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PRESENTACIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es una de las funciones esenciales de la salud pública, definidas por 

la Organización Panamericana de la Salud y adoptada por la Dirección Territorial de Salud como ente rector de 

la salud en el departamento de Caldas. El ASIS, hace parte del proceso de ñPlanificaci·n de la salud en el 

territorioò, el ASIS en el marco de la planificaci·n de la salud es fundamental para el reconocimiento de los 

procesos de salud-enfermedad que ocurren en las diferentes escalas territoriales: departamento, municipios 

centros poblados. Estos análisis, facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud; ayudan a 

definir las intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud. La finalidad de estos 

análisis es que puedan ser usados por los diferentes actores institucionales y comunitarios en los distintos 

niveles de planeación, toma de decisiones políticas y técnicas, así como en los procesos de seguimiento y 

evaluación de planes y programas para mejorar las condiciones de vida y salud de la población del territorio 

caldense. 

 

El análisis de situación de salud opera en dos niveles. En la subdirección de salud pública, liderado por el área 

de vigilancia en salud pública y a nivel de la articulación con las otras dependencias de las Empresas Sociales 

del Estado (ESE), administraciones municipales, profesionales de vigilancia en salud pública e instituciones a 

nivel local. Si bien el área de vigilancia en salud pública está a cargo del liderazgo y gestión del proceso de 

ASIS, las ESE deben buscar espacios para fortalecer la articulación con otras instituciones que aporten a los 

procesos de análisis, planeación y toma de decisiones. En éste sentido, los equipos ASIS locales en su función 

de liderazgo y gestión, se encargan de la planeación, dirección y coordinación del proceso, teniendo en cuenta 

que es responsabilidad de los generadores de la información, asegurar la calidad de la misma (sea cualitativa 

o cuantitativa) y del diseño del plan de análisis con el apoyo y asesoría del equipo ASIS local y territorial. 

 

El ASIS en su parte operativa está conformado por un equipo de la DTSC encabezado por la coordinadora de 

vigilancia en salud pública, quienes son los encargados de liderar los análisis en las diferentes escalas del 

territorio. El equipo ASIS local está conformado por el profesional de vigilancia epidemiológica del municipio, 

con el apoyo por parte de la sección de estadística de la ESE pública, y su accionar es a nivel local respondiendo 

a unos productos específicos (perfiles epidemiológicos anuales, boletines mensuales, diagnóstico locales, 

unidades de análisis y procesos de salas situacionales). Para que estos productos cuenten con un análisis 

integral es indispensable que en las diferentes fases del ASIS participen los referentes de los procesos 

operativos del PIC requeridos. En los municipios, el análisis de situación de salud es construido por el 

profesional de vigilancia en salud quien recibió capacitación específica sobre el tema. 

 

Los equipos ASIS local y territorial realizan una construcción del análisis de situación en salud de forma 

interdisciplinaria y atendiendo a diferentes escalas de análisis, por tanto es fundamental que los equipos locales 

se articulen con los equipos territoriales sin que dejen de tener su operación en lo local. De igual forma a nivel 

local y territorial, el ASIS tiene como principal objetivo conocer y comprender la complejidad de los 

determinantes del proceso salud enfermedad y de calidad de vida en los territorios de salud, generando 
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información para la gestión y respuestas de los equipos de operación del PIC a nivel local y territorial 

retroalimentando y permitiendo transformar las acciones en salud y las políticas públicas desde diferentes 

indicadores con un componente participativo que permite identificar las realidades locales y territoriales, las 

cuales son posicionadas en los espacios de planeación y decisión local. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ASIS recoge una serie de procesos sistemáticos y analíticos que permiten caracterizar, medir y explicar el 

proceso salud-enfermedad en una unidad geográfica definida, generando así, una mirada amplia desde las 

diferentes escalas territoriales (departamento, municipio), para orientar la construcción de políticas públicas e 

impactar la situación de salud de los individuos, familia y comunidad, incrementando el bienestar de los 

habitantes del departamento de Caldas.    

 

Las acciones en salud pública se caracterizan por generar y agrupar grandes cantidades de información, sin 

embargo, persiste el reto de canalizarla de manera efectiva para la realización de análisis que den cuenta de 

las condiciones de salud-enfermedad de la población y sobre las respuestas generadas desde las instituciones 

y las comunidades.  

 

En este sentido, el análisis de situación de salud debe estar orientado a disminuir la brecha entre la generación 

de información y los procesos de planeación y toma de decisiones. La complejidad de aprovechar de manera 

efectiva la información que se genera en las diversas intervenciones, se deriva en parte por las dificultades para 

articular la información resultante de cada acción en pro de un análisis integral y de lograr la articulación de 

diferentes tipos de información (cualitativa y cuantitativa) y la perspectiva de diferentes actores (institucionales 

y comunitarios) que permita cumplir los objetivos y alcances del análisis de situación.    

 

Ante esta situación, se propone orientar los Análisis de Situación de Salud por medio de problemáticas y 

objetivos concretos. De esta manera, se puede hacer uso de la información disponible (sea cualitativa o 

cuantitativa), así como la definición de metodologías y herramientas pertinentes para apoyar la gestión y toma 

de decisiones en cada una de las problemáticas identificadas. De igual forma, los enfoques generales que se 

han mencionado como son el enfoque de determinantes sociales, el enfoque territorial y poblacional, deben 

asumirse de diferentes maneras según las temáticas concretas que se están abordando en el desarrollo del 

análisis de la situación de salud. Así mismo el ASIS debe partir del reconocimiento de problemas y necesidades 

propias de cada proceso, para luego establecer un análisis utilizando los enfoques y categorías pertinentes 

para explicar las situaciones de salud-enfermedad así como las respuestas que se generen.    
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METODOLOGÍA 

 

El análisis de situación de salud si bien se coordina a través de los equipos operativos ASIS, solo puede ser 

llevado a cabo de forma integral en la medida que los diferentes actores del sistema de vigilancia en salud 

pública, de instituciones del sector salud, de otros sectores y de la comunidad participen de manera activa en 

ellos. Para desarrollar el análisis de la situación de salud, la Dirección Territorial de Salud de Caldas acoge la 

metodología estandarizada del ASIS en la que se proponen unas fases para su desarrollo continuo. Sin 

embargo, se hace necesario adaptar esta metodología a las condiciones de cada lugar, momento y población 

que participan en los análisis.  

 

Para el ASIS, se consideran necesarias cuatro fases: preparación, búsqueda y uso de la información, análisis 

y divulgación. El desarrollo de las fases del ASIS no implica una secuencia lineal, estas se realizan de forma 

simultánea durante varios momentos del análisis según la información y fuentes disponibles. La constante 

reformulación de las fases permite un alto grado de adaptación al contexto institucional y social en que se está 

desarrollando el ASIS. 

 

Primera fase: Preparación del ASIS 

 

La primera fase del ASIS consta de dos pasos que permiten definir los alcances del ejercicio en lo local, con el 

acompañamiento y la guía técnica del nivel central. Así mismo, constituye el inicio del proceso de gestión de la 

información con la identificación de actores y fuentes. De esta manera, se inicia un trabajo progresivo y flexible 

de definición y desarrollo del ASIS que se ajusta en la medida en que se avance y se retroalimenten las fases.  

 

El primer paso consiste en la definición del alcance y las temáticas que serán objeto del análisis desde un 

enfoque territorial y poblacional, buscando reconocer cómo está la situación de salud de la población según 

ciclo vital, analizando diferencias por condición de etnia y de identidad de género, por condiciones 

socioeconómicas, educativas u otras perspectivas que requiera el análisis planteado.  

 

El segundo paso está dado por la identificación y actualización de espacios, actores sociales y fuentes de 

información consolidando un inventario donde se describa el plan de abordaje de dichos escenarios y actores 

y los mecanismos para la captación de información. 

 

Segunda fase: Búsqueda y uso de la Información 

 

La segunda fase debe centrarse en el proceso de gestión de la información que implica depurar y definir los 

usos de la información disponible. Pueden hacerse modificaciones a los listados e inventarios obtenidos en la 

primera fase, en la medida en que en el momento de la obtención de la información, las condiciones técnicas y 

los factores inesperados así lo requieran. Esto facilitará identificar información faltante o no tenida en cuenta 

para fortalecer los diferentes procesos del análisis de situación de salud.  
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Previa a la identificación de la información en cuanto a su naturaleza (cuantitativa o cualitativa), alcance, 

periodicidad y forma de sistematizarla, se establecerán los mecanismos que permitan mantener actualizada y 

disponible la información para los diferentes productos que conforman el análisis de situación de salud.  

 

Teniendo en cuenta que hay información que debe construirse porque no está disponible, por ejemplo, aquella 

relacionada con la percepción de la salud o de las condiciones de vida desde la mirada de la comunidad, se 

debe establecer las metodologías apropiadas para la recolección de información. Este proceso podrá ser 

apoyado por el equipo ASIS de la DTSC. 

