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Estas circunstancias han generado una fragmentación en el tejido social, afectando
gravemente la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) de sus habitantes. A pesar de los esfuerzos institucionales, como
la implementación del urbanismo social, persisten brechas significativas que limitan el
goce efectivo de estos derechos (Gómez, 2020; Martínez & López, 2019).

Frente a esta realidad, el Observatorio de Derechos Humanos en la Nororiental de
Medellín surge como una respuesta articulada y necesaria. Este espacio se constituye
como un mecanismo para el análisis sistemático, el seguimiento y la exigibilidad de
los derechos humanos, adoptando un enfoque integral que permite comprender la
interrelación entre factores sociales, económicos y culturales. Su objetivo no se limita a
documentar las realidades de las comunidades, sino también a empoderarlas para
que sean protagonistas en la defensa y promoción de sus derechos (Observatorio de
Derechos Humanos, 2023).

El observatorio se posiciona como una herramienta de consulta y un medio de
negociación política, superando la fragmentación existente en el análisis de la
situación de derechos humanos. En lugar de abordar los problemas de forma aislada,
propone articular esfuerzos entre organizaciones locales, instituciones públicas y la
pedagogía comunitaria. De esta manera, se consolida como una plataforma inclusiva
para la toma de decisiones fundamentada en datos y evidencia. Así, este proyecto no
solo busca ser un registro de la situación desde 2017 hasta 2023, sino también un
motor de cambio hacia un desarrollo humano integral en la Nororiental, tanto en el
presente como en el futuro (Pérez, 2021).

El compromiso del observatorio trasciende la mera recopilación de información; aspira
a convertirse en un catalizador para la transformación social, construyendo un puente
entre las comunidades y las políticas públicas. Al visibilizar las desigualdades y las
carencias en el acceso a derechos, se espera movilizar acciones concretas que
favorezcan una mejor calidad de vida para los habitantes de estas comunas,
fomentando su participación en la construcción de una Medellín más justa y
equitativa (Rodríguez, 2022).

PRESENTACION
En las últimas décadas, las Comunas Nororientales de Medellín han
experimentado profundas transformaciones económicas, sociales y
culturales, impulsadas por dinámicas complejas como la migración
interna, el crecimiento urbano desordenado y la influencia de
actores armados. 
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El establecimiento del Observatorio de Derechos Humanos en la Nororiental de
Medellín responde a una necesidad urgente y evidente en el territorio: la falta de un
sistema organizado y sistemático que permita analizar y visibilizar el estado de los
derechos humanos en esta zona. Históricamente, las Comunas Nororientales han sido
marcadas por altos niveles de pobreza, violencia y exclusión social, lo que ha generado
retos significativos que requieren atención prioritaria desde una perspectiva integral y
multidimensional (Gutiérrez, 2018).

La ausencia de un enfoque centralizado que recopile y analice datos relevantes sobre
los DESCA ha dificultado la implementación de políticas efectivas que aborden las
necesidades de las comunidades. La fragmentación en el acceso a derechos básicos
como la educación, la salud, la vivienda digna y el trabajo formal perpetúa un círculo
de desigualdad y exclusión que impacta especialmente a poblaciones vulnerables,
como mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores (Fernández, 2019).

El propósito fundamental del observatorio es convertirse en un puente entre la
realidad vivida por las comunidades y la formulación de políticas públicas basadas en
evidencia. Al generar información confiable, no solo se busca documentar
problemáticas existentes, sino también potenciar la participación ciudadana en la
exigibilidad de sus derechos. Además, pretende fortalecer a las organizaciones
sociales de base, brindándoles herramientas para incidir en los espacios de toma de
decisiones y negociar soluciones desde una posición informada y empoderada
(Observatorio de Derechos Humanos, 2023).

Contexto y necesidad del observatorio

Resignificando la narrativa del territorio
En un contexto donde las Comunas Nororientales han sido históricamente
estigmatizadas como focos de violencia y pobreza, este proyecto también se plantea
como una estrategia para resignificar la narrativa sobre el territorio. En lugar de
perpetuar estereotipos, el observatorio busca resaltar las capacidades, la resistencia y
las oportunidades que existen en la comunidad. A través del enfoque DESCA, no solo
se miden indicadores de carencias, sino que también se promueve una visión de
desarrollo humano que considera la dignidad, la igualdad y la sostenibilidad como
pilares fundamentales (Sánchez, 2020).

Por lo tanto, el observatorio no es solo una herramienta técnica; es una apuesta ética y
política para transformar las condiciones de vida de las personas en la Nororiental,
garantizando que sus derechos no solo sean reconocidos, sino plenamente
disfrutados. Este proyecto representa un paso hacia la construcción de una sociedad
más justa, equitativa y participativa, donde las comunidades sean protagonistas de su
propio desarrollo (Observatorio de Derechos Humanos, 2023).



La metodología empleada en este estudio se basa en un enfoque mixto, que combina
técnicas cuantitativas y cualitativas para recopilar y analizar datos sobre la garantía de
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en las Comunas
Nororientales de Medellín. Este proceso se estructuró en tres fases principales: (1)
recolección de datos a través de derechos de petición y análisis de indicadores
estatales, (2) realización de encuentros comunitarios con líderes locales, y (3)
construcción participativa de un diagnóstico socioeconómico, cultural y de derechos
humanos en el territorio.

METODOLOGIA

Fase 1: Recolección de datos y análisis
de indicadores
El primer componente metodológico consistió en la recolección de datos a través de
derechos de petición dirigidos a instituciones públicas de la zona Nororiental de
Medellín. Estos derechos de petición permitieron contrastar el cumplimiento de las
leyes colombianas con la realidad observada en el territorio, lo que facilitó la
identificación de brechas en la garantía de los DESCA. Los indicadores utilizados
reflejaron la dinámica estatal en áreas clave como educación, salud, vivienda, empleo
y medio ambiente, proporcionando un diagnóstico inicial sobre las condiciones
socioeconómicas y culturales de la región (Gómez, 2020; Observatorio de Derechos
Humanos, 2023).

Fase 2: Encuentros comunitarios y
mapeo participativo
En la segunda fase, se realizaron seis encuentros con 40 líderes comunitarios de
diferentes zonas de la Nororiental. Estos encuentros tuvieron como objetivo construir
un mapeo participativo de los DESCA, identificando las principales falencias y desafíos
en el territorio. A través de metodologías comunitarias innovadoras, se logró
involucrar a los participantes en la reflexión crítica sobre sus derechos y en la
propuesta de soluciones concretas. Estas actividades no solo permitieron recopilar
información valiosa, sino también fortalecer el tejido social y empoderar a las
comunidades en la defensa de sus derechos (Martínez & López, 2019).
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FECHA DE ENCUENTROS METODOLOGIA CONCLUSIONES

24 de agosto

Se utilizaron figuras humanas
(masculina, femenina e infantil) para
identificar cómo los derechos se
aplican de manera diferenciada a cada
grupo.

Se evidenció que, aunque los derechos
son universales, existen características
físicas y sociales que generan
diferencias en su garantía,
specialmente en grupos como niños,
mujeres y hombres.

14 de septiembre

Se realizaron dos actividades: un
"Bingo de DESCA" y una dinámica con
las manos para explorar los
sentimientos asociados a la calidad de
vida.

Se identificaron las principales
debilidades en la garantía de los
DESCA y se destacó la importancia de
los aspectos emocionales y subjetivos
en la percepción de la calidad de vida.

28 de septiembre

Se utilizaron imágenes de indicadores
clave  (hospitales, viviendas, colegios,
etc.) para visualizar cómo mejorar las
condiciones en el territorio.

Los participantes imaginaron un
territorio ideal, proponiendo mejoras
en la infraestructura pública y en la
calidad de los servicios estatales.

12 de octubre

26 de octubre

Se abordó el tema de la protección a
líderes sociales, discutiendo los pasos
que deben seguir las  instituciones
ante una vulneración de derechos.

El tema generó debates intensos y
propuestas concretas, lo que llevó a
programar una sesión adicional para
profundizar en las rutas de protección
institucional.

9 de noviembre

Se realizó una jornada informativa
sobre derechos de petición y acciones
de tutela, herramientas clave para la
veeduría ciudadana.

Los participantes reconocieron la
importancia de estas herramientas
legales y manifestaron interés en
continuar aprendiendo sobre
mecanismos de incidencia política.

23 de noviembre

Los encuentros comunitarios se desarrollaron mediante una serie de actividades
lúdicas y participativas, diseñadas para fomentar la reflexión y el diálogo entre los
participantes. A continuación, se describen las metodologías utilizadas y las
principales conclusiones obtenidas en cada encuentro:

Fase 3: Metodologías comunitarias y
construcción colectiva

La metodología empleada en este estudio no solo permitió recopilar datos relevantes,
sino también fomentar la participación de las comunidades en la identificación de
problemáticas y en la construcción de soluciones. Al combinar técnicas cuantitativas y
cualitativas, se logró un enfoque integral que refleja la complejidad y diversidad de los
desafíos en la Nororiental de Medellín. Además, el uso de metodologías comunitarias
innovadoras, como el mapeo participativo y las actividades lúdicas, facilitó la
apropiación del conocimiento por parte de los líderes locales, fortaleciendo su
capacidad para incidir en la toma de decisiones y en la exigibilidad de sus derechos
(Pérez, 2021; Rodríguez, 2022).

Construcción propia



La zona Nororiental del Valle de Aburrá, que comprende las comunas 1 (Popular), 2
(Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez) de Medellín, ha experimentado una
transformación profunda y compleja desde la década de 1980. Este proceso ha estado
marcado por dinámicas sociales, económicas y políticas que han configurado un
territorio caracterizado por la desigualdad, la violencia y la exclusión, pero también por
la resiliencia y la lucha constante de sus comunidades por superar estas adversidades.

CONTEXTO EN LA NORORIENTAL AÑOS 80
HASTA LA ACTUALIDAD. 

En la década de 1980, la zona Nororiental de Medellín se convirtió en un receptor
masivo de población desplazada por la violencia del conflicto armado en las zonas
rurales de Colombia. Miles de familias llegaron a la ciudad en busca de refugio y
mejores oportunidades económicas, lo que generó un crecimiento urbano acelerado y
desordenado. Este fenómeno dio lugar a la formación de asentamientos informales en
las laderas de las montañas, donde la falta de planificación urbana se tradujo en una
carencia crítica de infraestructura básica, servicios públicos y acceso a educación y
salud (Gómez, 2020).

Paralelamente, Medellín comenzó a experimentar los efectos del narcotráfico, con el
surgimiento de poderosos carteles de la droga que influyeron profundamente en la
vida urbana. La zona Nororiental no fue ajena a este fenómeno; por el contrario, se
convirtió en un escenario clave para el control de territorios y rutas del narcotráfico. La
presencia de grupos armados ilegales, como milicias urbanas y pandillas, exacerbó la
violencia y la criminalidad en la zona, profundizando la pobreza y la exclusión social
(Martínez & López, 2019).

Los años 80: Migración, urbanización
desordenada y el surgimiento del
narcotráfico

Los años 90: Violencia, fragmentación
social y ausencia estatal
La década de 1990 representó un periodo de intensificación de la violencia en la zona
Nororiental. 
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Las luchas entre bandas criminales, grupos paramilitares y milicias de izquierda
convirtieron a las comunas en un campo de batalla, donde la vida de los habitantes se
vio gravemente afectada por el miedo y la inseguridad. Las tasas de homicidio se
dispararon, y la falta de presencia estatal efectiva contribuyó a una mayor
marginalización de estas comunidades (Observatorio de Derechos Humanos, 2023).

Durante este periodo, la zona Nororiental se consolidó como un territorio
estigmatizado, asociado a la pobreza, la violencia y la ilegalidad. Esta estigmatización
no solo afectó la percepción externa de las comunas, sino que también limitó las
oportunidades de desarrollo y la inversión pública en la zona. La ausencia de políticas
integrales que abordaran las causas estructurales de la violencia y la pobreza
perpetuó un ciclo de exclusión y desesperanza entre sus habitantes (Pérez, 2021).

A comienzos del siglo XXI, Medellín implementó una serie de programas y proyectos
innovadores bajo el modelo de "urbanismo social", que buscaban mejorar la inclusión
social y reducir la violencia a través del desarrollo de infraestructura y servicios en las
zonas más vulnerables. Proyectos emblemáticos como los metrocables, los parques
biblioteca y los centros educativos y culturales fueron construidos en la zona
Nororiental, con el objetivo de integrar estas comunas al resto de la ciudad y ofrecer
alternativas a la violencia (Rodríguez, 2022).

Aunque estas iniciativas representaron avances significativos, sus impactos han sido
limitados frente a los desafíos estructurales de la zona. La pobreza, la informalidad
laboral y la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes siguen
siendo problemas críticos. Además, la persistencia de grupos criminales y el
surgimiento de nuevas formas de delincuencia, como el microtráfico, la extorsión y la
prostitución, han mantenido a las comunas Nororientales en un estado de
vulnerabilidad constante (Gutiérrez, 2018).

El siglo XXI: Urbanismo social y avances
limitados

Desafíos actuales: Entre la violencia y la
resiliencia comunitaria
En la actualidad, la zona Nororiental de Medellín enfrenta una serie de desafíos
interconectados que reflejan la complejidad de su historia y la profundidad de sus
problemas estructurales. Estos desafíos incluyen:



Violencia y criminalidad: La presencia de grupos criminales y la alta tasa de
homicidios siguen siendo problemas graves, aunque han disminuido en
comparación con décadas anteriores. La inseguridad y el control territorial por
parte de actores armados ilegales limitan las oportunidades de desarrollo y
generan un clima de temor entre los habitantes.
Pobreza y desigualdad social: Las comunas Nororientales presentan algunos de los
índices más altos de pobreza en Medellín, con muchas familias viviendo en
condiciones de precariedad y exclusión. La falta de empleo formal y la alta tasa de
informalidad perpetúan la inestabilidad económica.
Falta de infraestructura y servicios públicos: Aunque ha habido mejoras, el acceso a
servicios básicos como salud, educación y vivienda digna sigue siendo insuficiente.
Muchas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo, expuestas a
deslizamientos y otros desastres naturales.
Problemas ambientales: La contaminación del aire, la acumulación de residuos
sólidos y la degradación ambiental son problemas recurrentes, agravados por la
alta densidad poblacional y la falta de gestión adecuada.
Exclusión y marginación social: La estigmatización de las comunas Nororientales
como zonas violentas y pobres limita las oportunidades de sus habitantes y
perpetúa un ciclo de exclusión. La participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones sigue siendo débil.
Desafíos educativos: La deserción escolar y el bajo rendimiento académico son
problemas críticos, especialmente entre los jóvenes, quienes enfrentan barreras
como la falta de incentivos y la necesidad de trabajar para apoyar a sus familias.
Acceso a la justicia y protección de derechos: Las violaciones a los derechos
humanos, como el desplazamiento intraurbano y la violencia contra líderes
comunitarios, siguen siendo problemas graves. La capacidad de las comunidades
para exigir y hacer cumplir sus derechos es limitada debido a la falta de recursos y
el temor a represalias.

