
Estudio Socioeconómico de la Plaza de Mercado 

del barrio Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Convenio de cooperación 20151800006657 celebrado entre la Alcaldía de Popayán y la Cámara de 

Comercio del Cauca. 

 

 

Elaborado por: 

Observatorio Regional de Mercado de Trabajo ςCauca- 

 

 

 

 

 

 

Entidades asociadas al ORMET: 

 

 
 

  



 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PLAZA DE MERCADO 

DEL BARRIO BOLÍVAR 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO ORMET 

Mg. CLAUDIA LICETH FAJARDO HOYOS - Coordinadora 

Mg. ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ ς Investigador Principal 

PhD (c) JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO ς Investigadora Principal 

Econ. MARCELA ÁVILA CERÓN ς Asistente de Investigación 

Esp. CLAUDIA LORENA ESCOBAR SERNA ς Asistente de Investigación 

 

Grupo de Investigación Entropía 

Departamento de Ciencias Económicas 

Universidad del Cauca 

 

 

 

 

 

 

Popayán, Noviembre de 2015  



Contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 9 

1 RECUENTO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BÓLIVAR: SUS 

ANTECEDENTES ............................................................................................................... 10 

1.1 Surgimiento y consolidación de la plaza de mercado principal de la ciudad de Popayán .. 11 

1.1.1 Reubicación de la plaza de mercado principal de la ciudad de Popayán y su fundación en el Barrio 

Bolívar 12 

1.1.2 Consolidación del Barrio Bolívar y su plaza de mercado como centro de comercio agrícola principal 

de la ciudad de Popayán ................................................................................................................................ 14 

1.2 Importancia de la plaza de mercado del Barrio Bolívar para la ciudad de Popayán y la 

región 15 

1.3 Problemáticas históricas de la plaza de mercado del Barrio Bolívar ................................ 16 

1.3.1 Infraestructura insuficiente en deterioro ......................................................................................... 16 

1.3.2 Riesgos ambientales por desbordamientos del río Molino .............................................................. 17 

1.3.3 Amenazas de desalojo por parte de administraciones municipales, entre otras problemáticas ..... 18 

1.4 Acciones emprendidas por actores involucrados alrededor de la plaza de mercado del 

Barrio Bolívar ........................................................................................................................... 19 

1.4.1 Acciones de la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado del Barrio 

Bolívar 20 

1.4.2 Estudios previos y otras iniciativas en la plaza de mercado del barrio Bolívar ................................ 24 

2 LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR EN EL CONTEXTO URBANO DE LA 

CIUDAD DE POPAYÁN ...................................................................................................... 27 

2.1 Localización de la plaza de mercado del barrio Bolívar ................................................... 27 

2.2 Usos del suelo en la zona del barrio Bolívar ................................................................... 29 

2.3 Equipamientos urbanos para la satisfacción de necesidades básicas colectivas ............... 31 

2.4 Espacios públicos como bienes colectivos ...................................................................... 33 

2.4.1 Medio ambiente y espacios verdes, bienes públicos vitales ............................................................ 34 

2.5 Impactos sobre bienes colectivos, alrededor de la plaza de mercado del barrio Bolívar 

como equipamiento de abastecimiento .................................................................................... 35 

2.5.1 Congestión vehicular, obstáculo para la movilidad en el sector del barrio Bolívar y la ciudad ........ 36 

2.5.2 Ocupación del espacio público contiguo a la plaza de mercado del barrio Bolívar por ventas 

ambulantes .................................................................................................................................................... 38 

2.5.3 Contaminación ambiental ................................................................................................................ 41 

3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CENSO EN LA PLAZA DEL BARRIO BOLIVAR...................... 44 

3.1 Información demográfica y condiciones de vida ............................................................. 45 

3.2 Aspectos generales de las actividades económicas ......................................................... 58 



3.2.1 Proveeduría de alimentos en la galería del barrio Bolívar................................................................ 73 

3.2.2 Productos más comercializados en el barrio Bolívar ........................................................................ 78 

3.2.3 Aspectos generales de los negocios de frutas y verduras ................................................................ 91 

3.2.4 Productos Cárnicos ........................................................................................................................... 98 

3.3 Aspectos Físicos y Legales de la Actividad Económica ................................................... 102 

4 ANALISIS ECONOMÉTRICO ...................................................................................... 109 

4.1 Modelación Econométrica: Reubicación y Determinación de Ingresos .......................... 109 

4.1.1 Aproximaciones al Modelo Logit .................................................................................................... 109 

4.1.2 Aproximaciones al Modelo Multivariado ....................................................................................... 111 

4.2 Modelo Estocástico Logístico ....................................................................................... 112 

4.3 Modelo Estocástico Multivariado ................................................................................ 116 

5 LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR, DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

COMERCIANTES, TRABAJADORES Y OTROS ACTORES INVOLUCRADOS ............................ 121 

5.1 Eje Social: Problemas Identificados .............................................................................. 121 

5.1.1 Causas de problemas sociales identificados ................................................................................... 123 

5.2 Eje Político-Administrativo: Problemas Identificados ................................................... 124 

5.2.1 Causas de problemas político-administrativos identificados ......................................................... 124 

5.3 Eje Económico: Problemas Identificados ...................................................................... 125 

5.3.1 Causas de problemas económicos identificados ............................................................................ 127 

5.4 Eje Ambiental: Problemas Identificados ....................................................................... 128 

5.4.1 Causas de problemas ambientales identificados............................................................................ 128 

5.5 Eje Cultural: Problemas Identificados .......................................................................... 128 

5.5.1 Causas de problemas culturales identificados................................................................................ 129 

5.6 Problemas, Consecuencias y Algunas Soluciones Identificadas ..................................... 130 

6 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 132 

7 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 137 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 140 

9 ANEXOS .................................................................................................................. 144 

9.1 Anexo 1. Instrumento de recolección de información. .................................................. 144 

9.2 Anexo 2. Mapas de actividades económicas ................................................................. 148 

9.3 Anexo 3. Estimación Modelo Logit General .................................................................. 150 

9.4 Anexo 4. Estimaciones del modelo Logit ...................................................................... 151 

9.5 Anexo 5. Efectos Marginales y Probabilidades. Valores Promedio. ............................... 151 



9.6 Anexo 6. Efectos Marginales para Mayoristas .............................................................. 152 

9.7 Anexo 7. Efectos Marginales para Minoristas ............................................................... 152 

9.8 Anexo 8. Estimación Modelo Multivariado .................................................................. 153 

 

  



Lista de Gráficos 

Gráfico 1. Usos del suelo de los predios del barrio Bolívar .................................................................... 29 

Gráfico 2. Usos mixtos según proporción de ocupación por número de predios. ................................ 31 

Gráfico 3. Percepción del espacio físico en relación al número de negocios existentes en la plaza. .... 40 

Gráfico 4. Sexo de los comerciantes del barrio Bolívar. ......................................................................... 45 

Gráfico 5. Pirámide Poblacional (quinquenal) de los comerciantes del barrio Bolívar. ......................... 46 

Gráfico 6. Lugar de nacimiento de los comerciantes del barrio Bolívar. ............................................... 47 

Gráfico 7. Etnia de los comerciantes del barrio Bolívar. ........................................................................ 48 

Gráfico 8. Estado civil de los comerciantes del barrio Bolívar. .............................................................. 48 

Gráfico 9. Número de hijos de los comerciantes del barrio Bolívar. ..................................................... 49 

Gráfico 10. Hijos de comerciantes del barrio Bolívar actualmente estudiando. ................................... 50 

Gráfico 11. Nivel educativo de los comerciantes del barrio Bolívar. ..................................................... 50 

Gráfico 12. Comparativo de ingresos personales mensuales de los comerciantes del barrio Bolívar, 

según sexo. ............................................................................................................................................. 51 

Gráfico 13. Afiliación a entidades de salud de los comerciantes del barrio Bolívar. ............................. 53 

Gráfico 14. Tenencia de vivienda de los comerciantes del barrio Bolívar. ............................................ 54 

Gráfico 15. Actividades comerciales adicionales a la del barrio Bolívar. ............................................... 55 

Gráfico 16. Tipo de ocupación previa al trabajo en el barrio Bolívar. .................................................... 56 

Gráfico 17. Participación en organizaciones de los comerciantes del barrio Bolívar. ........................... 57 

Gráfico 18. Número de establecimiento por actividades económicas. ................................................. 58 

Gráfico 19. Participación porcentual de las actividades económicas. ................................................... 60 

Gráfico 20. Porcentaje de negocios con empleados. ............................................................................. 62 

Gráfico 21. Tipos de contratación en los establecimientos. .................................................................. 63 

Gráfico 22. Periodicidad en los pagos a trabajadores de los negocios. ................................................. 64 

Gráfico 23. Negocios del barrio Bolívar donde trabajan niños menores de 12 años............................. 64 

Gráfico 24. Negocios que han recibido capacitaciones para mejorar su actividad. .............................. 65 

Gráfico 25. Número de negocios que se consideran mayoristas o minoristas. ..................................... 66 

Gráfico 26. Número de negocios por tipo de pagos para el desarrollo de la actividad económica. ..... 67 

Gráfico 27. Número de establecimientos por tipos de registro de ventas. ........................................... 68 

Gráfico 28. Número de negocios que venden a crédito o de contado. ................................................. 69 

Gráfico 29. Número de negocios por fuente de origen del capital de trabajo. ..................................... 69 

Gráfico 30. Origen de los créditos a comerciantes del barrio Bolívar .................................................... 70 

Gráfico 31. Número de negocios por cambios en las ventas los días viernes ....................................... 72 

Gráfico 32.  Nivel de ventas a la semana. .............................................................................................. 72 

Gráfico 33. Procedencia de los productos agrícolas vendidos en el barrio Bolívar. .............................. 73 

Gráfico 34. Número de negocios que comercian con frutas, verduras y hortalizas que manifiestan 

pertenecer al Mercado Campesino. ....................................................................................................... 75 

Gráfico 35. Lugares de procedencia de la papa. .................................................................................... 79 

Gráfico 36.Lugares de procedencia del plátano. .................................................................................... 80 

Gráfico 37. Lugares de procedencia del tomate. ................................................................................... 81 

Gráfico 38. Lugares de procedencia de la cebolla por bultos. ............................................................... 83 

Gráfico 39. Lugares de procedencia de la cebolla por atados. .............................................................. 83 



Gráfico 40. Lugares de procedencia de la cebolleta. ............................................................................. 84 

Gráfico 41. Lugares de procedencia del aguacate. ................................................................................ 85 

Gráfico 42. Lugares de procedencia de la habichuela............................................................................ 86 

Gráfico 43. Lugares de procedencia de la zanahoria. ............................................................................ 87 

Gráfico 44. Lugares de procedencia de la piña por toneladas. .............................................................. 88 

Gráfico 45. Lugares de procedencia de la piña por unidades. ............................................................... 88 

Gráfico 46. Lugares de procedencia de la Papaya.................................................................................. 89 

Gráfico 47. Lugares de procedencia del Ajo. .......................................................................................... 90 

Gráfico 48. Cubrimiento de las necesidades de acuerdo a los ingresos del negocio............................. 95 

Gráfico 49. Negocios que comercializan frutas, verduras y hortalizas, según tipo de préstamos. ....... 97 

Gráfico 50. Lugares de procedencia de la carne de res. ........................................................................ 99 

Gráfico 51. Lugares de procedencia del Pollo comercializado en el barrio Bolívar. ............................ 100 

Gráfico 52. Lugares de procedencia del Pescado. ................................................................................ 101 

Gráfico 53. Sitio de Funcionamiento del Negocio. ............................................................................... 102 

Gráfico 54. Materiales de Construcción del Establecimiento. ............................................................. 103 

Gráfico 55. Área en Metros Cuadrados que Ocupa el Establecimiento. .............................................. 104 

Gráfico 56. Número de Puestos en la Plaza de Mercado. .................................................................... 105 

Gráfico 57. Utilización de Andenes y Calles para Atraer Clientes. ....................................................... 106 

Gráfico 58. Servicios Públicos. .............................................................................................................. 107 

Gráfico 59. Requisitos Legales. ............................................................................................................. 108 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Propuesta organizativa de la plaza de mercado presentada por ASOCTB al Consejo Municipal 

de Popayán en el año 2008 .................................................................................................................... 21 

Tabla 2. Usos mixtos del suelo del sector del barrio Bolívar .................................................................. 30 

Tabla 3. Tipo de equipamientos en el sector del barrio Bolívar. ........................................................... 32 

Tabla 4. Número de negocios por cantidad de días trabajados. ............................................................ 61 

Tabla 5. Número de años de antigüedad de los negocios del barrio Bolívar. ........................................ 61 

