medio siglo: el
69% de la poblaciôn era rural en 1938, el 69% de la poblaciôn es urbana en
1993. El cambio de una mayorîa rural a una mayorîa urbana tuvo lugar poco
antes dei censo de 1964 (tabla LI).

Este crecimiento urbano tan rapido fue alimentado a la vez por un ma
sivo flujo migratorio, y por un crecimiento natural muy elevado debido a las
caracterîsticas de la transiciôn demografica en Colombia, en particular gracias
a la juventud y la alta natalidad de las poblaciones urbanas. La distribuciôn
dei poblamiento sobre el territorio nacional, asi como la configuraciôn ge
neral de la red urbana se vieron modificadas de manera irreversible (mapa
1.3). El sistema urbano, antes conformado por un gran nûmero de pequefias
ciudades de menos de 15.000 habitantes, hoy esta dominado por grandes, y
a veces muy grandes ciudades (tabla 1.2). El nûmero de cabeceras de mas de
15.000 habitantes se multiplicô por cinco entre 1951 y 1993, al pasar de 35 a
179, 10 que representa una progresiôn sin equivalente en Europa, e incluso
en América Latina4.

A. EXPANSI6N DE LA RED URBANA

y REFORZAMIENTO DE LAS )ERARQUIAS

En un contexto de urbanizaciôn tan rapida, todas las ciudades han crecido
pero en formas diferenciadas, aunque siguiendo un principio general que
ya fue observado en Francia por 0. PUMAIN (1982): la rapidez dei creci
miento esta ligada menos al tamafio de las ciudades que a un fenômeno de
"autocorrelaciôn" en la tasa de crecimiento inicial, que tiende a conservarse
en el tiempo (0. PUMAIN, 1982, citado por F GUÉRIN-PACE, 1993: II6).

4 Seglin la base Geopolis (MORlCüNl-ÉBRARD, 1994), el nûmero de ciudades de mas de ro.ooo
habitantes semultiplicô por 1,7 en Francia entre 1950 y 1990 (el promedio de Europa Oriental:
I,3), contra 3,6 en Colombia (el promedio de la América dei Sur hispanohablante: 2,7).



TABLA 1.2

REPARTICION POR TAMANO DE LAS C1UDADES DE MAS DE 15.000 HABITANTES EN 1993,

DURANTE EL PERioDO 1951-1993

1951 1964 1973 1985 1993

n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n % n.o Poblaci6n %

Categoria 4:
Ciudades < 15. 000 144 735. 228 21,5 115 911.793 12 82 81 7.035 7 41 514.7 11 3 - - -

habi[anIes

Categoria 3:
15.000 < Ciudades < 23 594.391 17 39 992.93 1 13 65 1.616.809 14 96 2.556.540 15 121 3.355. 167 15
50.000 habiranIes

Ca[egoria 2:
50.000 < Ciudades < 6 401.268 II,5 13 896.880 12 14 1.057 ·473 9 13 887. 122 5,5 25 1·739·444 7,5
100.000 habitantes

Categoria 1:

Ciudades > 100.000 6 1.720.308 50 12 4.767. 236 63 18 8.061.608 69,5 29 12.990.999 76,5 33 17.420.965 77,5
habi[anIes

To[al 179 3-45I.I95 100 179 7.568.840 100 179 11.552.925 100 179 16.949.372 100 179 22.5 15.576 100

FuenIe: Fundaci6n Social, 1998, segun los censos de poblaci6n dei DANE. Calculos de GOUËSET y MESCLlER, 2002.
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GRÂFICO 1.1

DlSTRIBUCI6N RANGO-TAMANO DE LA POBLACl6N

DE LAS C1UDADES COLOMBIANAS EN 1951, 1973 Y 1993 (CURVAS DE ZIPF)
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Esta estabilidad relativa, que se percibe claramente en el Grâfico 1.1 (curvas de
Zipf), confirma el carâcter sistémico de la evoluci6n de la red urbana colombia
na, que conserva a largo plazo su distribuci6n jerârquica inicial. En las curvas
de Zipfse observa especialmente el mantenimiento de una fuerte caracterîstica
de la red urbana colombiana entre 1951 y 1993, que es la segmentaci6n de las
ciudades por categorîas de tamafio. El umbral relativamente modesto entre
la primera ciudad (Bogotâ) y la segunda (MedeIlîn), que es una especificidad
colombiana, contrasta con dos grandes rupturas claramente identificables:
por una parte entre la cuarta ciudad (Barranquilla) y la quinta (Cartagena), y
por otra parte entre la numerosa cohorte de las grandes ciudades que siguen,
y las ciudades medianas. Esta ruptura es observable en alrededor de IOO.OOO

habitantes en 1993, contra 50.000 en 1973 y 20.000 en 1951.
Si la configuraci6n general de la red se mantiene a grandes rasgos en el

largo plazo, aparecen cambios entre 1951, 1973 Y1993 en 10 que respecta a los
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MAPA 1.3
EVOLUCl6N DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993

A ESCALA DE REPRESENTACI6N CONSTANTE
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MAPA 1-4

EVOLUCJ6N DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993 A TAMANO MAXIMO CONSTANTE
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tamafios relativos de las ciudades. El mapa 1.4, inspirado en PUMAIN (1997) y
en PUMA IN et al. (1999: 110 aIlS) permite especialmente, gracias al recurso
de una escala maxima constante (tamafio idéntico de la ciudad mis grande
en las dos fechas), comparar mas facilmente la configuracion de la red urbana
en 1951 y 1993, al eliminar visualmente el efecto de los crecimientos de valor
absoluto para mostrar solo la modificaci6n de las posiciones relativas.

Los principales rasgos dei crecimiento de las ciudades en Colombia durante
la segunda mitad dei siglo xx que aparecen aqui son:

- Un efecto de difusi6n. La aparici6n de numerosas ciudades, concentradas
en las regiones andina y caribe, precisamente donde las densidades rurales
son las mas fuertes (mapa 1.2)5;

- Un efecto de selecci6n. Cierto numero de ciudades se destacan en forma
clara de las otras, dentro de una red urbana mas fuertemente jerarquizada en

1993 que en 1951;
- Un efecto de concentraci6n. Las ciudades mas grandes yespecialmente

Bogota, reunen hoy una proporci6n mayor de la poblaci6n urbana que en

1951.
Como 10 muestra la curva de rango-tamafio (grafico 1. 1), Ycomo 10 con

firman las cifras dei crecimiento por categoria de tamafio (tablas 1.2 y 1.3) al
igual que los Mapas 1.3 y 1.4, la red urbana colombiana se ha estructurado,
a 10 largo de medio siglo de crecimiento, alrededor de dos categorias de ciu
dades dominantes hoy: por una parte, las grandes ciudades (mas de 100.000
habitantes), cuyas cifras de poblaci6n no han cesado de aumentar entre 195 1 Y
1993 (para 1993 suman 33, y representan las tres cuartas partes de la poblacion
urbana), y por otra parte las ciudades de tamano modesto (de 15.000 a 50.000
habitantes), cuyo numero ha crecido fuertemente (121 en 1993, contra 23 en
1951) y cuyo peso demografico global permanecio bastante estable entre 1951
y 1993 (alrededor dei 15% de la poblaci6n urbana).

5 El crecimiento de estas pequefias ciudades esta alimentado en gran medida por una mi
graci6n de proximidad en los campos, que conserva un nivel de fecundidad alto y donde
la modernizaci6n de la agricultura alimenta oleadas continuas de emigraci6n. Se trata
de un proceso comun, que aparece con frecuencia en América Latina, Àfrica y Europa,
pero que comporta numerosas variantes ligadas en particular a las caracteristicas de los
cambios en la agricultura.
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TABLA 1.3

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS CIUDAD ES POR CATEGORiA DE TAMANO

ENTRE 1951 Y 1993

1951- 1964 1964- 1973 1973- 1985 1985-1993
(porcentajes) (sobre 155 (sobre 174 (sobre 179 (sobre 179

ciudades)'" ciudades)'" ciudades)" ciudades)·

Categoria 4 Promedio: 5,[ Promedio: 5,3 Promedio: 4,3 Promedio: 5,3
Ciudades < 15.000 hab. Min: 0,9 Min: -3,0 Min: -1,4 Min: 1,3
en la [echa inicial Max: 14,1 Max: 25,4 Max: 13,9 Max: 21,6

Categoria 3 Promedio: 5,2 Promedio: 3,6 Promedio: 2,8 Promedio: 4,1
15.000 < Ciud. < 50.000 hab. Min: 1,7 Min: -0,8 Min: -0,3 Min: -1,7
en la [echa inicial Max: 8,5 Max: 9,1 Max: 12,2 Max: 12,4

Categoria 2 Promedio: 5,7 Promedio: 3,4 Promedio: 3,4 Promedio: 3,4
50.000 < Ciud. < [00.000 hab. Min: 5,1 Min: -1,0 Min: 1,1 Min: 2,3
en la fecha inicial Max: 6,4 Max: 5,1 Max: 7,6 Max: 5,3

Categoria 1 Promedio: 6,0 Promedio: 4,0 Promedio: 3,2 Promedio: 3,8
Ciudades> 100.000 hab. Min:4,5 Min: 1,0 Min: 0,5 Min: 1,4
en la [echa inicial Max: 7,2 Max: 6,0 Max: 5,9 Max: 10,7

Fuente: DANE, Censos de poblaci6n. Calculos de GOUËSET y MESCI.IER, 2002.
.. Faltan datos para 24 ciudades en 195 [ Ypara 5 ciudades en 1964.