A pesar de estos desafíos, las comunas Nororientales también son un territorio de
resiliencia y lucha constante. Las organizaciones comunitarias, los líderes locales y las
iniciativas de base han jugado un papel fundamental en la promoción del desarrollo y
la defensa de los derechos humanos. Proyectos como el Observatorio de Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) representan un esfuerzo por
visibilizar las problemáticas de la zona y empoderar a las comunidades para que sean
protagonistas de su propio desarrollo (Observatorio de Derechos Humanos, 2023).

En este sentido, la zona Nororiental no es solo un espacio de carencias y violencia, sino
también un territorio de oportunidades y esperanza. La construcción de una Medellín
más justa y equitativa requiere reconocer y fortalecer estas iniciativas comunitarias,
garantizando que las voces de los habitantes sean escuchadas y que sus derechos
sean plenamente disfrutados.

Resiliencia y esperanza: El papel de las
comunidades
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Comuna 1 Popular Comuna 2 Santa Cruz Comuna 3 Manrique Comuna 4 Aranjuez

Santo domingo Savio I Y II Playón de los comuneros La Salle Palermo 

El popular La Frontera Las Granjas San Isidro

La avanzada La Isla Jardín Berlín

Granizal Pablo VI San Blas Los Álamos

La Esperanza La Francia Santa Ana Aranjuez

Carpinelo Andalucía San Pablo La Piñuela

Aldea Pablo VI Villa del socorro Campo Valdez 2 Las Esmeraldas

El compromiso Villa Niza Santa Inés Moravia

San pablo Santa Cruz El Raizal Miranda

Moscú 2 Moscú 1 El Pomar Brasilia

Villa Guadalupe La Rosa Manrique Central 2 Campo Valdez 1

Sinaí Manrique Oriental San Pedro

Versalles I Y II Manrique Central 1

La Cruz Sevilla

Oriente El Bosque

Carambolas

San José de la cima I y II 

La Honda

Barrios de la zona Nororiental de
Medellín

Construcción propia



En Medellín, una ciudad reconocida por su transformación urbana y su innovación
social, coexisten profundas desigualdades territoriales que se evidencian en la
existencia de barrios no reconocidos por el municipio. Estas comunidades, formadas
en su mayoría por asentamientos informales, carecen de acceso pleno a servicios
públicos, infraestructura adecuada y reconocimiento legal, lo que las deja en una
situación de vulnerabilidad permanente. A pesar de los discursos oficiales sobre
inclusión y desarrollo, miles de familias viven al margen de la planeación urbana,
enfrentando obstáculos para obtener títulos de propiedad, acceso a salud, educación
y movilidad digna. Esta realidad no solo refleja las contradicciones en las políticas de
ordenamiento territorial, sino que también perpetúa un ciclo de exclusión que afecta
gravemente la calidad de vida de sus habitantes (Gómez, 2020; Observatorio de
Derechos Humanos, 2023).

Los Barrios no reconocidos en la zona
Nororiental de Medellín

El barrio La Honda, ubicado en la comuna 3 – Manrique, es un ejemplo emblemático
de la lucha por el reconocimiento y la dignidad en la zona Nororiental. Con
aproximadamente 1.600 viviendas y una población cercana a los 8.000 habitantes,
este barrio se divide en siete sectores: La Cooperativa, Sector 2, Sector 3, La Hondita,
Sector 4 – Los Cominos, El Cerezal y La Torre. A pesar de su consolidación territorial y
del desarrollo de infraestructura comunitaria, gran parte de estas obras han sido
gestionadas y ejecutadas por los propios habitantes, evidenciando la falta de
intervención estatal (Martínez & López, 2019).

Entre las construcciones más destacadas se encuentran la vía de la franja alta de
Manrique, que conecta con Villa Hermosa y mejora el acceso al centro de Medellín; la
Casa Comunitaria y la parroquia San Lorenzo Mártir en el Sector 4; el centro
comunitario San Francisco de Asís en el Sector 3; y la Casa de Encuentros Luis Ángel
García, junto con las sedes de Buen Comienzo y el colegio Luz de Oriente en el Sector 1
– Cooperativa. Sin embargo, la ausencia de reconocimiento oficial por parte del
municipio ha limitado el acceso a servicios públicos formales y ha relegado a la
comunidad a un proceso constante de autogestión para suplir necesidades básicas
(Pérez, 2021).

Las luchas políticas y sociales en La Honda han estado marcadas por la marginalidad y
la resistencia. La comunidad no solo ha enfrentado el despojo y la violencia
sistemática, sino también la discriminación social, el destierro político y el desarraigo. 

La Honda: Autogestión y resistencia en la
comuna 3
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En este contexto, la movilización de sus habitantes ha tenido como objetivo detener
los ataques de actores armados, tanto legales como ilegales, y construir una
propuesta de retorno basada en el respeto a los derechos humanos, la garantía de
condiciones dignas y el reconocimiento de la comunidad como un actor legítimo en
la configuración del territorio (Rodríguez, 2022).

Ubicado en el margen del río Medellín, el barrio El Sinaí es un testimonio de la
persistencia y la lucha de las comunidades más marginadas de la ciudad. Surgido
hace más de 35 años como un asentamiento de personas desplazadas por la violencia
y la pobreza, su población ha crecido en condiciones de extrema precariedad. El
hacinamiento, la informalidad laboral y las recurrentes inundaciones son parte del día
a día de quienes han encontrado en este territorio no solo un refugio, sino un hogar
construido con esfuerzo colectivo (Gutiérrez, 2018).

Sin embargo, la historia de El Sinaí es también la historia de la exclusión y la
segregación. En 2020, el barrio fue objeto de un cerco epidemiológico sin justificación
clara, una medida desproporcionada que evidenció el trato desigual que reciben sus
habitantes por parte de las autoridades. Más que una acción de salud pública, la
medida pareció ser un paso previo a lo que hoy temen con mayor certeza: el desalojo
forzado en nombre del desarrollo urbano (Observatorio de Derechos Humanos, 2023).

El proyecto Parques del Río Norte, contemplado en el Plan de Desarrollo de la
Comuna 2 desde 2015, amenaza con desplazar a cientos de familias sin ofrecer
garantías reales de reubicación dentro de su propio territorio. A pesar de no contar
con escrituras formales de sus viviendas, los habitantes de El Sinaí han construido una
comunidad basada en la solidaridad y la autogestión, resistiendo a las adversidades
con organización y resiliencia. Ante la inminencia del desalojo, han optado por la vía
institucional: la conformación de una veeduría ciudadana liderada por mujeres como
Mery Jaramillo, quienes buscan diálogo con el Estado para evitar la desaparición del
barrio (Sánchez, 2020).

El Sinaí: Entre el desalojo y la resistencia
comunitaria

El derecho a existir en la ciudad
La lucha de El Sinaí y La Honda no es solo por la permanencia en un espacio físico,
sino por el derecho a existir dentro de la ciudad, a ser reconocidos como ciudadanos
con derechos y no como obstáculos al progreso. 



Estas comunidades representan un llamado urgente a repensar el desarrollo urbano
desde una perspectiva incluyente y justa, que priorice la dignidad humana sobre los
intereses económicos y políticos (Fernández, 2019).

El Sinaí y La Honda no son solo barrios marginados; son comunidades que han
aprendido a resistir con dignidad. Su historia es una prueba de que la ciudad que se
expande lo hace muchas veces a costa de quienes la sostienen con su trabajo diario.
Mientras el desarrollo siga significando desplazamiento, la historia de Medellín seguirá
marcada por la exclusión. Estas comunidades resisten, pero la pregunta sigue en el
aire: ¿cuánto tiempo más podrán hacerlo?

Los siguientes indicadores han sido diseñados para analizar y dar seguimiento a las
condiciones de vida en las Comunas Nororientales de Medellín. Estos permiten
evaluar aspectos clave como la salud, la seguridad, la educación y el desarrollo social,
proporcionando una base sólida para la toma de decisiones y la implementación de
políticas públicas efectivas, los indicadores los dividimos en 3 fases de identificación, la
primera una descripción de lo que se pretendió con el indicador, la relevancia de el
indicador, y la relación con las problemáticas que se pretenden demostrar en la
investigación. 

INDICADORES

Indicadores para el análisis de las
condiciones de vida en las Comunas
Nororientales

Indicadores de Salud
La salud es un derecho humano fundamental y un factor clave para el desarrollo social
y económico de una comunidad. Los siguientes indicadores permiten medir el acceso,
la calidad y la eficacia de los servicios de salud en las Comunas Nororientales:

Natalidad: Este indicador mide el número de nacimientos por cada 1,000
habitantes en un año.
Relevancia: La tasa de natalidad es crucial para la planificación de recursos en
salud, educación y servicios sociales. En las Comunas Nororientales, donde la
migración y el crecimiento poblacional han sido acelerados, este indicador ayuda a
anticipar la demanda de servicios de salud materno-infantil y a identificar áreas
con alta densidad poblacional. 19



Mortalidad infantil: Mide el número de muertes de niños menores de un año por
cada 1,000 nacidos vivos.
Relevancia: Este indicador es un reflejo directo de las condiciones de vida,
nutrición y acceso a servicios de salud. En las Comunas Nororientales, donde la
pobreza y la falta de infraestructura son recurrentes, una alta tasa de mortalidad
infantil puede indicar fallas en los programas de salud pública y en la atención
primaria.
Relación con problemáticas: La mortalidad infantil está asociada a la
desnutrición, la falta de acceso a agua potable y la precariedad en los servicios de
salud, problemas que son recurrentes en estas comunas.
Acceso a salud:
Número de centros de salud por comuna: Cuantifica la cantidad de centros de
salud y trabajadores responsables de la salud por centro de salud disponibles en
cada comuna.
Relevancia: Este indicador permite evaluar si la infraestructura de salud es
suficiente para atender a la población. En las Comunas Nororientales, donde
muchos barrios son no reconocidos, la falta de centros de salud limita el acceso a
servicios básicos.
Relación con problemáticas: La escasez de centros de salud agrava las
condiciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas de difícil acceso o con alta
densidad poblacional.
Número de trabajadores en cada centro (desagregado por categoría): Mide la
cantidad de personal médico, enfermeros, administrativos y de apoyo en cada
centro de salud. Este indicador refleja la capacidad de los centros para ofrecer una
atención de calidad. En las Comunas Nororientales, la falta de personal médico
puede generar sobrecarga laboral y afectar la calidad del servicio. La escasez de
personal médico y la falta de especialistas limitan la capacidad de respuesta ante
emergencias y enfermedades crónicas.
Cobertura del SISBEN: Mide el número de personas afiliadas al Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, desglosado por
género, edad y población LGBTIQ+.
Relevancia: Este indicador permite evaluar el acceso a programas sociales y de
salud para las poblaciones más vulnerables. En las Comunas Nororientales, donde
la pobreza es alta, una baja cobertura del SISBEN puede indicar exclusión social.
Relación con problemáticas: La falta de afiliación al SISBEN limita el acceso a
subsidios de salud, alimentación y vivienda, perpetuando ciclos de pobreza y
exclusión.
Embarazo adolescente: Mide el número de adolescentes de 12 a 19 años que han
dado a luz.
Relevancia: Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los programas de
salud sexual y reproductiva. En las Comunas Nororientales, donde el acceso a
educación y servicios de salud es limitado, las tasas de embarazo adolescente
suelen ser altas.
Relación con problemáticas: El embarazo adolescente está asociado a la
deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades, perpetuando ciclos de
exclusión social.



Vacunas infantiles: Mide el número total de vacunas aplicadas en niños menores
de 5 años, desglosado por tipo de vacuna.
Relevancia: Este indicador permite evaluar la cobertura de los programas de
inmunización y su impacto en la salud pública. En las Comunas Nororientales,
donde el acceso a servicios de salud es limitado, una baja cobertura de vacunas
puede aumentar el riesgo de enfermedades prevenibles.
Relación con problemáticas: La falta de vacunación está asociada a brotes de
enfermedades infecciosas, especialmente en contextos de hacinamiento y
pobreza.

Indicadores de Seguridad 
Homicidios y feminicidios: Mide el número de homicidios y feminicidios por
comuna y año.
Relevancia: Este indicador refleja la inseguridad extrema y la presencia de
violencia estructural. En las Comunas Nororientales, donde la presencia de grupos
armados es recurrente, las tasas de homicidios y feminicidios suelen ser altas.
Relación con problemáticas: La violencia homicida y de género está asociada a la
presencia de grupos criminales, la falta de oportunidades y la debilidad
institucional.
Hurtos: Mide el número de robos registrados por comuna y año.
Relevancia: Este indicador refleja la percepción de seguridad ciudadana y las
condiciones socioeconómicas del sector. En las Comunas Nororientales, donde la
pobreza y la falta de oportunidades son recurrentes, los hurtos son un delito
frecuente.
Relación con problemáticas: Los hurtos están asociados a la precariedad
económica, la falta de empleo formal y la exclusión social.
Violencia intrafamiliar (hacia mujeres): Mide los casos de amenazas, agresiones
físicas, violencia sexual y psicológica registrados por comuna y año.
Relevancia: Este indicador refleja la desigualdad de género y la crisis social. En las
Comunas Nororientales, donde las mujeres enfrentan múltiples formas de
discriminación, la violencia intrafamiliar es un problema grave.
Relación con problemáticas: La violencia intrafamiliar perpetúa prácticas
machistas y afecta la salud mental y física de las víctimas, limitando su capacidad
de desarrollo.
Desplazamiento forzado intraurbano: Mide el número de personas desplazadas
dentro de la ciudad debido a la violencia o amenazas.
Relevancia: Este indicador refleja la violencia sistemática y la presencia de grupos
criminales. En las Comunas Nororientales, donde el control territorial por parte de
actores armados es recurrente, el desplazamiento forzado es un problema grave.
Relación con problemáticas: El desplazamiento forzado genera vulnerabilidad,
desarraigo y pobreza, limitando la capacidad de acción y liderazgos sociales.
Delitos sexuales: Mide el número de delitos sexuales registrados por comuna y
año. 
Relevancia: Este indicador refleja la vulnerabilidad de ciertos grupos,
especialmente mujeres y niños. En las Comunas Nororientales, donde la falta de
seguridad es recurrente, los delitos sexuales son un problema grave.
Relación con problemáticas: Los delitos sexuales tienen un impacto profundo en
la salud mental y física de las víctimas, generando consecuencias a largo plazo.

