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Resumen 

 

Este trabajo busca realizar una medición alternativa del bienestar social en la comuna 

Laureles-Estadio de Medellín empleando como marco teórico el Desarrollo a Escala Humana 

(DEH) (Max-Neef, 1982). Dicha medición no estará únicamente centrada en el crecimiento 

económico o la riqueza monetaria, sino que también involucra otros aspectos fundamentales en el 

desarrollo de una sociedad como son: los sociales, tecnológicos, ambientales y políticos. 

El aporte metodológico de este trabajo está en que para obtener la medición de bienestar se 

desarrolla un diseño de investigación mixta conocida como estrategia concurrente de 

triangulación, en donde se recopilan y analizan datos cualitativos y cuantitativos por separado, 

pero de forma simultánea y dando la misma prioridad e importancia a ambos tipos de enfoques, 

para posteriormente integrarlos cuando se analicen los resultados. 

En primer lugar, se desarrolla la metodología cualitativa, que replica la propuesta del DEH 

en la cual se recopila la información a través de instrumentos participativos en donde la misma 

comunidad manifiesta su situación actual de necesidades y califica su nivel de satisfacción. 

Paralelamente a esto, el aporte metodológico comienza con el desarrollo de la metodología 

cuantitativa, en donde se recopilan cifras e indicadores de fuentes secundarias, con las cuales se 

crea una calificación sobre los niveles de satisfacción por cada necesidad y, luego, se integran los 

resultados de ambos métodos en la fase de análisis de resultados para permitir calcular un nivel 

individual y global de satisfacción de necesidades, lo que logrará identificar aquellos aspectos que 

limitan la riqueza (en términos de desarrollo) de la comunidad. 

Al final podemos corroborar que es importante involucrar diferentes aspectos más allá de 

los criterios monetarios para garantizar un nivel de bienestar social idóneo y que es crucial 

involucrar a las personas de la comunidad puesto que son quienes conocen de primera mano sus 

necesidades. Como se comprueba en los resultados de la comuna Laureles-Estadio (donde se ha 

alcanzado un nivel económico relativamente elevado), se priorizan otros elementos como son: la 

seguridad, la creatividad y el ocio que, ante cualquier análisis convencional de políticas públicas, 

serían aspectos que no tendrían una importancia significativa. 

La adición del método de recolección y la integración de esta con la metodología 

participativa son los principales aportes metodológicos al enfoque del DEH. Estos se alejan de las 

tradiciones ortodoxas y neoclásicas de la economía, esperando que estas herramientas sean 
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reconocidas como formas válidas de comprensión de este fenómeno y que siguiendo la 

hermenéutica del análisis económico que propone Manfred Max-Neef resulta novedosa con 

respecto a los desarrollos de la escuela ortodoxa. 

 

Palabras clave: desarrollo a escala humana, desarrollo económico, necesidades humanas, 

satisfactores, bienestar.  

 

Clasificación JEL: E61, I3, O1. 
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Introducción 

 

La mayoría de los gobiernos y las economías usan al Producto Interno Bruto (PIB) como 

el criterio de mayor relevancia para medir el desempeño de una nación, pretendiendo reflejar el 

desarrollo y la mejora de la calidad de vida en un país gracias al crecimiento económico (nominal 

y real) (Stiglitz et al., 2018 y Cruz et al., 2009), lo que ha reducido el reconocimiento de otros 

aspectos del bienestar social (como pueden ser: el estado del medio ambiente, la desigualdad 

social, la calidad de vida e inclusive la felicidad de los individuos), provocando su omisión en 

debates y las decisiones de políticas públicas. 

Lo anterior plantea la controversia de si es o no importante o necesario la inclusión de otras 

variables en la medición del bienestar y de esta hipótesis se parte para la pregunta de cómo debería 

ser el método idóneo para medir el bienestar social que incluya los factores y necesidades de las 

sociedades. 

Varios son los estudios y esfuerzos que se han desarrollado para intentar cerrar la brecha 

entre el crecimiento económico y el desarrollo, siendo muy importantes aquellos enfocados en 

estudios sobre la economía del bienestar y las teorías del desarrollo, como la teoría de las 

capacidades (Sen, 1983; Nussbaum, 2011) y el DEH (Max-Neef, 1982, 1986 y 2014), que han 

servido de inspiración para la creación de indicadores de bienestar social como son el Índice de 

Desarrollo Humano (ONU, 2006) e iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(PNUD, 2015). 

A pesar de la complementariedad, el objetivo de este estudio es implementar el marco 

conceptual del DEH (Max-Neef et al., 1986) en lugar de abarcar los trabajos convencionales de 

desarrollo económico. Dicho planteamiento postula una serie de necesidades finitas que se 

interrelacionan entre sí y que todos tienen el mismo nivel de importancia, en las cuales se verán 

reflejados diferentes factores más allá de lo monetario (económicos, sociales, culturales, 

ambientales, entre otros). La elección de este marco teórico está principalmente fundamentada en 

que, para la recolección de información cualitativa, se involucra a la comunidad, para que sea esta 

misma la que identifique las problemáticas que están generando la pobreza (insatisfacción de una 

o varias necesidades) y cuáles serían los escenarios idóneos con los que se lograría alcanzar una 

verdadera riqueza (en términos de bienestar, eliminando el criterio económico heterodoxo de estos 

términos para llevarlo a nociones más humanas). La satisfacción de estas necesidades no puede 
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ser establecida de manera única, ya que cada lugar tiene sus propias concepciones culturales y 

recursos específicos y, por ende, sus propios mecanismos para satisfacer sus necesidades. 

El aporte metodológico de este trabajo está en que para obtener la medición de bienestar se 

utiliza un diseño de investigación mixta conocida como estrategia concurrente de triangulación, 

en donde se recopilan y analizan datos cualitativos y cuantitativos por separado, pero de forma 

simultánea y dando la misma prioridad e importancia a ambos tipos de investigación, para 

posteriormente integrarlos cuando se analicen los resultados. 

En primera instancia, se toman como estudios de referencia la puesta en práctica del DEH  

en los trabajos de Cruz (2006), Guillen-Royo (2010), Guillen-Royo (2017), Guillen-Royo (2020) 

y Papachristous y Rosas-Casals (2015 y 2013), que utilizan talleres  y sesiones de participación y 

discusión grupales en los cuales se diligencia una matriz situacional con aquellos satisfactores 

actuales que dificultan el cumplimiento de una necesidad básica y otra matriz utópica en donde se 

identifican aquellos satisfactores anhelados y, por último, la construcción de una matriz puente 

que proponga las herramientas de paso de la situación actual a una idónea. En este estudio, se da 

una primera recopilación de información a través de encuestas en línea en donde se indaga sobre 

su situación y de la que se construye las matrices que luego son validadas con la recopilación 

información en noticias y periódicos, para luego ser discutidos durante las sesiones grupales. Sin 

embargo, se ha encontrado en la literatura una cierta subjetividad en el momento de especificar los 

resultados, por lo que se genera un aporte metodológico a partir de este hallazgo e inicia en primera 

instancia, con una valoración en una escala 0% a 100% por parte de los participantes en las 

encuestas y durante los talleres sobre el nivel de satisfacción de la necesidad que están analizando 

para obtener de esta forma, una calificación subjetiva sobre el estado actual. La selección de las 

personas se hace a través de un muestreo de bola de nieve iniciando con personas conocidas del 

lugar de interés. 

Paralelamente a esto, otro aporte metodológico de este trabajo está dado en la inclusión de 

una metodología cuantitativa en donde, a través de la recolección de indicadores y estadísticas 

propias de la región, se agrupan en diferentes necesidades (según el aspecto del indicador) y se 

estandarizan para ser comparadas entre sí y lograr hacer una medición más objetiva de la 

satisfacción de necesidades, para luego ser validada y contrastada con la perspectiva de la 

comunidad obtenida de la metodología de participación. Finalmente, el último aporte 

metodológico es la combinación de ambas metodologías, las cuales tendrán el mismo peso y se 
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promedian sus calificaciones para encontrar un nivel de satisfacción global, y poder identificar 

aquellas necesidades que realmente estén requiriendo de una especial atención y que servirá de 

insumo para la creación de políticas públicas que promuevan la riqueza de la comunidad. 

Una conjetura que tiene este trabajo está en encontrar que, para garantizar un bienestar 

social óptimo, es necesario abarcar muchas áreas y no centrarse únicamente en el factor monetario. 

Dado lo anterior, se toma como público objetivo la Comuna 11 (Laureles-Estadio) de Medellín, la 

cual fue elegida por su alto nivel de vida, donde se podrán identificar aspectos diferentes a la 

riqueza monetaria o la subsistencia, encontrando que, pese a su buena calidad de vida, tiene 

algunas necesidades que no se encuentran satisfechas, como son: la participación, la creación, el 

ocio y la protección. Realizar este trabajo en una zona donde, en teoría, se resolvió el aspecto 

monetario, permite exaltar otras necesidades insatisfechas permitiendo un aporte al campo de 

estudio, que asume que en estas comunidades todo está resuelto. 

Otra conjetura es la tendencia que se tiene dentro de la sociedad a subvalorar el estado 

actual de su bienestar social, lo cual se corrobora al encontrar diferencias relevantes entre la 

medición subjetiva (de participación) y la objetiva (de recolección), identificando casos como en 

el de la protección o la creación donde la perspectiva ciudadana considera más insatisfechas estas 

necesidades que lo que dicen las cifras, o el caso contrario, donde la perspectiva es mayor que lo 

que las estadísticas manifiestan como en las necesidades de identidad y libertad. 

Es importante rescatar la buena captura de información permitiendo de esta forma 

complementar los trabajos previos como los de Cruz (2006), Cruz et al. (2009), Guillen-Royo 

(2010) y Guillen-Royo (2017), introduciendo un componente cuantitativo que reduzca la 

subjetividad de la participación ciudadana y de los autores al dirigir los talleres, esto construye un 

indicador más integral permitiendo mejores señales de alerta para la toma de decisiones de política 

pública. Sin embargo, una limitación de este trabajo corresponde a la disponibilidad de 

información secundaria, clave para replicar este estudio en otras comunidades. 

Finalmente, este no es un trabajo que se vincula a la teoría neoclásica, por el contrario, es 

un trabajo que critica los principios, los fundamentos y las metodologías asociadas a esta 

perspectiva. Se espera entonces que se reconozcan estas herramientas y coincidan con esa forma 

hermenéutica de análisis económico que propone Manfred Max-Neef que es distinta a los 

desarrollos de la escuela ortodoxa. 
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Este documento está organizado de la siguiente manera: La sección 1 presenta una revisión 

de la literatura sobre trabajos previos que han abordado el DEH y el paradigma del desarrollo y 

crecimiento económico. En la sección 2 se explica el marco conceptual del DEH que es el tema 

central del presente trabajo. En la sección 3 se expone las metodologías o momentos (de 

participación y de recolección), el caso de estudio y el mecanismo para recolección de la 

información, tanto del diligenciamiento de las matrices de necesidades y satisfactores como de los 

indicadores. En la sección 4 el análisis de datos y resultados, la comparación y medición de los 

momentos de participación y de recolección con el fin de que se logre un resultado integrador y 

un debate sobre los hallazgos encontrados. Finalmente, la tesis de maestría termina con algunas 

discusiones y conclusiones. 
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En la búsqueda de un desarrollo a escala humana 

 

Esta sección se abordó en un principio, con estudios que encontraron la necesidad de 

reconocer a factores diferentes al aspecto monetario como promotores del bienestar social y, luego, 

se relacionaron trabajos con aplicaciones novedosas para medir el bienestar. También, se contrasta 

el enfoque de desarrollo económico y la medición del bienestar entre Amartya Sen, Martha 

Nussbaum y Manfred Max-Neef, con el fin de dar un panorama de los alcances de este estudio y 

dar cuenta de los motivos de elección del trabajo de Max-Neef (1986) como marco teórico. Una 

vez explicada esta elección, se introducen trabajos que aplicaron la teoría del DEH (que será 

explicado su marco teórico en la sección: Acercamiento al Desarrollo a Escala Humana) y se 

detallan las metodologías empleadas y la forma de recolección de información y los lugares de 

aplicación. Finalmente, y respaldados por dicho detalle de aplicaciones previas del DEH, se da el 

contexto del cierre de brechas que este trabajo propone, así como la contribución metodológica 

expuesta y que es detallada en la sección de la metodología para demostrar en qué se diferencia 

con lo encontrado en la literatura. Posterior a esto, se pasa a la sección del marco teórico, en donde 

se expone a detalle la teoría del DEH. 

 

El crecimiento no es lo único importante 

Las economías y los gobiernos se encasillan en el crecimiento económico bajo la premisa 

que con esto se mejoraría la calidad de vida de los países (Cruz et al., 2009), lo que ha hecho que 

se asigne una alta relevancia al PIB como criterio para medir el bienestar de una nación (Stiglitz 

et al., 2018). Dado esto, se ha encontrado una necesidad de visualizar el bienestar más allá de la 

riqueza monetaria, ya que después de cierto umbral, la opulencia material y el aumento continuo 

de las rentas, incluso, no nos hacen más felices, sino que destruyen las condiciones de vida básicas 

en la Tierra (Jackson, 2009); son necesarias formas alternativas para propiciar el bienestar 

colectivo (Hosseini, 2003). 

En la literatura se ha encontrado un consenso en que la riqueza monetaria no es el único 

factor que incide en el bienestar de las personas (Max-Neef, 1982, 1986 y 2014). La relación entre 

el consumo y el bienestar no es lineal ni positiva (Guillen-Royo y Wilhite, 2015) y se debe hacer 

una aproximación alternativa que tenga en cuenta los contextos y factores sociales, económicos, 
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tecnológico, ambientales y políticos (Cruz et al., 2009; Elizalde, 2000; Glatzer et al., 2015; 

Sahakian et al., 2021; Brulé y Munier, 2021). 

Desarrollo económico y aplicaciones: nuevas mediciones del bienestar 

Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diseñó los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), con 

los cuales pretende visibilizar los efectos del cambio climático derivados de la sobreexplotación 

del medioambiente y busca un mejoramiento en la calidad de vida y el desarrollo sostenible. A 

través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la ONU también ha visto la 

necesidad de proponer una economía verde en la que el crecimiento económico se vea fomentado 

por la energía limpia, las inversiones en tecnologías eficientes en el uso de los recursos y la 

comprensión del medio ambiente natural como un activo económico fundamental (UNEP, 2011). 

Como parte de estos nuevos mecanismos para la medición del bienestar, es importante adoptar 

dentro del lenguaje del desarrollo a las necesidades humanas ya que esto lograría fortalecer las 

prácticas del desarrollo sostenible (Balyejjusa, 2019). 

Una perspectiva más humana en la medición del bienestar social son los postulados teóricos 

sobre las libertades y las capacidades (Sen, 1983; Nussbaum, 2011) y el DEH (Max-Neef, 1986), 

los cuales han servido como base y estudios de referencia para la construcción del concepto de 

Desarrollo en la actualidad, como, por ejemplo, la medición del Índice de Desarrollo Humano por 

parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Algunos autores, como Schuldt (1995) elabora un análisis de estas dos teorías, 

identificando la complementariedad que hay entre estas. Cada uno representa un acercamiento 

intelectual a la problemática social humana, ya sea contemplando las libertades y oportunidades 

humanas (DH) o las interacciones sistémicas de las comunidades en medio de un conjunto de 

necesidades humanas (DEH) y otros como Fuders et al. (2016) coinciden en que cada vez es más 

evidente incorporar a las mediciones del bienestar una dimensión subjetiva de la misma que 

incluya formas participativas para la definición de una agenda de desarrollo; coincidiendo con los 

planteamientos del DEH (Max-Neef, 1986).  

Contraste entre teorías del desarrollo: Sen, Nussbaum y Max-Neef 

La pobreza constituye un elemento esencial que combate el desarrollo. La disminución de 

esta es un objetivo central del desarrollo económico. No obstante, el concepto de pobreza 

tradicional está asociado a la falta de ingresos para alcanzar una canasta básica que se materializa 
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en cierta disponibilidad de bienes en un hogar y para una persona. Amartya Sen (1983) rechaza 

esta forma de comprender la pobreza por considerarla limitada a la hora de comprender la 

naturaleza cualitativa de la pobreza, los contextos en que se realiza y los padecimientos humanos 

propios y distintos en cada cultura. 

Sen (1983), entonces, propone la categoría de capacidades humanas entendidas como las 

habilidades potenciales que una persona puede desarrollar. Incrementar las posibilidades del 

desarrollo de estos potenciales significa ampliar el espectro de libertad de la persona y ayudar en 

la promoción del bienestar, por ende, acercarse al desarrollo. Empero, Amartya Sen (1983) se 

rehúsa a establecer una lista de capacidades básicas por ser contrario a su proyecto anticolonialista 

e incluyente.  

En contraste, Martha Nussbaum (2011), basada en esta concepción de Sen, establece un 

conjunto de capacidades que la autora considera deberían ser inherentes a todo ser humano, en un 

intento por establecer una suerte de contrato político y social para las sociedades modernas en 

busca del desarrollo.  

Manfred Max-Neef (1986), en cambio, retoma la concepción de necesidades argumentando 

que dicho concepto ha sido mal aplicado y entendido. Utiliza el concepto de necesidad humana 

entendida como las carencias o potencialidades que dan cuenta de las posibilidades de erradicar 

las diferencias cualitativas o las privaciones de los individuos en el contexto de comunidad. Estas 

son finitas y se resuelven a través de satisfactores. Esto plantea un enfoque metodológico para 

entender el bienestar de una comunidad, aunque con limitaciones de medición. 

