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-

Este llamado a las naciones se fundamenta en el reconocimiento de que la pobreza es una 
condición con múltiples factores y ámbitos inherentes que afectan a las personas en forma 
simultánea e interrelacionada. Por lo tanto, es necesario que la estimación de la pobreza 

-
mación sobre estos múltiples ámbitos que la compone.

A nivel global, las niñas, niños y adolescentes, son uno de los grupos con mayores preva-
lencias de pobreza, con valores sistemáticamente por encima de los promedios naciona-
les. La pobreza en la niñez se expresa y vive de forma diferenciada a la de la población 
adulta. La pobreza en los niños también es más prolongada a la de los adultos. A la vez, 
la pobreza infantil impide el desarrollo de capacidades que prolongan y reproducen las 
condiciones de pobreza en los hogares de estos niños y niñas más adelante en el tiem-

La superposición de carencias en la niñez suele ser frecuente; el maltrato y la violencia 

-

pueden causar daños irreversibles al desarrollo y bienestar físico y mental. 

-

privaciones que pueden padecer las niñas y niños, incluso si su nivel de vida supera 
un determinado umbral económico. Así lo reconoce el Plan de Desarrollo Económico y 
Social (PDES) 2021-2025 al plantear el alcance de la pobreza multidimensional. A nivel 
global, UNICEF ha impulsado fuertemente que los Estados desarrollen metodologías y 
estimaciones de pobreza infantil desde la mirada multidimensional, y se incorporen fac-
tores como los ámbitos de violencia, recreación o participación, que son cruciales para el 
desarrollo de un niño, y que las estimaciones convencionales de pobreza suelen omitir. 

-
ca para el análisis de la pobreza multidimensional infantil. Este documento busca contribuir a 
los esfuerzos que, desde el Estado, en sus diferentes niveles, se desarrollan para tener una 

Rafael Ramirez Mesec
Representate de UNICEF Bolivia
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PRESENTACIÓN



Este documento presenta el proceso de elaboración y los hallazgos que resultan de la 
estimación de un índice de pobreza multidimensional infantil para Bolivia (IPMi). Luego de 

consulta que se siguió para validar las cuatro dimensiones sobre las que se basa el índice 

las principales desagregaciones de la medición propuesta, la comparación de los hogares 
que tienen niñas, niños y adolescentes (NNA) pobres con aquellos que no los tienen y un 
resumen de los factores asociados a la pobreza.

población infantil y adolescente. Al incluir aspectos centrales para su vida relacionados con 

tipo complementa las mediciones basadas en la falta de recursos monetarios. De esta mane-
ra, se plantean desafíos de políticas más amplios con mayores posibilidades para la acción 
diferenciada entre grupos de población que enfrentan privaciones diversas. 

se enmarca dentro de la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adoles-
cente y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025, el cual introduce el 

y proyectos en favor de la niñez y adolescencia a nivel nacional y subnacional.

pobreza general y de los adultos. Además de la edad que determina varias de sus nece-
sidades, existen factores como la dependencia de las decisiones de sus hogares, la alta 
probabilidad de reproducir la situación de pobreza de sus padres/madres o el carácter 
irreversible de los efectos que podría enfrentar su desarrollo si no se atienden las caren-
cias físicas, mentales y sociales de manera oportuna (UNICEF y CEPAL, 2017).

-
vación de recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desa-
rrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial 
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RESUMEN

Necesidad de un enfoque multidimensional

Aproximación conceptual



-
cación como en la de agregación (Alkire et al., 2015). El índice que se construye con este 

de manera simultánea. La revisión de experiencias de medición nacional e internacional 

fuentes de información. En el estudio se utilizó principalmente la Encuesta de Hogares 
2019 (EH 2019).  

en los marcos normativos vigentes, en la disponibilidad de datos, en la participación de 
NNA y en consultas con actores académicos y otros que impulsan proyectos de apoyo a 
la niñez y adolescencia. Las dimensiones fueron compartidas con representantes de 10 
comités municipales y departamentales de Niñez y Adolescencia y se sistematizaron las 
respuestas de más de 1.100 NNA que participaron en una consulta en línea realizada con 
la herramienta U-Report de UNICEF.

El IPMi considera cuatro dimensiones y dieciséis indicadores. A cada uno de estos indi-
-

cia relativa asignada a cada subdimensión. Dentro de cada indicador se siguen criterios 
para establecer los umbrales mínimos para que un NNA sea considerado como privado 

-

línea con estudios similares y respaldados en un procedimiento de maximización. Así, se 

ser considerado pobre.

Aplicando esta metodología a la EH 2019, se encuentra que el índice de pobreza multidi-
mensional sería de 0,16. Este valor es el producto de dos componentes: el conteo de la 

tiene una unidad de medida como tal y representa un número a partir del cual se podría 
realizar el seguimiento de la pobreza multidimensional a futuro.

Entre las dimensiones seleccionadas, la educación es la que tiene una mayor incidencia 

actividades educativas sino también por la carencia de acceso a información y acceso a 
internet. La dimensión de vivienda, equipamiento y acceso a servicios tiene una inciden-

duraderos. El ámbito de protección y seguridad donde resaltan temas como cuidado, re-

insumos para una buena salud antes que el estado de salud como tal, aspecto que se 
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La incidencia de pobreza multidimensional es mayor en el área rural y entre las personas 
indígenas donde prevalecen las brechas en carencias de acceso a vivienda y acceso a 
servicios de: refugio, entorno, cuidado y recreación. Sin embargo, la vulnerabilidad a la 

-
ción, como también en el acceso a seguro de salud.  No se encuentran diferencias signi-

edades. Pero, los componentes que explican la pobreza sí pueden variar al interior de 
uno u otro grupo de edad. Educación e información es más relevante entre los infantes 
de 0 a 6 años. Entre los NNA de 6 a 12 años se destaca, además del reducido acceso a 
información, privaciones en términos de cuidado y recreación. Esta ausencia, también es 
relevante entre los adolescentes de 12 a 18 años quienes enfrentan elevadas privaciones 
en términos de protección, seguridad, refugio y participación escolar.

y no pobres. Los primeros viven en hogares más numerosos, residen en regiones fuera 

(tienen la secundaria incompleta) y con mayor probabilidad de estar empleado en un tra-

menos ingresos provenientes del mercado laboral, reciben menores rentas de propiedad 
y pueden experimentar simultáneamente una situación de pobreza monetaria. En térmi-

-
mente, no tenga un seguro de corto plazo o uno de largo plazo.

Las estimaciones del IPM infantil abren oportunidades para una comprensión amplia de la 
situación que atraviesan los NNA, aspecto que podría derivar en políticas  enfocadas  a gru-

la conectividad en el área urbana, la necesidad de contar con espacios de recreación o la 
importancia de opciones para el seguro de salud entre la población adolescente constituyen 

de los niños y niñas desde distintos espacios institucionales públicos, privados, nacionales, 
departamentales y municipales.
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Diferencias entre grupos

A modo de conclusión



alrededor de la conveniencia de contar con una aproximación multidimensional de la po-
breza infantil. 

Un NNA en situación de pobreza, se encuentra privado de derechos fundamentales. Esta 
situación no sólo afecta su presente, sino que repercute en su desarrollo y por tanto, en su 
capacidad para construir un futuro más próspero. Comprender la importancia que tiene el 

La pobreza infantil representa una vulneración de derechos.  La Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño (CDN), en vigencia desde el año 1989, establece para 

gozar de buena salud y desarrollarse. La suscripción del Estado boliviano a este tratado 
internacional marca una responsabilidad particular por parte de la sociedad y el Estado 
en términos de garantía de estos derechos, y UNICEF es la agencia de Naciones Unidas 
que apoya a los Estados en la implementación de la CDN. 

-
mentan los niños, la vulneración de sus derechos a los que tanto el Estado como la socie-

establecer en qué grado los niños gozan efectivamente de sus derechos, de tal manera 
que se puedan tomar medidas al respecto, algo que es parte del compromiso que asume 
el Estado al suscribir la CDN.

La pobreza infantil se vive de manera más prolongada. Los niños que se encuentran 
en condición de pobreza van a experimentar esta condición por más tiempo con relación 
a los adultos. De igual forma, la pobreza durante la niñez socava el desarrollo de habili-
dades esenciales para el desarrollo de la persona, tales como el desarrollo cognitivo que 
se produce de manera acelerada durante los primeros años de vida, las cuales a la vez 
limitan que se logre salir de esta condición en una edad adulta, reproduciendo así la po-
breza a través de generaciones.

Los NNA son más vulnerables a ser pobres. Los datos a nivel global sobre pobreza 
infantil muestran que los NNA constituyen uno de los grupos más vulnerables y afectados 
por la pobreza. Las estadísticas muestran que la mayor parte de los pobres son niñas y 

niños y que la pobreza es más alta en esta población en relación a otros grupos de pobla-
ciones. Las estimaciones realizadas por UNICEF muestran que la pandemia ha marcado 
un retroceso en los avances de los países en la reducción de la pobreza infantil, con un 
incremento de 100 millones de niños debido a esta crisis sanitaria. 

La pobreza infantil es más apremiante que la pobreza general. La razón más importan-
te para contar con una medición de pobreza infantil es que los niños viven y experimentan  
pobreza de forma diferente a la de los adultos. Los efectos de la pobreza en la niñez son 
más adversos y prolongados lo que hace que la atención sea más apremiante. A diferencia 
de los adultos, las privaciones (como ser la malnutrición o la falta de estimulación) en un 
niño no podrán ser revertidas y tendrán un efecto permanente en esa persona por el resto 
de su vida. 

Limitada comprensión sobre la pobreza de los NNA y su incorporación en la agen-
da pública.  A nivel internacional los derechos, las necesidades y las vulnerabilidades 

estrategias de reducción de la pobreza en forma directa y explícita. La pobreza infantil no 
está diferenciada de la pobreza general, desde su medición, lo cual hace difícil el poder 

El enfoque convencional para la medición de la pobreza, por muchos años, se basó en la 
estimación de un ingreso determinado que posibilite la adquisición de una canasta básica 
de consumo. A partir de esto, las estrategias tradicionales para reducir la pobreza se han 

población posibilita un incremento de los ingresos familiares. Esta lógica omite que los ni-
ños experimentan la pobreza de forma diferente en relación a los adultos. Muchos elemen-
tos cruciales en el desarrollo de un niño no dependen enteramente del ingreso económico 
del hogar, tales como el afecto, la estimulación o el contar con una familia. Así, la pobreza 
medida a partir de los ingresos del hogar es, a la vez, un enfoque que se centra mayormen-
te en las necesidades de los adultos y no capta propiamente la experiencia de los niños.

La naturaleza multidimensional de la pobreza es particularmente evidente durante la niñez. 
Los niños requieren de múltiples elementos interrelacionados entre sí para poder alcanzar 
su potencial durante la edad adulta. El enfoque multidimensional en la medición de la po-

bienestar del individuo. La medición de la pobreza basada en la captura de los ingresos del 

tales como  educación, seguridad y salud. Los enfoques multidimensionales de estimación 
de la pobreza también permiten orientar con mayor precisión la acción pública del Estado 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA16 17

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. Motivación

¿Por qué una medición multidimensional de la pobreza?



Muchos países han avanzado en la construcción de metodologías de medición de la pobre-

al hogar. Si bien estas mediciones aportan con información sobre el bienestar de la niñez, 

matizadas en el conteo de privaciones del hogar que incorpora muchos indicadores de 
adultos, tales como el desempleo o los años de escolaridad. Para entender la pobreza que 

que están reconocidos en la CDN y en la normativa nacional.

Bolivia es uno de los países que más fuertemente ha tomado la conceptualización de la 

-
dimensional entre todos los elementos de la Madre Tierra. En la Constitución Política del 

la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples 

El carácter multidimensional de la pobreza está reconocido en el último Plan Nacional de 

el carácter multidimensional de la pobreza, las acciones para su erradicación requieren el 

Frente a la necesidad de garantizar el bienestar económico y los derechos de la niñez 
y adolescencia, UNICEF promueve acciones orientadas a la erradicación de la pobreza 
infantil en todas sus dimensiones. En consecuencia, la construcción de un Índice de Po-

y enfatiza en las privaciones que afectan a esta población. 

la pobreza infantil. Lograr una educación integral de calidad, asegurar el acceso a salud 
familiar, contar con algún tipo de seguridad de corto plazo, disponer de espacios para la 

-

tiempo, la gestión de programas de agua segura, el desarrollo de capacidades de gestión 

podrían incluir de manera explícita a niños, niñas y adolescentes (Bolivia, 2021, p.9).