 

Tercera fase: Análisis de la información  

 

En esta fase se deben diseñar los diferentes planes de análisis que orientarán el procesamiento y análisis de 

la información. Este plan de análisis se debe apoyar en los enfoques de determinantes sociales, enfoque 

territorial y enfoque poblacional de acuerdo a los objetivos y consideraciones específicas del análisis que se 

busca desarrollar. Para la implementación del plan de análisis se debe garantizar la participación de los 

diferentes actores, aplicando metodologías de corte cualitativo y cuantitativo para producir análisis de situación 

integrales. Finalmente, y luego de los diferentes análisis de los que será objeto la información, se procederá a 

consolidar y sistematizar los resultados para su publicación y divulgación. 

 

En otros términos, los resultados presentados en este documento, corresponden a la  información que se 

encuentra disponible en la bodega de datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social -

SISPRO- del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

A continuación se describe la metodología empleada y los años de información analizados en el Análisis de 

Situación de Salud. 

 

Para el análisis de la mortalidad se utilizó la información del periodo  entre el 2005 al 2013, de acuerdo a las 

bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística ï DANE y dispuestas en SISPRO.  Se utilizó la lista corta de tabulación 

de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, que recogió en 6 grandes 

grupos, 67 subgrupos de diagnósticos según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, 

síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades 

del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos 

y envenenamientos; y las demás enfermedades. Se realizó estimación de medidas de frecuencia, tasa de 

mortalidad ajustada por edad y sexo mediante el método directo, también se midió la carga de la enfermedad y 

se calcularon los Años de Vida Potencialmente Perdidos ï AVPP. 
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Por otra parte, se realizó un análisis a profundidad de la salud materno ï infantil y la niñez a través de los índices 

de razón de mortalidad maternal, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en 

menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, 

tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años y tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco años.  

 

En el análisis de las causas de mortalidad infantil se realizó  con la lista de tabulación para la mortalidad infantil 

y del niño de 67 causas, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: Ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del 

sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; 

síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas 

específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos. 

 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 

-RIPS-, las bases de datos de los eventos de alto costo y el sistema de vigilancia de salud pública del Instituto 

Nacional de Salud. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2013; para los eventos de alto costo y 

eventos precursores fue el periodo comprendido entre 2008 y 2013 y los eventos de notificación obligatoria 

desde el 2007 al 2013; Se estimaron las medidas de frecuencia (proporciones, incidencia, letalidad) y otras 

medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la  razón de letalidad para estas medidas se 

les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

La lista empleada para el análisis de morbilidad fue la del estudio mundial de carga de la enfermedad modificada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, que agrupa las causas de morbilidad atendida en las siguientes 

categorías: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 

transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluir§ todo lo 

relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; y 

condiciones mal clasificadas. 

 

En morbilidad se presenta información descriptiva de las personas con una alteración permanente disponible 

en los datos recogidos a través del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad.  

 

Otro aspecto importante es la medición de la desigualdad social que nos permite reconocer las causas de las 

causas y evidenciar las diferencias entre el departamento de Caldas y Colombia, para evidenciar las 

desigualdades se estimó las diferencias relativas y diferencias absolutas junto con sus intervalos de confianza 
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al 95%. Otras medidas para evidenciar las desigualdades fueron las comparaciones de dos a dos, índice de 

concentración estimadas con el programa estadístico EPIDAT versión 4.0. 

 

Los efectos de salud corresponde a la educación, etnia e ingresos, en este documento se describen el  

comportamiento de los indicadores de la tasa de cobertura bruta por niveles, índice de pobreza multidimensional 

y necesidades básicas insatisfechas como elementos que constituyen determinantes estructurales que influyen 

en la salud de la población.   

 

 

Cuarta fase: Divulgación 

  

Esta fase tiene como fin dar a conocer a los actores involucrados en el análisis de la situación de salud, los 

hallazgos para obtener su retroalimentación, realizar los ajustes pertinentes y enriquecer el proceso con 

aspectos que requieran un mayor desarrollo o profundización ya sea por su pertinencia social o por la necesidad 

de intervención de las posibles problemáticas y necesidades encontradas. Las diferentes publicaciones deben 

considerar los requerimientos técnicos que se encuentran en las guías del ASIS publicadas en el MSP y en el 

INS. A parte de la divulgación a través de la web se hace necesario que los diferentes resultados del análisis 

sean difundidos en diferentes espacios para que sean conocidos por actores institucionales, actores 

comunitarios y comunidad en general para que así estos análisis sean una herramienta para la orientación y 

toma de decisión. En nuestro caso es importante destacar el Observatorio Social de Caldas, que será la 

herramienta más contundente de divulgación y análisis del ASIS. 

 

Para el desarrollo de las fases del ASIS es necesario considerar los anexos donde se detallan los 

procedimientos y herramientas para el desarrollo de los productos y subproductos. Estos anexos son: caja de 

herramientas cualitativas, sala situacional, espacios de análisis, y elaboración y publicación de documentos. 

 

Espacios de análisis 

 

Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE). Este es un espacio donde se analizan los eventos de interés en 

salud pública, que permiten generar insumos para la toma de decisiones en especial para la prevención, 

erradicación, eliminación y control de eventos, con el fin de tomar decisiones concretas en donde se generen 

planes de trabajo y su seguimiento para controlar situaciones que ponen en riesgo la salud de la población de 

cada localidad. 

 

Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (Covecom). El Covecom es un proceso social de obtención 

de información de los eventos generados a partir de las necesidades sentidas de la comunidad, que aporta al 

análisis y reflexión sobre la determinación social buscando desde la participación comunitaria y movilización 

social la materialización de los derechos de la población. Este, es el espacio donde la comunidad realiza el 
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análisis de sus problemáticas, su determinación social y propicia la movilización para la gestión de las 

respuestas integrales. 

 

Unidades de análisis. Una unidad de análisis es un escenario para la reflexión y el debate de los distintos 

actores sociales, que por su experiencia son conocedores de la temática a analizar. Estos espacios serán uno 

de los insumos para nutrir a los diferentes análisis que se verán reflejados en los productos ASIS como boletines 

epidemiológicos mensuales, documento de sala situacional y actualización del diagnóstico local con 

participación social. 
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SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

CDSS: Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud  

Corpocaldas: Corporación Autónoma Regional de Caldas 

Cridec: Concejo Regional Indígena de Caldas  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

MSNM: Metros Sobre el Nivel del Mar 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
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ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

Sisben: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

Sivigila: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano  
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

Caldas es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra ubicado en el centro occidente del país de 

la región andina, localizado entre los 05Ü 46ô 51ôô y los 04Ü 48ô 20ôô de latitud norte, y los 74Ü 38ô 01ôô y 75Ü 55ô 

45ôô de longitud oeste, siendo Manizales su capital (tabla 1). Los límites del departamento corresponden: por el 

Norte con el departamento de Antioquia, por el Este con el departamento de Cundinamarca, por el Sur con los 

departamentos del Tolima y Risaralda, y por el Oeste con el departamento de Risaralda. 

 

Antioquia: Comprende todo el norte de Caldas, que va desde el Valle del Magdalena Medio, pasando por la 

Cordillera Central, el Cañón del Cauca, hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental, representada por 19 

municipios, 10 de Antioquia (Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral, Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, 

Caramanta, Támesis y Jardín) y 9 de Caldas (La Dorada, Norcasia, Samaná, Pensilvania, Aguadas, Pácora, 

Marmato, Supía y Riosucio). 

 

Boyacá: Es el límite más pequeño que posee Caldas, al noreste del mismo, encontrándose sobre el río 

Magdalena, representada solamente por 2 municipios, La Dorada y Puerto Boyacá. 

 

Cundinamarca: Se encuentra en el Este de Caldas, comprende toda la rivera caldense del río Magdalena, 

representada por 3 municipios, de los cuales 2 son de Cundinamarca (Puerto Salgar y Guaduas) y La Dorada. 

 

Tolima: Al sureste de Caldas, va desde el valle del Magdalena Medio, pasando por la cordillera central, hasta 

llegar al Parque Natural Los Nevados, está representado por 14 municipios, 7 del Tolima (Honda, Mariquita, 

Fresno, Herveo, Casabianca, Villahermosa y Murillo) y 7 de Caldas (La Dorada, Victoria, Marquetalia, 

Manzanares, Marulanda, Manizales y Villamaría). 

