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Resumen: La ubicación espacial de sedes físicas educativas es un aspecto clave para garantizar el impacto y cobertura de la 

educación. Esta debe ser hecha teniendo en cuenta diferentes aspectos sociales, económicos y físicos. Este estudio aborda el 

análisis espacial como insumo para la definición de sedes físicas en los nodos subregionales de la Institución Universitaria 

Digital de Antioquia. Para esto, se integró la demanda educativa potencial y actual, representadas por la distribución espacial 

de estudiantes de grado 11 y los matriculados en dicha institución, con la conectividad y accesibilidad vial de los municipios. 

El Oriente Antioqueño destaca como la subregión con la mayor demanda educativa (exceptuando el Valle de Aburrá), 

liderada por Rionegro en la demanda actual, siendo este el municipio que presenta la mayor demanda potencial en el 

departamento. Además, la conectividad vial evidenció a San Jerónimo y Cisneros como municipios de alta conectividad. Por 

otro lado, la accesibilidad vial resalta a Nechí y Guarne en sus respectivas subregiones. El índice de interacción espacial 

revela la importancia estratégica de Rionegro, Apartadó y El Bagre para la consolidación de sedes físicas en sus subregiones 

asociadas. Se concluye que este enfoque integral proporciona una base importante para la toma de decisiones, aunque se 

sugiere considerar factores adicionales como voluntad política y necesidades básicas insatisfechas en futuras iniciativas. La 

Institución Universitaria Digital de Antioquia puede utilizar estos resultados como insumos clave en su estrategia de 

establecimiento de sedes físicas, buscando garantizar un acceso equitativo y eficiente a la educación superior en la región. 

 

Palabras clave: Accesibilidad vial, Conectividad vial, Análisis de redes, Demanda educativa. 

 

 

Recibido: 17de mayo de 2024. Aceptado: 31 de agosto de 2024 

Received: May 17th, 2024. Accepted: August 31st, 2024 

 

Spatial Analysis as Instrument for the Definition of Physical Sites in the 

Subregional Nodes of the Digital University Institution of Antioquia 
 

Abstract: The spatial location of physical educational sites is a key aspect to ensure the impact and coverage of education. 

This must be done taking into account different social, economic, and physical aspects. This study addresses spatial analysis 

as input for the definition of physical locations in the subregional nodes of the Institución Universitaria de Antioquia. To 

achieve this, the potential and current educational demand, represented by the spatial distribution of 11th-grade students and 

enrollees in such institution, were integrated with the connectivity and road accessibility of the municipalities. The Oriente 

Antioqueño stands out as the subregion with the highest educational demand, led by Rionegro in the current demand, which 

is the municipality with the highest potential demand in the department (except for the Valle de Aburrá). Additionally, road 

connectivity identified San Jerónimo and Cisneros as municipalities with high connectivity. On the other hand, road 

accessibility highlights Nechí and Guarne in their respective subregions. The spatial interaction index reveals the strategic 

importance of Rionegro, Apartadó, and El Bagre for the consolidation of physical locations in their associated subregions. It 

is concluded that this comprehensive approach provides an important background for decision-making, although it is 

suggested to consider additional factors such as political will and unmet basic needs in future initiatives. The Institución 

Universitaria de Antioquia can use these results as key inputs in its strategy for establishing physical locations, seeking to 

ensure equitable and efficient access to higher education in the region.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El análisis espacial es un insumo clave para la 

definición de sedes físicas de equipamientos de 

servicios (Garnica-Berrocal, 2012; Prieto-Lizarazo 

y Pinzón-Restrepo, 2016; Ríos-Durango, 2020). 

Particularmente, este ha sido empleado para la 

consolidación de nuevos espacios educativos 

(Prieto-Lizarazo y Pinzón-Restrepo, 2016; López-

Pachon, 2019; Fuentes-Álvarez, 2020), buscando 

garantizar el acceso a la educación desde un enfoque 

socio-espacial equitativo. Por lo que la ubicación de 

estos equipamientos, principalmente ha sido 

determinada por la demanda, entendida como la 

población en edad para estudiar (Garnica-Berrocal, 

2012). Sin embargo, este enfoque puede generar 

desbalances, ya que dejaría por fuera del acceso a la 

educación a las comunidades retiradas de las zonas 

más pobladas. Estas comunidades podrían realizar 

desplazamientos para acceder a dicho servicio y por 

lo tanto, el análisis espacial para el establecimiento 

de estas sedes, debería contemplar variables como 

la accesibilidad y conectividad vial. 