Luego la perspectiva de Max-Neef (1986) permite identificar necesidades universales, 

asunto limitado con el enfoque de Sen que considera que las capacidades están influenciadas por 

el contexto social y cultural. Pero, al reconocer un conjunto de necesidades, se acercaría a la 

concepción de Nussbaum (2011) de identificar unas como básicas. Solo que el planteamiento de 

Max-Neef (1986), en efecto, considera que las planteadas son las básicas pues son finitas. Y en 

distinción con los otros planteamientos argumenta que las necesidades son universales y son los 

satisfactores lo que son construidos culturalmente, en contraste con Sen (1983) y Nussbaum 

(2011). 

Ahora bien, mientras Sen (1983) haría referencia a una libertad del individuo a través de 

sus capacidades y Nussbaum (2011) a una suerte de ética social referida más al nivel de nación, 

Max-Neef (1986) se centra más en el bienestar para la comunidad como forma de alcanzar el 
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desarrollo. Y su propuesta de necesidades y satisfactores permite hablar de pobrezas, ampliando 

el espectro respecto a Sen (1983) y Nussbaum (2011). 

Nussbaum (2011), por su parte, se distancia de Sen (1983) en cuanto que propone las 

categorías de capacidades internas, básicas y combinadas. La idea de capacidades de Sen (1983) 

nos lleva al dilema de si el individuo puede o es libre de ejercer su capacidad —si es un asunto de 

condiciones dadas o de simple elección—. En cambio, Nussbaum (2011) explica que las internas 

dan cuenta de las posibilidades innatas de las personas, las básicas de la dotación necesarias para 

subsistir como humanos y de las combinadas que mezclan las internas con las condiciones externas 

para alcanzar una realización o logro, reconociendo las barreras a la libertad desde la elección y 

las condiciones estructurales de la sociedad. 

Max-Neef (1986), en contraste, considera que las necesidades son interdependientes, 

complementarias y hasta simultáneas. Luego resultaría difícil establecer un orden jerárquico o 

prioritario quizás al estilo de Nussbaum (2011), además de ya incorporar la libertad y el contexto 

como elementos condicionantes para el desarrollo de una comunidad. El análisis de Max-Neef 

(1986) resulta conveniente a este nivel, en contraste con los ámbitos propuestos por Sen (1983) y 

Nussbaum (2011), más acordes con los niveles individuales y de país.  

Aplicaciones en la literatura del Desarrollo a Escala Humana 

En Cruz (2006) y Cruz et al. (2009) se toma como caso de estudio la comunidad de 

Quilombos en Brasil, en consonancia con el Brazil National Human Development Report, en la 

que proponen espacios de participación en donde la comunidad expone cuales son los principales 

satisfactores que están impidiendo o que lograrían la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto 

se realiza a través del diligenciamiento de dos matrices, una situacional y otra utópica. Si bien, el 

DEH es aplicable en cualquier espacio de participación, un criterio metodológico de estos trabajos 

es que se elige una política pública en específico, lo cual dificulta replicar los resultados 

encontrados en otros lugares con características diferentes. A su vez, cuenta con un alto grado de 

subjetividad, ya que el diligenciamiento de las matrices se terminó elaborando a juicio del 

investigador. Este trabajo logra ayudar y asistir en la identificación y formulación de políticas 

relacionadas con el desarrollo y los problemas sociales e individuales, abordando las políticas y 

cuestiones de manera holística y sistémica a través de procesos de valoración inclusivos y 

participativos para mejorar la información disponible, el compromiso y la eficacia de las 

propuestas. 
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En el trabajo de Apsan Frediani et al. (2014), los autores estudian varios experimentos y 

estudios buscando encontrar un enfoque que genere la integración de los conceptos del desarrollo 

en los planes y proyectos de desarrollo, ya que, en la práctica, muchas de las decisiones de políticas 

públicas no tienen en cuenta varias de las variables que el desarrollo humano y el DEH pueden 

introducir para generar mayor sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de desarrollo. Ellos 

insisten en que los proyectos de desarrollo deben abordar las asimetrías de poder entre los 

participantes, buscar la institucionalidad de espacios de deliberación y fomentar prácticas que 

aborden los principios de desarrollo. En este trabajo se cita a Moser (1993), quién señala que estos 

enfoques de planificación convencionales de proyectos a menudo se centran en las manifestaciones 

de privación (por ejemplo, acceso a alimentos, agua, saneamiento y refugio), sin abordar el 

conjunto subyacente de relaciones sociales a la par que se homogeniza (etiqueta) a la población. 

La aplicación del presente trabajo presenta soluciones prácticas al respecto, puesto que considera 

la participación de los entrevistados en busca de encontrar aquellas necesidades que mayores 

pobrezas está generando. Estas necesidades insatisfechas deberían ser las prioridades para 

intervenir desde las políticas públicas si se busca mejorar el desarrollo, el bienestar e inclusive la 

economía de la comunidad evaluada. 

Alkire (2002) señala tres fundamentos relevantes que la apropiación de las metodologías 

del desarrollo puede provocar mejoría en la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo: los 

participantes (población objetivo) son agentes de cambio y no meros beneficiarios, los proyectos 

deben dar resultados que la gente valore y no meramente resultados predefinidos por las agencias 

de desarrollo y, por último, generar empoderamiento para que el proyecto sea sostenible. Estos 

principios destacan que quién decide y cómo se decide son igualmente importantes que lo que se 

decide. Spiering y Barrera (2021) comparte como el DEH puede servir como un método para la 

investigación con criterios científicos, prácticos y educativos. 

En aplicaciones prácticas, Guillen-Royo (2010) y Guillen-Royo (2017) explora la forma 

de identificar un dividendo de bienestar, utilizando dos regiones como casos de estudio en Lleida 

(Cataluña, España) y en Granada (España) respectivamente, en donde a través de talleres de 

discusión grupales y sesiones plenarias busca consensos sobre los satisfactores más actuales 

(primera fase) que limitan la satisfacción del bienestar y unos satisfactores utópicos (segunda fase). 

Posterior a esto generaron otro espacio de debate para identificar aquellos satisfactorios puentes 

que sirviera para identificar cómo pasar de una situación negativa actual a una situación idónea 



APLICACIÓN DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA EN COMUNA 11 DE MEDELLÍN… 19 

 
 

(Fase 3). Cada uno de los resultados del debate fueron diligenciados en la matriz de cada una de 

las etapas respectivamente. 

Con este mismo planteamiento se encuentran en Guillen-Royo (2020), donde se desarrolla 

esta discusión con participantes de la Universidad de Oslo, en Noruega sobre corredores de 

consumo sostenible y encuentra la importancia de semanas laborales más cortas, estilos de vida 

más simples y herramientas tecnológicas como satisfactores tanto sinérgicos como destructivos 

para el buen desarrollo del consumo sostenible. 

Papachristous y Rosas-Casals (2015) también diseñan investigaciones con base al DEH, 

pero a diferencia de otros trabajos, no se construye una matriz de satisfactores, sino que, por el 

contrario, se construye una encuesta donde se evalúan criterios subjetivos y objetivos de los 

participantes, y donde las preguntas se asocian a una o varias necesidades. También Zorondo-

Rodriguez et al. (2016) realiza una serie de encuestas en busca de encontrar un bienestar subjetivo, 

en los cuales su método de selección es aleatorio eligiendo la muestra a través de una elección vía 

cara y sello con una moneda en Kodagu (Karnataka, India). Sin embargo, su propuesta abarca sólo 

los campos de capital natural y económico, y reduce sus dimensiones de evaluación, hecho que 

reduce la posibilidad de abarcar información complementaria que permita encontrar un bienestar 

subjetivo completo. 

Eizaguirre (2021) también hace un trabajo con el fin de encontrar las limitaciones y la falta 

de sincronía entre las administraciones públicas y las complejidades sociales y culturales de 

Barcelona y concluyen en la necesidad de trabajar con una perspectiva integral que tenga otros 

campos de política y la importancia de vincular la participación ciudadana en la toma de decisiones 

de políticas públicas. 

Otros casos donde se hace aplicación de la metodología del DEH es el expuesto por López 

Urrego (2015), que hace una gestión de conflictos a escala humana para el desarrollo en una zona 

del Brasil semiárida. Pelenc (2014) que hace un caso de estudio con jóvenes vulnerables en París, 

Francia, utilizando la matriz de necesidades y complementa con un cuestionario para medir la 

satisfacción del grupo. Nangombe y Ackermann (2013) investiga las necesidades de los ancianos 

que viven en los suburbios de Katutura, Windhoek, Namibia. Gil (2021) emplea la propuesta de 

DEH para evaluar las incidencias del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá. García Norato 

(2008), presenta una aplicación de la matriz de necesidades para mujeres rurales de Villa de Leyva, 

Colombia. García Gómez y Serna Urán (2011), también cobijan el DEH para identificar problemas 
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del perfil que está desempeñando los egresados de una universidad en Colombia. Torres et al. 

(2017), también emplean las matrices para analizar cómo se satisfacen las necesidades humanas 

fundamentales de los asesores comerciales de una empresa de venta de autos en Bogotá, Colombia. 

Guillen-Royo (2014) presenta una aplicación con énfasis en desarrollo sostenible en Acostambo, 

Perú. Jolibert et al. (2014) aplica esta teoría en la provincia de Brabant-Wallon en Bélgica Central. 

Cuthill (2003) lo hace en Gold Coast, Australia y Buscaglia (2013) en la localidad rural de Coya, 

Chile y Barrera (2017) con jóvenes de pueblos originarios, de la Región de los Ríos y de la 

comunidad de Corral, todos en Chile. Un hecho metodológico debatible en este trabajo es que 

induce a los participantes a propiciar sus opiniones en término de una única característica, que es 

la sostenibilidad, lo cual reduce las opiniones con respecto a otras variables, cómo las económicas 

o culturales, por mencionar algunas y adolece el sesgo del entrevistador. 

Por último, demostrando la aplicabilidad de esta teoría, se encontraron diversos trabajos en 

un marco de aplicación en tiempos de COVID y Post-COVID. Sahakian et. al (2022) quienes 

estudiaron el cambio en el hábito de comportamiento y de los satisfactores que unos estudiantes 

en Alemania, Suiza e Irlanda fueron evidenciando durante el confinamiento, buscando revisar si 

estos cambios eran conducidos hacia un consumo sostenible y que a la postre, esto generara en 

ellos un bienestar. Demostraron también la gran importancia que tenían para las personas otras 

ramas diferentes a la parte de ingresos, como fueron la interacción, la salud mental, las 

oportunidades de interactuar y de viajar. La pandemia también trajo consigo cambios en los hábitos 

de consumo, distribución del trabajo en casa y mejores hábitos alimenticios, que corrobora varios 

de los planteamientos de Max-Neef (1986), como lo que cambia son los satisfactores y que las 

necesidades son finitas e iguales.  

Moynat et al. (2022), en un estudio realizado en Oslo y en Ginebra, dos lugares con altos 

estándares de vida, exploraron como las personas eran capaces de satisfacer sus necesidades 

basado en las necesidades de Max-Neef (1986). Encontraron que, durante el confinamiento, había 

una necesidad significativa de interacción social, y demostraron que personas con fuertes 

relaciones sociales, amplios espacios interiores y acceso a ambientes naturales experimentaron 

mayores niveles de bienestar, lo que tiene implicaciones por políticas públicas en términos de 

cómo las sociedades deberían estar reorganizadas para asegurar un bienestar sostenible. 

Helne y Hirvilammi (2022), realizaron entrevistas a un grupo de jóvenes en Finlandia para 

evaluar su concepción acerca del bienestar, demostrando que estos daban mucho menor peso a 
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aspectos monetarios, valorando más las actividades con propósito, actividades éticas y la conexión 

con la naturaleza. Estos emplean como medidas para encontrar el bienestar en cuatro necesidades: 

tener, hacer, amar, ser, que están inspiradas en las necesidades axiológicas de Max-Neef (1992) 

pero eliminan las nueve necesidades existenciales al encontrar en su metodología una forma más 

práctica y fácil de interpretar. 

Por último, Guillen-Royo (2022), analiza la forma como la reducción de vuelos en 

Noruega, como consecuencia del efecto pandemia, ha influido en el bienestar de aquellos 

trabajadores que antes del confinamiento tenían una vida intensa de viajes, haciendo esto un 

satisfactor sinérgica ya que motiva la reducción de emisiones de carbón, y aumento de alternativas 

de trabajo, como videoconferencias. 

Diferencias y semejanzas con otras investigaciones y cierres de brechas y aportes 

Este trabajo, presenta varios aportes a la literatura heterodoxa. En la Tabla 1 se presenta 

una comparativa entre los trabajos seminales y la metodología que en este trabajo se brinda, para 

encontrar consistencia entre los estudios que se han realizados y los nuevos aportes propuestos.  

 

Tabla 1: Consistencia y nuevos aportes con trabajos publicados 

Consistencia con trabajos publicados Nuevos aportes a la metodología 

Se realizan métodos cualitativos para 

conocer la percepción de los participantes. 

Se desarrolla un diseño de investigación mixta conocida 

como estrategia concurrente de triangulación, en donde se 

recopilan y analizan datos cualitativos y cuantitativos por 

separado, pero de forma simultánea y dando la misma 

prioridad e importancia a ambos tipos de investigación, para 

posteriormente integrarlos cuando se analicen los 

resultados. 

Se utiliza un caso de estudio de una región 

determinada para evaluar los conceptos de 

DEH. 

Se asigna una calificación cuantitativa a los niveles de 

satisfacción de las necesidades según el criterio de los 

encuestados. 

Se hace un acercamiento del DEH, se 

describen las necesidades existenciales y 

axiológicas, los satisfactores. 

Se obtiene una calificación cuantitativa para los niveles de 

satisfacción de las necesidades según el resultado de 

indicadores y cifras. 

Se elaboran las matrices situacional y 

utópica para identificar los satisfactores que 

impiden o contribuyen a la satisfacción de 

necesidades. 

Se permite la obtención de los satisfactores por medios 

digitales a través de encuestas y reuniones virtuales. 

Se selecciona un caso de estudio y una 

revisión de escritorio. 

Se logra el contenido para desarrollar comparativas entre 

diferentes lugares para evaluar las hipótesis planteadas en el 

DEH. 

Se caracterizan los satisfactores y se da un 

porcentaje de satisfacción de necesidad. 

Se discute el contexto general del lugar escogido para no 

direccionar las respuestas de los encuestados. 
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Se busca un puente entre las matrices 

actuales y utópicas. 

No se asigna una calificación a cada recuadro de la matriz, 

puesto que se pregunta por una calificación general de la 

necesidad. 

Se diseñan gráficas y cuadros para el 

análisis. 

Se recopila la información vía herramientas tecnológicas, 

como encuestas y entrevistas virtuales que logran un mayor 

alcance. 

Se encuentran degradantes o potenciadores 

del bienestar social. 

Se vuelve a validar la información por medio de encuestas 

virtuales a una muestra de los encuestados para encontrar 

más conceptos y qué congruencia en las respuestas. La 

encuesta virtual permite mayor accesibilidad y alcance de 

las respuestas. 

Se identifica integración de los 

participantes con su comunidad.  

Se realiza una triangulación entre las respuestas de los 

encuestados, la información de los planes de desarrollo de 

la ciudad y las noticias de prensa, para encontrar 

congruencia en la información encontrada y reducir aún más 

su subjetividad. 

Se logra encontrar satisfactores 

predominantes que dan pie a entender el 

contexto del caso de estudio. 

Se construye un indicador global para cada una de las 

necesidades promediando los resultados cuantitativos y 

cualitativos, y un indicador global que mide el nivel de 

satisfacción integral de la comunidad. 

 

En la Tabla 2 se complementa la anterior tabla presentando las brechas encontradas y la 

forma en cómo son cerradas en este trabajo. 

 

Tabla 2: Cierre de brechas y nuevos aportes con trabajos publicados 

Brecha que cierra Como se cierra la brecha 

Conceptual 

Integra de forma eficiente la teórica del DEH, en donde se toma en cuenta y prioriza 

los sentimientos, anhelos y deseos de los miembros de la comunidad y se recopila 

a través de las matrices y, adicionalmente, se integra un componente más objetivo 

al recaudar la información a través de fuentes secundarias, y se validan también con 

fuentes blandas, con lo que se logra una forma de medición del bienestar por cada 

una de las necesidades y una medición global para conocer el estado de este lugar 

como forma de identificar, diseñar y priorizar políticas públicas. 

Metodológica 

Se desarrolla un diseño de investigación mixta conocida como estrategia 

concurrente de triangulación, en donde se recopilan y analizan datos cualitativos y 

cuantitativos por separado, pero de forma simultánea y dando la misma prioridad e 

importancia a ambos tipos de investigación, para posteriormente integrarlos cuando 

se analicen los resultados. 

 

Se asigna una calificación cuantitativa a los niveles de satisfacción de las 

necesidades según el criterio de los encuestados. Se obtiene una calificación 

cuantitativa para los niveles de satisfacción de las necesidades según el resultado de 

indicadores y cifras. Se permite la obtención de los satisfactores por medios 

digitales a través de encuestas y reuniones virtuales. 
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Uso de diferentes fuentes de información desde las entrevistas virtuales y 

presenciales, así como las fuentes secundarias de recolección de información y 

apartados de revistas, noticias, prensa y planes de desarrollo. 

Práctica 

La información obtenida guía decisiones de política de acuerdo con las aspiraciones 

de la comuna, en donde son los participantes quienes dictaminan sus prioridades y 

apoyados con la recolección de información, se reduce el sesgo que pudiesen tener, 

encontrando así un equilibrio entre las dos perspectivas y poder llegar a un consenso 

claro sobre que determinaciones de política pública deberían hacerse para esta 

región. 

