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Resumen

El objetivo de este artículo es presentar los análisis y resultados de la percepción de impactos que sufrieron 
los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en materia de salud física y emocional, económica, 
y de violencias de género o intrafamiliar debido a la pandemia de Covid-19 en el primer semestre de 2020. El 
proyecto fue desarrollado por miembros del Semillero de Investigación GeoLab de la Escuela Ambiental de la 
Universidad de Antioquia. Los datos fueron colectados por medio de una encuesta virtual que permitió, desde 
un enfoque cuantitativo, la creación de índices multivariados con el fin de caracterizar los niveles de bienestar 
de las personas. El análisis geoespacial posibilitó el ejercicio de correlacionar los impactos de los participantes 
con sus condiciones sociodemográficas y espaciales. De esta manera, se plantea que los impactos tienen una 
naturaleza aditiva que se conjugan con las vivencias de las personas y sus condiciones de vida previas a la 
pandemia.

Palabras clave: Covid-19, crisis económica, datos geográficos, impacto, índices multivariados, pandemia, 
salud mental, violencia familiar, violencia sexual.

Ideas destacadas: artículo de investigación que hace un análisis integral de los impactos a la salud y el 
bienestar de las personas durante la pandemia de Covid-19 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
por medio de análisis estadísticos, espaciales y unos índices multivariados. Los resultados muestran la 
naturaleza aditiva de los impactos en las distintas dimensiones de la vida.

recibido: 31 de mayo de 2021. | evaluado: 4 de enero de 2022. | aceptado: 24 de marzo de 2022.

cómo citar este artículo

Da Silveira Arruda, Natália; Zea Gallego, María Clara; González Zapata, Hernán Darío; Valencia Cardona, Kimberly Alejandra. 
2022. “Una aproximación multidimensional al análisis de los impactos causados por las condiciones de la pandemia de Covid-19 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia.” Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 31 (2): 377-394. 
https://doi.org/10.15446/rcdg.v31n2.96293

1

  Arizona State University, Tempe, az – Estados Unidos.  Ã narruda@asu.edu – orcid: 0000-0003-2324-4035.
2♈  Elementa ddhh, Bogotá – Colombia. Ã clarazea@hotmail.com – orcid: 0000-0003-0707-7695.
3♠  Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia. Ã hdario.gonzalez@udea.edu.co – orcid: 0000-0003-3314-146X.
3

ᴥ  Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia. Ã kimberly.valencia@udea.edu.co – orcid: 0000-0001-9939-9397.
à Correspondencia: María Clara Zea Gallego, Calle 37 B Sur 27 E 90, Envigado, Colombia.

10.15446/rcdg.v31n2.96293

https://orcid.org/0000-0003-2324-4035
https://orcid.org/0000-0003-0707-7695
https://orcid.org/0000-0003-3314-146X
https://orcid.org/0000-0001-9939-9397
https://doi.org/10.15446/rcdg.v31n2.96293
mailto:?subject=
mailto:clarazea@hotmail.com 
mailto:hdario.gonzalez@udea.edu.co
mailto:kimberly.valencia@udea.edu.co
https://doi.org/10.15446/rcdg.v31n2.96293


Universidad Nacional de Colombia

378 da Silveira Arruda, Natália; Zea Gallego, María Clara; González Zapata, Hernán Darío; Valencia Cardona, Kimberly Alejandra

A Multidimensional Approach to the Analysis of the Impacts 
Caused by the Conditions of the Covid-19 Pandemic in 
the Metropolitan Area of Valle de Aburrá, Colombia

Abstract

The main aim of this article is to present the analysis and results of the perception of impacts suffered by the 
inhabitants of the Metropolitan Area of the Aburrá Valley in terms of physical and emotional health, economic, 
and gender, and/or intra-family violence due to the pandemic of Covid-19 in the first semester of 2020. The 
project was developed by members of the GeoLab Research Team of the Environmental School, University 
of Antioquia. The data was collected through a virtual survey that allowed, from a quantitative approach, 
the creation of a multivariate index in order to characterize the levels of well-being of the people. Geospatial 
analysis includes the exercise of correlating the impacts of the participants with their sociodemographic and 
spatial conditions. In this way, it is proposed that the impacts have an additive nature that is combined with 
the experiences of people and their living conditions prior to the pandemic.

Keywords: Covid-19, economic crisis, geographical data, impact, multivariate indices, pandemic, mental 
health, family violence, sexual violence.

Highlights: research article that uses an intersectional analysis of the impacts on the health and well-
being of people during the Covid-19 pandemic in the Metropolitan Area of the Aburrá Valley. It is done with 
statistical, spatial analyzes and multivariate indices. The results show the additive nature of the impacts on 
the different dimensions of life.

Uma abordagem multidimensional para a análise dos impactos 
causados pelas condições da pandemia de Covid-19 na 
Região Metropolitana do Valle de Aburrá, Colômbia

Resumo

Este artigo apresenta a análise e os resultados da percepção dos impactos sofridos pelos habitantes da Região 
Metropolitana do Valle de Aburrá, em termos de saúde física e emocional, saúde econômica e violência de 
gênero e/ou intra-familiar, em decorrência da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020. O projeto foi 
desenvolvido por membros do Grupo de Estudo GeoLab da Escola Ambiental da Universidade de Antioquia. Os 
dados foram coletados através de uma pesquisa virtual que permitiu, a partir de uma abordagem quantitativa, 
a criação de índices multivariados para caracterizar os níveis de bem-estar das pessoas. A análise geoespacial 
permitiu o exercício de correlacionar os impactos dos participantes com suas condições sociodemográficas e 
espaciais. Dessa forma, argumenta-se que os impactos têm natureza aditiva que se conjugam com as experiências 
das pessoas e suas condições de vida anteriores à pandemia.

Palavras-chave: Covid-19, crise econômica, dados geográficos, impacto, índices multivariados, pandemia, 
saúde mental, violência familiar, violência sexual.

Ideias destacadas: artigo de pesquisa que realiza uma análise de impacto interseccional na saúde e bem-
estar das pessoas durante a pandemia de Covid-19 na Região Metropolitana do Valle de Aburrá. É feito 
com análises estatísticas e espaciais e índices multivariados. Os resultados mostram a natureza aditiva dos 
impactos nas diferentes dimensões da vida.
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Introducción

Desde distintos espacios académicos, estatales e inter-
nacionales se ha buscado identificar los impactos que 
la pandemia ha representado en la vida de las personas 
(onu 2020). Sin embargo, la mayoría de los enfoques se 
han centrado en los macro-fenómenos de la salud y la 
economía, lo cual muestra un vacío de una aproximación 
multidimensional e interseccional que haga evidente 
cómo las vulnerabilidades que yacían antes de la pande-
mia como la pobreza, la desigualdad social, las violencias 
basadas en el género e intrafamiliar, las condiciones la-
borales y emocionales, han ido tomando nuevos mati-
ces con las medidas de confinamiento y desaceleración 
de la economía. Al identificar este vacío, el Semillero de 
Investigación GeoLab1 se propuso el objetivo2 de inves-
tigar sobre la percepción de bienestar de las personas y 
los impactos sociales de la pandemia.