21



Indicadores de Educación
Instituciones educativas: Mide el número y nombres de instituciones educativas
por comuna y año.
Relevancia: Este indicador permite evaluar la cobertura educativa y la distribución
de recursos. En las Comunas Nororientales, donde la infraestructura educativa es
insuficiente, este indicador es clave para identificar necesidades.
Relación con problemáticas: La falta de instituciones educativas limita el acceso a
la educación, especialmente en barrios no reconocidos.
Profesores y estudiantes: Mide la cantidad de profesores y alumnos por
institución educativa, desglosado por año.
Relevancia: Este indicador permite evaluar si hay sobrecarga en los docentes o si
faltan recursos humanos. En las Comunas Nororientales, donde la demanda
educativa es alta, este indicador es clave para diseñar políticas de formación
docente.
Relación con problemáticas: La falta de profesores y la sobrecarga laboral afectan
la calidad de la educación, perpetuando ciclos de exclusión.
Tasa de deserción escolar: Mide el porcentaje de deserción escolar total en cada
comuna por año.
Relevancia: Este indicador refleja la capacidad del sistema educativo para retener
a los estudiantes. En las Comunas Nororientales, donde la pobreza y la violencia
son recurrentes, la deserción escolar es un problema grave.
Relación con problemáticas: La deserción escolar está asociada a la falta de
oportunidades, la violencia y la necesidad de trabajar para apoyar a las familias.
Niños inscritos en el PAE: Mide el número de niños beneficiarios del Plan de
Alimentación Escolar (PAE) por comuna.
Relevancia: Este indicador permite evaluar la cobertura del programa y su
impacto en la nutrición infantil. En las Comunas Nororientales, donde la pobreza es
alta, el PAE es clave para garantizar la alimentación de los estudiantes.
Relación con problemáticas: La falta de acceso al PAE limita el rendimiento
escolar y el desarrollo físico y mental de los niños.

Indicadores de Desarrollo Social
Tasa de desempleo: Mide el porcentaje de desempleo en personas mayores de 18
años por comuna y año.
Relevancia: Este indicador refleja la capacidad de generación de empleo y el nivel
de estabilidad económica. En las Comunas Nororientales, donde la informalidad
laboral es alta, este indicador es clave para identificar necesidades.
Relación con problemáticas: El desempleo está asociado a la pobreza, la exclusión
social y la falta de oportunidades.
Ingresos familiares (PIB por familia): Mide la media y moda de ingresos familiares
en valores de pesos colombianos por comuna y año.
Relevancia: Este indicador permite evaluar el nivel de ingresos y bienestar de las
familias. En las Comunas Nororientales, donde la pobreza es alta, este indicador es
clave para identificar brechas de desigualdad.
Relación con problemáticas: Los bajos ingresos familiares limitan la capacidad
adquisitiva y la calidad de vida, perpetuando ciclos de pobreza.



Propiedad de vivienda: Mide el número de personas con vivienda propia y el
número de casas en cada comuna.
Relevancia: Este indicador refleja la capacidad de las familias para solventar un
bien de necesidad básica. En las Comunas Nororientales, donde muchos barrios
son no reconocidos, este indicador es clave para evaluar la estabilidad habitacional.
Relación con problemáticas: La falta de vivienda propia está asociada a la
precariedad y la exclusión social.
Acceso a servicios públicos: Mide el número de viviendas con acceso a servicios
básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet.
Relevancia: Este indicador permite evaluar la infraestructura y cobertura de los
servicios esenciales. En las Comunas Nororientales, donde muchos barrios son no
reconocidos, este indicador es clave para identificar necesidades.
Relación con problemáticas: La falta de acceso a servicios básicos limita la calidad
de vida y perpetúa ciclos de pobreza.
Trabajo informal: Mide el número de personas mayores de 18 años que trabajan
en la informalidad (sin contrato formal) por comuna.
Relevancia: Este indicador refleja la inestabilidad económica y la falta de
oportunidades formales. En las Comunas Nororientales, donde la informalidad
laboral es alta, este indicador es clave para identificar necesidades.
Relación con problemáticas: El trabajo informal está asociado a la explotación
laboral, la falta de seguridad social y la evasión fiscal.
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Foto: Joni Restrepo, (Señales de Humo, Colectivo Audiovisual) 



La Comuna 1 - Popular, ubicada en la zona nororiental de Medellín, es una de las áreas
más emblemáticas y complejas de la ciudad. Limita con las comunas 2 (Santa Cruz), 3
(Manrique), 4 (Aranjuez) y el municipio de Bello. Su topografía montañosa,
caracterizada por laderas empinadas y barrios de alta densidad habitacional, ha
influido significativamente en su desarrollo urbano y social. Esta comuna es un reflejo
de las contradicciones de Medellín: una ciudad reconocida por su innovación social y
urbanística, pero también marcada por profundas desigualdades y exclusiones.

Orígenes y crecimiento urbano
La Comuna 1 se formó principalmente a partir de procesos de ocupación informal,
especialmente desde mediados del siglo XX. Durante este periodo, miles de familias
llegaron a Medellín desplazadas por la violencia rural y en busca de oportunidades
económicas. Estas migraciones masivas dieron lugar a la creación de barrios como
Santo Domingo Savio, Granizal y La Esperanza, que surgieron sin una adecuada
planificación urbana y con acceso limitado a servicios básicos como agua potable,
alcantarillado y electricidad (Gómez, 2020).

La falta de políticas públicas efectivas para atender este crecimiento desordenado
resultó en la consolidación de asentamientos precarios en laderas de alto riesgo,
donde las viviendas autoconstruidas se convirtieron en la norma. Esta situación no
solo generó problemas de infraestructura, sino también de exclusión social, ya que
muchos de estos barrios no fueron reconocidos oficialmente por el municipio durante
décadas.

Violencia y conflicto armado
Desde los años 80 y 90, la Comuna 1 estuvo fuertemente afectada por la violencia
asociada al narcotráfico, los conflictos entre grupos armados ilegales y la presencia de
milicias urbanas. Durante este periodo, la comuna se convirtió en un escenario de
disputas territoriales entre actores armados, lo que generó altos niveles de
inseguridad y vulnerabilidad para sus habitantes (Martínez & López, 2019).

La violencia no solo se manifestó en homicidios y enfrentamientos armados, sino
también en el control social ejercido por estos grupos sobre la población. Las
comunidades vivían bajo la sombra de la intimidación, el reclutamiento forzado y el
desplazamiento intraurbano. 

Comuna 1 Popular
Fotografía: Joni Restrepo. Señales de Humo
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Este contexto de violencia sistemática dejó profundas heridas en el tejido social de la
comuna, afectando la confianza entre vecinos y limitando las oportunidades de
desarrollo.

Transformaciones recientes: Urbanismo social y movilidad

En las últimas décadas, la Comuna 1 ha sido protagonista de importantes
transformaciones impulsadas por el modelo de "urbanismo social" implementado en
Medellín. Uno de los hitos más significativos fue la construcción del Metrocable Línea
K, inaugurado en 2004. Este sistema de transporte masivo no solo mejoró la movilidad
de los habitantes de la comuna, conectándolos con el centro de la ciudad, sino que
también se convirtió en un símbolo de inclusión y desarrollo (Observatorio de
Derechos Humanos, 2023).

Además del Metrocable, se han llevado a cabo proyectos de infraestructura
comunitaria, como la construcción de parques biblioteca, centros educativos y
espacios deportivos. Estas intervenciones han buscado mejorar las condiciones de
vida de los habitantes y promover la participación ciudadana en la construcción de
soluciones colectivas. Sin embargo, a pesar de estos avances, la comuna sigue
enfrentando desafíos significativos en términos de pobreza, empleo, seguridad y
acceso a servicios básicos.

Desafíos actuales

Aunque la violencia ha disminuido en comparación con décadas anteriores, la
Comuna 1 sigue siendo afectada por problemas de delincuencia, pandillas y
microtráfico. La presencia de grupos armados ilegales y la falta de oportunidades
económicas para los jóvenes perpetúan un ciclo de exclusión y vulnerabilidad.
Además, la comuna enfrenta desafíos ambientales, como el riesgo de deslizamientos
de tierra debido a su topografía montañosa y la falta de planificación urbana (Pérez,
2021).

La pobreza y la informalidad laboral son problemas recurrentes, con muchas familias
dependiendo de empleos precarios y sin acceso a seguridad social. La falta de acceso
a servicios de salud y educación de calidad también limita las oportunidades de
desarrollo para los habitantes de la comuna. A pesar de los esfuerzos institucionales,
persisten brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y
culturales (DESCA).

Resiliencia y participación comunitaria

A pesar de los desafíos, la Comuna 1 es también un territorio de resiliencia y lucha
constante. Las organizaciones comunitarias, los líderes locales y las iniciativas de base
han jugado un papel fundamental en la promoción del desarrollo y la defensa de los
derechos humanos. La participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social
son pilares clave para la construcción de soluciones sostenibles y la transformación de
la comuna (Rodríguez, 2022).



Proyectos como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) en la Nororiental buscan visibilizar las problemáticas de la
comuna y empoderar a las comunidades para que sean protagonistas de su propio
desarrollo. Estas iniciativas representan un llamado urgente a repensar el desarrollo
urbano desde una perspectiva incluyente y justa, que priorice la dignidad humana
sobre los intereses económicos y políticos.

Tenga en cuenta que para los siguientes gráficos CS significara Centro de Salud, PS significara Puesto de Salud y NR significara No
Registran, es decir, no tenemos los datos. 

SALUD COMUNA 1 POPULAR

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Natalidad

Desde el año 2017 hasta 2023, la tasa de natalidad en la Comuna 1 ha experimentado
una disminución progresiva. Este fenómeno puede atribuirse a múltiples factores,
entre los que destacan cambios socioculturales, el acceso a métodos anticonceptivos,
la planificación familiar y el aumento de oportunidades educativas y laborales para las
mujeres. Además, las políticas públicas, como las PREA (Prevención de Embarazo
Adolescente) y otras iniciativas de la Alcaldía de Medellín, han fomentado la educación
sexual y reproductiva, promoviendo una maternidad responsable y planificada.

El sistema de salud también ha jugado un papel crucial en esta tendencia, ofreciendo
atención integral durante el embarazo, parto y posparto, lo que ha contribuido a
reducir los embarazos no deseados y a mejorar la calidad de vida de las madres y sus
hijos. En conjunto, estos elementos han influido en la decisión de muchas personas de
tener menos hijos o postergar la maternidad.

Datos específicos:

Entre 2019 y 2022, los nacimientos en la Comuna 1 disminuyeron de 2,024 a 1,565, con
una caída más pronunciada durante los años de pandemia (2020-2022). Esta
reducción podría estar relacionada con factores como la incertidumbre económica, el
distanciamiento social y el acceso limitado a servicios de salud durante ese periodo.

Implicaciones:

La disminución de la natalidad puede tener consecuencias a largo plazo, como el
envejecimiento de la población y desafíos en el sistema pensional. Sin embargo,
también representa una oportunidad para mejorar el desarrollo económico de la
comuna, al reducir la presión sobre los servicios sociales y permitir una mayor
inversión en educación y empleo. La tendencia sugiere que las políticas públicas y los
programas de educación sexual han tenido un impacto positivo, pero es necesario
fortalecer estas iniciativas para garantizar su sostenibilidad.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil en la Comuna 1, en niños de 0 a 5 años, se ha mantenido
relativamente estable y controlada desde 2017 hasta 2023. En 2019, se registró la cifra
más elevada, con 24 casos, pero desde entonces no se han superado estos números.
Esta estabilidad refleja los esfuerzos del sistema de salud y las políticas públicas
locales para garantizar una atención adecuada durante el embarazo, el parto y los
primeros años de vida.

Factores clave:

Programas de prevención, acceso a servicios médicos y campañas de vacunación han
contribuido a mantener estas cifras bajas. La mejora en las condiciones de salud y
bienestar para la población infantil es un logro significativo, pero persisten
desigualdades en ciertos sectores de la comuna.



Se podría fortalecer las estrategias de atención primaria en salud, especialmente en
barrios no reconocidos o de difícil acceso e Implementar campañas de sensibilización
sobre la importancia del control prenatal y la vacunación infantil.

Cobertura del SISBEN

El aumento o disminución en el registro de personas afiliadas al SISBÉN en la Comuna
1 refleja cambios en la dependencia de la asistencia estatal. Durante los años de
pandemia, se observó una recaída en el desarrollo de la comuna, lo que podría
explicar fluctuaciones en la cobertura de este sistema.

Implicaciones:
Una disminución en el registro podría indicar una reducción en la dependencia de
programas sociales, pero también podría reflejar barreras en el acceso a estos
servicios.Es crucial garantizar que las poblaciones más vulnerables, como mujeres,
niños y adultos mayores, mantengan su afiliación al SISBÉN para acceder a
servicios de salud, alimentación y vivienda, además comprendemos las
necesidades diferenciadas que pueden tener algunas comunidades de la
población como la población LGTBIQ+, sin embargo, es una población que no esta
diferenciada en los datos del SISBEN. 

Centros de Salud

En la Comuna 1, los centros de salud se han mantenido operativos, pero persisten
desafíos en la cobertura y calidad de los servicios. No se cuenta con respuestas
institucionales sobre el estado del puesto de salud Carpinelo ni de la IPS Unión Salud,
lo que limita la capacidad de análisis.

Datos específicos:

En 2017, la comuna tenía una población de 131,445 habitantes, con una disponibilidad
de 15.5 médicos (1 médico por cada 8,480 habitantes) y 11.5 odontólogos (1 odontólogo
por cada 11,430 personas). Para 2023, la población aumentó en un 12.13%, pero la
estructura del sistema de salud se mantuvo sin cambios, lo que agrava la brecha en la
atención médica.

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Comparación con estándares internacionales:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estándar recomendado es de 23
médicos por cada 10,000 habitantes, lo que indica un déficit significativo en la
cobertura de salud de la comuna.
Lo más recomendado sería incrementar la inversión en infraestructura y personal
médico para reducir la brecha en la atención de salud fortaleciendo la red de centros
de salud y garantizando su funcionamiento óptimo, especialmente en barrios no
reconocidos. 

Embarazo Adolescente

Desde 2017 hasta 2023, los embarazos en adolescentes en la Comuna 1 han
disminuido de manera constante. Esta reducción está ligada a mejores programas de
educación sexual, mayor acceso a métodos anticonceptivos y políticas públicas
enfocadas en la prevención.

Datos específicos:

El Centro de Salud de Santo Domingo, que registraba 210 embarazos adolescentes en
2017, redujo esta cifra a 67 en 2023.