 

No se ha realizado en la localidad elegida ni con esta metodología. Esto a su vez 

enriquece la literatura al no haber explorado este tipo de territorios ricos en países 

en desarrollo puesto que, generalmente, se hacen exploraciones de lugares precarios 

en estos países en desarrollo. 
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Acercamiento al Desarrollo a Escala Humana 

 

Marco teórico del Desarrollo a Escala Humana 

La teoría de Max-Neef (1982, 1986, 2007 y 2014) y su trabajo teórico, Desarrollo a Escala 

Humana (1986), trata de visibilizar la importancia de las condiciones naturales y humanas que 

permanecen invisibles para los economistas y busca renovar el concepto del desarrollo económico 

y social desde una perspectiva centrada en el ser humano, donde la economía “sea puesta al 

servicio de las personas —y de la vida— y no las personas y la vida a cambio de la economía” 

(Max-Neef, 1982: 46). 

Para Max-Neef (1986) el concepto de bienestar corresponde a una adecuada satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales, que son finitas y las mismas en todas las culturas y 

períodos históricos, y que son las  elecciones de satisfactores los que cambian, y cuando se presenta 

la carencia de la satisfacción de una o varias necesidades básicas es cuando se genera la pobreza 

o las pobrezas (no únicamente en términos de pobreza monetaria) afectando el bienestar humano 

general, desarrollando patologías o incluso el deceso por hambre, inseguridad, violencia social, 

suicidio u otros desenlaces. Un trabajo que también aborda el criterio de bienestar subjetivo es el 

de Rojas y Guardiola (2016) quienes estudian cómo la discrepancia entre lo que las personas tienen 

(situación actual) y lo que les gustaría tener (situación futura) influye en su satisfacción con la 

vida. 

Esta teoría plantea que las necesidades humanas son finitas y que, aunque no son estáticas, 

éstas no varían mucho en el tiempo. Dichas necesidades están categorizadas como axiológicas, las 

cuales son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 

y libertad. En algunos trabajos como en Papachristous y Rosas-Casals (2015) y Costanza et al. 

(2007) se ha considerado la necesidad de la espiritualidad, sin embargo, no es tenido en cuenta en 

este proyecto, buscando seguir la teoría del DEH. 

Como las necesidades básicas del ser humano son limitadas y finitas, lo que cambia es la 

forma en que estas necesidades son satisfechas, siendo estos mecanismos —llamados 

satisfactores— innumerables y asociadas a la cultura de la sociedad en las diferentes comunidades. 

Estos satisfactores se encargan a su vez de satisfacer o no cada una de las necesidades bajo cuatro 

categorías existenciales: ser, tener, hacer e interactuar y que contribuyen a la realización de las 

necesidades humanas. 
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Ser se refiere a aquellos atributos personales o colectivos expresados en formas de 

sustantivos, relacionados con nuestro carácter y valor (atributos personales o colectivos). Tener, 

se refiere a herramientas, mecanismos, normas e instituciones endógenos o exógenos 

(instituciones, normas, herramientas, leyes). Hacer se refiere a esas acciones que se realizan de 

forma personal o colectiva expresados en formas de verbos. Interactuar se refiere a lugares y 

momentos en los cuales la gente interactúa (espacios y ambientes). 

Sin embargo, no hay una correspondencia entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor 

puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diferentes necesidades o una necesidad 

puede requerir varios satisfactores para ser cubierta y estas relaciones no son estables, ya que 

pueden variar dependiendo del tiempo, lugar o circunstancia. 

Estos satisfactores están clasificados según Max-Neef en cinco tipos: El primero, son los 

violadores o destructores que con la intención de satisfacer una necesidad cohíben su satisfacción 

a largo plazo y, a su vez, imposibilitan la satisfacción de otras necesidades por sus efectos 

colaterales. El segundo, son los pseudo-satisfactores, que son aquellos que dan una falsa sensación 

de satisfacción y que, a un mayor plazo, destruyen la satisfacción de la necesidad original. El 

tercero, son los inhibidores que sobre satisfacen una necesidad y que dificultan la posibilidad de 

satisfacer otras necesidades. El cuarto son los singulares, que apuntan a la satisfacción de una sola 

necesidad pero que, por esto, no tiene una afectación sobre las otras necesidades. El último tipo 

son los sinérgicos que por su forma de satisfacer una necesidad contribuyen, a la vez, a la 

satisfacción de otras necesidades. La complementariedad, la compensación y una interdependencia 

dialéctica entre estas dimensiones son elementos esenciales de sus características. 

Las necesidades se plantean en una matriz en la cual para cada intersección entre necesidad 

existencial y axiomática se le puede identificar una cantidad grande de satisfactores que se utilizan 

para suplir dicha necesidad. Un ejemplo de esta es presentado en la Ilustración 1: 
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Ilustración 1: Matriz de necesidades humanas 

Fuente: Max-Neef (1986)  

 

Las matrices de satisfactores se construyen mediante procesos participativos dentro de 

contextos culturales y sociales, presentando así las potencialidades y deficiencias de las diferentes 

estrategias de desarrollo y modelos desde una perspectiva de abajo hacia arriba, es decir, desde la 

propia comunidad y no a través de un agente externo o político. 

Max-Neef (1986) diseña un método de participación en donde los involucrados 

identifiquen y debatan sobre aquellos satisfactores (formas de organización, valores, prácticas 

sociales, normas, actitudes, etc.) situacionales (actuales) que promueven o impiden la satisfacción 

de las necesidades humanas básicas, para así lograr identificar e implementar una mejora al 

desarrollo económico buscando que este pueda integrar variables como la sostenibilidad, el medio 

ambiente, el bienestar social, la desigualdad económica y social de una región a través de unos 

satisfactores utópicos (anhelados). 

La matriz de necesidades y satisfactores representa una herramienta fundamental del DEH 

y se puede utilizar para múltiples propósitos como herramienta de diagnóstico, planificación, 

valoración y evaluación de políticas públicas. Además de ayudar a las comunidades e individuos 

a adquirir conciencia de sí mismos sobre sus preferencias en un conjunto dado de satisfactores y 
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más sobre la forma en que estos se interrelacionan y se afectan entre sí sistémicamente (Cruz, 

2009). 

La insatisfacción de una necesidad humana revela una forma de pobreza humana que 

dificulta el bienestar, por tanto, desarrolla patologías o incluso muerte por hambre, inseguridad, 

violencia social, suicidios u otras formas, según la forma de pobreza. La privación de cualquiera 

de las necesidades humanas provocará la ruptura de todo el sistema de necesidades y, por lo tanto, 

afectará el bienestar humano general. 

Por un lado, como se mencionó en la Revisión de Literatura, en este trabajo sólo se abordará 

la metodología de DEH, no se abordará la teoría de Sen (1983) ni Nussbaum (2011), pese a su 

complementariedad con los postulados de Max-Neef, fundamentado principalmente en el interés 

de este último por vincular al espectro del desarrollo económico a la comunidad, haciendo que las 

políticas de desarrollo sean de abajo hacia arriba y sea esta misma la que identifique sus pobrezas 

y proponga como solventarlas. Por otro lado, no se abordan otras discusiones del desarrollo 

económico como las de Maslow (1968) ya que estas conservan una visión utilitarista que difiere 

del enfoque de las necesidades humanas, ni tampoco se consideran otros enfoques cómo el Índice 

de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2018) 

inspirado por las teorías de Sen (1983), ya que, aunque ofrece una referencia para identificar el 

nivel de desarrollo de una región, en este solo se integran tres elementos (la educación, la salud y 

el nivel de vida). 

Críticas de Max-Neef a la ortodoxia económica 

La concepción económica neoclásica tiene en su núcleo la idea de preferencia para 

enfocarse en la satisfacción de los deseos de los agentes económicos más que en el acceso a la 

posibilidad de satisfacer las necesidades humanas y más. Esta concepción interpreta cada elección 

individual como la manifestación de la racionalidad y preferencia del individuo que se materializa, 

por excelencia, en el mercado. Que, además, da cuenta de la libertad humana, mostrando como 

cada individuo dedica los recursos para aquello que prefiere, luego, ejerciendo su libertad. 

Entonces, este enfoque metodológico invita a mirar las cosas consumidas más que las 

personas que las consumen y las que no. La crítica directa de Max-Neef es que “el desarrollo es 

para las personas, no para las cosas”, como se relata en Desarrollo a Escala Humana (1986) y 

Economía Descalza (1982). 
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Es más, en esta idea de observar preferencias y consumo, radica también la libertad o 

imperativa de crecer. Es decir, de que los individuos están incentivados a adquirir más y más en 

un ciclo continuo incesante pues los deseos pueden ser infinitos. Preferencias que crecen en la 

medida en que aparecen más opciones —productos—. El problema de este crecimiento es que 

pone en riesgo a la civilización misma. Max-Neef (1986) critica diciendo que “crecimiento no es 

lo mismo que desarrollo y el desarrollo no necesariamente requiere del crecimiento”. 

En efecto, mientras una sociedad puede poseer una infinita riqueza resultado de 

crecimiento continuo, la mayoría de sus pobladores podrían estar sumidos en la pobreza o la 

miseria. Las sociedades actuales, dada su distribución de la riqueza, dan cuenta de partes bastas de 

África, América Latina y Asia con poco acceso a recursos para su florecimiento y el desarrollo 

humano digno. Pero, además, ese voraz deseo de más riqueza insinuado en que el desarrollo 

requiere de crecimiento constante genera externalidades negativas que deterioran la calidad de 

vida de las comunidades y el planeta. 

Max-Neef (2013) plantea que “no hay economía que sea posible sin un escrupuloso respeto 

al ecosistema”. Y que “la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por 

ende, el crecimiento infinito es imposible y nos lleva al fracaso”. El planteamiento ortodoxo 

neoclásico que habla de la productividad y aumento del capital como fuentes para el desarrollo 

termina consumiendo al planeta y deteriorando a la biósfera planetaria, poniendo en riesgo a la 

especie humana. En este sentido, rechaza que sea el mercado a través de su asignación 

descentralizada el que determine las posibilidades de las personas y sean ellas quienes deban 

acomodarse al sistema económico. Insiste que es el sistema el que debe proveer y permitir resolver 

los problemas de la humanidad y no la sociedad la que debe resolver los problemas de la economía. 

La crítica de Max-Neef (1986) es que “la economía está para servir a las personas y no las personas 

para servir a la economía”. 

Mal resulta en entender las necesidades como universales e infinitas, como plantea la 

ortodoxia económica, porque esto conduce a las múltiples pobrezas, deteriorando el medio 

ambiente y la posibilidad de la supervivencia humana. Las necesidades, plantea Max-Neef, son 

finitas e interdependientes. Los satisfactores, por el contrario, son culturalmente construidos. He 

aquí donde las sociedades deben cultivar los satisfactores sinérgicos, por ejemplo, y no los 

destructivos o inhibidores que proclama la teoría neoclásica, desde la perspectiva de Max-Neef.  



APLICACIÓN DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA EN COMUNA 11 DE MEDELLÍN… 29 

 
 

En este sentido el llamado de Max-Neef es a comprender las posibilidades y deseos de las 

comunidades que les permite dignificar su vida y encontrar esperanza en la sociedad. Los sueños, 

materializados en matrices utópicas y satisfactores deben ser realizables y no, por el contrario, la 

casualidad o determinación del mercado. La libertad individual es mejor entendida cuando se 

posibilita su realización a través de la satisfacción de las necesidades humanas, en un ambiente de 

bienestar comunitario y colectivo. 
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Metodología 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una aplicación de los postulados del DEH (Max-Neef 

et Al, 1986) en la comuna Laureles-Estadio en Medellín que pueda ser replicable y que 

complemente la intervención subjetiva del investigador o de los encuestados en la forma de 

calificar el grado de satisfacción de las necesidades básicas, robusteciendo los análisis existentes 

en la literatura, buscando generar una medición más objetiva del bienestar. También servirá para 

dar respuesta a la hipótesis de que la perspectiva de la población contempla que la satisfacción de 

sus necesidades está muy por debajo de lo que realmente es expresada por las estadísticas. 

Partiendo de los trabajos de Cruz (2006 y 2011) y Guillen-Royo (2010 y 2017), se diseña 

un momento de participación que consiste en la recolección, a través del diligenciamiento de dos 

matrices. La primera, llamada situacional o negativa se deposita la perspectiva actual de aquellos 

satisfactores que impiden la satisfacción de las necesidades. La segunda, llamada utópica, indaga 

sobre aquellos satisfactores deseables que satisfagan sus necesidades básicas. Por último, se 

consultan aquellos mecanismos que se pueden emplear para encontrar un puente entre estas, así 

como sus niveles de satisfacción sobre estas necesidades a un determinado grupo poblacional. En 

la Ilustración 1 del marco teórico se evidencia el esquema que tienen estas matrices. Para medir el 

grado de satisfacción de la necesidad se toma como referencia el trabajo de Cruz et al. (2006) y se 

calcula a través de las respuestas de los participantes, donde se sondea en una escala de 0 a 5 su 

nivel de satisfacción. Este se promedia para encontrar el grado de satisfacción subjetivo. 

Esta metodología tiene un alto componente de subjetividad por parte de los participantes y 

del investigador, por lo que se propone la inclusión de un momento de recopilación con el fin de 

eliminar ese sesgo, en donde se recopilan una serie de indicadores y estadísticas de fuentes ya 

existentes y se asocian a las necesidades básicas del DEH, para calcular un nivel de satisfacción 

imparcial de dichas necesidades. Se toma como referencia los trabajos de Papachristous y Rosas-

Casals (2015 y 2013) y se propone —en lugar de preguntas asociadas a varias necesidades— 

establecer una serie de indicadores asociados a cada necesidad que pueda ser medible de manera 

imparcial. Esta serie de indicadores y su relación con las necesidades básicas del DEH están 

representadas en el Anexo 4. 
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Finalmente, al combinar los datos de ambas metodologías, se logrará encontrar una 

medición integral del bienestar de una sociedad y que proporcionará información relevante sobre 

el direccionamiento de los esfuerzos en materia de desarrollo económico y bienestar social. 

En la Ilustración 2, se expone un esquema explicativo del paso a paso para que sea más 

claro el diseño metodológico. 

 

Ilustración 2: Paso a paso metodológico 

 

 

Elaboración propia 
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Unidad de análisis: Comuna Laureles-Estadio de Medellín 

La Comuna Laureles-Estadio es una de las 16 comunas del municipio de Medellín, ubicada 

en la parte centro-occidental —un mapa de la ciudad y de la comuna es presentado en la Ilustración 

3 y una imagen panorámica de la comuna en la ilustración 4—. Esta comuna tiene una larga historia 

dentro de la ciudad principalmente por su estratégica posición tan cercana al centro de la ciudad, 

además de la construcción aledaña que se tuvo alrededor de esta que generó un crecimiento 

demográfico y arquitectónico muy acelerado. 

 

Ilustración 3: Mapa de Medellín y de la Comuna Laureles-Estadio 

 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Un factor diferenciador de elección de esta comuna es su rica historia, marcada por la alta 

inversión que tuvo desde su creación. Fue pensada en origen por la idea del cooperativismo, en 

donde los obreros podrían asociarse buscando compartir entre ellos la riqueza en igualdad de 

condiciones. Con esto en mente la Cooperativa de Empleados adquirió estos predios para crear 

“La Ciudadela del Empleado” trazando calles, acueductos, alcantarillado y vivienda para adelantar 

programas habitacionales para empleados, consolidándose como una zona muy apetecida por los 

habitantes sobre todo de clase media. Diseñada por el arquitecto Pedro Nel Gómez, afín a las 
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causas de la izquierda política, quién también se encargaría de llevar a la comuna un centro 

educativo que albergará todos los niveles formativos, la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB), 

y que serviría como centro inmobiliario donde parten todos los trazados de calles y avenidas que 

cuentan con un diseño circular, inspirado en las retículas parisinas, siendo el único lugar en la 

ciudad con estas características (Duperly, 2015). 

No obstante, ese proyecto no se llevó a cabo debido a la deserción de Gómez perdiendo 

completamente su intención inicial y se volvió atractiva para la nueva clase alta social, que empezó 

a migrar de otros barrios de clase alta saturados, encontrando en el nuevo barrio un estilo muy 

norteamericano que daba sensaciones de tener esa prosperidad. Esto causaría un diseño 

arquitectónico diferente al del resto de barrios con calles solitarias y amplias, andenes, y donde 

viviría gente con alto nivel de vida, otorgando una sensación de aislamiento y tranquilidad. Tuvo 

también su diferencia al ser de los más modernos, ya que otros sectores aún se encontraban en la 

ruralidad (Duperly, 2015). 

 

Ilustración 4: Panorámica de la Comuna Laureles-Estadio 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Vélez White (2000 y 2003) menciona que en Laureles se tomó la arquitectura higienista, 

de movimiento liberal, que buscaba la construcción de infraestructura que estuviese en harás de 

prevenir y mejorar la calidad de vida en cuestiones de salud, así como la idea de tener a Laureles 
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como parte de la Ciudad limpia (una especie de segmentación de poblados que harían a la ciudad 

veloz, contemporánea, eficiente y limpia). Esto es importante porque coincide con elementos de 

Max-Neef (1986), como la salud como un satisfactor sinérgico para la libertad y la subsistencia. 

Es por esto por lo que hace tan relevante el análisis de este lugar dentro de la investigación 

puesto que se puede indagar sobre la satisfacción de vida y las necesidades y que no estén 

únicamente relacionadas con el factor monetario. Como se ha mencionado, es un lugar con altos 

niveles de vida, además de contar con el centro deportivo de la ciudad, varias vías de acceso 

importantes y el metro que conectan a toda la ciudad, universidad cercanas o de fácil acceso, centro 

de espectáculos y eventos, zona gastronómica de alto nivel, además de ser un sector apetecido para 

los visitantes nacionales e internacionales, entre muchos otros factores que hacen un buen lugar 

para vivir y que permitiría explorar necesidades diferentes a la subsistencia. 