La categoria de las grandes ciudades (mas de IOO.OOO habitantes) fue la que
mas se benefici6 con el crecimiento. En numero de seis a principios del periodo
(10 que de todas maneras representaba la mitad de la poblaci6n urbana (tabla
1.2), las grandes ciudades eran tres veces mas numerosas en 1973. Su numero
se duplic6 todavia entre 1973 y 1993, ano en el que se contaban 33 ciudades de
categoria 1 que albergaban a 17,4 millones de habitantes, es decir mas de tres
cuartas partes de la poblaci6n urbana de Colombia. La supremacia de la actual
jerarquia urbana se gan6 antes de 1973, periodo durante el cual un masivo
flujo migratorio (10 veremos mas adelante), al igual que una natal idad elevada
ligada al rejuvenecimiento de la poblaci6n, elevaron las tasas de crecimiento
a niveles hist6ricos: 6% en promedio para las seis ciudades mas grandes en
tre 1951 y 1964 (tabla 1.3). Después de 1973, las tasas de crecimiento de las
grandes ciudades disminuyen de manera sensible, excepto en los casos de las
cabeceras situadas en las afueras 0 en la proximidad de las grandes aglome
raciones (como Soacha, que creci6 el 11% cada ano entre 1985 y 1993). Pero
este descenso no es signo de una desconcentraci6n relativa: al contrario, el peso
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de las grandes ciudades en el total de la poblaciôn urbana sigue progresando
entre 1985 y 1993, perîodo durante el cual ellas recibieron a las cuatro quintas
partes de la variaciôn total de la poblaciôn urbana en Colombia (tabla 1.2).
Esta consolidaciôn de la supremacia de las ciudades que estan en la cima de la
jerarquia, ya perceptible antes dei Censo de 1993 (GOUËSET, 1992 y 1996), esta
ligada al establecimiento de un "circulo virtuoso" dei crecimiento, tan comun
en América Latina coma en Europa: las ciudades mas grandes conservan un
nivel de crecimiento elevado, a pesar de su avance en el proceso de transiciôn
demografica y de una cierta desaceleraciôn de los flujos migratorios. Esta lôgica
dei crecimiento acumulativo de las metrôpolis, que contribuye a reforzar la
jerarquia urbana en las fases de mayor dinamismo, es bien conocida en otros
lugares, especialmente en Francia (PUMAIN, 1982; GUÉRlN-PACE, 1993; BAILLY
y HURlOT, 1999), donde a veces se la designa bajo el término de "autocatalisis
urbana" (LÉvy, 2000: 54). Se trata de un modelo relativamente universal al
cual, lôgicamente, se aproxima bastante Colombia.

La categoria de las pequefias ciudades ha desempefiado un papel muy
importante en el crecimiento de la red urbana colombiana. Como se puede
constatar en la tabla 1.2, aunque las grandes ciudades eran muy poco numerosas
en la Colombia de 1951 (12 ciudades superaban los 50.000 habitantes), fueron
las ciudades mas pequefias (de menos de 15.000 habitantes) las que constitu
yeron la trama a partir de la cual se densificô la red urbana d urante los u1timos
cincuenta afios. La tasa de crecimiento de esta categorîa es la mas elevada de
Colombia, con alrededor de un 5% anual en el conjunto dei periodo (tabla
1.3). Sin embargo, se trata de un promedio que abarca evoluciones diversas
en extremo: en el conjunto dei periodo, siempre es en esta categoria donde
se encuentran las tasas de crecimiento mas elevadas (jhasta un 25% anua1!),
pero también las tasas de crecimiento mas débiles, en ocasiones negativas. En
realidad, la mayorîa presenta tasas de crecimiento bastante moderadas. Mas
adelante (mapa 1.6) volveremos sobre el casa de las pequefias ciudades cuya
poblaciôn se Incrementa rapidamente, las cuales son -con algunas excepcio
nes- siempre las mismas de un periodo a otro. De manera general, las ciudades
pequefias -poco pobladas al principio- no han ganado, en términos de valor
absoluto, cifras considerables de poblaciôn. Estas ciudades pasan progresiva
mente a la categoria superior, pero son escasas las que, al crecer, se convierten
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en grandes ciudades (tabla 1.4): entre 144 cabeceras municipales al principio
en la categoria 4, pasaron 117 a la categoria 3 y solo 27 pudieron alcanzar las
categorias 1 y 2. El circulo muy restringido de ciudades que pasaron de menos

de 15.000 habitantes a mas de 100.000 entre 1951 y 1993, esta conformado
unicamente por cabeceras hoy conurbadas a una ciudad grande, con excepcion
de una capital de departamento particularmente dinamica (Valledupar).

Las ciudades pertenecientes a la categoria 3 (15.000 a 50.000 habitantes) a
principios deI periodo, han experimentado un crecimiento mas importante a
10 largo deI medio siglo. De 23 ciudades al principio, solo 4 permanecieron en
esta categoria, que para la mayoria no fue mas que de "transito" en la época:
15 de estas ciudades estan hoy en la categoria 1 (tabla 1.4), y en la actualidad
cumplen un papel importante en el tejido urbano colombiano: se trata de
capitales departamentales (8), de polos industriales y/ 0 portuarios (5), 0 de
cabeceras conurbadas a ciudades grandes (2). En cambio en el presente, esta
categoria 3, ampliamente renovada gracias al ascenso de 117 pequefias ciudades
que antes contaban con menos de 15.000 habitantes, agrupa dos tercios de las
179 cabeceras de nuestra seleccion (y tres cuartos de las 164 ciudades y aglo
meraciones), al igual que el 15% de la poblacion urbana. Son estas pequefias
ciudades las que mas han contribuido a la densificacion de la distribucion
urbana tan perceptible en los Mapas 1.3 y 1.4 en 1993.

TABLA 1.4

EVOLUCI6N DESDE 1951 HASTA EL CENSO DE 1993

DE LAS CIUDADES CONSIDERADAS PEQUENAS y MEDIANAS EN 1951

195 1 1964 1973 1985 1993

Ciudades de menos de 15.000 hab. en 1951 (categ. 4)

Se conservan en categoria 4 144 115 82 4 1

Pasan a 3 28 33 4° 4 1

Se conservan en categoria 3 25 52 7 6

Pasan a 2 1 3 5 16

Se conservan en categorîa 2 4 2

Pasan a 1 4
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TABLA 1.4 (cont.)

1951 1964 1973 1985 1993

Ciudades de 15.000 a 5°.000 hab. en 1951 (categ. 3)

Se conservan en categoria 3 23 II 7 4 4

Pasan a 2 12 4 3

Se conservan en categoria 2 6 3 4

Pasan al 6 7 2

Se conservan en categoria l 6 13

Fuente: DANE, Censos de poblaci6n. Calculos de GOUÉSET y MESCl.lER, 2002.

Segùn PU~'IAIN, 1982.

En cambio, las ciudades medianas (de 50.000 a 100.000 habitantes) son poco
numerosas. En el conjunto, el desarrollo ha beneficiado poco a esta categorîa de
ciudades, cuya tasa de crecimiento es una de las mas débiles desde 1964, y que
ha perdido su peso relativo en el largo plazo (tabla 1.3). Las grandes ciudades
actuales se mantuvieron poco tiempo en esta categorîa, mientras la mayorîa de
las pequefias ciudades ha permanecido en las dos categorîas inferiores. Esta
categorîa es hoy un eslabon débil en la red urbana colombiana, con solo 25
ciudades (y 7,5% de la poblacion urbana) (tabla 1.2), de las cuales una gran
parte son polos agroindustriales poco dinamicos y sin mayores perspectivas
de desarrollo; en menor medida, son capitales de pequefios departamentos (se
cuentan tres) y algunas son ciudades localizadas cerca de las grandes ciudades
y que se benefician de esta cercanîa.

Se asiste asî a un desarrollo sistémico de la red urbana colombiana durante
la segunda mitad dei siglo xx: la interdependencia entre las ciudades explica
que la configuracion general de la red -su reparticion en el espacio colom
biano y su distribucion por tamanos- se conserve, no obstante la tendencia
de concentracion.

Sin embargo, las trayectorias de crecimiento de las grandes ciudades, es
decir, los ritmos sucesivos de este crecimiento en el conjunto deI perîodo estu
diado (1951-1993), estan lejos de ser homogéneas. Aûn mas, es necesario tener
en cuenta no solo categorîas por rango de tamano sino también las trayectorias
individuales de las ciudades y las relaciones que sostienen estas trayectorias
con las localizaciones en la red urbana.



Expansion de la red urbana (1951-1993) 55

B. LAS L6GICAS ESPACIALES

DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS CIUDADES

Una primera aproximaciém al estudio de las trayectorias individuales de las
ciudades, que resume las observaciones que ya habiamos podido establecer

sobre los periodos 1973-1985 y 1985-1993 (MESCLIER et aL, 1999: 54 a 57) y
que tiene en cuenta las tasas medias anuales de crecimiento entre 1973 y 1993
(mapa 1.5), demuestra la complejidad de los fenomenos espaciales en juego.

Por una parte, el mapa 1.5 confirma visualmente que tamafio y tasa de
crecimiento no estan directamente correlacionados. Por supuesto, el tamafio de
las ciudades desempefia mecanicamente un roI en la tasa de crecimiento, puesto
que el crecimiento relativo es menor coando se trata de ciudades mayores. Sin
embargo, si bien es cierto que solo las ciudades pequefias pueden alcanzar
tasas de crecimiento muy elevadas, en cambio muchas de ellas tienen tasas de
crecimiento moderadas 0 reducidas6. Inversamente, las tasas de crecimiento
de las grandes ciudades parecen, gracias al mismo efecto mecanico, mucho
mas agrupadas en torno al promedio, a pesar de importantes diferencias en
las cifras de las respectivas poblaciones.

Por otra parte, los crecimientos raramente son homogéneos en una misma
region, incluso si se observan algunos fenomenos convergentes, coma el dina
mismo de las periferias de las grandes ciudades (que tiende a inducir un menor
crecimiento de las ciudades-centro, en particular Medellin, Bucaramanga 0

Barranquilla), 0 como el de las zonas de colonizacion, 0 al contrario, coma
el débil dinamismo demografico de pequefios centros urbanos a 10 largo deI
Magdalena (una arteria antes vital y hoy marginada), de las regiones cafeteras
deI Tolima, deI corredor localizado entre Medellin y el norte deI departamen
to dei Valle deI Cauca, e incluso de la planicie azucarera y agroindustrial dei
mismo departamento.

Es al detallar las trayectorias en subperiodos, y al juzgar el recorrido de
cada ciudad comparado con el comportamiento dei conjunto de las unidades

6 Ninguna ciudad colombiana presentô un crecimiento negativo entre 1973 y 1993; s6lo 6
ciudades entre 179 (todas con menos de 40.000 habitantes) experimentaron un crecimiento
inferior al r%. Aqui usamos el término "reducido" de manera relativa y no absoluta.
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MAPA 1.5
TASA DE CREClMIENTO DE LAS CIUDADES ENTRE 1973 Y 1993

A ESCALA DE REPRESENTAClÔN CONSTANTE

•••D

•

7.08%

0,3 2%

Poblacion en 1973

(é
--- 2.845,360

__ 1.12.2.100

-- 70 1.945

--- 7.000

4 1J"lo

- Limite depanamenta\

o 100 km.

NOL1: este m.apa se rcfiere a las 179 cabcccras municip:lles de mis de '5.000 habit3nles.

f'ucnte: fundacion Social, '998, segllll ccnsos dc!Il-'lNf:.
Concepcion y rL"J.li .....aciôn: É. Mt-;.')Q.lI::K.V V. GnUI-SI::T, 2002..

