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Resumen

El propósito del presente artículo es mostrar las insuficiencias en el orden teórico, relativo 
a la calidad de vida local y desde la planificación territorial, con vista a lograr una adecuada 
contextualización, actualización y sistematización conceptual de forma que contribuya a 
establecer las bases teórico-metodológicas de la presente investigación.
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Abstract

The purpose of this article is to show the insufficiencies in the theoretical order, relative to the 
local quality of life and from the territorial planning, with a view to achieving an adequate 
contextualization, updating and conceptual systematization in a way that contributes to 
establishing the theoretical-methodological bases of the present investigation. 
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INTRODUCCIÓN

El término desarrollo es aún objeto de profundas reflexiones, autores de 
diferentes disciplinas y tendencias asisten a un debate donde se define la re-
lación medio–fin, donde el crecimiento económico es el medio y la mejora 
contínua de la calidad de vida es el fin. Ya finalizando el siglo XX se preveía que 
la creciente “subjetivización” e “intangibilización” del concepto de desarrollo 
y de su medición, exigía un verdadero cambio de paradigma (Boisier, 2000) y 
se afirmaba “necesitamos ahora un indicador del crecimiento cualitativo de las 
personas. El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más 
la calidad de vida de las personas” (Max Neef, Elizalde y Hoppenhayn, 1999: 
28). A partir de entonces y de forma paulatina, el concepto de desarrollo ha 
ido perdiendo su carácter estrictamente cuantitativo para transformarse en 
un concepto más cualitativo, donde cada vez más se tiende a verlo como un 
proceso complejo y multidimensional. 

Hay autores que coinciden en afirmar que la calidad de vida se está convir-
tiendo en una nueva medida del desarrollo, a la vez que constituye un elemen-
to central en la crítica a las disparidades, desigualdades e injusticias que se dan 
en el contexto de la globalización. Tempranamente Parra (1987), publicaba su 
obra “la calidad de vida: objetivo y medida del desarrollo”; Palomino (2004) 
afirmaba que, “en la actualidad la calidad de vida constituye el objetivo y la 
nueva medida del  desarrollo, y Pinilla (2009) publicaba su trabajo “Hacia una 
medida válida, objetiva y comparable del desarrollo humano: el potencial de 
calidad de vida”.

Sin embargo, se debe decir que aún no existe un consenso en aceptar una 
definición única de calidad de vida1, y se plantea que es concepto indivisible al 
cual es necesario atribuirle un contenido claro y específico mediante una ma-
yor investigación y reflexión en la motivación y en el desarrollo humano, que 
permita una adecuada operacionalización del concepto (Doyal y Gough, 1994; 
Setién, 1993; Casas, 1989).

La revisión de la literatura permitió delimitar en lo fundamental dos tipos 
de estudios: el primero enfocado a los aspectos teóricos-conceptuales y el 

1 Para muchos autores la aparición  del término  se remonta a las décadas de los años 50 y 60 
del siglo XX, a partir de las actividades de la Escuela de Chicago a mediados de los años 60 
(Veenhoven, 1996; Sirgy, 2001; Noll, 2002). En los inicios de los años sesenta asume  fines 
económicos y políticos con un marcado carácter  apologético  en la obra “la sociedad de la 
abundancia” del norteamericano John K. Galbraith para resaltar los logros del  sistema capita-
lista y servir de crítica a los países socialistas por no cubrir según él las necesidades psicológi-
cas y espirituales. Una valoración marxista crítica de esta polémica aparece en “Concepciones 
socialdemócratas de la calidad de vida de Pankov .V.1974 donde se plantea que la verdadera 
esencia de su aparición tenía que ver con una crítica al enfoque consumista del modelo ca-
pitalista de desarrollo. Citado por Setién, 1993 “Indicadores sociales de calidad de vida. Un 
sistema de medición aplicado al País Vasco” .Pág. 55
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segundo relacionado con los aspectos operativos, además  se distinguen dos 
corrientes fundamentales, la socio-psicológica, relacionada con la medición 
objetiva y subjetiva, las dimensiones e indicadores a incluir, la medición de la 
calidad de vida individual o grupal, los procedimientos de medición, las escalas 
de medida y la segunda enfocada a la localización o el espacio geográfico im-
primiéndole una visión cuantificable, medible y objetiva al término. 