 

La distribución espacial de estudiantes, la 

conectividad y la accesibilidad vial son aspectos que 

desempeñan un papel fundamental en la 

planificación educativa y el desarrollo 

socioeconómico de los municipios (Banerjee et al., 

2020; Waddell, 2002). Este último factor, puede 

estar influenciado por diversos fenómenos, como la 

ubicación de equipamientos educativos, topografía, 

infraestructura vial, entre otros. La Institución 

Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital) 

busca ofrecer educación superior de calidad a través 

de plataformas y recursos digitales, brindando 

oportunidades de aprendizaje flexibles y accesibles 

para estudiantes de diversas regiones y perfiles 

(Manrique-Losada, 2020). La institución tiene el 

compromiso de fomentar la excelencia académica, 

la innovación tecnológica y el desarrollo de 

habilidades relevantes para el mundo laboral, con el 

fin de formar profesionales competentes y 

comprometidos con el desarrollo social y 

económico de la región. 

 

Pese a que esta es una institución de carácter digital, 

la IU Digital reconoce la importancia de las 

interrelaciones personales y la vida universitaria en 

los procesos formativos de la educación superior. 

Estos factores no solo tienen un impacto positivo en 

el aprendizaje y el desarrollo académico, sino que 

también contribuyen al crecimiento personal, a la 

generación de comunidad, la formación de redes, a 

fortalecer el pensamiento crítico y el bienestar 

estudiantil. Estos son componentes esenciales de la 

experiencia universitaria y preparan a los 

estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo 

laboral y social. En búsqueda de mejorar dichos 

factores, la institución ha promovido la 

consolidación de nodos subregionales que cuenten 

con sedes físicas en las que se pueda promover el 

aprendizaje colaborativo, el desarrollo de 

habilidades sociales, el networking, el apoyo 

emocional y social las experiencias 

extracurriculares y sobre todo la conexión de la 

universidad como concepto y el modelo de 

“Digitalidad Próxima” de la IUDigital de Antioquia, 

que se materializa a través de los nodos en el 

territorio. 

 

Diferentes estudios han sido realizados con el fin de 

analizar la ubicación de sedes de equipamientos 

educativos (p.ej. Garnica-Berrocal, 2012; 

Rodríguez-Collazos, 2017; Mendoza-Barreto, 

2018; Fuentes-Álvarez, 2020; Narváez-Pérez, 

2021). Estos estudios tienen en común la necesidad 

de analizar la ubicación espacial de los 

equipamientos educativos, de manera que sea 

atendida la demanda de este servicio (Garnica-

Berrocal, 2012). Además, señalan la necesidad de 

incluir variables adicionales como la accesibilidad y 

conectividad vial para producir análisis más 

integrales que orienten de manera más adecuada la 

toma de decisiones respecto a la creación de nuevas 

sedes físicas. Estos factores son clave para impulsar 

el desarrollo socioeconómico de los municipios, ya 

que una educación de calidad y una infraestructura 

adecuada fomentan el crecimiento económico, la 

atracción de inversiones y la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad en general (Mulongo, 2013; 

Popova, 2017). 