Tabla 6. Número de empleados por sexo. ............................................................................................. 62 

Tabla 7. Productos agrícolas más comercializados. ............................................................................... 76 

Tabla 8. Productos Agrícolas menos comercializados. .......................................................................... 78 

Tabla 9. Números de negocios por días trabajados. .............................................................................. 91 

Tabla 10. Negocios de frutas y verduras dependiendo de la antigüedad. ............................................. 92 

Tabla 11. Empleados y capacitación en los negocios del barrio Bolívar. ............................................... 92 

Tabla 12. Negocios que comercializan frutas y verduras que se reconocen como mayorista y 

minoristas y sus proveedores................................................................................................................. 93 

Tabla 13. Números de negocios que venden frutas, verduras y hortalizas según la frecuencia de 

compra. .................................................................................................................................................. 94 

Tabla 14. Modo de pago de los comerciantes. ...................................................................................... 94 

Tabla 15. Pago por vigilancia. ................................................................................................................. 95 

Tabla 16. Productos cárnicos más comercializados en la galería del barrio Bolívar. ............................. 98 



Tabla 17. Estimación Modelo Logit. ..................................................................................................... 114 

Tabla 18. Efectos Marginales y Probabilidades. Valores Promedio. .................................................... 114 

Tabla 19. Efectos Marginales y Probabilidades. Establecimientos Mayoristas......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla 20. Efectos Marginales y Probabilidades. Establecimientos Minoristas. ................................... 116 

Tabla 21. Estimaciones Modelo Multivariado. ..................................................................................... 119 

  

Lista de Mapas 

Mapa 1. Zona urbana entorno al barrio Bolívar. .................................................................................... 28 

Mapa 2. Georeferenciación del levantamiento de la información. ....................................................... 44 

Mapa 3. Ubicación por tipos de negocio en el barrio Bolívar. ............................................................... 59 

Mapa 4. Municipios del Cauca y sus productos más comercializados en la galería del barrio Bolívar. . 77 

 

Lista de Imágenes 

Imagen 1. Plaza de mercado del Barrio Bolívar en la década de los sesenta ........................................ 13 

Imagen 2. Plaza de mercado del Barrio Bolívar después del más reciente desbordamiento del río 

Molino .................................................................................................................................................... 17 

Imagen 3. Festival de cocina tradicional Mesa Larga en el año 2012. ................................................... 22 

Imagen 4. Inundación de la plaza de mercado del barrio Bolívar por desbordamiento del río Molino en 

el año 2013. ............................................................................................................................................ 35 

Imagen 5. Congestión vehicular en calles aledañas a la plaza de mercado del barrio Bolívar. ............. 37 

Imagen 6. Incidente en el barrio Bolívar. ............................................................................................... 37 

Imagen 7. Ocupación del espacio público en la Avenida de Los Estudiantes. ....................................... 39 

Imagen 8. Manejo inadecuado de basuras en el Parque Mosquera...................................................... 41 

Imagen 9. Manejo inadecuado de residuos sólidos. .............................................................................. 42 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es el resultado del esfuerzo mancomunado de la Administración Municipal y la 

Comunidad del barrio Bolívar, quienes este año firmaron el Pacto Ciudadano con miras a resolver la 

variada problemática que actualmente aqueja a población asociada directa o indirectamente a la plaza 

de mercado del  barrio Bolívar. De esta manera las partes se sentaron a dialogar y generar acciones 

tendientes a la rehabilitación de la zona de ubicación de la galería más central que tiene la ciudad de 

Popayán. Para ello se planteó como primer punto de la agenda, la realización de un estudio que diera 

cuenta de la realidad social y económica de las personas que desarrollan su actividad económica en la 

zona. Para tal fin se convocó al Observatorio Regional del Mercado de Trabajo (ORMET), que como 

unidad técnica viene hace varios años estudiando la problemática laboral del departamento del Cauca 

y en especial su capital, para que llevase a cabo el estudio. Gracias a los recursos financieros dispuestos 

por la Alcaldía de Popayán, la coordinación administrativa de la Cámara de Comercio del Cauca, el 

soporte académico del Grupo de Investigación Entropía (Universidad del Cauca) y la participación activa 

de los comerciantes del barrio Bolívar, la investigación inició en el mes de agosto con un censo a más 

de 1,300 representantes de unidades económicas de la zona y culminó a finales del mes de noviembre 

con la entrega del documento con los hallazgos del estudio. Esta investigación se nutrió además de una 

serie de ejercicios participativos en los que se contó siempre con el respaldo y la  amable participación 

de la comunidad del barrio Bolívar.  

Los hallazgos encontrados se presentan en este informe a través de cinco capítulos de la siguiente 

manera: un primer capítulo contiene un breve recuento histórico de la galería, el capítulo  dos ubica a 

la galería en el contexto urbano de la ciudad de Popayán; posteriormente se presenta la información 

estadística obtenida a través de la aplicación de la encuesta, qué recoge aspectos no solo de las 

diferentes actividades económicas sino también de las personas que derivan su sustento de las mismas; 

en la cuarta parte presenta un ejercicio econométrico que indaga sobre el deseo de los comerciantes 

de que sea reubicada la galería; y ya para el capítulo cinco se recogen las impresiones de la comunidad 

expresadas en los talleres participativos, las preguntas de percepción y las entrevistas. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 

  



1 RECUENTO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BÓLIVAR: 

SUS ANTECEDENTES 

 

Por su trascendencia económica y social no sólo en la ciudad de Popayán sino también en el 

departamento del Cauca se hace necesario entender la dinámica de la plaza de mercado del 

barrio Bolívar. Sus problemáticas y potencialidades justifican recoger los sucesos más 

destacados desde su surgimiento hasta lo que hoy en día representa social, económica, 

ambiental y culturalmente para la ciudad. 

La ciudad de Popayán es reconocida no solo por la arquitectura de su sector histórico y 

tradiciones religiosas sino también y de manera más reciente, por su designación como ciudad 

UNESCO de la gastronomía; de allí que se ha buscado fomentar el sector turístico como 

potencial dinamizador de su economía. De otro lado, a pesar de contar con una ubicación 

geográfica estratégica en el suroccidente colombiano, una favorable dotación de recursos 

naturales y suelos fértiles, esto no se ha traducido en una aceptable dinámica económica, ni 

tampoco en  foco de generación de empleo formal.  

En un contexto exigente de conectividad para una ciudad con vocación de recibo y despacho 

de gentes y productos, el barrio Bolívar puede entenderse como una expresión y epicentro de 

sus transformaciones. Lo que hoy se conoce como la plaza de mercado del barrio Bolívar nació 

y se mantiene integrado al sector histórico de Popayán y su zona de influencia declarado bien 

de interés cultural de ámbito nacional (Ministerio de Cultura, 2013), desempeñando 

adicionalmente el papel fundamental de receptor de cuantiosos flujos a través de la vía 

principal de la ciudad que atraviesa el sector y a través de su plaza de mercado. Plaza de 

mercado que históricamente, en sus distintas ubicaciones, ha sido sitio de encuentro 

económico y cultural.  

El presente capítulo tiene la intención de servir como material histórico-informativo que 

contribuya a dar cuenta de la evolución y transformación de las condiciones físicas, espaciales 

y sociales de esta plaza de mercado. Será material histórico al reseñar una situación 

económica, social y cultural a través del tiempo, e informativo si se tiene en cuenta que se 

presentarán hechos y acontecimientos importantes con el fin de aportar elementos de 

contexto para entenderla. 

La información contendida en este capítulo se obtuvo a partir de fuentes primarias y 

secundarias, tales como la revisión bibliográfica de artículos de prensa, tesis de grado, 

documentos institucionales y entrevistas realizadas a comerciantes, trabajadores y otros 

actores asociados a la dinámica de la plaza. 



1.1 Surgimiento y consolidación de la plaza de mercado principal de la ciudad de 

Popayán 

 

La que hoy se conoce como la plaza de mercado del barrio Bolívar, históricamente ha sido 

reubicada en distintos lugares de la ciudad de Popayán. Desde sus inicios, indistintamente de 

su ubicación, se le ha atribuido el papel de plaza de mercado principal de la ciudad en donde 

gran parte de la población realizaba semanalmente sus compras a quienes buscaban vender y 

revender productos; siendo una unidad articuladora de diferentes comunidades, costumbres 

y tradiciones además de relaciones comerciales. Las primeras noticias que se tienen de la plaza 

de mercado hoy ubicada en el barrio Bolívar remiten al año 1573, cuando estaba ubicada en 

lo que hoy es el Parque Caldas.  

El mercado se componía de pequeños toldos de lona blanca hechos por los campesinos cuando 

traían sus productos a la ciudad en los días domingos; el resto de la semana, el parque tenía 

otros usos, por ejemplo para expresiones culturales. Para este mismo año se dispuso legalizar 

esta forma ŘŜ ŎƻƳŜǊŎƛƻ Ŝƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘΣ ŎƻƳƻ ŜȄǇǊŜǎŀ [ƭƻǊŜƴǘŜ όмфссύ άque al fundarse una 

población se edificasen en su plaza tiendas y casas de comercio y que fuera esto lo primero que 

allí se edificase. De aquí que desde aquellos tiempos nuestra plaza mayor contara al efecto en 

todas las casas de su circuito con piezas abiertas a la calleέ όǇΦ пм-42). 

La fundación del Monasterio de la Encarnación y sus cambios de uso posteriores hacen parte 

de los antecedentes de la plaza de mercado central. Este monasterio fue fundado en 1,591 en 

el sector histórico de Popayán. En 1885, el convento fue expropiado por el gobierno en 

obedecimiento de la Ley de Enajenación de Manos Muertas y adaptado para usos 

administrativos y docentes (Ministerio de Cultura, s.f). Los usos administrativos se asocian con 

dinámicas comerciales en el sector que ocupaba el monasterio, los que a su vez se relacionan 

con el origen de la plaza de mercado hoy ubicada en el barrio Bolívar. 

Para el año 1705, aún el mercado no estaba ubicado en un edificio específico sino en un área 

que correspondía al actual parque Caldas y sus alrededores. Situación que cambió en el año 

1910, cuando se vio la necesidad de reubicar a los campesinos e indígenas en un lugar que les 

facilitara comercializar sus productos y que, además, permitiera a los revendedores y 

comerciantes ejercer su actividad económica dentro de lo que se convertiría en una plaza de 

mercado. 

Así pues, el comienzo de la plaza de mercado del barrio Bolívar tuvo lugar en el sector centro 

de la ciudad de Popayán, exactamente en lo que hoy ocupa el centro comercial Anarkos, sitio 

que fue el antiguo huerto del monasterio La Encarnación, en donde a inicios del siglo XX se 

trasladó la plaza de mercado que tenía la ciudad de Popayán. 



El funcionamiento de la plaza de mercado del siglo XX no sólo implicó la ocupación del huerto, 

sino también la apertura del tramo de la calle 6ª entre carreras 5ª y 6ª del centro de la ciudad 

de Popayán, zonas que en la actualidad se caracterizan por mantener una dinámica de 

comercio formal e informal. 

1.1.1 Reubicación de la plaza de mercado principal de la ciudad de Popayán y su fundación 

en el Barrio Bolívar  

 

En 1948 se empieza a gestar la idea de trasladar la galería que funcionaba en el antiguo huerto 

del monasterio al Barrio Bolívar, para años después dar paso en su antigua ubicación al centro 

comercial Anarkos. En el año 1953 se ve la necesidad de construir una galería que permitiera 

dar solución a los problemas de organización y administración, falta de higiene y conservación 

de alimentos que se presentaban en la galería central, además ésta estaba localizada en el 

área histórica de la ciudad y se considerada que chocaba con la arquitectura de la zona. Para 

esta época surgieron conflictos por el desacuerdo de los comerciantes frente a la existencia 

de tales problemáticas, a pesar de que se planteaban como solución la remodelación de la 

galería y no aceptaban su traslado con la justificación de que el lugar era central y propicio 

para sus ventas y posiblemente un lugar más alejado disminuiría su clientela (Martínez, s.f).  

Aunque en un principio la reubicación fue un proceso lento y trabajoso para las autoridades 

competentes, el tema del desalojo de los ocupantes de la plaza con el tiempo se superó, 

cuando se determinó buscar otro espacio más alejado para realizar las actividades de mercado 

agrícola y pecuario. Con ese propósito, se adecuó lo que hoy se conoce como el Barrio Bolívar. 