Sustentado en la visión nacional de los derechos de los NNA, este informe plantea una 
medición de un índice de pobreza infantil con cuatro dimensiones: 1. Salud y nutrición; 
2. Educación e información; 3. Vivienda y servicios básicos; y 4. Protección y seguridad. 

-

En la medición se destacan dos elementos. En primer lugar, se basa en un enfoque de 

-
nos de 12 años) y adolescencia (población entre 12 y menos de 18 de años). En segundo 
lugar, se incluyen ponderaciones o pesos a cada una de las cuatro dimensiones y cada 
una de las 16 subdimensiones con el mismo peso. De esta manera, en la medición del 

-
cular, rescata el valor de las encuestas de hogares que se realizan continuamente desde 
hace varios años. La producción y publicación que proviene de esta fuente permite contar 

e ingresos de la población, así como, las características de la vivienda y equipamiento del 
hogar. Particularmente, la encuesta  de 2019 contiene información valiosa para aplicar el 

-
fantil en Bolivia1.

Las dimensiones sobre las que se basa el Índice guardan relación con los elementos 
críticos de la pobreza citados por diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes du-
rante los procesos de consulta realizados como parte del proceso de medición. Por un 

que genera periódicamente UNICEF) permite una primera aproximación a los aspectos 
del bienestar desde la perspectiva de esta población. Por otro lado, el encuentro con los 

-
terpretación cualitativa de cada una de las carencias desde la visión de los NNA. 

Con tales insumos, este estudio describe la situación de la pobreza infantil considerando 
las principales diferencias entre grandes grupos de población y asocia la pobreza con ca-

-

1    Entre las opciones para aplicar la metodología también se discutió la medición con la encuesta de demografía y salud que cuenta 

la primera infancia. Sin embargo, no permite profundizar otras dimensiones del bienestar de la población infantil y adolescente. Esta 
encuesta debería realizarse cada cinco años y la última versión se encuentra disponible para 2016. 
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¿Por qué en Bolivia se hace pertinente una medición de pobreza infantil con un 
enfoque multidimensional?

2. Construcción de un índice de pobreza multidimensional



-

información que aproxime diferentes dimensiones de bienestar y pobreza.

Luego de esta introducción, el documento se organiza de la siguiente manera. En la se-
gunda parte, se discuten los aspectos conceptuales y la metodología considerados al mo-
mento de aproximar la pobreza multidimensional infantil. En la tercera parte, se presentan 

-
cando los indicadores de incidencia, intensidad, vulnerabilidad y severidad de la pobreza, 

que tienen NNA. La cuarta sección concluye resumiendo las principales características 
de la pobreza infantil, las brechas y algunos desafíos para la acción.
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Bolivia tiene tradición en el cálculo y seguimiento a la pobreza a través del enfoque mone-
tario. Se considera en situación de pobreza a aquellas personas u hogares con ingresos 
del hogar per cápita que no alcanzan el umbral para cubrir los costos de la canasta básica 
de bienes y servicios básicos2, mientras que las personas u hogares con ingresos meno-
res al valor de la canasta básica de alimentos3

pobreza extrema.

Sen (1990) plantea una alternativa de medición (basada en la pobreza humana). El concep-

de privación, pero no el único y, por tanto, se deben considerar privaciones en múltiples 
dimensiones: la privación en cuanto a una vida larga y saludable, al conocimiento, a un nivel 
digno de vida y a la participación. En la misma línea, Spicker (1999) asocia este término con 

de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, 
dependencia y padecimiento inaceptable.

Ambas conceptualizaciones, dan cuenta de la necesidad de transitar de la medición uni-
dimensional de la pobreza hacia un enfoque multidimensional. Conceptualizar la pobreza 

para su mitigación. 

Por su parte,  CEPAL (2014: 73) destaca dos razones para avanzar hacia una medición mul-
tidimensional de la pobreza: (i): La difusión y el predominio de nuevos marcos conceptuales 
sobre el desarrollo y el bienestar, como los enfoques de derechos y de capacidades, en 

y (ii): La disponibilidad de nuevos desarrollos metodológicos que superan algunos de los 
obstáculos para la agregación de distintas dimensiones de la pobreza en un índice. Estos 

-
nados con educación, transporte, alquiler de vivienda o servicios básicos de la vivienda.

necesidades básicas de alimentación.  

Debido al carácter multidimensional de la pobreza, la medición de un índice tiene venta-

particular de la niñez y adolescencia. En esta línea, Gordon (2006) y UNICEF (2019) 

sus carencias en aspectos como la nutrición, abastecimiento de agua y saneamiento, ac-

discriminación y falta de protección. Estas carencias tienen un impacto devastador en su 
desarrollo mental, físico y emocional. 

Si bien la pobreza en la infancia comparte atributos con la pobreza entre los adultos, 
aquella presenta particularidades que la distinguen. Los NNA tienen una mayor vulnera-
bilidad frente a la pobreza debido  al menos por tres factores:

1. Los NNA son más dependientes del entorno y su alrededor, lo que implica que sus opor-
tunidades estén condicionadas a las oportunidades actuales de sus padres.

2. Los NNA son más propensos a seguir en situación de pobreza al llegar a la edad adulta 
-

culo vicioso de la pobreza intergeneracional.

3. La pobreza puede tener efectos irreversibles sobre el desarrollo de la infancia, princi-

impacto en el largo plazo, (UNICEF, 2019).

Por tanto, la pobreza infantil es aquella situación en la que los niños y niñas sufren algún 
grado de privación de los recursos necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar lo 
que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar en igual-
dad de condiciones en la sociedad (UNICEF-LACRO, 2018, UNICEF, 2019). Más allá de 

condiciones propias de ciertos grupos de niños y niñas que los vuelven más propensos 
que otros a vivir en situaciones de pobreza; el sexo, la etnia, o el territorio donde residen 
son algunos de los factores más relevantes.

características y necesidades de las personas en los diferentes ciclos de vida haciendo un 
énfasis en la niñez. Esto agrega una concepción multidimensional a la pobreza y resalta 

mitad de acuerdo al contexto de cada país. Dicha agenda plantea la necesidad que los paí-

sobre el concepto de pobreza, su medición y los factores que la determinan.
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CAPÍTULO 2: APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA
1. Aproximación conceptual

a. Pobreza multidimensional

b. Pobreza multidimensional infantil



Se valora la perspectiva de derechos para evaluar la pobreza infantil en un marco social-

y umbrales mínimos necesarios para alcanzar el desarrollo humano de una sociedad. A 
la vez, resulta legitimo exigir la garantía de estos derechos a los Estados (PNUD, 2000; 
Nussbaum, 2002; Pogge, 2005). 

En correspondencia con la propuesta de medición de pobreza infantil realizada por CE-

una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para 
sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su 

de estudios realizados a nivel regional (anexo 1) que constituyen un marco de referencia 
-

PAL y UNICEF.

Como muchos estudios sobre IPM en el mundo, esta propuesta también se adscribe a la for-
ma que plantean Alkire y Foster (2011) que se basan en una medida de conteo FGT (Foster, 

número de éstas en la que cada unidad de observación de la población de interés sufre una 
privación (Atkinson, 2003). La elección de las dimensiones que componen el índice responde 
al interés de la medición y tiene correspondencia con los derechos de la niñez y adolescencia. 
Por lo general, éstas capturan derechos, exclusiones sociales, acceso a servicios, protección 

la selección del campo de análisis, la unidad de análisis, la selección de los dominios o 
dimensiones, los indicadores, los umbrales de la pobreza y el esquema de pesos. Ideal-
mente, todos los pasos mencionados deben responder a un consenso, a documentos 
normativos o a un plan estratégico nacional.

Para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional infantil (IPMi) se combinan 

4 que los NNA tienen 
en distintas temáticas que se buscan medir y que explican a la pobreza, se puede obser-
var la situación de cada unidad de observación desde una perspectiva multidimensional.

de puntos, uno para cada dimensión o subdimensión. Para el segundo punto de corte se 
utiliza un umbral único que establece qué tan privada se debe encontrar una unidad de 

1. 

2. -
des de observación y agruparlos en dimensiones de pobreza.

3. 

en cada indicador. Estos cortes se denominan umbrales unidimensionales Zj.

4. Crear una variable dicotómica para cada unidad de observación en cada indicador, 
que exprese la presencia de privación o no, que funcionan como los puntos de corte.

5. Establecer un umbral de pobreza (segundo corte). Es decir, la proporción de las priva-

o no pobre.

6. Asignar pesos (ponderaciones) a cada dimensión de pobreza y, a su vez, a cada indi-

la misma importancia relativa por lo que, en ese caso, se asigna un peso más alto a 
aquellas dimensiones consideradas más importantes. Por tanto, las ponderaciones 

de los pesos de los indicadores debe ser igual a uno para que esté normalizado.

7. 
la suma ponderada de las privaciones.
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c. Pasos para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional 
Infantil



La construcción del IPMi se basa en la metodología de Alkire-Foster (2007) al igual que la 
mayoría de las experiencias de medición nacional e internacional de los últimos años. La 

-
tivos vigentes, en la disponibilidad de datos y en la participación de diferentes actores que 
aportaron al proceso desde su área de experiencia. La perspectiva de los niños, niñas y 

adolescencia como en una encuesta nacional aplicada a esta población. Este proceso se 

-
dad de las estimaciones y la interpretación de los resultados. En el primer caso, se reali-

cálculo el año 2019, la metodología se replicó para los años 2018 y 2021 lo que permitió 
validar el procedimiento estadístico. La interpretación de los resultados fue enriquecida 

participaron en ellas.

-
dología de medición de la pobreza infantil. Se realizaron mesas de consulta con comités de 
NNA, centros de investigación e investigadores/as especializados/as. Además, se realizó 

una encuesta virtual a NNA, implementada a través de U-Report5. De esta manera, se pro-
fundizó en la comprensión integral de la pobreza infantil, se discutió la metodología del IPMi, 
las fuentes de información disponibles en el país, las dimensiones a ser consideradas en 
el análisis y las subdimensiones con mayor potencial de aproximar a la situación de NNA.

La consulta a NNA se realizó en dos modalidades. En primer lugar, se desarrolló un taller 
participativo integrado por NNA representantes de 10 comités municipales y departamen-
tales de la niñez. En una mesa de consulta, éstos valoraron el alcance de las medidas de 

a través del mecanismo U-Report a 1.107 NNA que respondieron a un cuestionario so-
bre sus percepciones respecto a las principales carencias que deberían considerarse al 

Desde la perspectiva de los participantes en la encuesta, las cuatro dimensiones (salud, 
educación, servicios básicos y protección) que forman parte el Índice tal y como quedó 

los NNA son importantes: el acceso a la atención en salud; el acceso a una vivienda 
adecuada y otras condiciones materiales de vida como los servicios básicos o la conecti-
vidad; el acceso a la educación y; el estar protegido contra la violencia y recibir cuidado. 

5    Herramienta diseñada por UNICEF para fortalecer el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y el cambio positivo en 

-
book, Messenger y WhatsApp (UNICEF, 2022).
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• Mesas de consulta
• Marco legal
• Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)
• Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social 2021-2025
• Estudios regionales (UNICEF)
• Microdatos (Encuesta U-Report,

Encuestas de hogares)  

Figura 1. Resumen del proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes por departamento,
participantes en U-Report 

Fuente: U-Report, 2022

2. Aproximación metodológica

a. Proceso de construcción del Índice

b. Proceso de consulta

Consulta a niños, niñas y adolescentes



vulnerabilidad para la niñez.

Las mesas de consulta a estos actores concentraron el diálogo en: i) la solidez de la me-
todología de cálculo de la pobreza multidimensional; ii) la disponibilidad y alcance de las 
fuentes; iii) la pertinencia de dimensiones y subdimensiones analizadas; y iv) la posible 
ausencia de dimensiones y subdimensiones esenciales para el análisis.

Se remarcó la importancia de utilizar el enfoque de derechos como base de la metodolo-
-

cias sociales en la niñez y adolescencia. Entre otros aspectos, destacó la necesidad de 
considerar el tamaño de los hogares al momento de evaluar la incidencia de la pobreza; 

-

políticas públicas en torno a los derechos de la niñez.