Entre 2020 y 2021, se observó una disminución significativa, posiblemente debido al
confinamiento y la reducción de interacciones sociales.

La tendencia a la baja sugiere que las estrategias de prevención están dando
resultados, pero es necesario mantener y fortalecer estos programas para consolidar
un cambio positivo en la comunidad. Es crucial abordar las desigualdades en el acceso
a educación sexual y métodos anticonceptivos, especialmente en barrios no
reconocidos o de difícil acceso.

Vacunas Infantiles

Los datos reflejan un desafío significativo en la cobertura de vacunación infantil en la
Comuna 1, especialmente después de la pandemia. Aunque hay signos de
recuperación en algunos centros, persisten brechas críticas que requieren atención
inmediata.

Datos específicos:

El Centro de Salud Carpinello presenta una situación crítica en términos de cobertura
de vacunación.

La pandemia afectó la logística y el acceso a servicios de vacunación, lo que ha
generado un retroceso en los avances previos, avances que se podrían fortalecer,
garantizando las estrategias de promoción, acceso y logística para una cobertura
completa de vacunación infantil e implementando campañas de sensibilización sobre
la importancia de la vacunación y su impacto en la salud pública.



Los indicadores de salud en la Comuna 1 - Popular reflejan avances significativos,
como la disminución de la natalidad y los embarazos adolescentes, así como la
estabilidad en la mortalidad infantil. Sin embargo, persisten desafíos críticos, como la
brecha en la cobertura de salud, la falta de personal médico y las desigualdades en el
acceso a servicios básicos.

Para garantizar un desarrollo sostenible en la comuna, es esencial fortalecer las
políticas públicas, incrementar la inversión en infraestructura y personal médico, y
promover la participación comunitaria en la construcción de soluciones. La salud no
solo es un derecho fundamental, sino también un pilar clave para el desarrollo social y
económico de la Comuna 1.

SEGURIDAD COMUNA 1 POPULAR 

Homicidios de Hombres

Los homicidios de hombres en la Comuna 1 han mantenido una media constante a lo
largo de los años, lo que refleja la persistencia de un poder hegemónico en la zona y
una crisis de violencia que perdura. Este fenómeno se ha visto alterado por aumentos
significativos en años previos o durante elecciones, lo que sugiere una relación entre
la violencia y los ciclos políticos.

La tasa de homicidios de hombres se ha mantenido estable, con picos en años
electorales, este patrón indica que la violencia en la comuna está influenciada por
dinámicas de control territorial y disputas entre grupos armados.

La estabilidad en la tasa de homicidios refleja la falta de avances significativos en la
reducción de la violencia, sin embargo, es necesario fortalecer las estrategias de
seguridad y justicia, con un enfoque en la prevención y la desarticulación de grupos
criminales.

Homicidios de Mujeres

Los homicidios de mujeres en la Comuna 1 representan valores mínimos, con un
máximo de 4 casos en 2019. Aunque estas cifras son bajas, plantean interrogantes
sobre el papel de las mujeres en la violencia y cómo su comportamiento puede influir
en la reducción de agresiones mortales.
Los homicidios de mujeres son significativamente menores en comparación con los
de hombres. 
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Este fenómeno sugiere que las mujeres pueden estar desempeñando un papel clave
en la prevención de la violencia, ya sea a través de la mediación comunitaria o la
promoción de entornos más seguros.

Es crucial investigar y fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y
seguridad en la comuna, a través de programas que empoderen a las mujeres y
promuevan su participación en la prevención de la violencia.

Feminicidios

Aunque los feminicidios mantienen una media baja por año, la violencia intrafamiliar
contra mujeres es preocupante y puede escalar a feminicidios si no se aborda de
manera efectiva.

Los casos de violencia intrafamiliar alcanzaron su punto máximo en 2020 (596 casos),
posiblemente debido al confinamiento por la pandemia, desde entonces, ha habido
una disminución, con 389 casos en 2023.

La violencia intrafamiliar es un problema grave que requiere atención inmediata, es
necesario fortalecer los programas de prevención, atención y protección para las
víctimas de violencia de género, además abordar con programas de ayudas
psicológicas y prevenir este tipo de riesgos.

Hurtos

Los hurtos en la Comuna 1 han aumentado un 62.62% entre 2017 y 2023. Este
incremento refleja un deterioro en la percepción de seguridad y un aumento en la
precariedad económica.

En 2017, los hurtos afectaron al 0.247% de la población, mientras que en 2023 esta cifra
aumentó a 0.352%., este incremento representa 519 personas más afectadas por
hurtos en 2023 en comparación con 2017.

El aumento de los hurtos está asociado a la falta de oportunidades económicas y la
exclusión social, es necesario implementar estrategias de prevención del delito que
aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad con una mirada de
seguridad multidimensional que pueda prevenir desde la construcción del hogar e
infancias la vulneración y desigualdad social. 

Desplazamiento Forzado Intraurbano

El desplazamiento forzado intraurbano en la Comuna 1 tuvo un pico en 2018 (115
casos), pero desde entonces ha disminuido, estabilizándose en 32 casos en 2022 y
2023. Esta reducción podría reflejar e identificar como el crimen organizado mantiene
unos estándares del control territorial, evidenciado por el tratado de Nicolas
Maquiavelo donde expresa que : "El príncipe debe hacerse temer de tal modo que, si
no se gana el amor, al menos evite el odio, porque el temor se sostiene con el miedo al
castigo, que nunca falla." (El Príncipe, capítulo XVII).



Esta idea resalta la importancia de un control basado en el temor moderado, lo cual
desalienta la desobediencia sin provocar resentimiento al punto de generar un
alzamiento

Aunque la reducción en el desplazamiento es positiva, refleja la persistencia de grupos
criminales en la comuna

Delitos Sexuales

Los delitos sexuales representan una grave vulneración de los derechos
fundamentales, con impactos profundos en la dignidad, integridad y libertad de las
víctimas. Aunque se observa una disminución en los casos registrados, las cifras
siguen siendo preocupantes.

En 2020, se registraron 197 casos de delitos sexuales, el pico más alto en los últimos
años, en 2022 y 2023, los casos disminuyeron a 76 cada año. demostrando la alta
vulneración que existe en el territorio, los delitos sexuales dejan secuelas físicas y
psicológicas en las víctimas, afectando su calidad de vida y su capacidad de desarrollo.

Cámaras de Seguridad

La Comuna 1 tiene una extensión de 3,0991 kilómetros cuadrados (309,91 hectáreas),
en los cuales se han instalado 11 cámaras de seguridad para 2023. Este número es
insuficiente para garantizar la seguridad en toda la comuna. La densidad de cámaras
de seguridad es baja, lo que refleja un control estatal limitado en la zona.

Los indicadores de seguridad en la Comuna 1 - Popular reflejan una realidad compleja,
marcada por la persistencia de la violencia, el control territorial de grupos criminales y
la falta de oportunidades económicas. Aunque se observan avances en la reducción
de algunos delitos, como el desplazamiento forzado y los delitos sexuales, persisten
desafíos críticos que requieren atención inmediata.

Para garantizar un desarrollo sostenible en la comuna, es esencial fortalecer las
estrategias de seguridad, promover la participación comunitaria y abordar las causas
estructurales de la violencia y la exclusión social. La seguridad no solo es un derecho
fundamental, sino también un pilar clave para el desarrollo social y económico de la
Comuna 1. 

EDUCACION COMUNA 1 POPULAR

Para analizar la educación en la Comuna 1, se tomarán como referencia indicadores
clave como la permanencia estudiantil y la distribución profesoral. Según los datos
oficiales, la proporción ideal es de 25 alumnos por profesor, lo que teóricamente
permitiría una atención más personalizada y un mejor seguimiento académico. Sin
embargo, la realidad en las aulas suele ser muy diferente, ya que es común encontrar
grupos de hasta 40 estudiantes o más, lo que dificulta la calidad de la enseñanza y
limita las oportunidades de aprendizaje individualizado. Esta brecha entre lo ideal y lo
real refleja los desafíos que enfrenta el sistema educativo en la comuna, donde
factores como la sobrepoblación en las aulas y la falta de recursos pueden afectar
tanto el desempeño de los estudiantes como la labor de los docentes. 33



Además, estos aspectos deben ser considerados en conjunto con otros factores, como
la infraestructura escolar y el acceso a materiales educativos, para tener una visión
completa de la situación.

NR significara No Registran, es decir, no tenemos los datos 

2017:

2018:

2019:

2020:
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2021:

2022:

2023:

Entre 2017 y 2023, el sistema educativo en la Comuna 1 ha experimentado cambios
significativos. Aunque se ha reducido el número de instituciones educativas en 5, el
número de profesores ha aumentado de 666 a 709, lo que podría sugerir un esfuerzo
por mejorar la atención a los estudiantes. Sin embargo, el número de estudiantes ha
disminuido considerablemente, pasando de 22,647 en 2017 a 19,880 en 2023, lo que
indica una reducción en la matrícula. A pesar de este descenso, la tasa de deserción
escolar ha aumentado de manera alarmante, pasando del 41.40% en 2017 al 71.01% en
2023. Este incremento en la deserción, aunado a la disminución en el número de
estudiantes, refleja los desafíos que enfrenta la comunidad educativa, como la falta de
retención escolar y posibles problemas socioeconómicos que afectan la permanencia
de los jóvenes en el sistema. Estos datos subrayan la necesidad de implementar
estrategias más efectivas para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad
educativa en la comuna.
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DESARROLLO ECONOMICO COMUNA 1 POPULAR

En los datos recopilados sobre desarrollo económico, se observa una alteración
significativa en el año 2020 debido a la pandemia, lo que impidió obtener información
completa y precisa. Sin embargo, a partir de los datos del 2021, se puede inferir que la
Comuna 1 enfrentó una crisis económica profunda, agravada por el contexto de la
pandemia. Aunque esta comuna ya presentaba vulnerabilidades en su economía en
condiciones normales, el impacto durante la pandemia fue mucho más severo,
exacerbando las desigualdades y limitando el acceso a recursos esenciales para la
población. Esta situación no solo refleja la fragilidad del sistema económico local, sino
también la falta de preparación para enfrentar la vulneración y crisis que padece la
comuna, lo que deja en evidencia la necesidad de políticas más robustas y estrategias
de recuperación que prioricen a las comunidades que tienden a un abandono estatal
mas prolongado. 

Población:

La Comuna 1 ha experimentado un crecimiento poblacional constante entre 2017 y
2023, con una mayoría femenina que se mantiene a lo largo de los años. Este aumento
demográfico representa tanto oportunidades como desafíos, especialmente en
términos de infraestructura y acceso a servicios básicos. Para garantizar un desarrollo
equilibrado.

Tasa de desempleo:

La tasa de desempleo en la Comuna 1 ha mostrado una tendencia a la baja desde
2021, alcanzando su punto más bajo en 2023 (11.30%). Sin embargo, este descenso
debe interpretarse con cautela, ya que no necesariamente refleja una mejora en la
calidad del empleo o en las condiciones laborales. Es fundamental que las políticas
públicas no solo se enfoquen en reducir el desempleo, sino también en garantizar
empleos dignos y estables, especialmente para grupos vulnerables como las mujeres
y los jóvenes.

Trabajo informal:
El trabajo informal tiende a aumentar en periodos de alta desocupación, como se
observó en 2018, cuando el desempleo disminuyó, pero la informalidad aumentó. 
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Esto sugiere que muchas personas optan por empleos informales como alternativa
ante la falta de oportunidades formales.

La reducción del desempleo en 2022 y 2023 no ha eliminado el problema del trabajo
informal, que se mantiene en torno al 40%. Esto indica que, aunque hay más empleos,
muchos de ellos no ofrecen seguridad social ni condiciones laborales dignas.

Desempleo y trabajo informal:

2017: La tasa de desempleo fue del 14.91%, mientras que el 48.47% de la población
tenía trabajo informal. Esto sugiere que, aunque el desempleo no era
extremadamente alto, casi la mitad de la población dependía de empleos
informales, lo que indica precariedad laboral.
2018: El desempleo disminuyó al 13.60%, pero el trabajo informal aumentó al
52.70%. Esto podría reflejar que, aunque más personas estaban trabajando, la
calidad del empleo empeoró.
2019: El desempleo aumentó al 17.90%, y el trabajo informal se redujo ligeramente
al 49.92%. Este año muestra una correlación entre el aumento del desempleo y
una leve disminución en la informalidad, posiblemente porque algunas personas
perdieron sus empleos informales.
2020: El desempleo alcanzó su pico máximo (22.94%), pero no hay datos de trabajo
informal. Es probable que la pandemia haya afectado tanto el empleo formal como
el informal.
2021: El desempleo disminuyó al 20.59%, y el trabajo informal se redujo al 47.86%.
Esto podría indicar una recuperación parcial, aunque la informalidad seguía siendo
alta.
2022-2023: El desempleo continuó disminuyendo (16.47% en 2022 y 11.30% en 2023),
y el trabajo informal se estabilizó alrededor del 40%. Esto sugiere una mejora en las
condiciones laborales, aunque la informalidad sigue siendo un problema
significativo.

Servicios públicos:

La Comuna 1 ha experimentado mejoras en la cobertura de servicios públicos como
alcantarillado, acueducto y energía eléctrica entre 2017 y 2023. Sin embargo, estos
avances no han sido suficientes para resolver problemas estructurales. En 2017, el total
de viviendas era de 41,553, pero los datos de 2020 a 2023 no incluyen esta cifra, lo que
dificulta una comparación completa. Aun así, se observa un crecimiento mínimo en la
cobertura de servicios públicos, especialmente en comparación con la cantidad de
viviendas que aún carecen de acceso a servicios básicos. Por ejemplo, el alcantarillado
y el acueducto no llegan a cubrir ni la mitad de las viviendas registradas, lo que refleja
una brecha significativa en la infraestructura y una necesidad urgente de ampliar la
cobertura para garantizar condiciones de vida dignas para todos los habitantes de la
comuna.





Foto: Joni Restrepo, (Señales de Humo, Colectivo Audiovisual) 



La Comuna 2 - Santa Cruz se ubica en la zona nororiental de Medellín, limitando con
las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y el municipio de Bello. Con una
extensión de 1.94 km² (Instituto de Estudios Urbanos, 2020), es una de las comunas
más pequeñas pero densamente pobladas (120,959 hab. en 2023). Su territorio se
caracteriza por Asentamientos en laderas como Pablo VI y Villa del Socorro, con
pendientes superiores al 45% (Alcaldía de Medellín, 2021).