En los estudios teóricos conceptuales se enfatiza en el carácter controverti-
do, elusivo y abstracto del término calidad de vida, muchos de estos estudios 
le infieren atribuciones que no posee, se confunde con nivel de vida y estilo de 
vida; se considera sinónimo de bienestar y felicidad. Para MOPU (1979) en Se-
tién, M.L. (1993) constituye la recuperación del término felicidad ya definidos 
por Aristóteles y Bentham, para García-Durand et al. (1980) es una categoría 
intermedia entre bienestar económico y el bienestar total, donde cabe distin-
guir un escalón intermedio llamado “calidad de vida”; para Grafo-Johnson et 
al. (1975) “calidad de vida y desarrollo” es lo mismo. Este autor considera que 
la calidad de vida es un término mucho más amplio y general que el de felici-
dad, bienestar social y nivel de vida, pues incluye las condiciones materiales de 
vida, así como aspectos no materiales, que se expresan a través de las percep-
ciones que tienen los individuos sobre cómo lograr la satisfacción de sus múl-
tiples necesidades2. La calidad de vida no puede prescindir del nivel de vida o 
del bienestar, tampoco puede prescindir de una identidad del sujeto, que éste 
asume en su modo de vida, y finalmente la calidad de vida no se puede alcan-
zar si no hay un marco de libertad de opciones que definan su estilo de vida. 

Desde otro punto de vista los estudios teóricos conceptuales  muestran 
consenso referente al carácter multidimensional del término, expresado por 
MOPU (1979), Levy y Anderson (1980) y Durand (1980). Se comprende la idea 
de que la vida humana está compuesta por varias facetas y que la satisfacción 
de las necesidades que dan lugar a una adecuada calidad de vida tiene un 
carácter universal y dinámico, comprendiendo tanto la vida individual como la 
vida social e incluye hasta las preocupaciones, metas y estrategias sociales que 
conforman la política pública actual.

Los estudios teórico-conceptuales asumen la estructura sistémica y com-
pleja del término (Morin, 2003). Esta visión conjuga los diversos elementos 
que constituyen los sistemas y las interrelaciones y emergencias que surgen 

2 El vocablo Calidad de Vida comenzó  a incluirse en el lenguaje con los ideales del Estado de 
Bienestar, luego de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde primaba la reorganiza-
ción y restauración del orden internacional. Dicho modelo estatal fomentaba el aumento del 
consumo de bienes y servicios, con una aplicación intensa de políticas keynesianas orientadas 
a tal fin. La justificación de esta modalidad era que,  con el aumento de la demanda de bienes 
se ampliaría o se generarían nuevas fuentes de trabajo, garantizando plena ocupación, mayor 
consumo, para arribar a un mejor nivel de vida de la población.
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entre estos, que caracterizan a cada uno de los grupos humanos; permitiendo 
abordar el todo (calidad de vida) y las partes en interacción, a partir de la cons-
trucción misma de la realidad de los sujetos.

En cambio los estudios enfocados a los aspectos operativos de la calidad 
de vida versan en lo fundamental en la disyuntiva de la medición objetiva y 
subjetiva. Autores clásicos tales como Andrews y Withey (1976), Campbell, 
Converse y Rodgers (1976) y Michalos (1985), consideran que la calidad de 
vida puede evaluarse solo a través de las percepciones subjetivas, donde los 
valores, opiniones, actitudes y creencias son el centro del término, ideas que 
tuvieron sus seguidores en los 90 cuando comienza a describirse la calidad de 
vida como una evaluación más personal o individual, es decir, subjetiva tanto 
de las condiciones sociales que les rodean, como de las posibilidades de acce-
der y disponer de los bienes y servicios necesarios (Doyal y Gough, 1994; Felce 
y Perry, 1995).

En la actualidad se reconoce la influencia de los aspectos objetivos y subje-
tivos en la determinación de la calidad de vida y se afirma que, si se mejoran 
ambos tipos de factores, la calidad de vida será superior tanto en el orden indi-
vidual como social, según Costa y López (1986), Michalos (1994), Grau (1998), 
García y González (2000), Palacios y Castro (2005), Yamamoto (2007). Los as-
pectos objetivos y subjetivos han sido los más desarrollados por un grupo de 
autores entre los que se encuentran (Levi y Anderson, 1980; Setién, 1993; Fer-
nández-Mayorales, 2005 y Tonon, 2010).