La comuna en sí fue elegida también sobre cualquier otra comuna en relación con todos los 

componentes sociales y arquitectónicos que se alberga en esta, diferente a otras comunas y que 

está en consonancia con las ideas de Max-Neef (1986), ya que, es posible ver la transformación 

social que ha tenido, en principio por la mutación del barrio desde su idea inicial de ser uno para 

la clase obrera hasta una donde terminó siendo ocupado por las clases altas y que ahora se 

encuentra en una nueva etapa de movilidad social ya que la población, sobre todo la de clase alta, 

está migrando fuera de la ciudad. Esta transformación social coincide con la autonomía de poder 

establecer identidad y es posible verificar si los ideales de Max-Neef (1986) se encuentran allí 

identificando aquellos satisfactores que están provocando pobreza o riqueza en el sector. 

 

Recopilación de la información 

Metodología de participación 

Por consecuencias de las restricciones derivadas por la pandemia del COVID-19, se inició 

la recopilación de la información para diligenciar las matrices situacional y utópica a través de 

encuentro virtuales asincrónicos a través de una encuesta virtual diseñada en Google Forms, 

utilizando como referencia las encuestas elaboradas en Papachristou y Rosas-Casals (2015). Luego 

se realizaron encuentros sincrónicos con algunos de los participantes que respondieron la encuesta 

virtual, para profundizar más en sus respuestas y generar discusiones al respecto. Dichos 

encuentros virtuales fueron individuales y en grupo, buscando que así garantizar la confiabilidad 

y la suficiencia para afirmar que está en consonancia con la propuesta de Max-Neef (1986). Por 
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último, una vez reducidos los limitantes de las reuniones presenciales, se realizaron talleres 

grupales presenciales como los realizados en Guillén-Royo (2010 y 2017) con nuevos 

participantes, proporcionando de esta forma un marco para que la comunidad se exprese en la 

construcción de las matrices situacional y utópica, permitiendo una discusión y construcción 

colectiva. 

Primero, se realizó la encuesta virtual, que fue diseñada en un principio para obtener la 

mayor cantidad de información posible, replicando inicialmente las mismas matrices dentro del 

formulario. Sin embargo, este mecanismo era complejo y sumamente largo, por lo que su 

diligenciamiento era tedioso y complicado. Dado lo anterior, se realizaron varias versiones de la 

encuesta, encontrando un punto de equilibrio entre la mayor cantidad de información que podía 

ser obtenida y la pertinencia y facilidad al responder por parte de los entrevistados. 

Las encuestas fueron revisadas y validadas internamente por tres participantes de la 

comunidad quienes compartían sus opiniones y recomendaciones para calibrar el instrumento. 

Finalmente, y después de seis versiones, el formulario definitivo (Anexo 1) consistió de seis (6) 

secciones: 

1. Información y detalles del objetivo de la encuesta 

2. Información del encuestado (Variables sociodemográficas) 

3. Nivel de satisfacción actual de necesidades dentro de su comunidad 

4. Preguntas abiertas para identificar la situación actual correspondiente a valores, 

características, acciones, lugares, entornos (ambientales, sociales, etc.), 

instituciones y mecanismos de la comunidad a la que pertenece que están 

perjudicando o hacen falta para satisfacer la necesidad. 

5. Preguntas abiertas para identificar la situación utópica o anhelada correspondiente 

a valores, características, acciones, lugares, entornos (ambientales, sociales, etc.), 

instituciones y mecanismos de la comunidad a la que pertenece lograrían la 

completa satisfacción de cada necesidad. 

6. Un espacio final donde se le permite al encuestado si tiene algún comentario o algo 

adicional que mencionar con respecto de esta encuesta o sus preguntas. 

 

La encuesta fue diseñada para que las respuestas obtenidas cumplieran con los objetivos 

de la metodología y se alinee con el marco teórico del DEH y, así, obtener información relevante 
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para dar respuesta a la pregunta de investigación (Maxwell, 2012). En la Tabla 3 se establece la 

relación entre los conceptos o categorías de la encuesta, su conexión con el DEH (Max-Neef, 

1986), el lugar en la encuesta donde dicha conexión fue establecida y las posibles respuestas de 

los encuestados para poder intuir a qué concepto estaba haciendo referencia. 

 

Tabla 3: Aplicación del marco teórico, pregunta de investigación y metodología dentro de la 

participación en la encuesta, entrevistas y talleres 

Concepto/Categoría 

(De la metodología) 
Encuesta Conexión DEH Palabras clave, pistas 

Diligenciamiento de 

matrices 
Sección 4 y 5 Matrices Necesidades básicas 

Participación 
Toda la encuesta 

(Sección 2) 

Procesos 

participativos/Perspect

iva de abajo hacia 

arriba 

Deberíamos conversar para extender 

entrar a más detalle, la encuesta es 

retadora, me pone a pensar y salir de mi 

zona de confort, quiero ampliar lo que 

escribí en la encuesta 

Estado situacional Sección 3, 4 y 6 Matriz situacional 
En la actualidad las cosas no marchan 

bien 

Estado utópico Sección 5 Matriz Utópica 
Deseo un mejor futuro, estoy trabajando 

por mejorar 

Satisfactores Sección 4 y 5 Satisfactores, matrices 

Me referí a los instrumentos, valores de 

las personas, acciones que deberíamos 

hacer, el gobierno debería ayudar más 

Satisfactores que limitan 

la satisfacción de 

necesidades 

Sección 4 

Satisfactores 

inhibidores o 

destructores, pseudo 

satisfactores 

Altos niveles de intolerancia, falta de 

seguridad, mala educación, malos 

salarios, desigualdad 

Satisfactores que logran 

o contribuyen la 

satisfacción de 

necesidades 

Sección 5 
Satisfactores 

singulares o sinérgicos 

Más empleo, mejor educación, mayores 

accesos, me gustaría pertenecer más a 

mi comunidad 

¿Cómo lograr la 

satisfacción de 

necesidades? 

Entrevista virtual 

(Autorizada en la 

sección 2) 

Satisfactores 

puentes/Brindar 

conciencia a los 

encuestados 

Disponer mejor los recursos, adecuar 

mejor las instituciones, aumentar el 

teletrabajo, reducir los impuestos a las 

empresas, fomentar el apoyo al 

emprendimiento 

Necesidades básicas Sección 3, 4 y 5 

Necesidades 

axiológicas y 

existenciales 

Seguridad, educación, libertad, trabajar 

Valores y características 

de la comunidad 
Sección 4 y 5 

Necesidad existencial: 

Ser 
Tolerancia, desinterés 

Lugares y entornos 

ambientales, sociales, 

etc. de la comunidad 

Sección 4 y 5 
Necesidad existencial: 

Estar 

Zonas calientes, mucho tráfico, 

delincuencia 
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Acciones de la 

comunidad a la que 

pertenece 

Sección 4 y 5 
Necesidad existencial: 

Hacer 
Emprender, apoyar, trabajar 

Instituciones y 

mecanismos de la 

comunidad 

Sección 4 y 5 
Necesidad existencial: 

Tener 

Escuelas, empresas, políticas de 

emprendimiento 

Conexión entre 

necesidades 
Sección 4 y 5 

Complementariedad, la 

compensación y una 

interdependencia 

Yo veo esto muy alineado con una 

pregunta anterior, esto aplica para la 

seguridad o la subsistencia 

Insatisfacción de 

necesidades humanas 
Sección 3 y 6 

Bienestar, pobreza 

humana 

No me siento bien ganando mucho, pero 

si no tengo tiempo para disfrutar, trabajo 

demasiado, mi salud no es buena, mucha 

contaminación 

 

Una vez obtenida la información de la encuesta, se procedió a evaluar la calidad de las 

respuestas y se eliminan ambigüedades para encontrar aquellos conceptos que más prevalecían. 

Únicamente no se tuvo en cuenta las preguntas con respuestas ambiguas que no aportan 

información; esto no generó sesgos, puesto que las respuestas excluidas no eran trascendentales 

debido a que la recopilación de la información se realizó hasta alcanzar saturación teórica. Luego, 

se agruparon aquellas que presentaban una alta repetición para sintetizar y establecer aquellos 

satisfactores que consolidaran el impedimento o el aumento de la satisfacción de las necesidades 

y, con estos, se dio paso a la construcción de las matrices (Cruz, 2006; Guillen-Royo, 2010; 

Guillen-Royo, Guardiola y García-Quero, 2017). 

El método de muestreo para el diligenciamiento de la encuesta utilizado fue uno no 

probabilístico de tipo bola de nieve, el cual se basa en que los encuestados iniciales refieran nuevos 

participantes que corresponden a la población objetivo y es idóneo cuando es sumamente difícil o 

costoso localizar un número suficientemente grande de encuestados (Fricker, 2012). En este 

método era posible encontrar poco rodamiento de la encuesta y que no se alcanzara suficiente 

extensión para obtener una muestra representativa de la población. Sin embargo, esta limitación 

fue corregida al realizar la difusión inicial bajo un muestreo de juicios donde se seleccionaron 

algunos contactos pertenecientes a la Comuna Laureles-Estadio y se le hizo envío de la encuesta 

vía correo electrónico y chat para su diligenciamiento y posteriormente fuese compartida a otros 

miembros de la comuna siguiendo el método de bola de nieve. De igual forma, la encuesta se 

distribuyó en redes sociales como Facebook y Linkedin, en grupos pertenecientes a esta población, 

que si bien, pudieron añadir algunas respuestas a la encuesta, no se esperaban grandes resultados 
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debido a la poca interacción de dichos grupos. Así se obtuvo un mayor número de encuestas 

diligenciadas al aumentar el alcance del instrumento (Fricker, 2012). No se hizo difusión física. 

Es importante aclarar, que para Max-Neef (1986) el análisis de una comunidad no parte de 

un asunto de validación estadística. No se busca generalizar la encuesta ni encontrar leyes 

universales, sino hacer eco de la voz de los participantes y de sus opiniones, percepciones y 

representaciones simbólicas, sus problemas y sus sueños. 

En la Tabla 4, se presentan las ventajas y desventajas del muestreo de bola de nieve 

(Fricker, 2012; Etikan, 2015) y que dan pie a la elección de este método como el idóneo para la 

recopilación de la información; esta se recolectó hasta lograr saturación teórica, es decir, hasta el 

momento donde no se encontró información nueva o diferente para el análisis: 

 

Tabla 4: Ventajas y desventajas del muestreo de bola de nieve 

Ventajas Desventajas 

Útil cuando la muestra (el grupo a quién se 

dirige) es sumamente difícil o es costoso 

conseguir un número relevante de la muestra. 

Es probable que la muestra no sea representativa de la 

población objetivo. 

Tiene un alto potencial de alcance, puede 

llegar a recoger una gran cantidad de 

encuestas. 

A medida que la bola de nieve se extienda, a mayor alcance, 

es más posible que la encuesta llegue a población que no es del 

interés de la investigación. 

Se basa en referencias de encuestados para 

obtener encuestados adicionales del mismo 

grupo objetivo. 

Tiene un sesgo porque los encuestados que tienen un gran 

número de conexiones sociales son capaces de proporcionar a 

los investigadores una mayor proporción de otros encuestados 

que tienen características similares a la del encuestado inicial. 

La primera elección de los encuestados, 

llamada “la semilla” es convenientemente 

seleccionada, lo que reduce el sesgo de 

respuestas de participantes que no pertenecen 

al interés.  

Los encuestados tienden a referir personas con características 

muy similares a sí mismos, lo que puede incidir en que exista 

poca variedad en las respuestas o que tenga un sesgo en una 

dirección. 

 

En segunda instancia, la encuesta contaba con un inciso dentro de la sección 2 (información 

del encuestado) donde se le solicitaba la autorización al participante para ser contactado para tener 

una o más sesiones virtual adicionales en las cuales se buscaba expandir aún más la información 

contenida en la encuesta y capturar algunos conceptos adicionales que en la encuesta pudieran no 

verse reflejados por ser de característica de pregunta abierta. Dicho encuentro fue de forma 

individual y grupal y fueron grabadas después de obtener el consentimiento de los participantes. 

Por último, también como en el trabajo de Max-Neef (1986) se procedió a realizar talleres 

participativos con la comunidad, buscando recolectar información de otra parte de participantes, 
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sobre todo aquellos que no les llegó inicialmente la encuesta o que no tuviese acceso a internet o 

recursos en línea. En estos talleres, se discutía y evaluaba la situación actual de la comunidad, 

evaluando cuáles eran aquellos satisfactores que estuviesen impidiendo su completo bienestar, al 

igual que se indagaba sobre los mecanismos que deberían hacerse para lograr este bienestar, de tal 

suerte que se pudiese replicar el contenido de las encuestas y de las matrices en la discusión. Estas 

sesiones fueron realizadas en tres encuentros con tres grupos diferentes de población, siempre 

diferentes entre sí, lo cual se puede evidenciar en la Tabla 5, y fueron realizadas en salón abierto 

donde las personas se ubicaban en mesa redonda y debatían según el tema que se iba dando a 

medida que avanzaba la sesión, todas ellas duraron hasta máximo una hora. Estos talleres fueron 

seleccionados a través de un muestreo de juicios, en donde las personas que participaron fueron 

miembros de la comuna quienes a su vez recomendaron la invitación a otros miembros.  

En total, se realizaron siete (7) talleres virtuales (5 de ellos individuales y los otros 2 

grupales) y tres (3) talleres presenciales. El método en estas sesiones fue el de debate abierto, 

donde se indagó acerca del estado actual y el estado deseado de sus necesidades básicas 

existenciales y axiológicas. 

Por último, para consolidar aún más las respuestas y poder corroborar la saturación teórica, 

se dio paso a una búsqueda de información, proveniente de fuentes externas, como son: noticias 

en periódicos, información en revistas y datos en planes de desarrollo, buscando validar las 

respuestas de los encuestados. Se recopilaron un total de veinticinco (25) noticias, reportajes o 

publicaciones de fuentes externas y se clasificaron según la necesidad básica que cubría. De esta 

forma podríamos encontrar consistencia en las respuestas de la encuesta, las sesiones virtuales y 

los talleres hasta obtener saturación teórica. En el Anexo 3 se presentan las noticias recopiladas. 

Finalmente, el presente estudio se basa en el análisis de contenido de las matrices en los 

niveles de satisfacción resultante, siendo complementado con información de las encuestas y de 

las sesiones que se realizaron con algunos participantes (Guillen-Royo, 2010; Guillen-Royo, 

Guardiola y Garcia-Quero, 2017). Las encuestas y las reuniones fueron manipuladas y 

almacenadas digitalmente y se hizo un análisis conceptual interpretativo para obtener las matrices. 

En los Anexos 6, 7 y 8 se presenta la matriz actual, utópica y la matriz puente que entrelaza ambas 

matrices, en donde se recopilaron los satisfactores locales mencionados durante los encuentros 

hasta que se alcanzó la saturación teórica. 

En la Tabla 5 se da detalle de las sesiones para la recopilación de la información. 
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Tabla 5: Recolección de la información: métodos y participantes 

Nombre del 

método  

Participantes Instrumento Fecha de 

aplicación 

(semestre) 

Mediadores 

telemáticos o lugar 

de la entrevista 

Tipo de 

registro 

Encuesta 

individual 
34 

Encuesta estructurada 

(Anexo 1) 
2021-II Virtual Digital 

Entrevista 

individual 
5 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2021-II Virtual 
Grabación 

de audio 

Entrevista 

grupal 
2 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2021-II Virtual 
Grabación 

de audio 

Entrevista 

grupal 
3 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2021-II Virtual 
Grabación 

de audio 

Taller 

participativo 
8 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2022-I Presencial 
Grabación 

de audio 

Taller 

participativo 
4 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2022-I Presencial 
Grabación 

de audio 

Taller 

participativo 
3 

Discusión abierta, 

siguiendo las 

preguntas de la 

encuesta 

2022-I Presencial 
Grabación 

de audio 

 

Metodología de recopilación 

En la metodología de recopilación se toma como referencia los trabajos de Papachristous 

y Rosas-Casals (2015 y 2013), consistiendo en la búsqueda de indicadores relacionados con las 

necesidades básicas planteadas en el DEH (Max-Neef, 1986) para obtener, así, una medición 

global vinculando componentes adicionales al monetario. 

Estos indicadores son obtenidos de las fuentes de información disponibles en cada lugar y 

se propone calcular con la mayoría que puedan ser encontrados. Para el desarrollo de este trabajo, 

se tomó como fuente de información las cifras estadísticas proporcionados por organismos 

públicos o privados abiertos al público: Departamento Nacional de Estadística (DANE), la 

información de Datos Abiertos del Gobierno Nacional de Colombia, el portal de datos de Medellín 
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MEData, la encuesta Medellín cómo vamos y cifras del Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación de Antioquia. 

En el Anexo 4 se representa la recolección de los indicadores propuestos como insumo para 

el desarrollo de la metodología de recopilación. Se recogieron 53 variables, de las cuales 50 son 

información secundaria y las otras 3 son información primaria. Cada uno de ellos forma parte de 

una necesidad básica que se especifica en el Anexo 4 y la fuente de información donde fue 

obtenida. Estos indicadores fueron propuestos a criterio del investigador intentando recopilar la 

mayor cantidad posible de indicadores que permitiera una buena medición del bienestar social. Sin 

embargo, estos pueden ser modificados o añadidos en futuras investigaciones, principalmente por 

la ausencia o rezago de algunos de estos indicadores en otros lugares. La elección de estos 

indicadores, aunque pueda verse subjetiva, se subsana con la teoría de Max-Neef (1982: 57-65) en 

donde en su trabajo, relaciona diferentes satisfactores y los asocia a cada una de las necesidades e 

inclusive, ilustra la relación con este en sus matrices ejemplarizantes, motivo por lo cual permite 

asociar una relación equivalente en el trabajo presentado, siguiendo los ejemplarizantes de cada 

necesidad. 