 

Risaralda: Al Oeste y Suroeste, es uno de los límites más importantes y largos que tiene Caldas, representado 

por el río Cauca y las estribaciones de la cordillera Occidental, se encuentra representado por 18 municipios, 9 

de Risaralda (Santa Rosa de Cabal, Marsella, La Virginia, Santuario, Apía, Belén de Umbría, Quinchía, Guática 

y Mistrató) y 9 de Caldas (Villamaría, Chinchiná, Belalcázar, Viterbo, Risaralda, Anserma, Neira, Filadelfia y 

Riosucio). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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Tabla 1. Localización georreferenciada del departamento de Caldas 

Puntos cardinales Ubicación 

Al extremo nor- oriental 5Ü 46ô 50ôô de latitud norte, en el sitio San Ignacio situado en la desembocadura de la Ca¶ada 

Caridacita sobre el río la Miel, a 3 km. del río la Magdalena 

Al oriente 74Ü 37ô 53ôô de longitud al oeste de Greenwich, en el río de la Magdalena. 

Al sur 4Ü 49ô 19ôô de latitud norte en el Nevado de Santa Isabel punto lim²trofe entre los 

Departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima. 

Al occidente 75Ü 57ô 26ôô de longitud al oeste de Greenwich en la desembocadura del río Apía al río Mapa 

Fuente: IGAC. Atlas de Colombia. 1999 

 

Caldas tiene un alto porcentaje en el área rural y que entre los municipios con mayor extensión en la zona rural 

corresponde a Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manzanares, 

Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Samaná, Supía, Victoria, Villamaría 

y Viterbo, es decir 20 de 27 municipios que corresponde al 74,1%.  

 

Tabla 2. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia de Caldas, 2015 

Municipios Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

KM2 Porcentaje KM2 Porcentaje KM2 

Manizales 458,11 90,18 49,89 9,82 508,00 

Aguadas 96,93 66,94 47,87 33,06 144,80 

Anserma 1,80 0,87 204,60 99,13 206,40 

Aranzazu 0,33 0,22 151,20 99,78 151,53 

Belalcázar 0,20 0,17 114,10 99,83 114,30 

Chinchiná 2,64 2,35 109,80 97,65 112,44 

Filadelfia 0,50 0,26 191,50 99,74 192,00 

La Dorada 29,30 5,10 544,70 94,90 574,00 

La Merced 0,20 0,20 97,90 99,80 98,10 

Manzanares 0,70 0,33 209,00 99,67 209,70 

Marmato 17,90 81,50 4,06 18,50 21,96 

Marquetalia 2,30 2,55 88,00 97,45 90,30 

Marulanda 1,40 0,37 377,17 99,63 378,57 

Neira 1,50 0,41 362,50 99,59 364,00 

Norcasia 0,42 0,20 210,82 99,80 211,24 

Pácora 96,93 66,94 47,87 33,06 144,80 

Palestina 0,30 0,30 99,70 99,70 100,00 

Pensilvania 0,90 0,18 512,10 99,82 513,00 

Riosucio 3,50 0,81 426,00 99,19 429,50 

Risaralda 0,21 0,20 108,17 99,80 108,38 

Salamina 79,69 45,54 95,31 54,46 175,00 

Samaná 0,47 0,06 760,55 99,94 761,02 
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Municipios Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

KM2 Porcentaje KM2 Porcentaje KM2 

San José 12,00 22,64 41,00 77,36 53,00 

Supía 1,66 1,40 116,84 98,60 118,50 

Victoria 2,00 0,39 505,00 99,61 507,00 

Villamaría 1,40 0,30 459,60 99,70 461,00 

Viterbo 2,42  17.5 111,38  82,4 113,8  
Caldas  814,00 11,86 6046,95 88,14 6860,95 

Fuente: IGAC 

 

Caldas geográficamente se divide en 6 subregiones dadas las características culturales y socioeconómicas 

del territorio (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Subregiones del departamento de Caldas 

Subregiones   Municipios  

Norte    Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu  

Occidente  Alto  Marmato, La Merced, Filadelfia, Supía, Riosucio  

Occidente  Próspero  Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo  

Oriente   Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia  

Magdalena Caldense  Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada  

Fuente: Diagnóstico del Plan de Acción 2013-2015. Corpocaldas. 

 

 

Mapa 1. División política administrativa y límites, departamento de Caldas, 2005 

 
Fuente: Corpocaldas- IGAC 
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 1.1.2 Características físicas del territorio 

 

Caldas limita por el norte con el departamento de Antioquia en una longitud de 220 Km., desde el extremo 

noroccidental del municipio de Riosucio, en el Cerro de Paramillo, hasta la desembocadura del río la Miel sobre 

el río Grande de la Magdalena; Al oriente por el río Grande de la Magdalena que lo separa de los departamentos 

de Boyacá, en un trayecto de 3 Km., comprendidos entre las desembocaduras de los ríos la Miel y Negro; y de 

Cundinamarca en una longitud de 65 Km. contados desde el sitio donde vierten sus aguas el río Negro al río 

Grande de la Magdalena, hasta la desembocadura del río Guarinó en esta misma arteria fluvial. 

 

Mapa 2. Ubicación geográfica del departamento de Caldas 

 

. 

Fuente: IGAC. Atlas de Colombia. 1999 

 

1.1.2 Extensión territorial 

 

Caldas es equidistante entre el norte y sur del país y está desplazado hacia el occidente del mismo, enmarcado 

entre los polos de desarrollo de crecimiento industrial correspondiente al denominado ñTriángulo de Oroò, 

constituido por Bogotá, Medellín y Cali ubicación que le beneficia por el gran intercambio comercial con estos 
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centros. La extensión del departamento de Caldas es de 7.888 km2 que corresponde al 0,7% de la superficie 

del país, superando apenas a los departamentos de Risaralda, Atlántico, Quindío y San Andrés y Providencia. 

El perímetro total del departamento de Caldas se calcula en 628 Km2. Cuenta con una superficie de 7.888 km2 

lo que representa el 0,69 % del territorio nacional. 

 

El territorio del departamento se ve atravesado en su totalidad por las cordilleras andinas Central y Occidental. 

La topografía del departamento está dada entre los 5.400 y 170 m.s.n.m. El Nevado del Ruiz es el Punto más 

alto y el municipio de La Dorada el más bajo del departamento, estas alturas también hacen variar grandemente 

en cuanto a clima y paisajes, no solo hay grandes elevaciones como el de páramo de Letras, y el páramo de 

San Félix, sino que también se encuentran planicies como las del Valle interandino del Magdalena, también en 

el Valle del Risaralda y cañones como el del Cauca. El departamento pertenece además a la subregión Andina 

del Eje Cafetero con los departamentos de Risaralda, Quindío, el Suroeste Antioqueño y el Norte del Valle del 

Cauca. 

 

1.1.3. Localidades que integran el área  

 

De acuerdo con la Ley 617 de 2000, los municipios del país se clasifican según su capacidad de gestión 

administrativa y fiscal y en razón de su población e ingresos corrientes de libre destinación, en un rango entre 

1 y 6, en donde los entes de menor desarrollo corresponden al valor más alto. Para el caso de los municipios 

del departamento de Caldas, sólo Manizales, su capital, se encuentra en la categoría 1a , y en 5a categoría La 

Dorada y Aguadas. El resto, 24 municipios del departamento de Caldas, se encuentran en la categoría 6a. 

 

División político administrativa  

 

Caldas está conformada por 27 municipios, 22 corregimientos, 142 inspecciones de policía y 95 caseríos, 6 

subregiones, los municipios están agrupados en 24 círculos notariales, con un total de 29 notarías; un círculo 

de registro con sede en Manizales y nueve oficinas seccionales con sede en Anserma, Aguadas, La Dorada, 

Manzanares, Pácora, Pensilvania, Riosucio y Salamina; un distrito judicial, Manizales, con 10 circuitos judiciales 

en Manizales, Aguadas, Anserma, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Pácora, Pensilvania, Riosucio y 

Salamina. El departamento conforma la circunscripción electoral de Caldas. 

 

De acuerdo con la información del censo DANE 2005, proyección 2010, Manizales concentra el 39% de la 

población del departamento y los 4 municipios aledaños que conforman la región Centro Sur, agrupan el 16% 

de los habitantes, mientras en segundo orden se encuentra el Magdalena Caldense con 13%.  

 

En relación con los municipios, Manizales y La Dorada concentran el 47% de la población y siguen los 

municipios de Riosucio y Chinchiná, cada uno con el 6% de la población del departamento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Dorada_(Caldas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia


      
 

26  

 

+}  

 

Manizales es referencia obligada para los municipios del departamento en muchos aspectos político-

administrativos, comerciales, educativos y de servicios de salud, no obstante que para los municipios de la 

subregión del Occidente Bajo son las ciudades de Pereira y La Virginia las que generan mayor influencia. La 

subregión Centro Sur concentra la mayor densidad poblacional del departamento donde existe también mayor 

disponibilidad de servicios de salud, educativos, recreativos y de comercio.  