En total acuerdo con esta idea Ravenet (2002) plantea “el enfoque mar-
xista, parte de la dialéctica de lo objetivo/subjetivo, y concibe la estrecha re-
lación entre el mundo natural y social; entre la base material de la sociedad y 
el pensamiento; entre la acción del hombre como sujeto histórico y las deter-
minantes que lo condicionan”. Desde esta posición científica se entiende que 
lo cuantitativo y lo cualitativo se unen, coexisten y se refuerzan mutuamente, 
la calidad de vida supone una fusión de lo objetivo y lo subjetivo, una síntesis 
que viene determinada por la cualidad recíproca de incorporar los valores a los 
hechos y los hechos a los valores, fusionando lo emocional y lo racional.

1. La calidad de vida: conceptualización
En la conceptualización y operativización de la calidad de vida hay que con-

siderar la reciprocidad entre elementos y dimensiones como una expresión de 
la complejidad de la calidad de vida, que significa a la misma vez, una síntesis 
y ampliación de la complementariedad entre el carácter cualitativo y cuanti-
tativo, entre el análisis microsocial y el macrosocial, entre la escala local y la 
global, entre el sujeto individual y el sujeto colectivo.

En este sentido, obviar la evaluación cualitativa de los propios individuos 
ofrecería una imagen incompleta de la realidad, y la medida de la satisfacción 
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global con la vida es particularmente necesaria para valorar el éxito de las po-
líticas sociales (Veenhoven, 2000)

Los autores comparten la visión de proceso que posee el término, pues nos 
permite entender a la calidad de vida como realidad dinámica, abierta y con-
tinuamente emergente (Setién, 1993). La idea de proceso se manifiesta como 
fundamental pues no revela a la calidad de vida como una nueva dimensión 
receptora de los vertidos de múltiples dimensiones y procesos. 

Con respecto a las corrientes que estudian la calidad de vida, hay que decir 
que desde la socio –psicológica la calidad de vida es un concepto básicamente 
referido al tipo de respuesta individual y social ante el conjunto de situaciones 
reales de la vida diaria. Es decir, aunque recoge los componentes del bienes-
tar objetivo, se centra en la percepción y estimación de ese bienestar, en el 
análisis de los procesos que conducen a esa satisfacción y en los elementos 
integrantes de la misma. Los autores pertenecientes a esta corriente, la defi-
nen y evalúan a partir del papel de las necesidades humanas3 (Bradshaw, 1972; 
Maslow, 1970; Chacón, 2004) y en la búsqueda de la satisfacción de la felicidad 
o necesidades individuales (Morgan y Murgatroyd, 1994; Stanley, 1994; Hol-
combe, 1995; Diener, 1984) Citados por Setién (1993). 

Para los autores Smith (1980), Gross (1988), Barbosa (1982),  el concepto 
de calidad de vida está estrechamente vinculado con la satisfacción de nece-
sidades de la población, las discrepancias subsisten en cuanto al tipo de nece-
sidades consideradas en el concepto de acuerdo a las distintas clasificaciones 
de necesidad existentes: superiores e inferiores Maslow (1970), de bienestar 
social Laswell y  Kaplan (1950), categorías existenciales de tener, amar y ser 
Gross (1988), Allardt (1973), citado por Smith (1980); físicas, mentales y socio-
lógicas Smith (1980), básicas u objetivas y subjetivas Gallopin (1982), o clasifi-
caciones combinadas de categorías existenciales y categorías axiológicas (Max 
Neef, CEPAUR, 1986).

Desde la posición del materialismo dialéctico y por definición la categoría 
calidad, refleja un determinado estado o condición de la existencia presente 
en cada objeto y fenómeno de la realidad y como estado de la existencia siem-
pre estará presente, aunque ella no se identifique sólo en su dirección positiva, 
superior o desarrolladora (Lenin, s/a; Engels, 1975).