Edicion: 0. PISSOAT



Expansiôn de la red urbana (195 1- 1993) 57

MAPA 1.6

LAS TRAYECTORIAS DEMOGRÂFICAS DE LAS CIUDADES (1951 y 1993)
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urbanas, coma se obtendnin finalmente las indicaciones mas interesantes y
mas independientes de los cambios en el ritmo de crecimiento deI conjunto del
sistema. El mapa de las trayectorias de crecimiento de las ciudades (mapa 1.6)7,
basado en una tipologia de los ritmos de crecimiento de las ciudades para cada
periodo intercensal entre 1951 y 1993, permite completar y matizar el panorama
de los ciclos de desarrollo urbano en Colombia durante medio siglo.

La tipologia obtenida por clasificacion automarica muestra que la cifra
de poblacion inicial resulta menos determinante para explicar el crecimiento
global de las ciudades en el periodo, que su tasa de crecimiento inicial. En
efecto, la mayoria de las ciudades muestra una gran estabilidad en su tasa de
crecimiento, sea que esta ultima se conserve permanentemente elevada, media
o reducida. Solo hay algunas pocas excepciones, sobre las cuales volveremos.
En cambio, dentro del mismo tamafio se observan disparidades en ocasiones
muy fuertes entre los valores extremos de las tasas de crecimiento, en todo el
periodo, cualquiera sea el rango de tamafio implicado (tabla 1.3). Asi, entre
1985 y 1993, para las ciudades mas grandes el maximo valor (el de Soacha:
10,7%) era casi ocho veces superior al valor mas bajo (Palmira: 1,4%). Las
disparidades iniciales en las tasas de crecimiento estan ligadas a localizaciones
particulares en el sistema urbano.

Las ciudades que actualmente estan a la cabeza de la red urbana son las
que, ya importantes al inicio del periodo, han conservado tasas de crecimiento
superiores al promedio nacional en ellapso que sigue los récords historicos de
1951-1964, y luego iguales a ese promedio (sin embargo, Barranquilla cede su
tercer puesto a Cali entre 1951 y 1964). Otras ciudades, todavia medianas en
1951, ingresan al grupo de las grandes gracias a tasas de crecimiento particu
larmente altas a comienzos del periodo, que luego se mantienen por encima
de los promedios nacionales. Se trata de capitales departamentales, todas
ellas distantes del triangulo Bogota-Medellin-Cali. Cinco de estas ciudades
pertenecen a la region Caribe. Cucuta salto del décimo al séptimo lugar -su

7 Este mapa estâ inspirado en los anâlisis de las trayectorias establecidos para Francia por
PUMAIN y SAINT-JULIEN (1989: 21) y por GUÉRIN-PACE (199]: lOO). Para Europa Occi
dental, cfr. CATl'AN et âl. (1994: 144); para Costa de Marfil, DUREAU (1987) Ypara Argelia,
REDJIMI (2000).
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puesto actual- entre 1964 y 1973. En cambio, algunas ciudades que eran im
portantes en 1951 siempre han tenido tasas de crecimiento un poco inferiores
al promedio nacional en el curso dei perîodo considerado. La mayorîa de ellas
son capitales de la region andina, pero en esta situacion también se encuentra
Cartagena y ciudades que no son capitales, coma Buenaventura 0 Palmira. Asî,
Armenia ha retrocedido dei noveno al undécimo lugar entre 1964 y 1973. Car
tagena y Bucaramanga intercambiaron varias veces sus quinto y sexto lugares
-sus puestos actuales respectivamente- hasta 1985. Esta inestabilidad de la
cupula de la jerarquîa urbana colombiana no data dei perîodo de mas intenso
crecimiento: tal inestabilidad afecta a todo el siglo xx, sobre todo hasta 1973
(GOUËSET, 1998,9). Cuanto mas se desciende en la jerarquîa 0 mas se vuelve
hacia atras, hasta el censo de 1938 e incluso hasta el de 1918, mas aumenta la
inestabilidad entre las diferencias de cifras que se reducen.

D. PUMAIN (1982,8) ha mostrado que, en general, el crecimiento urbano
modifica poco la jerarquîa de las redes urbanas. 2Como interpretar las recla
sificaciones de las grandes ciudades, numerosas en Colombia, cuando son tan
raras en otras partes? Sin duda, la antigua sobrerrepresentacion de las grandes
ciudades, que aparece en la curva de Zipf coma un dato estable entre 1951
y 1973 (grafico I. 1), explica en parte esta evolucion: hay un gran numero de
ciudades muy semejantes en tamafio; por tanto, resulta logico que las variacio
nes a veces mînimas en los ritmos de crecimiento provoquen reclasificaciones,
estas ultimas sustentadas en cifras de poblacion limitadas.

Sin duda, el estatus de las ciudades al sena de la red urbana es una segunda
explicacion para esas reclasificaciones. Las ciudades mas grandes, en particular
las capitales departamentales, parecen haber representado una competencia, en
el periodo considerado, para las otras grandes ciudades cercanas a las primeras
o que se encontraban bajo su dependencia administrativa.

En este proceso de seleccion, ciudades antafio importantes gracias al dina
mismo de su economîa, pero que no son capitales, han padecido una carencia
de roi administrativo. Se trata de una evolucion clasica, conforme a las reglas
observadas en los estudios basados en el analisis espacia1. Asî, el centro agro
industrial de Palmira, duodécima ciudad de Colombia en 1973, perdio siete
lugares en 1993; y el puerto de Buenaventura, en la Costa Pacîfica, después
de ocupar el puesto I4 en 1973, perdio cuatro lugares en 1993. Estas dos
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ciudades pertenecen al mismo departamento, el Valle dei Cauca, cuya capital
Cali duplico sus cifras en el mismo periodo.

Uno estaria tentado a explicar también las modificaciones de la jerarquia
urbana mediante la inestabilidad economica e incluso la decadencia relativa
de algunas regiones, cuyo dinamismo se agoto a 10 largo de la segunda mitad
dei siglo xx. Las principales victimas fueron las ciudades deI Eje Cafetero
central (Manizales, Armenia) y dei Eje Azucarero (todas las ciudades agroin
dustriales deI Valle dei Cauca, fuera de Cali). El relativo "estancamiento" dei
corazon azucarero y cafetero de Colombia, en el centro de 10 que a veces se
Hama -abusivamente, coma se puede constatar aqui- el "Triângulo de Oro"
de Colombia (Bogotâ, Medellin y Cali), es particularmente espectacular. Sin
embargo, esta pérdida de dinamismo sin duda estâ mâs ligada a la competen
cia de las tres metropolis colombianas -que han concentrado la mayor parte
de los flujos migratorios en detrimento de otras ciudades de la region (secc.
m)- que a las posibles dificultades de la region misma, las cuales todavia no
eran importantes en 1993. La grave crisis dei sector agricola --en particular
dei café-, que golpeo a Colombia después de esta fecha, limita todavia mâs
las perspectivas de crecimiento de esas ciudades, que ya padecieron la com
petencia de las metropolis.

Las capitales de la region Caribe, pese a padecer una coyuntura economi
ca desfavorable (con excepcion de Cartagena), han presentado mâs bien una
tendencia a progresar (Santa Marta, Monteria, Valledupar y Sincelejo), 10
cual muestra que la relacion entre los crecimientos economico y demogrâfico
no es univoca (secc. IV). La localizacion de estas ciudades en la red, apartadas
dei "triângulo metropolitano" Bogotâ-Cali-Medellin, puede aparecer enton
ces coma uno de los factores de su dinamismo, que se afiade a la fecundidad
particularmente alta de su poblacion.

En el otro extremo de la red urbana, las ciudades pequefias y medianas
se caracterizan, como ya se dijo, por tener tasas de crecimiento bastante
moderadas: muy pocas de ellas han llegado en el largo plazo a competir con
las mâs grandes. El mapa 1.7, que ofrece una vision complementaria de la
renovacion de la red urbana a través de la emergencia de ciudades pequefias,
demuestra que la red actual de las grandes ciudades ya estaba establecida
antes de 1951. Entre las ciudades que entran a formar parte de la red urbana
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a 10 largo dei periodo, s610 Valledupar y cinco cabeceras municipales de las
afueras de las grandes aglomeraciones son ahora ciudades de mas de 100.000
habitantes. Cierta cantidad de ciudades pequefias presentan sin embargo tasas
de crecimiento medias 0 elevadas a 10 largo dei periodo, e incluso constituyen
categorias aparte debido a la brusca aceleraci6n de su tasa de crecimiento,
sea al principio 0 al final dei periodo. Eso se explica por la conservaci6n de
un crecimiento natural importante, por tener un roi de primer grado en las
migraciones de proximidad, y sobre todo por la recepci6n de poblaciones de
origen mas lejano: en la periferia de las grandes ciudades, por una parte, y
en zonas de colonizaci6n por otra parte. Debido al tamafio pequefio de estas
ciudades, las migraciones generan un efecto particularmente apreciable sobre
su tasa de crecimiento global.

Contrariamente a 10 ocurrido en las ciudades ya importantes a comienzos
dei periodo, en el casa de los pequefios centros urbanos la vecindad de ciudades
muy grandes no parece entrar en contradicci6n con la aparici6n de unas tasas
de crecimiento elevadas 0 muy elevadas. Todo 10 contrario: los municipios
periféricos y las ciudades suburbanas, situados en la cercania de las grandes
ciudades colombianas, tienen un papel importante en la renovaci6n de la red
urbana. Se trata a la vez de ciudades surgidas a principios dei periodo (entre
1951 y 19640 entre 1964 y 1973; mapa 1.7) y de ciudades que hoy se encuentran
entre las mas grandes (mas de 50.000, e incluso mas de 100.000 habitantes),
cuyas tasas de crecimiento fueron con frecuencia espectaculares (mapa 1.5).
Todas las ciudades son afectadas por el fen6meno, especialmente alrededor
de Bogoti, Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cucuta. Ademas, se
observa un efecto de "gradiente de proximidad" en algunos casos, coma Me
dellin 0 Barranquilla (e incluso Bogota, donde la situaci6n es mas compleja),
que testimonian la cronologia dei proceso: las afueras cercanas aparecieron
a comienzos dei periodo y hoy en dia estan muy pobladas, mientras que las
ciudades mas alejadas aparecieron recientemente (1985 6 1993) Ysus cifras
absolutas de poblaci6n permanecen modestas.