 

Existen líneas de flujo de población que tienen como epicentro Manizales, desde el norte con los municipios de 

Aguadas, Pácora, Salamina, Marulanda, Aránzazu y Neira; desde el occidente con Riosucio, Supía , Marmato, 

Viterbo, Belalcázar , San José , Anserma, Risaralda; y desde el oriente con  los municipios de La Dorada, 

Victoria, Samaná, Pensilvania, Marquetalia, Manzanares y Manizales. 

 

Por fuera de los límites territoriales del Departamento de Caldas, existen las siguientes interacciones entre 

poblaciones: 

 

La influencia de la ciudad de Pereira como importante centro subregional urbano, sobre las poblaciones del 

occidente bajo de Caldas, en particular con los municipios de Viterbo y Belalcázar, de los cuales dista a 30 

minutos por vía terrestre y medio automotor. 

 

Otra influencia de la ciudad de Manizales sobre los municipios del norte del departamento del Tolima, con los 

cuales tiene nexos regulares de interacción por su cercanía geografía son Fresno, Herveo, Falan y Casabianca. 

 

El municipio de La Dorada, es el centro urbano de mayor importancia en la zona del Magdalena Medio, recibe 

influencia tanto de los municipios de la subregión del Magdalena Caldense, como del municipio de Puerto Salgar 

del departamento de Cundinamarca. 

 

Por otra parte, una fuerte influencia económica y comercial en algunos municipios del oriente del departamento 

con Bogotá (Marquetalia, Samaná, Pensilvania, Manzanares), los cuales tienen rutas directas de transporte con 

dicha ciudad. 

 

De igual forma, ejerce una influencia Medellín, como gran centro regional urbano sobre los municipios del norte 

de Caldas, en especial Aguadas y Pácora. 
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Tabla 4.Distribución de la población por municipio, subregión, municipios y distancia en kilómetros a la capital 

del Departamento de Caldas 2015. 

SUBREGIÓN MUNICIPIO TOTAL POBLACIÓN CENSO DANE 2005 Kilometros de distancia a 
la capital del 
departamento 

PROYECCION 2016 
Número de habitantes 

% 

ALTO 
ORIENTE 

Manzanares 23112 2,33 113 

Marquetalia 15000 1,52 142 

Marulanda 3396 0,34 133 

Pensilvania 26343 2,66 143 

Total Subregión 67851 6,85  

CENTRO SUR Chinchina 51280 5,18 21 

Manizales 397466 40,15 0 

Neira 30740 3,11 21 

Palestina 17717 1,79 27 

Villamaria 57383 5,80 9 

Total Subregión 554586 56,02  

MAGDALENA 
CALDENSE  

La Dorada 77355 7,81 175 

Samaná 25784 2,60 189 

Norcasia 6322 0,64 207 

Victoria 8321 0,84 169 

Total Subregión 117782 11,90  

NORTE  Aguadas  21865 2,21 124 

Aranzazu 11293 1,14 52 

La Merced 5393 0,54 72 

Pácora 11673 1,18 109 

Salamina 16316 1,65 75 

Total Subregión 66540 6,72  

OCCIDENTE 
ALTO 

Filadelfia 10874 1,10 49 

Marmato 9162 0,93 95 

Riosucio 62296 6,29 90 

Supía 26910 2,72 76 

Total Subregión 109242 11,04  

OCCIDENTE 
BAJO  

Anserma 33669 3,40 68 

Belalcazar 10760 1,09 68 

Risaralda 9471 0,96 55 

San Jose 7595 0,77 57 

Viterbo  12438 1,26 71 

Total Subregión 73933 7,47  

TOTAL DEPARTAMENTO  989934 100,00  

           Fuente: DANE 
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Relieve  

 

Caldas posee, en proporción a su territorio, el relieve más montañoso del país. Indudablemente marcado por 

una de las mayores alturas de Colombia, el Nevado del Ruiz, con una altura de 5.400 metros sobre el nivel del 

mar, posee el Volcán Arenas y el Nevado el Cisne con una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Ambos 

conforman además el Parque Nacional Natural Los Nevados, compartido con los departamentos de Risaralda, 

Quindío y Tolima. El Nevado del Ruiz, el rey de Colombia (5400 metros sobre el nivel del mar), descansa 

imponente y a veces temible, en el territorio cafetero del departamento de Caldas. 

 

Hidrografía 

 

La principal red hidrográfica del departamento está representada por los ríos Magdalena y Cauca, vertientes de 

las 13 cuencas que conforman el departamento, las más importantes de estas son la de los ríos La Miel y 

Chinchiná, las más grandes respectivamente y a su vez las más ricas hídricamente, otros ríos importantes y 

cuencas a la vez son el Arma, Guarinó, Samaná Sur, Pacora, Pozo, Tareas, Tapias, Supía, Risaralda, San 

Francisco y Campo Alegre. La mayoría de los páramos de la cordillera central y unos pocos de las montañas 

de la cordillera occidental como los ríos Risaralda y Supía. En Caldas también se encuentran embalses o 

centrales hidroeléctricas. La Miel I, es la más importante. Entre otras se encuentra La Esmeralda en el municipio 

de Chinchiná. Otros espejos de agua naturales son la Laguna de San Diego y la Charca de Guarinocito. 

 

Clima 

 

La temperatura del departamento de Caldas varía de acuerdo con la altitud y el relieve, alterada por los vientos 

alisios del noreste y del sureste. Sobre el flanco oriental de la cordillera Central se localizan los sectores más 

lluviosos, entre los 1.200 y 1.600 metros de altura, donde la precipitación supera los 3.000 mm anuales. Los 

sectores con menos de 1.500 mm anuales se ubican sobre los 3.500 m de altura, en el parque nacional natural 

de los Nevados, que incluye las máximas alturas del departamento. La distribución de los pisos térmicos es 

cálido el 32% del total del departamento, templado 36%, frío 23% y el piso bioclimático de páramo 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_el_Cisne
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Los_Nevados
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchin%C3%A1
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Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento de Caldas, 2015 

 
Fuente: IGAC 

 

1.1.3 Accesibilidad geografía 

 

La carretera nacional atraviesa el departamento y lo comunica con Antioquia y Risaralda; todos los municipios 

se encuentran conectados por carretera entre sí y con la capital departamental. Sin embargo, los municipios 

del norte se encuentran mejor comunicados que los municipios del centro oriente, donde la red vial no es buena. 

Manizales dispone de servicio aéreo a través de su aeropuerto La Nubia, desde donde se establece 

comunicación con las ciudades de Bogotá y Medellín. (Mapa 4). 

 

En relación a los municipios que se encuentran más alejados corresponde en orden de lejanía a Norcasia, 

Samaná y La Dorada, sin embargo, el tiempo de viaje es mayor hacia Norcasia, Samaná y Aguadas (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento de Caldas, 2015. 

Municipios Tiempo de llegada desde el 

municipio más alejado a la 

ciudad capital del Caldas, en 

minutos. 

Distancia en Kilómetros 

desde el municipio más 

alejado a la ciudad capital del 

Caldas 

Tipo de transporte 

desde el municipio 

más alejado a 

Manizales 

Manizales no aplica  no aplica  no aplica  

Aguadas 4h 38min 126 Km Terrestre 

Anserma 1h 50min 74 Km Terrestre 

Aranzazu 2h 54min 52 Km Terrestre 
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Municipios Tiempo de llegada desde el 

municipio más alejado a la 

ciudad capital del Caldas, en 

minutos. 

Distancia en Kilómetros 

desde el municipio más 

alejado a la ciudad capital del 

Caldas 

Tipo de transporte 

desde el municipio 

más alejado a 

Manizales 

Belalcázar 2h 29min 74 Km Terrestre 

Chinchiná 44min 24 Km Terrestre 

Filadelfia 2h 33min 49 Km Terrestre 

La Dorada 3h 18min 182 Km Terrestre 

La Merced 2h 17min 98 Km Terrestre 

Manzanares 2h 36min 117 Km Terrestre 

Marmato 2h 10min 142 Km Terrestre 

Marquetalia 3h 24min 124 Km Terrestre 

Marulanda 3h 4min 113 Km Terrestre 

Neira 40min 21 Km Terrestre 

Norcasia 5h 36min 207 Km Terrestre 

Pacora 4h 16min 111 Km Terrestre 

Palestina 56min 30 Km Terrestre 

Pensilvania 3h 56min 115 Km Terrestre 

Riosucio 2h 12min 91 Km Terrestre 

Risaralda 3h 23min 56 Km Terrestre 

Salamina 1h 30min 76 Km Terrestre 

Samaná 5h 5min 189 Km Terrestre 

San José 2h 67 Km Terrestre 

Supía 1h 28min 77 Km Terrestre 

Victoria 3h 25min 165 Km Terrestre 

Villamaría 52min 4 Km Terrestre 

Viterbo 2h 25min 76 Km Terrestre 

Fuente: IGAC 

 