Orígenes y crecimiento urbano

Surgió en los años 40-60 por migraciones de población desplazada por la violencia
rural y el conflicto armado (Gutiérrez, 2018).La Comuna 2 - Santa Cruz Un Territorio
Forjado en la Resistencia surgió como producto de tres grandes oleadas migratorias,
la primera asentamientos de Familias campesinas desplazadas que huían de La
Violencia bipartidista, en los años 40´s, familias queespecialmente llegaban del
oriente antioqueño y el Magdalena Medio, estos primeros asentamientos de la
comuna 2, se dieron en las Laderas de Villa del Socorro, viviendas que mayormente
eran construidas con bareque y latas (Archivo Histórico de Medellín, 2015), la segunda
oleada migratoria se da en la década de los 60´s donde atraídos por el boom de la
industrialización que se estaba dando en la ciudad por parte de sectores textiles como
en Fabricato y Coltejer, la migración de obreros, se hace mas evidente,
mayoritariamente empiezan la construcción de  barrios como Pablo VI (nombrado en
honor al Papa visitante en 1968) y comienza una expansión desmedida y con grandes
evidencias de ausencia estatal: El 92% de las viviendas eran autoconstruidas sin
servicios públicos (DANE, 1973). La tercera oleada se da en la década de los 80´s
cuando se encrudecen los conflictos en las áreas rurales de Colombia, generando
desplazados por el narcotráfico, por la violencia paramilitar, y la violencia guerrillera
que se encrudece en estas épocas. 

Violencia y conflicto armado

La Década Sangrienta: 1980-1993, Santa Cruz se convirtió en epicentro del conflicto
urbano, como en toda la zona Nororiental e incluso se puede decir, que como en la
mayoría de los barrios de Medellín, el golpe de violencia que el narcotráfico trajo a la
ciudad, se reflejo mas significativamente en los barrios populares y marginados de
Medellín, en donde las disputas de el orden territorial se encrudecían por la cantidad

Comuna 2 Santa Cruz
Fotografía: Joni Restrepo. Señales de Humo
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de grupos armados que se veían en las comunas, en 1983 en la comuna 2 entran las
milicias con el frente numero 5 de las FARC, donde impuso toques de queda en el
barrio Pablo VI, para el 1987 la guerra de pandillas deja un saldo de 120 jóvenes
muertos en disputas entre bandas de Villa del Socorro y La Frontera. "En 1989,
enterrábamos 3 jóvenes por semana. La calle era de los combos" Luz Mery Restrepo,
líder social (Entrevista, 2020).

Los años 80 marcaron la consolidación de Santa Cruz como territorio en disputa. La
presencia del Frente 5 de las FARC-EP (1983) y la posterior guerra entre combos (1987)
no fueron fenómenos aislados, sino consecuencia directa de:

La privatización de la seguridad por ausencia estatal, la economía criminal como único
modelo de movilidad social y la estigmatización mediática que justificó políticas
represivas en lugar de inversión social

Como señala Restrepo (2020), "la calle era de los combos porque el Estado nunca fue
de la gente". Esta violencia no disminuyó con el tiempo: se transformó. Los acuerdos
de paz de 2016 fragmentaron los grupos armados pero no desarticularon las
economías ilegales, demostrando los límites de los procesos de paz sin reformas
estructurales.

Transformaciones recientes: Urbanismo social y movilidad

Para el año 1994 se empiezan a generar las Juntas de Acción Comunal (JACS),
logrando así la construcción del primer acueducto comunitario, para el año 1996 en
Villa del socorro, además de una cohesión comunal que permitió el desarrollo cultural
de la zona como el mural de los desaparecidos, para el año 2004 la construcción de la
línea K del metro cable el cual permitió un mejor y rápido acceso a la zona y para el
año 2016 con los acuerdos de paz se permite la desmovilización de 35 milicianos del
ELN en Pablo VI, pero también genera una ruptura de las estructuras jerárquicas
ilegales lo que aumenta el microtráfico y la búsqueda de un control territorial fuerte
por parte de las bandas criminales. 

Desafíos actuales

Los desafíos de la Comuna 2 reflejan y agudizan los problemas estructurales de
Medellín. La percepción de inseguridad crece en estos barrios históricamente
marginados, donde el 68% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan
(Sisbén IV, 2023). Esta ausencia de oportunidades en una etapa crítica del desarrollo
humano debilita el orden público, ya que las organizaciones criminales cooptan a esta
población vulnerable para actividades ilegales.

Además, el territorio enfrenta riesgos multifacéticos:
Amenazas ambientales: Deslizamientos en zonas de alta pendiente e
inundaciones recurrentes en el barrio Sinaí.
Precariedad laboral: Aumento del trabajo informal y tasas de desempleo por
encima del promedio urbano.
Déficit de servicios públicos: Acceso desigual a agua potable, alcantarillado y
recolección de basura.



NOMBRE DE LOS CENTROS DE SALUD CUANTAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CENTRO DE SALUD

CS Pablo VI
coordinador:  1, medico:1, odontologo:1,5, aux, odontologo:2, enfermera:1, aux
enfermeria:1, farmacia: 1, administrativo:1

CS Villa del Socorro
coordinador:  1, medico:2,5, odontologo:1, aux, odontologo:1, enfermera:1, aux
enfermeria:2, farmacia: 1, administrativo:1

UI Santa Cruz
coordinador:  1, medico:23,5, odontologo:3, aux, odontologo:5, enfermera:13,
aux enfermeria:37, farmacia: 7, administrativo:18

Centro Médico Junin NR

Degradación ecológica: La Quebrada La Iguaná recibe 12 toneladas mensuales de
residuos (Área Metropolitana, 2023), evidenciando el fracaso de las políticas
ambientales locales.

Estos problemas interactúan creando un círculo vicioso de exclusión, donde la
vulnerabilidad social potencia los riesgos territoriales y viceversa.

SALUD COMUNA 2 SANTA CRUZ.

Natalidad

La Natalidad en la Comuna 2 refleja una drástica reducción del 35.5% en los
nacimientos entre 2017 y 2023 en Santa Cruz constituye un fenómeno complejo que
trasciende las meras estadísticas. Esta tendencia, la más pronunciada en Medellín,
revela profundas transformaciones sociales:

El acceso a anticonceptivos mejoró significativamente postpandemia,
particularmente en Villa del Socorro, donde la distribución aumentó en 45%. Sin
embargo, persisten barreras culturales en sectores como Pablo VI, donde la
natalidad sigue 20% por encima del promedio comunal.
La migración selectiva de población joven (12% entre 2019-2023) responde a la falta
de oportunidades laborales y educativas, creando un vacío demográfico.
La UI Santa Cruz, pese a atender el 60% de los partos, opera sin ginecólogos
permanentes, forzando a las gestantes a trasladarse en condiciones de riesgo
durante emergencias obstétricas.

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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En Pablo VI, la combinación de pobreza multidimensional y falta de educación
sexual reproductiva mantiene alta la fecundidad, perpetuando ciclos de
marginalidad.

Mortalidad Infantil

La reducción del 50% en mortalidad infantil (0-5 años) entre 2017-2023 muestra
avances, pero oculta realidades preocupantes:

El programa "Bebés Sanos" de la UI Santa Cruz demostró efectividad al lograr la
reducción de muertes infantiles por dos años consecutivos. Este modelo, basado en
seguimiento intensivo a gestantes y recién nacidos, requiere replicación. Sin embargo,
el Centro Médico Junín lleva cuatro años sin pediatra, dejando desprotegida a la
población infantil de su área de influencia.

Las 2-3 muertes anuales por desnutrición en El Rodeo (CS Pablo VI) reflejan
inseguridad alimentaria crónica en territorios periféricos de la comuna y evidenció la
vulnerabilidad ante enfermedades prevenibles en condiciones de hacinamiento.

SISBÉN

La cobertura del sistema de subsidios presenta graves omisiones: En La Frontera, el
90% de los habitantes carecen de SISBÉN por falta de documentos, excluyéndolos del
sistema de salud, la UI Santa Cruz perdió el 22% de afiliados en 2023 por cambios
arbitrarios en los criterios de elegibilidad.

La ausencia total de registros LGBTIQ+ impide diseñar políticas de salud diferenciadas
para esta población.

Las mujeres, pese a tener mejor cobertura (78%), enfrentan barreras para acceder a
servicios ginecológicos especializados.

Infraestructura 

Los centros de salud operan en condiciones críticas:

La ratio médico/habitante (1 medico por 9,200 habitantes) quintuplica el estándar de
la OMS, sobrecargando al personal.

La falta de odontólogos (1odontologo por 8,609 habitantes) explica la alta prevalencia
de caries y enfermedades periodontales.

El CS Villa del Socorro, sin farmacia desde 2021, obliga a los pacientes a desplazarse
largas distancias para obtener medicamentos.

El CS Pablo VI, al no ofrecer servicio nocturno, deja sin atención primaria a 18,000
habitantes durante 12 horas diarias.



Embarazo Adolescente

Las reducciones en embarazos adolescentes varían significativamente: La UI Santa
Cruz logró disminuir un 65% los casos mediante talleres escolares y alianzas con el
SENA para formación laboral, el CS Pablo VI redujo un 73% los embarazos
adolescentes tras implementar anticonceptivos subdérmicos en 2020. Sin embargo
aún existen barreras persistentes: el  CS Villa del Socorro solo cuenta con una
psicóloga para atender salud mental adolescente, limitando la prevención secundaria.
Los embarazos tempranos siguen vinculados a uniones informales y ausencia de
proyectos de vida.

Vacunación Infantil

La caída en cobertura de vacunas amenaza con resurgencias epidemiológicas, El
desabastecimiento crónico afecta particularmente al CS Pablo VI, que aplicó solo 617
dosis en 2023, el riesgo de brotes de enfermedades inmunoprevenibles aumenta,
particularmente en sectores altos como lo es la comuna 2, La pérdida de memoria
inmunológica colectiva podría revertir décadas de avances en salud pública.

La situación de salud en Santa Cruz representa un paradigma de las contradicciones
del desarrollo urbano en Medellín. Mientras se registran avances notables en algunos
indicadores, persisten desigualdades profundas que exigen intervenciones
estructurales. La sostenibilidad de los logros depende de superar el enfoque
asistencialista y construir un modelo de salud territorial con participación comunitaria,
adecuación cultural y enfoque de determinantes sociales.

La situación de salud en Santa Cruz representa un paradigma de las contradicciones
del desarrollo urbano en Medellín. Mientras se registran avances notables en algunos
indicadores, persisten desigualdades profundas que exigen intervenciones
estructurales. La sostenibilidad de los logros depende de superar el enfoque
asistencialista y construir un modelo de salud territorial con participación comunitaria,
adecuación cultural y enfoque de determinantes sociales.

SEGURIDAD COMUNA 2 SANTA CRUZ

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Homicidios Hombres

Los homicidios de hombres en la Comuna 2 han mantenido una media constante a lo
largo de los años, lo que refleja la persistencia de un poder hegemónico en la zona y
una crisis de violencia que perdura. La estabilidad en la tasa de homicidios refleja la
falta de avances significativos en la reducción de la violencia, sin embargo, es
necesario fortalecer las estrategias de seguridad y justicia, con un enfoque en la
prevención y la desarticulación de grupos criminales.

Homicidios de Mujeres

Los homicidios de mujeres en la Comuna 2 representan valores mínimos, con un
máximo de 3 casos en 2020. Aunque estas cifras son bajas, plantean interrogantes
sobre el papel de las mujeres en la violencia y cómo su comportamiento puede influir
en la reducción de agresiones mortales.

Los homicidios de mujeres son significativamente menores en comparación con los
de hombres. Este fenómeno sugiere que las mujeres pueden estar desempeñando un
papel clave en la prevención de la violencia, ya sea a través de la mediación
comunitaria o la promoción de entornos más seguros.

Feminicidios

Aunque los feminicidios mantienen una media baja por año, la violencia intrafamiliar
contra mujeres es preocupante y puede escalar a feminicidios si no se aborda de
manera efectiva.

Los casos de violencia intrafamiliar alcanzaron su punto máximo en 2020 (485 casos),
posiblemente debido al confinamiento por la pandemia, desde entonces, ha habido
una disminución, con 230 casos en 2023.

Si bien los feminicidios en la comuna 2 mantienen un estado de alteración muy bajo,
es importante determinar que las agresiones tienen que ser 0, 230 casos de violencia
intrafamiliar, es un numero alto, y aún teniendo en cuenta que estas son solo las
denuncias que se han registrado, el sub registro de casos de abuso puede llegar a ser
realmente una cifra que aumente significativamente. 

Hurtos

Los hurtos en la Comuna 2 han aumentado un 53.38% entre 2017 y 2023. Este
incremento refleja un deterioro en la percepción de seguridad y un aumento en la
precariedad económica.
El aumento de los hurtos está asociado a la falta de oportunidades económicas y la
exclusión social, es necesario implementar estrategias de prevención del delito que
aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad con una mirada de
seguridad multidimensional que pueda prevenir desde la construcción del hogar e
infancias la vulneración y desigualdad social. 



53% de hurtos (2017-2023), concentrados en el Corredor comercial de Santa Cruz: 55%
de casos. Transporte público: 30% de casos, sin patrullaje reforzado. Lo que determina
que si hay una caracterización del problema y una visualización geoespacial de los
lugares con mas problemática y se determina que es una zona de afluencia y transito
de personas, se cuestiona la efectividad del sistema de seguridad en la comuna, y la
detección despreocupada de este tipo de fenómenos. 

Desplazamiento Forzado Intraurbano

El desplazamiento forzado intraurbano en la Comuna 2 tuvo un pico en 2018 (46
casos), en la comuna 2 las cifras de desplazamiento son fluctuantes, recordemos que
es una zona que tiene inestabilidad geográfica debido a los deslizamientos e
inundaciones, pero además es una zona de conflicto, lo que implica que la vulneración
por habitante podría ser mayor a los casos registrados. 

Delitos Sexuales

Los delitos sexuales representan una grave vulneración de los derechos
fundamentales, con impactos profundos en la dignidad, integridad y libertad de las
víctimas. 

Lo que podemos evidenciar es que para el 2023 hay 122.573 personas que habitan en
la comuna 2, sabemos que es un territorio muy vulnerado y con muchas falencias y
precariedades, que además a sido vulnerado sistemáticamente por las instituciones
gubernamentales, si bien las cifras de inseguridad son muy altas, tenemos la certeza
de que los subregistros pueden ser mucho mas alarmantes, es importante que la
administración tenga en cuenta programas y proyectos que beneficien estas zonas. Y
que busquemos soluciones plausibles que beneficien todas las áreas y cubran las
necesidades de cada población. 

Cámaras de Seguridad

La Comuna 2 tiene una extensión de 21,95 kilómetros cuadrados, en los cuales se han
instalado 10 cámaras de seguridad para 2023. Este número es insuficiente para
garantizar la seguridad en toda la comuna. La densidad de cámaras de seguridad es
baja, lo que refleja un control estatal limitado en la zona, mas de un 85% de puntos
ciegos en toda la comuna, lo que no permite una respuesta ágil de las autoridades
frente a cualquier eventualidad. 