Si bien algunos de los indicadores pueden ser también encontrados en un indicador de 

calidad de vida (The Economist, 2005), en este trabajo se desarrollan más indicadores con el fin 

de asociarlos a las necesidades postuladas por Max-Neef (1986) y que no son tenidas en cuenta en 

el Índice de Calidad de Vida, como son los aspectos relacionados al afecto (por ejemplo, los 

suicidios, el estrés, la calidad del empleo, el tiempo libre) o a la participación (por ejemplo, la 

votación, desempleo juvenil, deporte y recreación) que recogen y hacen más holístico la 

información recopilada, con los cuales se logra un mejor entendimiento de la situación y las 

pobrezas de la región evaluada. Poder encontrar esta información de forma separada permite 

reconocer aquellos satisfactores que están influyendo en la insatisfacción de las necesidades y de 

esta forma se puede analizar más directamente. 

Cada indicador está asociado a una necesidad. Cada una puede tener múltiples indicadores 

asociados. Cada indicador está relacionado a la disponibilidad de la información estadística de su 

respectiva comunidad por lo que, a mayor acceso al dato, mayor criterio para establecer el grado 

de satisfacción de la necesidad. Esto se expone en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Ejemplo hipotético de la correspondencia de cuatro indicadores (I1, I2, I3 e I4) 

dentro de tres necesidades (N1, N2 y N3). 

 

 

Elaboración propia 

 

El resultado de cada indicador tiene una escala diferente, por lo que vemos preciso 

establecer un mecanismo para que todos los indicadores estén en la misma medida, eliminando el 

sesgo de subjetividad del resultado del indicador. No obstante, un limitante de esta medición, es 

no lograr establecer un criterio objetivo para la calificación de un indicador puesto que, por 

ejemplo, para una región un desempleo del 4% puede ser negativo mientras para otra ser algo 

positivo. Los indicadores asociados a las variables se presentan en el Anexo 4 y 5. 

La forma de estandarización empleada es a través de rangos de clasificación del indicador. 

Estos rangos abarcan una clasificación entre 1 a 5. Cuando una variable este midiendo una variable 

con intensión positiva, como el porcentaje de cobertura de energía, o el nivel de escolaridad, se le 

asigna 1 si el valor tiene un valor muy bajo y 5 cuando tenga un valor muy positivo. Cuando el 

indicador esté midiendo una variable con una intensión negativa, la forma de medir es opuesta, es 

decir, a menor valor del indicador se le asigna una calificación mayor. En la Ilustración 6 se 

muestran las escalas de los indicadores, positivos o negativos. 

 

Ilustración 6: Clasificación de los indicadores 

 

Elaboración propia 
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Cada indicador estará entonces estandarizado en el mismo nivel que los demás indicadores, 

y de esta forma se podrá encontrar un nivel de satisfacción medible de igual forma para cada 

necesidad de manera objetiva. El resultado de cada necesidad estará determinado por el promedio 

de los indicadores asociados a esta, puesto que para Max-Neef (1986) cada necesidad es igual de 

importante con el fin de lograr un bienestar holístico. 

Una vez se tenga el promedio de satisfacción, se dividirá por el valor de 5 (que equivale al 

100% de satisfacción) para calcular su equivalencia en una escala de 0% a 100%. De esta forma 

logramos obtener el nivel de satisfacción objetiva de las necesidades en cuestión. 

Este resultado arrojará un resultado en términos de porcentajes en una escala entre 0% a 

100%, siendo 0% insatisfacción total y 100% la perfecta satisfacción de la necesidad. Aquellas 

que se encuentren por debajo del 50% será una débil satisfacción y aquellas menores al 75% serán 

de una satisfacción intermedia o moderada que puede ser potenciada, y aquellos mayores al 75% 

se considera una fuerte satisfacción. En el Anexo 5 se evidencia la calificación de los indicadores, 

el agrupamiento en cada necesidad (recordando que un indicador puede estar presente en más de 

una necesidad básica) y el cálculo del nivel de satisfacción de cada una. 

 

Unión de metodologías 

Una vez obtenidos los resultantes de los niveles de satisfacción de necesidad de cada uno 

de los dos métodos, se procede a hacer una combinación de estas a través de un promedio entre 

ambas asignando el mismo porcentaje de importancia cada uno, como los describe la Ilustración 

7. 

 

Ecuación 1: Cálculo de la satisfacción de necesidad por cada una de las metodologías 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑗𝑘 =
1

𝑛𝑗𝑘
∑ 𝐼𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑖=1       

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁𝑗𝑘 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎, 
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𝒌 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠          𝒌 =  

{
 
 
 
 

 
 
 
 
1:       𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
2:             𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
3:                     𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

4:  𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
5:    𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
6:                       𝑜𝑐𝑖𝑜
7:              𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛
8:            𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
9:               𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑

 

 

𝒋, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠       𝒋 =  {
0:  𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
1:      𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 

 

𝑒 𝒊 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 𝒊 = {
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑗 = 0:                                   𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2)
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑗 = 1:       𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 5) 

 

Para el cálculo del nivel de satisfacción por necesidad se toma un promedio entre los resultados de 

las dos metodologías por cada una de las necesidades. 

 

Ecuación 2: Cálculo de la satisfacción de necesidad integrando ambas metodologías 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑘 =
1

𝑛𝑘 = 2
∑ 𝑁𝑗𝑘
𝑗=1
𝑗=0       

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁𝑘 𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠, 

𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟ó 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1. 

 

Finalmente, se haría un promedio entre estas resultantes para el indicador integrado. 

Ecuación 3: Cálculo global de la satisfacción de necesidades 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑁 =
1

𝑛 = 8
∑𝑁𝑘

8

𝑘=0

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑘. 

 

Comparando entre ellos se puede concluir sobre las diferencias entre la percepción 

subjetiva y la objetividad estadística imparcial. La identificación total del nivel de satisfacción de 

la necesidad será dada por el promedio entre todas las necesidades y con base en esto se pueden 

obtener los análisis correspondientes. Esta unión se verá más adelante en la Ilustración 7 y 8 de la 

sección de resultados. 
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En la Tabla 6 se visualizan las diferencias y similitudes entre las dos metodologías y cómo 

se complementan el uno al otro. 

 

Tabla 6: Complementariedad entre metodología de participación y de recopilación 

Metodología de participación Metodología de recopilación 

Permite la apertura a la ciudadanía para 

evidenciar sus emociones con respecto a su 

bienestar. 

Los indicadores son objetivos, no se basan en la opinión 

popular sino en métodos estadísticos. 

Es altamente subjetivo, los participantes hablan 

desde su posición. 
Elimina la subjetividad en la medición de la satisfacción. 

Permite y requiere recopilar la opinión de 

varias perspectivas para obtener una mirada 

holística. 

La información es precisa, sus respuestas son rigurosas 

y su cálculo es aceptado en la sociedad. 

Puede afectar su respuesta cuando los 

participantes tienen una tendencia política o 

económica definida. 

Puede presentar sesgos de medición, sobre todo cuando 

son medidas por los gobiernos como las Alcaldías, que 

tergiversan los resultados para mostrar buena gestión. 

El proceso de obtención de la información es 

largo y complejo. Requiere diversos 

espacios/momentos de interacción. 

La recopilación de la información de los indicadores es 

de fuentes secundarias, por lo que su obtención es más 

fácil y concisa. 

Preguntas abiertas. Permite indagar a fondo las 

necesidades básicas. 

No indaga puntualmente una necesidad, sino que 

recopila varios indicadores que posteriormente se 

asociaron a una necesidad. 

Explora en detalle los satisfactores asociados a 

las necesidades. 

Pregunta cerrada. El indicador en sí mismo es un 

resultado de un satisfactor. No se exploran más 

satisfactores dentro de una estadística. 

Su aplicación requiere de una cantidad 

significativa de participantes. 

Únicamente es el investigador el que recoge la 

información para la metodología. 

Permite analizar perspectivas futuras. 
Sólo se enfoca en encontrar la satisfacción en el 

presente. 

 

Una vez mezclados de la forma propuesta se logró una estrategia más práctica de encontrar 

un indicador que mida el bienestar alejado de la concepción del ingreso como fuente de bienestar 

del grupo objetivo y de esta forma poder dirigir los esfuerzos de políticas públicas en controlar y 

mejorar estas necesidades de una manera más integra. 

Resultados 

 

Características de los participantes 

Se obtuvo las repuestas de 49 individuos, recopiladas en 34 encuestas y 8 entrevistas 

virtuales (6 individuales y 2 grupales) y en 3 talleres presenciales participativos todos 

pertenecientes a la Comuna Laureles-Estadio que son expuestos en la Tabla 5 y las características 
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de los participantes en la Tabla 7. El promedio de edad de estas personas fue de 41,5 años, y un 

51% fueron mujeres. De los participantes, el 88% eran o solteros o casados, un 83% eran 

profesionales y el 100% recibe algún ingreso por su trabajo o pensión, lo que refleja los altos 

niveles educativos y laborales del sector. También, 57% vive en casa propia, lo que traduce en un 

nivel adquisitivo elevado. Otros datos relevantes, es que el 69% vive sin ningún menor de edad, 

lo que se verá reflejado en las respuestas de las encuestas donde se encuentra que esta comuna la 

habitan en su mayoría, personas mayores, con educación tradicional y pocos niños, que puede 

afectar la apertura de posibilidades y libertades para los jóvenes. Lo anterior, se complementa con 

que, en estas respuestas, el 93% de los encuestados vive con al menos 2 adultos (incluido el mismo) 

que devengan ingresos. 

 

Tabla 7: Características de los participantes de las encuestas y entrevistas 

Variables Categorías Encuesta 
Entrevista 

Virtual 

Taller 

participativo 

Total 

 

Tamaño de la muestra 

 
34 11 15 49  

Rango de edad 

18 a 27 26,47% 36,36% 30,61% 30,61% 

28 a 34 14,71% 18,18% 16,33% 16,33% 

35 a 44 2,94%  4,08% 4,08% 

45 a 54 35,29% 36,36% 26,53% 26,53% 

+55 20,59% 9,09% 22,45% 22,45% 

Sexo 
Femenino 47,06% 72,73% 51,02% 51,02% 

Masculino 52,94% 27,27% 48,98% 48,98% 

Estado Civil 

Casada/o 38,24% 27,27% 38,78% 38,78% 

Separada/o - 

Divorciada/o 
5,88% 9,09% 4,08% 4,08% 

Soltera/o 47,06% 63,64% 51,02% 51,02% 

Unión Libre 5,88%  4,08% 4,08% 

Viudo 2,94%  2,04% 2,04% 

Último grado de 

escolaridad 

Bachillerato 5,88%  12,24% 12,24% 

Posgrado 44,12% 63,64% 34,69% 34,69% 

Pregrado 44,12% 36,36% 48,98% 48,98% 

Tecnología 5,88%  4,08% 4,08% 

Ocupación Desempleado 2,94%  2,04% 2,04% 
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Empleado 61,76% 72,73% 71,43% 71,43% 

Estudiante 8,82%  6,12% 6,12% 

Independiente 11,76% 18,18% 10,20% 10,20% 

Pensionado 14,71% 9,09% 10,20% 10,20% 

Tipo de vivienda 

Arrendada 14,71% 9,09% 12,24% 12,24% 

Familiar 17,65% 27,27% 30,61% 30,61% 

Propia 67,65% 63,64% 57,14% 57,14% 

Núm. menores en el 

hogar 

0 61,76% 63,64% 69,39% 69,39% 

1 20,59% 18,18% 18,37% 18,37% 

2 11,76% 18,18% 8,16% 8,16% 

3 5,88%  4,08% 4,08% 

Núm. mayores de 

edad 

1 20,59% 18,18% 16,33% 16,33% 

2 29,41% 36,36% 28,57% 28,57% 

3 41,18% 36,36% 40,82% 40,82% 

4 8,82% 9,09% 14,29% 14,29% 

Núm. Personas que 

devengan ingresos 

1 (Sólo Yo) 23,53% 9,09% 20,41% 20,41% 

2 44,12% 36,36% 40,82% 40,82% 

3 26,47% 45,45% 26,53% 26,53% 

4 5,88% 9,09% 12,24% 12,24% 

 

Como se describió anteriormente, la Comuna Laureles-Estadio es una zona que goza de una alta 

calidad de vida, por lo que los impedimentos para alcanzar una subsistencia idónea son 

relativamente pocos y los barrios tienen un alto índice de calidad de vida, por lo que sus principales 

intereses se enfocan en otras necesidades, que al ser consultadas dentro de la encuesta arrojan las 

más bajas porcentajes de satisfacción: la protección, la creación, el ocio y la participación. En la 

Ilustración 7 se presentan los resultados de dichas encuestas. 

 

Identificando obstáculos y anhelos para una completa satisfacción 

Como se mencionó en la metodología, el cálculo de cada necesidad fue dado por un promedio 

simple entre los indicadores, es decir, en la etapa de participación se usa el promedio de las 

respuestas de los encuestados para cada necesidad y para el momento de recolección se usa el 

promedio entre los indicadores contemplados para cada necesidad. 

 

Ilustración 7: Comparativa niveles de satisfacción de participación vs de recopilación 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 =  𝟕𝟏% 
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Elaboración propia 

Ilustración 8: Niveles de satisfacción integrados 

Elaboración propia 

 

Es vital para la identificación de estas necesidades la integración de tres elementos para dar 

aseveración en las necesidades que los entrevistados manifiestan: la primera, son las respuestas 

del nivel de satisfacción de los encuestados y las cifras correspondiente a cada necesidad que 

otorguen un nivel objetivo de medición; la segunda, serían las noticias, eventos, situación que 

puedan ser encontradas que den fundamento de las quejas o reflexiones que se dan en los 

encuestados, esto fundamentalmente se encontrará en noticias de prensa, revista y periódicos 

recopilados durante el segundo semestre de 2021; y, el tercer elemento, son los asociados a los 

Planes de Desarrollo (Alcaldía de Medellín, 2011, 2015, 2019) o documentos públicos y que son 
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expuestos en el Anexo 3 puesto que nos brindaran una perspectiva de lo que el gobierno detecta y 

se debería relacionar y justificar con las opiniones de los encuestados. 

 

Ilustración 9: Triangulación de fuentes de información 

 
Elaboración propia 

 

Remitiendo a las respuestas y en las matrices situacionales (Anexo 6), varios de los 

aspectos negativos de las respuestas se enfocan en el alto grado de individualismo de la comuna, 

es decir, pese a contar con altos índices de calidad de vida, es un lugar donde las personas no se 

conocen entre sí, hay mucha soledad tanto entre las personas como en los ambientes en general, 

esto lleva a observar una frecuencia en la indiferencia, la falta de empatía y el priorizar el beneficio 

propio sobre el común. 

En lo que trata de las necesidades puntuales, se observa que esta comuna posee altos niveles 

de satisfacción de necesidades, en gran medida dado su alta calidad de vida lo que permite a los 

habitantes requerir una cobertura en otras áreas que no competen a la subsistencia y hablan más 

en el desarrollo de la persona como individuo y como sociedad, como lo son la participación, la 

creación, el ocio y la protección. A continuación, se detallan aspectos más relevantes asociados a 

las necesidades que la comunidad manifestó tener mayor debilidad, detallado en la matriz 

situacionales (Anexo 6). 

 

Las ganas de participar no son escuchadas 

Muchos de estos problemas de individualismo que se observa dentro de la comuna genera 

cierta apatía por el interés colectivo, por ejemplo, los encuestados mencionan sobre la soledad del 

barrio, el desconocimiento de los vecinos, lo que impide un desarrollo del sentido de pertenencia 

o interés en la participación dentro en el barrio. A esto se le suma la falta de presencia de las 
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instituciones o de líderes para fomentar estos espacios. Esto también es consecuencia de la falta 

de promoción de este tipo de espacios y el poco acceso a recursos que debería brindar la alcaldía. 

Como mencionan los encuestados, se desconocen las acciones que se pueden hacer con las 

entidades comunales: 

 “No sabemos qué hace o dónde quedan instituciones como la JAL o la JAC que 

deberían estar velando por el buen vivir de la comuna, no se conocen a los ediles 

(líderes comunales) y tampoco las acciones que pueden hacer con los recursos 

que deberían ser suministrados por estas instituciones (conocido en Medellín 

como el presupuesto participativo) (Encuestado 1).” 

Esto se puede ver reflejada en la relativamente baja participación política de las personas, 

por ejemplo, en las elecciones regionales para elección de alcalde y concejo participaron 

aproximadamente 35% de las personas mayores a 18 años (Alcaldía de Medellín, 2019 y Centro 

de Estudios de Opinión UdeA, 2019) o del 5% en la votación del Presupuesto Participativo 2021 

lo que refleja alta abstención en querer participar en los procesos del sector. 

A su vez, se observan niveles moderados en la participación en actividades económicas 

que se ven influidas por razones como el desempleo juvenil o la informalidad o actividades 

sociales, por ejemplo, los jefes de hogar que participan en actividades deportiva son del 39,3% 

(Índice de progreso social comunas y corregimientos comunas y corregimientos). 

Esta problemática no es invisible para los entes territoriales y la participación ciudadana se 

ha puesto en la hoja de ruta de los Planes de Desarrollo de la comuna (Alcaldía de Medellín, 2011, 

2015, 2019) donde algunos temas asociados son los referidos a la creación y fomento de 

organizaciones participativas en la comuna, como apoyos al acceso a educación. 