El mapa 1.7 muestra que el surgimiento de ciudades ha sido numeroso en
las zonas de producci6n agrîcola intensiva y en los frentes de colonizaci6n,
coma los valles dei Cauca y dei Magdalena, el piedemonte oriental de los Andes,
e incluso las planicies dei interior de la regi6n Caribe. Pero los crecimientos
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solo son nipidos en e! piedemonte oriental de los Andes, en el interior dei
Uraba y en la peninsula de La Guajira, es decir, en las regiones mas alejadas
de las grandes metr6polis. La localizacion en la red urbana parece entonces
cumplir, incluso alla, un pape! esencial en las trayectorias, allado de las ca
racteristicas regionales que hacen posible esta dinamica en la region Caribe.
En efecto, en este ultimo caso, las fuertes densidades rurales -alimentadas
por una fecundidad que permanece mas elevada que en los campos andinos y
también por una modernizacion de la agricultura particularmente brusca- han
liberado una abundante mano de obra que ha nutrido el crecimiento de un
gran numero de ciudades pequefias. Sin duda alguna, resultaria abusivo ver en
este crecimiento de las pequefias ciudades de la region solo una consecuencia
de la violencia y un problema de "desplazados" (argumento frecuentemente
evocado en Colombia, sin embargo), aunque el impacto de la violencia ha
desempefiado un papel importante, coma 10 muestra la mayoria de los estudios
empiricos sobre el tema8.

Paralelamente, se observan tasas de crecimiento bastante reducidas en
numerosas ciudades pequefias deI interior de la region Caribe, 10 cual explica
el retraso que acumularon en el largo plazo. El mismo fenomeno se reproduce
en la regi6n andina, donde a veces llega a afectar incluso a las capitales me
nos dinamicas, que no han resistido la competencia de las mas grandes. Este
proceso se observa en particular en el corazon dei triangulo metropolitano
Bogota-Medellin-Cali, de donde no emergen mas que Pereira e Ibagué, las
dos sedes mas industrializadas de esta region.

En suma, se constata que la renovaci6n de la red urbana mediante la
aparicion de pequefias ciudades entre 1951 y 1993, lejos de significar un mo
vimiento de "contraurbanizacion" -para retomar un concepto que fue objeto

de una amplia controversia en Europa (CATTAN et aL, 1994: 149 y 150)-, mas
bien traduce el reforzamiento de la influencia de las grandes ciudades, segun
un proceso de "concentracion diluida" (ibid.), producto de los movimientos
de periurbanizacion y de metropolizacion. El crecimiento muy moderado de

8 Por ejemplo, GRACIA, 1999: ISO a 163, y los estudios que 10 acompafian (CUBIDES y Do
MiNGUEZ, 1999), e incluso PISSOAT y GOUËSET, 2002.
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la mayorîa de las ciudades pequefias y medianas, fuera de las localizaciones
particulares evocadas, da testimonio de ello.

C. LOS PROGRESOS DE LA PRIMACiA URBANA DE BOGOTA

El casa de Bogotâ, la capital de Colombia y su metropoli mâs grande, ya ha
sido ampliamente estudiado. La aparente reduccion del peso demogrâfico
de esta ciudad en el sistema urbano nacional, y especialmente en relacion
con las tres ciudades siguientes -Medellîn, Cali y Barranquilla (todas tres
"millonarias" desde 1985)-, constituye una originalidad en América Latina,
donde generalmente existe una ruptura importante entre la primera ciudad
y la segunda, 0, como en los casos de Ecuador y Brasil, entre la segunda y la
tercera. Esta originalidad colombiana ha sido analizada desde 1990 por CUER
vo, quien ha mostrado especialmente que la primacîa de Bogotâ sobre la red
urbana colombiana es tardîa y limitada; su adelanto respecto a las ciudades
siguientes incluso tuvo un breve momento de decrecimiento a principios deI
siglo xx, durante el despegue industrial y mientras el crecimiento demogrâfico
comenzaba justamente a acelerarse.

TABLA 1.5
EVOLUCIÔN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMACiA URBANA DE BOGOTÂ

(1938- 1993)

Indice de Coeficiente de Indice de
Indice de

Indice
poblaciôn total intensidad poblaciôn

primacia (d)
de las cuatro

(a) % cronol6gica (b) % urbana (c) % ciudades (e)

1938 4,°9 7,°4 12,34 1,47 0,87

195 1 6,19 16,22 14,78 1,69 0,78

1964 9,7 1 27,°3 18,28 1,77 0,9 1

1973 12,52 31,23 21,00 1,97 1,02

1985 14,°7 12,89 21,42 2,20 l,II

1993 14,56 6,19 21,16 2,3 1 1,18

Fuentes: FLOREZ, 2000: 78 y GOUËSET, 1998: 151 (segun CUERVO, 1990); salvo indice de primacia.
(a)!PT =Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n total de Colombia (en %)
(b) ClC = (IPTi - fPTj) / (i-j), donde i = fecha final y j = fecha inicial
(c) (PU = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n urbana de Colombia
(d) IP = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n de la segunda ciudad (seglin MORICONI-ÉBRARD, 1993)
(e) ICC = Poblaci6n de Bogota / Poblaci6n de las tres ciudades siguientes
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En realidad, si se observa el conjunto de los indicadores de la primacia de
Bogota desde 1938 (tabla 1.5), especialmente el indice de poblaci6n total (IPT)
yel indice de poblaci6n urbana (IPU), se percibe que el peso de Bogota en la
poblaci6n colombiana, e incluso simplemente en la poblaci6n urbana, nunca
ha dejado de progresar desde esa fecha. Esta progresi6n de Bogota, bastante
lenta al comienzo, con un coeficiente de intensidad cronol6gica (CIC) de 7%
en 1938, en seguida se acelera hasta alcanzar sus maximos en 1964 (27%) Y
especialmente en 1973 (31%), antes de decrecer rapidamente y de volver a
caer por debajo de su ritmo inicial (6%) en 1993. La periodicidad de esta
evoluci6n coincide con la de la intensidad de los fiujos migratorios hacia la
capital colombiana (secc. III). El indice de las cuatro ciudades (rec), que mide
el peso de Bogota en relaci6n con las tres ciudades siguientes (Medellin, Cali
y Barranquilla), disminuye s610 e19% entre 1938 y 1951, antes de progresar
de manera constante hasta el presente. La inflexi6n del ICC a comienzos dei
periodo esta ligada sobre todo al formidable crecimiento de Cali entre las dos
fechas, al igual que al buen mantenimiento de las otras dos ciudades, espe
cialmente Medellin, que era el primer foco industrial de Colombia durante
el primer censo de estas actividades en 1945.

A pesar de ese reforzamiento tendencial de la primacia urbana de Bogota,
el casa colombiano conserva su originalidad. Mientras que el crecimiento
urbano es muy rapido a todo 10 largo dei siglo xx, y que los colombianos se
desplazan masivamente hacia las mas grandes ciudades, la concentraci6n de
la poblaci6n en la primera ciudad es bastante modesta y progresa muy lenta
mente (excepto en 1951 y 1973). Todavia en 1993, Bogota concentra el 14%
de la poblaci6n colombiana y el 21% de la poblaci6n urbana. La brecha entre
la primera ciudad y la segunda permanece limitada (Bogota s610 esta 2,3 veces
mas poblada que Medellin). Fuera de la capital, Colombia cuenta con tres
metr6polis que superan el mi1l6n de habitantes y Bogota no esta mas que 1,2
veces mas poblada que las tres ciudades siguientes reunidas.

Se ha propuesto el término de "cuadricefalia urbana" para designar esta
figura de una red urbana dominada por cuatro metr6polis (GOUËSET, 1992). Los
limites de esta cuadricefalia también han sido mostrados (ibid.): hoy, Bogota
continua creciendo mas rapidamente que las otras grandes ciudades colombia
nas y, sobre todo, la primacia econ6mica de Bogota es muchisimo mayor que su
peso demografico, el cual sigue siendo relativamente moderado (secc. IV).
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III. LA IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

EN LA EVOLUCI6N DE LA RED URBANA

La evoluci6n diferenciada de los elementos deI sistema urbano, en términos de
tamafio y de tasa de crecimiento, se explica mediante las caracteristicas de dos
factores de cambio demogrâfico: el movimiento natural yel saldo migratorio.
En el casa colombiano, el primero, globalmente favorable a todas las ciudades,
tiene poco efecto discriminante en la jerarquîa urbana, mientras el segundo
resulta, por el contrario, decisivo para explicar el desarrollo de ciudades mâs
grandes, comenzando por Bogotâ.

A. UNA ESTRUCTURA DE POBLACI6N GLOBALMENTE FAVORABLE

AL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

En numerosos estudios demogrâficos se ha establecido que la estructura de la
poblaci6n urbana, modificada por la afluencia de poblaci6n migrante a todo 10
largo deI siglo xx, en parte es responsable deI râpido crecimiento de las ciu
dades colombianas (URRUTIA, 1990; DUREAu y FL6REZ, 1996; FLOREZ, 2000).

Este efecto reposa sobre algunos principios simples que nos limitaremos a citar
(se volverâ sobre este problema en el capitulo segundo), y que estân ligados
simultâneamente a la composici6n de los flujos migratorios y a la evoluci6n
de los modos de vida en la ciudad:

- Las mujeres son mâs numerosas que los hombres en la ciudad, pues
los flujos de emigraci6n rural han correspondido mâs a las mujeres que a los
hombres (FLOREZ, 2000: 69)9 1

;

- Con la llegada masiva de j6venes adultos migrantes, la estructura por
edad de las poblaciones urbanas ha sido y es propicia a un crecimiento natural
elevado (FLOREZ, 2000: 69);

- La sobrerrepresentaci6n de las mujeres en edad de procrear, que resulta
de los factores precedentes, compensa el descenso global de la fecundidad en
la ciudad y mantiene elevadas las tasas de natalidad.

9 La tasa de masculinidad es reducida en rodas las ciudades, y muy constante: entre 80% y
90% en la mayoria de las ciudades de mas de 5°.000 habitantes (MESCLlER, GOUËSET et
a1., 1999: 76).
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Por estas razones, a las que hay que sumar la reduccion de la mortalidad
infantil en la ciudad (FLOREZ, 2000: 16 a 18), el crecimiento natural permanecio
elevado en las ciudades colombianas durante toda la segunda mitad deI siglo
xx, el crecimiento poblacional se debe cada vez mas al movimiento natural
-movimiento vegetativo- que al aporte migratorio directo como factor de
crecimiento urbano, mientras que entre 1951 y 1964 el 37% dei crecimiento
urbano era atribuible a la inmigracion, esta proporcion cayo a 31% entre 1973
Y1985 (DUREAU YFLOREZ, 1996: 148).

No obstante, y a pesar de variaciones regionales a veces sensibles (tasa
de fecundidad mas elevada en las pequenas ciudades y en las ciudades de la
costa Caribe, por ejemplo, donde los grupos de edad mas fecundos estan,
en cambio, un poco menos representadas que en las grandes ciudades deI
interior), el elevado movimiento natural ha beneficiado al conjunto de las
ciudades colombianas y no parece ser un factor importante de diferenciacion
dei crecimiento, contrariamente a las migraciones.