La calidad de vida se expresa en estados o condiciones de existencia in-

3 Las tipologías de necesidades más comunes utilizadas en la literatura son clasificadas como: 
fisiológicas, seguridad, pertinencia y amor, estima, necesidades de autorrealización (Maslow. 
A,1983); Materiales y no materiales (fisiológicas, de seguridad, de pertinencia y amor, esti-
ma y autorrealización (Michalos,1985);  Físicas, psicológicas, espirituales, sociales ,culturales 
(Setién, 1993); Necesidades de tener o materiales, Necesidades de amor o de relaciones, 
Necesidades de ser o autorrealización, (Allardt,1973); Necesidad de seguridad, bienestar, li-
bertad e identidad, (Galtung-Wirak,1979); Necesidad de supervivencia, autoestima y libertad, 
(Goulet,1971)
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feriores y superiores, con infinitas formas de mostrarse por lo que se debe 
reconocer que las cosas están en constante movimiento, modificación, surgi-
miento y destrucción, pero mantienen determinada forma de existencia, o sea, 
conservan su calidad, hasta un tiempo determinado (Lenin, s/a; Engels, 1975).

Se comparte de esta corriente lo que resalta referente a la significación del 
componente psicológico y valorativo de la calidad de vida. Desde una posición 
materialista dialéctica, constituye un referente importante para la definición 
de calidad de vida percibida. 

Desde la corriente de la localización o espacio geográfico, los autores “me-
diante indicadores sociales,  investigan localizaciones, distribuciones,  asocia-
ciones y evoluciones espaciales” (Buzai y Baxendale, 2006: 52). En la actuali-
dad una versión muy expandida de la calidad de vida desde el enfoque espacial 
es aquella que la relaciona con las ciudades o calidad de vida urbana (ONU, 
1998; Delgado, 1998; Luengo, 1998; Lira, 2001; Fernández, y Leva, 2004; Cha-
cón, 2004; Lora, 2008). Esta visión encontró su impulso a partir de la Conferen-
cia de Naciones Unidas “HABITAT II”, donde propuso a los Comités Nacionales 
que estudiaran aquellas acciones urbanas que se pudieran considerar “Buenas 
Prácticas” en el sentido de experiencias que respondieran a los objetivos de la 
conferencia asociados éstos a la mejora en la calidad de vida en las ciudades, 
sin embargo aún no se disponen de los instrumentos estadísticos y analíticos 
suficientes para evaluar los problemas urbanos, además de  las limitaciones en 
el orden de agregación de la información. 

La literatura general consultada nos muestra que la expresión “calidad de 
vida” se utiliza en varios campos y con diferentes fines lo que le agrega una 
mayor complejidad a su definición, además, para Slottje “puede ser medida a 
través de individuos, localidades y países y a través del tiempo” (Slottje, 1991: 
1). Es por ello que avanzar en la construcción de una definición de calidad de 
vida municipal es el primer objetivo de este trabajo. Cabe aclarar que, en lo 
sucesivo, cuando se hable de calidad de vida se hará siempre desde la perspec-
tiva municipal salvo expresa mención.

2. La dimensión espacial en el estudio de la calidad de vida
Para los estudios más recientes de calidad de vida, se incluye la dimensión 

espacial como un criterio más en la definición a distintos niveles: internacional, 
nacional y local, porque las variaciones están relacionadas con el concepto de 
justicia social territorial. A partir de la presunción que las desigualdades son de 
base estructural deben verse de forma integral: económica, social, política, espa-
cial, además de conocer en qué medida la variable localización interviene en esas 
desigualdades y a la vez cómo se organizan en el espacio. A partir de ello la tabla 
1 relaciona los principales conceptos que ofrecen diversos autores en la literatura 
donde se hace referencia a la calidad de vida desde el enfoque socio-espacial.



Revista Cubana de Ciencias Económicas  • Vol. 7 • No. 1 • enero-junio • 2021
ISSN 2414-4681 • RNPS: 2429 • http://www.ekotemas.cu112

UNA APROXIMACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DESDE  
EL ENFOQUE SOCIO-ESPACIAL

Jorge Luis Aguilera Molina, Mirna de la Caridad Esquivel 
Villanueva y Jorge Luis Sánchez Infante

Ta
bl

a 
1.