En la comuna 2, hay una fuerte evidencia de abandono estatal demarcada en la
seguridad, en la poca operancia del estado en estos entornos conflictivos, el control de
los grupos al margen de la ley y de la violencia criminal, refleja el estado tan alto de
vulneración, y las grandes posibilidades de que el número de subregistros que hay en
la zona pueda llegar a magnitudes alarmantes. 
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EDUCACION COMUNA 2 SANTA CRUZ 

La Comuna 2 presenta dinámicas educativas particulares, con altas tasas de deserción
en algunas instituciones, fluctuaciones en matrículas y una distribución desigual de
recursos. La Comuna 2 es la que presenta mayores desafíos educativos entre las
analizadas, con alta deserción, baja cobertura de PAE y ratios elevados. Requiere
intervenciones focalizadas, especialmente en Pablo Neruda, Villa del Socorro y Finca
La Mesa, donde los indicadores son más críticos.

2017:

2018:

2019:

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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2020:

2021:

2022:

2023:
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Las instituciones educativas han tendido a disminuir del 2017 al 2023, sin embargo se
mantiene el promedio de 15.000 alumnos anuales en la comuna 2, entre estas
instituciones tenemos que para el 2023 las mas grandes cuentan con 3.400
estudiantes como es el caso de villa del socorro, seguida por la institución educativa
finca la mesa con 2.800 estudiantes mientras que las instituciones mas pequeñas
manejan alrededor de 600 estudiantes como es el caso de la institución educativa el
playon, y el centro educativo revivir con 150 estudiantes. Sin embargo en las 4
instituciones educativas mencionadas anteriormente se maneja una tasa de
deserción muy alta, en el 2017 con un promedio de 4.8% aproximadamente y para el
2023 una tasa de 6.3% 

La institución educativa que tiene un alto problema de deserción seria el colegio
pablo Neruda con una tasa del 15.6% para el 2023, además que para esta institución
educativa para el año 2023 solo se pudo cubrir 668 estudiantes en el programa de
alimentación escolar de los 1089 estudiantes que el colegio alberga, lo que nos hace
cuestionar si los factores socioeconómicos, la falta de pedagogía o las causas
estructurales de violencia sistemática han sido factores determinantes en la deserción
escolar que aumenta progresivamente. 

Relación Profesor-Alumno

En promedio a través de los años, en la mayoría de las instituciones educativas se
tiene un aproximado de 25 estudiantes por profesor, lo que los datos no nos detallan,
es cuantos alumnos realmente hay por aula, porque si bien nos dice la cantidad de
profesores que pueden haber en el colegio, no especifican los encargados de la parte
administrativa y cuantos de la parte pedagógica, aun siendo posible que fueran 25
alumnos por profesor, lo ideal seria: (UNESCO recomienda 20 alumnos por profesor  
para educación básica).

DESARROLLO ECONOMICO COMUNA 2 SANTA CRUZ

La Comuna 2 presenta características socioeconómicas interesantes que la
diferencian de las demás comunas, debido a que es la menor en población entre las
cuatro comunas analizadas, pero muestra un crecimiento constante aunque mas
lento que en las otras comunas, donde la mayor población evidenciada es el sexo
femenino, donde abarca el 52% de la población. 

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín



Mercado Laboral: Desempleo e Informalidad

La Comuna 2 ha enfrentado históricamente desafíos estructurales en materia de
empleo, informalidad laboral y cobertura de servicios públicos, factores que inciden
directamente en la calidad de vida de sus habitantes y en los índices de pobreza.

En cuanto al mercado laboral, las tasas de desempleo han mostrado variaciones
significativas en los últimos años, con un marcado incremento durante los años
críticos de la pandemia (2020-2021). En 2020, el desempleo alcanzó un preocupante
21.89%, reflejando el impacto devastador de los confinamientos y el cierre de negocios
en una economía ya de por sí vulnerable. Para 2021, aunque hubo una ligera mejoría
(19.63%), la recuperación fue lenta e insuficiente, evidenciando las dificultades de
reactivación en un territorio con alta dependencia de sectores informales y comercio
minorista. A partir de 2022, se observó una tendencia a la baja, llegando a 14.04% ese
año y a 10.45% en 2023, cifra que, si bien es la más baja en siete años, sigue siendo
elevada si se compara con los estándares nacionales.

Sin embargo, el problema más grave no es solo el desempleo, sino la altísima
proporción de trabajadores en la informalidad. Durante el período analizado, la
informalidad laboral se mantuvo en niveles alarmantes, rozando el 50% de la
población ocupada. En 2021, llegó a 49.08%, lo que significa que casi la mitad de los
trabajadores de la comuna carecían de seguridad social, contratos estables o acceso a
prestaciones básicas. Esta precariedad los vuelve especialmente vulnerables ante
crisis económicas o emergencias sanitarias, perpetuando ciclos de pobreza y
exclusión. Aunque hubo una ligera disminución posterior (43.65% en 2022 y 41.47% en
2023), la informalidad sigue siendo un problema estructural, vinculado a la falta de
oportunidades formales, la escasa industrialización y las barreras para acceder a
empleos dignos.

Otro aspecto crítico es la cobertura de servicios públicos, que incide directamente en
las condiciones de vida y las desigualdades en la comuna. Los datos disponibles hasta
2019 revelan que solo el 64.38% de las viviendas contaban con acceso completo a
servicios básicos como acueducto, alcantarillado, energía o gas. Esto significa que más
de un tercio de los hogares enfrenta carencias en infraestructura esencial, obligando a
las familias a recurrir a soluciones improvisadas —como pozos sépticos, conexiones
ilegales de energía o compra de agua a tanqueros—, lo que no solo encarece su costo
de vida, sino que genera riesgos sanitarios y ambientales. La falta de acceso a servicios
básicos está estrechamente ligada a los altos índices de pobreza extrema, ya que
limita el desarrollo humano, dificulta el estudio y el teletrabajo, y profundiza la
marginalización de los barrios más desconectados.

En síntesis, la Comuna 2 presenta una paradoja: aunque ha logrado reducir el
desempleo en los últimos años, la calidad del empleo sigue siendo precaria debido a
la informalidad masiva, mientras que las deficiencias en servicios básicos perpetúan
condiciones de vida desiguales. Para romper este ciclo, se requieren políticas
integrales que combatan la informalidad con programas de formalización laboral,
incentivos a las microempresas y capacitación técnica, junto con inversiones urgentes
en infraestructura pública que garanticen el acceso universal a agua potable,
saneamiento y energía. Sin estas medidas, el crecimiento económico seguirá siendo
insuficiente para mejorar el bienestar real de la población.



Foto: Joni Restrepo, (Señales de Humo, Colectivo Audiovisual) 



La Comuna 3, Manrique, ubicada en la zona nororiental de Medellín, es un espacio que
encapsula las tensiones históricas de una ciudad desigual. Con una superficie de 2.07
km² y una población que supera los 120,000 habitantes (Alcaldía de Medellín, 2023),
este territorio se erige sobre laderas con pendientes de hasta el 60%, donde la
urbanización informal y la ausencia estatal han configurado un paisaje de exclusión.
Su historia no es solo la de un barrio popular, sino la de un proceso de ocupación
territorial forzada, donde miles de familias desplazadas por la violencia y la pobreza
encontraron refugio, pero también nuevas formas de marginalización.

Orígenes, Migración, violencia y autoconstrucción (1940-1970)

Manrique surgió como producto de las migraciones masivas del campo a la ciudad a
mediados del siglo XX, por el desplazamiento generado por la Violencia Bipartidista,
donde la gran mayoría eran campesinos del oriente antioqueño y el Magdalena
Medio, personas que llegaron a estas laderas en los años 40 y 50, huyendo de la guerra
entre liberales y conservadores, la comuna Nororiental en general fue una zona donde
fue receptora de personas que vivieron este fenómeno, pero además también es una
comuna donde la industrialización de los  años 60 y  la promesa de empleo en fábricas
como Coltejer atrajo a obreros que, ante la falta de vivienda digna, invadieron terrenos
en laderas. El 85% de las construcciones eran autoproducidas (DANE, 1975). Siendo
entonces sistemática la ausencia de planeación urbana y el Estatal, ignorando el
crecimiento, negando servicios básicos y legalización de tierras. Las calles sin
pavimentar y las conexiones piratas de agua y luz se normalizaron.

Los años 80-90: Narcotráfico, violencia urbana y resistencia

La década de 1980 convirtió a Manrique en epicentro del conflicto armado urbano,
donde dos dinámicas se entrelazaron: el control territorial de los actores armados
como: Las FARC (Frente 5) y milicias del ELN impusieron toques de queda, mientras
bandas locales financiadas por el narcotráfico disputaban el microtráfico. Entre 1985 y
1993, se registraron 1,200 homicidios (CINEP, 2001).

Ante estos hechos de violencia las Organizaciones como la Junta de Acción Comunal
de Manrique Oriental lideraron proyectos de autogestión, como escuelas populares,
procesos culturales, proyectos juveniles, comedores comunitarios, entre otros para 

Comuna 3 Manrique
Fotografía: Joni Restrepo. Señales de Humo
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NOMBRE DE LOS CENTROS DE SALUD
CUANTAS PERSONAS TRABAJADORAS  POR CENTRO DE
SALUD

Cntro de Salud San Blas
Coordinador:  1, medico:6, odontologo:2,5, aux,  odontologo:3,
enfermera:1, aux enfermeria:5,  farmacia: 2, administrativo:1

Hospital La Piloto, Unidad Intermedia Manrique
Coordinador:  1, medico:30,5, odontologo:3,5, aux,
odontologo:8, enfermera:25, aux enfermeria:87,  farmacia: 9,
administrativo:24

Centro de Salud Raizal 
Coordinador:  1, medico:2,5, odontologo:1, aux,   odontologo:2,
enfermera:1, aux enfermeria:1, farmacia: 1, administrativo:1 

Puesto de Salud La Cruz
Coordinador:  1, medico:2, odontologo:0,5, aux,   odontologo:1,
enfermera:1, aux enfermeria:2, farmacia: 1, administrativo:2

frenar en un contexto donde el Estado solo aparecía con operativos policiales
represivos la violencia que se vivía en el territorio.

Aunque proyectos y programas de políticas públicas y parques biblioteca mejoraron la
imagen de Medellín, en Manrique los problemas estructurales persisten en seguridad
las disidencias de grupos armados y combos mantienen control sobre zonas como La
Cruz y El Raizal, con tasas de homicidio 3 veces superiores al promedio urbano. En
garantías de Empleo: El 42% de la población trabaja en informalidad (Sisbén IV, 2023),
y el desempleo juvenil supera el 30%.

Manrique ejemplifica los límites del modelo de "urbanismo social" medellinense
mientras el centro de Medellín se globaliza, barrios como Manrique Oriental siguen sin
acceso pleno a salud y educación superior. El Metro y los parques son insuficientes sin
políticas de empleo digno. Manrique no necesita más intervenciones cosméticas, sino,
reconocimiento político como víctima del conflicto urbano, Inversión en educación
técnica pública vinculada a empleos formales.

Mientras persista la desigualdad estructural, la paz en Medellín seguirá siendo un
discurso incompleto.

SALUD COMUNA 3 MANRIQUE

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Natalidad

Desde 2017 hasta 2023, la natalidad en la Comuna 3 ha presentado fluctuaciones
significativas. Entre 2017 y 2019, se registró un aumento del 20% en los nacimientos (de
2,193 a 2,631), asociado a fenómenos como la migración interna. Sin embargo, entre
2020 y 2023, hubo una caída abrupta del 41%, llegando a 1,543 nacimientos en 2023,
con un descenso especialmente notable en 2021 (de 2,326 a 1,990 en 2022). Esto podría
darse a factores como: En 2020, se observó una reducción del 22% en los nacimientos
(2,629 a 2,326 en 2021), vinculada al acceso limitado a servicios de salud reproductiva
debido a la Pandemia, también una de las explicaciones podría ser el Urbanismo
social.

Mortalidad Infantil de 0-5 años

Mortalidad infantil en la Comuna 3 ha mostrado avances, pero persisten
vulnerabilidades. En 2018, se alcanzó un pico de 22 muertes, asociadas a infecciones
respiratorias en zonas como La Cruz (donde el puesto de salud solo contaba con 1
enfermera). Para 2023, la cifra se redujo a 11 casos (-50%), aunque sigue siendo superior
a la de la Comuna 2 (7 casos).
Centros críticos:

CS Raizal: No tuvo médico permanente hasta 2021 (2.5 médicos compartidos con PS
La Cruz).

Hospital La Piloto: Concentró el 60% de las muertes neonatales (2017-2020) por falta
de unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)

Cobertura del SISBEN

En 2023, Barrios como La Torre (CS Raizal) tienen un 40% de población sin SISBÉN por
documentación irregular, además, Solo el 65% de los niños vacunados en 2023
estaban afiliados al sistema la cobertura del SISBÉN en la Comuna 3. El SISBEN
presentó desigualdades significativas:

Mujeres: 24,581 afiliadas (34% del total).
Niños: 9,509 afiliados (13%), con un aumento del 12% post-pandemia (10,721 en 2023).
Población LGBTIQ+: Cero registros (falta de enfoque diferencial).

Centros de Salud: Los centros de salud de la comuna 3 igual que en las comunas de la
zona Nororiental, presentan vacíos y sobre cargas laborales para los oficiales de salud,
además de la carente prestación de servicios básicos a la ciudadanía en general, es
decir una violación directa a los derechos humanos. 

Ratio 1 medico por 8.840 habitantes (OMS recomienda 1/2,000). 
Odontología: Solo 7 odontólogos para 177,232 habitantes (2022).
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Centro 2017 2023 Reducción

UI Manrique 321 289 10%

CS San Blas 165 31 81%

PS La Cruz 76 38 50%

Embarazo Adolescente

Entre 2017 y 2023, se registraron reducciones desiguales en los embarazos
adolescentes, muy probablemente por los proyectos que se han generado como Los
Talleres de proyecto de vida desde 2019 (apoyo de la Alcaldía):

Vacunación infantil

La cobertura de vacunación en 2023 mostró crisis en barrios periféricos en el centro de
salud de San Blas 882 dosis (45% menos que en 2019), para el Centro de salud El Raizal
Cero dosis registradas (posible falla en reporte o desabastecimiento, o falta de
operatividad del centro de salud igual para el puesto de salud).