La destrucción de la galería central está directamente relacionada con las disposiciones 

urbanísticas de la década de los sesenta, puesto que el lugar donde funcionaba la plaza de 

mercado debería dar paso a un centro comercial: 

άEn el año 1961όΧύ se autorizaba la construcción de un edificio de dos plantas el que se 

denominaría Centro Comercial de Popayán, y el que se localizaría en el sitio que estaba 

ocupado por la plaza principal de mercado, cuyos linderos eran los siguientes: por el oriente 

con carrera 5ª, por el occidente con la carrera 6ª, norte con la calle 6ª, y sur con calle 7ªέ 

(Martínez, s.f). 

La construcción de una galería (plaza norte) y de dicho centro comercial suponía una solución 

a largo plazo. El lugar donde se haría la reubicación era importante, contiguo estaba el terminal 

de transportes y por la carrera sexta estaba la estación del tren, así que llegaban muchos 

comerciantes de todo tipo y de todas partes; además permanecían las personas que vivían del 

transporte, de la carga y descarga de mercancías que a su vez hacían atractiva la venta de 



alimentos preparados. La ubicación de estas actividades económicas alternas favoreció que en 

muy poco tiempo la plaza de mercado se dinamizara.  

Imagen 1. Plaza de mercado del Barrio Bolívar en la década de los sesenta 

 
Fuente: Martínez, E. (s.f).  

 

Para la construcción de la galería norte, hoy plaza de mercado del barrio Bolívar, se hizo un 

préstamo de $500,000 en junio de 1967, de los cuales $200,000 se destinaron a comprar las 

propiedades donde se edificaría. En octubre del mismo año, se autoriza un préstamo por 

$1,000,000 que se destina a la compra de más propiedades para la ampliación de la plaza 

(Martínez, s.f). Cuando las personas se trasladaron de manera improvisada a este sitio, se 

ubicaron al margen del río Molino en lo que hoy se conoce como ά9l Planchónέ. Una vez la 

primera construcción estuvo adecuada, se trasladaron a este edificio. En su mayoría estos 

ocupantes se dedicaban a la elaboración de arepas y desayunos.  

Los procesos de planificación de la época fueron objeto de crítica, ejemplo de ello fue la 

manera como se decidió la nueva asignación de puestos de mercado en las plazas donde 

fueron reubicados los antiguos trabajadores y comerciantes de la plaza central. Según algunos 

estudios previos que afirman que el traslado del mercado que se asentaba en lo que hoy se 

conoce como el centro comercial Anarkos hacia el barrio Bolívar, Alfonso López y La Esmeralda, 

no se realizó de manera organizada y no contó con una adecuada planeación, concluyendo en 

más problemas de desorganización. Tal como se registra en algunos documentos históricos, la 

asignación de los puestos se realizó a través de sorteos sin tener en cuenta el tipo de negocio 

que ahí funcionaría (Martínez, s.f). 

El nombre de la plaza de mercado del barrio Bolívar conocido como ά/ŀƭƭŜƧƽƴ ŘŜ .ƻƭƝǾŀǊέ 

deriva de la memoria social sobre el acontecimiento de un recorrido que realizó El Libertador 

Simón Bolívar por el lugar que fue la entrada principal desde el norte hacia la plaza mayor 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). 



1.1.2 Consolidación del Barrio Bolívar y su plaza de mercado como centro de comercio 

agrícola principal de la ciudad de Popayán  

 

En el momento en que la galería es trasladada al barrio Bolívar, este sector se caracterizaba 

por tener un uso residencial. El proceso de urbanización de ά9ƭ callejónέ (hoy carrera sexta), 

como se conocía anteriormente a lo que hoy es el barrio Bolívar, está relacionado con su 

importancia en su época como salida y entrada de la ciudad de Popayán o punto de conexión 

con el resto del país. Según el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), este barrio se 

originó a inicios del siglo XVII y es considerado la primera expansión de la ciudad.  

Con la construcción del ferrocarril por la empresa Ferrocarril del Pacífico por donde hoy pasa 

la avenida Mosquera y con la construcción de la estación del ferrocarril muy cercana al parque 

Centenario, se refuerza el barrio Bolívar como espacio de arribo y salida de la ciudad. Además, 

el traslado de la galería central trasformó este barrio, de barrio residencial a todo un sector 

comercial como se encuentra en este momento (Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). 

El desarrollo comercial de la plaza de mercado del barrio Bolívar ha estado acompañado de 

servicios complementarios que dinamizan la actividad sustancial de la plaza, permitiendo una 

gran afluencia de público no sólo de la ciudad de Popayán sino también de otros municipios. 

Hasta el punto de llegar a convertirse en el centro agrícola principal de la ciudad de referencia 

ǊŜƎƛƻƴŀƭ ǇǳŜǎ άrecibe importantes flujos al ser un receptor mediante la Galería, de los 

diferentes productos que vienen de los distintos lugares del Cauca y fuera de élέ όAlcaldía 

Municipal de Popayán, 2010). 

En la actualidad, no se limita al inmueble de la municipalidad ubicado en la calle 1N hasta la 

calle 2N entre carrera 5 y 6, sino que también comprende al entorno inmediato de la misma 

compuesto por el espacio público de los andenes de la calle 1N y 2N, la carrera 6 entre la calle 

1N hasta 3N y toda la carrera 5. Por otro lado, los inmuebles que se encuentran entre la carrera 

5 hasta el Río Molino desde la calle 1N hasta la calle 3N (según la nomenclatura reciente), son 

los centros de acopio mayorista de los alimentos provenientes de la mayoría de municipios del 

departamento del Cauca y de los departamentos de Nariño, Huila, Valle del Cauca, entre otros 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). Recientemente, también se pueden incluir las calles y 

carreras correspondientes a los parques aledaños a la plaza de mercado, incluyéndose las 

calles 1N y 4N desde las carreras 4 hasta 6A, según lo recogido en el operativo de 

levantamiento de información mediante encuestas del presente estudio. 



1.2 Importancia de la plaza de mercado del Barrio Bolívar para la ciudad de 

Popayán y la región  

  

Popayán aglutina relaciones económicas y socio-culturales en conexión de todo el Cauca y 

departamentos vecinos a través de sus plazas de mercado. Haciendo eco de la frase emblema 

del proyecto acompañado por el Ministerio de Cultura para comerciantes y trabajadores de la 

plaza de mercado del barrio Bolívar en el año 2013: Ŝǎ άPopayán, Ciudad Región; Popayán, 

Ciudad de Pueblosέ όaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ /ǳƭǘǳǊŀ, 2013). De ello son muestra las plazas de mercado, 

en especial la del barrio Bolívar, pues gran parte de los pueblos de la región caucana con su 

diversidad y sus particularidades convergen en este espacio. Hoy, las plazas de mercado se 

constituyen en espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas 

culturales, incrementar el sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos, y garantizar la 

seguridad alimentaria con nutrición a precio justo (Coronado, 2010). 

La plaza de mercado del barrio Bolívar abarca un amplio número de puestos de comercio con 

dedicación a variadas actividades económicas, en su mayoría complementarias. Acogiendo 

históricamente a ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎ ǇŜǉǳŜƷƻǎ ŘŜƭ ŎŀƳǇƻ άpara quienes ese espacio público 

alimentario significa una acogida durante los días lunes, jueves y viernes, en ocasión del 

mercado campesino e indígena, cuando llegan alrededor de 300 productores para instalarse 

en puestos temporales de productos perecederos cultivados por ellos o incluso, ofrecerlos como 

ventas itinerantesέ όaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ /ǳƭǘǳǊŀ, 2013), así como a otros vendedores también 

pequeños, medianos y otros más grandes en la semana; los mismos que dinamizan las ventas 

de la plaza también en calidad de compradores de los diversos bienes y servicios ofrecidos en 

ella. En esta plaza en especial, se comercializan diversos productos άpara los minoristas de la 

propia galería del barrio Bolívar, para las restantes cuatro plazas, para las plazas de otras 

regiones caucanas, para las plazas de departamentos vecinosέ (Ministerio de Cultura, 2013), 

también para pequeños negocios y población campesina, indígena, afro y urbana de la región.  

También, como podría sospecharse de las dinámicas de una plaza de mercado con 

considerables años de existencia, vale la pena tomar en cuenta que la mayoría de los 

comerciantes que se encuentran actualmente ocupando los puestos de la plaza de mercado 

responden a una dinámica de relevo generacional donde la mayoría han heredado los puestos 

de trabajo de sus familiares (Alcaldía Municipal de Popayán, 2010).   

Entonces, la importancia de las plazas de mercado en especial de la plaza de mercado del 

barrio Bolívar, se encuentra no sólo en la multiplicidad de gentes y prácticas forjadas y 

salvaguardadas como un patrimonio en estos espacios, sino también en la fuente de 

subsistencia misma que implica y se pone en juego para todos aquellos involucrados en ellas. 



Pues además de ser centros de comercialización y de múltiples intercambios que conservan 

άun patrimonio en el oficio de la cocina tradicional y en la vigencia de relaciones de 

intercambio, reciprocidad y solidaridadέ (Ministerio de Cultura, 2013), son generadores de 

trabajo para una cantidad representativa de población payanesa y de otra de dentro y fuera 

del departamento que ha visto en las actividades de ΨrebusqueΩ en ésta y otras plazas de 

mercado de la ciudad su única oportunidad de obtención de ingreso, aún más en los contextos 

de marcado desempleo del departamento del Cauca y en especial su capital. 

1.3 Problemáticas históricas de la plaza de mercado del Barrio Bolívar 

 

A pesar de la importancia innegable que ha venido acumulando la plaza de mercado del barrio 

Bolívar, se mantienen los problemas de antigua procedencia atribuidos al parecer por un tipo 

de intervención política y social que podría haber generado mejores resultados, evidenciado 

en un deterioro continuo de las condiciones laborales y de vida de aquellos comerciantes 

dependientes de su dinámica. 

1.3.1 Infraestructura insuficiente en deterioro 

 

Es común que frente a la evolución de la infraestructura de la plaza de mercado y sus 

alrededores, los ocupantes manifiesten que desde su fundación ésta no ha experimentado 

cambios importantes, pues aún la edificación donde se desarrolla la actividad comercial es la 

misma; los techos, pisos o estructuras no han sido renovados. Al interior de la plaza, los 

pequeños cambios en la última década se reflejan en la organización de las cocinas 

comúnmente llamadas άƳŜǎŀ ƭŀǊƎŀέ que sus ocupantes con esfuerzo propio han mejorado con 

nueva  pintura, enchapados y pisos.  

Tras la construcción inicial, la inversión en mejoramiento estructural, servicios públicos, 

unidad técnica, parqueadero, zona de cargue y descargue ha sido baja, razón por la cual los 

comerciantes han tenido que asumir muchos de los gastos como la vigilancia del lugar o el 

mejoramiento de las cocinas, ya que por disposición de la ley 550 de 1999 se limita la inversión 

de los recursos públicos en beneficio de actividades privadas (García, 2015). 

La infraestructura actual de la plaza refleja el deterioro que ha venido experimentando como 

espacio  comercial a lo largo de las últimas cuatro décadas, sin adaptarse a las nuevas 

necesidades comerciales y espaciales no sólo del sector donde se encuentra localizada, sino 

también a las de la ciudad. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se amerita la 

implementación de un programa de adecuación de las redes sanitarias así como de la 

estructura en general, que permita una transformación espacial para aprovechar al máximo la 



asignación de los puestos de los vendedores, recuperando el espacio público exterior que 

actualmente se encuentra invadido.  

Al tiempo que la ocupación del espacio público por las ventas informales afecta la movilidad y 

acentúa los problemas de manejo y disposición de las basuras, el deterioro social de la plaza 

de mercado por medidas de control y vigilancia insuficientes ha dado pie al restablecimiento 

de la ocupación nocturna (e incluso diurna) por expendedores de drogas, alcohol y 

delincuentes (Ministerio de Cultura, 2013). Sumándose, la llegada y aposento de 

trabajadoras/es sexuales en zonas circundantes a la plaza. 

1.3.2 Riesgos ambientales por desbordamientos del río Molino 

 

El desbordamiento del río Molino ha ocasionado pérdidas económicas y materiales para 

comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado, pero también problemas de salubridad. 

Las inundaciones más recordadas son las del 29 de abril de 2011 y la del 25 de diciembre de 

2013. 

Imagen 2. Plaza de mercado del Barrio Bolívar después del más reciente desbordamiento 
del río Molino. 