Si bien se reconoció que la Encuesta de Hogares tiene limitaciones en dimensiones como 
educación (vinculada a conectividad) o protección y seguridad, también se considera que 

-
tas como las de demografía y salud o la de prevalencia de la violencia tienen menor poten-
cialidad para el desarrollo de análisis comparativos. 

Todos los actores consultados coincidieron en que existen subdimensiones en las que 

agendas futuras de las encuestas nacionales.

Como resultado de las mesas de consulta, las mediciones con la metodología acá propues-
ta consideran: (1) la importancia de asegurar un enfoque de derechos (todos los derechos 
se consideran igualmente importantes) incluso reconociendo que algunos pueden asumirse 

-
mación disponible; y (3) mayores desagregaciones por grupos de población (diferenciando, 

-
ción y análisis, (ii) las dimensiones y subdimensiones del índice, (iii) umbrales o puntos de 
corte en cada variable, (iv) ponderaciones o pesos y, (v) umbral global de pobreza. 

-
tados de privación, mientras que la unidad de análisis corresponde a aquellas en la que 
se interpretan los resultados obtenidos. Debido a que los datos generalmente provienen 

características de los hogares o de la situación de los adultos.

-
derados de forma individual si la información y la naturaleza de los indicadores lo permi-
ten. Al respecto, existe la posibilidad que dentro de un mismo hogar, se encuentre algún 
NNA con privación en un indicador y otro/a sin privación incluso considerando el mismo 

-

Resultados U-Report
• El 39% de NNA piensa que se es pobre cuando no se tiene la 

posibilidad de acceder a los servicios de salud, incluida la sa-
lud preventiva.

• El 64% piensa que es importante que los NNA asistan a la escue-
la, el 57% piensa que es importante tener material escolar nece-
sario y el 45% prioriza la importancia de concluir la educación 
básica (45%).

• El 49% considera que los conocimientos para el uso del internet 
-

nectividad en el hogar (49%).

• La conectividad, como recurso para garantizar el acceso a la infor-
mación, es mediatizada por NNA que rescatan otros mecanismos 
como el acceso a bibliotecas  y la consulta directa con personas 
adultas de las comunidades que han acumulado conocimiento.

• El 77% piensa que es importante contar con una vivienda segura.

• El 59% considera importante tener una familia, recibir atención 
y cariño de la misma (56%) y no sufrir violencia por parte de 
sus miembros (51%).
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Consulta con expertos/as y academia

c. Proceso de medición



hogar de la misma forma. En este caso, se asume una distribución de recursos dentro del 
hogar (Alkire et al., 2015). 

encuentran las siguientes:

• Es una encuesta periódica anual multitemática con datos desde hace dos décadas. 
Asimismo, se espera que esta encuesta se actualice con las dimensiones e indicado-
res considerados en el IPMi.

• Tiene alcance nacional con representatividad estadística urbana, rural y para varios 

• Su uso permite la replicabilidad al ser una fuente de acceso abierto.

por edad dado que toma en cuenta el ciclo de vida de la población de 0 a 18 años. Esto 
permite evaluar distintos indicadores dentro de una misma dimensión para cada grupo 
de NNA. Se distinguen tres grupos etarios, la primera infancia que va desde los 0 a los 5 
años de edad, los niños que van de los 6 hasta los 12 años cumplidos y los adolescentes 
que van de los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Cada grupo requiere de bienes y 
servicios distintos para la satisfacción de un mismo derecho.

Desde un enfoque de derechos se sostiene que la pobreza implica la privación de algu-
nas libertades básicas, como la libertad de evitar el hambre, la enfermedad y el analfa-
betismo. Además, la pobreza depende de factores tanto económicos como culturales, 
sociales, legales y políticos (Abramovich, 2006).  Esta propuesta considera cuatro dimen-

nutrición, educación e información, vivienda, equipamiento y acceso a servicios y, pro-
tección y seguridad. Un total de 16 subdimensiones con cuatro indicadores en cada una. 
Cada indicador, está relacionado a un derecho fundamental de la infancia y adolescencia 

Dentro de cada una existe un indicador para un cierto grupo de edad o puede existir un 
indicador que sea común para todo el universo de estudio que son los NNA de 0 a 18 
años cumplidos (Figura 3).

La estructura planteada permite mantener un balance de 4 subdimensiones por dimensión. 

la vivienda).

mental de las personas (PNUD, 2014). En Bolivia, la salud es un derecho establecido en 
la Constitución Política del Estado (CPE), el Art. 18 indica que el Estado debe garantizar 
la inclusión y el acceso a este servicio. A su vez, esta dimensión evalúa subdimensiones 
respecto a la salud de los NNA en diferentes instancias del ciclo de vida. 

La primera subdimensión, riesgo en salud, está medida por tres indicadores: asistencia ca-

Los ODS tienen entre sus metas principales estos aspectos. Las metas 3.1 y 3.2 se compro-
meten a reducir la tasa de mortalidad materna y mortalidad neonatal; mientras que su meta 

prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas.

Los efectos de un embarazo adolescente son variados; uno de ellos es la deserción escolar 
y el posterior ingreso temprano de la madre al mercado laboral, ambos elementos contri-

Jóvenes (PPEAJ) propuesto por el gobierno busca reducir las cifras de embarazo adoles-
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Pobreza Multidimensional Infantil

16 indicadores

4 dimensiones

SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA, EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Materiales de vivienda adecuados

Bienes duraderos

Acceso a energías

Acceso a infraestructura, mejoras
e higiene

Cuidado y recreación

Protección infantil

Seguridad

Refugio y entorno

Asistencia escolar y
formación temprana

Participación escolar

Acceso a información

Acceso a internet

Riesgos en salud

Acceso a servicios

Seguro de salud

Alimentación adecuada

Figura 3. Dimensiones y subdimensiones de la pobreza

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones de pobreza

Salud y nutrición



de acciones preventivo-promocionales. La CPE establece en el Art.18 que el sistema de 
salud en el país será: universal, gratuito y equitativo. Y en su  Art.36  que el Estado debe ga-
rantizar el acceso al seguro universal de salud. Considerando lo anterior, se evalúan como 

seguro de salud, ya sea privado o provisto por una entidad gubernamental.

La última subdimensión considera que los NNA se encuentran privados si por falta de re-

(Código Niño Niña y Adolescente) en su Art. 17 indica que los NNA tienen derecho a una 
alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfagan las normas de la 
dietética, la higiene y la salud y prevenga la malnutrición.

La reducción de las tasas de mortalidad materna y neonatal están vinculadas a los ODS 3.1 
y 3.2; el ODS 3.7 considera además el embarazo adolescente, sin embargo, el PPEAJ se 
encuentra más ligado a este indicador. El consumo de sustancias ilícitas también se consi-
dera una privación debido a su efecto nocivo en la salud del individuo, el ODS 3.5 toma en 
cuenta este aspecto. Recibir una atención digna ante cualquier emergencia forma parte del 
acceso a servicios de salud y/o seguro de salud el cual está reglamentado en la CPE en sus 

considerando lo establecido en el Art. 17 del Código Niño Niña y Adolescente.

La educación es uno de los aspectos que permiten desarrollar diversas capacidades en las 
personas a medida que transitan y avanzan en el ciclo de vida, de este modo se incrementa 
su productividad, además de sus facultades para ser autónomos en el ámbito económico, 
conocer sus derechos y responsabilidades en la sociedad, ser capaces de relacionarse y 
vivir vidas plenas y satisfactorias (PNUD, 2014).

tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

tal razón que un primer indicador a ser incluido como parte de la medición es el acceso a la 
educación en el nivel pre-escolar (0-6 años) y el nivel escolar (6-18 años).

La asistencia escolar representa sólo el primer paso para hacer efectivo el derecho a la 
educación. La participación efectiva y oportuna en los sistemas educativos debería con-

tengan nociones elementales de aritmética para el 2030. En la misma línea, la CPE indica 
en su Art. 84 que el Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo.

El tercer componente implica el acceso a dispositivos de información en el hogar; es así que 
los NNA tienen derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde a 
su desarrollo, mientras que el Estado, las madres, los padres e inclusive los medios de comu-
nicación tiene la obligación de contribuir a la formación de las niñas, niños y adolescentes y 
brindarles los medios para que reciban información veraz, plural y adecuada. Así lo dispone la 
Ley 548 (Código Niño Niña y Adolescente) en su Art. 119. El acceso a dispositivos de informa-

recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde a sus necesidades desarrollo. 

acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí al 2030. 

-
ción a partir de la primera infancia y la adolescencia considerando el mismo como un dere-
cho fundamental estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26.1, 
el grado de participación educativa aproximado por la capacidad de leer o escribir ligado a 
la meta 4.6 de los ODS, la correspondencia entre el grado escolar de los niños y su edad 
teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita desde el 

-
tales para el desarrollo de los NNA son considerados como un derecho en el Art. 119 de la 
Ley 548 y una meta en el ODS 9c, respectivamente.  

La vivienda es reconocida como el espacio donde los niños, niñas y adolescentes realizan 
gran parte de sus actividades cotidianas que son fundamentales para su desarrollo, de 
modo que la precariedad de los materiales de construcción de la vivienda puede afectar 

niña o adolescente para contribuir a la sociedad cuando se convierta en adulta/o (Tuñon 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Art. 25.1 y el  Art. 19 de la 

familiar y comunitaria. Por tanto, en esta dimensión el primer componente no sólo evalúa 
que los materiales de la vivienda (paredes, techo y pisos) sean los adecuados, sino tam-
bién que este ambiente no sea improvisado o móvil.

El Art. 20 de la CPE recalca que toda persona tiene derecho al acceso universal y equita-
tivo a los servicios básicos de electricidad, gas domiciliario, agua potable, alcantarillado, 
entre otros; considera además que es responsabilidad del Estado la provisión de estos 
servicios. Por tanto, se incluyen como parte de la medición aspectos como: el acceso a 
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metas 6.1 y 6.26 de los ODS. Además, se incorpora indicadores relacionados al acceso a 
energías como la electricidad o el combustible para la preparación de alimentos. 

indicadores como el acceso a: agua, saneamiento, electricidad y combustibles se estipu-
lan como derechos en el Art. 20 de la CPE; mientras que la calidad de la infraestructura 
de la vivienda está considerada en Art. 19. De esta forma se aproxima las condiciones 

Esta dimensión comprende un amplio espectro de componentes que se diferencian de 
acuerdo al ciclo de vida. En este sentido, la primera dimensión evaluada abarca a NNA que 
no tienen un tutor apto o no realizan actividades de recreación; considerando que los NNA 

-
sarrollo integral según lo indica la Ley 548 (Código Niño Niña y Adolescente) en su Art. 121.

abandonan su educación y entran prematuramente al mercado laboral; ambas situaciones 

generar ingresos propios y/o ayude en el negocio de su familia, especialmente si los fami-

Por otro lado, los niños expuestos a la violencia en las escuelas sufren daños físicos y tras-
-

que la comunidad educativa tiene la obligación de prevenir, detener y eliminar la violencia, 
agresión y/o acoso que se presenten en las unidades o centros educativos del país. Es así 
que una tercera subdimensión considera el acoso escolar como un tipo de privación a los 
que se ven expuestos los NNA de 4 a 15 años de edad.

En esta dimensión se consideran otros dos aspectos. El primero de ellos, es el hacina-
miento, esta condición en la vivienda afecta el desarrollo cognitivo y emocional de los NNA 
al no contar con un espacio propio para que puedan desarrollarse. En este sentido, el go-

de las familias que se encuentran en condiciones precarias o hacinamiento. El segundo 

indicador considera que el adolescente está privado si percibe como inseguro su entorno 
o fue víctima de algún hecho delictivo tomando en cuenta que la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en su Art.3 indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad.

Los indicadores expuestos están acorde a un derecho o meta establecida por el gobierno. 
El cuidado del NNA y su recreación son un derecho que se encuentra incluido en la Ley 

Código niño, niña y adolescente. El Art. 152 del mismo código asegura un entorno seguro 
para el NNA en la unidad educativa, mientras que la seguridad ciudadana se ve estipulada 
como un derecho universal en el Art.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

por el gobierno. 