Tabla 6. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos al departamento de Caldas, 2015 

Municipio Municipio vecino Distancia en Kilómetros 

entre el municipio y su 

municipio vecino* 

(Kilómetros) 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

Horas minutos 

Manizales 

  

  

  

Neira 21 Terrestre   40 

Marulanda 113 Terrestre 3 4 

Villamaría 4 Terrestre   52 

Palestina  30 Terrestre   56 
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Municipio Municipio vecino Distancia en Kilómetros 

entre el municipio y su 

municipio vecino* 

(Kilómetros) 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

Horas minutos 

  

  

Risaralda 56 Terrestre 3 23 

Anserma 74 Terrestre 1 50 

Aguadas 

  

  

Pensilvania 123 Terrestre 7 6 

Salamina 23,14 Terrestre 2 27 

Pácora 9,4 Terrestre   49 

Anserma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manizales 68 Terrestre 2   

Pereira 60 Terrestre 1 50 

Cali 250 Terrestre 5 50 

Medellín 197 Terrestre 4   

Risaralda Caldas 13.377 Terrestre   15 

Guática Risaralda 19.343 Terrestre   10 

Viterbo Caldas 29.75  Terrestre   24 

Palestina 13.377 Terrestre   35 

San José Caldas 18.8  Terrestre   40 

Quinchía Risaralda 36.638 Terrestre   45 

Belén de umbría 27.416 Terrestre   50 

Mistratró Risaralda 12.9  Terrestre 1   

Aranzazu 

  

  

  

  

Salamina 22,9 Terrestre 1 22 

Marulanda 66,6 Terrestre 3 53 

Neira 30,1 Terrestre 1 39 

Filadelfia 8,29 Terrestre 1 7 

La Merced 15,52 Terrestre 2 52 

Belalcázar 

  

  

  

  

  

Pereira 45 Terrestre 1   

Manizales  72 Terrestre 1 50 

Anserma  37,5 Terrestre 1 20 

San José 9,7 Terrestre   33 

Risaralda  21,7 Terrestre 1 23 

Viterbo  23,7 Terrestre 1 15 

Chinchiná 

  

  

  

  

  

Manizales  23 Terrestre   38 

Villamaría 34,6 Terrestre   48 

Palestina 7,97 Terrestre   15 

Risaralda  47,4 Terrestre 1 12 

Marsella 30,1 Terrestre   58 

Santa Rosa de Cabal 14,2 Terrestre   29 

Filadelfia Aranzazu 18,8 Terrestre 1 7 
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Municipio Municipio vecino Distancia en Kilómetros 

entre el municipio y su 

municipio vecino* 

(Kilómetros) 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

Horas minutos 

  

  

  

  

La Merced 31,1 Terrestre 1 50 

Neira 26,9 Terrestre 1 35 

Marmato 40 Terrestre 1 53 

Supía 32, 9  Terrestre 1 25 

La Dorada 

  

Norcasia 44,3 Terrestre 2 28 

Victoria 30,86 Terrestre 2 8 

La Merced 

  

  

  

  

  

Filadelfia 31.1  Terrestre 1 50 

Aránzazu 48,8 Terrestre 2 53 

Salamina 26 Terrestre 1 32 

Pacora 42,8 Terrestre 2 32 

Supía 28,5 Terrestre 1 9 

Marmato 35,6 Terrestre 1 35 

Manzanares 

  

  

Pensilvania 20,8 Terrestre 1   

Marquetalia 14,5 Terrestre   54 

Marulanda 39,2 Terrestre 2 17 

Marmato 

  

  

  

Manizales  98,6 Terrestre 3   

Supía 15,3 Terrestre 1   

Riosucio 27,9 Terrestre 1 20 

Caramanta 21,4 Terrestre 2   

Marquetalia 

  

  

Pensilvania 20,8 Terrestre 1   

Manzanares 14,5 Terrestre   54 

Marulanda 39,2 Terrestre 2 17 

Marulanda 

  

Salamina 56 Terrestre 2 30 

Manzanares 40 Terrestre 2 45 

Neira 

  

Manizales 21 Terrestre 0 30 

Aránzazu 23 Terrestre 0 40 

Norcasia 

  

  

  

la Dorada 47 Terrestre 1 15 

Victoria 93 Terrestre 2 30 

Samaná 127 Terrestre 4   

Manizales 207 Terrestre 5   

Pacora 

  

  

  

Aguadas 13,8 Terrestre 0 30 

Salamina 52,3 Terrestre 1 20 

La merced 42,8 Terrestre 2 32 

Supía 60 Terrestre 2 52 

Palestina Manizales 27 Terrestre   45 
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Municipio Municipio vecino Distancia en Kilómetros 

entre el municipio y su 

municipio vecino* 

(Kilómetros) 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

Horas minutos 

  

  

Pereira 40 Terrestre 1   

Risaralda 41,93 Terrestre 3 15 

Pensilvania 

  

  

  

  

  

Manizales 116 Terrestre 3 52 

Manzanares 20,8 Terrestre 1 13 

Marquetalia 30, 4  Terrestre 1 46 

Marulanda 59, 5  Terrestre 3 28 

Victoria 50, 7  Terrestre 2 57 

Salamina 36,33 Terrestre 6 4 

Riosucio 

  

  

  

Supía  13,7 Terrestre   25 

Quinchia 20,6 Terrestre   36 

Anserma  34,4 Terrestre   54 

Marmato 28 Terrestre 2 54 

Risaralda 

  

  

  

  

  

Anserma  13.377 Terrestre   15 

Palestina 41,93 Terrestre 3 15 

Chinchiná 47,4 Terrestre 1 12 

Belalcázar 21,7 Terrestre 1 23 

San José 12.1  Terrestre   30 

Anserma 13.377 Terrestre   15 

Salamina 

  

  

  

  

  

Pacora  13,64 Terrestre 1 30 

Aguadas 23,14 Terrestre 2 27 

Pensilvania 36,33 Terrestre 6 4 

Marulanda 56 Terrestre 2 30 

Aranzazu 22,9 Terrestre 1 22 

La merced 26 Terrestre 1 32 

Samaná 

  

  

  

  

  

victoria  32 Terrestre 1 30 

Marquetalia  43 Terrestre 1 50 

Norcasia  vía dorada 98,4 Terrestre 4   

Dorada 70 Terrestre 2 40 

Pensilvania  22,62 Terrestre 3   

Manizales * capital 273 Terrestre 7 11 

San José 

  

  

  

  

Pereira 59.8  Terrestre 1 15 

Manizales 71.3  Terrestre 1 20 

Belalcázar 12.5  Terrestre   15 

Risaralda 12.1  Terrestre   30 

Viterbo 18.8  Terrestre   22 
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Municipio Municipio vecino Distancia en Kilómetros 

entre el municipio y su 

municipio vecino* 

(Kilómetros) 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

Horas minutos 

Supía 

  

  

  

  

Manizales 86,3 Terrestre 1 30 

Medellín 138 Terrestre 2 45 

Pereira 101 Terrestre 1 50 

Riosucio 13,6 Terrestre   22 

Marmato 16,5 Terrestre   40 

Victoria 

  

  

La Dorada 49 Terrestre 1   

Honda 37 Terrestre   40 

Mariquita 27 Terrestre   50 

Villamaría 

  

  

  

  

Manizales 13,2 Terrestre 0 45 

Chinchiná 34,3 Terrestre 1 11 

Herveo 78,2 Terrestre 2 34 

Murillo 137 Terrestre 5 4 

Santa Rosa de Cabal 50,3 Terrestre 1 27 

Viterbo 

  

  

Pereira 40 Terrestre 1   

la Virginia 18 Terrestre   28 

Anserma 33 Terrestre   50 

Fuente: Elaboración propia DTS de Caldas 

 
Mapa 4. Vías de comunicación del departamento de Caldas 

 
Fuente: Planeación departamental de Caldas 
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Zonas de riesgo 

 

De acuerdo con el diagnóstico de Corpocaldas, las amenazas como procesos denudativos (pérdida de la 

cobertura vegetal y estratos superficiales de suelo) de erosión superficial y los movimientos de masa, son los 

que mayores efectos sociales, económicos y ambientales han generado en el departamento de Caldas. Estos 

efectos pueden enumerarse de la siguiente manera: 

 

¶ Miles de muertos, heridos y damnificados del periodo del 2005 al 2008.  

¶ Cuantiosas pérdidas materiales. 

¶ Destrucción de viviendas, vías, redes de servicios públicos y otras obras de infraestructura. 

¶ Pérdidas de extensas áreas de cultivos o de potreros dedicados a la ganadería en áreas rurales. 

¶ Daños ambientales de consideración (degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas, 

afectación de bosques y áreas protegidas). 

 

Corpocaldas ha identificado amenazas en el departamento de Caldas relacionadas con los factores 

topográficos, geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos, que a continuación se detallan por cada uno de los 

factores. 