 
Fuente: Anónimo. 2013. Recuperado de www.periodicovirtual.com  

 

El último desbordamiento del río Molino hizo que se declarara calamidad pública y alerta 

naranja en la ciudad de Popayán, adicionalmente sus comerciantes tuvieron que trasladarse 

temporalmente al parque Carlos Albán mientras se realizaban los procesos de retiro de lodo y 

limpieza general. Este acontecimiento está presente en la memoria colectiva de los actores 

directamente involucrados en las actividades comerciales de la plaza, pues implicó 

significativas pérdidas económicas. También, algunos comerciantes reconocen un cambio en 

la dinámica del mercado en ese periodo, pues las personas que habitualmente realizaban sus 



compras en la plaza se abstenían de hacerlo, al considerar que los alimentos que allí se vendían 

estaban contaminados.  

Retomar el funcionamiento habitual de la plaza de mercado no sólo implicó un proceso de 

limpieza y readecuación, sino que también llevó a que varios de los comerciantes tuvieran que 

realizar créditos para poder retomar sus actividades y, si bien no se presentaron heridos ni 

pérdidas humanas, los daños materiales fueron cuantiosos con alrededor de 500 unidades 

productivas que sufrieron las consecuencias del taponamiento del río.  

Fue necesaria la ayuda del Gobierno Nacional quien, según el periódico El Liberal en 

publicación del 27 de Noviembre de 2013, contribuyó con 150 millones de pesos para alquilar 

maquinaria amarilla con el  fin de limpiar las calles de los escombros y lodo, además de 

fumigar. En respuesta a estas afectaciones la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

inició un proceso de evaluación del impacto ambiental para establecer los efectos que se 

generaron y así poder atender la calamidad, como consecuencia se suscribió en el Fondo de 

Adaptación Nacional un convenio a corto y mediano plazo para 11 planes de manejo y 

ordenamiento de cuencas. Sin embargo, la CRC plantea que la cultura de limpieza de la 

ciudadanía también es importante para evitar este tipo de problemas, porque a pesar de los 

esfuerzos que se han hecho como organización para la limpieza del cauce del río Molino, esta 

cuenca se sigue  utilizando para el depósito de basuras. 

1.3.3 Amenazas de desalojo por parte de administraciones municipales, entre otras 

problemáticas 

 

A las problemáticas devenidas por su infraestructura y las relacionadas con la invasión del 

espacio público -obstáculo para la movilidad en la zona- y riesgos ambientales por 

desbordamientos del río Molino, se suman la insalubridad e inseguridad reconocidas como 

factores que vienen deprimiendo la dinámica y confianza en la plaza de mercado del Barrio 

Bolívar. De un tiempo para acá, esta plaza de mercado ha venido concibiéndose como un 

problema con múltiples aristas por parte de diferentes administraciones municipales, 

adicionando las amenazas de desalojo a los problemas a que han debido hacer frente sus 

comerciantes y trabajadores durante años: 

άDe un tiempo hacia acá las sucesivas administraciones municipales [han orientado] sus 

políticas de mejoramiento del espacio público ώΧϐ a la reubicación de las plazas de mercado 

para abrir paso a centros comerciales u otro tipo de usos del suelo, sin considerar las dinámicas 

económicas y socio-culturales generadas en el transcurso del tiempoέ (Ministerio de Cultura, 

2013). 



En la memoria colectiva de la comunidad, recogida según expresiones de líderes y voluntarios 

de la plaza de mercado, reposa un recuerdo del poco apoyo institucional recibido desde las 

administraciones municipales y la postura de oposición de algunas de ellas. En palabras de uno 

de los voluntarios que ha acompañado de cerca los procesos organizativos asesorando o 

haciendo presencia en la plaza de mercado:  

άDesde el 2008 más o menos hasta la actualidad surge un asunto de un alcalde en medios de 

ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŘƛŎƛŜƴŘƻ ΨŜǎ ǳƴŀ ŘŜŎƛǎƛƽƴ ǘƻƳŀŘŀΥ ƭŀ ǇƭŀȊŀ ǎŜ ǾŀΩ y no había ni alternativas ni 

estudios que lo soportaran. Entonces dijimos que hay cosas valiosas, aunque hay desorden y 

sabemos que es insegura, está fea, pero que todo eso puede arreglarse. Eran como dos 

caminos: la alcaldía decía ΨamputemosΩ y nosotros decíamos Ψel paciente puede mejorarΩ y 

ambas cosas tal vez buscaban los mismos resultados; pero la alcaldía en realidad no atiende 

institucionalmente a sus galerías, recauda y no retribuyeέ. (J. Bolaños, comunicación personal, 

Agosto de 2015). 

En este punto, es importante recordar las consideraciones que recogen tanto los primeros 

ocupantes de la plaza de mercado como los comerciantes y trabajadores más nuevos en 

relación a la administración específica de esta plaza de mercado. También de acuerdo a una 

memoria colectiva casi generalizada, se recuerda a anteriores administradores de la plaza 

caracterizando su gestión de manera eficiente y colaboradora con quienes en ese entonces 

ocupaban los diferentes puestos de mercado. Pero esa concepción de administración eficiente 

en sus inicios contrasta con de las últimas administraciones que consideran no han sido las 

más adecuadas ni comprometidas con las actividades sustanciales que surgen en la plaza de 

mercado, sino que han percibido su función limitada únicamente a procesos de recaudación. 

Existe un descontento de la comunidad de comerciantes y trabajadores con la administración 

de la plaza de mercado que se identifica como una de las causas de su actual estado. 

1.4 Acciones emprendidas por actores involucrados alrededor de la plaza de 

mercado del Barrio Bolívar  

 

Como pudo observarse a partir del recuento histórico, la problemática actual que aqueja a los 

comerciantes y vecinos de la plaza de mercado ha sido el resultado de varias de décadas de 

esfuerzos insuficientes en términos de inversión, mantenimiento, fortalecimiento y 

reactivación de este centro que aglutina más que meras relaciones de intercambio; al mismo 

tiempo, es perceptible un debilitamiento del tejido social y lazos de unión y pertenencia 

colectiva entre sus propios comerciantes y trabajadores. 

Previo reconocimiento de las complejas problemáticas existentes alrededor de la plaza de 

mercado, se vienen movilizando acciones destacables de los actores involucrados 



directamente con su devenir: la comunidad de comerciantes y trabajadores por un lado, y 

autoridades competentes por el otro.     

1.4.1 Acciones de la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado 

del Barrio Bolívar 

1.4.1.1 Organización de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado para la 

resistencia y exigencia 

 

Los comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado del barrio Bolívar convocados por las 

dificultades, unas de carácter estructural y otras de carácter coyuntural, vieron en la 

organización de sus distintas expresiones la forma para exigir un mayor acompañamiento 

institucional, pero sobre todo para resistirse o negarse a decisiones de reubicación de la plaza.  

En el año 2007, se conforma la Asociación de Comerciantes y Trabajadores del Barrio Bolívar 

ASOCTB, a raíz de los pronunciamientos de terminación de la plaza en la administración 

municipal del alcalde Navia. Antes de ASOCTB ya existían un sindicato manejado por la UTC u 

organización que reunía a un grupo de trabajadores y comerciantes, pero al no contar con los 

estatutos que se ajustaran a la situación por la que atravesaba la plaza de mercado a finales 

del año 2007, se vio la necesidad de formar una nueva asociación (ASOCTB), según lo expresa 

su presidente Martín Chicangana.  

Mediante esta organización ASOCTB se han gestado diferentes iniciativas, entre ellas las 

acciones de tutela en pro de evitar un proceso de desalojo y reubicación al que siempre se han 

visto enfrentados los trabajadores y comerciantes de la plaza de mercado. 

En el año siguiente a su creación, por primera vez el presidente de la asociación expone ante 

el Concejo Municipal de Popayán los temas y problemáticas más relevantes de la plaza de 

mercado del barrio Bolívar y algunas acciones a realizar (Concejo Municipal de Popayán, 2014). 

La propuesta organizativa de la plaza de mercado del Barrio Bolívar en el año 2008 presentada 

por ASOCTB contenía varias iniciativas en el ámbito social, de infraestructura, medio ambiente, 

espacio público y movilidad, y seguridad. Cada una de las propuestas planteadas frente a los 

diferentes temas expuestos ante el Concejo Municipal, se condensan en la tabla a 

continuación. 

  



 

Tabla 1. Propuesta organizativa de la plaza de mercado presentada por ASOCTB al Consejo 
Municipal de Popayán en el año 2008. 

TEMA PROPUESTA 

SOCIAL 

¶ Apoyo a la microempresa para las actividades de la plaza (madres cabeza de familia). Crear 

un hogar infantil. 

¶ Espacio adecuado y atención para el campesino en la galería. Relación Campo - Ciudad.  

¶  Programas de atención a la población en riesgo: indigentes, adictos,  alcohólicos y menores. 

INFRAESTRUCTURA 

 

¶ Arreglo y adecuación de techos, pisos, paredes en las galerías grande y pequeña.   

¶ Adecuación del planchón. 

¶ Mejor uso de estos espacios. 

MEDIO AMBIENTE 

¶ Programa de recolección en los puestos y ruta de aseo por parte de los usuarios de la galería. 

¶ Recuperación del manejo de residuos orgánicos por parte de los usuarios de la plaza (en la 

unidad técnica). 

¶ Recolección de basura por parte de la Alcaldía mínimo dos veces al día: entre 1 y 2 pm - entre 

6 y 7 pm. 

¶ Recuperación del Río Molino: arborización, limpieza de riveras. Campaña para no depositar 

basuras. 

ESPACIO PÚBLICO 

Y MOVILIDAD 

¶ Reorganización de andenes y calles. 

¶ Ubicación de zonas de parqueo. 

¶ Definir horarios y zonas de cargue y descargue. 

¶ Pavimentación de vías: carrera 5 y calles 2 y 3. 

¶ Mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

¶ Instalar nuevo alumbrado público. 

SEGURIDAD 

 

¶ Además de la vigilancia que los usuarios externos e internos aportamos, se necesita 

presencia permanente de la autoridad policial y atención rápida a las urgencias. 

¶ Control de la policía de las actividades ilícitas  en el día y la noche. 

Fuente: Asociación de Comerciantes y Trabajadores del Barrio Bolívar ASOCTB. 2008. 

 

Por medio de la misma asociación, también se organizó un foro en el año 2009 sobre las plazas 

de mercado y la importancia abastecedora de la galería del barrio Bolívar en las instalaciones 

de ASOINCA1, con el propósito de fortalecer el arraigo de los diferentes comerciantes y 

trabajadores de la plaza de mercado en reconocimiento de su propio trabajo.  

1.4.1.2 Festival de cocina ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ ΨaŜǎŀ LargaΩ 

 

Como parte de la evolución organizativa de la plaza de mercado del barrio Bolívar, la 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŀƴǳŀƭ ŘŜƭ άCŜǎǘƛǾŀƭ ŘŜ /ƻŎƛƴŀ ¢ǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ aŜǎŀ [ŀǊƎŀέ que se desarrolla al interior 

de la plaza es resultado del mismo proceso. Este festival realizado Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜ ά9ƭ /ƻƴƎǊŜǎƻ 

DŀǎǘǊƻƴƽƳƛŎƻ ŘŜ tƻǇŀȅłƴέΣ ŀŎǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǎǳ ǉǳƛƴǘŀ ǾŜǊǎƛƽƴΦ 

                                                           
1 Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. ASOINCA 



Su origen se relaciona con el proceso de resistencia social que se ha venido forjando en la plaza 

de mercado ante la posibilidad de desalojo y reubicación enunciada por administraciones 

locales, posibilidad que se hizo más intensa alrededor de los años 2007 y 2008, según 

recuerdan sus comerciantes. Es así que en su primera versión, surge como una estrategia para 

evitar desalojos, decidiendo salir al parque Mosquera durante la Semana Santa con una 

exposición de los platos más representativos de las cocinas tradicionales de la ciudad de 

Popayán:  

άBuscábamos un elemento con el que pudiéramos justificar el estar en la plaza ante las 

administraciones que la querían acabar y ese elemento es patrimonial. Pensamos que acá hay 

artesanía, hay gastronomía. Fue precisamente ese patrimonio gastronómico la primera 

bandera de lucha y así nace la idea del primer festival gastronómico de la plaza, más o menos 

en el 2009έΦ (J. Bolaños, comunicación personal, Agosto de 2015). A partir de esa primera 

salida, se empieza a pensar en un evento propio de la plaza de mercado, consolidándose como 

el festival que hoy representa. 

Quienes participaron de la primera versión del festival, recuerdan el colorido de las carpas y 

manteles y la poca uniformidad en la presentación. Pero a medida que se realizan las nuevas 

versiones, los mismos actores involucrados en el proceso reconocen el mejoramiento en la 

organización del evento, al que con el paso del tiempo se han sumado entidades como PRO 

PAIS, Cámara de Comercio del Cauca y otros en colaboración, permitiendo mostrar un evento 

cada vez mejor organizado y estético a los ojos de visitantes locales y foráneos. 