B. DESDE UNA EMIGRACION RURAL MASIVA

ORIENTADA HACIA LAS MAs GRANDES CIUDADES,

HASTA UNA DIVERSIFICACION DE LOS FLUJOS

y UN REFORZAMIENTO DE LA POLARIZACION HACIA BOGOTÂ

Las migraciones internas han constituido el principal estimulo para el creci
miento urbano en Colombia durante la segunda mitad dei siglo xx, bien sea
directamente, a través de la llegada de nueva poblacion, 0 indirectamente,
porque esa poblacion genera (debido a las caracteristicas demograficas que
acabamos de mencionar) un fuerte crecimiento natural. Las migraciones y el
crecimiento urbano funcionan de manera sistémica: se trata de un sistema que
opera a escala nacional yen el cuallos flujos migratorios estan estructurados
segun un principio jerarquico bastante estable en el largo plazo.

A partir de la década de 1950 se establece en Colombia un vasto proceso de
migracion rural-urbana. Entre 1964 y 1973, mas de 250.000 personas abando
nan cada ano los campos para ingresar en las ciudades (BANGUERO, 1985). El
movimiento se intensifico a principios de la década de 1970: la tasa anual de
migracion alcanzaba entonces el 2,2%. Las causas de este movimiento, que han
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sido bien estudiadas en Colombia (FLOREZ, 2000: 67), son dei mismo orden
que en muchos paises de América Latina en el mismo momento: expulsiôn de
la poblaciôn deI campo bajo eI efecto de una sobrepoblaciôn relativa debida
a la transiciôn demogrâfica y a la modernizaciôn de la agricultura; atracciôn
representada por las ciudades en pieno desarrollo, que ofredan ventajas sociales
y econômicas mâs y mâs evidentes comparadas con las de las zonas rurales.
La Violencia, entre 1948 y 1953, Ysus consecuencias en los afios siguientes,
sin duda ampliaron eI movimiento pero sin desencadenarlo 0 convertirse en
su motor principal (GOUËSET, 1992: 57; FLOREZ, 2000: 67), contrariamente a
10 que con frecuencia se sostiene en Colombia.

Entre 1951 y 1973, la emigraciôn rural estaba ampliamente polarizada
hacia las mâs grandes ciudades dei pais y ocurria en el sena de cuencas migra
torias en expansion, pero que permanedan relativamente compartimentadas
(GOUËSET, 1992,57 Y58). Fueron sobre todo las capitales mâs pobladas de los
departamentos las que se beneficiaron de este proceso, y en particular las cuatro
principales metrôpolis que absorbieron a la poblaciôn de su hinterland rural y
de su zona de influencia regional (ibid.). Entre 1964 y 1973, Bogotâ, MedeIHn,
Cali y Barranquilla absorbieron el 40% dei total de los flujos migratorios dei
pais (RUEDA, 1979). La tasa promedio anual de migraciôn neta de estas ciuda
des era elevada, incluso mâs en Bogotâ (2,7%) que en Medellin (2,1%) y Cali
(2,0%), y sobre todo, que en Barranquilla (FLOREZ et âl., 1987).

A partir de 1973, disminuyô la migraciôn desde los campos hacia las ciu
dades, al igual que el aporte de la migraciôn rural al crecimiento demogrâfico
de las ultimas, mientras surgian nuevos polos de atracciôn en las ciudades
intermedias (con menos de 250.000 habitantes), que alcanzaban tasas anuales
de migraciôn neta superiores a 4% entre 1973 y 1985. Estas ciudades, poco
numerosas (localizables en eI mapa 1.5), corresponden a categorias particulares
ya mencionadas a comienzos de este capitulo y descritas por RUBIANO (1992)
o GOUËSET (1996): ciudades fronterizas 0 portuarias, ciudades situadas en el
corazôn de zonas de explotacion agricola intensiva (regiones cafeteras, frentes
de colonizaciôn agricola), ciudades petroleras 0 mineras.

A medida que Colombia se urbanizaba, las migraciones entre las ciudades
igualaron progresivamente el paso a los flujos de origen rural. Las décadas
de 1970 y 1980 fueron marcadas por una diversificaciôn de las direcciones de
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la migraci6n, mientras la complejidad de las trayectorias migratorias venia
aumentando. Junto a la emigraci6n rural de corta distancia, comenzaban a
desarrollarse migraciones de origen urbano de larga distancia. El conjunto de
los movimientos funcionaba de acuerdo con el modelo clasico de selectividad
de la migraci6n, el cual postula que la migraci6n de larga distancia es mas
calificada que la de corta distancia. La diversificaci6n de las direcciones de la
migraci6n y la diversificaci6n de las caracteristicas de la poblaci6n migrante
van a la par.

El censo de 1993 demuestra esta importante modificaci6n del sistema
migratorio colombiano, a la vez en la intensidad y en las direcciones de la
migraci6n (MARTINEZ y RINCON, 1997: 253). Bogota continua ejerciendo una
atracci6n sobre los departamentos vecinos (Boyaca y Cundinamarca sumi
nistran el 36% de la migraci6n entre 1988 y 1993), pero también comienza a
ejercerla en forma significativa por fuera de su cuenca migratoria tradicional,
en regiones densamente pobladas y especialmente en las grandes ciudades. Bo
gota se afirma coma un "foco deI sistema territorial colombiano" OARAMILLO,
1998: 117), que polariza mas y mas las migraciones interurbanas nacionales.
Ya entre 1980 y 1985, la mitad de los migrantes llegados a Bogota provenian
de una capital departamental; después, entre 1988 y 1993, Bogota absorbiô
la cuarta parte de las migraciones interdepartamentales del pais (MARTINEZ
y RINCON, 1997: 254). Paralelamente a este reforzamiento de la atracciôn de
Bogod, los movimientos migratorios siguieron diversificandose. Es el caso,
por ejemplo, de los movimientos desde el Meta en direcci6n al Casanare, 0 de
la fuerte migraci6n deI Cauca y en menor medida de Narino, hacia el depar
tamento deI Valle deI Cauca. MARTINEZ y R1NCON no vacilan en hablar de una
"tendencia a la desconcentraciôn de la migraciôn" (199T 253) que paradôji
camente refuerza el peso de Bogota, unica ciudad grande que se beneficia a
la vez de la permanencia de las migraciones de proximidad y de la atracci6n
creciente sobre los flujos de origen mas urbano y mas lejano.

Esas modificaciones recientes han tenido el efecto de relativizar la segmen
taci6n deI territorio colombiano en cuencas migratorias antes relativamente
cerradas, al menos hasta 1973 UARAMILLO, 1998), aunque sin cuestionar su
configuraci6n general, que aparece claramente en el mapa 1.8.
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C. LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIA LAS METR6pOLIS

El mapa 1.8, elaborado a partir de los lugares de origen de la migraciém (e
indicando, en cuatro aglomeraciones, el municipio de nacimiento de la pobla
cion residente en 1993), y el mapa 1.9, elaborado, por el contrario, seglIn los
lugares de destino de la migracion (clasificacion de los municipios colombia
nos segûn el lugar de residencia en 1993 de las personas que han emigrado
de su municipio de nacimiento), confirman las tendencias que acabamos de
mencionar. Elaborados a partir de los lugares de nacimiento de los migran
tes y haciendo abstraccion de las etapas migratorias hasta 1993, estos mapas
tienen la ventaja de presentarnos una perspectiva de largo plazo. Las cuatro
metropolis concentran en 1993 un tercio deI volumen total de la poblacion
colombiana que ha abandonado su lugar de nacimiento (0 sea un poco menos
que entre 1964 y 1973), YBogotâ el 19% ella sola.

Las cuencas migratorias de las cuatro metropolis se resaltan en formas
muy claras en los dos mapas:

- Una cuenca limitada sobre todo al departamento de Antioquia para
Medellin, pero que funciona de manera muy exclusiva en este departamento,
muy poblado desde el principio (mapa 1.2).

- Una cuenca mâs extendida y mâs difusa en Cali, de donde emerge sin em
bargo un eje preponderante que comienza en la zona cafetera delViejo Caldas
al norte (una zona multipolarizada, dividida entre la atraccion de sus propias
capitales departamentales y la de las tres metropolis), bordea los valles medio
y superior deI rio Cauca (donde la atraccion de Cali es exclusiva) y termina
en el gran valle interandino de Narifto, al sur. De igual modo, la influencia de
Cali es dominante en todo ellitoral Padfico comprendido entre la frontera
ecuatoriana y el sur dei Choco, 10 que representa cifras de migrantes muy
importantes, en particular en los flujos recientes (cap. segundo).

- Una cuenca bastante grande pero mâs dispersa para Barranquilla,
desde el departamento de Cordoba hasta el de La Guajira, pero que solo
parece funcionar de manera exclusiva en el departamento del Atlântico y
en su proximidad inmediata; mâs allâ, la atraccion de la metropoli Caribe se
enfrenta râpidamente con la competencia de las otras capitales de la costa,
tanto al este coma al oeste.
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- Por ultimo, una cuenca muy grande para Bogoti, que abarca integralmen
te los departamentos de Boyaca y Cundinamarca, muy poblados al principio
(mapa 1.2), Yse desborda ampliamente sobre todos los otros departamentos
periféricos: Tolima, Santander dei Sur, pero también Caldas, Huila y Meta.

La atraccion ejercida por las cuatro metropolis disminuye con la distancia,
10 que resulta logico, pero son escasas las regiones que escapan a esa atraccion
(categoria 7 dei mapa 1.9). Esos espacios, donde la emigracion hacia las mas
grandes ciudades nunca deja de presentarse, corresponden, bien sea a los
espacios polarizados por sus propias capitales departamentales (Cordoba,
Cesar, Norte de Santander, parte de Santander), 0 bien a espacios periféricos
ampliamente dirigidos hacia los frentes de colonizacion (Norte del Choco y
toda la mitad oriental de Colombia).