 

 

Factores topográficos 

 

En 90% del territorio de Caldas el factor topográfico es decisivo para la ocurrencia de amenazas naturales, 

especialmente procesos denudativos, inundaciones y flujos o avalanchas, esto como consecuencia de que gran 

porcentaje de los municipios, se encuentra localizado en la parte alta o directamente sobre las estribaciones de 

la Cordillera Central (en los flancos central y occidental: Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Neira, 

Aranzazu, Salamina, Pácora, Aguadas, La Merced, Filadelfia; y en el flanco oriental: Manzanares, Marquetalia, 

Pensilvania y Marulanda) y de la Cordillera Occidental (Risaralda, Anserma, San José de Caldas, Belalcázar, 

Riosucio y Marmato), sitios donde las pendientes son altas y prolongadas, favorables para la ocurrencia de 

procesos denudativos de remoción y transporte en masa (erosión superficial, deslizamientos, flujos de tierra, 

lodos y escombros, torrencialidad y procesos de socavación en cauces). Es decir, en cerca del 80% del territorio 

de Caldas se presentan condiciones geomorfológicas y morfométricas, favorables a la ocurrencia de procesos 

de inestabilidad, fenómenos que normalmente se generan en inclinaciones mayores a 30°. 

 

Por otro lado, otros municipios como La Dorada (Río Magdalena), Supía (Río Supía), Palestina, Corregimiento 

de Arauca (Río Cauca), La Felisa ï Corregimiento de La Merced (Río Cauca) y Viterbo (Río Risaralda), se 

encuentran directamente localizados sobre llanuras de inundación o sobre terrazas y abanicos aluviales de ríos 

de compleja dinámica fluvial, situación que determina su gran susceptibilidad para la ocurrencia de 



      
 

36  

 

+}  

 

inundaciones (lentas o súbitas) o para fenómenos más complejos y destructivos, como represamientos, 

avalanchas, flujos de lodo y de escombros, entre otros. 

 

Factores geológicos 

 

El marco geológico de Caldas es complejo y variado. Desde el punto de vista litológico, confluyen en el territorio 

caldense, rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, de diverso origen, edad y composición.  

 

Desde el punto de vista estructural, los depósitos son afectados tectónicamente por sistemas de fallas de 

actividad reciente, como el Sistema de Fallas Cauca ï Romeral, la Falla Manizales ï Aranzazu, la Falla 

Palestina, la Falla San Jerónimo, la Falla Mulato, la Falla Samaná Sur, la Falla Quebrada Nueva, la Falla 

Marmato, entre otras, situación que condiciona el alto fracturamiento y cizallamiento de las rocas indicadas, así 

como su comportamiento mecánico deficiente y su gran favorabilidad a la infiltración de grandes volúmenes de 

agua, factores que inciden de manera directa en la ocurrencia de procesos de inestabilidad. 

 

Factores geotécnicos 

 

En Caldas existen suelos de comportamiento geotécnico complejo, como los materiales piroclásticos (cenizas 

volcánicas), los suelos residuales altamente meteorizados y los depósitos coluviales. Estos suelos presentan 

en general, resistencias al corte en extremo dependientes de las condiciones de humedad (especialmente la 

cohesión efectiva) y, en el caso de los depósitos coluviales, resistencias inferiores a los valores pico, dado que 

son materiales producto de antiguos deslizamientos (remoldeados). 

 

Asimismo, existen discontinuidades geométricas, hidráulicas y mecánicas enormemente contrastantes entre 

diferentes suelos de permeabilidad, rigidez y resistencia radicalmente diferentes, las cuales frecuentemente 

coinciden con las superficies de falla de muchos deslizamientos ocurridos en el departamento de Caldas y 

favorecen el desarrollo de niveles ñcolgadosò que provocan la disminuci·n de los factores de seguridad de los 

taludes y laderas. 

 

Factores hidrogeológicos 

 

En Caldas existen materiales rocosos con diferente capacidad de almacenamiento, retención y conducción del 

agua. En algunos casos, ciertos depósitos rocosos poseen una permeabilidad secundaria alta, como 

consecuencia de las discontinuidades, fracturas, diaclasas y otros efectos producidos por la actividad tectónica 

de las fallas cercanas; estos materiales pueden favorecer la infiltración de grandes volúmenes de agua, en 

zonas con condiciones de topografía y de cobertura vegetal especiales, y especialmente, pueden transportar 

los caudales infiltrados hacia zonas lejanas, donde pueden  por esta razón desencadenarse procesos de 

inestabilidad de gran magnitud.  
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Otros de  los factores que identifica Corpocaldas y que incrementan la vulnerabilidad física de los principales 

elementos expuestos al daño en el departamento de Caldas, corresponden: 

 

 

En las viviendas: 

 

¶ Estructuras y construcciones demasiado pesadas en sitios potencialmente inestables. 

¶ Construcción de viviendas en sitios geológicos, hidrológicos y topográficos inconvenientes (vedadas 

por el POT). 

¶ Excavaciones y cortes inconvenientes en la base de taludes. 

¶ Construcción de viviendas sin especificaciones técnicas. 

¶ Incompetencia en los sistemas estructurales y en los sistemas de cimentación. 

¶ Deficiencias en los materiales y procesos constructivos. 

 

En las obras de estabilidad existentes: 

 

¶ Daños por vandalismo  

¶ Obstrucción y averías por arrojo de basuras, escombros y residuos de movimientos de tierra. 

 

En las redes de servicios públicos: 

 

¶ Localización en sitios con grandes condicionantes naturales, altamente susceptibles a la ocurrencia 

de amenazas naturales. 

¶ Desgaste natural (vida útil). 

¶ Pendientes muy altas y velocidades de flujo mayores a las admisibles. 

¶ Rompimiento, fugas y filtraciones por asentamientos del terreno. 

¶ Sedimentación excesiva de redes. 

¶ Entregas a media ladera o en cauces sin estructuras de disipación de energía. 

¶ Conexiones domiciliarias en pésimo estado. 

¶ Demoras excesivas en reparaciones puntuales. 

¶ Desperfectos y averías en pozos y cámaras de inspección. 

 

En los recursos naturales renovables: 

 

¶ Deforestación, quemas y tala de árboles o de vegetación protectora. 

¶ Presencia de cultivos limpios y huertas ñcaserasò (ausencia de pr§cticas adecuadas de manejo 

¶ De cultivos). 
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¶ Ausencia de cobertura vegetal en sitios vulnerables a la ocurrencia de procesos denudativos y en 

franjas protectoras de cauces torrenciales o inundables. 

¶ Sobrepastoreo intenso en sitios puntuales. 

¶ Explotación inadecuada de materiales de construcción (canteras y explotaciones de materiales de 

arrastre). 

 

Corpocaldas ha identificado zonas de riesgo de desastres naturales, como: procesos erosivos y deslizamientos; 

fenómenos de transporte en masa (flujos de tierra, escombros y lodo; avalanchas); e inundaciones. Esta misma 

entidad considera que es necesario reducir los riesgos a través de controlar directamente los fenómenos, es 

decir, reducir los niveles de amenaza con la ayuda de la construcción de obras de control de erosión; 

estabilización de taludes; captación, conducción y entrega de aguas superficiales; evacuación y abatimiento de 

aguas subsuperficiales y subterráneas; corrección de cauces torrenciales; control de inundaciones.  

 

También en el caso de deslizamientos e inundaciones, reduciendo los niveles de vulnerabilidad y especialmente 

mejorando la calidad, así como la competencia y las especificaciones técnicas de las viviendas y edificaciones, 

de las obras de infraestructura urbana y las redes de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, con 

resistencia y capacidad de soportar eventos naturales de consideración) y logrando, en términos generales, 

una recuperación ambiental en zonas donde los recursos naturales pueden ser afectados por fenómenos 

potenciales (reforestación, recuperación vegetal, revegetalización). 

  

Corpocaldas ha identificado otras zonas críticas por fenómenos de transporte de masa en las cuencas 

hidrográficas. En Caldas son frecuentes los flujos de tierra, lodo y las avalanchas en los siguientes sitios: 

 

Cuenca río Guarinó, los flujos han provocado la destrucción de puentes (entrada al corregimiento de 

Montebonito), vías, obras de generación de energía y redes de servicios públicos (especialmente la tubería que 

abastece el municipio de La Dorada). También se han afectado áreas de cultivos, potreros y ecosistemas 

importantes. 

 

Cuenca río Supía, se han generado flujos y avalanchas, especialmente como consecuencia de la reactivación 

del deslizamiento localizado en la vereda El Salado (municipio de Riosucio), donde nace el río Supía. Aunque 

dichos fenómenos han represado parcialmente el río, afortunadamente han recorrido distancias relativamente 

pequeñas y no han alcanzado a generar efectos importantes en el municipio de Supía, localizado casi sobre las 

llanuras de inundación del río. 