 P
os

ic
io

ne
s a

ut
or

al
es

 so
br

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 d
es

de
 u

n 
en

fo
qu

e 
so

ci
o 

es
pa

ci
al

Au
to

re
s

De
fin

ic
ió

n
1

Lu
en

go
 (1

99
8)

La
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

óp
tim

as
 q

ue
 r

ig
en

 e
l c

om
po

rt
am

ie
nt

o 
de

l e
sp

ac
io

 h
ab

ita
bl

e 
en

 t
ér

m
in

os
 d

e 
co

nf
or

t 
as

oc
ia

do
s 

a 
lo

 e
co

ló
gi

co
, 

bi
ol

óg
ic

o,
 e

co
nó

m
ic

o-
pr

od
uc

tiv
o,

 so
ci

o-
cu

ltu
ra

l, 
tip

ol
óg

ic
o,

 te
cn

ol
óg

ic
o 

y 
es

té
tic

o 
en

 su
s d

im
en

sio
ne

s e
sp

ac
ia

le
s.

2
Gi

ld
en

be
rg

er
 (2

00
0)

La
 ca

pa
cid

ad
 q

ue
 p

os
ee

 e
l g

ru
po

 so
cia

l o
cu

pa
nt

e 
de

 sa
tis

fa
ce

r s
us

 n
ec

es
id

ad
es

 co
n 

lo
s r

ec
ur

so
s d

isp
on

ib
le

s e
n 

un
 e

sp
ac

io
 n

at
ur

al
 d

ad
o.

3
Gó

m
ez

 O
rt

eg
a 

(2
00

3)
Es

 u
na

 s
en

sa
ci

ón
 e

xi
st

en
ci

al
; e

s 
la

 p
er

ce
pc

ió
n 

qu
e 

un
 in

di
vi

du
o 

o 
co

m
un

id
ad

 ti
en

e,
 c

on
fo

rm
e 

a 
la

 c
al

id
ad

 d
el

 a
m

bi
en

te
 e

n 
qu

e 
vi

ve
. 

4
Th

e 
W

ho
qo

l 
Gr

ou
p 

(1
99

5)
La

s p
er

ce
pc

io
ne

s d
e 

lo
s i

nd
iv

id
uo

s d
e 

su
 p

os
ic

ió
n 

en
 la

 v
id

a 
en

 e
l c

on
te

xt
o 

cu
ltu

ra
l y

 d
e 

va
lo

re
s e

n 
el

 q
ue

 v
iv

en
. 

5
Be

na
vi

de
s (

19
98

)
El

 g
ra

do
 d

e 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
de

 l
a 

de
m

an
da

 d
e 

ne
ce

sid
ad

es
 y

/o
 a

sp
ira

ci
on

es
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

in
di

vi
du

os
 q

ue
 o

cu
pa

n 
un

 e
sp

ac
io

, 
ob

te
ni

do
 m

ed
ia

nt
e 

es
tr

at
eg

ia
s 

or
de

na
do

ra
s 

qu
e 

ac
tú

an
 d

ire
ct

am
en

te
 s

ob
re

 e
l c

om
po

ne
nt

e 
fís

ic
o-

es
pa

ci
al

 d
el

 á
re

a 
co

ns
id

er
ad

a,
 

e 
in

di
re

ct
am

en
te

 s
ob

re
 lo

s 
co

m
po

ne
nt

es
 s

oc
ia

l, 
ec

on
óm

ic
o,

 p
ol

íti
co

 y
 c

ul
tu

ra
l; 

es
ta

bl
ec

ie
nd

o 
re

la
ci

on
es

 d
e 

 c
al

id
ad

 e
nt

re
 lo

s 
m

ism
os

. 
6

Se
tié

n 
(1

99
3)

Pl
as

m
ac

ió
n 

so
ci

al
 d

el
 g

ra
do

 e
n 

qu
e 

se
 sa

tis
fa

ce
n 

en
 u

na
 so

ci
ed

ad
 o

 c
om

un
id

ad
 la

s n
ec

es
id

ad
es

. 

7
Es

pi
no

sa
 ( 

20
04

)
Es

 u
n 

co
nc

ep
to

 re
la

tiv
o 

qu
e 

de
pe

nd
e 

de
 c

ad
a 

gr
up

o 
so

ci
al

 y
 d

e 
lo

 q
ue

 é
st

e 
de

fin
a 

co
m

o 
su

 si
tu

ac
ió

n 
id

ea
l d

e 
bi

en
es

ta
r.