 

El ocio como urgencia 

Otro aspecto relevante es lo poco visibles que son las actividades de ocio dentro de la 

comuna, pese a tener cercano diversos espacios de cultura, arte o deportes como la misma unidad 

deportiva, que a la larga se ve influida por la falta de apropiación de los espacios y en la falta de 

difusión de las actividades, similar a como se presentaba en el escenario de la participación. 

“La comuna es amplia en lugares de esparcimiento, pero no encontramos en 

estos, espacios idóneos para la diversión o recreación, por ejemplo, los parques 

al aire libre no son seguros ni estéticamente agradables o están en malas 
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condiciones, o la ausencia de propuestas culturales como salas de cine o teatros 

que nos hace emigrar hacia otros espacios de la ciudad para poder encontrar 

recreación.” (Encuestado 2) 

De igual forma la manera de actuar también los limita en el aprovechamiento de los 

espacios abundantes que tiene la comuna, la monotonía, la falta de tiempo libre, el exceso de 

trabajo, los malos pagos y los altos costos de los eventos de diversión son ejemplos de las quejas 

que les restringe su esparcimiento. A eso sumando su preferencia de salir de la comuna hacia otros 

lugares de la ciudad buscando espacios de esparcimiento. 

Sin embargo, esta visión contrasta con las cifras sobre acceso a ambiente de ocio en la 

comuna, por ejemplo, la disposición de tiempo después del trabajo es elevado (ENUT, 2021), el 

ingreso per cápita de la comuna es alto (ICVM, 2018) y los niveles de estrés también son bajos 

(Sec. Salud Medellín, 2019) para disfrutar actividades. A su vez, se puede encontrar varios 

ejemplos de eventos que invitan a la gente a disfrutar del ocio dentro de la comuna, como la 

promoción de lugares antiguos, oferta deportiva o participación en grupos de bicicleta (Revista 

Gente, 2021). Incluso algunos encuestados mencionan la variedad de actividades para hacer, la 

oferta de actividades culturales, comerciales o deportivas. 

Esto último ratifica la hipótesis de que la gente desconoce aquello que puede hacer dentro 

de su comunidad, esto motivado por la poca integración de las personas con su vecindad y de la 

falta de promoción por parte de las instituciones que deberían promover estos espacios. 

 

Falencias en la creación 

Otra oportunidad de esta comuna, y que se puede expandir a toda la ciudad en general, es 

el tema de la creación. Se ha generado en las personas una falta de interés, iniciativa, motivación, 

desinterés y ausentismo que ha provocado en una reducción de la creatividad. En lo referido 

principalmente con el emprendimiento, la generación de ideas nuevas, sean negocios u otras obras, 

las personas se sienten sin apetito por emprender ni imaginar y en una zona de confort que no les 

exige crear cosas nuevas, y los que lo intentan, se enfrentan una cantidad de trabas innumerables 

para llevar a cabo sus ideas, como las pocas posibilidades de emprender, como menciona el 

Encuestado 3: “La creación de empresa es sumamente difícil y demasiada burocracia que provoca 

que la mayoría de los emprendimientos se vuelvan informales.” 
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Otros satisfactores inhibidores son la falta de difusión de actividades e incentivos para 

realizar emprendimientos o empresas: 

“La falta de apoyo gubernamental y social al arte, la ausencia de trabajo de las 

instituciones para dotar a la comuna de oportunidades artísticas y culturales, el 

desconocimiento de la ejecución de los recursos públicos y una grandísima 

burocracia para cualquier iniciativa han frenado el desarrollo de esto.” 

(Encuestado 4) 

Ante la precariedad del empleo, muchas personas se ven motivadas a la informalidad que 

alcanza un 42% en toda la ciudad, subempleo (22%) (ICVM, 2018) y en menor medida al 

emprendimiento siendo este sumamente bajo. 

La protección como necesidad más demandada de esta comuna 

La protección es la necesidad que pese a que no es la más baja calificada es la que más 

genera aspectos para discutir, ya que, al validar con las encuestas virtuales, los Planes de 

Desarrollo y las noticias de prensa, se encuentra que esta es la necesidad que mayor atención se 

requiere para esta población. 

Según los encuestados, la zona se encuentra ante un caso de ausencia de la fuerza pública 

pese a estar tan cerca de las entidades de protección estatal (ejército),  

“Los CAI no funcionan ni hay respuesta temprana, a esto se le suma la poca 

iluminación y la proliferación de habitantes en situación de calle, venteros, 

inmigrantes y fleteros que han provocado un aumento de la inseguridad 

generando temor, desunión, indiferencia, falta de compromiso y de conciencia 

entre los miembros de la comuna. Nos da miedo llevar cosas de valor en la calle, 

como una cámara, un celular, por el miedo a que puedan sufrir de vandalismo en 

cualquier momento.” (Encuestado 5) 

Según las cifras recopiladas, se encuentra un estado de protección que debería ser suficiente 

para cubrir la necesidad en este aspecto, al menos dentro de esta comuna, por ejemplo, la tasa de 

homicidios es baja, la esperanza de vida al nacer es considerablemente superior, hay casi nulidad 

en niños con desnutrición, los casos de extorsión son bajos (sólo 32 casos de 457), o la cantidad 

de hurtos solo equivale a 9% del total de casos de la ciudad (ICVM, 2018). 

En contraste y defendiendo los planteamientos de los encuestados, se encuentra en los 

periódicos diversos reportes asociados a este tema, en donde demuestran que la inseguridad es 
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latente y que, pese a la mejoría de los indicadores, la percepción ante la seguridad es baja. Se han 

registrado noticias de asesinatos, sicariato y atracos, puntos de alto riesgo, robos a casas, 

transeúntes y carros, problemas de consumos de drogas (Q’Hubo, 2021; Gente, 2021; UPB, 2020). 

Muchas de las políticas públicas de los Planes de Desarrollo se enfocan en este componente 

con planes de "fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la 

convivencia en la comuna" (Alcaldía de Medellín, (2011, 2016, 2019)). 

Esta necesidad de la desconexión entre las cifras y las percepciones de la ciudadanía 

reflejan la necesidad de crear ese indicador que integra ambas visiones y ofrece un mejor resultado 

para la toma de decisiones. 

 

Puente: Cómo la economía puede aumentar de bienestar 

Como se ha mencionado, el planteamiento de Max-Neef (1986) propone que la solución 

de las pobrezas de los grupos de estudio sea diseñada por ellos mismos, buscando una solución de 

abajo hacia arriba y no al revés, donde sean entes creadores de políticas, generando una solución 

que tenga en cuenta el deseo de las personas que allí viven. 

Durante las sesiones de recolección de información cualitativa los encuestados tenían la 

oportunidad de comentar sobre aquellos satisfactores que lograrían un puente entre la situación 

actual y la anhelada, siendo estos espacios donde también se pudo dar gracias a las interacciones 

grupales (Tabla 5). 

Una vez los participantes de las sesiones de recolección de información cualitativa 

encontraban cuáles eran las necesidades que les estaba impidiendo su bienestar, estas se 

sintetizaban en la matriz situacional (Anexo 6). Se encuentra que los de mayor atención son: el 

ocio, la creación, la participación y la protección. Posterior a esto, se identificaron aquellos 

satisfactores, recopilados en la matriz puente (Anexo 8). Esto último, lograría el bienestar utópico, 

cuyos deseos se encuentran sintetizada en la matriz utópica (Anexo 7). 

Se encontró que los principales satisfactores que lograrían reducir las pobrezas actuales y 

conducirían de la matriz singular (Anexo 6) a la utópica (Anexo 7), son: una mayor difusión de las 

actividades realizadas por las instituciones, el fomento a iniciativas culturales, artísticas y de 

emprendimiento, un crecimiento en el número de cámaras de vigilancia, personal de seguridad e 

iluminación; así como una transformación social del comportamiento de las personas, sobre todo 

en el sentido de pertenencia, educación ética, mayor participación en espacios de esparcimiento 
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que involucren la sociedad donde se pueda conocer más a la gente, fomentar el respeto y la 

solidaridad. Por último, otro aspecto importante para mejorar el bienestar es una mayor cantidad 

de eventos, cursos, espacios y lugares para el ocio, tal y como: bazares, gastronomía, parques, 

entre otros, que mejoren el ocio y la participación dentro de la comunidad. 

De esta forma, se considera pertinente el fortalecimiento de las instituciones municipales 

que fomentan los espacios de ocio y emprendimientos, como la JAL, la JAC, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, el presupuesto participativo, el impulso de bazares comerciales de 

pequeños emprendimientos en las universidades como la UPB o la Luis Amigó. Mayor difusión y 

conocimiento del presupuesto participativo, de las cuales, algunas acciones se encuentran 

estipuladas en los planes de desarrollo, pero que aún están lejos de encontrar viabilidad. 

 

Limitaciones o posibles trabajos futuros 

 El trabajo tiene una limitación al no contar con un conjunto de datos sino una serie de datos 

puntuales, por lo que no es posible la aplicación de métodos de análisis factorial exploratorio para 

las variables cuantitativas. Tampoco se hace uso de microdatos, puesto que más que el dato, Max-

Neef invita a reconocer los significados, símbolos, sueños y anhelos que tiene una comunidad. 

Pero es posible reflexionar sobre el posible uso de microdatos para futuras investigaciones. 

De igual forma, se presenta una limitación en la técnica de recolección, al no poder 

encontrar todos los datos en la misma escala y la estandarización empleada en este trabajo podría 

presentar una limitación en esta parte de la metodología; lo ideal sería establecer una escala común. 

Es menester resaltar que el trabajo no está buscando emplear una metodología de orden 

ortodoxo en el que se tenga como razón la creación de un indicador en especial, sino que busca a 

través de la interacción con la comunidad que sus deseos y necesidades sean transmitidos y 

expresados al desarrollar el marco teórico de este trabajo. 
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Conclusiones y discusiones 

 

Gran parte de los esfuerzos que se han dado en la sociedad se han enfocado en el 

crecimiento de la economía y la riqueza monetaria como principal herramienta para el 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar, sin embargo, durante el desarrollo de este 

trabajo, se han encontrado varios elementos adicionales que deben estar en la visión de los 

hacedores de políticas para poder solventar las pobrezas. 

En este trabajo, se pudo apreciar que, en un territorio, como lo es la Comuna Laureles-

Estadio en Medellín, la cual es una zona de alto nivel de vida, altos ingresos, altos niveles de 

empleo, grandes vías de acceso, entre muchas más variables que harían este espacio idóneo para 

vivir, aún tiene aspectos a mejorar que hacen que no se obtenga un bienestar completo. En este se 

detecta que las necesidades de participación, ocio, creación y protección aún están distantes de la 

satisfacción total, en contraste con otras necesidades como la subsistencia, el entendimiento o el 

afecto. Esto se encontró luego de contrastar la información obtenida en cifras, las respuestas de las 

personas de las encuestas y los reportes en la prensa. Con base en estos resultados, este trabajo da 

una visión sobre las entidades, instituciones, participantes, bienes y servicios que deberían 

fortalecerse o consolidarse para lograr una mejoría en la satisfacción; algunos de estos podrían ser 

el fortalecimiento del presupuesto participativo, la difusión de actividades de parte del Índer o de 

las Cajas de compensación, un posicionamiento y transparencia en las actividades de los entes 

municipales como la JAL, JAC, los ediles y concejales, la secretaría de cultura, de participación o 

de desarrollo económico, entre otros, que pueden ser identificados al evaluar los resultados. 

Se desarrolló un indicador que integra todas estas visiones tanto de participación como de 

recopilación y poder encontrar un nivel de satisfacción integral para cada una de las necesidades 

y un indicador global que daría muestras del bienestar integral de la comuna. Algunas de las 

necesidades se ven contrastadas en las dos metodologías, como la creación o la identidad, las 

cuales difieren mucho en su medición, por lo que la forma de obtener un indicador integral que 

cobije todas estas variables va a servir para identificar aquellas necesidades sobre las que realmente 

se deberían concentrar quienes tomen las decisiones en políticas públicas. 

Este trabajo presenta un método alternativo para identificar prioridades en la sociedad 

evaluada, en donde las personas pueden participar y aportar desde sus conocimientos, necesidades 

y deseos, lo que ellos realmente consideran trascendental para mejorar su bienestar, logrando de 
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esta forma que estas decisiones no sean impuestas por investigadores ajenos a su sociedad, es decir, 

la solución la da la misma comunidad. 

Este estudio logra cerrar algunas brechas de la literatura, como son la introducción de una 

herramienta de carácter cuantitativa que reduce las elecciones subjetivas de los niveles de 

satisfacción. 

A lo anterior, también se integra la gran recopilación de información cualitativa, obtenida 

una vez se logró evaluar todos los deseos, intereses, necesidades, inquietudes de la Comuna, 

utilizando un gran número de recursos, cómo fueron las encuestas virtuales, encuestas grupales, 

talleres participativos, recolección de datos de fuentes secundarias, validación con noticias, 

periódicos, planes de desarrollo y demás estadísticas.  

Luego, el otro aporte se da con la introducción del análisis mixto, la cual logra consolidar 

en los indicadores de satisfacción todas aquellas necesidades reales de los participantes, siendo 

este un insumo muy relevante a la hora de la creación de políticas públicas para el desarrollo en 

este lugar. 

Las metodologías plasmadas en este estudio, tienen el atributo ser implementadas y 

adoptadas en otros espacios para conocer las verdaderas prioridades de las poblaciones haciendo 

que sea una economía al servicio del hombre, y también unas decisiones de abajo hacia arriba. 

Este estudio resulta también de gran aporte a la literatura, al ser pionero en hacer una 

evaluación de un territorio donde se superaron las necesidades básicas de subsistencia e ingreso, 

en un país en vías de desarrollo puesto que, en general, se ha encontrado estos estudios en países 

ricos, ya desarrollados o en regiones y países emergentes. 

Es importante resaltar la exhaustiva recopilación de la información que posibilita dar 

nuevas visiones de indicadores para calcular un bienestar holístico que capture todos los puntos 

posibles y alcanzables (y aquellos que no son alcanzables generarían interés en ser medidos para 

poder calibrar los modelos). Así, estudios con este enfoque podrían ayudar a incluir en el análisis 

económico otros factores que no están en el imaginario actual, como son: la visión ecológica, la 

política, la participación social y comunitaria. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Sección Pregunta o información Campo a diligenciar 

Sección 1: Encuesta 

de satisfacción de 

necesidades básicas 

actuales y utópicas 

Introducción e información 

En esta encuesta, al encuestado se le solicita que 

diligencie aquellos elementos o variables que en la 

actualidad están impidiendo o dificultando la 

satisfacción de unas necesidades básicas, y 

nuevamente se le pregunta por aquellos elementos 

que son los anhelados, deseables y/o utópicos con los 

que satisfaría plenamente la necesidad mencionada. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, tampoco 

buscamos semejanza entre las respuestas ni que 

coincida, no es un test psicológico. Sólo queremos 

conocer su perspectiva. Además, todas las preguntas 

son voluntarias, sino quiere responder algo puede no 

hacerlo.  

Sección 2: 

Información del 

encuestado 

Datos de información 

sociodemográfica del encuestado 

para la estadística. 

 

Al final de esta sección se le 

pregunta si puede ser consultado 

para conversar un poco (una 

reunión virtual de máximo 30 

minutos) sobre sus respuestas, 

siéntase libre de responder si desea 

o no ser contactado. 

Edad 

Sexo 

Género 

Estado Civil 

Último grado de escolaridad 

Estado Laboral 

Ocupación 

Barrio 

Comuna 

Estrato 

Tipo de vivienda 

¿Cuántas personas pertenecen a su grupo familiar? 

(Además de usted) [¿Cuántos menores de edad?] 

¿Cuántas personas pertenecen a su grupo familiar? 

(Además de usted) [¿Cuántos mayores de edad?] 

¿Cuántas personas de tu grupo familiar devengan 

ingresos? (Incluyéndolo a usted) 

¿Estaría dispuesta/o a tener una sesión virtual para 

abordar con más detalle las respuestas de este 

cuestionario? 

Sección 3: Nivel de 

satisfacción actual de 

necesidades dentro de 

su comunidad 

(espacio social a su 

alrededor, como su 

Comuna/Barrio) 

En una escala de 0 a 5 donde 0 

representa una completa 

INSATISFACCIÓN y 5 una 

completa SATISFACCIÓN, por 

favor indique el nivel de 

satisfacción actual de las 

siguientes necesidades. 

 

Recuerde mover la barrita de abajo 

para que pueda observar todos los 

niveles. 

Subsistencia (Se refiere a la capacidad de vida de 

forma idónea) 

Protección (Seguridad) 

Afecto (Amoroso, amistoso, familiar, social, en el 

trabajo, etc.) 

Entendimiento (aprender, estudiar, conocer) 

Participación (dentro de la, a nivel político o a nivel 

social, cómo a hacer voluntariados, grupos sociales, 

etc.) 

Ocio (Diversión, entretenimiento, tiempo libre) 
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Creación (Imaginación, de crear cosas nuevas, el 

arte, la música, e inclusive, los nuevos proyectos 

cómo montar una empresa) 

Identidad (Identificarse sin ningún problema con una 

raza, orientación sexual, religión, postura política, 

etc.) 

Libertad (Posibilidad de ser libres, de elegir, de 

pensar, de sentir y/o de amar individual o en 

sociedad) 

Sección 4: Situación 

actual 

Queremos conocer los motivos por 

los cuales no se logra una 

completa satisfacción de las 

siguientes necesidades en cuanto: 

 

a. Valores y características de la 

comunidad a la que pertenece, 

b. Lugares y/o entornos 

ambientales, sociales, etc. de la 

comunidad a la que pertenece 

c. Acciones de la comunidad a la 

que pertenece, 

d. Instituciones y mecanismos de 

la comunidad a la que pertenece y, 

 

Que están perjudicando o hacen 

falta para satisfacer la necesidad. 