La investigación estuvo mediada, en un primer mo-
mento, por la realización de una encuesta de 81 pregun-
tas, de las cuales 35 fueron utilizadas para el análisis de 
impacto en cuanto a: salud y riesgo frente al Covid-19, 
economía, salud mental e impacto emocional, y violen-
cia de género e intrafamiliar. La encuesta estuvo abierta 
para todas las personas un total de 62 días, y tuvo una 
mayor difusión en las redes universitarias; por ende, de 
las respuestas obtenidas es importante notar que gran 
porcentaje de los encuestados corresponde con población 
universitaria, en su mayoría por debajo de 28 años y mu-
jeres (68 %), residentes en Medellín y su área metropoli-
tana. Se recibieron 936 respuestas, de las cuales, luego de 
su proceso de verificación y validación, se tomaron 769.

Este artículo investigativo se compone, de forma 
inicial, por el marco conceptual del proyecto como eje 
explicativo de lo que se entiende por impacto, vulnera-
bilidad, bienestar, salud, violencias basadas en género y 
violencia intrafamiliar. Sigue la metodología, que inclu-
ye la explicación del proceso de cálculo y los indicadores 

1 Semillero interdisciplinario de la Escuela Ambiental de la 
Universidad de Antioquia, miembros de la Red Internacional 
de Estudiantes Youth Mappers, enfocados en generar y pro-
fundizar conocimiento en temas relacionados con los Sistemas 
de Información Geográfica (sig), herramientas, tecnologías y 
generación de datos geoespaciales.

2 El alcance del artículo se limita a presentar los resultados de 
una fase diagnóstica de percepción de vulnerabilidad frente 
a los impactos en el bienestar de las personas.

para el análisis de la información. Posteriormente se pre-
sentan los resultados estadísticos y espaciales, con sus 
respectivos gráficos y análisis, y finalmente, la discusión 
junto con las conclusiones.

Marco conceptual

Esta investigación se enfocó en la medición de con-
diciones de vulnerabilidad a raíz del impacto que ha 
generado la pandemia por el Covid-19 en el bienestar 
y la salud de las personas. Los conceptos nodales que 
fueron utilizados no han sido empleados de forma 
homogénea en las distintas áreas del conocimiento. 
Por ello, este apartado está dedicado a presentar las 
distintas formas en las que los conceptos de impacto, 
vulnerabilidad, bienestar, salud y violencia de género 
e intrafamiliar han sido abordados y los matices espe-
cíficos que tomaron en esta investigación.

En primer lugar, los estudios de impactos han sido 
ampliamente utilizados en la ingeniería para medir un 
cambio en el resultado de un proceso o producto que 
va de lo deseable hasta lo adverso, es decir, con mati-
ces positivos y negativos (Libera 2007). Sin embargo, 
aplicado desde un enfoque social se refiere no solo a la 
identificación de una relación de causa-efecto sobre un 
fenómeno delimitado, sino un proceso de transforma-
ción de diferentes ritmos e intensidades en el tiempo, 
en el cual las personas afectadas se individualizan de 
acuerdo con sus historias de vida y contexto particulares, 
bagaje que frente al impacto tiene un rol fundamental 
al entretejerse con una situación cambiante que puede 
incrementar las brechas ya existentes en la sociedad, 
como lo refleja la pandemia.

Una vez percibido el impacto, para medir los cambios 
en lo individual o colectivo, existen investigaciones que lo 
han estudiado desde los efectos a corto, mediano y largo 
plazo, que pueden atribuirse a un programa, a una política 
o situación específica (Burdge y Vanclay 1996; Sandoval 
y Richard 2003; Camacho Jiménez 2004).

En la presente investigación, se reconoce el impacto 
como una afectación diferenciada según el encuestado, de 
tal forma que su intensidad depende de las condiciones 
sociales, emocionales y vivenciales de la persona. En ese 
sentido, se identifican como impactos negativos aquellos 
que son percibidos por los individuos como cambios que 
dificultan su capacidad de resiliencia ante la pandemia. 
Por ejemplo, la dependencia y vulnerabilidad económi-
ca, la precariedad laboral, la percepción de riesgo ante 

https://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VTLctowFP0WFiyFJL8Q3bmuSYZAHCBA0CYjy8KotS1iy6Tp11cmk-mkvMqkXVQbvc596J6jCyl8gLRgW5kyLVXBMrNfUu-R9AIL-w4aXk0GAfK9wA-70_nQIhZcnADgeeBCevT6juA9--i6TwzA8Xt2L8LTEF9oj26wi_xxeHd7HwV3XwbWn9mjI8NHF8bfB9DT9ZtDCikv9Eav4XKjSs2yOhGsjVj1frdWuXhby6LSUtd8x1Eb1YVMWCIqwLiZcslZ1aBWjNeZbi7aSBapKKQoW9xusWTnhKtCm7NE7cCZrAxUtVFlHGSZKBVIhcpYDErBMvmDAVHwWhgQ4GorE4B7TeYbLhO4tN2V5TieCzye2MDBqxUw_AlAbM7tbuyQbuydrNSuFPQ0EYsm3hmtnQL0R97vgANqew8giPSNnO6HoTMbIRTthTigt3PvGECaZip-_Vx-EdskhbQUK1GKslOX5nit9eZTG_1iTbJOQ31HJHWHG44OWa5VpeHDYQu4NLXvHq19hOFiK8UznBWqzE1i0wupvUZnIjjogxFe3d-O3RBbgSEOWSEaR58HV8MRRlFg_RX3R7PH_9T9zUezH5xrMkYu8uvTE_VNq2l-_XejlP-s12zyWTNyYr-Ab5NwQl7sbJsHMRmFtpvmj29T5bdaPwECrq3p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&amp;urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Ingenier%252521c3%252521ada/asContenidos/asListado/semillero-geolab-realiza-encuesta-COVID-19
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el contagio, la violencia de género e intrafamiliar, entre 
otras, que serán socializadas más adelante.

En segundo lugar, se aborda el concepto de vulnera-
bilidad desde la situación, latente o imprevista, de un 
individuo o grupo social frente a una amenaza específica, 
cuya capacidad de resistir depende de elementos que lo 
constriñen a adaptarse. Por ejemplo, se es vulnerable 
al estar en una situación de pérdida, que puede ser 
de la salud, del ingreso, de las capacidades básicas,3 
etc. (Alwang, Siegel y Jorgensen 2001). No obstante, 
en la investigación lo que se plantea es que las personas 
sufren una vulnerabilidad ante situaciones que afectan 
al individuo y colectivo, lo cual permite tanto particula-
rizar como zonificar estas afecciones para una respuesta 
más eficaz.

En tercer lugar, el concepto de bienestar implica sen-
tirse y encontrarse bien (Abdallah 2010). Este modelo 
incorpora el sentirse bien como un bienestar subjetivo, 
percibido, hedonista y evaluativo de la experiencia de 
vida, pero también incluye el encontrarse bien en térmi-
nos funcionales y de satisfacción de necesidades básicas y 
aprehendidas. En ese sentido, hay elementos subjetivos y 
objetivos4 que se interrelacionan para evaluar el bienestar. 
De hecho, como factor de control de sesgos en la investi-
gación se seleccionaron algunas categorías identificadas 
como indicadores de bienestar, que fueron la estabilidad 
emocional, económica y de salud en los encuestados.