 

La definición de la ubicación de las sedes físicas de 

los nodos de la IU Digital, es un aspecto crítico para 

garantizar la efectividad de las estrategias que se 

emprendan en ellos, dado que su alcance no se 

circunscribe a un solo municipio, si no que como su 

nombre lo indica debe ser regional. Dicha definición 

depende de múltiples variables, entre las que se 

destacan la distribución espacial de los estudiantes, 
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la conectividad y accesibilidad vial, factores que 

definen la interacción espacial de los municipios 

que conforman los nodos. Por esta razón, en este 

trabajo se realizó el análisis espacial de dichas 

variables, y se propone un análisis que las integre, 

buscando ofrecer un insumo complementario a otros 

análisis que facilite la definición de estas sedes y la 

operatividad espacial la IU Digital de Antioquia en 

los nodos subregionales. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La distribución espacial se refiere a la manera en 

que los objetos, fenómenos o características se 

encuentran dispuestos en el espacio geográfico 

(Aragón-Hernández et al., 2019; Montero y Brito, 

2019). Esta permite realizar análisis en diferentes 

escalas, desde pequeñas áreas locales hasta regiones 

más amplias. Puede estar influenciada por diversos 

factores, como la topografía, el clima, la 

disponibilidad de recursos, las actividades humanas, 

las políticas y las interacciones sociales (Muñoz et 

al., 2006; Alarcón-Hincapié et al., 2013; Buzai et 

al., 2019; Morera-Chacón, 2020). El estudio de la 

distribución espacial es fundamental en disciplinas 

como la geografía, la planificación urbana, la 

ecología, la demografía y muchas otras (Sánchez et 

al., 2007; Vono y Domingo, 2007; Gaspari et al., 

2015). Permite comprender cómo se distribuyen los 

elementos en el espacio, identificar patrones 

espaciales, analizar las relaciones entre ellos y 

detectar posibles tendencias o variaciones 

geográficas. Al comprender la distribución espacial 

de los fenómenos, se pueden tomar decisiones 

informadas en la planificación territorial, el 

desarrollo urbano, la gestión de recursos, la 

asignación de servicios y otras áreas, con el objetivo 

de optimizar el uso del espacio y promover una 

distribución equitativa y sostenible de los elementos 

en el territorio (Beltrán et al., 2009; Velasquez-

Ovalle, 2019). 

 

Además, el análisis de la distribución espacial de 

diferentes variables, permite profundizar en el 

entendimiento de la interacción espacial entre estas, 

y mejorar la toma de decisiones respecto a la 

operatividad espacial y la provisión de servicios 

(p.ej. Longley y Mateos, 2005). Esto ha sido 

principalmente aplicado en el campo del 

geomarketing, en el que a partir del análisis de la 

distribución espacial de variables claves del 

mercado, se proponen ubicaciones potenciales para 

nuevas sedes prestadoras de los servicios (Albornoz 

del Valle et al., 2020; Zabala, 2020). Su alto impacto 

en el geomarketing, ha llevado a que la aplicación 

del análisis espacial se extrapole al contexto social, 

como es el caso de la ubicación de equipamientos de 

servicios (Albornoz Del Valle et al., 2020).  

 

La distribución espacial de estudiantes, la 

conectividad y la accesibilidad vial en los 

municipios desempeñan un papel fundamental en la 

planificación educativa y el desarrollo 

socioeconómico (Mejia, 2007; Lache-González, 

2020; Montoya et al., 2020). Analizar estos factores 

es de suma importancia, ya que permite identificar 

patrones de ubicación de estudiantes, evaluar la 

calidad de la infraestructura vial y determinar el 

grado de conectividad física. Comprender la 

distribución espacial de estudiantes ayuda a 

identificar desigualdades educativas y diseñar 

estrategias para garantizar un acceso equitativo a la 

educación (Vázquez, 2017). Asimismo, la 

conectividad y la accesibilidad vial influyen en la 

calidad de vida de los estudiantes, afectando su 

acceso a recursos educativos y su capacidad para 

desplazarse de manera eficiente (Chereque-

Lizarzaburu y Delgado-Alva, 2020), pero 

adicionalmente para que las instituciones puedan 

desplazarse al entorno cercano. Estos factores son 

clave para impulsar el desarrollo socioeconómico de 

los municipios, ya que una educación de calidad y 

una infraestructura adecuada fomentan el 

crecimiento económico, la atracción de inversiones 

y la mejora de la calidad de vida de la comunidad en 

general (Vicuña et al., 2019; Franco-Naranjo y 

Muñoz-Arroyave, 2020). 