El mapa 1.8 también permite apreciar la aparici6n de flujos interurbanos
de origen mas lejano, que progresivamente se encuentran en el proceso de
seguir el paso de las cuencas migratorias tradicionales, mas pr6ximas y mas
rurales. En cada una de las cuatro metropolis se observa un aporte migratorio
importante desde las otras ciudades. Solo Bogota esta en condiciones de re
sultar atractiva para el conjunto de las ciudades de Colombia: la observacion
grafica nos confirma las constataciones ya planteadas por MARTÎNEZ y RINCON

(1997) y JARAMILLO (1998).
Se ha visto que desde la década de los afios 1950 las migraciones internas

de Colombia han sido prioritariamente polarizadas por las ciudades mas gran
des. La tabla 1.6 muestra el peso de esos flujos de inmigracion en la poblacion
total de las aglomeraciones de mas de 300.000 habitantes en 1993. El saldo
migratorio sobre la duracion de la vida 10 representa el 28%, en promedio, de
la poblaciôn de las ciudades-centro, y el 57% de la poblaciôn de los municipios
periféricos de fuerte crecimiento ll . Bogota y Cali se singularizan como ciuda
des de migrantes, con un saldo migratorio que representa mas de un tercio de
la poblacion total, resultado que debe ser matizado de todas maneras dada la

la Cfr. las definiciones en el anexo 3, al final de este [ibro.
II Subtotal en las siete ciudades de mayor crecimiento entre 1985 y 1993, entre las cabece

ras municipales que cuentan con 100.000 a 300.000 habitantes. Se trata ûnicamente de
municipios de las peri ferias de las grandes aglomeraciones.
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MAPA 1.8

CUENCAS MIGRATORIAS DE BOGOTÂ, MEDELLiN, CALI Y BARRANQUILLA,

POR MUNICIPIO DE NACIMlENTO DE LOS IN MIGRANTES EN 1993
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MAPA 1.9
CLASIFICACI6N DE LOS MUNICIPIOS SEGUN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES EN 1993
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modestia de sus periferias conurbadas (inexistentes en Cali, y que representan
menos de un 5% de la poblaci6n total en Bogota), mientras que esas mismas
periferias, al contrario, captan a la mayoria de la poblaci6n inmigrante en las
otras metr6polis. El casa extremo es Bucaramanga, cuyo saldo migratorio
es negativo, 10 que puede explicarse a la vez gracias a la amplitud de la mi
graci6n hacia Bogota (visible en el mapa 1.8) y debido a los desplazamientos
de la poblaci6n hacia los municipios periféricos, coma Floridablanca, cuyo
saldo migratorio equivale a dos tercios de la poblaci6n total dei municipio.
Se encuentra una situaci6n analoga, aunque menos espectacular, en Pereira,
Medellin e incluso Barranquilla, 10 que muestra que en la mayor parte de las
ciudades colombianas (excepto en Cali) la expansi6n urbana ha traspasado
ahora los limites administrativos de la ciudad-centro (cap. tercero).

Las cifras sobre el periodo mas reciente (1988-1993) confirman que los
fiujos migratorios han perdido su importancia relativa en el curso de los
ultimos afios, en ciudades que aparecen cada vez menos coma "ciudades de
migrantes", sobre todo en el centro de las aglomeraciones. El saldo migratorio
1988-1993 no representa mas que el 6% de la poblaci6n de los municipios
centrales, e incluso elZ1% de la de las periferias en fuerte crecimiento. Entre
esas ciudades periféricas, Soacha se distingue por una fuerte participaci6n del
saldo migratorio en su poblaci6n (30%). Soacha no solamente es un lugar de
recepci6n de la inmigraci6n de larga distancia que se dirige a Bogota, al mismo
titulo que los distritos periféricos de la ciudad, sino también una alternativa
residencial a corta distancia para las familias que ya residen en Bogot<i, confi
gurandose as! coma un "barrio de Bogota" igual a los otros (DUREAU, Hoyos
y FLoREz, 1994; cfr. también el cap. tercero).

IV. EL DESFASE ENTRE DESARROLLO ECONOMICO

y CRECIMIENTO URBANO

Los desarrollos precedentes abarcaron los resortes puramente demograficos
de la dinamica urbana en Colombia. Esos mecanismos han mostrado que el
crecimiento de las ciudades obedece a reglas que se pueden deducir de la simple
observaci6n de la red urbana (efectos de tamafio, de jerarquia, de situaci6n, de
proximidad a las metr6polis, etc.) y dei estudio de las dinamicas migratorias,
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que ejercen una influencia sobre el crecimiento natural de la poblaciôn urbana.
Sin duda, resulta legitimo preguntarse si el sistema de las ciudades colombianas
no es igualmente sensible a la coyuntura econômica, y mas especificamente, a
la localizaciôn del aparato productivo colombiano y su evoluciôn.

A. DIFICULTADES DE ORDEN CONCEPTUAL y METODOL6GICO

Los estudios sobre analisis espacial regularmente plantean la pregunta sobre
la existencia de un nexo entre los cidos de crecimiento demografico de las
ciudades y las fases de desarrollo econômico (GUÉRlN-PACE, 1993: 89 a 110;
PUMAIN y SAINT-JULIEN, 1996: 247 a 256, etc.). Para ello, se apoyan sobre
hipôtesis y referencias teôricas (especialmente el modelo de MARCHETTI y los
trabajos de SANDERS) que hacen hincapié en el paralelo que se puede establecer
-a largo plazo y en numerosos paises industrializados- entre el crecimiento,
la estabilizaciôn 0 el dedive de algunas ciudades y la sucesiôn de los cidos
econômicos (ciudades dei carbôn, textileras, puertos, etc.), 0 entre las fases
de crecimiento y los cidos de innovaciôn econômica.

Desde la década de los afios 1980, varios autores l2 que han comparado
en forma empirica la evoluciôn de las ciudades y del aparato productivo en
Colombia, han planteado frecuentemente esa pregunta, aunque ciertamente
inscritos en el marco de otros paradigmas interpretativos, distintos al analisis
espacia1. Por ejemplo, la Escuela de la dependencia establece un nexo entre los
cidos de desarrollo del capitalismo periférico y el proceso de urbanizaciôn, 0

mas recientemente, las teorias sobre la globalizaciôn de la economia.
En realidad, todos estos enfoques tropiezan con el mismo escollo esta

distico. Los datos econômicos que permitirian estudiar en el largo plazo yen
el conjunto de la red urbana ellazo que puede existir entre el tamafio de las
ciudades y su dinamismo econômico -induso limitandose al periodo 1951
1993 ya las 164 unidades urbanas de mas de 15.000 habitantes- son muy poco
numerosos, en general incompletos y no siempre fiables, sea que se trate de

12 Especialmente:JIMÉNEZ y SIDERI (198S),JARAMILLü y CUERVO (1987: 47 al 59 Y r89 a253),
JARAMILLO YCUERVO (r993), DNP (r99]: 63 a r24), CUERVO y GONZÀLEZ (r997), Fundaci6n
Social (r998).



TABLA 1.6

DINÂMICA MIGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

Poblaciôn migrante de roda la vida
Poblaciôn migrante de los uitimos 5 afios

(1988- 1993)

Poblaciôn Emigrantes
Inmigrantes Participaciôn neta Participaciôn neta

residente Nativos (nacidos en
(nacidos fuera de in migrantes de inmigrantes (en

en 1993
(nacidos el municipio

dei municipio (en % de la po-
Emigran- Inmigran-

% de la poblaciôn
en el y que no

y que residian blaciôn residente
tes tes

residente promedio
municipio) residian mas

en 1993) en 1993) entre 1988 y 1993)
en 1993)

Municipios centrales

Bogota 4.922.825 2.7 15.754 443.889 2.2°7.°7 1 36% 318.016 658.856 7,7%

Cali 1.661.433 883·°98 190.805 778.335 35% 107.887 275-439 II,1°/0

Medellin 1.620.9 15 923. 144 361.941 697.77 1 21% 168.882 199·333 2,1%

Barranquilla 989.9°7 610.54 1 2°5·57° 379.366 18% 122.134 135.9 11 1,5%

Cartagena 651.493 416.082 82.601 235.4 11 23% 4°.3°0 94. 216 9,3%

Cucuta 479·°79 258.445 74. 147 220.634 31% 43.567 74·354 7,3%

Bucaramanga 406.695 221.872 201.922 184.823 -4% 86. 109 7°·°49 -4,4%

Ibagué 362.649 198.847 120.899 163.802 12% 43·95° 60.159 5,0%

Pereira 349·353 180.376 126.212 168·977 12% 49·493 61.904 3,9%

Manizales 323.774 193·°55 I15·183 13°.719 5% 36-432 42.81 3 2,2%

Subtotal 11.768. 123 6.601.21 4 1.923. 169 5. 166.9°9 28% 1.016.770 1.673.034 6,0%



TABLA 1.6
DlNÂMICA MJGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

Poblacion migrante de roda la vida
Poblacion migrante de los ultimos 5 aiios

(1988- 1993)

Poblacion Emigrantes
Inmigrantes Parricipaci6n neta Parricipaci6n neta

residente Nativos (nacidos en
(nacidos fuera de inmigrantes de inmigrantes (en

en 1993
(nacidos el municipio

dei municipio (en % de la po-
Emigran- Inmigran-

% de la poblaci6n
en el y que no

y que residian blaci6n residente
tes tes

residente promedio
municipio) residian mas

en 1993) en 1993) entre 1988 Y 1993)
en 1993)

Periferias mas dinamicas·

Soacha (afue-
23°.232 7°·195 1],466 160.037 64% 7.01 5 67.881 3°,0%

ras de Bogota)

Itagui (afueras
179·537 63.678 39·579 115.859 42% 15.496 39.673 14,9%

de Medellin)

Bello (afueras
260.664 83. 163 27.389 177·5°1 58% 22.15 2 55.653 14,3%

de Medellin)

Envigado

(afueras de 114·973 34·793 18.824 80.180 53% II.226 25.567 13,6%
Medellin)

Soledad (afue-
ras de Barran- 238.0 31 1°4,99° 18.524 133.°41 48% 8.7 13 58.876 23,7%
quilla)

Floridablanca

(afueras de 192.549 60.54 1 6.902 132.008 65% 5.776 49. 183 25,3%
Bucaramanga)

Dosquebradas
(afueras de 139·774 34.621 3.672 105· 153 73% 5·545 39. 107 26,9%
Pereira)

Subtotal 1.355.760 451.981 128.356 903.779 57% 75.923 335·94° 21,0%

Fuente: DANE, Censo ajuslado de 1993. Calculos de BARBARY, 2002.
• Cabeceras municipales con mayor crecimienro demografico entre 1985 y 1993, en la caregoria de 100.000 a 300.000 habitantes.
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indicadores que tienen en cuenta los volumenes y la estructura de la mana de
obra, la produccion industrial, los servicios financieros, la ensenanza superior
e incluso las otras actividades de servicio.

A pesar de esas limitaciones, es posible establecer algunas conclusiones
generales sobre la distribucion de las actividades economicas en Colombia
y luego proponer algunas reflexiones sobre su relacion con las dinamicas
urbanas observadas.