 Imagen 3. Festival de cocina tradicional Mesa Larga en el año 2012. 

 
Fuente: Luna, A. (2010) 

 

Como lo documenta el periódico El Nuevo liberal en publicación del 15 de Abril de 2015, para 

aŀǊǘƝƴ /ƘƛŎŀƴƎŀƴŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŜǎ ŘŜǎŘŜ ƭƻǎ ƛƴƛŎƛƻǎ ŘŜƭ ŦŜǎǘƛǾŀƭΣ άéste es un trabajo 



que se ha venido construyendo desde la plaza de mercado del Barrio Bolívar donde las 70 

cocinas que funcionan adentro se unieron y con esfuerzo propio, seleccionaron los mejores 

platos que tenían en sus cocinas y con dinero del bolsillo de cada uno realizaron la primera 

versión del festivalέΦ ¢ŀƳōƛŞƴ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀ ǉǳŜΣ ŎŀŘŀ ŀƷƻ ǎŜ Ƙŀƴ ǾƛƴŎǳƭŀŘƻ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ Ƙŀƴ 

querido apoyar el festival y, sobre todo, el proceso de mujeres y la Red de Cocineros (as) y 

Artesanos Tradicionales de Mesa Larga.  

Este encuentro gastronómico con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo, dado que la plaza 

de mercado es considerada el corazón de la cocina tradicional caucana. Haciendo eco al buen 

momento por el que atraviesa la cocina payanesa con la designación dŜ tƻǇŀȅłƴ ŎƻƳƻ Ψ/ƛǳŘŀŘ 

ŘŜ ƭŀ DŀǎǘǊƻƴƻƳƝŀΩ ŘŜ ƭŀ ¦b9{/h ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ŀƷƻ нллр ȅ ŎƻƳƻ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ wŜŘ ŘŜ /ƛǳŘŀŘŜǎ 

Creativas de la Alianza Global, la plaza de mercado del Barrio Bolívar busca volver a su raíz, 

anclada en la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) que desde el año 

2009 promueve el Ministerio de Cultura.  

De ese modo, dicho festival es reconocido como una estrategia para recuperar el patrimonio 

gastronómico de la plaza de mercado y, para quienes lo coordinan, representa una forma de 

lucha y defensa de la plaza de mercado en sí misma. 

1.4.1.3 Acciones ciudadanas en defensa y exigencia de una plaza de mercado digna 

 

En el año 2012, ASOCTB realiza una consulta interna para conocer la opinión de sus 

comerciantes y trabajadores en relación a una posible reubicación. En dicha consulta, el 95% 

de cerca de 800 personas de la plaza de mercado vota por Ŝƭ άǎíέ ǇŜǊƳŀƴŜŎŜǊ Ŝƴ ǳƴŀ ǇƭŀȊŀ de 

mercado organizada o ƭƻ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άaƻŘŜǊƴƛȊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ {ŜƴǘƛŘƻ {ƻŎƛŀƭέ ȅ Ŝƭ no 

por el traslado de la galería (Concejo Municipal de Popayán, 2014). 

El año 2012, se recuerda como uno de los periodos más complicados para la plaza de mercado 

que demandó de otras acciones ciudadanas convocadas por la misma asociación. Según lo 

expresa su presidente, se convocaron a todas las personas de dentro y fuera de la plaza, 

antiguos y nuevos, de las diferentes áreas o sectores económicos contando con un 

considerable compromiso y apoyo del sector campesino:  

άLlegamos a 220 socios y comenzamos a dar la pelea, a ir a las reuniones, trajimos abogados 

para que explicaran qué era la plaza de mercado, qué normas y qué leyes protegían a las 

plazas, en fin; hicimos una relación ώΧϐ con quien fundó las cinco plazas de Cali, recogimos toda 

esa experiencia y la trajimos acá, ώΧϐ con la gente. Salimos a las calles, hacíamos estaciones, 

íbamos al Concejo Municipalέ. (M. Chicangana, comunicación personal, Agosto de 2015).  



1.4.2 Estudios previos y otras iniciativas en la plaza de mercado del barrio Bolívar 

 

Algunas iniciativas de parte de la institucionalidad también se destacan en el acompañamiento 

a la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado, como parte de la 

búsqueda de soluciones -más de largo plazo que inmediatas- frente a las problemáticas 

particulares que en ésta enfrentan. Sin olvidar que necesariamente alguna gestión de la propia 

comunidad ha subyacido en muchas de tales iniciativas.  

En el año 2007, en los meses de octubre a diciembre, el programa de Geografía de la 

Universidad del Cauca realizó el primer censo en la plaza de mercado del Barrio Bolívar con el 

propósito de conocer la situación por la que ésta atravesaba. A partir de allí, se obtuvo una 

primera caracterización de la plaza respecto a la ubicación de los puestos de trabajo, 

información general de usuarios, de los productos comercializados, de los servicios y también 

organizativa.  

En ese primer estudio se encuestaron alrededor de 612 personas entre comerciantes y 

trabajadores de la plaza, permitiendo tener una primera aproximación estadística a varios 

factores importantes de la situación del lugar. Entre los resultados obtenidos en ese momento, 

se destaca que:  

¶ Alrededor del 70% de los usuarios de la plaza están invadiendo el espacio público. 

¶ Según la clasificación por sexo, en la plaza trabajan 261 (42.6%) hombres y 351 (57.4%) 

mujeres, de las cuales 277 son madres cabezas de familia al tiempo que 102 del total 

dejaron las labores de la casa para poder mantener a sus familias.  

¶ Según el nivel de escolaridad de los usuarios de la plaza, el 64.4% que corresponden a 

394 usuarios ingresaron a la primaria; mientras, el 25.8% de los usuarios realizaron la 

secundaria parcial o totalmente. 

¶ El 93.3% de los usuarios de la plaza sostienen económicamente a sus familias. El 

usuario que es cabeza de familia sea hombre o mujer no sólo mantiene a sus hijos o 

pareja sino que además ayuda económicamente a padres, yernos, nueras, nietos, 

sobrinos, esposo o esposa.  

¶  9ƭ оуΦм҈ ŘŜ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎ ǘƛŜƴŜƴ ǇǊŞǎǘŀƳƻǎ άDƻǘŀ-DƻǘŀέΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ Ŝƭ см.9% restante 

manifiesta no tener préstamos bajo esa modalidad. 

Un año después, en el año 2008, profesionales del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Sector Histórico de Popayán (PEMP) visitaron la plaza de mercado del Barrio Bolívar como zona 

de influencia del sector histórico de la ciudad. En el PEMP se identificaron algunos proyectos 

estructurales del sector histórico de Popayán y algunas de sus áreas de influencia, uno de esos 

proyectƻǎ Ŝǎ άaŜǎŀ [ŀǊƎŀ ŀ aŜǎŀ [ŀǊƎŀέ referente de la cocina tradicional. 



Posteriormente, en el año 2011, mediante firma del alcalde Ramiro Navia se adopta el Plan 

Parcial del Barrio Bolívar, cuyo objetivo se enmarca en mejorar las condiciones ambientales, 

sanitarias y espaciales del sector de la plaza de mercado, su zona de influencia, y a su vez 

mejorar el espacio público circundante, generando nuevos espacios de convivencia ciudadana 

(Concejo Municipal de Popayán, 2014). Con el fin de brindarle a los vendedores y la comunidad 

en general un sitio adecuado para ejercer la actividad comercial al interior de la plaza de 

mercado. 

A finales del año 2012, en especial, el Ministerio de Cultura que ha auspiciado proyectos 

puntuales sobre la Cocina Popular de las plazas de mercado como actor colectivo clave de las 

cocinas artesanales, visitó la plaza de mercado del Barrio .ƻƭƝǾŀǊ ȅ Ŏƻƴ ƭŀ ΨwŜŘ ŘŜ {ŜƷƻǊŀǎ 

Cocineras de la Plaza de Mercado del Barrio .ƻƭƝǾŀǊΩ ŜƳǇǊŜƴŘŜ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ; cuyos resultados 

obedecen al desarrollo de la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI) 

del Ministerio (Ministerio de Cultura, 2013). Este proyecto fue realizado en la plaza de 

mercado del Barrio .ƻƭƝǾŀǊ ŎƻƳƻ άcorazón de la cocina tradicional caucana [y] espacio público 

alimentario dedicado a la comercialización local, regional e interregional de bienes y servicios 

alimentariosέ όaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ /ǳƭǘǳǊŀ, 2013).  

Entre sus actividades, se realizó un mural participativo, se recopilaron algunas historias de vida 

de las señoras cocineras y se realizó un taller sobre la plaza soñada. Éste último como espacio 

para la reflexión colectiva sobre los servicios y la vida de la plaza de mercado, pensando en el 

mejoramiento y en la construcción de un futuro mejor, viable y sostenible para todas las 

personas que trabajan en ella.  

Durante el año 2014, en el mes de noviembre, con el propósito de permitir el encuentro entre 

los secretarios de despacho de la Alcaldía Municipal, los líderes y comerciantes arrendatarios 

de locales de la plaza de mercado del barrio Bolívar, se llevó a cabo un Cabildo Abierto en el 

Honorable Concejo de Popayán. Donde uno a uno los funcionarios respondieron un 

cuestionario que habían recibido con anticipación de los organizadores del Cabildo Abierto 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2014). La realización del Cabildo Abierto brindó un espacio 

para tratar diferentes problemáticas presentes en el Barrio Bolívar y, a la vez, para retomar la 

agenda del pacto ciudadano propuesto en ese mismo año; además, de buscar que el Concejo 

Municipal realice control político en lo concerniente a la plaza de mercado. 

Recientemente, en el año 2015, se firma el Pacto Ciudadano entre la Administración Municipal 

en cabeza del alcalde Francisco Fuentes Meneses y líderes comunitarios del Barrio Bolívar, 

mediante el cual se instalan formalmente las mesas técnicas que buscarán soluciones a las 

problemáticas que afronta el sector y la rehabilitación del mismo. 



El desarrollo del Pacto Ciudadano comprende algunas acciones a emprender por parte de los 

entes gubernamentales, entre ellos la Alcaldía Municipal de Popayán que conforma una 

comisión especial para la rehabilitación del barrio Bolívar en la que participan: un delegado de 

la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Secretaría de Hacienda, un delegado de la 

Secretaría de Infraestructura, un delegado de la Oficina Asesora de Planeación, los delegados 

y voceros de la comunidad del barrio Bolívar, un representante del Departamento Nacional de 

Planeación en tanto sea posible, un delegado del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres.  

Dicha comisión tendrá como objetivo analizar las problemáticas del sector y diseñar planes de 

acción para ordenarlo a través de inversión y acompañamiento. Tendrá una primera fase de 

diagnóstico donde se identificarán las principales problemáticas y la metodología de trabajo. 

Una segunda parte en donde se escuchará a todos los actores intervinientes en sus 

necesidades y propuestas. Y, finalmente, una etapa de concertación en donde se construirán 

los planes de acción necesarios. Estos acuerdos constituirán la política pública para el barrio 

Bolívar y, en consecuencia, se integrarán a la modificación del POT de Popayán.  

El desarrollo del pacto ciudadano contempla en su agenda temas y acciones fundamentales 

para el proceso de rehabilitación de la plaza de mercado del Barrio Bolívar, entre ellos los 

siguientes: 

¶ La formalización de las mesas de trabajo - Pacto Ciudadano. 

¶ Estudio o caracterización socioeconómica de las personas trabajadoras y comerciantes 

de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

¶ Reorganización espacial de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

¶ Administración de la Plaza de Mercado: Además del recaudo, realizar una 

administración íntegra de todos los asuntos de la plaza en relación a la Alcaldía 

Municipal, sus dependencias y demás entidades relacionadas. 

¶ Transporte y movilidad. Señalización. 

¶ Espacio Público. Usos. 

¶ Seguridad y microtráfico. Alarmas y frentes de seguridad. 

¶ Medio Ambiente. Cuenca y puente limpio. 

Finalmente, se puede observar que en todo el recuento de hechos o eventos que componen 

el transcurrir histórico de la plaza de mercado del Barrio Bolívar desde su surgimiento hasta la 

actualidad, ésta se ha enfrentado a diferentes problemáticas en los aspectos económico, 

social, cultural, administrativo, ambiental. Las mismas que han llevado a que la plaza de 

mercado sea un espacio y motivo de debate tanto de las administraciones gubernamentales 

como de la sociedad civil, lo cual justifica la realización del presente estudio socioeconómico. 