-
tivos que determinan si un NNA es considerado como pobre multidimensional. Como el 

que marca el estado de privación. Luego, se establece cuántas dimensiones privadas 
-

de conteo tradicionales. Por tanto, en la medida propuesta por Alkire y Foster (2015) se 
siguen dos tipos de umbrales: umbrales para cada dimensión y umbral de pobreza que 

expertos, la consulta con NNA y/o la experiencia internacional. Para el IPMi se consideró 
un enfoque mínimo de logros (umbral aceptable en cada uno de los indicadores) que 
resulte acorde a la normativa y niveles de bienestar que garanticen una vida digna para 
los NNA. Por tanto, se sigue el enfoque conceptual de logros y capacidades planteado 
por Sen (1993) que es una de las bases del método de AF7.

individual o por hogar. Los criterios elegidos para determinar quien se encuentra privado 
en cada uno de los indicadores de la medida se detallan más adelante al momento de 
presentar los indicadores.

7    En el anexo metodológico se realiza una breve descripción de la derivación de estos umbrales siguiendo la metodología AF.
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Protección y seguridad

Enfoque de corte dual

Umbrales unidimensionales



-
bre. Al igual que los umbrales unidimensionales, éste es normativo y se expresa como la 
amplitud de privaciones que determina a un NNA como pobre. Representa el número de in-
dicadores (ponderados) necesarios para que el hogar sea pobre multidimensional. Según 
Alkire et al. (2015) este enfoque amplía los tradicionales de unión e intersección para iden-

los mencionados anteriormente sin importar el peso de las dimensiones. Además, cumple 
dos propiedades importantes, que son la focalización de la pobreza y de las dimensiones 
al considerar la información de los pobres en las dimensiones donde presentan una priva-
ción, de manera que los cambios fuera de estos puntos de interés no alteran la medida.

  se recurre a un valor que maximiza la varia-
ción en la explicación de cuánta pobreza existe con base en ciertas características; en 
este caso, se tomó la referencia nacional. Es decir, este punto informa que la pobreza 
presentada se explica por diversas causas y factores y no así sólo por algo que com-

y se escoge aquel valor que maximiza la variación de la pobreza entre departamentos. 
Al realizar este procedimiento se observa que el valor que toma  es aproximadamente 

en más de una subdimensión o, equivalentemente; en más de cuatro de los indicadores 
considerados en la medida. 

Las dimensiones de la pobreza multidimensional deberían tener igual importancia en el ín-
dice agregado dado que no existen criterios para establecer diferencias entre los derechos 

derechos en cada uno de los ciclos de vida. Se establecieron 16 subdimensiones con cua-
tro indicadores en cada dimensión. Reconociendo que desde un enfoque de derechos nin-
guna dimensión es más importante que otra al explicar la pobreza, en el presente estudio 
se otorga un peso igual a las dimensiones, por tanto, cada dimensión tiene un peso igual a 
¼, y cada indicador tiene un peso de ¼ * ¼ en cada una de las dimensiones. 

Los pesos de los indicadores dentro de cada dimensión también son los mismos, pero pue-
den diferir con los pesos que tienen los indicadores de las otras dimensiones. De esta mane-
ra, se logra balancear los pesos de las dimensiones tal como recomienda Atkinson (2003).

-
dores se encuentran privados cada uno de los NNA, otorgando el valor de uno en caso de 

de privación que consiste en la suma agregada de los estados de privación de cada NNA 

el NNA experimente un mayor número de privaciones8. En la literatura se presentan dos 
formas de agregar los indicadores, una agregando de manera intermedia las privaciones 
empezando a nivel de dimensión y luego, se agregan el número de dimensiones con pri-
vación. La segunda forma es la directa, sin tomar en cuenta este paso intermedio de las 
dimensiones. 

En el presente IPMi se agregan los indicadores de forma directa y se suman todos los indi-
cadores independientemente de a que dimensión pertenecen. Agregar directamente los in-
dicadores, es más transparente, reduce el riesgo de pérdida de información y disminuye el 

de indicadores donde cada uno de manera individual puede orientar la política pública y 
alimentar los mecanismos de rendición de cuentas. 

-
-

diendo del área de residencia de los NNA.
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Dimensión/
subdimensión

Componentes (indicadores, corte de privación 
y revisión estadística)

Salud y nutrición

Riesgo en 
salud**

• 
            (parto institucional)

Área urbana -
blico o en un establecimiento público privado.

Área rural. - Médico, auxiliar de enfermería, promotor de salud/de la comunidad, partera, médico tradicional, en un estableci-

• (13-18) Embarazo  adolescente

La adolescente estará privada si está embarazada o tuvo un embarazo.

• (15-18) Consumo de cigarros y bebidas alcohólicas

El NNA estará privado si fumó y/o consumió bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses.

** Existe un vacío de información para los NNA hombres de 13 a 15 años. Se los considera como no privados.

Acceso a 
servicios de 

salud en caso 
de 

enfermedad*

• (0-5) Enfermedades EDAS e IRAS

El NNA estará privado si se enfermó de alguna enfermedad diarreica aguda (disposiciones tres o más veces al día), y/o estará 
privado si enfermó alguna enfermedad respiratoria en las últimas dos semanas y, además, se declara que el NNA no fue atendi-

• (5-18) Atención médica en caso de necesidad

El NNA estará privado si no se atendió por enfermedad (se considera a los que sufren una enfermedad crónica o enfermaron en 
los últimos 12 meses con alguna enfermedad parasitaria (Malaria, Dengue o Chikunguya) o alguna infección respiratoria (gripe, 

*
atención médica en caso de necesidad.

Seguro de 
salud

• 

Educación e información

Alimentación 
adecuada

• (0-18) Escasez de alimentos – seguridad alimentaria

El NNA estará privado si se declara que en su hogar algún menor de 18 años, por falta de dinero u otros recursos en los últimos 

desayunar, almorzar o cenar, comió menos de lo que debía comer, sintió hambre, pero no comió, sólo comió una vez en un día 

Asistencia 
escolar y 
formación 
temprana

• (0-6) Asistencia pre - escolar (centros infantiles)

El NNA estará privado si no asiste a un centro infantil (0 a 5 años), que no sea kínder o pre-kinder o al nivel inicial de una 
unidad educativa (entre los 4 a 6 años).

• (6-18) Asistencia escolar

El NNA estará privado si no asiste a una unidad educativa al nivel primario o secundario según corresponda.

Participación 
escolar**

• (4-6) Habilidades básicas educativas

El NNA estará privado si no sabe leer ni escribir, no sabe sumar o multiplicar números mentalmente o en papel y no asiste a un 
curso de alfabetización o a una educación pre-escolar (kínder o pre-kinder).

• (7-18) Rezago escolar

El NNA estará privado si presenta un rezago simple o un rezago avanzado (en el nivel primario o secundario), lo que implica que 
no cursa el nivel educativo correspondiente a su edad, tomando como base la edad de 6 años para el primer curso de primaria.

** Existe un vacío de información para los NNA de 0 a 4 años. Se los considera como no privados.

Dimensión/
subdimensión

Componentes (indicadores, corte de privación 
y revisión estadística)

Acceso a 
información

• (0-12) Acceso a dispositivos de información 
en el hogar

Para establecer la privación en la tenencia de computadora, se considera que el hogar no dispone de al menos una computadora 
o tablet.

Para establecer la privación en la tenencia de TV, se considera que el hogar no dispone de al menos una TV.

Para establecer la privación en la tenencia de radio, se considera que el hogar no dispone de al menos una radio.

El hogar del NNA estará privado en la sub dimensión si:

Área urbana. - Tiene una privación en tenencia de computadora o Tablet.
Área rural. - No tiene al menos un dispositivo de los tres considerados. 

• (12-18) Uso de computadora

El NNA estará privado si:

Área urbana. - No utilizó una computadora en los últimos 
tres meses.
Área rural.  - No utilizó una computadora en los últimos tres meses o no utilizó un celular en los últimos tres meses.

Acceso a 
internet

• (0-12) Acceso a internet en el hogar

El NNA estará privado si:

Área urbana. -  En el hogar no existe acceso a internet.
Área rural. – En el hogar no existe acceso a internet o el ratio entre el número de celulares en el hogar y personas mayores a 
18 años cumplidos es inferior a la unidad.

• (12-18) Uso de internet

El NNA estará privado si no utilizó internet en los últimos
 tres meses.

Vivienda, equipamiento y acceso a servicios

Materiales 
de vivienda 
adecuados

• (0-18) Infraestructura de la vivienda

Índice de vivienda compuesto por cuatro componentes 
de carencia:
El hogar se considera como privado en cada componente si:

 
• Tiene pisos de tierra u otro material natural o 
           de desecho.

• Las paredes no tienen revoque o si las paredes son de adobe, tapial, piedra, madera, caña, palma, tronco u otro mate-
rial natural o de desecho o no adecuado como de calamina.

• 

• La vivienda que ocupan es una improvisada, móvil o en un local no destinado para habitación.

El hogar del NNA estará privado en la subdimensión si presenta carencias en dos o más de los componentes considerados.

Bienes 
duraderos

• (0-18) Tenencia de activos (riqueza)

El hogar del NNA estará privado si tiene menos de dos de estos seis activos: cocina, refrigerador, lavadora, bicicleta, moto, 
auto.
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Tabla 1. Indicadores del IPMi



Dimensión/
subdimensión

Componentes (indicadores, corte de privación 
y revisión estadística)

Acceso a 
infraestructuras 

mejoradas
 e higiene

• (0-18) Higiene y acceso a servicios mejorados

Para establecer la privación en cada componente se diferencia de acuerdo con el área de residencia:

El hogar está privado en acceso a agua si:

Área urbana: si no es agua por cañería, pileta, pozo entubado. 
Área rural: si no es agua por cañería, pileta, pozo entubado o alguna fuente de agua protegida.

El hogar está privado en acceso a saneamiento si: 

Área urbana: si no es un servicio sanitario por alcantarillado, cámara séptica o baño ecológico. 
Área rural: si no es un servicio sanitario por alcantarillado, cámara séptica, pozo de absorción o baño ecológico o letrina 
cubierta)

El hogar está privado en higiene si:

No dispone de los residuos en un contenedor o basurero público, utilizando el servicio público de recolección o reciclándolo.

El hogar del NNA estará privado si declara una privación en dos o más de los componentes considerados.

Acceso a 
energías

• (0-18) Insumos energéticos

Para establecer la privación en acceso a insumos energéticos se considera que:

El hogar estará privado en electricidad si:
No tiene acceso a electricidad.

El hogar estará privado en preparación de alimentos si:
Para preparar los alimentos en el hogar se cocina con leña, abono, madera o carbón.

El hogar del NNA estará privado si declara una privación en al menos uno de los componentes considerados.

Protección/seguridad

Cuidado y 
recreación

• (0-5) Cuidado infantil

El NNA estará privado si se cuida solo o si la persona a cargo de su cuidado no tiene al menos una educación primaria com-

• (5-15) Actividades de recreación

Estará privado si el NNA no realiza ninguna actividad física o de recreación por al menos 30 minutos en su tiempo libre a la 
semana.

* -
ción.

Trabajo infan-
til y adoles-

cente**

• (5-18) Trabajo infantil y adolescente

para complementar los ingresos familiares, o para superar los problemas temporales de falta de ingresos/excesos de gastos 

** Existe un vacío de información para los NNA de 0 a 5 años. Se los considera como no privados.

Seguridad* **

• (4-15) Acoso escolar

El NNA estará privado si en el establecimiento educativo al cual asiste experimenta algún tipo de acoso alguna vez durante la 
gestión escolar. 

• (15-18) Seguridad ciudadana

El adolescente estará privado si percibe como inseguro o muy inseguro su entorno y/o si en los últimos 12 meses fue víctima 
de algún hecho delictivo.

*
 
**Existe un vacío de información para los NNA de 0 a 4 años. Se los considera como no privados.

Dimensión/
subdimensio-

nes

Componentes (indicadores, corte de privación 
y revisión estadística)

Refugio y 
entorno

• (0-18) Hacinamiento

El NNA estará privado si en su hogar existen más de 2.5 personas por habitación del hogar – sin tomar en cuenta baños y 
cocina-.

debido al principio de focalización en los pobres se censuran las privaciones de aquellos 
que no son pobres, de manera que se obtiene el conteo de la pobreza multidimensional 

, que representa la incidencia de la pobreza multidimensional. Por otra parte, se obtiene 

experimentan una privación, denominado intensidad de la pobreza . 

El producto de ambos términos es la medida 
índice de pobreza multidimensional. Por su construcción, este índice puede variar tanto 
por un cambio en H como por un cambio en A; es decir, por una reducción (o aumento) 
en el número de hogares pobres o una reducción en el número de privaciones que expe-

ver con la posibilidad de comparar la situación de pobreza entre distintas poblaciones o 

9.