 

La conectividad y accesibilidad vial son dos 

aspectos críticos relacionados con la ubicación 

espacial de dichos equipamientos (Bautista, 2018; 

Restrepo-Quintero, 2023). La conectividad vial 

indica la facilidad y eficiencia con la que las 

personas y mercancías pueden desplazarse 

utilizando la red de carreteras, calles y caminos 

existentes (Arias, et al., 2016; Matus et al., 2019). 

Esta se puede determinar a partir de la presencia de 

infraestructura vial, como autopistas, carreteras 

principales, calles secundarias y caminos rurales, así 

como la disponibilidad de transporte público y las 

condiciones de tráfico. La conectividad vial juega 
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un papel crucial en el desarrollo económico y social 

de una región, ya que una buena red de transporte 

facilita el movimiento de personas hacia lugares de 

trabajo, centros educativos, servicios de salud y 

otros puntos claves. Además, una adecuada 

conectividad vial favorece el transporte de bienes y 

servicios, impulsando el comercio local y regional. 

En este análisis, la conectividad es calculada a partir 

del número de vías de acceso a cada municipio 

(Ecuación 1). 

 

Conectividad = ∑ 𝑉í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜      Ecuación 1. 

 

Es importante resaltar que los factores señalados 

anteriormente no solo dependen de la presencia 

física de vías, sino también de su calidad, capacidad 

y diseño. Así, la accesibilidad vial complementa a la 

conectividad para determinar el grado de 

interacción espacial entre lugares. La accesibilidad 

vial se refiere a la facilidad y conveniencia con la 

que las personas pueden acceder a diferentes lugares 

y destinos a través de las vías de transporte 

existentes. Se refiere específicamente a la capacidad 

de llegar a un lugar determinado utilizando la red de 

carreteras, calles y caminos de manera eficiente y 

segura (Saltarín-Molino, 2017). Una infraestructura 

vial eficiente y bien conectada puede reducir los 

tiempos de desplazamiento, mejorar la accesibilidad 

a diferentes áreas y contribuir a la seguridad vial. La 

accesibilidad vial se evalúa teniendo en cuenta 

diversos factores, como la distancia, la velocidad y 

el tiempo de desplazamiento necesario para llegar a 

un destino específico (Martínez-Bascuñán, 2014). 

Una buena accesibilidad vial es fundamental para el 

funcionamiento eficiente de una comunidad, ya que 

afecta la movilidad de las personas, el acceso a 

servicios esenciales como trabajo, educación, 

atención médica, comercio y recreación. Además, la 

accesibilidad vial influye en la calidad de vida de las 

personas al reducir los tiempos de viaje, disminuir 

los costos de transporte y mejorar la conectividad 

entre diferentes áreas (Jerez-Calero et al., 2018). En 

este análisis la accesibilidad es determinada a partir 

de la Ecuación 2: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑅

𝑇𝑇
         Ecuación 2. 

 

Donde TT y TR son las sumatorias de los tiempos 

de viaje teóricos y los tiempos de viaje reales, entre 

los n municipios que conforman cada nodo y desde 

los cuales se accede al municipio de interés. El 

tiempo de viaje teórico se calcula usando la 

distancia euclidiana (D) entre los puntos de interés 

y se asume la velocidad máxima permitida (VMAX = 

80 km/h) (Ecuación 3). Mientras que el tiempo real 

(Ecuación 4), se calcula mediante las longitudes de 

la vía (L) y las velocidades máximas permitidas (V) 

definidas en función de las características de los 

segmentos (m) de las vías (Tabla 1). 

 

TT = ∑ 𝐷𝑖 ∗  𝑉𝑀𝐴𝑋 𝑖
𝑛
𝑖=1          Ecuación 3. 

 
𝑇𝑅 =  ∑ ∑ 𝐿𝑖 ∗  𝑉𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑖=1        Ecuación 4. 

 

Tabla 1. Velocidades máximas permitidas usadas 

en el cálculo de accesibilidad. 