2 LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR EN EL CONTEXTO URBANO 

DE LA CIUDAD DE POPAYÁN 

En el presente capítulo se brinda una caracterización urbanística del sector del barrio Bolívar 

a partir del análisis de diferentes factores que han intervenido en la construcción y 

desenvolvimiento urbano de esta zona. En especial, si se tiene en cuenta la influencia que ha 

tenido la presencia de su plaza de mercado en las dinámicas espaciales, además de socio-

económicas, del sector histórico y su zona de influencia y de la capital caucana en general. El 

capítulo comprende una descripción de aspectos urbanísticos fundamentales: su localización, 

sus equipamientos, los usos del suelo y el espacio público, entre ellos su entorno ambiental, 

el mismo que tiene impactos directos o indirectos en el devenir de cualquier comunidad.  

Antes de abordar a profundidad los resultados del presente estudio, es necesario remitirse a 

mencionados aspectos y las implicaciones de su manejo y cuidado con los años, para 

aproximarse a una comprensión más completa de la plaza de mercado del barrio Bolívar; que 

particularmente por su trascendencia económica, social, cultural y ambiental además de 

urbanística para la ciudad y dentro y fuera del departamento, ha sido de controvertida 

evaluación de administraciones públicas y apreciación de la sociedad en general.    

2.1 Localización de la plaza de mercado del barrio Bolívar  

La localización de la plaza de mercado del barrio Bolívar ha sido uno de los temas críticos 

dentro de los procesos de planificación y urbanismo para la ciudad de Popayán, sobre todo si 

se tiene en cuenta que las calles que limitan con la plaza corresponden a vías que son el paso 

obligatorio de muchos ciudadanos en dirección norte-centro o viceversa, puesto que gran 

parte de las actividades  comerciales, servicios financieros, entidades públicas e instituciones 

de educación superior se encuentran ubicadas en la zona centro de la ciudad. 

El barrio Bolívar está ubicado en un punto estratégico de la ciudad, en donde se unen el sector 

histórico con el sector nororiental de la ciudad, entre carrera once y carrera séptima, calle 1N 

(Barrio Modelo), Calle 1N y Avenida Vásquez Cobo con Avenida Mosquera (carrera sexta) 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2002). El Plan Parcial del Barrio Bolívar (PPBB) como 

instrumento de planificación territorial ha delimitado la zona urbana del barrio Bolívar en un 

área de intervención y un área de influencia inmediata o directa. 

El área de influencia inmediata toma en consideración las manzanas, barrios vecinos del sector 

ōŀǊǊƛƻ .ƻƭƝǾŀǊ ȅ Ŝƭ ǊƝƻ aƻƭƛƴƻΣ ŜȄŀŎǘŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ άSector nor-oriental de la Ciudad, comuna No. 

3. Entre el río Molino por el oriente, el parque Mosquera por el sur, el barrio Belalcázar por el 

occidente y por el norte con el Hospital Universitario San Joséέ ό!ƭŎŀƭŘƝŀ aǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜ tƻǇŀȅłƴΣ 

2012).  



Mapa 1. Zona urbana entorno al barrio Bolívar. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Popayán. Plan Parcial Barrio Bolívar. Diagnóstico Integral (2009). 

La localización actual de la galería del barrio Bolívar está directamente relacionada con 

sectores e instituciones en los que diariamente circulan gran cantidad de habitantes de la 

ciudad de Popayán, como lo son el sector histórico, el hospital San José, Lotería del Cauca, 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, la ribera del río Molino, puente del Humilladero y 

avenida Mosquera, por lo cual las vías contiguas a la plaza son puntos importantes para la 

conectividad y movilidad de muchos habitantes de la ciudad.  

La localización de la plaza también tiene relación con las posibilidades de comercialización de 

sus vendedores y trabajadores. Según información extraída de la encuesta realizada por el 

presente estudio socioeconómico de la plaza de mercado del barrio Bolívar (ESEBB), la 

percepción de quienes trabajan diariamente en este lugar pone de manifiesto que gran parte 

de los comerciantes de la plaza consideran que su ubicación incide en las ventas de sus 

productos, dado que al ser muy transitada y estar cerca del centro permite que varios 

habitantes de la ciudad decidan realizar sus compras de alimentos en ese lugar. Se puede 

afirmar que consideran en cierta medida que con los agentes más próximos será más fácil el 

intercambio tanto de los factores de producción como de los diferentes bienes y servicios que 

se comercializan en el lugar. De ahí que desde su perspectiva, la distancia entre compradores 

y vendedores en cada transacción sea considerada un punto crítico en la dinámica de las 

relaciones comerciales y, que una eventual reubicación de este mercado en una zona de la 

ciudad poco concurrida, podría conllevar a relaciones menos dinámicas.  



Su percepción también se manifiesta en el resultado de la encuesta del ESEBB que indica que 

los comerciantes y trabajadores de la plaza consideran que la cercanía de ésta al centro de la 

ciudad es una de las principales razones por las que las personas realizan sus compras en el 

lugar. Frente a la pregunta del por qué  las personas vienen a comprar a la plaza de mercado 

del barrio Bolívar, las principales razones de compra reconocidas por los comerciantes son en 

primer lugar los precios bajos que se ofrecen allí (50%), seguido de la cercanía de la plaza con 

al centro de la ciudad (18.82%), el apoyo al mercado campesino (14.39%) y la buena calidad 

de los productos (13,84%).  

2.2 Usos del suelo en la zona del barrio Bolívar 

El área que comprende el espacio de intervención del Plan Parcial Barrio Bolívar (PPBB) está 

conformada por un total de 307 predios que presentan diferentes usos de suelo. Según el 

mismo, los usos de suelo identificados en ese espacio son: uso residencial, uso comercial, uso 

dotacional, uso mixto y predios sin desarrollar. 

 Gráfico 1. Usos del suelo de los predios del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los usos de suelo más representativos del sector del 

barrio Bolívar están destinados al uso comercial, usos mixtos y uso residencial. El uso comercial 

representa más de la mitad del uso total de los predios de este sector con un 56%, lo que 

corresponde a 171 predios, seguido del uso mixto con un 22% de participación en el uso total 

de suelo donde se incluyen 69 predios. Con menor participación aparecen el uso residencial 

representado en 38 predios con un 12%; y el uso dotacional que comprende aquellos espacios 

de dominio público o privado destinados a la prestación de servicios colectivos (educación, 

salud, abastecimiento, culto, bienestar social) con un 4%. 
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Con base en los usos del suelo se puede decir que la vocación del barrio Bolívar es 

principalmente comercial, sin que ello implique desconocer la importancia de la zona 

residencial del lugar que representa parte de la tradición urbana de la ciudad de Popayán. 

En relación al uso comercial, el PPBB (2009) identificó las principales actividades comerciales 

desempeñadas en esta área: Almacenamiento y depósitos, Billares, Droguerías y afines, 

Estación de servicio, Funerarias, Hoteles, Parqueaderos, Talleres de mecánica y ebanistería, 

Comercio de bajo impacto (tiendas, restaurantes). Estos usos del suelo evidencian la 

integración de diferentes actividades económicas en el sector que pueden ser 

complementarias o compatibles en algunos casos y a su vez definen la vocación del lugar. 

En lo concerniente a los usos mixtos localizados actualmente en el área del barrio Bolívar, éstos 

se pueden definir como aquellos donde se combinan usos comerciales con usos residenciales, 

o distintos usos comerciales entre sí. Estos usos mixtos se encuentran localizados sobre el 

corredor de la carrera sexta, eje comercial del barrio Bolívar actualmente. En la tabla siguiente, 

se observa la desagregación de los diferentes usos mixtos que se presenta en el sector del 

barrio Bolívar y evidencia la combinación de diferentes actividades comerciales que en algunos 

casos pueden considerarse complementarias o compatibles condicionadas para los usuarios, 

mientras otras por el contrario no presentan ninguna relación, como es el caso del uso mixto 

donde se combina la zona residencial con talleres de mecánica. 

 Tabla 2. Usos mixtos del suelo del sector del barrio Bolívar. 

Tipo Uso Establecimiento

Mixto 1 Residencial Tiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 2 Residencial Tiendas, restaurantes, supermercados, parqueadero

Mixto 3 AlmacenamientoHoteles

Mixto 4 Hoteles Tiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 5 Residencial Almacenamiento

Mixto 6 Residencial Taller

Mixto 7 AlmacenamientoTiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 8 Residencial Droguerías y afines  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

En la desagregación de los diferentes usos mixtos del sector, se puede observar que el uso 

mixto en que se combinan los usos residencial y comercial (tiendas, restaurantes, 

supermercados) representa un poco más de la mitad del uso mixto total de suelos con un 

pocentaje de participación del 51% en relación al número de predios que ocupa el desarrollo 

de dichas actividades en el sector del barrio Bolívar 

  



 Gráfico 2. Usos mixtos según proporción de ocupación por número de predios. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

En segundo lugar se destaca el uso mixto cinco donde se combina el uso residencial con las 

actividades comerciales y de servicios representadas por los talleres existentes en ese espacio 

con un 23% de ocupación del uso de suelo mixto. Le sigue en tercer lugar el uso mixto cuatro 

con un 7% de ocupación caracterizado por la prestación de servicios de hospedaje, tiendas, 

restaurantes y supermercados. El 13% restante comprende a los demás usos mixtos 

identificados. 

2.3 Equipamientos urbanos para la satisfacción de necesidades básicas colectivas 

Los equipamientos son άŘƻǘŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŜƴǘƛŜƴŘŜ ŎƻƳƻ ƛƳǇǊŜǎŎƛƴŘƛōƭŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ 

ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǎƻŎƛŀƭ ȅ Ŏǳȅŀ ŎƻōŜǊǘǳǊŀ Ƙŀ ŘŜ ǎŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀŘŀ ŎƻƭŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜέ 

(Hernández, 2000). Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos 

han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de 

los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades 

solidarias en la medida en que son considerados espacios que permiten ejercer el derecho a 

la ciudad (Franco, 2012). 

Los equipamientos urbanos contemplan todas las estructuras, edificaciones, parques, plazas, 

entre otros que permiten a los habitantes de la ciudad acceder a diferentes servicios tales 

como la salud, la educación o el comercio. En el sector del barrio Bolívar existe una gran 

variedad de equipamientos colectivos que permiten llevar a cabo una amplia variedad de 

actividades económicas y sociales que han hecho que el espacio biofísico se haya 

transformado y se acople a las necesidades de las personas que concurren diariamente a la 

zona a realizar sus actividades cotidianas (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009). 
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Lo que caracteriza a los equipamientos es su funcionalidad y su influencia sobre la estructura 

urbana en un determinado sector. En ese sentido, se puede observar cómo el barrio Bolívar 

cuenta con una variedad de equipamientos urbanos que lo caracterizan tanto física como 

funcionalmente. Como se plantea en el PPBB (2009), la plaza de mercado del sector es un 

equipamiento de abastecimiento que permite a los habitantes no sólo de la zona sino de la 

ciudad en general abastecerse de una variedad importante de alimentos; además de generar 

otro tipo de actividades que se desarrollan en torno a ella que han llevado a la aparición de 

depósitos, graneros, bodegas, almacenes de insumos agrícolas, supermercados, carnicerías, 

entre otros.  

Según el mismo documento de diagnóstico, άŜxisten dos equipamientos colectivos dominantes 

sobre los demás, éstos son La Galería y el Hospital San José. Estos dos hitos urbanos definen 

los usos predominantes sobre el sector. La Galería define un área de influencia de comercio 

asociado a la misma, como los depósitos y almacenamientos de productos e insumos agrícolas, 

así como supermercados, y el Hospital un área de influencia de comercio y servicios asociados 

a la salud como droguerías, ventas de productos como sillas de ruedas, muletas y demás, e 

incluso funerariasέ όAlcaldía Municipal de Popayán, 2009). 

La totalidad de los equipamientos identificados en el PPBB, se han separado en varios 

subgrupos: equipamientos educativos, comerciales, institucionales, culturales, de culto, entre 

otros, que se presentan especificados en la tabla 3. 

 Tabla 3. Tipo de equipamientos en el sector del barrio Bolívar. 

Tipo de equipamiento Espacios

Equipamiento de salud Hospital San José, Cruz Roja

Equipamiento de 

abastecimiento
Galería Barrio Bolívar

Equipamientos educativos
EscuelaGerardoGarrido,Facultadde Medicinade la

Universidad del Cauca

Equipamientos de 

bienestar social

Junta de acción comunal del barrio Bolívar, Casa

Indígena, Federación de Cafeteros

Equipamiento de culto Capilla del Santísimo Sacramento

Equipamiento de 

transporte
Parqueadero de vehículos de carga

Equipamiento de 

seguridad
Estación de Policía Filomena Segura

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

Adicionalmente, en el caso de los equipamientos que comprende el sector del barrio Bolívar y 

sus alrededores, se podría plantear si además de ser espacios prestadores de servicios 

importantes para la comunidad también a través suyo se gesta y fortalece la vida colectiva, de 

manera que realmente cumplan su función social. Por una parte, varios de los equipamientos 



del sector del barrio Bolívar y aledaños son importantes dinamizadores de la actividad 

económica, en la medida en que no sólo son generadores de bienes económicos sino que 

además promueven la prestación de servicios complementarios entre sí como hospedajes, 

alimentación y transporte. 