El bienestar entonces sería un estado dinámico en el 
cual el individuo puede desarrollar su potencial, trabajar 
productiva y creativamente, construir relaciones sólidas 
y positivas con otros, así como contribuir a su comuni-
dad. El bienestar aumenta cuando un individuo puede 
cumplir sus metas personales al alcanzar un propósito 
en la sociedad (Abdallah 2010). En ese sentido, frente a 
una amenaza o un impacto, el bienestar es un amorti-
guador vital que ayuda a las personas a ser resilientes 

3 Podría parecer relativo los factores que harían a alguien vul-
nerable. Sin embargo, los derechos fundamentales y huma-
nos, contemplados en la Constitución Política de Colombia, 
señalan el derecho a la vida digna, la salud y al trabajo como 
acuerdos mínimos frente al buen vivir de las personas.

4 Ya en el bienestar objetivo parten de la existencia de un con-
junto limitado de “necesidades universales” indispensables 
para que cualquier persona tenga una vida digna; este con-
junto de necesidades se discute y se enlista por autores como 
Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1989), Gough y Doyal (1991), 
Nussbaum (2000) y Gough (2007).

frente a esa situación. No obstante, en poblaciones sin 
bienestar social, la vulnerabilidad en cuanto a la amenaza 
es inminente, tal como se ha expuesto para el caso de la 
pandemia del Covid-19.

En cuarto lugar, la definición más influyente e im-
portante en términos de conceptualización sobre la sa-
lud es, sin duda, la dada por la Organización Mundial 
de la Salud (oms)5 que la comprende como “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades” (oms 
2006, 1). Este enfoque interdisciplinario permite analizar 
las condiciones de salud de las personas desde la esfe-
ra física, mental, ambiental y social, escapando de una 
lectura netamente médica o salubrista. De este modo, 
el proyecto investigativo sobre impactos del Covid-19 en 
materia de salud y bienestar evalúa la salud integralmen-
te, y abarca distintos ámbitos de la vida como las enfer-
medades preexistentes, la economía, la salud mental y 
la violencia de género.

Por último, se acuña el término de violencia de gé-
nero como la “violencia que hunde sus raíces en las de-
finiciones y relaciones de género dominantes en una 
sociedad” (Espinar Ruiz 2003, 38). Es un término que 
incluye las diferentes formas de violencia como la psi-
cológica, física, sexual, patrimonial, institucional, etc., 
y los diferentes ámbitos y lugares donde los principales 
actores vulnerables son las mujeres y niñas, y personas 
disidentes sexuales y de género. Particularmente, para 
la recolección de información de este proyecto investi-
gativo en los marcos de violencia basada en género, se 
utilizó como base el test de violencia de la Comisión de 
transición para la definición de la institucionalidad pública 
que garantice la igualdad entre hombres y mujeres (2014), 
el cual está basado, a su vez, en la teoría del ciclo de la 
violencia6 de Lenore Walker (1979).

En la violencia de género se le hace un lugar especial a 
la violencia intrafamiliar en este estudio, por las particu-
lares condiciones de vulnerabilidad a raíz de las medidas 
de cuarentena de la pandemia (Corporación Sisma Mujer 
2020). Según la Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad (unes 2011), la violencia intrafamiliar es 

5 Para ver una conceptualización de salud disidente de la mirada 
institucional, consultar Alcántara Moreno (2008).

6 La autora Lenore Walker en su libro The Battered Woman (1979) 
propone que existe un ciclo en los casos de violencias basadas 
en género, no obstante, existen fases para la agresión que es 
manifestada de distintas maneras.
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toda forma individual o colectiva de abuso, ejercida por 
integrantes de la familia en un contexto de desequilibrio de 
poder, practicada intencional, impulsiva o deliberadamen-
te, por acción u omisión, que genera un daño en el aspecto 
físico, psíquico, emocional, sexual y/o patrimonial de uno 
o varios de los integrantes del grupo familiar. (2011, 13)

La violencia intrafamiliar se distingue de la violen-
cia de género porque solo se da en el ámbito privado o 
familiar, y es ejercida a cualquier integrante del hogar; 
no obstante, ambas tienen un mismo entramado de re-
laciones de poder, que pone de manifiesto una autoridad 
moral y el control sobre los cuerpos y proyectos de vida 
de las personas más vulnerables en los círculos en los 
cuales se expresa la violencia.

Este proyecto considera el enfoque de interseccionali-
dad como pilar analítico de la investigación, el cual “alude 
a la importancia de adoptar medidas diferenciadas consi-
derando las particularidades e identidades diversas de los 
actores sociales, en especial, si se encuentran en situación 
de riesgo” (oea-cim 2020, 7). Esto implica conjugar la 
perspectiva de género con variables económicas, etarias 
y espaciales, entre otras, ejercicio que se plantea desde la 
búsqueda de visibilizar las posibles afectaciones al bien-
estar de las personas durante la pandemia de Covid-19.

Metodología

En este apartado se recogen los procedimientos reali-
zados para la creación, el cálculo y la implementación 
de los indicadores de impacto por la pandemia y los 
ajustes realizados por componentes. Este trabajo si-
guió los postulados de Galeano Marín (2012) en los 
que hay enfoques, estrategias y técnicas detrás de cada 
proyecto de investigación. En este caso, el enfoque fue 
cuantitativo y busca caracterizar la realidad social del 
encuestado a través de un ejercicio de autopercepción 
de la vulnerabilidad ante el Covid-19. La estrategia fue 
la interseccionalidad que, junto con técnicas de análisis 
de datos desde herramientas estadísticas y espaciales, 
buscaban cruzar variables para evidenciar la naturaleza 
aditiva o no de los impactos al bienestar.

Proceso de cálculo de indicadores

Clasificación de las respuestas de la encuesta
Luego del cierre de la encuesta, al ser las categorías de 

las variables opciones categóricas, se hizo un proceso de 
codificación. Por otro lado, para los datos asociados a la 

información espacial (departamento, municipio, comuna y 
barrio), se empleó la codificación del divipola cuya nume-
ración es utilizada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (dane)7 para cada una de las 
zonas mencionadas, que deriva en un código único de 
identificación (divipola 2020).

En lo que respecta al cálculo de los índices de impac-
to, de las 81 preguntas que conformaban la encuesta se 
tomaron 35, las cuales se clasificaron en cuatro subgru-
pos o sistemas de vulnerabilidad, que eventualmente se 
asociaron a los cuatro componentes de impacto medidos:
1. Impactos de salud y prevención de riesgo de Covid-19: 

4 preguntas.
2. Violencia intrafamiliar y por condición de género: 11 

preguntas.
3. Impacto económico: 4 preguntas.
4. Impacto emocional y psicológico: 16 preguntas.

Asignación de puntajes y pesos
A partir de las preguntas seleccionadas para cada uno 

de los sistemas, se le asignó un valor de impacto a cada 
una de las respuestas, el cual está comprendido entre 0 
y 1, y es 1 el mayor nivel de afectación. Posteriormente, 
se realizó un proceso de ponderación de las preguntas, 
en el cual se le asignó una proporción o un peso a cada 
una de ellas y a cada uno de los subgrupos estudiados. 
Al realizarlo, se dividió el proceso en dos fases:

En una primera instancia, se generó un grupo de tra-
bajo endógeno conformado por miembros del Semillero 
de Investigación GeoLab, con los cuales se hizo un ejer-
cicio de ponderación de acuerdo con la percepción de 
importancia que tenían de cada una de las preguntas y 
los subgrupos, respectivamente, lo que permitió crear 
un componente interno según las valoraciones dadas a 
las preguntas. Por otro lado, con el objetivo de propiciar 
una articulación con las diferentes disciplinas implicadas 
en el estudio, se desarrolló un panel de expertos, el cual 
incluyó especialistas del área de la salud, de violencia de 
género, del área económica y de salud mental, con quie-
nes se replicó el ejercicio de ponderación para crear un 
componente externo. Una vez culminadas las fases del 
proceso de ponderación, se promediaron los pesos ob-
tenidos y se asignaron a cada pregunta y subgrupo de 
estudio (Tabla 1).