Jerarquía 

vial 

Estado Velocidad máx. 

permitida (V) 

Primaria Pavimentada 80 km/h 

Secundaria Pavimentada 60 km/h 

Afirmada 40 km/h 

  
 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Conjunto de datos. 

 

A partir de información suministrada por la 

dependencia de Admisiones y Registro, se 

caracterizó la distribución espacial de los 

estudiantes matriculados de la Institución 

Universitaria Digital de Antioquia al 2022. La 

información entregada cuenta con la ubicación 

municipal de cada estudiante activo de la 

Institución. Dicha información fue procesada y 

agrupada por cada municipio de Antioquia, con el 

fin de caracterizar la demanda actual en cada uno de 

estos. Además, se usaron los datos por municipio de 

estudiantes de grado 11 al 2020, obtenidos a partir 

del portal de Datos Abiertos del Gobierno de 

Colombia, donde reposan los datos de educación del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (https://www.datos.gov.co/). 

 

Para cuantificar la conectividad y accesibilidad vial 

de los municipios que componen los nodos 

subregionales, se utilizó el shapefile de vías 

suministrado por la Gobernación de Antioquia en su 

portal geoespacial. Este conjunto de datos presenta 

las principales vías primarias y secundarias del país, 

permite el cálculo de distancias y muestra 
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información del tipo de vía (primaria y secundaria) 

y el estado de estas (pavimentadas o consolidadas). 

 
3.1 Análisis de datos 

 

En la Figura 1, se presenta el diagrama de flujo 

asociado a la metodología empleada en este trabajo. 

Con el fin de determinar la demanda actual (Da) y 

potencial (Dp) de educación superior por municipio, 

se espacializaron los datos de estudiantes 

matriculados en la Institución y los estudiantes de 

grado 11, respectivamente. Para la estimación de la 

conectividad (C) y accesibilidad (A) vial, se usó la 

herramienta de análisis de redes del sistema de 

información geográfica ArcGIS. El primer paso de 

este análisis, consiste en la creación de un conjunto 

de datos de redes, en el que se ajusta el shapefile de 

vías y se corrigen errores topológicos. Luego de 

esto, se procede a estimar la conectividad vial, 

intersecando los cascos urbanos de los municipios y 

las vías, para establecer la cantidad de vías de acceso 

al municipio (Ecuación 1). Luego, se construyó la 

matriz de origen y destino, que permite establecer 

los tiempos reales y teóricos, insumos para el 

cálculo de la accesibilidad (Ecuación 2). Para cada 

subregión, los resultados de las variables son 

agrupados y normalizados, con el fin de establecer 

categorías cualitativas en las variables. Finalmente, 

se procede a calcular el índice de interacción 

espacial para cada municipio, dado por el producto 

de las cuatro variables normalizadas (Figura 1). Este 

procedimiento fue empleado para cada subregión, 

excepto para el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, en la cual ya está consolidada la sede física 

de la Institución. 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo asociado a la 

metodología empleada en este trabajo. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Demanda actual y potencial de educación. 

 

En la Figura 2, se presenta la distribución por 

subregiones de estudiantes matriculados en la IU 

Digital de Antioquia, la cual cuenta con 

aproximadamente 2.700 estudiantes matriculados 

en Antioquia (exceptuando al Valle de Aburrá). La 

subregión con mayor número de estudiantes 

matriculados es el Oriente Antioqueño (567), 

seguido por Urabá (506) y Bajo Cauca (376). 

Mientras que la subregión con menos estudiantes 

matriculados es el Magdalena Medio (88). Para el 

Oriente Antioqueño, los municipios con mayor y 

menor demanda actual son Rionegro (106) y Argelia 

(7), respectivamente. En la Tabla 2, se presenta la 

síntesis de municipios con mayor y menor demanda 

actual por subregión.  

 

 
Figura 2. Cantidad de estudiantes matriculados en 

la IU Digital por subregiones de Antioquia. 

 

 

Tabla 2. Demanda actual de educación en las 

subregiones de Antioquia. Entre paréntesis se 

indica la cantidad de estudiantes matriculados en la 

IU Digital. 