2.4 Espacios públicos como bienes colectivos 

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y 

naturales de inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 

de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales 

de los habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998). También se puede definir como un bien 

colectivo, uno que pertenece a todas las personas.  

La disponibilidad y buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento de estos bienes 

reflejan la capacidad que tienen los habitantes de vivir colectivamente y progresar como 

comunidad. En el espacio público, las personas de todos los grupos encuentran un lugar para 

recrearse, establecer o reafirmar relaciones sociales, ejercer sus derechos y deberes 

democráticos, encontrándose como iguales, independiente de su condición social, económica, 

raza o religión. Por ser un lugar donde las personas ejercen de forma plena su ciudadanía, el 

espacio público genera apropiación y sentido de pertenencia, vitales en la cultura de una 

comunidad (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 

Los espacios públicos como plazas, calles, pasajes y esquinas, canchas, zona de juegos, etc, 

constituyen los lugares cotidianos de construcción de la identidad y de aprendizaje de la 

sociabilidad (Cepal, 2005) que suponen el dominio público, uso social colectivo y diversidad de 

actividades. La calidad de los mismos se puede evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad 

de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para acoger y mezclar distintos grupos 

y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y 

la integración cultural (Segovia & Dascal, 2000).  

De ahí que, los usos y las costumbres que acontecen en los espacios públicos, sea que tengan 

el carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente 

termómetro para determinar los grados de integración social, los alcances de los sentidos de 

pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público (Cepal, 2005). Son los elementos 

artificiales o espacios libres los que permiten la práctica de múltiples actividades de 

esparcimiento, recreación e integración y juegan un papel muy importante en la medida en 

que son zonas reconocidas por su condición de localización o por su valor histórico y/o 

simbólico para la ciudad y el sector en particular, además de representar áreas integrantes de 

los perfiles viales peatonales y vehiculares.  



Se parte de reconocer el espacio público como un bien público que tiene dos características 

ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎΥ Ŝǎ ǳƴ ōƛŜƴ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ƴƻ ǊƛǾŀƭ ǉǳŜ άse refiere a los casos en el que el consumo 

de una persona no impide o reduce el consumo de otra [y es un bien no excluyente porque] no 

es posible excluir a una persona de los beneficios de un bien público aun cuando no haya 

ǇŀƎŀŘƻ ǇƻǊ Şƭέ (Stiglitz, 2000). En la utilización de estos bienes, una vez trascendido el límite 

de las economías de escala implícitas en su tamaño, por cada consumidor adicional se reduce 

la satisfacción obtenida por todos los demás; siendo ejemplos, cuando una calle se torna 

congestionada y/o ruidosa, un espacio se vuelve sofocante o un parque pierde su tranquilidad 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). En ese sentido, el presente estudio recoge algunas 

reflexiones en cuanto a la interacción entre la dinámica comercial que jalona al sector de la 

plaza de mercado del barrio Bolívar y su entorno ambiental, haciendo énfasis en los efectos y 

causas sobre el espacio público. 

2.4.1 Medio ambiente y espacios verdes, bienes públicos vitales 

 

Una parte de la situación urbana del sector del barrio Bolívar está asociada con su calidad 

ambiental, con la presencia de áreas o espacios naturales, y su repercusión en la calidad de 

vida de los usuarios de la plaza y de la población en general de la ciudad de Popayán. Los 

espacios verdes juegan un papel muy importante en el sector, no sólo por sus funciones 

ecosistémicas sino por su función social, en tanto aportan bienestar dentro de la zona 

satisfaciendo necesidades humanas que van más allá de lo material, del consumo o 

abastecimiento. 

Dentro de los espacios verdes o elementos naturales del sector sobresale la presencia del río 

Molino. De tal forma, el Plan de Ordenación y Manejo de la Subcuenca Hidrográfica Molino-

Pubús (POMCH) en el estudio de la ronda del río Molino, reconoce la relación que debe darse 

entre el cuerpo de agua y los demás elementos del entorno urbano inmediato, como zonas 

verdes, espacios públicos y recreativos que no son adyacentes al cauce, pero que hacen parte 

de las relaciones ambientales que fortalecen la oferta ambiental de la ciudad (Alcaldía 

Municipal de Popayán, 2009). 

El análisis de la relación entre el espacio público y el medio ambiente para el sector del barrio 

Bolívar pone de manifiesto la importancia del cuidado del río Molino, en la medida en que la 

plaza de mercado y los barrios aledaños a la misma están expuestos al riesgo por 

comportamientos extraordinarios e imprevistos dependientes del tratamiento ambiental del 

mismo. Ya en anteriores ocasiones, la plaza de mercado del barrio Bolívar ha estado expuesta 

a varios deslizamientos de tierra en la cuenca del río Molino que ocasionaron su 

desbordamiento e inundaciones de varios barrios contiguos a la plaza de mercado y de ella 

misma.  



 Imagen 4. Inundación de la plaza de mercado del barrio Bolívar por desbordamiento del 
río Molino en el año 2013. 

 
Fuente: Fotografía de Marisol Moriones. (Popayán. 2013) Plaza de mercado del barrio Bolívar, Popayán, Cauca. 

 

Los deslizamientos del río Molino han perjudicado a más de la mitad de los trabajadores y 

comerciantes de la plaza en algún momento, según lo reportado en las encuestas del presente 

estudio. El 57.93% manifiestan que por lo menos alguna vez su negocio se ha visto afectado 

por el desbordamiento del río, mientras el 41.52% restante manifiesta no haber 

experimentado afectaciones. Cabe tener en cuenta, que en este resultado no se cuentan 

aquellos que fueron afectados indirectamente por la caída en sus ventas, sino sólo aquellos 

que contrajeron pérdidas materiales de su mercancía y relacionados. La imagen siguiente, es 

una muestra de lo sucedido con la avalancha. 

2.5 Impactos sobre bienes colectivos, alrededor de la plaza de mercado del barrio 

Bolívar como equipamiento de abastecimiento 
 

La plaza de mercado del barrio Bolívar como equipamiento de abastecimiento de 

trascendencia municipal y departamental se compone y acompaña de otros equipamientos y 

bienes públicos afectados con el paso del tiempo en medio del desenvolvimiento de 

actividades propias de la plaza y zonas contiguas inadecuadas para el cuidado y conservación 

de todo ese conglomerado de bienes colectivos. Gran parte de las inadecuadas prácticas por 

parte de la comunidad misma de la plaza de mercado y otros factores externos, se atribuyen 

inicialmente a una falta de infraestructura adecuada tanto de la plaza al interior como en sus 

complementos por fuera de ella. 



Es importante tener en cuenta que algunas veces en los equipamientos pueden tener lugar 

una serie de impactos negativos para el espacio público, la movilidad, deterioro del medio 

ambiente e inseguridad. En el caso de la plaza de mercado del barrio Bolívar, este 

equipamiento de abastecimiento viene concibiéndose como fuente de una serie de 

externalidades negativas2. Pues algunas funciones sustanciales del día a día de la plaza de 

mercado han conllevado al deterioro del espacio público por cómo se vienen desarrollando, 

especialmente en medio de la ocupación por vendedores informales atribuida a la falta de 

espacio disponible al interior de la plaza, por el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos y la contaminación auditiva. 

2.5.1 Congestión vehicular, obstáculo para la movilidad en el sector del barrio Bolívar y la 

ciudad 
 

La actividad comercial de la plaza de mercado implica e involucra una constante circulación de 

peatones y vehículos tanto privados como públicos durante todas las horas del día, que sobre 

todo en las horas pico y en los días de mercado de esta plaza concluyen en problemas de 

movilidad y embotellamientos en el sector.  

A dicha situación, se suma la falta de espacios dispuestos para que usuarios de la plaza puedan 

parquear sus vehículos para proceder a realizar sus compras; además, son limitados los lugares 

organizados y dispuestos para el cargue y descargue reglamentado de productos 

comercializados en la plaza. En su lugar, sólo se cuenta con una zona de estacionamiento que 

bordea el interior y el exterior del parque Mosquera y dos parqueaderos, uno  adaptado sobre 

el lote contiguo a la Cruz Roja y el otro sobre la Avenida Los Estudiantes, utilizados tanto por 

camiones y vehículos particulares y públicos; de allí que sea muy común observar chivas, 

piaggios, colectivos y camiones de carga parqueados sobre las vías aledañas a la plaza de 

mercado que obstaculizan el paso peatonal y vehicular. 

Dicha falta de disposición de parqueaderos adecuados que brinden comodidad y seguridad a 

comerciantes, trabajadores y compradores de la plaza de mercado se relaciona en cierta 

medida directamente con los problemas de congestión  y ocupación del espacio público de los 

andenes y vías aledañas. Esta concepción se hace manifiesta a partir de los resultados 

obtenidos en el ESEBB sobre la percepción de comerciantes y trabadores de la plaza de 

mercado frente a la congestión para realizar actividades de carga, descarga y parqueo. Como 

se observa en la imagen 5, la mayoría de los encuestados califica el grado de congestión de la 

zona para realizar estas actividades como regular (36.78%), malo (34.91%) y muy malo 

                                                           
2 Las externalidades negativas son aquellos efectos negativos indirectos sobre el bienestar de una o varias 
personas, provocadas por las acciones de otra(s). 



(12.99%), reflejándose su apreciación mayoritariamente negativa al respecto (con alrededor 

del 85%). 

 Imagen 5. Congestión vehicular en calles aledañas a la plaza de mercado del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2013) Vías del Parque Mosquera del barrio Bolívar, 

Popayán, Cauca. 

A partir de los resultados, se corrobora que el problema de congestión es una de las principales 

dificultades afrontadas en la plaza de mercado del barrio Bolívar, una dificultad a nivel 

urbanístico que afecta la movilidad en la zona tanto para los peatones como para los vehículos 

que transitan por sus vías. Adicionalmente, algunos comerciantes y trabajadores del sector 

aseguran que algunas veces las actividades de carga y descarga se realizan sobre calles y vías 

donde está prohibido hacerlo, generándose mayores obstáculos para el tránsito normal en la 

zona.  

 Imagen 6. Incidente en el barrio Bolívar. 

 
Fuente: Anónimo. (Popayán. 2015) Sector del barrio Bolívar, Popayán, Cauca. Recuperada de 

http://www. hsbnoticias.com 



 

En algunas ocasiones, el uso de vehículos de tracción animal se ha asociado a incidentes para 

usuarios y transeúntes del sector y zonas aledañas, como se muestra en la imagen anterior a 

partir del registro del portal de noticias hsbnoticias, a finales del presente año. 

2.5.2 Ocupación del espacio público contiguo a la plaza de mercado del barrio Bolívar por 

ventas ambulantes 

El espacio público del sector del barrio Bolívar comprende los parques Tomas Cipriano de 

Mosquera, el parque Centenario, la cancha de fútbol del barrio Bolívar, el separador de la 

avenida de los estudiantes, la ronda del río Molino, los andenes y vías del sector. Estos espacios 

están destinados a satisfacer necesidades urbanas colectivas que deben trascender los 

intereses individuales de los habitantes; a la vez, se dimensionan como espacios que deben 

permitir a las personas ejercer su ciudadanía. Sin embargo, el acelerado crecimiento 

urbanístico experimentado en la ciudad de Popayán ha contribuido a que varios de esos 

espacios sean ocupados para actividades diferentes a las de uso urbano, evidenciando 

procesos de ocupación indebida de andenes, vías y espacios aledaños a la plaza de mercado 

del barrio Bolívar. 

Así mismo la plaza de mercado del barrio Bolívar también ha extendido sus actividades 

comerciales. Debido a que el espacio físico de esta plaza no tiene la suficiente capacidad 

instalada para soportar a todos los comerciantes y vendedores que diariamente trabajan en el 

lugar, existe un número considerable de vendedores ambulantes que ocupan el espacio 

público realizando la venta de sus productos en los andenes y vías aledañas a la galería, 

especialmente en lŀ ŀǾŜƴƛŘŀ ŘŜ ά[ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎέ ȅ la calle 7N hasta la calle 10N, la calle 8N, y 

la carrera 6 entre las calles 7N y 8N (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009), hoy carrera 5 y 

calles 1N hasta 4N, la calle 2N, y la carrera 6 entre calles 1N Y 2N, según la nomenclatura 

vigente. 