 

Puede integrar las cuatro opciones 

o responder sólo alguna de ellas y 

puede expandir tanto cómo desee. 

Subsistencia (capacidad de tener una vida de forma 

idónea en la comunidad) 

Protección (Se refiere a la Seguridad en la 

comunidad) 

Afecto (capacidad de dar y expresar afecto Amoroso, 

amistoso, familiar, social, en el trabajo, etc., en la 

sociedad) 

Entendimiento (la necesidad de educar, aprender, 

estudiar, conocer) 

Participación (participar a nivel político, religioso o a 

nivel social, cómo a hacer voluntariados, grupos 

sociales, etc.) 

Ocio (Diversión, entretenimiento, tiempo libre) 

Creación (Imaginación, de crear cosas nuevas, el 

arte, la música, emprender dentro de la comunidad) 

Identidad (Sentirse plena y tranquilamente 

identificado con una raza, orientación sexual, 

religión, postura política, etc. o como un ciudadano 

con derechos, deberes, etc.) 

Libertad (Posibilidad de ser libres, de elegir, de 

pensar, de sentir y/o de amar individual o en 

sociedad) 

Sección 5: Situación 

anhelada o utópica 

(Futuro) 

Ahora, queremos conocer la forma 

en la que sí se lograría una 

completa y casi que perfecta 

satisfacción de las mismas 

necesidades en cuanto a: 

 

a. Valores y características de la 

comunidad a la que pertenece, 

b. Lugares y/o entornos 

ambientales, sociales, etc. de la 

comunidad a la que pertenece 

c. Acciones de la comunidad a la 

que pertenece, 

d. Instituciones, normas y/o 

mecanismos de la comunidad a la 

que pertenece y, 

 

Que lograrían la completa 

Subsistencia (capacidad de tener una vida de forma 

idónea en la comunidad) 

Protección (Se refiere a la Seguridad en la 

comunidad) 

Afecto (capacidad de dar y expresar afecto Amoroso, 

amistoso, familiar, social, en el trabajo, etc., en la 

sociedad) 

Entendimiento (la necesidad de educar, aprender, 

estudiar, conocer) 

Participación (participar a nivel político, religioso o a 

nivel social, cómo a hacer voluntariados, grupos 

sociales, etc.) 

Ocio (Diversión, entretenimiento, tiempo libre) 

Creación (Imaginación, de crear cosas nuevas, el 

arte, la música, emprender dentro de la comunidad) 

Identidad (Sentirse plena y tranquilamente 

identificado con una raza, orientación sexual, 



APLICACIÓN DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA EN COMUNA 11 DE MEDELLÍN… 67 

 
 

satisfacción de cada necesidad en 

cuestión. 

 

También, puede integrar las cuatro 

opciones o responder sólo alguna 

de ellas y puede expandir tanto 

cómo desee. 

religión, postura política, etc. o como un ciudadano 

con derechos, deberes, etc.) 

Libertad (Posibilidad de ser libres, de elegir, de 

pensar, de sentir y/o de amar individual o en 

sociedad) 

Sección 6: Fin de la 

encuesta 

Espacio abierto para comentarios 

del encuestado 
  

 

Anexo 2: Resultados nivel de satisfacción de las encuestas  

Nivel de satisfacción actual de necesidades dentro de su comunidad (espacio social a su alrededor, como su Comuna/Barrio) 

Necesidad Respuestas 
Promedi
o 

Nive
l 

Subsistencia 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 2 2 4 4 2 4,00 80% 

Protección 3 3 4 2 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 0 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 2 1 4 3 2 3,41 68% 

Afecto 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 2 2 4 4 2 4,12 82% 

Entendimien

to 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 5 4 2 3,82 76% 

Participación 4 1 3 0 2 2 4 4 3 3 0 3 1 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 1 5 3 3 2 4 2 2 5 3 0 2,68 54% 

Ocio 5 5 5 0 3 2 1 5 4 5 2 5 1 4 4 5 2 4 5 3 4 2 4 4 5 5 1 3 5 2 2 4 4 1 3,41 68% 

Creación 4 4 4 0 2 3 1 4 4 4 0 3 1 3 4 3 2 4 0 3 4 2 4 1 5 3 1 3 3 2 1 4 4 0 2,65 53% 

Identidad 5 4 5 0 4 2 5 5 5 4 1 3 5 4 5 5 2 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 3 2 2 5 5 1 3,76 75% 

Libertad 5 4 5 2 4 2 5 5 5 5 1 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 3 4 2 2 5 5 3 3,97 79% 

 

Anexo 3: Noticias y reportajes para validar respuestas de los participantes 

 Fecha Noticia Fuente 

Subsistencia 

16/11/2020 
Ojo con los siguientes cambios de sentido de algunas vías y 

rutas de buses en el sector de Laureles 
Q'hubo 

16/01/2020 
Estudio revela que se estancó el progreso social en los 

barrios de Medellín 
El Tiempo 

28/06/2021 
El Poblado y Laureles, con el metro cuadrado más caro en 

Medellín. 
El Colombiano 

29/07/2021 
Crisis sobre ruedas: el transporte público está ahogado en 

Medellín 
El Colombiano 

31/07/2021 Dane revela las comunas con más desempleo de Medellín. El Colombiano 

Protección 

27/09/2020 A tiros asesinaron a un comerciante en Los Colores Q'hubo 

20/05/2021 Sicarios atacaron a los ocupantes de un taxi en Laureles Q'hubo 

13/05/2021 Millonarios robos en Laureles y Los Ángeles Q'hubo 

16/07/2021 
¿Cuáles son los puntos más peligrosos de Medellín para los 

peatones? 
El Colombiano 

19/05/2021 
Denuncian robos y consumo de drogas en puentes 

peatonales de Laureles. 
Gente 

31/05/2021 ¡Ojo! Están robando a los que hacen ejercicio en el estadio Gente 
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01/06/2021 
¡Ojo! Se están metiendo a robar a casas y negocios de 

Laureles. 
Gente 

25/06/2021 ¿Qué se hicieron los limpiavidrios de la avenida 80? Gente 

13/10/2020 Preocupa el consumo de drogas en el parque de La Matea. Gente 

Afecto 15/12/2014 Estudio exploratorio del bullying en Medellín 
Pensando 

psicología 

Entendimiento  Sin noticias relevantes  

Participación 

29/07/2021 
Recorrido por Laureles para quienes apenas empiezan a 

montar en bicicleta 
Gente 

01/09/2019 

La planeación del desarrollo local y presupuesto 

participativo: hacia un laboratorio de territorios locales 

inteligentes en Medellín desde un enfoque social y 

ciudadano 

UdeA 

Identidad  Sin noticias relevantes  

Ocio 

25/06/2021 Vecinos quieren tener un comunalito en Laureles-Estadio Gente 

05/05/2021 
Andenes en mal estado, un peligro para los adultos mayores 

en Laureles 
Gente 

21/04/2021 Laureles se está quedando sin sus casas patrimoniales. Gente 

29/07/2021 
Si no hay dinero para deportes se acabarán muchos 

programas en Laureles 
Gente 

29/07/2021 
Recorrido por Laureles para quienes apenas empiezan a 

montar en bicicleta 
Gente 

Creación 

29/07/2021 Luz Marina le dio un nuevo aire a las pijamadas Gente 

21/06/2021 El sector hotelero de la 70 sufre por la falta de turistas Gente 

22/04/2021 
Natalia se dedica a buscar alternativas de consumo 

responsable 
Gente 

Libertad  Sin noticias relevantes  

Planes de Desarrollo 

Plan de Desarrollo Medellín 2011-2015 

Alcaldía de 

Medellín 

Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019 

Plan de Desarrollo Medellín 2020-2023 

Plan de Desarrollo Local Laureles 2011 

Plan de Desarrollo Local Laureles 2017 

 

Anexo 4: Recopilación de la información de indicadores 

Necesidad Variables Fuente Resultado 

Subsistencia 
Calidad del agua/Cobertura 

del agua 

DANE con el Censo Nacional de 

Población y 

Vivienda 2018. 

0,9730 

Subsistencia Calidad del aire 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
26,9 // 93% 

Subsistencia 
Saneamiento/Alcantarillado/

Acueducto 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,9540 

Subsistencia 
Acceso a energía/Déficit 

cualitativo 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,0000 

Subsistencia 
Acceso a Vías/estado malla 

vial 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,6600 

Subsistencia 
Incidentes viales/Muertes 

viales 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

9,4 por 

cada 
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100,000 

habitantes 

Subsistencia 
Acceso a Salud/Cobertura 

Seguridad Social en Salud 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,9700 

Participación/Entendimiento/Su

bsistencia 
Acceso a internet 

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 

COMUNAS Y 

CORREGIMIENTOS COMUNAS 

Y CORREGIMIENTOS 2015-2019 

0,8770 

Subsistencia 
Calidad de vivienda/Déficit 

cuantitativo 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

4% (En 

Laureles es 

0.8%) 

Protección Homicidios 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

25 x 

C/100.000 

(25% en 

2018) 

Protección Hurtos a persona 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

9% (21.079 

casos) + 

Hurto a 

carros y 

motos 

(5.705 

casos) 

Protección Mortalidad infantil 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

8 por cada 

1.000 

menores de 

5 años 

Protección Esperanza de vida al nacer 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
78,2 años 

Protección Desnutrición infantil 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

2,4% de los 

menores de 

6 años 

Protección Extorsión 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

59.000 

Casos 

laureles 

denuncia 

32 casos de 

extorsión 

de un total 

de 457 

denuncias a 

nivel 

municipal 

Protección Violencia intrafamiliar 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

5.000 

Casos 

Protección Percepción de Seguridad 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

41% en 

2018 

Afecto 
Fecundidad/Embarazo 

adolescente 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

51,8 por 

cada 1.000 

mujeres 

En Comuna 

11 son 8,6 

de 15 a 19 

y 0 en 10-

14 
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Subsistencia/Creación Pobreza (Monetaria 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,1370 

Subsistencia 
No. Pasajeros/viajes 

Transporte público 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

929492 

personas 

Afecto Bullying 

Estudio exploratorio del bullying en 

Medellín 

Viviana González Rodríguez*, 

Jorge Iván Mariaca Patiño**, 

Jacinta Lucía Arias Tobón*** 

0,3760 

Afecto Tasa de natalidad 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

1,5 (tasa de 

fecundidad, 

en 

promedio 

cuántos 

hijos tiene 

una mujer) 

Afecto 
Suicidios o intentos de 

suicidios 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

6,4 

suicidios y 

93,1 

intentos de 

suicidio por 

cada 

100.000 

personas 

Afecto/Participación/Creación/

Ocio 
Estrés 

Boletín epidemiológico Secretaría 

de Salud de Medellín boletín 7 de 

2019 

35563 

casos 

Subsistencia/Creación Tasa de Desempleo 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,1170 

Afecto/Creación/Ocio 
Calidad de empleo 

(Subempleo) 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,2270 

Subsistencia/Creación/Ocio 
Nivel de ingresos/Ingreso per 

cápita 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

1015796,00

00 

Afecto/Creación/Ocio Tiempo en el trabajo 
Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo (ENUT) 

Remunerad

o: 8:16 no 

remunerad

o: 5:38 

Total 16:25 

horas // 

sólo las 

08:33 horas 

Entendimiento 
Cobertura/Matrícula 

educación inicial (neta) 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,8100 

Entendimiento 
Matrícula educación (neta) 

bachilleres 16 a 28 años 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,4500 

Entendimiento Analfabetismo 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,0220 

Entendimiento 
Tasa de deserción (solo en 

sector oficial) 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,0290 

Entendimiento 
Nivel de educación 

(Cobertura del pregrado) 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,6080 

Entendimiento Años promedio de educación 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
10,2000 
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Participación/Libertad/Identida

d 
Porcentaje de votación 

ELECCIONES REGIONALES 

2019 

https://www.larepublica.co/eleccio

nes-regionales-2019/resultados-

alcaldia/medellin-antioquia 

0,5010 

Participación 
Acceso a Espacios de 

participación ciudadana 

Votación Presupuesto Participativo 

2021 

6309 votos 

Censo 

118,081 

(5% 

participació

n) 

Ocio Uso de bicicleta 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

Comuna 11 

se hace 

desplazami

ento en bici 

el 26% la 

más grande 

de todas  

Ocio Tiempo libre 
Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo (ENUT) 
16 horas 

Ocio 
Cantidad de espacios de 

esparcimiento 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

3,68 mts 

por 

habitante 

Creación Facilidad de hacer negocios   
5 ciudad en 

Colombia 

Creación/Libertad 

Creación de 

empresa/empresas por cada 

mil habitantes 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

41 por cada 

mil 

habitantes / 

No. 

Empresas 

en Comuna 

11: 10.488  

Subsistencia/Creación Desigualdad 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,5200 

Creación 
Nivel de acceso a servicios 

financieros legales 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

MEDELLÍN // Quinchía y 

Rodriguez, 2019 

0,8860 

Identidad/Libertad Libertad de LGTBI 

Colombia Diversa  

https://www.medellincomovamos.o

rg/marcha-orgullo-lgbtiq-medellin 

38 

víctimas/20 

Medellín 

Identidad/Libertad 
Libertad de Culto o Religión, 

género o etnia 

Índice de progreso social comunas 

y corregimientos comunas y 

corregimientos 

0,2% Jefes 

de hogar 

que afirma 

que en su 

barrio hubo 

problemas 

de 

convivenci

a debido a 

la 

discriminac

ión por 

orientación 

sexual, 

https://www.larepublica.co/elecciones-regionales-2019/resultados-alcaldia/medellin-antioquia
https://www.larepublica.co/elecciones-regionales-2019/resultados-alcaldia/medellin-antioquia
https://www.larepublica.co/elecciones-regionales-2019/resultados-alcaldia/medellin-antioquia
https://www.larepublica.co/elecciones-regionales-2019/resultados-alcaldia/medellin-antioquia
https://www.larepublica.co/elecciones-regionales-2019/resultados-alcaldia/medellin-antioquia
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género o 

etnia 

Participación/Entendimiento/Li

bertad 
Libertad de opinión 

Índice de progreso social comunas 

y corregimientos comunas y 

corregimientos 

12% 

Percepción 

de poca o 

muy poca 

libertad de 

expresar 

opiniones 

(% 

Creación/Libertad/Identidad Brecha de género 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

Desempleo 

mujeres 

(Tasa 

Global de 

Participaci

ón) % 

57,3% 

Mujeres vs 

74,7% 

Hombres 

Creación/Libertad Brecha Salarial de Género 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,1500 

Subsistencia/Libertad Calidad de vida IDH 
Anteproyecto Plan de Desarrollo 

Medellín 2012-2015 

0,939 Muy 

alto 

Subsistencia/Libertad/Participa

ción 
Informalidad 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,4200 

Protección Tasa de mortalidad 
Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 

440,2 

muertes por 

cada 

100.000 

habitantes 

Subsistencia/Afecto/Participaci

ón 
Desempleo Juvenil 

Informe de Calidad de Vida de 

Medellín 2018 
0,1790 

Ocio/Participación Deporte y Recreación 

Índice de progreso social comunas 

y corregimientos comunas y 

corregimientos 

39,3% 

Jefes de 

hogares 

que hagan 

actividades 

deportivas 

 

Anexo 5: Agrupamiento de indicadores y cálculo de los niveles de satisfacción de 

necesidades 

Variables 
Resulta

do 

Valor 

Rango 

Calific

ación 

Subsis

tencia 

Prot

ecció

n 

Afecto 

Enten

dimie

nto 

Part

icipa

ción 

Iden

tida

d 

Ocio 
Crea

ción 

Lib

erta

d 

Calidad del 

agua/Cobertu

ra del agua 

0,9730 
                   

5  
100% 100%                 
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Calidad del 

aire 

26,9 // 

93% 

                   

5  
100% 100%                 

Saneamiento/

Alcantarillad

o/Acueducto 

0,9540 
                   

5  
100% 100%                 

Acceso a 

energía/Défic

it cualitativo 

0,0000 
                   

5  
100% 100%                 

Acceso a 

Vías/estado 

malla vial 

0,6600 
                   

3  
60% 60%                 

Incidentes 

viales/Muerte

s viales 

9,4 por 

cada 

100,000 

habitant

es 

                   

4  
80% 80%                 

Acceso a 

Salud/Cobert

ura Seguridad 

Social en 

Salud 

0,9700 
                   

5  
100% 100%                 

Acceso a 

internet 
0,8770            4  70% 70%     70% 70%         

Calidad de 

vivienda/Défi

cit 

cuantitativo 

4% (En 

Laureles 

es 0.8%) 

                   

4  
80% 80%                 

Homicidios 

25 x 

C/100.0

00 (25% 

en 2018) 

                   

4  
80%   80%               

Hurtos a 

persona 

9% 

(21.079 

casos) + 

Hurto a 

carros y 

motos 

(5.705 

casos) 

                   

3  
60%   60%               

Mortalidad 

infantil 

8 por 

cada 

1.000 

menores 

de 5 

años 

                   

5  
100%   

100

% 
              

Esperanza de 

vida al nacer 

78,2 

años 

                   

4  
80%   80%               
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Desnutrición 

infantil 

2,4% de 

los 

menores 

de 6 

años 

                   

4  
80%   80%               

Extorsión 

59.000 

casos 

laureles 

denunci

a 32 

casos de 

extorsió

n de un 

total de 

457 

denunci

as a 

nivel 

municip

al 

                   

5  
100%   

100

% 
              

Violencia 

intrafamiliar 

5.000 

casos 

                   

4  
80%   80%               

Percepción 

de Seguridad 

41% en 

2018 

                   

2  
40%   40%               

Fecundidad/E

mbarazo 

adolescente 

51,8 por 

cada 

1.000 

mujeres 

En 

Comuna 

11 son 

8,6 de 

15 a 19 

y 0 en 

10-14 

                   

4  
80%     80%             

Pobreza 

(Monetaria 
0,1370 

                   

3  
60% 60%             60%   

No. 