9    En el anexo 2 se amplía la explicación de las medidas de agregación del enfoque de AF como parte de la descripción metodológica.
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Fuente: Elaboración propia 

Agregación



Medida Explicación

Incidencia de Pobreza (H)

Donde q es el número de pobres

Intensidad de Pobreza (A)

multidimensionales

Índice de Pobreza Multidimensional 
M0
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Medidas principales del IPM



A partir del conteo no censurado de privaciones se describe la proporción de hogares que 
-

dos. Dichos conteos son insumos para construir el IPMi e informan sobre la magnitud de 
privación de los derechos de NNA. En 2019, se observan severas privaciones en las sub-
dimensiones de: seguro en salud; acceso a información; acceso a internet; participación 

(Fundación ARU, 2022). Por su parte, en 2019 el cálculo de la intensidad de pobreza fue de 

valor sugiere que una fracción importante de los NNA pobres se encuentra muy próxima a 
-

a decir que tendrían privaciones en más de la mitad de las subdimensiones consideradas.

-
tuación se relaciona con la carencia en las subdimensiones de acceso a la información y 

-

Índices de pobreza multidimensional Nacional

Medida Desviación 
estándar

Incidencia de la pobreza, (H, %) 40,6 (1,29) [38,2; 43,2]

Intensidad de la pobreza, (A, %) 39,8 (0,36) [39,1; 40,5]

Índice de pobreza ajustada (M0) 0,16 (0,01) [0,15; 0,17]

Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional, (V, %) 17,4 (0,51) [16,4; 18,4]

Severidad de la pobreza multidimensional (S, %) 8,00 (0,74) [6,5; 9,4]
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Figura 5. Conteo no censurado de pobreza multidimensional, nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019 realizada por el INE

Tabla 3. Principales índices de pobreza multidimensional,
a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019, Instituto Nacional de Estadística
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Figura 6. Contribuciones de dimensiones y subdimensiones al IPM-M0

Fuente:  Elaboración propia en base a la EH 2019, Instituto Nacional de Estadística

CAPÍTULO 3: RESULTADOS
1. Estimaciones agregadas



Esta parte del informe describe la pobreza multidimensional de los NNA utilizando la in-
cidencia e intensidad de pobreza multidimensional según distintas características de los 
NNA y de los hogares donde estos viven.

NNA mientras que, en el área urbana, llega a un tercio de la población. De igual manera, 

que muestra que las carencias de los pobres urbanos son menores. El índice de pobre-

urbano 0,13 frente a 0,23 en el área rural. Sin embargo, la vulnerabilidad a la pobreza 

encuentran muy próximos a caer en situación de pobreza multidimensional si la privación 
aumenta en una subdimensión más. 

se expone en la Figura 7.

En el ámbito urbano, las carencias de los NNA serían más pronunciadas en las dimen-

rural, destaca la privación en vivienda, bienes y acceso a servicios, cuya intensidad supe-

El análisis por subdimensiones muestra que las carencias en el ámbito urbano resultarían 
más pronunciadas en cuanto al acceso a información y acceso a internet. En ambos ca-
sos, más de 8 de cada 10 NNA pobres se encuentra en estado de privación. En cuanto al 

destacan los aspectos en vivienda, bienes y acceso a servicios, cuya intensidad supera el 
-

y acceso a información destaca el acceso a internet donde 7 de cada 10 NNA pobres 
serían privados en esta subdimensión. Las carencias más pronunciadas en términos de 
acceso a información e internet en el área urbana se explican por el uso de umbrales más 
estrictos en relación a los del área rural. 

A nivel agregado (al considerar las medidas globales que resultan de la estimación), se 
-

centes en cualquiera de los grupos de edad considerados. La incidencia de pobreza en 

los adolescentes, presentan un índice de 0,16. La vulnerabilidad a la pobreza es superior 

La severidad de la pobreza sería superior en los mayores de 12 años, siendo dos y tres 
puntos más que los demás grupos (Fundación ARU, 2022). 

Las diferencias resultan más notorias cuando se analizan las dimensiones y subdimensiones 
-

za (conteo no censurado) para cada subdimensión distinguiendo los tres casos (Figura 8).
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Figura 7. Estimaciones 2019: Conteo no censurado de pobreza 
multidimensional, áreas urbana y rural

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019 realizada por el INE

2. Pobreza según características de los niños, niñas y adolescentes

a. Diferencias entre niños, niñas y adolescentes del área urbana y del área rural

b. Pobreza según grupos de edad



Con base en la EH 2019, los tres grupos de edad están afectados en la dimensión de 
educación e información, especialmente es más elevada en los NNA de 0 a 6 años de 

que se transita en el ciclo de vida de los NNA. Entre la población de 0 a 6 años de edad, 
se advierte mayor profundidad de la pobreza en la dimensión de educación e informa-
ción, por encima del resto de las carencias que sufre la población pobre. La intensidad, 

años, llega casi a la mitad con lo que se supera la intensidad de otros tramos de edad. 
En este caso, se advierte que las privaciones más profundas se presentan alrededor del 
cuidado y la protección como también en refugio y entorno. 

Entre los NNA de 0 a 6 años de edad se advierte que las carencias son más pronunciadas 
en lo referido a asistencia escolar y formación temprana lo que se explica por el indicador 
de asistencia a educación inicial que se evalúa para este grupo de edad. Nueve de cada 
diez NNA pobres sufrirían esta carencia.

Entre los NNA de 6 a 12 años de edad, destaca las subdimensiones de seguro de salud, 
-

respectivamente. La mayor privación se observa en aspectos de cuidado y recreación 
explicado por el componente de recreación y tiempo a actividad física que se evalúa para 
este grupo de edad.

Entre los NNA de 12 a 18 años de edad, destacan las subdimensiones de seguro de salud, 

cuidado y recreación, estas intensidades son inferiores a las de los otros grupos. Las priva-
ciones también son más altas en aspectos como la participación escolar (rezago escolar), 

En promedio, la población indígena presentaría una incidencia de pobreza multidimensio-
nal de casi 20 puntos porcentuales más alta respecto a la estimada para la población no 

-

esta población dado que tanto la incidencia como la intensidad son superiores lo que se 
traduce en un valor más alto de este indicador 0,24 frente a un 0,14 de la población no 
indígena. Si bien la población indígena presenta una mayor profundidad de la pobreza 

similar entre ambos grupos. Un análisis más detallado se puede encontrar en (Fundación 
ARU, 2022).

Tanto los NNA indígenas como los no indígenas presentan elevadas carencias en la di-
mensión de educación e información, aunque este segundo grupo no indígena presenta un 

-
sión de información. Se observan intensidades menores en las dimensiones de protección, 

-

Las mayores privaciones se observan en las subdimensiones de acceso a información y 

-

POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA48 49

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0
1

0
0

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
o

b
la

ci
ó

n
 c

o
n

 p
ri

va
ci

d
ad

R
ie

sg
o

s 
en

 s
al

u
d

A
cc

es
o

 a
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
sa

lu
d

S
eg

u
ro

 d
e 

sa
lu

d

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

 a
d

ec
u

ad
a

A
si

st
en

ci
a 

es
co

la
r 

y 
fo

rm
ac

ió
n

 t
em

p
ra

n
a

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
sc

o
la

r

A
cc

es
o

 a
 in

fo
rm

ac
ió

n

A
cc

es
o

 a
 in

te
rn

et

M
at

er
ia

le
s 

d
e 

vi
vi

en
d

a 
ad

ec
u

ad
o

s

B
ie

n
es

 d
u

ra
d

er
o

s

A
cc

es
o

 a
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
s 

m
ej

o
ra

d
as

A
cc

es
o

 a
 e

n
er

gí
as

C
u

id
ad

o
 y

 r
ec

re
ac

ió
n

T
ra

b
aj

o
 in

fa
n

ti
l y

 a
d

o
le

sc
en

te

S
eg

u
ri

d
ad

R
ef

u
gi

o
 y

 e
n

to
rn

o

0 a 6 años de edad 6 a 12 años de edad 12 a 18 años de edad

7
,1

2
5

,0
2

3
,4

5 1
0

,5
6

0
,5

9
1

,5
1

2
7

,2
0 3

5
,3

6
3

7
,6

8

1
5

,8
1

1
8

,9
9

1
8

,2
1

7
5

,3
9

1
,3

7 7
,0

0 1
3

,5
3

2
8

,2
3

4
5

,7
3 5

2
,8

1
5

1
,5

9
4

5
,0

3

6
1

,5
0

6
1

,6
1

4
0

,8
3

1
3

,5
3

1
5

,3
5

1
4

,4
3

2
8

,4
3

2
6

,0
0

2
4

,1
2

2
8

,3
0

3
1

,4
9

2
8

,7
0

1
2

,7
2

1
5

,3
3

1
4

,0
9

2
8

,7
5

7
0

,1
0

5
7

,6
4

0
,1

7
8

,3
0

2
7

,3
4

2
,7

5
1

5
,1

1 2
2

,2
1

4
1

,0
2

3
4

,3
5

2
5

,5
6

Figura 8. Estimaciones 2019: Conteo no censurado de pobreza 
multidimensional, según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019, Instituto Nacional de Estadística

c. Pobreza según caraterísticas de etnicidad



-
genas se encuentra particularmente afectado en las subdimensiones de vivienda, bienes 

En cambio, las carencias de NNA no indígenas se hacen más evidentes en las subdimen-

-
tra más carenciado en cuanto al acceso a información y en refugio y entorno. 

Las características de la EH 2019 permiten una aproximación de la pobreza multidi-
mensional a nivel de regiones. Se observan tendencias que destacan a la región de los 
llanos con una incidencia de pobreza multidimensional infantil por encima de las otras 
dos regiones. El departamento del Beni presenta la estimación de incidencia más alta 

estos tres departamentos la contribución de las subdimensiones relacionadas a infor-
mación tendría la mayor contribución respecto a otros departamentos.

-
dimensión de bienes duraderos y la del acceso a internet tienen el mayor peso. En 

En cuanto a la intensidad de pobreza infantil las estimaciones sugieren que en Chuquisa-

pobres de los demás departamentos. En estas regiones, los NNA experimentan más del 

Oruro los pobres, en promedio, los NNA experimentan una menor cantidad de privaciones.
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Figura 9. Estimaciones 2019: Conteo no censurado de pobreza 
multidimensional, indígenas y no indígenas

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019, Instituto Nacional de Estadística

Figura 10. Nivel de pobreza multidimensional, según departamentos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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d. Pobreza según departamento de residencia



Por tanto, la incidencia ajustada resultaría más alta en Beni con una cifra de 0,25 y en 
Chuquisaca con un valor de 0,20. Los otros departamentos de los valles y los llanos tienen 

Los hogares que tienen NNA son diferentes al resto, generalmente son más numerosos, 
los ingresos laborales per cápita son más reducidos y deben compartir servicios entre 
un mayor número de personas. Adicionalmente, los niños pobres multidimensionales 

Se propone analizar dos indicadores que aproximan el tamaño del hogar: el primero se 

que forman parte del hogar. Para ambos casos se presentan los valores promedio para 
la infancia temprana, niñez y adolescencia (Tabla 4). Además de la diferencia entre los 
valores del grupo pobre y los del grupo no pobre, se presenta el valor que resume la signi-

-
bres en cada grupo de edad analizado. En promedio, los hogares pobres tienen de 5 a 6 
habitantes, mientras que en los hogares no pobres habitan entre 4 a 5 personas, se pue-
de evidenciar además que en los hogares de NNA menores de 6 años viven en promedio, 
menos personas que en los otros grupos de edad.
Por otro lado, los hogares pobres tendrían en promedio un número mayor de NNA res-

-
pos. Se puede apreciar que en los hogares pobres la cantidad de niños menores a 6 
años ronda en 3, mientras que, en los hogares no pobres, la cantidad de los mismos es 
en promedio 2,3. 
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Figura 11. Intensidad de la pobreza multidimensional, 
según departamentos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019

Figura 12. Incidencia ajustada de la pobreza multidimensional, según departamentos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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Indicador/Grupo de edad Hogares con NNA 
pobres

Hogares con NNA no 
pobres Diferencia (p-value)

Número de personas en el hogar 5,4 4,7 0,6 0,00
0-6 años de edad 5,2 4,6 0,6 0,00
6-12 años de edad 5,5 4,8 0,7 0,00
12-18 años de edad 5,5 4,8 0,6 0,00
Número de personas menores a 18 años 3,2 2,4 0,7 0,00
0-6 años de edad 3,1 2,3 0,7 0,00
6-12 años de edad 3,3 2,6 0,7 0,00
12-18 años de edad 3,2 2,4 0,7 0,00

Tabla 4. Indicadores que aproximan el tamaño del hogar de los niños, 
niñas y adolescentes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019

3. Características de los hogares con niños, niñas y adolescentes

a. Tamaño del hogar



ser atendidos al interior de los hogares. El siguiente cuadro resume algunas de estas 

no pobre. Al igual que en el caso anterior, se presenta la diferencia entre grupos y la sig-

Se observa que los NNA de 0 a 6 años que viven en familias pobres suelen tener, en pro-

años de edad. Sin embargo, los NNA de 6 a 12 años que viven en hogares pobres tendrían 
padres mayores respecto a los NNA del mismo grupo en hogares no pobres, aunque esta 

padres es mayor en los hogares no pobres.  

es decir, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los NNA pobres 

Entre los NNA de 0 a 6 años y entre los adolescentes mayores a 12 años, no existiría 

grupos de edad. La diferencia en años de escolaridad entre los hogares pobres y no po-

años de escolaridad, superior a la brecha de 3,4 años que se observa en el grupo con NNA 
menores a seis años. 