8
Be

ltr
am

in
 (2

00
3)

Gr
ad

o 
en

 q
ue

 u
na

 so
ci

ed
ad

 p
os

ib
ili

ta
 la

 sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
 la

s n
ec

es
id

ad
es

 d
e 

lo
s m

ie
m

br
os

 q
ue

 la
 co

m
po

ne
n,

 la
s  

cu
al

es
 so

n 
m

úl
tip

le
s 

y 
co

m
pl

ej
as

.
9

Pé
re

z M
al

do
na

do
 

(1
99

9)
U

na
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

óp
tim

as
 q

ue
 s

e 
co

nj
ug

an
 y

 d
et

er
m

in
an

 s
en

sa
ci

on
es

 d
e 

co
nf

or
t e

n 
lo

 b
io

ló
gi

co
 y

 p
sic

os
oc

ia
l d

en
tr

o 
de

l e
sp

ac
io

 
do

nd
e 

el
 h

om
br

e 
ha

bi
ta

 y
 a

ct
úa

, l
as

 m
ism

as
 e

n 
el

 á
m

bi
to

 d
e 

la
 c

iu
da

d 
es

tá
n 

ín
tim

am
en

te
 v

in
cu

la
da

s a
 u

n 
de

te
rm

in
ad

o 
gr

ad
o 

de
 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
 u

no
s s

er
vi

ci
os

 y
 a

 la
 p

er
ce

pc
ió

n 
de

l e
sp

ac
io

 h
ab

ita
bl

e 
co

m
o 

sa
no

, s
eg

ur
o 

y 
gr

at
o 

vi
su

al
m

en
te

.
10

Ab
al

er
on

 (1
99

8)
Gr

ad
o 

de
 e

xc
el

en
ci

a 
qu

e 
un

a 
so

ci
ed

ad
 d

ad
a,

 p
re

ci
sa

m
en

te
 lo

ca
liz

ad
a 

en
 u

n 
tie

m
po

 y
 e

n 
un

 e
sp

ac
io

 g
eo

gr
áfi

co
, o

fr
ec

e 
en

 la
 

pr
ov

isi
ón

 d
e 

bi
en

es
 y

 se
rv

ic
io

s d
es

tin
ad

os
 a

 sa
tis

fa
ce

r c
ie

rt
a 

ga
m

a 
de

 n
ec

es
id

ad
es

 h
um

an
as

 p
ar

a 
to

do
s s

us
 m

ie
m

br
os

.
11

Li
nd

en
bo

im
 (2

00
0)

Ca
lid

ad
 d

e 
vi

da
 e

s u
na

 n
oc

ió
n 

pl
ur

al
, a

ju
st

ad
a 

a 
ca

da
 co

nt
ex

to
, c

on
sti

tu
id

a 
po

r m
úl

tip
le

s f
ac

to
re

s i
ns

cr
ip

to
s e

n 
di

ve
rs

as
 d

im
en

sio
ne

s 
te

m
áti

ca
s d

e 
la

 re
al

id
ad

.
12

De
lg

ad
o,

 B
ra

vo
 y

 
S.

Fa
ila

ch
e 

(1
99

3)
Gr

ad
o 

de
 b

ie
ne

st
ar

 d
e 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 y
 d

e 
la

 s
oc

ie
da

d,
 d

et
er

m
in

ad
o 

po
r 

la
 s

ati
sf

ac
ci

ón
 d

e 
su

s 
ne

ce
sid

ad
es

 fu
nd

am
en

ta
le

s,
 

en
te

nd
id

as
 é

st
as

 c
om

o 
lo

s r
eq

ue
rim

ie
nt

os
 d

e 
lo

s g
ru

po
s h

um
an

os
 y

 d
e 

lo
s i

nd
iv

id
uo

s p
ar

a 
as

eg
ur

ar
 su

 e
xi

st
en

ci
a,

 p
er

m
an

en
ci

a 
y 

tr
as

ce
nd

en
ci

a 
en

 u
n 

es
pa

ci
o 

da
do

 y
 e

n 
un

 m
om

en
to

 h
ist

ór
ic

o 
de

te
rm

in
ad

o.
13

Al
gu

ac
il 

(2
00

0)
U

n 
co

ns
tr

uc
to

 so
ci

al
, r

el
ati

va
m

en
te

 re
ci

en
te

 q
ue

 su
rg

e 
en

 u
n 

m
ar

co
 d

e 
rá

pi
do

s y
 c

on
tín

uo
s c

am
bi

os
 so

ci
al

es
.