B. UNA ACTIVIDAD ECONOMICA MUY CONCENTRADA, CUYOS

EFECTOS SOBRE LA DINÂMICA URBANA SON COMPLEJOS

La mayoria de los estudios sobre el sistema productivo colombiano se centran
en unas muestras de ciudades mas restringidas que las 164 unidades urbanas
definidas en este capitulo y sobretodo estan enfocadas en la industria -por
razones a la vez conceptuales y metodologicas-, 10 que introduce un sesgo
deI cual resulta dificil escapar cuando uno se interesa en la localizacion de
las actividades economicas en su conjunto. De todos modos, estos estudios
han hecho evidente el caracter muy concentrado de la estructura producti
va en Colombia, en especial en 10 que concierne a la industria, el comercio
internacional e incluso las actividades agroexportadoras 0 mineras. Los di
ferentes ciclos de desarrollo economico que se han sucedido desde mediados
deI siglo xx no han puesto en duda esta concentracion: industrializacion por
sustitucion de las importaciones a partir de la década de 1940, y después
por transferencia de tecnologias extranjeras desde la década de 1960; crisis
provocada por el impacto petrolero y recuperacion selectiva de la industria
a partir de la década de 1970; auge de los servicios superiores en las grandes
ciudades durante la década de 1980; globalizacion de la economia en la década
de 1990, con un levantamiento de las barreras aduaneras y una apertura a las
inversiones extranjeras; grave recesion a fines de la década de 1990.

Antes deI despegue de la industria colombiana, los centros de produccion
agroindustrial y minera -motores principales de la economia nacional- se en
contraban no obstante repartidos en diferentes puntos deI territorio nacional.
Como consecuencia, las industrias se desarrollaron simultaneamente en varias
ciudades, especialmente en razon de la segmentacion del mercado interno
colombiano, que solo se unifico tardiamente (en la década de 1970, e incluso
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en la de 1980). El impacto de esta relativa dispersion de las actividades pro
ductivas sobre el desarrollo de algunas grandes ciudades, y sobre la primacia
moderada de Bogota, parece un hecho establecido.

Sin embargo, el grado de concentracion de las actividades economicas es
muy superior al de la poblacion, coma 10 indica claramente el Gnifico 1.2. En
10 que respecta a la industria, esta confirmado que el poder de atraccion de las
ciudades es globalmente proporcional a su tamafio (ademas con una sobrerre
presentaci6n de la segunda ciudad, Medellin, que era el primer centro industrial
de Colombia a mediados dei siglo xx), pero el desfase existente entre las mas
grandes ciudades se Incrementa rapidamente cuando se desciende en la jerarquia
urbana, sobre todo hacia el decimoquinto rango y mas alla. Como 10 han hecho
notar varios autores colombianos (especialmente CUERVO y GONZÂLEZ, 1997),
solo existe un nûmero limitado de polos diversificados de desarrollo industrial
en Colombia. Fuera de esos polos no se encuentran mas que "enclaves" cuyo
caracter duradero no esta garantizado, 0 bien centros industriales menores.

GRAFICO '.2

DISTRlBUcrON RANGO-TAMANO DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS

SEGUN DlFERENTES INDICADORES DEMOGRAFICOS y ECONOMICOS EN '993
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La influencia de la industria sobre el crecimiento urbano parece daramente
establecida por los centros industriales mas pequefios (como Duitama, Soga
moso 0 Barrancabermeja), cuyo rapido crecimiento se encuentra en desfase
(induso, a contracorriente) respecto a la evoluciôn de la mayorîa de ciudades
prôximas de tamafio equivalente (mapas 1.5 y 1.6). A la inversa, las capitales
menos industrializadas (como Tunja, Popayan 0 Pasto), 0 las que han sido im
pactadas duramente por una crisis (como Manizales,Armenia 0 Palmira), acusan
un retardo de crecimiento en el conjunto deI perîodo. Pero resulta dificil ir mas
alla de estas constataciones tan generales, pues 10 esencial dei aparato industrial
esta concentrado -a todo 10 largo deI medio siglo considerado- en las ciudades
mas grandes, donde tienen lugar los cidos de innovaciôn y las mayores crisis,
sin que el ritmo de sus tasas de crecimiento parezca verse afectado.

En cuanto a los servicios superiores, por definiciôn estan concentrados en los
centros urbanos mas importantes, coma 10 confirma, en el Grafico 1.2, la curva de
la mana de obra altamente calificada -la disponibilidad de mano de obra de alto
nivel resulta un factor decisivo para la localizaciôn de industria y los servicios de
punta. La curva de los depôsitos bancarios es la mas fuertemente jerarquizada, y
Bogota representa mas de la mitad del total nacional (MESCl.IER, GOUËSET et aL,
1999: 104). Los servicios financieros y los capitales disponibles para la inversiôn
estan concentrados en la capital yen un numero limitado de grandes ciudades en
Colombia. Las crisis financieras, coma la que azotô a América Latina a fines de
la década de 1990,0 las disminuciones de la actividad en los sectores de punta,
tienen consecuencias demograficas muy dificiles de evaluar. Es probable que en
Colombia, coma en el resta de la regiôn, esas crisis contribuyan al incremento
de las salidas de personas y capitales hacia el extranjero, hacia Estados Unidos
en particular, pero igualmente no es seguro que este éxodo tenga un efecto
significativo de desaceleraciôn de la concentraciôn demografica en las ciudades
deI vértice de la jerarquîa urbana.

Otro indicador dei estado de la actividad econômica, la cantidad absoluta
y la tasa de desempleo entre la poblaciôn activa de 1993 13 (mapa 1.10) parece

13 Por cierto, se trata de un indicador indirecto e insuficiente de la coyuntura economica (la
cual ademas se ha degradado considerablemente desde esta fecha), pero permite tener en
cuenta a la totalidad de las ciudades.
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MAPA 1.10

VOLUMEN y TASA DE DESEMPLEO EN LAS CIUDADES EN 1993
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confirmar -incluso si no se dispone de cifras antiguas para seguir el fenomeno
en el largo plazo-la idea de una relativa desconexion entre la coyuntura eco
nomica y la dinamica de la red urbana. En efecto, este mapa ilustra muy bien
el "descolgamiento economico" dei cual padecian las ciudades de la region
Caribe a comienzos de la década de 1990. Este descolgamiento regional, que
en realidad es mas antiguo, también afecta a las capitales poco industrializadas
dei sur de la region Andina y a algunas ciudades que dependen muy exclusiva
mente de un solo tipo de actividad, coma los centros industriales de Boyaca,
el polo petroquimico de Barrancabermeja 0 el puerto de Buenaventura.

Las ciudades dei triangulo metropolitano se caracterizan, al contrario, por
un volumen y una tasa de desempleo relativamente bajos (la jerarquia de las
ciudades segun el numero de desempleados se parece mas, desde ese punto de
vista, al estado de la red urbana en 1951 que al de 1993 en el mapa 1.4), 10 que
confirma la vitalidad economica de la zona central de los Andes. Con todo, al
comparar este mapa dei desempleo con el de las tasas de crecimiento (mapa
1.5), e incluso con el de las trayectorias dei crecimiento (mapa 1.6), se puede
observar que las dificultades economicas alteran poco el crecimiento demo
grafico de las ciudades. A la inversa, algunas regiones urbanas en proceso de
pérdida de dinamismo demografico (como la region cafetera dei Viejo Caldas
o el Valle dei Cauca) no parecen particularmente afectadas, en comparacion
con las otras, debido al problema dei desempleo.

En resumen, ciertamente resulta innegable que el desarrollo economico
permanece -en el largo plazo- coma un motor esencial para el crecimiento
demografico de las ciudades, pero en detalle y a mas corto plazo, la observacion
de la dinamica de la red urbana colombiana nos ensefia que esta relacion se
encuentra lejos de ser constante.

CONCLUSION

Este estudio ha permitido extraer algunas tendencias fuertes de la dinamica de
la red urbana colombiana entre 1951 y 1993. Hemos podido confirmar espe
cialmente su caracter sistémico, con, por ejemplo -yeso era algo relativamente
inesperado-la desaceleracion precoz dei crecimiento de las ciudades situadas
en el corazon dei triangulo Bogota-Medellin-Cali, a pesar de ser relativamente
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prospero, 10 cual solo se explica a través de un desvio de los flujos migratorios
hacia las metropolis nacionales. La interdependencia de las ciudades y de sus
trayectorias queda asi claramente establecida. Otro ejemplo, el nipido creci
miento de numerosas ciudades pequefias desde 1973, en realidad se explica
gracias al cambio en las modalidades de crecimiento de las grandes ciudades,
cada vez mas orientadas hacia su periferia. Esto muestra que el proceso de
expansion periurbana de las ciudades que ha sido descrito en Europa y en
América deI Norte también opera en Colombia, con una amplitud sin duda
menor y a despecho de las condiciones radicalmente diferentes que marcan
la movilidad de las personas.

El fenomeno de "autocorrelacion" en el crecimiento, con unas dife
rencias que se profundizan entre ciudades caracterizadas por una situaci6n
inicial ventajosa 0 desventajosa dentro de la red urbana, coincide igualmente
con las tendencias ya observadas en los paises industrializados. Entre los fac
tores que favorecen el progreso de algunas ciudades dentro de la red nacional,
se pueden mencionar con certeza su situaci6n geografica en relaci6n con las
otras ciudades, pero también los efectos de las decisiones tomadas en términos
de la administraci6n deI territorio. Asi, se ha localizado la existencia de una
"prima de crecimiento" en las ciudades que se benefician de las funciones
administrativas centrales, sobre todo durante la década de 1960, que fue el
periodo de maximo crecimiento de numerosas capitales de departamentos
hasta entonces periféricas.

El funcionamiento de la red urbana se combina con las especificidades
de la distribucion del poblamiento sobre el territorio colombiano, para crear
diversos modelos regionales de urbanizaci6n. Proponemos a continuaci6n
una sintesis grafica de esos diferentes modelos (grafico 1.3), marcados por
importantes contrastes: una red bastante densa de grandes ciudades sobre la
costa Caribe, que conservan su dinamismo en el pIano demografico gracias a,
entre otras razones, su lejania de las grandes metr6polis; una Costa Pacifica
que, al contrario, parece un casi desierto urbano -fuera de Buenaventura y
Tumaco- fuertemente polarizado por ciudades exteriores a la regi6n (sobre
todo Cali); una mitad oriental de Colombia muy pobre en ciudades, incluso
en individuos; cordilleras andinas densamente urbanizadas y bajo el control
deI triangulo Bogotâ, Medellin y Cali, que por su dinamismo han limitado
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el crecimiento de ciudades medianas bastante proximas; un contraste muy
marcado entre los dos valles interandinos: el deI Magdalena, ayer estratégico
y hoy marginado, al contrario que el del Cauca, que se conserva coma uno de
los "corredores urbanos" de Colombia, bajo el control de Cali.

El peso de Bogota se hace sentir sobre el conjunto de la red urbana. Se
creyo durante mucho tiempo -y esta imagen sigue prevaleciendo a veces en
el exterior- que Colombia tenia la "suerte" de poder escapar a los problemas
de "macrocefalia" que afectaban simultaneamente a la mayoria de paises de
América Latina. El estudio de la distribucion y del funcionamiento de las
actividades productivas en Colombia en realidad nos habia mostrado desde
hace tiempo que esa excepcion colombiana era en parte ilusoria (GOUËSET,

1992). El examen de las dinamicas demograficas refuerza aun mas esa cons
tatacion: Bogota, situada en el corazon de una region metropolitana cada vez
mas vasta y dinamica (cap. tercero), no cesa de reforzar su dominacion sobre
la red urbana colombiana, especialmente mediante el juego de las migraciones
entre ciudades, que son las mas selectivas socialmente.