SEGURIDAD COMUNA 3 MANRIQUE

La evolución de los indicadores de seguridad en la Comuna 3 entre 2017 y 2023 revela
una situación compleja, marcada por un preocupante aumento de la violencia,
especialmente en homicidios y delitos contra las mujeres. Los homicidios registraron
un incremento del 69% en este periodo, pasando de 13 casos en 2017 a 22 en 2023, con
picos alarmantes en 2021 (21 casos) y 2023 (22 casos). Aunque en 2023 no se reportaron
homicidios de mujeres, persiste el feminicidio como una sombra de la violencia de
género, evidenciando que las dinámicas de agresión contra las mujeres no han sido
erradicadas.

La violencia de género sigue siendo un problema estructural. Los delitos sexuales
alcanzaron su máximo histórico en 2019 (193 casos), y aunque hubo una reducción del
33% entre 2021 y 2023, la cifra de 130 casos en 2023 sigue siendo inaceptable. La
violencia intrafamiliar contra las mujeres, aunque disminuyó desde su pico en 2020
(813 casos), mantuvo niveles críticos, con 465 casos reportados en 2023. 

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Estos datos reflejan una sociedad donde las mujeres siguen siendo víctimas de
múltiples formas de violencia, muchas veces en espacios que deberían ser seguros,
como el hogar o el transporte público, donde ocurre el 62% de los delitos sexuales.

El hurto y el desplazamiento forzado también presentan tendencias preocupantes.
Los hurtos aumentaron un 112% entre 2017 y 2023, pasando de 580 a 1,233 casos,
mientras que el desplazamiento intraurbano repuntó en 2023 con 67 casos, igualando
la cifra más alta registrada en 2018. Este incremento sugiere una posible relación entre
la economía ilícita, el control territorial por parte de grupos armados y la
vulnerabilidad de poblaciones en riesgo. La violencia armada, responsable del 85% de
los homicidios entre 2021 y 2023, se concentra en corredores limítrofes con la Comuna
4, lo que indica disputas entre grupos delictivos por el control de zonas estratégicas.

La infraestructura de seguridad en la Comuna 3 es claramente insuficiente. Con solo 4
CAI, 53 cámaras de vigilancia inactivas desde 2020 y una tasa de 1.8 policías por cada
1,000 habitantes (muy por debajo del estándar internacional de 3), la capacidad de
respuesta institucional es limitada. Esta falta de recursos se agrava por problemas
urbanísticos, como el 32% de las vías sin iluminación adecuada, lo que facilita la
comisión de delitos. Además, el desempleo juvenil del 23% en 2023 (más del doble que
la tasa general) actúa como caldo de cultivo para el reclutamiento por parte de grupos
armados, aunque los datos oficiales no siempre reflejan esta realidad.

Frente a este panorama, las recomendaciones deben ser urgentes y estructurales. A
corto plazo, es imperativo reactivar las cámaras de vigilancia y reforzar los patrullajes
en horarios nocturnos, cuando ocurren el 75% de los homicidios. Sin embargo, estas
medidas paliativas no serán suficientes sin intervenciones de fondo. Programas como
"Zonas Seguras", con mejoras en iluminación y puntos de auxilio en corredores
críticos, junto con una unidad especializada en violencia de género, podrían marcar
una diferencia. Pero el verdadero cambio requiere abordar las causas profundas de la
inseguridad: la falta de oportunidades para los jóvenes, la impunidad y la débil
presencia estatal en territorios dominados por la violencia. La Comuna 3 necesita más
que operativos policiales; necesita políticas integrales que combatan la desigualdad y
reconstruyan el tejido social.

Los datos de seguridad en la Comuna 3 entre 2017 y 2023 no solo revelan una crisis,
sino el rotundo fracaso de las políticas públicas para proteger a sus habitantes. El
aumento del 69% en homicidios - con picos en 2021 y 2023 - no es una casualidad: es el
resultado de años de abandono estatal, estrategias de seguridad reactivas y una
miopía crónica frente a las dinámicas del crimen organizado. Que en 2023 se hayan
registrado 22 asesinatos (casi el doble que en 2017) demuestra que la supuesta
"mejora" post-pandemia fue espejismo. Peor aún: el 85% de estos crímenes se
cometieron con arma de fuego, prueba irrefutable de que el control de armas y la
inteligencia policial han sido completamente ineficaces.

La violencia de género, por su parte, deja al descubierto la hipocresía de un sistema
que se llena la boca con discursos de protección a la mujer pero tolera cifras
escandalosas: 465 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 130 delitos sexuales
en 2023 son una afrenta. ¿Dónde están los resultados de las "alertas tempranas" y las
"rutas de atención"? 57



Que el 62% de los delitos sexuales ocurran en transporte público y zonas oscuras
evidencia dos cosas: primero, que las mujeres siguen pagando el precio de un
urbanismo machista que las excluye del espacio público; segundo, que las campañas
de prevención han sido meros ejercicios de propaganda. El único "logro" es que ya no
aparezcan mujeres en las estadísticas de homicidios comunes... porque ahora las
matan como feminicidios.

El explosivo aumento del 112% en hurtos y el resurgimiento del desplazamiento
intraurbano (67 casos en 2023) pintan un panorama aún más sombrío: la Comuna 3 se
ha convertido en un territorio en disputa donde la economía ilegal avanza mientras el
Estado retrocede. Los datos no mienten: donde hay desplazamiento forzado,
aumentan los robos. ¿Coincidencia? No. Es la señal de que grupos criminales están
reconfigurando el territorio, y las autoridades - en su obsesión por mostrar capturas -
han ignorado el tejido social que alimenta la violencia.

Pero quizás lo más indignante es la complicidad pasiva que revela la infraestructura
de seguridad. Tener 53 cámaras inactivas desde 2020 no es un "problema técnico", es
negligencia deliberada. Un ratio de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes (contra 3 que
recomienda la ONU) no es "falta de recursos", es desinterés político. Y que el 32% de las
vías sigan sin iluminación después de años de denuncias no es "burocracia", es
cinismo institucional. Esta no es una crisis de inseguridad: es el resultado calculado de
presupuestos recortados, contratos mal asignados y una clase política que solo
reacciona cuando los titulares son demasiado escandalosos para ignorarlos.

Las soluciones planteadas - más cámaras, patrullajes nocturnos y alguna que otra
campaña - son paños de agua tibia. La Comuna 3 no necesita más discursos, necesita
una intervención radical: desmantelar las economías ilegales que financian a los
grupos armados, reformar un sistema judicial que libera a reincidentes como si fueran
inocentes, y sobre todo, invertir en los jóvenes antes de que los grupos armados lo
hagan. Mientras las estrategias sigan enfocadas en perseguir síntomas en vez de
causas, las cifras seguirán siendo rojas... y las víctimas seguirán siendo los mismos de
siempre: los pobres, las mujeres y los que nunca aparecen en los informes oficiales.

EDUCACIÓN COMUNA 3 MANRIQUE
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2019:

2020:
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2021:

2022:

2023:
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Las cifras educativas de la Comuna 3 destapan una realidad cruda: un sistema que
reproduce desigualdades mientras las instituciones se llenan la boca con discursos de
"calidad educativa". Tomemos como ejemplo la deserción escolar: mientras colegios
privados como el María Reina del Carmelo o el Pablo VI registran tasas inferiores al 2%,
instituciones públicas como la Manuela Beltrán (9.92%) y el Bello Oriente (10.37%) ven
cómo 1 de cada 10 estudiantes abandona las aulas. ¿Coincidencia? No. Es el resultado
de un apartheid educativo donde los más pobres pagan el precio de una educación
pública desfinanciada y abandonada a su suerte.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) – supuesto bastión contra la deserción –
revela su propia hipocresía. En instituciones como la Gabriel Restrepo Moreno, de 843
estudiantes solo 625 están inscritos en el PAE. ¿Qué comen los 218 restantes? ¿Aire?
Peor aún: en el Centro Educativo Nuevo Amanecer, 33 niños de 293 quedaron fuera
del programa. Estos no son "errores de cobertura", son negligencia calculada. Mientras
tanto, el Instituto Vicarial Jesús Maestro ni siquiera reporta datos – ¿qué ocultan tras
ese silencio administrativo?

La relación profesores-estudiantes es otro chiste macabro. La Institución Educativa
Pedro Luis Villa tiene 76 profesores para 2,019 estudiantes (1 docente cada 26
alumnos), mientras que la República de Brasil colapsa con 25 profesores para 632
estudiantes (1 cada 25). Estos números superan con creces el ratio ideal de 1 por 15,
condenando a maestros a ser más guardianes que educadores. ¿Cómo puede
hablarse de "calidad" cuando las aulas son almacenes de niños?

Pero el cinismo alcanza su climax con los colegios que presumen "baja deserción". El
Centro Pedagógico La Magia de Aprender reporta 0% de abandono... con solo 154
estudiantes. ¿Milagro pedagógico o maquillaje estadístico? Mientras, el Santa María
de la Cruz exhibe un escandaloso 12.68% de deserción – casi 13 veces más que el Pablo
VI. La diferencia no está en la calidad docente, sino en que unos reciben recursos y
otras migajas.

Detrás de estas cifras hay una generación sacrificada: los 1,650 estudiantes del José
Roberto Vásquez que dependen del PAE para no desertar, los 2206 alumnos de Fe y
Alegría La Cima luchando contra un 6.58% de deserción, o los 941 del Reino de Bélgica
donde 5 de cada 100 ya tiraron la toalla. Esto no es "crisis educativa", es un sistema
diseñado para filtrar pobres.

Mientras se sigan tratando estos datos como "indicadores" y no como niños de carne y
hueso, la Comuna 3 seguirá graduando pobres para la economía informal... y
reclutarles para la violencia. La educación aquí no está en crisis: está en estado de
complicidad.
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Año Población Total Mujeres Hombres Crecimiento Anual (%)

2017 161,070 83,764 77,306 -

2018 164,858 86,096 78,762 +2.4%

2019 168,724 88,011 80,713 +2.3%

2020 172,090 89,687 82,403 +2.0%

2021 174,692 90,995 83,697 +1.5%

2022 177,232 92,289 84,943 +1.5%

2023 179,793 93,595 86,198 +1.4%

DESARROLLO ECONOMINO COMUNA 3 MANRIQUE

La Comuna 3 se destaca como la más poblada entre las analizadas y presenta los
mejores indicadores de cobertura de servicios básicos. Sin embargo, su rápido
crecimiento demográfico y las secuelas de la pandemia han generado desafíos en
materia de empleo, pobreza e infraestructura. A continuación, se presenta un análisis
detallado de su desempeño económico y social, con énfasis en tendencias clave,
comparativas con otras comunas y factores diferenciadores.

Dinámica Poblacional: Crecimiento y Estructura Demográfica

La población de la Comuna 3 ha experimentado un crecimiento sostenido, aunque
con una desaceleración en los últimos años, donde se evidencia Mayor proporción de
mujeres (52.1% en 2023), en línea con tendencias nacionales.

Mercado Laboral

La Comuna 3 mostró una rápida recuperación tras el impacto inicial de la pandemia,
superando incluso el promedio de otras comunas en 2023.Se observa una notable
reducción en la informalidad, aunque con un repunte en 2023.
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Año % Informalidad Cambio vs. 2017 Posición vs. Otras Comunas

2017 47.49% - 2° más alta (tras Comuna 4)

2018 45.93% ↘ -1.56% 3° más alta

2019 45.99% ↗ +0.06% 3° más alta

2020 ND - -

2021 45.27% ↘ -2.22% 2° más baja (tras Comuna 1)

2022 35.26% ↘ -10.01% La más baja

2023 39.15% ↗ +3.89% 2° más baja

Vivienda y Servicios Públicos

La Comuna 3 destaca en acceso a energía eléctrica, con una cobertura del 71.3% en
2023, con respecto a las otras comunas. Este buen desempeño se extiende también a
otros servicios públicos, alcanzando una cobertura del 71.9%, la más alta en
comparación con otras zonas.

Sin embargo, persisten brechas importantes en agua y alcantarillado. En 2023, solo el
62.9% de las viviendas contaban con acceso a acueducto, mientras que el
alcantarillado cubría al 61.7% de los hogares, ubicándose en segundo lugar en ambos
casos, por detrás de la Comuna 4. A pesar de estas limitaciones, se observa una mejora
sostenida: entre 2017 y 2023, la cobertura de alcantarillado aumentó 6.1 puntos
porcentuales, la de acueducto 5.9 puntos y la de energía 2.4 puntos. (54,128 viviendas,
la mayor cantidad absoluta) ha impulsado inversiones en infraestructura urbana, pero
aún queda margen para reducir las desigualdades en servicios básicos.

Pobreza Extrema y Vulnerabilidad

La pobreza extrema aumentó tras la pandemia y aún no retorna a niveles pre-COVID,
el aumento fue más pronunciado que en otras comunas (11.91% en 2022).

La pobreza extrema en Manrique no es una estadística fría, sino una herida abierta en
el tejido social del barrio. Mientras la ciudad avanza, aquí se multiplican las casas de
tablas y techos de zinc, los trabajos que no alcanzan para comer y las familias que
sobreviven día a día entre la informalidad y el rebusque. El Estado llega con subsidios
que palian, pero no transforman; con programas que alivian el hambre hoy, pero no
rompen el círculo de exclusión de generaciones. La violencia y el narcotráfico acechan
como falsas salidas en un territorio donde el futuro parece condenado a repetir el
pasado. Manrique clama por soluciones estructurales no solo por caridad
asistencialista. La pobreza aquí no es pobreza: es un sistema que perpetúa la
desigualdad.

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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Foto: Joni Restrepo, (Señales de Humo, Colectivo Audiovisual) 



La Comuna 4, Aranjuez, ubicada en la zona nororiental de Medellín, representa un
caso paradigmático de urbanización acelerada y desigual. Con una superficie de 2.56
km² y una población que supera los 140,000 habitantes (Alcaldía de Medellín, 2023),
este territorio se extiende sobre laderas con pendientes de hasta el 50%, donde la
expansión informal y la falta de planificación estatal han creado un paisaje de
exclusión. Su historia refleja no solo el drama del desplazamiento forzado, sino
también la capacidad de organización comunitaria frente al abandono institucional.

Aranjuez al igual que los otros barrios de la Nororiental tuvo sus inicios con el
desplazamiento rural de Campesinos del oriente antioqueño y Urabá llegaron en los
años 40 y 50, huyendo de la Violencia Bipartidista. Barrios como Berlín y Palermo se
consolidaron como refugios precarios, con viviendas de autoconstrucción (bareque y
latas), en los años 60, la expansión de la industria posesiono estos barrios como
obreros que, ante la falta de vivienda accesible, ocuparon terrenos en laderas. El 78%
de las construcciones carecían de servicios públicos (DANE, 1973). Sin políticas de
vivienda, las conexiones informales de agua y energía se normalizaron, mientras las
calles sin pavimentar aumentaban el aislamiento territorial.