14
Ve

lá
zq

ue
z (

20
05

)
U

na
 m

ed
id

a 
de

 l
og

ro
 r

es
pe

ct
o 

de
 u

n 
ni

ve
l 

es
ta

bl
ec

id
o 

co
m

o 
óp

tim
o,

 t
en

ie
nd

o 
en

 c
ue

nt
a 

di
m

en
sio

ne
s 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as

 y
 

am
bi

en
ta

le
s 

de
pe

nd
ie

nt
es

 d
e 

la
 e

sc
al

a 
de

 v
al

or
es

 p
re

va
le

ci
en

te
 e

n 
la

 s
oc

ie
da

d 
y 

qu
e 

 v
ar

ía
n 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 la
s 

ex
pe

ct
ati

va
s 

de
 

pr
og

re
so

 h
ist

ór
ic

o. Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r d
e 

la
 li

te
ra

tu
ra

 c
on

su
lta

da



Revista Cubana de Ciencias Económicas  • Vol. 7 • No. 1 • enero-junio • 2021 
ISSN 2414-4681 • RNPS: 2429 • http://www.ekotemas.cu 113

UNA APROXIMACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DESDE  
EL ENFOQUE SOCIO-ESPACIAL

Jorge Luis Aguilera Molina, Mirna de la Caridad Esquivel 
Villanueva y Jorge Luis Sánchez Infante

Del análisis de los conceptos relacionados resaltan tres componentes bá-
sicos que una definición de calidad de vida municipal debería contener: en 
primer lugar, su carácter geográfico, dinámico y multidimensional; en segundo 
lugar, la resultante de los factores objetivos y subjetivos y en tercer lugar el 
carácter social de su construcción.

Sin embargo, para el caso específico cubano estos elementos resultan insu-
ficientes una vez que el municipio en correspondencia con la estructura políti-
co-administrativa es un espacio físico planificable, funcional, que comprende 
lo urbano y lo rural, es necesariamente un construido social, cuya configura-
ción ha dependido de factores propios  de  la  sociedad  y  del sistema político 
implicado. A decir de Lucero et al. (2007) el concepto depende de la imagen 
del mundo que individuos y grupos tengan de la vida en una sociedad espacial, 
temporal, cultural y políticamente determinada (Santos, 2000: 268). El lugar 
expresa la relación entre los individuos y el medio material, por tanto, el estu-
dio de dicho vínculo es un punto de partida esencial.

En tal sentido, la calidad de vida desde la visión espacial incluye elemen-
tos que superan ciertamente la visión de otras corrientes, pues comprende 
dimensiones subjetivas y de representación del ser en relación con el contexto 
en que vive y la posibilidad de entenderse como parte de un colectivo sim-
bólico y constructor de significados e interpretaciones de su propia realidad 
como sistema social. Es entonces que se hace evidente que deba existir, como 
parte de la esencia misma y como plano de soporte de las dinámicas sociales, 
un elemento concreto que actúe como escenario y marco de referencia, que 
genere las condiciones adecuadas para que el sistema social y los individuos se 
encuentren, construyan, desconstruyan y reconstruyan su propia realidad. Ese 
elemento estructural es precisamente el espacio local. 

Asumiendo la definición de Santos “el espacio se define como un conjunto 
de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y del presente 
y por una estructura representada por las relaciones sociales que ocurren ante 
nuestros ojos y que se manifiestan por medio de procesos y funciones. El espa-
cio es, entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual. 
Esto es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma idéntica en 
todos los lugares” (Santos, 1990: 138).

Además de acuerdo con Santos se consideran “(…) dos componentes del 
espacio, a saber: el soporte natural y la distribución de las materialidades, pro-
ducto del proceso histórico, que determinan la configuración espacial y la diná-
mica social, o el conjunto de relaciones económicas, culturales, políticas, etc., 
que definen una sociedad en un momento dado y que dan un significado es-
pecífico a la configuración social. El espacio es esencialmente un hecho social, 
un fenómeno concreto que se impone a todos los miembros de la sociedad, sin 
imponerse a la sociedad en sí misma” (Santos, 1990: 160). 
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Desde esta visión el territorio es como un factor condicionante de la calidad 
de vida, al ofrecer posibilidades tanto físico-naturales, económicas, ambienta-
les y culturales específicas y en la medida que el espacio está desigualmente 
dotado de infraestructura económico social se condiciona el acceso grupal o 
individual a los servicios esenciales, se mostrarán las diferenciaciones espacia-
les asociadas a la comprensión y definición de calidad de vida.