En el documento de diagnóstico del PPBB (2009) se identifica y caracteriza la ocupación 

indebida del espacio público en los siguientes lugares: 

¶ Avenida de Los Estudiantes: En la actualidad es aquí donde se encuentra gran parte del 

mercado de esta plaza que comprende sus andenes, la vía y el separador, dejando 

únicamente un espacio por el centro de la calzada para el paso peatonal y de las 

carretillas que transportan el mercado.  

¶ Calle 7N, hoy calle 1N según la nomenclatura vigente: Frente a la Galería se ubican 

ventas ambulantes con mayor abundancia en los días de mercado. Estas ventas 

invaden el andén y parte de la calzada. 



¶ Calle 8N, hoy calle 2N según la nomenclatura vigente: Esta calle prácticamente está 

desaparecida, la invasión es completa, en su mayoría por casetas adaptadas sobre la 

misma y vendedores ambulantes. El espacio para transitar se reduce al espacio que 

queda entre los puestos de venta, haciéndose imposible acceder vehicularmente por 

esta calle.  

¶ Carrera sexta: Sobre esta carrera frente al parque Centenario se localizan puestos 

ambulantes de ventas de fruta y hortalizas y otros productos que ocupan el andén y 

parte de la vía. Sobre el costado oriental de la carrera 6 entre calles 8N y 10N (calles 

2N y 4N según la nomenclatura vigente), la ocupación indebida del espacio público la 

realizan los vehículos de carga en su mayoría además de vendedores ambulantes. 

La ocupación de la avenida de los estudiantes reflejada en la imagen 8, que comprende desde 

las calles 1N hasta la 4N tiene una característica adicional, pues además de comprometer una 

de las vías de acceso a la plaza de mercado, también compromete una de las vías de acceso al 

hospital San José con una ocupación casi total del espacio público por parte de los vendedores. 

Esta situación ha afectado a la ciudadanía en general en la medida en que se trata de una de 

las vías que comunica directamente con el único hospital de tercer nivel de la ciudad, 

limitándose la posibilidad de acceso a este equipamiento que presta el servicio de salud a la 

comunidad. 

En el caso del barrio Bolívar, uno de los puntos notables en los que se reduce la satisfacción 

obtenida por usuarios del espacio público, tiene lugar en la invasión por diversos vendedores 

ambulantes y estacionarios que se ubican sin seguir un orden sobre andenes, esquinas y vías. 

 Imagen 7. Ocupación del espacio público en la Avenida de Los Estudiantes. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2010) Avenida de los estudiantes del barrio Bolívar, 

Popayán, Cauca. 

Sin embargo, se asume que parte de la poca disposición de espacio físico de la plaza de 

mercado para albergar a un gran número de vendedores y comerciantes se relaciona con el 



problema de ocupación indebida de los espacios públicos de este sector de la ciudad de 

Popayán, puesto que los comerciantes que no cuentan con un puesto en las instalaciones de 

la plaza ven en el espacio público una alternativa para ubicar sus puestos de venta de verduras, 

frutas, hortalizas y demás productos. De manera que, los problemas de espacio público que 

enfrenta el sector de alguna manera responden a las condiciones de falta de capacidad 

instalada que se afronta en la plaza de mercado para albergar a comerciantes, a trabajadores 

y, en especial, a aquellos del sector del mercado campesino. 

El limitado espacio físico para realizar las actividades que componen el día a día de la plaza de 

mercado, se refleja y confirma con la percepción desfavorable de los comerciantes y 

trabajadores de la plaza en relación al espacio  físico  y número de negocios que allí funcionan.  

En el gráfico se observa que el 54.59% de los trabajadores y vendedores de la plaza consideran 

ǉǳŜ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŦƝǎƛŎƻ Ŝǎ άŜǎǘǊŜŎƘƻέ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ƴŜƎƻŎƛƻǎ ǉǳŜ ŦǳƴŎƛƻƴŀƴ ŀƭƭƝ ȅ Ŝƭ 

13.06% manƛŦƛŜǎǘŀ ǉǳŜ Ŝǎ άƳǳȅ ŜǎǘǊŜŎƘƻέΦ 9ƴ ǎǳ ƳŀȅƻǊƝŀ όстΦср҈ύ ǘƛŜƴŜƴ ǳƴŀ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴ 

negativa del espacio físico del que actualmente disponen para el desarrollo de su actividad 

comercial. En contraposición el 23.02% y 8.01% expresaron su conformidad calificándolo como 

satisfactorio y amplio respectivamente. 

 Gráfico 3. Percepción del espacio físico en relación al número de negocios existentes en la 
plaza. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Ante esta problemática de ocupación indebida es importante tener en cuenta que existe una  

posición dividida casi por igual por parte de vendedores estacionarios y ambulantes para 

desempeñar su actividad económica al interior de la plaza, según los resultados agregados 

obtenidos a partir de las encuestas del ESEBB. Puesto que el 55.46% manifiesta que estaría 

dispuesto a desarrollar su actividad comercial al interior de la plaza, mientras el 44.54% 
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restante manifiesta que no estaría dispuesto a hacerlo. Este comportamiento puede 

justificarse por la mayor posibilidad de venta de sus productos perecederos en su mayoría en 

las calles y alrededores de la plaza más que en su interior donde no hay un espacio específico 

dispuesto para vendedores ambulantes de este tipo de alimentos perecederos, así mismo la 

favorabilidad de encontrarse más cerca de los visitantes compradores de las plaza para atrapar 

su compra al ubicarse afuera de la plaza que no se concibe igual a la del interior de la plaza, 

entre otras. 

2.5.3 Contaminación ambiental 
 

Recordando la importancia de los elementos artificiales que componen los espacios públicos 

con un valor histórico y/o simbólico para la ciudad y el sector en particular permitiendo la 

práctica de múltiples actividades de integración, en el sector del barrio Bolívar estos elementos 

artificiales están conformados por la plaza cívica central, el parque Carlos Albán, la plazoleta 

del Humilladero, la plazoleta del Hospital San José, la plazoleta posterior del Hospital San José, 

la plazoleta a manera de atrio de la facultad de medicina, la plazoleta de Tulcán, la glorieta del 

ǇŀǊǉǳŜ aƻǎǉǳŜǊŀ ȅ Ŝƭ ΨƳŀƭŜŎƽƴΩ ŘŜƭ ǊƝƻ aƻƭƛƴƻ (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009a).  

 Imagen 8. Manejo inadecuado de basuras en el Parque Mosquera. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2010) Parque Mosquera del barrio Bolívar, Popayán, 

Cauca. 

Es así como, el desarrollo urbanístico y las características del sector del barrio Bolívar 

comprenden factores ambientales que convocan actividades propias de su plaza de mercado 

y el constante flujo vehicular y peatonal durante el día. Los mismos que han llevado a 

situaciones de contaminación ambiental, manifiestas en el exceso de ruido que altera las 



condiciones de normalidad del sector y en una inadecuada disposición de residuos sólidos que 

se acumulan generando a su vez malos olores en la plaza de mercado y zonas contiguas.  

 El manejo inadecuado de residuos sólidos puede generar amenazas contra la salud de sus 

residentes y usuarios de la plaza de mercado, además de ir acompañado de un deterioro en 

su paisaje natural. La contaminación generada por el inadecuado manejo de residuos sólidos 

ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ Ŝƴ άlos alrededores de la galería, por la invasión de andenes, por puestos de venta 

de productos perecederos y las zonas de descargue de bodegas de venta mayorista. A esta 

situación se suma el regular estado de las vías, que da lugar a encharcamientos y barrizalesέ 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2009). 

El manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado, consiste en una actividad en la cual cada 

ǇǊƻǇƛŜǘŀǊƛƻ ŘŜ ǎǳ ƴŜƎƻŎƛƻ ƭƭŜǾŀ ƭƻǎ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ȅ ōŀǎǳǊŀǎ ŀ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƭƭƻǎ ŘŜƴƻƳƛƴŀƴ ΨŜƭ ŎǳŀǊǘƻ ŘŜ 

ōŀǎǳǊŀǎΩΣ ǎƛƴ ƴŜŎŜǎŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ƛƳǇƭƛŎŀ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ ǇǊŜǾƛƻ ŘŜ ǎŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 

mismos. A esta situación se suma que el servicio de Aseo Municipal cada tres a cuatro días 

realiza el proceso de recolección de las grandes cantidades de desechos que se acumulan en 

el cuarto de basura generando  malos olores en el sector, según lo expresado por los 

vendedores y comerciantes. 

 Imagen 9. Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Popayán. Plan Parcial Barrio Bolívar. Diagnóstico Integral (2009). 

 

Por otro lado, la contaminación auditiva -entendida como una situación en la que el ruido 

excesivo  generado en un lugar puede causar malestar, deteriorar el confort acústico y las 

condiciones auditivas de quienes a diario lo soportan- está presente en el sector del barrio 

Bolívar. En éste diariamente se experimentan altos niveles de ruidos que en parte son el 



resultado de la congestión vehicular y la aglomeración de personas en el lugar. Al respecto, el 

estudio sobre contaminación auditiva realizado con anterioridad en la zona mostró que gran 

parte del sector está expuesto a altoǎ ƴƛǾŜƭŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴ ǇƻǊ ǊǳƛŘƻ ŜƴǘǊŜ ά70 y 75 

decibeles durante el día y 60 a 65 decibeles durante la nocheέ (Alcaldía Municipal de Popayán, 

2009), en contraste con el límite superior deseable de ruido de 50 decibeles establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Lo expresado respecto a las principales fuentes de contaminación en la plaza de mercado y sus 

alrededores identificadas por sus comerciantes y trabajadores, confirman la dificultad 

existente. Pues la que identifican como principal fuente de contaminación son los residuos 

sólidos (77.68%), seguida de los malos olores (9.88%) y de los ruidos (4.12%). 

Ante esta problemática ambiental, comerciantes y trabajadores del barrio Bolívar han 

expresado la necesidad de forjar mayor conciencia sobre esta problemática, especialmente 

entre los distintos usuarios de la plaza de mercado, partiendo de identificar las actuales 

relaciones de interacción con el medio ambiente. De manera que se fortalezcan la cultura del 

cuidado y conservación de la naturaleza y sus diferentes recursos o elementos naturales con 

que cuenta el sector, así como el adecuado manejo de los desechos sólidos y demás fuentes 

de contaminación. 

Desde una postura teórica de concepción de los espacios públicos como bienes colectivos 

trascendentales para el desarrollo urbanístico de todo sector, podría decirse que la 

intervención del espacio urbano y en particular la del espacio público del sector del barrio 

Bolívar constituye un proceso potencial para mejorar las condiciones de calidad de vida de los 

usuarios de la plaza (compradores y vendedores), desarrollar y fortalecer la vocación del sector 

según los usos del suelo así como dinamizar los procesos de movilidad que se han visto 

afectados por la invasión de gran parte de su espacio. 

 

 

  



3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CENSO EN LA PLAZA DEL BARRIO BOLIVAR 

El estudio socioeconómico realizado en la galería del barrio Bolívar y su zona de influencia 

inmediata se realizó bajo dos métodos de recolección de información.  El primero consistió en 

la aplicación de una encuesta a la persona encargada de los negocios que bien podía ser el 

dueño o el administrador y el segundo método fue un ejercicio cualitativo a través de talleres 

participativos.   

Este capítulo contiene la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta 

anonimizada. Dicha encuesta contó con los aportes de la comunidad del barrio Bolívar, 

quienes desde su conocimiento de la cotidianidad y las particularidades del sector permitieron 

construir una encuesta mucho más completa y acorde con los intereses de la investigación. 

Una vez construido el instrumento, éste se sometió a prueba el día 25 de agosto de 2015.   

Posteriormente se realizan algunos ajustes a la encuesta.  El levantamiento de la información 

se realizó en el período comprendido entre el 2 y el 27 de septiembre de 2015. El objetivo de 

este trabajo de campo consistió en  obtener información de las condiciones socioeconómicas 

de la población que directamente desarrolla algún tipo de actividad económica en la zona 

objeto de estudio, la cual está enmarcada entre la Calle 1N y la Calle 10N y la Carrera 5 a la 

Carrera 7 del barrio Bolívar, comuna 3 de la ciudad de Popayán, como lo muestra el siguiente 

mapa: 

Mapa 2. Georeferenciación del levantamiento de la información. 

 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Urbanos con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del 

barrio Bolívar (ESEBB). Septiembre de 2015. 




























































































































































































