La década de 1980 marcó un punto de inflexión en Aranjuez, donde el control armado
de las Milicias del ELN y grupos paramilitares (Bloque Metro) disputaron el territorio,
imponiendo toques de queda en barrios como Moravia y campo valdes. Entre 1988 y
1994, se registraron 890 homicidios vinculados al conflicto (CINEP, 2005).
Elmicrotráfico y los "combos" financiados por el narcotráfico reclutaron a jóvenes sin
oportunidades. La tasa de homicidios juvenil alcanzó 120 por cada 100,000 habitantes
(Forensis, 1995).

Si bien la resistencia a partir de la construcción de memoria, jugo un papel
fundamental en todos los territorios de Medellín, como los huertos del barrio Berlín, la
visión cosmopolita nos hace repensar el territorio ignorando las lógicas de control que
allí se manejan y le dan una mirada de ¿Inclusión o gentrificación encubierta?, En
Medellín, la llamada "renovación urbana" ha operado como un mecanismo de
gentrificación encubierta, donde barrios populares como Aranjuez son incorporados al
discurso del "progreso" mientras sus habitantes originales son expulsados por fuerzas
económicas. La comuna 4, históricamente marginada, hoy vive una paradoja: 

Comuna 4 Aranjuez
Fotografía: Joni Restrepo. Señales de Humo
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proyectos como el Metrocable, los parques biblioteca y la llegada de cafés "de moda" a
Aranjuez han revalorizado el suelo, pero también han incrementado el costo de vida,
los impuestos y los alquileres, haciendo insostenible la permanencia de familias
pobres que llevan décadas en el territorio. Este nuevo modelo de barrio, diseñado para
atraer turismo e inversión privada, no contempla a quienes no pueden pagar los
servicios básicos en una zona ahora "apetecida". El resultado es un desplazamiento
intraurbano, abuelos que venden sus casas por presiones económicas, jóvenes
obligados a migrar a periferias más lejanas y comerciantes tradicionales
reemplazados por negocios para visitantes. Así, mientras Medellín se promociona
como ciudad innovadora, repite un ciclo perverso: invierte en infraestructura para
algunos, pero desplaza a los que construyeron, con su resistencia, el alma de estos
barrios. La pregunta crítica sigue sin respuesta: ¿urbanismo social para quiénes?

Aranjuez ejemplifica las contradicciones del modelo de desarrollo medellinense, con
infraestructuras modernas, pero con un acceso a la salud y a la educación superior
que sigue siendo limitado, El Hospital de Aranjuez colapsa ante la demanda, y solo el
12% de los jóvenes ingresa a la universidad (SPM, 2023).

SALUD COMUNA 4 ARANJUEZ
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La Comuna 4 de Medellín evidencia una infraestructura de salud sólida en cuanto a
cantidad de centros, pero con desafíos en la calidad de los datos y la estabilidad de
indicadores clave. La natalidad y la vacunación muestran tendencias decrecientes,
mientras que el embarazo adolescente y la mortalidad infantil reflejan mejoras
recientes. La cobertura del SISBEN, aunque amplia, tiene brechas en poblaciones
específicas como la LGTBIQ+.

Natalidad:

La natalidad en la Comuna 4 ha mostrado fluctuaciones a lo largo de los años. En 2017,
se registraron 2,152 nacimientos reportados por la Secretaría de Medellín, mientras
que en 2018 hubo un descenso a 1,975 nacimientos. En 2019, la cifra aumentó
ligeramente a 2,063, pero en 2020 se observó una caída significativa a 1,718
nacimientos, posiblemente influenciada por la pandemia de COVID-19. Para 2021, la
natalidad continuó descendiendo a 1,451, y en 2022 y 2023 se mantuvo en niveles bajos
(1,427 y 1,229 respectivamente). Esta tendencia a la baja podría reflejar cambios
demográficos, acceso a servicios de planificación familiar o efectos socioeconómicos
posteriores a la pandemia.

Mortalidad Infantil de 0-5 años 

La mortalidad infantil en la Comuna 4 ha presentado altibajos. En 2017, se reportaron
17 casos, seguidos de una notable reducción a 10 casos en 2018. En 2019 y 2020, las
cifras fueron de 8 y 14 casos respectivamente, mostrando cierta volatilidad. En 2021, se
registraron 11 muertes infantiles, y en 2022 y 2023, las cifras se mantuvieron en 12 casos
anuales. Aunque no hay un patrón claro de aumento o disminución, los datos
sugieren la necesidad de fortalecer programas de prevención y atención primaria para
esta población vulnerable.

Embarazo adolescente (12-19 años)

Los casos de embarazo adolescente han tenido fluctuaciones notables. En 2017, se
reportaron 106 casos, con un aumento a 115 en 2018. 

Construcción propia con datos de la Alcaldía de Medellín
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En 2019, la cifra subió a 180, alcanzando su pico en 2020 con 226 casos.
Posteriormente, hubo un descenso a 152 en 2021 y 99 en 2022, llegando a solo 67 casos
en 2023. Esta reducción podría atribuirse a programas de educación sexual o acceso a
anticonceptivos, aunque se requiere mayor análisis para confirmar las causas.

Vacunas infantiles:

 La irregularidad en el servicio de vacunación infantil que se ha notado en toda la zona
Nororiental, también se evidencia en la Comuna 4, la caída del servicio, refleja el poco
compromiso social, que aumenta las brechas entre las clases sociales, y la
marginalización en la capacidad monetaria de transporte de zonas periféricas alejadas
de la zona centro, que aun prestan el servicio. 
CS Aranjuez: Las dosis administradas variaron desde 721 (2017) hasta 902 (2020), con
una caída a 460 en 2023.CS Campo Valdez: Registró cifras altas en 2017 (2,679), pero en
años posteriores no se reportaron datos o fueron mínimos (34 en 2022).CISAMF:
Mostró un incremento desde 545 dosis en 2018 hasta 1,566 en 2021, pero luego bajó a
360 en 2023.

SEGURIDAD COMUNA 4 ARANJUEZ

En la comuna 4 a pesar de ser una de las más equipadas (121 cámaras vs. 10 en la
Comuna 2), sigue liderando en homicidios y hurtos. La causa raíz es el abandono de la
infraestructura y la falta de una estrategia integral que combine tecnología,
prevención social y justicia eficaz. Sin acciones contundentes, la violencia persistirá.

La Comuna 4 ha presentado una dinámica violenta fluctuante, con picos alarmantes
en 2018 y 2021, años en los que se registraron 37 homicidios cada uno, marcando las
cifras más altas del período analizado. La tasa por cada 100,000 habitantes alcanzó
26.2 en 2018, un 37% superior al año anterior (2017: 16.6), evidenciando un deterioro
acelerado de la seguridad.

Tendencia general: Tras los picos de 2018 y 2021, se observan descensos
moderados (19% en 2019, 22% en 2022), pero sin lograr estabilizarse por debajo de
19 homicidios anuales.
Feminicidios: Persiste un patrón preocupante, con al menos 1 caso anual (excepto
en 2019 y 2022). Esto sugiere fallas estructurales en la protección a mujeres,
agravado por el hecho de que el 75% de los agresores tenían antecedentes de
violencia intrafamiliar.
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Perfil de las víctimas: El 85% de los homicidios afectaron a hombres, con un
predominio del uso de armas de fuego (82% de los casos), porcentaje superior al
promedio de otras comunas (63%). Límite con Comuna 3: 45% de los homicidios
ocurren en esta zona fronteriza.

Los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar presentaron un aumento explosivo
entre 2017 y 2019, seguido de un descenso irregular, pero con repuntes alarmantes.

Delitos sexuales:
2017: 49 casos.
2018-2019: Aumento del 169% y 11% respectivamente, alcanzando 146 casos en 2019.
2020-2022: Descenso del 43% en 2022 (90 casos), pero con un repunte del 40% en 2023                    
            
El 57% de los casos ocurrieron en transporte público 

Violencia intrafamiliar (mujeres):
2017: 330 casos.
2019: Pico máximo con 591 casos (equivalente a 1.6 mujeres agredidas por día).
2023: Se mantiene en niveles altos (502 casos), lo que significa que cada 6 horas una
mujer Sufre violencia en su hogar. 

Hurtos
La comuna es epicentro del hurto en Medellín, con cifras que superan los 2,000 casos
anuales desde 2017.
2017: 2,037 casos.
2019: Máximo histórico (3,982 casos), un aumento del 56% respecto a 2018.
2023: 2,995 casos (38% del total comunal).

Horario crítico: 68% de los hurtos ocurren entre 18:00 y 02:00.

EDUCACIÓN COMUNA 4 ARANJUEZ. 

2017
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2019

2020
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2023

La Comuna 4 presenta un panorama educativo marcado por desigualdades
significativas. Mientras algunas instituciones educativas logran cumplir con
estándares de calidad, otras enfrentan desafíos críticos en aspectos fundamentales
como el acceso, la retención escolar y la equidad. Este análisis se enfoca en tres ejes
clave para evaluar la situación: el ratio profesor-alumno, la tasa de deserción escolar y
la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Relación Profesor-Alumno

El ratio profesor-alumno es un indicador fundamental para medir la calidad educativa,
ya que refleja la capacidad de los docentes para atender adecuadamente a los
estudiantes. El estándar ideal es de 20 alumnos por profesor (20:1), pues permite una
atención más personalizada y un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.

El 60% de las instituciones cumplen o superan este ratio ideal, destacándose el
Colegio Gilberto Alzate, el Francisco Miranda y el Alfonso Mora.

El Colegio El Bosque presenta el peor desempeño, con un ratio de 27:1, lo que indica
una posible sobrecarga docente que podría afectar la calidad de la enseñanza.

El Colegio Gilberto Alzate, a pesar de ser el más grande en términos de matrícula,
logra un ratio excepcional de 21:1, lo que demuestra una gestión eficiente en la
distribución de recursos humanos, Este dato es relevante porque evidencia que,
aunque algunas escuelas manejan ratios adecuados, persisten instituciones con
problemas de saturación en las aulas, lo que puede generar dificultades en el
aprendizaje.
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Tasa de Deserción Escolar

La tasa de deserción escolar es un indicador crítico que refleja el porcentaje de
estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de completar su formación.
En la Comuna 4, el promedio se sitúa en 4.9%, un valor que está en el límite de lo
aceptable. Sin embargo, existen instituciones con cifras alarmantes:

Instituciones con mayores tasas de deserción:

Francisco Miranda: 11.2%, la más alta de la comuna, a pesar de tener un ratio
profesor-alumno favorable (24:1).
Monseñor Toro: 8.1%.
El Bosque: 6.3%, a pesar de su alto ratio (27:1), no es la institución con mayor
deserción.

Relación entre ratio y deserción:

El caso del Francisco Miranda demuestra que la deserción no siempre está ligada
al tamaño de las clases, sino a factores externos como dificultades económicas,
violencia intrafamiliar o falta de transporte escolar.
Por otro lado, El Bosque, aunque tiene un ratio elevado (27:1), presenta una
deserción moderada (6.3%), lo que sugiere que otros elementos, como programas
de apoyo psicosocial o estrategias de retención, podrían estar mitigando el
problema.

Estos datos revelan que la deserción escolar es un fenómeno multicausal, donde
aspectos socioeconómicos y comunitarios juegan un papel tan importante como las
condiciones dentro del aula.

Cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es fundamental para garantizar la
permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en
contextos vulnerables. En la Comuna 4, la cobertura promedio es del 82%, lo que
significa que 18% de los estudiantes no reciben este beneficio, afectando su capacidad
de aprendizaje y permanencia en el sistema.
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La Comuna 4 ha experimentado, entre 2017 y 2023, un proceso de desarrollo
económico marcado por contrastes avances en algunos indicadores laborales y
sociales, pero también por persistentes deficiencias en cobertura de servicios,
informalidad y problemas en la calidad de los datos demográficos. Este análisis busca
examinar de manera integral su evolución, destacando no solo las cifras, sino las
historias que hay detrás de ellas: una población que resiste a pesar de las limitaciones
estructurales, un mercado laboral que se recupera pero no logra formalizarse, y un
territorio que, aunque con menos pobreza extrema que sus vecinos, sigue luchando
por acceso digno a servicios básicos.

El primer aspecto que llama la atención es la abrupta caída poblacional registrada en
2018, donde se reportó una pérdida del 13.3% de habitantes (de 162,915 a 141,312). Una
reducción de tal magnitud, sin eventos migratorios masivos o catástrofes
documentadas, sugiere un grave error de registro más que un fenómeno real. A partir
de 2019, la población crece lentamente (0.6% anual en promedio), alcanzando 145,837
habitantes en 2023.

La pandemia golpeó fuerte el empleo en 2020, llevando la tasa de desempleo al
19.27%. Sin embargo, la Comuna 4 mostró una recuperación más rápida que el
promedio, cerrando 2023 con un 10.57% (ligeramente mejor que el 10.59% de otras
zonas). Esto podría interpretarse como un signo de resiliencia económica.

Pero detrás de esta aparente mejora hay un problema estructural: la informalidad
laboral. En 2017, el 51.14% de los trabajadores estaban en la informalidad; aunque hubo
avances (38.42% en 2022), para 2023 repuntó al 41.53%, la cifra más alta entre las
comunas analizadas. Esto significa que, aunque hay empleo, es precario: sin seguridad
social, sin contratos estables, y con ingresos volátiles.

¿Realmente se está generando empleo de calidad, o simplemente la gente está
sobreviviendo en la economía informal?

En 2023, solo el 60.2% de las viviendas tenía cobertura completa de servicios básicos.
Aunque hubo avances desde 2017 (por ejemplo, el alcantarillado pasó de 49.8% a
54.1%), el progreso es insuficiente.
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Comparado con otras comunas, donde el promedio de cobertura es del 68%, la
Comuna 4 sigue rezagada.Cerca del 40% de los hogares aún carece de acceso digno a
agua, luz o saneamiento. Además, la ausencia de datos sobre conectividad a internet
refleja una omisión grave en un mundo cada vez más digitalizado.Un aspecto
destacable es que, en todos los años analizados, la Comuna 4 tuvo menos pobreza
extrema que el promedio de otras zonas. En 2018 llegó a un mínimo histórico (2.91%),
pero desde entonces ha aumentado, cerrando 2023 en 7.08%. unque sigue siendo la
comuna con menor pobreza extrema, la tendencia es preocupante. El repunte post-
pandemia (8.22% en 2022) no se ha revertido del todo.
 
La Comuna 4 no es la más pobre, pero tampoco la más desarrollada. Su mayor desafío
no es solo crecer, sino hacerlo con equidad: que el empleo sea digno, que los servicios
lleguen a todos, y que las estadísticas reflejen la realidad para que las políticas
públicas sí transformen vidas.
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