7 Entidad responsable de la planeación, el levantamiento, el 
procesamiento, el análisis y la difusión de las estadísticas ofi-
ciales de Colombia.
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Tabla 1. Ponderación de las respuestas y los subgrupos componentes del índice

Sistema 
Vulnerabilidad Subtemas Ponderación 

pregunta
Ponderación 

subgrupo

Impactos salud 
Covid-19

Seguro de salud 25,08 %

27,73 %
Cumpliendo con el aislamiento social/cuarentena 27,17 %

Grupo de riesgo 32,83 %

Familiarizado con el coronavirus 14,92 %

Violencia 
intrafamiliar y por 

condición de género

Amenaza - violencia condición de género 14,76 %

22,27 %

Frecuencia 15,92 %

El agresor (multirrespuesta) 8,79 %

Con frecuencia culpan (multivariables) 7,43 %

Le amenazan 7,30 %

Le humillan/gritan 7,68 %

Desestiman 6,47 %

Controlan su vestir 6,13 %

Relación de clandestinidad 5,97 %

Relación destructiva 7,47 %

Lesiones más graves 12,09 %

Impacto económico

Trabajo o empleo antes del coronavirus 24,80 %

27,73 %
Proveedor principal de la casa 17,50 %

Cambios sufridos (multirrespuesta) 27,58 %

Impacto en obligaciones financieras o necesidades 
esenciales 30,12 %

Impacto emocional 
y psicológico

Esperanzado sobre el futuro 5,37 %

22,27 %

Enfocado en hacer las cosas bien en el presente 4,04 %

Mantener mi mente en el presente 3,96 %

No logró desarrollar actividades 6,67 %

No logró dormir bien 7,42 %

Sobrecargado 5,42 %

Nostálgico 5,17 %

Empezaron a molestar cosas 4,92 %

Me siento solo 6,59 %

Me siento temeroso 5,84 %

Me siento deprimido 8,17 %

Problemas de convivencia 8,75 %

Preocupación económica 6,59 %

Ansioso/agobiado 6,00 %

Apoyo psicológico 9,09 %

Profesional de contacto 6,01 %

Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.
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Se buscó crear indicadores de bienestar basándose 
en la cuestión ¿cómo está siendo impactada está dimen-
sión de la vida de las personas durante la pandemia? Con 
esto, se consultó a expertos para ponderar las preguntas 
desde sus áreas, lo cual permitió que se tuviera un ma-
yor rigor y control de sesgos al darle mayor relevancia 
a las preguntas de las encuestas. Además, se incluye la 
creación colectiva a través de expertos de las distintas 
dimensiones de valoración en la creación de índices, lo 
cual disminuye el carácter subjetivo del proceso.

Estimación de indicadores
El indicador de impacto global se calculó mediante 

cuatro componentes primarios que corresponden a los 
cuatro subgrupos o sistemas de vulnerabilidad en los que 
se dividieron las preguntas inicialmente. Estos a su vez se 
construyeron con las ponderaciones y los valores de impacto 
asociados a cada una de las preguntas, con algunos ajustes 
particulares, en especial en aquellas preguntas de múltiple 
respuesta. La escala de valores se diseñó de manera tal que 
tanto los cuatro indicadores primarios como el indicador 
global, mantuvieran el mismo rango, que iría desde 0 hasta 
1, siendo este último el máximo impacto valorado.

Ajustes particulares en el componente 
de impacto de salud
Para el componente de salud fue necesario realizar 

un ajuste por condiciones preexistentes (enfermedades 
de base). Tal como valorar el nivel de exposición o riesgo 
que tiene una persona frente al virus Covid-19, lo cual 
permitió considerar qué tan relevante podría llegar a ser 
cada una de las preexistencias respecto a las demás. La 
valoración del impacto de estas enfermedades se hizo en 
colaboración con un grupo de expertos en el área de la 
salud. Así mismo, teniendo en cuenta que algunas per-
sonas podrían presentar más de una8 de estas preexis-
tencias, se sumó el impacto de cada una de ellas en un 
valor general por persona, ponderando los resultados 
para que se mantuviera la escala de referencia entre 0 y 1.

Ajustes particulares en el componente 
de impacto económico
En la parte económica se debió realizar una serie 

de ajustes a los indicadores. El primer ajuste incluye la 

8  Para esta operación no se consideraron los datos extremadamente 
altos (los datos máximos no considerados no superan el 3 % de los 
datos totales), con el objetivo de no minimizar el efecto medio general.

combinación entre la naturaleza del empleo (si era for-
mal o informal), con la cantidad de aportantes o fuentes 
de ingreso del encuestado, enfocado más hacia la esta-
bilidad del ingreso, frente a la continuidad de estos. Es 
decir, se tuvo en cuenta que algunas personas pueden 
desarrollar más de una actividad al mismo tiempo, pero 
su estabilidad depende del tipo de trabajo al cual están 
vinculadas. Ya considerado esto, el ajuste por ocupación 
hace referencia a la probabilidad de sufrir cambios, basado 
en la naturaleza formal o informal de las actividades de-
sarrolladas por el encuestado. Es decir, una persona que 
mantiene más de una ocupación informal podría llegar 
a estar más expuesta a sufrir cambios debido a la pan-
demia, comparado con una persona que solo tiene una 
ocupación, siempre y cuando esta única ocupación sea 
de tipo formal. Además, teniendo en cuenta que muchos 
de los encuestados no son necesariamente los proveedo-
res de su hogar, la evaluación de impacto económico se 
basó en los núcleos familiares más que en los individuos.

Un segundo ajuste que se realizó fue por tipo de pro-
veedores. En este caso, no se asignó un peso a cada uno 
de los tipos de proveedor, sino que cobra más relevancia 
la cantidad de proveedores que su naturaleza en sí e in-
dican cierta resiliencia por parte del grupo familiar. Para 
generar un panorama más amplio, se complementa con la 
capacidad de cumplimiento de obligaciones. De acuerdo 
con lo anterior, a los encuestados que indicaron tener un 
solo proveedor, de la naturaleza que fuera, se les asoció 
un impacto mayor que a aquellos que indicaron tener 
más de un proveedor.

Finalmente, el tercer ajuste en el componente eco-
nómico fue por cambios sufridos durante la pandemia. En 
esta, una persona podría pasar por diferentes cambios 
que suelen ser de una naturaleza aditiva. Mientras los dos 
primeros ajustes hacen referencia a la situación previa 
del encuestado, el tercer ajuste indaga sobre la situación 
vivenciada durante la pandemia.

Por eso, para valorar el impacto económico general, 
se sumaron todos los impactos recibidos y dicho valor se 
tomó como referencia final. Teniendo en cuenta que en 
algunas ocasiones estos valores podrían excederse de 1 
y con el ánimo de mantener la escala de impacto, se ge-
neró una ponderación interna a la pregunta, tomando 
como 1 el valor más alto obtenido y escalando9 de manera 
proporcional los demás datos.