Pasajeros/viaj

es Transporte 

público 

929492 

personas 

                   

5  
100% 100%                 

Matoneo 0,3760 
                   

5  
100%     100%             
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Tasa de 

natalidad 

1,5 (tasa 

de 

fecundid

ad, en 

promedi

o 

cuantos 

hijos 

tiene 

una 

mujer) 

                   

5  
100%     100%             

Suicidios o 

intentos de 

suicidios 

6,4 

suicidio

s y 93,1 

intentos 

de 

suicidio 

por cada 

100.000 

personas 

                   

4  
80%     80%             

Estrés 
35563 

casos 

                   

4  
70%     70%   70%   70% 70%   

Tasa de 

Desempleo 
0,1170 

                   

3  
60% 60%             60%   

Calidad de 

empleo 

(Subempleo) 

0,2270 
                   

3  
60%     60%       60% 60%   

Nivel de 

ingresos/Ingr

eso per cápita 

1.015.79

6 

                   

5  
100% 100%           100% 100%   

Tiempo en el 

trabajo 

Remune

rado: 

8:33 no 

remuner

ado: 

6:05 

                   

4  
80%     80%       80% 80%   
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Total 

14:38 

horas // 

sólo las 

08:33 

horas 

Cobertura/Ma

trícula 

educación 

inicial (neta) 

0,8100 
                   

4  
80%       80%           

Matrícula 

educación 

(neta) 

bachilleres 16 

a 28 años 

0,4500 
                   

3  
60%       60%           

Analfabetism

o 
0,0220 

                   

5  
100%       100%           

Tasa de 

deserción 

(solo en 

sector oficial) 

0,0290 
                   

5  
100%       100%           

Nivel de 

educación 

(Cobertura 

del pregrado) 

0,6080 
                   

3  
60%       60%           

Años 

promedio de 

educación 

10,2000 
                   

3  
60%       60%           

Porcentaje de 

votación 
34,95% 

                   

3  
60%         60% 60%     60% 

Acceso a 

Espacios de 

participación 

ciudadana 

6309 

Votos 

Censo 

118,081 

(5% 

participa

ción) 

                   

1  
20%         20%         
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Uso de 

bicicleta 

Comuna 

11 se 

hace 

desplaza

miento 

en bici 

el 26% 

la más 

grande 

de todas  

                   

4  
80%             80%     

Tiempo libre 16 horas 
                   

4  
80%             80%     

Cantidad de 

espacios de 

esparcimiento 

3,68 mts 

por 

habitant

e 

                   

3  
60%             60%     

Facilidad de 

hacer 

negocios 

5 ciudad 

en 

Colombi

a 

                   

3  
60%               60%   

Creación de 

empresa/emp

resas por 

cada mil 

habitantes 

41 por 

cada mil 

habitant

es / No. 

Empresa

s en 

Comuna 

11: 

10.488  

                   

2  
40%               40%   

Desigualdad 0,5200 
                   

2  
40% 40%             40% 40% 

Nivel de 

acceso a 

servicios 

financieros 

legales 

0,8860 
                   

5  
100%               100%   
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Libertad de 

LGTBI 

38 

victimas

/20 

Medellì

n 

                   

4  
70%           70%       

Libertad de 

Culto o 

Religión, 

género o 

etnia 

0,2% 

Jef@s 

de hogar 

que 

afirma 

que en 

su barrio 

hubo 

problem

as de 

convive

ncia 

debido a 

la 

discrimi

nación 

por 

orientaci

ón 

sexual, 

género o 

etnía 

                   

5  
100%           

100

% 
    70% 

Libertad de 

opinión 

12% 

Percepci

ón de 

poca o 

muy 

poca 

libertad 

de 

expresar 

opinione

s (% 

                   

4  
80%       80% 80%       

100

% 
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Brecha de 

género 

Desempl

eo 

mujeres 

(Tasa 

Global 

de 

Participa

ción) % 

57,3% 

Mujeres 

vs 

74,7% 

Hombre

s 

                   

3  
60%           60%   60% 80% 

Brecha 

Salarial de 

Género 

0,1500 
                   

3  
60%               60% 60% 

Calidad de 

vida IDH 

0,939 

Muy 

Alto 

                   

5  
100% 100%               60% 

Informalidad 0,4200 
                   

3  
60% 60%       60%       

100

% 

Tasa de 

mortalidad 

440,2 

muertes 

por cada 

100.000 

habitant

es 

                   

4  
70%   70%             60% 

Desempleo 

Juvenil 
0,1790 

                   

3  
50% 50%   50%   50%         
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Deporte y 

Recreación 

39,3% 

Jefes de 

hogares 

que 

hagan 

activida

des 

deportiv

as 

                   

4  
80%         80%   80%     

Nivel de satisfacción de necesidades por 

método de recolección 
80% 77% 78% 76% 61% 73% 76% 66% 

70

% 

 

 

Anexo 6: Matriz situacional 

 Matriz situacional 

  Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 

Individualismo, 

Soledad, Búsqueda 

del propio beneficio, 

Egoísmo, Miedo 

Alto costo del nivel de vida, 

Ausencia de servicios de 

salud, Desempleo y falta de 

oportunidades de trabajo 

Ignorar, Poco Trabajo, 

Falta de socialización, 

aislarse 

Desinterés por la 

comunidad, Falta de 

integración entre 

vecinos, Consumismo 

Protección 

Indiferencia, Temor, 

Desunión, Falta de 

conciencia, 

Despreocupación, 

Falta de compromiso 

Insuficiencia a de fuerza 

pública y entes de control, 

falta de reacción rápida, 

alta delincuencia, hurtos, 

inseguridad, falta de 

iluminación, desigualdad 

Prejuicio, Falta de 

participación, Juzgar 

Aumento de la 

indigencia, Peligros por 

eventos deportivos, 

Consumo de sustancias 

psicoactivas en lugares 

públicos, Comuna muy 

solitaria 

Afecto 

Individualismo, 

Vulnerabilidad, 

Miedo al futuro, 

Búsqueda del 

beneficio propio, 

Hermetismo 

Falta de espacios de 

esparcimiento 

Aislarse, poca 

interacción entre 

miembros de la 

comunidad, Falta de 

trabajo en equipo, 

Vanagloriar 

Pocos vínculos sociales, 

Peleas por personas 

ebrias, Alcoholismo, 

Personas no dispuestas a 

compartir y expresarse, 

No demostrar afecto, 

Falta de tiempo en 

familia 

Entendimiento 

Miedo al futuro, 

Adoctrinamiento, 

Falta de empatía, 

Apatía 

Falta de espacios para 

estudiar, pocas propuestas 

educativas, costosas y de 

baja calidad, Falta de 

promoción. 

Falta de difusión y 

promoción, Falta de 

pedagogía de 

actividades y ofertas, 

Alta competencia, 

Desinformar, No 

buscar oportunidades 

Falta de 

multidisciplinariedad 
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Participación 

Desconfianza, Apatía, 

Egoísmo, Interés 

propio, 

Individualismo 

Poco acceso al Presupuesto 

Participativo, 

Desconocimiento de 

actividades de 

participación, Ausentismo 

de los entes públicos, 

Desinformación o falta de 

facilidad al acceso a la 

información 

Desinterés, Falta de 

iniciativa 

Poca participación, Falta 

de tiempo para 

participar, Corrupción, 

Ausentismo, Dictadura 

(siempre son los mismos 

líderes), Poca vida social 

Identidad 

Indiferencia, 

Manipulación, 

Egoísmo, Falta de 

empatía, Intolerancia 

Falta de espacios de mayor 

integración, Falta de 

espacios de discusión 

No se puede protestar, 

Falta de respeto, 

Discutir, Discriminar 

La religión como 

identidad, Diferencias 

con opinión política, 

Más deberes que 

derechos, Polarización, 

Prejuicio, 

Conservadurismo, 

Comuna con una 

mayoría de personas 

adultos, Educación 

tradicional 

Ocio 

Aburrición, Falta de 

participación, Falta de 

apropiación de los 

espacios 

Falta de espacios seguros al 

aire libre, lugares 

desagradables y en malas 

condiciones, Pocas 

actividades que fomenten 

el entretenimiento, Falta de 

salas de cine, teatros y otras 

propuestas culturales, 

Pocos parques para la 

diversión 

Rutina, Monotonía, 

Producir, Tiempo libre 

se destina a actividades 

domésticas 

Jornadas largas de 

trabajo, Exceso de 

trabajo, Altos costos 

para la diversión y el 

entretenimiento, Mal 

pagos, Espacios 

Saturados, Lejanía de 

algunos lugares 

Creación 

Ausentismo, 

Desinterés, Falta de 

creatividad e 

imaginación, Falta de 

voluntad y 

motivación, iniciativa 

o interés, Falta de 

equilibrio y salud 

mental 

Falta de difusión de las 

actividades, Falta de apoyo 

gubernamental y social al 

arte, la cultura y el 

emprendimiento, Falta de 

trabajo de las instituciones, 

Desconocimiento del 

destino de los recursos del 

Presupuesto Participativo 

No querer emprender, 

Desconocer 

Baja participación a los 

actos cívicos, Falta de 

promoción y apoyo de 

valores y eventos 

artísticos 

Libertad 

Pensamiento agresivo, 

Individualismo, La 

gente no acepta la 

opinión, Intolerancia 

Restricciones, Democracia 

fallida, Abuso autoridad 

Mentir, Difícil pensar 

diferente, Juzgar,  

Inseguridad, limitación 

para la libre expresión, 

Estigmas sociales 

infundados por la 

política o religión, 

Desinterés e indiferencia 

por el pensamiento 

colectivo, Sociedad 

conservadora y ligada a 

viejas tradiciones, 

Comuna con mayoría de 

personas adultas, 

Educación tradicional 

religiosa, Muchos 

prejuicios que afectan a 
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la identidad de la 

juventud 

 

Anexo 7: Matriz utópica 

 Matriz utópica 

  Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 

Comunicación, 

Respeto, Tolerancia, 

Empatía, Justicia 

Facilidad de adquisición de 

vivienda, Reducción del 

costo de vida, Aumento de 

los ingresos, Aumentó 

acceso a la educación, 

Aumento de oportunidades 

laborales 

Colaboración, 

Aumento del apoyo de 

la comunidad, 

Emprendimiento, 

Integrarse 

Mejoras al ambiente 

barrial, Conocer a los 

vecinos, Respeto a los 

espacios, Libertad de 

actuación, Diversidad de 

acceso a productos 

Protección Mutualismo, empatía 

Aumento de seguridad a 

través de la vigilancia 

privada, Acción rápida y 

eficaz policial, atención a 

los llamados, Inversión en el 

sector en infraestructura y 

espacios de tránsito 

Ayuda entre los 

miembros de la 

comunidad, Denunciar 

las infracciones 

Judicialización de los 

crímenes, Conocerse 

entre todos, saber cómo 

pueden apoyarse  

Afecto 
Mayor tolerancia, 

Respeto, Solidaridad 

Aceptación de la diversidad 

cultural y de género, 

Libertad de expresión 

Dialogar, Expresarse, 

Compartir 

Apertura con los demás, 

Mayor relacionamiento 

con los miembros de la 

comuna 

Entendimiento 

Reconocimiento de 

las diferencias 

individuales 

Aumento de la 

disponibilidad y difusión de 

cursos y actividades 

educativas, Mayor difusión 

de la comunidad de las 

actividades y programas, 

Precios justos en la 

educación profesional, 

aumentar acceso a la 

educación 

Competir, Leer 
Aumento de la 

competencia 

Participación 
Ganas de ser parte de 

la sociedad 

Aumentar el interés de 

participación de la 

comunidad, Cumplimiento 

de las promesas políticas, 

Apertura de nuevos espacios 

por parte de la 

administración municipal y 

las organizaciones 

Difusión de 

actividades, Participar, 

Concientizar de las 

necesidades de otros, 

Aportar 

Mayor participación y 

democracia, Pertenecer a 

diferentes grupos 

sociales y comunitarios 

para el desarrollo 

personal 
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Identidad 
Mayor tolerancia, 

Apertura al otro 

Cambio cultura, Construir 

mejores juventudes, Dar 

mayor claridad pública a la 

dinámica política y social 

Capacitar, Compartir 

ideas 

Participación y 

respetuosa en política, 

Respetar la diversidad de 

pensamiento o sexual 

Ocio 
Amistad, Relajación, 

Libertad 

Mayor aumento de 

actividades de 

esparcimiento, Mayores 

espacios para practicar 

deporte, parques y centros 

culturales, Aumento de 

autoridades, Incentivar la 

participación en eventos 

públicos 

Mayor lectura, 

Aprender, Disfrutar 

tiempo libre, Hacer 

ejercicio 

Aumentar espacios de 

naturaleza 

Creación Soñar 

Espacios para la difusión de 

emprendimientos, cultura y 

arte, Colaboración 

comunitaria para el 

mejoramiento visual de la 

comuna, Reducir las 

restricciones y condiciones 

de acceso a escuelas de 

música y arte, Incentivar en 

el arte y cultura desde edad 

temprana, Dar a conocer la 

gestión política para esto 

Difusión de 

actividades y 

programas de forma 

directa, Trabajar, 

Imaginar, Aprender, 

Crear, Generar 

ingresos con 

actividades 

productivas 

Reducir el ruido y la 

percepción de 

inseguridad, Fomentar el 

apoyo para el arte local 

Libertad 

Mayor tolerancia y 

ser más abierto con el 

otro, No tener 

temores a 

expresarnos de 

manera diferente, No 

depender de la 

política ni la religión, 

Dejar los prejuicios y 

miedos para tener tu 

propia opinión 

Mejorar la seguridad en la 

zona, Oportunidades y 

ayudas profesionales 

Respetar a los demás, 

Hacerse respetar, 

Reflexionar 

Cambio generacional 

positivo, Confianza en la 

democracia 

 

Anexo 8: Matriz puente 

 Matriz Puente 

  Puente 

Subsistencia 

Más y mejores programas para conseguir vivienda, Mayor difusión de programas, Participación de los 

procesos de la comunidad, Fomentación de los mercados, mayor variedad y calidad de productos, con 

apoyo a los nuevos emprendimientos locales con el fin de fomentar el empleo 

Protección 

Más cámaras y vigilantes en el sector, Aumento de la presencialidad institucional para el cuidado de la 

comunidad, Inversión en el sector, Mayor participación de la comunidad en hechos de violencia los 

cuales deben ser rechazados, Mayor iluminación en las calles 

Afecto 
Aumento del sentido de pertenencia y apoyo municipal, Mejora en la educación ética, Fomentar espacios 

de esparcimiento en donde la comunidad se pueda conocer mejor, Fomentar el respeto y la solidad 
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Entendimiento 
Hacer convenios con el Inder o Comfama para ofrecer programas a precios favorables, Mayor difusión 

de la comunidad de las actividades que se realizan y los programas de forma más directa 

Participación 

Mayor difusión de programas, creación de un chat o grupos para enterarnos de los temas que son de 

interés para la comunidad, así habrá mayor comunicación y opinión, Presentar un pasquín o informes 

frecuentes de los grupos a integrar, qué funciones tienen y que aportan a la comunidad.  

Identidad 

Promover la educación en la comunidad con campañas que inviten al respeto y tolerancia., Educación 

para la democracia y sobre el manejo de los dineros públicos, Fomentar campañas de concientización 

en donde se invite a la comunidad a tolerar a aquellas personas que tienen diferentes ideologías, 

creencias, orientaciones sexuales, posturas políticas, etc., Generar espacios de conversación sobre la 

importancia del respeto mutuo, de esta forma se busca que la comunidad rechace actos de 

discriminación., Más programas en cultura social y tolerancia. 

Ocio 

Realizar los fines de semana festivales de cine, gastronómicos, de cultura., Aumento de seguridad y 

autoridades para incentivar la creación de actividades de entretenimiento público, Generar espacios que 

fomenten la paz y relajación y que no obliguen salir de la ciudad, Más espacios de dispersión, 

mejoramiento de los parques, y que se presten para la ejecución de diversas actividades , Inversión en 

parques, centros culturales, Promover la movilización de las personas para realizar actos culturales., 

Tener un itinerario de por lo menos dos veces al mes,  donde se programan actividades lúdicas y/o 

recreativas que permitan obtener una estabilidad emocional. 

Creación 

Realizar eventos o cursos donde en las tardes ciertos días de la semana se pueda ofrecer los productos 

de emprendimiento acompañado de actividades musicales o de arte, Pintar fachadas del barrio que 

visualmente no sean agradables, Creación de talleres en donde se eduque a la comunidad sobre el 

emprendimiento y el arte, Difusión de las actividades/cursos ofrecidos por los centros culturales, Hacer 

parte de grupos o semilleros donde se puedan adquirir hábitos de emprendimiento y formas de hacer 

más productivos los ingresos, empleo con proyección a la comunidad, publicar el presupuesto 

participativo y los ítems de inversión, informar mediante panfletos y pasquines en que se puede postular 

la comunidad para obtener los beneficios. 

Libertad 
Invitar a las familias a darse el tiempo para reflexionar sobre sus vidas para poder identificar esas 

variables que les impiden expresarse con libertad, Más programas de cultura social y tolerancia. 

 