El "problema" que plantea Bogota en términos de equilibrio y de orde
namiento deI territorio (un hecho subestimado por los poderes publicos por
mucho tiempo) ahora no se niega mas. Este problema ya estaba en el corazon
de la reflexion sobre la politica urbana deI gobierno SAMPER (1994-1998)
(MARiN et al., 1995). Pero desde entonces, no se ha implementado ninguna
politica mayor para oponerse al centralismo de Bogota. Es cierto que la seria
degradacion de la coyuntura economica colombiana a partir de mediados de
la década de 1990, al igual que el deterioro de la situacion de orden publico y
las condiciones de seguridad -especialmente en las carreteras- han limitado
considerablemente el margen de maniobra deI Estado: la redaccion de una
ley organica de ordenamiento territorial (LOT), inscrita sin embargo en la
Constitucion de 1991 yen debate desde hace afios en el Parlamento, aun no
se ha concluido (cap. sexto).

Como ha mostrado este estudio, los azares de la coyuntura economica no
siempre repercuten de manera directa sobre la dinamica de la red urbana.
No obstante, uno puede preguntarse si las evoluciones posteriores al censo
de 1993 no han influido en parte de las tendencias observadas: ~el dinamismo
de Cali no ha sido frenado por la grave recesion que impacto a la ciudad luego
de los golpes al cartel de la droga?, ~las ciudades de la region Caribe han ex-
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perimentado una recuperaci6n en su crecimiento con las oleadas masivas de
personas desplazadas por la violencia, que afectaron a la regi6n durante los
afios recientes? Si es asi, cwiles son las dinamicas demograficas mas afectadas:
~las de los pequefios centros urbanos cercanos 0 mas bien las de las capitales
departamentales que se han visto modificadas? Bogota, ciudad relativamente
librada de la violencia pero también golpeada por la recesi6n, ~ha continuado
su "trayectoria dominante" y bajo qué forma (crecimiento deI Distrito Capital
o de la corona metropolitana)? Estas preguntas deberian encontrar respuesta
en el censo de 2005, cuando salgan los resultados ajustados.

GRAFICOS 1.3-1 A 1.3-4
REDES URBANAS REGIONALES: UNA REPRESENTACI6N "MODELIZADA"

La heterogeneidad fisica y la relativa compartimentaci6n dei territorio nacional, la especi
ficidad de las trayectorias hist6ricas de los subconjuntos socioespaciales que 10 componen,
explican en parte la diferenciaci6n observada en la configuraci6n de las redes urbanas
regionales y en la estructuraci6n inducida deI espacio. Los modelos gnificos (coremas) a
continuaci6n, apuntan a subrayar las caracteristicas mayores de esos diferentes dispositivos
urbanos, sin exhaustividad.
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GRAFICO I.3- 1

REDES URBANAS L1NEALES DE LAS PERIFERIAS SUBPOBLADAS

Vertientes lx= externas, piedemontes y planicies de la 0.>lombia oriental (650.000 km') Yde la fachada dei
Pacifico (65.000 km') cubren œrca de z/3 dei tenitorio nacional y no cuentan con mucho mas dei s'Yo de la
poblaci6n dei pais. Establecidas en los rruirgenes de esos vastos espacios perifericos ydébilmente jerarquizadas, las
redes se estrueturan aqui en fanna de rosario de ciudades alineadas en siruaci6n de interfase (piedemonte, frontera
internacional, litoral).
En la rosta Pacifica (la), las principales ciudades-pueItos alineadas en la mitad meridional dellitoral
escin menas unidas entre si (cabotaje) que con los grandes centros dei interior de los cuales son las
apeIturas maritimas. Al noIte, la Unica ciudad en posici6n central corresponde al valle longitudinal
delAtrato.

Cfr. "convenciones" después dei corema 4
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En el conjunto oriental (lb), la red urbana esboza una orbita de "gravitaci6n" alrededor de un
inmenso espacio central con muy bajas densidades de poblaci6n. El tamai'io y la disnibuci6n de los
lugares centrales, el grado de intercomunicaci6n y las densidades locales de poblamiento inducen
una clara disirnetria entre la mitad oeste de la red --con sus eiudades de piedemonte de coI0tÙ7..aci6n
ligadas a los grandes centras dei interior- y la mitad este -{;On sus centras adminisrrativos y
estratégiros (fronterizos y ribereiios, pues escin aIlado de grandes arterias fluviales}-, aislados entre
si y de tamaflo pequeno (menos de 5.000 habitantes, exceptuando a Arauca al NoIte y Leticia al sur).

Concepci6n y realizaci6n: J. P. DELER, 2002.

Edici6n: 0. PISSO.~T
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GRAFICO 1.3-2

HETEROGENEIDAD y PARADOJAS DE LA MALLA URBANA DE LOS GRANDES VALLES
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Entre el paso de Popayan y la mcseta de Antioquia, la fosa
dei Cauca (23) presenta la malla urbana mas densa de toda
Colombia. Disimetrias y desiguaJdades en la distribucion
de los centras, alineamientos orientados por las condiciones
fisicas (vertientes, nos), y disposiciones orbitales, se
combinan en una estrueturacion original y diferenciada dei
espacio, aqui muy densamente poblado. Al sur, el viejo
espacio colorUal de la caii.a de 3ZÛcar y de la ganaderia esci
polarizado por el area metropolitana de Cali (2.000.000
hab), sobre la rivera occidental dei rio Cauca, con una
orbita de cenrros vecinos (370.000 hab) sobre todo en la
rivera oriental; centros mas aJejados y mas autonomos
(600.000 hab) conforman una segunda orbita. Al norte, el
sector dei "Viejo Caldas" (colonizacion antioquei'ia
1880-1920), donde se abre la economia cafetera, estâ
estrueturado en una verdadera region de ciudades cercanas,
tres ciudades medianas (1.°5°.000 hab) y una docena de
pequei'ias (500.000 hab) en 1.800 km'.

El valle dei Magdalena (2b), antiguo eje mayor de penetraeion al territorio, no cuenta con un verdadero
sistema de ciudades sino con una sucesion de subconjuntos poco articulados cuando no compartimentados.
Al sur, la alra cuenca con sus fuertes densidades nmùes, polarizada por dos ciudades medianas. Al centra, el
Magdalena medio y su rosario de modestos centros (antiguos puntos de carga entre navegacion fluvial y
comurucaciones terrestres) exceptuando a Barrancabenneja, ciudad petrolera. Rio abajo, ausencia de puente
en mas de 500 km entre Puerto Berno y Barranquilla. Por su amplitud la depresion de Mompox aisla el
Magdalena medio dei espacio litoral, al tiempo que separa las partes este y oeste de la lJanura de la Costa. En
la desemboeadura dei rio, el àrea metropolitana de Barranquilla (1.300.000 hab) cuenta con mis poblacion
que la veintena de ciudades desigualmente reparridas a 10 largo de los 1.000 km dei valle.

Concepcion y realizacion: J. P. DELER. 2002.

Edicion: 0. P1SSO.H
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GRAFICO 1.3-3
METROPOUS y POLARIZACIONES CONTRASTADAS

Las tierras altas de Antioquia y las de Cundinamarca/sur de Boyaca. con sus
espacios dlidos prôximos (vaIles 0 piedemontes) congregan a mas de un tercio de
los colombianos en dos areas de un centenar de kil6metros de radio,
respectivamente polarizados por Medellin y Bogota.
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(3a) Descentrada, a la cabeza de una
estrella vial, el area metropolitana de
Medellin (Il municipios; 3.000.000
hah) esta encauzada en el estrecho
valle de Aburrâ y domina un cuasi
"desieno urbano" con la excepci6n de
pequeiias ciudades al sureste (foco
inicial de la coloiÙ7..aci6n antioquefta) y
de una 6rbita de pequeiios centros
periféricos (en total, II centros y
menos del 10% dei peso demognifico
dei area metropolitana).

(3b) Adosado en la cordillera, el
Distrito de Bogoci (6.000.000 de
hab.) polariza una regi6n
profundamenre diferenciada y
disimétrica (viejo foco de
poblamiento de las sabanas y
vertientes del Magdalena al oeste,
fi-entes I?ioneros de la reciente
colonizac.ôn del piedemonte
oriental). En la rriferia inmediata dei
Distrito, e proceso de
metropolizaciôn se extiende en un
semicirculo con periurbani7..aci6n e
incorporaci6n de centros urbanos
(400.000 hah) de una primera (semi)
ôrbita de gravitaci6n. En el limite 0

en las puertas de la sabanas, pequeiios
centros de pesos equivalentes
(200.000 hab.) dibujan una segunda
(semi) ôrbita de gravitaciôn. Una
tercera ôrbita reune a un ultimo
grupo de ciudades (700.000 hah),
que es mas compleja y heterogéllea.
Mas alli, el papel polarizante de
Bogoci se ejerce a escala nacional.
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Concepciôn y realizaciôn: J. P. DELER, 2002.

Edici6n: O. PISSOAT
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GRAFICO 1.3-4
URBANIZACION DIFERENCIADA DE L\ COSTA ATLANTICA
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El modelo contrastado y difuso de urbanizacion de la region Atlânrica deriva su~cidadde
la existencia de una primera oposicion entre la franja litoral dominada por lU1 tnplete urbano
mayor, en rœ!icion central sobre la C01>'ta Caribe; y el interior con una red de medianas y
pequefias ClUdades. De lU1a y otra parte dei obstâculo dei Magdalena, la Uanura occidental se
opone, por otro Iado, a la wna oriental aislada por la Sierra Nevada de Santa Marta,

El triplete urbano mayor (2300000 hab.) polariza el conjunto regionaL En la bisagra
litoral/interior costero, lU1 primer emplazamiento de ciudades reline ~ueiios centros ligados
con los ejes de comunicacion, A lU10S ISO a 200 km de la metropoli de Barranquilla, las
ciudades medianas dibujan una amplia orbita de gra\~tacion,desde Riohacha hasta el binomio
Sincelejo-Monteria, Al este del Magdalena, el disposirivo lineaJ de las ciudades estâ ligado a la
compartirnentacion del espacio; al oeste del rio, las fuertes densidades de la region dei Sinu
est:in acompaiiadas por una red densa de pequeiios centros que gra~tana1rededor de la pareja
Sincelejo-Monteria (600,000 hab. con una docena de centros vecinos),
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