9  A los datos atípicos o extremadamente altos se les asignó 
igualmente el valor de 1.
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Ajustes particulares por violencia 
intrafamiliar o de género
Para el análisis de impacto por violencia, se consideró 

la relación de este con el impacto económico. Para eva-
luarlo, se verificó por un lado la cantidad de agresores que 
pudiera tener el encuestado, que por sí solo podría impli-
car una condición aditiva en el nivel de exposición en el 
que se encuentra la persona. De acuerdo con esta lógica, 
una persona que tenga más de un agresor estaría más ex-
puesta que una que solo tenga uno, sin llegar a minimizar 
el hecho de que exista al menos un agresor. Por otro lado, 
se evaluó la naturaleza o vinculación que pudiera tener este 
agresor con la víctima, así como el “poder” económico que 
este tendría sobre esta última. Según esto, una persona 
con varios agresores, entre los cuales se encuentre uno o 
varios con cierto poder económico sobre ella, sufriría un 
mayor impacto que una persona en la misma situación, 
pero en la cual estos agresores no tengan poder econó-
mico sobre la persona encuestada. Lo mismo se pensaría 
en caso de un único agresor.

Una vez realizados los ajustes particulares en cada 
una de las áreas, se calcula el impacto en los cuatro sub-
grupos de manera individual. También, se crea el índi-
ce de violencia para pasar por un posterior proceso de 
ponderación y determinar el impacto global sufrido por 
cada encuestado. De forma comparativa, este índice no 
necesitó muchos ajustes y en los análisis se desglosa me-
jor su vínculo con otros componentes.

Resultados y discusión

Los resultados son presentados a continuación de 
acuerdo con dos niveles: por componente y global. 
El primer nivel de análisis se divide en componentes 
de caracterización, salud, económico, emocional y de 
violencia de género e intrafamiliar. Por otro lado, el 
segundo análisis presenta los resultados de la creación 
del Índice Global de Impacto y de sus indicadores indi-
viduales, y se usan Sistemas de Información Geográfica 
para espacializar las distintas percepciones de cambio 
de los encuestados en los barrios de Medellín. Ambos 
se explican a continuación.

Análisis estadístico y espacial

Componente de caracterización
En la caracterización de la población encuestada, como 

resultado se tuvo una mayor participación del género 

femenino10 con un 66,4 % de los participantes versus un 
33,1 % de hombres, y el 0,5 % de las respuestas distribui-
das entre otra opción y preferencia por no informar el 
género o ser no binarios. Además, frente a la pertenencia 
de grupos étnicos, solo el 4 % del total de encuestados 
manifestaron identificarse con alguna población indígena, 
población afrodescendiente o población mestiza. Sobre la 
distribución de edad del total de personas encuestadas, 
hubo una mayor participación de personas entre los 20 y 
25 años11 (38 %) —en este rango de edades, se destaca la 
alta participación de encuestados con 20 años (12 %)—, 
entre 25 y 30 (20 %) y más de 30 (30 %). Al caracterizar la 
condición de vivienda actual de los encuestados, el 6 % 
manifestó vivir solo, el 92,5 % vivir con otras personas, y 
el 1,5 % restante prefirió no informar. De este porcentaje, 
el 76 % de los hogares se componían de 2 a 6 miembros12, 
incluida la persona encuestada.

En cuanto a los cambios en el empleo o estudio debido 
a la pandemia, el 85,4 % afirmó haber percibido cambios. 
De estos, los más significativos son: comenzar a estudiar 
o trabajar en casa (43 %), considerar parar sus estudios 
(22 %), tener pocas oportunidades de trabajo (22 %), que 
se les hayan reducido sus cargas horarias acompañadas 
de reducción en sus ingresos (19 %), que se contrapone 
a la opción de respuesta de disminución de cargas sin 
reducción de ingresos (2 %)13. Así mismo, otros tipos de 
cambio directamente relacionados con el componente 
económico fueron: la disminución o el cese de ingresos 
del 48 % de los encuestados, y la reducción o el cese de 
ingresos relacionados con los proveedores principales 
del 52 % de los encuestados.

Componente de salud
A partir del análisis de las respuestas suministradas 

en el componente de salud de la encuesta, se evidencia 
que el 14,6 % (112) de la población se percibía como parte 
de alguno de los llamados grupos de riesgo, dentro de 
estos, se nota que la percepción femenina de pertenecer 

10 No se captó la proporción de género existente en la Universidad 
de Antioquia que es un 51 % femenino.

11 Esto coincide con la pirámide de edad de la Universidad de Antioquia.
12 El dato máximo que se reportó fue de convivencia con 18 per-

sonas, que podría ser una pensión estudiantil. Esto habla de 
aglomeraciones en un momento cuando el distanciamiento 
del hogar era un factor de protección importante.

13 Es de notar que esta pregunta permitía seleccionar varias res-
puestas, lo que conlleva una suma superior al 100 %.
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al grupo de riesgo frente al Covid-19 fue superior a la 
percepción masculina, con una diferencia porcentual 
del 3,1 %. Al relacionar la variable de grupo etario con la 
percepción de ser grupo de riesgo, se analiza la propor-
ción de respuestas “No” y “Sí” dentro de un mismo gru-
po etario (el porcentaje del total para el rango de edad). 
La proporción de respuestas negativas (no se perciben 
en el grupo de riesgo) es considerablemente superior 
en los grupos con hasta 35 años y tiende a aumentar en 
los grupos de mayor edad (Figura 1). Esto coincide con 
la noción de a mayor edad, más afectaciones producidas 
al contraer el Covid-19.

Figura 1. Percepción de pertenencia al grupo de riesgo por grupos 
etarios.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

Por otro lado, en el análisis de la relación entre la 
percepción de pertenencia al grupo de riesgo y el ni-
vel de conocimiento sobre el Covid-19, el 14,7 % de las 
personas que se perciben en riesgo se dividen de la si-
guiente manera: el 0,4 % prefirió no informar su nivel 
de familiaridad con el tema, el 0,5 % se manifestó nada 
o ligeramente familiar, el 0,7 % algo familiarizado, el 
5,4 % extremadamente familiarizado y el 7,2 % mode-
radamente familiarizado. Es decir, las personas que se 
sienten más en peligro por el Covid-1914 cuentan con 
información suficiente sobre el fenómeno (Figura 2).

14 Otro elemento de caracterización y riesgo es la filiación del 
sistema de salud de los encuestados. Los resultados fueron los 
siguientes: el 65,2 % estaban afiliados a las Entidades Promotoras 
de Salud —eps— (equivalente al 10  % de la población total), el 
17 % al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales —Sisbén— (equivalente al 2 % de la 
población total), el 14,3 % tenía un plan de medicina prepaga-
da (correspondiente al ~2 % de la población total) y el 3,6 % no 
tenía ningún tipo de cobertura de salud (que equivale al 1 % 
de la población total).

Figura 2. Percepción de pertenencia al grupo de riesgo y nivel de 
conocimiento sobre el Covid-19.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

En cuanto al análisis de la relación del encuestado 
que se percibe en riesgo el 14,7 % (112) de la población 
encuestada se percibió en riesgo frente al Covid-19. 
En relación al grupo cercano de personas que con-
viven con este grupo, el equivalente al 3 % del total 
cumple las medidas de cuarentena de manera parcial, 
y el 2,7 % (equivalente al 0,4 % del total) no cumple 
las medidas de aislamiento y autocuidado impuestas 
por el Gobierno (Figura 3).