-

A excepción del grupo que tiene entre 6 y 12 años, los NNA pobres tienen tutores con más ho-
-

POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA54 55

Indicador/Grupo de edad
Hogares 
con NNA 
pobres

Hogares con 
NNA no pobres Diferencia (p-value)

Edad promedio del jefe de hogar 40,4 40,6 -0,20 0,00
0-6 años de edad 35,4 36,7 -1,20 0,00

6-12 años de edad 41,3 40,1 1,20 0,76

12-18 años de edad 44,4 45,0 -0,60 0,03

Porcentaje de NNA que viven con ambos padres 74,0 75,6 -1,60 0,00
0-6 años de edad 80,4 78,8 1,50 0,50

6-12 años de edad 73,0 77,1 -4,10 0,00

12-18 años de edad 68,4 70,6 -2,20 0,00

Porcentaje de NNA que viven con un jefe migrante 4,50 4,00 0,40 0,20
0-6 años de edad 5,30 5,40 -0,10 0,40

6-12 años de edad 3,90 3,60 0,20 0,80

12-18 años de edad 4,20 3,00 1,10 0,40

Porcentaje de NNA que viven en el eje central 69,0 70,8 -1,80 0,00
0-6 años de edad 68,1 69,8 -1,70 0,20

6-12 años de edad 68,4 69,9 -1,50 0,00

12-18 años de edad 70,5 72,8 -2,20 0,00

Porcentaje de niños en hogares con jefatura femenina 22,8 23,0 -0,10 0,20
0-6 años de edad 19,5 21,0 -1,40 0,80

6-12 años de edad 24,2 22,0 2,20 0,00

12-18 años de edad 24,7 26,1 -1,30 0,80

Escolaridad del jefe de hogar 7,40 11,0 -3,50 0,00
0-6 años de edad 8,20 11,6 -3,40 0,00

6-12 años de edad 7,40 10,9 -3,50 0,00

12-18 años de edad 6,80 10,4 -3,,60 0,00

Porcentaje de NNA cuyo jefe de hogar no se encuentra ocupado 6,00 7,70 -1,60 0,00
0-6 años de edad 7,80 8,30 -0,50 0,60

6-12 años de edad 6,10 6,20 -0,10 0,60

12-18 años de edad 4,10 8,70 -4,50 0,00

Horas promedio de trabajo del jefe de hogar 46,9 44,9 2,00 0,00
0-6 años de edad 47,0 43,9 3,10 0,00

6-12 años de edad 47,1 46,5 0,50 0,80

12-18 años de edad 46,7 44,2 2,50 0,00

Porcentaje de jefes de hogar en precariedad laboral 81,9 58,9 22,9 0,00
0-6 años de edad 79,5 56,4 23,0 0,00

6-12 años de edad 81,7 60,1 21,5 0,00

12-18 años de edad 84,7 60,1 24,5 0,00

Tabla 5. Características del jefe de hogar en hogares con NNA pobres y no pobres

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019



sus pares de 0 a 6 años o 12 a 18 años, esto ocurre tanto en hogares pobres como no pobres. 

-
cia de seguro de salud de corto plazo, seguro de largo plazo o de un contrato formal) es 
mayor en los hogares pobres donde habitan NNA con respecto a los hogares no pobres. 

pobres, siendo que la mayor cifra se presenta en los hogares donde habitan NNA de 12 

Los ingresos laborales de los hogares y aquellos que podían obtener del uso de activos físi-

materiales de bienestar para el cuidado infantil y adolescente. La siguiente tabla, resume 
este tipo de indicadores considerando el ingreso por ocupado, la disponibilidad de vivienda 

En general, los NNA que vivirían en hogares no pobres tienen un ingreso laboral dentro 
de la familia mayor que el del grupo más pobre. A medida que los NNA dentro del hogar 
tienen mayor edad, el ingreso laboral por ocupado disminuye en los hogares pobres. El 

del grupo de menores de seis dentro de la misma categoría de pobreza. Como resultado 
de esta situación, la brecha respecto al grupo no pobre se incrementa y representa, para 

Los hogares donde habitan los NNA pobres que tienen entre 0 a 6 años de edad poseen, 

pero esta diferencia alcanza sólo 3 puntos porcentuales. No se observan diferencias sig-

Se aprecia que muy pocos hogares donde habitan NNA tendrían algún tipo de activo 

-

entre grupos pierden sentido.

-

muy variables, impide concluir sobre las brechas en este indicador.

-
gares en dinero, especie o en formato de remesas. Los NNA no pobres menores de 12 

monetarios existiendo una diferencia de más de 30 puntos porcentuales con aquellos que 
serían pobres multidimensionales, pero que no serían pobres monetarios. Este nivel de 
pobreza sería mayor entre el grupo de edad entre 6 a 12 años de edad.

En alguna medida, los hogares contarían con mecanismos para atenuar eventos externos 

– transferencias o seguros – reduce, de alguna manera, la incertidumbre que enfrentan los 
NNA en los hogares. A continuación, se presenta el alcance de los seguros de largo plazo 
(aproximado por los aportes a las aseguradoras de pensiones), los seguros de salud (entre 
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Indicador/Grupo de edad Hogares con NNA 
pobres

Hogares con NNA no 
pobres Diferencia (p-value)

Promedio del ingreso laboral por ocupado (en Bs/mes) 2.380 3.565 -1.186 0,00
0-6 años de edad 2.577 3.559 -982 0,00

6-12 años de edad 2.328 3.564 -1.236 0,00

12-18 años de edad 2.235 3.574 -1.339 0,00

Porcentaje de NNA que habitan en viviendas propias 61,5 61,4 0,00 0,02
0-6 años de edad 49,9 52,9 -3,00 0,00

6-12 años de edad 64,6 62,6 2,00 0,90

12-18 años de edad 70,0 68,6 1,40 0,80

Porcentaje de hogares que poseen algún tipo de 0,10 0,50 -0,30 0,00

0-6 años de edad 0,10 0,60 -0,50 0,01

6-12 años de edad 0,20 0,10 0,10 0,89

12-18 años de edad 0,10 0,70 -0,60 0,00

Porcentaje de hogares que poseen rentas 
de propiedad 2,90 6,80 -3,90 0,00

0-6 años de edad 2,30 5,40 -3,10 0,00

6-12 años de edad 3,40 6,40 -3,00 0,00

12-18 años de edad 2,90 8,50 -5,60 0,00

Porcentaje de NNA que habitan en hogares 
que reciben transferencias 25,0 25,5 -0,50 0,98

0-6 años de edad 21,4 24,9 -3,50 0,06

6-12 años de edad 27,2 23,9 3,30 0,05

12-18 años de edad 26,3 27,9 -1,60 0,95

Porcentaje de NNA que son pobres monetarios 63,9 36,6 27,3 0,00
0-6 años de edad 63,9 35,4 28,5 0,00

6-12 años de edad 65,3 38,0 27,3 0,00

12-18 años de edad 62,3 36,1 26,2 0,00

Tabla 6. Ingreso y activos de hogares con NNA pobres y no pobres

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019

c. Ingresos y activos del hogar

d. Mecanismos de protección social



Los niveles calculados de la incidencia de pobreza infantil varían según características 
-

tan con un mayor número de miembros, cuando ninguno de los padres atiende a los NNA, 

La diferencia en el caso del indicador de seguro de corto plazo (salud) es menor respecto 

un sistema de seguro público universal. En todo caso, los NNA no pobres viven, con mayor 
-

Casi todos los NNA pobres o no pobres mayores a los 12 años de edad viven en hogares 
que reciben alguna transferencia del gobierno. Esta situación se explica, probablemente, 
por la entrega del bono Juancito Pinto a NNA dirigido a estudiantes de primaria y secun-
daria en el sistema público. A pesar de esta situación, existe una fracción relativamente 

Para 2019, la incidencia de pobreza (H) es mayor en las familias que tienen 6 o más miem-

bros habitando en el mismo hogar en todos los grupos de edad analizados, mientras que 
los hogares con 4-5 integrantes presentan una menor pobreza multidimensional. La diferen-
cia entre las familias de 0-3 miembros y 4-5 miembros es mayor en hogares con NNA de 12 
a 18 años de edad, siendo que el nivel de pobreza es mayor en familias con 0-3 integrantes. 

La pobreza infantil sería mayor en hogares con más niños. El nivel de pobreza de un ho-
gar es mayor cuando existen NNA de 0 a 6 años de edad dentro del mismo (Figura 14). 
Las familias que tienen NNA de 0 a 6 años y de 12 a 18 años tienen un nivel de pobreza 
mayor respecto a los hogares que sólo tienen NNA de 0-6 años o tienen además NNA 
de 6 a 12 años.

El nivel de pobreza (H) sería mayor en familias con NNA de 6 a 12 años (Figura 15). En 

6-12 a pesar de que si se tenga NNA de otras edades (Figura 16).

La pobreza sería mayor en hogares que tienen adolescentes. Los hogares con NNA de 0 
a 6 años y de 12 a 18 años tienen un nivel de pobreza mayor con respecto a familias que 
sólo tienen a adolescente de 6 a 12 años dentro de su hogar.
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Indicador/Grupo de edad Hogares con NNA 
pobres

Hogares con NNA no 
pobres Diferencia (p-value)

Porcentaje de NNA cuyo jefe de hogar tiene
seguridad social de largo plazo 8,6 31,4 -22,7 0,0

0-6 años de edad 8,6 32,7 -24,1 0,0
6-12 años de edad 8,2 31,6 -23,4 0,0
12-18 años de edad 9,1 29,8 -20,7 0,0
Porcentaje de NNA cuyo jefe de hogar posee un
seguro de salud 60,1 69,9 -9,8 0,0

0-6 años de edad 60,2 69,7 -9,4 0,0
6-12 años de edad 58,2 71,5 -13,3 0,0
12-18 años de edad 62,0 68,3 -6,3 0,0
Porcentaje de NNA que habitan en hogares que
reciben transferencias del gobierno 91,8 94,0 -2,1 0,0

0-6 años de edad 79,4 81,9 -2,5 0,1
6-12 años de edad 99,5 99,9 -0,3 0,0
12-18 años de edad 96,2 99,5 -3,2 0,0

Tabla 7. Indicadores de protección social

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta de Hogares 2019

4. Pobreza según características del hogar

a. Número de personas en el hogar



La pobreza infantil y en particular la pobreza adolescente, resultaría mayor en hogares 

multidimensional resultaría más elevada entre quienes tienen padres con una edad menor 
a 30 años. Entre NNA de 6 a 12 años, no se observan grandes diferencias entre grupos 

Es usual distinguir la composición del hogar entre aquellos en los que uno o ambos padres 
están presentes en el hogar. De hecho, la pobreza resultaría mayor en hogares donde los 
padres están ausentes. El nivel de pobreza multidimensional infantil en los hogares donde 

Si el NNA vive sólo con el padre, el nivel de pobreza del hogar sería menor en todos los 
grupos de edad, mientras que si vive sólo con la madre el nivel de pobreza del hogar se 
incrementaría. Resulta sorprendente que este resultado se puede apreciar con mayor inten-
sidad en el grupo de NNA de 0-6 años de edad dado que en esta etapa de la vida, resulta 
muy importante la presencia de la madre para el desarrollo integral del niño/a. Por otro lado, 
no existiría una diferencia sustancial entre el grupo que vive con ambos padres y aquél que 
vive sólo con la madre (Figura 18). 
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-
te o no migrante de niños entre 0 a 6 años y de 6 a 12 años. Los hogares donde habitan 

-

-

existe una diferencia estadística entre ambas categorías (Figura 20).