Para el caso cubano, el grado de excelencia de vida en un recorte territorial 
son los municipios pertenecientes a una provincia, a este nivel el espacio social 
posibilita la articulación y la representatividad, es contenedor de significaciones, 
elaboradas históricamente. Sobre la base del municipio se desarrolla la vida pú-
blica, la gestión y planificación integral del desarrollo y posibilita la articulación, 
la representación popular y la posibilidad de intervenir en las decisiones.

La consideración del municipio como unidad de análisis responde a una 
condición de identidad local derivada del reconocimiento de ciertos límites co-
munes que tienen que ver con múltiples factores, entre ellos: físico-topográfi-
cos, administrativos, económicos, políticos, simbólicos, de usos y costumbres. 

El municipio, en definitiva, es la instancia operativa desde el enfoque de la 
planificación territorial donde se ejecutan las estrategias y acciones definidas 
desde la nación, las ramas, sectores e instituciones prestadoras de servicios 
sociales, es decir, un espacio común de relaciones y redes sociales con lógicas 
propias influidas desde el territorio, el cual se presenta no como mero conte-
nedor de actividades sino como un elemento fundamental en la interacción 
dialéctica con las actividades sociales y económicas.

Desde la opinión de los autores, la calidad de vida municipal constituye una 
representación social del grado en que, de forma planificada, en un momento 
histórico determinado, se satisfacen las necesidades de la vida del ser humano, 
tanto desde su expresión cuantitativa, como la percibida, que pudieran ser de 
salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, recreación, ingresos, alimenta-
ción, de autorrealización, por mencionar algunas. Posee carácter de proceso 
dinámico, progresivo y multidimensional y el logro de su mejora continua es 
meta y motivación para el desarrollo integral y pleno de la sociedad.

Del concepto aportado se deriva que:
• La calidad de vida municipal es un concepto multidimensional y multidisci-

plinario, sistémico, que tiene numerosas aristas, pero aplicable a diferentes 
áreas de acción humana, dependiente del nivel de desarrollo alcanzado.

• La calidad de vida municipal tiene un carácter dialéctico, siempre en mo-
vimiento, es un proceso y un producto que en la misma medida que se 
satisfacen unas necesidades se generan otras, que deben resolverse en el 
proceso de planificación del desarrollo.

• La calidad de vida municipal es reflejo de un modo de vida específico que 
define lo que es deseable o indeseable de acuerdo a ciertos estándares 
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predeterminados y a las condiciones de vida de una población o sociedad 
con un mayor peso de las dimensiones objetivas.

• El cumplimiento de las metas establecidas en las diferentes etapas de ma-
duración de la sociedad socialista significa a la vez un proceso de mejora 
continua, pero en el camino de ese fin tropieza con la influencia de factores 
internos y externos que pueden retardar o agilizar su cumplimiento. 

Conclusiones
La valoración conceptual de la calidad de vida municipal permitió constatar 

que los enfoques aplicados a otros contextos no facilitan su operacionalización 
para medirla y utilizarla como insumo en la determinación de las desigualda-
des que favorezcan la planificación territorial, por lo que se propone un con-
cepto ajustado al espacio local a partir de la interrelación de las dimensiones 
que la componen y del referente teórico aportado por conceptos vinculados 
con la calidad de vida urbana. Esta adaptación se expresa esencialmente en la 
incorporación explícita de su carácter geográfico, dinámico y multidimensio-
nal; a partir de que se vincula al  proceso de desarrollo que está en constante 
cambio y transformación y se origina en un espacio determinado, donde ade-
más confluyen las diferentes dimensiones de satisfacción de las necesidades 
de la vida del ser humano como resultante de los factores objetivos y subjeti-
vos y el carácter social de la construcción que le es inherente al término calidad 
de vida local.
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