Subregión 

Mayor 

demanda 

Menor 

demanda 

Oriente (567) 

Rionegro 

(106) 

Argelia 

(7)  

Urabá (504) 

 Arboletes 

(107)  

Murindó  

(1)  

Bajo Cauca (376) 

Caucasia 

(146)  

 Tarazá 

(16) 
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Subregión 

Mayor 

demanda 

Menor 

demanda 

Suroeste (355) 

La Pintada 

(44)  

Pueblo Rico 

(2)  

Norte (342) 

Ituango 

(51)  

Angosturas 

(5)  

Nordeste (256) 

Amalfi 

(37)  

Yalí 

(8)  

Occidente (212) 

Dabeiba y 

Buriticá 

(36)  

 Abriaquí 

(1) 

Magdalena Medio 

(88) 

Puerto 

Berrío 

(47)  

Yondó 

(1)  

 

En la Figura 3, se presenta la distribución por 

subregiones de estudiantes de grado 11 (demanda 

potencial), con un total de 16.946 estudiantes para 

todo Antioquia, exceptuando el Valle de Aburrá. La 

subregión con mayor número de estudiantes de 

grado 11 es el Oriente Antioqueño (4.961), con la 

mayor y menor cantidad de estudiantes en los 

municipios de Rionegro (1.248) y Guatapé (7), 

respectivamente. A esta subregión la siguen Urabá 

(3.808) y Bajo Cauca (1.848) en el ranking de la 

demanda potencial. Mientras que la menor cantidad 

de estudiantes de grado 11 se encuentra en la 

subregión del Magdalena Medio con 812 

estudiantes. En esta los municipios con mayor y 

menor demanda potencial son Puerto Berrío (351) y 

Caracolí (36), respectivamente. En la Tabla 3, se 

presenta la síntesis de municipios con mayor y 

menor demanda potencial por subregión.  

 

 
Figura 3. Cantidad de estudiantes de grado 11 por 

subregiones de Antioquia. 

 

Tabla 3. Demanda potencial de educación en las 

subregiones de Antioquia. Entre paréntesis se 

indica la cantidad de estudiantes de grado 11. 

Subregión 

Menor 

demanda 

Mayor 

demanda 

Oriente (4961) 

Rionegro 

(1248) 

Guatapé 

(7) 

Urabá (3808) 

Apartadó 

(886) 

Murindó 

(25) 

Bajo Cauca 

(1848) 

Caucasia 

(875) 

Zaragoza 

(70) 

Suroeste (1604) 

Andes 

(230) 

Hispania y 

Caramanta 

(0) 

Norte (1503) 

Yarumal 

(367) 

Entrerrios, 

Carolina y 

Gómez Plata 

(0) 

Occidente (1229) 

Santa Fe de 

Antioquia 

(299) 

Buriticá  

(7) 

Nordeste (1181) 

Remedios 

(279) 

Yalí 

(29) 

Magdalena Medio 

(812) 

Puerto Berrío 

(351) 

Caracolí 

(36) 

 

 

4.2. Conectividad y accesibilidad vial. 

 

En la Figura 4, se presentan los resultados de la 

estimación de la conectividad vial, dada por la 

cantidad de vías de acceso a los municipios. La 

información es presentada en términos relativos a 

cada subregión. De los municipios analizados, los 

que mayor conectividad vial presentan en Antioquia 

son San Jerónimo, Cisneros, San Vicente, La Ceja, 

El Carmen de Viboral, entre otros. Nuestro análisis 

indica que, en el Oriente Antioqueño, el municipio 

con mayor conectividad es La Ceja, el cual cuenta 

con cuatro vías de acceso, mientras que Argelia 

posee la menor cantidad de vías de acceso (1). En el 

Anexo 1, se pueden determinar cuáles municipios 

presentan la mayor y menor conectividad por 

subregión. En la Figura 5, se presentan los 

resultados de la estimación de la accesibilidad vial, 

dada por la ecuación 2. La información es 
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presentada en términos relativos a cada subregión. 