-

más alto de educación al primario completo, el nivel de pobreza del hogar disminuiría en 
todos los grupos de edad.

presentarían menores niveles de pobreza dentro de su hogar en todos los niveles de edu-

-
dario (Figura 22).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Hogares 2019

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0

N
iv

e
l d

e
 p

o
b

re
za

, H
 (

%
)

0 a 6 años de edad 6 a 12 años de edad 12 a 18 años de edad

Sin jefe de hogar migrante Con jefe de hogar migrante

41,43 40,59 40,44
42,32

39,87

48,28

Figura 19. Pobreza multidimensional, según grupos de edad
y condición de migración del jefe de hogar

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2019
(*) No existe diferencia estadística en pobreza entre las categorías



está o no desocupado. A pesar de que no se presentaría diferencias estadísticas de pobre-
za entre las categorías, resulta interesante observar que el nivel de pobreza es mayor en los 

-

no cuenta con seguridad de largo plazo ni seguro de salud) duplica aquél que se observa 
en el grupo sin precariedad. Este patrón, (la diferencia sistemática entre ambos grupos) 
se observa en los tres grupos de edad analizados (Figura 24).
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2019
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-
sión económica como un condicionante central de las condiciones de pobreza generales 
de los NNA (Figura 25).

En cambio, al revisar uno de los activos fundamentales como es la vivienda, se aprecia 
que el nivel de pobreza para cada uno de grupos de edades de NNA con o sin vivienda 

-
vas desde el punto de vista estadístico (Figura 26).

Las brechas resultarían evidentes al considerar las rentas a la propiedad. El nivel de 
pobreza multidimensional entre los NNA cuyos hogares no reciben rentas sería el doble 

En menor medida, se puede apreciar estas brechas en el grupo de NNA de 6 a 12 años. 
Este aspecto resultaría importante para explicar diferencias en la pobreza multidimensio-
nal infantil, tanto como las diferencias en la educación de los padres.

Se consideraron las transferencias que un hogar recibe de otro como un ingreso adicional 

niveles de pobreza infantil entre hogares que reciben y aquellos que no reciben este tipo de 
transferencias (Figura 28).

POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA66 67

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0

N
iv

e
l d

e
 p

o
b

re
za

, H
 (

%
)

0 a 6 años de edad 6 a 12 años de edad 12 a 18 años de edad

Jefe de hogar ocupado Jefe de hogar desocupado

41,53
39,71 40,55 39,93 41,34

24,35

Figura 23. Pobreza multidimensional, según grupos de edad 
y condición de ocupación del jefe de hogar

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2019
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c. Ingresos, activos y relación con pobreza monetaria



Para cada una de las desagregaciones consideradas, la pobreza monetaria sería mayor 
que la pobreza multidimensional. A nivel nacional, la pobreza monetaria llegaría a casi a 

pobreza multidimensional. La pobreza monetaria sería más alta en áreas rurales y en po-

muestra la proporción de personas que serían pobres multidimensionales en cada uno de 
los deciles de la distribución de ingresos (Figura 29).

-
-

senta también una proporción muy similar. A partir del sexto decil, la proporción disminuye 

La Figura 30 muestra la superposición entre la pobreza monetaria y la multidimensional. A nivel 
-
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y tenencia de vivienda propia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
(*) No existe diferencia estadística en pobreza entre las categorías
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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d. Relación entre pobreza multidimensional y pobreza monetaria



NNA indígenas serían pobres de ambos tipos lo cual sería comparativamente más alto que 
-

La relación entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional sería más notoria entre 
-

tan con particular énfasis en distintos contextos como la ruralidad o la pertenencia a algún 
grupo indígena podría condicionar la capacidad de los hogares para generar ingresos. En 

-
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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Los mayores niveles de pobreza monetaria estimados se encontrarían en el área rural 

-
pectivamente. En cambio, la pobreza urbana se manifestaría, sobre todo, en términos 

valor inferior en casi 9 puntos al de la pobreza monetaria. Probablemente, el acceso a un 
mayor número de servicios en el área urbana, asociados a menor pobreza multidimen-

pobreza mayor explicarían esta diferencia.

-

tres grupos etarios (Figura 33).

La pobreza entre quienes no acceden a las transferencias, duplicaría aquella de quienes 
-

ción, sugiere que existe un grupo particularmente excluido el cual no accede a los be-

algún mecanismo formal ya sea el registro educativo o el de salud. Esta situación, vuelve 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares 2019
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL EN BOLIVIA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA74

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0

N
iv

e
l d

e
 p

o
b

re
za

, H
 (

%
)

0 a 6 años de edad 6 a 12 años de edad 12 a 18 años de edad

Sin transferencias del Gobierno Con transferencias del Gobierno

44,63

40,62

78,86

40,42

84,67

39,36

Figura 34. Pobreza multidimensional, según edades
y acceso a transferencias por parte del Gobierno

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2019



El documento propone una metodología para la medición del índice de pobreza multi-
dimensional infantil para Bolivia que se basa en un enfoque de derechos, se enmarca 
en la Constitución Política del Estado y operativiza algunos aspectos clave del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Se basa en los avances metodológicos en 
términos de medición de la pobreza de los últimos años, en las consultas realizadas y 

las subdimensiones y los indicadores sobre los que se basa el índice y la metodología 
de cálculo.

-
ta de diferentes maneras. Aspectos como la infraestructura, el acceso a equipamiento o 

entre múltiples actores (públicos, privados, nacionales e internacionales) y no necesaria-
mente, por una acción unidireccional del Estado.

-
rentes. Los pobres urbanos enfrentan  restricciones ligadas a la calidad de la educación, 
el acceso a la información y la protección frente a distintas circunstancias de riesgo. Si 

en términos de acceso a servicios de salud, información y seguridad resultan mayores lo 
que podría derivar en mayores niveles de pobreza urbana.

Las carencias de los niños serían diferentes según su edad. En el caso de educación, por 

para los menores de seis años. En cambio, el acceso a medios de recreación y cuidado 
representa un aspecto clave para los niños entre seis y doce años. Temas de protección y 
recreación resultarían fundamentales también entre los adolescentes de 13 y más años. El 
acceso a internet y dispositivos para la conexión constituiría un requerimiento transversal 
por las implicaciones para la educación, pero también por el acceso que representa a otras 
dimensiones de bienestar referidas de salud, vivienda o protección. En el caso de salud, 
resalta el reducido acceso a seguro de salud entre la población adolescente.

Entre la población indígena, resaltarían carencias similares a la de la población rural so-
bre todo en el caso del reducido acceso a equipamiento y a las condiciones básicas de la 
vivienda. Sin embargo, destaca también la importancia del acceso a medios de informa-
ción, sobre todo, entre aquella población que se auto declara indígena, reside en el área 
urbana y probablemente, se encontraría en condición de migrante reciente.

El análisis por departamento sugiere, por un lado, la variabilidad en la situación de po-
breza regional y, por otro, la necesidad de un análisis diferenciado de las dimensiones 

del oriente, en particular, Beni, presenten las mayores incidencias se relaciona con los 
-

drían que ver con menores restricciones en término de acceso a información, cuidado, 
recreación y refugio.

Las condiciones del hogar explicarían en buena medida la situación de pobreza multidi-
mensional de la niñez y adolescencia. Temas relacionados a la cantidad de personas en 
el hogar y, en particular, la cantidad de niños en el hogar sugieren las presiones que expe-

pobreza más elevados en hogares con presencia de adolescentes muestran, por un lado, 

sobre las relaciones interfamiliares que se podrían generar al interior de estos hogares.  

-

hogar (si un hogar es monoparental o biparental), resulta interesante notar que aquellos 
niños que viven solamente con el padre (y no con la madre) presentarían menores ca-

-
lacionarse con menores niveles de pobreza infantil. Por un lado, los NNA en situación 

niños que no se encuentran en esta situación. Por otro lado, el hecho de que las horas 

pobres para conseguir recursos económicos.

De manera consistente con la realidad del empleo, las carencias de ingreso serían mayores entre 
los niños en condiciones de pobreza multidimensional. Esta relación guarda consistencia con la 
tenencia de vivienda propia que también se asocia con menores niveles de pobreza. Por tanto, 
los niños que experimentarían pobreza multidimensional también enfrentarían, con mayor pro-

-

como pobres multidimensionales, experimentarían pobreza monetaria. La situación del área rural 
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-

-

el acceso a servicios (es el caso de los seguros de salud o la asistencia escolar). Esto 
-

breza monetaria. En segundo lugar, es posible que la reducida capacidad para generar 
ingresos de las familias en contextos de elevada precariedad laboral determine que la 
pobreza monetaria sea mayor que la pobreza multidimensional. El seguimiento periódico 

origen de estas diferencias.

Como era de esperarse, los niños en situación de pobreza multidimensional tendrían un me-

seguridad de largo plazo y a seguro de salud condicionaría la realidad de los NNA. Las trans-
ferencias del gobierno para favorecer el acceso a servicios de educación o salud sustituyen, 

resultaría particularmente elevada en esta población. 

Las estimaciones del IPMi abren oportunidades para una comprensión amplia de la si-
tuación que atraviesan los NNA y adolescentes, aspecto que podría derivar en políticas 

las viviendas del área rural, la conectividad en el área urbana, la necesidad de contar con 
espacios de recreación o la importancia de buscar opciones para el seguro de salud entre 

-

(públicos, privados, nacionales, departamentales y municipales).
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La matriz de logros tiene las siguientes características:

• Cada una de las i n unidades de ob-
servación en la sociedad.

• Cada una de las j columnas corresponde a cada una de las dimensiones d que se 
evalúan en la medida.

• El vector Xij representa el logro de una unidad de observación i -
sión j

Por tanto, la matriz de logros X resume los logros de las n unidades de observación en 
las d dimensiones:

XI resume los logros de la unidad de observación i en todas las dimensiones.
El vector columna XJ  resume los logros en la dimensión j de todas las unidades de ob-
servación n.

Siguiendo la notación anterior, se compara el umbral de privación zj de cada dimensión j 
con el logro xij de cada NNA. Estos umbrales de privación se construyen para cada indi-
cador d obteniendo un vector z = (z1, …, zd)
de privación zj en la dimensión j (xij < zj) se dice que el hogar tiene una privación en esa di-
mensión. Las privaciones de los n hogares en las j dimensiones se resumen en una matriz 
de privación g0, que sigue una estructura similar a la de la matriz de logros. En el caso de 
la matriz de privación, si el NNA experimenta una privación en la dimensión j, se le asigna 
una condición de privación  gij

0=1,  en caso contrario.

a la proporción de NNA que se encuentran privados en la dimensión j. Mientras más alta 

pobreza multidimensional será más alta.

pk(xij ; z) que depende del logro xij y de los umbrales 
unidimensionales; esta función determina el estado de pobreza de un NNA para un valor 
dado de k

de las dimensiones y del umbral de pobreza k
manera:

Donde c delimita la cantidad de privaciones que experimenta cada NNA. Por lo tanto, pk  

tomará el valor de 1 para los NNA que cumplan ck y se mantendrá la condición de privación, 
pero, toma el valor de  en caso contrario. Es decir, se realiza una censura, donde la con-
dición de privación de los pobres se mantiene, dado que pk=1, pero, para el caso de los no 
pobres, se ignora su condición de privación pues pk

la denomina enfoque de corte dual dado que depende simultáneamente de los umbrales 
de privación unidimensionales zj y del umbral de pobreza k.

El resultado que se obtiene con estos umbrales incluye los conteos no censurados de la 

dimensión j; mientras más alta sea la proporción de hogares privados en una dimensión, 

La privación en cada una de las dimensiones j puede no tener la misma importancia relati-
va. En este caso, es necesario un vector de pesos w = (w1,…, wd) para indicar la importancia 

pobreza. (Alkire et al., 2015).