Figura 3. Relación del encuestado que es proveedor principal del 
hogar con su percepción de riesgo frente al Covid-19 y el acatamiento 
de las medidas de cuarentena de su entorno cercano.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

En lo que respecta al rol del encuestado como provee-
dor principal del hogar y su percepción de riesgo frente al 
Covid-19, el 35,2 % (269) del total de personas encuesta-
das manifestaron ser proveedores del hogar (único o con 
su pareja) y el 22 % de estos se percibieron en situación 
de riesgo. Por otro lado, la percepción de riesgo entre los 
encuestados que no son proveedores principales del ho-
gar fue de solamente el 10 %. Lo anterior permite afirmar 
que hay una mayor percepción de riesgo personal frente 
al Covid-19 cuando se es el proveedor del hogar15.

15  Sobre el 7,8 % (en relación con el total de entradas) de en-
cuestados proveedores del hogar que se percibieron en una 
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fue en el 39,9 % la mayoría del tiempo, en el 22,9 % al-
gunas veces, 21,1 % ocasionalmente, mientras el 12,7 % 
indicó raramente haberse sentido preocupado o nunca, 
y el 3,3 % prefirió no informar.

Figura 5. Sentimientos de preocupación económica del encuestado y 
su cumplimiento de la cuarentena.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

Componente emocional

El segmento de preguntas de la encuesta sobre el com-
ponente emocional buscaba identificar las implicaciones 
para la salud mental debido a la pandemia por Covid-19. 
En promedio el 5 % de las personas encuestadas prefieren 
no brindar información. Esto pudo ser por el carácter 
personal de la información que se pregunta, así como 
la tasa de respuesta debido a la edad. Mientras que en 
personas menores de 28 años la tasa de abstinencia de 
respuesta llegó solo al 3 %, en personas que se encuentran 
en edades por encima de los 52 años, dicha abstinencia 
de respuesta alcanzó un promedio de 12 %.

Las sensaciones o los sentimientos por parte del 
encuestado con mayor predominancia en el tiempo fue-
ron: “me mantengo esperanzado en el futuro” (56 %), “me 
preocupa mi situación económica” (40 %), “me siento 
sobrecargado” (38 %) y “me siento ansioso o agobia-
do” (32 %). En cuanto a las emociones que se sintie-
ron con menor frecuencia, se pueden encontrar: “he 
tenido problemas de convivencia” (41 %), “me siento 
solo” (38 %), “me siento temeroso” (30 %) y “me siento 
deprimido” (30 %).

En lo que respecta a las emociones más frecuentes, 
se observó que a medida que aumenta la edad, se genera 
un mayor sesgo hacia sentimientos que tradicionalmente 
podrían asumirse como positivos o menos pesimistas. 
De acuerdo con esto, estados emocionales como: “me 
mantengo enfocado en el presente” y “me siento espe-
ranzado en el futuro” tuvieron una menor presencia en 
edades por debajo de 28 años (50 % y 17 %, respectiva-
mente, lo perciben la mayoría del tiempo), mientras que 

Componente económico
Los análisis por seguir hacen referencia a las respues-

tas suministradas en el componente económico de la 
encuesta. Los cambios sufridos en el empleo/estudio de 
la persona encuestada y su relación con los proveedores 
principales del hogar denota que el 85 % de las personas 
encuestadas tuvieron cambios en sus empleos o estudios; 
y manifestaron que sus proveedores principales son los 
padres (23 %) y las madres (22 %), ella misma (persona 
encuestada) (19 %), la persona encuestada y su pareja (am-
bos) (9 %), otros proveedores (8 %) y solo su pareja (4 %). El 
restante eran de la categoría otros proveedores principales, 
dentro del cual se encuentran, esencialmente, hermanos(as) 
(32,8 %) y tíos(as) (19,2 %).

En lo que respecta a los sentimientos de preocupación 
económica, el 96,6 % de las personas que tuvieron cam-
bios en su situación laboral o de estudio (85 % del total) 
y manifestaron haber tenido sentimientos de preocupa-
ción económica, el 39,9 % lo percibieron la mayoría del 
tiempo, el 22,8 % algunas veces, el 21,1 % ocasionalmente 
y el 12,8 % nunca o raramente (Figura 4).

Por otro lado, de las personas que no tuvieron cambios 
laborales o de estudio (el 14,6 % del total), el 34,3 % tuvo 
sentimientos de preocupación económica algunas veces, el 
28,6 % nunca o raramente, el 19 % la mayoría del tiempo, el 
13,3 % de forma ocasional, y el 4,8 % prefirió no informar. 
Esto implica un vínculo claro entre la dimensión emocio-
nal y la económica, así como las afectaciones psicológicas 
que ha implicado la pandemia en la vida de las personas.

Figura 4. Cambios en la situación laboral/estudio del encuestado y 
sentimientos de preocupación económica.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

Finalmente, del total de los encuestados, el 87 % esta-
ban cumpliendo la cuarentena. De estos, la manifestación 
de sentimientos de preocupación económica (Figura 5) 

situación de riesgo frente al Covid-19, todos respondieron 
estar acatando las medidas de cuarenta total o parcialmente.



Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía  | vol. 31, n.º 2, jul. - dic. de 2022, pp. 377-394 | ISSN 0121-215X (impreso)  ·  2256-5442 (en línea) 

387Una aproximación multidimensional al análisis de los impactos causados por las condiciones de la pandemia de Covid-19 en el Área Metropolitana...

para edades por encima de los 52 años estos porcentajes 
llegaron a 79 % y 59 %, respectivamente (Figura 5).

De igual manera, en personas jóvenes, por debajo 
de los 28 años, se evidenció una mayor presencia de 
problemas de convivencia en su núcleo familiar (15 %), 
mientras que en personas mayores a 52 años este por-
centaje fue de 4 %. Adicionalmente, la sensación de an-
siedad y agobio fue más predominante en las personas 
entre 20 y 28 años (59 % la perciben ocasionalmente o la 
mayoría del tiempo), mientras que la menor presencia 
se dio en personas de más de 60 años (17 %). Por últi-
mo, la percepción de sobrecarga también se redujo con 
la edad, mientras que el 73 % de los menores de 20 años 
y el 65 % de los encuestados entre 20 y 28 años se sin-
tieron sobrecargados ocasionalmente o la mayoría del 
tiempo, para los encuestados mayores de 52 años, esta 
percepción fue de 28 %.

Figura 6. Perfil emocional de los encuestados.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

En cuanto a diferencias de percepción por género, 
como se muestra en las Figuras 7a y 7b, gran parte de las 
sensaciones y los sentimientos indagados se presenta-
ron con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, 
manteniendo una distribución similar. De acuerdo con 
esto, mientras que el 29 % de los hombres se sintió solo, 
temeroso o deprimido ocasionalmente o la mayoría del 
tiempo, para las mujeres este porcentaje llegó al 37 %; así 
mismo, el 61 % de las mujeres encuestadas se sintieron 
sobrecargadas, mientras que en los hombres la cifra fue 
ligeramente menor (52 %). Por otro lado, en promedio el 
37 % de los hombres manifestó no dormir bien o no lograr 
desarrollar sus actividades ocasionalmente o la mayoría 
del tiempo, mientras que en el caso de las mujeres este 
porcentaje llegó al 46 % en promedio.