Esto nos permite identificar los municipios con 

mayor peso en términos de esta variable dentro de 

cada una de estas subregiones. Por ejemplo, en la 

subregión del Bajo Cauca, el municipio con mejor 

accesibilidad es Nechí, este presenta vías con mejor 

estado y menor sinuosidad que las de otros 

municipios, lo que hace que el tiempo de viaje real 

se aproxime más al teórico. Algo similar sucede en 

la subregión del Oriente Antioqueño, donde el 

municipio de Guarne presenta la mejor 

accesibilidad. En el Anexo 1, se presenta el ranking 

de municipios según su accesibilidad vial y por 

subregión de Antioquia. 

 

4.3. Índice de interacción espacial. 

 

La Figura 6 muestra el resultado del cálculo del 

índice de interacción espacial. Teniendo en cuenta 

las variables integradas, este se puede interpretar 

como un indicador de la importancia espacial de 

cada municipio dentro de la subregión. Valores altos 

muestran el grado de impacto que se generaría en 

esta subregión con la consolidación de una sede 

física de la Institución en el municipio en cuestión. 

De acuerdo con esto, se puede determinar que en la 

subregión del Oriente Antioqueño el municipio más 

idóneo para la definición de la sede física de la 

Institución sería Rionegro. Los resultados para cada 

subregión son presentados en la Tabla 4. Los 

resultados para cada municipio se presentan en el 

Anexo 1. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó un análisis de interacción 

espacial entre los municipios que componen los 

nodos subregionales de la Institución Universitaria 

Digital de Antioquia, con el fin de ofrecer un insumo 

para establecer sus sedes físicas. Este análisis tiene 

en cuenta la demanda potencial y actual, dadas por 

la distribución espacial de estudiantes de grado 11 y 

de la Institución, respectivamente. Si bien se 

recomienda tener en cuenta estos resultados, no son 

una variable determinante, ya que, sobre esto se 

tendrán que analizar otras adicionales para ponderar 

y tomar la mejor decisión. En este sentido, se podría 

formular y ejecutar un modelo más complejo, que 

incluya las variables analizadas aquí y otras como 

voluntad política, base social, orden público, 

necesidades básicas insatisfechas, entre otros, que 

hoy se evalúan de manera cualitativa y sin un 

modelo espacial, lo que sigue implicando que los 

resultados de este u otro modelo más robusto no 

necesariamente son la decisión definitiva. Sobre 

todo, se deberán tener en cuenta análisis cualitativos 

de otro orden, que tengan el contexto local y 

regional para determinar la sede. Sin embargo, es un 

insumo sobre el cual soportar por ahora, variables 

físicas de relevancia. 

 

Finalmente, esto es un trabajo inicial que puede 

derivar en la formulación de estrategias que lleven a 

definir en todo Colombia, cuáles pueden ser esos 

lugares que conecten regionalmente equipamientos 

educativos para ampliar el modelo de educación 

superior en todas las regiones del país. Además, este 

análisis aporta a la toma de decisiones de la 

ubicación de infraestructura física y de todo un 

proyecto masivo como los Nodos Subregionales de 

la IUDigital de Antioquia, que se perfila como un 

modelo de territorialización de la educación 

superior, orientado principalmente al 

fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de la 

ruralidad colombiana. 
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Figura 4. Conectividad vial de los municipios por subregión de Antioquia. Los códigos en el mapa hacen 

referencia a los municipios en el Anexo 1. 
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Figura 5. Accesibilidad vial de los municipios por subregión de Antioquia. Los códigos en el mapa hacen 

referencia a los municipios en el Anexo 1. 
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Figura 6. Interacción espacial de los municipios por subregión de Antioquia. Los códigos en el mapa 

hacen referencia a los municipios en el Anexo 1.
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Tabla 4. Municipios con mayor importancia 

espacial para la consolidación de sedes físicas por 

subregión. 

Subregión Mayor importancia espacial 

Oriente  Rionegro 

Urabá  Apartado 

Bajo Cauca  El Bagre 

Suroeste  Santa Barbara 

Norte  San Pedro de los Milagros 

Occidente  Santa Fe de Antioquia 

Nordeste  Segovia 

Magdalena Medio  Puerto Berrio 
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