El peso en cada dimensión j se denota por wj   el cual será el mismo para todos los 
NNA. Los pesos están normalizados, es decir,  wj  y Pdj=1, wj=1; si los pesos son 
los mismos, entonces cada dimensión tendría un peso igual a 1=D

-
vación determinan la mínima combinación de privaciones necesarias para que un NNA 

los resultados se recomienda que los pesos de las dimensiones estén balanceados y no 
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los indicadores se convierten para adoptar solamente dos valores: cero (0), para indicar 
que se supera el umbral y que en consecuencia, no existe privación; y uno (1), para indicar 
que existe privación, cj -

sumando los estados de privación en cada indicador y dimensión multiplicado por sus res-
pectivos pesos, es decir, se suman privaciones ponderadas.

-

y, sólo se toma en cuenta las dimensiones en las cuales está privado, pues, si el NNA no 
se encuentra privado en la dimensión j, gij

0 ; este proceso se denomina primera censura 
(Alkire et al., 2015).

k ci  k. Para esto, se construye 
una matriz de privación censurada g0 (k). Cada elemento de esta matriz se obtiene mul-
tiplicando g0 pk(xij; z). Al realizar esta operación el estado 

el valor de 0; el estado de los pobres no sufre ningún cambio. Este proceso se denomina 

privación censurado ci (k).

Donde:

información. La medida de pobreza multidimensional AF se basa en un enfoque de conteo. 

multidimensionales y se censura las privaciones de aquellos que no son pobres, se puede 
obtener el conteo de la pobreza multidimensional H, que representa la incidencia de la 
pobreza multidimensional.

-
nominador el número total de NNA. Por otra parte, se puede obtener la intensidad o ampli-
tud de la pobreza A

El producto de estos dos términos, los cuales en la metodología AF se denominan índices 
parciales, dan como resultado la medida M0

de pobreza multidimensional. Este índice se interpreta como la suma de las privaciones 
ponderadas que los pobres experimentan, dividido entre el número máximo de privaciones 
que se pueden experimentar en una sociedad si todos fuesen pobres y con privación en 
todas las dimensiones.

La descomposición por grupos es una propiedad útil de la familia de indicadores FGT y, 
se mantiene para el caso de esta medida multidimensional. Se interpreta como la suma 

Entonces, lo que nos permite realizar la descomposición es comparar los niveles M0 de un 
subgrupo con el M0  agregado.

Donde la participación y el logro del subgrupo  son representados por      y M0 (X ) res-
pectivamente.

En este estudio los subgrupos que se analizan se diferencian por sexo del NNA, etnicidad 
del NNA, edad del NNA y por áreas de residencia.

La descomposición por dimensiones permite conocer como los hogares son pobres. Com-

la suma ponderada de las privaciones en cada dimensión, que puede denominarse como 
-

esa dimensión, que es una clara diferencia con el conteo de pobreza no censurado. Este 
último, combina información sobre las privaciones de los pobres y los no pobres. Entonces, 
cada índice de carencia está dado por:
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Luego, se puede sumar estos índices de carencias para descomponer la medida M0:

Una vez que se expresa el índice de conteo como la sumatoria de los conteos censurados 
de cada dimensión, se puede obtener la contribución dimensional ponderada a la medida M0:

Para asegurar que la medida presentada en este documento sea robusta y esté informan-

y efectiva posible es importante realizar un análisis estadístico el cual se realiza en este 
anexo. Para poder realizar este análisis se sigue lo planteado por PNUD y OPHI (2019).

La robustez evalúa los efectos de pequeñas variaciones, en términos estadísticos, de ma-
nera que estos cambios no incidan en la medición de manera fuerte, y así obtener una 
medida robusta en términos estadísticas. Esto asegura que el nivel del IPM obtenido en un 

se alteran en pequeñas dimensiones (PNUD y OPHI, 2019).

Para un vector de umbrales de privación de los indicadores z y un vector de ponderacio-

para evaluar la sensibilidad de cualquier comparación de pares ante la variación de líneas 
o umbrales de pobreza K.

Esta evaluación de puede realizar en términos de primer orden mediante la incidencia (H) 

nacional a nivel de NNA.

Para realizar esta valoración, se utiliza la función de distribución acumulativa complemen-
taria (FDAC)- que es el complemento de una Función de Distribución Acumulada (FDA)-. 

Cualquier distribución y de primer orden, estocásticamente domina la distribución y’ si y 
sólo si Fy (b)  F(y’ )(b)  para algunos b. Para la estricta dominancia estocástica de primer 
orden (DEP), se debe mantener la estricta desigualdad para todo b.

En el ámbito de la pobreza multidimensional, el análisis de dominancia se utiliza para evaluar la 
solidez de cada medida candidata para cada umbral de pobreza, lo que representa la proporción 

-
mente (con distintos umbrales de pobreza k).

-
cia estocástica para cada uno de los umbrales que se están considerando, por lo tanto, existe evi-

está presente debido a que se comprobó la existencia de dominancia estocástica de primer or-
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Figura: Dominancia estocástica de primer orden a nivel de áreas
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Anexo 3. Validación y pruebas



-
-

Para el caso del IPM infantil se tiene, en las desagregaciones consideradas, niveles de 

caso de los NNA entre 0 y 6 años de edad y el acceso a servicios de salud en el caso de 
los NNA de los NNA entre 6 y 12 años de edad. También se tiene un caso muy cercano a 

Indicador Estimación Error estándar al 95 &
de variación Muestra

Inferior Superior
Nacional

Riesgos de salud 5,2 -0,61 [4,01 6,39] 11,65 142125

Acceso a servicios de 
salud 4,13 -0,24 [3,65 4,60] 5,85 142125

Seguro de salud 33,45 -1,28 [30,93 35,96] 3,83 142125

Alimentación adecuada 17,71 -0,9 [15,95 19,46] 5,06 142125

Asistencia escolar y for-
mación temprana 27,24 -0,75 [25,77 28,72] 2,76 142125

Participación escolar 29,03 -0,58 [27,90 30,16] 1,99 142125

Acceso a información 49,89 -1,4 [47,15 52,64] 2,80 142125

Acceso a internet 54,94 -1,3 [52,39 57,49] 2,36 142125

Materiales de vivienda 
adecuados 14,46 -0,97 [12,56 16,36] 6,69 142125

Bienes duraderos 26,19 -1,18 [23,88 28,50] 4,49 142125

Acceso a infraestructuras 29,56 -1,6 [26,43 32,69] 5,39 142125

Acceso a energías 14,08 -1,44 [11,25 16,92] 10,24 142125

Cuidado y recreación 52,58 -0,79 [51,12 54,23] 1,50 142125

-
cente 11,73 -0,69 [10,37 13,10] 5,92 142125

Seguridad 13,35 -0,44 [12,49 14,22] 3,30 142125

Refugio y entorno 33,72 -1,08 [31,60 35,84] 3,20 142125

Dentro del método de Alkire Foster, la construcción de la medida implica la selección de 
indicadores y sus correspondientes puntos de corte, selección del esquema de pesos y 
la selección del umbral de pobreza K. Es de interés conocer la robustez del índice ante 
cambios en esos parámetros, especialmente si se busca que el IPM funcione como una 
herramienta de guía para las políticas públicas.

-
ción del IPM, el ordenamiento de esos hogares se dice que es robusto si dicha relación se 

partir de cambios en los diferentes parámetros.

del umbral k, como en el peso de las dimensiones y por tanto de sus indicadores, la rela-
ción entre los NNA en situación de pobreza se mantiene alta, se procede a realizar esta 
prueba Tau B.
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Figura: Dominancia estocástica de segundo orden a nivel de áreas

Fuente: Elaboración propia con base en la EH 2019 realizada por el INE

Nacional Área urbana Área rural

Tabla. Estimaciones de la variabilidad de la incidencia de cada indicador
del índice de Pobreza Multidimensional, a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EH 2019 realizada por el INE

Tau b de Kendall en comparaciones pareadas



Para evaluar robustez, se sugiere la prueba RT (PNUD y OPHI, 2019), expresada en la 
siguiente fórmula:

Dónde:
Un par de subgrupos (l, l’
mismas tanto en la subgrupos (l, l’

RT= -1 los dos rangos están perfectamente asociados negativamente entre sí.
RT= 1 los rangos están perfectamente asociados positivamente entre sí.

el nivel de k. Una vez construidos los distintos índices, se obtiene el mismo procedimiento 
para cada una de las desagregaciones. A nivel nacional y en las demás desagregaciones, 
se tiene concordancia perfecta desde l umbral k=26 al k=31, es decir, alrededor del umbral 
elegido en la medida actual. Para k=25 y k=32 a k=35 existe una concordancia por enci-
ma de 0,7, lo cual es aceptable y alrededor del umbral entre más y menos 5 puntos en el 
umbral no existen cambios muy grandes en los resultados de la incidencia de la pobreza.

Otra prueba que se realiza para evaluar la robustez, es la valoración de la incidencia 
ante distintas asignaciones de pesos. En este caso se parte del escenario base en el que 
cada dimensión pesa lo mismo y el resultado de la incidencia de esta conformación se 
contrasta con otras cuatro conformaciones, en la que cada una de las dimensiones se le 
asigna mayor peso a la dimensión respectiva en relación al resto. Se realiza esto para la 
desagregación nacional con la intención de determinar si la estructura de ponderadores 

-
yor a las dimensiones de salud,  nutrición, vivienda, equipamiento, acceso a servicios, 

posiblemente a la diferencia de privaciones en los indicadores considerados, pero sigue 
siendo un valor aceptable.

Al momento de conformar el IPM, se debe analizar la redundancia de los indicadores debi-
do a que es deseable que no exista una alta correlación o que dos indicadores no capturen 
el mismo fenómeno. Para evaluar y descartar estos casos, OPHI propone una medida de 
superposición o redundancia, P que proporciona información clara y precisa para el caso 
de los indicadores (Alkire et al., 2015).

La fórmula para obtener el P se denota en la siguiente fórmula (PNUD y OPHI, 2019):

Donde:

p11
jj’: Número de NNA que están privados en ambos indicadores.

p+1
j’

p1+
j
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Kendall Tau B

Umbral Nacional Área 
urbana

Área 
rural

0 a 6 
años de 

edad

6 a 12 
años de 

edad

12 a 18 
años de 

edad
Mujer Hombre Indígena No 

indígena

k = 25 0,70 0,67 0,74 0,70 0,67 0,73 0,70 0,70 0,71 0,69

k = 26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

k = 27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

k =28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

k = 29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

k = 30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

k = 31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001 1,00 1,00

k = 32 0,71 0,67 0,76 0,69 0,70 0,73 0,70 0,71 0,76 0,68

k = 33 0,71 0,67 0,76 0,69 0,70 0,73 0,70 0,71 0,76 0,68

k = 34 0,71 0,67 0,76 0,69 0,70 0,73 0,70 0,71 0,76 0,68

k = 35 0,71 0,67 0,76 0,69 0,70 0,73 0,70 0,71 0,76 0,68

Tabla. Kendall Tau b para distintos umbrales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EH 2019 realizada por el INE

Tabla. Kendall Tau b para distintos esquemas de pesos

Conformación Kendall Tau B

Todas las dimensiones con igual peso 1,00

Dimensión salud y nutrición con el doble de peso, las demás igual peso 0,85

Dimensión educación e información con el doble de peso, las demás igual peso 0,74

Dimensión vivienda, equipamiento y acceso a servicios con el doble de peso, las demás igual peso 0,86

0,86

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EH 2019 realizada por el INE

Tau b de Kendall con cambios de umbrales k

Tau b de Kendall para diferentes conformaciones

Redundancia de los indicadores



El valor P evalúa las coincidencias entre las privaciones cómo proporción del mínimo de 

todas las personas que están privadas en el indicador también están privadas en el otro.

-

(Warrens, 2008), esto es, si con la ocurrencia de la privación del indicador con menor inci-
dencia hay certeza de que el otro indicador también presentará la privación.

Si la redundancia es superior a 0,9 o igual a 0,9 tanto en un periodo como a lo largo del 
tiempo, se sugiere evaluar y descartar uno de los dos indicadores; se adiciona, que es 
importante realizar las condiciones normativas pertinentes y en caso de que se considere 

En el caso del IPM infantil, los mayores valores de P son iguales a 0,8 que corresponde a 
-

de en el primero se evalúa el acceso a dispositivos que precisamente tengan una conexión 
a internet. También se tiene un valor de 0.8 entre acceso a energías y acceso a infraestruc-

carencia en todos los servicios básicos.  
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