Figuras 7a y 7b. Perfil emocional de los encuestados por género.
Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020. 

Componente violencia intrafamiliar y de género

Las respuestas suministradas en el componente de vio-
lencia intrafamiliar y de género de la encuesta permitieron 
ver que el 6 % del total de los encuestados (46 entradas) 
manifestaron posiblemente haber sufrido una violencia de 
género o intrafamiliar. El 2,9 %16 no está seguro si ha sido 
víctima de violencia, y un 3,1 % sí lo está. Es importante 

16  De las personas que no están seguras si sufrieron violencias, 
el 77,3 % son mujeres y el 22,7 %, hombres.
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geoespacializados de acuerdo con la menor unidad te-
rritorial disponible en la encuesta —barrio—, para un 
análisis de una posible relación espacial de los datos. La 
Tabla 2 muestra el cálculo de coeficiente de correlación 
entre los cuatro indicadores y el igi.

Tabla 2. Coeficiente de correlación entre indicadores e igi 

Coeficiente de  
correlación

Salud Violencia Económico Emocional Total

Salud 1

Violencia 0,0351 1

Económico 0,1931 0,0596 1

Emocional 0,0318 0,2572 0,2805 1

igi 0,4338 0,4632 0,7272 0,7234 1

Datos: base de datos del proyecto (encuestas) 2020.

Conforme se puede observar, los valores no presen-
tan resultados significativos para afirmar la existencia 
de una fuerte correlación entre los distintos indicado-
res, con excepción de los resultados de correlación en-
tre el Indicador Económico y el igi (r = 0,727) y entre el 
Indicador Emocional y el igi (r = 0,723). Los resultados 
demuestran que el impacto calculado para cada indicador 
no afecta los resultados de los demás indicadores, y que 
dos de los indicadores tienen una mayor relación direc-
ta en el resultado del igi a pesar de que presenten una 
ponderación en el cálculo del índice global similar a los 
otros dos indicadores (ver el apartado de metodología).

Los promedios de cada uno de los indicadores y del 
igi para cada una de las comunas y corregimientos de 
Medellín fueron comparados en la Figura 8.

aclarar que el ejercicio de violencia hacia otra persona está 
mediado no solo por una violencia física sino también la 
emocional, lo que dificulta para muchas personas definir 
con claridad las afrentas a las que han estado expuestas.

Así mismo, del 3,1 % que están seguros de haber pa-
decido violencias de género o intrafamiliares, el 83,3 % 
son mujeres, el 12,5 % son hombres y de un 4,2 % no hay 
datos. Además, las personas que se han sentido violen-
tadas o no están seguras de ello, han identificado como 
agresores en mayor medida a su padre o madre (37 %), a 
su pareja (20 %), expareja (9 %) u otro (30 %) y un 4 % no 
informa. La mayoría (26 %) ha sentido que la vulneración 
empezó durante la cuarentena, el 22 % recientemente o 
hace unos meses, el 20 % desde hace años, el 17 % desde 
la infancia y el 15 % restante no informa. Esto indica una 
relación importante entre las medidas de cuarentena y el 
aumento de violencias de género e intrafamiliares, y el 
hogar como un escenario en el cual se dan muchas de estas.

Indicadores e Índice Global de Impacto
Los indicadores y el Índice Global de Impacto —en 

adelante, igi— fueron calculados para cada uno de los 
765 registros de la encuesta. Los resultados fueron anali-
zados de manera individual y en su conjunto, para iden-
tificar una posible correlación entre los indicadores, y 
entre estos con el igi.

Teniendo en cuenta que el 78,2 % de las respuestas 
provienen de los municipios que conforman amva, y 
que el 64 % provienen de Medellín, núcleo principal del 
área metropolitana, los análisis por seguir se centran 
en esta ciudad por la representatividad de los datos. Así 
mismo, los resultados para la capital de Antioquia fueron 

Figura 8. Comparación de los valores promedios de los indicadores por comuna y corregimientos de Medellín.
Datos: Base de datos del proyecto (encuestas) 2020. 
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Figura 9. Mapas con los promedios de los indicadores de salud, económico, violencia y emocional por barrios de Medellín.
Datos: Alcaldía de Medellín 2020 y base de datos del proyecto (encuestas) 2020.
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Figura 10. Mapa con los promedios del igi por barrios de Medellín.
Datos: Alcaldía de Medellín 2020 y base de datos del proyecto, 
Semillero GeoLab.

Los resultados referentes al promedio del indicador 
de salud presentan un rango de ~0,20, con el valor pro-
medio máximo identificado en el corregimiento de Santa 
Helena (0,55) y el mínimo en la comuna Santa Cruz (0,35). 
Referente a los valores promedios del indicador de violen-
cia intrafamiliar y por condición de género, el rango es de 
~0,10; con las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, 
San Javier, El Poblado, San Cristóbal y el corregimiento 
de Santa Helena con valores de cero, y el corregimiento 
de San Antonio de Prado con el promedio máximo (0,10). 
El valor promedio del indicador económico presenta un 
rango de ~0,15 y valores promedio mínimo para la comuna 
La América (0,33) y máximo para el corregimiento de San 
Antonio de Prado (0,49). Por último, el valor promedio 
del indicador emocional y psicológico tiene un rango de 
~0,34, con el valor del promedio mínimo para el corre-
gimiento de Santa Helena (0,18) y el valor del promedio 
máximo para la comuna Guayabal (0,52).

El análisis de los datos mencionados (véase figura 
7a) permiten identificar que el componente de violencia 

intrafamiliar y de género presentó un valor nulo para 
la gran mayoría de respuesta y, por ende, fue el indi-
cador que aportó valores más bajos a la construcción 
del igi. Los indicadores de económico y emocional y 
psicológico fueron los que mostraron los valores más 
altos, participación que coincide con los resultados 
del análisis de correlación (véase tabla 2).

Para el análisis espacial de los resultados de cada 
uno de los indicadores y del igi, los valores promedios 
fueron georreferenciados a los vectores correspondien-
tes a las unidades barriales de residencia de los encues-
tados de Medellín. Por ello, el análisis se centra en los 
barrios de la zona urbana de la ciudad, puesto que la 
zona rural está dividida administrativamente por ve-
redas que no se encuentran codificadas para hacer la 
relación de los datos. Las imágenes que siguen mues-
tran los valores promedio de los indicadores17 para los 
barrios de Medellín.

La Figura 10 muestra el valor promedio del igi para 
los barrios de Medellín.

17  Los barrios que no presentan color tienen un valor cero o nulo, 
lo que significa que el valor promedio del indicador para el ba-
rrio fue cero o que no estuvieron representados en la encuesta.
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los ajustes que se hicieron a los componentes de los ín-
dices, y se señala la necesidad de particularizar los fe-
nómenos lo más posible incluso dentro de los procesos 
estadísticos que manejan paquetes de datos.