 

Cuenca del río Risaralda, ha presentado flujo de tierra y lodo por deslizamientos ocurridos en zonas medias y 

altas de la cuenca. Estos fenómenos se combinan con procesos de socavación lateral y de fondo importante 

del río, derivado de su compleja dinámica fluvial y de actividades antrópicas, como las explotaciones de material 

de arrastre. Han generado daños especialmente en zonas de cultivos (caña de azúcar), en puentes, en vías 

nacionales e internas de predios y en edificaciones (viviendas, sitios y condominios turísticos, entre otros). 
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Cuenca del río Chinchiná, cuenca altamente torrencial, ha provocado múltiples flujos y avalanchas, a lo largo 

del tiempo, por deslizamientos y posteriores represamientos ocurridos en la parte alta. Además de los flujos en 

el cauce principal (se destacan por ejemplo la avalancha del Ruiz, ocurrida en 1985). Se destacan los flujos 

ocurridos en algunos de sus afluentes, con gran potencial destructivo como la quebrada Manizales (y a su vez 

algunos de sus afluentes como las quebradas Cristales y La Castrillona). En la zona urbana, los recientes 

fenómenos de transporte en masa ocurridos en la cuenca de la quebrada El Perro, con afectaciones importantes 

en la red vial y en las redes de servicios p¼blicos (tuber²as de aguas de Manizales, que conducen el ñagua 

crudaò hasta las plantas de potabilización). 

 

Cuenca del río Claro (hace parte de la Cuenca del río Chinchiná), merece destacarse por su grave problemática 

ambiental, donde se destacan procesos de inestabilidad de grandes proporciones como la Cárcava de Barro 

Azul y los deslizamientos de Santo Domingo, Alto y Bajo Villarazo; y Alto y Bajo Corozal, los cuales 

frecuentemente generan ï en épocas invernales intensas ï flujos y avalanchas de consideración. 

 

Cuenca de la quebrada El Rosario, es importante por los eventos torrenciales que se generan en procesos de 

inestabilidad de gran magnitud como la Cárcava del Tablazo, Aguabonita, la Quiebra del Billar, entre otros. 

Dichos procesos afectan áreas de cultivos (especialmente café) y de potreros y obras de infraestructura 

importantes (vías, oleoductos).  

 

Cuenca del río Guacaica, ha registrado importantes represamientos, flujos y avalanchas, debido a las 

condiciones especiales de la cuenca en la parte alta (fuertes pendientes, suelos incompetentes 

geotécnicamente, altas precipitaciones, cambios en los usos del suelo). Dentro de los afluentes más 

importantes, en los que se han presentado procesos de transporte en masa, se destacan la quebrada Olivares 

y la quebrada El Silencio, este último afluente de la primera y localizadas ambas en el área urbana de Manizales, 

donde los fenómenos han generado afectaciones en asentamientos humanos consolidados. 

 

Cuenca de los ríos Tapias y Tareas. Altamente inestables en sus cabeceras y generadoras ï en cada época 

invernal ï de represamientos y fenómenos de transporte en masa, con gran poder destructivo. 

 

Cuenca del río Arma, cuenca con un desequilibrio hidrológico importante, dada su intervención extrema en su 

cabecera (cambio de bosques y potreros). Produce cantidades excesivas de sedimentos y el río presenta una 

dinámica compleja, donde eventos como inundaciones, flujos y avalanchas, se combinan con procesos de 

socavación lateral y de fondo, sobre taludes laterales altamente inconsolidados. Los fenómenos ocurridos han 

generado afectaciones en viviendas (condominios turísticos), en vías y en áreas de potreros. 

 

Cuenca quebrada Marmato, se producen constantemente flujos de detritos y escombros sobre dicho cauce y 

sus afluentes (quebradas Cascabel y Pantanos), asociados con depósitos de estériles provenientes de la 
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actividad minera que se saturan y desplazan ï recorriendo grandes distancias ï en épocas invernales intensas, 

como la recientemente ocurrida.  

 

Cuencas de los ríos Santo Domingo y de las quebradas San Roque, El Palo y San Antonio, ubicadas en el 

municipio de Manzanares, son cuencas altamente torrenciales, que atraviesan un gran porcentaje del casco 

urbano del municipio. Procesos de inestabilidad en zonas altas y medias de sus cuencas aferentes, generan 

flujos y avenidas torrenciales, así como represamientos parciales, generando situaciones de riesgo para 

viviendas localizadas en áreas cercanas a dichos cauces. 

 

Otras de las zonas críticas por inundaciones, identificadas por Corpocaldas son las, son derivadas de cuerpos 

lénticos y lóticos, que afectan especialmente asentamientos humanos y edificaciones, pero también obras de 

infraestructura, áreas de potreros y cultivos, y ecosistemas estratégicos importantes, localizados en las llanuras 

de inundación, entre otros: 

 

Municipio de Supía, tramo del río Supía aguas arriba y aguas abajo del puente, donde los propietarios han 

realizado algunas acciones desviando el río hacia los barrios localizados en las llanuras de inundación. 

 

Municipio de La Dorada ï área Urbana. Franjas de retiro de humedales más importantes (Las Ferias, San 

Javier, Pitalito y otros). 

Río Magdalena. Franjas de retiro de humedales cercanos al río (p.e: Bucamba) y de franjas de protección del 

río (barrio Las Delicias, Corea). 

Corregimiento de Guarinocito. Franja de protección de la charca. 

La Atarraya y Buenavista. Se presentan inundaciones asociadas con el Río la Miel y algunas veces asociadas 

con las reglas de operación del embalse Miel I, localizado aguas arriba. 

 

Municipio de Palestina, Corregimiento de Arauca. Sobre las franjas de protección en la zona más inundable. 

 

Municipio de La Merced ï Corregimiento de La Felisa. Asentamiento humano vulnerable a las inundaciones. 

 

Municipio de Marmato ï Casco urbano. Con viviendas y molinos ubicados en franjas de protección. 

 

Municipio de Manizales ï Quebrada Manizales. Zonas adyacentes al restaurante Maltería Plaza y sector Fábrica 

de Mármoles, y en general toda la zona industrial asentada en este sector. Se han realizado múltiples 

terraplenes afectando la dinámica natural de la quebrada.  

Quebrada El Rosario. Especialmente hacia las zonas de Navarra, donde se han invadido las llanuras de 

inundación. Importante porque existe una declaratoria de distrito de conservación de suelos. 

 

Río Risaralda, En las zonas de explotaciones mineras. Sitios críticos: Puerto Royal y Agregados El Cairo. 

 



      
 

41  

 

+}  

 

Río Arma, Cerca de su desembocadura. Existe un condominio localizado sobre la llanura de inundación que 

constantemente se inunda.  

 

Municipio de Manzanares, Río Santo Domingo. Sectores Ancianato y otros. 

 

Municipio de Villamaría, Barrio Molinos. 

 

Municipio de Chinchiná, Sector quebradas Cameguadua y Mina Pobre. 

 

Municipio de Palestina ï Santágueda. Quebrada Carminales y Quebrada El Berrión.  

 

Mapa 5.  Zonas de inundaciones por fenómeno de la niña en Caldas 

 

 
Fuente: CORPOCALDAS - IGAC 
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1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

En el año 2005, la población en Caldas fue de 968.740 habitantes, para el año 2015 según proyecciones del 

Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) fue de 987991 habitantes que equivale al 2,1% de la 

población de la nación. Aunque se tienen bajas tasas de natalidad, compensa el tener bajas tasas de mortalidad, 

lo que infiere en unas proyecciones cercanas a la realidad, sin embargo, no están tan cercanas en cuanto a los 

grupos de edad, ya que para el 2015 se evidencia a través de estadísticas vitales del DANE un registro 

preliminar de 9715 nacidos vivos, y en las proyecciones para ese año se muestra un total de 15.784 nacidos 

vivos. Cabe resaltar que el 50% de la población del departamento se encuentra ubicada en 3 municipios de los 

27 que tiene el departamento y en orden de mayor a menor son: Manizales, La Dorada y Chinchiná. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

Entre los municipios más densamente poblados se encuentran: Manizales con 770,94 habitantes por Km2 y 

cuyo porcentaje de urbanización es del 93,04%, seguido de Chinchiná con 463,32 habitantes por Km2 con un 

porcentaje de urbanización del  87,59%, continúa Marmato con 405,50 habitantes  por Km2, al contrario de los 

otros dos municipios su población se encuentra concentrada en zona rural en un 87,42%. Sigue en densidad 

poblacional Supía, con 220,84  habitantes por Km2, aunque no es muy significativa la diferencia es un poco 

mayor el porcentaje de la población en zona rural, 51,74%,  otro municipio con una alta densidad poblacional 

es  Palestina con 178,65 habitantes por Km2, con un 63,35% de su población en zona rural, otros municipios 

con una alta densidad poblacional son Marquetalia con 165,63 habitantes por Km2, Anserma con 165,58 

habitantes por Km2, Aguadas con 156,96 habitantes por Km2. San José con 143,21 habitantes  por Km2, todos 

estos municipios tienen una densidad poblacional más alta que la del departamento  que tiene una cifra de 

143,16 habitantes por Km2.  

 

Sin embargo es de anotar que la densidad poblacional que se analiza en Caldas no está relacionada con 

urbanización, y no es muy coincidente con extensión ya que municipios como Riosucio, La Dorada y Villamaría 

que tienen una importante extensión están por debajo de la densidad poblacional del departamento. Riosucio 

tiene una densidad poblacional de 138,16 habitantes por Km2, La Dorada con 132,06 habitantes por Km2 y  

Villamaría 115,28 habitantes por Km2. Todo lo anterior evidencia que la densidad poblacional no tienen una 

tendencia marcada por algún tipo de característica especial de los municipios con un dato elevado (Mapa 6).  
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Mapa 6. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento de Caldas 

 

 
Fuente: DTS de Caldas 

 

Población por área de residencia urbano/rural 

 

En cuanto a la distribución porcentual de la  población por distribución de  área, los municipios con mayor 

porcentaje en área  rural son: Marmato, (88,14 %), Samaná (80,09 %), San José (75,88 %) , Riosucio (69,14 %), 

Pensilvania (68,12 %), Marulanda (62,68%), Filadelfia (62,25 %) y Palestina (62,02 %), los demás municipios 

tienen una extensión por debajo del 60%, mientras que los municipios con mayor porcentaje  de población en 

área urbana son: Manizales (93,07%), La Dorada (89,95%), Chinchiná (89,09%), Villamaría (82,57%), 

Viterbo(82,57%),  Norcasia (67,41 %) y Anserma (63,40%) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Población por área de residencia departamento de Caldas, 2015 

 Municipio Población cabecera  % Población resto %  Población Total % de Urbanización 

Manizales 368.633 93,07 27.442 6,93 396.075 93,07 

Aguadas 11.509 52,12 10.572 47,88 22.081 52,12 

Anserma 21.425 63,40 12.367 36,60 33.792 63,40 

Aranzazu 6.596 57,75 4.826 42,25 11.422 57,75 

Belalcázar 5.046 46,45 5.817 53,55 10.863 46,45 

Chinchiná 45.875 89,09 5.617 10,91 51.492 89,09 
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 Municipio Población cabecera  % Población resto %  Población Total % de Urbanización 

Filadelfia 4.165 37,75 6.869 62,25 11.034 37,75 

La Dorada 69.227 89,95 7.736 10,05 76.963 89,95 

La Merced 2.223 40,36 3.285 59,64 5.508 40,36 

Manzanares 9.882 42,46 13.392 57,54 23.274 42,46 

Marmato 1.079 11,86 8.017 88,14 9.096 11,86 

Marquetalia 6.415 42,79 8.577 57,21 14.992 42,79 

Marulanda 1.271 37,32 2.135 62,68 3.406 37,32 

Neira 16.209 53,12 14.304 46,88 30.513 53,12 

Norcasia 4.297 67,41 2.077 32,59 6.374 67,41 

Pácora 5.652 47,29 6.300 52,71 11.952 47,29 

Palestina 6.746 37,98 11.014 62,02 17.760 37,98 

Pensilvania 8.405 31,88 17.956 68,12 26.361 31,88 

Riosucio 18.990 30,86 42.545 69,14 61.535 30,86 

Risaralda 4.587 47,87 4.996 52,13 9.583 47,87 

Salamina 10.011 60,18 6.624 39,82 16.635 60,18 

Samaná 5.132 19,91 20.645 80,09 25.777 19,91 

San José 1.830 24,12 5.758 75,88 7.588 24,12 

Supía 12.955 48,47 13.773 51,53 26.728 48,47 

Victoria 3.652 43,40 4.763 56,60 8.415 43,40 

Villamaría 46.491 82,57 9.812 17,43 56.303 82,57 

Viterbo 10.296 82,57 2.173 17,43 12.469 82,57 

TOTAL 708599 71,72 279392 28,27 987991 71,72 

Fuente: DANE  

 

Mapa 7. Población por área de residencia del departamento de Caldas, 2015 

 
Fuente: DANE ï DTS Caldas 
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Grado de urbanización  

 

En el mapa 7 se establece en color negro el porcentaje de población en área urbana y con color rojo la población 

de área rural, se puede observar cómo Manizales es el municipio con un mayor porcentaje de población en 

área urbana con un valor del 93% que le da el primer lugar en grado de urbanización; le siguen los municipios 

de: La Dorada con un 89%, Chinchiná con un 89%, Viterbo 82% y Villamaría 82% sin embargo es importante 

resaltar la cercanía del municipio de Villamaria con la Capital Caldense y los importantes avances que en 

materia de infraestructura vial y transporte público que podría configurarse en el futuro como área metropolitana. 

Los demás municipios tienen un porcentaje de urbanización por debajo del 70%, cabe resaltar que los 

municipios con mayor población en el área rural son: en primer lugar, Marmato con un 87%, Samaná con un 

80%, y San José con un 76%, los demás municipios están por debajo del 70%. 

 

Viviendas según sus características 

 

Los municipios que registran suministro de agua por fuera de la vivienda (que registraron valores por encima 

del 30%) en orden de mayor a menor fueron Viterbo, San José, Marmato y Norcasia. En relación con los 

inodoros sin conexión a alcantarillado que registraron valores por encima del 30% y en orden de mayor a menor 

fueron San José, Samaná, La Merced, Marquetalia, Victoria, Pensilvania, Manzanares, Marmato, Aguadas, 

Risaralda, Belalcázar, Aranzazu, Supía, Pácora, Norcasia, Anserma, Filadelfia y Marulanda (tabla 8). 

 

Tabla 8. Porcentaje de Viviendas con algunas características por municipio de Caldas, 2013 
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Manizales 3,70 0,15 2,62 4,63 9,29 

Aguadas 0,26 0,00 45,59 41,38 20,75 

Anserma 2,56 0,00 35,92 31,17 12,03 

Aranzazu 6,27 0,00 41,34 39,39 2,69 

Belalcázar 5,84 0,00 51,18 40,97 23,45 

Chinchiná 2,74 0,00 9,39 7,34 6,56 

Filadelfia 2,86 0,00 55,26 30,38 16,13 

La Dorada 0,81 0,02 6,34 7,00 20,03 

La Merced 7,74 0,00 52,83 57,54 25,69 

Manzanares 2,16 0,00 45,93 46,97 27,76 

Marmato 3,73 0,00 61,61 45,70 34,66 
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Marquetalia 2,57 0,03 54,38 57,23 16,22 

Marulanda 0,57 0,00 38,46 30,06 7,69 

Neira 5,71 0,00 45,68 27,49 9,59 

Norcasia 3,24 0,06 31,23 35,98 31,71 

Pacora 0,65 0,00 45,13 36,76 5,46 

Palestina 11,58 0,00 25,90 23,36 17,91 

Pensilvania 0,30 0,00 56,78 50,70 17,22 

Riosucio 8,27 0,01 50,05 26,82 22,62 

Risaralda 1,03 0,00 45,49 41,06 28,69 

Salamina 6,18 0,00 32,11 25,62 10,36 

Samaná 2,16 0,04 55,47 58,19 9,08 

San José 10,71 0,00 70,11 65,58 38,07 

Supía 0,98 0,00 46,91 38,54 19,15 

Victoria 2,41 0,00 52,19 51,19 21,05 

Villamaría 4,96 0,00 12,82 10,07 3,56 

Viterbo 3,57 0,00 11,57 5,53 75,72 

Caldas 3,56 0,06 20,67 18,32 13,68 

Fuente: Sivigila- Caldas 

 

 

Número de personas por vivienda 

 

Riosucio y San José son los municipios que tienen en promedio más personas por vivienda (6 

personas/vivienda), seguidos de Samaná, Manzanares, Marulanda, Neira, Villamaría y Marmato (5 

personas/vivienda), los demás municipios tienen menos de 5 personas por vivienda (Mapa 8). 
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Mapa 8. Ubicación de los personas por vivienda en el departamento de Caldas, Censo 2005 

 
Fuente: DANE ï DTS Caldas 

 

Mapa 9. Densidad de viviendas del departamento de Caldas, 2005 

 
Fuente: DANE ï SISPRO -MSPS 

Población por pertenencia étnica 

 

La población en Caldas es una población multiétnica, hay población indígena y afrocolombiana, y en algunos 

existe la población raizal según el censo DANE 2005, y como se presentan los datos en los mapas 10 y 11.   

 
















































































































































































































































































































