Por ejemplo, en la vulnerabilidad económica, se pre-
sentó evidencia sobre los impactos a poblaciones espe-
cíficas como la estudiantil, desde la deserción escolar y 
universitaria. También, se hizo énfasis al núcleo fami-
liar, con el impacto económico mayoritario a los padres 
del encuestado que, en su mayoría, eran los proveedores 
principales del hogar. Además, se mostró una importante 
disminución de los ingresos salariales de los encuestados, 
y de sus proveedores principales, quienes se perciben en 
mayor riesgo de contraer Covid-19 que un no proveedor. 
Esta relación de la economía doméstica con la ocupación 
de las personas permite comprobar los postulados de 
varias organizaciones sociales sobre cómo la pandemia 
ha exacerbado las desigualdades desde los niveles de po-
breza y precarización de la vida (onu 2020).

Por otro lado, en los impactos a la salud emocional, 
sobresale cómo un 40,5 % de encuestados que cumplie-
ron con la cuarentena han manifestado sentimientos 
de preocupación la mayoría del tiempo, y el 45,2 % lo ha 
percibido ocasional o algunas veces. Esto significa que 
hay una correlación con alteraciones en la salud mental y 
las medidas de confinamiento dictadas por el Gobierno. 
Estos sentimientos de angustia y preocupación no se dan 
de forma homogénea en la población, varían por edad 
y género: tanto los sentimientos de angustia como de 
sobrecarga. De esta forma, se fortalece la perspectiva 
de Alwang, Siegel y Jorgensen (2001) de que la vulne-
rabilidad se encarna siguiendo ciertos patrones sociales 
que son posibles de estudiar y aprehender, al necesitar 
perspectivas etarias, de género, clase y racialización 
para trazar afectaciones que hablan de opresiones que 
aumentan posiblemente según la pertenencia a estos 
grupos (oea-cim 2020).

Esto se hizo claro en el caso de las variables rela-
cionadas al impacto de violencias por condición de 
género o intrafamiliar que, a pesar de la poca repre-
sentatividad, las manifestaciones de violencia fueron 
mencionadas en su gran mayoría por las mujeres (85 %). 
Del análisis se evidencia que el 26 % de las situaciones 
de vulneración empezaron durante la cuarentena. Los 
porcentajes restantes describen que la situación pro-
viene desde antes de la pandemia, lo que acompaña 
las denuncias de los movimientos sociales de muje-
res, frente al aumento de la violencia de género en el 
confinamiento (Villanueva 2020).

Los mapas anteriores muestran que un valor prome-
dio alto, en un determinado barrio y para un indicador 
en específico, no implica necesariamente que este barrio 
presente altos índices para los demás indicadores ni que 
el resultado final expresado por el igi sea, a su vez, alto. 
Sin embargo, en algunos barrios hay, en promedio, más 
individuos con valores más altos en comparación con 
otros barrios. También, la revisión de los mapas pone en 
evidencia que los datos presentados no corresponden ne-
cesariamente a un fenómeno de distribución espacial, o 
sea, que no siempre están correlacionados espacialmente. 
Los resultados de las encuestas dentro de un mismo ba-
rrio no tienden a presentar características similares por 
su ubicación ni tampoco tienden a presentar similitud 
con los resultados de los barrios vecinos por el simple 
hecho de la vecindad, más allá de la concentración de 
valores por ser una muestra principalmente de Medellín.

Conclusiones

Este trabajo partió de la búsqueda de conocer la percep-
ción de las personas frente a los cambios en su salud, 
bienestar económico, emocional y de casos de violencia 
de género o intrafamiliar. Tal como se presentó en el mar-
co conceptual, el enfoque interseccional intenta analizar 
las variables que confluyen en el fenómeno de afectación 
al bienestar de las personas desde su relacionamiento y 
vinculación. Para ello, las herramientas estadísticas y 
espaciales fueron usadas, a la vez que se señala lo limi-
tante de las interpretaciones. Por ejemplo, a partir de 
una encuesta los análisis están acotados a un contexto 
social y espacial específico. Por tanto, los esfuerzos por 
replicar la metodología a mayor escala deberán recurrir 
a una nueva difusión de la encuesta a través de canales 
que permitan alcanzar una población más diversificada, o 
preguntas abiertas que exploren otro tipo de percepciones.

Desde los análisis cuantitativos de las variables, se 
lograron visibilizar relaciones más específicas entre las 
condiciones de vida de los encuestados y los cambios pro-
ducidos por la pandemia, así como los riesgos a violen-
cias o contagios por Covid-19. La salud como fenómeno 
multidimensional debe estudiarse integralmente (oms 
2006), y justamente este estudio intentó aproximarse a 
esta lectura a través de la creación de índices que permi-
tieran compilar la naturaleza aditiva de los elementos 
que impactan lo que se describe como el “encontrarse y 
sentirse bien” en las personas, consignando la memoria 
metodológica del proceso de la mano de los resultados de 
los análisis (Abdallah 2010). De este proceso se rescatan 
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Uno de los pilares centrales de esta investigación tuvo 
que ver con la creación de un índice multivariado para 
medir el impacto de la pandemia, que estuviera acotado 
por la percepción del encuestado ante los cambios sufri-
dos. Según esto, los resultados demuestran que el impacto 
calculado para cada indicador no afecta los resultados de 
los demás indicadores, y que los indicadores que tienen 
una mayor relación directa en el resultado del igi son los 
de impacto económico y emocional. Es decir, a mayores 
valores de impacto en cada uno de estos dos indicadores, 
mayor es el valor final calculado con el igi. Con estas con-
clusiones, se puede asumir que la situación de cuarentena 
y aislamiento vivenciada en el primer semestre de res-
tricciones, de un modo general, ha impactado más a las 
personas en temas económicos y emocionales, siendo el 
primero un enfoque más utilizado en los estudios sobre 
el fenómeno, que el segundo (Cepal 2020).

La influencia de ciertas condiciones del entorno —
como el estrato social, el Índice de Desarrollo Humano 
(idh), el indicador censal del nivel socioeconómico, los 
valores promedio de bienes inmuebles o la existencia de 
servicios hospitalarios y clínicas— en los indicadores 
y en el igi no hizo parte del alcance de este estudio. Se 
sugiere profundizar en el análisis de estas relaciones en 
proyectos futuros. Quedan los insumos presentes como 
una aproximación inicial a las afectaciones al bienestar 
de las personas del amva desde una perspectiva inter-
seccional que vinculaba variables que exploran la posible 
significación de sus relaciones.

La espacialización de los indicadores individuales de 
impacto y del igi no permitió el análisis individual de 
resultados, puesto que, por un tema de sensibilidad de 
los datos, solamente fue recolectada la información del 
barrio de residencia de los encuestados. Siendo así, el 
análisis espacial presenta valores promedios de distintos 
encuestados que viven en un mismo barrio. De acuerdo 
con esto, se llega a la conclusión que datos de esa natu-
raleza no son fenómenos que se caracterizan por una 
distribución espacial; es decir, las condiciones identifica-
das en el individuo no se ven influenciadas por aquellas 
vivenciadas por los encuestados cercanos.

Los índices calculados muestran el posible nivel de 
impacto que la situación de la pandemia, con sus me-
didas de cuarentena y sus restricciones de movilidad, 
puede haber causado a la persona encuestada en tér-
minos emocionales y psicológicos, de salud, estabilidad 
financiera y de situaciones intrafamiliares de violencia. 
Estas situaciones son tan distintas en cuanto las condi-
ciones de cada hogar, y además parten de la percepción 

subjetiva del sujeto que las vivencia. Al ser así, la percep-
ción de impacto podría ser disminuida o aumentada por 
las condiciones previas a la pandemia.
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